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Editorial

Un cambio dramático en elescenario internacional

países sin excepción. Estas circunstancias relegan a un segundo plano la crucial etapa que
enfrenta el país a lo largo de la segundamitad del año actual, la que parece llegar para bien o
para mal, a un punto de inflexión en la largo camino de una recesión que ya supera los tres
años. El curso de la economíamundial aún resulta imprevisible por lo que resulta fundamental
seguir atentamente el cursode los acontecimientos en el transcurso de las semanas siguientes
al trágico atentado. Pocas conclusiones claras emergen y entre ellas la idea de que ahora,
más que antes, el país dependerá de su propio esfuerzo para superar los problemas de
crecimiento.
Desde la perspectiva de nuestro país, lomás importante quizás sea advertir quedetrás de este
trágico suceso subyace un nuevo punto de inflexión en la historia nacional. Los últimos
acontecimientos ponen a la Argentina de cara a una elección conmayúsculas, la que quizás
podría llegar a tener implicancias sobrenuestro futuro comoensumomento la tuvo, amediados
del siglo pasado, la definición de posiciones al desatarse la SegundaGuerra. Bastamirar de
reojo nuestro pasadopara comprender la implicancia que puede llegar a tener la definición de
posiciones enmomentos trascendentes. Esta definición resume unapostura frente amuchos
debates actuales. Como toda oportunidad, su existencia es fugaz y por eso estemomento es
distinto a cualquier otro que estépor venir. Requiere una visión clara y lúcida para comprender
más alláde lasposturasdogmáticas, qué valores seasumiránpara reconstruir el futuro perdido
de laNación. Implica una definición tajante frente a valores como la racionalidad, la libertad, la
democracia, la apertura, la pluralidad religiosa, el progreso técnico, la justicia, el respeto de la
minorías.
Antes de intentar descifrar algunas posibles características del nuevo escenario que puede
afrontar la economía internacional tras losdramáticosacontecimientos vividos, conviene realizar
un breve repasode las trascendentes novedadesde la economíaArgentina y sus perspectivas
en el corto plazo.

El ajuste del sector público
La sanción del Déficit Cero y el posterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
permitió, al menos por un tiempo, alejar el riesgo de un inminente colapso en la economía.
Comose señaló en el informeanterior, el Estado haoptadopor el “ajuste planeado” frente a las

L os últimos acontecimientos en elmundo han determinado un brusco cambio en el foco
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alternativas del caos generadopor unadevaluación y/o la reestructuraciónde la deudapública
y por lo tanto, permite preservar la posibilidad de recuperar la credibilidad de los inversores
externos y los ahorristas locales. El camino elegido representa la única salida posible sin
renunciar a la estabilidad de la economía. A través de un ajuste en las finanzas públicas sin
precedentes, se procura reestablecer el círculo virtuoso de la confianza, el crédito, el consumo
y la inversión.
Esta opción hapermitido sumar un apoyo externo condicionado al cumplimiento de lasmetas
comprometidas por el gobierno, fundamentalmente la regla del “déficit cero”. No obstante, el
respaldoalcanzadonodespeja la incertidumbre hasta tanto no sedemuestre logros concretos
en relación a lasmetas trazadas.Más alláde la voluntad política refrendada con la sanción de
la ley delDéficit Cero, los inversores y ahorristas ponenenduda la capacidaddel gobiernopara
aplicarla demodo estricto. Estas dudas son generadas por varios factores entre los que cabe
destacar:
n El nivel de lasmetas impuestas enmateria de reducción de gastos en lo que resta del año.
n La capacidad de sostener la recaudación tributaria tras la crisis financiera y el esperado
agravamiento de la recesión.

n La impredecible reacción social frente a la perspectivas de un nuevo ajuste.
n La falta de respaldo político a las decisiones del Poder Ejecutivo.
n La situación política resultante tras las próximas elecciones.
n El incumplimiento recientede leyes (“ConvertibilidadFiscal”) ode loscompromisosasumidos
en acuerdos anteriores con el FondoMonetario Internacional.

Dadoque estos y otros factores condicionan la capacidad de cumplir la ley del Déficit Cero, la
recuperaciónde la credibilidad requeriráexhibir resultados ypor lo tantodemoraráen llegar. De
esta forma, se inicia una difícil transición hacia la recuperación, que posiblemente se extienda
hasta los primerosmeses del próximo año y cuyo éxito semedirá en función de la capacidad
para cumplir el más estricto equilibrio entre ingresos y egresos fiscales. En su transcurso,
tendrá fundamental importancia el balance de poder político tras las próximas elecciones y la
ley sanción de la ley de presupuesto 2001. Esta situación configura un escenario complejo y
en el que no hay razones para esperar una recuperación en el nivel de actividad.

El comienzo de una nueva crisisinternacional
Además de los factores señalados, las perspectivas deben ser trazadas considerando el
contexto internacional. La elaboración de este informe coincide con el inicio de unagran crisis
internacional desatada por los atentados terroristas en EstadosUnidos. La gravedaddel tema
deja en segundaplano las consideraciones que se vienen realizando sobre la situación interna
del país. La dimensión y implicancias de esta nueva crisis resulta desconocida, afecta a todos
los países y por supuesto, seguramente tendrá efectos económicos. Por el momento, la
primera reacción se advierte en los inversores que buscan resguardarse de la incertidumbre
comprando activos seguros como el oro y al menos, en forma transitoria derivó en una fuerte
suba del precio del petróleo dado que el conflicto involucra directamente a la principal zona
productora en elmundo.
La crisis se desata en un contexto en el que ya se advertían claras evidencias de recesión en
la economía internacional. Esta tendencia se verá reforzada por nuevas presiones recesivas
derivadas de la desaceleración en el consumoe inversión del sector privado en un contexto de
alto riesgos e incertidumbre. Ante el previsible impacto negativo sobre las expectativas, el
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GobiernodeEstadosUnidos seanticipóanunciandopolíticas fiscales ymonetarias expansivas
a través de la baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y el aumento de gastos
para defensa y reconstrucción de los daños causados por el atentado.
La crisis impactará sobre las economías de países emergentes y en particular para nuestro
país, a través de una importante disminución en el volumen de comercio internacional y del
acceso al financiamiento externo.
Entre los efectos negativos esperados, cabe identificar un probable impacto negativo sobre
sectores deactividad comoel turismo y transporte. Tambiénpodría agregarse la posibilidadde
pérdida de exportaciones a países de Medio Oriente si el conflicto se agrava. Los efectos
negativosenpartepodríanser compensadospor una recuperacióndepreciosde losproductos
primariosexportablescomo losgranosoelpetróleo.Porotraparte,seabrenmuchos interrogantes
sobre temas trascendentescomo la repercusiónde lossucesos sobre las futurasnegociaciones
con el Gobierno de los EstadosUnidos para reestructurar la deuda y avanzar en los procesos
de integración comercial. A más corto plazo, también surgen dudas sobre la evolución del
dólar. Su cotización frente a otrasmonedasdependeráde la variaciónde los flujos de capitales
a los Estados Unidos1 . Si se deprecia el dólar, cabe tener en cuenta que se acelerarán los
tiempos para el comienzo de la nueva Convertibilidad Ampliada de lamoneda nacional.

Efectos de la crisis bancaria y el ajusteen la ciudad
En el plano local, la crisis bancaria y lasmedidas de ajuste del Sector Público han agravado el
crítico cuadro de situación existente. El impacto local de la recesión se ve reflejado en la
evolución de numerosos indicadores, tal como lo evidencia el cuadro que acompaña este
análisis.
La crisis bancaria iniciada a partir de julio generó unadisminución de depósitos en los bancos
locales del orden del 10 al 15%. La pérdida de depósitos es de una proporción similar a la
verificada a nivel del país. La disminución de colocaciones fue de una proporción inferior a la
crisis anterior de 1995 pero reviste mayor gravedad por cuanto se concentró en un lapso
inferior de tiempo. Por lo tanto, el ritmo de pérdidas diarias a partir del inicio de la crisis actual
fue claramente superior pese almayor respaldo y garantíaque los bancos hoy ofrecen y de los
que se carecía en aquella oportunidad.
Engeneral, los ahorristas optaronpor retirar sus colocaciones y recurrir a cajasde seguridaden
lasmismas entidades bancarias o abrir cuentas en el exterior en sucursales delmismobanco.
En la práctica, esto tiene losmismos efectos negativos que una fugadedepósitos al extranjero
dado que los recursos están fuera del sistema financiero. Quienes optaron pormantener sus
ahorros en losbancosbajo la formadedepósitos, ante la incertidumbre sobre el tipodecambio
convirtieron sus tenencias en dólares y acortaron el vencimiento de sus colocaciones. En un
clima de gran incertidumbre, se advirtió unamayormovilidad dedepósitos entre entidades de
acuerdoa la percepciónde los inversores sobreelmayor omenor gradode respaldoquepodía
ofrecer cada una de ellas.
El retiromasivo dedepósitos de los bancosdeterminó el cierre de las líneasdepréstamospara
empresascomerciales.Algunasentidadesmantuvieronofertadepréstamosenbancapersonal
pero las operaciones no han sido relevantes ante la falta de demanda por parte del público.
Transcurridos losprimerosdíasdeseptiembre, la situación tiendegradualmenteanormalizarse.

1 La disminución de interés
prevista por la Reserva
Federal no ayudará a
atraer nuevos inversores
aunque su efecto podría
neutralizarse por la baja
de tasas de Europa.
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Por el lado de los depósitos, se observa un lento retorno de ahorristas. Esta tendencia se vio
reforzada por la sanción de la Ley de Intangibilidad de los Depósitos que impide al Gobierno
disponer de los fondos colocados en las entidades bancarias. La vuelta a una situación normal
también se extiende a las tasas aunque cabe advertir que éstas, aún se ubican por encima de
los niveles previos al inicio de la crisis. En cuanto a la oferta de préstamos, algunas entidades
han reabierto algunas líneas pero todavía semantiene una fuerte restricción de financiamiento
a empresas.
La ausencia de crédito paralizó la débil actividad comercial e impuso nuevas medidas de
ajuste en las empresas. Lasmedidas posibles son varias pero todas con unmismo objetivo,
rehacer el capital de trabajo a través de la disminución y postergación de los pagos y una
aceleración de los cobros. De estemodo, a lo largo de los últimosmeses, se intensificaron las
renegociaciones de las condiciones de pago con proveedores, se interrumpieron obras y
proyectos, aumentaron las suspensiones y despidos depersonal, las existencias se llevaron a
nivelesmínimos, se interrumpieron ventas a crédito o directamente se suspendieronpagos. En
este contexto, resulta razonable pensar en un aumento significativo de los niveles de evasión
impositiva.
El último relevamiento entre empresarios locales ha permitido captar evidencias sobre las
diversas modalidadespara instrumentar ajustesdepersonal. Lamuestra está conformadapor
un centenar de empresas locales del comercio, la industria y los servicios. De acuerdo a los
resultados del relevamiento, un 38%de las empresas informahaber introducido ajustes en sus
costos laborales durante los últimosmeses. En las formasde instrumentaciónde los cambios,
predominó la reducción de la jornada laboral y la reducción de personal2 . En menor medida,
aunque en un porcentaje importante, se detecta un 9% de casos en los que se informa
reducción de salarios. A partir de estos ajustes, de acuerdo a lo informado, los empresarios
esperan alcanzar reducciones de costos salariales totales de hasta el 20%.

Además de la interrupción del crédito, la demanda local se vio afectada por los recortes de
gastos del Sector Público Nacional y Provincial. El mayor impacto negativo corresponde a la
reducción dispuesta en las jubilaciones y pensiones por encima de los $500mensuales. En el
ámbito local existen aproximadamente 20mil personas3 que reciben jubilaciones o pensiones

DISTRIBUCION DE FIRM AS SEGÚN REDUCCION ESPERADA EN LOS

Reducción de personal 16% Hasta 10% 12%
Reducción jornada laboral 16% Entre 11% y 20% 14%
Reducción de salarios 9% Entre 21% y 50% 5%
Otros (**) 3% Más de 50% 0%
Suspensión de personal 1% Ns/Nc 7%

(*) La suma de los % excede el 38% porque contempla el caso de empresas

(**) Adelanto de vacaciones y reducción de horas extras
que han señalado más de una opción

Porcentaje de firmas que informaron
ajustes en su estructura laboral 38%

AJUSTES REALIZADOS (*) COSTOS SALARIALES TOTALES

Fuente: CREEBBA - Relevamiento bimestral de coyuntura

2 La reducción de jorna-
da laboral se observa en
mayor medida entre
establecimientos indus-
triales y la reducción de
personal en las empre-
sas comerciales.

3 Esta cifra corresponde a
Bahía Blanca, General Cerri
e Ingeniero White.
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por encima de los $450 mensuales, lo que da una idea aproximada del alcance del ajuste
dispuesto.
En este oscuro panorama, se suman algunas dificultades puntuales como la caída de precios
de la hacienda y las preocupantes perspectivas para la próxima campaña agrícola por las
restricciones de financiamiento. La escasez demedios de pagos contribuyó a la aceptación
generalizadade losbonosprovinciales emitidospara el pagoaempleados yproveedores. Esta
actitud en parte ha evitado unamayor retracción en el nivel de transacciones que lógicamente
acompañaría a la cesación de pagos del gobierno provincial.
Las perspectivas para los próximosmeses lucen complicadas dado que con el tiempo se van
agotando la recursos y las reservas de las empresas para enfrentar una situación tan adversa.
La reversión de esta situación está atada al avance del gobierno en relación a las metas
trazadas y a la evolución en la incierta situación internacional desatada por la ofensiva del
terrorismo.
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Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la
FundaciónBolsa de Comercio de BahíaBlanca
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La protección del medioambiente en Bahía Blanca

Introducción

de técnicas agrícolas intensivas, la sobreexplotación de recursos naturales y la degradación
ocasionada por procesos de urbanización e industrialización, en el marco del proceso de
crecimiento de los países, afectaron variables ambientales claves e incentivaron el diseño de
políticas de control y regulación.
En un primermomento, los objetivos de las políticas ambientales se limitaron a los problemas
más evidentes y localizados, como por ejemplo la emisión de líquidos o gases al medio
ambiente, y se recurrió a los instrumentos normativos de regulaciónmás tradicionales.
El paso del tiempo demostró las deficiencias de adoptar el enfoque tradicional de manera
exclusiva por dosmotivos principales:

n La importancia de problemas ambientales no tan evidentes (destrucción de la capa de
ozono, efecto invernadero), a partir de la década del ochenta, para los que resultaban
poco efectivos los instrumentos regulatorios existentes.

n Los cuestionamientos desde el punto de vista de la eficiencia económica centrados en
cómo lograr un grado adecuado de protección ambiental sin disponer de referencias
económicas en términos de costos.

Deestamanera, el enfoqueadministrativo tradicional quedó relegadoycobróun importantísimo
impulso el enfoque económico. Las restricciones institucionales y los mecanismos de
intervenciónse redefinieron y, por razonesdeeficacia y eficiencia, sepriorizaron los instrumentos
demercado y, dentro de ellos, los impuestos ambientales compensatorios.
El propósito deesta notaes reseñar y analizar brevemente la serie de instrumentoseconómicos
que existen para el tratamiento de la cuestión ambiental, aquellos implementados en el país y
analizar conprincipal énfasis el tratamiento de la degradación ambiental en la ciudad deBahía
Blanca.

En Argentina, la
cuestión ambiental no
ha sido tratada de
manera integral y esto
se refleja en la
legislación vigente:
incompleta y
contradictoria.

En Bahía Blanca, los
incidentes ambientales
de agosto de 2000,
condujeron a la
aplicación de medidas
más contundentes, en
cuyo marco de inscribe
la Tasa Ambiental.

La Tasa Ambiental es,
desde el punto de vista
teórico, un instrumento
económico superior a
los denominados
controles directos, por
el tipo de incentivos que
genera.

n nn

L a preocupación por el impacto del crecimiento económico sobre el medio ambiente
comenzóamanifestarseconespecialénfasisaprincipiosde losañossetenta.El desarrollo

A partir de la década
del ochenta, la política
ambiental relegó el

enfoque administrativo
en favor del enfoque

económico.
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La degradación ambiental como fallade mercado
El problema de la degradación ambiental puede interpretarse como una falla de mercado
desde dos puntos de vista. Por un lado, la preservación de la calidad ambiental es un bien
público1 por lo que, si bien es deseada por la comunidad en su conjunto, existen incentivos
paranocontribuir individualmenteasu financiamientouna vezprovista. Desdeotraperspectiva,
el daño ambiental también puede interpretarse como una consecuencia no intencionada de
los actosdeproducciónde las empresas contaminantes que, al no ser tenida en cuenta dentro
de laestructuradecostosde las firmas,determinaunnivel deproducciónsuperior al socialmente
eficiente. Esto justificaría algún tipo de intervención del sector público. Es decir que ante el
fracaso del mercado es admisible la suplantación de la acción individual por algún tipo de
acción colectiva.
Sin embargo, como el gobierno a su vez no está conformado por una única persona con
perfecta información y fines puramente altruistas, sino que representa una compleja red de
negociacionesentreparticipantescon interesespropios,esposibleque respondaa laspresiones
de grupos de interés o a objetivos por encima del bienestar social. Puede decirse entonces,
que los procesos políticos ofrecen soluciones imperfectas al problemadeobtener información
y adoptar decisiones eficientes en el caso de efectos externos o bienes públicos.
El juego de intereses que se estructura en torno a la cuestión ambiental puede sintetizarse de
la siguientemanera: el gobierno, instrumentandopolíticas de intervención, los receptores de la
política ambiental -generalmente empresas contaminantes- y losmiembros de la comunidad,
interesados en una elevada calidad ambiental, amenudo representados por organizaciones
de defensa delmedioambiente.
El gobierno, puede instrumentar políticas contra la degradación ambiental con fines de
autopropaganda o con propósitos exclusivamente recaudatorios. También puede alterar sus
maniobras ante la influencia de grupos de interés, a cambio de favores políticos. Tal
comportamiento es explicado por la teoría de la “captura de agencia” que sostiene que los
agentes encargadosde controlar y regular son “capturados”por los sectores quedebieran ser
regulados, quienes consiguenmedidas enprovechopropio. El hechoque losbeneficios de las
medidas regulatorias habitualmente se concentran en pocos beneficiarios, mientras que el
costode flexibilizar loscontrolesdelmedioambientesedispersanentre losnumerososmiembros
de la comunidad afectada, propicia esta conducta.
Con respectoa losgruposde interés, es claroque lasempresascontaminantes, queconforman
grupospequeños tienenmayores incentivosparaagruparseenbuscade suspropiosobjetivos,
un costo de organización bajo y, generalmente, una importante capacidad económica. Por
consiguiente, estos grupos tienen altas probabilidades de realizar acciones de lobby exitosas,
logrando políticas ambientales laxas. Por el contrario, quienes se perjudican ante el deterioro
delmedio ambiente constituyen gruposnumerosos, conmenores incentivos a la organización.
Se verifica entonces una asimetría de poder entre “contaminadores-contaminados” sobre las
acciones del sector público, lo que deriva en una política ambiental ambigua o de escasa
efectividad.
El control delmedio ambiente por parte del sector público genera la necesidad de contar con
estructuras burocráticas encargadas de instrumentar las políticas ambientales y los controles
pertinentes. Al respecto, la burocracia puede interpretarse, no como un intermediario neutral
entre las decisiones de los políticos y lo que “llega” comobienes o servicios a los beneficiarios-
contribuyentes-votantes, sino como un participante activo del proceso de oferta de bienes
públicosquepersigue interesespropios. Siguiendo esta lógica, es previsible un incremento en

1 Se define como bien público
a todos aquellos bienes que
poseen las características de
consumo no rival (el
consumo de una persona no
disminuye la posibilidad de
consumo de las demás) e
imposibilidad de exclusión
por precio (no es posible
evitar que alguien consuma
el bien mediante el cobro de
un precio).
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el gasto público por encima del nivel eficiente. Por otra parte, las diferencias en los incentivos
que operan sobre quienes actúan en el mercado y quienes lo hacen en una burocracia
provocanuna “miopíapolítica”. Estoes,dadoqueen laactividadde los funcionariosdesaparece
la noción de beneficio y el peligro de quiebra, haymás probabilidades de que sus acciones
respondan a intereses personales y que su horizonte temporal se limite al período en el cual
permanecen en el cargo. Como consecuencia, el proceso político adquiere una inclinación
cortoplacista, dando prioridad amedidas urgentes de alto impacto político, en detrimento de
políticas de largo plazo que involucren a varias generaciones. En este contexto, es esperable
que la atención del problema ambiental sea postergada, o bien que se reduzca a medidas
aisladas y superficiales demarketing político.

Instrumentos económicos y proteccióndel medio ambiente
Existen dos grandes formas de intervención cuando se trata de subsanar las fallas inherentes
a la degradación ambiental: los controles directos y los instrumentos demercado.

Controles directos
Comúnmente toman la forma de una regulación administrativa convencional de la actividad
económica. Este mecanismo regulatorio, conocido habitualmente como de “mandato y
control”, establecenormasdecumplimientoobligatoriopara los responsablesde ladegradación
ambiental. Generalmente estas normasdefinen límitesdeemisionesodeproductos finales, así
como procesos técnicos de producción. El diseño del mecanismo se completa con la
introducción de algún sistema de monitorización que informa sobre incumplimientos,
sancionables económica y/o penalmente.
La regulación sancionadora es el método de control ambiental más extendido en el mundo
real, sobre todo por su actuación directa e inmediata sobre el medio ambiente y por sumejor
adaptación al enfoque legalista que domina en la actividad política. Noobstante, su utilización
se ha ido reduciendo a causa de dos problemas básicos: elevados costos administrativos e
incapacidad para alcanzar resultados eficientes desde el punto de vista económico, como
consecuencia de las asimetrías de información entre regulador y regulado y de las fallas en
materia de incentivos.

Instrumentos económicos de la política ambiental
Son aquellos que producenmodificaciones en el comportamiento ambiental de los agentes
mediante el simple juego de los incentivos financieros y del mercado. La aplicación de estos
instrumentos puede provocar distintas respuestas o conductas por parte de los agentes
contaminadores. Por un lado, dichos agentes pueden hacer caso omiso a las señales de
incentivo enviadas por el mercado, lo que supone pagar por mantener su volumen de
degradación ambiental. Por otro, pueden tratar de reducir el nivel de degradación y los pagos
consiguientes,modificando sus comportamientos, adquiriendo tecnología limpia o aplicando
fondos a la investigación con dicha finalidad.
Los instrumentos de política ambiental, no sólo generan ventajas para los agentes a título
individual, sino que además tienen consecuencias positivas para toda la sociedad:

Los controles directos se
traducen generalmente

en normas de
cumplimiento obligatorio.

