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deconsumode lapoblaciónyde lasdecisionesdeproduccióne inversiónen lasempresas.
Esos cambios representan una respuesta racional al cambio de contexto originadopor las
continuasysorpresivasmodificacionesdereglasporpartedelgobierno.
En este marco, la economía fue convergiendo a una situación relativamente estable. La
convergenciaquedareflejadaenel frenoalacaídadelaproducciónindustrialya laestabilización
del tipodecambionominal.Deestemodo, searribaaunnuevopuntodeequilibrio transitorio,
caracterizadopor la destruccióndel crédito, la desvalorizaciónde lamonedadoméstica, un
fuertecambiodepreciosrelativosyunadramáticacontraccióndel nivel deactividadproductiva.

Evolución de la economía local durante elprimer semestre
Enel plano local, lasituaciónde lasempresascaptadaa travésde laencuesta decoyuntura
ratificaestediagnóstico. Los resultadosexhibenunagradual estabilizaciónde laactividaden
niveles muy bajos. En varios rubros, se advierte una menor intensidad en la competencia
generada por el cierre de empresas. Paralelamente, el nivel de transacciones se redujo a
nivelesmínimos por la fuerte reducciónde ingresosde la población y la virtual extincióndel
créditobancario y comercial1 .
En el contexto descripto, se han difundido algunos indicadores adicionales que permiten
apreciar la magnitud del impacto de la crisis sobre la economía local. De la información
disponible, laevidenciamásclarasurgede lasestadísticasoficialesdeestimacióndel nivel de
ocupación. El porcentaje depoblaciónconempleo en laciudad (32%) eselmásbajo de las
últimasdosdécadas. El efectode lacrisis se tradujoenuna fuertecontraccióndel empleoen
el transcursodelúltimoaño, representandounapérdidasuperiora los8milpuestosde trabajo.
Cabeaclarar que laúltimamediciónsurgedeun relevamiento realizadoenmayoyque ,por lo
tanto, no refleja debidamente la situación actual. A partir del respaldo de otras evidencias
disponibles2 , resulta razonable suponer que esta tendencia negativa en la tasa de empleo
hayaprogresado yque, por lo tanto, la reducciónde puestos de trabajo sea aúnmayor. La
disminuciónde empleos se ha idoalimentadode la caídade losniveles de actividadde las
firmas yel cierredeempresas.

D urante todo este tiempo, la sociedad ha ido asimilando los efectos negativos de la
devaluacióny laconfiscacióndeahorros, acostadeunnotoriocambioen loshábitos

1 Para una información
má s deta llada sobre la
situación loca l, consul-
tar la sección Aná lisis
de Coyuntura .

2 Encuesta de coyuntura
CREEBBA.
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A fin de tomar una idea demagnitud del impacto directo en términos de ingreso, y bajo el
supuestodeadoptar lamedianadel ingresoasalariadomedidapor lamismaencuestaoficial
de$400, la contraccióndel empleo representaríaenprincipiounamermade ingresosanuales
del ordende los$38millones.

La calidad del empleo
Elprocesodedestruccióndepuestosde trabajodecreceen intensidadsi vaacompañadode
undisminuciones en el nivel deproductividaddel trabajo y, consecuentemente, de unnivel
promedio de remuneraciones menor. No hay mediciones que permitan afirmaciones
concluyenteseneste sentido.Noobstante, algunos resultadosproveencierto respaldo a la
hipótesisanterior.
Es sabidoqueel conceptode empleo incluyepuestosde trabajoprecarios, entre los quese
contemplaelcasodebeneficiariosdeprogramasdeempleopúblico.Deacuerdoainformación
suministradapor funcionariosmunicipales, seestimaque laactualidad, unas8.500personas
desarrollan tareas laboralesbajoestamodalidad3 . Comparando con respecto al añoanterior,
la cifra de beneficiarios se habría triplicado. El aumento de personas en esta situación ha
permitido amortiguar la caída de la tasa de empleo. Sin embargo, como se señalabamás
arriba, el crecimiento en laparticipacióndeocupacionesdebaja productividad, decarácter
transitorioycon remuneracionesmínimasreflejael deteriorode lascondiciones laboralesde la
población local desdeelplanocualitativo, reforzando lasconclusionesnegativasderivadasdel
análisis cuantitativo.
Sepodríaexplorar unpocomás laposibilidaddel deterioro en las condiciones de trabajo, a
través de los cambios advertidos en la composición funcional y sectorial del empleo.
Normalmente,estoscambiostiendenasermuygraduales.Repasandolosresultadosprovisorios
delúltimo relevamientooficial en la ciudadycomparándoloscon respectoaunañoantes, se
advierte una fuerte descenso del nivel de empleo en la construcción y transporte. Esta
disminuciónsecompensaríaconunamayorparticipacióndel empleoorientadaa laprestación
deservicios sociales y personales. De acuerdo a los resultadosoficiales, estas actividades
representanmásdel 35%de lospuestos de trabajosexistentesen laciudad.
Entreestasactividadeshaysectoresconperspectivascomplicadas,determinandounpanorama
desalentador en torno a la continuidad laboral de sus empleados. Uno de los casos más
notorios es el sector financiero, el que inevitablemente deberá enfrentar una fuerte
reestructuración que apunte a reducción en la cantidad de entidades y una sustancial
disminuciónensuscostosestructurales.
Enuna situaciónsimilar se encuentran las empresasprivatizadasprestadoras de servicios
públicos. Suviabilidaddependedeuna renegociaciónde contratos cuya resolución, por el
momento, lucecomplicadaydistante.Otrosector destacadoesel deAdministraciónPública.
Dadas las fuertes restriccionespresupuestarias, resulta improbablequeelsectorensuconjunto
puedasostener el nivel deempleo.Si lohace, seráacostadeuna fuerte reduccióndel poder
adquisitivode lassueldosde losempleadosestatales.
A grandes rasgos, podría decirse que los sectores amenazados comparten alguna de las
siguientescaracterísticas:1)estánorientadosalmercadolocal (porejemplo,comerciominorista);
2) sonsectores prestadoresdeserviciospersonales; 3)dependende las transferenciasde la
AdministraciónPúblicaProvincial yNacional; 4)dependendel créditobancario (por ejemplo, la
construcción); 5)dependende importaciones(porejemplo, representacionescomerciales); 6)

3 Ver Estudio Especia l
“Infla ción y Pobreza ”,

IAE 63, julio 2002.
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dependendela inversióndelaempresas(porejemplo,cierta ramasdeserviciosprofesionales).

Cuadro de situación
En resumen, la situación local podríaesquematizarseen los siguientes términos. El puntode
partidade estediagnósticoes, en elmarcode unagran incertidumbre, el reconocimientode
un fuerte descenso del nivel de actividad económica, explicado por la caída en el nivel de
ingresoyunamenorpropensiónal gastodebidoa lasexpectativasnegativasde lapoblación
con respectoa su situación futura.
Por otra parte, ladisminuciónde laactividadsehapotenciadopor ladesaparicióndel crédito
comercial y bancario, loque limitaaúnmás la capacidaddegastode losconsumidores yde
inversiónde lasempresas.
La reducción de ingresos proviene de caídas en las remuneraciones al trabajo y al capital
invertido.Enel primercaso,hayclarasevidenciasdeunafuertebajaenel númerodeempleos.
Tambiénes razonablesuponerqueesteprocesohasidoacompañadodecaídasenel ingreso
nominal asociadas a la precarización del empleo, tanto público como privado. El efecto
negativosobre la capacidaddeconsumode lapoblaciónsecompletaconel fuertedeterioro
del poder adquisitivogeneradopor lasubadepreciosenel transcursodel año.
Losefectosnegativos sobreel nivel deactividadpor ladisminucióndel gasto internopodrían
estarsiendoamortiguadosporuncambioenlacomposicióndelademandadelosconsumidores
locales, con unamayor participaciónde compras en bienes y servicios de empresas de la
ciudadendetrimentodeaquellosprovenientes deempresasno locales, particularmentedel
exterior4 .
Finalmente,cabereconocermaticesosituacionesdiferentesanivelde losdistintossubsectores
queconformanlaeconomíaregional.Agrandesrasgos,el cambiodeprecios relativospropicia
unamejorperspectivaparaactividadesconpotencial exportadoryuna interesanteoportunidad
deadquisicióndeactivos realespara inversoresextranjeros.Estasoportunidadesrepresentan
casi la única posibilidad de revertir el deterioro de las condiciones de vida en que se halla
sumida la regióndesdeel comienzode la recesión,haceyamásdecuatroaños.Sinembargo,
suconcreciónse vecondicionadapor factoresgenerales y específicosde lazona. Entre los
primerossepuedecitar la faltade financiamiento, ladificultaddeaccesoamercadosexternos
y el riesgode nuevas crisis políticas y económicas. Enel plano regional, se puede agregar
comofactor condicionante, la inexperienciao faltadeconocimientoparadesarrollar estrategias
de ventasenmercadosexternos.
El cuadrodel “díadespués”esel deuna regiónconunaeconomíasumergidaenunade las
peorescrisis desuhistoria, peroconpotencial dedespegueapartir del aprovechamientode
una ricadotaciónde recursos.

4 La economía se
cierra . La comunidad
sustituye compra s
externa s por compra s
loca les debido a l
encarecimiento de la s
pr imera s.
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Encarecimiento de losEncarecimiento de losproductos alimenticiosproductos alimenticios

sensación generalizada acerca de que el aumento del costo de la vida y el deterioro en el
poderadquisitivosonmayores.
Laexplicaciónresideenque losalimentosocupan la fracciónmás importantedelpresupuesto
familiar y representanel consumomásbásico e impostergable. Inclusive, dentro del rubro
alimentos, los productos que encabezan los aumentos son los más necesarios para la
alimentación familiar: aceite, harinas, arroz, huevos y lácteos, pormencionar algunos. Esto
significaqueel impacto inflacionarioesenverdadmás importanteparamuchosconsumidores
que loqueparecen reflejar las estimacionesglobales.
El propósito deestanotaesexplicar demanerasencilla el funcionamientoy formadecálculo
de los índicesdepreciosycomentarsusprincipales limitacionesysesgos,a findecomprender
el por quéde lapercepciónextendidaacercadequeestos indicadoresnocaptandemanera
completa la realidad. Adicionalmente, se presenta unapartadoconel análisis detalladodel
aumentode losalimentosenel año, teniendoencuentaque se tratadel principal capítulode
consumo, sobre todo para los sectores de ingresosmás bajos. El objetivo es presentar la
informaciónque subyacea los resultadosgeneralesdel IPCenestacategoríaenparticular y
quenormalmentequedaenunsegundoplano, tras lasvariacionesmásagregadas.

Sesgos frecuentes en los índices de precios
Los índicesdepreciosal consumidor constituyenun indicadorútil e importante, quepretende
estimar laevolucióndel costodevidayseempleacomo referenciapara laevaluar lasituación
económica general, diseñar y gestionar políticas, actualizar contratos, deflactar cuentas
nacionales y realizar estudios sobredistribuciónde ingreso ypobrezaen la sociedad, entre
otras aplicaciones. Estos índices se calculanen todoel mundoa travésdel seguimientode
preciosdeunacanasta fijadebienesque, se supone,consumeunapoblacióndereferencia1 .

M ásalláde laevolucióngeneral de lospreciosal consumidorque,en loque vadel año
se incrementaron casi un 36% como consecuencia de la devaluación, existe una

1 Denominado método de
La spey r es.
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En realidad, el concepto de costo de vida esmás amplio y alude al cambio en el costo de
obtener unnivel constantedebienestar económico.
Lasdiferenciasentre lasestimacioneso los índicesdel costode vidayel verdadero costode
vida representan los denominados sesgos. Algunos de los sesgosmás comunes que se
identificanprovienende:

1. Noconsiderar la sustituciónentrebienesque realizan laspersonas
2. Utilizar fórmulas inadecuadasenelmenor nivel deagregaciónde los ítems
3. Ignorar cambiosen los lugaresdecompra
4. No incorporar adecuadamente loscambiosen lacalidaddebienesy serviciosque

componenel índice
5. No incorporar en lacanastanuevosbienesque vansurgiendoen laeconomía

Otradificultadquepresentan los índicesdeprecios tieneque ver conque la inflaciónsufrida
por algunos consumidoresnocoincideconel resultadogeneral que sepublica. La razónes
que los índices deprecios calculadossegún la fórmuladeLaspeyres puedenconsiderarse
comounpromedioponderadode índicesdepreciosparcialescorrespondientesadiferentes
gruposdeconsumidores. Losponderadoressonproporcionalesal gastodecadafamilia,por
lo que las familias que realizan unmayor gasto -y que normalmente tienen un ingresomás
elevado-poseenunpesomayor. Este tipode índice,endonde las familiasconmayornivel de
gasto tienenuna incidencia superior sedenominanplutocráticos,mientrasqueaquellosque
confierenel mismopesoa todas las familiasse conocencomodemocráticos. Ladiferencia
entre la inflacióncalculadaconelmétododeLaspeyresy laestimadaconel índicedeprecios
democráticosedenominasesgoplutocrático.
El conceptodesesgoplutocráticoesútil porquepermitesaber aquiénafectamás la inflación
o la deflación: sectores con mayores ingresos o familias que se encuentran al final de la
distribución.

