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En los últimos meses,
comenzó a concreta rse
un viejo anhelo loca l:
conta r con un servicio
de transpor te regula r
de contenedores con
arribo y sa lida por el
Puer to de Ingeniero
White. Este hecho
guarda una
importancia
tra scendente para la s
a spir a ciones de
crecimiento de la
economía de la reg ión.

Es posible identifica r
g anancia s potencia les
de competitividad para
la s empresa s
reg iona les a partir de
la devaluación y la
concreción del pr imer
servicio r egula r de
transpor te de
contenedores desde la
estación mar ítima loca l.
La conjugación de
ambos fa ctores abre
nueva s opor tunidades
de crecimiento.

La devaluación y la
posible mejora en los
fletes interna ciona les
son a spectos que se ven
reflejados en los costos.
Pero un
posicionamiento
competitivo también
requiere ca lidad y
confiabilidad. El logro
de esta s metas
demanda tiempo,
inver siones,
capacitación y una
visión de la rgo plazo.

n nn

Contenedores y oportunidadesContenedores y oportunidades
de crecimientode crecimiento

aspiracióntendienteaabrirnuevasoportunidadesdenegociosdeexportaciónpara lasempresas
de la región.
Durante las últimasdécadas, ymuy especialmente apartir de principios de losaños ’80, el
transportemarítimode cargasgenerales fueperdiendogravitaciónen laciudad. Este hecho
respondióacausasmúltiples, entre lasquesedebieradestacar el desviódecargashacia los
puertos del Sur atraída por el pago de reembolsos a las exportaciones1 . Durante los años
siguientes, lasposibilidadesdereactivarel tráficoregionaldecargasenbultosoencontenedores
siempre colisionó con la limitaciónde una demanda insuficientede transporte quepudiera
justificar el arribo regular debuques. La faltadeunamasacríticadecargasdeterminabaque
no hubiese servicio de transporte y a su vez, la ausencia de buques conspiraba frente a la
posibilidad de que surgiesen nuevas cargas de comercio internacional. De estemodo, el
tránsito de cargas generales resultaba insignificante frente al incesante incremento en el
movimientodegraneles (granos,aceites, combustibles).
Posiblemente,otros factorestambiénhayanintervenidoenestecicloderealimentaciónnegativa.
Resultaunasimplificaciónexcesivasuponer que la inexistenciadeunvigorosodesarrollode
manufacturas regionalescondestinodeexportaciónseexpliquepor ladificultaddecontarcon
fletescompetitivos. Cabe reconocerqueen forma independientedeesta restricción, obraron
otras carencias, como la falta de estímulos y de capacidades paradesarrollar productos y
serviciosquepudiesenservaloradosenlosexigentesmercadosmundiales.De todasmaneras,
resulta innegablequeel serviciodetransporteescondiciónnecesariaparaunaeficaz inserción
de lasempresas regionalesenel exterior.
Con laconcreciónde las inversionesenelComplejoPetroquímicocomienza avisualizarse la
posibilidadde revertir el círculoviciosodescritomásarriba. La razónprincipal es lanecesidad
de transportedeunmuy importante volumendeproductospetroquímicosencontenedores2.
De todosmaneras, nadaasegurabael inmediatoarribode losesperadosportacontenedores,
por cuantoexistían, yaúnhoyexisten, opcionesde transportepor vía terrestre.

A partir delmesdeagostopasado,comenzóafuncionar unserviciode transporte regular
de contenedores por el Puerto local. De este modo, se logró concretar una vieja

1 Ver “Los Reembolsos
Pa tagónicos: Política s
de Promoción o discr i-
mina ción”, septiembre

1998, IAE 40.

2 Ver “Las exportacio-
nes petroquímica s por
el Puer to”, septiembre

2000, IAE 52.
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Ademásdebajoscostos, lacaptacióndeestascargas requiereunservicioconfiable yseguro.
Para reforzar las chances de competir con éxito, la Administración del Puerto local inició
inversiones para contar con una infraestructura adecuada. El inicio de la construcción del
muelle multipropósito es un segundo factor, que permite realimentar las posibilidades de
despeguedel transportemarítimodecargasencontenedorespor el puerto local.

¿Por qué es tan importante contar con untransporte regular de contenedores?
Enreiteradasoportunidadesanterioressehaseñaladoqueelmotorprincipal del crecimiento
es la inversióncanalizadaasectores conpotencial competitivo.En lazona, la ricadotaciónde
recursosconfirió lasmejoresposibilidadesdecompetir a actividadesagropecuarias y de la
industriapetroquímica. Estaespecializaciónse refleja en las flujosdeexportacióngenerados
por la economía regional, ensumayor partecanalizadospor el Puerto local.
La región produce y vende materias primas exportadas a granel. Esta situación limita las
posibilidadesdegeneracióndeingresosapartir deestasactividades.Avanzaren lacadenade
valor significa sumar nuevasactividadesde transformaciónyprocesamientode lasmaterias
primasque la regiónproduce.Laagregacióndevalor se traduceenmayores ingresospara los
recursosnaturales, humanos ydecapital, que intervienenen losprocesosdeproducciónde
lasnuevasactividades.Porotraparte, laconsolidacióndecadenasproductivas regionalescon
potencial competitivoposibilita nuevas inversiones.El aumentode laescalay complejidadde
losprocesosgeneranuevasdemandas,cadavezmásespecializadas, ypor lo tantocontribuye
a la formacióndeproveedoresconaltos nivelesdeeficiencia.
El procesode desarrollo de empresas se refuerza al multiplicarse el racimode actividades
desprendidasdeunaactividad, industriaosector. Lasposibilidadesdedesarrollo denuevas
industrias transformadoras sonmúltiples si se contempla lavariedaddeaplicaciones yusos
derivados de una única materia prima. Un ejemplo en este sentido es el desarrollo de la
agroindustria regional apartir demateriasprimascomoel trigo, el girasol o la carnebovina.
La integracióndecadenasproductivas originadas en la transformacióndemateriasprimas
regionales llevaa laproduccióndebienesmanufacturadosaptosparael consumohumanoo
el uso industrial. Estos productos generalmente requieren una oferta de transporte de
contenedoresdebido a lanecesidadde agilizar lasoperacionesdecargaydescarga en los
centrosde trasbordo;asícomodeasegurar lamercaderíafrenteal riesgodedeterioroorobos.
A travésdel desarrollodeservicios logísticos, sepodríamultiplicar los efectosgeneradoresde
nuevas inversionesycrecimientode ingresosyempleos, tantoencantidadcomocalidad. La
logísticaencontenedorespropiciael surgimientodeactividadesconexasdeserviciosconalto
gradodeespecialización.Dada lanecesidadde transferir y concentrarmercaderías, el puerto
esel eslabónconmasventajas para la concentracióndeestosservicios.
Un aspecto a destacar del nuevo servicio de transporte marítimo de contenedores es la
regularidad.Loscronogramasdearribosypartidasdebuquessignificaprevisibilidadtantopara
el armador como para el cargador. En la práctica, esto debería significar una importante
reducción en el costo de transporte en relación a servicios ocasionales o contratados y
ademásconfieremayoresposibilidadesdeaccesoaempresasconpequeños volúmenesde
cargas.
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Enresumen, yvolviendoal interroganteplanteadoantes,¿porquees importantepara la región
comenzar a desarrollar el servicio de transportemarítimo regular de contenedores?, cabría
señalar enfatizar los siguientesaspectos:
n La posibilidad de uso de contenedores guarda estrecha relación con el objetivo de

impulsarnuevasactividadesde transformacióndemateriasprimasregionalesyporende,
nuevasposibilidadesdegeneraciónsostenidade ingresos.

n El resultadode estosprocesospuedegenerar unnuevoperfil exportador deproductos
diferenciados,demayorprecioyen loqueresulta indispensableunserviciode transporte
confiable, de bajo costo, en condiciones de garantizar la integridad y calidad de los
productosexportados.

n Elprocesodedesarrollarnuevasproducciones industrialespuederequerirmuchotiempo
ycapital, peropodría lograrsesustancialesy rápidosprogresosapartir de laexplotación
de actividades agropecuarias, intensivas en mano de obra, aprovechando la natural
aptitudde la regiónparaeste tipodeemprendimientos

n Esta ideacontiene el sustentoesencial de unaestrategiadecrecimiento para la región,
respaldada tantopor las recursose infraestructuraque lamismadispone.

Estasdefiniciones partende unavisión a laquepuede ydebeaspirar la economía regional,
cuyosrasgosdominantesseríanlaconsolidacióndecadenasdevalorenelsectoragroindustrial
y petroquímico, convergentes sobre una de las principales puntos o zonas de actividades
logísticasdel país, localizadasen tornoal Puerto local.

Un contexto propicio para las exportaciones
Lasclaras ventajas de la regiónendisponibilidadde recursose infraestructura, respaldan la
ideadedesarrollar unaestrategiaexportadora. Pero este análisis resulta incompleto si no se
reconocen las ventajas ydesventajas del contexto.
Cualquier escenario esta condicionadopor laposibilidaddesuperar la crisis institucional en
queseve inmersalaeconomíadelpaís.Tratandode redescubrir unhorizonteamedianoplazo,
laestrategiadedespegueexportadorseve respaldadaenelcortoplazoporelaumentodel tipo
real de cambio3 . Amás largo plazo se podrían sumar nuevas oportunidades para la zona,
generadaspor la saturacióno congestionamiento de los principales centros logísticos y el
enormepotencial exportador de laRegiónPatagónica4 .
ElGráfico1permite ilustrarel cambiodeescenariopara lasactividadesdeexportaciónapartir
de la devaluacióndel peso. El mismopresenta la variacióndel precio enmoneda local para
algunosde losproductosquecaracterizan laofertaexportadora regional. Lasobservaciones
correspondenalperíodoseptiembre/octubredel2001ydel2002.Losdatospermitencorroborar
doscambios significativos.Dadoqueel aumentode lospreciosexpresadosenpesosesmuy
superioral registradoenel costodevida, se registraunfuerte incrementodel poder adquisitivo
internode losempresariosdedicadosaactividadesdeexportación.Porotraparte, enalgunos
productoscomoel trigoo lamiel, esta tendencia se ve reforzadapor la recuperaciónde los
precios internacionalesmedidosendólares.
Cabeadmitir queunamedidamásadecuadadel cambiodesituación,seríalacomparaciónde
losmárgenesbrutos decadaunade estas actividades, por cuanto tambiéncontemplaríael

3 Podr ía entenderse a l
tipo de cambio rea l como

la medida del poder
adquisitivo del dólar en
el mercado interno.

4 Definido en términos
amplios, incluy e la s
reg iones del Sur de

Chile.
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Devaluac ión y aumento de p rec io s internacionales determ inan unDevaluac ión y aumento de p rec io s internacionales determ inan un
escenar io pos i ti vo para las expo rtac iones reg ionalesescenar io pos i ti vo para las expo rtac iones reg ionales
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productor)

Trigo ($/tn) PVC ($/tn) Tipo de cambio
($ por u$s)

Carne Cebolla
($/bolsa)

Costo de vida

207%
Grá fico1

comportamientode loscostos.Enlíneasgenerales, loscambiossonmuyvariablesdeacuerdo
a laestructuradecostosdecadaempresa.Noobstante, exceptuandoel fuerte incrementode
los insumosimportadose impuestos5 , en el restode las partidas significativas, principalmente
el costo laboral e insumos de origen local, hasta el momento no han exhibido cambios
sustanciales. Por lo tanto, aún anticipando el fuerte reajuste en ciertas partidas de costos
comolas tarifasdeserviciosprivatizados, esprobablequeunanálisisdemárgenesdeutilidad,
nomodificaríasustancialmenteel sentidode lasconclusionesanteriores;.Deestamanera, las
empresasexportadoras regionales, tanto lasdeperfil corporativocomo lasPYMES,presentan
unaperspectivaclaramentepositiva,condicionadapor laalta incertidumbrepolítica-económica
y la faltadecrédito. Lanuevaestructuradeprecios relativosdeterminamayores rentabilidades
reales6 ymarca una importante diferencia con respecto a la situación dominante durante la
décadapasada.

Impacto de la mejora en los fletes sobre lacompetitividad regional
Enestemarcogeneral, el plano regional sumasustancialesmejoras enel costoy calidaddel
serviciode transporte.
Tal comosecomentoantes, el cambiodesituaciónobedeceal iniciodeoperacionesdeuna
líneade transporte regular decontenedores.El servicioofrecesalidasquincenalesdebuques
portacontenedores, desdeelpuerto local hacia losprincipalespuertosdeBrasil,CostaEstede
EstadosUnidos,Caribe ydelMediterráneo.
El propósitodel siguiente análisis es determinar el impacto sobre los fletes internacionales
contratadospor las firmasexportadoras locales. A tal efecto, se compararáel servicio nuevo
frente a la opción de canalizar la carga por el Puerto de Buenos Aires, en términos de dos
variablesfundamentales:precioytiempodetransporte.Esimportanteaclararquelacomparación
es al solo fin de establecer un marco de referencia en base a valores estimativos. Cada
operaciónen particular, segúnel producto y las circunstancias, sumadetalles quepueden
determinar importantesvariacionesenelcostodel servicioconrespectoa losvaloresestimados.

5 Principa lmente a
tra vés del estableci-
miento de derechos de
expor ta ción, conoci-
dos como retenciones.

6 Es decir , una vez des-
contados los efectos del
proceso infla ciona rio en
el transcurso del año.
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* Tramo terrestre entre Bahía Blanca y Buenos Aires: es un tramo común a todos los destinos. Incluye seguro transporte terrestre
sobre va lor de la ca rgas y gastos en Puertos de Buenos Aires.

Fuente: ela boración propia en ba se a consulta s a operadores log ísticos.

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Santos 5 620 7 1.060 12 1.100 5 40
R. Janeiro 6 670 8 1.110 10 1.100 2 -10

EUA Miami 27 1.853 29 2.293 35 2.200 6 -93
España Barcelona 28 1.305 30 1.745 32 1.650 2 -95

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Santos 5 740 7 1.268 12 1.700 5 432
R. Janeiro 6 790 8 1.318 10 1.700 2 382

EUA Miami 27 3.034 29 3.562 35 3.500 6 -62
España Barcelona 28 2.075 30 2.603 32 2.500 2 -103

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Tiempo
(días)

Costo
(u$s)

Santos 5 2.070 7 2.650 12 2.900 5 250
R. Janeiro 6 2.070 8 2.650 10 2.900 2 250

EUA Miami 27 4.019 29 4.599 35 4.500 6 -99
España Barcelona 28 2.870 30 3.450 32 3.500 2 50

DIFERENCIADIFERENCIA

TiempoTiempo
(d ías )(d ías )

Cos toCos to
(u$s )(u$s )

DIFERENCIADIFERENCIA

TiempoTiempo
(d ías )(d ías )

Cos toCos to
(u$s )(u$s )

DESTINOSDESTINOS POR PUERTO DE BUENOS AIRESPOR PUERTO DE BUENOS AIRES POR PTO B. BCA.POR PTO B. BCA.

2 580

POR PTO B. BCA.POR PTO B. BCA.

