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diversas, en particular de la dirigencia política. A partir de ellos, se generan cambios, se
quiebran tendencias y el futuro inmediato ya no es una simple extrapolación de hechos
pasados.
Estoshechospuedensernotoriosoenapariencia, representaracontecimientosderelevancia
secundaria.Cuandosucedenestosúltimos, lamayorpartede las veces, nosealcanzaa leer
sus implicancias futuras totalesosiquieraadvertir lamagnitudycaracterísticasde loscambios
que están por venir. El curso posterior de los acontecimientos va revelando derivaciones
impensadasquecomienzanaconfigurarunnuevoescenario.Si se tratadeunacontecimiento
gravitante, la primera lectura es el seguro advenimiento de cambios aunque no se pueda
precisar su dirección y profundidad. Aumenta la incertidumbre y se genera un cambio de
expectativas. Lasituaciónnopasa inadvertidapor cuanto inmediatamente se ve reflejadosu
impactoeconómicoesperadoen indicadoreseconómicos.A lo largode losúltimosaños,este
indicador fue el riesgo país1 y en lo que va del corriente, su lugar ha sido ocupado por la
cotizacióndel dólar.
Haciendomemoriade losúltimosaños,esposibleencontrarciertas fechasconacontecimientos
críticos e intentar interpretar sus significados a la luz de las cambios que posteriormente
sucedieron. El 6 de octubre del 2000, renunciaba el Vicepresidente Alvarez alegando
desacuerdosconel entoncesPresidenteen lacomposicióndel nuevogabinetedeministros.
Este hecho iniciabael ocasopolíticodel gobiernode laAlianza.
Poco tiempodespués, el 4de febrerodel añosiguiente, eraasesinadounejecutivoenunavilla
balnearia.Apartir deestecrimen,cobraría fuerza todaunaoladedenunciassobreel lavadode
dineroymaniobras fraudulentasenel sector bancario. Lasdenuncias involucraríanalmismo
presidentedel BancoCentral.Pocos imaginaríaneldesenlacedeestahistoriaconel findeuna
regla fundamental para lapolíticaeconómica, laautonomíadel BancoCentral sobre laquese
cimentaba la credibilidad de la Convertibilidad y la demanda de moneda doméstica. Es
interesanteadvertirque transcurridosmásdeunañoymedio,noseaclaróel crimeny tampoco
sehapodidocomprobar irregularidadesporpartede los funcionariosdel BancoCentral.Pese
aesto, a partir de lanotoriedad alcanzadapor losescándalos irresueltos, losdenunciantes
lograroncapitalizar la situacióna través de la creaciónde unpartido políticoque hoycuenta
con importantesposibilidadespara lospróximoscomiciospresidenciales.
Pocassemanasdespués, el 19demarzo, unamanifestacióndeestudiantesuniversitariosen
rechazode lasmedidasderecortedelgastopúblico, precipitaría lacaídadel flamanteministro

Puntos de inflexiónPuntos de inflexión

a historia reciente ha demostrado el papel trascendente que cabe a ciertos
acontecimientos.Estasituacionesrepresentanpuntoscríticos,desencadenanreaccionesL
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deeconomíaLópezMurphy.Finalizabadeestemodo,unaetapadondelaconcepcióndominante
de la conducción económica consistía en la búsqueda de equilibrio presupuestario y una
mayor competenciaen losmercadosa travésde laaperturadel comercioy ladesregulación.
Comenzaba otra con una visión diferente en la que se realzaba el papel del Estado como
factor revitalizador de laeconomíaa travésde las “políticasactivas”.
El 10de julio, el Estadosequedasin financiamientobancarioal pagar tasas insostenibles,del
ordendel 14%anual paracolocacionesdecortoplazo. Enpalabrasdel entoncesMinistrode
Economía, “...la realidadesqueyano conseguimos financiamientoparamantener estenivel
de gasto. Agotamos la capacidad receptiva para nuestros bonos de deuda aquí y en el
exterior...”2 . Esta fechapodría simbolizar el fin deun largoperíodo caracterizadopor excesos
degastosestatales financiadosconendeudamiento. Comenzabael default “interno”a través
de recortes compulsivos de pagos a provincias, empleados estatales y beneficiarios de
programassociales.
El 20de diciembre, los saqueos a supermercados y enfrentamientos entre civiles y fuerzas
armadas, desembocaríanenmanifestacionesmasivasy la renunciadel entoncesPresidente.
Al asumir elnuevogobierno, finaliza laConvertibilidad.El paísreviveviejasépocassignadaspor
ladevaluación y la inflación, enunmarcode agudizaciónde lapobrezasinprecedentes.
Lasdos víctimas fatalespor losdisturbiosdelmiércoles26de junioprecipitan la decisióndel
gobierno de anticipar las elecciones. Esta medida, sumada a una mejora en las finanzas
estatales y un mayor acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, han permitido
despejarenparte la incertidumbrey renovar laexpectativadecambiosde fondoenelmediano
plazoquepermitan iniciar unaetapade reconstrucciónde laeconomía.
Enmedio de laactual emergencia, se abre un tiempopreelectoral particular. Es importante
advertirlopor cuanto,deacuerdoa lasúltimasexperienciasdel país, se iniciaunperíododonde
laspreocupacionespolíticasdistraen laatenciónde los funcionariosconrespectoa losgraves
problemasquedeberíanpriorizar ensuagendadegobierno. Ladramática situaciónactual no

2 La Nación, 11 de julio
de 2001.
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damargen para postergar urgentes decisiones en relación a temas como la conversión a
títulospúblicosde losdepósitos inmovilizados,el ajustede tarifasdeempresasprivatizadas, la
contención de gastos de acuerdo a las metas comprometidas frente al Fondo Monetario
Internacional, la reestructuración del sistema financiero y el inicio de negociaciones con
acreedoresexternospor los incumplimientosen lospagosdedeuda.
La situación parece haber tocado fondo y resurge temerosa la expectativa de un cambio
positivo, inhibidapor la interminable listade fracasosrecientes.Comounadolescente rebelde
al cual reprendenpor sus faltasdeconducta, la jovendemocraciaargentinaparecenecesitar
de estos dolorosos impulsos para reaccionar. Estas crisis al menos deberían reforzar las
conviccionessobre el paísquenodeseamos.Unavezmás, cabeel deseodecomenzar una
etapademadurez y sensatez.
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Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la
FundaciónBolsa de Comercio deBahía Blanca
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Inflación y pobrezaInflación y pobreza

L uego de casi de diez años de estabilidad en los precios, se reinstaló el fenómeno
inflacionario, comoreacción inmediataal fuerteprocesodedevaluaciónexperimentado

por lamonedaargentinadesdecomienzosde2002. Laescaladade lospreciosabre lugar a
muchos tiposde análisis pero, sindudas, elmáspreocupante es el que tieneque ver conel
impacto social de la inflación.
Apesardequedurante losúltimosañosdelaConvertibilidad lascifrasdedesempleoypobreza
alcanzaron niveles elevados, resulta claro que el actual escenario de aumento de precios,
reduccióno,enelmejorde loscasos, invariabilidaddel nivel de ingresose inestabilidadlaboral,
resulta aúnmás crítico. La creciente pérdida de poder adquisitivo sumada a la progresiva
precarizacióndelmercado laboral desemboca inevitablemente enun recrudecimientode las
situacionesdepobreza.
Eldeteriorodelacalidaddevidadelapoblaciónpuedeinferirse,entremuchosotrosindicadores,
a travésdedos víasdeanálisis. Laprimera tienequever conel seguimientode losnivelesde
preciosenconfrontaciónconel cuadro de ingresosde los hogares. Estavíapermiteestimar
quéporcentajede lapoblaciónno tieneaccesoa losbienesdeprimeranecesidady,másaún,
detectar qué cantidaddepersonasnopuedesiquieracubrir los requerimientosalimenticios
básicos.
La segunda vía de análisis alude al avance del asistencialismo en los diferentes niveles de
gobierno, como formade brindar ayuda concreta a los diferentes tipos de necesidadde la
población, que seacrecientandiariamenteal compásde lacrisis económica.
Lapresentenotaanalizael cuadrode inflaciónypobrezaenBahíaBlanca, a travésde lasdos
formasde investigaciónmencionadas. En laprimerapartesepresentaunbrevepanoramade
lasituaciónanivel país. En lasegundasecciónseexpone la trayectoria recientede losprecios
minoristas y del costo de vida localespara luegoestimar quéporcentaje de la poblaciónse
encuentra por debajo de la línea de pobreza, en base a los datos de ingresos para Bahía
Blanca. Finalmentesepresentaundetalledelosprogramasdeasistenciasocial implementados
en laciudadyde lacantidaddebeneficiariosde losmismos,conespecialénfasis enaquellos
planes instrumentadosdirectamenteporelmunicipio.

El avance de la pobreza en el país
Según un informe del INDEC, más de unmillón ymedio de personas se transformaron en
nuevospobresenArgentinaentre octubrede 2001ymarzode 2002, acausade la inflación.
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El organismoestimóque,comoconsecuenciadel aumentodepreciosen laCapital Federal y
el conurbanobonaerense, laproporcióndepobresaumentóde35,4%a39,7%de lapoblación
total. Luego, “ponderando” estos resultados para el resto del país, sobre una base de 36
millonesdehabitantes, se infierequeen losúltimosseismesesmásdeunmillón ymediode
argentinos seconvirtieronenpobres. Conesteavancede la situación, seestimaquecasi 16
millonesdeargentinos sonpobresactualmente.
Sobre lamismabase, el númerode indigentes crecióenmás de 720mil personas, puesen
octubrede 2001el porcentaje era de12,2%de la poblacióndeCapital yGBAy enmarzode
2002 trepó a 14,3%. Esto significa que en las proyecciones oficiales se destaca el fuerte
incremento de la indigencia, la franja más pobre de los pobres, que ya afecta a casi 6,5
millonesdepersonas, un17,8%de lapoblación.
Asimismo,el INDECajustóel valorde lacanastabásicadealimentos, loqueprovocóquepara
medir la líneadepobrezaseelevarael valorde150,1pesospor adultoa169,7pesos. La línea
de indigencia seubicaen69,8pesos.
El informeconcluyeconla ideadeque,a lasalidade lahiperinflaciónydurante laconvertibilidad,
conpreciosestabilizados, sebajaron los índicesdepobrezae indigenciayqueactualmente la
combinacióndeescaladadepreciosyalta tasadedesempleohacedifícil revertir lasituación
de lapobrezaen los hogaresargentinos.
La crítica situaciónes reflejada tambiénpor los análisis de consultoras privadas que, entre
muchosotrosdatos, ofrecen las siguientescifras1 :

n EnCapital Federal yGranBuenosAires, el 53,1%de loschicosmenoresde 15años
yaviveenhogarespobres, unacifra récorddesde ladécadadel 90.

n En los últimos 12mesesse agregaron318mil nuevos niñospobres2 , a un ritmode
crecimientode871niñospordía.

n Porcadapuntoqueaumentael costodevida, 160mil personasentranencondiciones
depobreza.

n Seestimaque losdesocupadossoncasi 3,3millones depersonas, un57%másque
en el 2001.

n Actualmente, el númerodepersonasbajo la condicióndepobrezase estimaencasi
18millonesdepersonas,mientrasque el añopasadoera11,7millones.

Frenteaestecuadro, losprogramasgubernamentalesynogubernamentalessondesbordados,
situaciónqueseagravadiariamentepor la faltade recursos yel avancede lasnecesidades.

La situación en Bahía Blanca
La ciudad no se encuentra exenta del flagelo de la pobreza, sino que por el contrario, está
particularmente afectadapor el hechodepresentar algunasde las cifras dedesocupación
máselevadasdelpaís(20,3%frenteal18,3%delpromediodeaglomeradosurbanosrelevados3 ),
pesea contar conuna redde contenciónsocial.
El deteriorode la calidadde vida enBahíaBlancapuede apreciarsea travésde unospocos

1 Diario Clar ín, 10/05/02.

2 Se considera pobre,
a va lores del mes de
abril, a un niño cuyos
padres no disponen de
entre 65 y 188 pesos

por mes para
a limenta r lo.

3 INDEC - Encuesta
Permanente de

Hogares- octubre 2001.
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datos, pero que ilustran con elocuencia el impacto de la devaluación e inflación sobre el
ingresoy lasposibilidadesdeconsumode lapoblación.
Entre enero y juniode2002, el IndicedePreciosal Consumidor tuvoun incremento del 28%.
Comoconsecuencia, lacanasta familiarbásica4 , cuyo valor promedioera demenosde 1.300
pesos aprincipios deaño, pasó acostar 1.656pesosal cabodel primer semestre. Por otra
parte, la canasta económica, que incluye las mismas categorías de productos pero sólo
aquellas variedades de menor precio relativo, se encareció de 1.024 a 1.307 pesos en el
mismoperíodo.
Teniendoencuenta losdatosdedistribución local del ingreso (Cuadro1), seconcluye que la
mayoríadeloshogaresbahiensesrecibeingresosmensualespromedioinferioresalosrequeridos
paraadquirir la canastade referenciamásbarata.

Concretamente, a finesde2001, unas185mil personaspertenecíanahogarescon ingresos
mediosmenores al costode la canastabásica ya juniode2002, la cifra se incrementó a215
mil5 . Vale decir que, como consecuencia de la inflación, unas 30mil personas pasaron a
quedar por debajo de la línea delimitada por el acceso a un conjunto de bienes y servicios
primarios. Los individuossinaccesoa lamencionadacanasta representanaproximadamente
un 70% de la población total de referencia, en tanto que la proporción era del 60% en
diciembredel añopasado.
Anteestaevidencia,esclaroque lamayorpartede lapoblación,pertenecientea lossegmentos
medios ymedios-bajosde ingresos, resigna ítemsde lacanasta, comenzandopor aquellos
más postergables, comoserviciosdeesparcimiento, bienesdeconsumodurable o ciertos
productosdecosmética,porcitaralgunosejemplos,paraasegurarseel consumode loquees
consideradoprimordial.En tanto, los individuosqueconforman losestratosde ingresosbajos
debennecesariamente recurrir a laayudaproporcionadapor losplanesdeasistenciasocial y
enmuchoscasos ingresanen lamendicidad.
Tomandoenconsideraciónúnicamente los rubros conformadospor alimentosy bebidas, se
calculael valor de lacanastaalimentaria. A finde 2001, se requerían358pesosparaadquirir

Dist ribución del ingreso en Bahía BlancaDist ribución del ingreso en Bahía Blanca

Desde Hasta

1º 8 200 23.622 144
2º 200 300 21.333 239
3º 300 350 20.080 315
4º 355 450 20.957 403
5º 450 500 23.686 477
6º 500 650 22.407 576
7º 650 800 26.333 724
8º 800 1.000 26.894 897
9º 1.000 1.320 29.932 1.166
10º 1.340 3.650 31.523 1.994

INGRESO FAMILIAR ($)
DECIL POBLACION POR DECIL INGRESO MEDIO FAMILIAR ($)

Cuadro 1

Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares - Octubre 2001.