Cálculo de la inflación, gasto en alimentos ysesgo plutocrático
Recapitulando los conceptos vertidos anteriormente, se tiene que la tasa de inflación se
calculanormalmente enbaseal sistemaLaspeyres, queconsideraunacanasta debienes y
servicios fija cuyo valor vaactualizándoseen funciónde los precioscorrientes.
Dicha canasta de referencia surge de encuestas degastos de los hogares, que se realizan
cadaunosdiezañosy revelan lospatronesdeconsumode lapoblación. Esdecir que, detrás
de las estimaciones del costo de vida, existe unapoblaciónde referencia, subconjunto del
universo de familias, que guía la elaboración de la canasta y, por ende, los resultados de
inflaciónestimada.
Generalmente, la población de referencia relevante para la confección de la canasta de
bienes y servicios satisfaceconciertaholgura los requerimientosdeconsumoestándar, sin
llegar a losnivelesdegasto de lossegmentosde ingresosaltos. Intuitivamente hayquienes
asumenqueestoshogaresseencuentranenel tercerdecil dedistribucióndelos ingresos. Los
cálculosde inflaciónminoristasebasanentoncesen lospatronesdeconsumodeestegrupo,
enel cual, el gastoenalimentosocupaunafracción importantedel ingreso familiarperomenos
importante que la atribuible a las familias de los primeros deciles. Como consecuencia, al
difundirse lasvariacionesgeneralesdel índicedeprecioscalculadoconestametodología,hay
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sectores que percibenque la inflación “real”que enfrentan es superior a laestimadaen las
estadísticas oficiales. La explicación, nuevamente, reside en la importante proporción de
ingresoqueestosgruposdestinanaalimentos, por loque resultanparticularmenteafectados
por la escaladadepreciosde losbienesdeconsumo final.
Con frecuenciaseestudiael impactodistributivode lavariacióndepreciosyenesesentidose
consideraa la inflacióncomoun impuesto regresivo, yaque restapoder adquisitivo y lo hace
más fuertementesobre lossegmentosde ingresosmediosybajosqueson losqueconsumen
unamayor fraccióndesu ingreso.
Las cifras de la realidad ilustran dichahipótesis. Por citar un ejemplo, los resultadosde un
estudio privado2 señalan que el aumento del costo de vida del estrato 20%más rico de la
poblacióndel conurbanobonaerensey laCapital Federal fueen febrerodeesteañodel 2,1%.
Encambio, en el 20%máspobre el incremento fuedel 4,6%. Másaún, las proyeccionesde
eseestudio indicanquesi el escenariogeneral nosemodifica, endiciembre, la inflaciónpara
losmáspobresseríadel 71,5%y laqueenfrentarían losmás ricos, del 28,4%. Deconstatarse
esta proyección, la inflación para el estrato más bajo casi triplicaría a la estimada para el
segmentodemayores ingresos.
Segúnel INDEC, loshogaresdemenores ingresosdestinanal gastoenalimentoscasi un50%
de su renta. En tanto, los segmentos ubicados en los deciles superiores gastan
aproximadamenteun24%del ingresoeneste tipodebienes. Aquísevisualizaconclaridadel
efecto diferencial de la inflación y el hecho de que con cada punto de incremento de los
preciossegenerenmilesdenuevospobres.
Para calcular el Indice de Precios al Consumidor, el INDECatribuye al capítulo Alimentos y
Bebidas una ponderación del 31,3%. La opinión generalizada es que la estructura de
ponderadoresdeberíaserreplanteada,confiriéndoleunmayorpesoalosproductosalimenticios.
Estaposturacobra fuerza luegodel importantecambiointroducidopor ladevaluaciónyposterior
inflación, trasunadécadadeestabilidaden losprecios. Apartir del importante incrementode
preciosdesencadenadoacomienzosdel año,muchas familiasdebieroncomenzar aresignar
consumospostergables en favor de la comprade alimentos. Esto significa que unamayor
partede las familiasdestinaahorauna fracciónmás importantede ingresoaalimentosque la
que asignaba antes de la devaluación. De allí la necesidad de reformular el cálculo de la
inflación, a findeconferirlemayor representatividadycorregir enparte susesgoplutocrático,
incrementadoapartir de ladisparadade losprecios. Otraspropuestasapuntanal cálculode
índices de precios por estrato de ingreso, lo que supondría mayores requerimientos de
información.

El alza de los alimentos en la ciudad
Laconclusiónquepodríaextraersedelasseccionesanterioresesquelosalimentos,componente
básicode lacanastafamiliar,hanadquiridoespecial importanciaapartir delprocesoinflacionario
desencadenado luego de la reciente devaluación del peso. La participación del gasto en
alimentosybebidasdentrodel gasto familiar total haaumentado, paralelamente a lapérdida
depoderadquisitivoexperimentadopor las familias. Teniendoencuentaque lasestimaciones
inflacionarias tiendenasesgarse,confiriendomáspesoa losgrupos familiaresconmayornivel
degasto, y que laproporcióngastadaenalimentos haaumentadoen varios segmentosde
ingreso, podría decirse que los índices oficiales han perdido representatividad porque no
reflejancompletamenteel real impactodel incrementodepreciossobreel bienestareconómico
de las familias.

2 Trabajo de la
consultora Equis,
ela borado sobre da tos
del INDEC, citado y
extractado en La Nación,
11 de marzo de 2002.
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Aceite mezcla 2,22 6,02 171,3%

Harinas de trigo 0,65 1,59 144,7%

Cacao y derivados 2,05 4,58 123,5%

Conservas de pescado 1,95 4,17 113,5%

Frutas secas y en conserva 1,61 3,43 112,5%

Arroz 1,68 3,52 109,5%

Polvos para postres 0,89 1,86 108,3%

Verduras, tubérculos y legumbres en conserva 1,28 2,62 104,5%

Huevos 1,23 2,51 104,4%

Aderezos 1,36 2,74 101,1%

Margarina y otras grasas 1,11 2,21 98,5%

Verduras, tubérculos y legumbres frescos 1,14 2,25 97,6%

Dulces 1,78 3,48 95,8%

Galletitas saladas 0,63 1,17 86,3%

Leche en polvo 4,06 7,47 84,1%

Galletitas dulces 0,80 1,47 83,5%

Aceite puro 3,71 6,79 83,1%

Leche fresca 0,81 1,45 80,0%

Fideos secos 0,95 1,69 78,9%

Pan envasado 1,27 2,24 76,2%

Quesos duros 8,55 14,91 74,4%

Quesos semiduros 7,21 12,50 73,4%

Fiambres 1,12 1,94 72,4%

Carne de ave fresca 2,39 4,01 67,7%

Café 3,51 5,88 67,4%

Masas precocidas y tapas 1,16 1,93 66,2%

Soda y agua mineral 0,64 1,05 63,8%

Azúcar 0,58 0,94 62,6%

Té 1,25 2,00 59,1%

Jugos y refrescos 0,63 0,99 56,2%

Pastas frescas 1,85 2,86 54,4%

Caldos y sopas concentradas 1,28 1,97 53,4%

Carne vacuna fresca 3,41 5,08 49,3%

Golosinas 0,78 1,17 49,1%

Manteca y crema 1,32 1,96 48,2%

Gaseosas 1,16 1,65 42,4%

Quesos blandos y untables 1,94 2,76 42,1%

Sal y especias 1,00 1,39 39,4%

Pan fresco 1,12 1,55 37,7%

Vino 1,67 2,28 36,2%

Embutidos, conservas y preparados de carne 2,50 3,37 35,0%

Facturas 2,19 2,86 30,9%

Helados 7,31 9,32 27,5%

Comidas preparadas 5,30 6,76 27,5%

Yoghurt y postres lácteos 0,80 1,01 26,5%

Yerba mate 1,20 1,51 25,8%

Productos de pastelería 10,30 12,43 20,8%

Pescados y mariscos frescos 5,95 7,00 17,6%

Cerveza 1,10 1,26 15,0%

Empanadas y pizzas 2,50 2,78 11,3%

Almuerzo 4,64 4,83 4,2%

Frutas frescas 1,72 1,78 3,9%

Refrigerio 2,22 2,25 1,4%

PROMEDIO 2,29 3,57 55,8%

SUBGRUPO VARIACION
PRECIO PROMEDIO

Cuadro 1Alimentos y Bebidas: variaciones por rubro. Enero-agosto 2002Alimentos y Bebidas: variaciones por rubro. Enero-agosto 2002
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Noobstante, la informaciónsobre la cual descansan los índicesgeneralesdeprecios son los
datos concretos provistos por el mercado: precios minoristas de los diversos bienes que
consumen las familias bajo sus distintas variedades,marcas, calidades, presentaciones y
puntosde venta. Esta informaciónescerteraaunque, enposdemejorar la representatividad
de loscálculos realizadosapartir deella, podríamodificarseel pesoasignadoacada tipode
producto. Para reformular laestructuradeponderadores, se requeriríanestudiosactualizados
degastosde loshogaresquedieran labasede losnuevos índices.
Teniendoencuentael interésqueel encarecimientode losproductosalimenticiosdespiertaen
lapoblaciónyel escepticismoqueprovocan lasestimacionesglobalesde la inflación, tras las
cualesseocultan losdatosconcretosdelmercado, seofreceenestasecciónun resumende
las variaciones deprecios de cadaunode los rubrosque conformanel capítuloAlimentosy
Bebidaspara la ciudaddeBahíaBlanca. Al observar estas cifras (verCuadro1) quedaclaro
que la informaciónprimaria empleadapara los cálculoses correcta, yaque coincide con la
observadapor losconsumidoresen las distintasbocasdeexpendiominoristas. Laclave se
encuentraenel tratamientoquesedeaesosdatos respectoa lospreciosdeotrascategorías
deproductos, esdecir, laparticipación relativaquese asigneacadacapítulo deconsumo.
Analizando las cifras, se tieneque el incrementopromediode losalimentoshasidodel 56%
entreenero yagostodeesteaño. Por supuesto, entornoaestepromedio,hay rubrosquehan
experimentadoalzasmuchomás importantesyotrosquesufrieronaumentosmenores.
Encabezandoel ránkingde losaumentos seencuentran losaceitesque,duranteel períodode
referencia se encarecieron un 171,3%. Le siguieron en importancia las harinas de trigo, el
cacaoy las conservasdepescado, que aumentaron respectivamente 145%, 124%y114%.
Puedencitarsealgunosproductosde importanciadentrodelcapítuloalimentosysusrespectivas
variaciones:arroz (110%), verdurasy legumbresenconserva(105%),huevos (104%), verduras
frescas(98%), galletitas (86%), lecheenpolvo (84%),pastassecas(79%), carnedeave (68%),
carnevacuna (50%), pan fresco (38%), por citar algunosproductosbásicos.
Por otraparte, losalimentosqueexhibieron lasmenoresalzas fueronengeneral los listospara
consumirenrestaurantesocasasdecomidas: refrigerio(1,4%),almuerzos (4,2%),empanadas
ypizzas (11,3%). Tambiénpuedenmencionarse las frutas frescasque,entreeneroyagostose
incrementaronsólo un4%, conoscilaciones de índoleestacional durante el período.
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Cebolla: alternativas deCebolla: alternativas deproducción y comercializaciónproducción y comercialización
Este estudio se rea lizó
conjuntamente con
técnicos de FunBaPa y
de la EEA INTA H.
Ascasubi, a fin de deta-
lla r má s acabadamente
aspectos en los que
cada institución tiene
injerencia .

La producción de
cebolla orgánica pa ra
el mercado europeo no
evidencia ma y ores
costos que la
producción
convenciona l, y obtiene
un sobrepr ecio
significa tivo.

La producción de
cebolla integrada , por
su parte, no presenta
sobreprecios, pero sí
venta jas a la hora de
comercia liza r merca do
cada vez má s exigentes
en materia de ca lidad e
inocuidad.

n nn

Además, se introdujeron los primeros conceptos de producción con aseguramiento de la
calidady lasnuevas tendenciasqueestánsurgiendoenesta línea.
El objetivo del presente estudio consiste en comparar tres alternativas de producción de
cebollaparaexportación, incorporandoademás los costos de la cadena logísticadesdeel
lugarde producciónhastael puertodeembarque.
Seanalizarán lasdificultadesypuntoscríticosde lacadena,asícomolasventajasdecadauna
de las alternativas, realizando también un análisis de los riesgos potenciales que entraña
quedarse en la producción convencional y/o pasarse a producciones con estándares de
calidadmásexigentes.
Cabedestacar queesta nota fue realizadaenconjunto con técnicos de laEEA INTAHilario
Ascasubi2 y de la Fundación Barrera Fitosanitaria Patagónica3 (FunBaPa), a fin de poder
detallarmásacabadamenteaspectosen losquecadaunade las instituciones tiene injerencia,
tales como producción, control y certificación de calidad, comercialización y logística de
exportación4 .

Evolución de las producciones integrada y
orgánica
Producción de cebolla integrada
La EEA H. Ascasubi, en colaboración con la EEA del Valle Inferior de Río Negro, ambas
pertenecientesal INTA,desarrollaron laproduccióndecebolla integrada, comonecesidadde
implementar unanormativadecontrol paraunproductodeexportacióncomoes lacebolla.
El proyecto se puso en marcha durante la campaña 2000/01 en conjunto con una de las
principales firmaexportadorasde frutasyhortalizasde la región,enviándose losprimeros lotes
condestinoa Italia,unode losprimerospaísesquerequirióeste tipodecertificación.Estafirma

E nel estudiopublicadoenel IAEanterior1 se enfocaba al sector cebollero regional por
lasnuevasperspectivasquesurgenapartir del cambiodecontextomacroeconómico.

1“Nuev a s
perspectiva s para la

horticultura
reg iona l”, IAE 63,

julio de 2002.

2 Ing. Agr. Martín
Testani y Daniel

García .
3 Ing. Agr. Ursula

García
Lorenzana .