Tramo mar í timoTramo mar í timo

2 528

Tramo ter res tre*Tramo ter res tre*

To tal trayectoTo tal trayecto Tramo mar í timoTramo mar í timo

Tramo ter res tre*Tramo ter res tre* To tal trayectoTo tal trayecto Tramo mar í timoTramo mar í timo

2 440
Brasil

Brasil

Brasil

Tramo mar í timoTramo mar í timo

Tramo mar í timoTramo mar í timoTramo ter res tre*Tramo ter res tre*
DESTINOSDESTINOS

FLETES INTERNACIONALES DESDE BAHIA BLANCAFLETES INTERNACIONALES DESDE BAHIA BLANCA
Valores orientativos (incluyen manipuleo y gastos en puertos de origen)

Pa ísPa ís PuertoPuerto
Tramo mar í timoTramo mar í timo

CASO 1: CONTENEDOR DE 20 PIES DE CARGA SECACASO 1: CONTENEDOR DE 20 PIES DE CARGA SECA

POR PTO B. BCA.POR PTO B. BCA.DESTINOSDESTINOS POR PUERTO DE BUENOS AIRESPOR PUERTO DE BUENOS AIRES DIFERENCIADIFERENCIA

TiempoTiempo
(d ías )(d ías )

Cos toCos to
(u$s )(u$s )

CASO 2: CONTENEDOR DE 40 PIES DE CARGA SECACASO 2: CONTENEDOR DE 40 PIES DE CARGA SECA

CASO 3: CONTENEDOR DE 40 PIES DE CARGA REFR IGERADACASO 3: CONTENEDOR DE 40 PIES DE CARGA REFR IGERADA

Pa ísPa ís PuertoPuerto

Pa ísPa ís PuertoPuerto

POR PUERTO DE BUENOS AIRESPOR PUERTO DE BUENOS AIRES

To tal trayectoTo tal trayecto

Cuadro 1



7Ind ica dor es d e Ac tiv ida d Econ óm ica Nº 65

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

Losresultadosobtenidospermitenarribasa lassiguientesconclusiones:
n El nuevo servicio abre oportunidadesde reduccióndecostos y tiempos en los tramos

largoscondestinoalHemisferioNorte
n En esta etapa inicial, todavía subsistirían importantes diferencias para las cargas en

contenedores con destino aBrasil. Por otro lado, se suma ladesventajade unservicio
más lento. Lamayor velocidad de los medios terrestres confiere un acortamiento del
tiempode transporte para laopciónconsalidapor el PuertodeBuenosAires

n En la medida que se vaya consolidando el servicio por el puerto local a través de un
crecimientoenel volumendecargasmovilizadas,cabeesperarunamejoradeprestaciones
acompañadadedisminuciones en loscostos. Estopermitiríaacortar yhasta revertir las
diferencias conel Puerto deBuenosAires, por cuanto estos últimos sonservicios casi
optimizados yconmuyestrechomargendemejoraen lasprestaciones.

n Cabenotar que el flete y tiempo de transporte sonaspectos importantes, pero existen
otros factores quepueden llegar a tener unpeso importante en la eleccióndel canal de
transportecomolaconfiabilidad, simplicidady regularidaddel servicio.

Enresumen,el nuevoserviciodecontenedoresporelPuerto local abre laposibilidaddereducir
costos de hasta 100 u$s por contenedor para las exportaciones con destino a Europa y a
Estados Unidos de América. Considerando los principales productos exportables en
contenedoresde la región,significaríaunamejora inicial enel preciode losexportadoresenun
rangoque vadel 0.5 al 2.5%sobreel valor FOBde la toneladadel producto.
El Cuadro2presenta losparámetros tomadosparaestasestimaciones. Esta levemejora, es
apenas el comienzo de un proceso que puede desembocar en fuertes en importantes
reduccionesdecostos ycalidaddeservicio; en lamedidaque crezcaenvolumenpor el lado
de losdemandantes (cargadores) y enel gradodecompetencia, por el ladode losoferentes
(transportistas).

Valor est imado ahorro por contenedorValor est imado ahorro por contenedor
En u$s

ProductoProducto Prec io FOBPrec io FOB
2002 (u$s /tn)2002 (u$s /tn)

Tipo deTipo de
contenedo rcontenedo r

Tn po rTn po r
contenedo rcontenedo r

Aho rro fleteAho rro flete
po r tn*po r tn*

Relac ión aho rroRelac ión aho rro
s /Px FOBs /Px FOB

Miel 1.500 20 pies 19 5,18 0,3%
PVC 555 40 pies 25 4,00 0,7%
Polietileno 600 40 pies 27 3,70 0,6%
Pescado (pescadilla) 1.100 40 pies refrig 25 4,00 0,4%
Fideos (variedad candeal) 550 20 pies 20 5,00 0,9%
Cebolla 140 40 pies refrig 27 3,70 2,6%
Ajo 1.200 20 pies 18 5,56 0,5%

* En base a l cuadro de comparación de fletes, se supone una meta de ahorro de u$s 100 para las cargas con destino al Hemisferio
Norte.

Cuadro 2
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Problem as de firm as
expor tadoras

De acuerdo
al ám bito

De acuerdo al
tam año de la
em pr es a

De acuerdo al
t iem po que
requiere s u
s olución

De acuerdo a las
pos ibilidades de
acción del
em pr es ar iado

Acciones " locales "
tendientes a res olver
los problem as

Dificultad de ingreso a
los mercados externos general pyme/corporativa mediano plazo pbma macro

Joint ventures con
empresas en los
mercados de destino

Falta de acceso a
financiamiento general/local pyme mediano plazo pbma macro / micro

Desarrollo de nuevos
instrumentos de inversión
en el mercado local de
capitales

Excesiva presión
impositiva general/local pyme/corporativa mediano plazo pbma macro Reducción de la presión

tributaria municipal
Demoras en reintegro de
IVA general pyme/corporativa corto plazo pbma macro
Complejidad de trámites
administrativos para
exportar

general pyme/corporativa corto plazo pbma macro
Capacitación s/ requisitos
y procedimientos
administrativos

Informalidad general pyme mediano plazo pbma macro
Control de cambios general pyme/corporativa corto plazo pbma macro

Inestabilidad cambiaria,
regulatoria e impositiva general pyme/corporativa mediano plazo pbma macro

Capacitación en
estrategias de cobertura
a los riesgos cambiarios.
Desregulación municipal

Mala imagen del país en
el exterior general pyme/corporativa largo plazo pbma macro
Inexperiencia o carencia
de know how local pyme largo plazo pbma micro Capacitación -

Consorcios de export.

Dificultad de acceso a
información técnica y de
mercado

local pyme corto plazo pbma micro

Generación y difusión de
información; coordinación
de actividades con univ. y
centros de investigación;
participación en ferias y
rondas de negocios int.

Falta de trayectoria o
reconocim. de marca local pyme mediano plazo pbma micro Certificación de calidad
Insuficiencia de escala
de producción y ventas local pyme mediano plazo pbma micro Alianzas - remoción de

obstáculos a la inversión

Bajo poder de
negociación frente a
potenciales clientes

local pyme mediano plazo pbma micro
Consorcios de
exportación - Diferen-
ciación de producto -
Planificación estrategias
de exportación

Dificultad de acceso a
contratos de largo plazo
(discontinuidad)

local pyme mediano plazo pbma micro
Alianzas estratégicas con
firmas extranjeras - Repre-
sentaciones en el exterior

Bajo nivel de
industrialización local pyme mediano plazo pbma micro

Apoyo a la conformación
de conglomerados
regionales de empresas
(clusters)

Cuadro 3
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Problemas de los pequeños y medianosexportadores
Están dadas las oportunidades para que la región tome nuevos impulsos en la senda del
crecimiento. La concreción y posterior consolidacióndel servicio regular de transporte de
contenedoresyelesclarecimientode lasmetasquedebenalcanzarse,sonpasostrascendentes
peroenun largo trayectoque reciénseestacomenzandoa transitar.
La mejora de la infraestructura y disponibilidad de servicios de transporte es tan solo un
aspectoentrevariosquedefinenelpotencial exportador regional. Laposibilidaddedesarrollar
unacreciente actividadexportadoraen torno aencadenamientosproductivos deempresas
localesconaltosnivelesdecompetitividad,aúnpresentael desafíode irsuperandonumerosas
dificultades.
Sin pretender presentar una lista exhaustiva, el Cuadro 3 puntualiza problemas de distinto
ordenqueafectaneldesempeñoexportador regional.Másalláde lasdificultadesque impone
el contextoo escenariogeneral, resulta importante identificar aquellosproblemascuya raízo
causasseasociana factores locales. Cadaunadeestas restriccionessonpotencialesáreas
deacción,atravésde lascualessepodría ir sumandonuevasventajasquepermitanconsolidar
el crecimientode lasexportaciones.

Comentarios finales
A lo largodel añoseconfirmancambiosquealientanunamejor perspectivadedesarrollode
negociosde exportaciónen la región. Si bien los avanceshansido importantes, restamucho
porhacer. Laconsolidacióndeunabaseexportadoracompetitivaesunprocesoquedemanda
continuidadenel tiempo. Ladevaluación y laposiblemejoraen los fletes internacionales son
aspectosquese ven reflejadosen los costos. Perounposicionamiento competitivo también
requiere calidad y confiabilidad. El logro de estas metas demanda tiempo, inversiones,
capacitaciónyunavisiónde largoplazo.
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Apicultura y asociativismo
En actividades como la
apicultura , el
a socia tiv ismo cumple
un rol fundamenta l
como instrumento para
a lcanzar una esca la .

Asocia rse no es por sí
solo garantía de éxito.
La integración
hor izonta l debe esta r
acompañada de cierta s
condiciones.

Los esquema s
a socia tivos pueden ser
con fines productivos o
comercia les. En ambos
ca sos, hay riesgos y
dificultades.

n nn

caráctermayoritariamente familiar. Es tambiénunhechoque lamayoríade losapicultoresno
vive con exclusividad de la actividad, sino que es una fuente complementaria del ingreso
familiar.
Losvaivenesqueha tenido laactividadhapermitidoque lasépocasdebonanzasean labase
deunaumentodeescala, pero tambiénes importantedestacarqueuncrecimientosustancial
en el tamaño de la explotación implicaría cambios no menores en el nivel de empleo y
dedicación, con lo cual, el riesgo de sobredimensionarse tiene un peso fundamental en la
decisión.
Comocontrapartida,permanecer en losestratosmásbajos implicaunarentabilidadescasa(a
veces negativa) en las temporadasde crisis. Por lo tanto, surge unapregunta fundamental,
cual es: ¿cómo pueden los productores incrementar la escala –y consecuentemente la
rentabilidad– aún como una explotación pequeña, familiar y de dedicación part-time? La
respuestaestá, paramuchos, enel asociativismo.
Enestanotaseexploraránalgunosconceptosbásicossobre la integración, haciendohincapié
enlasmotivacionesy limitacionesdelproductor individualparaasociarse.Tambiénseanalizarán
quéprerrequisitosdeberíaexistir encualquier grupodeproductoresquedecidiera integrarsea
findequeel intentoseaexitoso. Finalmente, secomentaránotrospuntos relacionados,como
laadecuaciónde las figuras jurídicasa lasposibilidadesdecomercialización.

El rol del asociativismo
Laapiculturaes, parael productor quese inicia, unaactividad informal, familiar y secundaria.
Si bienestonosucedesiempre, severificaestepatrónde ingresoenel sectoren lamayoríade
los casos. Las características mencionadas de la explotación suelen cambiar cuando se
alcanza una escala tal que se necesita contratar personal (permanente o temporario) y se
tornacasi imposiblepermaneceren la informalidad.
Enunestudioanterior realizadopor elCREEBBA1 ,seplanteaba:“Conunaestructuraproductiva
atomizada, el sector apícolaencuentradiversasdificultadesenel intentopor sercompetitivoy
mejorar losmárgenes, fundamentalmenteasociadasa:
n la necesidadde reinversiónparaalcanzar la escalamínima rentable
n laasuncióndecompromisosque impliquenciertogradode regularidad
n la necesidadde financiamiento

L aactividadapícolaenArgentina,yparticularmenteen laregióndel sudoestebonaerense,
se caracteriza por ser unaactividaddepequeñaymediana escala, conempresasde

1 “Economía
reg iona l: producción
y comercia liza ción
de miel”. IAE 48,
enero de 2000.
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Eneste sentido, la integracióndeproductores tienenunpapel preponderanteparaunmejor
desempeño, fundamentalmente como instrumento para alcanzar escala. Sin embargo, las
diferentes formas asociativassepuedenconsiderarmásampliamentecomouna tecnología
organizativa, comounaherramientaparaqueel productorpuedasuperaralgunas limitantesde
tipoestructural, comopuedenser:
n accesoa la información
n accesoa la tecnología
n accesoanuevasposibilidadesdecomercialización
Segúnestudiosquehanprofundizadoel temadela integracióndelosproductores,unproblema
quegeneralmente seplanteaesconsiderar al asociativismocomounfinensímismo, cuando
en realidades unaherramienta, unmedio para lograr el objetivo demejorar el ingresode los
productores2 .
En el citado trabajo se encuentran algunas ventajas del trabajo asociativo, que se pueden
resumir de la siguientemanera:
n mayor intercambio de ideas y experiencias:mayor intercambio de ideas y experiencias: la heterogeneidad de individualidades

delgrupopermiteaumentarelcúmulodeconocimientogrupal,dadoque lasexperiencias
–buenasomalas–que losproductoresatravesaronanteriormentesirvendebasepara los
nuevosemprendimientos.

n mayor objetivación en la identificación de problemas y posibles soluciones:mayor objetivación en la identificación de problemas y posibles soluciones:
el productor individualpuedeserpropensoacaeren lasubjetividaden la identificaciónde
problemas.El trabajogrupalpermitequeotroproductoranalice“desdeafuera”esadificultad
conungradodeobjetividaddiferente.

n incorporación de tecnología que es inaccesible a nivel individual:incorporación de tecnología que es inaccesible a nivel individual: a mayoría
delaspropuestas tecnológicasparecenfueradelalcancedelpequeñoymedianoproductor
individualmenteconsiderado; el beneficioderivadodesuadopcióndependeríaentonces
de laposibilidaddeestructurar formasorganizativasque lespermitanoperaraotraescala,
aumentando laeficienciayconservando los recursosnaturales.

n mejor poder de negociación:mejor poder de negociación: la posibilidad de concentrar la producción hace que el
volumen sea interesante para el comprador, demanera que el vendedor puede exigir
mejorescondicionesdeprecioy formadepago.También realizandocomprasconjuntas,
los integrantesdel grupopueden lograr importantesdisminucionesdecostos

Ahorabien, teniendoencuentaqueestas ventajasbeneficianal productor, ¿quéesentonces
loquedificultael procesode integraciónhorizontal?

Una decisión con limitantes
Desdeel puntodevistasocial, cualquier agrupaciónestáconformadapor individualidades,es
decir,porpersonasdiferentes.Fueradelgrupo,estosproductoressoncompetidores, razónpor
lacual debenpasardeunesquemadecompetenciaaunodecooperación.Cadaasociación
implicaque implícitaoexplícitamentesegeneraunacuerdoparanocompetir fueradel grupo
ycooperar dentrodelmismo.Surgeentonceselprincipal obstáculodel proceso: el temor y la
desconfianza recíprocaentre sus integrantesacumplir eseacuerdo.