4 Estimada en base a
encuesta s de ga stos de los
hoga res, que recog en los
hábitos de consumo de la
población, y a los
requer imientos kiloca lór icos y
proteicos estimados
imprescindibles pa ra el ser
humano. Valorada a los
precios minor ista s vig entes en
el mer cado.

5 Esto, tomando como
referencia los da tos de
ingresos de 2001 y los precios
de junio 2002. El cá lculo se
ha ce de esta manera porque
aún no se han publicado los
ta bulados de ing resos de este
año. Si la estimación se
rea liza ra considerando los
niveles de ing r esos vig entes,
seguramente habr ía má s
gente por deba jo de la línea ,
a sumiendo una desmejora
genera lizada en los ing resos
familia r es.



8 In d ica do r e s de Ac tiv ida d Económ ica Nº 63

Es tu d i o s e spe c i a l e s

lacanastadealimentosyen juniodeesteaño, lacifraseelevóa los511pesos. Tomadocomo
base la informaciónde ingresos, la cantidaddepersonas sinaccesoa la canastaalimentaria
pasóde65mil a109,7mil enel períodobajoanálisis. En términos relativosa lapoblacióntotal,
lapoblación “indigente”, definidaasí en los términosexpuestos pasódeconformar el 21%a
representar el 36%(Cuadro2).

El avance de los programas asistenciales
La fuerte ycrecientepresenciade losplanesdeasistenciaencaradospor el sector públicoes
otraevidenciade lamagnitudquehaadquirido la situaciónsocial, en especial, apartir de la
devaluaciónyposterior inflación.
Existen programas instrumentados desde todos los niveles de gobierno y todos tienen en
común ladificultadquesuponecontar conrecursos limitados frentea loscrecientesyurgentes
requerimientosde lapoblación. Laasistenciasocial,aunqueimprescindible, resulta insuficiente
frente a la enormedemandaymuchas se ve relativizadapor la impuntualidadenel envíode
partidas presupuestarias o por las ineficiencias en la asignación de recursos. Esto se da
básicamenteen losplanesnacionalesyprovinciales, yaqueenaquellos instrumentadosporel
municipio existe unamayor transparencia, debidoa lamayor cercaníaentre el sector público
y losbeneficiarios.
Es interesanteconocer quéprogramas llevaadelante elmunicipiodeBahíaBlanca, tantoen
loquese refiereaplanes locales comoprovincialescoordinadospor lamunicipalidad.Estos
programas,querespondenalasnecesidadescomunitariasensusdiferentesaspectos(Cuadro
3), sondesarrolladospor laSecretaríadeSaludyAcciónSocial.
Unade las formasdeasistenciasematerializaa travésde losprogramassocialescomunitarios,
que incluyen los serviciosdecomedorescomunitarios, copade leche, desayunoymerienda
reforzada,entregadealimentos,huertasfamiliares,hornoscomunitarios, ropero,alfabetización,
apoyo escolar, talleres terapéuticos, cursosde capacitaciónvarios, acciones preventivas y
actividades recreativasentreotros. Actualmente, estosserviciosatiendendiariamenteamás
de9.200beneficiarios.
Otraárea fundamental es la de empleo, endondese instrumentanplanesde trabajo, en su
mayoríaprovinciales, yalgunos tambiénde índolemunicipal. En2001,éstosdaban trabajoa
alrededor de 2.600 personas enBahía Blanca y este año, la cifra aumentó amás de 8.500
beneficiarios (227%). El programamás importante, que fuecreadoesteañopor laProvincia,

CONCEPTO d ic 01d ic 01 jun 02jun 02 d i fd i f
Valor mínimo de la canasta familiar (pesos) 1.024 1.307 283
Personas en hogares con ingreso promedio mensual inferior al costo mínimo de la canasta 185.300 215.200 29.900
Población sin acceso a la canasta mínima con respecto a la población total de referencia 60% 70% 10%

Valor mínimo de la canasta de Alimentos 358 511 153
Personas en hogares con ingreso promedio mensual inferior al costo mínimo en Alimentos 65.000 109.700 44.700
Población sin acceso a la canasta de Alimentos con respecto a la población total de referencia 21% 36% 15%

Cuadro 2

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPC CREEBBA y de la EPH (INDEC)
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esel denominadoPlanJefasyJefesdeHogarDesocupados, quebeneficiaen laciudadamás
de7.600personas.Suobjetivoesbrindarayudaseconómicasyademásasegurarconcurrencia
escolar y control de saludde loshijos, incorporacióndebeneficiarios a la educación formal,
participaciónencursosdecapacitacióne incorporaciónaproyectosproductivosoenservicios
comunitarios. Se requierequelosjefesojefastenganhijosmenoresde18añosodiscapacitados
acargo, extendiéndoseel beneficio a lasmujeresenestadodegravidez.
Continúaenvigenciael programaBarriosBonaerenses, quebeneficiaacasi 240 individuos.El
añopasadohabía1.200personas trabajandoenelmarcodeesteplandeempleoperodesde
2002, lamayoría fueabsorbidaporJefas yJefesdeHogar. En tanto, dosprogramasvigentes
durante2001,BonusySegundaOportunidad,queregistrabanuntotalde500y300beneficiarios
respectivamente, finalizaron, apesar de locual actualmentecubren72y 5plazas, otorgadas
comopremiopor el hechodequealgunasentidadesprivadas incorporaronen formaefectiva
abeneficiarioscontratadosenelmarcodeestosplanes. Bonusestáorientadoadesocupados
deentre 18y25años ySegundaOportunidad, apersonas sinempleodeentre 45 y55años.
Tambiénexisteunprograma laboral administradodirectamenteporelmunicipio,denominado
Desarrollodel EmpleoLocal, quebeneficia aunas620personas. Estacifrano vavariadocon
respectoa 2001.
Es interesante saberque, peseaque losprogramasdeempleoatiendenaalrededorde8.500
beneficiarios,másde15mil personassehanacercadoalmunicipiopara inscribirsedurante
2002. Valedecir queaproximadamente lamitadde los interesadosnohacalificado, por no
cumplir algunode los requisitos exigidos: edad, situación familiar, percepciónde ingresos
adicionales.
El sector dedicadoaminoridad, adolescencia y familia instrumentaprogramasdestinadosa
responder a las necesidades de niños y adolescentes en situación de riesgo o alto riesgo
social. Actualmente atiende aunos 1.700 beneficiarios de entre 45 días y 21 años. Cuenta
conunsectorPrevencional, que actúamedianteJardinesMaternales yCentrosdeCuidadoy
AtenciónIntegral deNiños,adondeconcurrenunos670y290chicosaproximadamente. Los
profesionalesque trabajanenestaáreaestimanqueaúnexisteunademanda insatisfechadel
ordendel 50%,queactualmentenopuedecubrirsepor faltade recursos físicosyhumanos. El
sectorProteccional implementaprogramascoordinadosporpsicólogos,pediatrasyasistentes
socialesque apuntana laprotecciónyatención integral de niños.Sematerializana travésde
las actividades de pequeños hogares, hogares sustitutos, amas externas, centros de día,
operadoresdecalle, casasdepre-egreso,cooperativasdecapacitaciónycentrosdeprevención
yasistenciade laviolencia familiar ymaltrato infantil.
El área de medicina asistencial atiende a la pobreza en una de sus manifestaciones más
graves: ladesnutrición infantil. Contal propósito, llevaadelanteel denominadoPlanAlimentario
deNiñosdeBajoPeso. El bajopesoodesnutriciónesunestadopatológicosistémicoquese
originacomoresultadodeunamala incorporacióndenutrientesal organismoporunperíodo
prolongado de tiempo y que está obviamente asociado a las situaciones de pobreza. Los
profesionalesquetrabajanenelPlan,enprimer término,detectanmediantevisitasprogramadas
a lasunidadessanitarias,anomalíasenpesoy talla, según laedad. Encasodeobservarcasos
de desnutrición o alteración en el crecimiento, realizan una evaluación clínico-social
individualizada y proveen semanalmente de alimentos frescos para asegurar una dieta
equilibrada. Luegoefectúanunseguimientomédicoparacontrolar laevolucióndecadacaso.
Porotraparte, se trabaja fomentando la lactanciamaterna, aplicandoplanesdevacunación,
proveyendosuplementos vitamínicos, proteicosymineralesyeducandoenmateriadesalud.
Seestimaqueunos18mil niños tienennecesidadesbásicas insatisfechasyaeste grupode
riesgoestáorientadoelplanalimentario. En1998, seatendierondentrodelprograma70niños

Hubo en el año más de
15 mil aspirantes a
planes de empleo pero
sólo ca lifica ron unas
8.500 personas.
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y este año, sólo en el primer cuatrimestre, el número se incrementó a130, es decir,másdel
doble. El gastomensual paraatender aestos130niñosesde4mil pesosaproximadamente.

Conclusiones
A pesar de que en los últimos años de la Convertibilidad, los índices de desocupación y
pobrezaalcanzaronnivelescríticos,esclaroqueapartir de ladevaluaciónyposterior inflación
elproblemaseagudizó.
Teniendoencuentaque lospreciosminoristas crecieroncercade30%enel primer semestre
del año y que los ingresos disminuyeron o, en el mejor de los casos, se mantuvieron sin
cambios, se produjo un importantedeterioroen la calidadde vidade lapoblación. Por otra
parte, ante la faltadeconfianzaenel sistemay la incertidumbregeneralizada, hubouna fuerte
salidadecapitalesexternos,conel consiguiente cierredeempresasydestruccióndepuestos
de trabajo. También innumerables firmasnacionales cerraronsuspuertas,antedepresiónyel
agobiode losproblemas financierosymuchasde lasquesobrevivieronsevieronobligadasa
precarizar lascondicionesde trabajo. Enestecontexto, el problemade lapobrezaseagudizó
inexorablemente.
El crecimientode lapobrezapuedeobservarsea travésdediversasestimaciones. Anivel país,
el INDECcalcula el ingresodemás de1,5millonesdepersonasa lacondicióndepobresen
el primer cuatrimestre de2002. Enel ámbito local, se estimaquecercade110mil personas
vivenenhogaresquenopuedenacceder a lacanastaalimentariabásica, casi 45milmásque
lascalculadasparafinesde2001. Lasituación tambiénpuedeapreciarseyconfirmarsedesde
unángulodiferente, al observar el avancedel asistencialismoentodos losnivelesgobierno, a
pesar de lo cual, la ayuda resulta insuficiente para responder a las enormes demandas
actuales.

Programas de asistencia socia l inst rumentados por la MBBProgramas de asistencia socia l inst rumentados por la MBB

DEPTO. - Nº BENEFICIARIOS SERVICIOS - PROGRAMAS

Comedores comunitarios, copa de leche, desayundo y merienda reforzada, entrega de
alimentos, huertas familiares, hornos comunitarios, ropero, alfaberización, apoyo escolar,
talleres terapéuticos, cursos de capacitación, acciones preventivas,, actividades recreat.
Programas provinciales: Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Barrios Bonaerenses,
Bonus, Segunda Oportunidad
Programas municipales: Desarrollo del Empleo Local
SECTOR PREVENCIONAL: jardines maternales, centros de atención integral de niños
SECTOR PROTECCIONAL: pequeños hogares, hogares sustitutos, centros de día, amas
externas, operadores de la calle, casas de pre-egreso, cooperativas de capacitación,
prevención y asistencia de la violencia familiar y del maltrato infantil
Plan Alimentario de Niños de Bajo Peso: detección de casos de desnutrición, evaluación
clínico-social individualizada, provisión semanal de alimentos frescos, seguimiento médico,
fomento de la lactancia materna, aplicación planes de vacunación, provisión periódica de
suplementos vitamínicos, propteicos y minerales, educación para la salud

División Acción Comunitaria
9.1709.170

Niñez, Adolescencia y Familia
1.7001.700

Área de Medicina Asistencial
130130

Servicio Municipal de Empleo
8.5358.535

Cuadro 3
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Una prestigiosa institución, con sólida
y reconocida trayectoria de 20 años, le ofrece

EXPERIENCIA, IDONEIDAD yRESPONSABILIDAD
para sus inversiones.

Invierta con una entidad autorizada
oficialmente por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina.

Rápida y sencilla operatoria.

Atención personalizada: cada inversor cuenta
con su propio oficial de negocios.

El más amplio asesoramiento, para orientarlo hacia la operación más conveniente.

Consúltenos sin compromiso,
gustosamente le brindaremos toda la información que Ud. nos requiere.

TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOSTITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
FONDOS DE INVERSIONFONDOS DE INVERSION
CAUCIONESCAUCIONES
OBLIGACIONES NEGOCIABLESOBLIGACIONES NEGOCIABLES
OPCIONESOPCIONES

l
l
l
l
l

Av. Colón 2 - Tel. 459-6100 - Bahía BlancaAv. Colón 2 - Tel. 459-6100 - Bahía Blanca

Bolsa de Comercio

de Bahía Blanca

¡Invierta bienInvierta bien!



12 In d ica do r e s de Ac tiv ida d Económ ica Nº 63

Es tu d i o s e spe c i a l e s

Nuevas perspectivas paraNuevas perspectivas parala horticultura regionalla horticultura regional

comercializaciónde los cultivosdeajoy cebollaen lazonadel sur bonaerense.
Partiendo del cambio de contexto que surgió a partir de la caída de la Convertibilidad, la
actividadcebollera estáen los umbrales de adquirir un alto gradodedinamismo. Si bien las
perspectivasparaexportar sonclaramentemás favorablesporel tipodecambio,esnecesario
tener en cuentaotros aspectos como los cambios en el manejo para alcanzar objetivos de
calidaden laproducción.
Las dificultades que atravesó el sector durante los últimos años de la década del ’90 han
dejado secuelas y esto complica el objetivo de recuperar los niveles de producción de las
mejores campañas, así como las fuentes de empleo y la riqueza de los horticultores. Sin
embargo, puedeser unmomentopropiciopara transformar las ventajas comparativas de la
región en ventajas competitivas que permitan consolidar la participación en losmercados
actualese incursionar enotrosnuevos.

