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Sector agropecuario: unaoportunidad desaprovechada

¿Argentina aprovecha el fuerte crecimiento delosmercados agropecuarios?
En los últimosmeses del año anterior, la abrupta caída de los precios internacionales de los
granos sumados, a la sequía reinstaló el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno.
Pese a los intentos de canalizar la disputa a través de la negociación entre dirigentes del sector
y funcionarios gubernamentales, la falta de acuerdos y crecientes diferencias plantea la
perspectiva cada vezmás firme de un nuevo conflicto social en el interior del país.
El paro iniciadoenmarzodel añopasado tuve una fuerte repercusión negativa sobre lamarcha
del conjunto de la economía, detuvo el crecimiento del producto bruto, aún conprecios record
de los productos exportables y buenos rendimientos en la producción agropecuaria. Un nuevo
conflictopresenta laperspectivadeefectossimilares, pero intensificadospor la crisis económica
internacional, la agudizaciónde la recesión en el país, el deterioro deexpectativas, el derrumbe
de preciosmundiales de los granos y la caída de producción por efecto de la sequía.

Las soluciones de fondo al conflicto plantean como primer paso, el objetivo urgente de
recomponer la rentabilidad de la actividad que la actividad agropecuaria presenta, aun en un
contexto de retracción de la demanda internacional de productos agropecuarios; pero que en
el contexto actual se ha disipado por efecto de las intervenciones gubernamentales,
particularmente a partir de la aceleración de la inflación a principios del año 2007. Por otro
parte, ademásde laeliminacióndedistorsiones, se requiereuncompromisocreíbledeestabilidad
en las reglas de producción y comercialización demodo que el productor gane certidumbre
para realizar inmovilizaciones de capital que comomínimo requiere un año demaduración.
Estas dos condiciones liberarían la energía del agro, suficiente para poner en marcha la
producción del país en unmarco en el que el Estado carece de instrumentos para reactivar la
demanda, ha cerrado todos los caminos para acceder a nuevas fuentes de financiamiento y
por el contrario, se enfrenta a la necesidad de aumentar la presión fiscal sobre contribuyentes
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para eludir el riesgo de una nueva cesación de pagos de servicios de sus deudas. Avanzar en
estadirección supone una reducción temporaria de recursos fiscales importantes en concepto
de retenciones y por lo tanto, impondría la necesidad de identificar fuentes de financiamiento
en el corto plazo para evitar el riesgo de desestabilización económica por la agudización de
desequilibrios fiscales.
La marcha de los acontecimientos durante el mes de marzo, con señales desalentadores
sobre la marcha de la actividad económica y un deterioro del clima político por la intención
oficial de anticipar las elecciones legislativas al mes de junio, tornan improbable un giro en la
política oficial para revertir las expectativas a través de una salida al conflicto con el agro. De
estemodo, y pese a algunos indicios positivos en relación al contexto internacional, el pan-
orama local no presenta unaperspectiva alentadora para la economíadel país en los próximos
meses. Lo señalado cobra particular importancia para la economía regional, tradicionalmente
movilizada por la actividad agropecuaria y que en el último año se presenta como una de las
zonasmás afectadas por la sequía.
Esta situaciónnodejade sorprender porqueplantea la inviabilidadeconómicade laproducción
de alimentos, una de las actividades con mejores perspectivas de crecimiento durante la
década actual a escala mundial, impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda de la
economía asiática. Aun en el contexto actual de contracción generalizada de la actividad
económica mundial, el sector productor de alimentos se presenta como uno de los menos
afectados por presentar unademandaestable, recayendo el ajuste degastos sobre demanda
debienes de consumosdurables y/o prescindibles.
Bajo esta perspectiva, resulta interesante repasar el desempeñodel sector agropecuario en el
país durante los últimos años. Frente a la oportunidad histórica de contar con ventajas natu-
rales excepcionales paraproducir lo queelmundodemanda, cabepreguntarseenquemedida
el país ha capitalizado esta situación. Con el propósito de aportar elementos a este planteo, el
siguiente análisis presenta una descripción del desempeño de la actividad agropecuaria du-
rante losúltimosaños, tomandocomoreferencia los resultadosalcanzadosporpaíses fronterizos
y del sector agroalimentario a escala global.

Evolución de las principales produccionesdel sector agropecuario en la década
Como primer paso, se presenta el crecimiento en la producción y ventas de productos
representativos del sector agropecuario del país a lo largo de la década1. Si se toma el
agregado de trigo, maíz y soja, se advierte un gradual crecimiento hasta la campaña 2006/
20072 y un estancamiento en la campaña siguiente, agravada en la campaña actual por el
problema de la sequía. En líneas generales, resulta claro el predominio creciente de la soja.
El gráfico 2 complementa el anterior. En el mismo se advierte el sostenido crecimiento de la
producción de aceites, con un ritmo decreciente a partir del 2007. En producción de carne
vacuna, tras un fuerte salto en el año 2004, la actividad presenta un estancamiento en años
posteriores.
Por último, la producción de leche exhibe una evolución similar a la carne hasta el año 2007,
en el que se registra una abrupta caída de la producción. Amodo de resumen, se observa un
crecimiento de la producción agropecuaria, con un creciente protagonismo de la soja, y una
importante desaceleración a partir del año 2007 que afecta enmayor medida a lo productos
conmayor grado de industrialización como carne y leche.

1 Los datos de la
campaña actual son

proyección con
información hasta el

mes de febrero.

2 El descenso de
producción de la

campaña 2004/2005
se explica por el bajo

nivel de
precipitaciones.
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Participación sobre el comercio mundial
Más allá de las desaceleraciones del 2007, los datos anteriores reflejan un crecimiento de la
producción agropecuaria durante la década actual. En granos, la campaña actual podría
significar un retroceso al punto departida (producciónde la campaña 2001/2002)3. Para tomar
unamedidadedesempeñomás apropiada, habríaqueevaluar estos cambios considerandoel
contexto. Por esto, unamedida apropiada para un país exportador como el nuestro, consiste
en la evolución de la participación sobre el comerciomundial.
Para continuar con el esquemaanterior, los gráficos siguientes presentan la participación de la
exportación nacional de productos representativos sobre la suma de exportaciones en el
mundo. El gráfico 3 presenta los porcentajes correspondientes a trigo, soja y maíz. Como

Producción de granos en Argentina
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Producción de alimentos en Argentina
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3 El descenso de producción
se explica por caída de
rendimientos generadas
por condiciones climáticas
adversas (sequía)
acompañada de una
importante disminución en
el uso de tecnología,
principalmente fertilizantes,
debido al efecto negativo de
las intervenciones
(retenciones y
regulaciones) sobre la
rentabilidad de las
explotaciones.
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Participación de las exportaciones
argentinas de granos
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primera idea cabe destacar que en ninguno de los tres casos, se alcanza a confirmar una
tendencia creciente. Por el contrario, en casos comoel trigo, se observa una fuerte disminución
en la participación sobre el comercio mundial a partir del año 2007. Una descripción similar
cabe para el maíz, en tanto que la soja alcanza su máximo en la campaña 07/08, pero en
buenamedida propiciado por el desplazamiento demaíz y trigo.
El gráfico 4 presenta la participación de las ventas argentinas al exterior de carne vacuna y
leche en polvo entera. Nuevamente se observa una tendencia al alza con un retroceso en los
últimos años, en modo especial en el caso de la carne.
A la luz de estos resultados cabría señalar que el proceso de crecimiento de la actividad
agropecuaria registrado en el país acompaña un proceso de expansión global de la actividad,
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pero no se advierte factores locales propiciados por factores económicos específicos del país
quedeterminenunaparticipacióncreciente sobre el comerciomundial, enmodomásmarcado
en las últimas campañas.

Comparación de volúmenes de produccióncon países vecinos
Para ampliar la evaluación del desempeño del sector agropecuario argentina, se amplia el
análisis a través de las comparación de la actividad con respecto a países fronterizos. Dada la
similitud en la dotaciónde recursos naturales comoel clima, suelos y ubicacióngeográfica; de
observase diferencias importantes, cabe pensar que lasmismas se explicarían por distintas
orientaciones de política económica aplicadas por sus respectivos gobiernos.
Para facilitar la comparación se presenta las producciones con números índices, tomando el
volumen producido a principio de la década con valor igual a 100.
Trigo. Se apreció un evidente retroceso de la producción argentina en los últimos años. El
gráfico 5. El contraste es claro con Brasil y Uruguay. El nivel de producción de trigo alcanzado
en el la última campaña en ambos casos, se ha incrementado un 250% y 150% con respecto
a los registrados a principios de la década. En el mismo período, la producción del país
permaneció estancada.

Producción de tr igo en Argentina y
países vecinos
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Soja.: El gráfico 6 revela la diferencia de desempeño en la producción de soja entre Argentina
yBrasil. En este últimopaís, se registró un fuerte crecimiento de la producción apartir del 2007,
muy superior a los incrementos observados en nuestro país.
Carne. La comparación conUruguay arroja resultados desalentadores para la ganadería del
país (gráfico 7). Si bien en ambos casos, se ha estancado la producción en los últimos dos
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Producción de soja en Argentina y Brasil
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Producción de carne en Argentina y Uruguay
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años, la diferencia de desempeño por el sostenido crecimiento en Uruguay en los años
previos, contrastando con la débil expansión de la producción argentina
Leche. El gráfico 8 compara la evolución de los niveles de producción de leche entera en
polvo. El aumento deproducción en el país fue transitorio y en la actualidad se ubica en niveles
similares a los de comienzos de la década.
Se observa un nítido contraste con Brasil que en los últimos años presenta un crecimiento
sostenido con un nivel de producción que en la actualidad duplica los niveles registrados en el
año 2000.
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Producción de leche en Argent ina, Brasi l y Chi le
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Efectos locales de la política de intervenciónen los mercados
Un último aspecto a analizar es el efecto sobre los precios al productor generados por
intervencionesoficialesenelmercadodeproductosagropecuarios.Con tal fin, resulta interesante
tomar como punto de comparación, los precios vigentes en Uruguay; por tratarse de una
economía relativamente abierta y por lo tanto, con precios internos que reflejan los valores
internacionales. Si se tiene en cuenta, también, que estos granos son “commodities” (es decir,
productoshomogéneos) yque los fletesdesdeUruguayodesdeArgentinano tienendiferencias
significativas, se puede afirmar que las diferencias entre los precios uruguayos y argentinos se
deben a los “interferencias” al comercio exterior.
En el caso argentino, se podrían agrupar en dosgrandes categorías; por un lado, los derechos
de exportación (DEX) y por otro, todo un amplio conjunto de regulaciones (REX) que afecta la
comercializacióndeproductosagropecuarios (cuposdeexportaciones,barrerasadministrativas).
La siguiente tabla exhibe diferencia de precios al productor entre Uruguay y Argentina, para
dos productos representativos del sector agrícola del primer país. A partir de estos datos se
puede apreciar: (1) una importante diferencia en los precios al productor; a una y otro lado del
ríoUruguay, un productor recibiría por su producción de trigo y/omaíz en un rango que va del
45 al 50%; (2) de esta diferencia, lamitad se explica por unamedida (derechos de exportación
(DEX) y la otramitad, por regulaciones varias dispuestas por el gobierno argentino4.
La situación actual delata la necesidad de recursos para financiar los gastos crecientes del
gobierno nacional como la razón de fondo de imposición de derechos de exportación. Se han
mencionadootras razones comomedidacontra la inflación y comoherramientaparapromover
cultivos alternativos a la soja; pero además de resultarmedidas inefectivas en elmedianoplazo
para talespropósitospor suefectosnegativossobre laofertadealimentos; se vendesdibujados
como argumentos oficiales cuando el Estado toma otras medidas con efecto opuesto

4 Para comparar
rentabilidad, el análisis
también debería
contemplar diferencias de
otros costos impositivos,
laborales, financieros,
insumos, fletes y provisión
de servicios varios. De
cualquier modo, cabe
pensar que las diferencias
de precios presentan un
holgado margen como
para compensar
ineficiencias,
encarecimientos por falta
de competencia entre
proveedores o excesos de
presión tributaria del lado
uruguayo.
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Cotizaciones disponibles
Dólares por tonelada

Uruguay Argentina dif Ar / Ur % DEX REXProducto a b c = (a/b) - 1 d e = c - d
Trigo 210 118 -43,8% 23% 20,8%
Maíz 230 123 -46,7% 20% 26,7%

Cuadro 1

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por El Cronista, 26/02/09.

(devaluación de la moneda, mantenimiento de retenciones cuando el precio internacional
baja, imposición de retenciones elevados a cultivos alternativos).
Por otra parte, dado que la pérdida de REX no significa pérdida de recaudación para el
gobierno, resulta difícil encontrar una explicación que fundamente este tipo de disposiciones.
Este tipo de medidas tienen un efecto grave sobre la producción al generar decisiones de
producciónsustentadasenpreciosdistorsionadosyquenosesustentanenel tiempo;paralización
de la inversión y destrucciónde la canales y reglas de comercialización (por ejemplo,mercado
de Liniers y futuros).
En el caso del trigo, se ha argumentado la “seguridad alimentaria”. El camino esmás inversión
y crecimiento de la productividad para expandir la capacidad de producción; y una política
comercial tendiente a la apertura de nuevos mercados. En este sentido, resulta de sumo
interés la experiencia de Brasil en los últimos años.
Las regulaciones generan una diferencia de precios que no recibe el productor, que vende su
producción en perfecta competencia con otros productores, y que en la mayor parte de las
vecesnose trasladaalpreciodealimentosbásicosporqueesapropiadaporsectores intermedios
en el proceso de comercialización y con una estructura más concentrada. Las medidas no
han sido efectivas para neutralizar el encarecimiento de productos como carne, pan y aceite;
por citar productos representativos. Se sumaaello el poder de ciertos funcionarios que con su
sola firmapueden decidir sobre la rentabilidad de una industria sin estar expuestos a controles
efectivos; una situaciónquepropicia el riesgode corrupción y hostigamiento a rivales políticos.

Comentario final
LaArgentina necesita recurrir a todo supotencial productivo para sortear una crisis económica
internacional sin precedentes. Para ello debe apostar a sus sectores más competitivos,
promoviendo la inversión e innovación. La principal fortaleza y oportunidad del país es apostar
a un aprovechamiento integral de la fertilidad de sus suelos para la producción de alimentos;
unode losproductosqueenel actual contexto internacional verámenosafectada sudemanda.
Liberar las energías del agro, tendría efectos inmediatos. Simplemente con volver a los niveles
de siembra de la campaña anterior, se podría aumentar el volumen de producción de granos
enmás de 20millones5 . Esto significaría un aumento de gastos del sector del orden de los
USS5milmillones; conunamplio efectomultiplicador sobre el resto de la actividad económica
del país.
En resumen, estos datos debieran llamar a la reflexión sobre el modelo que el país necesita
para un crecimiento sostenido, a la luz de los resultados alcanzados por las políticas actuales

5 De acuerdo a
estimaciones del

IERAL, reportaje a
Jorge Vasconcelos.
Ámbito Financiero,

18/03/09.