2 Martínez, Gera rdo.
El a socia tivismo
como factor de éxito
y limitaciones. Mayo
de 2000.

Cada asociación implica
que implícita o
explícitamente se g enera
un acuerdo para no
competir fuera del grupo y
coopera r dentro del
mismo. Surg e entonces el
principa l obstáculo del
proceso: el temor y la
desconfianza r ecíproca
entre sus integrantes a
cumplir ese a cuerdo.
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En 1996, el Programa Cambio Rural instrumentó un taller denominado Problemática del
AsociativismodePequeños yMedianosProductores Agropecuarios. Endichaocasión, las
principalesdificultadesquesedetectaronparael desarrollodel asociativismo fueron:
n Individualismo
n Temor odesconfianza
n Falta de capacitación de técnicos y productores en aspectos jurídicos, impositivos,

previsionalesydegerenciamientoasociativo
n Faltade instrumentosjurídicos, impositivosyprevisionalesadecuadosalpequeñoymediano

productor
n Faltadecréditospara formasasociativas
n Experienciasnegativas
n Dispersióngeográfica
n Endeudamiento
Sibien lasprimerasdificultadesquese identificansonel temory ladesconfianza, existenotras
sobre las quesepuede impactar conaccionesconcretas, comoson la falta decapacitación

BOX 1. EL VALOR DE LA EXPERIENCIABOX 1. EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Otra dificultad que se identificó en el Taller de Cambio Rural es la escasa información
sobre los resultados concretos, medidos con números, de los casos asociativos. Los
factores claves de éxito o fracaso no se encuentran ampliamente documentados. Se
sabe que las experiencias negativas son una de las razones por las cuales los productores
son reticentes a asociarse. Sin embargo, no se conocen a fondo los factores claves que
hicieron que la experiencia fracasara.
El INTA utiliza diversos canales para difundir las experiencias asociativas que se promueven
desde las diferentes estaciones experimentales en todo el país: página web, gacetillas
informativas y jornadas de capacitación. En relación con la apicultura, se exponen a
continuación tres modelos de experiencias realizadas a través del INTA:
n Minifundistas producen miel diferenciada en Salta.Minifundistas producen miel diferenciada en Salta. Un grupo de pobladores

de la ciudad de Cafayate, capacitados por el INTA, creó una Cooperativa Apícola
que busca alternativas y oportunidades para agregar valor a la cadena. La estrategia
es diferenciar la miel para venderla a los numerosos turistas que visitan la zona.

n Santa Fe y Có rdoba expo rtan m ie l de ca l idad di fe renc iada .Santa Fe y Có rdoba expo rtan m ie l de ca l idad di fe renc iada . Durante la
campaña 2001/02, 86 apicultores -integrantes de ocho grupos del Programa Cambio
Rural- colocarán mieles diferenciadas, fundamentalmente en el mercado alemán,
por un millón y medio de dólares. La marca SUR está certificada según protocolos
desarrollados por el INTA. Cada tambor, lleva una etiqueta que permite identificar los
datos del productor, el origen floral de la miel y la trazabilidad desde el apiario sin
empleo de antibióticos y ácido fénico.

n Ap icu l to res tucumanos organ izados pa ra me jo rar su compet i t iv idad .Ap icu l to res tucumanos organ izados pa ra me jo rar su compet i t iv idad .
150 apicultores tucumanos, nucleados en 11 cooperativas, crearon la Federación
Tucumana de Cooperativas Apícolas. El objetivo de esta organización es multiplicar
la cantidad de colmenas actualmente activas para alcanzar volúmenes de producción
más competitivos. Con este fin, 3 cooperativas, integrantes de la Federación, y 1
empresa apícola instalaron un criadero en el INTA Famaillá que provee de material
vivo certificado a bajo costo. La Federación cuenta con una marca registrada,
“Abejas del Tucumán”, bajo la cual se proyecta comercializar productos diferenciados
con alto valor agregado implementando un protocolo de calidad que respalde la
comercialización nacional e internacional.

El INTA utiliza diversos
cana les para difundir

la s exper iencia s
a socia tiva s que se

promueven desde la s
diferentes esta ciones

exper imenta les en todo
el pa ís
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nosólo deproductores sino tambiénde técnicos, y la falta (opocadifusión) de instrumentos
jurídicos, impositivosyprevisionalesparapequeñosproductores.
Otra cuestión muy importante es lo que la teoría económica denomina como costos de
transacción,quenoesotracosaque ladificultaden llegar aunacuerdo.Cuandoel productor
trabaja individualmente,nodeberendirlecuentasanadiesobresusdecisiones.Encambio,en
el trabajo en equipo, se deben acordar las acciones a seguir, ya sea por consenso o por
votación. Lamayor partede las veces estoscostosnosemidenendinero sino en tiempo.
De lamanode loscostosde transacciónestán los beneficiosobtenidos.Si éstos nosuperan
a loscostos, esdecir, noespercibidopor losproductoresquevalió lapenahaber realizadoel
esfuerzoadicional de ponersedeacuerdoy realizar unaacciónconcreta, racionalmente se
preferiránovolver a incorporar dichoscostosasu funcióndeproducción.
Incidetambiénenestepunto lacapacidaddelobbyquepueda realizarel grupoenfavordesus
intereses, en virtudde factores como la importanciaeconómicade laactividad, el gradode
atomización de la producción, la escala y la organización jurídica de los apicultores. Un
ejemploconcretoes lapresiónejercidapor losapicultoresnorteamericanosquederivóenel
cierre transitoriodelmercadoestadounidensepara lamiel argentina.
En resumen, ladecisióndepermanecer fuerade todoesquemaasociativoaúnapesar deser
unproductordepequeñaescalaesdesdeelpuntodevistaeconómicoypsicológicototalmente
racional. Esa barrera será superada cuando los beneficios que se obtengan sean reales y
palpables.

Condiciones para acercarse al éxito
Sepuedendefinir unaseriede requisitosquesoncondiciónnecesaria, aunquenosuficiente,
parael éxitodecualquier agrupacióndeproductores.

Objetivo común
Dadoqueelgrupoestáconformadopor individualidades, los integrantespuedentenerobjetivos
personalesdiferentesaúnsuponiendoque laactividadquerealizansea lamisma.Porejemplo,
tomandoel casode laapicultura, unproductorpuede tenercomoobjetivoparasuexplotación
autoabastecerse y cubrir unapequeñaporcióndelmercado local, mientrasque otropuede
estarpensandoenexportar. Por talmotivo, unode lascuestionesmás importantes cuandose
habladeasociarse es tener enclaro cuál esel objetivo común.Si esteesdifusoo inexistente,
aparecen las diferencias en los objetivos individuales que socavan la unidad del grupo. El
objetivo comúnserá lo que ledará cohesiónal grupo, esdecir, serásu razóndeser.

Eficiencia individual
Lacolmena, aúnenmalascondiciones sanitarias yproductivas, produce naturalmentemiel.
Muchas veces, la visión del productor no profesional es encontrar conveniente dedicar su
tiempo a su actividad principal y atender sus colmenas “lo mejor que pueda” sin que esto
implique una atención full. La producción, entonces, será un extra en sus ingresos, no sus
ingresosprincipales (independientementede lamagnitud). Estoatentaseriamente contra la
búsquedade eficiencia, y por otro lado, puedegenerar externalidadesnegativas comopor

La decisión de
permanecer fuera de
todo esquema a socia tivo
aún a pesar de ser un
productor de pequeña
esca la es desde el punto
de vista económico y
psicológ ico tota lmente
ra ciona l.

Mucha s veces, la visión
del productor no
profesiona l es
encontra r conveniente
dedica r su tiempo a su
actividad principa l y
a tender sus colmena s
“lo mejor que pueda ”
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ejemplo dificultad para coordinar tratamientos zonales sanitarios a fin de controlar
enfermedades3 .
Sin labúsquedapreviade laeficiencia individual, todoel beneficioquesurgepor la integración
se diluye por el sostenimiento de estructuras individuales ineficientes. Esto se traduce en
transferir al grupo pérdidas (ya sean netas o bajo la forma de ganancias potenciales
desperdiciadas) ynoganancias.

BOX 2. EL DILEMA DEL PRISIONEROBOX 2. EL DILEMA DEL PRISIONERO
Podría esperarse que si toda la comunidad de apicultores tiene interés en acceder a los
beneficios de la agrupación, cada uno debería colaborar espontánea y voluntariamente a
la consecución de dicho objetivo.
Este razonamiento descansa en los fundamentos de la teoría económica, que demuestra
que los individuos, dotados demotivos estrictamente egoístas, pueden resultar beneficiados
en el intercambio.
Si se examina con cuidado la lógica de la suposición que se recoge en los párrafos
anteriores, cabe apreciar que es básica e indiscutiblemente errónea, destacando que la
esencia de ese error reside en obviar la característica de “común” de los beneficios
obtenidos por la existencia de la agrupación de apicultores.
Este planteo puede conducir a pensar en los beneficios de agruparse como un bien
público, ya que pueden identificarse las dos características que son inherentes a este tipo
de bienes. La primera de ellas es el “consumo conjunto o indivisibilidad en la producción”,
es decir que el hecho que muchas personas consuman dicho bien no limita ni disminuye
las posibilidades de que otros individuos lo hagan. La segunda característica que distingue
a los bienes públicos es la “imposibilidad de exclusión por precio”, es decir que es imposible
limitar el consumo de ese bien a través de la aplicación de un precio de acceso, como sí
ocurre con los bienes privados, debido a que el costo por producir una unidad más de
estos bienes es prácticamente nulo.
A los efectos de ilustrar el mecanismo de razonamiento que se debe utilizar en estos
casos, puede tomarse el conocido Dilema del Prisionero que explicaría por qué, si todos
los individuos de una comunidad individualmente desean un bien, la acción colectiva es
incapaz de proveerlo. El citado Dilema puede sintetizarse como sigue:
“Dos prisioneros son acusados de un crimen. Se les dice que si ambos confiesan tendrán cárcel por
diez años; si ninguno lo hace estarán dos años cada uno; si sólo uno confiesa éste estará en prisión
sólo un año mientras el otro pasará veinte. Si ellos pudieran llegar a un acuerdo ambos profesarían
su inocencia y serían sentenciados a dos años. Pero supongamos que no pueden hacerlo.
Entonces, cada prisionero verá que estarámejor si se confiesa autor del crimen, sin tener en cuenta
la acción del otro prisionero. Así, ambos confesarán y estarán diez años en la cárcel.”

Esta paradoja demuestra cómo, mediante la persecución del beneficio individual, el
resultado final no es el mejor para la sociedad en conjunto, es decir que la solución
cooperativa no aparece espontáneamente. La imposibilidad de exclusión genera la
probabilidad de que fracasen los sistemas puramente voluntarios de suministro público.
Como forma para solucionar la situación anteriormente descripta surgen los denominados
incentivos selectivos. Un incentivo selectivo es el que se aplica selectivamente a los
individuos según contribuyan o no a suministrar el bien colectivo. Los incentivos selectivos
pueden ser positivos, cuando se premia de algún modo a los individuos que colaboran, o
negativos, cuando se castiga a quienes no ayudan a proporcionar un bien colectivo.

3 También se puede ser
eficiente con poca s
colmenas y ba ja

dedica ción. La ineficiencia
comienza cuando a l

incrementa rse la esca la
no existe correla to en el
aumento de dedica ción.

El dilema del prisionero
muestra cómo la solución
ccopera tiva no apa rece

espontáneamente.
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Para lograr un aumentoen los rindes, los investigadores del INTAhandeterminadopuntos
básicossobreloscualessedebehacerhincapié: recambiosdereinas,condicionesdeinvernada,
alimentaciónsuplementaria y sanidad, pormencionar losprincipales. Pero lo importante es
tener en cuenta que la búsqueda de eficiencia lleva consigo un aumento sustancial de
dedicacióna la actividad, enel capital invertido, y una formación ycapacitacióncontinua.

Reglas de funcionamiento claras
Seexplicabaanteriormentequecualquiergrupodeproductoresqueseasociavoluntariamente
tieneunpacto (tácitooexplícito) decumplir con lo acordado. Es importanteque segeneren
dentrodel grupo incentivosacumplir con lopactadoypenalizacionespor nohacerlo.
Suponiendounasociedadapícolaquetengacomoobjetivoproducirsinantibióticos,el incentivo
acumplir estarádadopor el sobreprecioderivadode la ventademiel diferenciada. Peroaquí
puedesuceder queunapicultor encuentremás ventajoso (ya seapormenorescostos opor
menor esfuerzo) aplicar medicamentos, es decir, violar el acuerdo. Obtiene así el beneficio
pero no corre con los costos. Esto puede perjudicar a todo el grupo, ya que por ejemplo
puedenperder clientes. Se hacenecesario entoncesestablecer penalizaciones y controles
paraque noaparezcaese incentivo asacar una ventaja individual enunaaccióngrupal4.

4 Esta conducta se
puede ana liza r desde
el punto de vista
económico en el Box 3.

Comentarios finalesComentarios finales
Enactividadescomo laapicultura, el asociativismoesunaherramientamuyútil paraquienes
lopractican, perosólocuandoestándadasciertascondicionesprevias.Asociarsenoesperse
garantíadeéxito.
El objetivodeaumentar laescala, si bienpareceser la razóndeser lamotivaciónprincipal de
la integraciónhorizontal, noeselúnico. Losproductorespuedenquerer asociarseparahacer
frenteaotrasdemandas, comopor ejemplo, capacitación, tecnologíay financiamiento, entre
otras.
Es importanteque losapicultoresquedeseen integrarse tenganencuenta susaspiraciones
futurasdecomercialización, a findeque la forma jurídicaqueadoptenseaconveniente. Enel
estudiocitadoanteriormenteseafirmaque “para laetapadeproducciónnoesnecesariouna
formaasociativamuyacabada, pero sí para laetapa comercial. Sepuede trabajar en forma
asociada, sin organización formal ni ordenamiento legal, impositivo, contable, sólo hastaun
nivel yvolumenenquelos riesgosdelnegociocompartidonocomprometanlaseguridaddelos
integrantesde lasociedadysus familias.”
Quizásunade losproblemasprincipalesa lahoradeencontrar la forma jurídica seaque los
productoresdeben“mostrar susnúmeros”. Sedebehacerundiagnósticoapartir deentender
la realidad económica de cada productor, el capital aportado, el mercado en el que van a
trabajar, el nivel de facturación, y laproyecciónde lamisma.
Noesválida lageneraciónde recetasabstractas. El planteodeesquemasasociativospuede
serdistintoconfinesproductivosoconfinescomerciales,peroencualquiercaso,es importante
que losproductorestenganenclaroquégananyquépierdenasociándose,esdecir, saberque
el asociativismoconlleva riesgosydificultades.

Sin la búsqueda previa
de la eficiencia
individua l, todo el
beneficio que surg e por
la integración se diluye
por el sostenimiento de
estructura s individua les
ineficientes.

“Se puede traba ja r en
forma asociada , sin
organización forma l ni
ordenamiento lega l,
impositivo, contable, sólo
hasta un nivel y volumen
en que los r iesgos del
negocio compartido no
comprometan la
segur idad de los
integrantes de la
sociedad y sus familia s.”
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Lasconclusionesdel mencionadoTaller deCambioRural tambiénmuestranque “existeuna
necesidadde valorizar el asociativismo.Esto sebasóenundiagnósticosobre la situaciónde
lospequeñosymedianosproductoresyde laspotencialidadesqueel asociativismopresenta
parasolucionar algunasdesus limitacionesyproblemas,comoel temade ladesocupación, y
tambiénayudaramorigerarprocesosmigratoriosysituacionesdepobreza”. Asimismo, también
seconsideróque “el asociativismoera importante y valorableporquepermitíaque tanto los

BOX 3. LA LÓGICA DE LA ACCIÓN COLECTIVABOX 3. LA LÓGICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA

El argumento que defiende este libro comienza con una paradoja que se manifiesta en la
conducta de los grupos. La paradoja consiste en que -si no se dan combinaciones o
circunstancias especiales- los grandes grupos, por lo menos si están compuestos por
individuos racionales, no actuarán en favor de los intereses del grupo.
Uno de los descubrimientos de este análisis es que los servicios que prestan agrupaciones
como los sindicatos, las asociaciones profesionales, las organizaciones agrarias, los
cárteles, los grupos de presión, e incluso los grupos de colusión carentes de organización
formal, se parecen a los “bienes públicos” brindados por los gobiernos.
Los individuos y las empresas que se ven beneficiados por la acción, carecen de incentivos
para colaborar voluntariamente en respaldo de aquella acción. Por consiguiente si sólo
se diese una conducta individual, voluntaria y racional, en la mayoría de los casos no
existirían gobiernos, grupos de presión o cárteles, a no ser que los individuos les den
apoyo por alguna razón distinta de los beneficios colectivos que proporcionan.
Este examen de los costos y ventajas de efectuar acciones acerca de los bienes públicos
lleva a la comprobable predicción de que las aportaciones voluntarias a la obtención de
bienes colectivos para grupos numerosos sin incentivos selectivos se producirá a menudo
cuando los costos de las contribuciones individuales resultan de escasa importancia,
pero por lo general no se producirán cuando tales costos sean elevados.
Hay circunstancias en las que la acción colectiva puede producirse sin que existan
incentivos selectivos. Si el grupo es pequeño y los beneficios de la acción colectiva
superan ampliamente a los costos, es muy posible que pueda darse la acción aunque no
haya incentivos selectivos.
Los incentivos selectivos pueden ser negativos o positivos. Pueden tratarse, por ejemplo,
de una pérdida o un castigo impuesto únicamente a aquellos que no ayudan a proporcionar
el bien colectivo. Los incentivos selectivos positivos también son frecuentes. Por ejemplo,
muchas organizaciones agrarias brindan distintos tipos beneficiosmutuos que sólo obtienen
los miembros que contribuyen a la organización.
No existiendo incentivos selectivos, el incentivo para la acción de grupo disminuye a
medida que aumenta el tamaño del grupo, de modo que los grandes grupos están menos
capacitados que los pequeños para actuar en favor de un interés común. Por otra parte,
la cantidad de personas que debe negociar para lograr la formación del grupo -y por lo
tanto los costos de negociación- tiene que aumentar con el tamaño del grupo. Esta
consideración refuerza la conclusión que acabamos de formular.
La tesis que hemos expuesto predice que aquellos grupos que tengan incentivos selectivos
probablemente actuarán en conjunto para obtener bienes colectivos con más frecuencia
que los grupos que no disponen de tales incentivos. Además, es más probable que los
grupos más reducidos emprendan una acción colectiva, en comparación con los grupos
más numerosos.
Extractado de “Auge y decadencia de las naciones”, Mancur Olson (1986), Ariel, Barcelona

