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los próximosmeses, convendría focalizar el análisis en este plano. En segunda instancia, se
repasan otros factores en el orden local que pueden resultar decisivos para el futuro.
Con el transcurso de los meses, la situación local, lejos de presentar señales de mejora,
evidencia síntomas de profundización de la crisis. Transcurridos casi dos años de recesión,
predomina una visión de incredulidad con respecto a una próxima reversión de esta situación.
Esta percepción de inseguridad se traduce en mayor reticencia por parte de la gente en
mantener su nivel de consumo yenpostergaciónde inversiones por parte de las empresas.De
este modo, las expectativas se confirman y la economía parece sumergirse en un círculo
vicioso con una salida cada vezmás distante.
A corto plazo, la posibilidadde comenzar a transitar el senderode la recuperación depende en
granmedida de la situación económica general del país ymás precisamente, de la evolución
de las cuentas públicas. Los inversores externos cada vez exigen “señales más firmes” de
compromisode las autoridadesnacionales conel rumbode lapolítica económica. Senecesitan
cada vezmás resultadospara contrarrestar las dudasque genera el desgaste de una recesión
persistente, el climademalestar social, la faltadecoherencia ideológicaenel partidogobernante
y la cada vezmayor preocupación de la clase dirigente por las elecciones del próximo año.
Pese a estas dificultades, las condiciones actuales objetivamente presentan una mayor
posibilidadde recuperaciónde la actividad económicageneral a través de unamejor situación
fiscal, caídade la tasa de interés y restablecimiento de la cadenadepagos. El escenario actual
presenta un contexto positivo, con un fuerte ritmo de crecimiento del comercio internacional,
una clara recuperación enBrasil yChile, alto precios del petróleo y perspectiva dedepreciación
del dólar. Este marco propicia un creciente dinamismo de las exportaciones del país. En el
ámbito nacional, la producción sigue estancada y existe una fuerte retracción del consumo.
No obstante, comienzan a identificarse algunas señales que anticipan unamejor perspectiva
para los próximosmeses. El esfuerzo del ajuste se ha traducido en una importante reducción
del déficit fiscal y se advierte un gradual restablecimiento del crédito al sector privado. Muy
lentamente, la mala situación actual puede comenzar a revertirse y el próximo año, el país
podría estar recuperando un ritmo de crecimientomoderado, del orden del 3/4% anual.
En el orden regional, unos de los principales determinantes de la situación es la marcha del
sector agropecuario. El panorama en la región es muy preocupante, con una gran

Razones para un moderadooptimismo

L aposibilidaddemejorar en el corto plazo depende fundamentalmente de la evoluciónde
la situacióneconómicageneral del país. Por esta razón al hablar de las perspectivaspara
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descapitalización y sin posibilidades de revertir un endeudamiento creciente, por la baja
rentabilidad de la mayor parte de los establecimientos rurales. Sin dejar de considerar esta
delicada situación, han surgido novedades que permiten pensar en una mejor perspectiva
para el sector. Por un lado, se pronosticaronmejoresprecios en elmercadode trigopara el año
próximo loquepropicia un aumentodel valor bruto deproducción. Por otra parte, en losúltimos
meses hubo importantes progresos en el objetivo de abrir nuevos mercados para la carne
(EstadosUnidos,Canadá, Caribe, SEdeAsia), abriendoun futuropromisoriopara laganadería.
Para la ciudad, una de las principales novedades de aquí hasta fin de año será la finalización
de las obras en la zona portuaria y la puesta enmarcha de los nuevos emprendimientos. Esta
transición abre interrogantes dado que combina el efecto negativo de la pérdida de una gran
cantidaddepuestosde trabajoconel efectodeunnotable incrementode laactividadproductiva
en el sector petroquímico. El balance dependeráde los impactos sobre el entorno generados
apartir de las nuevasplantas, entre los que sedeberíandestacar los siguientes: a) proveedores
locales de insumos ymano de obra, b) desarrollo de nuevas industrias transformadoras de la
materia prima generada por el Complejo, c) desarrollo de la infraestructura de servicios de
transporte. No cabe duda de que habrá cambios importantes y que todo cambio conlleva la
posibilidad de nuevas oportunidades para crecer.
El crecimiento casi es sinónimode incrementar la capacidad exportadora regional. Elmercado
doméstico está cada vezmás disputado, más concentrado y sólo se recuperará si la región
genera un mayor ingreso afianzando su capacidad de competir en otros mercados. Este
inevitable proceso torna cada vezmás infructuosa la idea del “compre local”. Para transformar
la globalización en una oportunidad y no en un problema, se imponen otras premisas u
objetivos, reflejadas en las ideas de “atraer nuevas inversiones” y “vender afuera”.
Esta perspectiva plantea un gran desafío a la comunidad de empresarios locales que, frente al
riesgo de ser desplazados por competidores externos, deben pensar en estrategias para
aprovechar las nuevas oportunidades que efectivamente se presentan en la región. Esto no
sólo se limita al sector petroquímico, también deberían explorarse nuevas posibilidades de
crecimiento en el sector agropecuario o las derivadas de la expansión de las actividades
portuarias1. Las instituciones deben promover las ventajas competitivas de la ciudad, a fin de
seguir atrayendonuevos inversores y, en formaparalela, remover obstáculospara la concreción
de nuevos proyectos. Entre ellos, la eficiencia y costo de los servicios públicos, tanto los
suministradospor los concesionariosprivadoscomopor losgobiernos, asícomo los tributosde
todos los niveles de gobierno asumen una importancia primordial.

1 Por citar algunos
ejemplos que luego se

presentan con un análisis
más detallado en este

mismo informe se puede
citar el servicio de buques
pesqueros o la posibilidad
de flujos de intercambio
entre Chile y Brasil a
través del Corredor
Trasandino del Sur.
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La pesca como oportunidadde crecimiento

que la actividad se redujo significativamente desde fines de la década del ‘70 hasta la fecha.
Complementando esta investigación, se intentará en este estudio cuantificar cuál sería el
impacto en la generación directa e indirecta de empleo y de ingresos en la economía local.
Por otro lado, se demostrará que además, surgen interesantes oportunidades comerciales
para la provisión de víveres, combustibles, lubricantes y otros insumos.

La actividad pesquera: los buques
La flota pesquera en Argentina se encuentra compuesta, en una primera división posible, por
buques fresqueros y congeladores. Losprimeros, en sumayoría radicados en el Puerto deMar
del Plata y dedicados fundamentalmente a la pesca demedia altura, pescan con redes entre
5 y 8 días, conservando lo extraído con hielo hasta llegar a puerto, donde descargan y
comienza el procesamiento industrial del pescado en plantas en tierra. Estos buques tienen
una capacidad de 200 toneladas comomáximo.
El resto de la flota la componen buques que, utilizando diferentes artes de pesca (redes de
arrastres, palangres) congelan el pescado en altamar, obteniendo un producto de excelente
calidad cuando arriban a puerto. Dentro de esta categoría se encuentran los buques factoría,
los cuales, como su nombre lo indica, poseen la planta de procesamiento a bordo, realizando
las laboresdedescabezadoydecolado, eviscerado, fileteadoy empaquealmismo tiempoque
navegan y continúan pescando. Sus bodegas tienen mayor capacidad que los fresqueros,
pudiendo albergar entre 700 y 1000 toneladas. El período depesca, denominadomarea, dura
entre 45 y 60 días. Cuando finaliza este período regresan a puerto y descargan lamercadería
lista para la exportación. Estas naves hacen un aprovechamientomás integral del tiempo y la
capacidad de sus bodegas, ya quepor ser congeladores pueden estarmás tiempopescando
y traer unamayor cantidad de pescado conmayor valor agregado.
Este análisis tomará como referencia un buque factoría, ya que sonde este tipo los queoperan
en Bahía Blanca, puerto hacia el cual se enfoca el estudio. Por otro lado, la flota pesquera del
sur argentino, con posibilidades de utilizar los servicios de la estación local, se compone casi
exclusivamente de diferentes tipos de congeladores.

E n el estudio publicado en la edición anterior de IAE1, comenzó a explorarse el sector
pesquero en relaciónal puerto deBahíaBlanca, tratandode encontrar las causas por las
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1 “El potencial pesquero”,
IAE 50, mayo 2000.
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Los días en puerto
La función del puerto en su conjunto dentro del sistema de comercialización del pescado, es
decir la relación puerto-buque, se puede caracterizar de la siguiente forma:
·  recepciona y guarda lamercadería a la espera de unmercante
·  brinda servicios demantenimiento al buque
·  aprovisiona al buque para la nuevamarea
Paraesto, es vital queunpuertocuentecon la infraestructuray los recursoshumanosnecesarios:
frigoríficosconelevadacapacidad, talleresdemantenimientoconpersonal calificado, empresas
de estiba, fluida relación con firmas proveedoras de víveres, combustibles, etc.
Es necesario tener en cuenta que para que la rentabilidad de la firma pesquera aumente, se
debenminimizar los días enpuerto, ya quemás días sin pescar significa un aumento decostos
en concepto demayores tasas portuarias (de estadía enmuelle) y del costo deoportunidadde
la pesca perdida en esos días. Por esta razón, debe haber una perfecta coordinación entre la
descarga, el mantenimiento de los buques y el reaprovisionamiento, haciendo que el tiempo
entremareas sea el menor posible.

Mantenimiento de los buques
Por lo general, el mantenimiento de los buques pesqueros se realiza de la siguiente forma2 :

· Mantenimiento entre mareas: acondicionamientos propios de cuando se descargó
mercadería se vuelve a salir a pescar. Son detallesmenores, pero necesarios para el buen
funcionamiento del buque en alta mar y para minimizar las reparaciones bianuales en
dique seco. Los rubros que incluye este mantenimiento son: calderería, mecánica,
electricidad y electrónica. En promedio se gastan algo más de $3.000 en cada uno de
ellos.
·Mantenimiento bianual (o trianual): se reparan y verifican todos los sistemas del buque.
Se realiza en un dique seco, y los costos varían entre $250mil y $500mil.

Por su tradición metalmecánica y la formación de recursos humanos provista por las
universidades y escuelas técnicas, BahíaBlanca está capacitadapara brindar servicios de alta
tecnología a los buques de todo tipo. A nivel nacional, esta capacidad está reconocida,
identificando a nuestro puerto con la calidad de sus servicios técnicos. Cabe destacar que no
solamente se está en condiciones de realizar este trabajo por la disponibilidad de recursos
humanos calificados, sino porque además dentro de los puertos de la ría se encuentra una de
lasmejores instalaciones de Argentina: el dique seco de la Base Naval Puerto Belgrano.

Estructura de costos
En un buquepesquero los consumos y los costos son elevados. La Tabla 1 refleja la estructura
de costosde un factoría, suponiendoque sale a operar durante sesentadías y regresa con500
toneladas demerluza con destino a exportación, a ser descargadas en frigorífico donde se
alojarán cinco días a la espera de un buque mercante. El barco permanece cinco días en
puerto, reaprovisionándose para la siguiente marea y realizando los mantenimientos
correspondientes.

2 Es necesario tener en
cuenta que los montos
involucrados en el

mantenimiento entre
mareas depende del estado
del buque, la tripulación
que lleva y la política de
inversiones del armador

para mantenerlo.

Para que la rentabilidad de
la firma pesquera aumente,
se deben minimizar los días

en puerto.
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Seadiciona también el costo en concepto demanodeobra que le representan a la firma todos
los rubros involucrados con recursos humanos propios: tripulación del buque y empleados
administrativos, imputando en estos últimos solamente el prorrateo por buque.

Tabla 1. Estructura de costos de un buque factor ía
Supuestos
1 marea = 60 días Captura: 500 tn merluza
Tripulación: 45 personas Estadía en puerto: 5 días

Costo laboral 140.000
Tripulación 130.000

Oficiales 40.000
Marineros 60.000
Maestranza 30.000

Empleados administrativos (*) 10.000

Costo operativo 369.030
Mantenimiento 24.000

Mecánico 5.000
Eléctrico 3.000
Electrónico 2.000
Calderería 6.000
Repuestos y materiales 8.000

Rancho 21.000
Víveres 18.000
Agua potable 100
Farmacia 2.000
Otros 900

Insumos procesamiento 30.000
Combustibles y lubricantes 217.000

Gasoil 200.000
Lubricantes 17.000

Frigorífico 4.000
Estructura administrativa (*) 15.000
Agenciamiento 1.000
SENASA 5.000
Seguros 20.000
Asociaciones 3.000
Gastos portuarios 1.030

T.U.V.N. 238
T.U.P. 377
T.C.E. 415

Artes de pesca 2.700
Estiba 16.000
Otros gastos 9.300
COSTO TOTAL 509.030

(*) Imputación a un
buque suponiendo una
flota de tres buques.

Fuente: elaboración
propia en base a
consultas a empresas
del sector.
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Losmayores costos se producen en el rubroCombustibles y Lubricantes. Si bien el consumo
degasoil es de por sí elevado, es necesario tener en cuenta que elmismo se incrementa cada
vezmás por la necesidad de alejarse progresivamente hacia el sur y hacia el límite de las 200
millas para obtener una buena zafra.
En segundo término se ubican los insumos de procesamiento (bandejas, cajas de cartón,
separadores, nylon), los gastos de estiba, la estructura administrativa (solamente la parte
prorrateada) los víveres (rancho), los seguros y los serviciosdemantenimiento, todosellos entre
$15 mil y $30 mil.
Las provisiones de rancho son todas las compras de comestibles, medicamentos y otros
elementos que se utilizarán en el buque durante los 60 días que dura la marea. Esto incluye
volúmenes muy grandes de alimentos (carne, pollo, papa, arroz, harina). Los seguros se
componendepólizas por el buquemismoy segurosde vidapor los tripulantes. Los insumosde
procesamiento son todos los elementos necesarios para obtener el producto final que será
exportado una vez que se arriba a puerto, dado que la característica del buque factoría, como
se mencionó, es procesar mientras continúa pescando. Estos insumos son las cajas de
cartón, los separadores de filetes, bandejas y coberturas de nylon.
Los gastos demantenimiento ya han sido explicados en párrafos anteriores. A estos valores
promedio por cada tipo demantenimiento cabe agregarle elmonto de los repuestos,muchos
de los cuales son piezas que finalizan su vida útil con la marea, siendo necesario entonces
recambiarlas, como es el caso de los rodamientos.
Por último se ubican otros gastosmenores, como el costo del frío en puerto, el agenciamiento
marítimo, las inspecciones y tasas de SENASA que verifican lamercadería y las condiciones
sanitarias del barco, las tasas portuarias por Uso de VíasNavegables, Uso dePuerto yCargas
de Exportación, artes de pesca -que incluye todo el material referente a redes y cables que
sufrendesgastedurante lamarea y necesitan ser recambiadospara salir apescar nuevamente-
y erogaciones generales, como comunicaciones, herramientas, cuotas de asociaciones de
armadores, etc. Si bien estos costos son pequeños, en conjunto sumanmás de $26.000.
Una vez expuesto el costo operativo que representa un buque para una firma pesquera, se
analizará el costo laboral, que incluye, como se explicara anteriormente, la remuneración a la
tripulación y a los empleados administrativos. Este gasto se calculó tomando comobase una
tripulaciónde 4 oficiales, alrededor de 30marineros y 10maestranzas. El períodode tiempo se
calculó suponiendo que lamarea dura 60 días. De esta forma, el costo laboral total asciende
a $140mil, representando un 28% del costo global.
En resumen, se puede concluir que en unbimestre, un buque tendríauncosto total que supera
los$500mil, lo cual asciendea3millonesdepesosanuales, sin tener encuenta las reparaciones
en dique seco. Dado que por una cuestión de escala las firmas poseenmás de un barco, se
podría afirmar que una empresa con tres buques factoría estaríagastando anualmente casi 10
millones de pesos, de los cuales un gran porcentaje se podría transferir al circuito económico
local. A continuación se investigará este punto conmás detalle.

El impacto en la economía bahiense
Sin tener en cuenta si las empresas pesqueras están radicadas o no en el puerto, es decir,
considerando solamente la entrada de buques para descarga, aprovisionamiento y
reparaciones, el impacto en la economía bahiense se puede clasificar en:

Las erogaciones en
combustibles y en

insumos de
procesamiento ocupan la
mayor proporción de la
estructura de costos

operativos.

De acuerdo a la
estimación realizada, el
costo laboral representa
el 28% del costo global.
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·  Generación directa de empleo: estiba, tripulación3
·  Generación indirecta de empleo: empresas de servicios demantenimiento
·  Generación directa de ingresos: Tasas portuarias, compras a proveedores locales, pago a
empresas de servicios demantenimiento, remuneración tripulación (si es local)

·  Generación indirecta de ingresos: compras de la tripulación en la ciudad (si no es local)
En la Tabla 2 se observa, para el caso supuesto anteriormente, qué gastos efectuados por la
firma pesquera ingresan en el circuito económico local, ya sea demanera directa o indirecta.
Como se puede observar, la economía local capta casi un 65%.
Un aspectomuy importante es cuantificar la generación de empleo, tanto demanera directa
como indirecta. En principio, descartándose la hipótesis de radicación de las empresas, el
empleo que genera la pesca provienemayoritariamente de la actividad de estiba. Por lo tanto,
en la medida en que aumente el flujo de buques ese empleo no será eventual sino que
aumentaría el número absoluto de puestos de trabajo, porque la estiba se realizaría
simultáneamente enmás dedosbarcos. En otras palabras, el númerode estibadores actuales
no sería suficiente, trabajando todos lo turnos, para satisfacer la demanda de buques, con lo
que las empresas estibadoras deberían contratarmás personal.

3 Sin embargo, sería poco
apropiado considerar que un
aumento de actividad puede
generar empleo captando 100%
del personal para tripulación
del buque en la ciudad, dado
que, por un lado, no se está
trabajando con la hipótesis de
radicación de las empresas, y
aunque así fuera, la tripulación
no necesariamente es de origen
local: puede provenir del inte-
rior del país e incluso cierto
porcentaje es extranjero.

Tabla 2. Impacto por buque en la economía bahiense
Mantenimiento mecánico 5.000 Empresas de servicio
Mantenimiento eléctrico 3.000 Empresas de servicio
Mantenimiento electrónico 2.000 Empresas de servicio
Mantenimiento de calderería 6.000 Empresas de servicio
Repuestos y materiales 8.000 Proveedores
Víveres 18.000 Proveedores
Otros gastos rancho 900 Proveedores
Farmacia 2.000 Proveedores
Otros gastos generales 9.300 Proveedores
Insumos procesamiento 30.000 Proveedores
Gasoil 200.000 Proveedores
Lubricantes 17.000 Proveedores
Frigorífico 4.000 Concesionarios frig.
Agua potable 100 CGPBB
T.U.V.N. 238 CGPBB
T.U.P. 377 CGPBB
T.C.E. 415 CGPBB
Estiba 16.000 Empresas de estiba
Agenciamiento 1.000 Agencia marítima

Ingresos to tales para la econom ía bahiense ($) 323.330
% del costo total del buque 64%

La razónpor la cual se suponeque las empresas noestán radicadas tiene suorigen en los altos
costosde trasladodelcapital -yaque lamayoríadeellasestánasentadasenpuertospatagónicos-
y en los regímenes depromoción industrial en el sur argentino, tal como se informara en el IAE

La economía local capta
casi un 65%, de manera
directa o indirecta, de los
gastos efectuados por las
firmas pesqueras.

Fuente: elaboración propia.
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anterior4 . Por lo tanto, esta cuantificación de ingresos podría estar subestimada: si alguna
empresa se establece en el puerto local, aumentaría el empleo directo por la necesidad de
empleados administrativos (probablemente también una parte de la tripulación), y
consecuentemente, tambiénseríamayor lageneracióndirectade ingresospor la remuneración
a esos trabajadores.
En lamismasituación se encuentra la generación indirectadeempleoa travésde las empresas
que ofrecen servicio demantenimiento. Cada buque absorbe un promedio de 15 operarios
que realizan los servicios de mantenimiento antes mencionados, en un tiempo total de
reparaciones que oscila entre 5 y 8 días, aunque el tiempo requerido puede ser mayor según
los trabajos que hayaque realizar. Análogamente al casode la estiba, los planteles depersonal
de las firmas de servicios no serían suficientes para atender simultáneamente a varios barcos,
siendo necesario aumentar la oferta de operarios.

Es importante destacar las oportunidades de negocios que se generan con el aumento del
flujodebarcospesquerosennuestropuerto. Laprovisióndevíveres, insumosdeprocesamiento,
combustibles y lubricantes, repuestosmecánicos y eléctricos podría ser efectuada por firmas
comerciales locales, por lo general mayoristas, que están en condiciones de competir con
proveedores de otras zonas y cuyas posibilidades aumentan por la proximidad.

4 Las firmas desarrollaron
una cadena integral que

abarcó desde la captura hasta
la conservación en frío, el

procesamiento y finalmente la
exportación con mayor valor

agregado. “ El potencial
pesquero” (IAE 50).

Tabla 3. Generación de ingresos anuales
Supuestos
5 buques por mes = 60 buques por año
Promedio de descarga = 500 tn merluza

Empresas de servicio 960.000
Proveedores de repuestos 480.000
Proveedores de víveres 1.080.000
Proveedores de medicamentos 120.000
Proveedores insumos procesamiento 1.800.000
Proveedores de combustibles 12.000.000
Proveedores de lubricantes 1.020.000
Otros proveedores 612.000
Ingresos para el CGPBB 67.800
Empresas de estiba 960.000
Concesionarios frigoríficos 240.000
Agencias marítimas 60.000

Ingresos tota les 19.399.800

Valo r his tó r ico (1978/79)
25 buques radicados realizando 6 mareas
por año = 150 buques (entradas) por año

Ingresos tota les 48.499.500

Los proveedores locales de
insumos, repuestos y

combustibles se encuentran
en condiciones de competir

con los prestadores de
otras zonas.