Los instrumentos
económicos causan
modificaciones en el
comportamiento

ambiental mediante
inecentivos

financieros y de
mercado.
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n Generaciónde recursos, apartir de impuestos opermisosdecontaminación transferibles.
n Estímulo tecnológico permanente por los sistemas depremios/pagos que definen, de los

que sepuedenderivar beneficios/ahorros si los agentes introducen conductas reductoras
de la degradación.

IMPUESTOS

Mecanismo de corrección de la falla de mercado ocasionada por la emisión no controlada de contaminantes que, a través de la fijación de

impuestos sobre las emisiones, hace que los beneficios privados de las firmas contaminantes se reduzcan y que las mismas tengan en cuenta

los costos sociales que ocasionan.

Subvenciones directas
Premian con transferencias del presupuesto público a los agentes

que demuestran haber adoptado alguna conducta ambiental

tipificada como positiva.

Créditos blandos
Mecanismo indirecto mediante el que se asignan créditos con

tratamiento financiero favorable (interés subvencionado,

alargamiento del período de amortización, etc.)

AYUDAS FINANCIERAS

Mecanismos tendientes a

incentivar financieramente la

adopción de conductas

ambientales favorables.

Exenciones e incentivos fiscales
Mecanismos por los que se difieren y/o reducen las obligaciones

fiscales de los agentes premiados.

SISTEMAS DE DEPOSITO-DEVOLUCION

Mecanismos de incentivos que se estructuran mediante el establecimiento de una carga monetaria adicional (depósito) sobre el precio de los

productos potencialmente contaminantes, que le es totalmente reembolsada al agente (devolución) si evita la contaminación adoptando la

conducta recomendada. Se asemejan a los impuestos sobre productos potencialmente contaminantes.

Derechos de emisión transferibles
Cuotas de emisión de sustancias contaminantes que, una vez

asignadas inicialmente por la autoridad competente, pueden ser

intercambiadas respetando un conjunto de normas preestablecidas.

CREACION DE

MERCADOS

Mercados en los que los

agentes pueden

intercambiar sus cupos

reales o potenciales de

emisiones contaminantes.

Intervención en mercados
Mecanismos de intervención en precios, con la finalidad de

potenciar los mercados para determinados productos, como por

ejemplo, el papel reciclado o los recipientes reutilizados.

Tasas de no conformidad

Tributos exigidos a los contaminadores cuando se detecta que los

niveles de sus emisiones superan los límites legales establecidos.

Su objetivo es hacer rentable para el agente el cumplimiento de los

estándares legales establecidos.

Garantías de buen fin

Sistema mediante el cual se entrega a la autoridad ambiental una

cantidad de dinero en depósito por parte de aquellos agentes

próximos a iniciar una actividad potencial- mente contaminante. El

cumplimiento de la legislación da derecho a la recuperación de la

cantidad entregada.

INCENTIVOS DE

COMPORTAMIENTO

Sistemas de incentivos

que premian un

comportamiento

ambiental favorable.

Bonos de naturaleza

Instrumento financiero emitido como consecuencia de acuerdos

entre países desarrollados u organizaciones no gubernamentales y

países subdesarrollados con problemas ambientales y deuda

externa. Los primeros adquieren en el mercado parte de esa deuda

y la cancelan a cambio del compromiso del país deudor de

conservación de su entorno natural. El valor nominal de la deuda

cancelada se convierte en moneda local o en emisión de bonos.

Cuadro 1
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n Mayor flexibilidad que los sistemas regulatorios tradicionales, tanto para la autoridad
ambiental como para los agentes contaminadores.

n Solucionesmás eficientes en términos de costos porque cada agente puede adaptar su
conducta paramodular el costo soportado (no existe un costo fijo y uniforme como en la
regulación normativa sino un comportamiento diferenciado). Al minimizarse los costos
individualizados de descontaminar se hacemínimo el costo global.

Entre los instrumentos económicos de política ambiental más comunes se encuentran los
impuestos, las ayudas financieras (subvenciones directas, créditos preferenciales, exenciones
e incentivos fiscales), los sistemasdedepósito-devolución, la creacióndemercados (derechos
de transmisión transferibles) y los incentivos de comportamiento (tasas de no conformidad,
garantías de buen fin, bonos de naturaleza). En el Cuadro 1 se describe demanera sintética
el funcionamiento de cada uno de ellos.

El marco institucional en Argentina
La principal característica de la legislación ambiental argentina es el hecho de que no estar
compilada en un único cuerpo, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. Por el
contrario, existen numerosas leyes específicasdispersas, cadaunade las cuales trata un tema
particular. En tal sentido, el problema ambiental no ha sido abordado en forma global y
completa y, enmuchoscasos, la normativaha resultadocontradictoria y con incompatibilidades
internas.

Leyes nacionales
El tema de la protección ambiental ha sido incorporado a la Constitución Nacional en la
reforma de 1994 en los artículos 41, 42 y 43. No obstante, de allí surge que al gobierno
nacional sólo le compete dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, deslindándole a las provincias la confección de las leyes necesarias para
complementarlas. Asimismo se prevén losmecanismosmediante los cuales los potenciales
perjudicados pueden iniciar acciones en defensa de sus derechos garantizados en la
Constitución.
Con referencia al tipo de leyes dictadas en el ámbito nacional, puede decirse que se trata
exclusivamente de controles directos en la medida en que establecen parámetros, límites,
prohibiciones y sanciones sobre lospotenciales responsablesde ladegradaciónambiental, sin
encontrarse ejemplos que correspondan instrumentos de tipo económico. En síntesis, la
legislación ambiental nacional puede clasificarse en grandes grupos referidos a:

n Creación de áreas protegidas
n Protección de fauna y flora silvestre
n Preservación de recursos del aire, geológicos e hídricos
n Penalización de delitos de contaminación
n Tratamiento de residuos y desechos peligrosos
n Controles sobre venta y utilización de productos químicos
n Prohibición del uso de sustancias peligrosas

Las leyes nacionales
disponen

exclusivamente la
aplicación de

controles directos.
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Provincia de Buenos Aires
Laprovincia deBuenosAires que es uno de los distritos quemás hadesarrollado la legislación
ambiental en el país. Esto resulta lógico si se tiene en cuenta que es a su vez la región donde
se concentra el mayor número de establecimientos industriales.
LaConstituciónde la provincia deBuenosAires establece en suartículo 28que “Loshabitantes
de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y
protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras...”, siendo la provincia quien
ejerce el dominio sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio, y la encargada de
su preservación.
Más allá de lo dispuesto a nivel constitucional, si bien las primeras leyes ambientales en la
provincia datan de fines de la década de los cincuenta, no fue sino hasta los noventa cuando
se empezó a desarrollar unmarco normativo que pudiera brindar herramientas para controlar
la contaminaciónambiental. En este sentido, unode losprimerosavances enmateria ambiental
en la provincia fue la sanción en 1993 de la Ley 11.459 de Radicación Industrial. Si bien no se
trata de una ley que aborde específicamente el problemamedioambiental, en ella se establece
la obligatoriedad de contar con una evaluación de impacto y una auditoría ambiental a todos
los establecimientos ya radicados o a radicarse en el territorio provincial, excepto los de la
categoría 11 , considerados como inocuos.
Posteriormente, la Ley 11.723 delMedio Ambiente, sancionada en 1995, volvió a tratar el tema
de la evaluación de impacto ambiental, brindando unamayor participación a los habitantes al
permitirles consultar la evaluación de cualquier empresa en la repartición encargada de su
emisión. Por otro lado, en esta norma se observa una mayor intención de delegación a los
municipios, ya que establece que la provincia debe asegurar a cada municipio el poder de
policía suficiente para la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales. Además de
poder dictar normas locales conforme a las particularidades de cada realidad, sin contradecir
los principios establecidos en la ley, en caso de emergencia los gobiernos locales pueden
aplicar medidas de tipo cautelar o precautorio, como por ejemplo clausuras, aun respecto a
empresas que no están en su competencia, dando inmediato aviso a la autoridad que
corresponda.
En el año 1996 se elaboró el Decreto 1.741 a fin de perfeccionar la reglamentación de la Ley
11.459. Además de brindar especificaciones para poder llevar a la práctica dicha norma, uno
de los aspectosmás relevantes del decreto fue el hecho de establecer la posibilidad de firmar
convenios con losmunicipios con capacidadoperativa para asumir el control total o parcial de
los establecimientos de la Categoría 2, y sólo parcial para los de la Categoría 3, con tareas de
contralor coordinadas en este último caso.
Nuevamente, al igual que lo observado en el nivel nacional, no se dispone en la legislación
provincial vigente ningún tipo de instrumento económico quemodifique los incentivos a través
demecanismos financieros o demercado. Lomismo se verifica en el resto de las provincias
argentinas. En todos los casos analizados, las medidas aplicadas tienden a establecer
estándares de contaminación, prohibiciones, multas resarcitorias y a crear organismos
burocráticos encargados del control y promoción del medio ambiente sin especificar
concretamente sus competencias y actividades.

El caso de Bahía Blanca
Para ilustrar la aplicación de normas ambientales y sus fallas, se hace referencia al caso
concreto de Bahía Blanca, que puede dar lugar a un análisis interesante por el alto perfil que

1 La ley 11.459 de la provincia
de Buenos Aires establece las
siguientes categorías de
acuerdo al nivel de
complejidad ambiental de las
empresas: Primera
Categoría. Establecimientos
considerados inocuos por la
no afectación de la seguridad,
salubridad o higiene de la
población y por el no daño al
medio ambiente. Segunda
Categoría. Establecimientos
considerados incómodos por
molestar con su
funcionamiento a los factores
antes mencionados. Tercera
Categoría. Establecimientos
considerados peligrosos por
constituir su funcionamiento
un riesgo con respecto a los
factores antes mencionados.
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haadquirido la industriaapartirde lassignificativas inversiones registradasenelPoloPetroquímico
de la ciudad.
Si bien en la normativa del municipio existen ordenanzas de carácter ambiental que tienen la
finalidad de controlar las emisiones de olores, ruidosmolestos, efluentes y residuos líquidos,
humos, contaminantes atmosféricos y sustancias peligrosas, lasmedidasmás interesantes
para el análisis surgen apartir de agostode2000 cuandoseprodujeron una serie de incidentes
ambientales provocados por la actividad de algunas de las empresas que conforman el Polo
Petroquímico. Concretamente, en el término de unmes se hubo tres escapes no controlados
de cloruro gaseoso, amoníaco e hidrocarburos. Esta situación permitió entrever la falta de
claridad acerca de las competencias de los distintos niveles de gobierno y el vacío legal
respecto a las responsabilidades de control sobre las empresas de tercera categoría de
complejidad ambiental que funcionan en la zona industrial de la ciudad.
Luego de un fuerte debate político entre laMunicipalidad y la Secretaría de Política Ambiental,
se sancionó la Ley 12.530, conocida como la “Ley Tunessi”. En virtud de esta nueva normativa,
laMunicipalidad puede hacerse cargo de realizar la fiscalización y control cotidiano, constatar
infracciones y multas y clausurar las plantas en caso de una emergencia, mientras que la
provinciamantiene la potestad en la habilitación de las plantas y lleva adelante el juzgamiento
y la sanción en caso de contravenciones. Al respecto cabendos comentarios: en primer lugar,
se trata de una ley figurativa, ya que sus disposiciones podrían habersematerializado a través
de un convenio en el marco de la ya vigente Ley 11.459 reglamentada en 1996. En segundo
término, esta normativa es una ley provincial que atiende únicamente al problema ambiental
de BahíaBlanca, con lo cual no se inscribe en una política ambiental amplia y coordinada que
contemple la situación de otras áreas de la provincia con situaciones ambientales similares.
Por otra parte, el hecho que la ley haya surgido luego de los accidentes indica que el medio
ambiente no forma parte de la agenda prioritaria de la provincia.
Las plantas a controlar por el Municipio son veinte, pertenecientes a diez empresas. Para ello
se ha estimado necesaria una inversión inicial de 500mil dólares, más un costo adicional de
alrededor de 800 mil dólares anuales. La financiación de dichos montos surge de la tasa
municipal que prevé la nueva ley, en concepto de retribución de los servicios de control y
monitoreo y que serápagadapor las empresas. Además se recibirán los fondos del 50%de la
tasa creada por la ley 11.459 Art. 25 cuyo importe recauda la Secretaría de Política Ambiental.
Con respecto a la Tasa Ambiental, se prevé recaudar por este concepto una suma de
aproximadamente 2,3millones de pesos que, según la ordenanza fiscal, serán asignados en
su totalidadal programaPreservaciónyoptimizaciónde la calidadambiental. Labase imponible
se determina en función de aspectos tales como localización, rubro, complejidad, riesgo,
dimensión, tecnología y capacidad contributiva, que serán considerados según el nivel de
complejidad ambiental verificado por la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de
Buenos Aires. Se establecen cinco escalas, con una parte fija que aumenta amedida que se
incrementa el nivel de complejidad ambiental de la empresa y una parte variable estimada
como 0,25%de los ingresos por ventas.
Según cifras oficiales, la recaudaciónde la TasaAmbiental a seismesesde su implementación
asciende a aproximadamente 545 mil pesos. Asimismo, el municipio planea financiar con
estos recursos un total de 2,4millones durante 2001, distribuidos del siguientemodo:
n 50% de los sueldos de los funcionarios de la Secretaría Municipal de Política Urbano

Ambiental (47mil pesos)
n 50% de los haberes de la DirecciónMunicipal deMedio Ambiente (57,4 mil)
n 50%de los haberes del DepartamentoMunicipal de Saneamiento Ambiental (244mil)
n 50% del monto asignado aDefensa Civil (48mil)

Las repercusiones de
los escapes no
controlados

producidos en agosto
de 2000, dejaron

entrever las fallas de
control sobre las

empresas de mayor
nivel de complejidad

ambiental.

En los seis primeros
meses de aplicación la
Tasa Ambiental recaudó

unos 545 mil pesos.
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n 50% delmonto presupuestado para el Hospital Menor de Ing. White (255mil)
n 100%de los costosdel ProgramadePreservación yOptimizaciónde laCalidadAmbiental

(1,2millones)
n 100%de los costos del Programa de Asistencia de Patologías Ambientales (200mil)
n 100% de los costos de funcionamiento del Plan APELL (23 mil)
n Prorrateo correspondiente a actividades de administración central (230mil)

Tal como lo evidencian las cifras, al menos un 25%de los ingresos previstos por recaudación
estándestinadosal pagode salarios depersonalmunicipal, sin tener en cuenta queaundentro
de los programas ambientales específicos, que fueron excluidos en el cálculo de dicho
porcentaje, también figuran sueldos de los funcionarios que se desempeñan en tales áreas.
Desde el punto de vista técnico, la nueva figura tributaria no constituye una tasa, tal como su
denominación lo indicaría, sino que se trata de un impuesto. Esto es así porque la
contraprestaciónnoespara lasempresasobligadasalpagode la “tasa” sinopara lacomunidad
afectada por las emisiones.
En el caso analizado, se presenta toda la tramade intereses descripta en el apartado anterior.
Por un lado, los afectados por las emisiones, que si bien se manifestaron y agruparon,
demostraron una capacidad de lobby inferior a la del grupo de empresas petroquímicas. En
otro orden, el sector público tomó un rol activo frente a lamagnitud de los hechos sucedidos,
revelando el vacío legal existente hasta el momento.
Con respecto al instrumento creado cabe analizar dos cuestiones: la relación ingresos-costos
de prestación y la efectividad de la herramienta de control ambiental. Con referencia al primer
aspecto, esnecesario tener encuentaque la informacióndisponible correspondea recaudación
obtenida en los primeros seismesesdel año y agastospresupuestados y no ejecutados. Esto
elimina la posibilidad de evaluar la correspondencia entre los ingresos generados por la Tasa
Ambiental y los gastos asociados a la implementación de la política de control ambiental del
municipio. Este análisis recién podrá realizarse una vez aprobada la rendición de cuentas del
ejercicio 2001.
En cuanto a la efectividad de la Tasa Ambiental, dado que se encuadra dentro de los
denominados instrumentos económicos de control, que intentan generar incentivos que
modifiquen la actitud de las empresas frente a la cuestión ambiental, cabría esperar efectos
positivos. Esto esasípor lasmenoresoportunidadespara “capturas”deagencia, búsquedade
rentas, corrupción o aprovechamiento de marketing político que generan los instrumentos
económicos frente a los controles directos. No obstante, se ponen de relieve las dificultades
paradeterminar elmontoóptimode imposiciónnecesarioparaque las empresasefectivamente
internalicen los costos de la contaminación.

El análisis de la relación
ingresos-costos y de la
efectividad del
instrumento podrá
relizarse una vez
aprobada la rendición de
cuentas del ejercicio 2000.
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Costo político:una primera aproximación

del proceso de recesión correspondieron al privado. Más aún, desde que se desencadenara
el cuadro recesivo general, a partir del segundo semestre de 1998, el gasto público registró un
crecimiento del orden del 4%1 .
En este contexto, y ante el eventual escenario de default, reprogramación de la deuda,
devaluación y agravamiento de la recesión actual, el saneamiento de las finanzas públicas se
impone como la única salida viable. En particular, la idea de disminución del denominado
“costo político”goza departicular consenso en la sociedad y ha cobrado especial fuerza en el
último tiempo.
Teniendo en cuenta el lugar que ocupa en la discusión actual el tema del costo de la política
y su eventual ajuste, seproponeun seguimientominuciosodelmismo, a través de una serie de
notas que irán tratandodistintos aspectos del problema y que intentarán avanzar en el análisis
de los niveles subcentrales de gobierno, como aporte a los estudios de que se dispone.
Estaprimeranota, decarácter preliminar, tieneporobjetoprecisar algunosconceptos relevantes
y plantear las perspectivas desde las cuales es posible enfocar el temadel costo de la política.

¿Qué se entiende por costo de la política?
Al hablar de que la actual situación exige el ajuste del costo político para equilibrar las finanzas
públicas, se incurre con frecuencia en imprecisiones, o bien, se confunde el concepto de
costo de la política con el de gasto público en general. Conocer las diferencias entre dichos
conceptos es elemental porque de acuerdo a la categoría sobre la que se proponga el ajuste,
cabe esperar consecuencias de distinta índole.

Gasto público. El gasto público es el total de recursos que gasta el estado para proveer
bienes y servicios. Esel total degastos requeridospor el aparatoestatal parasu funcionamiento.
Se componede los recursos quegasta el gobierno nacionalmás los quegastan los gobiernos
provinciales y municipales. La suma de esos tres conceptos se denomina gasto público
consolidado.

S i se observa la evolución de los indicadores de gasto correspondientes a los sectores
público y privadoen losúltimosaños, surgeconclara evidenciaque losajustesderivados

1 Ver IAE 57, junio 2001,
“Déficit cero”.

El crecimiento del gasto
público, en particular
durante el proceso de
recesión iniciado en
1998, ha puesto de
manifiesto la necesidad
de un saneamiento de
las finanzas públicas.

Existen diferencias
entre los conceptos de
gasto público, costo de
la política e ineficiencia
del gasto público, que
es necesario precisar
al momento de plantear
ajustes.

No debe perderse de
vista que buena parte
del crecimiento del
gasto público obedede
a las preferencias de
los votantes, amén de
las ineficiencias del
propio sector público.

n nn
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Segúncifras oficiales del año20002 , el gasto público consolidado asciende a 95.234 millones
de pesos. De ese total, un 52% corresponde al nivel nacional, 39,6% al provincial y 8,4% a los
gobiernosmunicipales (ver Gráfico 1).

Dist ribución del gasto público
por nive l de gobierno

municipal
8%

nacional
52%provincial

40%

GASTO TOTAL: 95.234 mi l l (año 2000)

49.536 mill
37.694 mill

8.003 mill

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía - Dirección de Gastos
Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Además de clasificar al gasto público según niveles de gobierno, es posible hacerlo según
finalidades y funciones. Las cuatro grandes finalidadesdel gasto público son: Funcionamiento
del Estado, Gasto Público Social, Servicios Económicos y Servicios de la Deuda Pública. En
el Cuadro 1 se realiza una breve descripción de cada una de las finalidades y se presenta el
monto asignado a lasmismas durante el ejercicio 2000.

Costo de la política. Algunas definiciones lo interpretan como el costo de mantenimiento
de la estructura de cargos electivos, junto con sus elementos de apoyo y asistencia, más el
subsidio quepagael estadoa lospartidospolíticospor voto. En consecuencia, el costopolítico
podría identificarse con la suma de fondos destinados al funcionamiento del Congreso de la
Nación, las legislaturas provinciales, y los ConcejosDeliberantes y el subsidio a los partidos.
Otras definiciones sonmás amplias consideran al costo de la política comoel total de recursos
destinados a funcionarios políticos electos, funcionarios temporarios nombrados por éstos y
legisladores. Esdecir queaquíquedan incorporados los cuerpos legislativo, ejecutivo y judicial.
No es tarea sencilla arribar a una cifra precisa del costo de la política. Existen algunas
estimaciones que intentan una aproximación almonto total identificado como “costo político”.
Tomando como ejemplo una de ellas3 se tiene que la estructura de cargos electivos en
Argentina alcanza a 16.508 cargos, de los cuales el 2% corresponde al nivel nacional, 8% al

2 Fuente: Ministerio de
Economía – Dirección de
gastos sociales
consolidados – Secretaría
de Política Económica.

3 Fuente: Centro de Estudios
Nueva Mayoría - “El costo de la
política”; 25 de abril de 2001.
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provincial y 90%almunicipal. Si se suponequehayunpromediodecincopersonas trabajando
por cargo electivo, se arriba a un total de 99.048 personas. Teniendo en cuenta el salario
medio que cobran los legisladores y supersonal a cargo -secretarios, auxiliares, ayudantes- se
estima un total de 2.000millones de pesos al año destinado al pago de salarios. Nótese que
esemonto representa algomás del 2% del gasto público consolidado.
Lo anterior permite ver la importancia dedistinguir conprecisión los conceptos, no sólo por una
cuestión de definición, sino también demagnitud.

CONCEPTO DESCRIPCION TOTAL AÑO 2000

Gastos destinados a las actividades propias del
funcionamiento estatal, que incluyen la adminis-
tración general, justicia, defensa y seguridad en
los tres niveles de gobierno

Fondos asignados a salud, educación, promo-
ción, asistencia social, trabajo y previsión social

Comprende a los recursos gastados en políticas
que promuevan el desarrollo económico y esti-
mulen los procesos de inversiones

Total de recursos dirigidos a la cancelación de
préstamos y empréstitos contraídos por los dis-
tintos niveles de gobierno.

17.991Funcionamiento del Estado

Gasto Público Social 59.945

Servicios Económicos 5.172

Servicios de la Deuda Pública 12.125

Cuadro 1

Hayotras estimacionesdisponibles tendientes a captar lamagnitudde los recursosdestinados
a solventar el costo de la política. En el Cuadro 2 se presenta un cálculo del gasto en
funcionariospolíticos, funcionarios temporarios y legisladorespor nivel degobierno, en términos
absolutos y comoporcentaje del gasto en administración general.