9Indicadores de Actividad Económica Nº 103

Estudios especiales

en un contexto internacional muy beneficioso para un país como la Argentina. La gran
oportunidad no parece haber sido aprovechada, resultado que contrasta con los alcanzados
por países vecinos, con inferiores condiciones naturales para el desarrollo de la actividad
agropecuaria. La crisis internacional representa una nueva oportunidad para el país, la de
utilizar el poder competitivo del agro para generar recursos a nuestra debilitada economía. Su
aprovechamiento imponeuna reformulacióndrásticade lapolíticaagrariadelpaís.El interrogante
final es; ¿la vamos a desaprovechar nuevamente?n

.

* Todas las
estimaciones de
producción y
exportaciones del
informe se
elaboraron en base
a datos de USDA.



10 Indicadores de Actividad Económica Nº 103

Estudios especiales

Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la
FundaciónBolsa de Comercio de BahíaBlanca

Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
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Tarifas de servicios y suincidencia en el índice deprecios al consumidor

permanecido prácticamente inalterada en el contexto de tipo de cambio fijo. En 2002 se
produjo el salto inflacionariomás importante, con un incremento del índice general de precios
superior al 40%y, apartir de allí, los preciosminoristas siguieron una tendencia ascendenteque
se aceleró en los últimos años. Sin embargo, no todos los rubros evolucionaron de lamisma
manera: mientras que los alimentos, textiles, commodities, vehículos y bienes de consumo
durables importados o con componentes importados acusaron un fuerte e inmediato impacto
de la devaluación y registraron elevados porcentajes de traslado de depreciación a precios
(pass-through), otros se mantuvieron estables o con leves variaciones con respecto a la
inflaciónpromedio. En particular, fueron los servicios los que se vieron levemente afectadospor
la devaluación, especialmente en los primeros tiempos que sucedieron a la crisis: alquileres,
esparcimiento, educación y servicios públicos, pormencionar sólo algunos.
El caso de los servicios públicos fue el más discutido y también el más postergado. Mientras
que lamayoría de los servicios fue incorporando gradualmente el componente inflacionario y
actualizándoseen virtudde la subaen los costos y las recomposiciones salariales, las tarifas de
la energía eléctrica, el gas y el aguapermanecieron reguladas y congeladas, almenospara los
clientes residenciales. Los únicos ajustes que las tarifas verificaron tras la devaluación fueron
aplicados a las empresas, de manera que sólo parte de los mismos fue trasladada a los
consumidores víaaumentosdeprecios.Noobstante, el impactodirectodeuna reestructuración
de tarifas pasó a un plano secundario hasta comienzos de este año, cuando empezaron a
implementarse aumentos sobre el segmento residencial. Estas subas se sumana la aplicación
del programade uso racional de energía, puesto enpráctica con anterioridad, con el propósito
de premiar a través de bonificaciones el ahorro de energía y penalizar los consumos extra. De
esta forma, el programa cumplía dos objetivos: incentivar el ahorro de energía e introducir, al
menos demodoparcial, los demorados incrementos tarifarios.
Frente a los aumentos que ya han comenzado a hacerse efectivos, conjuntamente con la
aplicacióndel programadeuso racional de energía, la pregunta que inmediatamente surgees,
en quémedida incidirá el reajuste en la inflaciónminorista. En un contexto con recesión, en el
que las presiones alcistas sobre los precios se encuentran medianamente contenidas y en
donde las proyecciones preliminares arrojarían una inflación menor a la de 2008, interesa
contar con alguna aproximación del impacto final de los nuevos cuadros tarifarios. La idea es

D esde la salida del régimen de convertibilidad, la consecuente devaluación del peso
generó un despegue de la inflación minorista que, por casi una década, había

El capítulo Vivienda ha
sido el de menor
incidencia en la

inflación minorista
desde la devaluación
de 2002, debido al

congelamiento en las
tarifas al sector
residencial.

En el marco de la
política del gobierno
tendiente a reducir
subsidios al sector
energético, se han
dispuesto aumentos

tarifarios y penalizacio-
nes por mayor

consumo de energía.

Tomando únicamente a
los servicios de

electricidad y gas y
omitiendo el PUREE, se
estima que la suba de
tarifas aportaría entre

5 y 12 puntos
porcentuales a la

inflación minorista.

n nn
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estimar en qué proporción se modificaría el pronóstico inflacionario de base a partir de la
incorporaciónde los nuevos cuadros tarifarios.Obviamente aquíes necesario hacer supuestos
de consumo, escenarios de comportamiento con respecto al uso de la energía y evaluar las
variantes según categoría de cliente, de acuerdo a lamagnitud de la demanda.
El propósito de esta nota es describir los cuadros tarifarios vigentes para los distintos servicios,
analizar la composición de las respectivas tarifas y estimar escenarios de aumento según
diferentes patrones de consumo, categorías de clientes y porcentajes de ajuste. Este ejercicio
proporcionará un cuadro con distintos esquemas de aumentos factibles. Posteriormente, se
estimaráun rangode incidenciadedichos incrementossobreel índicedepreciosal consumidor,
atendiendo a la ponderación que los servicios poseen dentro de la estructura de cálculo del
indicador. En forma complementaria, se describirán los programas de uso racional de la
energía para los distintos servicios y su eventual incidencia sobre la proyección inflacionaria.

Descripción cuadros tarifarios
Antes de estimar la incidencia de posibles aumentos en los servicios públicos, es conveniente
repasar de quémanera están instrumentados los cuadros tarifarios correspondientes. En esta
nota, se hará referencia a los esquemas de tarifación que rijan para la provincia de Buenos
Aires y, según el servicio de que se trate, se describirán específicamente los aspectos que
correspondana lasconcesionariasque incluyanaBahíaBlancadentrodesuzonadecobertura.
La razón es que, posteriormente, se harán simulaciones de aumentos y su incidencia sobre el
índice de precios al consumidor local, por lo que deben tenerse en cuenta las particularidades
de la ciudad.
Acontinuaciónsedescribensintéticamente lasestructurasde tarifaspara lasdistintascategorías
de clientes residenciales de los servicios de energía eléctrica, gas y agua.

Energía eléctrica
En primer lugar, se distinguen tres tipos de usuarios, según su demanda de electricidad: de
pequeñas,medianas o grandes demandas1.

- Usuarios de pequeñas demandas: aquellos cuya demanda máxima es inferior a 10
kilovatios (kw).

- Usuarios demedianas demandas: aquellos cuya demandamáxima promedio de 15
minutos consecutivos es igual o superior a 10 kw e inferior a 50 kw.

- Usuarios de grandes demandas: aquellos cuya demanda máxima promedio de 15
minutos consecutivos es de 50 kw omás.

Dado que el índice de precios al consumidor tiene por objeto medir la inflaciónminorista en
basea la actualizaciónde lospreciosdeunacanastadeconsumo típicadeunhogar promedio,
el segmento relevantepara las consideraciones tarifarias será el que seasocia conel consumo
de una familia estándar, por lo que únicamente se describirá el correspondiente a pequeñas
demandas.
Dentro del segmento de usuarios de pequeñas demandas, se establecen seis clases de
tarifas: residencial, residencial estacional, servicio general bajos consumos, servicio general
altos consumos, servicio general estacional y alumbrado público.

1 La regulación de tarifas
para el servicio de energía
eléctrica se encuentra en la
Resolución provincial Nº
741/08 del Ministerio de

Infraestructura.
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Todos los usuarios comprendidos en esta categoría, independientemente del tipo de tarifa que
se le aplique pagará:

1. un cargo fijo, haya consumido o no energía
2. un cargo variable en función de la energía consumida en el período

La tarifa a pequeñas demandas de uso residencial (T1R) se aplica a los siguientes casos:
- Casas o departamentos destinados exclusivamente para habitación, incluyendo las

dependencias e instalaciones de uso colectivo (escaleras, pasillos, lavaderos,
cocheras, ascensores, bombas, equiposde refrigeraciónocalefacción y utilizaciones
análogas), que sirvan a dos omás viviendas.

- Viviendas cuyos ocupantes desarrollen “trabajos a domicilio”, siempre que en ellas
no se atienda al público y que las potencias de losmotores y/o artefactos afectados
a dicha actividad no excedan de 0,50 kw, cada uno y de 3 kw, en conjunto.

- Escritorios u otros locales de carácter profesional que formen parte de la vivienda
que habite el usuario.

La tarifa a pequeñas demandas de alumbrado público (T1AP) se aplica a los usuarios que
utilizanel suministroparael serviciopúblicodeseñalamiento luminoso, iluminaciónyalumbrado.
Se aplica al alumbrado público de calles, avenidas, plazas, puentes, caminos y demás vías
públicas, como así también para la energía eléctrica que se suministra para los sistemas de
señalamiento luminoso para el tránsito. Rige, además, para la iluminación de fuentes
ornamentales, monumentos de propiedad nacional, provincial o municipal y relojes visibles
desde lavíapública instaladosen iglesiasoedificiosgubernamentales,siempreque losconsumos
respectivos sean registrados conmedidores independientes.
La tarifa a pequeñas demandas de uso general (T1G) se aplica a los usuarios de pequeñas
demandas que no queden encuadrados en las clasificaciones de las tarifas T1R o T1AP. La
misma se desdobla en bajos y altos consumos.
Luego existen dos tarifas de tipo estacional que se aplican en los segmentos residencial y
general, T1RE y T1GE, a aquellos usuarios que hacen uso estacional del servicio eléctrico, es
decir, que noobservan consumoshabituales y regulares, comopuede ser por ejemplo, el caso
de las casas de veraneo.
La individualización de los usuarios con consumo estacional se determina sobre la base de
períodos con consumo significativamentemayores omenores, equivalentes al 75%, respecto
del consumo promedio anual. Es decir, tomando los consumos de un año calendario, se
analiza si existieron variaciones superiores o inferiores a un 75%del promedio y, de registrarse
lasmismas, se recategoriza al usuario en la tarifa estacional. La diferencia entre esta tarifa y la
ordinaria reside en que el valor del cargo fijo es notoriamente superior, así como el valor del
cargo variable, es decir, el precio por kwde consumo. Estas pautas tarifarias fueron diseñadas
para aquellos usuarios que no habitan los inmuebles dotados de servicio eléctrico demanera
permanente, sino que poseen propiedades destinadasmayoritariamente al uso esporádico
con fines recreativos o vacacionales.

Gas natural
Las tarifasdel serviciodegasnatural por redesse instrumentanen funcióndeunacategorización
quecontempla los servicios disponibles2 . Los servicios son los siguientes:

- Residencial: servicio con medidor individual separado para usos domésticos no
comerciales.

2 La instrumentación de
tarifas según tipo de
servicios, categoría de
clientes y demás
aspectos se haya
detallada en el Decreto
2255/92.
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- General: servicio para usos no domésticos en donde el cliente puede o no contratar
una cantidadmínima de gas.

- Gran usuario: servicio para un cliente que no emplea el gas para usos domésticos y
que no es una estaciónGNC, ni un subdistribuidor, siempre que haya celebrado un
contrato de servicio de gas que incluya una cantidad mínima anual o diaria de
consumo preestablecida por un plazo nomenor a los docemeses. Hay categorías
según cantidad contratada degas y según si existe o no conexión directa al Sistema
de Transporte.

- GNC: servicio que se presta a una persona física o jurídica que expendegas natural
comprimido para su uso como combustible para automotores y cuenta con un
medidor individual separado. El servicio se presta bajo contrato conmodalidad firme
y/o interrumpible.

- interrumpible.
- Subdistribuidor: servicio que se presta a un cliente que opera cañerías de gas que

conectan el Sistema deDistribución de una distribuidora con un grupo de usuarios.
En relación al tipo de servicio contratado según uso del gas y nivel consumido del mismo, los
cuadros tarifarios contemplan los siguientes tipos de clientes:
Clientes residenciales: son habitantes de viviendas familiares que utilizan el gas natural o
el gas licuado de petróleo como combustible para usos domésticos no comerciales. La tarifa
para estos usuarios denominados consiste en un cargo fijo por cada factura y un cargo por
metro cúbico de gas consumido.
Clientes comerciales: utilizan el gas natural, gas licuado de petróleo o gas natural
comprimidopara desarrollar sus actividades de compra, venta y permuta de distintos bienes y
servicios. Pertenecenaestegrupo laspequeñas industrias, losestablecimientosgastronómicos,
hoteles y hosterías, como así también los establecimientos de salud y educación privada, la
banca pública y privada, el abastecimiento de alimentos y demás locales comerciales. Los
usuarios comerciales contratan el servicio sobre una base en firme y utilizanmenosdediezmil
metros cúbicos diarios de gas natural o consumenmenos de 3millones demetros cúbicos
anuales. La tarifa aplicada a estos usuarios consiste en un precio por unidad de consumo
dentro de distintas categorías basadas en el volumen utilizado,más un cargo fijo por factura y
un cargo extra por unidad de consumo.
Grandes clientes: son aquellos que contratan unmínimo de 10mil metros cúbicos al día de
gas natural - base firme- o consumen más de 3 millones de metros cúbicos anuales -base
interrumpible- para usos no domésticos. Estos usuarios disponen de dos alternativas de
contratación: a)Contratar con laDistribuidora un servicio de transporte y distribución y comprar
el gas en boca de pozo a un productor o comercializador. b) Contratar con la Distribuidora
únicamente el servicio de distribución y comprar el gas y el transporte a terceros.
Subdistribuidores: son entes o sociedades de derecho privado que operan cañerías de gas
que conectan el sistema de distribución de unaDistribuidora con un grupo deUsuarios.
En líneasgenerales, la unidadde facturacióndel gas entregadode es elmetro cúbico. El cargo
por metro cúbico consumido a facturar se determina multiplicando el número de metros
cúbicos de gas entregado por el poder calórico del gas entregado expresado en kilocalorías
dividido por 9.300. Este procedimiento, no es de aplicación a los cargos fijos por factura, a la
facturamínimapara los servicios residencial y general y a los cargos por reserva de capacidad
de los servicios general, subdistribuidores y grandes usuarios de transporte.
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En caso de vigencia de nuevas tarifas durante un período de facturación, la facturación en
dicho período se calcularápromediando la tarifa anterior y la nueva en base al número dedías
de vigencia de cada una de ellas en el período correspondiente.
En los casos de excepción en los que la tarifa deba ser aplicada con los descuentos
correspondientes a los regímenes tarifarios preferenciales que establezca el Poder Ejecutivo
Nacional, la factura incluirá exclusivamente el monto neto de tales descuentos o subsidios.

Agua potable
Las tarifas del servicio de agua potable se aplican en virtud de la normativa provincial que
indica que los sujetos obligados al pago del servicio son los siguientes:

- El propietario del inmueble, ya seapersona física o jurídica, ubicado frente a cañerías
distribuidoras de agua potable o colectoras cloacales, aún cuando el inmueble no
tenga conexiones a las redes externas del servicio.

- El poseedor, tenedor o usufructuario del inmueble, durante el períodode laposesión,
tenencia o usufructo.