4 Se ag radece
también la va liosa
cola bora ción del
Ing. Agr. Luis

Lhande.
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subcontrata a pequeños productores para que produzcan con el sistema integrado y se
encargadecomercializar suproducción.
Laevoluciónde lasuperficie sembradaconCebolla Integrada fue la siguiente:

TemporadaTemporada Hectáreas sembradasHectáreas sembradas

2000/2001 210

2001/2002 165

2002/2003 800

Encuanto a loscostosdeproducción, este sistemanoposeediferencias con laproducción
convencional. El costo adicional que requiere es la certificaciónextendidapor laFundación
ArgenINTA.
El valor de lacebolla integradacondestinoaEuropano esdiferente a la convencional, pero
producir conestesistemapermiteacceder adeterminadosclientes,ocompetirmejor frentea
otras producciones por cuanto los compradores adquierenprimero este tipo deproductos
certificados.El productoengóndolanocambiadeprecio. Por ahoraesun recomendado,que
sepuedeconvertirenobligatorioenelmedianoplazoparaunagrancantidaddesupermercados.

Producción de cebolla orgánica
Amediadosdeesteañoel SE.NA.SApublicóun informesobre los rasgosmás relevantesde
lasituaciónde laproducciónorgánicaargentinadurante2001. Lasuperficiebajoseguimiento
enel país alcanzódurante el año2001casi 3,2millones dehectáreas.
El principal destino de laproducciónorgánicacertificadacontinuó siendo la exportación. La
Unión Europea y los Estados Unidos fueron los principales mercados de destino de las
exportaciones en el período. La Unión Europea fue el principal comprador, sobre todo de
cerealesyoleaginososorgánicosy frutas frescasorgánicas.Noobstante fueron relevantes las
exportacionesde frutasyproductosorgánicosdeorigenvegetal industrializadosa losEstados
Unidos.
Lashortalizas y legumbresorgánicas (rubroenquese encuentra la cebolla)mantuvieronsu
participaciónrelativaen2001enun3%.Envaloresabsolutos, sumaron1162has.cosechadas
enel año2000yse incrementarona1821has. cosechadas certificadasen2001, esdecir un
57%mayor.
En cuanto al destino de la producción, las exportaciones fueron el destino principal de los
productosorgánicoscertificadosdeorigenvegetal producidosenel país.Enel año2001 los
principalesdestinosde lasexportacionesdeproductosorgánicoscertificadosdeorigenvegetal
fueron los paísesde laUniónEuropeay los EstadosUnidos.
Sepresentanacontinuaciónalgunoscuadrosquedancuentadel desarrollode laproducción
orgánicaennuestro país, específicamenteenel rubrohortícola.

La Unión Europea y los
Estados Unidos fueron los
pr incipa les mercados de
destino de la s
exportaciones en 2001.
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Fuente: SENASA en base a información de Certificadoras.

Cul ti v oCul ti v o Buenos Ai resBuenos Ai res R ío Neg roR ío Neg ro TOTAL PAISTOTAL PAIS
Cereales y oleaginosas 14.287 4 41.895
Hortalizas y legumbres 419 63 1.821
Cultivos industriales 1.801 12 17.253
Frutas 135 700 2.514
Aromáticos 88 1 221
To talTo tal 16.73016.730 780780 63.70463.704

Superficie orgánica cosechada por grupo de cultivosSuperficie orgánica cosechada por grupo de cultivos
En hectáreas - Año 2001 Cuadro 1

Cuadro 3Prod. orgánicos de origen vegetal certif. con destino a la U. EuropeaProd. orgánicos de origen vegetal certif. con destino a la U. Europea
En kilos - Año 2001

Pa ísPa ís CebollaCebolla A joA jo Horta lizas y leg.Horta lizas y leg. TOTALTOTAL
Alemania 49.406 135.528 185.026 5.415.812
Bélgica 1.029.435 0 1.029.435 6.489.504
Francia 52.000 43.790 97.644 5.631.153
Italia 23.375 29.080 174.730 3.922.697
Países Bajos 456.530 79.600 536.130 11.320.600
Reino Unido 675.547 97.170 796.004 3.713.066
Total Unión Europea 2.286.293 385.168 2.818.969 38.472.870

Fuente: SENASA en base a información de Certificadoras.

Producto sProducto s Unión EuropeaUnión Europea E. UnidosE. Unidos TOTALTOTAL
Cebolla 2.286.293 0 2.286.293
Ajo 385.168 28.750 413.918
Total hortalizas y legumbres 2.818.969 69.245 2.901.629
TOTAL EXPORTACIONES 38.472.87038.472.870 4.280.2674.280.267 47.992.81447.992.814

Productos orgánicos de origen vegetal certificados para exportaciónProductos orgánicos de origen vegetal certificados para exportación
En kilos - Año 2001

Cuadro 2

Fuente: SENASA en base a información de Certificadoras.

El sistemadeproducciónorgánicaposee algunasdiferencias respectode la convencional.
Unadeellases laeliminacióndeproductosquímicos(fertilizantes, funguicidas, herbicidas)y la
incorporaciónde fertilizanteorgánico. Se suman también laboresmanodeobra intensivas,
comopor ejemplounnúmeromayordedesmalezadas, y loscostosdecertificaciónorgánica.
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El sobreprecioquepagaelmercadoeuropeopor este tipodeproducciónestáenel ordendel
35%. Si bienel relevamientodeestospreciosesdifícil por tratarsedenegociaciones entre la
oferta y la demanda en cada uno de los envíos, las consultas a productores, técnicos y
empresariosarrojaronestadiferencia.

Análisis comparativo
Supuestos del análisis

Convencional Integrada Orgánica
Tamaño de explotación
Rendimientos (bolsas de 25 kg/ha) 1.300 1.300 1.000
Zona productora
Producción acondicionada en galpón
Producción para exportación
Puerto de exportación
Transporte hasta puerto
Modalidad de exportación
Unidad de envío
Precios FOB (u$s bolsa 25 kg.) 4,50 4,50 6,00
Precios mercado interno ($/bolsa 25 kg.) 8,00 8,00 8,00
Época de venta

Contenedor de 20''

marzo-abril-mayo

CONCEPTOCONCEPTO

53%
San Antonio Este

Camión
FOB

TIPO DE PRODUCCIONTIPO DE PRODUCCION

50 hectáreas

Valle Bonaerense del Río Colorado
100%

La ideaderealizarunanálisiscomparativoentre tres tiposdeproduccionesdiferentessurgede
la siguientepregunta: ¿Sonmayores loscostos paraproducir cebolla integradauorgánica?
Suponiendoqueesto severifica, convendríasaber: ¿Existesobreprecio?y,encasoafirmativo
¿justifica losmayorescostos?5

Seha tomado,paraesteanálisis, tressuperficiesde50hectáreascon lasmismascondiciones
agroecológicas, todasellas en lazonadel ValleBonaerensedel RíoColorado.Estasuperficie
contemplauncosto dearrendamientode250bolsaspor hectárea, para elmercado interno,
puestas en puerta de chacra. Esta producción se supone que se cosecha y se exporta a
Europadesde finesde febrerohasta finesdemayo.Esaes laépocadecontraestaciónen los
mercadosdel hemisferio norte. Pasadosestosmeses, yacuentanconsupropiaproducción.
La cadena logística para la exportación comienza en la pila a campo y finaliza a bordo del
buquemercante. Unavezquesedecide la venta, se realiza lasiguiente secuencia de tareas
a lacebolla:

n Descoladomanual omecánico (enel campooenel empaque)
n Colocaciónde lacebolla en tacos (bolsasde40kg.) obins
n Cargaencamiónpara flete al galpóndeempaque
n Descargaenel galpóndeempaque

5La base del aná lisis es
una estructura de Costos
de Producción elaborada
en la EEA INTA H.
Ascasubi. A ella se
incorpora ron luego los
costos de
comercia liza ción,
cer tifica ciones, etc.
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Unavezdentrodel galpóndeempaque,seefectúan las tareasdecepillado, calibrado,pesaje,
envasadoy rotuladode laproducción.
Dadoquesesuponecomodestino laUniónEuropea, seenvasaenbolsasde25kilogramos6.
Cuando las bolsasestán listas, se procedeapalletizar laproducciónparaenviarla apuerto.
Esta tareapuede realizarse tambiénen la terminal portuaria, dadoque algunos operadores
consideranque laproducciónyapalletizadano llegaapuertocomodebería. Enesteanálisis
sesupondráquesepalletizaenel galpóndeempaque. Lospallets secarganencamiónyse
envíanal puertodeSanAntonioEste.
En laactualidadseutilizan lascombinacionesde losbuques fruteros, quenosonde línea, sino
que vienencharteados por los gruposexportadores. Esto quiere decir que si unproductor-
exportador de la zonadesea llegar a losmercadosdeEuropa, tienecomoopción:

n Enviar la producción en contenedores. La compañía naviera Maersk recoge con un
feeder los contenedores en los puertos patagónicos con frecuencia semanal en los
mesesque seestánanalizando. Estas unidadesseenvíanaMontevideo ydeallí enun
buqueportacontenedoresa losprincipalespuertosdeEuropa.

n Conseguirquealgunosdelostresgruposexportadores leotorguenespacioenlosbuques
(esto tiene lavariacionespropiasde lasnecesidadesdelmercadodebodegadisponibles
yde volúmenesdecebolla y fruta).

Parael presenteanálisis sesupondráqueseenvía laproduccióncontenedorizada.
Unavezque lospallets lleganapuerto, se consolidanunacantidaddecontenedoresnecesa-
rioscomoparaalbergara todalaproducción.Loscontenedoresmásusadossonlosde20pies
y tieneunacapacidadpara10pallets (preparadoscon48bolsas).Dentrode loscontenedores,
lospallets sedisponenendoshilerasde5pallets cadauna.Estoarrojaun total de480bolsas
porcontenedor.
Lamodalidadmásutilizadapara laexportaciónes lacláusulaFOB.Enella, la responsabilidad
del exportador terminacuando lamercaderíaseencuentraabordodelbuque.Paraesto,debe
hacersecargode loscostosdeconsolidacióndel contenedor ycargaal buque.
Losclientessongrandes importadoresydistribuidoresde frutasyverduras.Desde lospuertos
dedestinoestas firmasdistribuyenadiferentespuntosde laUniónEuropea.
LospuertosdedestinosonnormalmenteRotterdam(Holanda),Amberes (Bélgica),Hamburgo
(Alemania), Felixstowe y Southampton (Reino Unido), Fos Sur Mer y Le Havre (Francia),
GénovayLivorno (Italia).
Losagentesque intervienenen laoperacióndeexportaciónson:

n Undespachante deaduanaqueesel quegestiona laexportaciónante laAFIP (Aduana)
y seocupade los trámites.

n La terminal portuaria, que realiza laparteoperativa terrestre y enbuque.
n SENASA, que verifica la calidad del producto y luego le extiende al despachante el
correspondiente fitosanitario.

n La líneamarítima, que recepciona lamercadería yseocupade llevarla adestino.

6 Norma lmente la s
bolsa s pesan 26,50

kilogramos, ya que la
extensión del via je
g enera una leve
pérdida de peso.
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COSTOS DE PRODUCCIONCOSTOS DE PRODUCCION Convenc ionalConvenc ional Integ radaInteg rada O rgánicaO rgánica
Preparación del suelo 290 290 290
Tratamiento suelo 158 158 0
Siembra 416 416 710
Manejo 1.568 1.568 1.065
Cosecha manual 880 880 880
Costo total en pila (por hectárea) ($) 3.312 3.312 2.945
Costo total 50 hectáreas ($) 165.600 165.600 147.250
Costo por bolsa ($) 2,55 2,55 2,95
BOLSAS A COMERCIALIZARBOLSAS A COMERCIALIZAR
Tamaño de explotación (hectáreas) 50 50 50
Rendimiento exportación (bolsas por hectárea) 689 689 530
Producción total para exportación (bolsas) 34.450 34.450 26.500
Capacidad contenedor 20'' (bolsas de 25 kg.) 480 480 480
Cantidad de contenedores 20'' necesarios 72 72 55
Rendimiento mercado interno (bolsas por hectárea) 611 611 470
Producción total para merc. interno (bolsas) 30.550 30.550 23.500
VALORES DE LA PRODUCCIONVALORES DE LA PRODUCCION
Cantidad de bolsas de exportacion 34.450 34.450 26.500
Precio FOB (u$s por bolsa) 4,5 4,5 6,0
Valor de la producción a exportar (u$s) 155.025 155.025 159.000
Cantidad de bolsas mercado interno 18.050 18.050 11.000
Precio mercado interno ($ por bolsa) 8,0 8,0 8,0
Valor de la producción merc. interno ($) 144.400 144.400 88.000
COTOS DE LAS CERTIFICACIONESCOTOS DE LAS CERTIFICACIONES
Canon anual 300
Canon por hectárea 35
Cantidad de inspecciones 2 2
Costo unitario inspecciones 450
Costo de movilidad 200 200
Viáticos 90 90
Laboratorio para detección de residuos BPA 150
Emisión del certificado (% FOB) 0,05% 1%
Certificacion en Origen ($/bolsa) 0,04 0,04 0,04
Costo total certificaciones 1.353 3.911 4.411
ACONDICIONAMIENTO Y COMERCIALIZACIONACONDICIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION
Acondicionamiento en galpón ($ por bolsa) 2,0 2,0 2,0
Palletizado en galpón ($ por bolsa) 0,3 0,3 0,3
Costo total galpón ($) 138.613 138.613 106.625
Flete camión VBRC - SAE ($ por bolsa) 0,46 0,46 0,46
Seguro interno VBRC - SAE ($ por bolsa) 0,21 0,21 0,21
Costo total flete y seguro interno 23.082 23.082 17.755
Acopio en puerto (previo a la consolidación) (u$s por bolsa) 0,12 0,12 0,12
Consolidación contenedores (u$s por bolsa) 0,16 0,16 0,16
Carga a buque (u$s por bolsa) 0,16 0,16 0,16
Costo total consolidación y carga ($) 54.569 54.569 41.976
Honorarios despachante de aduana ($) 5.581 5.581 5.724
Tarifa a las cargas ($) 2.094 2.094 1.611
Derechos de exportacion (10%) 55.809 55.809 57.240
Total honorarios, tarifas y derechos 63.484 63.484 64.575
Total acondicionamiento y comercialización 279.746 279.746 230.931
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Costos de las certificaciones
Toda laproducciónqueseexportadebe realizar obligatoriamente laCertificaciónenOrigen,
independientemente de si se produjo con un estándares de calidaddiferenciados y llevan
ademásotras certificaciones. En la temporada2002 los costos fueron lossiguientes:

n $40Funbapa
n $15SENASApor la confeccióndel CertificadoFitosanitario

Estos costos son por camión. Si se tiene en cuenta que cada camión de cebolla lleva un
promediode1.400bolsasde25kilos, el costopor bolsaesde4centavosdepesoporbolsa.
Laproducción orgánica certificacalidada travésde empresascertificadoras deproductos
orgánicos, comopor ejemploArgencert S.R.L. El costodeeste trámite seespecifica aconti-
nuación:

n Suscripciónanual $300.
n Inspecciones$450 (mínimounaal añosegúncircunstancias).
n Viáticosdel inspector al costo (secalculancostosdemovilidad, hospedaje ycomidapor
$290encada inspección).

n Honorariosdeemisióndecertificados, enproporcióna la facturaciónneta 1%máximo
(por ejemplo, para unaventade $10.000 el costoes de$100).