Ineficiencia del gasto público. Cuando se habla de reducir el gasto público como
acción necesaria para equilibrar las finanzas públicas, es preciso definir si se alude al gasto
total o al costo de la política en particular. Pero además de eso, es necesario aclarar si en
realidad se está haciendo referencia o no a la ineficiencia del gasto, es decir, al malmanejo de
los recursos públicos. El despilfarro y la asignación ineficiente de fondos públicos puede
originarse en la incompetencia o falta de idoneidad de los funcionarios, la corrupción, la falta
de coordinación y las interferencias políticas, entre otros factores.
Cuando la sociedad exige un ajuste del sector público, no necesariamente está requiriendo
una reducción del nivel total de gastos, sino posiblemente una correcta utilización de los
recursosdel estado, evitandoelderrochey las ineficienciasasignativas. Una reforma institucional
quepermitaacceder amayoresnivelesdeeficiencia tambiénconstituyeuna fuentede reducción
del costo de la política.
Existen numerosos indicadores que pueden tomarse como medidas de la ineficiencia del
gasto público. La comparaciónde salarios promedio entre sector público y privado en relación
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amedidasdeproductividadde losmismos4 o la confrontación de las estructuras de funcionarios
y sus costos con las vigentes en otros países son, por citar algunas,medidas de eficiencia en
la asignación de recursos públicos.

Una recapitulación.Recapitulando los conceptos anteriores es posible arribar a unadefinición
amplia del costo de la política. La definiciónmás simple contempla al gasto necesario para el
funcionamiento de los cuerpos legislativos y el subsidio a los partidos políticos. Luegopueden
incorporarse los recursos destinados a funcionarios políticos y funcionarios temporarios
designados por éstos de los poderes ejecutivo y judicial. En tercera instancia y en forma
independiente a lo anterior cabe considerar a los costos por ineficiencia en la asignación de
recursos en dichas áreas. Es decir que, por un lado se encuentran los fondos indispensables
para el desenvolvimiento del sector público y por el otro, los recursos asignados demanera
ineficiente dentro de la actividad pública. Estos conceptos constituyen un subconjunto de lo
que se denomina gasto público, que es el total de recursos que gasta el gobierno, sin incurrir
en distinciones de ningún tipo.

Gasto en funcionarios pol ít icos, funcionarios temporarios y legisladores
En millones de pesos

GASTO EN FUNCIONARIOS P OLITICOS GASTO P UBLICO EN

TEM P ORARIOS Y LEGISLADORES (1) ADM INISTRACION GENERAL (2)

Nación 1.005 3.732 26,9%
Provicnias 3.494 3.750 93,2%
Municipios 895 2.732 32,8%

NIVEL DE GOBIERNO (1) / (2)

Cuadro 2

Fuente: Grupo Sophia - julio 2001

4 Esta tarea es
sumamente compleja y
sólo en algunas áreas
específicas, como por
ejemplo Salud o
Educación, puede
realizarse sobre una
base aceptablemente
homogénea.

Algunas reflexiones sobre el crecimientodel gasto
El gasto público ha evidenciado un importante crecimiento en todos los niveles de gobierno
(ver Gráfico 2), comportamiento que enArgentina ha adquirido particular trascendencia en los
últimos años en el marco de la recesión económica vigente, y que hasta el momento sólo ha
provocado ajustes en el sector privado5 .
Con respecto a la tendencia ascendente del gasto público caben algunas observaciones.
Concretamente, cabe distinguir factores de distinta naturaleza que explican ese crecimiento.
Una explicación se inscribe en el lado de la demanda, en el sentido de que el comportamiento
del gasto responde a las preferencias de los votantes quienes, en el procesode consolidación
de la democracia, requieren un sector público con determinadas funciones, organismos y
prestaciones.

5 A partir de la sanción de
la ley de Déficit Cero (julio
2001), comienza el ajuste
del sector público.
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El otro grupo de determinantes corresponde al lado de la oferta y revela que más allá de la
expansión del gasto que responde a las demandas del electorado, hay explicaciones que se
encuentran en el senodel propio sector público. Enparticular puedemencionarse la actuación
de funcionarios en pos del interés propio, la elaboración de políticas condicionadas por la
influencia degruposde interés, la búsquedade rentas, las ineficiencias del aparato burocrático,
etc.

Evolución del gasto público por nivel de gobierno
a precios constantes del año 2000

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

mil
lon

es
de

pes
os

Nación Provincias Municipios

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía - Dirección de Gastos
Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Gráfico 2

Teniendo en cuenta lo anterior, si se pretende que el sector público comience el ajuste que sin
dudas le corresponde, hay que ser cuidadoso y preciso al hablar de redimensionamiento del
gasto. Confundir gasto total, costo de la política e ineficiencias del gasto público y reclamar
una reducción indiscriminada de alguno de estos conceptos puede atentar contra el normal
funcionamiento de las instituciones políticas y redundar en medidas inadecuadas para la
consolidacióndel sistemademocrático. Por el contrario, todas aquellas accionesquepersigan
una mejor asignación de los recursos a través de la eliminación de ineficiencias, serán
necesariamente positivas para la sociedad en su conjunto.
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Fuente: Ministerio de Economía - Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Gasto público por f inalidad y función, según nivel de gobierno
Año 2000 - En millones de pesos del año 2000

NACIONAL P ROVINCIAL M UNICIP AL

GASTO TOTAL 49.536 37.694 8.003
I . FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 6.976 8.302 2.713
I.1. Administración general 2.785 3.508 2.713
I.2. Justicia 810 1.760
I.3. Defensa y seguridad 3.382 3.033
I I . GASTO PUBLICO SOCIAL 30.834 24.840 4.271
II.1. Educación, cultura y ciencia y técnica 2.793 10.848 353
II.1.1. Educación básica 153 8.834 353
II.1.2. Educación superior y universitaria 1.917 717
II.1.3. Ciencia y técnica 551 28
II.1.4. Cultura 140 210
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 31 1.060
II.2. Salud 6.936 6.024 842
II.2.1. Atención pública de la salud 805 3.913 842
II.2.2. Obras sociales - Atención de la salud 3.861 2.112
II.2.3. INSSJyP - Atención de la salud 2.270
II.3. Agua potable y alcantarillado 42 238
II.4. Vivienda y urbanismo 6 1.071
II.5. Promoción y asistencia social 797 1.695 729
II.5.1. Promoción y asistencia social pública 236 1.620 729
II.5.2. Obras sociales - Prestaciones sociales 291 75
II.5.3. INSSJyP - Prestaciones sociales 270
II.6. Previsión social 17.978 4.405
II.7. Trabajo 2.283 235
II.7.1. Programas de empleo y seguro de desempleo 547 235
II.7.2. Asignaciones familiares 1.736
II.8. Otros servicios urbanos 323 2.348
I I I . GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 1.585 2.697 891
III.1. Producción primaria 204 753
III.2. Energía y combustible 359 463 18
III.3. Industria 85 101 21
III.4. Servicios 854 1.120 657
III.4.1. Transporte 796 1.050 657
III.4.2. Comunicaciones 58 70
III.5. Otros gastos en servicios económicos 83 260 196
IV . SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 10.141 1.856 127

Nivel de gobierno
Concepto
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Diagnóstico e indicadoresdel sector pesquero

pesquera, ya que cambios en el contexto influyen sobre el desempeño de los mismos. Así
como entre la década del ’80 y la del ’90 hubo grandes modificaciones en la pesca a nivel
nacional, se puede afirmar que entre 1997 y la actualidad, la actividad ha tomado un rumbo
distinto.
Dadoque en las notas anteriores se fueron desarrollandoproyectos y problemas concretos en
relación con la pesca en nuestro puerto, la intención en este estudio es, con unamiradamás
amplia, enfocar la actividad conociendo los principales aspecto que identifican hoy por hoy a
la pesca nacional. En este nivel, interesa conocer aspectos tales como las tendencias de
captura, las formas de comercialización, los principales destinos de exportación, el desarrollo
de los puertos y el impacto social de la actividad, pormencionar algunos puntos.
En este estudio se presentará un panorama de la pesca argentina, los indicadores más
importantes y las controversias que mejor caracterizan a un sector que históricamente se
identificó con una fuerte puja de intereses ymanejos poco claros.

Indicadores económicos de la pesca
Los indicadores seleccionados para analizar la situación pesquera son las capturas, las
exportaciones y el PBI del sector. El primero de los indicadores da cuenta, por un lado, de la
presión ejercida sobre el recurso, y por otro lado, de la distribución por flota y puerto. Los
indicadores de exportación se relacionan con la etapa de comercialización de la actividad, y
son útiles a la horade analizar los destinos y los precios obtenidos en cadaunodeellos con los
diferentes productos. Por último, el PBI sectorial indica el valor que agrega la actividad, o su
contracara, los ingresosqueenella segeneran. Tambiénseanaliza laactividaden losprincipales
puertos pesqueros argentinos.

Capturas
En el año 2000, y por tercer año consecutivo, volvieron a caer los desembarques de productos
pesqueros concretados en lospuertos argentinos. El volumenalcanzado superó levemente las

P ara el desarrollo de cualquier proyecto pesquero, ya sea privado o institucional, es
absolutamente necesario conocer el contexto en el que se desenvuelve la actividad

El sector pesquero
nacional se identificó
históricamente con una
fuerte puja de interesas
y lineamientos poco
claros. Este aspectos
que potenció las
dificulatdes sectoriales.

La inexistencia de un
sistema que favorable a
la sustentabilidad de un
recurso de propiedad
común durante la
década del ’90
determinó la crisis
actual del sector.

Actualmente se
presenta un cambio en
el contexto de la
actividad: lentamente
el principal recurso se
recupera y las cuotas
están prontas a
implementarse.

n nn
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850mil toneladas y resultó un 15% inferior al de 19991 . La restricción en un recurso con alta
participación en el volumende capturas (22%en el 2000) como es lamerluza ha sido la causa
principal de esta caída.
En cuanto al calamar, la caída en las capturas durante el 2000 con respecto a 1999 fue del
19%, desembarcándose 287 mil toneladas, con una participación del 52% de los poteros
asiáticos. La terminalmás importante en la descarga de este producto ha sido PuertoMadryn.
Por último, se registró una captura récord de langostino de 37mil toneladas, 119% superior a
la del añoanterior. Esto trajo una inusual bonanza a las costas chubutenses, especialmente en
unmomento en que la veda de lamerluza ha bajado significativamente el nivel de actividad.

Exportaciones
SegúnelDepartamentodeComercioExterior de INDEC, losdatosdeexportacióndeproductos
pesqueros en el año 2000 arrojan el siguiente resultado: 342mil toneladas fueron enviadas al
exterior, y se obtuvieron a cambio 702millones de dólares. Comparando con 1999, se verifica
una disminución del 15% en el tonelaje y un incremento del 5% en las divisas obtenidas2.
Como era de esperar, la disminución en las capturas determinómenores envíos al exterior.
Afortunadamente, lospreciosde losproductosexportablessubieron,especialmenteel langostino,
y esto es lo que ha hecho que se quiebre la tendencia descendente que traían los indicadores
de valor de la exportación.

Composición de las exportaciones
Si bien existen diferentes formasde agrupar a los productos pesqueros exportados, unade las
más interesantes a la hora de extraer conclusiones es según el tratamiento de fríoque reciben:
productos refrigerados y congelados, y dentro de estos, pescados,moluscos ymariscos. Los

Composición de la canasta de exportaciones
según valor de la exportación

4%

29%

26% 41%

Pescado Crustáceos Moluscos Preparaciones

Entero y H&G 15%
Filetes 26%

Refrigerado 2%
Congelado 39%

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia
en base a datos del
Departamento de Comercio
exterior de INDEC

1 Fuente: Dirección
Nacional de Pesca y
Acuicultura.

2 A esto hay que sumarle
185 mil toneladas de
calamar capturadas bajo
el sistema de charteo,
cuyo valor en dólares fue
de 117 millones.



24 Indicadores de Actividad Económica Nº 58

Estudios especiales

productos frescos y refrigerados tienenmayor valor que los congelados, aunque la cantidad
enviada es significativamentemenor. Se venden principalmente en EE.UU. e Italia.
En cuanto al tipo de procesamiento, los filetes superan en su valor unitario a los productos
enteros y H&G (descabezados y eviscerados).
Los langostinossevendenprincipalmenteaEspaña,quecaptamásde lamitadde laexportación
de este marisco. Por su parte, el calamar también tiene como principal destino a España,
seguido por Italia y los Países Bajos, y la formamás común de comercializarlo es congelado3.

Destino de las exportaciones
Los dos principalesmercados de los productos pesqueros argentinos sonEspaña y Brasil. El
primero, en el 2000, compró 114mil toneladas a 251millones de dólares,mientras que para el
segundo, los guarismos correspondientes fueron 74mil toneladas a84millonesdedólares. Es
notable la diferencia en cuanto al valor de la exportación en uno y otro país, lo cual se puede
apreciar mejor en el Gráfico 1, que expresa las relaciones u$s/ton de cada país comprador.
Bastante por debajo de estos dos países, se ubican Japón, EE.UU., Italia y los Países Bajos.
Hay que destacar que los tres primeros poseen lasmás altas relaciones valor/volumen, lo que
da cuenta del tipo deproducto exportado y la elaboraciónque ellos llevan. El siguiente escalón
en cuanto a tonelaje lo componenChina, Francia, Israel y Corea Republicana. Se destaca en
ellos la buena relación valor/volumen de Francia.

La diferencia en el valor de la exportaciónmencionada en los párrafos precedentes se explica
por el tipodeproductoadquiridopor cadapaís cliente. España fuedestinodeunaltoporcentaje
de la exportación de filetes y, en cuanto a especies, derivados demerluza, en tanto a Brasil
fueron enviadosmayor cantidaddeembarquesdepescado entero yH&G, conpredominancia
de otras especies.

3 Esto en lo referente al
calamar capturado por la
flota nacional, ya que el

extraído por el método de
charteo no existen datos
disponibles en INDEC,
pero se supone que se
envía a los países de

origen y allí se procesa y
comercializa.

Fuente: Revista Redes, en base a datos de INDEC.

0 1.000 2.000 3.000 4.000
China

Países Bajos
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Corea Rep.
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Japón
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Relación u$s/tn en los principa les mercados de dest ino
Gráfico 2
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BOX
EL MERCADO INTERNO
Comparando con otros países, los argentinos prácticamente no comen pescado a
pesar de tener un extenso litoral marítimo y una oferta variada por la gran cantidad de
especies. La dimensión del mercado interno es reducida en relación a las compras
del exterior: en 1997 absorbía un 15% de las capturas totales, con un consumo anual
por habitante de 9 kilogramos. La disminución en las capturas ha impactado
negativamente en este indicador, pero como contrapartida, existe una tendencia al
mayor consumo de pescado por identificarlo con los beneficios en la dieta alimentaria.
De todosmodos, el consumo per cápita está lejos de sus dos principales competidores:
el pollo (26 kg. anuales por habitante) y la carne vacuna (63 kg. anuales por habitante).
La demanda tiene un fuerte componente estacional que se concentra en Cuaresma
y Semana Santa. Mar del Plata es el principal proveedor del mercado interno, en
especial de productos frescos. El producto de mayor consumo es la merluza, le
siguen en importancia: el calamar, el gatuzo, el abadejo, el salmón y la corvina.
Actualmente, una amplia gama de productos procesados, preparaciones y
conservas, secos, salados y ahumados y también congelados provienen de países
extranjeros, entrando al país a precios muy accesibles.

PBI sectorial
En la medición del producto bruto de la pesca se incluyen la pesca marítima, la pesca
continental, la explotaciónde criaderos y granjas piscícolas y los servicios conexos. La revisión
metodológica ha significado la incorporación de la elaboración a bordo de los buques
procesadores, como parte de la producción del sector que antes se incluía en el sector
secundario. Es importante destacar que la pesca marítima representa casi el 90% de la
producción del sector.
Este indicador,medido tomandocomobase losprecios demercado, eliminadel Valor Bruto de
Producción las compras intermedias (insumos), por lo que estaría reflejando el valor agregado
sectorial. A su vez, está expresado en moneda constante (correspondiente a 1993), lo que
elimina la influencia de componentes inflacionarios o deflacionarios en el producido del sector.

PBI sector ial
Variación porcentual

- 4,2%

1,7%

-12,7%

-14,0%
-10,5%
-7,0%
-3,5%
0,0%
3,5%
7,0%
10,5%
14,0%

1998 1999 2000Fuente: Ministerio de Economía -
Informe Económico

Gráfico 3
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Un dato positivo dentro de la delicada coyuntura que atraviesa el sector es que en 2000 se
detuvo la caída de su producto bruto. Luego de una disminución demás del 12% en 1999, la
actividad pareciera haber tocado fondo y las empresas a reorganizarse. Teniendo en cuenta
que el indicador de capturas continuó en baja en 2000, este cambio de tendencia en el PBI
sectorial bien puede estar indicando unamayor eficiencia en las firmas en pos deno sucumbir
ante la situación crítica de la actividad, y se condice, además, con el leve repunte de las
exportaciones. Pero es necesario aclarar que los números presentan unmarcado contraste
con la percepción de los agentes involucrados en la actividad, ya que la situación del año
anterior no ha tenido unamejora sustancial con respecto a 1999.

Desarrollo de los puertos
El desarrollo de cadapuerto enparticular y agrupándolos por regiones, es importante a la hora
de evaluar la evolución de la actividad. A partir de la explosión de la actividad en la década del
’90, los puertos se fueron especializando: los del sur concentran la flota de altura y Mar del
Plata la flota fresquera. La flota costera y de rada se distribuye a lo largo de todos los puertos,
con características particulares según la región, pero con una gran mayoría en los puertos
bonaerenses.

Tabla 1

Fuente: Revista Redes en base a datos de la DNPyA.

Desembarques por puerto y por f lota
en miles de toneladas

COSTEROS /

RADA RIA 2000 1999
Mar del Plata 66 143 51 260 293
Puerto Madryn 9 234 243 291
Ushuaia 109 109 106
Puerto Deseado 83 83 120
Punta Quilla 44 44 47
Quequén 4 28 32 41
Caleta Paula 2 8 14 24 14
C. Rivadavia 6 10 7 23 47
San Antonio 7 5 12 16
Bahía Blanca 10 10 11

PUERTO FRESQUEROS CONGELADORES
DESEM BARQUES TOTALES

Comosepuede observar en la tabla precedente, los dos principales puertos sonMar del Plata
y PuertoMadryn. La flota que los caracteriza determina el entorno portuario: enMar del Plata
haymayor cantidaddeplantasprocesadoras, dadoque losbuques son fresqueros. Asimismo,
las plantas de Puerto Madryn han crecido (en número y en capacidad) desde la disposición
que obliga a toda la producción a pasar por ellas. Ushuaia y Puerto Deseado son otros dos
puertos predominantemente de buques congeladores, que han tenido un gran crecimiento en
los últimos años al abrigo de los reembolsos patagónicos.
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En general, el movimiento portuario se encuentra en baja en todas las terminales por la
coyuntura actual, pero probablemente la flota congeladora haya sufrido unmayor impacto por
la drástica reducción en la captura demerluzaquedebieron soportar, con lo cual las terminales
patagónicas han tenido unmayor impacto negativo. Pero también hay quemencionar que la
buena temporadademariscoshasidounpaliativo importantepara las familiasquese relacionan
directamente con esta actividad.

Principales conflictos en el sector pesquero
Si hay algo que caracteriza a la actividad pesquera es la gran cantidad de intereses que
confluyen en ella. Tal vez no sea mayor que en otras actividades, pero posiblemente en la
pesca seanmás explícitos o visibles.
Es común que se planteen diferencias entre las flotas por los lugares de pesca, o entre las
empresas nacionales y extranjeras, sin dejar de nombrar los problemas que surgen por la
pesca ilegal en el límite de la Zona Económica Exclusiva. Pero si hay algo en lo que todos los
actores coinciden es en la falta de lineamientos claros a nivel nacional.
Cuando en otros países costeros, aún con un litoral marítimomenor al argentino, el desarrollo
de la pesca es vital para sus economías, Argentina siempre a considerado esta actividad como
secundaria, tal vez por su gran potencial agrícolo-ganadero. Por este motivo, cuando otros
países se muestran interesados en operar en nuestras aguas y faenar el remanente de una
biomasa que por sí sola la flota nacional no podría capturar (tal es el caso del calamar), no
hacen otra cosa que suplir la falta de interés nacional y apoyo gubernamental a esta actividad.

Falta de control
La principal ventaja de nuestro mar territorial, su gran extensión, se convierte también en su
principal desventaja a la hora de efectuar un control estricto. Esto se suma a los cada vez
menores presupuestos que se asignan a las fuerzas de seguridad y control en nuestro país.
El control de la actividad pesquera tienenmúltiples facetas. Por un lado, impedir que buques
de determinada flota pesquen en zonas correspondientes a otra flota (por ejemplo, buques de
altura pescando entre la costa y las 12millas). También se controla el ingresodebuques en las
zonasdeveda, las capturas y el ingresodebuquesextranjeros en laZonaEconómicaExclusiva.
Es común responsabilizar a la Prefectura por la falta de castigos, cuando en realidad no es su
facultad la de sancionar sino la de comunicar a la autoridad competente (SAGPyA) para
aplicar la multa o sanción. Según fuentes periodísticas, recién ahora se están aplicando las
sanciones de 1994. En esta demora de 7 años, muchos buques siguieron operando sin
restricciones.
Además, como todos los organismos estatales, Prefectura está viendo como su presupuesto
se reduce lenta pero inexorablemente, cuestión que le impide adquirir nuevas embarcaciones
y mantener las actuales. Basta decir que para todo el litoral marítimo cuenta con sólo 5
guardacostas de gran porte. Ni siquiera los aportes del Fondo Nacional Pesquero pueden
revertir esta situación (de lo recaudado, sólo sedestina un20%a “tareasdecontrol y vigilancia”,
con lo cual le correspondió a PNA en el año 2000 un total de 460 mil pesos, un monto
realmente poco significativo para las tareas que tiene que desarrollar).
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En resumen, para elóptimocumplimientode la Ley Federal dePescaes necesarios asignar los
recursosmás eficientemente en el control, por un lado reduciendo los costos burocráticos y
agilizando la aplicación de las sanciones, y por otro invirtiendo en nuevas tecnologías de
control y aumentando el presupuesto de la fuerza encargada de controlar.