En la determinación de la obligación de pago del servicio, se aplican las siguientes pautas:
a) Hasta tantonoseapliqueserviciomedidodeaguapotable, seaplican, en la transición,

los valores tarifarios para el servicio no medido según las franjas de valuación
determinadas, tanto para el servicio de agua como para el servicio de desagües
cloacales.

b) Cuando se aplique serviciomedido, la tarifa reflejará el consumo registrado. En este
caso,el serviciodedesagüescloacalesserá liquidadoenproporciónadichoconsumo.

Las tarifas por el servicio sanitario se componen de: la tarifa de operación ymantenimiento y la
tarifa de expansión. En el decreto provincial que regula los cuadros tarifarios aplicables a
clientes de las distintas categorías3, se establece exclusivamente la tarifa que corresponde a
operación ymantenimiento.
La estructuración de las tarifas se ajusta al siguiente esquema:

1. Servicio nomedido: el importe a pagar resulta demultiplicar el valor base delmetro
cúbico asignadopor un númeromultiplicador asignadoacada rango, segúnescalas
predeterminadas. Al tratarse del servicio nomedido se presumen y asignanmetros
cúbicos mensuales de consumo a cada categoría y a cada escala dentro de las
mismas. En primer lugar se identifican dos categorías: a) baldíos y b) cocheras,
bauleras y locales complementarios. Dentro de la categoría (b) se determinan diez
escalas según la valuación inmobiliaria de las propiedades afectadas y a cada
escala se le asigna el consumopresunto. La escalamás alta es la que contempla los
inmuebles con una valuación fiscal mayor a los 200 mil pesos. Éstos tienen una
alícuota adicional establecida sobre el excedente de 200 mil de la valuación fiscal
inmobiliaria. Este importe es mensual y es facturado con dicha periodicidad. La
valuación fiscal que se aplica en la categoría (b) es suministrada por la Dirección
Provincial de Catastro Territorial. Para los inmuebles que no tengan valuación
inmobiliaria, el concesionario, efectuará una valuación de oficio. En caso de existir
discrepancias con el usuario, se dará intervención alOrganismodeControl del Agua
de Buenos Aires (OCABA).

3 Decreto provincial
Nº 3.144/08.
Departamento de
Infraestructura.
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2. Servicio medido: el importe a facturar es el que resulta de multiplicar el volumen
bimestral deaguapotablesuministrada,deacuerdoaunametodologíaquecontempla
13 categorías. La categoríamás baja corresponde a un consumobimestral de hasta
20metros cúbicos de agua, en tanto que lamás alta se atribuye a los usuarios que
consumenmás de 400metros cúbicos bimestrales. En cada categoría, se paga el
valor base uniforme delmetro cúbico de agua por los primerosmetros consumidos
especificados para ese rango en particular y un valor sobre el excedente que varía
para cada rango y que se detalla en la normativa. Asimismo se cobra, en todos los
casos del sistemamedido, un cargo paramantenimiento delmedidor equivalente al
valor de cincometros cúbicos deaguapotable por bimestre, al precio basedelmetro
cúbico.

3. Serviciomedido de consumos intensivos: todo usuario que utilice el agua en forma
intensiva en su actividad habitual, sea de naturaleza industrial, comercial y/o de
servicios y que en principio esté categorizado como cliente del servicio nomedido,
será incorporado como cliente del serviciomedido de consumos intensivos. Hasta
tanto la Autoridad Regulatoria determine, en base a inspecciones, relevamientos y
estudios técnicos los consumos básicos y escalas del consumomedido intensivo
para cada categoría de este universo, resultará de aplicación la escala tarifaria
prevista en para el caso anterior (serviciomedido).

4. Servicio de agua y desagües cloacales: el importe aplicable en este caso surge de
multiplicar los valoresdeterminadosparael serviciomedidodeagua,poruncoeficiente
de 2. Cuando sólo exista el servicio dedesagües cloacales, el importe aplicable será
el que surja demultiplicar los valoresquecorresponderíanpara el servicio deaguano
medido por un coeficiente de 1.

Además de las tarifas previstas según los servicios prestados y la escala correspondiente a
cada caso, se aplica una Tarifa de Interés Social (TIS) a aquellos usuarios de escasos recursos
económicos, de conformidad a lo establecido enmarco regulatorio del servicio. Con la previa
aprobación delOCABA, el concesionario podrá establecer con carácter general los elementos
probatorios que los usuarios deberánpresentar para acreditar su condicióndebeneficiarios de
las exenciones y subsidios y/o de la tarifa de interés social.
Los requisitos para acceder a la TIS son:

- Ser poseedor o tenedor de vivienda única.
- El ingresomáximodel grupo familiar no debe superar $ 450 (cuatrocientos cincuenta

pesos).
- Su consumo eléctrico no debe ser superior a 300 kw/h bimestrales.
- En caso de tener servicio medido, el consumo no puede ser mayor a 40 metros

cúbicos bimestrales
- Nodebe percibir otros descuentos otorgados por ABSA.

También existe la Tarifa de Interés Social Institucional (TISI), cuyo sentido en brindar un
paliativo a las instituciones sin fines de lucro que realizan actividades de contención social y
que tienen un compromiso con la población beneficiaria de su actividad. Para realizar el
análisis, ABSA clasifica a las posibles instituciones beneficiarias en dos categorías de TISI:

- Instituciones que prestan servicios a la comunidad: son aquellas instituciones que
desarrollanactividadesdecarácter cultural, ocio, tiempo libre, deportivas yeducativas,
entre otras, que resultan complementarias a las que ejercitan los ciudadanos y que
les permiten su interacción social con sus pares. Entre ellas figuran bibliotecas
populares, sociedades de fomento, centros de jubilados y pensionados, uniones
vecinales, cooperadoras escolares, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de
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lucro, clubes sociales, deportivos yde fomentoquedesarrollen actividadesdeportivas
con carácter amateur, que no cuenten con piscinas ni similares, ni que desarrollen
actividades comerciales gastronómicas en sus instalaciones per se ni por concesión
a terceros. Las instituciones quequeden comprendidas en estas categorías reciben
un 30% de descuento.

- Institucionesdeasistencia social: sonaquellas institucionesquemediantesuactividad
colaboran con la subsistencia de aquellas personas que no pueden insertarse en la
sociedad y que necesitan de la provisión de elementos básicos tales comoalimento,
vestido y asistencia sanitaria. Así se contemplan hogares de ancianos, comedores
comunitarios, grupos comunitarios, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de
lucroquepresten serviciosde tipo sanitario odeasistencial social. Estas instituciones
reciben un 60% de descuento.

Los requisitos para solicitar la TISI son: poseer personería jurídica; estar constituidas las
instituciones desde hace tres años o más; ser propietarias, poseedoras, o con contrato de
comodato o de alquiler. En caso demantener deuda con ABSA, deberá saldarla, a través de
losmecanismosde financiación vigentes (PlandeFinanciación Institucional). A las instituciones
que presten asistencia social y que así lo requirieran, se les aplicará el porcentaje determinado
en la TISI para su deuda con la empresa.

Cuadros tarifarios vigentes y aumentosprevistos
Luegodehaber descripto los rasgosprincipales de los sistemas de facturaciónpara cada uno
de los servicios, se presentan en este apartado las tarifas vigentes en la actualidad. Solamente
se identifican aquellas correspondientes a las categorías residenciales, por ser las de interés a
los fines del los cálculos de sensibilidad aplicables índice de precios al consumidor.
El Cuadro 1 expone las tarifas aplicables a los servicios de energía eléctrica para el segmento
de Pequeñas demandas, dentro de lo que se denomina el grupo T1. Con respecto al cuadro
tarifario vigente anteriormente se registran, para la categoría residencial, un incremento del
15% en el cargo fijo mensual y aumentos que van del 15% al 34% en el cargo variable según
rango de consumo. En los servicios general, estacionales y de alumbrado público, los ajustes
en el cargo fijo van del 15% al 50% y las actualizaciones en los cargos variables se ubican en
todos los casospor encimadel 24%.El Cuadro 2ofrece el detalle de los incrementos aplicados
al segmento residencial.
El Cuadro 3 indica las últimas tarifas publicadas para el servicio de gas natural, previas a los
últimos aumentos negociados entre el gobierno, las petroleras y las compañías gasíferas que,
una vez implementadas, serían retroactivas al mes de septiembre. Solamente se reproducen
los cargos aplicables a la categoría residencial.
Con respecto a las nuevas tarifas del gas, independientemente de las penalizaciones por
mayor consumo que serán comentadas en la sección siguiente, lasmismas aún no han sido
implementadas como sí ha ocurrido con el caso de la energía eléctrica pero estáprevisto que
conlleven un ajuste de entre el 10% y el 30% para los hogares, comercios e industrias. En
particular, los distintos segmentos de la categoría residencial recibirían subas de hasta el 30%.
La actualización también alcanza a los usuarios deGNC,mediante alzas del 10%para dicho
segmento. Junto con el paquete de aumentos, se puso en marcha un nuevo esquema de
compensaciones económicas para bajar el precio de las garrafas de 10 kilogramos a un valor
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Tar ifas serv icios de energ ía eléctr ica
Categoría usuario: PEQUEÑAS DEMANDAS

Serv icio Cargo fi jo
($/mes)

Cargo variab le
($/kw) Observaciones cargo variab le

2,71 0,1614 consumo mensual en kwh <= 100
2,71 0,1776 100 < consumo mensual en kwh <= 200
2,71 0,1969 200 < consumo mensual en kwh <= 400
2,71 0,2096 400 < consumo mensual en kwh <= 500
2,71 0,2493 500 < consumo mensual en kwh <= 700
2,71 0,2890 700 < consumo mensual en kwh <= 1.400
2,71 0,3709 consumo mensual en kwh > 1.400

21,22 0,1112 consumo mensual en kwh <= 500
21,22 0,1584 500 < consumo mensual en kwh <= 700
21,22 0,2043 700 < consumo mensual en kwh <= 1.400
21,22 0,2988 consumo mensual en kwh > 1.400

SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS 13,18 0,2942 consumo mensual en kwh <= 1.000
63,93 0,2291 1.000 < consumo mensual en kwh <= 2.000
63,93 0,2409 consumo mensual en kwh > 2.000
22,74 0,2033 consumo mensual en kwh < 2.000
22,74 0,2167 consumo mensual en kwh >= 2.000

ALUMBRADO PUBLICO 10,44 19,88 -

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL ESTACIONAL

SERVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS

SERVICIO GENERAL ESTACIONAL

Cuadro 1

Fuente: Ministerio de Infraestructura - Decreto Nº 741/08

Ajustes en las tar ifas de energ ía eléctr ica
PEQUEÑAS DEMANDAS - SERVICIO RESIDENCIAL (T1R)

2007 2009 VAR 2007 2009 VAR
2,36 2,71 14,8% 0,1400 0,1614 15,3% consumo mensual en kwh <= 100
2,36 2,71 14,8% 0,1415 0,1776 25,5% 100 < consumo mensual en kwh <= 200
2,36 2,71 14,8% 0,1515 0,1969 30,0% 200 < consumo mensual en kwh <= 400
2,36 2,71 14,8% 0,1570 0,2096 33,5% consumo mensual en kwh > 400

Cargo fi jo ($/mes) Cargo var iab le ($/kw) Observaciones cargo var iab le

Cuadro 2

Fuente: EDES S.A.
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Tar ifas serv icio de agua potable
Servicio medido

Rango de consumo Consumo bimestral (m 3) Precio del m 3

1 hasta 20 20 m3 por VM3
2 hasta 40 primeros 20 m3 por VM3 - excedente por VM3 por 1,06
3 hasta 70 primeros 40 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,11
4 hasta 80 primeros 70 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,16
5 hasta 90 primeros 80 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,25
6 hasta 100 primeros 90 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,35
7 hasta 110 primeros 100 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,45
8 hasta 120 primeros 110 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,64
9 hasta 140 primeros 120 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 1,83
10 hasta 160 primeros 140 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 2,03
11 hasta 200 primeros 160 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 2,50
12 hasta 400 primeros 200 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 3,50
13 más de 400 primeros 400 m3 ídem anterior - excedente por VM3 por 4,50
VM3: $ 0,607
Cargo mantenimiento medidor: 5 m3 por bimestre por VM3

único para todo el paísde16pesos. Paralelamente, a través del decreto 2067/2008 el gobierno
destinóun “cargo tarifario”a la formacióndeunFondoFiduciario cuyoobjetivo es la importación
de gas por parte de Enarsa. Dicho cargo, se complementa con la quita de subsidios, de
manera que, se convertiría en el instrumento, conjuntamente con el ajuste tarifario y las
penalizacionespormayor consumo,mediante el cual el gobierno compensaríaa las empresas
y financiaría su política de reducir subsidios al sector energético.
El Cuadro 4 ofrece el detalle de las tarifas del serviciomedido de agua potable vigentes en la
provincia de Buenos Aires, según tramode consumo.Más concretamente, se indica el precio
por metro cúbico de agua aplicable según rango de cliente, tramo de consumo y el precio
computable para los volúmenes de consumo excedente. En tanto, el Cuadro 5 indica el
consumoque sepresumepara cada tipo de inmueble según valuación fiscal delmismo, como
así también el valor del metro cúbico aplicable, para el caso del servicio nomedido de agua.

Cuadro tar ifar io gas

Categoría cliente Residencial R1, R2, R3
Cargo fijo ($) 7,529655
Cargo variable ($/m3) 0,131229
Factura mínima 11,758838

Fuente: Camuzzi Gas Pampeana

Cuadro 3

Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Departamento de Infraestructura - Decreto Nº 1344/08

Cuadro 4
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Con respecto a los ajustes a implementarse en el servicio de agua potable, está previsto que
la tarifa aumente a partir demarzo, al modificarse la valuación fiscal considerada para calcular
la tasa que percibe Aguas Bonaerenses (ABSA), de capitales mayormente estatales, por la
prestación de ese servicio en 62 partidos. El aumento de la tarifa de ABSA alcanza a los
habitantesdeLaPlata y sus alrededores, partidos del norte y oeste del conurbanobonaerense,
comoMerlo, Moreno, Escobar y SanMiguel, y a distritos del interior de la provincia, entre los
que figuran, Bahía Blanca, Chivilcoy, Nueve de Julio, Pehuajó, Dolores, Ayacucho y Tres
Arroyos. En total, son 62 los distritos en los que la empresa presta los servicios de provisión de
agua corriente ymantenimiento de la red cloacal y en ellos hay 300mil hogares conectados a
la red, según datos divulgados por ABSA. La tarifa del servicio se viene calculando sobre la
base de la valuación fiscal de los inmuebles de 1991, pero, a partir de marzo, comienza a
computarse sobre la valuación correspondiente a 2005. Dado que en el área de concesión de
ABSA el estado fija el valor del servicio, no por el consumo que realiza cada familia, sino por
parámetros urbanísticos, como superficie de cada edificio y área de residencia, resulta en
principio incierto el impacto de considerar la nueva valuación fiscal en el cuadro tarifario, tanto
en cuando a porcentaje de clientes afectados como en relación al incremento de tarifas
propiamente dichas. No obstante, la dirección de la empresa ha comunicado que la
recategorización de usuarios en base al revalúo inmobiliario alcanzaría sólo al 10% de los
clientes, unos 100mil clientes. Se tratamayormente de aquellos que han construido piscinas
o ampliado sus propiedades o incorporado a sus parques o jardines riego por aspersión. En
principio, se habían anunciado aumentos que no iríanmás allá del 200%, aunque algunas de
las facturas que comenzaron a enviarse durantemarzo acusaron subasmuchomayores, lo
que motivó reclamos y acciones por parte de asociaciones de defensa de usuarios y
consumidores. Más allá de estas cuestiones, es claro que en el caso del agua los ajustes se
encuentranmás acotados, ya que losmismos alcanzan sólo a una porción de usuarios y que
los incrementos responden a factores puntuales. Por este mismo motivo, resulta complejo

Tar ifas serv icio de agua potable
Servicio no medido

Segmento Valuación fiscal
inmob i l iar ia ($)

Consumo as ignado
(m 3 mensuales)

Baldíos 12
Cocheras,bauleras y locales complementarios De 0 hasta 20.000 8

1 De 20.001 hasta 30.000 10
2 De 20.001 hasta 30.000 13
3 De 30.001 hasta 35.000 19
4 De 35.001 hasta 40.000 26
5 De 40.001 hasta 50.000 32
6 De 50.001 hasta 70.000 38
7 De 70.001 hasta 100.000 44
8 De 100.001 hasta 150.000 50
9 De 150.001 hasta 200.000 59
10 Más de 200.000 68

VM3: $ 0,607
Alícuota adicional rango 10: 0,6 M3/10.000 sobre el excedente de 200.000 de valuación fiscal inmobiliaria

Cuadro 5

Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Departamento de Infraestructura - Decreto Nº 1344/08.
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hacer estimaciones generales sobre la incidencia de la recategorización de usuarios y los
aumentos efectivos esperables en concreto.