Algunos indicadores de producción yAlgunos indicadores de producción ycomercializacióncomercialización
Lasestadísticasdeproducciónmuestranunpuntodequiebreen la temporada1999/2000.En
lazonadel ValleBonaerensedelRíoColorado, lasuperficiesembrada, lasuperficiecosechada
y las toneladasproducidascortaronsu tendencia ascendente y cayeronprácticamente a la
mitadde los valores registradosen la temporadaanterior.

1 “La cebolla en el Va lle
Bonaerense del R ío
Colorado”, IAE 47,
noviembre de 1999.

a presente nota es una profundización de un estudio anterior publicado en IAE 471.
Concretamente, se analizarán algunos aspectos importantes de la producción yL

Indicadores de producción del VBRCIndicadores de producción del VBRC

CampañaCampaña Sup . sembradaSup . sembrada
(ha)(ha)

Sup . cosechadaSup . cosechada
(ha)(ha)

Producc iónProducc ión
(tn)( tn)

Rend im ientoRend im iento
( tn/ha)( tn/ha)

97/98 14.246 12.499 439.964 35,2
98/99 17.294 16.478 583.968 35,4
99/00 9.889 8.707 253.495 29,1 Fuente: CORFO.

Cuadro 1

Las perspectiva s están
fundamenta lmente
concentradas en los
mer cados de
exportación, ya que en
los domésticos no es
fa ctible obtener
sobr epr ecios.

Con el cambio de
contexto que surg ió a
partir de la ca ída de la
Convertibilidad, la
a ctiv idad cebollera
está en los umbra les de
adquirir un alto grado
de dinamismo.

La producción
integrada y la orgánica
son la s práctica s que
permiten obtener los
ma yores ing r esos pero
pa ra lelamente
involucran mayores
costos e inversión.

n nn
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Tambiénes notable la caídaen los rendimientosdedicha temporada: de35,4 toneladaspor
hectárease redujo a 29,1 toneladas. Todo indicaentoncesque la campaña1999/2000 tuvo
consecuencias importantesenel desempeñode laeconomíade la región.
Tomandocomo referencia lospreciosdelMercadoCentral deBuenosAires, se construyóel
Gráfico 1. Elmismo refleja, en líneanegra llena, losprecios promediomensuales, enpesos
corrientes libresde impuestos,de todas lasvariedadesdecebolla, yenlíneagrispunteada, los
promediosanuales.

Prec io s de la cebo l la ($/kgPrec io s de la cebo l la ($/kg
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Grá fico 1

Seobservaenelgráficoqueel pisoparael preciodereferencia fuealcanzadoen1999, locual
seguramente influyó en la estrepitosa caídade la superficie sembradamencionada en los
párrafosprecedentes.Cabe recordarenestepuntoquecuandoenuna temporada losprecios
sonbuenos, la temporadasiguienteesmuyprobablequeaumente la superficie sembrada.A
la inversa, cuando los precios sonbajos, la superficie sembradaen la temporadasiguiente
seguramentedisminuirá. Estoseconoceenla teoríaeconómica,como“Modelode laTelaraña”,
queexplicaque lospreciosycantidadesseajustanen funciónde lospreciosy cantidadesde
la temporadaanterior. Sinembargo, hayquedestacar la asimetríaque seproducea laalza y
a labaja,máximeen laactualidad, enque ladescapitalizaciónde losproductoresy la faltade
financiamiento limitan la posibilidaddeaumentosen la superficie sembradaaúnencasode
precioselevados.Porel contrario, si el precio fuebajonohaymayoresobstáculosparareducir
eláreadesiembra.Por estacausa, ahoraque losprecioshanmejorado, ladelicadasituación
financieraconspiracontra laposibilidadesderecuperacióndel sector.Poresta razónysiempre
quesemantengan lasbuenasperspectivasactuales, la generalizaciónde lamejora podría
versedemoradaparapróximascampañas.
Tambiénconvienedestacarqueel repunte depreciosverificadoentreeneroymayode2002,
que llegóa losnivelespromediode 1997, tienenuncomponente inflacionario importante en
partidasdecostos, con locual entérminos reales lamejoradeutilidadesnohasidotannotoria.
Los datosanuales deegresode cebolla provenientes de laFundaciónBarreraFitosanitaria
Patagónica (FUNBAPA)muestranque losmismoshandisminuidodesde1999hasta la fecha.
Sinembargo, cabe resaltar una importante novedad: desdeenerohastaabril de este año, el
65%de losenvíossondeexportación,mientrasqueenañosanterioresesteporcentajenosólo
fuemenor, sino quehasta fue inferior a losenvíosal mercado interno.

Fuente: Mercado Centra l de Buenos Aires
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Egresos de cebolla en toneladasEgresos de cebolla en toneladas
Total Región del Valle Bonaerense del Río Colorado

DESTINODESTINO 19991999 20002000 20012001 2002*2002*
Exportación 214.330 77.897 110.310 72.373
Mercado Interno 132.530 110.321 137.274 39.006
TOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOS 346.860346.860 188.218188.218 247.585247.585 111.380111.380

Fuente: FUNBAPA

Cuadro 2

SegúnFUNBAPA,másdel 70%de losenvíosdeexportación tienencomodestino final aBrasil.
Segúnun informedel INTA2 , importadoresbrasileñosyainstaladosenlazonadelvalleadquieren
el productoenpila y luego loempacanengalponespropiosobiencontratanel serviciopara
luegorealizar laexportaciónaunaempresaasociadaenBrasil. Enalgunoscasos, se realizan
re-empaquesenfronteraadaptandolascaracterísticasdecalidadypresentaciónalasexigencias
del distribuidor brasileño. El medio de transporte utilizado es en lamayoría de los casos el
camión.
La producción con destino a Europa se canaliza fundamentalmente por el puerto de San
AntonioEste. Si biensirvenparaconocermásdetalladamente los destinos, las estadísticas
portuarias pueden estar sobreestimando la producción de exportación del VBRC, ya que
tambiénsecanalizanpor allí los envíosde los vallesAlto,MedioyBajodel RíoNegro.

2 Manual del Cultivo de la
Cebolla . Editado en CD,

mayo de 2002.

*ener o-a br il

Cuadro 3

Exportación de cebolla por el puerto de San Antonio EsteExportación de cebolla por el puerto de San Antonio Este
en toneladas
DESTINODESTINO 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002
Bélgica 21.464 16.293 11.368 14.397 16.095
Holanda 5.591 2.117 297 2.575 6.990
Italia 2.365 1.435 570 1.295
Canadá
Alemania 276
España 381 362
Noruega 248 460 1.151
Polonia 2.637
Portugal 19
Inglaterra 28
Rusia 16.671 621
Suecia 16
TOTALTOTAL 49.39249.392 20.92620.926 13.20413.204 17.54117.541 24.65724.657

Fuente: Terminal Portuaria Pa tagonia Norte

Losegresosdecebollaparaexportaciónenelperíodoenero-abril deesteaño(72mil toneladas)
superaronenun60%a losde igual períodoenel añoanterior. Suponiendoqueenel restodel
añosemantenga lamismatasade incremento, laproducciónanual paraexportaciónrondaría
las175mil toneladas. Con respecto al mercado interno, si se recurre al mismo supuesto, la
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producciónconestedestino sería igual a la del añoanterior, considerandoque losegresos
enero-abril se ubicanenniveles similares a los de 2001 (137mil toneladas). En conjunto, la
producciónestimadapara la regióndel ValleBonaerensedel RíoColoradoseríadel ordende
las300mil toneladas.
El valor de esta producción varíaen funciónde losprecios de exportación (endólares) y del
mercado interno(enpesos).Suponiendoque ladistribuciónentreexportación(ydentrodeella,
entre losdiferentesdestinos4) ymercado interno5 sonsimilaresa losdel añoanterior,seestaría
encondiciones de afirmar queel Valor Brutode Produccióndel año2002 registrará valores
cercanosa40millonesdedólares6 .

4 Bajo el supuesto de un 80% con
destino a Brasil y un 20% con
destino a Europa.

5 Para convertir a dólares lo
comercia lizado en el mercado
interno se ca lculó la cotización del
dóla r promedio mensua l para
marzo y abril, mientra s que para lo
que resta comercia liza r en el año
(hasta agosto) se utilizó el va lor
actua l de $ 3,50 por dólar.

6 Para la s exportaciones, se
aplica ron precios de referencia
obtenidos en consulta s a
productores de la reg ión. El cambio en las condicionesmacroeconómicas

Durante la segunda mitad de la década de los noventa, la relación entre el peso y el real
encareciónuestroproductoypresionó lospreciosdeexportacióna labajaparapoder retener
losmercados.Ahora lasituaciónse invirtió, y el interésenunproductodecalidadybajoprecio
como lacebolla del valle bonaerensese hapotenciado.
Comocontrapartida, se impusieron losderechosdeexportaciónalosproductosagropecuarios
(retenciones).Hastael 7de julio, dichosderechoserandel 10%, loque resultabasignificativo
dentrode laestructuradecostosdecomercialización.
Sinembargo, actualmente se redujeronal 5%. DesdeelMinisteriodeEconomíaaseveraron
queestamedidase tomóparaalentar lasexportacionesdeproductosconfuerte incidenciaen
las economías regionales, y sin duda la cebolla y el ajo sonmás que representativos de la
regióndel ValleBonaerensedel RíoColorado.
Lascondicionesmacroeconómicasysectorialesdenuestropaísnosonlasúnicasqueconviene
mirar a lahorade analizar lasperspectivasde la actividadcebollera. Es importante también
saberquépasaenBrasil, el principalcompradordecebollade laregiónyprincipaldeterminante
del precio decada temporada. Los profesionalesdel INTA, en suanálisis de la situacióndel
sector cebollero enBrasil, distinguenalgunoshechos importantes:

§ El sector tiendeaseguir aumentandosuproduccióna travésdelmejoramientode la
calidad y los rendimientos por hectárea. Para ello cuenta con gran apoyo estatal
tanto técnico como financiero.

§ Esprobable que enun futuro, Brasil no aumente la demandade cebolla argentina
sinoque semantengaestable con tendenciaadisminuir unpoco.

§ Al igualqueenEuropa,enBrasil estánteniendounademanda importantelosproductos
orgánicos, paracierto sector consumidor.

Conviene rescatar la experiencia que otros productos nacionales han tenido cuando sus
exportacionesseconcentranenpocoscompradores. Lasexportacionesdemiel, porejemplo,
sehanvisto jaqueadaspor los juiciospordumpingde losproductoresnorteamericanos. Vale
decir quesi la fuertedependenciadelmercadobrasileñoseacentúaenel casode lacebolla,
con las perspectivas visualizadas arriba, la situaciónpueda resultar contraproducente enel
medianoplazopara losproductores regionales.
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La calidad como estrategia para agregar valor
Cómoagregar valor esunapreguntaquesehacen lamayoríade losactoresde las cadenas
deproductosagropecuarios. Eneste sentido, existen tres grandes líneasde agregaciónde
valor:
§ Enel fraccionamiento:suponelaventaenempaquespequeños,paraelcomerciominorista.

Sepuedenmejorar lospreciospercibidosconunesfuerzomínimo, cual esenvasar en
bolsasmáspequeñas. Laprincipal dificultadestáenubicar laproducción fraccionadaen
elexterior,yaquelosprincipalesclientessonmayoristasqueprefierencomprarelcommodity
y realizar esta tareaellosmismos.

§ En la industrialización: en esta línea, la producción agropecuaria no es el output a
comercializar, sino el principal insumo de producción, que junto con otros de menor
importancia, conformanunproductomanufacturado,porejemplo, cebolladeshidratada.
Este esuncampoprácticamente inexploradoennuestra región.

§ Calidaddiferenciada:esta formadeagregacióndevalorabarcatodalacadenaproductiva,
y su rasgoprincipal esque comienzaen la producción. Susperspectivas soncadavez
máspromisorias, dadas las tendenciasal consumodeproductosnaturales ysanos.

Porahora, sólounpequeñoporcentajede laproduccióndelVBRCseexportahaciamercados
con requisitos decalidadmedios y altos, como laUniónEuropea.Claroque esosmercados
son los quemayores precios pagan. Laposibilidadde captaciónde esosmejores precios
suponecomenzaraproducir conestándaresdecalidaddiferentesa los tradicionales. Surgen
nuevosconceptos,comoproducciónorgánica, trazabilidad,producciónintegradaycertificación,
quehastahaceunosañosnoeranmásquepalabrasasociadasalastecnologíasdeproducción
deavanzadade lospaíses industrializados.
Cabedestacarqueenesta línea, tambiénhasidomuy importanteal aportede los técnicosdel
INTA,quehandesarrolladoprotocolospara laproducción integradayestánpermanentemente
investigando las nuevas tendencias mundiales de producción y consumo, al tiempo que
asesorana losproductoresycontrolan losprocesosproductivos.

Producción orgánica7
Laagriculturaorgánicaesunsistemadeproducciónque fomentael cuidadoy lapreservación
delmedioambiente, yenparticular labiodiversidad, losciclosbiológicosy laactividadbiológica
del suelo. Sebasaennormasdeproducciónespecíficas yprecisas, cuya finalidades lograr
agroecosistemasóptimosque sean sosteniblesdesdeel punto de vista social, ecológico y
económico.
Esadaptablesobre todoanivel deexplotaciones familiaresypresentaunaposturaestrictaen
el usode insumos,eliminando losplaguicidasy fertilizantessintéticos, recurriendoúnicamente
a los residuosorgánicoscomo fertilizantes yaproductosnaturales como fitoquímicos.
Según informesde laFAO,elmercadomundialdealimentosorgánicosaumentaauna tasade
crecimientoanual de20%.Enel 2000, lasventasmundialesdeestosproductosalcanzaron los
20.000millones dedólares, loque significaqueelmercado seduplicóenapenas tresaños.
Este fuertecrecimientode lademandasevinculaprincipalmenteconuna fuertepreocupación
por lasalud,nuevasexigenciasen losgustosde losconsumidoresyunamayorconcientización

7 Fuente: Krause,
Jutta . Coordinadora

del Proyecto
PREDEG-GTZ.