Sobredimensionamiento de la flota
El Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y la Argentina representó un hecho importante
para el proceso de sobrecapitalización. La UE invirtió alrededor de 230millones de dólares
para exportar un centenar de buques hacia los caladeros argentinos en el período 1991-1997,
cuadruplicando los desembarques de la flota de ese origen en los puertos nacionales4.
La capacidad de captura de la flota nacional se ha incrementado notablemente en la última
década, debido tanto al aumento en el número de buques como al potencial de pesca de los
mismos. Como consecuencia de lo anterior, las capturas de la flota argentina se han
incrementado significativamente en los años ‘90, pasando de 545mil toneladas en 1990 a 1,3
millones de toneladas en 1997. Si bien se han diversificado, y se han desarrollado pesquerías
que antes no eran significativas, el crecimiento explosivo fue superior a la capacidad real del
caladero, desembocando en unapeligrosa depredación.
El excesodecapacidadnoseverifica solamenteen la flotadealtura (fresquerosocongeladores)
sino también en las embarcacionesdemedia altura, costeras y de rada ría. Sin perjuicio deque
esto ocurra en otras terminales, el ejemplomás visible de este hecho es el puerto deMar del
Plata.

Régimen de charteo
A partir de 1993 se incorporan a la pesca de calamar buques de bandera extranjera
(fundamentalmente de países asiáticos), que a través del pago de un canon, adquieren el
derecho a pescar estemolusco en elmar continental argentino. El número de embarcaciones
fluctúa de año a año.
La principal controversia generada con estemétodo es que no se favorece lamano de obra
local, y lasdivisas sonexportadashacia lospaísesdeorigen. Lasúnicas restricciones impuestas
a estos barcos son la utilización de un 50% de mano de obra nacional y la descarga del
producto en puertos argentinos, para luego ser exportado.
La insuficiencia de buques poteros de bandera nacional hace que inevitablemente se liciten
licencias a buques extranjeros en cada temporada. Por ello muchos sectores insisten en el
establecimiento de una política para incorporar o convertir en poteros a buques de bandera
argentina, favoreciendo también el desarrollo de la industria naval.

Cambio de escenario
Así como a principios de la década y en 1997 hubo giros importantes en el contexto de la
actividad pesquera, el presente año también pareciera ser un punto de inflexión en esta
materia, dado que están ocurriendo u ocurrirán en poco tiempo una serie de cambios que sin
dudamarcan algunas modificaciones en las reglas de juego. Los hechos más importantes
son:

4 Godelman, E. “¿Crisis
en la pesca o crisis en la
merluza?” CeDePesca,

mayo de 2001.
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1) Reinstalación de los reembolsos a las exportaciones pesqueras por los puertos
patagónicos

2) Implementación del sistemade cuotas individuales transferibles
3) Recomposición paulatina del stock demerluza

1) El 6 se septiembre del corriente año fue promulgada de hecho la Ley 25.454, que
dispone que para la aplicación de las leyes 23.018 y 24.490 (establecen incentivos
especiales para quienes exporten desde la Patagonia) se considerarán “originarios”
de aquella zona a “los productos del mar”.

Esa fórmula tiene como objetivo que las firmas pesqueras vuelvan a cobrar esos subsidios,
como ya lo hicieron entre 1983 y 1996. Esos reembolsos, que van del 7 al 12%, actualmente
corren para otros productos originarios del sur del país, como losminerales y las lanas.
En agosto de 1996, el Ministerio de Economía ordenó a la Aduana dejar de pagar esos
reembolsos a las compañías que no procesaran su captura en tierra. Y para hacerlo utilizó un
argumento bastante singular: sostuvo que la región patagónica terminaba en la costa y en
consecuencia los reembolsos no correspondían para los productos elaborados en altamar.
La nueva ley habilitaría ahora a las empresas a cobrar los reembolsos, pero el cobro de los
mismos podría no ser el único costo para el Estado, ya que la norma podría generar un
sinnúmerode juicios contra el Estadopor el cobrode los reembolsos retroactivos. Sin embargo,
fuentes periodísticas informaron que las empresas se comprometieron a no reclamar el pago
retroactivo a cambio de que comience el pago del reembolso y la Aduana desista de pedir la
devolución de reintegros abonados.
La instalación de los reembolsos ha potenciado el desarrollo de los puertos patagónicos, a la
vezquehaperjudicadoseriamentea las terminalesbonaerenses. Esque losmismos introducen
distorsiones en el proceso de toma de decisiones de una empresa: el beneficio fiscal que
implican neutraliza las ventajas competitivas propias de cadapuerto. Por otro lado, la principal
controversia que se plantea en torno a los mismos es que benefician principalmente a las
empresas de origen extranjero instaladas en la Patagonia.

2 ) El cambiomás significativo en losúltimos añosenmateria pesquera vinode lamano
de la Ley Federal de Pesca, y es la adopción de un sistema de cuotas individuales
transferibles. Como se explicó en “La preservación del recurso pesquero” (IAE 54),
el Consejo Federal Pesquero envió una serie de formularios y declaraciones juradas
a las empresas para poder asignarles la cuota correspondiente en base a variables
tales comocantidaddemanodeobra nacional ocupada, inversiones efectivamente
realizadas en el país, promedio de toneladas de captura legal de cada especie
durante los8añosanterioresa1997,promediode toneladasdeproductospesqueros
elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie en los 8 años anteriores a 1997 y
faltadeantecedentesdesancionesaplicadaspor infraccióna las leyeso regulaciones
de la actividad. Se preveía que para julio las cuotas se asignarían, pero eso aún no
ha sucedido.

La principal dificultad se centra justamente en la etapa previa a la adjudicación, momento en
queesnecesariocontrolar lospermisosotorgados,cotejarunaseriededocumentosyestadísticas
poco fiables y enfrentar las presiones políticas y sociales.
En definitiva, más allá del retraso de la autoridad gubernamental, es probable que en pocos
meses las cuotas seanparte de las nuevas reglas del juego, y sin dudaesto significaráunpaso
importantehacia la sustentabilidad, peronohayquedescuidar el rechazo inicial queprovocarán
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por parte de losmenos beneficiados.
3 ) Aunque hoy por hoy la pesquería de merluza se encuentra altamente restringida,

según las conclusiones técnicas de un taller realizado en el INIDEP en febrero del
corriente año, hay evidencia importante de que la clase anual que comenzaría a
incorporarse a la pesquería hacia fines de 2002 es excepcionalmente numerosa.

Por otro lado, la reducción de lamortalidad por pesca de 2000 con respecto a 1999 ha sido
comomínimo del 35%, y la proporción de juveniles en las capturas totales se ha reducido en
forma apreciable.
Por estemotivo, no sería sorprendente que si continúan estasmedidas demanejo, el caladero
encuentre una recuperación significativa para el 2003, lo que impactaría nuevamente en las
condiciones de operación de la actividad pesquera5.

Comentarios finales
Esta nota no ha pretendido ser otra cosa que una visión sectorial de la actividad pesquera,
presentando la evolución de sus principales indicadores y planteando las problemáticas
La actividad pesquera se expandió notablemente hasta 1997, año en que la tendencia se
revirtió. Comoera de esperar, lasmismas causas quepotenciaron la expansión en eseperíodo
fueron las que sumergieron al sector, posteriormente, en una crisis importante: el otorgamiento
indiscriminado de permisos, los convenios con países extranjeros y la inexistencia de un
sistemaque propendiera a la sustentabilidad de un recurso de propiedad común.
La sanción de la Ley Federal de Pesca y su posterior reglamentación trajo algún tipo de
esperanzademejorasenelmanejo,particularmentecon la instauraciónde lascuotas individuales
de captura. Sin embargo, este instrumento aún no ha sido aplicado por las dificultades en la
reunión de información para el correcto otorgamiento.
Si bien es cierto que nuestro perfil eminentemente exportador encuentra serias dificultades
cuando envía sus productos como commodities ya que los precios son bajos y quedan a
merced de losmovimientos delmercado, nomenos cierto y prometedor es que tiene grandes
posibilidades de agregarlesmayor valor y conseguir excelentes oportunidades de negocios,
dado que la calidad de los productos demar argentinos es alta y reconocida en losmercados
mundiales.
La crisis del principal recurso –la merluza hubbsi– actúa como pantalla ante el resto de los
problemas que aquejan al sector. En algúnmomento, el stock demerluza se recompondrá, y
entonces ¿a qué o quién se le asignará la culpa de la situación que atraviesa el sector? Urge
resolver los problemasestructuralesparaque, normalizados los aspectosbiológicos, el devenir
económico de una actividad tan importante como la pesca se revierta y sea un motor de
crecimiento para las economías regionales.

5 Citado en
Godelman, E.

“¿Crisis en la pesca o
crisis en la
merluza?”

CeDePesca, mayo de
2001.
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La crisis del agro y su impactosobre la propiedad rural

En el marco de una
crisis de falta de renta-
bilidad y niveles cre-
cientes de endeuda-
miento, el sector

agropecuario presenta
un contraste particular
dado por el sustancial
aumento en los rendi-
mientos, producción y
exportaciones en los

últimos 10 años.

La falta de información
actualizada y ordena-
da, tanto en el ámbito
nacional como en el
regional, dificulta

significativamente el
análisis del impacto

económico y social del
proceso de concentra-
ción ocurrido en la

propiedad rural duran-
te la última década.

Vinculado a la
economía regional, el
grado de concentración
de la tierra presenta

valores similares a los
que se observan en los

análisis de otras
regiones del país, lo

cual permitiría
confirmar que la región

no ha sido ajena al
mencionado proceso.

n nn

l siguiente informe presenta un análisis de una de las principales consecuencias que se
pueden observar a partir de los cambios productivos producidos en el sector agropecuario
durante la décadade los noventa. El trabajo continua la serie de estudios relacionados con las
dificultades por las cuales se encuentra atravesando el agro, tanto a nivel del país como de la
región.
El análisis parte del reconocimiento de que, en el marco de una crisis de falta de rentabilidad
ynivelescrecientesdeendeudamiento, sepresentauncontrasteparticulardadoporel sustancial
aumento en los rendimientos, producción y exportaciones de la producción agrícola en los
últimos 10 años.
El presente estudio intentamostrar evidenciasdel fenómenode concentraciónde lapropiedad
rural. La falta de información actualizada tanto a nivel nacional como regional dificulta el
análisis del impacto económico y social de este proceso, pero en especial en el de este último,
cuyos aspectosmás visibles se resumen en la pérdida de puestos de trabajo en el sector rural
y lamigración hacia las ciudades, con el consecuente aumento en los niveles de desempleo
y pobreza.
Sin dejar de tener en cuenta este importante aspecto, sobre el cual se intentaráprofundizar en
futuros informes, el objetivo del presente análisis se concentrará en los aspectos vinculados al
impacto económico del proceso de concentración, para lo cual se recurrirá a información de
estudios parciales, o en el caso de la información regional, al uso de los padrones de la tasa
vial. En este sentido, el aspecto destacado pasa por conocer cual han sido los cambios en el
valor agregadode la actividad,medidos a través de variables tales como la superficie sembra-
da o la producción. Asimismo, y vinculado a la economía regional, se intentará responder a la
hipótesis planteada respecto a la desregionalización de la titularidad de la propiedad
agropecuaria, y sus efectos sobre los ingresos de la región.

E l siguiente informepresenta un análisis de unade las principales consecuencias que se
puedenobservarapartir de loscambiosproductivosproducidosenel sectoragropecuario
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Problemas del agro a nivel nacional
Pese a la fuerte incorporación de tecnología que se ha producido en el sector agropecuario y
los consiguientes aumentos de rendimientos, producción y exportación; el deterioro de la
situación económica y social de este sector de la economía se ha profundizado durante el
transcurso de la década.
La investigación acerca de estos problemas arriba a similares conclusiones, pudiéndose ob-
servar que la escala necesaria para la producción y crecimiento de la empresa ha aumentado
sustancialmente durante los últimos diez años, mientras que la rentabilidad obtenida por la
mayoríade las actividadeshadisminuidodebido al incrementode la presión impositiva y de los
costos vinculados, lo cual dificultamantener cualquier situación de endeudamiento. Por otro
lado, el sustancial atraso en el tipo de cambio redujo drásticamente la capacidad de compra
del ingreso de los productores.
Con respecto a la primera de las conclusiones, se observa quemientras que en los años 1979
y 19831 , un productor con 38 has. agrícolas obtenía un ingreso equivalente a $ 1.200
mensuales; a mediados de 1994 le hacía falta 161 has. para obtener el mismo ingreso, es
decir, la escala necesaria paramantener el nivel de ingresos semultiplicópor cuatro en el caso
de las pequeñas explotaciones. Asimismo, y empleando el concepto de la legislación argen-
tinadeunidadagrícola económica2 , otro estudio demuestra que en la principal zona agrícola
de la región pampeana, la misma ha tenido fuertes fluctuaciones entre el año 1992 y 2.000,
pasando de un valor de 263 has. en el año 1992, a uno de 320 has. para el año 2000, con un
mínimo de 121,29 has. en el año 1996, caracterizado por precios internacionales de granos
excepcionales, hasta unmáximo de 358 has., en la depresión de precios de 1999. El impacto
sobre las empresas de la zona en que se realizó el estudio , surge claramente si se tiene en
cuenta que según el Censo Nacional Agropecuario del año 1988, existían en ella 23.748
explotaciones agropecuarias, de las cuales el 74,2% teníamenos de 200 has. en explotación.
Se pueden destacar claramente dos factores dentro del conjunto de los que contribuyeron a
profundizar la crisis socioeconómica de los productores agropecuarios, y en especial de
aquellos pequeños ymedianos. El primero es el referido a la competencia por el alquiler de

Unidad Agr ícola Económica
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Fuente: Porstmann, Juan Carlos."Unidad agrícola económica. Una definición olvidada"

Gráfico 1

1 Miguel Peretti (1994)
«Reaccionar antes de que
sea tarde», Revista Cha-
cra y Campo Moderno,
Bs.As., junio, pp.8-18.

2 La legislación agraria
argentina define como uni-
dad agrícola económica

«...a todo predio que por su
superficie, calidad de la

tierra, ubicación, mejoras y
demás condiciones de ex-
plotación, racionalmente
trabajada por una familia

agraria que aporte la mayor
parte del trabajo, permita
subvenir a sus necesidades
ya a una evolución favora-

ble de la empresa».
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tierras y la suba consecuente de los valores de lasmismas y sus cánones de arrendamiento,
mientras que el segundo estuvo dadopor la falta de viabilidad económica demuchas explota-
ciones debido a un cambio adverso en las condiciones demercado.
Dadas, las nuevas condiciones económicas en las que debían desempeñarse, las empresas
agropecuarias se vieron impulsadas a acrecentar en forma sustancial la superficie de tierra
trabajadademododepodermantener losmismos niveles de ingresos. Comoseobserva en el
cuadro 1, los valores de la tierra prácticamente se duplicaron en el transcurso de la década en
las distintas áreas de cultivo de la región pampeana, aumentando en consecuencia losmon-
tos pagados por su uso. También tuvo una importante influencia en este comportamiento el
arribo de capitales financieros orientados a la agricultura en los períodode altos precios de los
granos, desde 1996 hasta 1998, a través de los denominadospools de siembra, queprovoca-
ron una fuerte presión adicional sobre elmercado de tierras de alquiler, elevando los precios y
empeorando las condiciones de contratación.

Se ha observado que,muchos productores agropecuarios, y ante la necesidad de aumentar
su superficie en explotación dada la caídade la capacidad de compra de su ingreso, accedie-
ron a costos de alquiler inviables en condiciones normales de precio y rendimientos. Debido a
la elevada fluctuación en el comportamiento de ambas variables, no fuemucho el tiempo que
debió transcurrir para que ungran número de ellos entraran en la necesidad de endeudamien-
to comercial y bancario excesivo, lo cual acrecentó su deterioro, acelerando la crisis final.
Puede argumentarse entonces, que el modelo productivo que caracterizó al agro en esta
última década tiene como característica saliente la exigencia de una creciente disponibilidad

Evolución del Valor de la Tierra en la Región Pampeana 1990-2000

Maicera Triguera Invernada Cr ía
1990 2.058 763 773 270
1991 2.292 780 859 338
1992 2.592 950 983 452
1993 2.129 871 908 374
1994 2.254 838 960 323
1995 2.400 938 1.017 312
1996 3.142 1.367 1.283 337
1997 4.042 1.658 1.625 479
1998 4.858 1.650 1.796 617
1999 4.000 1.363 1.579 550
2000 3.950 1.200 1.480 550
2001* 3.700 1.200 1.400 530

* Promedio para los 6 primeros meses

AÑO ZONAS

(En U$S/ha

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

Cuadro 1
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financiera para el desarrollo de las actividades productivas, lo cual acrecienta la vulnerabilidad
de las pequeños y medianos productores agropecuarios ante cualquier acontecimiento o
coyuntura negativa, tanto demercado -caída de precios, suba en los alquileres por la compe-
tencia de los pools de siembra-; como aquellas de aspectos climáticos -sequías, inundacio-
nes, granizo-, etc. Cualquiera de estas circunstancias, por cierto frecuentes en el sector
agropecuario, afectan el ingreso final de las explotaciones y reducen su capacidad y posibili-
dad de reinicio del ciclo productivo sin ingresar en un sistema de endeudamiento creciente.
La región comparte esta difícil situación del sector, pero en nuestro caso hay un motivo
adicional que debe ser tenido en cuenta almomento de explicar la actual crisis. Al igual que lo
ocurrido anivel país, la subadepreciosdemediadosde ladécadaprovocóundesplazamiento
de la ganadería enmanos de la agricultura, situación que en la región se vio agravada por la
disminución de las existencias ganaderas generadas a partir de la sequía de 1995. Finalizado
el período de buenos de precios en la agricultura, y ante la sucesión de fracasos de las
cosechas por causas climáticas,muchos de los productores que quisieron retornar a la gana-
dería, se encontraron ante una situación de fuerte endeudamiento y sin el capital que signifi-
caba el stock de hacienda.
Un comentario final, quepermitirá ingresar al análisis del proceso de concentraciónde la tierra,
está referido a la estrategia de crecimiento a través de la expansión de la superficie sembrada
enunciada precedentemente, la cual lleva implícitosmecanismos de desplazamiento de los
productores con menor capacidad de crecimiento. Lo anterior encuentra su explicación en
que, al ser la tierra un factor de producción limitado y casi plenamente ocupado, la superficie
que gana un productor la debe perder otro. En estemarco, se opera un proceso de concen-
tración inducido por el cambio de condiciones para el desarrollo de la actividad, que exige
explotaciones demayor escala, intensificándose así el proceso de concentración de la tierra.

El proceso de concentración
Una herramienta fundamental para poder evaluar las transformaciones que se han producido
en el sector agropecuario y su estructura agraria, es el CensoNacional Agropecuario, el cual
por diversosmotivos, lleva un atraso demás de dos años en su realización.
Por tal motivo, hoy sólo se puede recurrir a informaciones parciales para presentar indicios
acercadelprocesodeconcentración de lapropiedad rural.Unejemplodeelloesel relevamiento
realizado por una consultora privada en la zona pampeana , el cual indica que entre los años
1992 y1999sehabríaproducidounadisminuciónenel númerodeexplotacionesagropecuarias
superior al 30%, con especial énfasis en los establecimientos pequeños y medianos,, cuyo
número se redujo de 170.604 a 117.040. Como surge de la observación del cuadro 2, este
fenómeno sería aúnmás profundo en la provincia deSanta Fe, en cuya zona sur el número de
explotaciones se habría reducido a lamitad en el mismo lapso.
Otro estudio que compara la tenencia de la tierra en la provincia de La Pampa, desde 1967 a
1997, da cuenta de la desaparición dealrededor de 2.600 explotaciones, aproximadamente el
25%del total. También se indica en el estudio que este proceso se vio acelerado especialmen-
te en el período comprendido entre los años 1993 y 1997, registrándose el mayor número de
traspaso de dominios entre los propietarios de establecimientos agropecuarios, y al igual que
lomencionadoanteriormente, afectóprincipalmente al segmentode laspequeñas ymedianas
explotaciones cuyo superficie se extiende entre las 101 y 500 has.
Por último, tambiéndeaproximadamente un 25%habría sido la disminuciónde las explotacio-
nes agropecuarias en el partido dePergamino en la Provincia deBuenosAires, al cabode sólo
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Explotaciones en la región pampeana

Cantidad de
Exp lo taciones

Superfic ie
Prom. (ha)

Cantidad de
Exp lo taciones

Superfic ie
Prom. (ha)

Disminuc. cant.
exp lo taciones

Norte de Buenos Aires 20.143 121 15.192 161 -25%
Oeste de Buenos Aries 7.512 399 4.932 618 -34%
Centro de Buenos Aires 19.247 248 14.941 327 -22%
Sudeste de Buenos Aries 8.886 381 6.466 523 -27%
Sudoeste de Buenos Aires 12.218 442 8.747 615 -28%
Cuenca del Salado 16.637 323 11.709 492 -30%
Centro de Santa Fe 24.884 103 17.476 170 -30%
Sur de Santa Fe 28.773 89 14.664 174 -49%
Este de Córdoba 13.274 259 8.072 428 -39%
Centro Sur de Córdoba 10.687 420 8.544 525 -20%
N. Y E. De La Pampa 8.343 387 6.297 512 -25%
TOTAL 170.604 288 117.040 41318% -31%

1992 1997
ZONA

Cuadro 2

Fuente: Mora y Araujo y Asociados, citado en Sup. Agropecuario Diario Ambito Financierio 2/6/00

una década. Según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos de la Nación, y a partir de los resultados preliminares de un censo agropecuario
experimental que tomó como área piloto a este departamento, los establecimientos
agropecuarios disminuyeron entre 1988 y 1999 un 24,2%, pasando de 1.605 a 1.217. Igual
que en los otros estudiosmencionados, el impacto esmayor en los segmentos de las peque-
ñas explotaciones, de 0,1 a 25 has., cuyo número y superficie se reducen en un porcentaje
superior al 40%, continuando con las de 25,1 a 200 has. en algo menos del 30%. Por el
contrario, se observa un crecimiento significativo en las explotacionesmedianas ymedianas
grandes, especialmente en el rango que va de 501 a 2..500 has.
Al igual que la conclusión en cuanto a que es el sector de pequeños establecimientos el más
afectado por el cambio en la estructura productiva durante la última década, otro resultado
coincidente entre los estudios es que también se confirma el hecho deque la expulsión de los
propietarios de la tierra, no tendría una consecuencia inmediata en el nivel productivo-econó-
mico, ya que la transferencia de las tierras se produce hacia explotaciones agropecuarias de
mayor escala y con los recursos suficientes, no solo paramantener sino también para incre-
mentar la producción.
La falta de información respecto a la evolución de la estructura agraria, tampoco permite
conocer los aspectos vinculados a losdestinos seguidospor quienes eran responsablesde las
explotaciones agropecuarias y quedejaron la actividad. Tres variantes sonposibles y deberían
ser exploradas en trabajos futuros para poder determinar así el verdadero impacto de este
proceso, que si bien cuenta con un fuerte argumento para sudefensapor el ladodel incremen-
to en la producción, se debilita al considerarse los costos involucrados en el destino final de los
productoresdesplazados:
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a) Los productores mantienen la propiedad del establecimiento, pero dejan de explotarlos
personalmente, y las entregan en arrendamiento a otros productores, transformándose así en
pequeños terratenientes.
b) Los productores venden los establecimientos y se incorporan aotras actividades rurales, ya
seadirectamente como trabajadores en otras explotaciones, obien enactividadesde servicios
o producción en las localidades ruralesmás cercanas.
c) Los productores venden los establecimientos ymigran a las grandes ciudades, en condi-
ción de desocupados o para desempeñar actividades en algún otro sector de la economía.