Programa de uso racional de la energía
Las reestructuraciones tarifarias comentadasen la secciónanterior constituyenuncomplemento
al programadeuso racional de la energíapuesto enmarchadel gobiernopara lograr unmenor
consumo y, a la vez, reducir el monto de subsidios dirigidos al sector. El programa fue lanzado
con, sus correspondientesparticularidades, para los servicios deenergíaeléctrica ygasnatural.
En el caso de la electricidad, en mayo de 2005, la Secretaría de Energía lanzó la segunda
versión del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), que establece un
sistemadebonificaciones paraquienes ahorren y cargos adicionales para quienes se excedan
en el consumo de electricidad. El PUREE, dispuesto por la Resolución N° 745/05 de la
Secretaría de Energía y reglamentado por la Resolución ENRE N° 355/05, alcanza a los
usuarios residenciales, comerciales e industriales de las empresas Edenor, Edesur y Edelap.
Con respecto a las bonificaciones previstas, las mismas corresponden a todos los usuarios
residenciales y generales que ahorren, comomínimo, un 10% de energía respecto de igual
períododel 2003 y a todos los usuarios demedianas y grandes demandas que ahorren, como
mínimo, un 10% respecto de igual período del 2004. Por otra parte, a partir julio de 2008 los
usuarios residencialescuyosconsumossuperen losmil kilovatiosporbimestrequedanexcluidos
del régimen de bonificaciones4. Asimismo, a partir del noviembre de 2008, los usuarios
comerciales e industriales también quedan excluidos, salvo que puedan demostrar ante el
ENRE la adopcióndeunsistemamáseficiente que les permita reducir el consumosin disminuir
la actividadproductiva. Las bonificaciones se calculan sobre los kilovatios/hora ahorrados y se
acreditan en las facturas del período siguiente al que se registra el ahorro. El monto proviene
del cargo adicional que se les cobra a quienes consumen electricidad en exceso dentro de la
misma categoría y subcategoría.
Los cargos adicionales, en tanto, son pagados por los usuarios residenciales que consumen
más de 300 kwh por bimestre, los usuarios residenciales y generales que no ahorren, como
mínimo, un 10 % respecto de igual período de 2003 y los usuarios de medianas y grandes
demandas que no ahorren, comomínimo, un 10% respecto de igual período de 2004. Para
proteger a los casi dos millones de usuarios que integran la subcategoría residencial de
pequeñas demandas (T1R1) y que representan más del 40% del total de clientes de las
distribuidoras, el PUREE 2005 prevé la no aplicación de cargos adicionales, en tanto su
consumopermanezcapordebajode los300kilovatios/horabimestrales. Loscargosadicionales
se calculan sobre los kilovatios/hora consumidos en exceso, es decir, sobre el total consumido
por encima de la pauta de ahorro del 10 %. Dicho monto se multiplica por el valor del cargo
variable de cada categoría y subcategoría tarifaria. El Cuadro 6muestra el valor de los cargos
adicionales por kwh para cada segmento de usuario y cada empresa concesionaria.
En el caso del gas natural, el Programa deUso Racional del Gas Natural, rige desde el 15 de
abril y hasta el 30 de setiembre de cadaaño. Alcanza a los usuarios residenciales (R1, R2 y R3)
y los a los usuarios del servicio general cuyo nivel de consumo los ubique en el primer o
segundoescalónde la categoría.A tales fines y exclusivamentepara laaplicacióndel Programa,
para la inclusión de cada usuario en la categoría respectiva, se consideran losmetros cúbicos
consumidos convertidos a 9300 kcal durante el año inmediato anterior al año actual. Para
estimar los incentivos o cargos adicionales aplicables, se compara el consumo de cada
bimestre con el correspondiente del períodode referencia, fijado en el año 2003. Asimismo, se
prevé un sistemade cálculo que toma en cuenta las temperaturas promedio de cada período

4 Resolución SE N°
797/2008.
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PUREE 2005: Cargos adicionales por kwh
Usuario Cá l culo valo r ización cargo ad icional Edeno r Edesur Edelap
T1 R2 CV 301-650 0,042 0,043 0,042
T1 R3 CV 651-800 0,045 0,046 0,046
T1 R4 CV 801-900 0,047 0,048 0,047
T1 R5 CV 901-1000 0,049 0,048 0,049
T1 R6 CV 1000-1200 0,100 0,101 0,099
T1 R7 CV 1201-1400 0,104 0,105 0,103
T1 R8 CV 1401-2800 0,148 0,149 0,147
T1 R9 CV + de 2800 0,238 0,241 0,238
T1 G1 0,210 0,211 0,216
T1 G2 0,157 0,155 0,166
T1 G3 0,125 0,123 0,142
T2 0,130 0,130 0,135
T3 BT 0,101 0,100 0,104
T3 MT 0,096 0,095 0,099
T3 AT 0,092 0,092 0,095
Nota: el cargo adicional no está alcanzado por impuestos

Cuadro 6

Fuente: Resolución ENRE 628/08.

que, en caso de diferir con el promedio del período correspondiente a 2003 en unamedida
preestablecida, incorpora un ajuste al consumo registrado a fin de corregir los aumentos o
descensosde consumooriginados en cambios térmicos significativos entre un año yotro.Una
vez determinado el consumo relevante del período, se aplica el sistema de incentivos o
penalizaciones de acuerdo al esquema que se sintetiza en el Cuadro 7. En el mencionado
cuadro, sólo se reproducen lasconsideracionescon respectoal segmentodecliente residencial.

Incidencia del ajuste tarifario sobre el IPC
Las secciones previas tuvieron como objetivo describir la forma en que son estructuradas las
tarifas de los servicios, como así también sintetizar el esquema de aumentos dispuestos y la
serie de incentivos y cargos extras previstos en el marco del programa de uso racional de la
energía.Unavez clarificada la situacióndebase y conocidos losajustes tarifariosprogramados,
cabe preguntarse cuál es, en definitiva, la incidencia concreta de los nuevos cuadros tarifarios
sobre el índice de precios al consumidor. En otras palabras, resulta de interés conocer o al
menos estimar el aporte de la reestructuración tarifaria a la inflaciónminorista.
El presente apartado propone una simulación de aumentos y el cálculo de su incidencia sobre
el índice de precios al consumidor, teniendo en cuenta la participación de los servicios en la
estructura del índice. Una aclaración importante es que la estimación se hará únicamente
sobre labasede losajustes tarifariospuros, dejandoaun lado las implicanciasdel programade
uso racional de la energía. Aunque este último fue descripto por ser relevante en este tema y
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Programa de uso racional de la energ ía: sistema de incentivos y cargos para el gas natural

Cl iente Consumo Incentivo Cargo

Residencial R1 hasta 600 m3/año
Bonificación equivalente al valor del cargo

variable contenido en la tarifa por m3 que hayan
dejado de consumir con respecto al período de

referencia
No tienen

Residencial R2 de 601 a 1.200 m3/año

En caso de que se reduzcan el consumo a
niveles inferiores del 95% del consumo registrado

en el período de referencia, bonificación
equivalente al cargo variable por consumo, según
las tarifas máximas aplicables, por cada m3 los
usuarios hayan dejado de consumir respecto al
umbral de consumo del período de referencia.

En caso de que consuman por encima
del 105% del volumen registrado en el
período de referencia, se le aplicará un
cargo adicional por excedente de

consumo

Residencial R3 más de 1.200 m3/año

En caso de que se reduzcan el consumo a
niveles inferiores del 90% del consumo registrado

en el período de referencia, bonificación
equivalente al cargo variable por consumo, según
las tarifas máximas aplicables, por cada m3 los
usuarios hayan dejado de consumir respecto al
umbral de consumo del período de referencia.

En caso de que consuman por encima
del 90% del volumen registrado en el
período de referencia, se le aplicará un
cargo adicional por excedente de

consumo

Cuadro 7 - Fuente: Resoluciones Nº 624/05 y 881/05 .

conlleva buena parte de los aumentos que los hogares enfrentarán en los próximosmeses, la
incidencia delmismo yde los descuentos o recargos resultantes dependen en última instancia
del comportamiento particular de cada usuario con respecto al empleo de energía. El hecho
que una familia consuma más por circunstancias propias de la configuración del hogar, o
menospor accionesdeliberadas tendientesaevitar recargosoganarbonificaciones (sustitución
de implementos y artefactos, cambios de hábitos, reformas estructurales en el hogar), es un
componente difícil de modelizar e implicaría múltiples supuestos de base. En cambio, los
ajustes directos en la tarifas, independientemente del programadeusode la energía, alcanzan
al universode los usuarios, almargende sus comportamientos individuales y éstos son losque
se vuelcan en definitiva al índice de precios al consumidor y al cálculo de la inflación.
El primer pasopara estimar la incidencia de los aumentos en las tarifas de servicios es tener en
cuenta que las variaciones no se vuelcan de manera directa al índice de precios. Esto vale
para cualquier bien o servicio incorporado al cálculo de la inflación y no sólo para el caso
puntual de los servicios públicos. Si por ejemplo en un determinado mes la carne vacuna
acusa un incremento del 15%, eso no significa que el índiceminorista se elevará un 15%. La
incidencia final dependerá de la participación de ese producto en el gasto promedio de los
hogares porquedeella dependerá la ponderacióndel aumento en cuestión en la variación final
del índice. Siguiendo con el ejemplo, la carne vacuna tiene una participación promedio del
4,5%en el gasto de un hogar, por lo que habráqueajustar el 15%de subaa la ponderacióndel
4,5%del producto. Vale decir que el aumento final que se computará a los fines de la inflación
serámenosdel 1% (más específicamente, 0,7%quesurgedel producto entre 0,15%y0,045%).
En el caso del capítulo Vivienda, que contiene entre otros rubros a los servicios de electricidad,
gas y agua, el peso del mismo en la estructura del índice es del 12,7%. En particular, la
categoría Servicios básicos y combustibles para la vivienda, participa con un 4,4%. Dentro de
ella, los servicios antesmencionados operan con los ponderadores detallados en la primera
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Ajustes tar ifar ios en electr icidad y gas: cálcu lo de incidencia f inal sobre el IPC

Cap í tulo / Rubro Ponderación
VIVIENDA 12,685
Servicios básicos y combustibles para la vivienda 4,428
- Electricidad 1,967
- Gas y otros combustibles 1,621
- Servicios sanitarios 0,840

ESCENARIO 1: AUMENTOS MINIMOS
Electricidad - Aumento tarifa 15,3%
Electricidad - Aumento ponderado tarifa 6,8%
Gas - Aumento tarifa 10,0%
Gas - Aumento ponderado tarifa 4,4%
Incidencia 11%
Aporte al IPC del mes imputado 2%

ESCENARIO 2: AUMENTOS MAXIMOS
Electricidad - Aumento tarifa 34%
Electricidad - Aumento ponderado tarifa 15,1%
Gas - Aumento tarifa 30%
Gas - Aumento ponderado tarifa 13,3%
Incidencia 28%
Aporte al IPC del mes imputado 4%

parte del Cuadro 8. Esto significa que, cada ajuste, positivo o negativo, que acusen estos
rubros deberá ser ajustado por los correspondientes ponderadores y la variación final será la
que se incorpore a la inflación del período.
Si bien es cierto que las empresas han verificado ya aumentos en las tarifas de servicios
anteriores a los reajustes planteados durante 2008, incrementando sus costos, y que los
mismos se han ido volcando paulatinamente al índice de mediante traslados a precios de
productos finales, en esta oportunidaddebe estimarse la incidencia directa de los ajustes a los
propios usuarios residenciales. Puesto a que las únicas subas ya definidas son las que
corresponden a los servicios de electricidad y el gas, en tanto que restan definiciones para el
caso del agua, la simulación incluirá a los dos primeros únicamente.
El Cuadro 8muestra dos escenarios básicos de aumentos: el primero con las subasmínimas
dispuestas para el gas y la electricidad y el segundo con losmayores ajustes contemplados
para las tarifas residenciales, según lo ya expuesto en la sección correspondiente. Cabe
aclarar que las subas se computan sobre la tarifa pura, sin considerar impuestos ymanteniendo
constantes los cargos fijos y la facturamínima. Estos dosplanteos serían los extremosentre los
que se ubicarían otros escenarios con aumentos intermedios según tipo de cliente, tramo de
consumo y ajuste previsto en la normativa.

