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e instituciones de Bahía Blanca asistieron a la Conferencia de Economía y Comercio 2004,
para ciudades amistosas y hermanas de la ciudad anfitriona. El propósito central de la visita
consistió en establecer un punto sólido de inicio de relaciones de cooperación en los campos
educativo, comercial, turístico ymunicipal; entre la ciudad anfitriona y la región del Sudoeste
de la Provincia de Buenos Aires
China es uno de los ejes de la economía mundial, y si mantiene el nivel de crecimiento a
mediadosdel siglo podría alcanzar el tamañode la economía estadounidense. En estemarco,
a través de esta misión, se ha establecido un sólido contacto con uno de los principales
centros económicos del nordeste deChina y uno de las ciudades en las que el gobierno chino
ha depositadomayores expectativas de desarrollo y crecimiento
El acuerdoconDalian representauna “llave”queabre laposibilidaddedesarrollar oportunidades
de negocio para la región. Este “canal institucional” resulta un punto de referencia casi
imprescindible para apoyar futuras gestiones de empresarios privados y que, de no existir el
acuerdo, nopodríanprosperar debidoaqueel respaldooficial es unacondiciónnecesaria para
intentar entablar relaciones comerciales con empresas de este país.
El intento de crear y afianzar lazos de integración con China, puntualmente con Dalian, se
encuentran fundamentadosen laevidentecomplementariedaddeestemercadocon laeconomía
Argentina, en particular de la regiónPampeana y Patagónica. Estas regiones son reconocidas
por una rica dotación de recursos naturales, la importancia de su producción primaria y el
desarrollo de actividades de la agroindustria. Bahía Blanca suma su condición de principal
plataforma logística del Sur Argentino. Estas características fundamentan la posibilidad de
desarrollo de negocios con China, en razón de la importancia prioritaria para este país de
asegurar el abastecimiento dematerias primas y alimentos por el constante crecimiento del
mercado (aumento de la población y el ingreso per capita)
En función de las similitudes entre Dalian y BahíaBlanca, la experiencia del gran desarrollo de
esta ciudad en la última década puede dejar interesantes lecciones para nuestra región,
necesitada de reconstruir su visión estratégica para los próximos años. Cabe recordar que

E n respuesta a una invitación cursada por el Gobierno de la ciudad de Dalian al Sr.
IntendenteMunicipal, unadelegaciónconformadapor representantesde laMunicipalidad
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Dalian ha impulsado el crecimiento de actividades como la zona franca, la industria naval, la
industria del software, la generaciónde encadenamientos a partir de la industria petroquímica,
el turismo. Su prioridad estratégica apunta a consolidarse como centro logístico del nordeste
de Asia. En el plano urbanístico, es considerado un modelo de ciudad moderna a nivel
mundial.
Las lecciones sobre políticas de desarrollo son una importante fuente de ideas para recrear
una agenda o plan de acción para impulsar el desarrollo de nuestra región. La convención ha
establecido la oportunidad de generar lazos con otras ciudades de vanguardia a nivel
internacional como Vancouver, Richmond, Houston, Glasgow, Adelaida, Nagasaki, por citar
lasmás conocidas.
De las exposiciones brindadas por los representantes de las principales ciudades, se observa
connitidezalgunos rasgoscomunes, entre losquecabedestacar: (i) la importancia fundamental
de erigirse comonodos o plataforma logísticas, a través de las cuales, apuntan a consolidarse
comocentro de captación e irradiación de negocios, (ii) la importancia fundamental de contar
con una agresiva estrategia demarketing con objetivos ymensajes claros, y apoyada en una
cuidadosa presentación a través de losmásmodernosmedios audiovisuales.
La experiencia destaca la importancia de considerar los siguientes objetivos en una posible
estrategia de desarrollo local: (1)posicionar a la región comoeje de futuros intercambios entre
el país, enparticular de la regiónyChina, a travésdesus facilidadesenmateriade infraestructura
y servicios de transporte, y de sus contactos oficiales con la región nordeste de China (con
cabecera enDalian); (2) intentar la captación de radicaciones de empresas chinas apuntando
al MERCOSUR. En este sentido, conviene tener en cuenta que en los últimos años, China ha
sido el principal receptor de inversiones extranjeras y en la actualidad, el Gobierno comienza a
ingresar a una etapa de exportación de capitales con el objetivo de posicionar y consolidar
empresas chinas transnacionales. Por otro parte, el concepto de región como plataforma
logística se plantea en un sentido amplio, pensándola a futuro tanto como un centro de
distribución de producción de empresas chinas en el MERCOSUR así como una puerta de
salida de la producción argentina al mercado chino.
Losobjetivos antesmencionados sedeberían sumar y en lo posible armonizar conotrasmetas
regionales. Por caso, existeunaclara relacióndedesarrolla un sistemade transporte competitivo
con el mercado asiático y la propuesta de desarrollar el Corredor Trasandino del Sur,
aprovechando el proyecto de la Plataforma Logística de los puertos de la Octava Región de
Chile
Además del contacto y convenio conDalian, se alcanzaron otros resultadosdestacables: (i) se
iniciaron conversaciones para contar en con un representante en esta ciudad china, a través
del cual podrían canalizarse inquietudes de la región, (ii) del mismo, se cuenta con el apoyo y
asesoramiento del Consulado Argentino en Shangai y de la EmbajadaArgentina en Pekín, (iii)
se iniciaron conversaciones con autoridades de la Zona Franca en Dalian para la firma de un
posible acuerdo de complementación y representación con la Zona Franca Bahía Blanca –
Coronel Rosales, (iv) se establecieron contactos con representantes de otras ciudades como
Vancouver y Adelaida, planteándose la posibilidadde organizar visitas dedelegaciones con el
propósito de propiciar nuevas oportunidades de cooperación, (v) se invitara a las autoridades
de las universidades locales a explorar en conjunto con las autoridadesdeDalian, la posibilidad
de recibir contingentesdeestudianteschinos interesadosencarreras técnicasyenel aprendizaje
de nuevos idiomas.
Es importantedestacar el gestode laMunicipalidaddeBahíaBlancadedar protagonismoa los
representantes del Sector Privado, sin exclusiones, y encarar estamisión en forma conjunta.
Los resultados de la experiencia son una evidencia clara de la importancia de sumar al Sector
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Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la
FundaciónBolsa de Comercio de BahíaBlanca
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Privado por cuanto son los destinatarios finales de esta estrategia tendientes a abrir nuevos
mercados y captar posibles inversores interesados en la región.
La región necesita proyectarse al exterior. Estos contactos contribuyen a alcanzar estameta.
En relación a lamisión comercial a Dalian, resulta prioritario planificar y emprender acciones
tendientes a desarrollar las relaciones iniciadas en oportunidad del viaje. También resulta
importante revisar aspectos que deben ser fortalecidos paramejorar la efectividad de futuras
misiones. Entre los aspectos recomendables sedestaca la necesidaddeprofundizar el análisis
de la visión estratégica de la región en los próximos años y, desarrollar una estrategia de
promoción de la región, enfatizando la definición de un mensaje que capte el interés de
potenciales inversores del exterior.
La propuesta municipal de establecer vínculos con Dalian se orienta en el sentido de abrir
nuevos campos de acción a la actividad privada. Intentar ser el punto de partida para el
establecimiento de vínculos que en el futuro pudieran fructificar en nuevos intercambios de la
región con estemercado. Es solo el primer paso, de unamisión importante y cuyo éxito solo
dependerá de la continuidad en las gestiones que se han iniciado. Son proyectos de largo
plazo, en unpaís desbordadodeproblemas urgentes. Noobstante, es importante comenzar a
trazar un camino que permita vislumbrar una salida al laberinto en que nos encontramos
inmersos desde que se desatará la crisis. La salida es la conformación de una economía
competitiva, reflejada en empresas integradas al mercado internacional y empleos de alta
productividad.n
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Nuevas oportunidades enel mercado chino

delMunicipio y representantes de instituciones deBahíaBlanca asistieron a laConferencia de
Economía y Comercio 2004, para ciudades amistosas y hermanas de la Ciudad deDalian. El
propósito central de la visita consistió en establecer un punto sólido de inicio de relaciones de
cooperaciónen los camposeducativo, comercial, turístico ymunicipal; entre la ciudadanfitriona
y la regióndelSudoestede laProvinciadeBuenosAires.En términosde lospropiosorganizadores,
“…el objetivo de la conferencia deDalian consiste en fortalecer el intercambio y la cooperación
en el campo del comercio, logística, información y turismo entre Dalian y sus ciudades
hermanas…”1 . La conferencia deDalian reunió a funcionarios y empresarios demás de veinte
ciudades en diez países.
La experiencia arroja un saldopositivo, fundamentalmente por el logro dehaber establecidoun
contacto directo con una de las regiones conmayor crecimiento y perspectivas de desarrollo
del mundo en los próximos años. De un modo fortuito, el resultado se ve fortalecido por la
posterior realización de la misión comercial a China encabezada por el Presidente de la
Nación, y conformada por una importante comitiva de empresarios argentinos. El saldo de la
visita presidencial arrojó ademásdel inicio denegociaciones entre empresas, el fortalecimiento
de la relación entre los gobiernos de ambos países así como el compromiso de avanzar en la
recreación de unmarco institucional que propicie unamayor integración entre los dos países.
Considerando los particulares rasgos de culturas como la china, que valora el cultivo de las
relacionespersonales como requisitoprevioacualquier operación, el propósitode ladelegación
local apuntó al inicio de relaciones con la dirigencia política y empresaria de Dalian, como
indispensablepasoprevioparaposibilitar futurasmisionescomercialesqueapuntesaconcretar
intercambios y la radicación de inversiones
El objetivo del siguiente informe consiste, en primer lugar, presentar una descripción de la
economíaChina, suevolución yperspectivas; y en segundo lugar, informar sobre losprincipales
aspectos de la ciudad deDalian; con la cual, a partir de la firma del convenio de hermandad
yamistad,BahíaBlancapuedecomenzar a trabajar para el desarrollo denuevasoportunidades
de negocios e inversión.

E n respuesta a una invitación cursada por el Gobierno de la ciudad de Dalian al Sr.
Intendente Municipal, una delegación conformada por el Secretario de Coordinación
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Características de la economía China
China representaunode losprincipales centro de interésde la economía internacional. Además
de un enormemercado, China cuenta con una óptima localización estratégica para servir de
plataforma de distribución para la zona Asia-Pacífico, a lo que se añaden el bajo costo de la
mano de obra y, hasta el día de hoy, un marco legal y fiscal muy favorable a la inversión
extranjera

A continuación se presentan los principales rasgos de su situación económica
n Población y territorio. Es el tercer país delmundo por su extensión y suponemás de

6% de la superficie emergida mundial. Solo el 11% del área representa zonas
cultivables. Conforma unmercado demás de 1300millones de consumidores, de
los cuales, unos 250millones presentan un poder adquisitivo elevado

n Producto Bruto Interno. SuProductoBruto Interno asciende a 1300miles demillones
de dólares. Lamitad delmismo es generado por la actividad primaria, en tanto que
el resto se reparte entre actividades de servicios (28%) e industriales (22%)

n Nivel de Ingreso. El ingreso ha crecido a un ritmo sorprendente en las últimas dos
décadas, con una tasa promedio de crecimiento del orden del 9% anual. En quince
años, su economíapodría alcanzar un tamaño similar a Japón, lo que la posicionaría
en el segundo lugar entre los países de mayor PBI, ubicándose por encima de
Alemania y Francia

n Distribución del ingreso.El ingreso promedio por persona es bajo, cercano a losmil
dólares.Estenivelmedionoes representativoporcuantoexistenmarcadasdiferencias
entre regiones. En líneasgenerales, la zona costera, particularmente en las ciudades
de Beijing y Shangai, presenta los niveles más altos debido a su mayor grado de
desarrollo económico. La clasemedia – alta esta conformado por 160millones de
personas con ingresos familiares ubicados en un rangoque va de los u$s 6mil a los
u$s 15mil anuales.

n Ingresos urbanos y rurales. Las diferencias de ingreso se acentúan al comparar el
sector rural con el sector urbano. El nivel de vida es la ciudades esmuy superior. Las
personas demenores ingresos que residen en áreas urbanas son asistidas a través
de un subsidio gubernamental. En las áreas rurales, donde reside lamayor parte de
la población, la subsistencia se asegura a través de la explotación deminifundios y
la asistencia del gobierno a través de una cada vezmenor carga de impuestos.

n IntercambioComercial.Elpatróndecomercioexterior secaracterizaporexportaciones
intensivasenmanodeobra (textiles, electrónicos, juguetes) e importaciones intensivas
tantoenbienesdecapital como recursosnaturales (maquinarias, acero,petroquímica,
celulosa y papel, químicos, vino, petróleo, aceites, madera, oliva, carnes, soja)

n Importaciones: La irrupción de la demanda china en el mercado internacional ha
desequilibradoelmercado internacional debienes. Sus importaciones, en losúltimos
4 años casi se han duplicando, ubicándose en la actualidad por encima de los 400
mil millones de dólares. Para dar una idea de magnitud, las compras externas
anuales significanmás de tres veces el PBI de Argentina.

n Pronósticos. China representa más de la quinta parte de la población mundial y
apenasel 7%de la superficie cultivable del planeta.Debidoasuescasezde recursos
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naturales en relación a su población, presentará una necesidad creciente de
importaciones dematerias primas y alimentos. Ya en la década pasada se observó
un fuerte ascenso en el aumento de demandadeproductos primarios como la soja,
el petróleo, cobre ymaderas. Enmateria de alimentos, también se espera un fuerte
crecimiento en la demanda. Después de años de fuerte expansión, la producción
doméstica parece haber encontrado un límite y por lo tanto, existirá una brecha
creciente frentea lasnecesidadesdecomprasdeunmayornúmerodeconsumidores
y que en promedio tienden a consumir más. Las demandas se concentrarán en
productos de bajo nivel de elaboración por cuanto la tendencia es que las fases de
procesamiento y envasado tienden a desplazarse aChina2 . Además del aumento
en la importación dematerias primas, se espera un aumento de compras externas
de bienes y servicios, particularmente el turismo, inducidas por el fuerte y sostenido
aumento en el ingreso de la población.