Fuente: elaboración propia.
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Consideraciones finales
Como se pudo apreciar a lo largo de la nota, la pesca de altura es una actividad de gran
impacto en lo que a generación de ingresos y empleo se refiere. Actualmente, el problemade
la vedade lamerluzamantiene al sector con baja actividad. Sin embargo, cuando finalicen los
paros biológicos y el caladero recupere la biomasadepredada, la pesca retornará a su nivel de
actividad habitual.
Las cifras involucradas en el negocio de la pesca son de por sí elevadas. Pero lo notable e
interesante para la economía local es que más de la mitad de los gastos de un buque
quedarían en la ciudad si éste ingresa a puerto entre mareas a descargar y a realizar
mantenimiento. Basta decir que con un nivel de actividad similar al que tenía el puerto deBahía
Blanca en los años 1978 y 1979, la economía local recibiría un flujo de divisas de $50millones
anuales. Además, lamayor parte de los ingresos generadosprovienende remuneraciones por
la utilización de servicios demantenimiento y oportunidades de encadenamientos para firmas
comerciales locales, que al transformarse en proveedores de buques podrían incrementar
notablemente el nivel de actividad.
Tambiénesnecesario tener encuentaque lascuantificaciones realizadassepueden incrementar
si se tienen en cuenta las reparaciones bianuales de los buques en dique seco, y si se
modificaran algunosde losparámetros supuestos, comopor ejemplo, la cantidaddepescado
capturado y la cantidad de días en muelle. Por otro lado, levantando la hipótesis de no
radicaciónde las empresas, los ingresos y lospuestosde trabajo aumentaríanpor la necesidad
de las empresas de aumentar su personal administrativo.
La estrategia a seguir debería estar basada entonces en la captación de buques para las
reparaciones entremareas, induciendo de estemodo la descarga demercadería con destino
final en el mercado externo. En la medida en que se ofrezcan buenas condiciones de
operatividad, ventajasdecostoycapacidaden laprovisióndeservicioscalificados, lasempresas
evaluarán la posibilidad de radicarse en el puerto, ampliando el marco de generación de
empleo e ingresos.
Las accionesmás urgentes que sería conveniente encarar son las referidas a poner a punto la
infraestructura de los frigoríficos y acondicionar sitios para que los servicios demantenimiento
entremareasno restecapacidadoperativadentrodelMuelle deCargasGenerales. Lamagnitud
de los ingresos cuantificados es un sólido respaldoalmomentode analizar el desarrollo deuna
estrategia tendiente a recuperar una actividad que en un pasado nomuy lejano adquirió gran
importancia para el puerto y para la economía local.

La captación de buques
para reparación entre
mareas es la estrategia
para generar descarga
de mercadería
exportable.
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Comparación entre puertos: costo de operaciones
Referencia: buque factoría de bandera argentina que permanece 3 días en muelle,descarga 1.000 toneladas de
merluza para exportación

Detal le BBCA MDP QQ SAE PMAD
Practicaje y remolques 0,0 6,4 2,6 3,3 0,0
Uso de muelle 1,0 0,3 1,2 0,8 0,2
Faros y balizas 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Uso de vías navegables 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0
Amarre y desamarre 1,8 0,9 5,1 1,3 0,6
Desestiba con tally incluido 93,6 102,1 85,1 87,2 121,3
Otros gastos 2,9 0,5 0,4 0,0 0,9
TOTAL COSTOS 100,0 110,2 94,4 92,8 123,1

Fuente: administraciones portuarias y agencias marítimas.

Nota. El cuadro que se presenta a continuación fue omitido por error en la nota “El potencial
pesquero”, publicada en IAE 50 de mayo 2000. El mismo corresponde al apartado Costos,
página 23 de la citada edición.
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Camino a Brasil: corredorTrasandino del Sur

de la región. Los estudios más recientes han permitido verificar la existencia de un amplio
mercado potencial de cargas en la región de influencia natural del proyecto, que se extiende
entre las costas de los dos océanos. Entre estos flujos de cargas, se ha comprobado la vital
importancia de los intercambios entre la regióncentro-sur deChile yBrasil. El estudio que sigue
presenta una demostraciónde las ventajas endistancia, tiempo y costo queofrece el Corredor
para los mencionados intercambios, en comparación a las alternativas de transporte hoy
existentes en el mercado.

Importancia de Brasil comomercado
La zona demáxima de influencia del proyecto se encuentra delimitada por el eje con extremo
en la región Sur de Chile y la costa atlántica del Sur de Buenos Aires y Río Negro. Esta línea
atraviesa las provincias argentinas de Neuquen, RíoNegro, La Pampa y la zona sudoeste de
Buenos Aires.
El mercado “natural” del proyecto se encuentra conformado por las cargas de comercio
internacional con origen o destino en esta región. El calificativo “natural” hace referencia a la
clara ventaja en distancia y tiempo para las exportaciones o importaciones que se canalicen
por el corredor, en comparación a las alternativas empleadas en la actualidad.
Para facilitar el análisis del mercado potencial del Proyecto, se diferenciaron tres grandes
categorías: a) Intercambios de la regiónCentro Sur deChile con losmercadosdel Atlántico, b)
Intercambios de la región norpatagónica argentina conmercados sobre las costas del Pacífico
y c) Otros intercambios (cargas en tránsito entre los dos océanos). En cada uno de ellos, se
compararon los costos, distancias y tiempos entre la opción del Corredor con las mejores
alternativas de transporte disponible. De esta forma, se identificaron los intercambios más
factibles en funciónde sumayor ventaja en ahorro de tiempo y costode transporte, arribándose
a las siguientes conclusiones:

1. Lasmayores ventajas del Corredor se encuentran en el intercambio bilateral entre laOctava
RegióndeChile y Brasil: Existen otros intercambios con alta posibilidadde captación como los
realizados por Chile / Europa y Argentina / CostaOeste deAmérica. En un plazomás distante,
también podría llegar a representar una opción competitiva para algunas cargas entre los

E n más de una oportunidad se ha enfatizado la importancia de la consolidación del
Corredor Bioceánico Trasandinodel Sur para acrecentar lasposibilidadesdecrecimiento

La absorción de
intercambios y su paso
por el puerto local son
importantes posibilida-

des de crecimiento
economíco regional en

el mediano plazo.

El Corredor Trasandino
del Sur es la ruta más

competitiva para
canalizar el importante
intercambio del Sur de

Chile con el
MERCOSUR.

El flujo de comercio
aseguraría casi la

mitad de la masa crítica
de cargas requerida
para viabilizar el

Proyecto del Corredor
Trasandino del Sur.

n nn

Las mayores ventajas del
corredor se concentran en
el intercambio bilateral con
Chile y Brasil.
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Mercado del Este y Sudeste Asiático con Argentina1 .
2.Esta ventaja podría representar una importante disminuciónen los costos de transporte para
un importante flujo de comercio: El comercio bilateral entre la octava región de Chile y Brasil
con posibilidad de ser canalizado por el Corredor, supera las 400 mil toneladas anuales
representandomás del 50%de lamasa crítica de cargas detectada. A este flujo de comercio,
se le podría sumar parte de las exportaciones de Chile con destino a nuestro país (100 mil
toneladas) y a Europa (150mil toneladas), dado que emplearían la misma ruta en una parte
importante del trayecto. Las exportaciones desdeel Sur deChile condestino aBrasil, y quepor
lo tanto podrían ser canalizadas por el Puerto local, representan unos 3 mil contenedores
anuales (principalmente, celulosa y papel), a los que podrían agregarse más de 5 mil
contenedores adicionales (productos derivados de la pesca) si se incluye las cargas con
destino a Europa.
3. Este flujo de comercio aseguraría casi lamitad de lamasa crítica de cargas requerida para
viabilizar el Proyecto del Corredor Trasandino del Sur: Estudios anteriores de consultoras
especializadas en transporte ferroviario han coincidido endeterminar quepara la realizaciónde
inversiones de lamagnitud requerida como la concreción del ramal ferroviario faltante entre
Argentina y Chile, una condición necesaria es asegurar un piso de cargas no inferior al millón
de toneladas anuales.
4. Las prestaciones del Corredor Multimodal se podrían traducir en el corto plazo en una
sustancial reducción de costos y tiempos en el servicio de transporte de las cargas entre Chile
yBrasil. Además de verificar queexiste suficientemercadopotencial, se puedecomprobar que
el mercado es factible dado que la opción del CorredorMultimodal es competitiva. Antes de
desarrollar este punto, convendría subrayar dos aspectos. En primer lugar, la disminución de
costos por unaprestaciónmás eficiente del servicio genera importantes ahorros, estimadosen
unos 20millones de dólares anuales, y diseminados entre los exportadores e importadores
actuales. En segundo lugar, resulta vital para el proyecto el funcionamiento de una terminal de
contenedores en el puerto local con un servicio regular de transportemarítimo. Bahía Blanca,
por su ubicación y condiciones es un nodo fundamental de esta red de transporte, y debería
proyectarse comoprincipal centro de servicios logísticosdepara este gran volumendecargas.

Conexiones con Brasil
El Esquema1describe la configuraciónde la redde transporte del Corredor Trasandinodel Sur
y sus principales alternativas de enlaces con Brasil, adoptando la ciudad de San Pablo como
destino final de la carga.
El Corredor Bioceánico presenta dos alternativas que pueden complementarse. Para cargas
con destino u origen en ciudades chilenas como Concepción o Talcahuano, el servicio
multimodal existente consiste en un primer tramo ferroviario hasta Victoria, el uso del camión
para el tramo entre esta ciudad y Zapala a través del Paso cordillerano de Pino Hachado y
nuevamente por tren hasta Bahía Blanca.
Cabe señalar que para ciudadesmás al sur, la carga se transporta en camión hasta Bariloche
y desde esta ciudad podría llegar por vía férrea hasta el Puerto de San Antonio o bien seguir
hasta el de Bahía Blanca. Esta última por el momento es sólo una posibilidad dado que la
empresa prestadora del servicio aún no tuvo experiencias con contenedores. La Tabla 1
detalla la distancia, costo y tiempo de cada unode estos tramos. En consecuencia, si se toma
como punto de origen la ciudad de Talcahuano, el transporte de un contenedor de 40 pies
hasta Bahía Blanca rondaría los 1400 dólares e insumiría entre 3 y 4 días.

1 Más precisamente con
provincias como Neuquen,
Río Negro, La Pampa y

Buenos Aires.

Existen distintas
alternativas de conexión
con Brasil, cada una de
las cuales presenta

ventajas y desventajas
en términos de costo,
tiempo y servicios.
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Talcahuano
Victoria

Zapala Neuquén

Viedma

Santos

San Pablo

SISTEMA 1

SantosSantos

SISTEMA 1
Buenos Aires

SISTEMA 2

Buenos Aires
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FERROCARRIL
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Esquema 1

Valdivia

Puerto Montt

Bariloche San Antonio Viedma

TABLA 1

Trayecto entre puertos Dis tancia Costo TEU 40' Tiempo transporte
Talcahuano-Bahía Blanca 1.300 km U$S 1.400 3-4 días
Puerto Montt-S. Antonio Este 780 km U$S 1.700 2 días

Trayecto Talcahuano-San Pablo
Opción Dis tancia Costo Tiempo transporte
Sistema 1 4.100 km U$S 2.800 10 días
Sistema 2 4.300 km U$S 3.000 9-10 días
Sistema 3 4.830 km U$S 3.400 20-21 días

Se toma como base de
análisis el tramo

Talcahuano-Bahía Blanca.

Desde nuestra ciudad, el Esquema 1 diferencia tres sistemas de transporte para llegar hasta
San Pablo:
1. Marítimo por Bahía Blanca: desde el Puerto de Bahía Blanca hasta el puerto de Santos por
barco y desde allí por camión hasta San Pablo.

2. Marítimopor BuenosAires: por tren hastaBuenosAires, pormar hasta Santos y por camión
hasta Santos.

Tabla 1
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3. Ferroviaria: por tren hasta San Pablo.

La conexión por tren es directa a San Pablo y presenta la ventaja de evitar el costoso tramo
entre esta ciudad y Santos, además de los gastos portuarios. Sin embargo, el costo final es
superior y el tiempo de transporte es casi el doble en comparación a las otras alternativas.
Lasopcionespor víamarítimaofrecencondicionessimilares. El puertodeBuenosAirespresenta
la ventaja de un servicio regular de transporte confiable y competitivo. La alternativamarítima
por Bahía Blanca, pese a no contar con un servicio regular de transporte, ofrece el mayor
potencial de reducción de costos en el tramo pormar en lamedida que se logre balancear la
carga y aumentar el volumen transportado en ambos sentidos (particularmente en el sentido
Santos-Bahía Blanca). Proyectando este escenario en el corto plazo, se escoge este último
sistema como representativo de la ruta más competitiva en lo que resta del análisis. Se
posterga para la última sección de este estudio, un análisismas detallado de las razones que
fundamentan esta elección.
A largo plazo, podría pensarse en una cuarta alternativa consistente en la posibilidad de una
conexión fluvial empleando la hidrovía a partir de Rosario. En tal caso, además del costo del
tramo fluvial Rosario -San Pablo (2600 kilómetros aproximadamente), habría que agregar el
trayectoRosario -BahíaBlancapor tren. Ladistancia en este primer tramoesde940 kilómetros,
el tiempode transporte es de 2días ymedio y el costo deun contenedor ronda los 500dólares.

La competitividad del Corredor Multimodal
De lospárrafos anteriores, sepodríaconcluir entoncesqueunacargaconorigenenTalcahuano,
para llegar hasta SanPablo, empleando el CorredorMultimodal Trasandino del Sur y haciendo
una conexiónmarítimapor el Puerto deBahíaBlanca, demoraríaunos 10díaspara llegar hasta
San Pablo y su costo de transporte sería cercano a los 3mil dólares.
El pasosiguiente, consistiríaentonces en comparar este servicio con lasprincipales alternativas
de transporte que hoy se presentan para esta carga. El Esquema 2 exhibe las principales
alternativas a través de las cuales, en la actualidad, se movilizan las cargas de comercio
internacional entreChile yBrasil. LasprestacionesdelCorredor Trasandinodel Sur secomparan
con las del Corredor Central (paso por Mendoza) y con las del Corredor Marítimo (paso por
Cabo de Hornos). Los resultados se presentan en la Tabla 2. En lamisma se puede apreciar
que no hay diferencias sustanciales en el flete de un contenedor que parte de Talcahuano y
debe llegar a San Pablo, con valores cercanos a los 3mil dólares en los tres corredores. Sin
embargo, el tiempo resta competitividad a la opción del Corredor Central dado que puede
llegar a requerir casi el doble dedías con respecto a sistemas restantes de transporte. De este
modo, las alternativas de elección se reducen al Corredor Trasandino del Sur y el Corredor
Marítimo y en este punto, cabe señalar que existe una leve diferencia a favor del primero en
términos de costos y tiempo. No obstante, dado que la comparación no incluye una gran
cantidad de otras variables que tienen incidencia en la elección de unmedio de transporte,
esta ventaja no es suficiente para demostrar que el Corredor Trasandino del Sur representa la
opciónmás competitiva.
Estas dudas quedan resueltas si se toma una perspectivamás amplia y se consideran otros
factores que están modificando en forma drástica el marco de análisis. El efecto de estos
cambios se refleja en la tarifa factible en el mediano plazo para el servicio de transporte
Multimodal en el Corredor Trasandino del Sur. El flete para el trayecto Talcahuano- Bahía
Blancapodría reducirsede$1400a$800.Conesteahorro seríaposible trasladar uncontenedor

Existen estrategias de
corto, mediano y largo

plazo para reducir costos
y consolidar la

alternativa del Corredor.

La alternativa marítima
por Bahía Blanca ofrece
un gran potencial de

reducción de costos, en la
medida que se logre
balancer la carga y

aumentar el volumen.
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desde la Octava Región de Chile hasta San Pablo a un costo levemente superior a los 2 mil
dólares.
Además de la reducción en los costos, existen otras razones que contribuirían a consolidar la
alternativa del Corredor. Un funcionamiento más eficaz y con frecuencias programadas del
servicio actual, permitiría acelerar la velocidad y el tiempo total (si se incluye el tiempo de
esperapromedio entre cada servicio) del transporte. Conestasmejoras, al comparar el servicio
Multimodal actual con el serviciomarítimo por Cabo deHornos, la relación estimada “tiempo
de transporte” para el tramo Talcahuano-Bahía Blanca sería de 1 a 4.

Estrategia para la consolidación del CorredorTrasandino del Sur
La sustancial reduccióndel flete amedianoplazo se fundamenta enun conjuntode situaciones
y acciones que gradualmente consolidarán el proyecto del Corredor Trasandino del Sur. Esta
estrategia puede ser ordenada diferenciando tres etapas, resumidas en el Esquema 3. La
primera fase abarca el corto plazo; el cambio se relaciona con las importantesmejoras en la
infraestructura existente en el paso cordillerano de PinoHachado a través de inversiones que
se han realizado del lado chileno (pavimentación, reparaciones en el túnel Las Raíces,

CAMION
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acondicionamiento de cruces ferroviarios bajo nivel) y de otras comprometidas en el curso del
año por el gobierno de la provincia de Neuquen (construcción de un cobertizo). Con estas
obras, se asegura la posibilidad de transitar por el cruce cordillerano en cualquiermes del año.
La segunda fase contempla el mediano plazo. Los próximosmeses resultan trascendentes
para el futuro del Corredor dado que comienzan a operar las nuevas plantas del Complejo
Petroquímico local y por lo tanto, se presenta un gran salto en la demanda de servicios de
transporte. Este incremento en la demandaabre la posibilidaddecontar conun servicio regular
de transporte de contenedores por el puerto local. Existen también otros proyectos de gran
envergadura próximos a concluirse, como el de la planta de Metanol en la Provincia de
Neuquen, que incrementarían las cargasenelCorredor. En lamedidaqueel ServicioMultimodal
incremente el volumen transportado, se podrían generar importantes ahorros de costos. En
este aspecto cobra importancia prioritaria, un balance más equilibrado de las cargas en el
tramo cordillerano y en el tramo marítimo. En la actualidad, existe un gran desnivel lo que
implica que tanto los camiones que cruzan Pino Hachado en dirección aNeuquen como los
barcos que llegan al puerto local tienen un alto porcentaje de sus bodegas ociosas y por lo
tanto encarecendemodo notable el costo de la carga transportada. Un requisito esencial para
ingresar a esta segunda etapa es un servicio logístico integral “puerta a puerta” regular y
confiable el cual impone la necesidad de una alianza estratégica entre las empresas deChile
yArgentina, involucradasenel ServicioMultimodal. Enprimera instancia, los acuerdosdebieran
involucrar a las empresas ferroviarias con los operadores portuarios, y en segunda instancia
debería explorarse la posibilidad de integrar a compañías navieras y principales cargadores.
En el largoplazo, el Corredor podría ingresar a una tercera fasededesarrollo con la concreción
de la unión ferroviaria entre las localidades de Zapala en Argentina y Lonquimay en Chile. La
unión ferroviariaafianzaría lacompetitividaddelCorredor, ubicándolocomounade lasprincipales
víasde integracióndeChile alMERCOSUR.El empleodel tren comoúnicomediode transporte
entre los puertos sobre el Atlántico y sobre el Pacífico, significa la posibilidad de una nueva
reducción enel flete dadoque ahorraría transbordos y además generaríaunahorro de fletes en
el cruce de la cordillera por el uso del tren (con tarifas menores al camión). Es importante
señalar que lasposibilidadesdeconcreciónde la inversiónprivadaeneste escenario aumentan
en forma significativa. Esta idea se puede respaldar por las siguientes razones: a) los aportes
comprometidosporelGobiernoNacional ydelGobiernode laProvinciadeNeuquen,disminuyen
un gran porcentaje de la inversión total estimada para concretar la obra, y b) el operador se
asegura unamasa crítica de cargas y por lo tanto disminuye los riesgos del emprendimiento.

Importancia para Bahía Blanca
La absorción de estos intercambios, y su paso por el puerto local representa una de las
posibilidadesmás importantesdecrecimientode la economía regional en elmedianoplazo. Su
impacto potencial no se limita a lamayor demanda de servicios que estas cargas requerirán.

Tabla 2. Trayecto Talcahuano-San Pablo
Corredo r Dis tancia Costo Tiempo
Centro 5.300 km U$S 3.100 18 días

Trasandino 4.100 km U$S 2.800 10 días
Marítimo 6.300 km U$S 2.700 13 días
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Talcahuano-Bahía Blanca $1.400 Talcahuano-Bahía Blanca $800
Talcahuano-San Pablo $2.800 Talcahuano-San Pablo $2.100

ESTRATEGIAS

REQUISITOS
1. Acuerdos entre empresas de transporte

Operadores ferroviarios
Operador portuario

2. Servicio "puerta a puerta" regular y confiable

TARIFA SERVICIO ACTUAL TARIFA SERV. CONSOLIDADO

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Inversiones para el

acondicionamiento de la
infraestructura existente.

Economías de escala y
aprendizaje

Inversión ferroviaria

- Pavimento
- Cobertizo, equipos viales
- Cruces bajo nivel
- Túnel “Las Raíces”
- Aduana, control sanidad
- Playa transf. de cargas

- Cargas Complejo
Petroquímico Bahía Bca.
- Cargas Proyecto Metanol
Neuquén

- Servicio de contenedores
Bahía Blanca-Santos

- Agilización transferencias
intermodal

- Nivelación cargas tramo
cordillera
- Nivelación cargas tramo
marítimo

- Ahorro en transbordos
- Ahorro diferencia de fletes
- Posibilidad absorción de
cargas corredor central

Armadores
Principales cargadores

FACTIBILIDAD DE LA
INVERSION

Masa crítica de cargas
Aportes gobierno nacional
y provincia de Neuquén

Esquema 3
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Como ya se ha señalado en numerosas ocasiones anteriores, su efecto puede generar otro
tipo de oportunidades para las empresas locales. De unmodo directo, a través del desarrollo
deactividades industriales sobre labasede la transformacióndemateriasprimas transportadas
por el corredor y de un modo indirecto, a través de la posibilidad de acceder a nuevos
mercados por la sustancial reducción ymejora en los servicios de transporte. Por razones de
cercaníaycomplementariedaden losperfilesproductivos regionales, el funcionamiento efectivo
del SistemaMultimodal de Transporte permitiría enlazar la región norpatagónica (en ambos
lados de la cordillera) con el ampliomercado del Brasil en condiciones competitivas. En este
marco, el puerto local de contenedores, complementado por la Zona Franca, confiere aBahía
Blanca y su región grandes posibilidades de erigirse en un nodo fundamental de esta amplia
red de intercambios. Resulta oportuno no perder de vista esta posibilidad, en razón deque se
avecinan cambios como la próxima puesta en funcionamiento del Polo Petroquímico, en un
marco general donde el MERCOSUR tiende a recobrar impulso y el nuevo gobierno deChile
manifiesta su interés de acelerar su incorporación al Tratado. Estos cambios podrían tener
efectos decisivos en la concreción deunProyecto tan postergado como trascendente para los
intereses de la economía local.
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Cómo exportar a Brasil
Los requisitos del país

de destino de las
exportaciones

argentinas cobran tanta
importancia para el

empresarios como las
reglamentaciones

locales.

Este estudio pretende
orientar a potenciales

interesados en
exportar a Brasil, en
base al análisis de las
condiciones generales
de demanda, ingresos y

costos.