Fuente: elaboración propia en base a IPC CREEBBA y resoluciones sobre nuevas tarifas.
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En el primer caso se consideran, demanera conjunta, lasmenores subas contempladas para
el consumo de energía eléctrica y el gas, del 15,3% y 10% respectivamente sobre el cargo
variable en cada uno de los casos. Luego, se ponderan ambos incrementos y finalmente se
suman las subas ponderadas para determinar la incidencia final en el índice de precios. El
resultado es que, en el escenario demínima variación prevista, la incidencia sobre la inflación
minorista sería del orden del 11%. Esta variación se ponderaría luego por la participación del
capítulo Vivienda, lo que incorporaría al índice de precios delmes al que se asignara tal ajuste,
un punto ymedio de variación porcentual.
En el segundo caso se suponen, respectivamente, incrementos del 34% y 30% en las tarifas
variables de la electricidad y el gas. Repitiendo el ejercicio anterior, se llega a que el aporte de
tales subas sobre el índice de precios alcanzaría el 28%, que, ajustado por el ponderador del
capítulo Vivienda, sumaría cuatro puntos porcentuales al índice de precios del mes al que se
imputael aumento.Entreestosdosesquemas tienen lugarescenarios intermediosquearrojarían
aportes también intermedios en el índice de precios, todo esto, como ya se ha dicho, sin
considerar penalizaciones en el marco de la aplicación del PURE.
Frente a estos esquemas, cabría preguntarse cuál es el incremento que efectivamente va a
incorporarse al cálculo de la inflación minorista. La estimación del IPC y sus variaciones
presuponen la consideración de una canasta básica de referencia, que surge de la realización
deencuestasdegastosde los hogares, a fin de identificar las pautasdeconsumopromediode
las familias. Entre los ítems incluidos, figura el consumode energía, por lo que el seguimiento
de las tarifas y su incidencia sobre la inflación toman en cuenta las variaciones que se prevén
paraelpatróndeconsumo incorporadoal índiceque,por tratarsedeun indicador tipoLaspeyres,
mantiene fija la canasta y actualiza precios de lamisma. En definitiva, amedida que se vayan
implementando los nuevos cuadros tarifarios, los cargos que se consideren a los fines del IPC
serán los que correspondan al patrón de consumo supuesto en la estructura histórica del
índice, que no se identifica con ninguno de los extremos asumidos en el ejercicio sino con una
situación intermedia.

Conclusiones
Tras la salida de la convertibilidad, la devaluación originó una fuerte respuesta inflacionaria, no
obstante lo cual las tarifasde los serviciospermanecieroncongeladasparael sector residencial,
como formade contener una posible espiral inflacionaria. Fue así comoel capítulo vivienda del
índice de precios al consumidor tuvo, desde 2002, una leve incidencia sobre la inflación
minorista, explicada ésta por otros componentes, tales como alquileres y materiales de
construcción.
Durante 2008, el esquema de tarifas reguladas comenzó a modificarse en virtud de
negociaciones entre el gobierno y las concesionarias, destinadas a reducir el esquema de
subsidios mediante el cual era posible la estabilidad de los precios de los servicios. En ese
contexto, fueron regulados, por un lado, ajustes tarifarios puros y, por el otro, incrementos
indirectos bajo la forma de penalizaciones en el marco del programa de uso racional de la
energía.
Los efectos de los nuevos cuadros tarifarios comenzaron a observarse a partir del mes de
enero último, cuando se implementaron los aumentos para el servicio de energía eléctrica.
Ahora resulta inminente la aplicaciónde los ajustes dispuestos para el gas y el servicio de agua
potable.
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El efecto final de las alzas dependerá de cómo se conjuguen en cada caso particular los
componentes tarifarios y los premiosopenalizaciones según usode la energía, demaneraque
lamagnitud del nuevo esquema resulta bastante incierta en principio. El propósito de esta nota
fue, ademásdedescribir lasgeneralidadescon respectoa la tarifaciónde losdistintos servicios,
realizar una estimación preliminar del impacto inflacionario de los aumentos tarifarios directos,
independientemente del PUREE, ya que este último está relacionado a comportamientos
individuales con respecto a la administraciónde la energíaen los hogares. Por otra parte, como
aún no se han definido completamente las variaciones aplicables al servicio se agua potable,
el ejercicio se ha remitido sólo al caso de la electricidad y el gas. La conclusión es que los
nuevos cuadros aportarían entre 11 y 28 puntos porcentuales a la inflaciónminorista, lo que se
traduciría en 1,5 a 4 puntos porcentuales sobre el IPC delmes en cuestión, según el escenario
de aumentos adoptado, de acuerdo a las subas aplicables por tipo de cliente y tramo de
consumo. n
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Participación del complejopetroquímico en laeconomía local

del sector en la actividad económica de la ciudad y la región, presentándose en esta ocasión
los resultados correspondientes a 2007, donde seponedemanifiesto queaún enunescenario
donde las empresas ven disminuidos susmárgenes de rentabilidad, el aporte a la región se
incrementa sustancialmente en relación con años anteriores.
Al igual queenestudiosanteriores, lamedidautilizadaparaevaluar laparticipacióndel complejo
petroquímico en la economía local es el valor agregado. En particular, se toma en cuenta el
aporte de un grupo de empresas del sector petroquímico local a la economíadeBahíaBlanca
y su región, y su evolución en los últimos años. Este grupo de empresas es el que integra1 la
Asociación Industrial Química, AIQBB.
En ediciones anteriores2 de Indicadores deActividadEconómica se explica demododetallado
la metodología empleada para la estimación del valor agregado sectorial. No obstante, a
continuación se sintetizan los principales conceptos requeridos para una adecuada
interpretación de los resultados que se exponen en la sección siguiente.

Aclaracionesmetodológicas
· El valor agregado de la industria petroquímica representa lo que la actividad añade a la

riqueza de un país durante cierto período de tiempo, habitualmente un año.
· Surge de la diferencia entre el valor de los productos que vende el sector y el costo de los

insumos intermedios y servicios que la petroquímica compra a otros sectores de la
economía.

· El valor generado por el Complejo Petroquímico se destina a la remuneración de los
factores de producción que intervienen en el proceso, por lo que puede decirse que este
concepto es una medida del ingreso que genera cierta actividad. Principalmente los
factores de producción son dos: capital y trabajo, y son sus propietarios los que reciben
dicho ingreso. Los propietarios de los factores de producción son los empleados de las
empresas (dueños del trabajo), los acreedores financieros y accionistas que aportan el
capital. El gobierno también recibe parte de estos ingresos en concepto de tributos que
afectan a la actividad.

E l seguimientodel sector petroquímico constituyemotivo deanálisis en las publicaciones
deCREEBBA.Como resultahabitual, seactualizan lascifrascorrespondientesal impacto

1 Compañía Mega, Dow
Argentina, Profertil,

Solvay Indupa.

2 Indicadores de
Actividad Económica

Nº73, “El aporte directo
del sector petroquímico
a la economía local”.

El valor agregado
“interno” contempla la
remuneración de los
factores de producción
para el conjunto de
instalaciones locales.

El gasto en
remuneraciones a
trabajadores locales es
cercano a los $110
millones, un 12%
superior al de 2006

El aporte de la actividad
de las empresas
nucleadas en AIQBB a
la economía local y
regional es del orden
de los $122 millones.

n nn
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· La remuneración al trabajo está formada por los salarios pagados a los empleados a lo
largo de todo el año y también por los aportes tributarios que realizan las empresas al
estado bajo la forma de contribuciones al sistemade seguridad social.

· La remuneración al capital es el ingreso que queda disponible una vez que se ha
remunerado a los empleados de las empresas. Una parte de lamisma está formada por
los pagos de impuestos al estado nacional y provincial, y el pago de tasas al municipio.
Otra parte se destina a reponer el capital invertido bajo la forma de amortizaciones y
depreciaciones.El excedente (decarácter residual) constituye laapropiacióndeganancias
o pérdidas por parte de los propietarios de las empresas, es decir los accionistas.

· Enel caso concreto del análisis del ComplejoPetroquímico local, donde los activos de las
empresas se expresan enmiles demillones de dólares, el concepto de “amortización”
adquiere una importancia trascendente. Como la inversión importa la inmovilización de
recursos económicos con la expectativa de generar ingresos futuros por un lapso de
tiempo prolongado, su evaluación requiere un horizonte de largo plazo. Por ello, cuando
se toma ladecisiónde invertir y el proyectocomienzaa funcionar, laamortización representa
el recuperogradual por parte de los accionistas del capital invertido. Dada lamagnitud de
las inversiones en el sector petroquímico, la recuperación necesariamente debe ser
gradual porquedeotromodo losproyectos resultarían inviables. El cargopor amortización
permite financiar futuras inversiones destinadas a reponer la capacidad productiva y por
lo tanto asegurar la continuidad de la actividad en el tiempo. En pocas palabras,
amortizaciones elevadas revelan inversiones previas de montos muy significativos.
Considerando que la actividad petroquímica es una industria intensiva en capital3, una
parte sustancial de su ingresodebe ser destinado a solventar los costos de capital bajo la
forma de amortizaciones o recupero de inversiones por parte de sus accionistas.

· El remanente del valor agregado se denomina ingreso neto, y es de fundamental interés
para la región conocer la parte de dicho ingreso neto que es percibida por agentes
locales, en particular los empleadosde las empresas y elmunicipio. Por lo tanto el énfasis
del estudio de impacto directo del Complejo Petroquímico local en la economía de la
región se encuentra en tal aspecto. Representa la cantidad de recursos que anualmente
se transfieren a la economía regional demodo directo.

Estimaciones para 2007
De acuerdo a las estimaciones realizadas, el valor agregado del conjunto de empresas que
integran AIQBB alcanza los $2.800millones en 2007, poniendo demanifiesto una caída en
relación con el añoanterior del orden del 9%. Esta caída respondeal importante incremento en
el valor de los insumos intermedios de las empresas del sector, que aumentan un 16% en
relación con el cálculo anterior, en particular como consecuencia de un costo mayor en la
materia prima. Si a esta cifra se le resta la reserva que deben realizar los propietarios de las
empresas para la reposición del capital invertido se obtiene el valor agregado neto, que
alcanza un valor cercano a los $2.400millones para el mismo período, también inferior al de
2006.
Cuando se analiza el impacto de la producción del complejo para la economía local, el
concepto relevante a observar es el de valor agregado interno porque contempla la
remuneraciónde los factores de producción para el conjunto de instalaciones locales. Para su
estimación, se suma la remuneración al trabajo de la ciudad y la región, las depreciaciones de
equipos ubicados en las plantas del complejo local y los impuestos que recaen sobre estas
instalaciones. No se tiene en cuenta la remuneración neta al capital porque se supone que no

3 Significa que
requiere de un
monto más elevado
de inversiones en
instalaciones y
equipos
productivos por
cada puesto de
trabajo que genera.
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Evolución del valor agregado del complejo local
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es captadapor residentes de la ciudad. El cálculo del valor agregado interno para 2007 supera
los $525millones, cifra que resulta un 3%superior a la observada en el períodoanterior. Nótese
que,mientras las empresas registran una caída en el valor agregado total ya comentadamás
arriba, el aporte a la economía local exhibe un incremento destinándose unamayor cantidad
de recursos a la remuneración de los factores de producción residentes en la región.
En el Gráfico 1 se observa la evolución de estos tres indicadores desde 2002 en adelante,
donde se pone demanifiesto el crecimiento registrado en los últimos años en todos los casos
descriptos y la caída correspondiente a 2007. Entre 2002 y 2007, el valor agregado se incre-
menta un 133%, el valor agregado neto un 200% mientras que el valor agregado interno
aumenta 20%. Esta diferencia en las variaciones se relaciona con la gran incidencia que tiene
el factor capital en el valor agregado del sector.
En términos muy sencillos, el valor agregado interno del sector puede descomponerse en
la parte que constituye la remuneración al factor trabajo y la proporción que remunera al factor
capital. En 2007 la retribución al trabajo es cercana a los $130millones, un 10% superior a la
del año anterior representando el 25%del total del valor agregado interno. Por otra parte, los
pagos al factor capital, antes de impuestos, alcanzan los $396 millones aproximadamente
(75% restante del valor agregado interno), cifra prácticamente idéntica a la observada en el
año anterior. Esto significa que el incremento en el valor agregado interno corresponde a
aumentos en la remuneración al trabajo local, permaneciendo inalterada la retribución al
capital. En elGráfico 2 semuestra la trayectoria de estas las dos clases de remuneraciones, en
número índice que toma al año 2002 como base, cuando ya todas las empresas habían
puesto enmarcha sus ampliaciones. Claramente se pone demanifiesto que, si bien las cifras
de remuneración al factor capital son una partemuy importante de valor agregado interno, el
mayor incremento lo observan los pagos a los trabajadores de las empresas del complejo. De
hecho, entre 2002 y 2007 el gasto en remuneraciones al personal aumenta un 92%mientras
que los pagos a los propietarios del capital se incrementan sólo un 7%.
Composición de las remuneraciones al trabajo. Los pagos que las empresas
que integran AIQBBhacen a los trabajadores se dirigen a empleados que residen en la ciudad
deBahíaBlanca y también a empleados que las empresas tienen en otras jurisdicciones. A los
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Evolución del valor agregado interno
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Gráfico 2

efectos de este estudio, el interés está concentrado en captar qué cantidad de ese gasto en
remuneraciones es recibida por residentes locales. En el Cuadro 1 se muestra el detalle de
estas remuneraciones para 2007, donde pueden observarse los diferentes elementos que la
integran, distinguiendo el gasto total, es decir que incluye a todos los trabajadores de las
empresas independientemente de su lugar de residencia, y el gasto local que contempla
únicamente a asalariados locales. Allípuede notarse que la principal partida correspondea las
erogaciones en sueldos y jornales directamente volcadas a la planta de personal de las
empresas, totalizando $132millones en total (17%más que el gasto de 2006) de los cuales
$97millones corresponden a empleados residentes en la región, siendo este aporte un 12%
mayor al registrado en 2006. Otro rubro a tender en cuenta es el de beneficios al personal que
no forman parte del sueldo. En 2007 el total de empleados recibe cerca de $18 millones,
correspondiendo a trabajadores locales casi $12millones, cifra superior a la del año 2006. Si
bien las contribuciones sociales no son forman parte del salario de bolsillo de los empleados,
les otorganbeneficios de seguridad social por lo que se incluyendentro de las remuneraciones
al factor trabajo. Sumonto de encuentra estrechamente ligado a la evolución de las plantillas
de personal por tratarse de unaproporción del salario, y durante 2007 corresponden al plantel
local más de $20millones.

Debido a la alta proporción de empleados locales en las empresas, el gasto local es
aproximadamente el 73% del total de gasto en remuneraciones, lo cual pone de relieve la

Composición de las remuneraciones a l t raba jo Tota l Loca l Loca l/Tota l
Sueldos y Jornales 132.043 97.081 74%
Contribuciones sociales 26.635 20.475 77%
Beneficios al personal 17.791 11.786 66%
Retribuciones de administradores, directores y síndicos 2.342 316 13%
To tal 178.810 129.658 73%
Año 2007 - miles de pesos

Cuadro 1
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magnitud del impacto que tiene el funcionamiento del complejo local sobre elmercado laboral.
En el Gráfico 3 se observa el constante incremento del gasto remuneraciones del trabajo local
durante todo el período analizado.