Estospreciosno incluyen IVAy fueron relevadosde laempresaantesmencionada.

Ademásde la certificaciónpropiamentedicha, a cambiodeeste costo losproductores reci-
ben, entre otrascosas:

n Atenciónpermanenteyorientaciónde losproductoressobreproblemastécnico-adminis-
trativosdel procesodecertificación.

n Tramitaciónde laseventualessolicitudesdeacortamientodel períodode transiciónante
lasautoridadesnacionalesdeaplicación(SENASA) yapoyodepresentacionesyconsul-
tasde losproductoresante lasmismas.

n Equivalenciade la certificaciónpara lasexportacionesa laUniónEuropea yotrosdesti-
nosque requierenequivalenciacon lasnormasdel paísdedestinoouna recertificación
por unacertificadoradeesepaís.

Laproduccióndecebolla integradaesmonitoreadaycertificadapor laFundaciónArgenINTA
y tiene los siguientescostos:

n Arancel de$35por hectáreapor toda la temporada. Estecostodependede lacantidad
dehectáreasa certificar (cuantomayor es la superficie,menor es el canon).

n Dosauditoríasobligatoriasen lasqueelproductor debehacersecargo, comoenel caso
anterior, de los viáticosdel inspector (se suponen igualesal efectodel análisis).

n Análisisobligatoriode laboratorioparadetecciónde residuos,quevaríaentre$100y$200
(se suponede$150para lacomparación).

n Emisióndel sellodeProducción Integrada: 0,05%del valor FOBde lamercadería.
Estos valores fueron relevadosen laFundaciónArgenINTAyseencuentran envigenciapara
lapresente temporada.

El costo de la certificación
proporciona acceso, no sólo

a la certificación
propiamente dicha , sino
también a orientación
técnica , apoyo para
pr esenta ciones amte

autor idades y equiva lencia
de cer tifica ción para
diver sos destinos.
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Resultados de la simulación
Para la interpretacióndelosresultadosdelanálisiscabeaclararpreviamentecuál esel resultado
final del cálculo. Lo que se ha intentado en este análisis es simular y comparar diferentes
producciones y comercializaciones y obtener unautilidadbrutaantes de impuestos. Por tal
motivo, seha incorporado informaciónadicional almargenbruto yseha realizadounanálisis
desensibilidadpara ver cómoafectan las fluctuacionesdealgunasvariablesa los resultados
de la simulación.
Lautilidadbrutaporbolsaseubicaenniveles interesantes,a juzgarporsuporcentajesobre las
ventas (alrededordel30%).Apriori seobservaqueaúnproduciendosinestándaresdecalidad,
losmárgenessonelevados. Laclaveparaentender estosbuenos resultadosson ladevalua-
ciónyel destinode laproducción.
El ingreso endólaresprovenientede laexportación, al tipodecambioactual, superaamplia-
mentea loscostos, lamayorpartedeellosenmoneda local.Claramente, seestáenpresencia
entoncesde una variable determinante en el análisis de rentabilidad. Con la paridadpeso-
dólar, la utilidad bruta se reduce drásticamente y cualquier incremento en los costos de
producciónocomercializaciónpuedegenerar pérdidaspara la temporada.Cabepensarque
estapérdidade riquezaaquesehace referencia fue soportadapor los productoresdurante
granpartede ladécadapasada.
Por otro lado, esosprecios se obtienensolamente enelmercadoeuropeo. La exportacióna
Brasil obtienemenores ingresos, aúnendólares, y lacalidad requeridaesmenor.Unade las
principalesdificultadesconelmercadoeuropeoresideen labajacuotaqueabsorbe,alrededor
deunas20mil toneladas (algoasícomounas800mil bolsas, cantidadque tambiénproviene
del ValledeRíoNegro).
Lasuperficie representativade50hectáreas, si bienpuedeparecer excesiva, podría tomarse
como la superficie de un grupo de productores asociados que produce bajo los mismos
parámetrosy vendenenconjunto suproducción.
Encuanto a los precios del mercado internoson los relevados en la zonaen septiembrede
2002.Posiblemente, durante laépocade venta (marzo-abril-mayo)entérminos relativossean
menorespor lamayor ofertade cebolla. Sinembargo, tambiénesciertoque el componente
inflacionario los incrementará.

RESUMEN DE COSTOS E INGRESOSRESUMEN DE COSTOS E INGRESOS Convenc ionalConvenc ional Integ radaInteg rada O rgánicaO rgánica
Arrendamiento 54.971 54.971 59.938
Costo de producción 165.600 165.600 147.250
Costo de acondicionamiento y comercialización 279.746 279.746 230.931
Costo de certificación 1.353 3.911 4.411
Costo total ($) 501.671 504.228 442.529
Ingreso por exportación 558.090 558.090 572.400
Ingresos por venta al mercado interno 144.400 144.400 88.000
Ingreso total ($) 702.490 702.490 660.400
Utilidad total 200.819 198.262 217.871
Utilidad por bolsa ($) 3,09 3,05 4,36
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Aná l isis de sensibil idadAná l isis de sensibil idad
Utilidad bruta por bolsa ($)

Conv .Conv . Int.Int. O rg .O rg .
CASO BASECASO BASE 3,093,09 3,053,05 4,364,36

Mod i fi cac iones con respecto al caso baseMod i fi cac iones con respecto al caso base
Duplicación costo de producción 0,54 0,50 1,41
Disminución de los rendimientos (-30% en cada caso) 0,98 0,92 1,71
Modificación % exportación (30%) 1,08 1,03 1,31
Área sembrada menor (20 hectáreas) 2,05 2,02 2,41
Cotización del dólar:

u$s 1 = $ 1 -3,11 -3,15 -3,91
u$s 1 = $ 2 -0,73 -0,77 -0,73
u$s 1 = $ 3 1,66 1,62 2,45

Precio FOB (-30% en cada caso) 0,80 0,76 1,31
Duplicación de las certificaciones 3,07 2,99 4,27
20% de derechos de exportación 2,23 2,19 3,21

TIPO DE PRODUCCIONTIPO DE PRODUCCION

Fuente: ela bora ción propia

Comentarios finales
Las señales que reciben los sectores de laproducción, acondicionamiento, conservación,
transporte y comercializaciónde alimentos desde los distintosmercados con relación a la
exigenciadeproductos dealta calidade inocuidadsoncadavez demayor intensidad.
Sonmuchos los factoresquedefinenundeterminadocomportamientode la demanda,pero
en relacióndirectacon laseguridadde losalimentos, está claroque “el individuoquiere vivir
sanoynoquierecontraer ningunaenfermedadal consumir unalimento”. Estaes la realidada
laque seenfrentahoyel negociode losalimentos delmundo.
Haysectoresdondeeste tipodeexigenciassemanifestaronhaceunosañosyhan tenidoque
dar respuesta, comoesel casode la industriacárnica. EnFrutasyHortalizassehamanifestado
en forma reciente un incrementoen la sensibilidadde losmercadossobre los aspectosque
tienenqueverconla inocuidaddelosproductosfrescos.Porelloes imprescindible iradecuando
tanto la producciónprimariacomoel acondicionamiento, a losefectosdecumplir con loque
lasexigencias de losmercados internacionalesplantean.
Lasseñalesconcretas, provenientesde loscompradoresde laproducción local, indicanque
losprincipalesmercadoscomienzanaexigir a travésdenormativasoficiales la implementación
debuenasprácticasen losprocesosquegeneran losalimentosdemandados. Lasnormativas
referidasson: anivel nacional, lo establecidoenel CódigoAlimentarioArgentino; enelámbito
MERCOSUR, laResolución80/96; la legislacióndeEE.UU.paravegetales frescos; lasnormas
de laAutoridadEuropeadeSeguridadAlimentaria y los protocolos comerciales deEUREP,
comoorganizacióncomercial europea.
En loque acebolla se refiere, ya hayproductores en la zonaque vislumbrando la tendencia
mundial, están iniciando la implementacióndeBuenasPrácticasAgrícolas (BPA) yBuenas

Los principa les
mercados comienzan a

exig ir a través de
normativas oficia les la
implementa ción de

buenas práctica s en los
procesos que g enera n

los a limentos
demanda dos.



19Ind ica do r e s d e Ac t iv id a d Económ ica Nº 64

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

Prácticas de Manufactura (BPM), comenzando a recorrer el camino hacia una posible
certificación.
Además, en la Región Protegida Patagónica, se están llevando a cabo actividades de
capacitacióny sensibilizaciónsobre la temática, implementadaspor el ProgramadeCalidad
de los Alimentosde laSAGPyA y laComisióndeSeguridadyCalidadAgroalimentaria de la
FunBaPa. Estas actividades se enmarcanenel desarrollo de unaestrategia regional sobre
seguridadycalidadagroalimentariaque llevanadelante institucionesyorganismosprivadosy
públicos, representadosen laComisiónmencionada.
Las exigencias internacionales y locales son taxativas, pero también lo son las ventajas
comparativasen lasquedesarrollamosnuestrossistemasdeproducción.Tenemosuncúmulo
decondicionesdiversas quepodemos transformar en reales ventajas competitivas a finde
posicionarnosmejor en losmercadosy, fundamentalmente,minimizar los impactosnegativos
sobre el medio ambiente, el cual obviamente, incluye a los seres humanos que habitan la
regiónyparticipande losprocesosproductivos.
El análisis precedente hapermitidodesmitificar el criteriodepermanenciaen laproducción
convencionalpor losmayorescostosquegeneraunaproducciónbajoestándaresdecalidad.
Sepudoobservarque loscostosdecertificacionesnosonsignificativosen relaciónal restode
loscostos, yqueestaerogación tienesucontrapartidaen ingresosmayores, estables ymás
seguros.Cabe recordar, sinembargo, que insertarse enunprocesodeproducciónorgánico
demandaunseguimientodetresañoscomomínimo,y reciéndespuéssepuedecomercializar
laproducciónbajoesadenominación.
Seobservaque laproducciónintegradaarrojaunmargeninferiora laproducciónconvencional,
dadoquenoexisteporelmomento sobreprecio.Noobstante, comoseexplicóanteriormente,
producir bajoesteprotocologeneraotro tipodeventajas. Además, dada la tendenciamundial
a consumir alimentos conunaltogradode inocuidad, esposible queenelmedianoplazosí
existadichodiferencial, obienqueproducir conesesistemasea ladiferenciaentre ingresar al
mercadoono.
El sector cebollero regional estádando losprimerospasosenun temaquepuededeterminar
enelmedianoplazosuespecializaciónysu futuro.Conuna filosofíadecalidad, continuidady
presencia, asociadoaunaverdaderamentalidadexportadora, es factible queenelmediano
plazo la zona del sur bonaerense no sólo recupere la riqueza de otras épocas, sino que
ademásse posicionede talmodoque lepermitagenera riquezaadicional.

Distr ibución de la utilidad y los costosDistr ibución de la utilidad y los costos

Convencional Integrada Orgánica
Producción Acondicionamiento y empaque
Seguros y fletes Gastos portuarios (incluye tarifa a las cargas)Gastos administrativos e impositivos Utilidad

Distribución utilidad y costosDistribución utilidad y costos
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Cambios en la distribuciónCambios en la distribucióndel ingreso localdel ingreso local
Los indicadores que
miden la distribución
del ing reso pueden
cla sifica rse en aquellos
que se concentran en la
distr ibución funciona l
de la renta y los que lo
hacen en la distr ibución
persona l de los
ing r esos.

La Encuesta
Permanente de
Hogares divide a la
pobla ción con ing resos
en diez fra cciones
igua les ye ca lcula la
proporción de los
ing resos tota les que
recibe cada uno de
ellos.

El cá lculo de la tasa
máxima de
redistr ibución para
Bahía Blanca
correspondiente a l año
2002 alcanza un valor
de 31,8%, es decir más
de tres puntos por
encima del va lor
reg istrado en 1991.

n nn

conel nivel deempleo, existenotro tipodemedicionesque sirvenpara tener una visiónmás
integral del problema. Se trata de los indicadores que miden la distribución del ingreso y
puedenclasificarseendosgruposprincipales: losqueseconcentranen ladistribuciónfuncional
de la renta y losque lohacenen ladistribuciónpersonal de los ingresos.