Es fundamental para
los empresarios que
efectúan operaciones
de comercio exterior

conocer las
condiciones bajo las

cuales deben
realizarlas.

n nn

los numerososdetalles presentes en una venta condestino a este granmercado, se desarrolló
el caso de un producto representativo de las exportaciones regionales: la cebolla. Sobre la
basedel análisis de la demandapotencial de productos argentinos, las condiciones generales
de ingreso, sus dificultades y estructuras de costos, se podrá esperar como resultado, una
basemás sólida de información que posibilite una futura y exitosa gestión de negocios.
Brasil se encuentra en la actualidad con importantes dificultades de coyuntura que son de vital
importancia suconocimientoparapoder entender conprecisiónsusalcancesparaunacorrecta
decisión estratégica.
Almomento de evaluar una exportación aBrasil, resulta recomendable tener presente algunas
dificultades coyunturales. Su conocimiento resulta vital para unamejor identificación de los
riesgosque estádecisión implica. Entre los factores que conviene tener presente, se destacan
los siguientes:

n Altas tasas de interés.
n Dificultades en los procesos burocráticos de importación.
n Dificultades para efectuar los registros ante organismos específicos para determinados

productos.
n Negativas y dificultades del empresario brasileño para operar con cartas de créditos y/o

letras avaladas.
n Preferencias por la compra de sus productos nacionalizados.
n Preferencia a no asumir compromisos en dólares.
Pese a estas circunstancias se puede indicar que las exportaciones argentinas a Brasil han
crecido en Junio del 2000 un 30% con relación al mismomes del año pasado totalizando un
valor de u$s 629 millones. En el primer cuatrimestre del año las exportaciones a Brasil han
crecidomás de un 15%, superando así los 2.000millones de dólares. Este crecimiento hizo
posible obtener un saldo comercial superavitario de 202 millones de dólares con nuestro
principal socio comercial, cifra casi un 30% superior a la registrada en igual período del año
pasado. Estos factores hanhechoque las ventas aBrasil vuelvan aparticipar conunporcentaje
cercano al 30% del total de las exportaciones argentinas, tal como venía sucediendo en los
períodos anteriores a la devaluación del Real. Debe destacarse, sin embargo, que si bien son
muchos los sectores que han visto incrementadas sus ventas, el fuerte crecimiento de las
exportaciones seexplicaprincipalmentepor el alzadepreciode los combustibles y losmayores
volúmenes de cereales vendidos.

E l presente estudio procura orientar la tomadedecisiones de empresarios interesados en
evaluar la posibilidad de abrir nuevosmercados en Brasil. A los fines de poder apreciar

Raúl Cheyllada, autor de esta
nota, se desempeña en el
área de Logística y Comercio
Internacional, en empresas
e instituciones del sector
privado; es gerente de la
Asociación Exportar,
Ministerio de Relaciones
Económicas, Comercio
Internacional y Culto.
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Argentina, con un 25%de sus exportaciones totales con destino aBrasil, tiende a recuperar su
participación en estemercado. Entre los principales productos de exportación se destacan
cereales (trigo,maíz, arroz, cebada); vehículos automóviles y autopartes;máquinas y aparatos
mecánicos; combustibles de petróleo; cueros curtidos; hortalizas (ajos y cebollas); frutas
(manzanas y peras); productosquímicos; plásticos y susmanufacturas; oleaginosas; hilados y
tejidos sintéticos; pescados ymariscos; fibra de algodón y susmanufacturas.

Un caso práctico: la cebolla
Conceptualmente las exportaciones no son simplemente ventas al exterior, ni significa dejarse
comprar por un cliente extranjero sino esunaactividad cualificada, continuada, necesariamente
especializada y con un soporte solventedeorganización e información. La internacionalización
de las empresas surge como un proceso que no debe entenderse ni emprenderse como
resultado de un acto voluntarista, improvisado o por debilidad delmercado interno.
Tomada la decisión empresaria de exportar, es indispensable determinar con anterioridad cual
es el régimen legal de exportación e importación del producto al país objetivo, a efectos de
poder computar correctamente, en las estructuras de costos, todas las variables que servirán
para definir la competitividad del mismo. En los párrafos siguientes se describen aspectos
importantes a tener en cuenta.

Posición arancelaria
La posición arancelaria surge de la Nomenclatura basada en el Sistema Armonizado de
Desiganción y Codificación deMercaderías, a través de la cual se podrá determinar la exacta
posiciónde lamismaen el contexto de undeterminado agrupamiento, con el fin de obtener los
valores correspondiente al Tratamiento Arancelario de Exportación e Importación. A los fines
del ejemplo, tomando como producto la “ cebolla valenciana sintética 14 ”, la posición
arancelaria queda expresada por los siguientes dígitos: 0703.10.19.000.U

Tratamiento arancelario a la exportacióndesde Argentina
Laposición arancelaria indica a traves de su numeraciónque la cebolla tiene un tratamiento de
exportación libre, es decir, su exportación no seencuentra prohibida. Suarancel de exportación
es del 0% y goza de reintegro solo cuando esta es exportada a terceros países, nomiembros
delMercosur, valor que asciendeal 5,4%sobre el valor F.O.B1 . Las exportacionespor suparte,
están exentas del IVA – Impuesto al Valor Agregado – y del Impuesto a los IngresosBrutos. En
la Tabla 1 pueden apreciarse los costos y gastos que inlcuye el valor FOB.

Tratamiento arancelario a la importación porparte de Brasil
Una vez que lasmercaderías exportadas desde Argentina a Brasil, al ingresar al territorio de
destino pasan a ser importaciones brasileñas que deben cumplir diversas reglamentaciones.
El régimen tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el impuesto de
importación, que incide en la entrada demercancías extranjeras en territorio aduanero. Existe,

1 F.O.B.: Free on Board. Significa
que el vendedor cumple con su
obligación de entrega cuando la
mercadería ha sobrepasado la
borda del buque en el puerto de

embarque convenido. Esto
implica que el comprador ha de

soportar todos los gastos y
riesgos de pérdida o daño de la
mercadería a partir de aquel

punto.
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Costo de producción Costos de comercial ización Costos de exportación
Materias Primas Estudios de Mercado / Perfiles Honorarios Despachante
Insumos Promoción / Ferias / Misiones Servicios de verificación
Mano de obra Gastos administrativos Personal Certificaciónes del producto
Costos de I & D Embalaje / Acondicionamiento Costos bancarios de exportación
Costos financieros de producción Transporte y seguro interno Consolidación / estibaje
Gastos generales de producción Envío de muestras Tasas e impuestos portuarios

Tabla 1. Costos y gastos que incluye el valor FOB

además, la imposición de otros tributos que, a pesar de no tener como hecho generador la
entrada demercaderías en el país, acaban por onerar la operación de importación. Tal es el
caso de los impuestos que se describen a continuación.

Impuesto a la importación (I.I.)
El impuesto incide sobre lasmercaderías extranjeras y el criterio de valoración para la base del
cálculo del impuesto es el definido por el Artículo VII del GATT, o sea, la suma del valor del
productomás el costo del flete y seguro internacional (valor CIF). Con la entrada en vigencia
de la Tarifa Externa Común del MERCOSUR, la casi totalidad de nuestros productos están
exentos de pagar el Impuesto a la Importación para su entrada en Brasil.
La base de cálculo del Impuesto a la Importación incluye los siguientes elementos:
n El costo de transporte de las mercaderías importadas hasta el puerto, punto de frontera
aduanero de entrada o aeropuerto aduanero de descarga en el país.

n Los costos relativos a la carga, descarga y manipuleo, asociados al transporte de las
mercaderías importadas hasta los lugares referidos en el inciso anterior.

n El costo del seguro relativo al transporte.

Impuesto a los productos industrializados (I.P.I.)
Es un impuesto federal que grava a los productosmanufacturados en elmomento de la salida
de la fábrica, en casos de bienes brasileños, o en el momento de su despacho, en los casos
demercaderías importadas. La base de cálculo del IPI, para lasmercaderías importadas, es el
valor que se usa como base para la aplicación de los derechos de importación valor CIF2 , al
que se sumará el monto de este tributo así como los recargos cambiarios efectivamente
pagadospor el importador.

CIF: FOB + FLETE INTERNACIONAL + SEGURO

Impuesto sobre laCirculación deMercaderías y sobre Prestación deServicios de Transporte y
de Comunicaciones (I.C.M.S.)

2 C.I.F.: Cost, Insurance and
Freight. Significa que el
vendedor elige y contrata el
transporte internacional y ha de
pagar los gastos y fletes
necesarios para hacer llegar la
mercadería al puerto de destino
convenido. Además ha de
contratar y pagar la prima
correspondientedel seguro
marítimo de cobertura mínima.
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Es un tributo creadopor laConstituciónFederal deBrasil, promulgada el 5 deoctubre de1988,
y lo administran y perciben los Estados, por lo que éstos son soberanos para fijar las alícuotas
y determinar casos de exenciones. Actualmente existen tres niveles de alícuotas: 12%, 25%
(sobre un grupo muy reducido de mercaderías) y 17 o 18%, conforme al Estado, siendo la
última la que se aplica a lamayoría de los productos.

Este gravamen se aplica en el momento de despacho de las mercaderías importadas,
inmediatamente después de la aplicación del IPI. Su base de cálculo es el valor CIF de los
bienes, al que debe sumarse elmonto de los derechos de importación, recargos cambiarios e
IPI. El ICMSno es acumulativo, compensándose lo que sea debido en cada operación relativa
a circulación demercaderías o prestación de servicios con elmonto cobrado en las anteriores
operaciones, ya sea por el mismo Estado o por otro o por el Distrito Federal.

Sistema integrado de Comercio Exterior:SISCOMEX
Brasil implantó el 1º de enero de 1997 un nuevo sistema de control de las operaciones de
importación, denominado “Módulo de Importaciones del Sistema Integrado de Comercio
Exterior (SISCOMEX)”, siguiendo los lineamientos fijados por la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Su implementación busca optimizar y desburocratizar el proceso de liberación de las
mercaderías, permitiendo disminuir la cantidad de información de presentación. De esta
manera, se reduce el tiempo requerido para la realización de las operaciones de importación,
a lo que debe agregarse el beneficio de la reducción de costos y la posibilidad de la emisión
deun únicodocumento para cadaoperación, denominadoComprobantedeExportación (CE)
o comprobante de importación (CI).
A traves del SISCOMEX en Brasil se pueden realizar el despacho aduanero, las operaciones
de importación, las autorizaciones y el control cambiario. Su utilización es obligatoria y se basa
en la información suminsitrada por el importador en soporte informático. El exportador puede
embarcarsinnecesidaddepermisosporpartedelgobiernobrasileño, todamercaderíacontrolada
por el SISCOMEX, aunque hay productos que requieren licencias de importación. En la Tabla
2 se exponen lasmodalidades de licenciamiento a través de este sistema.

El objetivo del SISCOMEX es
optimizar y desburocratizar el
proceso de liberación de las

mercaderías.

Tabla 2. Licenciamiento de importaciones a través del SISCOMEX

Las informaciones son prestadas en ocasión
de la formulaciónde ladeclaracióna los efectos
del despacho aduanero de lamercadería.

Las informaciones son presentadas antes del
embarque de lamercadería en el exterior o del
despacho aduanero.

FORMA AUTOMATICA FORMA NO AUTOMATICA

Respecto al precio de losproductos importadosporBrasil, la SecretaríadeComercio Exterior deBrasil
está facultada a efectuar el seguimiento de los mismos a través de diferentes medios, entre ellos:
Bolsas internacionales, revistas especializadas, listas de precios de fabricantes extranjeros, etc.
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Régimen aduanero especial brasileño(ENTREPOSTO)
Degranutilizaciónprácticapara los exportadores argentinos, sedestaca el “Entreposto” como
unode los regímenes aduaneros especiales contemplados en la legislación brasileña. Similar
a la zona franca permite disponer de lamercadería enBrasil sin nacionalizarlamanteniéndose
de esta forma si lamisma es reexportada. Lasmodalidades de operación son las siguientes:
Directa / Indirecta
n La entrada de productos se realiza en consignación.
n Sin cobertura cambiaria.
n Puede permanecer hasta un año con prórroga hasta 3 del período inicial.
n Finalizado ese plazo se extiende la Guía de Importación para nacionalizar.

Vinculada
n Admisión demercaderías que se destinen a la exportación, o la reexportación, en elmismo
estado en que fueran importadas

n Se admite la cobertura cambiaria
n Plazo similar a las anteriores excepto a lasmercadería importada con cobertura cambiaria-
Plazo de 180 días, prorrogable 90 díasmás.

El régimen ENTREPOSTO
permite el depósito de
mercaderías, en local
determinado, con suspensión
del pago de tributos y bajo
control fiscal.

Para unamejor comprensión se efectúa a continuación un ejercicio en el que se considera
la supuesta exportación hacia Brasil del producto cebolla por vía terrestre ymarítima.

- Nombre del producto: Cebolla
- Posición Arancelaria: 0703.10.19.000 U
- Cantidad exportada: 1.100 bolsas de 25 kg c/u palletizadas.
- Pallet: 55 bolsas por pallets de 25 kig = 1.375 kg= 1,37 tn
- Precio FOB: U$S 2.200.- (Valor Unitario: $ 2,2)
- Cubicaje: 1 Containers de 40” - High Cube Reefer. (Refrigerado). 20 Pallet.: 27.500 kg

Ejemplo de cálculo del costo de exportación al Brasil: la cebolla

CONTAINERS HIGH CUBE REEFER 40"
Dimensiones externas
12,19 m 2,43 m 2,89 m
Dimensiones internas
12,03 m 2,35 m 2,69 m
Cubicaje Peso
76.1 m3 27,49 tn



24 Indicadores de Actividad Económica Nº 51

Estudios especiales

A los efectos de este ejemplo se tomaron los siguientes valores para su determinación:

DETERMINACION DEL VALOR FOB

Item Valo r
Costo por 1100 bolsas 2.200
Descolado maquinado 1.320
Bolsa 495
Fito Sanitario 75
Certificado de Origen 35
Palletizado y Consolidado 374
Despacho Aduanero 165
Gastos Bancarios 200
Valo r FOB 4.864

SISCOMEX: Sistema de control de operciones de importación

VIA TERRESTRE BUENOS AIRES-SAN PABLO

Valor (U$S)
1. Valor FOB (estimado) 4.864
2. Flete 2.500
3. Seguro (1% s/valor FOB) 49
4. Valor CIF (1+2+3) 7.413
5. Impuesto de importación (18% - Preferencia 100 %) 0
6. IPI (10%) 741
7. Base de cálculo del ICMS (4+5+6) 8.154
8. ICMS (18%) 1.468
9. Despacho aduanero en Uruguaiana 150
10. Gastos diversos en frontera (5% s/valor FOB) 243
11. Costo de apertura de carta de crédito (2,5% s/valor FOB) 122
12. Tasa de Ingreso a SISCOMEX (Básica con una adición) 42
13. Corretaje de Cambio (0,1875% s/valor CIF) 14
14. Costo de internación (7+8+9+10+11+12+13) 10.192

Concepto
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VIA MARITIMA BS.AS.-SANTOS / TERRESTRE SANTOS-S.PABLO

Valor (U$S)
1. Valor FOB (estimado) 5.241
2. Flete 700
3. Seguro (1% s/valor FOB) 49
4. Valor CIF (1+2+3) 5.990
5. Impuesto de importación (18% - Preferencia 100 %) 0
6. IPI (10%) 599
7. Base de cálculo del ICMS (4+5+6) 6.589
8. ICMS (18%) 1.186
9. Despacho aduanero en Santos 200
10. Gastos diversos en puerto (10% s/valor FOB) 524
11. Costo de apertura de carta de crédito (2,5% s/valor FOB) 131
12. Tasa de Ingreso a SISCOMEX (Básica con una adición) 42
13. Corretaje de Cambio (0,1875% s/valor CIF) 11
14. AFFRMM (25% del flete marítimo) 0
15. Flete terrestre interno Santos / San Pablo 325
16. Costo de internación (7+8+9+10+11+12+13+14) 9.008

Concepto

AFFRMM: adicional fondo de renovación marina mercante, no se cobra a países
del Mercosur ni a productos negociados en ALADI.

DETERMINACION DEL VALOR FOB

Item Valo r
Costo por 1.100 bolsas 2.200
Descolado maquinado 1.320
Bolsa 495
Fito Sanitario 75
Certificado de Origen 35
Palletizado y Consolidado 374
Despacho Aduanero 165
Gastos Portuarios en Origen1 377
Gastos Bancarios 200
Valo r FOB 5.241

1Peaje / Gastos de Manipulación de Contenedor THC /
Tasa Puerto / Varios = $ 377
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Nota. A los efectos del ejemplo
los valores son de carácter

estimativos los cuales podrán
sufrir variaciones, en función de la
oferta y demanda del producto, los

volúmenes operables,
diferenciación, etc.

DOCUMENTACION NECESARIA
n Factura comercial (tres originales firmadas por el exportador con sello de la
firma exportadora.

n Lista de empaque (tres originales firmadas por el exportador con sello de la
firma exportadora.

n Certificado deOrigen emitido por la Cámara Argentina de Exportación (Unica
habilitada para la emisión de certificados con destino a la Unión Europea).
Valor aproximado: $20.

n Deckaración jurada.
n CUIT de la firma exportadora con el correspondiente Registro Exportador e

Importador cursado ante la Aduana.

SITIOS WEB DE INTERES
- Ministerios deRelaciones Exteriores deBrasil: www.mre.gov.br, www.nexobrsil.com,
www.integrar.com.ar
- Ministerio deRelaciones Exteriores de Argentina: www.exportar.org
- Actualidad del Mercado Latino: www.latinfree.com
- Centro Económico Internacional: www.cei.mreicic.gov.ar
- Sebrae Sao Pablo: www.sebraesp.com.br

En Argentina
Cámara de Exportadores de la Reública Argentina - Av. Roque Saenz Peña 740 1° Piso,
Capital Federal - Tel: 011-4394-4351 / 4482 - Fax: 011-4328-9583.
Cámara de Comercio Argentina-Brasileña - Montevideo 770 12° Piso, Capital Federal -
Tel: 011-4811-4503/4512.
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina - Paraguay 864 1° Piso -
Tel: 011-4315-4841 exportar@mrecic.gov.ar / ferias@mrecic.gov.ar.
Embajada de la Reública Federativa del Brasil - Cerrito 1350, Capital Federal - Tel: 011-
4814-4689.
Sebrae Sao Pablo - Av. Córdoba 673 3° Piso, Cap. Federal - Tel: 011-4314-1677/78/79.
Sebrae Río Grande Do Sul - Maipú 712 1° Piso, Capital Federal - Tel: 011-4322-1475/
3210/3211.

En Brasil
Sebrae Sao Pablo - Rua JoséGetúlio, 89 - Tel: 5511-2703988 - 2790474 - Fax: 787551.
Consulado Argentino en San Pablo - Av Paulista 1106 9 Andar - Tel: 5511285-2274/
288-5371 - Fax: 5511-285-0748 - E-mail: consar@mandic.com.br

DIRECCIONES UTILES PARA LOS EXPORTADORES ARGENTINOS

http://www.mre.gov.br,
http://www.nexobrsil.com,
http://www.integrar.com.ar
http://www.exportar.org
http://www.latinfree.com
http://www.cei.mreicic.gov.ar
http://www.sebraesp.com.br
mailto:exportar@mrecic.gov.ar
mailto:ferias@mrecic.gov.ar.
mailto:consar@mandic.com.br
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La rentabilidad del campo

alivio en el corto plazo pero la escasa rentabilidad actual plantea dudas con respecto al futuro.
Resulta claro que el aspecto crítico es la rentabilidad. En vista de la gran diversidad de casos
definidos según la ubicación, el tamañode la explotación, tipo de actividad desarrollada o uso
de tecnología, resulta difícil hablar de un único nivel de rentabilidad.
El principal objetivo del trabajo siguiente consiste en ofrecer una caracterización de la
rentabilidad agropecuaria en la zona. Las múltiples dimensiones del problema plantean el
dilema entre generalización de resultados y utilidad para el análisis de casos particulares. Por
la gran diversidad demodelos y condiciones naturales de las explotaciones, simplemente se
pretende adoptar un conjunto de supuestos básicos fundamentados en registros históricos de
la zona, reconociendo que 1) según la ubicación, existen importantes diferencias en los
planteosdeproduccióny resultadosde losestablecimientosagropecuarios, 2) tanto la tecnología
empleada como la escala de producciónmedida en superficie explotada, son determinantes
fundamentales de la rentabilidad en el agro. Los casos seleccionados, con supuestos sobre
productividadmuydistantes pero plausibles en funciónde las características conocidas de las
explotaciones agropecuarias de la zona, solo pretenden reflejar estas diferencias.
Cabe reconocer la existencia de otros factores además de losmencionados quepueden tener
unefecto importante sobre la rentabilidad yquedaríanorigenanuevosmodelosdeexplotación.
Sin embargo, con cada nuevo modelo disminuye la posibilidad de definir un diagnóstico
general para la zona. A fin demantener un númeromanejabledecasos, seoptapor seleccionar
un conjunto de parámetros que contengan esta gran diversidad de casos particulares. Aún
reconociendo las limitaciones de proceder en función de un conjunto limitado demodelos, el
esfuerzo se ve justificado por que los casos sonperfectamente plausibles en la zona, permiten
ilustrar las diferencias por efecto de la escala, ubicación y planteo tecnológico y aún
considerando una amplia gama de posibilidades, queda evidenciado el grave problema de
rentabilidadque afecta a la actividad.Unanálisismásminucioso sumaríaprecisiones sobre las
estimaciones demárgenes, pero nomodificaría el sentido de estás conclusiones.

Evolución del sector
Durante la última década, el sector agropecuario argentino tuvo un importante crecimiento
desde el punto de vista de la producción. Así, mientras que la superficie total sembrada pasó
de 20,8 millones en la campaña 90/91 a 26,4 millones de hectáreas para la campaña 99/00,
el volumen total de la producción degranos y algodón creció entre lasmismas fechas de 39,2

El análisis
para la región indica
que la mayor parte de
los modelos presentan

problemas de
rentabilidad, situación
que refleja la crisis del
sector agropecuario en

la región.

La implementación de
nuevos planes de
financiamiento de
pasivos puede

representar un alivio
en el corto plazo pero la

escasa rentabilidad
actual plantea dudas
con respecto al futuro.

n nn
Tanto instituciones
intermedias como
productores de la
región y del país

concuerdan en que no
existen soluciones

fáciles para la
enfrentar las crisis que
atraviesa el campo.

E n el último tiempo, desde el gobierno se han implementado nuevos planes de
refinanciamiento de pasivos del sector. Los nuevos préstamos pueden representar un

El análisis de la rentabilidad
en el sector agropecuario es
un problema multidimen-
sional que puede ser tratado
mediante gran diversidad de
modelos y que requiere el
planteo de supuestos básicos.
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millones de toneladas a 63,3millones de toneladas, con un récord histórico de 67millones de
toneladas registrado durante la campaña 97/98.tal como se observa en el Gráfico 1.
Acompañandoaesteproceso, seprodujodurante laúltimadécadaun fuerte flujode inversiones
hacia sectores de infraestructura portuaria, industrias, transportes y servicios comerciales
vinculados las cuales permitieron que las exportaciones agropecuarias y agroindustriales
crecieran casi el 60%.
Sin embargo, y pese al buen desempeño que muestran la evolución de la producción y las
exportacionesdel sector agropecuario, para ungran númerodeproductores agropecuarios la
situación económica y financiera de sus establecimientos es crítica, siendo reflejo de esta
situación el casi 25%demora que presentan las financiaciones totales del sector, casi el doble
del promedio de sistema que es del 13%.