Evolución de las remuneraciones al trabajo local
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Gráfico 3

Composición de las remuneraciones al capital4. Este concepto es residual,
es decir que surge de la diferencia entre el valor agregado y la remuneración al trabajo. En
particular, se distingue la depreciación de equipos, el pago de impuestos y la remuneración
neta al capital. En el Cuadro 2 se exponen los datos correspondientes a 2007 de modo
desagregado. La remuneración neta al capital no constituye un aporte a la economía local
porque se asumeque los accionistas, propietarios de las empresas, no residen en la ciudad. El
aporte tributario incluido en el cuadro comprende los pagos a los tres niveles de gobierno. Las
depreciaciones, en sumayor proporción asignadas a las instalaciones locales, representan el
monto promedio anual quedeberíadestinarse a reinversiones, con la finalidaddemantener las
instalaciones locales con la capacidad productiva actual y las condiciones de competitividad
vigentes. De acuerdo a los últimos resultados disponibles puede apreciarse que el aporte de
las empresas al fisco se incrementa en el último ejercicio alrededor del 24% en las unidades
productivas locales, el monto destinado a depreciaciones permanece en losmismos niveles
queel añoanterior,mientras que la remuneraciónneta al capital queseapropian los accionistas
cae cerca de un 12%.

Composición de las remuneraciones a l capita l Tota l Loca l Loca l/Tota l
Impuestos, tasas y contribuciones 47 20 43%
Depreciaciones de bienes de uso 427 376 88%
Remuneración neta al capital 2.179 0 0%
To tal 2.653 396 15%
Año 2007 - millones de pesos

Cuadro 2

4 Antes de impuestos.
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Aporte local directo. Tal como se ha mencionado en la descripción metodológica, el
valor agregado internomide la generaciónde ingresos en las instalaciones locales.Deacuerdo
a las estimaciones realizadas, para el año2007 las plantas locales aportaron al producto bruto
regional más de $525 millones. Esta suma representa el aporte directo a la economía local
en concepto de sueldos, cargas sociales, otros beneficios al personal, tasas municipales y
depreciaciones de equipos e instalaciones. Enparticular, interesadeterminar quémagnitud de
este aporte es canalizado a personas, empresas y organizaciones de la ciudad y la región, es
decir cuáles son los ingresos que el complejo transfiere a la economía regional por destinarse
a personas y empresas residentes en lamisma. Como se explica anteriormente, este aporte
está formado por remuneraciones locales al trabajo y al capital. En el primero de los casos es
más sencillo identificar la residencia de los destinatarios, por lo que se estimaquepara 2007 la
contribución del sector petroquímico por esta vía supera los $110millones5. Para completar la
estimación del ingreso transferido a la economía local demodo directo habría que sumar el
pagode tasasalmunicipio local, estimadopara2007enel ordende los$12millones, excluyendo
ladepreciaciónde losbienesdeusoasignadaa lasplantas localespor considerarse reinversión6 .
En definitiva, durante 2007, el aporte de la actividad de las empresas nucleadas en AIQBB a
la economía local y regional es del orden de los $122millones. En el Gráfico 4 se observa la
tendencia del aporte directo del sector a la economía local.

Evolución del aporte directo a la economía local
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Impacto de la crisis internacional en el sector
El sector químico y petroquímico enfrentan para los próximosmeses un escenario donde se
destaca la baja en los precios internacionales de los productos, íntimamente ligados al
desenvolvimiento del precio del petróleo, y la falta de instrumentos de financiación como
consecuencia de la crisis internacional.
En virtud de esta perspectiva, puede esperarse que las inversiones que ya se encuentran en
marcha o aquellas con financiamiento cerrado se sostengan, pero no se vislumbran grandes
proyectos de inversión nuevos.

5 Esta cifra se compone de
sueldos, beneficios al personal
y honorarios a directores. Se
excluyen los aportes de las
empresas al Sistema de
Seguridad Social porque no se
consideran una transferencia a
la economía local, aunque debe
reconocerse que
indirectamente existe un
beneficio para los empleados
por contar con cobertura social.

6 Las amortizaciones son
previsiones que permiten la
reposición del capital invertido
una vez que termina su vida útil.
Permiten la reinversión para
mantener la capacidad
operativa de las plantas.
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Deacuerdo a la informacióndifundida en laúltima reunión anual de laAsociaciónPetroquímica
y Química Latinoamericana (APLA), realizada en noviembre de 2008, se estima una caída en
el consumo dematerias primas petroquímicas del orden del 35% a nivel internacional. Como
consecuencia de ello, se plantea una sobreoferta de productos que se traduce en una
disminución de precios. En particular, los precios de ciertos productos acumulan descensos
del orden del 65% en pocosmeses.
Sumado a esta circunstancia, debe señalarse el incremento en la capacidad de producción
originado en la próximaoperación de las nuevas inversiones enMedioOriente incrementando
la competenciamundial e incentivando también la baja en los precios de los productos.
En el orden nacional, la eliminación de las AFJP repercute negativamente sobre el sector al
alejar de mercado de capitales a un comprador de activos importante. Las empresas
petroquímicas recurren habitualmente a losmercadospara financiarse con instrumentos como
obligaciones negociables, que les permite acceder a financiamiento sin necesidad de realizar
venta de activos.
Adicionalmente, la tasa que cobran los bancos para empresas de primera línea llegó al 36%
anual sobre fines de 2008, esperándose que sigan en niveles elevados durante este año
complicando también las perspectivas de acceso endeudamiento.
Lasperspectivas indicanque las ventas se resentiráncomoconsecuenciadel contextomundial,
pero antes que una caída en el mercado doméstico se restringirán las importaciones de
productoporqueexiste incertidumbreen relaciónconel valor de ladivisa y nohaydisponibilidad
de financiamiento para las compras. Esta caída en las importaciones nacionales permite a los
productores localesmejorar su posición frente a una disminución en la demanda.
En términos resumidos, 2007esunañodondeel sector registradisminucionesen losmárgenes
de rentabilidad, tal como se pone en evidencia al analizar con los resultados expuestosmás
arriba. El presente año se presenta con una perspectiva mundial de incertidumbre, lo que
imprime la necesidad de adaptación al contexto por parte de las empresas. En paralelo, la
situación económica nacional, no sólo no es ajena a los hechosmundiales sino que además
posee aristas particulares en el plano político y económico que pueden complicar aúnmás el
escenario.n
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Los efectos de la sequía enla economía regional

los momentos de buenos precios, bajo nivel de crédito, suba de costos al momento de la
siembra, incertidumbre comercial y unade laspeores sequíasde lasque se tengamemoria. En
muchas localidades las precipitaciones registradas reflejaron una caída del orden del 40% al
60% respecto del promedio histórico. Más grave aún, en los momentos críticos donde los
cultivos definen sus rendimientos la falta de lluvia se hizo sentir con intensidad en distintas
zonasproductivas.
Las estimaciones preliminares anticipan una reducción en la producción agrícola nacional de
25millones de toneladas, sobre un total de 98millones obtenidas en la campaña anterior. Es
decir la disminución representa más de la cuarta parte de la cosecha precedente, situación
que no tiene antecedente en la historia agrícola nacional, reflejando lamayor caídaen volumen
entre ciclos. En el sector pecuario, las consecuencias no difieren demasiado a lo citado en el
sector agrícola, donde la reducción del stock bovino nacional en el último año, supera las 2,5
millones de cabezas.
En ambas actividades, tanto en la agricultura como en la ganadería, al factor climático, se
sumaron a la creciente intervención del estado y los altos costos de los insumos.Determinar el
impacto individual de estos factores sobre el nivel de producción, es de extremadificultad. No
obstante esto en el presente informe, dadas las características productivas de la región del SO
bonaerense y a partir de la superficie sembrada, se puede afirmar que el factor climático
representó una de las principales razones de la disminución en la producción agrícola y sus
posteriores efectos directos e indirectos sobre el resto de la economía regional.
En el sector pecuario nacional algunas estimaciones aproximadas, estiman que lamerma en
el ingreso para este año, comparado con 2008, alcanza los $5mil millones. Un 50% de esta
merma en el ingreso se debe a la sequía y el otro 50%, demantenerse los actuales valores de
la hacienda, a la política de control de precios implementada por el gobierno nacional. En este
sentido y como consecuencia de la importancia que tiene la actividad ganadera en el SO
bonaerense, la incidencia de la política económica sobre la economía regional, se vuelve
determinante en la evolución de su nivel de actividad.

L a campaña 08/09, transcurriópara el sector agropecuario en uno de los escenariosmás
desfavorablesde lasúltimasdécadas. Fuerte presión fiscal, imposibilidaddeaprovechar

De los U$S 33 mil
millones ingresados
por exportaciones del
complejo agro-
exportador en el ciclo
07/08, se espera que
en el actual, como
consecuencia del
reducido saldo export-
able y los menores
precios unitarios, ese
indicador alcance sÓlo
U$S 19 mil millones.

Los datos definitivos de
la cosecha fina (trigo y
cebada) 2008/09,
evidencian una
reducción superior al
50% en la producción
de trigo regional,
ubicándola por debajo
del millón de toneladas,
mientras que en el caso
de la cebada, la merma
es del 20%, con un
volumen de 400 tn.

Considerando sólo el
cultivo de trigo y la
ganadería bovina, las
pérdidas por sequía
para el sector
agropecuario regional
se aproximan a los 400
millones de dólares. Si
a dicha suma se le
agregan los demás
cultivos superaría los
700 millones de
dólares.

n nn
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Antecedentes: estimaciones del impacto anivel nacional
En la campaña 08/09 la merma en los ingresos para la producción primaria del sector
agropecuario (granos y carne), ascenderá amás de U$S 10mil millones. Estas pérdidas se
trasladarán a toda la cadena de valor agroindustrial, ya que por ejemplo si se tiene en cuenta
que un camión transporta 30 toneladas de granos aproximadamente, la menor producción
implicaría cerca de 750 mil viajes menos, a un promedio de $1500 por viaje, significa una
disminución en la facturación para el transporte de carga, de más de $ 1100 millones. Lo
mismo sucede con los servicios relacionados con la cosecha, el acondicionamiento de los
granos y su almacenaje y una importante cantidad de eslabones que integran la cadena
agropecuaria. Como consecuencia directa de esta reducción productiva, se estima una
disminución equivalente en el saldo exportable demateria prima, aceite y subproductos, es
decir la afectación se traslada a las etapas de procesamiento industrial, repercutiendo en otro
de los sectoresmás competitivos de la economía nacional, a nivel mundial.
En términos del valor de la exportación de granos, aceites y subproductos, las estimaciones
privadas1 anticipan una disminuciónmayor al 40% respecto de la anterior campaña. De los
U$S33milmillones ingresadospor exportaciones del complejo agro-exportador en el ciclo 07/
08, se espera que en el actual, como consecuencia del reducido saldo exportable y los
menoresprecios unitarios, ese indicador alcance soloU$S19milmillones, esdecir, en términos
absolutos, una disminución de U$S 13870 millones (cuadro 1). En concepto de ingresos
fiscales por derechos de exportación, de los U$S 9700millones recaudados en el ciclo 07/08,
en la campaña actual se espera que el sector público nacional, recaude cerca de U$S 6000
millones, esdecir una reduccióndeU$S3700millones.Estemenor ingresodedivisas, repercutirá
sobre elmercado cambiario, ejerciendo unapresión adicional sobre el tipode cambio nominal.

COSECHA 2007/08
Producción
estimada
(m i l l tn)

Saldo
exportab le
(m i l l tn)

Valo r
Expo rtación
(m i l l U$S)

Ingresos
Retenciones
(m i l l U$S)

Retenciones
Al ícuo ta %

Granos 98,4 37,8 12.300 3.360 27,3
Aceites 9,3 8,6 9.800 2.980 30,4

Subproductos 37 33,4 10.960 3.380 30,8
Total 144,7 79,8 33.060 9.720 29,4

COSECHA 2008/09
Producción
estimada
(m i l l tn)

Saldo
exportab le
(m i l l tn)

Valo r
Expo rtación
(m i l l U$S)

Ingresos
Retenciones
(m i l l U$S)

Retenciones
Al ícuo ta %

Granos 73,9 21,3 5.890 1.770 30
Aceites 7,6 6,9 5.100 1.600 31,4

Subproductos 31,9 28,3 8.200 2.580 31,4
Total 113,4 56,5 19.190 5.950 31

DIFERENCIA 2008/09
vs 2007/08 -31,3 -23,3 -13.870 -3.770 1,6

Cuadro 1

El precio FOBmedio ponderado de todos los productos del complejo agrícola incluyendo los
aceites y subproductos durante la campaña 07/08, fue deU$S 415por tonelada,mientras que

1 Fuente: Agritrend
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el de la campaña actual, se estima enU$S 340 por tonelada. Esta disminución del 18%, refleja
la caída en el valor de los precios internacionales que se produjo a partir de la segundamitad
del año 2008. Tomando como referencia este dato, se puede aislar el efecto de la menor
producción internapor intervención y sequía, del que la crisis internacional deprecios agrícolas
tuvo sobre la caída en el valor de la exportación y sobre lamenor recaudación en concepto de
derechos de exportación (cuadro 2).
A partir de lo mencionado anteriormente, se puede estimar la participación de los diferentes
factores explicativos en elmenor valor de la exportación total estimadopara la campaña actual
y en los ingresos por derechos de exportación. Las variables a considerar para explicar la
participación, son el precio y el volumendeproducción. Al tener el dato vinculado al precio, por
deducción se concluye que la diferencia se explica por una reducción en la cantidad de
producción. El factor precio, determina una reducción del 18%, por lo que el 82% restante,
explica el factor volumen, que en este caso se debe a una reducción de la producción por
efecto de la sequía y de unamenor superficie sembradaproducto de la intervención estatal. En
valores absolutos, la reducción de precios internacional, representa un impacto deU$S 2500
millones sobre un total de U$S 13870, mientras que sobre los U$S 3770millones menos en
concepto de derechos de exportación, solo U$S 680 millones se explican por la crisis
internacional, los U$S 3100millones restantes responden a factores internos.

Efectos en la economía regional
Agricultura
La extrema sequía que soportó la región durante la campaña que aún está transcurriendo,
impactó de manera significativa en la productividad de los diferentes cultivos. Los datos
definitivos de la cosecha fina (trigo y cebada) 2008/09, evidencian una reducción superior al
50%en la producciónde trigo, ubicándola por debajo delmillón de toneladas,mientras que en
el caso de la cebada la merma es del 20%, con un volumen levemente inferior a las 400 mil
toneladas. Lasestimacionespreliminarespara lacosechagruesa (girasol,maíz y soja) anticipan
una tendencia similar a la que se verificó en la cosecha fina, donde las reducciones oscilan
entre un 45%para el caso del girasol, un 75% en la producción demaíz y un 40% en el cultivo
de soja. En síntesis, a pesar de haberse sembradouna superficie similar en ambas campañas,
en donde la actual es solamente inferior en un 6% respecto a la anterior, la producción global
descendería cerca de un 50%,mostrando de estamanera el resultado de uno de los déficits
hídricosmás importantes de la historia.