El marco conceptual
Ladistribuciónfuncional distingue los ingresosprovenientesde la remuneraciónde losdistintos
factoresproductivos, esdecir trabajo, capital, recursosnaturalesno renovables yactividad
empresarial. La suma de las participaciones correspondientes a cada categoría funcional
necesariamente será igual al 100%del ingresonacional.
Ladistribuciónpersonal se refierea lacomparaciónentrepersonasogruposdepersonasque
recibendiferentesnivelesde ingreso.Paraellohayque tener encuentaelmontoabsolutode
la suma de ingresos que tienen las distintos personas, cualquiera sea su origen, es decir,
independientementedesi correspondenal trabajo, capital uotro factor deproducción.Dado
que,enprincipio, lasdiferentespersonas tienendistintosmontostotalesde rentasesnecesario
agruparlaspor “clases”, “capas”o “estratos”de ingreso.
En la práctica esta agrupaciónpuede hacersededosmaneras: sedefinenapriori distintos
tramos de ingreso y se calcula el porcentaje del ingreso nacional que corresponde a las
personas que entran en cada tramo o se definen los estratos de ingresos de forma que
abarquenundeterminadoporcentaje,ordenándolosdemenoresamayoresnivelesde ingreso.
Lasegunda formapermite lacomparacióndedistribucionesdedistintospaísesodedistintas
fechas, por loquees lamaneradepresentaciónmáshabitual.
Concretamente lasmediciones que realiza INDECa través de la Encuesta Permanente de
Hogaresse incluyendentrodeestaúltimamodalidad.Sedividea lapoblacióncon ingresosen
diez fracciones igualesysecalcula laproporciónde los ingresos totalesque recibecadauno
de ellos. Comparando la situación igualitaria con la observadaen la realidad, se puede ver

L as cifras sobre desempleo recientemente publicadas para Bahía Blanca encienden
lucesdealerta acercade lasituaciónsocial. Ademásde los indicadores relacionados

Existen diversa s
técnica s para eva luar
en la práctica el estado

de la distribución
persona l del ing reso.
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Evolución de la tasa máxima de redist ribuciónEvolución de la tasa máxima de redist ribución

33,8% 31,8%
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

cuánto “sobra”o “falta”acadaestratopoblacional. Estadesigualdadpuedeser cuantificada
a travésde loquesedefinecomola “tasamáximade redistribución”quesuma lasdiferencias
positivas entre la proporciónde los ingresos totales que recibe cada decil y la distribución
equiproporcional. Cuantomayor esel valor deesta tasa,más desigualmentedistribuidos se
encuentran los ingresos.

La situación local
Cuandosecalcula la tasamáximade redistribucióndesdeel iniciodel plandeconvertibilidad
hasta ahora, se inicia con un valor de 28,5%para 1991 y aumenta progresivamente en los
añossubsiguienteshasta llegar en1997al valormáximodel períodoanalizado(casi el 34%).A
partir de allí hay pequeñas disminuciones en el valor de la tasa hasta que finalmente en la
medicióndemayodeesteaño vuelvea incrementarse (ver Gráfico1).

El cálculode la tasamáximade redistribuciónparaBahíaBlanca enel año2002 alcanzaun
valor de 31,8%, esdecirmásde trespuntospor encimadel valor registradoen1991. Como
puedeobservarse en la Tabla1, losprimeros sietedeciles de lapoblacióncaptanapenasel
38%de los ingresos totales, losdeciles ochoynueveconcentranmásdel 28%yel decil diez
absorbealgomásdel 33%. Comparandoesascifrascon ladistribución igualitariadondecada
decil debiera recibir el 10%de los ingresos, se observa que los siete primeros estratos de
población reciben “menos”del 10%cadauno, loque indica concentraciónde las rentasen
estratos superiores. En contrapartida, los tres deciles superiores recibenmás del 10%del
ingreso local.
Másalládelasimplicidaddel indicadordefinidocomotasamáximaderedistribución, yestimado
parael análisis de la evoluciónen la distribucióndel ingreso local, el mismo resulta degran
utilidad práctica y permite obtener una idea clara de la situación, aún cuando por sus
característicaspuedanderivarse conclusionesacercadel origende ladesigualdad.

Grá fico 1

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH.
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La curva acumula los porcentajes de ingreso que percibe la población que se encuentra
ordenada desde los menores ingresos hasta los mayores. En el punto O, que es el origen,
el 0% de la población percibe el 0% de los ingresos, mientras que si se siguen acumulando
los deciles, se obtiene una curva, por debajo de la línea diagonal, que termina en el punto
C (el 100% de la población recibe el 100% del ingreso nacional).
La diagonal indica una distribución equiproporcional o igualitaria: todas las personas reci-
ben el mismo ingreso, de forma que el 10% de la población recibe el 10% del ingreso, el
20% de la población el 20% del ingreso, y así sucesivamente. Cuanto más alejada se
encuentre la curva de Lorenz de la diagonal, mayor será la concentración del ingreso en
los estratos de ingresos más altos o más desigual será la distribución del ingreso.
La concentración relativa del ingreso nacional puede medirse por medio de un coeficiente
global, como el “coeficiente de Gini”; el mismo se define como el cociente entre el área
comprendida entre la curva de Lorenz y la diagonal (sombreada con gris en la figura),
dividida por el área del triángulo OCD. Los valores extremos del coeficiente de Gini son
cero y uno. Cuando el ingreso esta distribuido en forma totalmente igualitaria la curva de
Lorenz coincide con la diagonal; por lo tanto, el área del numerador es nula y el valor del
cociente cero. Cuando la concentración es total, es decir, el último grupo recibe el 100%
del ingreso y los otros nada, la curva de Lorenz coincide con los ejes OD y DC; por lo tanto,
las áreas del numerador y denominador son iguales y el valor del coeficiente es uno. En la
realidad se encontrarán valores intermedios: cuanto más reducidos (próximos a cero)
indicarán un mayor grado de igualdad en la distribución e inversamente.
El análisis anterior se ha referido a la distribución del ingreso en términos relativos, es decir
comparando las situaciones de personas o grupos dentro del conjunto. Para ciertos
problemas de política fiscal puede ser interesante plantear la cuestión distributiva en
términos de valores absolutos. Para esto se suele fijar un nivel de ingresos que define una
línea de pobreza, y la cantidad de personas por debajo de dicho límite.

BOX: CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINIBOX: CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINI
Gráficamente, la distribución personal del ingreso se puede representar a través de la
llamada “curva de Lorenz” que se observa en la figura siguiente.

Deci lDec i l Po rcentaje ing resoPo rcentaje ing reso Po rcentaje igual i tar ioPo rcentaje igual i tar io Di ferenc iaDi ferenc ia
1 1,8% 10% -8,2%
2 3,3% 10% -6,7%
3 4,1% 10% -5,9%
4 5,4% 10% -4,6%
5 6,2% 10% -3,8%
6 7,8% 10% -2,2%
7 9,6% 10% -0,4%
8 12,2% 10% 2,2%
9 16,0% 10% 6,0%
10 33,6% 10% 23,6%

31,8%31,8%TASA MAXIMA DE REDISTRIBUCIONFuente: INDEC-EPH

Tabla 1

Porcentaje de ingresoacumulado

100% C

O
D

Porcentaje de población acumulado100%
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Panorama del sectorPanorama del sectoragropecuario regionalagropecuario regional
Durante los pr imeros
siete meses del año, los
env íos de ca rne
argentina a l exter ior
tota lizaron 127 mil tn,
por un monto de u$s
245 mill, va lores que
casi igualan al tota l
comerciado en 2001.

El relevamiento de
precios efectuado por
CREEBBA en forma
mensua l, a rroja un
cr ecimiento promedio
para 19 cortes de ca rne
bovina del 56% para los
pr imeros ocho meses
del año.

Los da tos promedio
correspondientes a la s
dos campañas del año
2001, arrojan un
crecimiento del stock
bovino reg iona l con
respecto a la última
vacunación de má s de
390 mil animales.

n nn

año. Si bienestaposiciónes aceptadamayormentepara el casode los principales cultivos
agrícolas, laopiniónacercadel resultadopara laactividadganaderanocuentaconunanimidad
absoluta.
Diversos factores, que van desde la alta participación del alicaído mercado interno en el
consumodecarne, ladolarizaciónde los insumosy lanecesidaddenodescuidar losavances
logradosenel la luchacontra laaftosa,afectan la rentabilidadde laactividady lehacenperder
terreno frente a laagricultura.
Elpresente informetieneporobjetivoefectuarundescripcióndecualhasidoelcomportamiento
de laprincipalesvariablesvinculadasa laactividadganadera duranteel períodoposterior a la
devaluación, analizando a partir de ellos, los posibles escenarios que se plantean para la
actividad,conespecialénfasisen losaspectosdemayor interéspara laactividadganaderade
la región.

Evolución de indicadores ganaderos luegode la devaluación
Exportaciones
Dos factoreshicieronqueel comportamientodel sector externode la ganaderíaagrupara la
mayorcantidaddeexpectativas luegode ladevaluación.El primerodeellos teníaque ver con
losbajospreciosquepresentabaelpreciodel novillounavezocurrida la rupturade laparidad
entreel pesoyeldólar, llevándoloavaloresendólares, quenose registrabandesdemediados
de la décadade losochenta,mientrasqueel segundo estuvodadopor la reaperturade los
mercadosexternosquesehabíancerradoenel año2001acausade la reapariciónde la fiebre
aftosa.
Así, según SENASA, durante los primeros sietemeses del corriente año, los envíos de los
principales rubros de carneargentinaal exterior totalizaron127mil toneladas, por unmonto

S ehaseñalado, desdediversosámbitos, que el sector agropecuario en suconjuntoha
sidounode losprincipalesbeneficiariosde ladevaluaciónocurridaaprincipiosdeeste

El achicamiento del
mercado interno, la
dola rización de los

insumos y la a tención
del tema de la aftosa ,
a fectan la rentabilidad
ganadera , no obstante
los beneficios de la

deva lua ción.
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total deu$s 245millones, valores que casi igualana la totalidadde lo comercializado conel
exterior el añoanterior. Si bien estas cifras representanun retornoauspiciosoa losmercados
mundiales, todavía queda mucho por hacer si es que se quiere retornar a los valores de
mediadosde ladécadade losnoventa, cuandoseexportaroncasi 400mil toneladasdecarne
por unvalor demásdeu$s 1.100millones.

Expo rtaciones bov inasExpo rtaciones bov inas
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Grá fico 1

* Siete pr imeros
meses .

Fuente: INDEC.

La salida del mercado internacional por parte de nuestro país dejó un espacio, que países
competidoressupieronaprovecharmuybien,comoocurrióconBrasil yUruguay.Lareinserción
de la argentina como proveedora de carne a losmercados aftósicos, si bien no encuentra
mayores obstáculos debido a sumayor calidad, si debe contentarse con obtener precios
sustancialmentemenores, inclusive en loscortesdemayor calidad. Redactarmejor la idea.
Peseaesta situacióndebajos preciosenel mercado internacional, el negocio ganaderode
exportación muestra altos niveles de rentabilidad, situación que queda demostrada en la
reaperturadeun importantenúmerode frigoríficosentodoel país.Y fueestamayor rentabilidad
del negociodeexportación laquepermitióel alzaen lospreciosde lamateriaprima,el novillo,
locual, posteriormente se terminó trasladandoa lasdemáscategorías.
Sinembargo, nosólo lamayor disposiciónde los frigoríficosapagar preciosmásaltosactuó
comodetonante del alzade los precios, yaqueunelementoadicional se incorporóparaque
losprecios del novillo deexportacióncrecieracasi un200%en losprimerosochomesesdel
año2002.Así, la favorableexpectativacreadaen losproductorespor ladevaluación, comoasí
también los problemas existentes enel mercado financiero (inexistencia de alternativas de
ahorro), los habríadecidido a retener las existenciasdeganado, queseconvirtieron enuna
reservadevalor frente a la inestabilidadde lospreciosengeneral. Almismo tiempo, lamenor
productividadque se estaríaobservandoproductode las restriccionesenel movimientode
haciendaprovocadapor laaftosa,el efectode las inundacionesengranpartede lasprincipales
zonasde invernaday lamenorocupaciónde loscorralesdeengordeagranoson factoresde
carácter productivoqueayudanaprofundizar esta restriccióndeoferta.
Para corroborar esta situación, en el cuadro Nº 1 se observan las ventas de vacunos por
categoríade losprimeros sietemeses del corriente año, comparadoconelmismo lapsode
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2001.Seobservauna reducciónde la faenade255.139animales, locual representauncaída
del 5%en términosporcentuales.