Con un tamaño excepcional, una perspectiva de fuerte crecimiento para los próximos años, y
una evidente complementariedad con la argentina, la economía china representa una gran
oportunidad para el desarrollo exportador del país.

El despegue de la economía china
El despegue económico se origina con las primeras reformas introducidas por Deng Xiaoping
en 1979, a través de la “descolectivización” de la agricultura, seguida en la década siguiente,
de otros grandes cambios tendientes a la gradual implementación de una economía de
mercado. El Estado comienza a reducir su participación en la economía cediendo funciones
productivas al Sector Privado. Lapolíticade reforma tendióadar impulsóa la gestióndel sector
privadoa travésdedesregulaciones ypromovió la insercióndecapitales extranjerosa travésde
facilidades para conformar empresasmixtas3 y la repatriación de utilidades.
En los últimos años, la economía china experimenta un extraordinario avance a través de la
profundización del proceso de apertura por la vía de los acuerdos alcanzados con la
OrganizaciónMundial deComercio (OMC). Las gestiones para el ingreso se iniciaron en 1996.
Luegode los 15 años de intensa negociación, el 11 deDiciembre de 2001China fue aceptada
como miembro integrante de la OMC. Este acuerdo significó la liberalización del comercio
exteriormediante la implementación de una rebaja progresiva de aranceles. Ya en 1995 hubo
una fuerte reducción al disminuir el arancel promedio del 35,6% al 16,7%. Al suscribirse el
acuerdo, se ubicaban en el 15,3% y la perspectiva es que se reduzcan hasta llegar al 10% el
año próximo. La apertura avanzó con otras medidas como la gradual eliminación de cupos
para una gran cantidad deproductos, existiendo el compromiso de su completa eliminación a
más tardar durante el año 2005.
El acuerdo con laOMCestablece otros compromisos, entre ellos profundizar el programa de
reformas. En lospróximosaños, se esperan grandes transformación en el áreade servicios, en
modo particular, en losmercados financieros, de seguros, telecomunicaciones y turismo.
Enunmarcoeconómico ypolítico estable, ademásde las reformas tendientes a la liberalización
y apertura, la actividad económica ha recibido un fuerte impulso generado por el crecimiento
de la demanda interna y externa. En el plano interno, además de la expansión del consumo
privado se agrega los gastos gubernamentales en proyectos de infraestructura.
La elevada tasa de crecimiento económico, no inferior al 7%, representa una condición
fundamental paramantener la estabilidad social y por ende para asegurar la continuidad del

2 Salvo cuando
conviene transportar
productos elaborados
o cuando la calidad
final depende del
procesamiento y

envasado en su lugar
de origen.

3 Se ha favorecido la
creación de este tipo
de sociedades para
que las empresas

extranjeras cuenten
con un socio nacional

que las ayude a
introducirse en el
mercado, y pueda
colaborar en las
negociaciones y

resolución de todo tipo
de dificultades.
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procesodeexpansióneconómico. El principal riesgoes la desestabilización social debidoa las
grandes desigualdades en la distribución del ingreso entre sectores, regiones y distintos tipos
deempleos. Se sumanotras dificultades comoel todavíaelevadogradodecorrupción y la falta
de seguridad jurídica.

El estilo de negociación en China
La organización política consiste en un régimen de un único partido, el Partido Comunista
Chino, dirigido por un Politburó. El cargo de Secretario del Partido es desempeñado por el
presidente actual. La influencia del partido se extiende a través de todas las organizaciones
administrativas del gobierno. Todas ellas cuentan con un representante del Partido y
normalmente las decisiones finales pasan por su aprobación, más allá de las resoluciones o
criterios que adopte el encargado o responsable administrativo del área. Para un empresario
extranjero resulta aconsejablemantener contactos con funcionarios del gobiernopor cuanto la
evolución de los negocios puede ser afectada por sus decisiones en cualquier momento.
Cabe señalar que la injerencia del Estado en las actividades del sector privado es cada vez
menor como resultados de la gradual liberalización de la actividad económica encarada por el
gobierno.
El idiomaconstituye unade las principales barreraspara inversores extranjeros. Lamayor parte
de los empresarios chinos hablan únicamente su propio idioma, el mandarín y por lo tanto, el
desarrollo de la relación comercial depende de los servicios de un buen traductor. Por otra
parte, resulta fundamental para los chinos el conocimiento personal. La distancia y diferencias
de costumbres agregan dificultades al empresario extranjero interesado en desarrollar nuevos
negocios.Resultaaconsejable cultivar esta relación,ganar confianza, yparaello, esconveniente
el conocimiento de su cultura y reglas de cortesía. A estas conductas debería sumarse un
carácter persistente y paciente por cuanto les lleva tiempo arribar a una decisión final en torno
a la concreción de un negocio.
Otro aspecto vital para incursionar en el mercado chino consiste en estudiar la estrategia de
distribución. El sistema de distribución actual presenta una deficiente oferta de servicios de
transporte y por lo tanto, los costos finales de los bienes y servicios sonmuy sensibles a los
elevados costos de transporte en el mercado interno. Debido a las constantes reformas del
gobierno tendientes a la liberalización en la práctica del comercio minorista y mayorista, se
esperan grandes avances en la competitividad del sistema en el curso de los próximos años.

Intercambio comercial con Argentina
El intercambio comercial entre Argentina y China presenta un fuerte dinamismo en los últimos
diez años. El crecimiento semantiene, ya que en el 2003, fue uno de los destinos conmayor
crecimiento de las exportaciones argentinas.
La participaciónde las ventas aChina sobre elmonto total de exportaciones del país se acerca
al 9%. El principal producto de exportación es la soja. Los productos del complejo de la soja
(semillas, harina y aceites) representan casi el 60%del valor de las exportaciones totales. Con
menor importancia, se destacan también la venta de cueros, lanas y pescado.
El desafío es claro y consiste en la diversificación de ventas, con unamayor participación de
manufacturas del agro. Entre los productos exportables con potencial de crecimiento en el

El idioma constituye
una de las principales
barreras para
inversores
extranjeros. La mayor
parte de los
empresarios chinos
hablan únicamente su
propio idioma: el
mandarín.
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mercado chino se destaca la leche en polvo, carne bovina congelada, alimentos procesados,
vinos, frutas, jugos de fruta, quesos,manteca, pescados. Por otra parte, también sepresentan
interesantes perspectivas para la exportación de granos de trigo ymaíz, debido a la posible
apertura del mercado chino generada por la creciente necesidad de abastecimiento externo
en estos productos.
Las perspectivas se han visto mejoradas tras el reciente viaje del Presidente Kirchner,
encabezando una comitiva de funcionarios y empresarios. Como resultado del mismo se
intensificaron negociaciones a nivel de empresas en unagran diversidadde rubros comoel de
vinicultura, autopartes, químico, energía, bienes de capital, genética animal, informática. El
balance resultaalentadorporqueademásde loscontactosprivados, existeun firmecompromiso
por parte de los gobiernos de ambos países de avanzar en acuerdos comerciales que facilitan
y promuevan el intercambio comercial entre ambos países.

Características de la economía de Dalian
Dalian es una ciudadpuerto con unapoblaciónde casi 6millones de habitantes. Es una de las
ciudadesmás importantes del noreste del país; considerada comounade lasmás avanzadas
y pujantes de China junto a Hong Kong, Beijing, Shangai y Guangzhou.
Su economía presenta similitudes con la región del Sur Oeste de la Provincia de Buenos Aires
por cuanto es el principal centro logísticodel nordeste deChina. Ademásdel puerto, por el cual
se canalizan más del 80% de las exportaciones del nordeste de China, cuenta con una
importante zona franca, astilleros e industria petroquímica.
El Puerto deDalian disponedemás 70muelles, a través de los cuales semovilizanmás de 100
millones de toneladas por año. En el operan 45 líneasmarítimas internacionales. Su capacidad
para elmanejo de contenedoresmedida en TEU-año, asciende a 1.35millones. Dispone con
unade las terminales de transferencia degranosdemayor capacidadenAsia y la terminal para
carga y descarga de petróleo crudomás grande deChina. Para el año 2010, las autoridades
portuarias han establecido una ambiciosameta con unmovimiento anual de contenedores de
8millones de TEUs.
Presentaunabase industrial amplia ydiversificada,destacándose laproduccióndemaquinarias,
medicamentos, electrónica, petroquímica, construccióndeviviendas, textil,metalúrgica,material
de construcción, procesamiento de alimentos. La industrial deDalian se destaca enChina por
contar con lamás extensa zona para la reparación de buques, lamayor planta petroquímica y
fábrica de locomotoras diesel. En sus instalaciones, se realizamás del 50% de la producción
de locomotoras diesel y buques del país.
Otras actividades importantes son la producción agropecuaria, fruticultura y de productos de
mar. En servicios, el turismo receptivo es uno de las actividadesmás destacadas. Recibemas
de 14millones de turistas por año, lo que la ubica entre los principales diez destinos turísticos
en China.
En la última década ha sostenido una tasa de crecimiento no inferior al diez por ciento anual.
El nivel de ingresomediode la población ronda los 3mil dólares. Lospronósticos anticipanque
para el 2007 podría ascender a u$s 5mil y sobre fines de la década, alcanzaría los u$s 7mil.
En los últimos años, se ha intensificado las radicaciones de firmas del exterior al punto de
posicionar a Dalian entre las cinco primeras ciudades de China con mayor número de

Dalian es una ciudad
puerto, considerada
como una de las más

avanzadas y pujantes de
China junto a Hong Kong,

Beijing, Shangai y
Guangzhou.
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DALIAN

REPUBLICA DE CHINA

representacionesde firmasdel exterior. Enestaciudad,están radicadasmultinacionales famosas
como GE, Goodyear, Pfizer, Dell, Accenture, Canon, Wal Mart, Toshiba, Sanyo, Matsushita,
Hitachi, LG, Carrefour, Hyundai, Nokia, Ericsson.
La estrategia de desarrollo de la ciudad consiste en la consolidación y crecimiento de cuatro
industrias “bases”: Petroquímica, Electrónica y Software,maquinaría avanzadadeproducción
e industria naval. Lasactividadesdel gobiernopriorizan lapromociónante inversoresextranjeros
de estas cuatro bases industriales. En este contexto, confieren importancia al establecimiento
de lazosa travésdeuna redde “ciudadeshermanas”, seleccionadasporpresentar características
económicas complementarias que pueden propiciar la interacción conDalian. El gobierno ha
establecido convenios con 18 ciudades de 14 países del mundo, al que ahora se agrega
Argentina a través del acuerdo reciente con Bahía Blanca.

Importancia del Acuerdo de Cooperación
El gobierno de Dalian ha abierto la puerta a la ciudad de Bahía Blanca. Existe la mejor
disposición y un trato preferencial para plantear inquietudes que conduzcan a establecer
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vínculos de cooperación en diversas áreas; principalmente, en el campo empresario a través
de la facilitación de contactos y apoyo para explorar oportunidades de comercio, alianzas
estratégicas y radicación de empresas chinas. Considerando el vasto potencial de nuestros
ocasionales anfitriones, es una oportunidad para la ciudad que nomerece ser desperdiciada.
Puedepresentarseun futuropromisorio, a travésdeestaspropuestasde integración revitalizadas
con la adopción de un nuevomodelo de gestión para la proyección de nuestra economía al
exterior a través de la asociación Pública-Privada. Un esquema con una filosofía de trabajo en
red, sin exclusionesni jerarquías, perocon rolesclaramentedefinidosdondeelEstadoMunicipal
facilitaelmarcoy losprivadosgenerannuevosvínculosdecooperaciónenel campoempresarial.
Bahía Blanca y su región deben tener un interés estratégico en cultivar y hacer crecer esta
relación. Es un proyecto de largo plazo. La promoción de región, la prestación de apoyos a
empresarios locales a través de infraestructura e información, y la construcción de relaciones
bilaterales con regiones pujantes del mundo, significan la provisión de un servicio público al
alcance de las autoridadesmunicipales. Es una inversión pública cuyos logros dependerán
esencialmente de la seriedad, creatividad, compromiso y la continuidad en las gestiones.n

Fuentes de información:
- Consulado Argentino en Shangai
- “República Popular China: un desafío y una oportunidad para el sector

agroalimentario de la República Argentina”. CARI y CEPAL. Febrero 2004
- Puerto de Dalian: “Dalian Beiliang CO Ltd of China: www.beiliang.com
- Zona Franca de Dalian “Dalian Free Trade Zone & Export Processing Zone”.

www.dlftz.gov.cn

http://www.beiliang.com
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La vuelta de la manzana

conocer el movimiento portuario bahiense durante la década del ’70 y ’80. Es que el puerto
local tuvo una larga tradición en exportaciones frutícolas, llegando a ser la puerta de salida de
la producción del valle rionegrino.
Por causas que se analizarán en este estudio, las condiciones cambiaron y Bahía Blanca
perdió bruscamente esa carga. La situación se mantuvo durante dos décadas, hasta que
durante 2003 se anunció el retorno de algunos lotes de peras y manzanas. Los envíos se
materializaron a principios de este año.
Más alláde esta primera información, es conveniente profundizar el análisis y preguntarse qué
posibilidadesconcretas tieneelpuertoparaconsolidarsenuevamentecomoexportador frutícola,
y cuál es el grado de competitividad frente a sus competidores.
El objetivo de este estudio es responder estas preguntas y estimar el impacto directo de la
actividad en la economía regional, en base a los costos y precios de exportación relevados en
puertos fruteros y al flujo demercadería de los años de auge para Bahía Blanca.