Urugua y .
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sobre la proteccióndelmedioambiente, y severifica principalmente en lospaíses demayor
ingresoper cápita, oen los sectoresdemayor poder adquisitivo.

Producción integrada8
Laevoluciónnatural de los sistemas deproducciónagraria haderivadoen los últimosaños
haciaunosmétodosdecontrol deplagas yenfermedadesmás racionales y respetuososcon
elmedioambiente.Estohaderivadohaciael conceptoydesarrollode laProducciónIntegrada,
cuyosorígenesse remontana ladécadadel ’70.
Laproducción integrada, constituyeunpuntomedioentre laagriculturadealtos insumosy la
orgánica, teniendounaaplicación factible agrandes explotaciones. Estemétodo haceuso
preferentede los residuosorgánicosydemétodosdebajo impactoambiental enel control de
plagas, perono renunciaasuusoencaso imprescindible.
La OILB (Organización Internacional de Lucha Biológica) define la Producción Integrada
comoel “sistemadeproducciónsosteniblede alimentosdealta calidadmediantemétodos
respetuosos conel MedioAmbiente ymanteniendo los ingresosde la explotación”. Así, los
objetivosquesepersiguenson lossiguientes:
§ Conservaciónde recursos (edafológicos, hidráulicos, genéticos, etc.
§ Uso racional de insumos (energéticos, fitosanitarios, fertilizantes, etc.)
§ Gestiónadecuadade residuos, tantosólidoscomo líquidos.
§ Conservaciónymejoradelmedio (paisaje, ecosistemas, seguridadde lapoblación rural)

La trazabilidad9
Hoy en día, la información del consumidor es una necesidad absoluta, porque éste quiere
conocer y tener confianzaen losproductosalimentariosqueconsumeyser informadosobre
su inocuidadalimentaria. Surgeentonces lanecesidadderegistrar el conjuntodeparámetros
que tienen influenciasobre lasespecificacionesy lahistoriadeunproducto, garantizadaspor
lasguíasde requisitos, asícomodesusprotocolosy resultadosdecontrol.
Se entiende por trazabilidad la aptitud a encontrar la historia, utilización o ubicación de un
artículo o producto por medio de una identificación registrada. En otras palabras, hay que
establecer:
§ Origenexactode unaproduccióncon losdiferentes factoresque integran sudesarrollo
§ Lahistoriade losprocedimientosde laproducción
§ Ladistribucióny laubicacióndel producto
En laproduccióncebolleraactual, la trazabilidadse implementaa travésdel númerodepallet,
queesúnicoe irrepetibleyacompañaalproductohastasudestinofinal.Estenúmeroconduce,
encualquiermomento, a lascaracterísticas identificatoriasdel producto ingresadoal sistema.
Es importante recordar que la exportación de cebolla a países de Europa se mantuvo -
aproximadamente-, en20mil toneladas, volumenque fluctúadeacuerdoa lasnecesidades
de compra de estos países. El hecho de que estos volúmenes semantengan o aumenten
dependeengranmedidadeproyectoscomolaproduccióndecebolla integrada,casocontrario

9 Fuentes: Beza rd,
Dominique, “La
certifica ción en productos
de la acuicultura ”,
Ecuador , noviembre de
2001; e INTA, Manual del
Cultivo de la Cebolla ,
editado en CD, mayo de
2002.

8 Fuentes:
www .infoa g ro.com e
INTA, Manua l del
Cultivo de la Cebolla ,
editado en CD, mayo
de 2002.

http://www.infoagro.com
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los cupos son absorbidospor otros países competidorescomoAustralia yNuevaZelanda,
tradicionalescumplidoresde los requisitosexigidospor laUniónEuropea.
Losproductoresyprofesionalesquese insertanenprogramasdeaseguramientode lacalidad
tienen la libertad de escoger los medios de acción que utilizarán para lograr el resultado
deseado. Dentro de estosmedios figuran los códigos voluntarios que tienden amejorar la
calidad: el respeto deguíasdebuenasprácticas agrícolasodemanufactura, desarrollode
métodos como el HACCP10 , la conformidad con las normas y la certificación de esta
conformidad.Estospuntosseresumenendosdirectivas: inocuidadytrazabilidad,que implican
el desarrollodel aseguramientode lacalidadextendidoal conjuntodeunacadena.

Certificación en origen11
Nopuededejardemencionarsecomoinstrumentodeaseguramientodecalidad laCertificación
en Origen para todas las cargas de exportación. Este certificado obligatorio avala que la
producción es originaria del Sur Bonaerense, y aún cultivada de la manera convencional,
asegura unestándar de calidadsuperior a otras regiones. En las producciones integrada y
orgánica,quienesotorgan losavalessonorganismosdecertificación,mientrasqueelcertificado
deorigen lo expideSE.NA.SA. (enconvenio conFUNBAPA).

11 Fuente: FUNBAPA.

10 HACCP significa
“Aná lisis de Riesgo y
Control de Puntos

Cr íticos.” Es un sistema
que permite predecir

r iesgos potencia les de la
sanidad de los a limentos
y cómo evita r los antes
de que se presenten.

BOX: LA PRODUCCION DE AJOBOX: LA PRODUCCION DE AJO
Otro de los cultivos hortícolas de la zona del VBRC es el ajo. La zona tiene una larga
tradición en esta producción, al punto que la localidad de Médanos es conocida como
la Capital Nacional del Ajo.
El vuelco hacia la cebolla mantuvo en los últimos años la producción de ajo en niveles
bajos. Si a esto se suma el retraso cambiario de la década de los noventa, la caída con
respecto a décadas anteriores resulta significativa. Otras zonas como Mendoza y San
Juan lideran la producción que antes era representada por el sur bonaerense.
Sin embargo, a partir de este año, se ha producido un incremento importante en la
importancia de este cultivo, que si bien comparado con la cebolla es bastante menor, ha
servido a varios productores como una alternativa importante para aumentar sus ingresos.
En el gráfico siguiente se puede observar el notable aumento de la producción de ajo,
y especialmente las cantidades destinadas a exportación. Según las consultas realizadas,
este aumento obedeció fundamentalmente a un repunte en los precios pagados por los
compradores, que alcanzaron en esta temporada valores cercanos a los US$ 8 por kilo.

Egresos de ajo del VBRCEgresos de ajo del VBRC
en toneladas
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Exportación Mercado Interno
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Comentarios finales
Desdeelmomento depublicaciónde lanotaanterior (noviembre de1999) hasta la fecha, la
pérdidade riquezaseha idoacentuando, en laactividadcebollera. Posiblemente lasmejores
perspectivasapartirde ladepreciacióndelpeso frenteal dólarcontribuyaamejorar lasituación,
peroel gradodedeterioro es depor sí significativo. En losúltimos añossehaasistido auna
importantedescapitalizaciónde losproductores.
Las nuevas perspectivas a las que hace referencia este estudio se basan en dos pilares
fundamentales:orientacióna laexportaciónyproducciónbajonormasdecalidad.Estos ítems
enconjuntodeterminanmuybuenasposibilidadespara la región,mientrasquepor separado,
surgenalgunasdificultadesquenopermitenaprovechar el potencial regional:
§ Producir bajo procesos de calidad sin orientación a la exportación claramente no es

convenienteparael productor, por cuantoelmercado internonopaga los sobreprecios
quesípagan losmercadosdeexportación.

§ Orientarsea laexportaciónsinproducirbajonormasdecalidadconvienealproductorpor
cuantomejorasus ingresos,peronoen lacuantíaquepermitiríahacerlo,porejemplo,con
unproductoorgánico. El destinode la producciónseríaBrasil, que comprael producto
convencional, y estopodríaacarrear el problema, enel cortoplazo, de someterse a las
oscilaciones de este mercado, y en el mediano y largo plazo, de perder mercados
interesadosen lacalidad, yaque lazonadejaríadeser consideradacomoproductorade
calidad.

Laproducción integradayorgánicasonprácticasqueestánen francoaumento. Ladecisión
deproducir conestosestándares debe tener en cuenta varios factores. Por un lado, si bien
permitiríacaptarmayores ingresos, tambiénrequieredemayor inversiónymayorescostos.En
uncontexto como el actual, la falta de financiamiento al productor dificulta sobremanera la
inclinaciónporestaalternativa.Otro factor esel tiempo.Nosepuedeproducir orgánicamente
deuna temporadapara laotra. Hace falta, primeramente, certificar el campo, lo cual requiere
un período de inspecciones y controles de tres años. Luego se comienza con un nuevo
procesoproductivoqueesmonitoreadoconstantemente.
Finalmente, en cuantoa la logísticadeexportación, el principal puertodeegresode cebolla
hacia Europa -San Antonio- está ubicado a alrededor de 400 Km de la región de mayor
produccióncebollera12 . Enestesentido,esimportanteremarcarqueelpuertodeIng.Whitese
encuentramáscercanoa lazonadel VBRC,peroa travésde losañosaperdidoprotagonismo
en la exportaciónde frutas y hortalizas. Si bien actualmente noofrece el servicio regular de
carga contenedorizada, es posible que en un futuro cargas de cebolla de exportación se
canalicen por el mismo, una vez que finalice la construccióndel muelle multipropósito y la
ofertadebodegasea regular y frecuente. Paraesto tambiénesnecesarioadecuar loscostos
portuariosy la infraestructuradealmacenamiento, a finde darle competitividadal puerto yal
mismo tiemporeducir loscostosdecomercializaciónpara losproductores.

12 También se han rea lizado
a lgunos emba rques, a unque
mucho menos frecuentes,
por el puerto de Buenos
Aires. Los casos reg istrados
fueron expor ta ciones de
productos orgánicos en
contenedores (INTA, Manua l
del Cultivo de la Cebolla ,
editado en CD, mayo de
2002).
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Situación fiscal en Bahía BlancaSituación fiscal en Bahía Blanca
A pesa r de que existe
ahorro público, se
observa un importante
déficit tota l.

En el marco del aná lisis
del sector público se
ana liza el resultado del
ejercicio 2001.

Al inicio de 2002 el
stock de deuda pública
es de a lrededor de 24
millones de pesos.

n nn

Comosehaseñaladoenotrasoportunidades, existendiversas formasdemedir el desempeño
del sector público. En virtud de los intereses de la investigación, se centra el análisis en la
necesidad de financiamiento que pueda haber tenido el estado municipal durante el año
pasado. Esta definición cuantifica los gastos corrientes y de capital físico que no fueron
cubiertospor los ingresoscorrientes. Distingueentre los itemsopartidasquedeterminanel
déficit y aquellasque lo financian, esdecir que registra comodeterminantesdel déficit todos
aquellos conceptos que no aumentan ni disminuyen el pasivo del sector público. Por el
contrario, las partidas que modifican el pasivo del sector público se consideran como
financiamientopositivoonegativo.
Laprincipal informaciónquesederivadeesta formademediciónes laparticipacióndel sector
público en la generaciónde basemonetaria o enel mercado de crédito. Debido a que los
gobiernos subnacionalesno tienenposibilidadesdeemitir moneda frente a la presenciade
déficits, únicamente les resta la toma de nueva deuda como forma de financiamiento, o
alternativamente, sufriránundeterioroensusituaciónpatrimonial.

Los números durante 2001
Losgastos totalesde laMunicipalidaddeBahíaBlanca fueronen2001superioresa los85,8
millones de pesos, cifra levemente inferior a lo presupuestado para el ejercicio y un 10%
superiora losgastosefectuadosenelaño2000. Deesetotal, fueronpagadosaproximadamente
79,5millonescon locual el stockdedeuda flotantegeneradosupera los6millonesdepesos.
Lacomposicióndelgastosemantienesimilaralaobservadaenañosanteriores.Lasprincipales
partidasque locomponensonPersonal, quepermaneceprácticamenteconstanteen relación
conel ejercicio anterior ycaptamásde29millonesanuales,BienesyServicios, queexhibeun
aumentode4millonesconrespectoa2000,y luegosigueelgastoenobrapúblicaque importa
unmonto cercano a los5,4millones. Con respectoa este caso, puede ilustrar el análisis la
comparaciónentre lascifraspresupuestadas,gastadasypagadas. El presupuestopara2001
incluyemásde13millonesdegastoenobraspúblicas, comoconsecuenciade laemisiónde
títulospúblicos cuyos fondosseutilizaríanaestos fines, tal comosurgede la ordenanzaque
aprueba lacontratacióndeunempréstito1 . Comosemenciona anteriormente de la rendición
decuentassurgequeel total gastadoesde5,4millonesse loscualessepagaron3,2millones
aproximadamente. Laevoluciónenel tiempode estasprincipalespartidasdel gastopueden
observarseenel Gráfico1.

E l municipio de la ciudad de Bahía Blanca ha presentado la rendición de cuentas
correspondientea2001, loquepermiteel analizarsusresultadosdurantedichoperíodo.

1 Ordenanza 10.061/98.
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Evolución de los principa les gastos municipa lesEvolución de los principa les gastos municipa les

0
5
10
15
20
25
30
35
40

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

mil
lon

es
de

pes
os

cor
rien

tes

Personal Bienes y servicios Obra pública

Grá fico 1

Fuente: elaboración propia en base a datos de la MBB.

Unaconsideraciónapartemerecen losgastosrelacionadosconel serviciode ladeudapública
municipal, es decir los pagos de intereses y amortizaciones. En el Gráfico 2 se expone la
evolucióndelpasivomunicipal yde losgastosen intereses, demostrándose la relacióndirecta
existente entre ambos conceptos. En un contexto dinámico, a medida que el nivel de
endeudamientomunicipal es superior, losgastospor pagosde interesesse incrementan.De
acuerdoa ladefinicióndedéficit consideradaenel presenteanálisis, losgastospor intereses
dedeudasecomputaríanparael cálculodelmismo, esdecir queunaelevadapresiónde las
erogacionespor interesespuede llegaragenerar unanecesidadde financiamiento, aúnenun
escenariodondeel sector público tengaahorrocorriente.
Con respecto a las amortizacionesdedeuda contraídaenejercicios anteriores, se realizan
durante2001pagossuperioresa los12millonesdepesos, 5de loscualescorrespondena la

Deuda pública municipa l y pago de interesesDeuda pública municipa l y pago de intereses
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cancelacióndel préstamopuenteotorgadopor el BancoCredicoophastaque seconcretara
laemisiónde títulos, 4millones correspondenapagosde deuda flotante, 2,25millones a la
amortizaciónde los títulospúblicosyel restocorrespondienteadeudaconsolidadaprevia. La
evolucióndel stockdedeudapúblicamunicipal local seexhibeenelGráfico3, dondeademás
se detalla la composición entre deuda pública flotante y consolidada. Este es el modo de
obtener una rápida visiónde la situación fiscal municipal, que inicia el ejercicio 2002 conun
stock total dedeudade24millonesaproximadamente.