Evolución de la faena de vacunosEvolución de la faena de vacunos
Número de cabezas

Di ferenc iaDi ferenc ia
20012001 20022002 %%

Novillos 1.706.582 1.665.663 -2%
Novillitos 1.208.400 1.057.639 -12%
Toros 77.587 83.536 8%
Vacas 911.244 1.043.428 15%
Vaquillonas 911.474 811.572 -11%
Terneros 277.066 258.664 -7%
Terneras 571.349 488.061 -15%
Total 5.663.702 5.408.563 -5%

enero - jul ioenero - jul ioCatego r íaCatego r ía
Cuadro 1

Se observa una sustancial caída en la faena de novillos y novillitos, de mas del 7% con
respectoa igual períododel añopasado. Asimismo, se observaun fuerte crecimiento en la
faenadevacas (+15%), sobreel cual nosepuedeemitir unaconclusióndefinitiva. Unarazón
es la liquidacióndeanimalesde los tambos,debidoala fuertecaídaquepresenta larentabilidad
deestaactividad, comoasí tambiénal fuerteavanceobservado en el cultivode lasojaen las
principaleszonas tamberas, tales comoCórdobaoSantaFe.
Estasituación, juntoaun inviernoadversodesdeel puntode vista climáticoen lamayor parte
de las zonas productoras, permite avizorar que aunque en el último trimestre del año la
concurrenciadeganadoalmercado se recupere con respectoa losbajos nivelesactuales,
han ocurrido cambios desde el lado de oferta ganadera. Sea como consecuencia de las
inundaciones, obienpor el cierre de tambosen la zonadeSantaFe yCórdobaopor el paso
hacia la agricultura, todoparecería indicar que la faenadeganadoen los próximos añosse
mantendráen losnivelesactualese inclusive inferiores, lo cual, juntoaunademandaexterna
muypromisoria, hacenprevernivelesdepreciosparael ganadomásque interesantes, pesea
unmercado interno retraído.

Consumo
Unade las limitantespara lasbuenasperspectivaspara losproductoresganaderosestádada
por la particular característicaquepresenta el mercadoganaderoargentino, cuyomercado
internoabsorbe entre el 85 y90%de laproducción total decarne.
Estasituación, es laquemantiene, deciertamanera, lospreciosde lahaciendacontenidose
impidenqueel preciodel novillodeexportaciónseubiqueenvaloressuperioresa losu$s0,50
porkiloaúncuando los frigoríficosexportadorespodríanmejorar esevalor.
Esta fuertepresenciadelmercado internoen la industriaganaderaes laquehageneradoque
pese losaumentosdecasi el 200%enel precio del novillo, el preciode lacarnealmostrador
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(para 6 cortes según mediciones de INDEC) ha aumentado hasta agosto un 68% desde
diciembre último. En particular para la ciudadde BahíaBlanca, el relevamiento de precios
efectuadoporCREEBBAenformamensual, arrojauncrecimientopromediopara19cortesde
carnebovinadel 56%para losprimerosochomesesdel año. Lacifraes levemente inferior a la
indicadaanivel país, pero la diferenciapuedehallarseenqueel relevamiento local se realiza
solamenteensupermercados, loscualesposeenunamayorcapacidadfinancieraparaabsorber
losmayorescostosde lamateriaprima.

Evo luc ión p rec io de la carne al mostrado r y en LiniersEvo luc ión p rec io de la carne al mostrado r y en Liniers
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Másdecuatroañosde recesión, una tasadedesempleoquesupera tranquilamente el 20%,
salarios sinmayoresmodificaciones luegode ladevaluaciónyunalzaenel nivel general de
preciosdemás del 35%hacenque losminoristas, tanto supermercados comocarnicerías,
tenganque reducir fuertemente susmárgenesdeganancia si esquepretendenseguir enel
negocio.

Acerca del stock
Durante el mes de septiembre del corriente año, comenzará luego de cuatro años de
postergaciones, el CensoNacionalAgropecuario,quepermitirácontar, entreotrascosas, con
datosactualizadosacercadelstockbovinonacional.Hastaahora,esta informacióneraprovista
por INDEC, quiena travésde relevamientosparciales en las10provinciasque concentranel
95%de lasexistenciasganaderasbovinasdel país,efectuabaunaestimacióndel stockbovino
enel país. El últimodatodisponible, de febrero del corriente año, indicaque el stockbovino
nacional asciende acasi 49millonesdecabezas, casi sin variacióncon respectoal stockdel
añoanterior.
Lareapariciónde la fiebreaftosay lasconsecuentescampañasde vacunación, trajeroncomo
complemento laposibilidaddecontarnuevamentecondatosacercadel stockbovino,nosólo
anivel nacional, sino tambiénanivel de losdistintospartidoso regiones.Así, los resultadosde
lasdosprimerascampañasdel año2001, arrojansegúnSENASA, unstockbovino total de56
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millonesde cabezas, cifra sustancialmentemayor a laque encuentra INDECa través desus
estimaciones. Ladiferenciaentreambosrelevamientossehaatribuidoadiversascausas.Así,
estánquienesaducenuna faltade rigor estadísticoaal númerodeSENASA, debidoaque la
mediciónse realizadurante unperiodomuy largode tiempo, con locual seda laoportunidad
de contar el ganado más de una vez en distintas categorías. Por otro lado, están quienes
sostienenqueel temorde losganaderosauncontagiogeneralizadode laaftosaprovocóque
enestasprimerascampañassevacunara la totalidaddel rodeo,quedandoenevidenciaque
anteriormenteseocultabahacienda, pormotivos impositivos.
Apartirdeestasconsideracionesrespectoalosdatosprovistospor lascampañasdevacunación,
se presenta a continuación los resultados de lasmismas para los partidos de la región de
influenciade laciudaddeBahíaBlanca,provistospor las fundacionesde losdistintospartidos.
El gráficoNº 4muestra la evolucióndel stockbovino regional partir de laúltima campañade
vacunación realizada entre la primavera de 1998 y otoño de 1999. En esa fecha, el stock
bovino regional1 erade1,95millonesde animales. El partidoconmayor cantidaddeanimales
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1Se considera n los
partidos de Bahía Blanca ,
Coronel Rosa les, Coronel

Pring les, Coronel
Dorrego, Coronel

Suá rez, Puan, Sa a vedra ,
Tornquist y Villa rino,

excluy éndose a l par tido
de Pa tagones, que está
exento de la vacunación

antia ftósica .
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eraCoronel Suárez, con375mil animales, de los cuales un23%correspondíaa lacategoría
novillos y novillitos, dejando enclaro la aptitudde la zonapara la actividadde invernada. Lo
seguíaen importanciaelpartidodeVillarino, con363mil animales,mientrasque lospartidosde
BahíaBlanca yCoronel Rosales teníanunstockde145mil animales.
Los datos promedio de las dos campañas del año 2001, arrojan un crecimiento del stock
bovino regional conrespectoalaúltimavacunacióndemásde390mil animales, situándoloen
2,33millonesdecabezas.Si bienyasehanexplicitado las restriccionesencuantoa la fuente
de la información, lo cierto es que los resultados de la campaña antiaftosa del año 2001
estarían revelandouna tendenciacreciente en el stockbovino regional. Confirmandoestos
resultados, los totales recogidosenlaprimercampañadevacunaciónrealizadaaprincipiosdel
corriente año indicanqueel stockbovinoen la regiónascenderíaa2,4millones decabezas,
cifra casi un8%superior a laquese registró en igual períododel añoanterior.

Comentarios finales
Se puede decir que la devaluación tuvo un doble impacto sobre la actividad ganadera. En
primer lugar, redujoel stockdecapital de laempresamedidoendólares, yaquebajóel precio
de la tierrayde lahacienda, yconsecuentemente lacapacidadadquisitivadel ganaderopara
aquellosbienesdolarizados.
Ensegunda instancia,mejoró la capacidaddepagodel productor ganadero respecto de la
mayoría de aquellos precios de la economía que han quedado pesificados y rezagados
respecto de lahacienda, dentrode los cuales sepuedenmencionar la deuda financiera y la
manodeobra, pasandopor los impuestos y los servicios,mejorando consecuentemente el
flujode fondosnetode la empresaganadera.
Quedaparaunestudioposterior, confirmarsi la recapitalizaciónquesuponeel crecimientodel
stockbovino regional enestosúltimosaños, se fundamentaen lasmejoresperspectivasde
rentabilidaddel negocioganaderoqueplantea ladevaluación.

1ra Cam paña 2001 2da Cam paña 2001 1ra Cam paña 2002

B.Bca.-C.Rosales 158.822 177.881 174.393

Cnel. Dorrego 169.913 198.639 190.707

Cnel. Pringles 340.422 393.289 375.507

Cnel. Suárez 437.857 445.653 431.761

Puan 326.125 343.235 351.422

Saavedra 199.240 204.211 197.022

Tornquist 203.133 235.021 232.835

Villarino 413.846 443.816 443.339

Total 2.249.358 2.441.745 2.396.986

Cantidad de anim ales
Par t ido

Cuadro 2

Fuente: elaboración propia en base a información provista por la s Fundaciones



A v . C o l ó n 2 B a h í a B l a n c a
T e l : ( 0 2 9 1 ) 4 5 9 - 6 1 0 0

G R U P O I N T E S A

BANCO
SUDAMERIS
ARGENTINA

C h i c l a n a 3 2 6
T e l : ( 0 2 9 1 ) 4 5 6 - 4 5 8 2
B a h í a B l a n c a

Un banco en quien confia r sus negocios

PUERTO DE BAHIA BLANCA

AV. DR. MARIO M. GUIDO S/N - (8103) INGENIERO WHITE - BAHIA BLANCA - ARGENTINA
TEL/FAX: (0291) 457-3213 / 457-3215 / 457-3246 / 457-3247 - e-mail: cgpbb@bblanca.com.ar

mailto:cgpbb@bblanca.com.ar


Una gamade
servicios

permanente
para la mejor

comprensión de
la economía de

Bahía Blanca y su
región

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS
BAHIA BLANCA-ARGENTINA

Acérquese al CREEBBA,
Alvarado280(8000)BahíaBlanca
Telefax: (0291) 455-1870 líneas rot.

e-mail: info@creebba.org.ar
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Análisis de coyunturaAnálisis de coyuntura
Indice de Precios al
Consumidor
EnBahíaBlanca, lospreciosminoristasse
incrementaronun3,6%en julio y un2,6%
en agosto. Estas variaciones surgen de
comparar el Indice de Precios al
Consumidordecadamesencuestióncon
el correspondiente al período anterior.
Asimismo, en el ámbito de la Capital
Federal yelGranBuenosAires, resultados
similares fueronobtenidos por el INDEC,
que estimó tasas de inflación del 3,2% y
2,3%respectivamente, con loquecalcula
unalza acumuladaen los primeros ocho
mesesdel añodel 37,8%.
Enelcasolocal,Alcompararelúltimo índice
con el correspondiente al mes de enero,
se calcula un aumento acumulado de
precios del 35,8% desde comienzos de
2002 hasta agosto. Asimismo, el
incrementoen relaciónaagostode2001,
superael 36%.
Como es sabido, la principal fuente de
presión sobre los precios mayoristas y
minoristas es la cotización del dólar, en
tanto la emisiónmonetaria se mantenga
controlada. Enagosto, el valorde ladivisa
estadounidense se mantuvo estable, e
inclusive registró bajas con respecto al
promediodel mesde julio, ubicándoseel
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dólar libre en los 3,6 pesos aproximada-
mente.
Pese a estar controlada la presión
cambiariasobre lospreciosdomésticosy
aregistrarsesólopequeñasvariacionesen
la gran mayoría de los capítulos que
componen lamedicióndel índice, huboun
par de aumentosque incidieronparaque
el resultadomensual superarael 2%. Uno
de ellos fue la disparada del precio de la
carne, que tuvo un incremento del orden
del30%enlasbocasminoristas. Al tratarse
deunbienconelevadaparticipaciónen la
canasta familiar, posee una importante
incidencia en la variación general de los
precios. Laotraalzasignificativa, aunque
demenor proporción,seprodujo, unavez
más,enel preciode loscombustiblesque
prosiguiósumarchaascendente.Aquíno
sólo tiene que ver la intención de las
compañías petroleras de alcanzar una
meta en dólares para el precio del
combustible,sinoel contexto internacional,
quepresenta una cotizaciónascendente
del valor del petróleo.
A nivel capítulos, en el mesde agosto se
destacó nuevamente “Alimentos y
Bebidas”, laprincipal categoríadentrodel
consumofamiliar. Lavariacióngeneralcon
respectoal mesde julio fue del 5,9%. En
el año los alimentos acumulan un
incrementodel ordendel 46%. Duranteel