Breve historia de las exportaciones frutícolasbahienses
Diversa bibliografía y anuarios estadísticos dan cuenta de la llegadade la fruta a Ing.White. En
este sentido, el Informe Estadístico de 1970del Puerto deBahíaBlanca y elEstudio económico
de la fruticultura argentina1 (1967) narran los hechos relativos al boom exportador de fines de
los ’60 y principios de los ’70. A continuación se exponen los párrafos sobresalientes de las
publicacionesmencionadas:

“El año 1967 se ha convertido en el más importante para la historia frutícola del
puerto de Bahía Blanca. Dentro de la temporada de embarque en caliente, la
exportación por los puertos de Ing. White fue de 1,8 millones de cajones con
un movimiento de 20 buques. Se embarcó más fruta en 1967 que en los
últimos 10 años”.

E n los últimos años, la fruta era una carga desconocida en el puerto de Bahía Blanca
para las generaciones más jóvenes. No así para quienes tuvieron la oportunidad de

1 Autor: Carlos Armero
Sixto. El capítulo X se
denomina “La
extraordinaria campaña
de Ingeniero White en
1967”.
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“Apartir de 1967 se produjo un cambio fundamental. Amedida que el ferrocarril
empezaba a perder el monopolio en el transporte, una mayor afluencia de
fruta se encaminaba a Bahía Blanca, ubicada a mitad de distancia”.
“¿Qué es lo que provocó en 1967 el boomde la exportaciónpor BahíaBlanca?
Un factor determinante fue el régimen de trabajo portuario. Otro, la
determinación por parte de las autoridades de la Secretaría de Transporte de
canalizar exportaciones por ese puerto, con la organización de una comisión
para programar los embarques, y naturalmente, la presión de los productores
a través de CORPOFRUT y los exportadores”.
“Bahía Blanca es hoy el puerto frutero Nº 1 de la Argentina. Su liderazgo se
concretó muy recientemente, a partir de 1969, y en estos momentos la
tendencia parece irreversible”.

Ya en esemomento se estimaba el gran impacto de la actividad. Así se explicaba en el párrafo
que se transcribe a continuación:

“A partir de 1967 se generó:
n Ahorro de fletes (109.341.720 pesos)
n Ingreso de divisas en concepto de exportación (5.591.822 dólares)
n Utilidades directas para el puerto (133millones de pesos aproximadamente)
n Mejores cotizaciones para la fruta por la inmejorable situación en que llegaban a

losmercados europeos”.

Dist ribución de los embarques ent re
Bah ía Blanca y Buenos Aires

0%
20%
40%
60%
80%
100%

1966 1967 1968 1969 1970

Bahía Blanca Buenos Aires

La brusca caída de las exportaciones a partir de la década del ’80 respondió a la instauración
del régimende reembolsos a la exportaciónpor los puertos patagónicos2 . El beneficio tuvo su
origen en el año 1981 con la Resolución ME 11/81, la cual otorgaba un reembolso del 11%
sobre el valor FOBde lasmercaderías exportadas por los puertos patagónicos sin importar el
origen provincial de las mismas. Posteriormente, en enero de 1983 fue reemplazada por la
ResoluciónME 88/83 que estuvo vigente hasta que se promulgó la Ley 23.018 (diciembre del

2 Un análisis más
detallado de este tema
se encuentra en “Los

reembolsos
patagónicos: ¿política
de promoción o de

discriminación?”, IAE
40, septiembre de 1998.

Gráfico 1

A medida que el
ferrocarril empezaba
a perder el monopolio
en el transporte, una
mayor afluencia de

fruta se encaminaba a
Bahía Blanca, ubicada
a mitad de distancia.

Fuente: AGP
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Exportaciones de fruta por el Puerto de Bah ía Blanca
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mismoaño), la cual estableciócomocondiciónprincipal queaccederíanalbeneficioúnicamente
aquellasmercaderías originarias omanufacturadas en establecimientos industriales ubicados
en la regiónpatagónica, delegando en losGobiernos Provinciales la certificación del origen de
lasmismas.
Igual suerte corrió otra carga tradicional del puerto bahiense, como eran los productos
pesqueros3 . La producción de peras ymanzanas proveniente del Valle del Río Colorado (Alto
Valle y Valle Medio) se redireccionó primeramente a PuertoMadryn y luego a San Antonio. A
través de los años esta terminal logró un importante grado de especialización en materia
frutícola, convirtiéndose en la principal salida demanzanas y peras con destino al exterior y
ocupando el lugar que alguna vez tuvo Bahía Blanca.
Si no seestableceunanuevaprórroga (comosucedióen1995), los reembolsosdesaparecerán
para San Antonio en 2006 (actualmente son del 2% y el año entrante serán del 1%). La
pregunta obligada es ¿retornarán los envíos a Bahía Blanca? ¿Se podrá afirmar que en unos
años se asistirá a la “vuelta de lamanzana”?

Las condiciones actuales
Si la desapariciónde los reembolsos se hiciera efectiva, BahíaBlanca y SanAntonio quedarían
en igualdad de condiciones. Pero esta igualdad es sólo en materia fiscal. La realidad indica
que cuestiones de infraestructura y operativas sonmuy diferentes en ambos puertos. En otras
palabras, si se pretende volver a recuperar esa carga, es necesario establecer condiciones
que posicionen nuevamente a Bahía Blanca para convertirse en una alternativa competitiva.

La estiba
Según las consultas efectuadas, una de las diferencias entre Bahía Blanca y San Antonio es
la estiba. Actualmente, los principales factores críticos a priorizar al momento demejorar la
competitividad son el incremento de la productividad en la manipulación de la carga y la
nivelación de los salarios para poder optimizar la estructura de costos.

Desvío de cargas a Bahía
Blanca por problemas

operativos en San Antonio

Pérdida de cosecha por
cuestiones climáticas

3 “El potencial
pesquero”, IAE 50,
mayo de 2000.

Gráfico 2

Fuente: CGPBB

Si la desaparición de los
reembolsos se hiciera
efectiva, Bahía Blanca y
San Antonio quedarían
en igualdad de
condiciones. Pero esta
igualdad es sólo en
materia fiscal.
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La especialización confluye en un círculo virtuoso que es estiba rápida y barata – mayor
competitividad –más cargas –más trabajo para los estibadores. Cuando esto no sucede,
existe un alto riesgo de que se produzca un círculo vicioso que es estiba cara y lenta –mayor
conflicto –menor competitividad –menos cargas –menos trabajo para los estibadores. En
definitiva, es gravitante nivelar los costos y rendimientos de la estiba con la existente en otros
puertos, tanto en cuanto a los conceptos a cobrar como a los salarios y la productividad.

La oferta de líneasmarítimas
Otro de los aspectos amejorar es, indiscutiblemente, la oferta de líneasmarítimas.Más alláde
lo positivo de contar con una línea regular de buques portacontenedores –hecho que se ha
resaltado en todos los estudios deCREEBBA referentes al sector portuario– lo cierto es que la
combinacióndeunasola líneaconunabaja frecuencia representaunadesventajamomentánea
para losproductores y exportadoresal comparar conotrospuertos. El carácter demomentánea
se asocia a que se trata de la parte inicial de un proceso amediano plazo, del cual se espera
que a través de un aumento en el volumen de carga, se logre atraer la oferta de nuevos
prestadores del servicio de transporte. Vía unamayor competencia, cabría esperar mejores
costos y condiciones del servicio.
Este punto no se refiere solamente a la posibilidad de quien exporta de contratar la líneamás
acorde a sus intereses (por confianza, costos, trayectoria, etc.) sino a la ventaja de embarcar
rápidamente sumercadería en el buque. Cualquier demora en las frecuencias o el transit time
de una única línea compromete seriamente los contratos de exportación. Al no contar con la
opciónde embarcar en unbuque alternativo, el riesgo aumenta, pudiéndoseperder el negocio
futuro de la exportación.

Infraestructura y costo de frío
Tras largos años de inactividad –o de baja actividad– los frigoríficos dentro del puerto se han
deterioradopor el pasodel tiempo y la falta demantenimiento. Algunos handesaparecido (Bay
Blanc, Enfripez)mientras que otros se han reacondicionado parcialmente.
Las instalaciones del ex-frigorífico GEPA han sido recuperadas a fin de retomar su plena
capacidad operativa y adaptarla a las actuales exigencias de losmercados internacionales.
Según losmediosdeprensa locales, la autoridadportuaria bahienseha invertido 300mil pesos
para las dependencias del ex-frigorífico GEPA donde será alojada la fruta que proceda de la
provincia de Río Negro, para una cuarentena, antes de su exportación. Se rehabilitaron tres
cámaras frigoríficas ydos túnelesde frío, concapacidadpara60mil cajonesaproximadamente.
La inversión necesaria para acondicionar las instalaciones existentes del frigorífico Tres Ases
que dejaría en plena actividad el total de volumen de almacenaje disponible en Puerto Ing.
White para la conservaciónde frutas, puede variar entre 200mil y 400mil pesos4 , dependiendo
del grado de conservación en que se pretenda dejar las instalaciones edilicias existentes.
Respectoal costodel frío, caben lasmismasconsideracionesquepara laestiba.Decomenzarse
con una cierta regularidad en los envíos, se deberán nivelar los costos respecto de otros
puertos. Este aspecto esmuy importante, dada la importancia del rubro dentro de la estructura
de costos de exportación.

Consideraciones finales
Al igual que para los productos pesqueros, el caso de la fruta demuestra que los incentivos
fiscales handistorsionado la asignaciónde recursos durante los añosde vigencia de la política

4 El costo máximo
contempla el

acondicionamiento del
total del equipamiento
electromecánico y
algunas mejoras

edilicias necesarias
para garantizar la buena

conservación de los
productos que se

almacenen, como la
reparación de la

superficie de los techos
parabólicos y

reacondicionamiento de
aislación en techos de

cámaras.

Se espera que a través
de un aumento en el
volumen de carga, se
logre atraer la oferta
de nuevos prestadores

del servicio de
transporte.
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Box 1. Estimación del impacto directo de la actividad
para la economía regional

Para tener una idea aproximada de la magnitud de ingresos que distribuye la actividad
exportadora de frutas entre los diferentes actores de la economía regional, basta
realizar algunos cálculos a trazo grueso5 :
n En 1980, año récord de exportación, salieron por Bahía Blanca 180 mil toneladas
de fruta.
n Enviando esta producción en contenedores de 40’’ refrigerados, se necesitan
aproximadamente 6.700 contenedores. Este movimiento más que duplicaría las
unidades enviadas con mercadería durante todo el 2003.
n Los buques que operaron con fruta en 1980 fueron 53. Calculando una frecuencia
de 5 buques por mes durante los 6 meses de temporada (enero a junio, 30 en total),
cada uno de ellos cargaría aproximadamente 220 unidades.
n La autoridad portuaria percibiría en concepto de Servicio a las Cargas, un monto
aproximado de u$s 150 mil, mientras que su ingreso se complementaría con la
Tasa de Uso de Puerto (u$s 85 mil) y Tasa por Uso de Vías Navegables (u$s 30 mil).
n En concepto de practicaje y remolques, estos buques pagarían alrededor de u$s
500 mil.
n Los agentes logísticos y de carga, en concepto de handling, gate, y otros
conceptos, verían remunerada su actividad en aproximadamente u$s 1,3 millones.
n El costo de frío para ese volumen de fruta se calcula en aproximadamente 2
millones de dólares.
n El costo de estiba para consolidar los contenedores oscilaría en 550 mil dólares.