Es má s probable que los
g rupos má s reducidos
emprendan una acción

colectiva , en compa ra ción
con los grupos má s

numerosos.
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recursos materiales como humanos del sector productivo pudiesen tener acceso
colectivamentealmejoramientoen loquehaceacalidadde losproductos,a la incorporación
de tecnología, y tambiénaprocesosdecapacitacióna losqueesmuydifícil acceder.”
Otro punto que se destaca es la comunicación. El autor del citado trabajo asevera que “la
posibilidad de desarrollar una gestión eficiente y eficaz depende en gran medida de la
transparenciayclaridadde todas lasaccionesquesevayandesarrollandoencomún.Esclave
lacomunicaciónentre losmiembrosdel grupo.Denoexistir, lasdificultadesse iránsumando
sinposibilidaddeencontrar el ámbitode resoluciónde losconflictos personales y familiares,
que inevitablementesurgenenel senode laagrupación”.
Finalmente, no sedebepasar por alto queenel asociativismocobra singular importanciael
factor humano, yaqueungrupo reúnepersonalidadesdiferentes,distintas formasde trabajo,
afinidades y resistencias, lo cual puede atentar contra el normal funcionamiento de la
sociedad.

En el a sociativismo cobra
singular importancia el
factor humano, ya que un
g rupo reúne
per sona lida des
diferentes, distinta s
formas de traba jo,
a finidades y resistencia s.
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La atención pública de laLa atención pública de lasalud en Bahía Blancasalud en Bahía Blanca
En los últimos años se
ha observado un
incremento en la
cantidad de pacientes
a tendidos por el
sistema de sa lud
público loca l.

Las estadística s omiten
posibles enfermos sin
acceso a tra tamientos,
en virtud de mecanis-
mos de ra cionamiento
que sustituyen a l
sistema de precios.

Los hospita les públicos
a tienden persona s sin
medios de subsistencia
y también aquellos
cuyo seguro tiene
suspendida s prestacio-
nes por fa lta de pago.

n nn

Características específicas de la salud

institucionesprestadoras ypaganpor laatención recibida. Enel casodel sector público, que
esel queseanalizaenestaoportunidad, losserviciosnormalmentesebrindanapersonasque
no tienencapacidaddepagoocobertura social paraafrontar susnecesidadessanitarias.
Lacalidadensaluddeunacomunidaddepende,entreotros factores, de lacorrientedegasto
públicodestinadaaeseconceptoyde la eficienteasignaciónderecursosen lasprestaciones
desalud.
Uno de los interrogantes que surge en torno a la cuestión sanitaria tiene que ver con los
motivos que impulsan la intervenciónpública en laprovisiónde serviciosde salud. Existen
determinadas características que conviertena la salud enunbien especial. Losprincipales
atributosque fundamentandichaafirmaciónson los siguientes:
à Todos loshabitantesdeunacomunidad tienenderechoa laatenciónmédica, aunqueno

puedan pagarla. Podría decirse que, dado el carácter vital de la salud para todas las
personas, laafirmaciónanteriorquedafueradediscusión. Laprovisióndesaludporparte
del sector público a individuos con escasa capacidad de pago constituye una de las
formasde redistribucióndel ingresoexistente.

à La salud es un bien contingente. Esto quiere decir que no es posible prever en qué
momentovana requerirse losserviciosmédicos, queavecessonmuycostosos. La falta
de recursos paraproveerse desalud puede impulsar a los individuosa renunciar a los
tratamientos,deteriorandosucalidaddevidayponiendoenpeligrosupropiasubsistencia.
Debidoaello, existeconsensoacercadequeunasociedaddesarrolladadebeasegurar
cierto nivel desaludasus integrantes.

à Elconsumidorcarecedeinformacióncompletaacercadelservicioqueestádemandando.
Estodeterminaunaasimetríaconrespectoa lainformaciónmanejadapor losprofesionales
de la salud: es el médico quien diagnostica y prescribe lo que debe hacerse en cada
caso. El paciente, por su parte, debe aceptar como verdadero lo informadoy, en todo
caso, puedemejorar sunivel de informaciónoasegurarse deque lamisma es certera,

os servicios de salud que se ofrecen a la comunidad pueden ser provistos por los
sectores privado y público. En el primero de los casos, los pacientes acuden a lasL

La calidad en sa lud de
una comunidad

depende, entre otros
fa ctores, de la corriente

de gasto público
destinada a ese
concepto y de la

eficiente asignación de
recursos en la s

presta ciones de sa lud.
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realizandoconsultasadicionalesconotrosprofesionales. Si bienesta situación también
ocurreconotro tipodeservicios,no reviste tanta importanciaenesoscasos, yaquenoes
la salud la queseponeen juego, con lo cual, el tipo de recaudos que se tomanoes el
mismo.

Debidoatodasestascaracterísticas, elmercado fallaen laprovisiónóptimade lasalud. En la
economíade lasaludy losserviciosdeatenciónmédicapredominan las fallasdemercadopor
laexistenciadeproblemasde información, faltadecompetencia yexternalidades. Apartir de
este análisis esqueel enfoque tradicional de laeconomíadel bienestar justificaalgún tipode
intervenciónestatalparasubsanarla. Noobstante, lamodernateoríade lasdecisionespúblicas
sostienequeun razonamiento similar cabe a lasactividadesdel gobierno, esdecir que a las
fallasdemercadodebencontraponerse las fallasdel estado.

La salud pública en unmarco de subsidio a laoferta
Enel casoespecíficodesubsidio a laoferta, sonconocidos los inconvenientesquesurgenen
suaplicación. Bajoestas circunstancias, el nivel deprovisióndesaludsedecide por alguna
regla de decisión colectiva, por ejemplo en el caso de unmunicipio se puede decidir en el
Concejo Deliberante o en el Ejecutivo el monto anual que se asignará hospital para su
financiación. Sin embargo, que la decisión de oferta sea tomada por un ente colectivo no
hacequeel biensaludpierdasuscaracterísticasdebienprivado, esdecirquesiguesiendoun
biendivisible entre losconsumidorespor locual sudemandaes individual.
Estadiferenciaentre la formaenquesedetermina la oferta (políticamente) y la demanda (en
elmercado)hacequeaparezcan inconsistenciasentre lasmismas,dadoque laprovisiónserá
financiadaa través recursospúblicosdeacuerdoacuestionesdeasignaciónpresupuestaria
y la demanda será el resultado de la suma de las demandas de todos los individuos de la
comunidadqueacudanal hospital público.
El problemaquesurgeenestasituaciónestá relacionadoconel preciocerode lasaluden los
hospitalespúblicos.Comosedijoanteriormente lademandafuncionacomoenelmercadode
bienes privados, con lo cual la cantidad demandada de salud de cada individuo estará
relacionadaconel precioquedeberápagarpor lamisma. Si el precioal queseobtieneelbien
escero, lógicamente existe una tendencia al excesodedemandadel bien.
Esta ineficiencia serámayor cuandoel gradodedependenciaentre la cantidaddemandada
delbienysuprecio (elasticidadpreciodedemanda)seasuperior, yesteconceptopuedevariar
según la dolenciaespecíficadel paciente. Enel casoextremodondepeligra la vida, el precio
noresultaría relevante, perohayque tener encuentaque lamayoríadelgastomédiconoesde
esaclase.Unsistemadesaluddemercadobuscaríael equilibrio entre laofertay lademanda
a travésdemodificacionesenel precio, dejandoafueradel sistemaa laspersonas indigentes
odebajos recursos.
Frenteal excesodedemandapermanente, se incrementa indefinidamenteel gastopúblicoen
saludocomienzana jugarotrosmecanismosderacionamientosinalterarel preciodeprovisión
cero. Enestos casos los ajustes entre oferta ydemanda reemplazanel rol asignador de los
precios,mediante a formacióndecolasdeesperaqueprovocaotroscostoscomo lapérdida
de tiempoo la incomodidadde los pacientes, el establecimiento de cuposdeatención, oel
deterioroen lacalidaddel servicioprestado, yaque losprofesionales tendránqueatender aun

Debido a ciertas
ca r ecter ística s
especia les, el mer cado
fa lla en la provisión
óptima de la sa lud.
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númeromayordepacientesenelmismo tiempo. Sedaentoncesunproblemadeacceso: las
personas que quedan sin cobertura tienen como única alternativa de atención al hospital
público,que tienemecanismosderacionamiento frentea lano-exclusión porprecio. Quienes
logranatenderse entonces tal vez nosean quienesmás lo necesitan, sino quienes pueden
esperar su turno osortear lasbarrerasa laentrada.

La situación local
EnelGráfico1seobserva laevoluciónde las consultas realizadasen loshospitalespúblicos
locales desde 1999, dondesurge claramente el incremento en lapresión sobre la atención
públicaennuestraciudad. Los datosagrupan lasestadísticasdeatenciónde loshospitales
Interzonal Dr. JoséPennaydel CentrodeSaludLeónidasLuceropor consultorios externos y
serviciodeurgencias, sincontemplar losegresospor internación. Parael año2001el total fue
de aproximadamente 406mil consultas, un 6%superior a la cifra totalizada el año anterior,
mientrasqueen losprimerosmesesde2002seatendieronmasde214mil personas, loque
proyecta para fines de añouna tendencia creciente. Durante 2001, el 47%de las consultas
fueronevacuadaspor el CentrodeSalud local,mientrasqueel resto secanalizóa travésdel
hospital provincial. Teniendo en cuenta que estos registros corresponden a personas
efectivamente atendidas por el sistema de salud público local, no reflejan a los posibles
enfermosqueno pudieronacceder a los tratamientospor las cuestiones de racionamiento
descriptasprecedentemente.

Consultas en hospita les públicos localesConsultas en hospita les públicos locales

0

100

200

300

400

500

1999 2000 2001 2002*

mil
es

Grá fico 1

* Seis pr imeros meses.

Conrespectoa lacomposiciónpor tipodeatención, laparticipaciónde losegresos1 enel total
fuedurante 2001deun5%enel Hospital Pennaydel 2%enel LeonidasLucero. Si bienesta
cifra puede no resultar significativa enel total, cabe destacar que el costo promedio de las
mismassuperaal registradoenel restodelosservicios.Estosignificaque,sibienlasinternaciones
sonmenores encuanto anúmero con respecto aotras categoríasde atención, lasmismas
revistenunasignificativa importanciapor el costo y tipodecomplejidadque implican.

1 Dentro de los eg resos se
computan todas aquella s

per sona s que
permanecieron internada s,
sin diferencia r la s a ltas de

los fa llecimientos.
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En el caso del Penna, la mayoría de las consultas se canaliza a través de los consultorios
externos (68%) mientras que en el caso del Lucero, este porcentaje es sólo del 48%
predominando las consultas a travésdeservicios de urgencia (50%). Este incrementoen la
atenciónpor emergenciasquese registradesdehaceunosaños, podría indicarque, frenteal
incrementoen la demandadeserviciospúblicos desalud, se sortearían losmecanismosde
racionamientodel canal programado (consultoriosexternos) ingresandoa travésdel servicio
deemergencias, dondenoesnecesario tener un turnoanticipadoparaacceder a laatención
médica.
Cabedestacar que, en los servicios deemergencia, no se requiere informaciónacercade la
coberturade los pacientesdebidoaque losmismosnoson tarifados.Comoconsecuencia,
tanto los pacientes con obra social como aquellos sin ningún tipo de seguro médico son
atendidos bajo lasmismascondiciones. Estopone demanifiesto la existencia de recursos
públicosdestinados apacientes que no son indigentes y podríanatenderseenotro tipode
establecimiento.
Enel casodeatencióna individuosconcobertura, es laobrasocial la responsabledel pagoal
hospital por el serviciobrindado. En lamedida en que los individuosque seatienden sean
veracesencuantoasusituación respectode lacobertura social, el hospital nodeberíaverse
perjudicado por canalizar este tipo de atenciones. No obstante, dado el contexto de crisis
actual, enmuchoscasos los hospitales públicos padecen las demoras en los pagosde las
obras sociales al igual que las entidadesprivadas. Enunextremo, si unpaciente tieneobra
social peroésta noseencuentra vigente por faltadepagoa losprestadores, tal paciente se
encuentra en lasmismas condiciones frente al hospital públicoque una persona indigente,
con ladiferenciaquedichapersonasíposeeempleoy ledescuentanmensualmentesuaporte
a laobrasocial, sinofrecerle contraprestaciónalguna.
Según un estudio elaborado por economistas del Banco Mundial, quienes realizaron un
relevamientoen2.800hogaresconmásde10.000personas, el 12%de losargentinosperdió
ocambió sucoberturadesaludentre octubrede2001y juniode2002. Esmuy importante la
cantidad de personas que, aún teniendo acceso formal a un seguro de salud, no puede
consultar onosigue los tratamientosnimedicinasaconsejadaspor carecer de recursospara
ello.
El estudio revela queen juniode2002el porcentajedepoblaciónquedijodepender sólodel
hospital públicoparasuatenciónmédicaerasuperioral 42%,mientrasqueenoctubrede2001
eseporcentaje eradel 37%.El noaccesoa losserviciosseexplicaenun66%de loscasospor
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falta de dinero, figurando tambiénentre las causas, la desafiliacióna lasobras socialespor
desempleo, problemas de las entidades que limitaron la cobertura a menor cantidad de
prestacionesocomenzaronacobrar el usodealgunosmateriales. Aproximadamenteun10%
dequienesdicentenercoberturasocial, refierenacudir al sistemapúblico, locual esunacarga
adicional para los hospitales estatales que, si bien están habilitados para recuperar estos
costosenpocasocasionessecompensa.
Estodemuestra lagravedadde la situaciónactual ypermite anticipar que lapresiónsobre la
ofertapúblicadeserviciosdesaludpuede incrementarseenel futuro,amenosquese reviertan
lascondicionesactuales.
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La caída de la construccióndurante 2002

economía. No obstante, incluso en ese contexto, algunos tipos de obras prosperaron
relativamentedebidoadeterminadascondicionesdelmomento. Tal esel casode losedificios
dedepartamentos, que se convirtieron enun buennegocio inmobiliariodurante esosaños,
alentado por la disponibilidad de crédito, la estabilidad de precios y tasas y el importante
crecimiento de la compraventa de unidadesde unoydosdormitorios, queganaron terreno
frenteaotrascategoríasmenosaccesibles, comocasas ypisos. Laedificacióndeviviendas
particulares también registró nivelesaceptables, pesea lacaída respectoaañosanteriores,
merceda la estabilidad -o inclusobaja- en los costos de la construcción, a la existencia de
créditoyal rendimientode losahorrosparticularesenépocasdeConvertibilidad. La recesión
económica,encambio, semanifestónotoriamente en laconstrucciónde localescomerciales,
afectadapor la caídadeventas, el cierrede firmas yel aumentodeunidadesociosas.
No obstante, el peor momento para la construcción llegó este año, al sumarse al proceso
recesivo laferozdevaluacióndelpesoy, juntoconella, ladesaparicióndelcréditoy laestampida
de los costos de construcción. En este nuevo escenario, ningún rubro quedó exento de la
caída: viviendas, departamentosy localesexhibieronsignificativosdescensosenlosplanesde
construcciónyestoquedóclaramente reflejadoen lasestadísticasdepermisosexpedidospor
elmunicipio.
En la presente nota se exponen y analizan diversos indicadores locales y nacionales de la
construcción, a través de los cuales se observa el impacto de las nuevas condiciones
económicassobreel sector. Lascifras correspondenal primer semestrede2002yseevalúan
en términos interanuales, a finde apreciar ladimensiónde lacaída.