Con respecto a los ingresos, en el Gráfico 4 puede observarse su evolución en el tiempo
diferenciando los recursos propios del municipio de los coparticipadospor la provincia de
BuenosAires. Lo recaudadoenconceptode tributosmunicipales se incrementaun2%con
respectoalejercicioanterior,debidoaque lacaídaenla recaudacióndelastasasporAlumbrado
yConservaciónde laVíaPública, y la tasadeSalud, sevecompensadapor unaumentoen lo
recaudadopor Tasapor Inspecciónde SeguridadeHigiene deejerciciosanteriores y por la
creacióndelaTasaAmbiental querecaudómásde2millonesdepesos.La tasaporAlumbrado
no tiene relacióncon lacoyunturaeconómica, entoncessi disminuyen los ingresospor este
conceptoesporque los contribuyentes, ante las dificultadeseconómicas, dejandepagar el
impuesto. Encambio, la tasapor InspeccióndeSeguridadeHigienepuedeser un indicador
de la evolucióndel nivel de actividadeconómicaporque labase imponible son los ingresos
brutosde lasempresas.Enestecaso, la recaudaciónde lasobligacionescorrespondientesa
2001 disminuyó, mientras que el incremento se observa en la recuperación de deudas de
ejerciciosanteriores. Los ingresosdeotras jurisdiccionesseubicanen tornoa los21millones
depesos, cifra que representa 360mil pesosmenosque lo giradopor la provincia durante
2000.
El cálculodel resultadooperativo indicaunsuperávit superiora los5,6millonesdepesospara
el ejercicio 2001, lo que significa que con lo recaudado mediante tasas, contribuciones y
participaciónde impuestosdeotras jurisdiccionesalcanzaparacubrir lagestión fiscal propia
delperíodo,queabarca losgastosde funcionamientode laactividadmunicipal.Ampliandoun
pocomás el concepto se calcula el resultadocorrienteque se refiere al ahorro odesahorro
público y se estima a través de la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos en
personal, bienes y servicios, transferenciase intereses. Eneste caso tambiénseobservaun
superávit cercano a los2millonesdepesos.

Deuda pública municipa lDeuda pública municipa l
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El resultadoprimario, calculadocomo los ingresoscorrientesdelmunicipiomenos la totalidad
delosgastos, (corrientesydecapital2 ), excepto los pagosde intereses, es negativo. Cuando
sesumanal déficit primario lospagosde intereses seobservaundéficit total superior a los5
millonesdepesos.

Ingresos corrientes de la MBBIngresos corrientes de la MBB
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la MBB.

Comentarios finales
Loscompromisosgeneradospor el stockdedeudaexistenteexigensuperávit primarioen los
próximos ejercicios si se pretende mantener constante el stock de deuda pública. De lo
contrarioel nivel deendeudamientoseguirá incrementándose. Para2002 laemisiónde títulos
públicosgeneracompromisospor amortizacióndeaproximadamente3millones, sin teneren
cuenta lasobligacionescorrespondientesal resto de ladeudapúblicaexistente.
El escenariomacroeconómicoactual y lasperspectivasenel cortoplazoencienden lucesde
alerta con respecto a lasposibilidadesdeobtener recursos tributariosparaelmunicipio. La
situación fiscal de laprovinciadeBuenosAiresno esalentadora y tampocoexistenmuchas
posibilidadesdeincrementar lapresiónfiscal sobre loscontribuyentes localesdemodoexitoso.
Como consecuencia de ello necesariamente deberían concentrarse los esfuerzos en la
racionalizacióndel gastopúblico,aúnenuncasocomoel actual dondeel estadomunicipal ha
reducidodesequilibriosdeejerciciosanteriores alcanzandosuperávit corriente.

2 Los gastos de capita l
incluy en los ítems bienes,
traba jos públicos e inversión
financiera .
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Producción y comercializaciónde productos de granja enBahía Blanca

Durante la década
pasada , una ser ie de
fa ctores permitieron
que la industria av ícola
naciona l presenta ra un
cla ro proceso
expa nsivo.

La deva luación plantea ,
como para la s demá s
a ctiv idades vinculada s
a la agroindustria , una
cla ra oportunidad para
a fianza r la s
expor ta ciones a v icola s.

El aná lisis del sector en
Bahía Blanca revela un
monto de transa cciones
comercia les anua les de
aproximadamente $20
millones según datos
del mes de junio.

n nn

calidad del producto ofrecido, como así también el competitivo precio frente al producto
sustituto tradicional (la carnebovina), permitieronun fuerteavancedel consumodecarnede
pollo.
Sinembargo, lasparticularidadesquepermitieronesa fuerteexpansiónde la industriadurante
losúltimos10añosseconvierten, apartir decambiodeescenarioplanteadopor ladevaluación
de lamoneda local, encondicionantes críticosacercade la futuraevoluciónde la industriaen
elpaís.
Por talmotivo, ycontinuandoconel análisisdedistintossectoresvinculadosa laagroindustria
regional, el estudioquesepresentaacontinuaciónefectúaenprimer lugarunadescripciónde
industriaavícolanacional, haciendoespecialénfasisensuevolucióndurante ladécadade los
noventa,mientras que para el ámbito de la ciudaddeBahíaBlanca, se analiza la situación
actual de la actividad, tanto en lo referido a la producción de aves como así también de
huevos.

Industria avícola en Argentina
Dadaslasparticularidadesplanteadasenlospárrafosanterioresconrespectoalascaracterísticas
que presenta la industria avícola en losmercados desarrollados, el dato que indica que el
sector enArgentinase halla integrado verticalmente encasi un90%no llama laatención.
Principalmenteubicadasen lasprovinciasdeEntreRíos(45%)yBuenosAires (46%), yel resto
distribuidoentre lasprovinciasdeSantaFe,Córdoba,MendozayNeuquen, existenenel país
aproximadamente unas 50 plantas faenadoras. Sin embargo, en el año 1998 el 60% de la
faena registradapor SENASAseconcentrabaen tansólo 10empresas.
Paraelmismoaño,elnivel deocupaciónestimadoera7.600personasenlas ramasindustriales,
deproducción,procesamientoyconservacióndeavesdecorral,mientrasquesegúnestudios

U na seriede factorespermitieronque la industriaavícolanacional presentara, durante
ladécadapasada, unclaroprocesoexpansivo. El incrementode los parámetrosde
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del sector, el personal directamente empleado enel sector avícola llegaa 25.000personas
considerandoactividadesrelacionadasconlareproducción, incubación,alimentación,engorde
y faena, cifraqueseduplicaríaconel aportede losservicios tercerizadoscomo la integración,
el transporte, la cargay ladistribución.
Conesta estructura, la facturaciónde la industria avícola ensuconjunto se estimaba, hacia
finesdel año2001, enaproximadamente$1.178millonespesosanuales (aplicandoel precio
mayorista promedio anual sin IVA), de los cuales algomás de $ 500millones tenían como
destinoel pagodesueldos, cargassociales y remuneracionesdeservicios decrianza.

Los últimosdatos indicanque enel año2001 la faena avícolaalcanzó los 344millones de
cabezas, totalizando 913mil toneladasdeproduccióndecarneaviar, equivalente acasi el
doble de las exportacionesde carne vacunaargentinaantes de la reapariciónde la fiebre
aftosa. Si bien las cifras representanuna levecaídacon respectoa los valoresobservados
durante el año 2000, del 1,3% y del 0,3% respectivamente, merece destacarse que en
comparaciónconlosvaloresquepresentabala industriahaciaprincipiosde losañosnoventa,
las actuales cifras implicanunaumento130%en loque respectaa lacantidaddeanimales
faenados, y demásdel 170%en lo referido a laproducciónde carneaviar.
Consecuentemente con lo anterior, el consumo de carne aviar presenta un sustancial
incrementodurante ladécadapasada,dondesepuedeobservar uncrecimientodemásdel
130%,pasandode los11kilospercápitaenel año1990acasi 26kilosper cápita registrados
en el 2001. El crecimiento en el consumo estuvo impulsado por la fuerte baja en el precio
relativoqueprodujo laconformacióndeuna industriaaltamente integrada,comoasí también,
aunqueenmenor proporción,por uncambio en laspreferenciasde los consumidores.
En lo que respecta al consumo de huevos, el otro componente de la industria avícola, los
nivelesdeofertadehuevosparaconsumoe industrializaciónhaciaelmediadosdel año2001
ascendía a 490millones de docenas, provenientes de un stock de aproximadamente 23,5
millones de aves, lo cual permite establecer unnivel deconsumodeaproximadamente 163
huevosporpersonaypor año.
Pesea los importantesavancesque registró la producciónde carneaviar anivel nacional, el
nuevomarcoplanteadoporelMERCOSURparaelcomercioexterior,permitióquelaimportación
decarneaviar, especialmentedeBrasil, tuviera una tendenciacreciente.

Grá fico 1
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Comoseobservaenel gráfico2, las importaciones totalesdecarneaviar presentanunaclara
tendenciacrecientedurante ladécada, interrumpidasolamente entre los años 1995 y 1996
comoconsecuenciade lacrisisdesatadaenMéjico. El picomáximo,con la importaciónde65
mil toneladas se produce en el año 1998, coincidentemente con la devaluación de Real
ocurrida en Brasil. Para evitar un mayor perjuicio a la industria avícola argentina, y ante la
evidenciadeunprocesodedumpingporpartede lasempresasbrasilerasen lasexportaciones
haciaArgentina, la resolucióndelMinisteriodeEconomía (Nº574/2000)establecióen juliode
2000 un valor mínimo de exportación FOB para las operaciones con pollos eviscerados,
originariosdeBrasil. Enparteaestamedida, las importacionesdepollosdisminuyerondurante
el año 2001 un 28%en volumen y 17%en valor.

Lasnegociacionesenestesentidoaúnnohanconcluido, yaqueenmayode2001 el Tribunal
ArbitraldelMERCOSUR,respaldó laaplicacióndearancelescompensatoriosalasimportaciones
depollosdesdeBrasil, anteel reclamodeestepaíscontra lasmedidasantidumping tomadas
porArgentina.
Si bien, como mencionáramos anteriormente el destino de la producción argentina es
fundamentalmente el consumo interno, el procesode tecnificaciónqueatravesó la industria
en su camino hacia la integración, le permitió contar a gran parte de las empresas con
sistemasdeaseguramientode lacalidad y tecnologíaconformea lademandade lospaíses
compradores. Juntoaesto, lasmuybuenascondicionesenel aspectosanitario1 también se
sumaronparapermitir el desarrollo de nuevosmercados, situaciónque comenzó enel año
1997, ydesde entoncespresentauna leve tendenciadecrecimiento.
Comoseobservaenelgráfico3, lasexportacionesavícolaspasarondesdelas27mil toneladas
enel año1997acasi 34mil toneladasdurante el año2001, por unvalor deu$S 24millones.

La situación del sector luego de la devaluación
El año2002comenzóconuna importante reducciónen la faenadeaves, representando, el
primerbimestre, un79%de la faenadeeneroy febrero2001.Durante losdosprimerosmeses,
lospreciosdel pollomanifestaron incrementos, tantoelmayorista (24%)comoel consumidor
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1 A fines de 1999 la
Organiza ción Internaciona l de

Epizootia s y los pa íses
suscriptores del Tra tado de

Roma decla raron a la
Argentina libre de la

enfermedad de New castle. La
enfermedad se presentó en el
año 1961 por primera vez, y se
repitió en los años ’66 y ’70,
reg istrándose el último brote
en el año 1987 en Entre Ríos.
En lo referido a la Influenza
Avia r , otra enfermedad

relevante, presenta el ca rácter
de enfermedad exótica pa ra

nuestro pa ís, ra zón por la cua l,
mantener este sta tus sanita r io
es el principa l objetivo de la

industria av ícola argentina . La
enfermedad ha adquir ido

relevancia y vig encia ya que
Chile denunció el 29 de mayo
de 2002 a la Organización

Internaciona l de Epizootia s la
presencia de brotes clínicos de
la enfermedad, lo cua l indica

que los riegos de penetración a
nuestro pa ís se han

a cr ecenta do.



27In d ica do r e s de Ac tiv ida d Económ ica Nº 63

Es tu d i o s e spe c i a l e s

(14%) comparándolos con el mismo período del 2001, sin embargo, estos aumentos no
alcanzan a compensar el aumento en los costos, principalmente el alimento, basado en
cerealesyoleaginosascuyospreciosacompañaron laevolucióndel dólar.
Lasprimeras estimaciones indicaríanque el consumodecarne aviar se habría reducidoen
casi el 25 %, ubicándose ahora en 18,6 kg/capita/año. Las importaciones de productos
avícolassevieron reducidasa330 tn. contra lasmásde3.000 tndel primer bimestrede2001,
en tanto las exportaciones semantuvieron firmes, ubicándose 6.4%por encimade las del
primerbimestredel añopasado .
La devaluaciónplantea, al igual que sucede con el resto de las actividades vinculadas a la
agroindustria, unnuevoescenario nacional, desalentando las importacionesy alentando las
exportaciones. Si bien es cierto que en el corto plazo deberán acomodarse los costos de
producción en base a los aumentos que se generen en los principales insumos, ya sean
importados (ej. productos veterinarios) o de origen nacional, pero con valor dólar por ser
exportables (ej. cereales y oleaginosas), una vez quequede definido los nuevos costos y la
necesidad de financiamiento de capital de trabajo y de bienes de capital, el sector avícola
puede encontrar una importante oportunidad para afianzar el incipiente camino de las
exportaciones.
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Producción y comercialización de productosde granja en Bahía Blanca
Desimilarmanera a lo elaboradopara la cadenade comercializaciónde carne bovina2 , se
presenta en esta oportunidad una estimación del flujo de transacciones para las distintas
actividadesde lacadenadecomercializacióndeproductosdegranja (avesyhuevos) para la
ciudaddeBahíaBlancay suzona de influencia.
El análisis permite cuantificar, de manera aproximada el consumo local anual de ambos
productos, el volumendel negocioy la composiciónde lascompras segúnel origen.