En resumen, sin calcular agenciamiento marítimo ni las eventuales reparaciones que
pudieran llegar a contratar los buques, con parámetros conservadores y costos
estándares de puertos fruteros, la actividad volcaría en la economía regional alrededor
de 4,5 millones de dólares anuales. Este impacto podría ser mayor si se incrementara
el número de buques o la fruta debiera permanecer más tiempo en las cámaras
frigoríficas.

de reembolsos por los puertos patagónicos. A poco tiempode finalizar lamisma, se encuentra
que Bahía Blanca se encontrará en igualdad de condiciones respecto de San Antonio, pero
sólo en materia fiscal. El puerto patagónico adquirió un grado de especialización tal que le
permitirá ser competitivo aún cuando finalice la política de reembolsos, reforzando su
posicionamiento estratégico a través de la integración vertical. Por lo tanto, los esfuerzos de la
terminal local deberán sermayores aún para poder recuperar carga.
Difícilmente los grandes operadores que ya están establecidos en San Antonio puedan ser
tentados a derivar su carga hacia Bahía Blanca, máxime cuando son en parte dueños de la
terminalportuaria rionegrina.Además, losorganismoscrediticiosyelgobierno rionegrino también
brindan incentivos para utilizar el puerto de su provincia. Sin embargo, como ya semencionó,
pequeños ymedianos productores pueden tener al puerto local comoalternativa competitiva,
siempre y cuando semejoren algunos aspectos que lo tornen atractivo para la exportación.
El desempeño de la estiba, por ejemplo, deberá adecuarse paulatinamente a los costos y
tiempos logrados en San Antonio. Es básicamente una cuestión de entrenamiento. Cabe
recordar que en la décadadel ’70, los rendimientos eranmuchomenores que enBuenosAires
y cuando comenzó el movimiento frutero, superaron al puerto capitalino. Deberá entenderse
además que los focos de conflicto restan competitividad.
Encuantoa laofertade líneasnavierasportacontenedores, lamisma tieneampliasposibilidades

5 En todos los casos
se consultaron a
fuentes directas.
Algunos valores
corresponden al
Puerto de San
Antonio, por no
poseer los mismos
para el puerto local.

Pequeños y medianos
productores pueden tener
al puerto local como
alternativa competitiva,
siempre y cuando se
mejoren algunos aspectos
que lo tornen atractivo
para la exportación.
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de incrementarse cuando finalice el muelle multipropósito. Este es un factor clave para la
diversificación de cargas del puerto como carta de presentación frente a productores,
exportadores y armadores. Finalmente, como contrapartida a estas cuestiones a mejorar,
conviene recordar las ventajas de Bahía Blanca, tantas veces resaltadas, que son realmente
un valor agregado enmateria portuaria, fundamentalmente las conexiones férreas y viales y los
frigoríficos frente al muelle. Esto tendría además el efecto de revalorizar la infraestructura de
transporte, parcialmente ociosa en la actualidad. Por su parte, la recuperaciónde la capacidad
de frío demandará recursos económicos.
Cabe recordar, sin embargo, que la inversión, si las condiciones están dadas, no se hace
esperar. Unamuestra fehaciente de esto es un párrafo extraído de la bibliografíamencionada:
“Este boom exportador frutícola fue seguido por la realización de obras de infraestructura
complementarias (pavimentaciónde accesos amuelles, ampliaciónde la capacidad frigorífica,
iluminación, etc.). ”Con estas condiciones, la vuelta de la manzana podría dejar de ser una
utopía para convertirse nuevamente en una actividad con grandes derrames en la economía
regional.n

Box 2. El puerto de San Antonio Este
El Puerto de San Antonio Este fue construido por el Estado Nacional y puesto
en operaciones en febrero de 1983 a través de la Ex - Administración General
de Puertos. A principios de 1990 fue provincializado, y en 1998, concesionado
a la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte para la administración y
explotación.
La Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte es una sociedad anónima
constituida por 24 empresas de la región vinculadas a la producción,
industrialización y comercialización externa de frutas y hortalizas (todos ellos
importantes usuarios del puerto de San Antonio Este), asociados con una
empresa nacional de estibajes de larga trayectoria en la actividad portuaria.
Esta integración vertical tiene una doble lectura. Por un lado, se alcanza un
grado importante de especialización. Pero como contrapartida, se atiende
prioritariamente a los grupos que conforman esta sociedad. El resto de las
firmas productoras y exportadoras quedan relegadas a un segundo plano.
Justamente allí está el nicho que Bahía Blanca tendría posibilidades de atender.

San Antonio Este: exportaciones
frut ícolas a part ir de la concesión

en toneladas

372.479 381.169 398.003 422.611
488.799

320.088

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Sitio web de la Terminal
Portuaria Patagonia Norte:

www.patagonia-norte.com.ar
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Coparticipación: más de lomismo

generales y amplias, que son las que tienen mayor potencial recaudatorio. Estas bases
generales son el ingreso y el consumo, gravados en nuestro país con el impuesto a las
ganancias y el impuesto al valor agregado, respectivamente. La Constitución argentina
establece que los gravámenes internos, como los mencionados precedentemente, son
coparticipables, es decir que lamateria imponible se comparte entre laNación y las provincias
Si las provincias no pueden ejercer directamente sus poderes tributarios en tales materias
imponibles puedeocurrir queno cuenten con fuentes de recursos impositivos acordes con sus
necesidades de gastos, fenómenoque se conoce como “desequilibrio vertical”. En ese caso,
se requerirán transferencias desde el gobierno nacional hacia el nivel provincial. El sistemade
coparticipación vigente en Argentina constituye una formade transferencia que genera en los
distintos nivelesdegobiernocomportamientos tendientes a captar lamayor porciónde lamasa
de recursos coparticipables. Esto adquiere especial relevancia al momento de negociar una
reforma en el régimen de coparticipación.
De acuerdo con la reforma constitucional de 1994, se disponía el dictado de una nueva ley de
coparticipación antes de la finalización de 1996, la cual no se ha llevado a cabo hasta el
momento. Sin embargoeste temacobra renovada importancia en la actualidad, especialmente
en virtud de la exigencia del FMI de definir tres temas centrales de la agenda política:
reestructuración de la deuda, situación fiscal y reforma intergubernamental. En la presente
nota se analizan los mecanismos de funcionamiento del actual sistema de coparticipación
impositiva, los requisitosconstitucionalesparasumodificaciónysus implicancias, y lasprincipales
dificultades que enfrenta la última propuesta de reforma elaborada por el Poder Ejecutivo.

El funcionamiento del régimen decoparticipación
El sistemade coparticipación vigente enArgentina se articula en torno a unamasade recursos
que se componepor la recaudacióndel IVA,Ganancias, Impuestos Internos,GananciaMínima
Presunta e Impuesto sobre los Intereses, entre los principales. Los recursosderivadosdeestos
gravámenes conforman la denominadamasa coparticipable bruta, de la cual se deduce un
15%para el sistemanacional de seguridad social y otros gastos operativos y unmonto fijo para
el fondo compensador de desequilibrios fiscales provinciales para constituir la masa
coparticipable neta.

l problemamás importante de la distribución de las facultades fiscales entre la Nación
y las provincias es cómo lograr que estas últimas tenganaccesoa las bases impositivasE

El postergado proyecto
para la reforma del
sistema de
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las exigencias del FMI.

El 24% de los fondos
coparticipables se
distribuirán en función
del un fondo de equidad
social administrado por
la Nación.

El proyecto expresa
parámetros de
responsabilidad fiscal,
sobre la base de una
serie de enunciados
pero sin precisiones.

n nn

El dictado de una nueva ley
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exigencias del FMI.
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Del total de lamasa coparticipable neta, la distribución primaria a las provincias asciende al
57,36%, conservando el tesoro nacional un 40,24%. Por su parte, el gobierno de laCiudad de
Buenos Aires obtiene el 1,4%mientras que el remanente se destina al fondo de Aportes del
TesoroNacional. En tanto, la distribución secundaria, es decir, el porcentaje de la distribución
primaria que corresponde a cada una de las provincias se determina según la ley 23.548
(Esquema1).
El ejercicio pleno del poder fiscal por parte de una provincia, tal como corresponde a un
sistema federal, requiereque losgobiernosprovinciales: a) establezcan los impuestos ydefinan
el hecho imponible, b) decidan el nivel de las alícuotas, c) recauden el impuesto, d) decidan
sobre el uso de la recaudación. La coparticipación impositiva vigente en la actualidad es una
formade transferencia incondicional y automática de fondos que recauda el gobierno central,
originados en impuestos también decididos por ese nivel de gobierno. La incondicionalidad
significa que no hay una especificación acerca del modo en que los gobiernos subcentrales
pueden gastar los fondos transferidos por la Nación, en tanto que la automaticidad hace
referencia al hecho que los fondos se asignan de acuerdo a una regla preestablecida, lo que
eliminaladiscrecionalidadporpartedelgobiernocentralylasposibilidadesdehacerlobbypara
obtenermayores recursos por parte de las provincias.
El sistemade coparticipación argentino vigente sólo cumple el requisito de libre decisión sobre
el usode la recaudación, con lo cual no podríahablarse de autonomía fiscal plenapor parte de
lasprovincias. Enefecto, losgobiernosprovincialesnoestablecen la totalidaddesus impuestos,
no determinan el nivel de presión fiscal que grava a sus residentes ni recaudan todos los
gravámenes. Estacircunstanciadebilita la responsabilidadeconómico-políticade lasprovincias,
debido a la separación de las decisiones de gasto, que corresponden al gobierno provincial, y
de recaudación, que corresponden al gobierno central. Por otra parte, como es el gobierno
central quiendetermina los componentesprincipales de los impuestos vigentes, se eliminauna
posible competencia entre los gobiernos provinciales, acentuando el poder demonopolio de
los mismos que puede manifestarse en una presión fiscal superior a la deseable o en un
tamaño del sector público excesivo.
Otro inconveniente tiene que ver con el hecho que la coparticipación impositiva supone la
explotación conjunta de un recurso de propiedad común a la Nación y a las provincias que
presenta, entre otras dificultades, la de convenir elmodoenque se reparte el producidode ese
producto común. En este caso se trata de un doble reparto: la distribución primaria entre la
Nación y el conjunto de las provincias y la distribución secundaria, es decir, la participación
relativa de cada provincia.
Por último, tal como ha sido implementada en Argentina la coparticipación impositiva, en el
coeficiente que corresponde a cadaprovincia no puededistinguirse cuánto recibe en carácter
devolutivo y cuánto por redistribución. Esta imposibilidad de diferenciación crea ilusión fiscal,
dificultando la adopción de decisiones adecuadas.

Problemas inherentes a la reforma
El esquema de coparticipación vigente en la actualidad data, con algunas modificaciones
parciales, de 1988, en el marco de la ley-convenio 23.548. Los cambios estructurales de la
economía argentina son muy significativos, hecho que se refleja en la discusión de la
coparticipación entre Nación y provincias. De hecho, cualquier acuerdo de distribución de
recursos que parece razonable en algún momento del tiempo, deja de serlo al cambiar las
condiciones iniciales. Esto produce la necesidad de buscar una solución “por fuera” del

Los cambios
estructurales de la
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en nuevos coeficientes
de reparto.
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Esquema 1
Fuente: MECON – Secretaría de Hacienda

sistemade coparticipaciónode renegociar los porcentajes dedistribución fijados inicialmente,
con los consiguientes conflictos y soluciones de compromiso.
Entre los principales cambios ocurridos desde la sanción de la ley-convenio se destacan:
§ Pérdida demagnitud del impuesto inflacionario durante la década del noventa. Al

momento de sanción del régimen de coparticipación, el principal impuesto era el
inflacionario, tributo no coparticipable que beneficiaba al sector público nacional en
detrimento de las provincias.

§ Implementación de retenciones a la exportación e impuesto al cheque. Estos
impuestos no son coparticipables y toman el lugar ocupado en sumomento por el
impuesto inflacionario.
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§ Cambio en la configuración regional del país. Losporcentajes de reparto de recursos
acordados en 1988 tenían un componente de redistribución tendiente a corregir el
desequilibriohorizontal entre lasprovincias, originadoen ladispardistribución regional
de los recursos económicos. Debido a los cambios en la configuración regional del
país, resulta que dichos porcentajes no se ajustan adecuadamente a la situación
real de las provincias, motivo por el cual se impone la redefinición de losmismos.

§ Cambios en los indicadores sociales. Actualmente, no se advierte correlación entre
la magnitud de las transferencias de coparticipación y los niveles de pobreza que
presenta cada provincia (Cuadro 1).