La construcción en el país
El IndicadorSintéticode laConstrucciónqueelaborael INDECconstituyeunabuenareferencia
del desempeñode laconstrucción, yaque contienedatos integradosde variablesde interés
comoventade insumos, expectativasde lasempresasdel sector de todoel país ysuperficie
a construir registradaen los permisos de edificaciónde 42municipios seleccionados. Esta
información, a su vez, es desagregadaen cuatro categorías: edificios para vivienda y otros
destinos, obrasviales, construccionespetrolerasyotrasobrasde infraestructura.

E l procesode recesiónquecomenzóenelpaísen1998 tuvo importantesconsecuencias
sobre la construcción, un sector estrechamente ligado a la dinámica general de la

A partir de la
deva lua ción del peso,
el cierre del crédito y el
despegue de los costos
de construcción, se

abrió un nuevo capítulo
pa ra el desenvolvi-

miento de la actividad.

En Bahía Blanca , entre
enero y junio de este
año, la cantidad de
permisos expedidos
cayó un 34% y la

superficie un 21%, con
respecto a igua l
per íodo de 2001.
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los má s a fectados por el

nuevo contexto
económico.
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La deva luación
profundizó la ca ída que ya
se había iniciado en el
sector de la construcción.
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Al comparar el índicedelmesde junio conel de igualmesde 2001, se calculauna caídadel
35,7%conestacionalidadydel34%entérminosdesestacionalizados.Si seobservalaevolución
del indicador en losúltimosaños (Gráfico1), resultaclara la tendencianegativadel sector y la
importante profundización de la caída a partir del presente año, no obstante una pequeña
recuperaciónenel segundo trimestre. Esto ilustradealgúnmodoel perjuicioadicional que la
devaluación provocó sobre el sector de la construcción, más allá de la recesión que ya lo
estabaafectando.
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Enlaaperturaporcapítulossurgequeelmayordescensocorrespondeaobras viales, debido
a laparalizaciónde laobrapública. El resto -edificiosparavivienda,construccionespetroleras
y otras obras de infraestructura- exhibieron bajas menos pronunciadas pero igualmente
importantesen las comparaciones interanuales.
La retracción sectorial acusó un claro e inmediato impacto sobre las ventas de insumos
básicos.Entre juniode2001e igualmesdeeste año, lacomercializaciónde ladrillos huecos
declinó un 64%, en tanto que la de asfalto lo hizo en un 58% y la de pintura en un 42%. En
menormedidamermó la venta de hierro para hormigón, cemento y pisos y revestimientos
cerámicos, queobservaroncaídas respectivasdel 32%, 31%y24%.
El derrumbe de las ventas de insumospara la construcción respondió enbuenamedidaal
incrementodepreciosque resultóde ladepreciaciónenel valor del peso.El Indicedel Costo
de la Construcción aumentó un 27,3% entre junio de 2001 y junio de 2002, tras casi una
décadade estabilidad. Enparticular, el capítuloMateriales, presentóunalza superior al 57%.
Unade las consecuenciasmásgraves de lacaídasectorial es ladestruccióndepuestosde
trabajo. El sector de la construcción se caracteriza por su capacidad en la generación de
empleoy,por tanto,enmomentos recesivos impactasensiblementesobreelmercado laboral.
Según lascifras decantidadde trabajadoresde laconstrucciónen relacióndedependencia,
aportantesSistema IntegradodeJubilacionesyPensiones, seprodujounacaídadel 48%en
el segundo trimestrede2002en relacióna igual períodode2001. Lacantidaddepuestosde
trabajo registradaes lamásbajadesdequeseelaboraestaserieestadística (año1995): unos

Grá fico 1
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132mil contra los227mil relevadosenaquelmomento. EnelGráfico2seapreciaconclaridad
el crecimientoqueel empleoobservóhasta finesde1998y lacaídacontinuaqueexperimentó
apartir deentonces.
Lasuperficieaconstruir autorizadaen lospermisosdeedificacióndel conjuntodemunicipios
seleccionadoscayóen junioun57%con respectoa igualmesdel añopasado. Noobstante,
se registró un aumento del 17% en relación mayo, lo que revela cierta recuperación de la
tendenciaunavez superadoel primer impactode ladevaluación. Probablementehayatenido
alguna incidencia la posibilidadde emplear certificadosdedepósitos reprogramadospara
adquirir viviendasenconstrucción.
Las perspectivas de las empresasdel sector resultanengeneral desalentadoras. Entre las
firmasque sededicanprincipalmentea realizar obraspúblicas, el 46%revelaque noespera
cambiosenel nivel deactividadparael cortoplazo. En tanto, el 43%aguardacaídas,mientras
queel 11%restantecreequese registraránaumentosen lademandadenuevasobras. Porsu
parte, lasempresasque realizanprincipalmenteobrasprivadasestimanbajasdeactividaden
el 59%de los casos, estabilidaden el 30%yaumentos enel 11% restante. Estas opiniones
fueron obtenidas en un contexto en el que el 30% de las firmas que se dedican a obras
privadas no se encontraban ejecutando obras y el 43%de las que realizan obras públicas
estabanparalizadas. Losempresariosopinanque los factoresqueestimularíanel crecimiento
del sector son laejecucióndeobraspúblicas, la estabilidad yel crecimientoeconómicos y la
disponibilidaddecréditos, entre otros.Almomentode identificar políticaspro sectoriales, las
respuestas indicanque lasmismasdeberíancentrarse en: créditosa la construcción (32%),
créditoshipotecarios (19%), reduccióndecargas fiscales (19%),mercado laboral (18%)yotras
(12%).
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Panorama local
EnBahíaBlanca, los indicadoresde laconstrucciónnodifirieronde los registradosenel resto
del país. Las consecuencias de la devaluación también se manifestaron claramente en la
ciudad. A partir de la inmovilización y pesificación de los depósitos bancarios, el abrupto
aumento en los costos de losmateriales de construcción y la incertidumbre respecto a las

Grá fico 1
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condiciones económicas generales, se produjo un importante retroceso en los planes de
construcción.
Además de la baja en los planes privados de construcción, la obra pública se encuentra
prácticamenteparalizada, loqueacentúa la caídasectorial.
Laconstruccióndeedificiosdedepartamentos, queen losúltimosañoshabíasidoel negocio
líder del sector, se redujoanivelesmínimospor la suspensióndel crédito, la explosiónde los
costosyeldeterioroenlos ingresosparticulares.Laedificacióndelocalestambiénsedesmoronó,
aexcepcióndealgúncasopuntual deemprendimientocomercial en la ciudad. Dehecho, es
claramente visible el incremento de establecimientos comercialesdesocupadosen la zona
céntrica, lo que fundamenta la falta de iniciativa para la puesta enmarchade nuevas obras
dentrodel rubro. Lomismocabeparael casode lasviviendas,cuyaconstrucciónhaquedado
reservadaprácticamente a segmentosde ingresosaltos oparticulares conahorros de libre
disponibilidad. Pero, más alláde las posibilidadesmonetarias para la ejecucióndenuevas
obras, lacuestión fundamental es la recuperacióndeconfianzaenel sistema, necesariapara
quehayaagentesdispuestosaasumir riesgos razonables yparaque los fondosdisponibles
puedencanalizarsehaciaemprendimientosdemedianoy largoplazo.

Cantidad de permisosCantidad de permisos
Entre enero y junio de este año, se concedieron en la ciudad 433 permisos para nuevas
construcciones. Esto representaunacaídadel 34%conrespectoa igual períodode2001. La
cifra es lamenor que se obtiene desde 1991, año en que se autorizaron 326 nuevas obras
durante el primer semestre. A partir de ese momento, la actividad observó un importante
crecimientoypara1997, seexpedíanmásde1.100permisospor semestre. Posteriormente
comenzóel retrocesoyel númerodepermisosconcedidos entre eneroy junio promedió los
680en losperíodossiguientes, hastael presente año,queapenas superó los 400.
Lasviviendas fueron lacategoríaconmenor caída, yaqueel númerodeexpedientesse redujo
sólo un2%en términos interanuales. Unaposibleexplicación resideenque, tras el desborde
provocado por la devaluación, muchos particulares con planes de edificación decidieron
invertir rápidamente susahorros, ante el temor de un crecimiento importante enel costode
materiales y la incertidumbre con respecto al futuro desenvolvimiento de la economía. En
definitiva, el total depermisosotorgados fuedealrededor de200.
Los locales sufrieron una caída del 27% en términos de permisos. La cantidad de obras
planeadas y autorizadas por el municipio pasó de 152 a111. Lasperspectivas para lo que
restadel añonohacenpensar enuncambiode tendencia, en tantonomejore lasituacióndel
comercio y de laeconomíaen suconjunto.
Como ya se habíamencionado, los departamentos fueron los grandes perdedores tras el
abandonode laConvertibilidad. EnBahíaBlanca, la construccióndeeste tipo de inmueble
declinó casi un 60%con respecto al primer semestredel añopasado. El númeropermisos
pasóde302a123en los respectivosperíodosbajoanálisis. Hasta tantono retorneel crédito
y se estabilicen los valores de referencia, cabepensar que las nuevas obras que se inicien
volveránarealizarseexclusivamentebajo lamodalidaddeconsorcioydemoraránvariosaños,
comoocurríaantesde ladécadadel noventa.
En ladistribucióngeográficade lospermisos deconstrucciónotorgadossobresale el sector
céntricode laciudad, conel 22%de lasnuevasconstrucciones. Lesiguenel Noroeste,Norte

En Bahía Blanca ,
entre enero y junio se
otorgó un 34% menos
de permisos para

nueva s
construcciones que en
igua l per íodo de 2001.
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yNoreste, con el 21%, 16%y 15%. De estamanera, y dentro del cuadro de estancamiento
general, seconsolida la tendenciadecrecimientodeBahíaBlancahacia lazonanorte. El Sur
y el Oeste, continúansiendo los sectoresmás relegados, enestaoportunidadconel 0,5%y
3,5%respectivamentede lasnuevasconstruccionesplaneadas.

Superficie a construir
Lacaídaen términosdesuperficie cubiertaaedificar fuemenorqueen términosdecantidad
depermisos. Duranteel primer semestrede2002, seautorizaron41,7milmetroscuadrados,
frentea los52,6mil correspondientesa igual períodode2001. Estosignificaunabajadel 21%
entreambosperíodos.
Los registrosdesuperficieaconstruir seaproximana losobtenidosaprincipiosde ladécada.
El añoconmayoractividadental sentido fue1997,conuntotal de142,3milmetroscuadrados
autorizados. Al año siguiente ya comenzó el declive, con 80,3 mil metros cuadrados, y
posteriormentelaconstrucciónplaneadaentérminosdesuperficiesufrióunprogresivodescenso,
estimadoenunos10milmetros cuadradosanuales.
Entre enero y juniodeeste año, la construcciónde viviendasdemandóautorizaciónparaun
total de22,5milmetroscuadrados. Es interesante señalar queestevolumen resultasuperior
enun10%alde igualperíodode2001,cuandosehabíanproyectado20,4milmetroscuadrados.
Noobstante, el númerodepermisosparaedificacióndeviviendascayóun2%, loquesignifica
menor número de unidades pero más amplias que el año pasado. La superficie unitaria
promedioalcanzaríaactualmente los90,3metros cuadrados frente a los80 estimadospara
2001. Podría pensare que estas construcciones, por sus características, corresponden a
segmentosde ingresosmedios-altosoasituacionesmuyespecíficasdeaprovechamientode
ahorrosendólaresyqueel repuntequeentrañan representaentoncesunamejoraacotaday
nogeneral.

Construcción en Bahía BlancaConstrucción en Bahía Blanca
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Los localessufrieronunamerma interanual superior al 15%entérminosdemetroscuadrados
proyectados. Entre eneroy juniode2001seautorizaron13,5milmetroscuadradosyen igual
período de este año, 11,4mil. La profundizacióndel cuadro recesivo, la desocupaciónde
locales ya construidos por el cierre de firmas y la falta de perspectivas alentadoras para el
medianoplazoexplicanlacaídaen laconstrucciónplanificadadenuevos locales. Noobstante,
cabemencionar laedificacióndealgunoscentroscomercialesde importantesuperficiecubierta,
loquehadeterminadoque lacaídaenmetroscuadradosno fueraaúnmayor.
Al igual que loocurridoen términosdecantidaddeobras, losdepartamentoshan liderado las
caídas en superficie proyectada. La baja supera el 58% y la posibilidad de recuperación
aparece,por elmomento, lejana. Durante losseisprimerosmesesde2001,eláreaautorizada
para la construccióndedepartamentos totalizó los 18,7milmetros cuadrados,mientrasque
esteañoni siquieraalcanzó los8mil. Estacifra contrastadrásticamentecon los38milmetros
cuadrados registrados en 1997, antes del comienzo de la recesión y en pleno auge de los
proyectosdeedificiosdedepartamentos. Lasuperficiepromediode lasunidades funcionales
secalculaen63metroscuadradosynodifiereendemasíade lacalculadaenañosanteriores.
En el análisis geográfico, lideran el ránking de superficie a construir los sectoresNoreste y
Noroeste, con un 20% cada uno del total de metros cuadrados autorizados. Les sigue el
Centro, con un 17%, y el Norte con un 14% del total. Si se tiene en cuenta que el Centro
encabezael ordenamientopor númerodepermisos, seconcluyeque lasuperficieunitariade
las construcciones enesesector es enpromediomenor a laestimadapara lasedificaciones
de toda la zonanorte.

Otros indicadores
Sibienlasestadísticasmunicipalesdepermisosysuperficieaedificarconstituyenlosprincipales
referentesdeldesempeñosectorial,puedenanalizarseotros indicadorescuyaevoluciónresulta
consistente con lascifrasdeconstrucciónpropiamentedichas.
En primer lugar puede aludirse al empleo, una variable crítica por la dimensión social que
entraña. Según losdatosde laEncuestaPermanente deHogares1 para la ciudaddeBahía
Blanca, enmayode 2001 el sector de la construcción concentrabael 9,8%de la población
ocupada total de la ciudad, mientras que este año pasó a absorber el 6,9%. Teniendo en
cuenta laspoblacionesde referencia, lo anterior significaqueel añopasado trabajabanenel
sectormásde 10.600personas yapartir de2002, la cantidaddeempleoscayó apocomás
de6.800. Endefinitiva, se registróunabajasuperior al 35%enel empleosectorial o, dichoen
otros términos, se destruyeronmásde3.700puestosde trabajo.
Otroaspectoque interesamonitoreares lasituaciónde lasempresasvinculadasal sector. De
acuerdoa laencuestabimestral decoyuntura, quesigueel desempeñode las firmas locales,
lasituaciónhaempeoradoenelúltimoaño. Enefecto, en juniodel añopasado,un38%de las
empresasquecomercializan insumospara laconstrucción informabansituacióngeneralmala
yen juniodel presente, la proporciónseelevóal 50%.
Hastahaceunosmeses, lavariablepreciosseencontrabarelegadaaunsegundoplano. Pero
a partir de la fuerte devaluación de la moneda y la consecuente presión sobre los precios
internos,éstevolvióaserunaspectode interéscentral. Enparticular, el encarecimientode los
materialesdeconstrucciónen laciudadaparececomounode losprincipalescondicionantes
parael emprendimientodenuevasobras. Dentrodel capítulo vivienda, el rubromaterialesde
construccióntuvouna incidenciadel 29%enel índicegeneral depreciosduranteel períodode
referencia. Detrásdeesta incidenciageneral, quesecalculaponderando laparticipaciónde
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Grá fico 3 - Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (EPH) y de la encuesta de coyuntura del CREEBBA.

los insumosparaconstruccióndentrode lacanasta familiar, subyacenvariacionesobservables
de entre el 100% y 300%, lo que da una pauta del enorme salto de los costos y de la
imposibilidadque suponeparaunamayor partede lapoblaciónel iniciodeunaobraedilicia.