MetodologíaMetodología
La metodología empleada consistió en un relevamiento en dos niveles: en primer lugar a
productores, tantodehuevoscomodepollos, yposteriormente el sector desupermercados
ydistribuidoresmayoristasdeambosproductos.

2 Ver Indicadores de
Actividad Económica
N° 49 “Estructura de la
cadena de
comercia liza ción de
carne”. Ma rzo 2000.
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Surgeaquíunaaclaracióncon respectoal sector avícola local productor decarne, el cual sólo
cuentaen la actualidadconunúnico frigoríficoque realiza faenadeaves.Distinto es el caso
deproductores de huevos, donde existen aproximadamente unos 10 productores locales,
peroconunaclaraconcentraciónen4establecimientos.
Parael relevamientodesupermercadosydistribuidoresmayoristassecontactó, enel primero
de loscasos, a trescadenasdesupermercados,de lascuales seobtuvorespuestaendosde
ellas. Se les requirió informaciónacercadel volumendecarne aviar y huevoscomercializado,
comoasí tambiénelorigendelamisma,diferenciandoentreproveedores localesyextralocales,
realizándose iguales requerimientosa losdistribuidoresmayoristas.
Las cifrasobtenidas de estamanerapermiten realizar unapruebade consistenciaentre los
datos recabados.De estemodoesposible cuantificar el volumende las transacciones tanto
desde laperspectivadeofertacomode lademanda,debiendoarrojar cifrassimilares.

ResultadosResultados
En loque respectaa laproducciónycomercializacióndehuevos, losdatosobtenidosapartir
del procedimiento descrito anteriormentepermiten estimar la producción local de huevos ,
según datos del mes de junio, en aproximadamente 6 millones de docenas anuales. Esta
producciónseobtieneapartir de stockdeaproximadamente280mil aves, distribuidas enun
númeronomayor de10productores.
Laproducción, según las fuentes consultadas, se destina casi exclusivamente a la zonade
influenciade la ciudaddeBahíaBlanca, realizándoseenvíospuntualesazonasmásalejadas
enépocas dondeseproduce algún excesodeoferta o por la existencia de condiciones de
mercadomás favorables.
Encuanto a la formadecomercialización, los entrevistados resaltanun sustancial cambioa
partir de principiosdel corriente año, cuandopor causade ladevaluacióny las restricciones
financieras, comenzó aadquirirmayor importancia el porcentajede ventas adistribuidores
mayoristasodirectamenteaminoristas, frente al tradicionalmercadoque representaban los
supermercados.La razóndeestecambiosebasaprincipalmenteen lanecesidaddeefectivo
porpartede losproductores, quienesdebenefectuar el pagode los insumos (principalmente
cereales y oleaginosas) al contado. Según los datos del mes de junio, la proporción entre
ventasasupermercados yventasadistribuidores/minoristas seríadel ordendel 40%para los
primeros y 60% para los segundos, pero la evolución de las condiciones económicas no
permiteasegurar que lasmismasnosemodifiquenenel futurocercano.
Conbase en la cifras presentadas anteriormente, el consumo estimado de huevos para la
ciudaddeBahíaBlanca y su zonade influencia, sería, enbaseadatosdelmesde junio, del
ordende los200huevosporpersonaypor año.Debe resaltarseaquíqueel cálculopuedeser
consideradooptimista, si se tieneencuentaque fuentesdel sector anivel nacional prevénuna
disminuciónenel stockdeavesponedorasdeentre el 23 yel 32%para lospróximosmeses,
decontinuar la actual situaciónde incremento en los insumos.
En lo que respectaal volumendel negocio, según los valores consignadosdeproduccióny
considerandolacotizaciónpromedioparaunadocenadehuevosdetamañogrande,negociados
sobre la propia granja de puesta, pago contado y con IVA incluído , el monto estimado
asciendeaalgomás$8millonesdepesosanuales.
En lo referidoalmercado local decarneaviar, ycomomencionáramosen ladescripciónde la
metodologíaempleadapara este análisis, laparticularidad resideenel hechodeque, salvo
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unamuypequeñaproporción, toda lacarnedepolloqueseconsumeen laciudadprovienede
otras regionesdel país. El origende lamercaderíaprovieneenmásdel 80%, y comoerade

BOX. LA INTEGRACION DE LA INDUSTRIA AVICOLABOX. LA INTEGRACION DE LA INDUSTRIA AVICOLA
El nivel de desarrollo de la industria avícola de un país se manifiesta principalmente en la
integración vertical de las empresas, haciendo énfasis en la organización de la industria
a lo largo de un número cada vez mayor de etapas dentro de la secuencia de actividades
que comprende la misma, como así también a la mayor estandarización de la producción
a cada una de las etapas del proceso de producción.
Así, a medida que aumenta el consumo y que las compañías se ven obligadas a volverse
más eficientes, se produce una integración de las distintas etapas de la industria avícola.
En este proceso, las empresas busca lograr un mayor control en cada uno de los
componentes individuales del proceso de la producción avícola.
Pueden citarse tres fuerzas primarias que impulsan la integración en este tipo de industria:
n El control del mercado y de los márgenes:El control del mercado y de los márgenes: La naturaleza de la industria de la
carne de aves de corral es tal, que la fijación de precios de los productos es una
herramienta clave en la estrategia competitiva de las empresas. Sin embargo, esta
estrategia genera una fuerte presión para reducir los costos de producción y así lograr
márgenes de rentabilidad adecuados. Para poder competir en forma efectiva con los
precios y minimizar los costos de producción, la mayoría de los operadores de la industria
prefieren controlar los insumos técnicos que entran al negocio en todos los niveles. La
consistencia en la calidad del producto son también características importantes del
control del proceso a través de la integración.
n El control de bioseguridad y de la gestión de calidadEl control de bioseguridad y de la gestión de calidad La bioseguridad
(protección de las aves de corral contra los agentes patógenos) es importante dentro de
las operaciones de carne de aves de corral y genera un beneficio significativo en las
operaciones integradas. Una mayoría de enfermedades significativas en términos
económicos se transmiten en forma vertical y, por lo tanto, una política consistente de
control higiénico a todos los niveles de la integración es muy importante.
n Economías de escala:Economías de escala: La capacidad productiva de ciertas etapas claves, tienden
a establecer el tamaño eficiente mínimo para determinadas actividades industriales. En
el caso de la industria avícola orientada a la producción de carne, puede decirse que la
etapa clave se ubica en el tamaño del matadero. Claramente, esto no inhibe la existencia
de mataderos más pequeños, pero seguramente tendrán costos de producción
comparativamente más altos.
En lo que se refiere a la industria de producción de huevos suele estar compuesta por un
número de operadores de tamaño relativamente grande, lo cual no impide que también
opere un número significativo de pequeños operadores independientes.
Debido al hecho de que los productos de la industria de los huevos pueden ir directamente
de la granja a las tiendas minoristas sin pasar por una transformación de procesamiento
significativa, los obstáculos para entrar al mercado son relativamente bajos, si se los
compara con los necesarios para el ingreso a la industria de carne aviar. Por lo tanto, la
industria del huevo es más susceptible a la fijación de precios bajos, principalmente por
parte de los productores marginales en ciertas temporadas.
Estos factores, posibilitan que la estructura en la industria de los huevos no presente el
alto grado de concentración que sí se observa, en términos generales, en la industria de
carne de aves de corral.
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esperar, deestablecimientosubicadosen lasprovinciasdeEntreRíosyBuenosAires, siendo
tambiénun importante proveedor delmercado local el frigorífico ubicado en laprovinciade
Neuquén.
Encuantoalacomercializacióndecarneaviar,existendoscanales.Elprimeroestarepresentado
por lossupermercados, quienesengeneral negocian en formadirectacon losproductoresy
vendenel producto, yaseaenteroo trozadoa travésde lasbocasqueposeenen laciudad,
mientrasqueel segundosecomponede losdistribuidoresmayoristas. Estosúltimos, si bien
también atienden en algunos casos a demandas puntuales de supermercados locales,
generalmenteseencargandeproveer al sectorminoristamásatomizado (pollerías, rotiserías,
pequeñossupermercados, etc.)
Conbaseen lasdiferentes fuentes consultadas, la estimacióndelmercadodecarneaviar de
BahíaBlancay zonade influencia, hacia finalesde junio del corriente año, indica unvolumen
aproximadode5.000 cajonesdepollosparrilleros semanales, cifraqueestaría indicandoun
consumoanual por personadel ordende los16kg..
Estevolumendecomercializaciónarroja,para finalesdelmesde junio ,segúnpreciopromedio
minoristaparaunpollodeentre 2,5 y2,8 kg., incluyendo IVA, unmontoanual del negociode
la carne aviar en la zona de influencia de la ciudad de Bahía Blanca del orden de los $ 9
millones.

Comentarios finales
El análisis hasta aquí presentado da cuenta de un sector de relativa importancia para la
economía local, queenconjunto representaunmontode transaccionescomercialesanuales
deaproximadamente$20millonesdepesossegúndatosdelmesde junio.
Losconceptosexpresadosrespectoa lascaracterísticasparticularesquepresenta la industria
avícolacon respecto a la existencia de importanteseconomíasde escala en la integración,
permitendar cuentadecualessonalgunosde los impedimentosquesurgenal momentode
plantear la existencia deunaplanta faenadora en la región.
Sin embargo, los cambios en el escenario económico plantean una serie de nuevas
oportunidadesparaunnúmero importantedeactividades, ymuyespecialmentedeaquellas
vinculadasal sectoragroindustrial. La regióndeBahíaBlanca, si bien limitadapor unmercado
consumidor insuficientepara lasescalasquesuponeuna industriaaviarmoderna, cuentacon
buenas perspectivas cuando se consideran las posibilidades que genera el mercado de
exportaciones, teniendoencuenta lasposibilidadesquesupone laexistenciadel puerto y la
disponibilidadde insumosclave.
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Análisis de coyunturaAnálisis de coyuntura
Indice de Precios al
Consumidor
Duranteelbimestremayo-junio, seregistró
un proceso de desaceleración en los
preciosminoristas. Tras haber variado el
IndicedePrecios al Consumidor local un
8,4%enabril, se calcularonaumentosdel
5% y 3,5% en los meses siguientes. El
mismo fenómeno fue captado por el
INDEC, que estimó un incremento del
10,4%enabril y del 4%y 3,6%enmayo y
junio respectivamente.
Este freno experimentado por la tasa de
inflaciónpuederesponderavariosmotivos.
En primer lugar, buena parte de los
trasladosenprincipio contenidos, fueron
materializándosedemaneragradual,hasta
adecuarsea undólar cotizadoen tornoa
los 3,5 pesos. En segundo término, los
traslados que aún no se han realizado
plenamenteseencuentranpostergadospor
el cuadrode recesiónvigente. Otro factor
que tiene que ver conel comportamiento
de losprecioses laestabilizacióndeldólar
entre los 3,5 y los 3,7 pesos, y que
evidencióunaescaladahacia los4pesos
sólo en la última semana del mes.
Finalmentecabemencionarel casode las
tarifas de servicios públicos, que aún no
han sido repactadas y que suman otro
factor de contenciónal índice deprecios.

La inflac ión se deseceleró en mayo y junioLa inflac ión se deseceleró en mayo y junio
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Lasperspectivaspara lospróximosmeses
en materia de precios tienen que ver
fundamentalmente con la evolución del
valorde ladivisaestadounidense.También
vana incidir lamagnituddel trasladodelos
preciosmayoristas, queaumentaron60%
sóloen losprimeroscuatromesesdelaño,
y la postergada renegociación de tarifas
deserviciospúblicos, pesificadas luegode
ladevaluación. El supuesto implícitodetrás
de todasestasconsideracionesesqueno
existaunapolíticamonetariaexpansiva, ya
queestefactorseguramentedesembocarí-
anenuncuadrohiperinflacionario.

En el análisis por capítulos para Bahía
Blancacorrespondientealmesde juniose
observa que el mayor aumento
correspondenuevamentea“Indumentaria”,
que registró una variación del 6,9%. El
capítulo presenta un incremento
acumulado en al año cercano al 40%. Si
bien las alzas están comenzando a
desacelerarse, ha habido ajustes
importantesquecombinan losefectosde
ladevaluaciónconel iniciode latemporada
invernal. En junio, el rubro que más
aumentó fue el conformado por telas
(9,72%), quedependebásicamentede la
importaciónyqueporlotantoestáexpuesto
a la fluctuación del dólar. En segundo
términoseposicionó lacategoríacalzado
(8,2%), afectado por el precio del cuero
que,al serunproductoexportable,secotiza

apreciodólar. Lesiguieron la ropa interior
y exterior, que variaronentre 5,2%y5,8%,
y los artículos de marroquinería que se
incrementaronun4%.
“TransporteyComunicaciones”exhibióun
repunte del 5,9%. El rubro de
funcionamiento y mantenimiento de
vehículos lideró losaumentos (7,3%),ante
la incidencia de los combustibles y
lubricantes, que sumaronun16,8%a las
alzasya registradasen losmesesprevios.
Enmenor grado influyeron los repuestosy
cubiertas (3,4%) y los seguros (1%). En
tanto, losautomóvilesseajustaronun5,5%
y el transporte público de pasajeros
contribuyó con un 2,2% a la variación
general del capítulo, que en el año lleva
acumuladaunavariaciónsuperior al 28%.