Cualquier reformaquepretendamodificar los coeficientesdedistribuciónprimaria y secundaria
de los recursos coparticipables para adecuarlos a los cambios estructurales producidos, debe
hacerse siguiendo las disposiciones constitucionales sobre coparticipación, lo que genera
dificultades de negociación para alcanzar el consenso.
En el artículo 75 de la nueva Constitución nacional se fija el procedimiento para aprobar una
nueva ley de coparticipación impositiva. Allí se estableceque “una ley-convenio, sobre la base
de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación” de los
impuestos directos e indirectos que puede fijar el Congreso de la Nación. Por otra parte

Prov incia Pobreza urbana
en %

Copartic ipación
por hab i tante en $

Provincia de Buenos Aires 58,4 134,9
Ciudad de Buenos Aires 21,7 57,3
Catamarca 62,8 699,1
Chaco 71,0 430,3
Chubut 38,4 325,0
Córdoba 54,0 245,9
Corrientes 73,0 339,1
Entre Ríos 64,2 358,0
Formosa 67,3 635,4
Jujuy 68,2 394,3
La Pampa 46,1 528,0
La Rioja 60,4 606,4
Mendoza 56,1 222,1
Misiones 67,8 290,5
Neuquen 46,5 310,8
Río Negro 50,6 387,6
Salta 68,4 301,7
San Juan 62,2 463,0
San Luis 61,8 526,8
Santa Cruz 32,5 681,9
Santa Fe 61,6 252,9
Santiago del Estero 63,0 436,1
Tierra del Fuego 33,6 1.027,9
Tucumán 69,2 301,8
TOTAL PAIS 54,7 240,9

Cuadro 1

Fuente: IERAL
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disponeque “La ley-convenio tendráalSenadocomoCámaradeorigenydeberáser sancionada
con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras, no podrá ser
modificada unilateralmente ni reglamentada, y será aprobada por las provincias”.
Estas disposiciones se traducen en una virtual unanimidad para lograr la sanción de la nueva
coparticipación, otorgando poder de veto a cualquiera de los participantes en la negociación,
ya que su desacuerdo bloquea el logro del resultado buscado. La aplicación de la regla de la
unanimidad, si bien es positiva porque asegura un resultado que será superior para todos los
integrantes de la negociación, tiene altos costos de negociación especialmente cuando se
trata de cuestiones distributivas, comoes el caso de la discusión sobre coparticipacióndonde
surgenbeneficiadosyperjudicados.Estádemostradoque lasdecisionesdeestascaracterísticas
no tienen un resultado estable porque el conflicto potencial es permanente y semanifiesta, por
ejemplo, como reclamo de una nuevamodificación de ley acordada.
La Constitución también dispone que la ley de coparticipación debe tener determinados
requisitos. Algunos de ellos son formales, como puede ser la automaticidad y los criterios
objetivos de reparto, y otros son de carácter valorativo, como la equidad, solidaridad, calidad
de vida, grado equivalente de desarrollo e igualdad de oportunidades. En algunos casos, el
cumplimientodeestos requisitos puede resultarmás sencillo pero, lamayoríade las veces, hay
cuestiones difíciles de precisar e instrumentar. Tal es el caso de los criterios normativos en los
que puede haber desacuerdo acerca del significado de conceptos tales como equidad o
calidad de vida.
En resumen, las disposiciones constitucionales que reglan el dictado de una nueva ley de
coparticipación son tan exigentes que las dificultades para lograr un cambio en la situación
existente son enormes. Por eso no es extraño, si se dicta la nueva ley, que el arreglo no
subsistirápormucho tiempo, amenos que existan recursos para compensar a los perdedores
del acuerdo. En este caso, los inconvenientes aparecen cuandose intenta obtener los recursos
para realizar las compensaciones, cuando se pretende conseguir la información necesaria
para estimar los beneficios y costos correspondientes y cuando se pretende instrumentar la
decisión al margen de los intereses políticos en juego.
La experiencia argentinamuestra que todas lasmodificaciones al régimende coparticipación
han requerido arreglos laterales y compensaciones que se tradujeron en medidas que no
habrían sido tomadas si no hubiera sido necesario hacerlo para lograr el consenso. Los
resultados que surgen bajo estas circunstancias no siempre son eficientes ni cumplen con las
condiciones necesarias para una buena política fiscal.

La discusión actual
En virtud de las disposiciones de la reformaconstitucional de 2004 y especialmente a partir del
compromiso del gobierno argentino con el FMI, de acuerdo a la carta de intención firmada en
a fines de 2003, el Poder EjecutivoNacional presentó a las provincias un proyecto de nueva ley
de coparticipación, cuyos principales ejes de discusión se presentan a continuación.

1. Se garantiza la percepción de recursos provinciales de acuerdo al flujo recibido
durante 2004. Esto se enmarca en lo determinadopor laConstitución de 1994, que
indica que ninguna provincia podrá recibir menos recursos que el año en que se
apruebe la nueva ley.

2. Se establece unamodificación en elmecanismodedistribuciónde reparto. Es decir,
los recursos que se implementen a partir del 2005 se van a distribuir en dos formas.

Las disposiciones
constitucionales que

reglan el dictado de una
nueva ley de

coparticipación son tan
exigentes que las

dificultades para lograr
un cambio en la

situación existente son
enormes.
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Por un lado, el 76% y por otro lado el 24%. El 76% se distribuye a 90% de acuerdo
a los actuales índices y el restante 10%por un índice de eficiencia fiscal, que intenta
establecer un régimen de premios y castigos para promover la eficiencia fiscal. El
24% restante se establece sobre la base de un fondo de equidad social que tendrá
una vigencia de diez años y serviría para la realización de obras de infraestructura,
en el norte del país y en losgrandes centros urbanos. El fondo seríaadministradopor
la Nación.

3. Se expresan parámetros de responsabilidad fiscal, establecidos sobre la base de
una serie de enunciados pero sin precisiones.

El proyecto enviado por el Ejecutivo presenta ciertos reparos y puntos de conflicto, entre los
que se destacan los correspondientes a los siguientes aspectos:
§ Fondo de Equidad Social. El manejo de los recursos podría ser utilizado

discrecionalmente por parte de las autoridades nacionales, incentivando a las
provincias a realizar actividadesde lobbyparaobtenermayores recursos, opacando
de estemodo las ventajas de la automaticidad.

§ Retenciones. Lasprovinciasexportadorasexigen lacoparticipaciónde las retenciones
a las exportaciones y basan su argumento enque, a pesar deque los productos son
originados en sus territorios, no recibenningunode losbeneficios extraordinarios por
los impuestos al comercio exterior. En efecto, se trata de unos 10 mil millones de
pesos anuales, recaudados en su mayoría por la exportación de productos de
BuenosAires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y las provincias petroleras del sur de la
Argentina. Esto se relaciona con el componente devolutivo que tiene la
coparticipación, es decir, con lo que cada provincia recibe en función de lamateria
fiscal que aporta al fondo común. En la discusión política habitual, las provincias
suelen reivindicar su derecho de propiedad sobre las bases impositivas que ceden
para la explotación por parte de la Nación.

§ Deudas provinciales. Se reclama la inclusiónde los casi 7milmillones depesosque
lasprovinciasdebenabonardesde2005pordeudasatrasadasen lasnegociaciones.
Esto genera una situación diferencial entre las provincias con mayor nivel de
endeudamiento, que se encuentran más dispuestas para la negociación y
modificación del régimen, y aquellas que han tenido un comportamiento fiscal
responsable, que pueden esperar que tal desempeño se traduzca en un aumento
del porcentaje de recursos asignados.

§ Eficiencia fiscal.No fueron precisados los criteriosmediante los cuales se premiará
a las provinciasmás eficientes en lo que respecta a la recaudación como al gasto.
Esta faltadeexactitudenel criterio constituyeuna fuente adicional dediscrecionalidad
por parte del gobierno.

Comentarios finales
En líneasgenerales, la discusión sobre la coparticipación impositiva se reduce a la distribución
deun fondo común. Comose haanalizado, la definicióndeun nuevo régimen requiere de una
virtual unanimidad, hecho prácticamente inviable. Por otro lado, la aplicación de la regla de
mayoría tampoco resolvería lacuestiónpues, al tratarsedeunasituación redistributiva, cualquier
modificación del statu quo tendría beneficiados y perjudicados. Si a esto se sumaque, en este
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caso en particular, las partes tienen “derecho de propiedad” sobre una parte de lo que se
discute o si se trata de fondos de unos que se trasladan a otros, la resolución resulta más
compleja aún.
Con respecto a la función redistributiva del sistemade coparticipación, se pretende asegurar
un grado mínimo de bienes y servicios públicos a todos los habitantes del país,
independientemente de la jurisdicción en que vive. La experiencia argentinamuestra que el
régimen de coparticipación no ha generado una redistribución acorde con este o con algún
otro criterio normativo. Además, tampocomuestra que la redistribución regional haya llevado
siquiera a acercarse a un “grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades”. Más aún, los problemas de la coparticipación no se resuelven con una nueva
ley que reproduzca las fallas de la anterior o modifique los coeficientes, que rápidamente
quedarán desactualizados.n

Respaldando las investigaciones sobre la
economía regional
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Rentabilidad de laganadería ovina

las nuevas perspectivas que surgieron luego del cambio en el contextomacroeconómico que
supuso el abandono de la convertibilidad, como así también de la mejora en la cotización
internacional de la lana. Asimismo, se presentaban los últimos datos disponibles de stock
bovino, tanto a nivel nacional como de la región.
Se concluía entonces, que la acción oficial, traducida en la implementación de la Ley Ovina
Nacional, era un buen comienzo para aprovechar las buenas perspectivas para la actividad
debido al mejoramiento de las condiciones de losmercados internacionales. Pero al mismo
tiempo, segenerabaun interrogante que surgíadel análisis respecto a si se cumplirían algunas
condiciones básicas, tales como rentabilidad de la actividad, posibilidad de acceso a los
distintosmercados y condiciones de transparencia en losmismos.
Para intentar dar respuesta a uno de los interrogantes planteados, el objetivo del presente
análisis consiste en verificar la rentabilidad para un planteo de cría ovina adaptado a las
característicasproductivasde la región,asícomoel análisisde los riesgospotenciales vinculados
a la posibilidad de un cambio en las condiciones actuales de precios y demercado.

Descripción de la actividad
Tradicionalmente Argentina orientó la explotación del ganado ovino a la obtención de lana,
cuero y carne. La lana se desarrolló sobre los otros productos -fundamentalmente en la
Patagonia-, por sumayor facilidadde comercialización al ser un producto noperecedero y por
no requerir la faenadel plantel. Por esta tradición lanera, el stockovinoargentinoestacompuesto
enmásdel 50%por razasproductorasde lana (Merino) y doblepropósito (Corriedale, Rommey
Marsh, Lincoln y Criolla).
La actividad ovina de cría consiste en la producción de corderos partir del capital compuesto
por ovejas y carneros. La venta de los corderos producidos, previa retención de un porcentaje
para reposición del plantel demadres, constituye unos de los ingresos de la actividad, que se

E n el estudio publicado en la edición anterior de IAE1 , se efectuaba una descripción del
comportamiento de las principales variables vinculadas a la actividad ovina a partir de
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1 Ver IAE N° 74
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situación y
perspectivas”.



28 Indicadores de Actividad Económica Nº 75

Estudios especiales

complementa con la venta de ovejas y carneros que ya han cumplido su ciclo en el proceso
productivo. Los corderos hembra que se dejan para reposición del plantel alcanzan la edad
reproductiva a losdosaños, dan suprimer críaa los tres años, y luegopasana integrar el rodeo
de vacasmadres. El períodode utilidad de una oveja es de 5 años, dependiendode la calidad
del pasto, mientras que el de los carneros es de aproximadamente 4 años.
El proceso de la cría comprende un ciclo de aproximadamente un año, que comienza en el
otoño con el servicio de las ovejas. Luego de la gestación y el período en el que semantiene
al cordero junto a lamadre, culmina el ciclo productivo con el destete y consiguiente venta de
losmismos, que ya han alcanzado para esta época un peso cercano a los 25 kg. Asimismo, y
dada la condición de doble propósito de la raza ovina que se utiliza en este emprendimiento,
otro ingreso es el que genera la venta de la lana.

Supuestos del modelo
Apartir de la descripción hecha anteriormente, se plantea unmodelo para la actividad de cría
ovina en base a parámetros productivos de los partidos de la zona de influencia de Bahía
Blanca, realizándose el análisis financiero delmismo con el objetivo de conocer la rentabilidad
a largo plazo delmismo. Así, se analizan los ingresos y costos a lo largo de 10 años de vida de
la actividad, extensión en la cual se alcanza una estabilidad en los distintos flujos de ingresos
y egresos.
Todos los valoresmonetarios del análisis son expresadosendólares, empleándoseparaello un
tipo de cambiode$3por dólar estadounidense. Las cotizacionesde las distintas categoríasde
hacienda, como así también de la lana, tanto para la venta como para la compra, son las
existentes al mes de junio del corriente año.
El análisis supone un costo de arrendamiento, estimado en un 8% de la producción de
kilogramos de carne por hectárea y por año, valuado a la cotización del novillo en el Mercado
de Liniers. Con este supuesto se pretende reflejar el costo de oportunidad de la tierra para el
productor que es propietario de la tierra.
El planteo productivo para la actividad supone un indicador de carga animal de 3,44 cabezas
por hectárea. Laproduccióndelmodelo sedefine como los kilogramospor hectáreaobtenidos
durante el año, los cuales surgen del siguiente cálculo:

producción kg./ha = (kg. salidos - kg. entrados+ - kg. de diferencia de inventario)
Superficie destinada a la producción ovina (ha)