últimomes, el rubro quemás subió fue el
de las carnes, que presentó un ajuste
generaldel 16,1%. Enparticular, lascarnes
rojasaumentaroncasi un25%, lacarnede
aveun18,2%ylospescadossóloun2,6%.
El importanteencarecimientodelascarnes
rojas se explica por la retención de
haciendaenlosmercadosconcentradores,
que llevó el preciopor kilo vivo desde los
15,5 centavos a más de 2 pesos. El
incrementonopudoser absorbidopor las
carnicerías y se trasladó totalmente a los
consumidores. Sibienlos traslados fueron
desparejos, puesto a que los
supermercados cuentan con un mayor
margendeabsorción, losaumentosfueron
significativos en todos los casos. Otras
alzas importantes dentro del capítulo
tuvieron lugar en verduras (13,7%), frutas
(7,6%), alimentos preparados (7%) y
semipreparados (5,3%). Varios rubros
presentaronvariacionesdel ordendel 3%,
como los aceites, el azúcar, los dulces y
lasbebidas alcohólicas yel resto exhibió,
en general, cambios menores,
detectándose inclusive algunasbajasen
ciertas variedadesdequesos,mantecay
crema, huevos y facturas.
“Equipamientodel hogar” varióun2,03%
enagosto, impulsadopor los artículosde
limpieza (3,9%), electrodomésticos (3%),
productos demenaje (2,7) y artículos de
ferretería(2,5%). Enmenormedida incidió
el rubro textiles y accesorios para la
decoración (1,62%), en tanto que los
serviciosparael hogar -serviciodoméstico
y limpieza de ropa- permanecieron sin
cambios.
En tercer lugar se ubicó el capítulo
“Transporte y Comunicaciones”, que se
incrementó 2% respecto a julio.
Nuevamente, el ajustesedebióa lasalzas
registradasporel rubro funcionamientode
losvehículos,quetuvounaumentogeneral
del 2,9%. Dentro de él, como hace ya
varios meses, los combustibles
encabezaron lassubas, conunavariación
del 5,8%. También incidieronlossegurosy
losrepuestosycubiertas, concambiosdel
1,34%y0,8%, respectivamente.
“Educación” cerró el mes con un ajuste
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del 1,4%. El aumento se explica por el
nuevo incremento enel preciode textos y
útiles escolares, que variaronun3,3%en
el último mes. En tanto, los servicios
educativos formales y complementarios
continuaronsincambios.
El índicede “Esparcimiento”creciódurante
agosto un 0,83%. El aumento no estuvo
tan ligado al turismo como en el mes de
julio,plenatemporadavacacional,sinomás
bienal encarecimientoen juguetes (3,4%)
y libros, diarios y revistas (1,95%). Es
probable que una parte estos aumentos
haya estado explicada por el repunte de
demandapor las compras para el díadel
niño. El rubro turismoexhibió apenasuna
variacióndel 0,22%, yaque el incremento
más fuerteseprodujoelmespasado(6%),
como consecuencia de la reactivación
natural de la demanda de paquetes de
viajes. Enestaoportunidad, el transporte
seelevóun0,5%, en tantoque lahotelería
y las excursiones cerraron el período sin
cambios.
“Bienesyserviciosvarios”presentóunalza
del 0,82%, concentrada totalmente en el
rubro higiene y cuidadopersonal (1,4%),
dentro del cual, los artículos de tocador
descartables se incrementaron un 2,7%.
Mientras tanto, loscigarrillosy losservicios
para el cuidado personal no registraron
modificaciones.
“Vivienda”continúaconvariaciones leves,
hasta tanto se efectivicen de manera
definitiva losnuevos esquemas tarifarios
de los serviciospúblicos. Se hanprevisto
incrementos escalonados y, en algunos
casoscomoel gas, diferenciadossegún
tipodecliente ynivel deconsumo. Con la
política de aumentos graduales busca
atenuarse el impacto sobre el poder
adquisitivoy los índicesde inflación. Por lo
pronto,enagosto, losrubrosqueexplicaron
la variación del 0,08% en la categoría
vivienda fueron alquiler, que aumentó en
promedio un1,13%, ymateriales ymano
deobra que registraronunalzadel 0,9%.
Paralelamente, se relevaron bajas
puntuales en el precio del gas envasado
que, desde la devaluación, se había
encarecidodemaneradesproporcionada.

El capítulo “Salud” seestabilizó, luegode
haberevidenciadofuertesaumentosdesde
comienzos del año, y finalizó el mes con
una pequeña variación, calculada en
0,05%. En este resultado incidieron los
medicamentos(0,1%)y loselementospara
primerosauxilios (0,03%). Porsuparte, las
consultasmédicasy losserviciosprepagos
nosufrieronajustesduranteagosto.
“Indumentaria” fue el único capítulo que
cerró el período con bajas, hecho que
resulta destacable en un contexto
inflacionario. Si bien la caída no fue
significativa (-0,1%), probablemente
anticipa una tendencia que va a
consolidarseenseptiembre, cuandoesté
finalizando la temporada invernal y se
extiendan las liquidaciones (siempre y
cuando el contexto cambiario continúe
estable). Enelanálisisporrubrosdeagosto
se tieneque la ropa interior cayóun2%, la

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

CAPITULOCAPITULO COSTO ($)COSTO ($) PESOPESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 731,3 41%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 104,8 6%
Carnes rojas y blancas, fiambres y embutidos 244,5 14%
Aceites y margarinas 24,5 1%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 98,3 5%
Frutas y verduras 122,9 7%
Azúcar, dulces, cacao 25,8 1%
Infusiones 23,9 1%
Condimentos, aderezos, sal y especias 11,8 1%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 74,9 4%

INDUMENTARIA 232,1 13%
VIVIENDA 111,7 6%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 55,1 3%
Artefactos de consumo durable 24,7 1%
Blanco y mantelería 11,9 1%
Menaje 2,4 0%
Artículos de limpieza y ferretería 16,1 1%

SALUD 32,6 2%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 282,2 16%
ESPARCIMIENTO 175,0 10%
EDUCACION 96,7 5%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 82,0 5%
COSTO TOTAL ($)COSTO TOTAL ($) 1.798,71.798,7 100%100%

ropaexteriorun0,9%yel calzadoun0,7%.
Estas bajas corresponden a ofertas y
liquidacionesdeproductos por cierre de
estación. Sin embargo también hubo
aumentos, que recayeronen rubrosmás
estrechamente ligados a los precios
internacionales: telasyproductosdecuero.
Es así como las sedas se incrementaron
un1,7%y los artículos demarroquinería,
un 5%.

Costo de la canasta
familiar
En formacomplementaria al relevamiento
de precios y a la estimación de la tasa
inflacionaria local, se calculó el costo de
unacanastabásicadeconsumoparauna
familiadecinco integrantes.Deacuerdoa
losprecios recogidosenagosto, searribó



34 Ind ica do r e s d e Ac t iv id a d Económ ica Nº 64

An á l i s i s de co y u n tu r a

aunvalorpromediode1.798,7pesos. Esa
misma canasta costaba en enero 1.303
pesos, lo que supone un incremento
superior al 38%. Con respecto al valor
obtenidoen julio, el aumentoesdel 4,3%.
Dentro de la canasta de referencia se
incluyen losartículosmás representativos
de la totalidadde los rubrosconsiderados
para la estimación del IPC. Alimentos y
bebidasparticipaenel 41%del costototal,
transporte en el 16%, indumentaria, en el
13% y vivienda en el 6%. El resto de los
capítulos–salud,educación,esparcimiento
y varios–absorbe el presupuesto familiar
restante.
Paralelamente se estimó el valor de la
misma canasta pero incluyendo
únicamentelosproductosmásbaratospara
cadaunode los rubrosconsiderados,a fin
de conocer la cotización mínima de la
canasta de referencia. El costo total
correspondiente a agosto fue de 1.427
pesos. Teniendoencuentaque enenero
esta canasta se ubicaba en torno a los
1.000 pesos, se advierte con claridad el
deterioroenel poder adquisitivo luegode
ladevaluacióndel peso.
Finalmenteseprocedióacalcular el valor
de la canasta familiar de referencia pero
considerandosólo losartículosdeprimeras
marcasolosdemayorprecio. Se llegó, en
estecaso, auntotal de2.213, quesupone
un incremento del 4%en relación al valor
estimadoparaelmesde julio.

Estimador Mensual
Industrial
Los resultados del Estimador Mensual
Industrial, EMI-CREEBBA calculadopara
elmesdejulio indicanunaumentosuperior
al 8%con respectoa las estimacionesde
junio. Cuando se compara la situación
actual con juliodel añoanterior, se registra
unaumentodel 20%aproximadamente.
Si en el cálculo seexcluye laparticipación
de los sectores relacionados con el Polo
Petroquímico local, la caídacon respecto

al mismomes del año anterior es del 9%
demostrándose la gran influencia de los
rubros químicos y petroquímicos en la
evolucióndel indicadorgeneral.
En el orden nacional, la producción
manufacturera de julio con relación al
mismo mes del año anterior exhibe una
variación negativa superior al 11%. Las
ramas industrialesconmejor desempeño
en lo que va del año comparado con el
añoanterior hansido las fabricacionesde
productos químicos básicos, aceites y
subproductos oleaginosos y aluminio
primario. Los tres casos se vinculan con
incrementosenlasexportacionesdadoque
son rubros con fuerte presencia en
mercadosmundiales.
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INDEC CREEBBA CREEBBA sin Polo

Enel gráficoanterior puedeobservarse la
evoluciónde los indicadorescomentados.
Tanto el indicador calculado por INDEC
como el EMI CREEBBA que excluye al
Polo se encuentran por debajo de los
niveles alcanzados en julio de 2001,
mientras que cuando se incluye la
producciónde los sectores vinculadosal
Polo mejora el nivel del indicador
sustancialmente.
Desde laperspectivasectorial el rubroque
lidera lasvariacionespositivasenrespecto
al año anterior es nuevamenteAbonosy
CompuestosdeNitrógeno, que tieneun
incrementosuperior al 40%ensusniveles
deproducción. Anivel país laproducción
de agroquímicos muestra una caída del

5%en lo que vade2002, aunquedurante
el mesde julio se registra un crecimiento
del 8%encomparaciónconelmismomes
del añoanterior. Estosedebeaqueen los
últimosmesessehanrecuperadoalgunas
de lascolocacionesenelmercado interno,
se registra un importante incremento de
los volúmenes exportados y se observa
ciertasustituciónde importaciones.
Otro rubro que presenta una importante
variaciónpositivaencomparaciónconjulio
del año anterior es Fiambres y
Embutidos, con un aumento del 44%
especialmente impulsadopor el producto
Fiambres, cuyaproducciónpresentauna
variación interanualdel 67%,y tambiénpor
los Embutidos Frescos que exhiben un

aumento del 25%. Se observa una
disminuciónenlaproduccióndeembutidos
secos de alrededor del 47%. Este sector
también informa incrementos en
comparación con el volumen de
producciónde junio.
En tercer término puedemencionarse el
caso de Plásticos Primarios con un
aumento del 25%con respectoa julio de
2001, debido al importante incremento
registradoenlaproduccióndepolietilenos.
Estoconcuerdaconlaevolucióndel sector
en el nivel nacional que muestra un
crecimiento casi del 6% en este año en
comparaciónconelmismoperíododelaño
anterior. Lamayor capacidadproductiva
disponible sehadestinado fundamental-
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mente a la exportación mientras que el
mercado interno se ha reducido durante
2002. Las colocaciones externas se han
visto favorecidasen losúltimosmesespor
un importante crecimiento de los precios
internacionales.
MateriasQuímicasBásicas tambiéntiene
aumentos en su nivel de producción en
comparación con julio del año pasado,
tanto enEtileno comoenSodaCáustica,
que registran incrementos del orden del
8%y 10% respectivamente. Dado queel
etileno se utiliza en la fabricación de
materiasprimasplásticas sudesempeño
seencuentra ligadoalaevolucióndel rubro
Plásticos Primarios. A nivel nacional la
elaboracióndeproductosquímicosbásicos
registra un crecimiento del 20% en el
acumuladode lossietemesesdeesteaño
encomparaciónconel añoanterior, ygran
parte de esta evolución se encuentra
impulsadapor las ampliaciones del Polo
local. Además, otros productosquímicos
se han visto favorecidos por mayores

exportacionesode importacionesapartir
de ladevaluacióndel peso.
El subsector Panaderías no presenta
diferencias ensus nivelesdeproducción
en relación con el mismo mes del año
anterior. El resto de los rubros que
componen el EMI CREEBBA registran
variaciones interanualesnegativas.

La mayor disminución en el nivel de
producción, encomparación con juliode
2001, corresponde al rubro Lácteos con
unporcentajede–30%.La industria láctea
nacional tieneenelmesde julio unacaída
superior al 25% en comparación con el
mismo mes del año pasado, vinculada
fundamentalmente con la menor
disponibilidaddemateriaprimayaque las
bajosvalorespercibidospor los tamberos
han hecho que muchos de ellos se
dediquen a la agricultura. Según fuentes
consultadaspor INDEC, ladisminuciónen
los ingresos reales de los consumidores
impacta negativamente en el nivel de
consumo de productos lácteos,
perjudicandoespecialmente a las firmas
dedicadas exclusivamente al mercado
interno. Conrespectoa lasexportaciones,
este año se han incrementado en forma
sostenida, destacándose el caso de la
leche en polvo aún en un contexto de
precios internacionalesdeprimidos.
Faena Vacuna exhibe una reducción

superior al 20% con respecto al año
pasado,mientras que anivel nacional se
apreciaenlosúltimosmesesunasustancial
recuperaciónde laactividadamedidaque
los frigoríficoshanretomadolaproducción
a partir de la reapertura de algunos
mercados externos que habían
permanecidocerradoscomoconsecuen-
cia del brote de aftosa. Con respecto al

mercado interno, principal destinode los
cortes vacunos, si biense han registrado
incrementos en lospreciosde las carnes
rojas, fueron inferioresalosobservadosen
otrosproductosalimenticiosloquefavorece
el desempeñode lademanda interna. En
el orden local, duranteelmesde julionose
verifican incrementos sustanciales en el
precio de la carne, e incluso se han
registradoofertas enmuchoscasos. Este
panorama puede cambiar ya que sobre
fines de julio y durante agosto sí se han
relevadoaumentosen loscortesvacunos
loquepuede repercutir en lademanda.
Enel casodeRefinacióndePetróleo, la
reducciónesdel 3%encomparacióncon
ennivel deproducciónde julio anterior. En
el análisis por productos se observan
aumentosenMembranasAsfálticas, LPG,
Gasolina Natural y Naftas Intermedias,
mientrasqueestos incrementos sonmás
quecompensadospor disminucionesen
la producción de Destilados Medios y
Etano. En la industria nacional se registra
unacaídadel 8,2%duranteelmesde julio.