“Alimentos y Bebidas” cerró con un
aumento del 4,3%. Aunque por fin el
capítuloevidencióunadesaceleraciónen
el ritmo de crecimiento de los precios, el
alzaacumuladaenel primer semestre es
del orden del 35%, lo cual constituye un
dato preocupante, en especial para los
sectoresde ingresosmásbajos. En junio,
el alzamás importante recayóenverduras
frescas, que variaron un 11,2%. Les
siguieron infusiones(8,5%), azúcar,dulces
y cacao (8,4%), condimentos (6,8%),
cerealesyderivados(6%), lácteos (5,3%)y
aceites y grasas (4,7%), entre las
variaciones más destacadas. Entre los
aspectosmássobresalientesseencuentra
labajadepreciosenvarioscortesdecarne
vacuna, que descendieron un 2,84%
durante junio, en atención a la caída de
valores en losmercados concentradores
de hacienda, que repercutieron en las
bocasminoristas.
En menor medida se actualizaron los
precios del capítulo “Educación” que,
durante junio, observaron un cambio del
1,87%. Laprincipal incidenciacorrespondió
al rubro de textos y útiles escolares, que
aumentaronun4,54%. El componentede
importaciónhaafectadosensiblementea
los costos de imprenta y al valor de los
insumosparacomputación,doselementos
claves dentro de la canasta escolar.
Mientras tanto, los servicioseducativosse
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hanmantenidosincambiosen lamayoría
de los casos, enuna clara demostración
deajustedemárgenesde rentabilidad.
“Bienes y servicios varios”concluyó junio
conunaumentodel1,7%.Deestamanera,
continuóel procesodedesaceleraciónde
precios iniciada en el mes de mayo.
Gradualmente, losvaloresdelosproductos
que componen esta categoría fueron
convergiendo hasta alcanzar niveles
compatiblesconundólarcotizadoentorno
alos3,5pesos. Enconcreto, losproductos
de tocador aumentaron un 4,2% y los
artículosdescartables, un0,6%. En tanto,
sobre el final del mes, varias marcas de
cigarrillos seencarecieronentreun16%y
un22%, loquehastaelmomento impactó
en el Indice de Precios en algo más de
1%. La medición de julio recogerá
plenamente el efecto de todos los
aumentos. Ocurre que el 60% de los
insumos de los atados es de origen
importado:desdeel filtroyel papel hasta la
tinta, la cartulina, el acetatoy lasesencias.
Debidoaqueel tabacoeselúnico insumo
nacional, la fuertedevaluaciónobligaaun
ajuste, aunquemoderado, de losprecios
finalesdel producto.
“Salud” ha acusado el impacto de la
devaluaciónconfuerzadurante losmeses
precedentes. En junio, el cuadro resultó
más tranquilo, aunquedetodosmodos los
medicamentossumaronun1,22%másde
incremento al IPC. Por otra parte, los
elementosparaprimerosauxiliossufrieron
un alza del 5,9%. Estos cambios
determinaronqueel capítulo finalizaracon
unajuste del 0,9%.
“Vivienda” continúa con una trayectoria
moderada de los precios, debido a que
todavíano sehan redefinido las tarifasde
serviciospúblicos. Losúnicosaumentos
dentro del capítulo corresponden a
materiales de construcción, que en junio
repuntaronun5%,yagasyotroscombusti-
bles,quevariaronun2,5%particularmente
en loquese refiere agasenvasado. Otro
de los factoresque incideen laestabilidad
delcapítuloeselcomportamientodel rubro
alquiler que, específicamente en junio,
descendióun1,7%.

“Equipamiento del hogar” presentó una
variación del 0,84%. Tras acumular un
aumento superior al 35% en el primer
semestredel año, exhibióen junio el valor
másbajode2002. El rubroque registró la
mayor alza fuemenaje (8%), seguidopor
mueblesyaccesorios (3%)ypor artículos
de limpieza(0,9%). Loselectrodomésticos
se encarecieron un 3,8% pero, no
obstante, huboofertas enartículos como
televisores y equipos de música, que
bajaronun2,6%. Probablemente se trate
de ofertas puntuales asociadas a cierta
política de manejo de los stocks. Algo
similar ocurrióenartículosdedecoración
(2,4%), donde los productos de blanco y
manteleríasubieronun2,9%en tantoque
las cortinas y alfombras bajaron casi un
2%. Lomismocabeparael rubroferretería,
quese incrementócasi 6%en lo referente
a herramientas ymateriales y descendió
un2,3%enelementospara iluminación.

Costo promedio mensual de la canasta familiarCosto promedio mensual de la canasta familiar
por capítulos y grupos - datos de junio 2002

CAPITULOCAPITULO COSTO ($)COSTO ($) PESOPESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 647,4 39%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 97,5 6%
Carnes rojas y blancas, fiambres y embutidos 211,8 13%
Aceites y margarinas 21,0 1%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 90,7 5%
Frutas y verduras 99,9 6%
Azúcar, dulces, cacao 23,3 1%
Infusiones 22,1 1%
Condimentos, aderezos, sal y especias 10,4 1%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 70,7 4%

INDUMENTARIA 230,0 14%
VIVIENDA 111,9 7%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 52,0 3%
Artefactos de consumo durable 23,9 1%
Blanco y mantelería 10,2 1%
Menaje 2,3 0%
Artículos de limpieza y ferretería 15,6 1%

SALUD 32,4 2%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 252,5 15%
ESPARCIMIENTO 161,7 10%
EDUCACION 91,6 6%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 76,7 5%
COSTO TOTAL ($)COSTO TOTAL ($) 1.656,11.656,1 100%100%

Finalmente se encuentra el capítulo
“Esparcimiento” que, por quinta vez
consecutiva, ocupa laúltimaposicióndel
ránking. Enestaoportunidadnoconcluyó
conbajas, comoenelmesdemayo,pero
sí con una suba muy leve (0,29%). La
mismaquedóexplicadapor lasvariaciones
en juegos, juguetes y rodados (0,56%) y
libros,diariosy revistas (1%).

Costo de la canasta
familiar
Seestimóen junioel costodeunacanasta
básica de referencia para una familia de
cincointegrantes, integradapor losmismos
capítulos que conforman el Indice de
PreciosalConsumidor. Searribóaunvalor
promediode1.656pesos,querepresentan
un incremento del 27% con respecto al



36 In d ica do r e s de Ac tiv ida d Económ ica Nº 63

An á l i s i s de co y u n tu r a

valor deenero. Enefecto, a principiosde
año, lamismacanastacostabaunos1.303
pesos. Un 39% del valor estimado
correspondeaalimentosybebidas, 15%a
indumentaria y otro tanto a transporte y
comunicaciones, 7%avivienday el resto
se distribuye entre salud, educación,
esparcimientoybienes yserviciosvarios.
También se calculó el valor de la misma
canastapero incluyendoparacada rubro
sólo losproductosmásbaratosdetectados
en el mercado. Se obtuvo una suma de
1.307pesos, cuandoaprincipios deaño
apenas llegabaa losmil pesos.
Por último se procedió a la estimación,
considerando para cada variedad de
producto el mayor precio detectado en
plaza. Así seobtuvouncostomáximode
lacanasta, calculado en2.011pesos.
Estas cifraspermiten apreciar conmayor
claridadel impactode ladevaluaciónsobre
el costode la vida.

Comercio, industria y
servicios
Deacuerdoa los resultadode laencuesta
de coyuntura, no hubo cambios
sustancialesenlosúltimosdosmeses.Esto
indicaque la tanansiada reactivaciónde
laeconomíanoseprodujo. Las firmasque
han sobrevivido al caos económico y
financieroestán trabajando almínimode
susposibilidades.
Apartir de loscomentarios formuladospor
los empresarios consultados en el
relevamiento se puede trazar un rápido
cuadro de situación. En general, las
opiniones destacan el aumento de la
facturación en términos nominales pero
con tendencia a la baja si se la mide en
términos reales, ladesaparicióndelcrédito
comercial (lascuentascorrientesparecen
ser un instrumentoenvíasdeextinción), y
unadisímilpolíticade inventarios, cadavez
másen funcióndel capital de trabajoque
dispongan losempresarios. Es importante
remarcar en este último punto que en un

contextode inflación, los empresariosde
rubros con mercadería no perecedera y
demanda sostenida venútil estoquearse
paraabsorber ladiferenciavendiendoluego
apreciosmayores. Sinembargo, el débil
ritmodeventasy lafaltade financiamiento,
sumadoa la reposiciónde losproductosa
valor dólar, dificulta la realizaciónde esta
práctica.
Además del adverso entorno económico
general, pocohayparaaportar enrelación
a la incidencia de factores locales. En el
planode losprecios locales, la inflaciónde
mayoy juniosedesacelerócon respectoa
lade losprimerosmesesdel año,aunque,
como era de esperar, se notó cierta
inflexibilidad a la baja en los precios al
consumidor.
Los empresarios de todos los sectores
-comercio, industria y servicios-destacan
comoprincipal factor laescaladadeldólar,
que aunque muchos lo consideran
“sobrevaluado”,marcael ritmodelaumento
depreciosysimultáneamentedel retroceso
enel consumo.Variosartículosdeprimera
necesidadalcanzaronvaloresprohibitivos
comoconsecuenciadirecta del aumento
de lamonedaestadounidense.
Adiferenciademarzoyabril, estebimestre
parecehabersedesacelerado el ritmode
despidos de personal en las firmas
bahienses.Estonosignificaquecomenzó
unprocesodereabsorcióndeempleados,
yaqueel saldoderespuestaaúncontinúa
envaloresnegativos(esdecir, laproporción
de firmasquedisminuyópersonal superó
al porcentaje que aumentó). Lo concreto

es que se observóque un14% redujo su
plantilla,mientrasqueun7% laaumentó.
Peroquizásel datomáscaracterísticodel
momentodifícil queestánatravesando las
empresassea laausenciadeunhorizonte
decertidumbresobreel cual planificar sus
acciones, no ya para el largo plazo, sino
para las operaciones cotidianas. Toda
acción de gobierno goza de un gran
descreimientodesdesu implementación,
y nadie sabe realmente cuántomás bajo
pueden caer sus niveles de ventas o su
rentabilidad.Cabedestacarque lapresente
mediciónfinalizódíasantesdel imprevisto
llamadoaeleccionesparamarzode2003.
Si bien este hecho podría conllevar una
disminución de la incertidumbre, a esta
altura de los acontecimientos no existe
garantía de que la noticia pudiera influir
positivamente las expectativas.
Para los próximosmeses no se esperan
cambios profundos, sino más bien
apuestas de los empresarios a seguir
sobreviviendoenel contextodedepresión
económica con inflación. Sólo el 6% de
las firmas relevadas cree que habrá una
mejora general, y particularmente ensus
empresas,mientrasqueel gruesopiensa
quepersistiráestasituación.
Enconclusión, nohay indiciosdemejoras
en el deprimido nivel de actividad
económica, ni tampocodeque surjanen
pocotiempo.Másbienpodríadecirseque
las firmasseestánadaptandoaoperar en
este nuevoescenario, ymientrasalgunas
nohanpodidosobrevivir,otrasencuentran
grandificultadparahacerlo.
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Comenta r ios sector ia les . El
aumento estacional de actividad en
Farmacias se percibió menor que otros
años, yaqueparagripesy resfríos lagente
recurrecadavezmása técnicascaseras.
Con respectoa lasobrassociales, sehan
interrumpidoprestacionespor faltadepago
envariasmutualesyse identificanalgunas
conseriosproblemas,mientrasqueotras
especulan con la situación general y
demoran los pagos, complicando la
operatoriade las farmacias.
El uso de capacidad instalada industrial
continúa en valores que rondan el 50%.
Sectoresconmayorcapacidadociosason
Productosdepapel, Productosquímicosy
Construcción, mientras que los rubros
Petroquímicos y Alimentos y Bebidas la
redujeron. Los planes de producción
indican que los volúmenes físicos se
mantendránestables lospróximosmeses.
La llegada de las vacaciones de invierno
genera expectativas en Restaurantes,
EsparcimientoyAgenciasde viajes. Estas
últimas han cambiado radicalmente los
destinosdemandados,yaqueactualmente
el tipodecambioesmuydesfavorablepara
los viajes al exterior. Se evidenció algún
grado de optimismo, en el sentido que a
pesarde lacrisis, lademandadepaquetes
turísticosdentrodel paíshacrecido.

1 En relación al bimestre marzo-abril 2 Con respecto a igual bimestre de 2001

Buena Normal Mala

6% 57% 37%

Mejor Igual Peor

12% 61% 27%

Mejor Igual Peor

7% 55% 38%

Alentadoras Normales Desalentadoras

6% 81% 13%

Mayor Igual Menor

7% 79% 14%

MEJORA EN COBRANZAS
Sí No

15% 85%

PLANTEL DE PERSONAL1

SITUACION GENERAL

TENDENCIA DE VENTAS1

SITUACION GENERAL2

EXPECTATIVAS

Sector inmobiliario
Finalizadoelplazopararealizaroperaciones
inmobiliariascon fondos inmovilizadosen
el sistema financiero, las operacionesde
compraventa experimentaron una
considerable caída, luegodel importante
repunte logradoenelmesdeabril. Si bien
durantemayoy junio laactividad fuebaja,
resultósuperior a la registradaenelprimer
bimestre del año. Las transacciones
concertadas correspondieron en su
mayoría a particulares con reservas de
dólares, queaprovecharon laoportunidad
deadquirir inmueblesabajoprecio, yaque
elvalorde laspropiedadescayóendólares
hasta un 50%. Según consultoras en
negocios inmobiliarios, a partir de la
devaluación apareció un nuevo
demandante, cuyoperfil estámásdel lado
de laespeculaciónquedel usuario, yaque
los usuarios no tienen crédito y, si tienen
ahorros,prefierencuidarlos. Encambio,el
oportunistaestábuscandocomprarahora
paravendermáscaroenel futuro. Paraun
inversionista que posee dólares hoy, la
compra de un inmueble puede
representarleenel futuroentre3y5veces
el valor quepagaríaen la actualidad1 . En
tanto, del ladode laoferta, las unidadesa
laventa respondengeneralmenteacasos
concretos de necesidad urgente de
disponibilidadde fondos.