Los kilogramos salidos se refieren a las ventas realizadas, los cuales incluyenno solo las ventas
de corderos, sino también aquellas deovejas y carneros dedescarte o refugo. Ladiferencia de
inventarios se refiere a lamortandaddeanimalespor diferentesmotivos, incluyendoal consumo
de animales en el propio establecimiento, y que en este caso se supone del 3% del rodeo.
La eficiencia del stock, por su parte, se obtiene como el porcentaje de producción sobre la
existenciamedia, por lo quemuestra cuanto se produce en proporción al rodeo existente. El
porcentaje de señalada indica la proporción de ovejas que han quedado preñadas al finalizar
el períododeservicio. Se ha supuestoque el porcentaje de ovejas quenoquedanpreñadas se
vende. La cantidadde corderos señalados representa la cantidad de corderos que se separan
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de las ovejas. La diferencia entre ambos porcentajes se encuentra en el porcentaje demerma
entre la preñez y el destete, el cualmuestra las pérdidas pormortandadocurridas en el período
comprendido entre ambos sucesos.
Los corderos se venden, con un peso promedio de 25 kg., mientras que los pesos de venta
para ovejas sin señalar y carneros de descarte se suponen en 45 y 50 kg. respectivamente.
Como se mencionara anteriormente, la característica distintiva de la actividad es su doble
propósito, es decir que produce tanto carne como lana. El supuesto realizado en cuanto a este
últimoproducto esque la esquila se realizadeacuerdoa las normasProlana2 , para obtener así
unmejor precio. El rendimiento supuesto esde 5 kg. de lana sucia, conun rendimiento al peine
del 60% y con una finura promedio de 29/30micrones.
En cuanto a las compras, elmodelo supone una inversión inicial en haciendade 526borregas,
en los meses de septiembre del período cero. El objetivo es llegar, a través de retención y
compradeborregas, a un stock de 650madres. La reposición anual se suponedel 12%de los
vientres. También en el primer año operativo se realiza la compra de los carneros necesarios,
suponiendo una relación de 4 carneros cada 100 ovejas. En los años siguientes, las compras
efectuadas reflejan las adquisiciones de ovejas para reponer las pérdidas por mortandad y
otras causas, y asímantener el stock original, como así también la reposición de carneros.
Un resumende losprincipalesparámetrosproductivosplanteadosparaelmodelo sepresentan
en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Fuente: elaboración propia en
base a datos Ministerio Asuntos
Agrarios

Los gastos están comprendidos en dos grandes grupos. El primero de ellos contempla los
gastos directos vinculados a la producción, e incluye gastos de compra y ventas, personal,
sanidad, alimentación (referido almantenimiento e implantacióndepasturas) y arrendamiento.
El gasto en personal está calculado en base al supuesto del requerimiento de una persona
cada1200animales,mientras quepara losgastos en sanidaddel rodeo, se suponeunplanteo
de intensidadmedia. A valores actuales, el mismo arroja un costo promedio anual para todo
el rodeo de u$s 1,35 por animal.
El segundo conjunto de erogaciones es el referido a los gastos indirectos, integrado por
aquellos vinculados tanto a la producción como así también a la administración. Entre los

2 El sistema PROLANA
consiste se basa en
esquilas sueltas
(desmaneado/sistema
Tally Hi),
acondicionamientos,
clasificaciones y
enfardelajes dejándolas
listas, en la tranquera del
campo, para su posterior
exportación o
abastecimiento de los
lavaderos o peinadurías
nacionales. Utilizando este
sistema, las lanas se
analizan en laboratorios
especializados obteniendo
los resultados de micronaje
y rinde para asegurar que
cada productor sepa lo que
está produciendo y tenga
más seguridad y
conocimiento al momento
de comercializar su
producto.

Indices product ivos
Stock al servicio 650
Ovejas 582
Borregas 68
Carneros 25
% Señalada 90
% mortandad + consumo en establecimiento 3
Faltantes 15
Corderos señalados 524
Animales en esquila 675
Rendimiento al peine 60
Finura 29/30 mic.
Fecha esquila (dd-mmm) 15-oct
Superficie ovina (has) 187
Receptividad (cab/ha) 3,61
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primeros se encuentran los costos por movilidad, comunicaciones, como así también por
asesoramiento para la producción. Vinculados a la administración, en tanto, se incluyen los
costos por asesoramiento contable3 . En el Cuadro 2 se observa la estructura de costos
supuesta para elmodelo, con los valores anuales correspondientes a cada rubro, para un año
en que la producción del modelo se halla estabilizada.

Est ructura de costos - Planteo de cría bovina
Anuales, en u$s

TPO DE GASTO Año
estab i l i zado

Gastos d i rectos
Productos veterinarios 917
Esquila 563
Guías 67
Sueldos 1.600
Cargas sociales 333
Conservación y reparación construcciones} 50
Conservación y reparación aguadas 33
Conservación y reparación alambrados 83
Conservación y reparación máquinas / herramientas 133

Gastos ind i rectos
De producción
Combustibles y lubricantes 600

De administración
Honorarios contables 320

Cuadro 2

Resultados
Como se mencionara anteriormente, se realizó el análisis financiero de un planteo de cría
bovina con el objetivo de conocer su rentabilidad bajo las nuevas condiciones económicas
que supuso el abandonode la convertibilidad y consecuente depreciaciónde lamoneda local.
Asimismo, y dada la oportunidad que brinda la Ley Ovina Nacional, se plantean las
consecuencias para el proyecto del acceso a los diversos créditos planteados en ella. Como
semencionara en estudios anteriores, la ley ovina prevé el otorgamiento de créditos de hasta
40.000 pesos que el beneficiario debe devolver a valor producto y sin intereses. El dinero que
se recibe en calidad de préstamo puede ser utilizado por los productores para la compra de
vientres, mejoras genéticas e infraestructura, sanidad animal y proyectos productivos, entre
otrosdestinos.
En el caso analizado, se supone que el productor accede a tres créditos, por un valor total
$69.800. El principal, por un valor de $51.500, tiene como destino la compra de borregas,
mientras que los otros dos son $10.200 y $8.100 y se utilizanpara elmejoramiento genéticodel
plantel y para la construcción de edificaciones propias de la actividad ovina (corrales,manga
ovina, bañadero y tinglado de esquila).
Así, se elabora un flujo de fondos proyectado (base caja), cuyo resumen, expresado a través
del Estado de Resultados y Flujo de Fondos Libres se observa en el Cuadro 3. A través de

3 A fines de facilitar el
cálculo, y dado que las
condiciones productivas
supuestas lo permiten,
se supondrá que el

productor agropecuario
está adherido al

Régimen simplificado
(Monotributo), razón por
la cual debe ingresar
mensualmente el

impuesto que resulte de
su categorización, no
debiendo computar el

pago por Impuesto a las
Ganancias, IVA y

Régimen Previsional.
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éstos, y haciendousodedistintas herramientas financieras, se verifica la factibilidadeconómica
delmodelo.

Cuadro 3

De los resultados obtenidos, se observa que para el modelo de producción supuesto para la
actividadde críaovina en la región, la rentabilidad anual en dólares asciende al 4,5%en el caso
en que no se contempla el acceso a las facilidades financieras que otorga la ley ovina. Si bien
unaprimera instancia, la rentabilidadparaesteplanteo puedeser consideradacomomoderada,
deben tenerse en cuenta algunas consideraciones relativas a las características del modelo
analizado como así también propias de la actividad.
Respecto a las últimas, debe mencionarse que la actividad de cría ovina presenta
tradicionalmente, bajos rendimientos desde el punto de vista económico, razón por la cual,
también es que se destina a los sitios conmenos condiciones agronómicas.
Referido a los parámetros asumidos para el análisis del modelo, se observa que pese a los
efectos de la devaluación, ciertos egresos, tales como los costos de estructura (personal,
comunicaciones, movilidad) son relativamente altos en relación a la escala de producción. A
modo de ejemplo, en un año de producción estabilizado, los rubros de personal y movilidad
anuales representan más del 15% de las ventas de dicho período. La consideración de un
planteodemayorescala, seguramente tendríaun impactopositivoenel indicadorde rentabilidad,
pese a lasmodificaciones que deberían hacerse en otros parámetros.
Aún así, el resultado para este planteo es promisorio si se tiene en cuenta que, como se
mencionara en el estudio anterior de IAE, durante gran parte de la década de los noventa, la
actividad presentó resultados bajos o directamente negativos, los cuales fueron la principal
causade la importante reduccióndel stock, inclusive enaquellos lugares endondepresentaba
características demonocultivo, como en la patagonia.
En tanto, para el análisis del proyecto con la incorporación de las facilidades crediticias que

Cuadro de resultados y flu jo de fondos operativo
En dólares

Per 0 Per 1 Per 2 Per 3 Per 4 Per 5 Per 6 Per 7 Per 8 Per 9 Per 10
Benef. Antes imp. y amortizac. -317 -307 2.608 10.301 11.121 11.716 11.839 11.226 11.226 11.226 25.017
Régimen Simplif. (Monotributo) 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356
Beneficio después de impuestos -1.673 -1.663 1.252 8.945 9.765 10.360 10.483 9.870 9.870 9.870 23.661

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO
FF de las operaciones -1.673 -1.663 1.252 8.945 9.765 10.360 10.483 9.870 9.870 9.870 23.661
FF asociados a inversión 4.103 24.500 4.280 4.783 4.783 8.499 5.093 5.093 5.093 4.923 8.438
Flujos de fondos libres -5.777 -26.163 -3.028 4.162 4.982 1.861 5.389 4.777 4.777 4.947 15.223

TIR = 4,4%

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO CON PRÉSTAMO - LEY OVINA
FF de las operaciones -1.673 -1.663 1.252 8.945 9.765 10.360 10.483 9.870 9.870 9.870 23.661
FF asociados a inversión -4.103 -1.233 -9.103 -9.607 -9.607 -13.323 -9.067 -5.093 -5.093 -4.923 -8.438
Flujos de fondos libres -5.777 -2.897 -7.852 -662 158 -2.962 1.416 4.777 4.777 4.947 15.223

TIR = 6,4%
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ofrece la ley ovina, el resultado, también en dólares, se eleva a 6,4%, casi un 50%más que en
el caso sin financiamiento. Vale recordar aquí, que los créditos otorgados bajo la ley ovina
poseencaracterísticasmuyventajosas, talescomo ladevoluciónavalorproducto y sin intereses.

Análisis de sensibilidad
Dentro del contexto macroeconómico que transita el país a partir del año 2002, se pueden
destacar dos elementos que darían origen a la variación en el resultado del indicador de
rentabilidad para el modelo de cría ovina planteado: el primero referido a cambios en los
precios de las distintas categorías de hacienda, mientras que el segundo esta vinculados a
cambios en el tipo de cambio. La combinación de los cambios producidos en cada uno de
estos factores es lo que determina la variabilidad de los ingresos del productor.
La suposición de un escenario en donde ocurrenmodificaciones positivas en el precio de los
distintos precios de los productos del modelo, encuentra su fundamento en el análisis de la
situación actual de losmercados de carne ovina y de lana.
Así, y como se presentara en estudios anteriores de IAE4 , las perspectivas que presenta hoy
en día la actividad ovina son favorables, y presentan condiciones para mejorar, debido
principalmente, a la posibilidad que representan la demanda de carne ovina de losmercados
externos, como así también por lamejora en los precios de la lana. Debe observarse aquí, sin
embargo, que la actividad en la provincia de Buenos Aires presenta una clara desventaja ya
queno cuenta con la posibilidadde exportar hacia los países europeos, debido al problemade
la aftosa. Por estemotivo, la cuota que la Unión Europea otorga al país, de 23mil toneladas,
sólo se puede cubrir con carne ovina producida en la patagonia. Durante el año 2003, sólo se
pudo cumplimentar con el 19% de la cuota de carne ovina para la Unión Europea.
Suponiendo el caso en que no se accede a las facilidades crediticias que plantea la ley ovina,
modificacionesen lospreciosdel 5% (manteniéndose todos losdemásparámetrosconstantes)
hacenque la rentabilidaddelmodelo ascienda a 7,25%anual, superior en un 60%al indicador
surgidodel planteo original.
A su vez, el fundamento para realizar un análisis de sensibilidad del indicador de rentabilidad
antemodificaciones en el tipo de cambio se encuentra en el actual entornomacroeconómico,
dada la falta de resoluciónde algunos problemas fundamentales, tales como la renegociación
de la deuda en default como así también de otros aspectos que podrían influir en el tipo de
cambio futuro. A su vez, el interés de este análisis se encuentra en que, y como semencionara
anteriormente, la fuerte depreciación de la moneda local, fue uno de los factores que ha
permitido que reaparezca la rentabilidad de la actividad, al menos para planteos como el
analizado en este estudio. Sin embargo, cabe aclarar aquí, que debido a que la producción de
carne ovina en la provincia de Buenos Aires está, por el momento, orientada casi en su
totalidad al mercado interno, una devaluación o apreciación de lamoneda debe contemplar
efectos diferenciales para los ingresos de los productos vinculados almercado interno (carne)
o al mercado externo (lana).
Así, por ejemplo, una devaluación no afectará los ingresos,medidos en dólares, del producto
vinculadoalmercadoexterno, pero si provocaráunadisminuciónde los ingresos endólares de
los productos vinculados almercado interno.
Con este detalle en mente, el análisis permite observar que una apreciación de la moneda
local del orden del 15%, con lo cual el tipo de cambio se ubicaría en $2,55 por dólar, generaría

4 IAE 74, mayo 2004.
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que la rentabilidad del modelo planteado se ubique en aproximadamente 1,5% anual,
suponiendo, comoen loscasosanteriores,queel restode losparámetrossemantieneconstante.
Para el caso inverso, en tanto, en donde la depreciación de lamoneda local se profundiza en
un 15% con respecto al valor planteado en el caso original (TC=$3,45/u$s), la rentabilidad
anual asciende hasta situarse en un 7,3%. La sensibilidad del planteo frente a variaciones en
el tipo de cambio es alta, lo que pone en evidencia la importancia que ha tenido el cambio en
el contextomacroeconómico para el actual resurgimiento de la actividad, peromenor que la
ocurre frente a variaciones en los precios.