Situación en la región
En lo que respecta a la región, la situación en cuanto a la disponibilidad de información acerca
de los cambios en la tenencia de la tierra no difiere de la escasez de datos que se registra a
nivel del país, y el último dato disponible referido a la estructura de propiedad en el sector
agropecuario data del año 1988, última vez que se realizó el Censo Nacional Agropecuario.
En aquella época se podían contabilizar 11.242 establecimientos agropecuarios en la zona de
influencia de Bahía Blanca3 . El Partido de Villarino es el que presentaba mayor cantidad de
establecimientos, seguidopor los deCoronel Suárez y Puán, con 1.581 y 1.531 establecimien-
tos respectivamente. La explicación a lamayor cantidad de establecimientos en el partido de
Villarino radica en el sistemade riego sustentadopor el ríoColorado, queposibilita la existencia
de gran cantidad de establecimientos con una superficiemenor a las 100 hectáreas, orienta-
das principalmente a la producción intensiva de hortalizas, cereales y oleaginosas.
Dado que uno de los objetivos planteados al inicio de este estudio estaba referido amostrar
evidencias del fenómeno de concentración de la tierra en la región, y ante la falta de datos
oficiales, se solicitóa lasmunicipalidadesde los partidos de la región, los padrones correspon-
dientes a la Tasa Vial. Debe resaltarse aquí, que debido a las diferenciasmetodológicas en lo
referido a la forma de recopilación de información entre ambas fuentes (CNA y Padrones de
Tasa Vial), no pueden realizarse comparaciones con respecto a la evolución en la cantidad de
explotaciones. Sin embargo los mismos permiten revelar algunos aspectos de importancia
vinculados a este proceso y de relevancia para la economía de la región.
La información pudo obtenerse para los partidos de Puán, Coronel Suárez, Patagones y
Coronel Pringles, destacándose los principales resultados de su análisis a continuación:

Indice de concent ración de la propiedad agropecuaria

Partido Superfic ie de los 50 estab . de mayor
tamaño sobre el to tal de ha

Partic ip . relati va sobre
el to tal de estab lec.

Coronel Suárez 30% 2%
Coronel Pringles 28% 4%
Puan 24% 3%
Patagones 23% 2%
Promedio 26% 3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Padrón de Tasa Vial de las Municipalidades de Coronel
Suárez, Coronel Pringles, Puan y Patagones

3 Incluye los partidos de
Bahía Blanca, Coronel

Rosales, Coronel Dorrego,
Coronel Suárez, Coronel
Pringles, Puan, Patagones,

Villarino, Tornquist y
Saavedra.
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Comomedida aproximadadel grado de concentraciónde la propiedadde la tierra, se utilizó la
relación entre la superficie total de los 50 establecimientos demayor tamaño y la superficie
total del partido según el padrón. De allí surge, que en promedio para los cuatro partidos, un
número reducido de establecimientos (3%), sirve para explicar la propiedaddeuna importante
(26%) cantidad del total de hectáreas. Al considerar dos grandes grupos de establecimientos
(aquellos con una superficiemayor a las 500 has. y los que disponen de una superficiemenor
a lamisma), también se llega a similares conclusiones, ya que en promedio para los partidos
aquí analizados, el 21% de los establecimientos (que corresponde a los que poseen una
superficie demásde500has.) poseenel 66%de la superficie del padrón, repartiéndoseel 34%
restante entre el 79% del total de establecimientos.
Otro indicador de importancia, y al cual no se le presta demasiada atención en los estudios a
nivel provincial o regional presentados anteriormente, es el referido a la desregionalización de
la titularidad de las explotaciones agropecuarias. Del análisis de los datos correspondientes al
partido de Coronel Suárez, surge que un 36% de los 50 establecimientos demayor tamaño,
posee domicilio fiscal enCapital Federal,mientras que dicho porcentaje asciende a 34%para
los establecimientos cuyo domicilio fiscal se encuentra en elmismopartido, correspondiendo
a empresas o particulares domiciliados en partidos de la región el porcentaje restante. Similar
situación, si bien no tan pronunciada, se observa en los datos del partido deCoronel Pringles.
Allí, más de la mitad de los 50 establecimientos demayor tamaño tiene domicilio fiscal en el
mismopartido, mientras que en la Capital Federal lo poseen el 17%, estando domiciliados en
la región cercana el porcentaje restante. Esta situación pone en evidencia un problema no
menor para la economía de la región, ya que supone la transferencia al exterior de una parte
importante de los ingresos generados en lamisma .

Estructura de la propiedad rural
Establecimientos de 500 hectáreas o más

Partido Cantidad de estab lecim ientos Superfic ie
Coronel Suárez 17% 66%
Coronel Pringles 20% 61%
Puan 18% 55%
Patagones 30% 82%
PROMEDIO 21% 66%

Establecimientos de menos de 500 hectáreas

Partido Cantidad de estab lecim ientos Superfic ie
Coronel Suárez 83% 34%
Coronel Pringles 80% 39%
Puan 82% 45%
Patagones 70% 18%
PROMEDIO 79% 34%

Fuente: Elaboración propia
con base en los padrones de
Tasa Vial de cada partido.

Cuadro 4
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Con respecto al impacto sobre el valor agregado por el sector, y teniendo en cuenta las
limitaciones planteadas en el inicio de este informe, el análisis de los indicadores de la produc-
ción y el área sembrada de los dos principales cultivos de la región (trigo y girasol), indica un
fuerte crecimiento en ambos, del 60% y 50% respectivamente. Sin embargo, el crecimiento no
tuvo lamisma intensidad en todos los partidos, pudiéndose observar tasasmayores en aque-
llos de la zona norte y este de la región bajo estudio, a lo que debe agregarse, la pérdida en el
valor de producción que registra la actividad ganadera desde mediados de la década del
noventa4 .

Comentarios finales
La falta de información actualizada representa una fuerte restricción almomento de realizar un
análisis de la evolución de la estructura de la propiedad rural en el ámbito de la regióndeBahía
Blanca. La información obtenida a partir de los datosmunicipales de algunos partidos, permi-
ten concluir que, al menos en los últimos años, el grado de concentración de la tierra presenta
valores similares a los que se observan en los análisis de otras regiones del país, lo cual
permitiría confirmar que la región no ha sido ajena al mencionado proceso.
Consecuentemente, en la última década, es de suponer que se ha producido un aumento en
la participación sobre la renta agropecuaria por parte de los establecimientos demayor tama-
ño, lo cual conlleva impactos tanto a nivel económico comosocial. Con respecto a este último,
lamencionada restricciónde informacióndificulta el análisis en profundidaddel impacto social
de este proceso de concentración, y que, comomencionáramos en el inicio de este informe,
tiene repercusiones de importancia sobre el númerodepuestos de trabajo del sector rural, con
la consecuentemigración de productores y sus familias hacia las ciudades.
Vinculado al impacto económico, un aspecto de importancia para la región que surge del
análisis de la información es el referido al proceso dedesregionalización de la propiedad rural,
cuantificable en este caso, a partir del domicilio de lospropietarios de los establecimientos. Del
análisis de lospadronesde tasa vial de lospartidosdeCoronel Suárez yCoronel Pringles, surge
un claro indicio de este fenómeno, especialmente en los establecimientos demayor tamaño.
Lo anterior supone un claro perjuicio para los ingresos regionales, dado el aumento en el
porcentaje de la renta agropecuaria que es captada por propietarios no residentes en la
región.

4 Ver IAE 54 «La
situación del agro

regional».
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Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la
FundaciónBolsa de Comercio de BahíaBlanca
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Una propuesta parael Ferrocarril Trasandino

A través de una
propuesta del Gobierno
de Portugal se abre la
posibilidad de iniciar la
construcción de un
primer tramo del ramal
ferroviario requerido
para unir los sistemas
ferroviarios a ambos
lados de la Cordillera.

La obra acrecentaría la
posibilidad de
captación de
inversiones con
recursos del sector
privado, al disminuir en
forma sustancial el
monto de la inversión
necesaria para
concretar el proyecto.

A través de estudios
realizados en los
últimos años, se ha
podido verificar que
existe un mercado
potencial significativo
en la región atravesada
por el Corredor, lo que
es fundamental para la
realización de la obra.

n nn

n los últimos años, el Proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur ha recobrado un fuerte
impulso. Este cambio obedece a la convergencia de distintos factores. La implementación del
servicioMultimodal a travésdel PasodePinoHachadosumadoal decisivo apoyodelGobierno
de la Provincia de Neuquén, que adoptó la idea del Corredor Bioceánico como uno de los
pilares de su estrategia de desarrollo, generaron un punto de inflexión en una larga historia
colmadadepromesas y frustraciones.
Las características del actual escenario marcan una diferencia sustancial con el pasado y
confieren un respaldo importante a los pronósticos con perspectivas alentadoras. Esta
perspectiva se basa principalmente en el crecimiento de las cargas operadas en el paso de
frontera, los avances en infraestructura, el inicio de operaciones de nuevos establecimientos
industriales del ladoargentino congranposibilidaddeaportes decargas y la gestióndeapoyos
políticos decisivos por parte del gobierno nacional deChile.
En los últimosmeses se agregó un nuevo elemento a partir del cual se abre la posibilidad de
iniciar la construcción de un primer tramodel ramal ferroviario requerido para unir los sistemas
ferroviarios a ambos lados de laCordillera. En elmarco de un convenio firmado entre Portugal
y la Provincia de Neuquén en el pasado mes de junio, se hizo entrega de una propuesta
técnica, económica y financiera para la concreción de la obra.
En esta nota se presentan las características de la nueva propuesta y algunas reflexiones
sobre su importancia en relación al objetivo final de la unión ferroviaria entre Chile y Argentina.

Características de la propuesta
La propuesta contempla cuatro aspectos principales

1. Construcción del ramal ferroviario Zapala -Las Lajas
2. Proyecto ingeniería Ferrocarril Trasandino

E n los últimos años, el Proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur ha recobrado un fuerte
impulso. Este cambio obedece a la convergencia de distintos factores. La

El crecimiento de
las cargas

operadas en el
paso de frontera es
uno de los factores
que respalda al
emprendimiento

de obras.
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3. Proyecto ferro urbanístico
4. Aseguramiento demateriales

Construcción del ramal ferroviario Zapala-Las Lajas
Se propone la construcción de un primer tramo de vías de 58 km que uniría las localidades
argentinas deZapala y Las Lajas1 . Esta obra se divide en dos etapas. La primera comprende
la construcción de la vía desde Zapala hasta el Arroyo Covunco (32 kilómetros), en tanto que
la segunda extendería el ramal otros 26 kilómetros hasta llegar a proximidades de Las Lajas.
La propuesta contempla dos alternativas para la construcción de las vías, una con durmientes
demadera dura y otra con durmientes de hormigón. Pese a que la segunda variante encarece
el costo de la construcción, se presentan otras razones que respaldarían su conveniencia
frente a la primera. A grandes rasgos, las principales ventajas consisten en:
n Menor costo demantenimiento. El mayor costo inicial para la construcción de vías con
durmientesdehormigónconel tiempo tiendeaser compensadoporcostosdemantenimiento
significativamente inferiores a los que suponen los de madera y unamayor vida útil. Esta
reducción, de acuerdo a especialistas franceses, puede alcanzar a superar el 60% con
respecto almodelo tradicional con durmientes demadera.
n Mejor rendimiento. Esta ventaja se ve respaldadapor la tendencia internacional a un uso
creciente de estematerial en construcciones de vías nuevas.
n Razones ecológicas. El empleo demadera en la cantidad requerida podría ser blanco
decríticasdegruposecologistaspor el agotamientodeun recursoescaso y cuyaexplotación
genera grandes consecuencias sobre el medio ambiente.
n Generaciónde impacto económico regional. Se instalaríauna fábricanuevadedurmientes
en Zapala, con un funcionamiento pleno asegurado de al menos dos años. Este
emprendimientoposibilitaría la creacióndepuestosde trabajo (40 estimados) en unaciudad
altamente conflictiva por el alto desempleo y las escasas alternativas productivas. Además
de la oportunidad de abastecer de durmientes para la construcción del nuevo tramo y de
abrir la opción de provisión en caso que se decida concretar la extensión hasta el ramal
chileno, la localizaciónde la fábrica también se ve respaldadapor la disponibilidaden la zona
de la principal materia prima, el cemento, lo que redundaría en unmayor nivel de actividad
de otras empresas instaladas en la zona.
n Disminución potencial de costos demateriales para la eventual construcción de la unión
ferroviaria conChile. El emplazamiento de la fábrica de durmientes en Zapala representaría
un importante ahorro en transporte de materiales frente a cualquier otra alternativa de
aprovisionamiento en puntosmás distantes.

Proyecto ingeniería Ferrocarril Trasandino
Deacuerdo al cronogramapropuesto, el desarrollo de la obra insumiría unos 36meses. Cabe
tener en cuenta, que por las condiciones climáticas en la zona cordillerana, los meses de
invierno prácticamente se suspenderían los trabajos. Este informe resulta de suma importancia
para captar el interés de potenciales inversores por cuanto definiría con precisión elmonto de
inversión requerida.

1 Cabe señalar que el 11 de
diciembre de 1998 se dio
inicio al primer tramo de 13
kilómetros en territorio
nacional dentro del
cronograma de obras de
construcción del Ferroca-
rril Trasandino del Sur.
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Proyecto ferro urbanístico
Esta parte de la propuesta consiste en el traslado de la estación ferroviaria en el centro de
Zapala y su ubicación frente a la Zona Franca localizada en las cercanías de lamisma ciudad.
También se contempla la construcción de un desvío ferroviario para vincular la Zona Franca
con el ramal principal.

Aseguramiento demateriales
Un aspecto a remarcar de la propuesta es que el gasto de inversión se ve disminuido por el
aprovechamiento de rieles de un ramal desactivado que atraviesa las provincias de LaPampa
y San Luis, uniendo las localidad de Bowen y Chamaico. Este material ha sido afectado a
través de undecreto del GobiernoNacional (346/99) lo que supone un sustancial aporte oficial
para lamaterializaciónde la obra.De implementarse el proyecto, ademásdel aprovechamiento
de rieles fuera de uso para la construcción del primer tramo de vía, se aseguraría un stock
suficiente como para completar el tendido de vías hasta el extremo de riel en Chile.

Cronograma previsto
Durante la primera etapa, los principales trabajos a realizar comprenderían la realización del
Proyecto de Ingeniería Zapala-Lonquimay, el levantamiento, transporte y reacondicionamiento
de 32 kilómetros de vías del ramal Chamaico-Bowen y la construcción de los primeros 32
kilómetros de vías hasta Arroyo Covunco.
La segundaetapaabarcados frentesdeobras. Por un lado, se construiráel tramo faltante para
completar los58kilómetrosdevíashastacercaníasdeLasLajas, loquesuponeel levantamiento
deotros26kilómetrosdevíasenel ramalChamaico-Bowen,su transportey reacondicionamiento
en Zapala.
Por otra parte, se desarrollará el Proyecto Ferro urbanístico en Zapala y el aseguramiento de
materiales para la construcción de vías hasta Lonquimay. El primero consiste en el traslado de
la estación ferroviaria Zapala a las afuera y la construcción de un acceso a la Zona Franca de
esta localidad. El segundo apunta a el levantamiento de otros 164 kilómetros de rieles en el
ramal desactivado, su traslado, acondicionamiento y almacenamiento en Zapala.

Aspectos económico-financieros
Elmonto total de la propuesta presentada al gobiernodeNeuquén asciende au$s 53millones
si se opta por los durmientes de madera y de u$s 58,5 millones en caso de emplear los de
hormigón. El ofrecimiento incluye una línea de financiamiento de bancos privados extranjeros
de hasta u$s 80millones, a devolver en un plazo de siete años.
Los primeros dos años sólo se pagaría intereses y el capital podría comenzar a amortizarse en
forma semestral a partir del inicio del tercero. El préstamo sería garantizado por el ingreso
provincial en concepto de regalías por hidrocarburos y su costo financiero se determinaríapor
la tasa LIBORmás 450 puntos básicos de interés.

Estaría previsto que las
obras se desarrollen en
dos etapas de trabajo.
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Importancia de la propuesta
A través de estudios realizados en los últimos años se ha podido verificar que existe un
mercado potencial significativo en la región atravesada por el Corredor. Con el comercio
internacional existente, a los que se van agregando nuevas fábricas a gran escala que podrían
aportar importantes volúmenesdecargas, se ha ido sumando importante respaldoa la ideade
desarrollar un canal de transporte Bioceánico. Con una perspectiva demás largo alcance, la
demanda de transporte por el Corredor también se vería apoyada por otros factores entre los
quesepuedemencionar la tendenciadel intercambioentreChile y elMERCOSUR, laposibilidad
de generar desvíos en los flujos de cargas en lamedida que pueda consolidarse un servicio
altamente competitivo, la saturación o congestionamientos de puntos críticos como el Puerto
de Buenos Aires o el cruce de los Andes porMendoza y finalmente, la generación de nuevos
intercambios en la región de influencia del Corredor. En pocas palabras, desde una postura
conservadora, la demanda potencial se basa sobre el volumen de comercio internacional
existente en el corredor y la posibilidad de desvío de flujos de comercio canalizado por otras
rutas de transporte. A primera vista, este volumende cargas es significativo pero aún lucemuy
ajustadoen relaciónal volumen requeridopara viabilizar la inversiónen funciónde lademanda.
No obstante, cabe reconocer otra potencial fuente de generación de cargas de características
más inciertas y es la representadapor dos factores; la generacióndenuevas oportunidadesde
comercio y la evoluciónproyectadadel comercio exterior en la regiónde influenciadelCorredor.
Estos factores determinan el límite en el potencial de crecimiento de la demandade transporte
del Corredor.
Supronóstico representa una tarea compleja, aunquepuedeapoyarse en indicios ciertamente
alentadores como la evolucióndel comercio en losúltimos años. Resulta razonable pensar que
la facilitaciónde infraestructuragenera nuevasoportunidadesdecomercio pero las dificultades
semultiplican si se intentase predecir o cuantificar los efectos de esta relación. Esta situación
confiere unmarcodegran incertidumbre en torno al proyectopor cuanto supotencial despierta
expectativas alentadoras pero, dada lamagnitud de la inversión, por elmomento predomina la
actitud de esperar su evolución a través del incipiente servicioMultimodal.
El aporte comprometido por la provincia deNeuquén acrecienta en forma significativa, aunque
no garantiza, la posibilidad de captación de inversiones con recursos del Sector Privado al
disminuir en forma sustancial el monto de la inversión necesario para concretar el proyecto.
La disminución de la inversión se explica desde varios lados: 1) Se acorta el tramo de vía a
construir2; 2) Se asegura la cantidad y calidad de los rieles necesarios para construir la vía
hastael extremochilenoalmacenadosenZapala; 3) Seasegura ladisponibilidaddedurmientes
en la nueva fábrica de Zapala y por lo tanto disminuye el costo demovilización de losmismos;
4) Sedisponedel Proyecto de Ingeniería completo; 4) Se podríadestacar que el corredor gana
en versatilidad y opciones al ingresar directamente a la Zona Franca de Zapala.

Próximos pasos
De acuerdo a la convenido entre los funcionarios de la provincia y los representantes del
gobiernodePortugal, el plazopara la comunicaciónde la aprobacióno rechazode lapropuesta
venció el pasado 31 de agosto. De ser aceptada, la propuesta serápuesta a consideración de
la legislatura provincial, la cual debería expedirse en el transcurso de agosto y septiembre. De
acuerdoal cronogramaestablecido, en esteúltimomesdebería formalizarse lapreadjudicación
con la empresadesignada, postergando la adjudicacióndefinitiva y firmadel contrato, una vez
obtenida la aprobación de la Legislatura Provincial.

2 58 kilómetros sobre un
total de 222, aunque cabe
notar que este tramo
inicial tiene un menor
costo por kilómetro de vía
construida en relación al
tramo de alta montaña.
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Reformulación del EstimadorMensual Industrial

La ampliación de
algunas empresas del
Polo y la radicación de
nuevas plantas obligó a
un replanteamiento del
EMI-CREEBBA, a fin de
captar con fidelidad la
coyuntura de la
industria local.

Las modificaciones
introducidas en el
indicador son: cambio
del años base,
redefinición de la
estructura de
ponderadores e incora
ción de nuevos datos de
producción.

Los sectores vinculados
al Polo Petroquímico
local explican
aproximadamente un
90% del estimador; de
ahí la importancia de
reformular su
estructura, a raíz de las
nuevas inversiones.

n nn

mide el nivel de actividad industrial de la ciudad. El objetivo es obtener un índice que aporte
datos cuantitativos para conocer la evolución de la situación económica local, a través de
estimacionesde las variacionesen losnivelesdeproduccióndel sector industrial, desagregando
los resultados a nivel de los distintos subsectores representativos de la industria. En el Box 1 se
describe demodo sintético lametodología utilizada para desarrollar el índice.
La ampliación de algunas empresas del Polo y la puesta enmarcha de nuevas radicaciones
obligaal replanteodel indicador original con la finalidaddecaptar lasmodificaciones ycontinuar
reflejando con fidelidad la situación real de la industria local.
En diciembre de 2000, PBB Polisur culmina las obras de ampliación de las plantas existentes
y la construcción de una nueva planta de polietileno llevando la capacidad instalada hasta las
610mil toneladas anuales. Posteriormente, en enero de 2001 se pone enmarcha la planta de
urea de Profertil que en funcionamiento pleno tiene una capacidad de producción de 1,1
millones de toneladas anuales. En febrero del mismo año arranca la CompañíaMega con la
producción de etano, destinado al abastecimiento del nuevo cracker de PBB Polisur, LPG y
gasolina natural, y también se pone enmarcha la nueva planta de etileno de PBB Polisur que
lleva la capacidad de producción de etileno de la empresa desde 250mil a 700mil toneladas
al año.
Comopuedeobservarse, esta serie de acontecimientos alejan notablemente la realidad actual
de laexistíaenelmomentoenquese realizaelCensoEconómicode1994, ycomoconsecuencia
de ello, la estructura económica que se tenía en cuenta para la estimación del EMI-CREEBBA
debe ser revisada y actualizada. Por tal motivo, las modificaciones necesarias atienden tres
aspectos principales: en primer término, se decide cambiar el año base que se utiliza para el
cálculo, en segundo lugar es necesariomodificar la estructuradeponderadoresde los sectores
que integran al índice, y por último se registran los incrementos en la producciónmensual de
aquellos sectores que han ampliado su capacidad de producción o donde se incorporan las
nuevas empresas.