Deacuerdo a losdatosdel BancoCentral, la deudabancaria del sector productosprimarios de
todo el país hacia mediados de los noventa se ubicaba en alrededor de 6.000 millones, y
creció hasta los casi 7.000millones en 1998, a causa de haber sido el crédito la herramienta
elegidapor losproductorespara incorporar la tecnologíaque lespermitióalcanzar los récordde
producción mencionados anteriormente. A partir de ese año, se observa un cambio en la
tendencia de la variable que tiene sus causas en la sucesión de crisis financierasmundiales
(sudeste asiático, Rusia y Brasil), y hacia finales del año 1999 el total de endeudamiento del
sector presentaba una baja demás de 400millones, pero con un aumento en la morosidad
que pasó del 17% a casi el 24% de la cartera del sector, reflejando una fuerte caída en la
inversión y problemas para el cumplimiento de los pagos.

La crisis del agro en la región
En líneasgenerales, losmárgenesbrutosde losprincipales cultivosde la regiónhan sidobajos,
y no han podido cubrir la pérdida de producción originada en la descapitalización ganadera
ocurrida en 1995. Comoconsecuencia, gran parte de los productores de la región encuentran
cada vez más dificultades para salir del círculo vicioso que se inicia en la descapitalización,
continua con la rentabilidad negativa de la producción de granos y culmina en un aumento de
la necesidadde financiamiento, agravadopor la sustancial disminucióndeprecios y rindes en
las últimas dos campañas.

Fuente: SAGPyA
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Como semencionara, la ganadería de la región no estuvo exenta de la importante reducción
enel stock bovinoque se registróenel país apartir demediadosde ladécadadel ’90. Ayudado
por la fuerte sequía que afectó a gran parte de la zona, el vuelco hacia la agricultura que se
registróen casi todoel sector agropecuario, provocóqueen la regiónel stock bovino cayerade
2,5 millones de animales en el año 1996 a 1,7 millones en el año 19981 .
En lo referido a la agricultura, la comparación con la evolución de la superficie sembrada con
trigo a nivel país revela que la región ha venido perdiendo participación relativa sobre el total,
pasando de un 20% en la campaña 93/94 a poco más del 17% registrado en la última
cosecha. El valor de la producción en la última campaña fue de aproximadamente $116
millones, casi $ 30millones inferior al que registró la campaña anterior ymuy por debajo de los
$263millones que indica el promedio de las campañas 93/94 a 98/99.
Respecto del girasol, segundo cultivo de importancia en la región, puede observarse que
también los valores de producción de este cultivo han caído fuertemente en las últimas
campañas. Así, los ingresos de los productores en la campaña 99/00, de aproximadamente
$50 millones, se ubican en niveles inferiores a los obtenidos en la cosecha 97/98 donde
alcanzaron $89 millones y apenas llegan a los de la cosecha 93/94 ($ 51 millones). Estos
síntomaspermiten pensar que la descapitalizacióndel agro regional afecta la producciónde la
zona, y explica la delicada situación económica de localidades cercanas a nuestra ciudad.

Planteo de distintos modelos de explotación
Es importante en todo proceso de financiamiento conocer si la rentabilidad esperada del
proyecto permitirá afrontar el pago de los servicios de la deuda. En el caso específico de la
actividad agropecuaria, los resultados de la explotación son definidos por un gran número de
variables entre las que se destacan el tamaño y ubicación del establecimiento, las actividades
que se realizan, el nivel de tecnología empleado, comoasí también otras de carácter exógeno,
tales comoel precio y las condiciones climáticas.Deestemodo, resulta conveniente diferenciar
distintosmodelos de explotación agropecuaria.
Para ilustrar este problema en la región, se definen un conjunto de ejemplos demodelos con
supuestos básicos sobre tipo de actividad y productividad a fin de ilustrar las diferencias de
resultadossobre labasede laestimaciónde losmárgenesbrutosdedistintosplanteosproductivos2

1Fuente: elaboración propia
sobre la base de datos
proporcionados por SENASA.

2 En anteriores números de
Indicadores de Actividad
Económica (IAE), se han
realizado estimaciones de
márgenes brutos. Ver IAE
40,41 y 42.

Fuente: elaboración propia en base a datos de SAGPyA
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y susposibilidaddeacceder a financiamientobancario. Los cálculos de rentabilidad se realizan
para explotaciones ubicadas en tres zonas de la región bajo estudio. La zona sur comprende
los partidos dePatagones y Villarino. La zona centro incluye aBahíaBlanca, Coronel Rosales,
Tornquist, Puan y Saavedra. La zona norte se integra por Coronel Suárez, Coronel Dorrego y
Coronel Pringles3 .
Para contemplar el efecto de la escala de explotación, se tomaron tres tamaños de
establecimientos. Como representativo de establecimientos chicos se tomouna superficie de
300 hectáreas, un campode 900 hectáreas para representar a los “medianos” y otro de 2000
hectáreas como representativo de los establecimientos “grandes”. La elección de la superficie
representativadecadagrupo sebasóen ladistribuciónde los establecimientospor estratosde
superficie de acuerdo a los resultados disponibles del CensoNacional Agropecuario.
Losplanteosproductivosconsideradosencadaunode loscasos fueronparacampos totalmente
agrícolas (cultivos de trigo y girasol)4 obien ganaderos (cría solamente o cría e invernada). A fin
de limitar el análisis a un númeromanejable de casos, no se incluyeron los resultadosdecasos
intermedios representados por explotaciones con planteomixtos (ganadería y agricultura). En
este sentido cabe señalar que, de todos los planteos, el mixto se perfila como una de las
posibilidadesmás interesantes dado que la combinación de actividades genera efectos que
potencian los rendimientos agrícolas, permiten un mejor aprovechamiento de la tierra e
instalaciones. Un cálculo que promedie resultados obtenidos para la agricultura y ganadería
probablemente subestimaría la rentabilidad esperada de la explotación. Estos efectos son
difíciles de cuantificar y exceden lospropósitos de este primer trabajo, ameritan unanálisismás
minucioso y por lo tanto quedan relegados para futuras instancias. Por el momento, cabe
advertir queen lamedidaqueaumente laparticipacióndecamposconactividadescombinadas
eficientemente, el cuadro descriptivo de losmodelos de explotación agropecuario presentaría
un sesgo hacia empresas con resultados bajos o negativos.
Para el cálculo del margen neto estimado del cultivo de trigo en un campo agrícola en la zona
sur, se aplicó aunaestructura decostos de unplanteode siembrabase (demenor tecnología),
los rindes promedio de las 5 últimas campañas para los partidos comprendidos en esa zona y
el precio promedio del cereal en losmeses de enero y febrero del corriente año. El cálculo de
losmárgenes de agricultura en las zonas centro y norte siguió igual procedimiento, solo que
cambiando los planteos de siembra base por planteos de alta tecnología y empleando los
rendimientos promedios observados en cada unade estas zonas.
En lo referido a la ganadería, se supuso que los establecimientos de la zona sur se realiza sólo
la actividad de cría, en los del centro cría e invernada, mientras que los ubicados en la zona
norte desarrollan tan sólo la actividad de invernada. Losmárgenes brutos empleados para la
actividad de cría suponen un porcentaje de preñez del 70% y una carga animal de 130kg./ha
en el caso de los campos de la zona sur. Para los ubicados en la zona centro, los parámetros
fueron un 77% de porcentaje de preñez y una carga de 230 kg por hectárea, mientras que
para el caso de cría en la zona norte, se supuso elmismoporcentaje de preñez que en la zona
centro pero una carga animal superior, de 250 kg./ha..
En lo que respecta a los parámetros principales empleados para cálculo delmargen bruto de
la actividad de invernada, los mismos suponen una carga animal de 230 kg. por hectárea y
una producción por hectárea y por añode 150 kg para el caso de la zona centro,mientras que
para la zonanorte lossupuestosson310kg./hadecargaanimal y200kg/ha/añodeproducción5 .
Para arribar al margen neto de cada una de las actividades, se procedió a descontarle al
margen bruto un costo de estructura, en el que se incluyen los gastos de movilidad, de
personal, por asesoramiento técnico y contable, como así también impuestos (inmobiliario,
tasa vial y sobre bienes personales ).

3 La coincidencia de las zonas
con los límites geográficos de
los partidos se realiza para
poder utilizar los datos de

rendimientos proporcionados
por SAGPyA. A grandes

rasgos si debiera
diferenciarse los campos de la
zona según la aptitud del suelo,
podría pensarse en que el área

de mejores rendimientos
abarca Cnel. Suárez, el Este de

Pringles, el NorEste de
Saavedra y el Este de Cnel.
Dorrego. Con rendimiento

menores, se podría definir una
segunda zona conformada por
el Sudoeste de Saavedra, la
zona central de Torquinst, el
Este de Bahía Blanca, Cnel.
Rosales, Oeste de Dorrego y

Norte de Puan. Finalmente, los
menores rindes

corresponderían a los campos
de Sur de Puan, Villarino y

Patagones.

4 Los planteos agrícolas de la
zona sur solo se refieren al
cultivo de trigo, ya que la

producción de girasol en la
región es realizada en campos
bajo riego, planteos que no se

tienen en cuenta en este estudio.

5 Los supuestos para el cálculo
de los márgenes brutos de las

actividades ganaderas se
estimaron sobre la base de
consultas realizadas a la
delegación Bordenave del

INTA, al Ing. Norberto Cagnoni
y trabajos realizados por los
profesionales A.O. Gargano,

M.C. Saldungaray y M.A. Adúriz
del Departamento de

Agronomía de la Universidad
Nacional del Sur.
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Comparación de los resultados de distintosmodelos
Los resultados para los diferentes planteos se presentan en el Cuadro 3. Cabe aclarar que el
orden de mención de los distintos planteos se realiza en forma creciente, partiendo de los
menos rentables. De la lectura del mismo, se podrían realizar la siguientes observaciones:

n La mayor parte de losmodelos presentan problemasde rentabilidad, lo que alguna
forma refleja la crisis del sector en la región.
n Bajo las hipótesis asumidas, solo se observa niveles positivos de rentabilidad en la
actividadganadera.
n La agricultura tiene rendimientos negativos, independientemente de la zona enque
se realice o el tamaño del establecimiento. En este resultado influyen el bajo nivel de
los precios actuales, muy inferior a los promedios históricos, y también los bajos
márgenes promedio que han evidenciado los cultivos en la región a causa de las
sucesivas condiciones adversas que enfrentaron en las últimas campañas.
n La rentabilidad parece ser principalmente un problema de escala. Las mayores
pérdidas corresponden en todos los casos a los establecimientos de hasta 300
hectáreas. La superficie de la explotación, bajo cualquiera de las actividades, no
permite afrontar los elevados costos de estructura. Esta observación coincide con los
resultadosdeotros trabajosdestacando la importanciaprioritario deunnivelmínimode
superficie en la viabilidad de los establecimientos agropecuarios6.
n La agricultura, en las condiciones actuales, no tienemayores posibilidades en los
campos demenos de 300 hectáreas. En la zona Sur, ni siquiera los establecimientos
con superficie de hasta 600 hectáreas presentan perspectivas de rentabilidad.

Comentarios finales
La solución de fondo pasa por una recuperación de la rentabilidad agropecuaria. Elmarco en
que desenvuelve la actividad, por sus mayores costos de estructura, ha determinado un
aumento enel tamañomínimo requerido enun establecimiento. Por lo tanto, un primer paso en
la solucióndel problemadel agro es el reconocimiento de los camposquepor dimensiones no
tienenposibilidaddegenerar renta.Paraestassituacionesdeberíaanalizarsedistintosesquemas
de asociación que permiten acceder al nivel mínimo requerido de escala. Para el resto de los
productores, empezandopor aquellos queagobiadospor la cargade ladeudaacumulada, no
cuentan con capital de trabajo y se ven imposibilitados de trabajar la tierra, antes de la
refinanciación, deberán ser asistidos para definir planteos productivos óptimos con una visión
de largoplazo, quepondere entre otros aspectos la conservaciónde los suelos. La asignación
ineficiente de la tierra por la aplicación de planteos productivos inadecuados, sea por
desconocimiento o por restricciones de capital, también encierra una gran oportunidad de
crecimiento para la región.
Endefinitiva, la refinanciacióndepasivos en el contexto actual de baja rentabilidad, debería ser
considerada como un paliativo en la mayor parte de los casos. En casos extremos, parece
dudoso siquiera la posibilidad depoder atender los compromisos futuro del nuevo crédito. Sin
rentabilidad, la refinanciación de cualquier empresa significa ganar tiempo para imaginar

6 Un estudio realizado por
Bolsa de comercio de
Rosario acerca de la
evolución de la unidad
agrícola económica, indica
que la misma, debido a la
negativa evolución que
presentan los precios de los
principales productos, pasó
de 264 hectáreas en 1992 a
358 hectáreas en 1999.
Confirmando esta situación,
otro estudio realizado sobre
116 mil establecimientos de la
pampa húmeda, señala que
el tamaño medio de las
explotaciones pasó de 243
hectáreas en 1992 a un
promedio de 357 durante
este año.
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soluciones que permitan imaginar proyectos viables o postergar la definición de un problema
insalvable.

Cuadro 3. Rentabilidad de los establecimientos en la región

Activ idad Tamaño Zona
Agricultura Chico Sur - Centro - Norte

Mediano Sur

Agricultura Mediano Centro
Chico Norte

Ganadería Chico Sur
Mediano Sur

Agricultura Mediano Norte
Grande Norte

Ganadería Grande Sur
Ganadería Chico Norte

Ganadería Chico Centro
Mediano Centro - Norte
Grande Centro - Norte

RESULTADOS Caracter ización de la exp lo tación agropecuaria

Negat ivos

Posit ivos

Margen neto
($/ha/año)

Entre $0 y $100

Más de $100

Entre -$50 y $0

Más de -$100

Entre -$100 y -$50
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La marcha de laconstrucción

esta oportunidad, se profundiza el análisis del sector a partir de la incorporación de una
encuesta de coyuntura a las empresas constructoras de la ciudad, siguiendo lametodología
que emplea el INDEC para obtener conclusiones a nivel país1 .

Nivel de actividad

De acuerdo a las estadísticas oficiales2 , en el primer semestre del año se autorizaron 689
nuevas construcciones, lo que significó unadisminucióndel 2%con relación almismoperíodo
del año anterior. En términos de superficie, estos expedientes involucraron más de 63 mil
metroscuadrados, un11%menosqueen1999.Enelámbitonacional seobservaron tendencias
similares, ya que la caída en la superficie autorizada superó el 15%. Esto, de algunamanera,
frena la tendencia observada en los últimos tiempos a edificar inmuebles demayor superficie
unitaria.

C omo es habitual, se presentan en el siguiente informe las estadísticas de construcción
para Bahía Blanca correspondientes al primer semestre del año. Adicionalmente, en
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Las expectativas para
el corto plazo son

moderadas, hecho que
se traduce en los planes
de compra, la toma de
créditos y el ajuste de
planteles de personal.

Las empresas
constructoras locales
que presentan mejor
situación general son
aquellas que realizan

obras fuera de la
ciudad.

n nn
Durante el primer

semestre del año, el
número de permisos

para nuevas
construcciones cayó un
2% y la superficie, un

11% con respecto a 1999.

1 Indicador Sintético de la
Actividad de la Construcción
(ISAC), estimado por el
INDEC en base a información
de 42 municipios del país.

2 Fuente: Departamento de
Contralor de Obras
Particulares - Municipalidad
de Bahía Blanca - Estadística
de Edificación - Sector
Privado.
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En la apertura por tipos de inmueble, se detecta una caídade los planes de construcción, tanto
en términos de permisos como de superficie, para las viviendas y los locales comerciales. El
dato sobresaliente es labaja registradaen viviendas, quegeneralmente constituyen la categoría
más estable del sector y que en esta oportunidad evidenciaron elmayor retroceso. En el caso
de los departamentos, se advierte un incremento en la cantidad de permisos, sumado a una
retracción en la superficie a construir. Esto indicaría una tendencia a edificar unidadesmás
pequeñas que, por otra parte, son las de más requeridas en el mercado inmobiliario desde
hace variosmeses.
Los resultados por sector de la ciudad y los cruzamientos con tipos de inmueble y superficie
promedio serán presentados y analizados en la próxima edición de IAE.
Un último aspecto para destacar es que, pese a la merma en la solicitud de permisos, los
planes de construcción de los particularesmantienen niveles interesantes. Esto sededuce de
la observación del indicador inmobiliario correspondiente a lotes para chalets y casas, que
presenta una tendencia estable y un volumende operaciones significativo, que inclusive se ha
incrementado en el último bimestre3. La conclusión es que, aun cuando la situación actual
posterga la puesta enmarcha de obras edilicias, muchos agentes tienen planes demediano
y largo plazo, hecho que quedamaterializado en la compra actual de terrenos. En lamedida
en que la economía mejore, se reduzca el grado de incertidumbre y disminuya el riesgo de
endeudarse y asumir compromisos de largo plazo,muchos de los que ahora han invertido en
lotes, seguramente se decidirán a iniciar las obras y a solicitar la autorización pertinente, con lo
que cabe aguardar una recuperación en las estadísticas de permisos locales.

Situación de las empresas

En elmarco de la economía local, que aún nomuestra signos de recuperación, la industria de
la construcción no escapa al contexto recesivo. Si bien las firmas del sector informan una
mejoraensusituacióngeneral, nodebeperdersedevistaqueelmejor desempeñocorresponde
a aquellas que realizan obras fuera de Bahía Blanca, mientras que las que circunscriben su
labor al ámbito de la ciudad registranmenores niveles de actividad.
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3 Ver análisis del sector
inmobiliario, pág. 57.
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Según se desprende del relevamiento local, lamayor parte de las obras son realizadas para el
sector privado, en tantoque laobrapública tieneunapresenciamenossignificativa. Justamente
el recorte en las obras públicas de envergadura es uno de los factores que inciden en el
deterioro actual de las empresas constructoras.
Las perspectivas de los empresarios con respecto a la evolución próxima de sus planteles de
personal reflejan, en algunamedida, la impresióngeneral sobre el desenvolvimiento del sector
en losmeses venideros. Concretamente,más de lamitad de las firmas estima quemantendrá
la cantidad de personal, lo que indica que, por el momento, no se aguarda un repunte
importante del nivel de actividad. No obstante, este indicador resulta comparativamentemás
optimista que el que se observa a nivel del país, donde la mayor parte de las empresas
manifiesta intenciones de reducir los planteles.
Al consultar por las necesidades de crédito en el corto plazo, casi el 90% de los encuestados
considera que lasmismas no variarán,mientras que el resto piensa que se van a incrementar.
Esto no difiere sustancialmente de lo ocurrido a en el agregado del país, donde una parte
significativade lasconstructoras intuyeuna reducciónde los requerimientoscrediticios.Respecto
a lasmodalidadesde financiaciónempleadas, la totalidadde lasempresasconsultadas resuelve
su demanda crediticia en el sistema bancario, fundamentalmente perteneciente al sector
privado. En el resto del país, sobre todo enCapital Federal, las firmas tienenmayor posibilidad
de acceso a mecanismos más sofisticados, como el mercado de capitales o el mercado
internacionaldecréditos, aunqueestas formas revistenuna importanciamarginal. Lospréstamos
recibidos se dirigen principalmente a la compradebienes de capital y demateriales, enmenor
escala a la financiación de clientes, intereses y salarios.
En concordancia con el desenvolvimiento general del sector en la ciudad y el país, la mayor
parte de los empresarios no tiene previsto incorporar bienes de capital en el próximo mes.
Quienes sí piensan hacerlo, planean adquirir fundamentalmente maquinarias y, en menor
medida, herramientas. Es importante tener presente que esta clase de bienes se relaciona
directamente con la actividad normal de las constructoras. Otros bienes de capital, como el
soporte informático o la inversión en inmuebles, se asociamás bien con una expansión de las
empresas y, por el momento, no figuran dentro de los planes de compra de los entrevistados.
Los pronósticos referidos a demanda demateriales para el próximomes sonmoderados. El
porcentaje de empresarios que estima aumentar sus compras de insumos es relativamente
bajo y esto estámuy ligado a las expectativas de reactivación en el corto plazo. El resultado
obtenido concuerda con las respuestas recogidas en la encuesta de coyuntura a las firmas
locales que comercializanmateriales de construcción4 , quienes son conservadoras a la hora
de evaluar la tendencia de ventas en los próximos meses. Más allá de que el contexto
económico general condiciona el desempeño del sector, también es preciso tener presente
que esta épocadel año se caracteriza por una baja actividad estacional, debido a la incidencia
del factor climático.

Conclusión
El sector de la construcción local presenta un panorama similar al del resto del país, con bajas
en los permisos de edificación expedidos y demetros cuadrados autorizados. Las empresas
constructoras informanmejor situación que en el bimestre pasado pero el nivel de actividad
aún es bajo, en función del contexto recesivo y de la caída natural de las obras durante los

4 Ver Encuesta de Coyuntura-
Comercio, pág. 67.
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meses invernales. Lamejor performance corresponde a aquellas firmas con contratos fuera
de la ciudad.
Las expectativas de los empresarios del sector son moderadas. Esto se advierte en los
pronósticos referidos aplanteles depersonal, demandade créditos e incorporación debienes
de capital. En la medida en que la economíamuestre signosmás claros de reactivación, la
obra pública se restablezca y el riesgo de asumir compromisos demediano y largo plazo se
reduzca, se generarán las condiciones necesarias para los planes de construcción vigentes se
concreten y el sector retome la senda del crecimiento.
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El mercado de la urea

En sólo unas pocas semanas se producirá el inicio de actividades de la planta de ureamás
grande delmundo, que estaráubicada en las cercaníasdel puerto de nuestra ciudad. Por este
motivo, en el presente estudio se continuará analizando la evolución del mercado de la urea,
el fertilizante más utilizado en la Argentina y el mundo. La intención es poder conocer más a
fondocuales son lascaracterísticasdeesteproducto, la importanciadesuusoy lasperspectivas
que ofrece esta nueva inversión para nuestro país, y en forma particular para la ciudad de
Bahía Blanca.
Más allá de la gran relevancia que este producto tendrá para nuestra ciudad por la gran
dimensiónde laempresa,debedestacarse tambiénquesudesarrollo tienenotables implicancias
positivasparanuestropaís, especialmente relacionadasconel sector agropecuario. Losefectos
benéficos de los fertilizantes no sólo se producen al permitir incrementar los rendimientos de
una determinada cosecha, sino que también posibilitan llevar adelante un uso racional del
recurso,maximizando la producción a lo largo del tiempo. Si bien hay estudios1 que señalan
que los nutrientes que extraen anualmente los cultivos en la Argentina sonmayores que los
que se reponen a través de la fertilización, este balance negativo ha ido reduciéndose en los
últimos años lo que tendería amorigerar los problemas de fertilidad que pueden aparecer en
nuestros suelos.