Comentarios finales
Una consideración quedebepuntualizarse claramente, antes de cualquier conclusión, es que
el presente análisis no intenta reflejar la rentabilidadde la actividadovina decría en su totalidad,
sino que especifica los resultadospara unplanteomuy concreto y de definidas características.
Seguramente, la realización de un análisis similar pero suponiendo incrementos en la
productividad, obienmejorasen loscostos, provocaríanmejoras enel indicador de rentabilidad.
Sin embargo, el estudio de cada alternativa para la gran diversidad deplanteos productivos y
zonas agronómicas existentes en la región exceden a los objetivos planteados inicialmente
para este estudio.
El estudio refleja quebajo losparámetrosproductivosyeconómicossupuestos, en laactualidad,
unmodelo de cría ovina como el planteado presenta una rentabilidad positiva. Este no es un
hecho menor cuando se tiene en cuenta que durante gran parte de la década pasada los
márgenes para planteos de similares características eran nulos o claramente negativos. Sin
embargo, y pensandoen laproducción regional, debe tenerseencuentaque las exportaciones
que hoy se pueden realizar desde la provincia de Buenos Aires quedan limitadas a Brasil y a
algunos países asiáticos, árabes y sudafricanos, en donde existe demandapor el producto. El
problema, entonces, no sería la colocación del producto en el exterior, sino la organización de
laoferta. Paraaprovechar laactual condiciónde rentabilidadde laactividad,deberíapromoverse
una serie demedidas, tales como lograr un sistemadeprecios de referencia, que otorgue una
mayor transparencia en el mercado, como así también la organización de la oferta para la
posterior comercialización, tanto para exportación como elmercado local.n

Gráfico 1

Aná l isis de sensibi l idad
Variaciones en los precios y en el tipo de cambio
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Análisis de coyuntura
Indice de Precios al
Consumidor

En losmeses demayo y junio, el Indice de
Precios al Consumidor correspondiente a
la ciudad de Bahía Blanca cerró con una
variacióndel 0,7%y0,43% respectivamen-
te. De estemodo, la inflación acumulada
en el primer semestre del año asciende a
2,7%. Si se consolidara esta tendencia,
cabría esperar que el incremento anual de
los preciosminoristas fuera del orden del
6%,esdecir,másdeldoblequeel resultado
obtenido en el per íodo 2003. De
concretarse la proyección, se estaría en el
límite inferior de la banda estimada a
comienzos de año en el proyecto de Ley
de Presupuesto, en donde se prevé una
suba máxima del 11%. Por su parte, el
INDEC calculó variaciones del 0,6% y
0,7%para el ámbito de laCapital Federal y
elGranBuenosAires, lo quearroja hasta el
momento una inflación acumulada del
3,3%.
Con respecto a junio del año pasado, se
calcula en la ciudad un aumento general
del 3,4% en los precios al consumidor. En
este oportunidad, los factores que más
incidieron en la suba del índice fueron las

Se acelera el r i tmo de crecim iento de los precios

140

150

160

170

180

jun jul ago sep oct nov dic ene
04

feb mar abr may jun

IPC
bas

e1
994

=1
00

variaciones observadas en el capítulo
alimenticio y las alzas estacionales
aplicadas en los servicios turísticos.
En el análisis desagregado surge que
“Esparcimiento”, el capítulo con mayor
incremento, varió un 2,33% con respecto
amayo. La suba se concentró en el rubro
turismo, que presentó un ajuste del 6,5%,
como consecuencia de la actualización
de tarifas en las agencias de viajes, en
virtud del comienzo de la temporada alta.
En particular, la categoría transporte se
elevó un 7,5% mientras que hotelería y
excursiones lo hizo en un 5,5%.
“Alimentos y Bebidas”, la categoría con
mayor participación en el presupuesto
familiar y por tanto, la deponderaciónmás
elevada en la estructura del índice, verificó
un aumento del 0,84%. Los rubros que
principalmente explicaron el resultado
fueron: verduras frescas (8,3%), bebidas
alcohólicas (3,2%), infusiones (2%)y lácteos
(0,8%). En menor medida incidieron las
bebidas alcohólicas (0,44%), los alimentos
semipreparados (0,37%) y los cereales y
derivados (0,34%). Asimismoseregistraron
bajas, aunque de menor peso. Entre las
másdestacadas figuran las producidas en
frutas frescas (-5,4%), condimentos (-1,7%)
y alimentos preparados (-1,5%).

En tercera instancia se ubicó el capítulo
“Bienes y servicios varios”, con una suba
del 0,7%. Esta variación respondió al
comportamiento exhibido por el precio de
los cigarrillos, que determinó un cambio
del 4,6% en el rubro tabaco. Las dos
compañías tabacaleras aplicaron
aumentos que, en promedio, alcanzaron
el 12%. Estamodificación fue la tercera en
el año, ya que inicialmente se llevó a cabo
un ajuste del 30%, seguido por una
reducción del orden del 10%. La suba
implementada en esta oportunidad se
atribuye a la necesidad expresada por las
empresas de cumplir con el compromiso
de recaudaciónestablecidoconelgobierno
en el marco del convenio rubricado en los
primeros días demarzo. Dicho convenio
contempla, entre otros puntos, un
compromiso por parte de las compañías
tabacaleras para incrementar la
recaudación impositiva del sector, básica-
mentemediante aumentos en el precio de
los cigarrillos al público. En otro orden de
cosas, los artículos de tocador bajaron un
3%, moderando las alzas operadas en el
resto del capítulo.
“Indumentaria” exhibió su cuarto aumento
consecutivo, estimado esta vez en 0,5%.
Con el correr de los meses las subas se
han ido desacelerando pero aún se
registran algunos ajustes en artículos de
invierno. En junio, los rubros que
presentaron incrementos fueron calzado,
productosdemarroquineríay ropaexterior,
con variaciones del 2%, 1% y 0,2%
respectivamente.
“Transporte y Comunicaciones” cerró con
una pequeña alza, del orden del 0,1%. La
misma se explica por una variación del
0,4% en el rubro taxis y remises y del 0,1%
en combustibles. Por otro lado, las
cubiertas y repuestos tuvieron unpequeño
declive, estimado en 0,12%. En
comunicaciones, en tanto, no se detecta-
ronmodificaciones de precios.
“Salud” fue el capítulo conmenor subadel
mes. Con respecto a mayo, su índice se
actualizó un 0,03%, producto del efecto
combinado del incremento del 0,1% en
medicamentos y de la baja del 0,2% en
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CAPITULO COSTO ($) PESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 787,9 40,5%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 107,5 5,5%
Carnes rojas, carnes blancas, fiambres y embutidos 275,7 14,2%
Aceites y margarinas 20,6 1,1%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 106,5 5,5%
Frutas y verduras 108,6 5,6%
Azúcar, dulces, cacao 28,6 1,5%
Infusiones 26,7 1,4%
Condimentos, aderezos, sal y especias 12,7 0,7%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 101,0 5,2%
INDUMENTARIA 275,4 14,2%
VIVIENDA 111,7 5,7%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 55,6 2,9%
Artefactos de consumo durable 24,4 1,3%
Blanco y mantelería 12,6 0,6%
Menaje 2,2 0,1%
Artículos de limpieza y ferretería 16,4 0,8%
SALUD 33,1 1,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 298,6 15,4%
ESPARCIMIENTO 188,5 9,7%
EDUCACION 99,1 5,1%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 93,4 4,8%
COSTO TOTAL ($) 1.943,3 100%

Costo promedio mensual de la canasta familia r
por capítulos y grupos - datos de junio 2004

elementos de primeros auxilios. Los
servicios médicos permanecieron sin
cambios.
Entre las bajas operadas, que fueron en
general muy leves, sobresale la
correspondiente a “Equipamiento y
funcionamiento del hogar”, estimada en
0,23%. Los rubros que descendieron
fueron artículos de limpieza (-1,2%),
accesorios para la decoración (-0,9%), y
electrodomésticos. Tambiénhuboalgunas
subas, que no llegaron a contrarrestar
totalmente losdescensos registrados. Las
mismas se detectaron en artículos de
ferretería (1,8%) ymenaje (0,2%).
“Vivienda”cayóun0,16%en relaciónalmes
de mayo. En esta oportunidad, los
alquileresymaterialesdeconstrucción,que
últimamente mostraban una tendencia

alcista, no sufrieron modificaciones. La
baja en el capítulo respondió a un ajuste
del 0,88% en el rubro servicios. Las
mayores expectativas para este capítulo
están centradas en el mes de octubre,
fecha en que los usuarios residenciales
comenzaránapercibir losajustesoperados
en loscuadros tarifariosdel gas y laenergía
eléctrica.
Finalmente se encuentra el capítulo
“Educación”, que concluyó el mes con un
descenso pequeño, muy cercano a cero,
calculado en0,03%. El resultadoobedece
a un leve retroceso del 0,07% en el precio
de textos y útiles escolares, normal para la
época por la retracción estacional de la
demanda.
En definitiva, el bimestre mayo junio se
acumuló una suba total del 1,1%.

Costo de la canasta
familiar
Apartir de los precios relevados durante el
mes de junio, se actualizó el valor de la
canasta básica de referencia para una
familia de cinco integrantes. El costo
promedio de dicha canasta alcanzó los
1.943,3 pesos, es decir, un 0,3%más que
elmonto correspondiente amayo. Por otro
lado, esta cifra refleja un incremento
superior al 43%, si se la compara con el
costovigenteantesde lasalidadel régimen
de convertibilidad. Del total estimado, un
41%, es decir unos 788pesos, se destinan
a alimentos y bebidas.
Al mismo tiempo, se calculó el valor de la
misma canasta, aunque teniendo en
cuenta para cada ítem sólo los productos
demenor precio, arribándose a un costo
mínimo de 1.575,5 pesos.
Finalmente se estimó el ingreso requerido
para adquirir una canasta conformada
únicamenteporbienesdeprimerasmarcas
o aquellos de mayor valor en plaza. En
este caso, el valor se situó en los 2.362,3
pesos. Nótese que la diferencia entre los
valoresmáximo ymínimo alcanza los 439
pesos, lo cual constituye unamedida del
ahorro que se logra con la búsqueda de
losmejores precios delmercado.

Comercio, industria y
servicios
Los resultados de la encuesta arrojaron,
parael bimestremayo-junio, una levecaída
del indicador de situación general de las
firmas, manteniéndose en niveles
considerados normales. Los tres sectores
que componen la encuesta informaron
menores niveles de ventas. Este resultado
tiene dos lecturas posibles, una de más
corto plazo y otra analizando la tendencia
desde hace algunos bimestres.
En primer lugar, existe un componente
estacional que contrasta el incremento del
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nivel de actividad enmarzo y abril, meses
en que luego de haber finalizado las
vacaciones, las transacciones retoman su
ritmo habitual, comienza el ciclo lectivo y
lagenteorganizanuevamentesueconomía
doméstica. En este sentido, era esperable
una leve disminución del indicador de
situación general.
Peropor otro lado, analizando la tendencia
juntocon lasexpectativaspara lospróximos
meses, se infiere que se está enpresencia
de una desaceleración del ritmo de
recuperación de la economía. En otros
términos, se está frenando la reactivación.
La pregunta clave es ¿la reactivación llegó
a su techo o existen factores que
momentáneamente la han suspendido?
Otro dato relevante que abona esta
hipótesis es el deterioro que sufrieron las
expectativas empresariales en el bimestre
bajo análisis. Si bien no es significativo el
pasaje de “igual” a “peor” en referencia a
la situación general para los próximos
meses, sí resulta importante el cambio de
“mejor” a “igual”.

Expectat ivas
empresarias

71%
82%

13%28%

5%1%

Mejor Igual Peor

Las causas de esta mayor cautela en la
visiónde los empresarios sondiversas.Por
un lado, el enrarecimientodel climapolítico
y social de los últimos meses introdujo
“ruido”en lasdecisioneseconómicasyestá
generandodudas sobre el corto plazo. Por

otro lado, losempresarios y losconsumido-
res perciben un panorama confuso en los
lineamientos del gobierno y esto también
redunda enmenor confianza.
Otras cuestiones asociadas a un menor
nivel deoptimismoson losmenoresplazos
de los proveedores y la disminución del
circulante.Últimamentehabíanaumentado
mucho lascomprascon tarjetasdecrédito,
que a partir de julio comenzarán a cobrar
nuevamente intereses en sus cuotas.
En las firmas industriales la utilizaciónde la
capacidad instalada ronda, como el
bimestre anterior, el 65%. Además, los
encuestados indicanque la rentabilidades
cada vezmás baja, ya que los precios de
lasmateriasprimasaumentany trasladarlos
al precio final implica una disminución de
la demanda. Algunas firmas, no obstante,
informaron que en los meses venideros
necesariamenteaumentarán lospreciosde
su producto o servicio, dado que ya no
pueden absorber estos incrementos.
Finalmente, en lo referente a los
empleados, continúael saldopositivoentre
la proporción de firmas que aumentó su
plantel y aquellas que lo disminuyeron. No
obstante, en muchos casos la
incorporación es “en negro” o demanera
temporaria”. Los altos costos laborales no
permiten, según las propias opiniones de
losempresarios, formarunaplantillaacorde
a las necesidades reales de la firma y bajo
los requerimientos legales.