E n julio de 1998 se presenta en IAE un nuevo indicador de actividad económica
desarrollado por el CREEBBA: el Estimador Mensual Industrial -EMI CREEBBA- que

Los cambios producidos
en el Polo Petroquímico

alejan a la realidad actual
de aquella captada por el
Censo Económico 1994,
tomado como base para

el cálculo del EMI.
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BOX 1
El modelo utilizado se inspira fundamentalmente en la metodología del Instituto
Nacional de Estadística y Censos para el cálculo del Estimador Mensual Industrial
a nivel del país. La similitud en el procesamiento de información relevada posibilita
algunas comparaciones, enriqueciendo los datos locales al establecer un marco de
referencia apropiado.
La apertura sectorial fue definida escogiendo las principales actividades de la industria
local en función de su participación sobre el valor agregado del sector. Se utilizan
los datos de último censo económico realizado, empleando como definición del
valor agregado bruto la suma de remuneraciones al trabajo, impuestos,
amortizaciones e intereses.
Las participaciones que surgen de dichos datos se utilizan como ponderadores
para definir la incidencia de cada uno de los sectores considerados en el indicador
representativo de la industria local.
Con relación a la definición del índice se opta por un estimador de cantidades para
el caso de la desagregación a nivel de productos e índices Laspeyres para el caso
de la desagregación por sectores y del general. Un índice de Laspeyres compara
una canasta de productos entre el año base y el período actual, ambas ponderadas
a precios del año base, presentando una formulación matemática como la que se
detalla a continuación:

Donde:
p j,0 precio medio para el producto j en el año base
q j,0 cantidad de producción del producto j en el año base
q j,t cantidad de producción del producto j en el año t

La diferencia en los últimos dos casos está dada porque al agruparse varios produc-
tos diferentes dentro de un mismo sector, no es posible homogeneizar los mismos
sino a través de una ponderación por precios, es decir dejar de trabajar en unidades
físicas y pasar a hacerlo en unidades monetarias.
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La influencia de los sectores relacionados con el Polo petroquímico sobre el indicador general
es muy importante, tanto que la evolución de dichos sectores explica más del 90% del EMI-
CREEBBA. Esta situación desdibuja la realidad del resto de los sectores que componen al
índice y que también son relevados con frecuenciamensual al igual que el resto. Atendiendo
a las características particulares de la industria de Bahía Blanca, se decide entonces calcular,
a partir de la reformulación del indicador, un resultado global que tenga en cuenta a todos los
sectores y también unoque excluya la participación de los rubros relacionados con la industria
petroquímica con la finalidad de no perder de vista la evolución del resto de la industria.

El cálculo del EMI-
CREEBBA sigue la
metodología empleada
por el INDEC.



46 Indicadores de Actividad Económica Nº 58

Estudios especiales

Resultados principales
Una vez concluida la revisión metodológica realizada, se calcula la nueva serie del EMI-
CREEBBA que puede observarse en el Gráfico 1. El nivel en el que se ubica el indicador para
el mes de septiembre es de 171,3 puntos indicando un incremento en la producción de la
industria con respecto al año base del 71%, a diferencia de lo observado en el indicador
calculado por INDEC.

Estimador Mensual Industr ial
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Gráfico 1

En el ámbito nacional, las cifras recientemente publicadas por INDEC señalan al mes de
agosto como el período con mayor retroceso en la producción en los últimos dos años al
registrar una variación negativa con estacionalidad del 2,7% con respecto a la medición de
julio, y del 6% con respecto a agosto del año anterior1.
Tal como semenciona anteriormente, la evolución del EMI-CREEBBA se encuentra altamente
influenciada por lo sucedido en el ámbito de las empresas del polo petroquímico. Si se
excluyen del cálculo puede entonces medirse la evolución de la actividad del resto de los
sectores industriales en la ciudad. En el Gráfico 1 puede observarse que el resto de la industria
local manifiesta durante todo el año 2001 una tendencia sostenidamente decreciente en
consonancia con lo ocurrido a nivel nacional.
Cuando se realiza el análisis sectorial se observa unamarcadadiferencia entre la situación de
las empresas relacionadas con el polo y el resto de los rubros. En el caso de Refinación de
petróleo, el nivel registrado es sustancialmente superior al del año 2000, principalmente como
consecuencia de la incorporación de la CompañíaMega a la actividad local. En el Gráfico 2
puede notarse claramente un salto en el nivel del índice sectorial en el mes de febrero, fecha
dondecomienza laproducciónde laempresamencionadaanteriormente. El índicedel producto
naftas intermedias también registra incrementos a lo largo del año,mientras que en destilados
medios se observa una disminución en el nivel de la producción. En el contexto nacional,

1 Variaciones del
EMI INDEC con
estacionalidad.
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según el INDEC el procesamiento de petróleo muestra incrementos durante 2001 como
consecuencia de la colocación de productos de la refinación en el mercado externo ante una
demanda interna de derivados que se encuentra deprimida, observándose los mayores
descensos en naftas y asfaltos.
En el caso deMaterias químicas básicas, el indicador se incrementa un 170% con respecto al
año base tal como se indica en el Gráfico 3. A partir de la culminación de las obras e
ampliaciónenPBBPOLISURyde lapuestaenmarchadeMega, se incrementasustancialmente
la producción de etileno. Durante elmes de junio, la disminución en el consumode etileno y la
existencia de stocks acumulados deriva en la suspensión de las operaciones en uno de los
crackers de la empresa, que recién se pone en funcionamiento amediados del mes de julio
para trabajarduranteagostoaplenacapacidad.El índicedePlásticosprimariospuedeobservarse
en elGráfico 4, exhibiendoun incremento sostenidoapartir delmesdeabril, fundamentalmente
en polietilenos.
En enero de 2001 se pone enmarcha Profertil, con una capacidad instalada superior al millón
de toneladas anuales. Esto determina la incorporación al cálculo del EMI-CREEBBA de un
nuevo sector denominado Abonos y compuestos de nitrógeno de acuerdo al nomenclador
censal de actividades utilizado por INDEC. Si bien aún la planta no está operando en su
máxima capacidad, el indicador correspondiente al sector se incrementa desde el inicio de
actividades de la empresa.
En el Gráfico 5 puede verse la evolución de la producción de Pastas secas en la ciudad. Tal
comopuede notarse, el nivel similar al registrado en promedio durante el año pasado aunque
si se compara la producción de agosto de este año con elmismomesdel año 2000 se registra
una leve disminución. En el casodePastas frescas el total de la producción relevada es inferior
a la del año base, cosa que puede observarse en el Gráfico 6. Si bien en la tendencia se
observa unamejoría en el indicador, el nivel delmes de agosto es un 17% inferior al delmismo
mes del año pasado.
El sector Agua y sodamuestra descensos en la producción durante el año 2001 a partir del
comienzo del período de invierno con la disminución del consumode aguamineral y soda, tal
como surge del Gráfico 6. Cabe señalar que las principales disminuciones se registran en el
caso del aguamineral y puede suponerse que la disminución de los problemas con el aguade
red también influye en los resultados del sector. Por último, los sectores Fiambres y embutidos,
y Lácteos registran disminuciones con respecto al mes y al año anterior.

Refinación de pet róleo y gas

0
40

80
120

160

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Materias qu ímicas básicas

0
80

160
240

320

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Gráfico 2 Gráfico 3



48 Indicadores de Actividad Económica Nº 58

Estudios especiales

Plást icos primarios

0
40
80
120
160
200
240

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Pastas secas

80

90

100

110

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Panaderías

0

40

80

120

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Fiambres y embut idos

0

40

80

120

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Agua y soda

0

40

80

120

160

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Lácteos

0

40

80

120

ene
01

feb mar abr may jun jul ago

Gráfico 4 Gráfico 5

Gráfico 6 Gráfico 7

Gráfico 8 Gráfico 9

Fuente: relevamiento mensual CREEBBA.
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BOX 2. SECTORES QUE INTEGRAN EL EMI-CREEBBA

 
Abonos y compuestos de nitrógeno
Agua y soda
Edición e impresión de publicaciones periódicas
Faena vacuna
Fiambres y embutidos
Lácteos
Materias químicas básicas
Panaderías
Pastas frescas
Pastas secas
Plásticos primarios
Refinación de petróleo
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Indice de precios alconsumidor y costo de lacanasta familiar

Panorama general

0,5% y 0,1% en los respectivosmeses. Asimismo, en el ámbito de la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires, según lamedición del INDEC, se registraron bajas del 0,3% y 0,4%.
En lo que va del año, la baja acumulada en el ámbito local supera el 0,7%, en tanto que el
informe del INDEC señala una caída del 0,6%. Otro indicador que da cuenta de la marcada
tendencia negativa de los precios está dado por la variación observada entre el índice del
últimomes y el correspondiente a igual período de 2000. Según el CREEBBA, dicha variación
es de -1,1%, que coincide con la cifra del INDEC, estimada en -1,2%.
Tanto en BahíaBlanca como en el área de Buenos Aires, los principales descensos del último
mes se concentraron en la indumentaria y los servicios deesparcimiento. En tanto, la categoría
correspondiente a transporte y comunicaciones encabezó los aumentos resgitrados.

Panorama local
Mes de julio
Una nueva baja experimentó el Indice de Precios al Consumidor local durante el mes de julio.
La variación general fue del -0,5%, consolidándose como lamás importante del año.
Al comparar el índice de julio con el correspondiente almes de enero se obtiene una caídadel
0,7%. Un aspecto a resaltar es que este resultado coincide exactamente con el obtenido en
2000 para igual período de análisis, lo que da cuenta de la similitud en la coyuntura general,
caracterizada básicamente por una grave recesión económica.
Dejandode ladoel deprimidonivel dedemanda, incidieronen laúltimamediciónotros factores,
como por ejemplo, liquidaciones de temporada, bajas estacionales en productos frescos y
repercusiones de cambios impositivos sobre algunos bienes en particular.
El capítulo conmayor descenso durante el mes fue “Indumentaria”, que declinó un 1,44% en
relación a junio. De estamanera, se confirma el comienzo de las liquidaciones de prendas de

D urante julio y agosto seconsolidó la tendenciadeflacionaria en lospreciosal consumidor.
De acuerdo a la estimación del CREEBBA, en Bahía Blanca el índice minorista cayó

EN SINTESIS
n

Variación julio
-0,5%

n
Variación agosto

-0,05%

n
Capítulo con mayor suba

Transporte y Comunic.

n
Capítulo con mayor baja

Indumentaria

n
Variación anual acum.

-0,72%

n
Costo canasta familiar

1.325 pesos
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invierno en los comercios del medio. En particular, se registraron bajas en calzado (-5,4%),
artículos demarroquinería (-1,8%), ropa exterior (-0,85%) y ropa interior (-0,13%). Elúnico rubro
con variación positiva fue el correspondiente a telas e hilados, que aumentó un 0,37%.
“Alimentos yBebidas” concluyó con un cambio del -1,1%. Los rubros conmayor incidencia en
la baja del capítulo fueron: frutas (-11,2%), infusiones (-6%) y verduras frescas (-2,2%). A nivel
productos hubo caídas destacadas en conservas de pescado, azúcar y quesos semiduros,
entre otros, que oscilaron entre el 3% y el 5%.
“Transporte y Comunicaciones” fue otro de los capítulos con resultado negativo durante julio
(-0,3%). La mayor parte de la variación fue explicada por el rubro automóviles, que cayó un
3,7% respecto al mes anterior. Ya en junio, los autos habían descendido un 3,3%, en atención
a la baja dispuesta en los costos de registración y transferencia. En julio se sumó además la
caída del 10% en el precio de los vehículos diesel, factor que reforzó la tendencia.

Con respecto a los combustibles, continuaron las bajas relacionadas con lamodificación en el
Impuesto a la Transferencia de Combustibles. No obstante, se prevé que estos cambios se
reviertan enagosto, comoconsecuenciade lamarchaatrásen lodispuestoparaelmencionado
gravamen.
“Vivienda” y “Salud” cerraron ambos con una merma del 0,28%. En el caso de la vivienda,
bajaron una vezmás los alquileres (-2,5%) y aumentó estacionalmente la tarifa del gas para la
categoría residencial, aunque en una proporciónmuchomenor (0,3%). En el capítulo salud,
declinaron los servicios prepagos (-2,9%) y los serviciosmédicos (-0,3%) y se incrementaron
losmedicamentos (0,3%).
Por último se encuentra “Bienes y Servicios varios”, con una pequeña merma del 0,06%.
Concretamente, fue el rubro de artículos para la higiene y el cuidado personal (-0,12%) el que
explicó la variación.
Por el lado de los aumentos, sobresalió el capítulo “Educación”, con un incremento del 0,4%.
El cambio respondió a la suba en textos y útiles escolares (1,3%), en tanto que los servicios
educativos formales y complementarios permanecieron sinmodificaciones.

Los combustibles
bajaron durante julio en
virtud de la modificación
al impuesto de los
combustibles.
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Otro de los capítulos en alza fue “Equipamiento del hogar”, con una variación del 0,25%. El
rubro demayor incidencia fue el conformadopor artículos de limpieza ymantenimiento (1,1%).
En menor medida incidieron los electrodomésticos que, luego de casi un año de bajas
ininterrumpidas, aumentaron un 0,5%. Esto podría atribuirse enparte al aumento de aranceles
a la importación para bienes de consumo, ya que lamayoría de los productos para el hogar
ofrecidos es de origen extranjero.
Finalmente está “Esparcimiento”, con una variación del 0,11%. El cambio es de carácter
meramente estacional y se concentra en el rubro turismo (0,4%), más específicamente en las
categorías transporte (0,55%) y hotelería y excursiones (0,24%). A pesar de que julio es
temporada alta para las agencias de viajes, los niveles de ventas son relativamente bajos,
motivo por el cual el aumento de precios no ha sido tan importante como en años anteriores.

Mes de agosto
Luego de la importante baja observada en elmes de julio, el Indice de Precios al Consumidor
local sumó una nueva caída durante agosto, aunque demagnitud sustancialmente inferior.
Concretamente, el indicador general cerró con un descenso del 0,05%.
Al comparar el último índice con el correspondiente al mes de enero, se calcula una variación
del -0,7%en lo que va del año. Asimismo, se registra undescenso superior al 1,1%en relación
a agosto del año pasado. Este constituye un indicador más de la profundización del cuadro
recesivo, más allá de los factores estacionales que influyen en la baja de precios en ciertos
momentos del año.
Las expectativas de una recuperación económica se asocian en forma directa con el
detenimiento del proceso deflacionario que atraviesa la economía desde hace ya largo
tiempo.
En el análisis discriminadopor capítulos correspondiente a agosto, se destaca una vezmás la
caída de precios en “Indumentaria”. La variación fue del -3,94% y se extendió a lamayoría de
los rubros que lo componen. Ya en julio el capítulo había descendido un 1,5% en virtud de las
anticipadas liquidacionesde fin de temporada. En elúltimomes las bajas seprofundizaron y se
distribuyeron de la siguientemanera: ropa exterior -6,8%, calzado -1,6% y telas -0,5%. El único
rubro que aumentó fue el de ropa interior y lo hizo en un 1,3%.
Ensegundo término seubicó “Bienes y servicios varios”, con uncambiodel -0,75%. Explicaron
el resultado los artículos de tocador descartables (-2,6%) y los demás productos de tocador
‘(-0,4%). Este tipo de artículos suele ser usado con frecuencia por los super e hipermercados
como centro de ofertas y promociones especiales.
“Esparcimiento” declinó un 0,72%, en respuesta a la baja producida en todos los rubros
integrantes. Los juegos, juguetes y rodados cayeron un 0,92% como resultado de las ofertas
por el díadel niño, en un intentode los comerciospor acaparar lamayor porciónde lademanda
registrada. Turismo cerró con un cambio porcentual del -0,9%. En particular mermó la
categoría Transporte enmás de 2%, al comenzar a extenderse las tarifas de temporada baja.
Los servicios de esparcimiento tuvieron una variación del orden del -0,86%, impulsados por la
baja del 1,9% enCines y Teatros (-1,9%), ante la gran oferta de promociones por parte de las
salas de cine de la ciudad.
“Salud” exhibió una disminución general del 0,15%. Incidió aquí el rubroServicios prepagos y

En agosto hubo un
nuevo resultado

negativo, aunque de
menor magnitud.
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Costo promedio mensual de la canasta familiar
por capítulos y grupos - datos de agosto 2001

CAPITULO COSTO ($) PESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 453,1 34%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 63,7 5%
Carnes rojas, carnes blancas, fiambres y embutidos 164,2 12%
Aceites y margarinas 8,3 1%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 60,8 5%
Frutas y verduras 64,8 5%
Azúcar, dulces, cacao 14,0 1%
Infusiones 17,3 1%
Condimentos, aderezos, sal y especias 7,0 1%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 53,1 4%

INDUMENTARIA 190,5 14%
VIVIENDA 112,5 8%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 29,8 2%
Artefactos de consumo durable 10,8 1%
Blanco y mantelería 8,5 1%
Menaje 1,6 0%
Artículos de limpieza y ferretería 9,0 1%

SALUD 24,5 2%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 204,6 15%
ESPARCIMIENTO 167,3 13%
EDUCACION 89,2 7%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 54,0 4%

COSTO TOTAL ($) 1.325,4 100%

La canasta familiar
que se emplea para la
estimación mensual
es básica, en el
sentido de que no
incluye bienes de lujo,
pero amplia ya que
abarca todas las
categorías de bienes
relevantes.

auxiliares, que descendió un 2,15%. Esta baja no llegó a ser contrarrestada por el aumento del
0,15% registrado en losmedicamentos.
Una leve caída tuvo lugar en la categoría “Equipamiento del hogar”, que presentó un cambio
del -0,07%. Los rubros que presionaron hacia abajo fueron: Textiles y accesorios para la
decoración (-2,9%), Electrodomésticos (-0,8%) y Elementos de ferretería (-0,44%). En tanto,
aquellos que aumentaron, contrarrestando casi totalmente los descensos, fueron: Menaje
(1,9%) y Artículos de limpieza (0,8%).
Finalmente se encuentra “Vivienda”, que finalizó con un saldo prácticamente nulo (-0,01%) al
variar el rubro Servicios en un -0,02%.
Por el lado de los aumentos sobresalió “Transporte y Comunicaciones”, con un cambio del
0,85%. El incremento obedece exclusivamente al comportamiento del rubroCombustibles y
Lubricantes, que recuperó un 4,33% durante agosto, al quedar sin efecto lamodificación del
Impuesto a la Transferencia deCombustibles. Esto hizo que la nafta ajustara nuevamente sus
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1Las precisiones
metodológicas del

indicador Costo de la
canasta familiar se

describen en
Indicadores de Actividad
Económica (IAE) Nº 44,
mayo 1999, en la nota

“Un nuevo indicador del
costo de vida en Bahía

Blanca”.

valores en los surtidores locales. En tanto, continuóel descensoenel preciode losautomóviles,
que fue del 1,1% en esta oportunidad y que no llegó a contrarrestar el alza operada en los
combustibles.
“AlimentosyBebidas”aumentóun0,32%,siendo los incrementosmás importantes los registrados
en aceites y grasas (4,1%), alimentos semipreparados (2,5%) y verduras frescas (1,6%). A su
vez, las bajas demayor consideración correspondieron a leche en polvo (-4,4%), pescados y
mariscos (-3,9%), pan fresco (-2,4%) y bebidas no alcohólicas (-2,2%).
El aumentodemenormagnitud seatribuye al capítulo “Educación”, quepresentóuna variación
del 0,48% en el rubroÚtiles escolares.

Costo de la canasta familiar
Comocomplemento al cálculo del IPC, se estimó el valor de una canasta básica de consumo1
para una familia de cinco integrantes. En dicha estimación se incluyeron los precios demás
de1.600 variedadesdeproductosmonitoreados semanalmente. Además se emplearon datos
decantidades consumidasprovenientesdeencuestasdegastosde loshogares, estimaciones
propias y relevamientos llevados a cabopor diversos organismos y consultoras.
Lamedición correspondiente almes de agosto arrojó un total de 1.325 pesos, que representa
el valor promedio de los ítems considerados. De esemonto total, aproximadamente un 35%
corresponde a Alimentos y Bebidas, 15% a Indumentaria y otro tanto a Transporte y
Comunicaciones. La categoría Vivienda se posiciona con el 8% del costo total estimado. El
resto se distribuye entre los agrupamientos referidos a salud, educación, esparcimiento y
bienes y servicios varios.
También se calculó el valor de lamisma canasta pero tomando en consideración los artículos
en promoción y aquellos demarcas de segunda línea. Como resultado, se estimó un costo
mínimo de 1.054 pesos.
Por último se seleccionaron de entre la lista de artículos relevados, los productos demás alto
valor relativo, o bien, aquellos de primera marca. En conse- cuencia, se calculó un valor
máximo de la canasta de referencia del orden de los 1.620 pesos.

Costo estimado la canasta familiar
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Sector financiero

n
Reservas del BCRA
Cayeron 3.300 mill. en julio

n
Nivel de depósitos
Cayó en $8.800 millones

n
Créditos al sector privado
Bajaron en $2.750 millones

n
Tasa de interés activa
Mayor

n
Tasa de interés pasiva
Mayor

EN SINTESIS
finales del año pasado. Tan sólo la confirmación de la ayuda financiera por parte de los
organismos internacionales hacia finales de agosto, obtenida luego de una prolongada
negociación en la cual se fijaron restrictivas exigencias en cuanto al gasto del gobierno,
permitiódescomprimir parcialmente la situación.
Tal comosemencionara en el número anterior, la evolución de los depósitos reflejó claramente
la creciente desconfianza de los particulares, que retiraron en granmedida sus colocaciones
temiendo un crisis financiera y cambiaria de proporciones. Así, en losmeses de julio y agosto
del corriente año salieron del sistema financiero depósitos pormás $8.800millones, haciendo
que la caída en el stock de colocaciones ascendiera a $11.260millones en lo que va del año.
Otro indicador de la desconfianza por parte de los inversores es el nivel de dolarización de la
carteradedepósitos,que reflejademaneraaproximada lapercepcióndel riesgodedevaluación.
Hacia finales de agosto el grado de dolarización alcanzó el 70%,mientras que a principios de
año era inferior al 65%. Asimismo, el grado de dolarización de los plazos fijos supera al 81%,
cifra que evidencia que son pocos los colocadores de fondos que ven a las altas tasas
ofrecidas por las colocaciones en pesos suficientes como para compensar el riesgo de
devaluación por ellos estimado.
También alarmante fue el dato del enorme drenaje de reservas líquidas que sufrió el B.C.R.A.,
que cayeron en $3.300 millones (-15,8%) durante julio y en lo que va del año acumulan una
disminuciónde 7.500millones (-29,7%). Si bien lasmismas tendieron a estabilizarse apartir de
principios de agosto en un nivel cercano a los 15.500millones, cabe advertir que a comienzos
de 2001 representaban el 170% de la base monetaria y actualmente la superan sólo en un
23%.
En lo referido al stock de préstamos al sector privado no financiero, elmismo se encuentra hoy
en niveles similares a los que presentaba a fines de 1997. Este dato resulta relevante ya que es
el crecimiento del crédito es uno de los elementos que contribuiría amotorizar el rebote en el
nivel de actividad económica. Con los depósitos cayendo a una tasa anual superior al 12,5%,
eracasi imposibleque lospréstamosal sectorprivadono financieropudieran revertir la tendencia
quepresentandesdehaceyamásdedosaños.Duranteel cuartobimestredel añodisminuyeron
en más de $2.750 millones, casi el 5%. La caída se produjo más fuertemente en aquellas
operatorias demás corto plazo, tales como los adelantos en cuenta corriente (-6%), como así
también en la operatoria de descuento de documentos (-7,5%), lo cual gravita especialmente
sobre la actividad de las pymes, dado que éstas suelen ser las principales líneas con las que
operan. En lo que va del año, la caída ya asciende amasde $5.600millones, acumulando una
variación porcentual entre puntas de casi el 9%. Parecería ser poco probable que se revierta la
retracción del stock de préstamos aunque, de cumplirse con la ley de Déficit Cero, podría
desaparecer la presión del sector público sobre el mercado financiero local .