La urea en la Argentina
En la Argentina, la utilización de fertilizantes que hacia finales de la década del noventa
superaba el millón ymedio de toneladas, siempre había sido escasa y estable. Recién en los
primeros añosde laúltimadécadacomenzóaevidenciar signosdecrecimiento, de lamanode

La urea es actualmente el fertilizante nitrogenado más barato y utilizado del mundo,
debido a que su mayor concentración de nitrógeno (46%), hace que resulte más
económico al transportarlo largasdistancias queotros productosmenos concentrados.
Es producido a través de la reacción del amoníaco y el dióxido de carbono, lo que hace
posible utilizar las grandes cantidades de dióxido de carbono que se obtienen como
subproductocuandoseproduceamoníaco.Esporesta razónque lasplantasproductoras
de urea siempre se realizan en conjunto con unidades productoras de amoníaco.

¿QUE ES LA UREA?

1Revista Márgenes
Agropecuarios, Año 15, N° 179,
mayo de 2000, “Los nutrientes
que consume el agro”.

El consumo nacional de
urea creció un 500% en

la última década,
debiendo abastecerse
el 80% con producción

importada.

Un 85% de la
producción argentina
se llevará a cabo en
Bahía Blanca cuando
finalicen las obras. de

la nueva planta.

n nn
La urea constituye un
insumo fundamental
para lograr el incre-

mento de productividad
en el sector

agropecuario.

E n sólo unas pocas semanas se producirá el inicio de actividades de la planta de urea
más grande del mundo, que estará ubicada en las cercanías del puerto de nuestra
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la eliminación de los reintegros al agro, la suba de los precios internacionales de los granos y
la apertura de las importaciones que posibilitó utilizar artículos de última generación.
Este importante incremento en el uso de fertilizantes y agroquímicos fue uno de los factores
quegeneraron el notable desempeñodel campo argentino en los noventa. En este sentido, en
dicho lapso la producción agrícola creciómás de un 85%al alcanzar en la última campaña un
total de 63millones de toneladas. Dicho crecimiento fue sustentado por un aumento del 26%
en la superficie sembrada, y unamejora de casi el 40% en los rendimientos obtenidos.

Entre los fertilizantes con mayor crecimiento se destaca el caso de la urea, que representa
cerca de lamitad del consumo argentino de fertilizantes. En la última década su consumo ha
crecidomás de un 500%, elevando el nivel de utilización por hectárea desde 10 kilogramos a
principios de los noventa, a los cerca de 30 kilogramos que se utilizan en la actualidad. De
todasmaneras, como se puede apreciar en el informe anterior2 , este consumo aún continúa
estando por debajo del observado en el resto del mundo, ya que por ejemplo, en el resto de
Sudamérica la utilización ronda los 50Kg., enNorteamérica los 100Kg. y enEuropa llega a los
200 Kg. por hectárea.
El aumento en el consumo, que en 1996 superó las 900mil toneladas, debió abastecerse a
travésde la importación, yaque la capacidaddeproduccióndeureadenuestro país esde sólo
200 mil toneladas, elaboradas en una única planta ubicada en la ciudad de Campana. La
importante porción del mercado que debía ser abastecida con producción extranjera fue uno
de los principales factores que explican el por qué de la inversión realizada en Bahía Blanca
con una capacidad de producción que supera incluso la totalidad del consumo argentino. El
excedente de producción se exportará hacia los países vecinos, en un porcentaje que en un
principio se estima cercano al 40% de la producción.
Además de las arribamencionadas, una de las principales causas que explica el aumento en
el consumode urea ha sido la favorable relación de precios que han obtenido los productores
agropecuarios en la utilización de este insumo. En este sentido, pese a la caída en los últimos
tres años de la cotización de las commodities agropecuarias, la relación de precios entre la
urea y el trigo no se hadeteriorado y continúa estandopor debajo de los valores observados a
principios de la década. Esto es consecuencia de la sobreoferta producida en el mercado
mundial de la urea, que hamantenido la cotización del producto en nivelesmuy bajos, lo cual
hapermitido continuar utilizando este insumopara incrementar los rendimientos y contrarrestar
lasmenores ganancias que pueden traer aparejadas la baja del precio de los granos.

2Indicadores de
Actividad Económica
N° 50, mayo 2000 “El
Polo Petroquímico en

el mundo”.

Consumo y rendimientos de la urea
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Consumo mundial de urea
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La urea es el fertilizante
más barato y utilizado
del mundo.

El consumo de urea en
Argentina creció un 500%
en la década del noventa.
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La urea en el mundo
La capacidad de producción de urea en el mundo ronda actualmente las 38 millones de
toneladas anuales lo que la convierte en el fertilizantemás utilizado, como consecuencia del
notable incremento observado en los últimos treinta años. Como se observara en el último
informe, la produccióndeureadeBahíaBlanca representaráel 2,6%del totalmundial, teniendo
un tamaño que supera enmás de un 20% a las restantes plantasmundiales, obteniendo así
indudables beneficios enmateria de costos.
Como enmuchas otras industrias, los costos de producción de los fertilizantes han estado
fuertemente influenciadospor las economíasdeescala. En losúltimos cuarenta años, ayudada
por innumerables avances científicos, la industria ha sido capaz de incrementar la capacidad
óptimadeproducción en un factor demás de cinco veces. Pese a las indudables reducciones
de costos que las economías de escala han generado, también funcionan comobarreras a la
entradadenuevascompañías, yaquepara ingresaraunmercadohayque tener unaproducción
capaz de abastecer, por lomenos, a varios países.
Por otro lado, cuatro factoresmuy importantes hanproducido undesplazamiento notable en la
distribución geográfica de la producción.Ésta se ha trasladado hacia los países en desarrollo,
que vieron aumentada su participación desde el 12% con que contaban en 1960 al 61% de
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Urea: exportaciones menos importaciones
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La presión poblacional y las necesidades de alimentos asegurarán que la participación de los
países en desarrollo continúe incrementándose en los próximos años. Teniendo en cuenta la
necesidad de las empresas de establecerse en la cercanía de los grandes mercados
consumidores, seesperaque las regionesquepresentenunmayor crecimientoen laproducción
de urea en la próxima década sean el sudeste asiático y Latinoamérica.
Como se ha observado en la sección anterior, los precios de la urea se han mantenido en
nivelesmuy reducidos en los últimos dos años como consecuencia de la fuerte sobreoferta
existente en el mercado mundial luego de que China, el principal importador hasta 1997,

Producción de urea en el mundo
China 21%
Resto del Sur y Este Asiático 18%
Norteamérica 18%
Europa 14%
Ex URSS 12%
Latinoamérica 7%
Otros 10%

Un tercio de la
producción mundial de
urea se concentra en

India y China.

Latinoamérica es la
región que más urea

importa en la actualidad.

Fuente: International Fertilizer Industry Association.

Fuente: International Fertilizer Industry Association.

que disponen en la actualidad. Dichos factores fueron: a) el aumento de la población en los
países en desarrollo; b) el mayor consumo de fertilizantes (en especial de urea) en dichas
regiones; c) el aumento del tamaño óptimo de las fábricas; y d) la explotación en gran escala
del gas natural barato de regiones como la Ex URSS, el Medio Oriente, China y algunos otros
países comoMéxico y Trinidad.
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Pese al gran crecimiento
en el consumo de
fertilizantes en el país, se
estima que éste aún no es
suficiente para mantener
íntegramente la fertilidad
de los suelos.

El cierre de plantas en
EE.UU. y Europa y la
mayor demanda en Asia
y Latinoamérica han
impulsado el precio de la
urea.

realizara un importante procesode inversiones y estableciera posteriormente la prohibición de
importar urea. Otro factor que ha hecho sentir su impacto en el mercadomundial de urea ha
sido la fuerte contracción que se ha producido en el consumo de los países de la Ex Unión
Soviética y EuropaCentral desde principios de los noventa. Tal es así, que han visto reducida
su participación en el consumomundial de cerca del 17% a fines de los ochenta amenos del
5% en la actualidad. Esta situación ha hecho que países comoUcrania o Rusia exportenmás
del 85% de su producción anual, contribuyendo de esta manera a agravar el problema de
sobreoferta existente.
De todas maneras, a partir del último semestre de 1999 las perspectivas parecen haber
mejorado ya que los numerosos cierres de plantas poco eficientes en EE.UU. y Europa, y el
aumento en la demanda de Asia y América Latina han generado un aumento en los precios
internacionales demás del 40%. Por otro lado, también pareciera descomprimirse la situación
enRusia yUcrania, yaquehancomenzadoaaplicarsemedidasgubernamentalesde reducción
de impuestos y financiación de deuda a productores de fertilizantes para que vuelquen
nuevamente sus productos al mercado doméstico e intentenmejorar la crisis que vive el agro
en dichos países.

Consideraciones finales
La prosperidad económica de Argentina continúa estando sustentada en parte, en el rédito
generadopor la exportación y el desarrollo deproductos agropecuarios. Paramantener y para
mejorar la producciónagrícoladenuestro país y paraproteger las tierras para las generaciones
futuras, es absolutamente necesario llevar a cabo una utilización responsable de los suelos,
labor en la cual la utilización de fertilizantes ocupa un papel trascendental.
En los últimos año hemos asistido a un incremento notable en el uso de fertilizantes en la
Argentina, aunque de acuerdo a diversos estudios aún no en la cantidad suficiente para
mantener íntegramente la fertilidad de los suelos. Esto implica que si se pretende continuar
aumentando laproducciónpor hectárea, deberánecesariamente incorporarsenueva tecnología
de manera de hacer a la explotación sostenible en el tiempo. En este sentido, si bien aún
queda mucha camino por recorrer, la dirección que parece haber tomado la producción
agropecuaria argentina es alentadora porque tiende a incrementar no sólo la productividad
actual, sino también la futura, pudiendo de estamanera obtener mejores resultados en esta
actividad.
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Indice de precios alconsumidor y costo de lacanasta familiar
Continúa la deflación enBahíaBlanca, al igual que en el resto del país.
Los bajos niveles de venta, sumados a la fuerte competencia y la
intervención de factores estacionales, presionan decididamente los
precios a la baja.

Panorama general

del 0,2% y 0,35%, respectivamente. En el ámbito de laCapital Federal y el GranBuenosAires,
según la estimación que mensualmente realiza el INDEC, los resultados fueron del -0,4% y
-0,2%.
Los capítulos quemás incidieron en la baja general fueron Esparcimiento,Alimentos y Bebidas
y Equipamiento del hogar. En Buenos Aires fue importante también la caída en Indumentaria,
categoría que enBahíaBlanca experimentó disminuciones sólo en algunos de sus rubros. En
laspróximassemanasseesperaque lamermadepreciosseacentúe, envistade lasanticipadas
liquidaciones de fin de temporada y losmagros niveles de ventas vigentes.
Con referencia al costomensual de la canasta familiar, se tieneque la estimacióndelCREEBBA
arrojó en junio un promedio de 1.343 pesos, que resultó un 0,4% más bajo que el
correspondiente a abril.

Panorama local
Mes de mayo
En mayo, el Indice de Precios al Consumidor local registró una caída del 0,2%. Hasta el
momento, losmovimientosmensuales de precios se han ido alternando entre alzas y bajas de
similarmagnitud, demanera que la tenencia general puededefinirse comoestable. Estodifiere
del pronunciado declive de precios observado a lo largo de 1999.
A pesar de la tendencia estable, el balance para lo que va del año indica unamerma del 0,14
en los precios minoristas. Esta disminución surge al comparar el índice de mayo con el
correspondiente al mes de enero de este año. Un comportamiento similar se observa en el

Los precios al consumidor evidenciaron una clara disminución en el último bimestre, tanto
enBahíaBlanca comoen el resto del país. En la ciudad, las bajas demayo y junio fueron

EN SINTESIS
n

Variación mayo
-0,2%

n
Variación junio

-0,35%

n
Capítulo con mayor suba

Indumentaria

n
Capítulo con mayor baja

Alimentos y Bebidas

n
Variación anual acum.

-0,5%

n
Costo canasta familiar

1.343,4 pesos
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ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en donde, según lamedición del INDEC,
la variación de precios al consumidor, hasta el momento (mes de abril), es una baja del 0,2%.
Enmayo, sólo dos de los nueve capítulos que conforman el índice exhibieron aumentos. Con
referencia a las bajas se tiene que las mismas pueden atribuirse a condiciones de oferta, o
bien, a condicionesdedemanda. Dentrodel primer gruposehallan, por un lado, las variaciones
de tipo estacional, y por el otro, los cambios de precios que surgen de la competencia
comercial y deestrategiasdemercadoque llevanadelante lasdiversas firmas. Lascondiciones
dedemandase relacionan con lasposibilidadesdegasto de los consumidores y presionan los
precios a la baja en tiempos de recesión.
En el análisis por capítulos “Indumentaria” se posiciona en primer lugar con un aumento
cercano al 1%. Este es el tercer mes consecutivo que el agrupamiento presenta alzas.
Aunque enmayo la variación fue demenor magnitud, ésta refleja el hecho de que aún tiene
impacto la llegadadeartículosde nueva temporada. Seguramente, los precios se estabilizarán
durante los próximosmeses y caeráncuando llegue laépocade lasprimeras liquidaciones. En
síntesis, el rubro que más aumentó fue Ropa exterior y lo hizo en un 2,2%. Le siguieron
Artículos demarroquinería con el 0,1% yCalzado con apenas 0,07%. En tanto, la ropa interior
bajó un 0,2%.
El segundo aumento a nivel capítulos, relevado enmayo, corresponde a “Bienes y servicios
varios”, más concretamente al rubro Artículos de tocador, que se incrementó un 1,8%.
Por el lado de las bajas sobresalió “Transporte yComunicaciones” (-0,6%). En particular, hubo
descensos del 2,5% en el rubroCombustibles y Lubricantes y del 0,2% en Automóviles. Con
referencia a los automóviles se observan importantes promociones por parte de las
concesionarias del medio, que intentan, impulsar las ventas, cuyos niveles han caído a pesar
de que aún sigue en vigencia el Plan Canje Plus, principal atractivo del negocio, al que le
restan cincomeses de permanencia.
En segundo término se ubicó “Alimentos y Bebidas”, con una variación del -0,44%. Este
resultado estuvo principalmente explicado por las caídas en Frutas (-8,8%), Alimentos
preparados (-3,2%), Infusiones (-2,7%) y Verduras (-1,7%). También hubo aumentos, aunque
lamagnitud de éstos no fue lo suficientemente importante como para contrarrestar las bajas
registradas. Las alzasmás importantes se concentraron en Lácteos (2%),Condimentos (1,9%),
Bebidas no alcohólicas (1,6%) yCarnes (1,1%).
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“Equipamiento y funcionamiento del hogar” cerró con una disminución del 0,13%. En particu-
lar hubodescensos enMenaje (-1,24%),Artículos de decoración (-1,13%) yElectrodomésticos
(-0,9%). El único aumento se produjo en Artículos de limpieza y fue del 0,45%.
“Esparcimiento” concluyó con una pequeña baja del orden del 0,06%. Esta es la cuarta caída
de precios que experimenta el capítulo. El motivo principal es lamerma de ventas enfrentada
por las agenciasde viajes, queoriginanofertas ypromociones ymásaún fuerade la temporada
alta. Enmayo, el rubro Turismo cayó un 0,14%. En otro orden de cosas, también bajaron los
precios de los juguetes y rodados en un 0,2%. Por último deben destacarse las promociones
ofrecidas por centros de entretenimiento locales, fundamentalmente los cines, en elmarco de
la fuerte competencia que caracteriza al sector.
“Educación” sólo presentó bajas en el rubro Textos y útiles escolares (-0,15%). “Salud” fue la
categoría con descensos de menor magnitud (-0,03%). Estos correspondieron al rubro
Medicamentos. Por último, cabe destacar que el único capítulo sin cambios durantemayo fue
“Vivienda”.

Mes de junio
Una nueva caída experimentó el Indice de Precios al Consumidor local. En esta oportunidad
la baja fue del 0,35%.
En líneas generales, las últimas tendencias de los preciosminoristas pueden atribuirse a los
deprimidos niveles de ventas comerciales combinados con la fuerte competencia que rige el
desenvolvimiento de las firmas delmedio.
Un panorama similar se observa en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires,
donde, de acuerdo a la estimación realizada por el INDEC, los precios al consumidor cayeron
un 0,2% entre enero y mayo de este año. En la ciudad, la variación anual acumulada,
incluyendo el relevamiento del mes de junio, es del -0,5%.
La evolución del IPC en los próximosmeses está asociada,más allá de factores estacionales
puntuales, a la reactivación económica general.
En el análisis por capítulos correspondiente a junio surge que “Alimentos y Bebidas” fue la
categoría con mayor baja (-1,2%). A su vez, los rubros de mayor incidencia fueron los
conformados por aceites y grasas, frutas frescas, azúcar y dulces e infusiones. Todos éstos
cayeron en más de 3%. También se destacaron las carnes, los cereales y derivados y los
lácteos, con variaciones del -1,4%. Por su parte, el rubro conmayor aumento fue Bebidas no
alcohólicas (1,5%). El resto presentómodificaciones demenor consideración.
En segunda instancia se ubicó “Esparcimiento”, con un cambio del -0,5%. Esta es la quinta
caída consecutiva que registra el capítulo en lo que va del año y se atribuye enmodo principal
a los bajos niveles de ventas que registran las agencias de turismo, sumado al hecho de
encontrarse aún en temporada baja. Concretamente, el rubro Turismo bajó un 1,24%durante
el mes de junio.
“Bienes y servicios varios” concluyó con un descenso del 0,44%, que respondió a la baja en
Artículos para la higiene y el cuidado personal (-0,82%), una categoría de productos
tradicionalmente dinámica, en especial, en el ámbito de los super e hipermercados.

El declive de los precios
minoristas no constituye

un fenómeno
exclusivamente local.
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“Equipamiento y funcionamiento del hogar” presentó unamerma del 0,15%, que obedeció
principalmente a las caídas en Textiles y accesorios para la decoración (-1,8%) yMenaje (-1%).
También hubo algunas bajas destacadas en productos de limpieza y electrodomésticos.
“Transporte y Comunicaciones”, que declinó un 0,11%, presentó bajas en todos sus rubros
excepto en las comunicaciones: Automóviles (-1,34%), Funcionamiento y mantenimiento de
los vehículos (-0,04%) y Transporte de pasajeros (-0,01%).
Por último “Educación” cerró con una variación del -0,08%. Este cambio estuvo explicado
únicamente por la pequeña baja registrada enÚtiles escolares (-0,25%).
Por el lado de los aumentos sobresalió “Indumentaria”, cuyo índice se incrementó un 0,91%.
Aun cuando los comercios exhiben promociones y ofertas importantes en algunos tipos de
artículos, todavía se registran alzas en las prendasde invierno. Concretamente, la ropa exterior
subió un 2,4% y el calzado un 0,3%, en tanto que la ropa interior y los accesorios bajaron en
1,2% y 1,4% respectivamente.

Costo promedio de la canasta familiar por cap ítu los y grupos
datos de junio

CAPITULO COSTO ($) PESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 466,5 35%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 65,4 5%
Carnes rojas, carnes blancas, fiambres y embutidos 170,3 13%
Aceites y margarinas 8,7 1%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 60,2 4%
Frutas y verduras 71,3 5%
Azúcar, dulces, cacao 13,4 1%
Infusiones 16,0 1%
Condimentos, aderezos, sal y especias 6,4 0%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 54,9 4%

INDUMENTARIA 192,0 14%
VIVIENDA 111,6 8%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 34,5 3%
Artefactos de consumo durable 13,2 1%
Blanco y mantelería 10,5 1%
Menaje 1,5 0%
Artículos de limpieza y ferretería 9,4 1%

SALUD 24,2 2%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 193,4 14%
ESPARCIMIENTO 168,9 13%
EDUCACION 105,5 8%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 52,1 4%

COSTO TOTAL ($) 1.348,7 100%

La canasta familiar que se
emplea para la estimación
mensual es básica, en el
sentido de que no incluye
bienes de lujo, pero amplia
ya que abarca todas las
categorías de bienes
relevantes.
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En segundo lugar se ubicó “Salud”, con un aumento del 0,21% en relación a mayo. Este
cambio estuvo explicado por los incrementos producidos en Servicios para la salud (0,2%) y
Medicamentos y elementos de primeros auxilios (0,18%).
Por último se encuentra el capítulo “Vivienda”, que presentó un aumento leve, del orden del
0,05%. Esta alza se originó en lamodificacióndel cargo variable correspondiente a los cuadros
tarifarios del servicio de electricidad y gas para la categoría residencial.

Costo de la canasta familiar
De acuerdo al relevamiento, llevado a cabo en el mes de junio, el costo promedio de una
canasta básica de consumo1 para una familia de cinco integrantes asciende a 1.343 pesos.
De ese monto, aproximadamente un 35% corresponde a “Alimentos y Bebidas”, 15% a
“Indumentaria” y otro tanto a “Transporte y Comunicaciones”. La categoría “Vivienda” se
posiciona con el 8% del costo total estimado. El resto se distribuye entre los agrupamientos
referidos a salud, educación, esparcimiento y bienes y servicios varios.
Además del costo promedio, se calculó el valor de la misma canasta pero tomando en
consideración los artículos en promoción y aquellos de marcas de segunda línea. Como
resultado, se estimó un costomínimo de 1.071 pesos.
Por último se seleccionaron de entre la lista de artículos relevados, los productos demás alto
valor relativo, o bien, aquellos de primera marca. En consecuencia, se calculó un valor
máximo de la canasta referencial del orden de los 1.676 pesos.