Comentarios por rubro
Artículos para el hogar. Las firmas
de este rubro no aumentaron
significativamente sus ventas conmotivo
del Día del Padre. La competencia es
grande y las promociones para aumentar
las ventas disminuye los márgenes de
ganancia. De todos modos se nota una
mejora respecto al año anterior.
Agencias de viajes. Tanto la oferta
como la demanda se incrementaron en
este bimestre por las vacaciones de
invierno. Los destinos más pedidos son

Cataratas del Iguazú, Buenos Aires,
Mendoza, y la Patagonia. También se
incrementaron las promociones para los
diversos centros de esquí del país.
Seguros. El mercado se notó estable en
cuanto al movimiento comercial. De
acuerdo a lo que pudieron notar los
operadores, la actividad sedesarrollómás
en lo que respecta a asesoramiento que a
la concreción de ventas. Este aspecto es
normal en estosmeses del año por lo que
no resulta preocupante.
Alimentos y Bebidas. Las firmas
industriales de alimentos perciben una
demanda firme con buenas perspectivas
para el mediano plazo. La utilización de la
capacidad instalada continúa en niveles
aceptables y los precios presentan una
tendencia levemente alcista.
Esparcimiento. Los empresarios
gastronómicos que componen este rubro
indican un buen flujo de clientes, mejor
que años anteriores. Sin embargo, en
algunos casos, losmayores precios de las
materias primas los obligarán a aumentar
sus precios o a reducir sus márgenes de
ganancia.
Repuestos. Mayo y junio son los meses
másbajos en las ventasdel rubro. También
se registraron aumentos de precios en los
proveedores y fabricantes.
Vehículos. Los concesionarios coinciden
en que mayo fue mejor que junio. Las
ventas al sector agropecuario han
disminuidopor la baja del precio del trigo y
de la hacienda. Contrariamente, han
aumentado las ventas provenientes de
líneas crediticias de los bancos. En
definitiva, el mercado automotor está
desarrollándoseporencimade loesperado
a principios de año.
Indumentaria. El mes de mayo fue
bastantebuenocon relaciónalañopasado,
y ademásdel efectivo, unagranproporción
de los pagos se realizaron con tarjeta de
crédito, dadas las promociones existentes
de seis pagos sin interés. En junio el Día
del Padre aportó dinamismo a las ventas,
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Buena Normal Mala
28% 64% 8%

Mejor Igual Peor
22% 70% 8%

Mejor Igual Peor
41% 57% 2%

Alentadoras Normales Desalent.
23% 73% 4%

Alentadoras Normales Desalent.
22% 75% 3%

Mayor Igual Menor
20% 73% 7%

EXPECTATIVAS GENERALES

PLANTEL DE PERSONAL1

SITUACION GENERAL

TENDENCIA DE VENTAS 1

SITUACION GENERAL2

EXPECTATIVAS SECTORIALES

1 En relación al bimestre marzo-abril 2 Con respecto a igual bimestre de 2003

aunquenohasidodemasiadosignificativo.
Materiales de construcción. La
actividad constructora disminuye su ritmo
en invierno, lo que repercute sobre los
comercios de venta de materiales. En
estoscomerciossedificulta lacomparación
con años anteriores por el notable
incremento en el precio de losmateriales.

Los resultados del Estimador Mensual
Industrial, EMI-CREEBBA calculado para
el mes de junio de 2004 indican que la
producción industrial local se encuentra un
16%por encimade los valores registrados
en junio de 2003. Con respecto al mes
anterior el índice exhibe un descenso del -
4,8%. Cuando se excluye del cálculo del
índice a las empresas pertenecientes al
polo el índice presenta niveles similares a
los registrados en el mismo mes del año
pasado.
A nivel nacional, de acuerdo con las
estimaciones de INDEC, la actividad de

Estimador Mensual
Industrial

junioen relaciónconmayode2004 registra
un incremento cercano al 0,2% con
estacionalidad.Conrespectoalmismomes
del año anterior, la producción
manufacturera de junio de 2004 muestra
una suba superior al 11%, con
estacionalidad. Desde el punto de vista
sectorial, las ramas industriales que
presentan losmayores incrementos en el
primer semestre de 2004 a nivel del país
con respecto al mismo período del año
anterior son losautomotores, losproductos
de editoriales e imprentas y los agroquími-

micos, mientras que la principal caída se
encuentra en la producción de cigarrillos.

Abonos y compuestos de nitró-
geno. La producción local de urea registra
en el mes de junio una disminución en
comparación con junio de 2003. A nivel
nacional el rubro agroquímicos presenta
en los primeros cincomeses de 2004 una
variación acumulada del 22% en relación
con el mismo período del año anterior. Si
se compara contra elmismomes de 2003
seadvierte una variación negativa superior
al 2%. La mayor producción nacional del
fertil izantes ha sido destinada
principalmente a abastecer la mayor
demanda interna en detrimento de las
colocaciones externas.
Materias qu ímicas básicas . El
índice del sector correspondiente al mes
de junio de 2004 exhibe un importante
incremento (47%)en relaciónconelmismo
mes del año pasado. Esto se debe al
aumentodel 60%enel nivel deproducción
de soda cáustica, y del 46% en el caso del
etileno. A nivel nacional, la elaboración de
productos químicos básicos presenta en
los primeros cinco meses de 2004 un
incremento superior al 7%encomparación
con elmismoperíodode 2003. Un variado
conjunto de químicos, entre los que se
destacan los formaldehídos, el estireno y
el etileno, muestran un buen desempeño
como consecuencia de las mayores

Est imador Mensual Indust ria l

0
40
80
120
160
200
240

jun jul ago sep oct nov dic ene
04

feb mar abr may jun

Ind
ice

bas
e2

000
=1

00

INDEC CREEBBA CREEBBA sin Polo



40 Indicadores de Actividad Económica Nº 75

Análisis de coyuntura

colocaciones efectuadas tanto en el
mercado local como en el mercado
externo. Según el informe elaborado por
INDEC, las expectativas para los próximos
meses son alentadoras.
Plásticos primarios. La producción
de Plásticos Primarios se incrementa,
durante el mes de junio, un 63% en
comparaciónconelmismoperíododel año
2003. El impulso estádadoespecialmente
por el aumento en la producción de PVC.
(141%) y también por el mayor nivel de
producción de polietileno, aunque en una
escala inferior (52%). En el plano nacional
la produccióndemateriasprimasplásticas
exhibe un aumento superior al 9%durante
los primeros cinco meses de 2004 en
comparaciónconelmismoperíododel año
pasado. La demanda interna se perfila
estableparael sector y sostenida, al tiempo
que las exportaciones hacia Brasil, que es
la principal plaza de colocación de estos
productos, se presentan crecientes.
Faena vacuna. El importante incremento
en el índice correspondiente a la faena
vacuna se debe fundamentalmente a la
incorporación al cá lculo del EMI
CREEBBA, deunaempresadel sector que
opera con elevados volúmenes de
producción. Debidoaque la comparación
del índice se realiza habitualmente con el
mismomes del año anterior, al incorporar
una nueva empresa la base de
comparación es sensiblemente inferior,
motivoporel cual la variaciónes importante.

Comparación interanual

-40% -10% 20% 50% 80%
Pastas Secas

Impresión de public. periódicas
Abonos y compuestos de nitrógeno

Panaderías
Pastas Frescas

Fiambres y embutidos
Refinación de petróleo

Agua y Soda
Materias químicas básicas

Lácteos
Plásticos primarios

Agua, Gaseosas y Soda. Este sector
de la industria local informa un aumento
del 10% en los niveles de producción
durante elmesde juniode2004en relación
con el mismo mes de 2003, impulsado
principalmenteporel incremento registrado
en laproduccióndesoda (48%)ygaseosas
(10%), mientras que en el caso del agua
mineral se observa una disminución en el
nivel de producción del 16%.

Mercado inmobiliario
Luego del importante repunte que
evidenció la operatoria inmobiliaria durante
marzo y abril en la ciudaddeBahíaBlanca,
los indicadores sectoriales registraron una
ca ída, tanto en el segmento de
compraventa como en el de alquileres. En
efecto, durante el bimestre precedente la
actividad alcanzó un nivel definible como
bueno, mientras que en mayo y junio, la
misma retornóaniveles normales. Deeste
modo, no se concretaron las expectativas
de mejora que había manifestado la
mayoría de los agentes inmobiliarios
encuestados.
Pese a que hay ciertos factores que
contribuyen a la dinámica sectorial, como
la oferta de créditos hipotecarios y la
estabilización general de las principales
variablesmacroeconómicas, aún persiste
un importante gradode incertidumbre que

frena o posterga la realización demuchas
transacciones. Asimismo, en un contexto
con alto componente de especulación, la
oferta se contrae y la demanda se torna
selectiva. Por otro lado, a lo largo del año
se observan las oscilaciones naturales de
actividad que tienen que ver con aspectos
estacionalesde laplaza inmobiliaria. Desde
esteúltimopuntodevista, esprevisibleque
en próximo bimestre se produzca una
reactivación del volumen de operaciones,
fundamentalmente en lo que se refiere al
rubrodepartamentos ymásespecialmente
en el segmento de los alquileres.
La tendenciadelmercado inmobiliario está
estrechamente ligada a la evolución de la
economía general y es altamente sensible
a las expectativas de compradores,
vendedorese inversionistas. En tal sentido,
la falta dedefinicióndealgunascuestiones
macroeconómicas ha comenzado a
introducir cautela en el comportamientode
los agentes. Esta cuestión se manifiesta
en la evolución del indicador de
expectativas. Hasta el bimestre pasado
predominaba cierto optimismo en torno a
la marcha de la situación económica
general y un 40% de los encuestados
revelaba perspectivas demejora. A partir
de mayo, en cambio, la expectativa de
mejora se redujo a un 22% de los
consultados. Por otro lado, se sumó un
22% que opina que la situación va a
empeorar, cuando anteriormente no se
había recogido ninguna respuesta en tal
sentido. El 56% restante considera que no
se producirán cambios de importancia.
En el análisis desagregado surge que la
mayor parte de los rubros que integran el
mercadode compraventa semantuvieron
dentrode lamisma tendenciadeactividad,
aunque con algunas mermas en el nivel
de operaciones concertadas. Vale decir
que, pese a los retrocesos verificados,
ninguna categoría sufrió un deterioro de
situación ya que losmismos no resultaron
significativos.
El único rubro conmejoras en el indicador
de desempeño fue el conformado por
departamentos de dos dormitorios. Este
tipode inmueblehaexhibidouna tendencia
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ascendente en los últimos meses y,
concretamente en el períodomayo-junio,
logró que el saldo de demanda pasara de
normal a bueno.
Por suparte, los pisos y departamentosde
dos dormitorios no presentaron cambios
en el volumen de transacciones y
permanecieron dentro de la franja definida
como buena, consolidándose como el
rubro conmayor estabilidad enel bimestre
bajo análisis.
Con respecto al resto de las categorías, se
afirmancomo lasdemejor posición relativa
los chalets y casas, los funcionales y
departamentos de un dormitorio y los
terrenos, todas ellas con situación general
buena, pese a las mermas puntuales
constatadasenelúltimobimestre. En tanto,
los locales, cocheras y depósitos
concluyeron con un saldo de actividad
normal aunque con bajas en la cantidad
deoperaciones, unpocomáspronunciada
en el caso de los establecimientos
comerciales.
La comparación interanual arroja
resultadosalentadores, yaquese registran
incrementos en el nivel de ventas en la
mayor ía de los rubros: casas,
departamentosde hastadosdormitorios y
terrenos. En tanto, se detecta un desem-
peño similar en el caso de pisos, locales,
cocheras y depósitos. En ningún caso se
advierte una caída de la demanda. En

cuanto al precio de las propiedades,
computan unamayor cotización todas las
categorías, excepto las cocheras y los
depósitos, quemantienen el valor del año
pasado.
Las expectativas de los agentes
inmobiliarios atribuibles a la plaza
inmobiliaria de compraventa evidencian
una desmejora con respecto a marzo y
abril. En aquelmomento,más del 70%de
los encuestados aguardaba una mejor
situación. Enestaoportunidad, sólo el 28%
espera un repunte. Además, se incorpora
un 11% que estima que el cuadro va a
empeorar, en tanto que el 61% restante no
vislumbramodificaciones.
En el caso segmento locativo, se produjo
uncomportamiento similar al observadoen
laplazade compraventa: lamayoríade los
rubros registrómermas en la cantidad de
contratos celebrados pero, como las
mismas fueron de escasa significación,
casi todos permanecieron en la misma
situación y no desmejoraron sus
respectivos indicadoresdedesempeño. La
única categoríaque sufrió undescenso en
el ritmodedemanda fue lacorrespondiente
adepartamentosdedosdormitorios, cuyo
saldodeactividadpasódebuenoanormal.
En el ránking de situación sobresalen los
departamentos de un dormitorio,
funcionales, chalets y casas, con indicador
definible como bueno, seguidos por

locales, pisos, departamentos demás de
dosdormitorios, cocheras ydepósitos,que
presentan un saldo de demanda normal.
Con respecto a igual bimestre del año
pasado, los agentes inmobiliarios informan
mayor actividad en el caso de los
departamentos de hasta dos dormitorios,
los chalets y las casas y un nivel similar en
el resto de los rubros. En tanto, el valor de
los alquileres resulta mayor en todas las
categorías que conforman el mercado.
Las expectativas sectoriales, al igual que
en el caso de la compraventa, evidencian
unciertodeteriorocon respectoal bimestre
anterior. Concretamente, el 39% de los
agentes espera una situación mejor, un
50% no vislumbra modificaciones
sustanciales y el 11% restante considera
que las condiciones generales del
mercado de alquileres serán peores.n
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