E l cuarto bimestre del año presenta, en lo referido al comportamiento de los principales
indicadores financieros, una profundización de la crisis observada por el sector desde

Durante el cuarto bimestre se produjeron sustanciales variaciones en
las principales variables del sistema financiero argentino. La
desconfianza imperante provocó un importante retiro de depósitos, a
la vez que las tasas de interés experimentaron fuertes subas.
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Tasa nominal anual de los depósitos

To tal del Sis tema
Caja de Ahorro 30 d ías 90 d ías Caja de Ahorro 30 d ías 90 d ías

Bahía Blanca
promedio 1,99 8,3 8,3 1,89 6,8 7,1
tasa máxima 4,5 18,0 18,5 4,5 14,0 14,5

Capi tal Federal
promedio 3,3 6,7 6,8 2,9 5,5 6,0

En pesos En dó lares

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de bancos en Bahía Blanca y diario Ambito Financiero.

Panorama local
Comoera de esperar, la plaza local no estuvo ajena a la crisis y sus consecuencias sepudieron
observar claramente en el retiro de depósitos por parte de los ahorristas, la cancelación de
líneas crediticias en lamayoríade las entidadesque operan enplaza y también en el sustancial
aumento observado en las tasas de interés, tanto activas como pasivas.
Según las consultas a entidades de la plaza local, y en referencia al retiro de depósitos, el
comportamiento de los ahorristas locales no fue diferente al observado en el resto del país,
produciéndose una fuerte salida de depósitos concentrada principalmente en las dos últimas
semanas de julio y dos primeras de agosto. Una de las características más notables fue el
aumento del usode las cajas de seguridadbancarias para resguardar los fondos retirados por
los ahorristas. Esta situación pone en evidencia la inseguridad que percibida el ahorrista como
así también el temor a que el gobierno tome alguna medida que afecte la propiedad de los
depósitos.
La cancelación de algunas las operatorias crediticias fue un hecho bastante generalizado
entre las entidades que operan en la plaza local. Como semencionara anteriormente, esta
situación afectó principalmente a las operaciones de descubierto y de descuento de docu-
mentos, pero en muchos también fueron suspendidos el otorgamiento de nuevos créditos
personales e hipotecarios. Seguramente, la necesidad de contar con una adecuada liquidez
para hacer frente al retiro de los depósitos, como asi también las elevadas tasas de interés
vigentes en el mercado, motivaron esta actitud por parte de las entidades. A partir de la
paulatina normalización en las variables financieras nacionales conseguida luego de la firma
del acuerdo con el FMI, esta política de restricción crediticia ha disminuido en intensidad pero
aún dista de alcanzar las condiciones existentes hacia principios de julio. Sin dudas, esta
situación afecta fuertemente a la actividad de las pequeñas y medianas empresas de los
diversos ámbitos, comprometiendo seriamente el desarrollo presente de las actividades, y en
el caso específico del agro, las posibilidades para la siembra de la próxima campaña.
La restricción crediticia no sólo estuvo dada por la cancelación de numerosas líneas, sino que
también muchos usuarios debieron posponer sus endeudamiento debido a la fuerte suba
observada en lamayoríade las tasas activas. Así, el promedio del sistema financiero local para
las operaciones de descubierto en pesos, que era del 47%nominal anual hacia fines de junio,

Se incrementó el uso
de cajas de

seguridad bancarias
para resguardar los
fondos retirados por

los ahorristas.
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resultó del 51% nominal anual, pero con la salvedad de que algunas entidades llegaron a
cobrar tasas de hasta el 80%nominal anual. Similar comportamiento presenta el promedio de
las tasas por la operatoria de préstamos personales a 12 meses en moneda local, cuyo
promedio presenta una subademás de 500puntos básicos, ubicándose finalmente en el 33%
nominal anual.
Adiferenciade loocurridohasta junio, endonde las tasasparaaquellasoperacionesnominadas
endólares no solíanpresentar variacionesde importancia, lamagnitudde la crisis actual revirtió
esta tendencia provocando que inclusive las lasas de interés de estas operaciones sufrieran
alzas. Así, la tasa de interés promedio por créditos personales pasó del 23% al 24% nominal
anual e igual situación se observó en la tasapor créditos para automotores, que se incrementó
en unos 80 puntos básicos, ubicándose finalmente en el 17,3% nominal anual.
El retiro de depósitos, provocó una fuerte alza en la tasa de interés pagada por depósitos a
plazo fijo, posiciónque los bancos debieron asumir para así tentar a los ahorristas conmejores
retornos para sus colocaciones. A la fecha de realización del relevamiento en las entidades
locales, los resultadosmuestran que por las operaciones a plazo fijo por 30 días enpesos, que
durante el bimestre anterior llegaron a recibir un retorno promedio del 6,2% nominal anual, a
fines de agosto obtenían un rendimiento promedio del 8,3%, con máximos de hasta el 18%
nominal anual. Con respecto a los depósitos en igual moneda pero a más largo plazo, los
rendimientos ofrecidos no difierenmayormente de los demás corto plazo, debido fundamen-
talmente a la falta de operaciones de este tipo ya que, como semencionara anteriormente, los
ahorristas preferían colocaciones de corto plazo. También en las retribuciones por las colacio-
nes en dólares se pudo observar un fuerte incremento, de casi 200 puntos básicos, pasando
de 5,3 % al 6,9% nominal anual.

Tasa nominal anual sobre préstamos en dó lares
Total del sistema - Bahía Blanca

Concepto Descubierto Personales Automoto res Viv ienda Comerciales 30 d ías
12 meses 24 meses 84 meses empresas 2 da l ínea

Promedio 27,20 24,00 17,35 11,05 19,60
Tasa máxima 45,00 29,00 23,50 12,40 28,00

* Datos correspondientes a la semana del 20/8 al 24/8

Tasa nominal anual sobre préstamos en pesos
Total del sistema - Bahía Blanca

Concepto Descubierto Personales 12 meses Comerciales 30 d ías empresas 2 da l ínea

Promedio 50,74 33,09 24,25
Tasa máxima 71,00 47,00 36,00

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de bancos en Bahía Blanca y diario Ambito Financiero.

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de bancos en Bahía Blanca y diario Ambito Financiero.
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Tendencia de la demanda del sector inmobil iario
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Sector inmobiliario

n
Compra-venta

En alza. Saldo regular

n
Alquileres

En alza. Saldo normal

n
Rubro con mayor alza

Depósitos

n
Rubro con mayor baja

Pisos-Deptos. 3/4 dormitorios

n
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Más bajos

n
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EN SINTESIS

La situación general de los segmentos de compra-venta y de alquiler
es regular. No obstante, se advierte unmayor volumende operaciones
que en el bimestre mayo-junio. Los departamentos chicos siguen
liderando la actividad del sector.

caso de las operaciones de compra-venta, el indicador de situación permaneció regular pero
recogiómayor número de transacciones que en el bimestre mayo-junio. El segmento de los
alquileres, en tanto, mejoró su performance de desalentadora a regular.
En líneasgenerales puededecirse que es importante el pesode la demanda retenida, es decir,
de público en condiciones deconcertar unaoperaciónpero queprefiere postergarla en espera
de unamejor coyuntura. Las inmobiliarias bahienses indican que el número de consultas se
incrementa, o bien, que se definen con mayor rapidez las operaciones al tiempo que se
realizan anuncios claves para lamarcha de la economía o quemejoran los indicadores de los
mercados financieros y de capitales.
Undatoque resultanegativoparael desenvolvimientodelmercado inmobiliario es la suspensión
transitoria de algunas líneas crediticias hipotecarias, ante el cuadro de pérdida de liquidez de
los bancos en los últimosmeses. En particular, algunas entidades han retirado los préstamos
en pesos o a tasa fija y otros han ajustado los tipos de interés aplicables. También se detecta
un acortamiento de los plazos de financiación y una reducción en losmontos de crédito, que
difícilmente superan el 75% del valor de la vivienda puesta en garantía. Sumado a esto, la
demanda se contrajo como consecuencia del deterioro de las condiciones de empleo e

S i bien la actividad inmobiliaria local continúa desenvolviéndose a niveles muy bajos,
durante julio y agosto mejoró considerablemente la tendencia de la demanda. En el
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Fuente: elaboración propia en base a encuesta bimestral a inmobiliarias bahienses.

Los porcentajes que
figuran en el gráfico
se toman sobre el total
de las operaciones
financiadas.

ingresos, por la actitud de cautela del público y también por las menores posibilidades de
acceso ante lasmayores restricciones impuestas por los bancos. Evidentemente buenaparte
de la dinámica del mercado inmobiliario está sujeta a las posibilidades de financiamiento, de
manera que ésta será una variable crítica a seguir de cerca al momento de plantear los
posibles escenarios para el sector.

Análisis por rubros de las operaciones decompra-venta
Apesar de que el volumen de operaciones se incrementó durante julio y agosto, el repunte no
fue sustancial como para provocar un cambio de tendencia. En líneas generales, la situación
delmercado de compra-venta puede definirse como regular.
El rubroquemás creciódurante el bimestre fueDepósitos. Si bien esta categoríapudosuperar
la situación muy desalentadora que exhibía, su nivel de actividad continúa siendo bajo. No
obstante, se destaca la mejora registrada porque la performance de los depósitos está
directamente asociada a lamarcha de sectores económicos como el comercio, la industria y
los servicios.
Otras de las mejoras salientes correspondieron a Departamentos de dos dormitorios con
dependencias y aChalets y Casas, cuyo saldo de demanda pasó de regular a normal.
En algunos casos se registró mayor número de transacciones, sin producirse mejoras de
tendencia. Así ocurrió conDepartamentos de un dormitorio y Funcionales, que presentó un
cuadro de situación normal, y con Lotes para horizontales y locales, Pisos-Departamentos de
3-4 dormitorios yCocheras, todos con saldo desalentador.
Los únicos rubros con mermas durante el período de análisis fueron Locales y Lotes para
chalets y casas. En el caso de los locales, la situación es desalentadora y se vincula
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directamente con el cuadro recesivo general de la economía. Por su parte, los terrenos
presentanunademandanormal, aunqueenelúltimobimestre enfrentaronmenosoperaciones,
en concordancia con el estancamiento del sector de la construcción.
En relación a igual bimestre del año pasado, los agentes inmobiliarios informan menores
niveles de actividad y precios, sin detectarse excepciones a nivel de ningún rubro en particular.
Lamayor parte de las operaciones inmobiliarias concertadas son financiadas. Dentro ese total,
los bancos intervienen en el 63%de los casos, los propietarios en el 21%, los inversores en el
13% ,mientrasqueel 3% restanteescubiertopor otrasmodalidadesde financiacióndisponibles
en el mercado.

Análisis por rubros de las operaciones dealquiler
Dentro del mercado inmobiliario, el segmento locativo fue el más afectado por la situación
económica general durante 2001. En el último bimestre puedo recuperarse parcialmente y
superar la tendencia desalentadora que enfrentaba. Luego del repunte, el indicador de
demanda alcanzó un nivel regular. El volumen de contratos que actualmente se maneja es
bajo pero es destacable la mejora registrada en el contexto de estancamiento económico
general.
Los rubros con mayores subas durante julio y agosto fueron Depósitos y Cocheras, que
alcanzaron un indicador regular tras superar el cuadromuy desalentador y desalentador que
respectivamenteenfrentaban. LessiguióCocherasque, conmenor impulso, llegóunasituación
desalentadora luego de haber atravesado un escenariomuy desalentador enmayo-junio.
En términosde cantidaddecontratosdealquiler formalizados, los rubrosDepartamentos de un
dormitorio y Funcionales yDepartamentos de dos dormitorios con dependencias continúan
liderando el sector con indicadores normal y regular, respectivamente. A lo largo del último
bimestre recogieronmás operaciones y esto probablemente obedece, enparte, a la incidencia
dedemandaestudiantil que normalmente experimenta un importante repunte sobremediados
de año.

Indicadores en relación a ju lio-agosto de 2000
Porcentajes de respuestas sobre el total de inmobiliarias consultadas

Indicador MAYOR SIMILAR MENOR
Nivel de ventas 2% 10% 88%
Nivel de precios 0% 29% 71%
Número de contratos de alquiler 0% 18% 82%
Valor de los alquileres 0% 13% 87%

Fuente: elaboración propia en base a encuesta bimestral a inmobiliarias bahienses.

El mercado locativo
mejoró, alcanzando una

situación regular.
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Las únicas categorías enbaja durante el períododeanálisis fueronPisos-Departamentos de 3-
4 dormitorios yChalets y Casas. En realidad, lasmermas fueronmuy leves y no alcanzaron a
deteriorar la tendencia general de demanda de estos tipos de inmuebles. En concreto, las
casas exhiben una situación regular y los pisos y departamentos grandes, un cuadro
desalentador.
Al igual que lo observado en el mercado de compra-venta, se detecta unmenor volumen de
alquileres y valores locativos más bajos que en igual período de 2000. Esta situación se
generaliza a todos los rubros que integran el sector.

Nuevas modalidades en el mercado dealquileres
La situacióndelmercadode los alquileres comenzó adeteriorarse en formaparalela al proceso
de recesión económica y en los últimosmeses se ha agravado aúnmás. No sólo hamermado
el número de contratos celebrados, sino que también ha caído notablemente la cantidad de
consultas, llegando inclusive a haber casos en que no se registra ninguna consulta enmeses.
Desde hace tiempo, la oferta de locaciones comenzó a superar a la demanda porque la
mayoría de los interesados no dispone de los fondos suficientes para pagar depósitos de
garantía, comisiones inmobiliarias y el mes de alquiler por adelantado que normalmente se
exige para concretar la operación.
Este escenario ha alentado la aparición de nuevasmodalidades de acuerdos, que se han ido
afianzandoen los últimosmeses. Hoy endía es comúnque, en lugar de un contrato dealquiler,
laparte interesada firmeenblancounconveniodedesocupación, obien, la rescisióncontractual.
El convenio de desocupación opera como una sentencia. El inquilino firma un documento
declarandoque en una fechadeterminada abandona la propiedad y se deja en blanco el lugar
donde se especifica la fecha. Esto habilita al propietario a disponer del inmueble, con sólo dos
meses impagos y sin necesidad de enviar telegrama de aviso. Simplemente completa en el
documento la fecha de desocupación, lo homologa en Tribunales y pide el lanzamiento, que
tarda entre 60 y 90 días.
La rescisión anticipada es prácticamente lo mismo, ya que da derecho al inquilino a dejar la
propiedad, con la condición de que avise con dosmeses de anticipación. Estamodalidad, al
igual que el convenio de desocupación, funciona como un elemento coercitivo para los
inquilinos. No obstante, de lo poco que se alquila en la actualidad, una buena parte se hace
bajo estas condiciones.
Uno de los problemas que se ha agudizado es la imposibilidad de conseguir de parte de los
inquilinos una garantía propietaria genuina, a la vez que los propietarios no aceptan el seguro
de alquiler por los problemas que algunas compañías han tenido frente a la crisis. De todos
modos, lamayoríade los inquilinos no reúne las condiciones exigidas por las compañías para
el seguro de alquiler que, entre otras cosas, incluye la certificación de ingresos por el doble del
monto de la locación y lomismo a uno omás codeudores.
Las dificultades de obtención de garantías genuinas es otro de los factores que ha influido en
la adopción de lasmodalidades antes descriptas. Aun en el caso de celebrarse contratos, las
condiciones se han flexibilizado sensiblemente para incentivar a la demanda: solicitud de una

El convenio de
desocupación y la recisión
contractual son
modalidades que se han
extendido en el último
tiempo en el mercado de
alquileres.
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garantía en lugar de dos, supresión del depósito en algunos casos, reducción de comisiones
ymayor aceptación de contraofertas.
A pesar de lamayor flexibilidad introducida, el nivel de locaciones es bajo y los valores de los
alquileres han observado una fuerte disminución. Según lo revela el Indice de Precios al
Consumidor estimadopor el CREEBBA, en lo que va de 2001, los alquileres han caído enmás
de 14%. Además se hamultiplicado la cantidadde juicios por cobro de alquileres adeudados,
desalojo por vencimiento y por falta de pago.
Las nuevas herramientas que se emplean en el mercado inmobiliario tienen diversos fines:
propiciar la concreción de operaciones, flexibilizar y agilizar los acuerdos, conferir mayor
seguridad a la parte propietaria ymás posibilidadesde acceso a los potenciales inquilinos. De
todos modos, la verdadera mejora del mercado locativo no puede sino ser parte de una
recuperación económica conjunta, que es lo que ansiadamente se espera, luego demás de
tres años de recesión.
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento bimestral de inmobiliarias bahienses.
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Cuadro de situación por rubros - Comparación entre bimestres
COMPRA-VENTA Dif.
Chalets y Casas -24 regular -9 normal 15 positiva é
Pisos-Dptos 3 a 4 dorm. -59 desalentadora -57 desalentadora 2 positiva leve ì
Dptos 2 dorm. inc/dep -15 regular 3 normal 18 positiva é
Deptos 1 dorm. y func. 5 normal 14 normal 9 positiva é
Locales -62 desalentadora -65 desalentadora -3 negativa leve î
Cocheras -70 desalentadora -69 desalentadora 1 positiva leve ì
Depósitos -77 muy desalentadora -46 desalentadora 31 positiva é
Lotes p/Chalt-Casas -5 normal -10 normal -5 negativa leve î
Lotes p/Horiz y Locales -58 desalentadora -53 desalentadora 5 positiva leve ì
AGREGADO -41 regular -33 regular 8

ALQUILER Dif.
Chalets y Casas -39 regular -41 regular -2 negativa leve î
Pisos-Dptos 3 a 4 dorm. -59 desalentadora -65 desalentadora -6 negativa ê
Dptos 2 dorm. inc/dep. -35 regular -20 regular 15 positiva é
Deptos 1 dorm. y func. -5 normal 0 normal 5 positiva leve ì
Locales -67 desalentadora -27 regular 40 positiva acentuada éé
Cocheras -80 muy desalentadora -60 desalentadora 20 positiva é
Depósitos -72 muy desalentadora -28 regular 44 positiva acentuada éé
AGREGADO -51 desalentadora -35 regular 16 posit iva

Saldo may-jun Saldo jul-ago

Saldo may-jun Saldo jul-ago Tendencia

Tendencia

posit iva

Estos cuados muestran el saldo de actividad para cada rubro y segmento inmobiliario. Este indica la diferencia entre el porcentaje
de inmobiliarias que informa mayor actividad y el porcentaje que revela menor demanda que el bimestre anterior.
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Principales resultados agregados
BIMESTRE BAJO ANALISIS

julio-agosto
En el informe anterior se hizo referencia a la gran velocidad con que se están sucediendo los
acontecimientos políticos y económicos, y la dificultad que esto acarrea para pronosticar el
futuro de la economía. Pues bien, esto ha sidomuchomás palpable aún durante julio y agosto.
Los vaivenes de la economía nacional han sidomuchos y de lasmás variadas características,
pero con un común denominador: un tenso clima político, económico y social.
Desde enero de 2000 hasta la fecha, la situación general a nivel agregado muestra dos
situaciones bien diferenciadas. Primeramente, un descenso ininterrumpidodesde enero hasta
agosto del añopasado. Luego, con las buenas expectativas por el blindaje, y cuandomuchos
analistas coincidían en que estaban dadas las condiciones para el despegue, la situación fue
mejorando hasta enero del corriente año. Por último, desde enero hasta la fecha, nuevamente
se entró en tobogán descendente.

Situación genera l del comercio, la indust ria y el sector servicios
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Durante el bimestre bajo análisis, el desempeño de las empresas locales se vio notablemente
afectado, tanto por una menor demanda como por la profundización de los problemas
financieros. Nuevos problemas aquejan a las empresas, como son la escalada de las tasas
bancarias y la circulación de la nuevamoneda emitida por la provincia.
Una gran cantidad de firmas está sufriendo,más que problemas de producción o demanda,
dificultades financieras. Si bien el nivel de actividad es menor, el principal problema es la
ruptura de la cadenadepagos. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de algunas empresas
no es excesivo, pero las tasas sonmuy onerosas. Según los empresarios, es cada vezmás
frecuente vender y no cobrar, y se produce una encrucijada con las ventas en cuenta corriente:
si las realizan, hay riesgo de no cobrarlas, y si no las realizan, pierden unaparte importante de
sus clientes. Unade las consecuencias previsibles de esta cuestión es el aumento la cantidad
de firmas que se presentaron en convocatoria de acreedores.
Elmenor flujo de ingresos inyectado en la economía en la forma de salarios del sector público
repercutió notablemente, haciendo caer la facturación de las empresas. Por otro lado, los
proveedores del Estado continúan con retrasos en los pagos de la Administración. Pero
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además sepercibe una sensacióndemalestar en la población, quedebehacer rendirmás sus
ingresos, ya de por símagros, cuando ve que hay sectores a los que el ajuste no les llega
nunca.
Otro punto a tener en cuenta es la paulatina “normalización” de la actividad en niveles bajos.
Las respuestas “normal” en cuanto a la situación general ya no se refiere, como hace un par
de años, a una situación dinámica, aunque con algunos problemas, sino a bajos niveles de
ventas, dificultades en la cobranza y caída en la clientela. Esta suerte de “acostumbramiento”
refleja, por un lado, el pesimismode los empresarios, y por el otro, los ajustespermanentesque
realiza el sector privado para poder sobrevivir al contexto recesivo.
Las expectativas de recuperación en el corto plazo son virtualmente nulas. El grueso de las
firmas estima que la situación continuará igual en los próximosmeses (agregando todos los
sectores, sólo el 4% piensa que la situación va a mejorar, mientras que un 80% indica que
permanecerá igual). Esto, sumado a los bajos niveles de actividad, hace pensar en un
estancamiento.