1 Las precisiones metodológicas
sobre este indicador se

encuentran en Indicadores de
Actividad Económica

Nº 44, mayo 1999, “Un nuevo
indicador del costo de vida en

Bahía Blanca.
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Sector financiero
Los depósitos totales del sistema continuaron con lento crecimiento.
Dentro del sector de créditos al sector privado, si bien se mantiene la
tendencia a la baja, se notó a nivel país una cierta mejora en el stock
de préstamos hipotecarios. Resultó diferente el comportamiento
observado entre las tasas de interés a nivel nacional y local.

depósitos totales registrado hacia finales de junio comparado con el existente a fines del mes
de abril, presenta una suba del 1%, incremento importante si se tiene en cuenta que esta
variable presentó en el bimestremarzo-abril un crecimiento de tan sólo el 0,03%.
La suba se explica fundamentalmente por el crecimiento de los depósitos del sector privado,
en especial el rubro de depósitos a plazo fijo en dólares, el cual tuvo un incremento durante el
bimestre de casi el 3%, mientras que los realizados enmoneda local presentan una baja de
aproximadamentemediopuntoporcentual. Ladinámicaobservadaentre los depósitos aplazo
fijos en pesos y dólares es propia de los periodos de incertidumbre, en los que aumenta la
dolarización del sistema financiero ( 60% según los últimos datos del mes de junio contra el
58% registrado a principios de este año).
Con respecto a lospréstamosenmonedanacional y extranjera, el bimestremayo-junio termina
con algunos indicios demejora. Así, elmes de junio (datos hasta el día 20) presenta una caída
del 0,1% con respecto a los valores registrados hacia finales demayo, cifra bastantemenor a
la tasa promedio de los primeros cuatro meses del año 2000, que fue del 0,6%.
La otra buena noticia proviene del rubro de créditos hipotecarios y personales, que registraron
incrementos de casi el 1% durante el bimestre. Para el primero de ellos, el aumento durante
mayo y junio (153millones), es casi igual al que se registró durante los primeros cuatromeses
del año. Parecería ser que las promociones y bajas de tasas de numerosas entidades que
comenzaron el mes demarzo, junto a unamayor confianza por parte de los inversores serían
las causas de este incremento.
El aumento de los depósitos privadosmencionado anteriormente, tuvo como consecuencia
una baja en las tasas de interés activas a lo largo del mes. El relevamiento efectuado por
B.C.R.A. indicaque las tasaspromediopor préstamosaempresasdeprimera líneaenmoneda
nacional y por 30 días, cayeron casi 80 puntos básicos, del 10,5% en la última semana de
mayohasta el 9,7%en la cuarta semanade junio,mientras quepara los nominados endólares,
la caída fue 60 puntos básicos, de 9,4% a 8,8% nominal anual.
También para los inversores el bimestre culminó conmenores rendimientos en sus depósitos,
especialmente para los efectuados enmoneda local a 90 días, que disminuyeronmás de 20
puntos básicos (de 6.42% a 6,19% nominal anual), mientras que los efectuados por 30 días
sufrieron bajas promedio de aproximadamente 15 puntos básicos, quedandoen 5,72%nomi-
nal anual. Para los efectuados en dólares, las bajas para las colocaciones en ambos plazos

S e registran algunos síntomas de una posible recuperación para las principales variables
del sistema financiero durante el bimestre mayo-junio. Amodo de ejemplo, el stock den

Nivel de depósitos
Lento crecimiento

n
Créditos al sector privado
En baja, excepto los hipotecarios

n
Tasa de interés activa
Disminuyó a nivel país

n
Tasa de interés pasiva
Disminuyó a nivel país

EN SINTESIS
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fueron de menor importancia y culminaron en valores promedio de 5,33% y 5,61% nominal
anual para colocaciones a 30 y 90 respectivamente.

Panorama local
Según los datos obtenidos durante la última semana del mes de junio, los rendimientos
ofrecidos por depósitos a 30 días enmoneda local tuvieron una suba con respecto al bimestre
anterior de casi 25 puntos básicos, ubicándose en promedio en el 6,05%nominal anual. Debe
destacarse que la dispersión de los rendimientos ofrecidos por las entidades es elevada,
registrándosepor esta operatoriamáximosdehasta el 7%nominal anual. La situación se repite
para los depósitos efectuados amás largo plazo (90 días), donde el rendimiento promedio de
todo el sistema trepó del 6,3 al 6,8% nominal anual.
El comportamiento fue similar para las operaciones endólares, y las efectuadas aplazos de 30
días culminaron el bimestre con rendimientospromediodel 5,1%nominal anual, casi 15puntos
básicos por encima del promedio registrado en el bimestre marzo-abril. Las colocaciones
efectuadas por períodos más largos también culminaron el bimestre con alzas en los
rendimientos, ubicándose en promedio en el 5,7% nominal anual (30 puntos básicos de
diferencia positiva con respecto al registro del bimestre anterior), con una tasamínimaofrecida
de 4,7% y unamáxima de 6,75 % nominal anual.
El elevadomargen existente entre losmáximos ymínimos ofrecidos coincide con la elevada
dispersión en los rendimientosmencionada con anterioridad para los depósitos en pesos, y
según consultas a algunas de las entidades se debe a estrategias temporales tendientes a
captar unmayor número de clientes.
En cuanto a otras alternativas de inversión disponibles en nuestra ciudad, los resultados del
primer semestre indicanque los rendimientosmásaltos seobtuvieronen los fondosde inversión
cuya cartera está compuesta por bonos enpesos, que fueron enpromedio del 6,3%, seguidos
por los rendimientos de los fondosdeplazo fijo en lamismamonedaqueobtuvieron el 3,5%de
rendimientopromedio.

Tasa nominal anual de los depósitos

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

Bahía Blanca
promedio 2,09 6,07 6,68 1,81 5,13 5,77
tasa máxima 3,28 7,00 7,50 3,00 6,30 6,75

Capi tal Federal
promedio 3,32 5,72 6,19 2,74 5,33 5,61

En pesos En dó lares

A nivel local, las tasas de interés
tuvieron un comportamiento

diferente que en el país

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de bancos en Bahía Blanca y diario Ambito Financiero.
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Las alternativas de inversión peor posicionadas hasta el 30 demes de junio era los fondos de
inversión de acciones, tanto argentinas comoglobales, quemuestran rendimientos negativos
del 5,9% y 1,8% respectivamente.
En lo referido a tasas activas, el relevamiento del bimestre mayo-junio indica un leve incre-
mento para todas las operaciones en pesos. Dentro de estas, lamayor alza se observa en las
operaciones de créditos personales, que pasaronde unpromedio del 25,2%al 27,7%nominal
anual, con tasasmáximasdel 55%nominal anual. Para lasoperacionesendólares, se registraron
subas en las tasas de los créditos para automotores, personales y para empresas comerciales
de segunda línea, mientras que las tasas promedio para créditos hipotecarios tuvieron una
caídade aproximadamente 40 puntos básico, ubicándose en 11,32%nominal anual. La fuerte
competencia que se registra en este sector, y que comenzó en el mes demarzo de este año,
se refleja en el bajo desvío estándar que presenta lamuestra, de sólo 90 puntos básicos.

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

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

Promedio 43,48 27,77 24,00
Tasa máxima 68,04 55,32 31,00

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

Concep to Descub ier to Personales Automoto res Viv ienda Comerciales 30 d ías
12 meses 24 meses 84 meses empresas 2da l ínea

Promedio 26,9 21,44 17,88 11,32 20,1
Tasa máxima 42,6 26,90 22,96 12,95 30,4

* Datos correspondientes al día 28 de junio

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

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de bancos en Bahía Blanca y diario Ambito Financiero.
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Producción industrial:EMI-CREEBBA

EN SINTESIS
n

Variac. mensual EMI
2%

n
Variación interanual

-0,4%

n
Subsector líder

Agua y Soda

n
Subs. con mayor baja

Faena Vacuna

n
VariaciónEMI INDEC

4,8%

Los sectores vinculados
al consumo han

mejorado su nivel de
producción.

El descenso en el nivel de actividad del mes de mayo ha sido
el menor registrado en lo que va del corriente año.

respecto al mismomes del año pasado,mientras que ha aumentado un 2% si se la compara
respecto a abril de este año. Pese a que el índice final haya arrojado una variación negativa,
hay que destacar que en el mes bajo análisis han predominado las variaciones favorables en
los distintos sectores. Por otro lado, esta caída del 0,4% es lamenor en el índice general en lo
que va del corriente año, luego de haber sufrido el cierre de algunas plantas industriales de
gran tamaño en los sectores de refinación de petróleo y pastas secas. Las actividades con
mejor desempeñohansido, al igual queenmesesanteriores,AguaySodayPlásticosPrimarios.
Por otro lado, los sectores con peor performance fueron Faena Vacuna y Edición de
Publicaciones Periódicas.

Resultados sectoriales
Al igual queen losmeses anteriores, el sector industrial conmayor crecimiento en comparación
a igual mes del año pasado ha sido el de Agua y Soda, cuyo aumento ha sido en esta
oportunidaddel 120%. Este incremento es similar al registradodurante elmes de abril, aunque
se prevé que el consumo de agua envasada decaiga ostensiblemente en junio, a raíz de la
mejor calidad observada en el agua de red.
También ha registrado un crecimiento muy importante el sector de Plásticos Primarios, que
creció un 52% en relación amayo del año pasado. Este aumento se debe a la ampliación de
la capacidad productiva de una de las empresas que compone el sector. En el corriente año
seobtendránmayores incrementos en los niveles de actividad, amedidaque vayan finalizando
los procesos de inversiónque se están llevandoa cabo. El otro sector que formaparte del Polo
Petroquímico local (MateriasQuímicas Básicas) tuvo un desempeñomásmoderado durante
mayo al crecer sólo un 4% respecto al año anterior. De todas maneras, en esta actividad
también seesperan incrementos importantes en los niveles deproducción yaque aun seestán
llevando a cabo las tareas de ampliación en las plantas productoras.
Un sector que hamantenido una tasa de crecimiento importante ha sido el de Pastas Frescas,
que acumula cuatromeses consecutivos creciendo a tasas cercanas al 10%. Estos resultados
permiten concluir que existe una cierta recuperación en la demanda con relación al deprimido
año 1999, aunque como señaláramos en informes anteriores la situación lejos está de poder
ser considerada como buena. Diversos factores, entre los que se destacan la caída en los
márgenes de rentabilidad, el aumento en la competencia de productos de fuera de la ciudad
y el escaso poder de negociación frente a los grandes supermercados, hacen que la situación
demuchas empresas sea difícil. Prácticamente lamisma situación se observa en el sector de
Panaderías, que en esta oportunidad ha crecido cerca de un 5%.

D eacuerdoa losdatosdel EstimadorMensual Industrial (EMI–CREEBBA), la producción
manufacturera delmes demayo en la ciudad deBahíaBlanca ha disminuido un 0,4%
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Uno de los datos positivos del período analizado ha sido el incremento superior al 6% en la
produccióndeFiambres yEmbutidos respecto a igualmesdel añopasado.Deestamanera se
haquebrado la tendenciadedocemesesconsecutivosen losquesehabíanobtenido resultados
negativos. Si bien es necesario esperar la evolución de los meses venideros para poder
confirmar un cambio en la tendencia, el hecho de que comiencen a observarse variaciones
positivas en la demanda es sin duda un aspecto sumamente positivo.
En el caso de los sectores ligados a la construcción la evolución ha sido similar a la observada
en losmeses anteriores, no observándose tampoco cambios sustanciales con relación a los
niveles del año pasado. Esto se observa en el desempeño del sector deMetalúrgicas que ha
crecido un 2,7%con relación amayode 1999, y la producción deAberturas, que hadecrecido
un 0,2%. Lamayoríade las empresas del sector destacan como las principales dificultades de
la actividad a los escasosmárgenes de rentabilidad, y a los problemas financieros ligados con
la obtención de créditos y el cobro de las ventas.
Al igual que en losmeses anteriores, los sectores de Pastas Secas y Refinación de Petróleo
sufrieron caídas en su producción respecto al añopasado, del 8% y el 145% respectivamente,
comoconsecuencia del cierre definitivo de dos plantas hacia finales del añopasado.De todas
maneras, hay que destacar que si no se tiene en cuenta el efecto que provocaron estos
cierres, ambossectoreshubieranevidenciado variacionespositivas con relaciónal añopasado.
Por último, los tres sectores con peor desempeño a lo largo del año han repetido también su
pobre resultado durante el mes de mayo. La producción de Lácteos ha caído cerca de un
11%, afectada por los bajos precios y los problemas de rentabilidad surgidos haciamediados
del año pasado. En el caso de la Edición de Publicaciones Periódicas, volvieron a obtenerse
variacionesmuynegativas luegodevariosmesesen losque lasituaciónparecíaestarmejorando.
Desafortunadamente, esta caídadecasi el 15%haabierto nuevamente signosde interrogación
respecto a la evolución de uno de los sectores quemás ha sufrido los efectos de la recesión
en sus ventas. Finalmente, la caída más pronunciada del mes demayo ha recaído sobre la
actividad de Faena Vacuna, que registró un descenso demás del 25% en relación amayo del
año pasado. Esta situación es consecuencia de la difícil situación financiera que están
atravesando distintos frigoríficos locales. De todas maneras, es de prever que una vez
solucionados estos inconvenientes, esta actividad podría volver a exhibir un comportamiento
positivoa raízde lasbuenasposibilidadesqueseabrenparaelmercadodecarne, especialmente
en lo relacionado con la exportación.

Resultados a nivel del país1
De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) realizado por el INDEC, la
producciónmanufacturera del mes demayo se incrementó 4.8% con estacionalidad y 1.6%
en términos desestacionalizados respecto a igualmes de 1999.La actividad delmes demayo
con relación a abril verifica una suba del 5.6% con estacionalidad y una caída del 0.6% en la
serie desestacionalizada. Durante los primeros cincomeses del corriente año se registró un
incremento del 2.4%con respecto a igual períodode 1999. Es de destacar que abril ymayo se
vieron afectadosenvarias zonasdel paíspor condicionesclimáticasadversasque repercutieron
negativamente en la demandadealgunos insumosde la construcción.Desde el punto de vista
sectorial, las ramas industriales conmejor desempeño durante los primeros cincomeses han
sido aluminio primario, automotores, fibras sintéticas artificiales e industriasmetálicas básicas.
Con relación a las ramas industriales que registraron unmenor nivel de actividad se destacan
cemento y otrosmateriales de la construcción, el resto de la industriametalmecánica (excluida

El cierre de plantas ha
impactado en los sectores
Pastas Secas y Refinación
de Petróleo.

1 Esta sección se realiza
en base a la información
mensual del INDEC.
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la automotriz) y la producción de detergentes, jabones y productos personales.

Análisis sectorial
Durante los primeros cincomeses del año en curso la elaboración de aceites y subproductos
oleaginosos resultó 0,5% superior en comparación con igual período del año anterior, en un
contexto de récord histórico de la producción de oleaginosas en los últimos dos años . La
comparación entre mayo de 2000 y de 1999muestra una baja del 2,6%. Sin embargo, debe
destacarse que durante el mes demayo con respecto a abril, el procesamiento de aceites y
subproductos resultó superior debido al mayor ingreso de la soja. En cuanto a losmercados
externos la demanda de girasol al igual que su precio internacional continúa deprimida por la
sobreoferta existente en losmercadosmundiales fundamentalmente del aceite de palma de
Malasia. Según fuentes consultadas, el panoramapara losmeses venideros resulta incierto, ya
que la India –uno de los principales clientes de la industria aceitera argentina- duplicó sus
aranceles de importación para los aceites crudos y refinados de soja y girasol. Por otra parte,
otromercado importante comoChina también hamodificado supolítica de importación, ahora
orientada a granos, situación que repercute negativamente para el sector aceitero local. En
cuanto al mercado de harinas de soja por el momento se mantiene firme aunque para los
próximosmesesseesperaunamermaen losembarquescondestinoa lasplazasmencionadas.

Lamenor elaboracióndeproductos lácteos durante los cincoprimerosmesesdel año y elmes
demayo en comparación con iguales períodos del año anterior obedeció al inferior nivel de
procesamiento de las principales plantas productoras. Este comportamiento, según fuentes
consultadas, estuvo correlacionado con las intensas lluvias, debido a que la alimentación del
ganado –y pon ende su producción- se vio afectada en las principales cuencas lecheras del
país; por otra parte, según sostienen nuestros informantes, los precios al productor continúan
muy deprimidos situación que ha llevado a que diferentes organismos propongan distintas
medidas tendientes a establecer un precio mínimo a pagar a los productores primarios y a
regularizar los excedentes estacionales.
Apesar deestadifícil situaciónpor la queatraviesa el sector seesperapara lospróximosmeses
que continúenpedidos de países delMercosur y de otras plazas extraMercosur en rubros que

Se siguen observando
problemas financieros y de

baja rentabilidad

Fuente: elaboración propia e INDEC
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excluyen a los quesos y las leches.
La producción de carnes rojas registró aumentos tanto durante el mes demayo como en el
acumulado del año, del 6,8% y del 6,9% respectivamente con relación a iguales períodos del
año pasado. En el mes de mayo con relación a abril, la faena de ganado vacuno aumentó
considerablemente (13,8%) debido a lamayor demanda. En cuanto a losmercados externos,
existen excelentes perspectivas para el sector. Por un lado, ya se concretaron los embarques
destinados a EE.UU. en el marco de la cuota Hilton y se esperan nuevos envíos a esta plaza.
Cabemencionar que lamayor parte de las exportaciones hacia dicho país fue en el rubro de
carnes frescasdecortes de alta calidad. Por otra parte, en los últimosmeses sehanacentuado
las negociaciones con nuevos clientes en nichos específicos relacionados con productos de
calidadsuperior como la carnescertificadasAngus yHerefordamercadosde laUniónEuropea,
las carnesdeshuesadas congeladas y cocidas y lasmenudencias crudas congeladas aplazas
como Japón, Corea del Sur, México e Indonesia. La obtención de la certificación de país libre
de aftosa posibilita un potencial incremento de las ventas externas en menudencias y en
carnes con hueso a diversos países evitándose la cocción y el congelado anteriormente
necesarios para la colocación de dichos productos que no contaban con los certificados
correspondientes. Según fuentes consultadas se encuentran en estudio una serie demedidas
activas para incrementar –en el mediano plazo– la capacidad productiva del sector
El procesamiento de petróleo presentó un descensodel 5,5%en el acumulado anual respecto
a igual período del año anterior y una caída del 1,8% en el mes demayo en comparación con
elmismomesdel añopasado,mientras que elmesdemayo con relación aabril último tuvo un
aumento del 7,3%. La caída acumulada se explica fundamentalmente por el comportamiento
de una firma líder delmercado, que tuvo una parada técnica que se extendió hasta abril y que
enmayo volvió a disponer de todas las unidades en servicio de la destilería de Luján deCuyo.
Con respecto a losmercados externos, en elmesdemayo, se registraron alzas en la cotización
del barril de crudo situación quederivó en ligeros incrementos en elmercado local de algunos
derivados. Según fuentes consultadas para el mes de julio se extenderá la bonificación del
10%enel gasoil a los transportistas de carga realizada por una firma líder delmercado local de
acuerdo al compromiso asumidopor la petrolera con el gobiernonacional. Por otra parte, cabe
mencionar también quedurante elmesdemayo sepuso enmarcha unaplanta de tratamiento
de combustible y un gasoducto en la zona de Comodoro Rivadavia.
La elaboración de materias primas plásticas tuvo en mayo un incremento del 37,6% y del
21,8% en el acumulado anual en comparación con losmismos períodos del año anterior. Este

La tabla muestra la
evolución mensual del
estimador industrial, tanto
para Bahía Blanca como
para el total del país e
incluye el factor estacional.

MES
B. Blanca Pa ís B. Bca. Pa ís

jul 107,6 95,2 5,6% 1,6%
ago 111,3 101,3 3,5% 6,4%
sep 92,9 102,5 -14,1% 1,2%
oct 104,8 103,4 10,4% 0,9%
nov 97,7 104,1 -6,8% 0,7%
dic 95,5 101,4 -2,2% -2,6%
ene 00 95,5 90,1 0,0% -11,1%
feb 83,0 87,9 -13,7% -2,5%
mar 99,1 101,6 19,4% 15,6%
abr 99,8 95,8 1,0% -5,7%
may 101,2 101,2 2,0% 5,6%

NIVEL GENERAL VAR. MENSUAL
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crecimiento se debe a la ampliación de la capacidad productiva de una de las principales
empresas del sector.
Lasmanufacturas de plástico presentan una disminución del 5,6% enmayo y del 7,1% en el
acumulado del año en comparación con los mismos período del año anterior. El sector está
resentidopor unacaídade lademandadebidoa lamenorproduccióndealimentos, detergentes
y jabones. En el casoparticular de los envases dealgunos alimentos influye el comportamiento
de la demanda interna, porque losproductosdestinadosa losmercadosdeexportación tienen
menos contenido de envase por unidad de producto que los colocados en el mercado local.
Las autopartes plásticas, en cambio tienen una buena performance en lo que va del año.
La producción automotriz registró en el acumulado de los cinco primerosmeses del año y en
elmesdemayocrecimientosdel 43,8%y26,5% respectivamente.Estosguarismosobedecieron
al aumento de las ventas en elmercado interno comoa lasmayores exportaciones condestino
a la plaza brasileña. Según fuentes consultadas se estarían evaluando las posibilidades de
incursionar en nuevosmercados de exportación. Durante elmes demayo con relación a abril
pasado, el sector también presentó una performance positiva; ello se vinculó a las buenas
ventas registradas en el mercado interno de los vehículos de producción nacional y a las
mayores colocaciones efectuadas en Brasil.
La industria de autopartes presentó en elmes demayo un incremento de su nivel de actividad
producto de lamayor demanda brasileña. Sin embargo según fuentes consultadas se prevé
una disminución de la producción dirigida al mercado interno en el mes de junio hecho que
obligó a las principales empresas a reprogramar sus producciones. Con respecto a las
exportaciones se mantienen en un nivel relativamente estable y se espera que tengan un
moderado crecimiento en los meses venideros. Cabe destacar que la mayor parte de las
industriasdeautopartescontinúanoperandoconbajosnivelesdeutilizacióndesuscapacidades
instaladas.
La producción de cemento y de otrosmateriales de construcción han registrado en los cinco
primerosmeses del año considerables bajas. Estos descensos sedeben aque la actividad se
encuentramuy deprimida, situación que se refleja tanto en losmenores pedidos efectuados
por los corralones vinculados a la construcción privada y en las inferiores cantidades
despachadas para las obras públicas. Por otra parte debe considerarse que al clima de
incertidumbre existente en la actividad, en el mes de mayo en particular, se registraron
intensas lluviasqueperjudicaronaúnmás la actividadconstructora. Según fuentesconsultadas,
el sector se encuentra atravesando una serie de dificultades manifestadas en la cadena de
pagos situación que repercute en todos los eslabones de la actividad.

En el ámbito de la
industria hay mayor
dispersión entre
rubros que en en
otros sectores.



57Indicadores de Actividad Económica Nº 51

Coyuntura - Sector inmobiliario

Sector inmobiliario
Luego del repunte de marzo-abril, las operaciones de compra-
venta y alquiler experimentaron un nuevo descenso. En ese
contexto, se destaca la mejora en locales y lotes para casas.