Comentarios finales
Es indudable que el sector de la construcción se encontraba atravesando en los últimos
tiemposunacomplicadasituación,merceda lagrave recesióneconómicadesatadaafinesde
1998. Sin embargo, el nuevopanorama configuradopor el abandonode laConvertibilidad
profundizómás la crisis sectorial y por el momento no hayperspectivas de uncambio en la
tendencia.
EnBahíaBlanca, la cantidaddenuevas obrasautorizadasse redujo un34%y la superficie a
edificar cayó un 21%en relación al primer semestre de 2001. Si se tiene en cuenta que la
comparaciónserealiza respectoaunperíodoconrecesión instalada,el panoramaresultamás
desalentador aún.
Losdepartamentosconstituyeron lacategoríamásafectada,por los requerimientosde fondos
queeste tipodeproyectoedilicioexige. Lasuspensióndel créditoy ladisparadadeloscostos,
sumadasaunachicamientodelmercado, erosionó la rentabilidadquehaceun tiempopodía
obtenerseconesta clasedeemprendimiento. Ensegunda instancia seubicaron los locales,
en formacoherente con laperformancedel sector comercial enel último tiempo.
Lacaídade laconstrucciónnosólo seapreciadesdeel puntodevistaespacial, en ladinámica
de la ciudad, sinoque tiene un importante impacto sobre la actividadcomercial e industrial
vinculadaal sector y, enespecial, sobreel empleo, sobre todocuandoel sector constituyeuno
de losprincipalesgeneradoresdepuestosde trabajoen laeconomíayunmotorde laactividad
económicaengeneral.
Lascondicionesparaunarecuperaciónsecentranen lasalidade laeconomíaensuconjunto.
Sóloen lamedidaenqueseregenere laconfianza,merme la incertidumbre, se restablezcael
cuadro laboral y de ingresos y se pongaenmarchanuevamente el circuito crediticio habrá
posibilidades de recuperación y crecimiento. Mientras esto no se de en forma conjunta, el
estancamientoseráelmejor de losescenarios.

La recupera ción sectoria l
requiere de un
ordenamiento de la
economía en su conjunto, a
causa del estrecho v ínculo
que la construcción guarda
con el resto de la s va riables
económica s.
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Perspectivas en laPerspectivas en larentabilidad de la ganaderíarentabilidad de la ganadería
La actividad pecuaria
es predominante en la
reg ión, ocupando
aproximadamente la s
tres cuartas partes de
la superficie de los
partidos que la
componen. Dentro de
esta actividad, la cr ía
de ganado bovino se
ubica en primer lugar.

La s perspectiva s que
presenta hoy en día la
actividad ganadera son
fa vorables, y presentan
condiciones pa ra
mejor a r , debido
principa lmente, a la
posibilidad que
representan la
reaper tura de los
mer ca dos externos.

No puede rea liza r se
una a sever a ción
concluyente en cuanto a
si el cambio en las
condiciones
ma croeconómica s ha
sido el determinante de
los incrementos que
reg istra el stock bovino
reg iona l en el último
año.

n nn

de lasnuevasperspectivasquesurgieron luegodel cambioenel contextomacroeconómico
quesupusoel abandonode laconvertibilidad.
Asimismo,sepresentaban losúltimosdatosdisponiblesdestockbovino, tantoanivel nacional
comode la región. Los resultadosallí consignadosgenerabanun interrogante quesurgíadel
análisis respectoasiel fundamentopara lasituaciónseencontrabaen lasmejoresperspectivas
de rentabilidaddel negocio ganadero queplantean los cambios analizados en el contexto
general de laeconomía.
Para intentar dar respuestaal interroganteplanteado, el objetivodel presente análisis consiste
en verificar la rentabilidad para un planteo de cría bovina adaptado a las características
productivasde laregión,asícomoelanálisisdelosriesgospotencialesvinculadosalaposibilidad
deuncambio en las condicionesactualesdeprecios.

Descripción de la actividad de cría
Comosemencionara en números anteriores2 la actividad pecuaria es predominante en la
región,ocupandoaproximadamente lastrescuartaspartes de lasuperficiede lospartidosque
la componen. Dentro de esta actividad, la cría de ganado bovino se ubica en primer lugar,
siendodemenor importancia la invernadadeovinos y la producción lechera.
Laactividaddecríaconsiste en laproducciónde terneros apartir del capital compuestopor
vacas y toros. La venta de los terneros producidos, previa retenciónde unporcentaje para
reposición del plantel de madres, constituye el principal ingreso de la actividad, que se
complementa con la venta de vacas madres y toros que ya han cumplido su ciclo en el
procesoproductivo. Las terneras quesedejanpara reposicióndel plantel alcanzan laedad
reproductivaa losdosaños,dansuprimercríaa los tresaños, y luegopasana integrar el rodeo
de vacasmadres. El períododeutilidaddeuna vacaesdeentre ocho ydiez años,mientras
queel de los torosesde aproximadamentecuatroaños.

E nel estudiopublicadoen laediciónanterior de IAE1, se efectuabaunadescripcióndel
comportamientode laprincipalesvariablesvinculadasa laactividadganaderaapartir

1 Ver IAE N° 64
“Panorama del

sector a g ropecua r io
r eg iona l”.

2 Ver IAE N° 30
“Panorama ganadero

en la reg ión”.
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Lacríacomprendeunciclodeaproximadamenteunaño, quecomienzaenNoviembreconel
entorede las vacasdurante tresmeses, noventadíasdespués se separany secomprueban
losporcentajesdepreñezobtenidos. Lagestaciónduranuevemeses, por lo cual laparición
ocurre ente losmesesdeAgosto yOctubre. Apartir de allí, semantiene al ternero junto a la
madre por aproximadamente seismeses. Al llegar losmesesMarzo -Abril, culmina el ciclo
productivo con el destete y consiguiente ventade los animales, que yahan alcanzadopara
esta época un peso cercano a los 170 kg. en el caso de los terneros y de 160 kg. para las
terneras.
Al ser las vacasanimalesdebajos requerimientosnutricionales, y suciclode actividad lento
(tardamásdetresañosendarel primer ternero), el procesodecríasesueledestinar aaquellas
zonas queporsuscaracterísticasagronómicasnopermiten la realizacióndeactividadesmás
exigentesenesteaspecto, talescomo laactividadde invernadaobien los cultivosagrícolas.

Supuestos del modelo
Apartir de ladescripciónhechaanteriormente, seplanteaunmodelopara laactividaddecría
enbaseaparámetrosproductivos3 de los partidos de la zonade influencia deBahíaBlanca4 ,
realizándoseel análisis financierodelmismoconel objetivodeconocer la rentabilidada largo
plazo del mismo. Así, se analizan los ingresos y costos a lo largo de 6 años de vida de la
actividad, extensiónen lacual sealcanzaunaestabilidaden losdistintos flujosde ingresos y
egresos.
El análisis supone un costo de arrendamiento, estimado en un 20% de la producción de
kilogramosdecarnepor hectáreaypor año, valuadoa la cotizacióndel novilloenelMercado
deLiniers.Coneste supuesto sepretende reflejar el costodeoportunidadde la tierra parael
productorganaderoqueespropietariode la tierra.
Todos losvaloresmonetariosdelanálisissonexpresadosendólares,empleándoseparaelloun
tipodecambiode$3,55pordólar estadounidense.Lascotizacionesde lasdistintascategorías
de hacienda, tanto para la venta como para la compra, son las existentes a octubre del
corrienteaño.
El planteoproductivopara laactividadsuponeun indicadordecargaanimalde200kilos. Este
indicador, expresa la cantidad de kilos que pueden mantenerse en una hectárea, siendo
equivalenteal indicadordevacunospor hectárea, tomandounpesopromediodevacade370
kg.
Laproduccióndelmodelosedefinecomo los kilogramospor hectárea obtenidosdurante el
año, los cualessurgendel siguiente cálculo:

(kg. salidos - kg. entrados+-kg. dediferenciade inventario)
Superficieganadera (ha)

Loskilogramossalidosse refierena lasventasrealizadas, loscuales incluyennosolo lasventas
de terneros, sino también aquellas de vacas y toros de descarte o refugo. La diferencia de
inventariosse refierea lamortandaddeanimalespordiferentesmotivos, yqueeneste casose
suponedel 1%del rodeo.
La eficiencia del stock, por su parte, se obtiene como el porcentaje deproducción sobre la
existenciamedia, por loquemuestra cuanto seproduce enproporciónal rodeo existente. El

Producción(kg/ha)=

3 La información acerca de los
pa rámetros físicos
ca racter ísticos de la reg ión se
obtuvo de los siguientes
traba jos: Parámetros físicos y
económicos de los
agrosistemas del Par tido de
Coronel Rosa les, Arg entina .
(1997) Gá rgano, Alfredo O.,
Sa ldungaray, Mar ía C.,
Adúriz, Miguel A.;
Ag rosistemas de Tornquist,
Argentina . 3. Eva luación
técnico-económica . (1993)
Gárgano, Alfredo O.,
Sa ldungaray, Mar ía C.,
Adúr iz, Miguel A.; Sistemas
de producción en la mitad
norte del partido de Villar ino
(Provincia de Buenos Aires)
(1988) Gá rgano, Alfredo O.,
Sa ldungaray, Mar ía C.,
Adúr iz, Miguel A.; Sistemas
a g ropecua r ios de Bahía
Blanca . Parámetros
productivos. (1991) Gá rgano,
Alfredo O., Sa ldunga ray ,
Mar ía C., Adúriz, Miguel A.;
Índices r eproductivos,
productivos y má rg enes
brutos de los a grosistemas
del partidos de Puan,
Argentina . (1993) Gá rgano,
Alfredo O., Sa ldunga ray ,
Mar ía C., Adúriz, Miguel A.

4 Los partidos que se
incluyen en este estudio son:
Bahía Blanca , Coronel
Rosa les, Puan, Villa r ino,
Saavedra , Tornquist. En los
par tidos de Cnel. Suá rez,
Cnel. Pringles y Cnel.
Dorrego, debido a la mejor
disponibilidad de pasturas,
predomina la actividad de
invernada o engorde.
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porcentaje depreñez indica la proporciónde vacasmadres que hanquedadopreñadas al
finalizar el período de servicio. Se ha supuesto que el porcentaje de vacas que no quedan
preñadas(vacasvacías) sevende.El porcentajededestete representa lacantidadde terneros
que se separan de las vacas en los meses de marzo y abril. La diferencia entre ambos
porcentajes se encuentra en el porcentaje de merma entre la preñez y el destete, el cual
muestra lapérdidaspormortandadocurridasenelperíodocomprendidoentreambossucesos.
Los ternerossevenden,conunpesopromediode170kg., yaseaatravésdeun consignatario
o directamente a un productor, para ser engordados en campos de invernada. Para las
terneras, en tanto, el peso promedio de venta se supuso en 160 kg. La venta de ambas
categorías tiene lugar a travésde remate feria, durante losmesesdemarzoyabril. Lospesos
de venta para vacas sin preñez y los toros de descarte se suponen en 370 y 500 kg.
respectivamente.
Encuanto a las compras, el modelo suponeuna inversión inicial en haciendade 122 vacas
preñadas,en losmesesdenoviembreydiciembredelperíodocero.Enelprimer añooperativo
se realiza la comprade los toros necesarios, suponiendouna relaciónde 4 toros cada100
vacas. En los años siguientes, las compras efectuadas reflejan lasadquisiciones de vacas
parareponer laspérdidaspormortandadyotrascausas, yasímantenerel stockoriginal, como
así también la reposiciónde toros.
Unresumende losprincipalesparámetrosproductivosplanteadosparaelmodelosepresentan
el Cuadro 1.

Los gastos estáncomprendidos endosgrandesgrupos. El primerode ellos contempla los
gastos directos vinculados a laproducción, e incluyegastos de compra y ventas, personal,
sanidad, alimentación(referidoalmantenimientodepasturas, quesesuponeque laactividad
sedesarrolla encamponatural) y arrendamiento.El gastoenpersonal estácalculadoenbase
al supuesto del requerimiento de una persona cada 700 animales, mientras que para los

Indices product ivosIndices product ivos
Superficie destinada a la actividad (ha) 300
Carga animal (kg./ha) 200
Producción / ha. (kg./ha) 80
Porcentaje de preñez 89
Porcentaje de parición 84
Peso destete 170- 160
Porcentaje de reposición 20
Porcentaje de descarte 10,5
Vida útil madres 8
Toros c/100 vacas 4
Época destete marzo-abril
Época servicio nov - enero
Época ventas marzo-abril
Edad 1er servicio 24 meses
Porcentaje de campo natural 100

Cuadro 1
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gastosensanidaddel rodeo,sesuponeunplanteode intensidadmedia,pudiéndoseobservar
un detalle del programa anual de sanidad supuesto en el Cuadro 2. A valores actuales, el
mismoarrojauncostopromedioanual para todoel rodeodeu$s4,75por animal. Losgastos
decomprayventa,seestimanenpromediocomoun5,5%delmontobrutodeesasoperaciones.

PROGRAMA ANUAL DE SANIDADPROGRAMA ANUAL DE SANIDAD To rosTo ros VacasVacas Vaqui l lo nasVaqui l lo nas TernerosTerneros
Tratamiento mosca de los cuernos PP PP PP
Vacunación Mancha. Gang. Ent. PP
Examen clínico PP
Análisis brucelosis-tuberculosis PP PP
Suplem. Mín. (Mg, Cu) pre-parto: vac. c/neumoent., diarrea neonatal PP PP
Antiparasoitarua Vit. ADE PP
Tratamiento piojos PP PP PP
Pre-servicio: Vacuna c/enf. Reproductivas PP PP PP
Desparasitación, vitamminas ADE., Cu, Mg. PP
Vacunación Queratoconj. PP PP PP
Carbunclo PP PP PP
Aftosa PP PP PP PP

Cuadro 2

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
primeros se encuentran los costos por movilidad, comunicaciones, como así también por
asesoramientopara la producción. Vinculadosa la administración, en tanto, se incluyen los
costos por asesoramiento contable5 . En el Cuadro 3 se observa la estructura de costos
supuestaparaelmodelo, con losvaloresanualescorrespondientesacadarubro,paraunaño
enque la produccióndelmodelosehallaestabilizada.

Resultados
Como semencionara anteriormente, se realizó el análisis financiero de un planteo de cría
bovina conel objetivodeconocer su rentabilidadbajo las nuevascondicioneseconómicas
quesupusoel abandonode laconvertibilidadyconsecuentedepreciaciónde lamoneda local.
Paraello, se elaboróun flujo de fondosproyectado (basecaja), cuyo resumen, expresadoa
travésdel EstadodeResultadosyFlujodeFondos Libres seobservaenelCuadro4. A través
de éstos, y haciendo uso de distintas herramientas financieras, se verificó la factibilidad
económicadelmodelo.
De los resultadosobtenidos, seobservaqueparaelmodelodeproducciónsupuestopara la
actividaddecríabovinaenla región, la rentabilidadanual asciendeal 2,5%.Sibienunaprimera
instancia, la rentabilidadparaesteplanteo puedeser consideradacomomoderada, deben
tenerseencuentaalgunasconsideraciones relativasalascaracterísticasdelmodeloanalizado
comoasí tambiénpropiasde laactividad.