P roducc ión industria l respec to a 2001P roducc ión industria l respec to a 2001
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Los resultados de la encuesta a los
sectores que componen la economía
bahiense evidencia desde hace dos
bimestres una lenta normalización de la
situacióngeneral.
El saldoderespuestacompara lacantidad
deempresasquecategorizar susituación
general como “mejor” con respecto al
bimestre anterior, contra aquellas que la
identifican como “peor”. Por lo tanto, los
resultados indicanquehastafinesde2001,
la situación ha ido empeorando notable-
mente,mientrasquedesdecomienzosde
2002enadelante, la tendencia se revirtió.
¿Significa esto que las empresas se
encuentranenbuenosnivelesdeactividad?
Para dar respuesta a esta pregunta,
convieneanalizar por quéhamejoradoel
saldoderespuesta.Esteindicadoresmayor
quecerocuando las respuestaspositivas
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superana lasnegativas, ymenorquecero
cuando sucede lo contrario. Por lo tanto,
la mejora se puede explicar tanto por un
aumentoenel segmento “igual”comopor
un incrementoenel númerode firmasque
seencuentran “mejor”.
Claramente, la situación a fines de 2001
eracríticapara lamayoríade lasempresas,
que luego de más de tres años de
recesión, veíancaer estrepitosamente las
ventas y reducirse sus cobranzas, con lo
cual, que aumente la proporción de
aquellos que se encuentran igual es
sinónimodeestancamientoynodemejoría.
En laTabla1sepuedeobservar cómohan
variado los estratos para el agregado de
los sectores en los cuatro últimosmeses
de cada año. Tal como lo planteaba la
hipótesis precedente, la explicaciónde la
aparentemejoríadelcorrienteañoproviene
de ambas vertientes. Se podría concluir
entonces, respondiendoa lapreguntaque
dio lugar aesteanálisis,que lasempresas
estángradualmentetendiendoanormalizar
su situación, pero aún se encuentran en
niveles de actividad bajos, a juzgar por
algunosotros indicadoresde laencuesta,
comoson lasexpectativas, lasventas yel
plantel depersonal
Los resultadosde este bimestre también

Tab la 1. Var iac . interanualesTab la 1. Var iac . interanuales

Si t. g ral .Si t. g ral . Mejo rMejo r IgualIgual Peo rPeo r
sep 00 9% 61% 31%
oct 9% 60% 31%
nov 14% 54% 32%
dic 14% 54% 33%
Prom .Prom . 11%11% 57%57% 32%32%
sep 01 8% 54% 38%
oct 7% 58% 35%
nov 7% 50% 43%
dic 4% 46% 50%
Prom .Prom . 7%7% 52%52% 41%41%
may 02 12% 57% 30%
jun 6% 57% 37%
jul 15% 60% 26%
ago 10% 63% 27%
Prom .Prom . 11%11% 59%59% 30%30%

arrojanpuntos interesantesque requieren
unanálisismásprofundo. Por ejemplo, la
mayoría de los encuestados coincide en
afirmar que las cobranzas mejoraron
porque ahora se vende solamente al
contado o con tarjeta de débito. La
desaparicióndelcréditocomercialhatraído
mayorseguridaddecobro,aunquetambién
ha restringido la cantidad de clientes. Ya
enanálisis anterioressehabíaalertadoen
estaseccióndelpeligrode ladesaparición
deestaprácticacomercial.
El cierre devariasempresashagenerado
queencasi todos los rubros hayamenos
competencia, por lo tanto la misma
cantidad de clientes se distribuye entre
menos firmas.De todosmodos, lasventas
hancaído.Porotraparte, habersubsistido
hastaahoraes visualizadocomopositivo
pormuchosempresarios, convencidosde
que “lopeor yapasó”, aunqueencuentren
grandesdificultadesparaseguiroperando
normalmente.
Otracoincidenciasecentraen lareducción
de los márgenes por el aumento de la
materia prima y la imposibilidad de
trasladarlodirectamenteal precio final. La
subaenel preciode los insumosproviene
fundamentalmentedel valor del dólar yde
la inflación del período. En este sentido,
cabeaclarar que la influenciaesdiferente
en los distintos rubros, según utilicen
insumos importados (a valor dólar) o
nacionales (incluyen el componente
inflacionario). Las imprentas y casas de
repuestos son ejemplos de lo primero,
aunque enmuchos casos los precios de
lasmateriasprimashanbajadoporque los
proveedoressobreestimaron inicialmente
el saltodel tipodecambioyrecientemente
hanajustadoa labaja.
El plantel de personal no ha sufrido
variaciones significativas durante julio y
agosto. Las firmas encuestadas que
redujeronsuplantilla superan levementea
las que incorporaron. Uno de los rubros
que más se destaca es Seguros, donde
han tomado personal para reforzar las
cobranzas, que encuentran muchas
dificultades.Enestas firmas,por otro lado,
comienza en esta época la venta de

productosrelacionadosconelcampo,con
loque lasperspectivashanrepuntadopara
el sector, ya que se sumana unaumento
de la demanda de pólizas para autos y
casaspor la inseguridadreinante.
Lasperspectivaspara lospróximosmeses
pronosticanque lasituaciónsemantendrá
en los niveles actuales. Laproporciónde
empresariosque reflejanescepticismoen
cuanto a unamejora en el corto plazo es
crecientebimestreabimestre.Estosehace
másevidenteen la Industria,dondecasi el
90% de los encuestados afirma que
persistirá el escenario de bajo nivel de
actividadqueatraviesael sector ydel cual
nopuede recuperarse.

Comenta rios sector ia les. Varias
firmasdeAlimentosyBebidas, tantoanivel
comercial como industrial, coinciden en
afirmar que festividades como el Día del
Amigo y el Día del Niño mejoraron las
ventas. A esto se suman mejores
perspectivas para los supermercados
pequeñosycomerciosdeventaal público
por la apertura de dos supermercados
mayoristasqueacercarán laposibilidadde
mejorar lospreciosdeventay captarmás
clientes.
Una situación complicada están
atravesando las empresas de transporte
de carga. El aumento de los costos de
combustibleyrepuestos,sinpodertrasladar
la tarifa, ha ido erosionando su ecuación
económica. Además, el movimiento de
cargasno hacrecido en lamagnitudque
seesperabapor elmovimiento decargas
de exportación. A la gran informalidad
reinante en el sector se suma la
incertidumbresobreel futurodel rubroluego
de fin de año, fecha hasta la cual el
gobiernose comprometió aque el gasoil
permanezcaen $ 0,85.
El rubroConstrucción está comenzando
la temporadaalta,perocon losprecios tan
altos, las ventas cayeron bastante. Los
empresarios ya están estimando que no
podrán capitalizar el mayor movimiento
estacional en esta temporada. En igual
situación se encuentran las agencias de
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Buena Normal Mala

10% 63% 27%

Mejor Igual Peor

14% 61% 25%

Mejor Igual Peor

7% 57% 36%

Alentadoras Normales Desalentadoras

9% 81% 10%

Mayor Igual Menor

5% 83% 12%

SITUACION GENERAL

TENDENCIA DE VENTAS1

SITUACION GENERAL2

EXPECTATIVAS

MEJORA EN COBRANZAS
Sí No

18% 82%

PLANTEL DE PERSONAL1

turismo, ya que por la nueva situación
cambiariahancaídomuchísimo losviajes
internacionales, y lamayor demanda del
turismo interno no alcanzó a compensar
estamerma.

1 En relación al bimestre mayo-junio 2 Con respecto a igual bimestre de 2001

Sector inmobiliario
En el mercado inmobiliario la situación
general continúasiendonegativa. Si bien
sedetectanalgunasmejoras, lasmismas
son puntuales, ya que corresponden a
unaspocas inmobiliarias ya ciertos tipos
específicos de inmuebles. Pero en el
promedio general, los saldos de
operacionessonnegativos, nosólo por la
caída registrada en la demanda, sino
también por la contracción en la oferta,
teniendoencuentaqueel actual no esun
momento conveniente para la venta, por
el importante retraso en el precio de los
inmuebles y las especulaciones de
recuperaciónvigentes.
Las transacciones que se concretan
responden en su mayor parte al
aprovechamientodeoportunidades,porel
lado de la demanda, y a la necesidad
urgentede venta, por el ladode laoferta.

Por otra parte, empieza a cobrar mayor
relevancia el comprador con perfil
especulativo, que adquiere propiedades
como formade ahorro e inversión, antes
que aquel interesado en inmuebles para
uso habitacional o productivo. La
suspensióntotaldelcrédito, ladegradación
de los ahorros inmovilizados, las
restricciones para el uso de fondos
atrapados en el sistema financiero, la
incertidumbre, precariedad laboral y falta
deconfianzamenoscaban lasposibilida-
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Locales

Lotes p/horiz.-locales
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desde recuperacióny,másaún,acentúan
el deteriorodel sector.
Enlíneasgenerales, lasituaciónde laplaza
inmobiliaria local podría definirse como
regular. Entérminosrelativos,el segmento
de lacompraventaseposicionaporahora
mejorqueel de losalquileres. Elmercado
locativo presenta un cuadro regular pero
unamarcada tendenciadesalentadora.
Apesardeque lasperspectivasdemejora
sonprácticamentenulas, surgeenel corto
plazo una posibilidad de reactivación
puntual, generada por las últimas
modificacionesdecarácter financiero. Se
trata de la reapertura por treinta días del
canjede losdepósitos reprogramadospor
dosbonosadiezaños:unoendólaresdel
Estadonacional con lagarantíaadicional
de losbancos yotroenpesosemitidopor
lasentidades financieras, queseemitirán
enoctubreyvenceránendeabril del 2013.
Estos títulos podrán utilizarse para la
compra de bienes registrables, lo cual
podría generar alguna expectativa en el
mercado inmobiliario.
Durante julio-agosto, el mercado de
compraventa semantuvo estable, peroa
un nivel de operaciones bajo, definible
como regular. Varios rubros observaron
pequeñasmejoras, al mismo tiempoque
otroscerraronconsaldosnegativos.
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Las casas y los departamentos de uno a
tresdormitoriosson lossegmentosmejor
posicionados, con un indicador de
demandanormal. Sedestaca,enelúltimo
bimestre, lamejoraregistradapor lascasas
y losdepartamentosampliosque, pesea
permaneceren la franjanormal,definieron
unmayor númerode operacionesque el
períodoanterior.
Los localesy los lotes(parachaletsycasas
y para horizontales y locales) exhibieron
unasituación regular. En todos loscasos
seconcertaronmás transaccionesqueen
el bimestremayo-junio, aunque éstas no
fueronsuficientesparagenerar uncambio
de tendencia.
Las categorías con peor desempeño
continúan siendo cocheras y depósitos.
Enamboscasos,el indicadordesituación
pasóderegular adesalentador.
Conrespectoa igualbimestrede2001, las
inmobiliarias locales informan menor
actividaden todas lascategorías,excepto
en departamentos de uno y dos
dormitorios,que registransimilaresniveles
de operaciones. En cuanto a precios,
todos los rubros presentan importantes
caídasendólares, en tantoque enpesos
losaumentos vandel 20%al 70%, según
el tipo de inmueble y la ubicación. Los
aumentosenpesosseconsolidaronapartir
delaautorizaciónparaadquirirpropiedades
con certificados de depósitos, debido al

riesgoasociado aeste tipo deoperatoria.
Se estima que los valores actuales no
podrán mantenerse por mucho tiempo,
debido al retraso existente y a los
incrementosenelcostode laconstrucción.
Las expectativas de corto plazo indican
que la situacióndelmercado inmobiliario
de compraventa será igual, enel 56%de
las inmobiliarias consultadas, y que
empeoraráenel 44%restante.
Elsegmentode laslocacionesexperimentó
unamuy levemejoraconrespectoamayo-
junio, no obstante lo cual el volumen de
contratoscelebradoscontinuósiendomuy
bajo. De acuerdo a los valores que toma
el indicador general de performance, la
situacióndelmercadodealquilerespuede
definirse como regular con tendencia a
desalentadora.
Losúnicos rubrosque lograronuncambio
de calificación en su desempeño fueron
los conformados por funcionales y
departamentosdeundormitorioyporpisos
y departamentos amplios. El saldo de
actividad pasó de regular a normal en el
primercasoydedesalentadoraregularen
el segundo. En tanto, las casas y los
departamentos de dos dormitorios
permanecieron en una situación regular,
peseahabercerradomásoperacionesque
enel bimestrepasado.
Las categorías de inmuebles peor

Continúa muy bajo el niv el de alqui leresContinúa muy bajo el niv el de alqui leres
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posicionadas sondepósitos, cocheras y
locales, que enfrentanunexiguo nivel de
demanda y exhiben un indicador
desalentador. La falta de recuperación
económica y su manifestación en la
actividad comercial de la ciudad inciden
conparticular intensidadenestos rubros.
Al realizar una comparación interanual de
laactividadduranteelbimestrejulio-agosto,
se advierte un marcado descenso en el
número de contratos celebrados y una
caídaen losvalores locativos respectode
2001. Esta situación, exceptocasosmuy
puntuales,escomúnatodas lasclasesde
inmuebles incluidasenel relevamiento.
Lasexpectativasde losagentes inmobilia-
rioscon respectoal futurodesempeñodel
mercadode losalquileres revelan faltade
optimismo, comoocurreenotrosórdenes
económicos. El 75%de las inmobiliarias
consultadasopinaque lasituaciónseguirá
igual, un 13% estima que será peor y el
13% restante cree que el cuadro será
muchopeor queel actual en lospróximos
meses.
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Una prestigiosa institución, con sólida
y reconocida trayectoria de 20 años, le ofrece

EXPERIENCIA, IDONEIDAD yRESPONSABILIDAD
para sus inversiones.

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

Rápida y sencilla operatoria.

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

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

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

TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOSTITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
FONDOS DE INVERSIONFONDOS DE INVERSION
CAUCIONESCAUCIONES
OBLIGACIONES NEGOCIABLESOBLIGACIONES NEGOCIABLES
OPCIONESOPCIONES
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Av. Colón 2 - Tel. 459-6100 - Bahía BlancaAv. Colón 2 - Tel. 459-6100 - Bahía Blanca

Bolsa de Comercio

de Bahía Blanca

¡Invierta bienInvierta bien!