Tendencia de la demanda del sector inmobiliario
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de demanda cayó por debajo del nivel alcanzado en los primeros meses del año. Este
comportamiento fue común a los segmentos de compra-venta y alquiler.
Esposible esperar algunamejorapróxima, en virtuddel repunte estacional quesueleproducirse
en el mes de julio. No obstante, la consolidación de una tendencia positiva está asociada al
contexto económico general que, por el momento, nomuestra signos de recuperación.
El crédito hipotecario posee, como siempre, un rol decisivo en la dinamización del mercado
inmobiliario. El sistema financiero local cuenta actualmente con unagran liquidez y los bancos
compiten ofreciendo al público atractivas condiciones de financiación. No obstante, el grado
de respuesta aún no es el esperado, debido a la incertidumbre general y a la inestabilidad en
el flujo de ingresos de las personas. En la medida en que la coyuntura evidencie signos de
reactivaciónyhayamayor receptividadde los fondosdisponibles,podráesperarseuncrecimiento
más firme en la plaza inmobiliaria.
Por el momento, el sector se caracteriza por una variada oferta de inmuebles frente a una
demanda contraída;mayor tiempo de concreción de las operaciones;mayor selectividad de
los compradores; incremento de las contraofertas;mayor flexibilidad, tanto en las condiciones
deventaycomoen loscontratosdealquiler, ymenormargende rendimientopara losoperadores.

L uegodel repunte producido durante el bimestremarzo-abril, el sector inmobiliario sufrió
una importante baja en el volumen de operaciones. Como consecuencia, el indicadorn

Compra-venta
En baja. Saldo regular

n
Alquileres
En baja. Saldo regular

n
Rubro con mayor alza
Locales

n
Rubro con mayor baja
Deptos. 2 dorm. c/dependencias

n
Precios en relación a 1999
Más bajos

n
Actividad en relación a 1999
Menor

EN SINTESIS

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento bimestral de inmobiliarias bahienses.
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Los mayores niveles de transacciones se concentran en las unidades pequeñas aunque,
como se verámás adelante, tampoco éstas escaparon a la caída de demanda producida en
el bimestre. Entre los aspectosmás destacados del período está el repunte de los locales, no
obstante la situación negativa de la industria y el comercio, y el volumen de ventas en lotes
para chalets y casas, que refleja que los planes de construcciónparticularesmantienen niveles
interesantes pese al contexto general.

Análisis por rubros de las operacionesde compra-venta
El indicador general de compra-venta pasó de normal a regular y el saldo de operaciones
resultó inferior al observado en el primer bimestre del año, que se caracteriza por una baja
actividad estacional. Este resultado estuvo principalmente impulsado por lamenor demanda
dedepartamentos pequeños ymedianos. Cabe aclarar que, a pesar de la baja producida, los
funcionales continúan siendo la categoríamejor posicionada del sector. Concretamente, el
indicador de situación pasóde bueno a regular en el caso de las unidades de dos dormitorios
con dependencias y de alentador a normal en funcionales.
Otros rubros quepresentaron caídas en el volumende transacciones fueronDepósitos y Lotes
para horizontales y locales. En ambos casos, la tendencia cambió de regular a desalentadora.
Finalmente se ubicaron Chalets y Casas y Pisos-Departamentos de 3-4 dormitorios, que
registraron un leve declive en el número de transacciones pero mantuvieron la tendencia
general de demanda: normal y regular, respectivamente.
Por el lado de los aumentos se destacó el repunte en Locales, cuyo indicador pasó de regular
a normal pese a la adversa situación del comercio local. Las inmobiliarias recalcan que el
mayor dinamismo se halla principalmente concentrado en la zona del microcentro. Allí se
observa un permanente movimiento en lo que respecta a apertura, cierre y ampliación de
locales y un elevado porcentaje de ocupación. Por otra parte, se detecta una baja en el precio
promedio de este tipo de inmueble en relación al año pasado.

Financiamiento de las operaciones inmobiliar ias
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Se espera que aumente la
participación bancaria en
el financiamiento de las

operaciones inmobiliarias,
a fin de que el sector se

dinamice.

Se observa un
significativo nivel de

operaciones de
compra-venta en el

rubro Lotes.

El saldo de demanda (ver
gráfico página anterior)

indica la diferencia entre el
porcentaje de inmobiliarias

que informa actividad
alentadora y el porcentaje

con tendencia desalentadora.

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento bimestral de inmobiliarias bahienses.
Nota: los porcentajes se toman sobre el total de operaciones financiadas.
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Las cocheras también exhibieron mayores niveles de venta, aunque la tendencia general
permanece en la franja regular. La mejora podría estar relacionada con la incidencia de
factores climáticos, la mayor búsqueda de seguridad y también el crecimiento del parque
automotor, entre otros factores.
Por último están los lotes para chalets y casas que, dentro de un ritmo de demanda normal,
registraron incrementos en el número de transacciones concertadas. Este es un dato
interesante porque revela que, a pesar del contexto negativo, las obras particulares de
construcciónmantienen niveles considerables. Esmuyprobable que los nuevos proyectos se
localicenmayormente en la zonaNorte-Noreste, que correspondea viviendas dedimensiones
y cotización superiores, y que se atribuyan a un público de ingresosmedios-altos, conmayor
solvencia patrimonial ymás disposición a asumir planes demediano plazo. Aunque esto sea
así, el repunte en lotes se rescata como un dato positivo.
Con respecto a igual bimestre del añopasado, se advierte unmenor volumende transacciones
en todos los rubros, excepto en funcionales y cocheras, quemantienen niveles similares. Las
cotizaciones, por su parte, no evidencian cambios significativos. Solamente los locales y las
cocheras presentan valores inferiores a los promedios de 1999.
En la actualidad, lamayor parte de las operaciones inmobiliarias son financiadas. Del total, los
bancos participan en el 62% de los casos. El resto se distribuye de la siguiente manera:
propietarios 30%, inversores 6% y otrasmodalidades de financiamiento 2%. Se espera que la
participación bancaria aumente, en lamedida en que el público se vuelque enmayor grado a
las atractivas líneas crediticiasofrecidas, enelmarcodeelevada liquidez del sistema financiero.
Esto, en última instancia, está asociado a lamejora en las expectativas y a la normalización del
flujo de ingresos de los particulares.

Análisis por rubros de las operaciones dealquiler
Elsegmento locativo tambiénexperimentóunamermadeactividad,que resultómáspronunciada
y generalizada que en el caso de la compra-venta. El indicador sectorial pasó de normal a
regular.
El único rubro que escapó a la tendencia negativa fue Locales. Como ya se ha señalado, la
mejor performance de este tipo de inmueble se concentra en la zona del centro ymicrocentro.
De todosmodos, llama la atención el repunte, teniendo en cuenta el panorama del comercio
en Bahía Blanca. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el menor volumen de actividad ha
impulsado a propietarios y operadores a flexibilizar las condiciones de contrato, amén de que
los valores de alquiler son inferiores a los del añopasado. Esto permitemantener cierto nivel de
operaciones, aun cuando el contexto económico no sea el más alentador.
Al igual que en el mercado de la compra venta, los dos rubros con mayores caídas fueron
Departamentos de dos dormitorios con dependencias y Departamentos de un dormitorio y
Funcionales. En ambos casos, la situación actual puede definirse como regular. Puede
esperarse algunamejora en el próximo bimestre, en función de la afluencia de público de la
zona que proyecte incorporarse a alguna carrera terciaria en la segundamitad del año.
Depósitos cerró el bimestre con saldo negativo. El indicador de demanda pasó de regular a
desalentador y esto puede atribuirse, entre otras cosas, al hecho de que los comercios del
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medio están trabajando con stocksmínimos, a fin de no inmovilizar fondos y perder liquidez.
Esta política influye significativamente en la demanda de depósitos, sea en la compra o en el
alquiler.
El resto de los agrupamientos inmobiliarios -Chalets yCasas,Cocheras yPisos-Departamentos
de 3-4 dormitorios- mantuvo la tendencia aunque con una leve disminución en el número de
contratos concertados. Concretamente, las casas presentan un indicador normal y los pisos
y las cocheras, un saldo regular.
Al comparar el bimestremayo-junio con igual períododel añopasado, se observa un volumen
similar de locaciones en el caso de los departamentos medianos y chicos, los locales y las
cocheras, y una retracción en chalets, pisos y depósitos. Estos últimos rubros, junto con los
locales, son losmismosque exhibenmenores valores dealquiler que en 1999, en tantoque los
demásmantienen cifras similares.

Cuadro de situación por rubros - Comparación entre bimestres
COMPRA-VENTA Dif.
Chalets y Casas -6 normal -13 normal -7 negativa ê
Pisos-Dptos 3 a 4 dorm. -33 regular -38 regular -4 negativa leve î
Dptos 2 dorm. inc/dep 36 buena -19 regular -54 negativa êê
Deptos 1 dorm. y func. 56 alentadora 6 normal -49 negativa ê
Locales -28 regular -6 normal 22 positiva é
Cocheras -39 regular -25 regular 14 positiva é
Depósitos -28 regular -63 desalentadora -35 negativa ê
Lotes p/Chalt-Casas -6 normal 0 normal 6 positiva é
Lotes p/Horiz y Locales -22 regular -50 desalentadora -28 negativa ê
AGREGADO -8 normal -23 regular -15

ALQUILER Dif.
Chalets y Casas 11 normal -6 normal -17 negativa ê
Pisos-Dptos 3 a 4 dorm. -22 regular -31 regular -9 negativa ê
Dptos 2 dorm. inc/dep. 22 buena -19 regular -41 negativa ê
Deptos 1 dorm. y func. 44 alentadora 6 normal -38 negativa ê
Locales -17 regular 13 normal 29 positiva é
Cocheras -22 regular -38 regular -15 negativa ê
Depósitos -17 regular -50 desalentadora -33 negativa ê
AGREGADO 0 normal -18 regular -18 negat iva

Saldo mar-abr Saldo may-jun

Saldo mar-abr Saldo may-jun Tendencia

Tendencia

negat iva

Estos cuados muestran el saldo de actividad para cada rubro y segmento inmobiliario. Este indica la diferencia entre el porcentaje
de inmobiliarias que informa mayor actividad y el porcentaje que revela menor demanda que el bimestre anterior.
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Principales resultados agregados
BIMESTRE BAJO ANALISIS
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La encuesta de coyuntura del CREEBBA revela datos cualitativos
acerca de la situación general, tendencia de la demanda, stock
y costos financieros de la industria, el comercio y los servicios
en Bahía Blanca. Para el sector industrial se extiende a consultas
sobre el nivel de producción y el porcentaje de uso sobre la
capacidad instalada total.
Básicamente, el cuestionario presenta un conjunto de tres
opciones sobre cada uno de los aspectos arriba mencionados.
Cada una de las alternativas señala una posición “buena”, otra
“normal” y la restante como “mala”. Por ejemplo, para tendencia
de ventas respectivamente se tienen las opciones “alentadora”,
“normal” y “desalentadora”; para stock figurarían “elevados”,
“normales” y “bajos”. Cada firma selecciona una opción para
cada tópico, según su evaluación para el bimestre.

Las respuestas de cada empresa se ponderan según la
participación de sus ventas sobre el total de ventas del conjunto
de empresas de su mismo rubro que integran la muestra. Luego
de ponderar las respuestas, se obtienen los porcentajes de
mercado (siempre expresado como proporción del total de
ventas del sector) correspondientes a cada alternativa a partir
de una situación caracterizable como normal.
Para cada uno de los aspectos analizados (situación general,
ventas, stocks, entre otros) se han definido intervalos para los
valores netos de la variable saldo de respuesta, a cada uno de
los cuales corresponde un determinado concepto. El detalle de
éstos y su concepto asociado figura debajo de los gráficos gen-
erales para los sectores agregados (industria, comercio y
servicios), desarrollados en las secciones siguientes.

Tendencia de ventas
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Tal como lopronosticaban lasexpectativasde losempresariosdurantemarzoyabril, laeconomía
bahiense no se recupera de la fase recesiva que transita. Contrariamente, la crisis se ha
profundizado, dando lugar a una caída de ventas de importancia.
La característica principal, común a todos los sectores, es la disminución en la facturación de
las firmas por losmenores ingresos que perciben las familias luego del aumento de la presión
fiscal. Teniendo en cuenta que los recortes salariales comenzarán a operar a partir de julio, es
deesperar unamayor restricciónde ingresosquepodríaquedar reflejadaen recortes degastos
en la canasta básica de consumo.
Se percibe entre los empresarios un alto grado de confusión e incertidumbre con respecto al
futuro de la economía, al menos para el corto plazo. Por otro lado, la inercia de la recesión y la
cautela en las decisiones de consumo postergan la posibilidad de una salida del deprimido
nivel de ventas actuales.
En el bimestre bajo análisis, el sectormás afectado ha sido el comercio. En consecuencia, los
indicadores de la actividad comercial han descendido hasta los niveles de la industria, que
continúaenuna situaciónadversa. El sectorServiciospresenta indicadores levementemejores,
aunque la retracción de la demanda también ha alcanzado a lamayoría de las firmas que lo
componen.

Nota: los gráficos que aquí se
presentan señalan el saldo de
respuesta para cada criterio

considerado (situación general y
tendencia de ventas). El saldo de
respuesta indica la diferencia

entre el porcentaje de empresas
que informa resultados positivos

y el porcentaje que revela
situación desalentadora.
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Industria
La actividad industrial permenece en condiciones muy adversas. Los
empresarios informan caídas en las ventas y deterioro de la situación
general, bajos niveles de stock e intención de disminuirlos aún más.

análisis sectorial, conjuntamente con los sectoresComercio y Servicios. Es posible que la crisis
haya llegado por ese entonces a sumáximo, lo cual explica la estabilidad de los principales
indicadoresenelbimestremayo-junio, yaque,comparativamente,hansido las firmascomerciales
lasmás afectadas.
Repunte de la construcción. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que varias
empresasconstructorashancerradocontratos fuerade laciudad, y hansido fundamentalmente
estas firmas las que han impulsado hacia arriba a la tendencia de ventas y de situación general
de la industria constructora.Contrariamente, a nivel local persiste la baja actividadpor elmenor
nivel de actividad propio de la época, la finalización de obras públicas y la concreción de
ampliaciones en el Polo Petroquímico.
Escasa producción en serie. Resulta cada vez mayor el número de establecimientos
que trabajan a pedido, dado que ante una producción en serie corren el riesgo de no colocar
losproductospor la escasademanda.Estodeterminaqueaumenteel porcentajedecapacidad
ociosa, tanto enmaquinarias como en personal, con el consecuente impacto de los costos
fijos en la rentabilidad de las firmas.
Deterioro en el desempeño de las petroquímicas. Aún atravesando una
coyuntura internacional favorable, con buenos precios y demanda sostenida, los
establecimientos industriales del complejo petroquímico informan undeterioro en su situación
general y en sus ventas. Sin embargo, este primer semestre del año continúa siendo
comparativamentemejor que igual período de 1999. Una prueba de ello es que ninguna firma
vio disminuida su facturación. Por otro lado, no hay intenciones de bajar el nivel de producción,
aún teniendo en cuenta que las empresas poseen altos inventarios.
Reducción del número de firmas con caída de ventas. Tal vez el dato más
alentador de la situación de la industria bahiense sea que aumentó el porcentaje de firmasque
mantuvooaumentó la facturacióncon respecto a juniode1999. Los índicesdel EMI-CREEBBA
delmes demayo corroboran este hecho: la producción semantuvo prácticamente inalterada
con respecto al año anterior. Pero es necesario aclarar que la actividad continúa en bajos
niveles y persisten las dificultades para colocar la producción.
Crítica situación para Textiles y Productos de papel. Conjuntamente con
Frigoríficos, estos dos sectores continúan inmersos en una crisis quemantiene prácticamente
paralizada la actividad. Las características principales son las ventas deprimidas desde hace
algunosmeses, los altos niveles de inventarios y la elevada capacidad ociosa. Además, los
empresarios parecen no tener perspectivas de soluciones en el corto plazo, denotandoun alto
grado de pesimismo en las expectativas.

D urante el bimestre mayo-junio, los establecimientos industriales experimentaron un
notable deterioro en su desempeño, quedando claramente posicionado a la zaga en el
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Posición relativa de los rubros

El saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa situación alentadora y el porcentaje que presenta
situación desalentadora.
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* Monto de ventas en relación a igual bimestre del año anterior (el saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de
empresas que informa mayor monto de ventas y el porcentaje que revela menor actividad que en el año precedente).
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Síntesis de los principales resultados por rubro

n Casi la totalidad de las firmas piensa disminuir la producción en los próximos
meses. La utilización de la capacidad instalada oscila alrededor del 60%.

n Aunque la situación general y las ventas registraron un leve descenso, durante el
transcurso del corriente año el 85% de las firmas del rubro superaron omantuvieron
las ventas con respecto a 1999.

n A pesar de no ser la mejor época, las empresas constructoras parecen haber
incrementado sunivel de actividad y se ubicaron al topedel ranking, influenciadaspor
aquellas que cerraron contratos fuera de la ciudad.

n Los indicadores semantienenestables enniveles regulares. Esnotable la ausencia
de inventarios de las firmas, que actualmente trabajan a pedido casi en su totalidad.
Los empresarios son optimistas en cuanto a producción para losmeses venideros.

n Las firmas del sector se encuentran con un elevado stock que no han podido
colocar por la escasez de demanda. Es por eso que están utilizando menos de la
mitad de su capacidad instalada y planean disminuir la producción en los próximos
meses.

n A pesar de la coyuntura internacional favorable y de la finalización de obras de
ampliación enel Polo Petroquímico, las firmasde este rubro informanundescensoen
el indicador de situación general. Asimismo, sus ventas han disminuido.

n Los establecimientos de faena vacuna continúan en una situación comprometida.
Enmayo de este año el EMI-CREEBBA registró unabaja del 25%con respecto al año
anterior. Los altos costos fijos se adicionan al bajo nivel de actividad.

n La situación general y las ventas se encuentran en niveles muy bajos. Esto
desembocó en una reducción de las horas de trabajo en algunos establecimientos y
en despidos de personal en otros.

Alimentos y Bebidas

Productos químicos-plásticos

Construcción

Productos metálicos

Textiles

Petroquímicas y Refinerías

Frigoríficos

Productos de papel
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Los menores ingresos han contraído fuertemente la demanda en el
comercio. El escenario actual se caracteriza por la realización de
compras mínimas e indispensables y la postergación de otros gastos,
mientras no haya mayor certidumbre del rumbo de la economía.

Comercio

este factor, y han vendido en muchos casos montos similares a los meses anteriores. La
situación ha desembocado en el cierre de algunas casas comerciales tradicionales en la
ciudad.
Desaceleración en el rimo de facturación de Super e Hipermercados. Es
uno de los síntomas más evidentes de la crisis. Al menor volumen facturado por estos
establecimientos contribuyó la baja de precios, según lo refleja el IPCpara losmeses demayo
y junio, y la preferencia pormarcas demenor costo. El ajuste, que hasta el bimestre anterior se
presentaba principalmente en los bienes que no eran de primera necesidad, llega ahora a la
canasta básica.
Deterioro en las expectativas. La falta de soluciones para el corto plazo deterioran
lentamente las expectativas de los empresarios. En meses anteriores en que también se
informaban bajos niveles de actividad, se notaba igualmente cierto optimismo hacia el futuro.
Sin embargo, en esta fase recesiva sepercibe una incertidumbre generalizadapor el rumbode
la economía, con lo cual los propietarios de las firmas consolidan su pesimismo.
Escasa diferencia en el desempeño de empresas grandes y chicas. El
contexto recesivo está influyendo con igual intensidad la vida económica de las empresas
grandes y pequeñas. La diferencia entre ambas radica en el respaldo que poseen para
sobrevivir a los tiempos de crisis hasta que aparezcan signos de reactivación. En este sentido,
son las PyMES las que reclamanmayor apoyo por parte de las entidades bancarias, dadoque
existenmuchas restricciones para adquirir préstamos a pesar de la liquidez de los bancos.
Costos financieros elevados. Este indicador resulta más intenso en los resultados sin
ponderar, es decir, realizandoun promedio simple entre las encuestas, demodoqueno influya
laparticipacióndemercadode las firmas.Claramente, lasempresasson reticentesaendeudarse,
sin embargo, en muchos casos no tienen otra alternativa que tomar créditos a tasas muy
elevadas para hacer frente a los pagos. En promedio, la tasa de descubierto oscila el 40%
anual.
Menores ventas que en junio de 1999.Más de la mitad de las empresas indican que
su facturación fue menor que en igual periodo del año anterior, y solamente el 20% admite
haberlas superado. Los rubros mas representativos de esta mala situación son Papelería y
Utiles de oficina, Indumentaria,Repuestos yMaquinarias. En cambio, este parece ser unmejor
año para Vehículos y Supermercados e Hipermercados, a pesar de la desaceleración
mencionada en párrafos anteriores.

E l comerciohasidoel sectormásafectadopor la recesión. Los rubrosqueestacionalmente
deberíanhaberaumentadosuactividaden la temporada invernal, nohanpodidocapitalizar
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Alimentos y Bebidas
Indumentaria, calzado y sedas
Artículos para el hogar
Papelería y Librería
Farmacias y Perfumerías
Materiales de construcción
Vehículos
Repuestos
Maquinarias
Supermercados e Hipermercados
Combustibles y Lubricantes

Resultados por rubros - junio 2000

EXPECTATIVASSIT. GENERAL VENTAS*

REFERENCIAS Buena Normal Mala Buenas Normales Malas Mayores Iguales Menores

* Monto de ventas en relación a igual bimestre del año anterior (el saldo de respuesta indica la diferencia entre el porcentaje de
empresas que informa mayor monto de ventas y el porcentaje que revela menor actividad que en el año precedente).
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n La caída en la facturación provocó un deterioro de la situación general, y seespera que en los próximos bimestres los indicadores continúen bajos. Sin embargo,es necesario destacar lamenor incidencia de los costos financieros.

n El rubro informó ventas notablemente menores que hace un año. El cambio detemporadanopudoser capitalizadopor las firmas, queofrecenpreciosde liquidacióncuandoaunno llegóel fin de temporada.Aunasí, estosdescuentos noson suficientespara acelerar el ritmo de ventas

n La situacióngeneral y la tendencia de ventasdel rubrodesmejoraron notablementeen mayo y junio. Se evidencia una gran competencia entre las firmas deelectrodomésticos y otros artículos para el hogar. Solamente un 25% de losestablecimientos facturómás que el año pasado.

n Es uno de los sectores que se encuentra en la situaciónmás comprometida. Latotalidad de las firmas indican que las ventas son menores que hace un año. Losstocks son bajos y no hay planes para incrementarlos.

n Las farmacias están vendiendo en buenos niveles, dado que es la época demayoractividad.Sinembargo, la situacióngeneral tiendeaempeorarporquecontinúanlos problemas con las obras sociales.

n Presenta ventas regulares y expectativas desalentadoras por la baja estacional deinvierno en la actividad constructora. Ninguna firma informó ventas superiores amayo-junio de 1999.

n Las concesionarias continúan con ventas regulares y las expectativas no sonbuenas, al menos hasta que se acerque la fecha de vencimiento de los certificadosde Plan Canje, en que se espera que sus poseedores realicen los mismos para noperderlos.

n Las casas de repuestos no vieron incrementada su demandapor los preparativospara las vacaciones de invierno, que posiblemente comiencen a principios de julio.

n El rubro, estrechamente relacionado con la actividad agropecuaria, no acusó elimpactode la cosecha. La tendenciade ventas y las expectativas sondesalentadoras.

n Este rubro perdió su liderazgo en el ránking de tendencia de ventas. A pesar dela baja de precios, los menores ingresos no contribuyeron a sostener el ritmo deventas que el sector arrastraba desde hace algunos bimestres.

n Uno de los principales problemas de este rubro son los altos niveles de stock quemantienen las firmas, y que próximamente serán reducidos, según informan losempresarios. Los costos financieros tienen una alta incidencia en la rentabilidad delas empresas.
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Servicios
Los indicadores del Servicios son los mejores dentro del análisis de la
coyuntura bahiense, pero es necesario tener en cuenta que esto no es
atribuible tanto al buen desempeño del sector sino al mayor deterioro
que sufrieron la Industria y el Comercio durante los últimos meses.

las empresas del sector no han podido eludir la fuerte retracción en las ventas, dado que la
tendencia de la demanda presenta un ritmo con tendencia desalentadora y disminución en
comparación al año anterior.