PRECIO MEDIO FOB
(ponderado u$s/tn)

Valo r Expo rtación
(m i l l u$s)

Ingresos Retenciones
(m i l l u$s)

415 33.060 9.720
340 19.190 5.950
-75 -13.870 -3.770

-2.497 -679

-11.373 -3.091

CAMPAÑA

PARTICIPACIÓN DE
FACTORES

EXPLICATIVOS

Efecto de la reducción de precios
internacional (18%)

Efecto de la intervención estatal y sequía (82%)

2007/2008
2008/2009

DIFERENCIA 2008/09 vs 2007/08

Cuadro 2
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PRODUCCION 2007/08 (m i les tn) 2008/09 (m i les tn)
TRIGO 2.146 995
CEBADA 488 390
GIRASOL 717 380*
MAIZ 216 50*
SOJA 567 325*
TOTAL 4.134 2.140
*Estimada

SUPERFICIE SEMBRADA 2007/08 (m i les ha) 2008/09 (m i les ha)
TRIGO 1.058 1.006
CEBADA 131 216
GIRASOL 455 400*
MAIZ 95 20*
SOJA 277 250*
TOTAL 2.016 1.892
*Estimada

VALOR FAS 2007/08 (u$s/tn) 2008/09 (u$s/tn)
TRIGO 180 120
CEBADA 162 108
GIRASOL 380 190
MAIZ 170 112
SOJA 280 240

INGRESOS PROD. PR IMARIA 2007/08 (m i l l u$s) 2008/09 (m i l l u$s) DIF 08/09 vs 07/08 (m i l l u$s)
TRIGO 386 119 -267
CEBADA 79 42 -37
GIRASOL 272 72 -200
MAIZ 37 5 -32
SOJA 159 78 -81
TOTAL 933 316 -617

Cuadro 3

Cuadro 4

Cuadro 5

Cuadro 6

Una menor producción, sumada a la disminución en el valor por tonelada de los diferentes
granos, se traduce en una reducción de los ingresos brutos para la producción primaria
cercana al 70% respecto a la campaña anterior, considerando solo el sector agrícola de la
economía regional. Al ponderar los precios por la participación en la producción, se puede
afirmar que el efecto precio explica el 33% de esa reducción, mientras que las otras dos
terceras partes responden auna reducción en la cantidadproducida, que en sumayoría indica
la incidencia de la sequía. También es importante señalar que el menor uso de tecnología
contribuyó a esta abrupta reducción en los ingresos de los productores.
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En términos absolutos, los ingresos brutos de la producción primaria se verán reducidos en
más de U$S 600millones, de los cuales el trigo y el girasol explican el 75% y el 25% restante
los demás cultivos. Si se compara esta cifra, con el presupuesto 2008 de la ciudad de Bahía
Blanca, que fue de U$S 110 millones, se puede comprender la magnitud de esta abrupta
reducción en los ingresos de la región y su incidencia demanera directa e indirecta en todos
los eslabones de la cadena agrícola regional. Al analizar la cadena de valor de la producción
de trigo, principal cultivo de la región, se puede estimar como sedistribuye entre los diferentes
integrantes de lamisma, el descenso en los ingresos.
Sepuedeobservar a partir de los datos del cuadro 7, la importante caídaen los ingresos de los
diferentes sectores que forman la cadena agrícolamás importante de la región. En promedio,
el sector exportador, el puerto, la transferencia por la intervención estatal a los eslabones
intermediosde lacadena,el transporteycorretajeyel sectorde insumosyservicios,disminuyeron
sus ingresos en un 50% respecto de la campaña anterior. El sector primario de la producción
fue el que mayor impacto soportó, con una caída del 130% en su margen antes de deducir
otros impuestos, pasando a tener pérdidas que en total suman U$S 20 millones. El estado
nacional verá reducida la recaudación en concepto de retenciones al cultivo de trigo desde la
región, en un 70% comparado con el periodo anterior, por un valor cercano a los U$S 140
millones.

En síntesis, la actividad económica de la región sentirá el impacto de la falta demás de U$S
270millones con respecto a la campaña anterior, solamente considerando el cultivo de trigo,
que representa cerca del 60% de la producción agrícola regional.

Ganadería
Enel sector pecuario, las pérdidaspor sequía responden adiversos factores. Lamenor tasade
destete, el menor engorde pastoril y lamortandad son las principales variables que se deben
tener en cuenta a la hora de estimar el efecto. A partir de datos suministrados por entidades
vinculadas al sector ganadero de la región, la merma en la tasa de destete oscila en un 20%,
es decir al promedio normal para la zona, que ronda el 70%, se le debe restar esa disminución,
por lo que se acercaría al 50% del stock de hembras, que a partir de datos de la última
campañade vacunación se redujeron en un 12%con respecto al periodo anterior, producto de

A parti r de la producción
campaña 08/09

A parti r de la producción
campaña 07/08

Exportador y puerto 9,95 21,5 -53%
Estado nacional (retenciones) 53,7 189 -71%
Exportación e industria
(transferencia por intervención) 51,7 90 -42%
Corretaje y transporte 31,8 79 -59%
Insumos y servicios 107,4 231 -53%
Productor (margen bruto antes
de impuestos) -20 64 -130%

Di ferencia 08/09
vs 07/08

Dis tr ibución valo r p roducción tr igo reg ional (m i l l u$s)Secto res que integran la
cadena de valo r del
cul ti vo de tr igo

Cuadro 7
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la importante liquidaciónde vacas. Considerando lomencionadoanteriormente, se estimaque
faltaránmás de 300mil terneros en el próximodestete, que a valores corrientes supera losU$S
40millones.Con respecto a la liquidacióndehembras seestimaque faltaránde la región cerca
de 150mil vacas, que a valores corrientes representamás de U$S 36millones.
El menor engorde pastoril en la región se puede estimar a partir de una reducción en el
incremento diario de peso por falta de forraje. Una estimación de CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas) considera que la pérdida en este concepto es deU$S 460millones. Si se
pondera esta cifra por la participación del stock bovino regional en el total nacional, se puede
afirmar que la región perdió cerca de U$S 23millones, como consecuencia de la sequía.
En concepto demortandad, estimaciones de organismos nacionales aseguran que un 2%del
stock bovino se explica por este factor. De estamanera, trasladando este valor a la región, se
puede asegurar que comomínimo se perdieronU$S 6millones, si se considera a los animales
muertos comoconserva. Pero la pérdidadel stock bovino tiene efectos sobre otros indicadores
de considerable interés para la región. Por ejemplo, por cada 500 vacasmenos, se estimaque
un empleado rural se queda sin trabajo. Por lo que en base a los datos de liquidación de
hembras en el sector ganadero de la zona analizada, 300 empleados rurales dejarán de
trabajar.
Como se podrá apreciar las pérdidas por sequía para el sector agropecuario regional, con
respecto a la campaña anterior, son cuantiosas. Considerando solo el cultivo de trigo y la
ganadería bovina, se aproximan a los U$S 400millones. Si se le agregan los demás cultivos
superaría los 700millones. Esta situación se traduce enmenor actividad económica en toda la
región, endondeel sector tieneunaparticipación relevanteenel funcionamientode laeconomía.

Comentarios finales
La sequía ha puesto sobre la discusión nacional un problema que existió desde que se
implementaron los derechos de exportación, hace 7 años. La participación del sector primario
en la distribución del valor producido, arrojó resultados positivos, mientras los precios fueron
mayores al promedio histórico y los rendimientos eran normales o superiores a los normales.
Pero a partir de la crisis internacional y su consecuente impacto en los precios internacionales
de los commodities agrícolas y la importante reducción en la productividad por efecto de la
sequía, se evidenciaron algunas distorsiones que existieron desde un primer momento. El
ejemplo más claro de esto, se puede apreciar en lo sucedido con la producción de trigo
regional. En la campaña actual el sector público nacional, recaudarámás deUS$ 50millones
en concepto de retenciones, mientras que el sector primario arrojará pérdidas por U$S 20
millones. Situación que no tiene lógica, desde cualquier lugar que se lo analice.
El impacto de la sequía en la economía regional, tendrá un efecto multiplicador directo e
indirecto. El factor desencadenante de la caída en el nivel de actividad, en este caso el déficit
hídrico, no solo tiene efectos económicos demagnitud, sino también sociales. Por esta razón
es importante implementar políticasdemitigaciónde impactos, paraevitar los efectos indirectos
de lamisma, desligando su implementación del origen del problema, porque de lo contrario la
inacción provocará un agravamiento de las secuelas.
A nivel nacional, la sequía ha puesto al sector público en una situación difícil, por el importante
impacto sobre la recaudación pública que esta provoca. La presión sobre el tipo de cambio es
cada vez mayor y a medida que la incertidumbre sobre la política económica aumenta, el
sector privado acumula sus ahorros en divisas. Este escenario de reducción de divisas por
caída en la producción y en los precios, demuestra la dependencia que tiene la economía
nacional, del sector más competitivo.n
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Evolución IPC local
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Análisis de coyuntura
Indice de Precios al
Consumidor
Tras el impulso estacional de fin de año en
materia de precios, el índice minorista
experimentóunanuevaaceleración y cerró
con un incremento del 1,9% en el mes de
enero, impulsado fundamentalmente por
el capítulo Vivienda, en donde el rubro
electricidad tuvo una incidencia final del
25%, a raíz del ajuste en las tarifas para
clientes residenciales. Hasta el momento,
sólo habíahabidoajustes tarifariospara las
empresas pero finalmente la actualización
se extendió a los hogares, con diferentes
porcentajes de aumento, de acuerdo al
nivel consumo de energía de cada uno,
tipificado en distintos rangos dentro del
cuadro tarifario.
En febrero, en tanto, la variación del IPC
fue del 1%. En principio, se esperaba una
suba algomayor, en virtud del anunciado
ajuste en las tarifas del gas. Sin embargo,
como el mismo no se implementó
efectivamente durante el período, no hubo
incidencia en el rubro servicios y el incre-
mentoglobal seubicódentrodel promedio
que se espera por mes para el resto del
año, una vez que se actualicen todas las
tarifas residenciales. Posiblemente en
marzo haya novedades en tal sentido y el

IPCmuestre un repunte considerable. En
el segundo mes del año, al igual que lo
ocurrido en enero, influyó decisivamente
Educación, en virtud de la nueva
autorización del gobierno a los
establecimientoseducativos subvenciona-
dos para aplicar cuotas recupero por
mayorescostossalarialesdocentes.Como
consecuencia, los servicios educativos
formales avanzaron alrededor de un 20%
en el primer bimestre.
La inflación acumulada en el primer
bimestre del año es de casi 3%, en tanto
que el incremento interanual, esto es, el
producido entre febrero del año pasado y
el corriente, alcanza el 18,5%. La
proyección anual se ubica entre el 13% y
el 15%, dependiendo fundamentalmente
de cómo termine de definirse e
implementarse el reajuste de tarifas para
los clientes residenciales ydel efecto sobre
loscostosy lospreciosdedichosaumentos
en el caso de las empresas, todo esto en
el contexto recesivo que actúa como un
freno parcial a la tendencia alcista. Por un
lado, el cuadro de recesión frenaría las
presiones alcistas y haría prever subas
mensuales en torno al 1%. Por otra parte,
los postergados ajustes tarifarios y la
actualización de valores en el área se
servicios, daría un impulso al índice de
precios, especialmente durante los

primeros meses del año, cuando está
previsto que se aplique la mayoría de los
aumentos. En efecto, la variaciónde enero
prácticamente duplicó la pauta del 1%
mensual.
En febrero, “Educación” lideró las alzas,
con una variación del 3,6% con respecto
al mes previo. Lamisma se atribuye a una
continuidad en el proceso de aplicación
de cuotas recupero en los colegios
privados, que se inició enero, cuando la
mayor ía de los establecimientos
implementó los aumentos, y continuó en
febrero con la incorporación de otras
entidades que recibieron la
correspondiente autorizaciónparaefectuar
el ajuste. En consecuencia, al aumento
del 12% registrado en enero en el rubro
educación formal, se sumó uno del 5% en
el período bajo análisis. Adicionalmente y
debido a la mayor demanda por el inicio
del nuevo ciclo lectivo, los textos y útiles
escolares se incrementaron casi un 3%.
“Bienes y servicios varios”avanzóun1,9%.
Enparticular, los cigarrillos evidenciaron un
alzadel 3%y losartículosdescartables una
del 2,4%, en tanto que los productos de
tocador tuvieron un repunte del 0,7%.
“Esparcimiento” cerró con un ajuste del
1,5%, en funcióndeaumentos remanentes
en los rubros turismo y de servicios de
esparcimiento, correspondientesa laúltima
etapade la temporadaalta. Concretamen-
te, los cines y teatros avanzaron un 5,2%,
mientras que los servicios de hotelería y
excursiones se incrementaron un 2,7%.
Además, los libros,diariosy revistas tuvieron
una suba del 1% y los juguetes y rodados,
una leve variación estimada en 0,1%.
“Indumentaria” registró una actualización
del 1,2%. Durante el mes tuvieron escasa
incidencia las últimas liquidaciones de fin
de temporada que aún exhiben los
comercios y, en cambio, operaron con
mayor fuerza las subas en artículos de
nueva estación. En particular, la ropa exte-
rior aumentó un 2,5%, el calzado un 2%,
las telas un 0,8% y la ropa interior, un 0,7%.
“Alimentos y Bebidas” aportó un alza del
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Evolución precios de alimentos básicos
precios correspondientes a la última semana de cada mes

ene 09 feb 09 var
Pan (1 kg) $ 5,37 $ 5,38 0,2%
Arroz (1kg) $ 4,99 $ 4,85 -2,8%
Harina común de trigo (1 kg) $ 2,10 $ 1,98 -5,5%
Harina de maíz (1 kg) $ 2,58 $ 2,66 3,0%
Fideos secos (500 gr) $ 3,44 $ 3,38 -1,6%
Carne vacuna (1 kg) $ 11,15 $ 11,17 0,2%
Pollo (1kg) $ 5,53 $ 6,43 16,3%
Papa (1kg) $ 2,66 $ 3,86 45,1%
Tomate ( 1 kg) $ 4,46 $ 3,36 -24,7%
Manzana (1 kg.) $ 6,62 $ 5,13 -22,4%
Naranja (1 kg) $ 1,59 $ 2,39 50,4%
Leche fresca (1 litro) $ 2,21 $ 2,50 13,1%
Leche en polvo (800 gr) $ 18,97 $ 18,54 -2,3%
Aceite de maíz (1 litro) $ 8,54 $ 8,50 -0,5%
Manteca (200 gr) $ 3,57 $ 3,72 4,4%
Azúcar (1 kg) $ 2,06 $ 2,07 0,2%
Café (500 gr) $ 10,85 $ 11,49 5,9%
Yerba ( 500 gr) $ 3,62 $ 3,69 1,9%
Té (50 saquitos) $ 2,99 $ 2,98 -0,6%
Agua mineral ( 1.5 litros) $ 2,34 $ 2,39 2,2%
COSTO TOTAL ARTICULOS $ 105,61 $ 106,45 0,8%

Costo de vida

0,9% al índice general del período. Los
principales incrementos tuvieron lugar en:
frutas (5,5%), aceites y grasas (2,9%),
infusiones (2,3%), alimentos preparados
(1,8%), bebidas sin alcohol (1,7%), carnes
(0,9%) - aunque la carne vacuna en par-
ticular cayóun0,6%-, condimentos (0,8%),
azúcar, dulces y cacao (0,76%), lácteos
(0,7%) y cereales y derivados (0,6%). Las
bajas fueron más bien puntuales en
diferentes variedadesdeproductos.Anivel
rubros, sobresale la ocurrida en verduras,
de casi 2%.
“Transporte y Comunicaciones” finalizó
febrero con un repunte del 0,8%. La princi-
pal incidencia provino del rubro
funcionamiento de vehículos, que avanzó
un 1,1%, como consecuencia de la suba
del 3,4% en cubiertas y repuestos y del
0,1% en combustibles y lubricantes. En
menormedida operaron las comunicacio-
nes, más específicamente, los servicios

postales, que tuvieron un incremento del
0,9%. Por su parte, los automóviles
descendieron un 0,7%, como consecuen-
ciade laspromocionesdestinadasa frenar
la caída en las ventas, pero esta baja sólo
contrarrestó parcialmente los aumentos
producidos.
“Equipamiento del hogar” exhibió una
variacióndel 0,65%.Por el ladode las alzas
operaron: blanco y accesorios de
decoración (2,5%), artículos de ferretería
(2,4%), muebles (1,6%) y artefactos
domésticos (0,8%). En cuanto a las bajas,
las mismas correspondieron a los rubros
menaje (-0,6%) y productos de limpieza (-
0,3%).
“Vivienda” se elevó un 0,6%, suba leve
comparada a la de enero, cuando el
capítulo avanzó más de 11% por la
electricidad, y frente a lo que se
pronosticaba si se hubiera efectivizado el

ajuste tarifario del gas tal como estaba
anunciado para febrero. En esta
oportunidad lideró los aumentos el rubro
materiales de construcción, que tuvo un
ajuste del 2,1%. En segundo término se
ubicóalquiler devivienda, conunavariación
de; 0,6%. Finalmente, el incremento en el
gas envasado tuvo una incidencia final del
0,15% en el IPC.
“Salud” fue el capítulo con menor incre-
mento durante el período, estimado en
0,5%. Aún está pendiente el anunciado y
postergado ajuste de cuotas por parte de
las empresas de medicina prepaga. No
obstante, los servicios médicos y
odontológicos aumentaron en febrero un
2,1%, impulsando el alza del capítulo. En
menormedida, losmedicamentossumaron
una actualización del 0,2%, mientras que
los elementos de primeros auxilios
mermaron un 1,2%.