Por suparte, las locaciones registraronun
fuerte retroceso, apesar deque el precio
de los alquileres se redujo en los últimos
mesesyquesedispuso laeliminacióndel
CERpara ajustar alquileres destinados a
viviendaúnica. Elmercado locativo se ve
afectado por la reducción en el poder
adquisitivodel públicoy, porotraparte, en
forma paralela a la caída de rentabilidad
de laactividad, laoferta seha vueltomás
selectiva a fin de evitar complicaciones
durante el contrato. Los propietariosque
cuentan con locatarios cuidadosos y
puntualesenel pagoprefieren acceder a
reduccionesenelalquilerantesqueasumir
el riesgoderenovarel inquilino,con locual,
tambiénseaseguranalmenos lacobertura
de los costos fijos de la propiedad. En
casodenohaberacuerdo,muchasveces
seprefieredejardesocupada lapropiedad
hasta tanto conseguir uncliente fiable yno
incurrir en riesgos. Aunqueelmercadode
alquileres se ha flexibilizado en cuanto a
precios y otras condiciones de contrato,
siguesiendoexigenteen lacuestiónde las
garantías que es, en última instancia, el
reaseguroconque cuentael locador.
Enelanálisisporcapítulosparaelmercado
decompraventaque,enconjuntopresentó
una situación regular, los rubros mejor
posicionados fueron loscorrespondientes
a funcionales y departamentos de uno y
dos dormitorios. Estos segmentos
finalizaronel bimestremayo-junio conun
saldodedemandanormaly,porotraparte,
fueron los únicos que registraron
incrementosenel volumende transaccio-
nes. Noobstanteeldesempeñoobservado,
vale recordar que en marzo-abril, los
funcionaleshabíanexhibidounademanda
calificadacomoalentadora.
Otros rubroconperformancenormal fueel
conformadopor chalets y casas, a pesar
dequeeste tipode inmueblepresentóuna
pequeña disminución en el nivel de
operaciones con respecto al bimestre
marzo-abril, endondesusituacióngeneral
habíasidobuena.
El restodelascategoríasexhibióuncuadro
regular, aunquevariaronenformadesigual
enrelaciónalperíodoanterior. Los locales
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ydepósitos fueron losquemáscayeron, lo
cual es razonable, en la medida en que
son los segmentos más estrechamente
relacionadosconel desenvolvimientode
la actividad económica. Le siguieron los
lotes para horizontales y locales, las
cocheras, lospisosydepartamentosde3-
4dormitoriosy los terrenosdestinadosa la
construccióndecasas.
Con respecto a igual bimestre del año
anterior, las inmobiliarias informanniveles
similares de ventas en chalets-casas y
departamentos de dos dormitorios. En
tanto, revelan que los funcionales y
departamentosdeundormitorio registran
mayornúmerode transacciones,mientras
queel restode lascategoríasexperimentan
caídas de actividad. Con respecto a los
precios, todos los tipos de inmuebles
exhibenbajas importantesensucotización
endólares.
Al consultar sobre las expectativas para
los próximos meses, el 50% de las
inmobiliarias opina que la situación del
mercadodecompraventa serápeor, 42%
queserá igual yel8%avizoraunpanorama
muchopeor.
El mercado locativo evidenció un
importantedeterioro durantemayo-junio.
Elsaldoglobaldedemandapasóderegular
adesalentador,peseal retrocesoobserva-
dopor el valorpromediode loalquileres.

Todos los rubrossinexcepciónregistraron
caídas en la cantidad de contratos
celebrados. El quemás retrocedió fue el
compuestoporpisosydepartamentosde
3-4 dormitorios, cuyo indicador pasó de
regular a desalentador. Le siguieron, en
ordende importancia, los chalets-casas,
losfuncionalesylosdepartamentosdedos
dormitorios, que tuvieronundesempeño
regular tras lograr unasituaciónnormal en
el bimestreprecedente.
Por su parte, los depósitos, locales y
cocheraspasarondeunasituaciónregular
auncuadrocalificadocomodesalentador,

en formaparalelaal bajonivel deactividad
registradopor el comercioy la industria.
Conrespectoamayo-juniode2001, todas
las inmobiliarias coinciden en que se
alquilanmenospropiedadesyavaloresmás
bajos, sinningunadistincióndeacuerdoal
tipode inmueble.
Sondeando las expectativas de los
agentes inmobiliarios para los próximos
meses, se tiene queun46%opina que la
situacióndelmercadodelosalquileresserá
peor y 38%, que no variará. En tanto, un
8%estima que el panorama serámucho
peor, a la vez que otro 8% supone que
mejorará.
1 Fuente: Clar ín, 26/05/02, reproduciendo
estimaciones de la consultora inmobiliaria
Apis Real Pix.
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Sector financiero
Al igual que lo ocurrió en el bimestre
anterior, otra vez el sistema financiero
argentino se ve sacudidopor la renuncia
deun funcionario vinculado, sólo queesta
vez le tocóalPresidentedelBancoCentral.
La renuncia de Mario Blejer, aumentó la
incertidumbre en el mercado de divisas
durante losúltimosdíasdelmesde junio, y
el tipo de cambio llegó acotizar en$/u$s
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3,85 en las entidades que operan por
cuentayordendelBancoCentral,mientras
queenel segmento libre lacotizaciónllegó
a$/u$s4 enalgunasentidades.
El rally alcistade lamonedaestadouniden-
se se detuvo luego de que el Ministro de
Economía retornaradesuviaje aEstados
Unidos, conalgunasevidenciasdequeel
FMI tendríauncambioen suposturacon
respecto a Argentina. Los cambios de
tendenciasedeberíannoalmejoramiento
de las condiciones de la economía
argentina, sino que estarían influidos por
las tensionesquecomenzaronasufrir los
mercados financieros de la región,
contrariando así a los funcionarios que
aseguraban que la crisis argentina no
provocaría un efecto derrame. Así,
Uruguaydejó flotarsumonedaytieneserios
problemas con su sistema financiero,
similar es la situación que enfrenta
Paraguay, mientras que en Brasil se
devalúo fuertemente el real, al tiempoque
los inversoressereplieganysubeel riesgo
país.
La detención en la escalada de la
cotización del dólar durante la primer
semana de julio permitió que el Banco
Central terminara varios días con un
balancepositivoentre lacompradedólares
aexportadores y lasventasenelmercado
cambiario.Sinembargo,estadiferenciano
sehavisto reflejadaen laevoluciónde las
reservas líquidas del BCRA, que en junio
cayeron u$s 654 millones para ubicarse
ahoraen los u$s9.504millones.
Los analistas explican que la diferencia
entreel saldopositivoqueobtienecon los
exportadoresyel resultado final seexplica
por la salida de reservas hacia el sector
público,queutiliza las reservasparacubrir
vencimientos de deuda con organismos
oficialesenel exterior.
Encuanto al goteodel corralito, losdatos
disponibles indicanquedesdeel1de junio
al 21 del mismo mes, el drenaje de
depósitos fue de $877 millones. De
acuerdoaestos valoresel ritmo decaída
de losdepósitosdisminuyócomparadoal
del mes anterior ($2.294 millones en los

primeros catorce días hábiles demayo).
Desde comienzos del año la caída
acumuladaasciendea$18.746millones,
prácticamente el mismo monto que el
registradodurante todoel año2001.

Sector agropecuario
En el sector agropecuario se sigue
transitando un momento de gran
incertidumbre. Los operadores de los
distintos mercados remarcan la falta de
mercadería para la realización de los
negociosdiarios,situaciónqueseextiende
a los mercados de futuros, donde los
contratosprácticamente sonnulos yalgo
queyamencionábamosenel resumendel
bimestreanterior.
Los distintos actores del mercado
sostienen que los productores siguen
inmersosen la incertidumbrequeplantea
la situaciónpolítico-económicanacional,
advirtiendo que la estrategia del sector
productivoen laactualidadesmuycercana
a la de la simple supervivencia, lo cual
implica que los productores venden
exclusivamente lo que necesitan para
cancelar deudasyadquirir insumos.
En lo que respecta a los precios de los
principalesproductosagrícolasdelaregión,
trigoygirasol, siguieronenalzaduranteel
bimestre, acompañando la evolución
también alcista del dólar. Así, en el caso
del trigo,el promediodelmesmayo fuede
$367 por tonelada en el puerto de Bahía
Blanca, mientras que la cotización
promedio en junio tuvo un promedio de
$448 por tonelada, lo cual representa un
aumento del 22%. De manera similar, la
cotizaciónpromediodelgirasolenelpuerto
de Bahía Blanca, pasó de costar $461
durante mayo a un promedio de $553
durante el mes de junio, con un alza del
ordendel 20%.
El sector exportadorde laganaderíasigue
mostrando claros síntomas de
recuperación. Así, las exportaciones de
carne entre enero y mayo de este año
alcanzaron los u$s 155millones (78.157

toneladas) y según las estimaciones
podríansuperar losu$s300millonesafines
de2002si se logra laapertura de nuevos
mercados, talescomoEstadosUnidosde
Norteamérica y Canáda. Esta situación
pone en evidencia la excepcional
capacidadde recuperaciónquepresenta
el sector, ya que en sólo cuatro meses
incrementósusexportacionesypermitió la
creaciónde6000puestosde trabajo
Para el mercado interno, en tanto, los
preciospromediode losmesesdemayoy
junio continuaronenalza, si bien conuna
tendenciamenoralamostradaenperíodos
anteriores, seguramentecontenidospor la
importantecaídaenel consumoproducto
del avance del empeoramiento de la
situación económica de la población. El
preciopromediopara todas lascategorías
deLiniersseubicódurantemayoen$1,116
porkilo,mientrasquedurantejunioelprecio
promediofuede$1,188, representandoun
aumento demás del 6%.
Para la ganadería de la región cercana a
Bahía Blanca, la unión de dos hechos
climáticosadversos, talescomolasfuertes
heladasy la sequía, estángenerandouna
grave escasez de pasturas, lo cual está
obligando a muchos productores a
desprendersedestockantelaimposibilidad
demantener a losanimales conpastoen
los campos. Las rigurosas heladas
ocurridasdurante junio, seestima genera-
ronunamermadeentreel 30yel 40%por
ciento en la producción de pasto de la
regióncon respectoa losúltimosaños.
En los primeros díasde julio, el gobierno
dispusouna reducciónde las retenciones
a las exportaciones de semillas de trigo,
maíz,sojaygirasolydeotrasproducciones
regionalescomomaní, cebollayproductos
orgánicos.SegúnfuentesdelMinisteriode
Hacienda, la medida representa una
merma de 80 millones de dólares en la
recaudación fiscal pero fue instrumentada
para favorecer las economíasregionales.
Laresolución,estableceunareduccióndel
20 al 5 por ciento del impuesto a la
exportaciónde las semillasde trigo, soja,
maíz,girasol.
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Asimismo, las retencionesdemaní,malta
y todos los cultivosorgánicoscertificados
se reducenal 10por ciento,mientrasque
quedan en 5 por ciento los gravámenes
para los embarques de semillas de
hortalizas, legumbresy frutas, cebolla, ajo,
achicoria,arrozenvasado, fibradealgodón
ymiel enenvaseschicos, entre otros.

Estimador Mensual
Industrial
LosresultadosparaelEstimadorMensual
Industrial, EMI-CREEBBAcalculadopara
el mes de mayo indican que el nivel de
actividadde la industria enBahíaBlanca
seencuentraprácticamenteenlosmismos
niveles que en el mismo mes del año
anterior, ya que sólo se observa un
incremento del 1,2% en el índice. Si se
compara la situación con el mes de abril
aparece unadisminuciónsuperior al 6%.
El indicador calculado por INDEC que
estimael nivel deactividadde la industria
nacional tiene un leve incremento con
respectoalmesdeabril (3,5%), perosigue
por debajo del nivel alcanzado por el
indicador enel mesdemayode 2001. La
mejora obedece al incremento en las
exportaciones de algunos sectores y
tambiénen parte al inicio del procesode
sustitucióndeimportacionesqueseorigina
frente a la mayor competitividad de los
productosnacionales. Conrelaciónaigual
mes de 2000 se observa una caída en el
indicadordelordendel13%.Losresultados
anticipados del EMI-CREEBBA para del
mesde junio indican cierta recuperación
enel nivel deactividad local.
Excluyendoparael cálculoa las ramasde
la industria local queseencuentrandirec-
tamente vinculadas con el Polo
Petroquímico, se observa durante mayo
una disminución de casi el 15% con res-
pecto a losniveles estimados paramayo
de2001, almismo tiempoque tambiénse
observaqueel nivel de actividad también
es inferior al alcanzadoduranteabril.
Ensíntesis, durante elmesdemayo el ni-
vel de actividad industrial de la ciudadse

mantiene en los valores del año anterior
con locual noseobserva recuperaciónen
la industria local, y por otro lado, si se ex-
cluyen lossectorespetroquímicosel resto
exhibeuna importante caídaencompara-
cióncon loocurridoenmayoanterior.
Desde el puntode vista sectorial, la rama
de la industria que presenta el mayor in-
crementoensuproduccióncon respecto
amayode2000esAbonosyCompuestos
deNitrógeno. Anivel nacional, laproduc-
cióndeagroquímicosmuestraunadismi-
nución del 12,6% en los primeros cinco
meses de 2002 en comparación con el
mismoperíododel añoanterior. Estedes-
empeño se relaciona fundamentalmente
con lasmenoresventasconcretadasenel
mercado internocomoconsecuenciade
problemasde índole financieropor losque
atraviesan losproductores agrícolas: im-
portantes niveles de endeudamiento así
comoserias dificultadespara acceder al
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crédito. Ante estasituaciónenel plano in-
terno, yapartir de ladevaluacióndelpeso
argentino, lasprincipales firmasproducto-
ras de fitosanitarios y fertilizantes
incrementaron las exportaciones; en es-
pecial sedestacael fuerteaumentode las
colocacionesexternasdeurea.
El segundo incremento correspondea la
produccióndeFiambresyEmbutidos,don-
de se observa un aumento del 11% con
respectoal añoanterior, especialmenteen
el casode los fiambres. En tercer término

se ubica Refinación de Petróleo que po-
see un nivel de producción sólo un 2%
superior al demayode2001. Enel orden
nacional, el volumendepetróleoprocesa-
domuestra en los primeros cincomeses
de 2002 un descenso del 7,4% con res-
pectoa igual períododel añoanterior; en
mayo se aprecia una caída del 6,3% en
comparaciónconelmismomesde2001.
Enel períodoenero-mayode2002, lapro-
ducción de la mayoría de los derivados
experimentó descensos con respecto a
igual acumulado del año último. En los
mercados internacionales el precio del
petróleocrudo tuvoun incrementoprome-
diodel 2,7%durante elmesbajoanálisis;
este hecho, unido a las variaciones de la
paridadcambiaria, determinaron que las
empresas incrementaranel preciode los
principalesderivados.Esto repercutióne-
gativamente en la cantidad demandada
de los mismos, mereciendo destacar el
casode lasnaftas,donde losconsumido-

res cambiaron sus hábitos, requiriendo
mayorvolumendenaftacomúnparacom-
binarla en forma de mezcla con las de
mayoroctanaje yprecio.
Comopuedeobservarse, enestaoportu-
nidadel restodelossectorespetroquímicos
exhibedisminucionesdeactividad. Tal es
el casodePlásticosPrimarios yMaterias
QuímicasBásicas, que tienencaídasdel
orden del 11%. El resto de los sectores
presenta caídas en su nivel de actividad
en relaciónamayodel añopasado.