5 A fines de facilitar el
cá lculo, y dado que las
condiciones productiva s
supuesta s lo permiten, se
supondrá que el productor
a g ropecua r io está
adherido a l Rég imen
simplificado (Monotributo),
razón por la cual debe
ing resa r mensua lmente el
impuesto que resulte de su
ca tegor iza ción, no
debiendo computa r el pa go
por Impuesto a la s
Ganancia s, IVA y Rég imen
Prev isiona l.
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Estructura de costos - Planteo de cría bovinaEst ructura de costos - Planteo de cría bovina
Anuales, en u$s

TPO DE GASTOTPO DE GASTO Año estab i l i zadoAño estab i l i zado
Gas tos d i recto sGas to s d i recto s 6.894

Comercialización y fletes (compras y ventas) 917
Personal 2.113
Sanidad 924

Alimentación 300
Arrendamiento 2.640

Gas tos ind i rec to sGas to s ind i rec to s 3.821
De producción

Asesoramiento sobre producción 254
Movilidad 2.930

Comunicación 300
De administración

Asesoramiento administrativo 338
Gas tos to talesGas to s to tales 10 .71510 .715

Cuadro 3

Respectoa lasúltimas,debemencionarseque laactividaddecríapresenta tradicionalmente,
bajos rendimientosdesdeel puntode vistaeconómico, razónpor lacual, tambiénesquese
destinaa lossitiosconmenoscondicionesagronómicas.
Referidoa los losparámetrosasumidosparael análisisdelmodelo, seobservaquepesea los
efectos de la devaluación, ciertos egresos, tales como los costos de estructura (personal,
comunicaciones,movilidad) son relativamentealtos en relacióna laescaladeproducción.A
modode ejemplo, enunañodeproducciónestabilizado, los rubrosdepersonal ymovilidad
anuales representanun36%de las ventasdedichoperíodo. Laconsideraciónde unplanteo
demayor escala, seguramente tendríaun impacto positivo en el indicador de rentabilidad,
pesea lasmodificacionesquedeberíanhacerseenotrosparámetros.
Aúnasí, el resultadoparaesteplanteo espromisorio si se tieneencuentaque resultadosde
similaresestudiosefectuadosconanterioridaden IAE6 , analizando losmárgenes brutos de la
actividadparaplanteosdesimilarescaracterísticas,mostrabanresultadosbajosodirectamente
negativos. Estos resultadosempeorabanaúnmássi seconsiderabancostosdeestructurae
impositivos, con lo cual la rentabilidad de la actividad en años anteriores era claramente
negativa.

Análisis de sensibilidad
Dentrodel nuevocontextomacroeconómico, sepuedendestacardoselementosquedarían
origena la variaciónenel resultadodel indicadorde rentabilidadparaelmodelodecríabovina
planteado:el primero referidoacambiosenlospreciosde lasdistintascategoríasdehacienda,
mientrasqueel segundoestavinculadosacambiosenel tipodecambio.Lacombinación en

6 Ver IAE 41 “Los
má rg enes brutos de la
actividad ganadera de

cr ía en la región”.
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Cuadro de resultados y flujo de fondos operativoCuadro de resultados y flujo de fondos operativo
En pesos

CUADRO DE RESULTADOSCUADRO DE RESULTADOS Per. 0Per. 0 Per. 1Per. 1 Per. 2Per. 2 Per. 3Per. 3 Per. 4Per. 4 Per. 5Per. 5 Per. 6Per. 6
Benefic io s antes de imp . y amo r ti zac .Benefic io s antes de imp . y amo r ti zac . -2.941 -939 1.762 4.369 4.676 6.244 33.664
Régimen Simplificado (Monotributo) 191 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146

Benefic io después de impuesto sBenefic io después de impuesto s -3.132 -2.085 616 3.223 3.530 5.099 32.518

FLUJO DE FONDOS OPERATIVOFLUJO DE FONDOS OPERATIVO
Flujo fondos de las operac ionesFlujo fondos de las operac iones -3.132 -2.085 616 3.223 3.530 5.099 32.518

Ingresos por ventas totales 0 9.441 12.273 15.084 15.366 17.111 45.284
(menos) Costo anual total 2.941 10.380 10.512 10.715 10.690 10.867 11.620

Flujo de fondos asoc iados a invers iónFlujo de fondos asoc iados a invers ión 27.235 2.102 867 1.677 650 2.158 0
(menos) Inversión en capital de trabajo 800
(menos) Inversión en hacienda 26.435 2.102 867 1.677 650 2.158 0

Flujo s de fondos l ib resFlujo s de fondos l ib res -30.366 -4.187 -251 1.546 2.880 2.940 32.518
TIR = 2,5%

loscambiosproducidosen cadaunodeestos factoreses loquedetermina la variabilidadde
los ingresosdelproductor.
Lasuposicióndeunescenarioendondeocurrenmodificacionespositivasenel preciode los
distintosprecios de losproductosdel modelo, encuentra su fundamentoenel análisis de la
situaciónactual delmercadode carnesargentino.
Así, y comosepresentaraenestudiosanterioresde IAE7 , las perspectivas que presenta hoy
endía la actividadganaderason favorables, y presentan condiciones paramejorar, debido
principalmente, a la posibilidad que representan la reapertura de los mercados externos,
cerrados luegodel episodiode laaftosa.Si bienel debilitadomercado internoaún representa
un fuerte contenedor para la subade precios internos de la ganadería, analistas del sector
coincidenenseñalar quedeseguir incrementándose lasposibilidadespara la carneargentina
enel exterior, el alzaen las cotizacionesno tardaríaenhacerse realidad.
La rentabilidaddel planteoantemodificacionesen lospreciosdel 5% (manteniéndose todos
losdemásparámetrosconstantes) indicaque la rentabilidadasciendea4,4%anual, superior
enun75%al indicador surgidodel planteooriginal.
Asuvez, el fundamentopara realizar unanálisis desensibilidaddel indicador de rentabilidad
ante modificaciones en el tipo de cambio se encuentra en las actuales condiciones de
inestabilidad, tanto a nivel político como económico. Asu vez, el interés de este análisis se
encuentraenque, y comosemencionaraanteriormente, ha sido la fuertedepreciaciónde la
moneda local, el factor que ha permitido que reaparezca la rentabilidad de la actividad, al
menosparaplanteos comoel analizadoenesteestudio.
Así, el análisis indicaqueunaapreciaciónde lamoneda local del ordendel 15%, con lo cual

7 IAE 64,
sepetiembre 2002.

Cuadro 4
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el tipodecambioseubicaríaen$3pordólar, generaríaque la rentabilidaddelmodeloplanteo
sehicieranula. Suponiendo, comoen loscasosanteriores, queel restode los parámetrosse
mantiene constante. Para el caso inverso, en tanto, endonde ladepreciaciónde lamoneda
local seprofundizaenun15%conrespectoal valor planteadoenel casooriginal (TC=$4,10/
u$s), la rentabilidadanual asciendehasta situarse enun5,4%.

Comentarios finales
Unaconsideraciónquedebepuntualizarseclaramente, antesdecualquierconclusión, esque
el presente análisis no intenta reflejar la rentabilidadde la actividadganaderade críaen su
totalidad, sino que especifica los resultados para un planteo muy concreto y de definidas
características.
Seguramente, la realización de un análisis similar pero suponiendo incrementos en la
productividad,obienmejorasenloscostos,provocaríanmejorasenel indicadorderentabilidad.
Sinembargo, el estudiodecadaalternativapara lagran diversidaddeplanteosproductivosy
zonasagronómicas existentesen la región excedena los objetivos planteados inicialmente
paraesteestudio.
En base a los resultados que surgen del análisis, no puede realizarse una aseveración
concluyente encuantoasi el cambioen las condicionesmacroeconómicas (el consecuente
aumentoen la rentabilidadganadera )hasidoel determinantede los incrementosqueregistra
el stockbovino regional enel últimoaño.
El estudiosi refleja, encambio,quebajo losparámetrosproductivos yeconómicossupuestos,
en laactualidad,unmodelodecríacomoel planteadopresentaunarentabilidadpositiva.Este
no es un hechomenor teniendo encuentaquedurante gran parte de ladécadapasada los
márgenesparaplanteosdesimilarescaracterísticaserannulosoclaramentenegativos.
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CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS
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Acérquese al CREEBBA,
Alvarado280(8000)BahíaBlanca
Telefax: (0291) 455-1870 líneas rot.

e-mail: info@creebba.org.ar
website:www.creebba.org.ar

IAE DIGITALIAE DIGITAL
En la web, síntesis de los estudios especiales, informes de coyuntura y
series estadísticas publicados bimestralmente en Indicadores de Actividad
Económica.

REPORTES IPC Y EMIREPORTES IPC Y EMI
Seguimiento del costo de vida y de la producción industrial en Bahía
Blanca, a través de los indicadores Indice de Precios al Consumidor,
Costo de la Canasta Familiar y EstimadorMensual Industrial, presentados
en informes de difusión mensual.

BANCO DE DATOSBANCO DE DATOS
Modernos sistema de registro, almacenamiento, rastreo y recuperación
de datos útiles para el análisis económico. Diseño de bases. Series
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Servicio gratuito de información vía e-mail: una forma fácil de acceder
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INFORMES DE COYUNTURAINFORMES DE COYUNTURA
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presentado en boletines de difusión periódica.

SOPORTE INFORMATICOSOPORTE INFORMATICO
Desarrollo de softwares de asistencia específicos para el óptimomanejo
de información y el cálculo de indicadores de actividad.

ASESORAMIENTO PROFESIONALASESORAMIENTO PROFESIONAL
Agil servicio de orientación y suministro dematerial específico al público
interesado. Atención de dudas y consultas en forma personal o vía
correo electrónico.

ACTUALIDAD EN SINTESISACTUALIDAD EN SINTESIS
Próximamente, servicio de noticias vía e-mail, sobre temas económicos
de interés local.

JORNADAS DE DIFUSIONJORNADAS DE DIFUSION
Ciclos de conferencias, encuentros, seminarios y cursos de actualización
sobre temas económicos y trabajos de investigación desarrollados por
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La var iac ión del IPC se es tab i l i zó en to rno al 1%La var iac ión del IPC se es tab i l i zó en to rno al 1%
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Análisis de coyunturaAnálisis de coyuntura
Indice de Precios al
Consumidor

Septiembre y octubre fueron dosmeses
calmosenmateriade precios, ya que las
variacionesgeneralesdel índiceminorista
seubicaronentornoal1%,consolidándose
ladesaceleraciónde la tendencia iniciada
en junio. Más precisamente, los
incrementosmensuales respectivosfueron
del 1%y1,3%.
Resultados similares arrojaron las
estimacionesdel INDEC, que informóun
aumentodel 1,3%enseptiembreyunodel
0,2% en octubre. Vale decir que el
comportamientode lospreciosenelámbito
de la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires, endondese relevan los datospara
el cálculo oficial, difiere en pocamedida
del observadoen laciudad.
Losincrementosmoderadosregistradosen
el último bimestre podrían haber sido
inclusivemenores, denoser por factores
puntuales tales como cambio de
temporadao trasladosespecíficosquese
encontrabandemorados,yqueterminaron
dedefinirse, comoocurrió enel casodel
transportedepasajerosde largadistancia.

Fuente: CREEBBA en base a relevamiento semana l de precios.

Elaumentoacumuladoenel añoasciende
a39%yadosmesesde finalizar 2002, ya
se observa la distancia entre las cifras
reales y las previstas en el marco de los
primeros pronósticos oficiales tras la
devaluación,queanticipabanuna inflación
anual de apenas15%.
Lasexpectativaspara lospróximosmeses
están sujetas fundamentalmente a la
definicióndelastarifasdeserviciospúblicos.
Tras un prolongado período sin
modificaciones concretas en medio del
intenso debate sobre la cuestión, los
aumentos resultanahora inminentes. Esto
se inscribe en el marco del compromiso
asumidopor el gobierno conel FMI para
cumplir un cronograma de subas
escalonadasde tarifas. Se haanticipado
que los aumentos serán del 10% en
promedio -aun cuando en principio las
exigencias del Fondo apuntaban a
incrementos de entre el 20% y el 30%- y
quesedefenderá la tarifa social paraque
lossectoresdemenoresingresosnosufran
el ajuste. Laefectivizacióndeestassubas
severá reflejada enel IndicedePreciosal
Consumidor y sumará la inflaciónquepor
otras vías se encuentra controladahasta
ahora.
Por su parte, el dólar, clave fundamental

enlaevolucióndelosprecios, seencuentra
controlado e inclusive en descenso, a la
vezqueel BCRAganareservas. Coneste
respaldoy lamayorcercaníadeunacuerdo
con el FMI, las proyecciones indican un
dólar futuromásbajoqueel estimadohace
un tiempo y en ningún caso superan los
3,7pesospara finesdeaño. Estaestabili-
dad enmateria cambiaria implicamenor
presiónsobre los precios y compensael
impactodelpróximo incrementode tarifas.
Enel ránkingde variaciones por capítulo
correspondientealmesdeoctubre,ocupa
laprimeraposición “Esparcimiento”, con
un incremento del 3,6%. En este caso
incidió de manera determinante el rubro
turismo, que varióun9,2%, y enparticular
la categoría transporte, que lo hizo enun
18,3%. Ante el sostenido aumento en el
precio del gasoil, las compañías de
transporte se vieronobligadasaajustar el
valorde lospasajes,encareciendodeesta
manera lospaquetes turísticosnacionales.
Otro incremento correspondió al rubro
conformadoporjuegos, juguetesyrodados,
que presentó una suba del 3,2%. En
contraposición, también se detectaron
descensos dentro del capítulo. El más
destacadocorrespondióacinesy teatros,
queexhibieronunabajadel ordendel 9%,
en el marco de una estrategia temporal
destinada a repuntar la concurrencia de
públicoa las salas locales.
En segundo lugar se ubicó el capítulo
“Indumentaria”, conunavariaciónsuperior
al 2%. Esteascensoestá relacionadocon
el cambio de temporada, que impone
preciosmásaltosa losartículosdenueva
estación. El rubroquemássubió fueel de
la ropaexterior, que lohizoenmásde5%,
seguido de ropa interior y artículos de
marroquinería, con variaciones del 2% y
1,5% respectivamente. En la categoría
calzadohuboalzasenelmasculino (1,3%)
ydeportivo (4,2%)ybajasenel demujer (-
5%).
“Transporte yComunicaciones”presentó
unajustedel 1,9%.Enestaoportunidad,el
rubroconmayor incidencia fue transporte
público depasajeros, quese incrementó
un 3,2% en respuesta al importante
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encarecimiento de los combustibles.
Justamentefueronloscombustibleslosque
explicaron en segunda instancia la suba
delcapítulo:dentrodel rubrofuncionamien-
to y mantenimiento de vehículos, que
aumentó un 1,7%, los combustibles y
lubricantes variaron un 4%. Finalmente
influyeron los automóviles, cuyo valor se
aprecióun0,75%durante el últimomes.
“AlimentosyBebidas”continuódesacele-
randosu trayectoria ascendente, conuna
variacióngeneral del 1,6%. Esteaumento
hubiera sido aúnmenor si no se hubiera
registradoel alzaestacionalqueseprodujo
en frutas frescas, que superó el 20%
mensual y constituyó el principal cambio
delperíodo. Ensegundotérmino incidió la
categoríaazúcar, dulcesycacao, conuna
suba del 5%. Luego se ubicaron varios
rubros, todos convariaciones de entre el
2,4%y 2,7%: lácteos, carnes, bebidasno
alcohólicas y alimentos semipreparados.
Finalmentecabedestacar algunascaídas
depreciosque tuvieron lugar en: verduras
(-5,5%), alimentos consumidos fuera del
hogar (-1,3%), aceites (-1%) y bebidas
alcohólicas (-0,8%).
“Bienes y servicios varios” presentó un
incremento del 0,9%, concentrado en el
rubroartículospara lahigieneyel cuidado
personal que aumentó un 1,5%. Más
concretamente, losproductosde tocador
subieronun3,3%,entantoque losartículos
descartables exhibieron una caída del
0,14%.
“Equipamientodelhogar”cerróoctubrecon
unapequeñavariación,calculadaen0,7%.
Ésta, a su vez, respondió a los ajustes
producidosenelectrodomésticos (1,2%),
productosde limpieza (1,1%),artículosde
ferretería(1%)yaccesoriosdedecoración
(0,4%). También hubo bajas en el rubro
menaje (-1%), aunque de escasa
incidenciaenel resultadogeneral.
En el caso de “Educación”, el índice de
precioscrecióun0,5%impulsado,unavez
más, por los textos yútiles escolares que
aumentaron enmás de 0,6%. Adicional-
mente, enestaoportunidad tambiénhubo
cambiosenel rubroservicios educativos,

quehastaelmomentosehabíamantenido
sin modificaciones y que en octubre se
actualizóun0,4%.
“Salud” concluyó el período con un leve
repunte, estimadoen 0,24%. El aumento
respondió al ajuste en el precio de los
medicamentos (0,6%), contrarrestandoen
parte por una leve caída del 0,3% en
serviciospara lasalud.
Finalmente se posicionó “Vivienda”, con
unavariaciónprácticamentenula (0,01%),
a la espera de las definiciones sobre el
tematarifario. Sólose registróunpequeño
aumento en el rubro materiales de
construcción, del ordendel 0,1%.
Comoconclusiónpuededecirse que las
variacionesen losdiferentescapítulosson
moderadas e inclusive se destacan las