Comercio, industria y
servicios

El costo de la canasta completa de
alimentos para una familia de hasta cinco
miembros alcanzó en febrero un valor de
1.303 pesos, un 2,3% más que el mes
pasado.
La lista de veinte productos alimenticios
básicos quedó valuada en 106,45 pesos,
lo que significó un avance algo menor al
1% con respecto a enero y del 14% con
respecto a igualmes del año pasado. Los
productos que más subieron fueron la
naranja (50%), la papa (45%) y el pollo
(16%). En tanto, las variedades con
mayores descensos fueron el tomate (-
25%), lamanzana (-22%) y la harinacomún
(-6%).

La situación general del bimestre enero-
febrero fue mejor de lo que se esperaba
teniendoencuenta lacrisis económicaque
afecta almundo y sus repercusiones en la
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Buena Normal M ala

15% 69% 16%

M ejor Igual P eor

6% 64% 30%

M ejor Igual P eor

5% 69% 26%

Alentadoras Normales Desalent.

11% 69% 21%

Alentadoras Normales Desalent.

4% 68% 28%

M ayor Igual M enor

7% 84% 9%

EXP ECTATIVAS GENERALES

PLANTEL DE PERSONAL1

SITUACION GENERAL

TENDENCIA DE VENTAS 1

SITUACION GENERAL2

EXP ECTATIVAS SECTORIALES

1 En relación a nov-dic 08 - 2 Con respecto a igual bimestre 2008

economía del país. El indicadormostró un
leve repunte con respecto a noviembre-
diciembre. Sin embargo, sigue por debajo
de los parámetros observados en los
mismos bimestres de años atrás. El nivel
de respuesta negativo que resulta del
relevamiento no se daba desde octubre
de 2002, lo cuál resume el estado en el
que se encuentra la economía de los
empresarios en la actualidad. La principal
preocupación está dada por los efectos
provocados por la difícil situación que
atraviesa el sector agropecuario regional.
Si se compara este bimestre con elmismo
del año2008, puedeobservasequeel nivel
del indicador está un 30% por debajo.
Las ventasmostraron el comportamiento
habitual de losmeses de verano, es decir,
cayeron con respecto al bimestre anterior,
pero llegando a considerarse como
“desalentadoras”dentro de las escalas de
normalidad. El indicador arrastra una
tendencia negativa desdemarzo de 2008
y a pesar de que ha mostrado algún
repunte, este no ha sido tan importante
comopara considerarlo positivo.
Las expectativas siguen mostrando un
predominio desalentador como todo el
2008,peroalgunosempresariosmostraron
menor pesimismo que el que tenían en el

bimestre anterior. En el contexto general
todos esperanquepermanezcaeste clima
de incertidumbre económica y que no se
generen nuevas inversiones ni puestos de
trabajoen lospróximosmeses.En términos
sectoriales, los rubrosAlimentosyBebidas,
Librerías, Farmacias e Indumentaria son
los que mejores expectativas presentan
para losmeses demarzo y abril.
Además de la sequía en la zona del
Sudoeste de la provincia y de los efectos
que pueda estar empezando a generar la
crisis económica mundial, una de las
principales preocupaciones de los
encuestados sigue siendo el tema
seguridad, que ya se ha convertido en un
factor determinante almomento dedecidir
continuar o no con alguna actividad
específica. También manifestaron su
preocupación por el creciente trabajo en
negroy losposteriores litigios laboralesque
esto conlleva, temiendo que se genere
nuevamente “una industria del juicio
laboral” tal como sucedió en el año 2002 y
que llevó a la instauración del régimen de
indemnizacióndoble.

Comentarios sectoriales
Artículos para el hogar. Los meses
de enero y febrero fueron mejores de lo

que esperaban los empresarios de este
rubro. En realidad losmesesdenoviembre
fueronpésimos yenel veranosenormalizó
la actividad.
Farmacias. Los consultados notaron una
caída importante en las ventas en el mes
de febrero que en cierta parte fue
compensada por las ventas de enero.
Construcción. Todav ía no sienten
plenamente el impacto de la crisis pero se
muestran preocupados por la falta de
iniciación de nuevas obras. Dentro del
rubro, las empresas que realizan
mayormente trabajosparael sectorpúblico,
manifestaron su preocupación por el
descensodeobra pública del último año y
la demora en los pagos por parte del
Gobierno que los obliga a pedir dinero
prestado para afrontar sus gastos
corrientes. Ejemplo de ello es la provincia
deBuenosAires donde la reprogramación
de lospagosdeobraspúblicasseextiende
en algunos casos de hasta 210 días.
Vehículos. El mercado automotor está
en retracción, pero no tan grave como
parecería ser a nivel mundial. El plan
automotor del gobierno tiene detalles de
implementación no resueltos y por eso las
entregasestándemoradas. Lopositivopor
el momento es que sirve para atraer
demanda y así las concesionarias pueden
ofrecer sus propios planes de venta. Los
encuestados revelaron que las ventas
“tradicionales” cayeron alrededor de un
30%. En cambio si se observan los
patentamientos, la baja fuemenor, apenas
un 11%menos que en el mismo bimestre
del año anterior (129 automóviles). Esto
sedebeaque lospatentamientops reflejan,
por un lado, un arrastre de las ventas
realizadas en noviembre y diciembre que
esperan el cambio de año para tener el
modelo Okm. y , por otro, debido a los
clásicos planes de ahorro. A propósito de
ello, el crecimiento que viene
experimentando desde 2008 el plan de
ahorro ya muestra una participación
mayoritaria en la performance del total de
lasmarcaspresentesenelmercado, según
las estadísticas de ACARA. En este
momento el mercado automotor se
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encuentra como en el año 2004, con un
sobrestock en las terminales queocasiona
bajas de precios.
Transporte de carga. Los empresarios
consultados atribuyen la disminución en la
demanda de ese sector a la baja en la
producción agropecuaria. A su vez tienen
dificultades en la cadena de pagos.
Imprentas. Enero fue mucho mejor que
febrero. Comparado con el año pasado la
actividad está entre un 30 y un 40% por
debajo. Más allá del factor estacional, el
temorgeneradopor losmediosdecomuni-
cación acerca de las consecuencias de la
crisis mundial hizo que se diera esta baja
de la actividad.

La plaza inmobiliaria bahiense sufrió un
importante deterioro durante el primer
bimestre del año, continuando y
consolidando la tendencia descendente
iniciada en el último tramo de 2008. La
caída fuemáscontundenteenel segmento
de compraventa, en donde la situación
general pasó de normal a regular. El
mercado locativo conservósu indicadorde
performance en la franja considerada nor-
mal, aunque con un volumen de
transaccionesendeclive y sustancialmente
menorqueen igualperíododelañopasado.
La prolongada permanencia de
propiedades en venta, las extensas
negociaciones antes de, eventualmente,
cerrar una operación, la incorporación de
la opción de alquiler en inmuebles
inicialmente sólo puestos en venta son
algunos de los indicadores que ilustran la
situación por la que está atravesando el
mercado de bienes raíces que, por
supuesto no se trata de un fenómeno
exclusivamente local sino que es general,
tanto en el país como a nivel mundial.
Como además la merma de actividad se
inscribe en un contexto de recesión, se
observa claramente en la fisonomía de la
ciudad, particularmente en el centro, el
aumentode locales vacíos, en concordan-

Evoluc ión de la act ividad inmobi l iaria
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cia con el retroceso enmateria comercial.
Sumado a esto, la permanencia de
cotizaciones en dólares y las restricciones
en el crédito, complican más la
dinamización del mercado y el pase de
inquilinos a la condición depropietarios.
Durante enero y febrero, dentro del
segmento de compraventa, el mejor
desempeño correspondió a casas, pisos,
departamentos amplios y depósitos que,
aunque presentaron situación regular al
igualqueenelbimestreprevio, concertaron
mayor cantidad de operaciones. En tanto,
el rubromás estable fue lotes para casas,
que continuó con saldo de demanda nor-
mal, pese a haber cerradomenos ventas
que en el período anterior. El resto de las
categorías -departamentos funcionales, de
uno y dos dormitorios, lotes para locales,
cocheras y locales- sufrieron un deterioro
en su indicador de situación, que pasó de
normal a regular durante el primer bimestre
del año, presionando a la baja el saldo de
demanda general del mercado de
compraventa.
El mercado de alquileres continuó con
situaciónnormal, peseahaber evidenciado
una caída general en el volumen de
contratos celebrados. Quiere decir que,
pese a verse también afectado por el
cuadro recesivogeneral, seposicionamejor
que el segmento de compraventa, como
siempre ocurre cuando la actividad
económica general se deprime. Al

complicarse las condiciones de acceso a
una vivienda propia, mayor parte del
mercadose vuelca a losalquileres, a pesar
de ajustarse los contratos a la par de la
inflación. Durante el primer bimestre, las
casas, los departamentos de dos
dormitoriosy losdepósitos fueron los rubros
con mejor performance. Aunque
permanecieron con parámetros de
actividad normales, al igual que en el
períodoanterior, consiguieroncerrarmayor
cantidad de contratos locativos. En rigor,
los depósitos mejoraron su
posicionamiento, al pasar de un cuadro
regular a otro normal. Los locales
comerciales continuaron con situación
normal, pese al contexto recesivo, y no
registraron movimientos en cantidad de
operaciones concertadas. Los
departamentos de un dormitorio también
conservaron su situación normal pero
tuvieron mermas en el volumen de
alquileres, que no obstante no fue
significativa para deteriorar el indicador
general. En cambio, los pisos y
departamentos de tres ymás dormitorios
tuvieronunabajadeactividadquesignificó
una desmejora en el saldo de demanda,
que pasó de normal a regular.
Con respecto a igual período del año
pasado, se registra un menor nivel de
actividaden todos los rubrossinexcepción,
tanto en compraventa comoen alquileres.
En cuanto a precios, las cotizaciones de
las propiedades se han estabilizado en
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dólares en promedio, mientras que los
contratos locativos han continuado
ajustándose con referencia a la inflación,
elevándose los valores en todas las
categorías delmercado.
Las expectativas de los agentes
inmobiliariossonnegativas, no registrándo-
se ninguna respuestaque indiquemejoras
en el panorama en el corto o mediano
plazo. En el mejor de los casos, los
operadores aguardan que la situación se
mantenga sin cambios. En el caso de la
actividad de compraventa, el 80% de los
consultados espera un contexto peor,
mientras que el mercado de alquileres, el
60% sostiene tal postura.

Situación general empresas de Punta Alta
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Actual Respecto al año pasado

El ritmo de la actividad económica en los
meses de verano suele disminuir con
respecto a los últimosmeses del año en la
ciudad de Punta Alta. Sin embargo, el
bimestre enero – febrero de 2009 tuvo en
repunte comparado con noviembre y
diciembre de 2008. El indicador de
situación general retomó la sendapositiva
dentrode loconsiderado “normal”,de todos
modos, esto no significa que la situación
sea buena ya que si se compara con el
mismo bimestre del año anterior, el saldo
de respuesta está un 20% por debajo
(gráfico 1). Cabe aclarar que, cuando los
empresarios se refieren a la situación gen-
eral de su empresa implica efectividad en
la cobranza, cumplimiento en los plazos y
condicionesdeentregade losproveedores
y nivel de actividadgeneral de la empresa.
Este rebote se debe que la contracción
atípica sufrida en losmeses de noviembre
y diciembre fue tanpronunciadaqueubicó
a los comerciantes en un nivel de actividad
negativoacausade lasmalasexpectativas
provocadas por las noticias de crisis
económica internacional que frenaron la
actividad.
Con respecto a las ventas, si se toma de
referenciael bimestreanterior, en lamayoría
de los rubroshanbajado lasmismaspor el

factor de estacionalidad característico del
verano. Pero si se compara con los niveles
de venta del año pasado, la situación fue
similar, lo que indica justamente que el
indicador no bajó tanto como se preveía
por los acontecimientos de noviembre. El
mesde enero semostrómuyalentador, en
cambio el mes de febrero fuemuchomás
tranquilo según los encuestados.
En cuanto a las expectativas, los
empresariosvieronaeste repunteconcierto
grado de optimismo y esto se notó en el
indicador. Para el bimestremarzo y abril se
espera un repunte de la actividad en todos
los rubros, con el comienzo de clases se
reactivan librer ías y comercios de
indumentaria. Además retornan a sus
niveles habituales los consumos de
alimentos y bebidas, esparcimiento,
farmacias y otras actividades por la
finalización de las vacaciones y el retorno
de lamayoríade los empleadosde laBase
Naval Puerto Belgrano, que son
representan buena parte de la demanda
de la ciudad.
Los planteles de personal fijo no han
variado, ya que con lamermade actividad
los empresarios aprovechan a conceder
vacaciones a sus empleados.
En síntesis, los resultados del bimestre

muestran una leve normalización en el
estado de situación general de las
empresas con una disminución de las
ventas, que a los consultados les resulta
habitual debido amotivos estacionales. n