Ventas con niveles oscilantes. A pesar de las variaciones en los montos de venta, en
definitiva la tendenciageneral sepresentadescendente. Esmásnotable ladisminuciónoperada
con respecto a igual período del año anterior: solamente el 16% de lamuestra informa haber
superado la facturación, mientras que el resto la mantuvo o experimentó algún grado de
disminución.
Expectativas conservadoras. Los empresarios creen que la situación continuará
estable, sinmodificaciones al menos en el corto plazo. Influyen en esta visión del corto plazo,
el comienzo de losmeses demayor actividad para rubros tales comoHoteles, Esparcimiento
yRestaurantes. Si bien todosellos confíanenque lademandaaumente en losmeses venideros,
son concientes que ante el contexto recesivo en que se encuentra inmersa la economía local,
la temporada alta no traerá un incremento de ventas de la magnitud verificada en años
anteriores.
Agencias de viajes con demanda deprimida. Además de la disminución del
poderadquisitivode lapoblación,sepueden identificarotrascausasqueexplicaneste fenómeno.
Por ejemplo, algunos empresarios del sector han destacado la disminución de la oferta de
viajes turísticos organizados (vuelos charter) por lamermaen lademanda. Al no existir este tipo
de alternativa, debe recurrirse al servicio de líneas regulares de mayor costo. También ha
disminuido la demanda de pasajes de las empresas, en particular de las más pequeñas.
Algunos empresarios que antes viajaban en avión, ahora prefieren otrosmedios de transporte
más económicos además de disminuir la frecuencia de sus viajes. Pese a que los viajes a los
lugares turísticos de mayor demanda ha disminuido en relación a año anteriores, debería
esperarse un repunte por el comienzo de la temporada invernal.
Mejora gradual en Agencias de publicidad. Aunque se prevé una caída en la
situacióngeneral en julio, de acuerdo con las perspectivas de los empresarios, se advierte una
lenta pero persistente recuperacióndel sector, que curiosamente estámuy ligado a la situación
del Comercio,muy deteriorada este bimestre. También continúa estable y conperspectivas de
repunte Transporte de carga, aunque las firmas reconocen que la actividad ha disminuido por
la recesión generalizada.
Desempeño similar a nivel rubros. En meses anteriores, era común que algún
rubro impulsara hacia arriba o hacia abajo a los indicadores del sector. A principios de año, por
ejemplo, fue el buen desempeñodeSeguros el quemantuvo el nivel de actividad deServicios.
El balance de este bimestre arroja resultados similares para lamayoría de los rubros.

Analizando los indicadores de situación general y expectativas del sector, Servicios
pareciera estar atravesando una situación normal con tendencia estable. No obstante,
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Transporte de carga
Seguros
Agencias de publicidad
Hoteles
Recreación-Esparcimiento
Agencias de viajes
Restaurantes

Resultados por rubros - junio 2000

REFERENCIAS

EXPECTATIVASSIT. GENERAL

Buena Normal Mala Buenas Normales Malas Mayores Iguales Menores

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

n Notable desmejora en la demanda desde principios de este año. La variación
interanual de ventas evidencia un cambio de composición:mientras que en enero el
75% de las firmas había facturado más, actualmente esa misma proporción tuvo
ventasmenores o iguales.

n Los indicadores continúan estables en niveles regulares, aunque las ventas son
oscilantes. Las expectativas indican algúngradodemejoríapara lospróximosmeses.

n A pesar de la mala situación del comercio, el desempeño general de estas
empresas mejoró gradualmente, aunque las expectativas indican algún grado de
desaceleración. Todas informan una facturación inferior a igual período de 1999.

n La demanda cayó principalmente en junio. Algunos empresarios informan un
menormovimientode viajantes comerciales por el bajo nivel de actividaden la ciudad.

n Hay confianza entre los empresarios de que en las vacaciones de invierno las
actividades de esparcimiento aumentarán, especialmente en el caso de los cines.
Sin embargo, la facturación será menor que en 1999 porque ha aumentado la
competencia y bajado los precios.

n Si bien en junio se vendió un pocomás por la proximidad de las vacaciones de
invierno, la situación del sector no es buena, ya que la demanda turística ha caído
bastante. Los vuelos de negocios también se han visto reducidos.

n En julio comienza la temporada alta, y el impacto demayores ventas ya comenzó
a sentirse en junio, pero los empresarios creen que será peor que en el año anterior,
ya que actualmente la situación económica general provoca una reducción de este
tipo de gastos.

Compañías de seguros
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Agencias de viajes

Restaurantes
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Panorama económico
En los últimos meses, la economía estuvo atrapada en un círculo
vicioso de falta de reactivación e incertidumbre. En junio, algunas
han impactado en forma levemente positiva sobre las expectativas.

por la ausencia de signos claros de recuperación, la persistencia de un alto déficit fiscal y el
riesgo de que empeoren las condiciones de acceso del gobierno almercado internacional de
crédito.Apartirde losúltimosdíasdelmesdemayo lasexpectativashanmejorado,especialmente
por lamejora del escenario internacional luego de que tomaramás fuerza la hipótesis de una
lenta desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana, lo que torna
menos probable un aumento de la tasa de interés internacional, una sostenida recuperación
en las exportaciones a Brasil, el anuncio demedidas para la reducción del Gasto Público y el
holgado cumplimiento de lametas de déficit fiscal del primer semestre.
El crédito continúa estancado. En lo referido al sector financiero, los depósitos
bancarios del sector privado han continuado con su tendencia creciente, en especial en el
rubro depósitos a plazo fijo en dólares. Las colocaciones en el sistema financiero han
permanecido en un constante aumento, que pueden llegar a generar una suba cercana al
10% a lo largo del año demantenerse esta tendencia. Pese a este aumento en la capacidad
prestable, el crédito al sector privado continúa estancado. Sólo durante enero de este año se
ha registrado un tenue crecimiento, que fuera luego revertido por subsiguientes caídas que
hacen que el stock de préstamos a los privados se haya mantenido en junio en niveles
levemente inferiores al existente hace un año. Pese a la notablemejora en la oferta de crédito
hipotecarios, existe una gran retracción en la demanda generada por la incertidumbre. Las
posibilidades de que se produzca un fuerte repunte depende de la percepción del público
sobre la marcha de la situación económica general. Entre los factores que pueden generar
unamodesta cuota de optimismo se destaca la alta liquidez del sistema, que podría redundar
en unamayor baja de tasas y reactivar así la demanda de préstamos.
Nivel de actividad sin señales de crecimiento. Hacia finales del mes de junio el
Ministerio deEconomíadio a conocer la evolucióndel ProductoBruto Internoque, según cifras
preliminares, habría crecido apenas un 0,9% en el primer trimestre del año al compararlo con
igual período del año anterior. Si bien este crecimiento es sensiblemente inferior al 2% que se
había anticipado a principios de este año, representa la primera variación interanual positiva
tras cinco trimestres de caída consecutiva.
Uno de los datos más negativos al analizar los componentes de la demanda, surge de la
evolución de la InversiónBruta que, luego de una tímida recuperación en el tercer trimestre de
1999, ha vuelto a caer tanto en el cuarto trimestre de dicho año como en el primero del 2000,
ubicándose ya un 14%por debajo de los niveles previos a la recesión. Pese aque a lo largodel
año se ha mencionado repetidamente la existencia de una retracción en la demanda, los
datos no parecen confirmar tal suposición ya que el consumoprivado ha aumentado un 1,1%
en el primer trimestre respecto al añopasado,mientras queel consumopúblico lo ha hecho un
3,1%. Por último, el componente de la demandaquehamostradomayor dinamismoha sido el
de exportaciones de bienes y servicios que ha registrado un alza del 3,8%en los primeros tres
meses del año.

S in señales de reactivación, persiste la incertidumbre El bimestre mayo-junio ha estado
caracterizado por un alto grado de incertidumbre en la economía argentina, generada

La importante liquidez del
sistema financiero puede
redundar en mayores

atractivos para la toma de
créditos.

Dentro de la demanda
agregada, bajó la inversión
bruta, aumentó el consumo

privado y público y las
exportaciones mostraron el

mayor dinamismo.
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En lo que respecta a la actividad industrial, la salida de la recesión parece sermás lenta que la
esperada e incluso el crecimiento se ha reducido en relación al observadoen el último trimestre
de 1999. En los primeros cinco meses del año la industria registró un incremento de sólo el
2,5% respectoal añoanterior, cifraqueesmuy reducidasi se tieneencuentaque lacomparación
se está realizando conmeses en los que ya se observaban nivelesmuy bajos de actividad.
Primer superávit comercial desde 1992.Uno de los pocos datos positivos que se
ha conocido a lo largo de estosmeses en nuestro país es el que se refiere a la evolución de las
ventas externas, que en los primeros cuatromeses del 2000 crecieron un 13% respecto al año
anterior, permitiendo obtener un superávit comercial de U$S 264millones. Esta es la primera
vez desde 1992 que se obtiene un resultado positivo en la balanza comercial para el primer
cuatrimestre del año, lo que fue posible gracias al notable aumento de las exportaciones y al
más que moderado desempeño de las importaciones como consecuencia de la lenta
recuperación de la economía local.
De los más de 900 millones de dólares que aumentaron las exportaciones en el primer
cuatrimestre, aproximadamente el 55% está explicado por el incremento en los precios, en
particular de los combustibles. Por otro lado, el 45% restante sedebe a unamayor cantidad de
mercaderías vendidas, siendo los artículosmás dinámicos el trigo, el maíz y el aluminio.
Se alcanzaron las metas de déficit fiscal del primer semestre. Otro dato
que ha resultado alentador para el equipo económico ha sido el sobrecumplimiento de las
metas fiscales pactadas con el FMI en más de 300 millones de dólares durante el primer
semestre, y la obtención en junio del superávit fiscal más elevado en los últimos cinco años.
Este resultado fue logrado gracias a la mejora en la recaudación de junio, la contención del
gasto público derivada del recorte de sueldos y la “ingeniería financiera” realizada a través del
canje de títulos de la deuda pública.
La recaudación impositiva y previsional del mes de junio anotó el record histórico al llegar a
4.824millones de pesos, lo que implicó una suba del 11% respecto amayo y delmás del 15%
en relación a igualmes del año pasado. Si bien es cierto que este resultado se explica en gran
parte por los 286millones que ingresaron debido a lamoratoria y los 400millones del anticipo
extraordinario de ganancias, también crecieron durante junio los pagos correspondientes al
IVA, lo que estaría indicando un repunte en la actividad económica. En este sentido, el
Secretario deHacienda señalóqueexcluyendo los pagospor lamoratoria, el IVA-DGI arrojó un
incremento del 4,5% respecto a junio de 1999, lo que constituye el primer aumento en el año.
Como se señalara anteriormente, otramedida que le permitirá al gobierno cerrar las cuentas
fiscales del primer semestre es el rescate de bonosBrady (garantizados en parte por el Tesoro
de los EE.UU.) que llevó a cabo por un valor nominal deU$S 3.300millones. A cambio colocó
unanueva emisión debonos global (títulos conpuro riesgo argentino) por U$S2.400millones.
Entre las ventajas de la operación se destacan la reducción nominal de la deuda externa en
US$ 928millones y, en especial, lamaterialización de ingresos financieros extraordinarios por
U$S 486millones, al liberar garantías de T-Bonds sobre los bonos Par y Discount.
Mejora del escenario internacional. El frente internacional ha sido uno de los
factores que explican el renacimiento de la confianza en el mes de junio, luego de lo negativo
que había sidomayo. Por un lado beneficia a nuestro país el crecimiento que estámostrando
la economía brasileña, lo cual se ve reflejado en lasmayores ventas externas a ese país, que
ya representan nuevamente cerca del 30%del total de nuestras exportaciones. Por otro lado,
se hanproducido ciertos indicios preliminaresque indicanque la economíadeEstadosUnidos
estaría desacelerándose. De confirmarse esta tendencia es posible que la Reserva Federal
nuevamente deje inalterada la tasa de interés en su próxima reunión del 22 de agosto, en
concordancia con lo realizado el 28 de junio pasado.

Las exportaciones crecieron
un 13% en el primer
cuatrimestre del año.

Las metas fiscales pactadas
con el FMI se
sobrecumplieron en más de
300 millones de dólares.

La recuperación de la
economía brasileña y la
posible estabilidad o baja de
la tasa de interés
internacional son algunos de
los factores que benefician a
la economía argentina.
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Sobre el conceptode déficit

“El déficit presupuestario es como el pecado. Para la mayoría de la
gente es moralmente malo, muy difícil de evitar, pero siempre fácil de
identificar y susceptible de grandes distorsiones de medición”.

Robert Eisner

teóricos, de difícil y opinable resolución. En la práctica, las políticas fiscales pueden aplicarse
demodo inapropiado si no hay un cálculo correcto de la verdaderamagnitud del déficit.
Por estas razones el objeto de este trabajo es realizar una breve reseña de los principales
conceptos de déficit público existentes, avanzando desde las definicionesmás restringidas
hacia las que computan un conjunto de gastos mayor1 , en el caso del sector público no
financiero.
Cabedestacar que existen dosmetodologíasparamedir los diversos conceptos de déficit. La
primera sedenomina ”medicióndecaja” y está referidabásicamente a la restricciónde liquidez
que enfrenta el sector público computando los gastos efectivamente pagados y los ingresos
efectivamente percibidos. La segundametodología se basa en el criterio de lo devengado,
que trata de captar el monto de recursos netos apropiados de antemano por el gobierno y de
compromisos asumidos a través de los gastos durante el año fiscal.
El punto de partida para todos los desarrollos es la identidad contable que establece la
igualdad entre el total de egresos e ingresos. A partir de esa expresión se pueden elaborar
definiciones alternativasdedéficit segúnel agrupamientode rubrosque seadopte, de acuerdo
a los resultados que se pretenda evaluar.

Déficit operativo
Es la definiciónmás restringida del resultado de la gestión fiscal y se refiere exclusivamente a
los componentesno financierosde lasoperacionescorrientes. Laexistenciadedéficit operativo
refleja una crítica situación fiscal porque se están financiando gastos corrientes con
endeudamiento lo cual contribuye a aumentar la carga de la deudaen los períodos siguientes.
Se calcula como ladiferencia entre los egresosoperativos y la recaudación tributaria e ingresos
por ventas de bienes y servicios. Esta definición se asocia al resultado de la gestión pública
propia del período no computando el déficit originado en los pagos de intereses derivados de
desequilibrios deperíodosanteriores.

1El presente trabajo está
basado en los textos “Déficit

del sector público:
metodologías alternativas

de medición”, Norma Riavitz
y otros, XX Jornadas de
Finanzas Públicas y “The
measurement of fiscal
deficits: analytical and
methodological issues”,
Journal of Economic

Literature, vol 29, dic 1991.

Qué es el déficit fiscal y a cuánto asciende ha sido un temamuy debatido dentro de las
finanzas públicas. En todos los tiemposhahabidodiferencias entre lasopinionesde los
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Déficit corriente
Si al déficit operativo se le suman los intereses pagados y se le restan los percibidos se obtiene
el déficit corriente. Teniendo en cuenta esto puede decirse que si se tiene unameta de déficit
cero, en realidad se está argumentando que los gastos corrientes deben financiarse con
ingresos corrientesmientras que el endeudamiento se considera legítimo sólo para financiar
gastos de capital.

Endeudamiento neto
Una definición aún más amplia del déficit corresponde al concepto de necesidad de
financiamiento neta, que cuantifica los gastos corrientes y de capital físico no cubiertos por los
ingresos corrientes u ordinarios del sector público. Estametodología registra “encima de la
línea” a todas las operaciones que no crean ni anulan un pasivo del sector público, sí lo hacen
se considera forma de financiamiento positivo o negativo y se registran “debajo de la línea”.
Teniendo en cuenta este criterio, amodo de ejemplo, los pagos de intereses de deuda forman
parte del gastomientras que el reembolso del principal va por debajo.
La principal información que se deriva de esta forma de medición se relaciona con la
responsabilidad del sector público no financiero en la generación de basemonetaria y en su
participación en el mercado de crédito. Esto es así porque una vez que se determina la
existenciadeundéficit asímedido, el sector públicodeberá financiarlo tomandodeudapública,
ya sea nacional o extranjera o bien a través de emisiónmonetaria que en última instancia es
otra forma de deuda (del sector público con el BCRA).

Las políticas fiscales pueden
aplicarse de modo inapropiado
si el déficit no está
correctamente calculado.

La medición del déficit fiscal
ha sido objeto de intensa
discusión en la literatura
durante los últimos 20 años.

Sector público nacional no financiero - Base caja, 1998
Año 1998
GASTOS 60.800
Gastos corr ientes 57.032
Gastos de consumo y operación 9.350
Intereses 6.661
Prestaciones de seguridad social 17.481
Transferencias corrientes 23.540
Otros gastos corrientes 1
Gastos de cap i tal 3.767

INGRESOS 56.726
Ingresos corrientes 56.217
Ingresos de capital (privatizaciones) 509

RESULTADO CORRIENTE -815
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO -4.073

Datos en millones de pesos.
Fuente: MEYOSP.
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Sector Público Provincial
Año 1999
GASTOS 35.395
Gastos corr ientes 31.147
Gastos de consumo y operación 21.988
Intereses de la deuda 1.296
Transferencias 7.863
Gastos de cap i tal 4.248

INGRESOS 32.051
Ingresos corrientes 30.995
Ingresos de capital (privatizaciones) 1.056

RESULTADO CORRIENTE -152
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO -3.344

Datos en millones de pesos. Fuente: MAM Broda & Asociados.
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Apéndice estadístico
CUENTAS NACIONALES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
PBI nominal (mill. U$S corrientes) 257.440 258.032 272.082 292.859 298.132 280.864 289.934
PBI per cápita ($/habitante) 7.569 7.421 7.725 8.210 8.253 7.678 7.829
Consumo 83,1% 82,4% 82,5% 82,8% 82,6% 82,1% 81,8%
Inversión Bruta Interna 19,9% 17,9% 18,1% 19,4% 19,9% 18,8% 19,8%
Exportaciones Bs. y Serv. Reales 7,6% 9,7% 10,5% 10,6% 10,4% 10,5% 11,0%
Importaciones Bs. y Serv. Reales 10,6% 10,1% 11,1% 12,7% 12,9% 11,4% 12,5%
Ahorro Externo 4,3% 1,9% 2,4% 4,1% 4,9% 4,4% 4,4%
Ahorro Doméstico 15,7% 16,0% 15,7% 15,3% 15,0% 14,4% 15,4%

PRECIOS dic ene 00 feb mar abr may jun
Indice Minorista - CREEBBA 119,7 121,0 121,1 120,8 121,0 120,8 120,4
Variación mensual -0,1% 1,0% 0,1% -0,2% 0,1% -0,2% -0,4%
Indice Minorista - INDEC (miles) 319,9 322,6 322,6 320,9 320,5 319,3 318,7
Variación mensual -0,1% 0,8% 0,0% -0,5% -0,1% -0,4% -0,2%
Costo Canasta Familiar ($) 1.306,0 1.328,7 1.326,8 1.327,0 1.348,7 1.344,9 1.343,4
Indice de Precios Mayoristas 103,4 104,6 105,6 106,1 104,8 105,9 106,5
Variación mensual 0,5% 1,2% 1,0% 0,5% -1,2% 1,1% 0,6%

FINANZAS PUBLICAS I- 98 II- 98 III- 98 IV-98 I-99 II- 99 III- 99
Recaudación total (mill. $) 11.971 13.229 12.561 12.283 11.837 12.153 11.986
Gasto público (mill. $) 14.961 15.160 15.382 15.296 15.585 15.204 16.029

MONEDA Y CREDITO nov d ic ene 00 feb mar abr may
Billetes y monedas 12.188,1 12.864,9 12.848,1 12.153,6 11.820,5 11.737,4 11.723,4
Depósitos a la vista 15.487,1 15.272,1 15.480,7 15.199,2 15.102,0 15.323,9 15.731,0
Caja de ahorro 7.646,0 7.757,4 7.546,7 7.577,2 7.535,9 7.580,2 7.468,8
Plazo fijo 12.227,9 11.811,0 12.251,0 12.230,5 12.258,2 11.923,5 11.895,3
M1 27.675,2 28.137,0 28.328,8 27.352,8 26.922,5 27.061,3 27.454,4
M2 35.321,2 35.894,4 35.875,5 34.930,0 34.458,4 34.641,5 34.923,2
M3 47.549,1 47.705,4 48.126,5 47.160,5 46.716,6 46.565,0 46.818,5
Los montos anteriores se encuentran expresados en millones de pesos corrientes
Tasa activa 30 días ($) 13,01% 13,46% 11,22% 10,80% 9,78% 9,20% 10,11%
Tasa activa 30 días (U$S) 9,83% 10,06% 9,16% 9,18% 8,54% 8,26% 9,12%
Tasa pasiva plazo fijo 30 días ($) 9,03% 9,67% 7,59% 7,89% 7,12% 7,06% 7,76%
Tasa pasiva plazo fijo 30 d (U$S) 6,55% 6,86% 6,31% 6,56% 6,19% 6,21% 6,73%

Fuentes consultadas: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Hacienda; INDEC; BCRA.