10% 6% 8%

72% 85% 77%

16%9%18%

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS

Mejor Igual Peor

Expectativas de los empresarios locales

En el gráfico de expectativas puede observarse que las diferencias son mínimas entre los
sectores. De todosmodos, se advierte quees la industria la quemenos cambios pronostica en
la situación económica de los próximosmeses. Por su parte, los comerciantesmuestran una
mayor definición, ya sea pesimista u optimista.
A nivel desagregado, desdeabril en adelante seobserva undistanciamiento entre los sectores.
Mientras queServicios ha sido elmás estable, Comercio ha idodesmejorandopaulatinamente,
llegandoabajosnivelesenestebimestre. Industriaexperimentóunasuertede rebote,ubicándose
enmedio de los otros sectores.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta de coyuntura

Las expectativas
emrpesariales
coinciden entre

sectores, a grandes
rasgos.
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Situación genera l
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En cuanto a los indicadores de situación general y ventas sectoriales, prácticamente no hay
rubros en que el saldo de respuesta sea positivo (es decir, que sea mayor la proporción de
empresas en el extremo positivo que en el negativo). Dicho de otra forma, haymás empresas
que están en una situación regular o mala, así como aquellas que vendieron menos que el
bimestre anterior.
En referencia a la situación de los sectores hace un año, el gráfico correspondiente corrobora
lo expuesto enpárrafos anteriores,mostrandounmayor deterioro en la situacióndel comercio,
luego en la industria ymenor en los servicios. De todosmodos, en el agregado, queda claro
que casi ninguna firma pudo mejorar su performance con respecto a agosto de 2000 (la
proporción quemejoró es apenas del 6%).

11%

8%

10%

53%

45%

59% 31%

39%

44%COMERCIO

INDUSTRIA

SERVICIOS

Mejor Igual Peor

Situación general con respecto al año anterior

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta de coyuntura

El sector comercial es el
que presenta mayor
deteriorro en la situación
general con respecto al
año pasado.
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Buena Normal Mala
7% 56% 37%
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4% 80% 16%

Mayor Igual Menor
4% 80% 16%

SITUACION GENERAL

TENDENCIA DE VENTAS 1

SITUACION GENERAL 2

EXPECTATIVAS

MEJORA EN COBRANZAS

PLANTEL DE PERSONAL 1

S í No
0% 100%

1 En relación al bimestre pasado.
2 En relación a igual período del año pasado.

La encuesta de coyuntura del CREEBBA revela datos cualitativos
acerca de la situación general, tendencia de la demanda, stock
y costos financieros de la industria, el comercio y los servicios
en Bahía Blanca. Para el sector industrial se extiende a consultas
sobre el nivel de producción y el porcentaje de uso sobre la
capacidad instalada total.
Básicamente, el cuestionario presenta un conjunto de tres
opciones sobre cada uno de los aspectos arriba mencionados.
Cada una de las alternativas señala una posición “buena”, otra
“normal” y la restante como “mala”. Por ejemplo, para tendencia
de ventas respectivamente se tienen las opciones “alentadora”,
“normal” y “desalentadora”; para stock figurarían “elevados”,
“normales” y “bajos”. Cada firma selecciona una opción para
cada tópico, según su evaluación para el bimestre.

Las respuestas de cada empresa se ponderan según la
participación de sus ventas sobre el total de ventas del conjunto
de empresas de su mismo rubro que integran la muestra. Luego
de ponderar las respuestas, se obtienen los porcentajes de
mercado (siempre expresado como proporción del total de
ventas del sector) correspondientes a cada alternativa a partir
de una situación caracterizable como normal.
Para cada uno de los aspectos analizados (situación general,
ventas, stocks, entre otros) se han definido intervalos para los
valores netos de la variable saldo de respuesta, a cada uno de
los cuales corresponde un determinado concepto. El detalle de
éstos y su concepto asociado figura debajo de los gráficos gen-
erales para los sectores agregados (industria, comercio y
servicios), desarrollados en las secciones siguientes.
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El Centro Regional de Estudios de Bahía Blanca, CREEBBA, es un organismo de
investigación privado, independiente, apolítico y sin fines de lucro. Su actividad
está orientada por el espíritu crítico, el trabajo reflexivo, el rigor analítico y
metodológico y la independencia de todo interés particular inmediato. Nació en el
ámbito de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca y, posteriormente, un
importante grupo de empresas e instituciones se sumaron a esta iniciativa y, a
través de su aporte al sostenimiento del Centro, se constituyeron en patrocinantes
del CREEBBA. Desde el inicio de sus tareas, esta casa de estudios mantiene un
estrecho vínculo con instituciones y centros de investigaciones de todo el país.

Indicadores de Actividad Económica es una publicación bimestral elaborada por
el equipo de investigación del CREEBBA, que se distribuye en modo principal
entre las empresas más importantes de la ciudad, centros de estudios económicos
nacionales e internacionales y medios de difusión, para facilitar el acceso de la
comunidad a los resultados obtenidos. Indicadores de Actividad Económica
monitorea, a través de diversos indicadores cualitativos y cuantitativos, el
desenvolvimiento de la economía local. Además contiene estudios especiales y
una serie de estadísticas de índole nacional que proporcionan un completo marco
de análisis. De esta manera, se consolida como instrumento de consulta y apoyo a
los empresarios frente a los problemas más relevantes.

C R E E B B A

Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
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Industria

respesctoalbimestreanterior, aexcepciónde loscostos financieros,que impactaron fuertemente
en la estructura de costos de las empresas. Hay que destacar que un 36% de las firmas
profundizaron sus problemasde cobranzas.
La capacidad financiera, un cuello de botella. La industria pareciera querer
comenzar un proceso de recuperación a partir de junio, pero las firmas (especialmente las
pymes) no tienen capacidad financiera comopara generar un aumento en la producción. Por
otro lado, la demanda está contraída (esto se verifica en la estabilidad de las ventas en bajos
niveles) y se han cortado líneas de crédito hacia estas empresas. En este contexto, un
reestablecimientodel crédito en los carriles normales seráde vital importancia para el futuro del
sector.
Sin expectativas de cambio para los próximos meses. Entre los tres sectores,
la industria es la que pronostica con mayor énfasis que la situación continuará igual los
próximosmeses (un85%de los empresariosopinóde talmodo). Esto se verificaademásen los
planes de producción: la tendencia para el bimestre entrante es no variar la escala. Las
excepciones aeste resultado seencuentran en los rubrosConstrucción y Productosmetálicos,
que pretenden aumentar, y Textiles y Alimentos y Bebidas, que planean disminuir.
Levebajaen lacapacidadociosa. En el informe anterior, los empresariosmanifestaban
la intencióndeaumentar la produccióndurante julio y agosto. Esto se ha verificado, aunque en
pequeña medida. La utilización de la capacidad instalada aumentó un 3%, fuertemente
influenciada por Petroquímicas, Productos químicos, Construcción y Productos metálicos.
Comocontrapartida, quienesmásaumentaron sucapacidadociosa fueronAlimentos yBebidas
y Textiles.
¿Repunte de la construcción? Los indicadores de situación general y tendencia de
ventas del ramoconstructor hanmostrado unamejoramuy leve durante agosto, pero quebien
puede ser el comienzo de un repunte. Esta afirmación tiene su razón de ser en los indicadores
presentados en párrafos anteriores: aumento en la utilización de la capacidad instalada y
planes de producción optimistas. Por otro lado, con la finalización de los meses de invierno
termina la temporada baja en esta industria.

L as firmas industriales continúan con severas dificultades para su funcionamiento. Con
una situación general regular, los indicadores tuvieron un comportamiento estable con

El sector no consigue recomponerse de los bajos niveles de actividad
que transita. Solamente algunos rubros aislados presentan repuntes
estacionales pero ninguno de ellos con la fuerza necesaria como para
cambiar la tendencia de un sector que, al igual que el resto de la
economía, hace tres años que enfrenta una aguda recesión.

EN SINTESIS
n

Situación general
Regular

n
Tendencia de ventas
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n
Expectativas

Normales

n
Nivel de cobranzas

Bajo

n
Nivel de stocks
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n
Costos financieros

Elevados

n
Planteles de personal

Menores

n
Utilización capacidad

59%

n
Subsector líder

Químicas
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Tendencia de ventas
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Situación general
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Posición relativa de los rubros

El saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa situación mejor y el porcentaje que presenta
situación peor.

Resultados por rubros - agosto 2001

* Monto de ventas en relación a igual bimestre del año anterior (el saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de
empresas que informa mayor monto de ventas y el porcentaje que revela menor actividad que en el año precedente).

Alimentos y Bebidas
Productos químicos y plásticos
Construcción
Productos metálicos
Textiles
Petroquímicas y Refinerías
Frigoríficos
Productos de papel

EXPECTATIVASSIT. GENERAL VENTAS

REFERENCIAS Mejor Igual Peor Buenas Normales Malas Mayores Iguales Menores
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Comercio

incertidumbre generada en este último bimestre ha disminuido fuertemente el consumo, y las
empresasdestacanprimordialmente los problemas financieros como laprincipal causadeuna
situación general que se encuentra en niveles regulares y sigue cayendo.
Gran disminución en las ventas de 0 km. En el período enero-julio de este año se
vendieron lamitadde losautosquehacenunaño.Eneste sentido, los índicesdepatentamientos
no dejan lugar a dudas: las concesionarias están atravesando una situaciónmuy complicada.
Sin embargo, algunas empresas son optimistas porque han llegadoaunpiso ymás de eso no
pueden caer, por lo tanto, si lograron sobrevivir en estas condiciones, seguramente podrán
repuntar. Lo que sí queda claro es que en el contexto actual, el plan de competitividad no ha
surtido ningún efecto.
Indumentaria con precios en baja. Las casas de indumentaria y calzado ya han
comenzado con sus liquidaciones de fin de temporada, hecho que produjo una importante
mermaen los precios, según lo refleja el IPC-CREEBBA. Si bien estomejoró el ritmode ventas,
los empresarios informan que aún les quedan stocks por vender, lo que refleja el menor
consumo imperante.
La llegada de los “Patacones”. A los problemas de cobranzas de los comercios se
sumó la llegada de los bonos “Patacón”, emitidos por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. Si bien en la práctica estos títulos funcionan como el circulante, la reticencia de algunos
bancos privados y algunas firmas de servicios públicos han hecho dudar a los comerciantes
sobre la conveniencia de aceptarlos. A lo largo de los días, la aceptación ha sido cada vez
mayor, dado que ante la escasez de pesos, los patacones son para algunos comercios la
única alternativa para captar clientes. Incluso se han hecho promociones cotizándolos por
encima de su valor nominal.
Menores ventas en supermercados. La mejor caracterización de los tres años de
recesiónde la economía argentina vienedadapor la disminuciónen las compras de la canasta
básica. Tanto a nivel nacional como local, los indicadores de ventas muestran una baja con
respectoal añoanterior, sindudapropiciadapor lossucesivosajustesa losque fueronsometidos
el sector público y también el privado.

E l comercio hasidoel sector de la economíabahiensemásafectadopor la profundización
de la crisis, especialmente los rubros pertenecientes al consumodebienes durables. La

Las firmas comerciales están atravesando serias dificultades, lo que
consolida los bajos niveles de actividad. El indicador de situación
general muestra una baja ininterrumpida desde enero de este año y
lentamente va abriendo una brecha respecto al resto de los sectores.

EN SINTESIS
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Resultados por rubros - agosto 2001

* Monto de ventas en relación a igual bimestre del año anterior (el saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de
empresas que informa mayor monto de ventas y el porcentaje que revela menor actividad que en el año precedente).
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Alimentos y Bebidas
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Combustibles y Lubricantes

EXPECTATIVASSIT. GENERAL VENTAS

REFERENCIAS Mejor Igual Peor Buenas Normales Malas Mayores Iguales Menores



78 Indicadores de Actividad Económica Nº 58

Coyuntura - Encuesta bimestral - Servicios

Servicios

demanda. Acaso el único dato positivo de este período en cuanto a la coyuntura de la
economíabahienseesque, aunquenoengranmedida, algunas empresaspudieroncapitalizar
este repunte.

Expectativas positivas cumplidas en Recreación. La llegada de las vacaciones
de invierno impulsó, como pronosticaron los empresarios del rubro, un incremento de la
demanda, lo que trajo cierto respiro a las empresas. De todosmodos, la clientela evidenció un
importante recorte de gastos extras, producto del menor ingreso disponible que posee. Se
espera que para los próximosmeses la situación semantenga en estos niveles.

Hotelería con baja actividad. Según empresarios del sector, el número de eventos
en la ciudad con respecto al año pasado ha disminuido. Este hecho, que es uno de los
principales generadores depasajeros en los hoteles, produjo unmarcadodescenso en la tasa
de ocupación. Con respecto al año anterior, las firmas encuestadas coinciden en una baja en
el nivel de actividad.

Caen las ventas de pasajes aéreos. El aumento en los precios de los pasajes hizo
que los viajes en avión se sustituyeran engranmedidapor el transporte carretero. Por otro lado,
la frecuencia de vuelos ha disminuido, así también como los destinos. Según las estadísticas
de laAeroestaciónCivil ComandanteEspora, en lo que vadel año, la disminucióndepasajeros
aéreos ha sido del orden del 35%. La caída en la demanda superó a la suba de precios,
determinando unamenor facturación para los operadores.

Altibajos enSeguros. A pesar de ser uno de losmás dinámicos, el rubro asegurador no
escapa a la realidad: mucha gente dejó de pagar y se dificulta la cobranza por cheques
diferidos y rechazados. A nivel nacional, continúan las fusiones y hay compañías que están
quebrando porque no pueden hacer frente a las coberturas. Esta situación beneficia a las
empresasmás grandes, cuya demanda aumenta en relación directa con la confianza de los
usuarios.

E l bimestre julio-agosto tieneuncomponenteestacional importanteparael sectorServicios,
ya que algunos de los rubros que lo componen tienen un aumento temporal en su

El sector aparece mejor posicionado que el comercio y la industria.
Pero esto no significa que escape al contexto recesivo imperante. Sus
indicadores se mantienen estables y hasta mostraron una leve alza
por la llegada de las vacaciones de invierno.

n
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Tendencia de ventas
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El saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa situación mejor y el porcentaje que presenta
situación peor.

Posición relativa de los rubros

Resultados por rubros - febrero 2001
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Restaurantes

EXPECTATIVASSIT. GENERAL

* Monto de ventas en relación a igual bimestre del año anterior (el saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de
empresas que informa mayor monto de ventas y el porcentaje que revela menor actividad que en el año precedente).

VENTAS

REFERENCIAS Mejor Igual Peor Buenas Normales Malas Mayores Iguales Menores
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Panorama económico
En julio y agosto se produjo una corrida de depósitos más vertiginosa
que la experimentada en la crisis del Tequila. La actividad económica
continuó en bajos niveles y se agudizó el proceso deflacionario. Hay
expectativas de reactivación en el mercado externo, lo que movilizó la
reanudación de reintegros.

la escena y se desencadenaron una serie de acontecimientos políticos y económicos que
generaronmás confusión a la desconfianza generalizada.
Caos financiero. La licitación de LETES en la segunda semana de julio constituyó un
punto de inflexión para las variables financieras: los bancos sólo accedieron a refinanciar a tres
meses U$S 850millones de LETES con una tasa record de 14,0%. A partir de allí se cerraron
las fuentes de financiamiento voluntario del Estado y se disparó el riesgo país, generando una
fuerte desconfianza en los agentes económicos que marcó el comienzo de una corrida de
depósitos sólo equiparable a la del Tequila.
Las comparaciones de estas dos situaciones indicanque, en cuanto al nivel total de depósitos
retirados del sistema, la crisis del Tequila fue mayor, pero el ritmo de extracciones fue
ampliamente superior en la corrida actual (en menos de dos meses, salieron del sistema
financiero un total de 8mil millones entre pesos y dólares).
Acuerdo conel FMI. Un nuevo acuerdo con el FMI sobre fines de agosto detuvo la salida
de depósitos. Sin embargo, el dinero no retornó inmediatamente a los bancos, producto de la
cautelade losahorristas. Laayudaotorgada (u$s8.000millonesen total) sedestinóa recomponer
las reservas y estuvo condicionada al cumplimiento de la regla impuesta porCavallo en julio: el
déficit cero.
El acuerdo trajo un poco de aire fresco a los mercados financieros, impulsando que los
depósitos retornen al sistema. Sin embargo, la cautela de los ahorristas es aún alta, y se suma
a la incertidumbre por el resultado de las elecciones legislativas de los próximosmeses.
Recaudaciónmayor a la esperada. En materia recaudatoria, la caída de agosto fue
mucho menor a la esperada: 3,4% en relación a igual mes del año anterior. Esto se debió
fundamentalmente al buen desempeño del Impuesto a las Transacciones Financieras. La
apuesta a la recaudación es tan fuerte que Cavallo realizó un cambio importante desde el
punto de vista político en la AFIP, dejándola enmanos deCaro Figueroa. Es que si bien hasta
el momento, y con el ajuste realizado del 13%, se pudo finalizar el mes de agosto incluso con
un leve superávit, (particularmente, a partir del cuarto trimestre) el cumplimiento del déficit cero
depende en granmedida del desempeño recaudador del gobierno.
Persiste el estancamiento. El nivel de actividad del bimestre se vio claramente afectado
por los problemas financieros del país en eseperíodo. Los principales indicadores pronostican
que en el corto plazo no habrá reactivación. Por ejemplo, en términos desestacionalizados y
con respecto al mes anterior, la caída del EMI-INDEC ha sido de 2,1% en julio y de 3,6% en

M ás allá de los vaivenes de la economía nacional, hacía tiempo que no se presentaba
unbimestre tan convulsionado comoha sido julio-agosto. La crisis financiera dominó

Informe realizado con
datos hasta el 18 de
septiembre de 2001.
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agosto (resultados provisorios). Con respecto al año anterior, los primeros 8meses del año
arrojaron un saldo negativo de 2,9%.
Los precios continúan en francadeclinación. Las últimasmediciones registran caídasdel 0,4%
a nivel minorista y 0,5% en el caso mayorista. La persistencia de la recesión (tres años
aproximadamente) haafectadoseriamenteel consumoyseverificóun retrocesoen lademanda
agregada. Por un lado esto puede perjudicar seriamente la performance recaudatoria del
gobierno. Pero esta no es la única consecuencia, ya que con la caída de precios también se
diluyen losmárgenes de la actividad privada.
Impulso al sector externo. La balanza comercial superavitaria de los últimos meses
corrobora la fuerte caída que han experimentado las importaciones (-20% con relación al año
anterior). El gobierno incluyó al sector exportador en los planes de competitividad, impulsando
el retorno de los reintegros a las exportaciones. Esta es la receta aplicada desde el Ministerio
para un sector exportador perjudicado frente a las sucesivas devaluaciones del Real.
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CUENTAS NACIONALES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (p)
PBI nominal (mill. U$S corrientes) 258.032 272.082 292.859 298.948 283.260 285.045 286.712
PBI per cápita ($/habitante) 7.421 7.725 8.210 8.275 7.744 7.697 7.650
Consumo 82,4% 82,5% 82,8% 81,5% 83,4% 83,1% 83,1%
Inversión Bruta Interna 17,9% 18,1% 19,4% 19,9% 17,9% 16,0% 15,6%
Exportaciones Bs. y Serv. Reales 9,7% 10,5% 10,6% 10,4% 9,8% 10,8% 11,0%
Importaciones Bs. y Serv. Reales 10,1% 11,1% 12,7% 12,9% 11,5% 11,4% 11,3%
Ahorro Externo 1,9% 2,4% 4,1% 4,9% 4,4% 3,2% 3,4%
Ahorro Doméstico 16,0% 15,7% 15,3% 15,0% 13,5% 12,8% 12,2%

PRECIOS feb mar abr may jun jul ago
Indice Minorista - CREEBBA 119,6 119,5 119,2 119,5 119,4 118,8 118,7
Variación mensual 0,0% -0,1% -0,2% 0,2% -0,1% -0,5% -0,1%
Indice Minorista - INDEC (miles) 99,0 99,2 99,8 99,9 99,2 98,9 98,5
Variación mensual -0,2% 0,2% 0,6% 0,1% -0,7% -0,3% -0,4%
Costo Canasta Familiar ($) 1.315,1 1.326,5 1.330,2 1.339,1 1.135,5 1.321,3 1.325,4
Indice de Precios Mayoristas 106,0 105,6 105,1 105,2 104,8 104,3 103,8
Variación mensual 0,1% -0,3% -0,5% 0,1% -0,4% -0,4% -0,5%

FINANZAS PUBLICAS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ingresos totales (mill $) 51.078 50.294 47.669 55.377 56.726 58.455 55.613
Gastos totales (mill $) 51.364 51.667 52.933 59.653 60.800 63.224 62.404

MONEDA Y CREDITO dic ene 01 feb mar abr may jul
Billetes y monedas 11.844,5 12.132,6 11.825,9 11.623,2 11.361,1 11.199,8 11.169,5
Depósitos a la vista 13.799,3 13.415,6 13.519,1 13.059,6 13.180,7 13.465,7 12.149,9
Caja de ahorro 8.056,0 8.067,5 8.257,9 7.707,7 6.938,3 6.613,3 6.443,3
Plazo fijo 12.106,7 12.513,4 12.817,7 12.347,3 11.512,6 11.087,0 10.497,6
M1 25.643,8 25.548,2 25.345,0 24.682,8 24.541,8 24.665,5 23.319,4
M2 33.699,8 33.615,7 33.602,9 32.390,5 31.480,1 31.278,8 29.762,7
M3 45.806,5 46.129,1 46.420,6 44.737,8 42.992,7 42.365,8 40.260,3
Los montos anteriores se encuentran expresados en millones de pesos corrientes
Tasa activa 30 días ($) 10,83% 15,21% 16,57% 11,57% 23,94% 22,25% 35,85%
Tasa activa 30 días (U$S) 9,95% 11,89% 13,17% 10,49% 14,82% 15,72% 19,65%
Tasa pasiva plazo fijo 30 días ($) 8,50% 10,98% 12,37% 8,24% 13,81% 12,58% 20,19%
Tasa pasiva plazo fijo 30 d (U$S) 7,24% 8,28% 9,15% 7,14% 8,20% 8,47% 9,83%
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Fuentes consultadas: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Hacienda; INDEC; BCRA.