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

CAPITULOCAPITULO COSTO ($)COSTO ($) PESOPESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 775,5 41,5%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 111,1 5,9%
Carnes rojas, carnes blancas, fiambres y embutidos 265,5 14,2%
Aceites y margarinas 24,3 1,3%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 102,6 5,5%
Frutas y verduras 130,4 7,0%
Azúcar, dulces, cacao 28,9 1,5%
Infusiones 25,0 1,3%
Condimentos, aderezos, sal y especias 12,7 0,7%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 75,0 4,0%

INDUMENTARIA 245,4 13,1%
VIVIENDA 111,7 6,0%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 55,5 3,0%
Artefactos de consumo durable 25,1 1,3%
Blanco y mantelería 12,1 0,6%
Menaje 2,3 0,1%
Artículos de limpieza y ferretería 16,0 0,9%

SALUD 32,5 1,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 295,0 15,8%
ESPARCIMIENTO 175,3 9,4%
EDUCACION 96,8 5,2%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 81,9 4,4%
COSTO TOTAL ($)COSTO TOTAL ($) 1.869,71.869,7 100%100%

Costo de la canasta
familiar

bajasenvarios rubrospuntuales. Esto se
traduceenun índiceminoristageneral con
incrementos poco elevados y adquiere
importancia en el actual contexto,
caracterizadoporpreciosmuyvulnerables
a lasdistintaspresiones inflacionarias.

En formacomplementaria al relevamiento
de precios y a la estimación de la tasa
inflacionaria local, se calculó el costo de
unacanastabásicadeconsumoparauna
familiadecinco integrantes.Deacuerdoa
losprecios recogidosenoctubre, searribó
unvalor promediode1.869,7pesos. Esa
misma canasta costaba en enero 1.303
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pesos, lo que supone un incremento del
43,5%. Conrespectoal valor obtenidoen
septiembre, el aumento es del 1,3%.
Dentro de la canasta de referencia se
incluyen losartículosmás representativos
de la totalidadde los rubrosconsiderados
para la estimación del IPC. Alimentos y
bebidasparticipaenel 42%del costototal,
transporte en el 16%, indumentaria, en el
13% y vivienda en el 6%. El resto de los
capítulos–salud,educación,esparcimiento
y varios–absorbe el presupuesto familiar
restante.
Paralelamente se estimó el valor de la
misma canasta pero incluyendo
únicamentelosproductosmásbaratospara
cadaunode los rubrosconsiderados,a fin
de conocer la cotización mínima de la
canasta de referencia. El costo total
correspondiente a agosto fue de 1.480,9
pesos. Teniendoencuentaque enenero
esta canasta se ubicaba en torno a los
1.000 pesos, se advierte con claridad el
deterioroenel poder adquisitivo luegode
ladevaluacióndel peso.
Finalmenteseprocedióacalcular el valor
de la canasta familiar de referencia pero
considerandosólo losartículosdeprimeras
marcasolosdemayorprecio. Se llegó, en
estecaso,auntotalde2.301,3,quesupone
un incrementodel 1,3%enrelaciónal valor
stimadoparaelmesdeseptiembre.

Comercio, industria y
servicios
La evolución de los indicadores
económicos que surgen de la encuesta
de coyuntura del bimestre septiembre-
octubre muestra cómo la situación
económica de las empresas continúa
regularizándose, aunque aún persisten
problemasestructurales luegodemásde
cuatroañosde recesión.
Aparecen signos alentadores en las
respuestas de los encuestados que aún
debenser analizadosconcautela, yaque

aún con ellos se está lejos de una
reactivación. Sería en todo caso más
apropiado hablar de una lenta recupera-
cióndel nivel deactividad, aunqueconun
dinamismosustancialmen- temenor que
añosanteriores.
Desde principios de año, las ventas
repuntaronlevemente,primeroconprecios
másaltos, pero luegoestabilizándose. La
gran recesión reinantenopermitióquese
genere una espiral inflacionaria. Por su
parte, los costos de los insumos o de la
mercaderíaa reponersubieronal ritmode
la inflación interna o del dólar, según su
procedencia. Esto determinó una
reduccióngeneralizadade losmárgenes
deganancia por partede las firmas.
La respuesta de los consumidores en el
díade lamadreno fue laesperada, según
informaron losencuestados. Se observó
cómolagenterestringiósusgastos, yaque
el repunte estacional de la facturación,
comparadoconelañopasado, fuemucho
menor. Datos como este son los que
contribuyenaconcluir que la reactivación
todavíanohacomenzado.
Un indiciopositivode la lentarecuperación
es el retorno a las ventas en cuenta
corriente. Estapráctica comercial que se

Buena Normal Mala

17% 65% 18%

Mejor Igual Peor
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21% 78% 0%
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9% 85% 6%

SITUACION GENERAL

TENDENCIA DE VENTAS1

SITUACION GENERAL2

EXPECTATIVAS

MEJORA EN COBRANZAS
Sí No

20% 80%

PLANTEL DE PERSONAL1

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

dejódeutilizarcuandosecortóseveramen-
te lacadenadepagossehacomenzadoa
practicar nuevamente, aunque con
condicionesdiferentes, comosonplazos
más reducidos,menor cantidaddecuotas
o interesesmásaltos. Estoesconsecuen-
ciadel progresivo saneoen las cuentasa
cobrarde lasempresas,aúnacostadeun
alto nivel de incobrabilidad de deudas
atrasadas.
No se puede dejar de mencionar como
rasgopositivoque, comparandocon igual
períododel añoanterior, laproporciónde
empresas que se encuentra peor ha ido
disminuyendopaulatinamente. Sinembar-
go, tambiénesnecesario recordar quese
estácomparandocontramesessignados
por el caos económicoy financiero.
Las expectativas de que la situación
mejore han aumentado, llegando al 21%
de las firmas encuestadas. No sólo este
dato es alentador, sino que además,
ningunaempresacreequelasituaciónvaya
aempeorar. Enparte, estepodríaser este
un indicio de que lo peor de la crisis ya
pasó, ya que significa que lamayor parte
de las firmas espera que los niveles de
actividadcontinúen iguales, siendoestos
insuficientesparael normal funcionamiento
de lasmismas.
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Si se comparan las expectativas con las
manifestadas a fines de 2001, se puede
observar cómodurante ese bimestre las
perspectivasempresariales seencontra-
banen supeormomento: no había visos
alentadores, y el 40%de losencuestados
creíaque la situaciónempeoraría.
Granparte de lasperspectivas demejora
actualesestánsujestasal hechodequeel
sector agropecuario tenga una buena
cosechayesto repercutaenel resto de la
economía.Tambiénseesperaquecon las
compraspor las festividadesde findeaño
repunte al menos moderadamentela
facturaciónde las empresa fundamental-
mente comerciales. Por su parte, las
imprentas también adquieren mayor
dinamismo en estos meses por la
confección de tarjetas, almanaques y
facturas impositivas.
El ajuste en el personal parece haber
quebradosu tendenciaa la reducciónde
la plantilla, ya que este bimestre no sólo
hubo un menor número de reducciones
que las habituales (6%), sino que fueron
superadaspor las firmasque incorporaron
empleados (9%). De todos modos,
cuantitativamente, la cantidaddepuestos
de trabajodestruidosenlosúltimosmeses
está lejosdeequilibrarse.
En resumen, los resultados del bimestre
septiembre-octubreparecieranmostrarque

Expectat ivas de los empresarios loca lesExpectat ivas de los empresarios loca les

77%77% 81%81%

19%19%23%23% 20%20%

77%77%

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS
Mejor Igual Peor

Fuente: elaboración propia en base a da tos de la encuesta de coyuntura .

la etapa de ajuste más profundo está
finalizando.
Restaaún restaurar el poder adquisitivo y
laconfianzaparaqueestamejorasepalpe
en las finanzasde las firmascomerciales,
industrialesydeservicios, hechosquesin
dudavanatados a factorespolíticos.

Comenta r ios sector ia les. El alto
preciode loscombustiblespusoal sector
de transporte de carga en una situación
crítica. Por otro lado, la escasademanda
actual –suponiendo además un leve
aumentoestacional en losúltimosmeses
del año– es captada en parte por
transportistas individualesque trabajanen
la informalidad, yqueconmenorescostos
operativospuedenofrecermenoresprecios.
Las firmasdeSegurosnotandificultaden
las cobranzas, ademásdeun incremento
enel númerode robos de autos y casas.
Por la situación económica, muchos
clientes han rescindido las pólizas de
montosaltos.
La llegada de los supermercados
mayoristasa laciudadha tenido undoble
efecto:mientrasqueaalgunospequeños
comercios leshasignificado laposibilidad
deadquirirmercaderíaacostosmenores,
a otros los perjudicó porque la clientela
minorista comenzó con la práctica de
compraengruposapreciosmásbaratos.

Estimador Mensual
Industrial
Los resultados del Estimador Mensual
Industrial, EMI-CREEBBA calculadopara
elmesdeseptiembre indicanunaumento
superior al 34% con respecto a las
estimaciones de agosto. Cuando se
comparalasituaciónactualconseptiembre
del año anterior, el incremento es
aproximadamentedel 12%.
Si en el cálculo seexcluye laparticipación
de los sectores relacionados con el Polo
Petroquímico local, la caídacon respecto
al mismomes del año anterior es del 9%
demostrándose la gran influencia de los
rubros químicos y petroquímicos en la
evolucióndel indicadorgeneral.
Enel ordennacional, de acuerdo con los
datos del Estimador Mensual Industrial
calculado por INDEC, la actividad de
septiembrecon relaciónaagostode2002
registradisminucionesdel casi el 1%. Con
relacióna igualmesde2001, laproducción
manufacturera de septiembre de 2002
muestra caídas del 4,5%. La variación
acumuladade los primerosnuevemeses
de 2002 en comparación con idéntico
período del año anterior es negativa en
14,4%.
Enel gráficoadjuntopuedeobservarse la
evoluciónde los indicadorescomentados.
Tanto el indicador calculado por INDEC
como el EMI CREEBBA que excluye al
Polo se encuentran por debajo de los
nivelesalcanzadosenseptiembrede2001
denotando la ausencia de recuperación
general. Cuandose incluye laproducción
de los sectoresvinculadosal Polo el nivel
del indicador se ubica claramente por
encimade los valoresdel mismoperíodo
de 2001.
Desde la perspectiva sectorial el rubro
industrialquelidera lasvariacionespositivas
en comparación con el año anterior es
Abonos yCompuestos deNitrógeno con
un incrementodel 15%aproximadamente.
A nivel nacional la producción de
agroquímicosmuestraunacaídadel 6,6%
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en el acumulado de los nuevemeses de
2002, en comparación con el mismo
períododel añoanterior, originadoporuna
disminución en las ventas al mercado
interno.
El sector Refinaciónde Petróleo tiene un
pequeño incremento con relación a la
produccióndelmismomesdel añopasado
(2%) principalmente impulsado por
aumentos en la producción de gasolina
natural y naftas intermedias, que se
incrementanen23%y17%respectivamen-
te,mientras queel restode losproductos
alcanzanivelesdeproducciónmenoresa
los de 2001. En el orden nacional, el
volumende petróleo procesado durante
septiembreesun1% inferior al registrado
en el mismo período del año pasado.
Durante losprimerosnuevemesesdel año
laproduccióndelamayoríadelosderivados
tuvodescensosconrespectoalañoanterior
especialmente en las ventas al mercado
interno, como consecuencia del
incrementoen losprecios y la sustitución
porel gasnatural comprimido.
Materias Químicas Básicas observa una
caída en el índice impulsada por la
disminución del nivel de producción de
etileno, como consecuencia de los altos
niveles de inventario existentes. A nivel
nacional se registraduranteseptiembreun
crecimientosuperioral 9%encomparación

Est imador Mensual Indust ria lEst imador Mensual Indust ria l
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con los valores de agosto, debido a la
reanudaciónen laproduccióndemetanol
en la provincia e Neuquen. Dicha planta
había suspendido sus actividades sobre
mediadosdeesteañocomoconsecuencia
delosproblemasdetransportedelproducto
quehabíansurgido.
Plásticos Primarios tiene una pequeña
caída en su producción, habiendo
disminuido losniveles tantodepolietilenos
como de PVC en comparación con
septiembre de 2001. A nivel nacional, la
producciónmuestraun incrementodecasi

el 3% en el acumulado de los primeros
nuevemesesde2002encomparacióncon
el añopasado, destinando fundamental-
mente al mercadoexterno lamayor parte
de laproducción, comoconsecuenciade
la reduccióndelmercado interno eneste
año.LadevaluacióndelamonedaenBrasil
y la desaceleración en sus niveles de
actividadpuederesultar perjudicial dada la
importancia de dicho país como
demandantedeeste tipodeproductos.
Comoseobserva, enesta oportunidadel
impulsoalcistadelEMICREEBBAnoestá
dado por la totalidad de los sectores
vinculadosal PoloPetroquímico, sinoque
responde al desempeño del subsector
AbonosyCompuestosdeNitrógeno.
Salvo Pastas Frescas y Agua y Soda,
que registranaumentosensus nivelesde
producción, el resto de los rubros que
componenel indicador tiene variaciones
negativas en comparación con el año
anterior.
Lacaídamássignificativase registraenel
subsector Faena Vacuna, que presenta
unavariaciónnegativacercanaal 40%en
comparaciónconseptiembrede2001, tal
como ocurre desde hace meses. A nivel
nacional la situacióndel sector tampoco
esmuyalentadorayaqueenelacumulado
de los primerosnuevemesesdeesteaño
se observa una caída superior al 2% en

Comparación interanualComparación interanual

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Faena Vacuna

Lácteos
Impresión de public. periódicas

Materias químicas básicas
Panaderías

Plásticos primarios
Fiambres y embutidos
Refinación de petróleo

Agua y Soda
Pastas Frescas

Abonos y compuestos de nitrógeno



45Ind ica dor es d e Ac tiv ida d Econ óm ica Nº 65

An á l i s i s de co y u n tu r a

regular normal buena

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Depósitos
Cocheras
Locales

Lotes p/horiz.-locales
Pisos-Deptos. 3-4 dorm.
Lotes p/chalets-casas
Deptos. 2 dorm. c/dep.

Deptos. 1 d. - Funcionales
Chalets y Casas

saldo de situación general

Mejo ras des tacadas en compraventaMejo ras des tacadas en compraventa
comparaciónconidénticoperíodode2001.
Noobstante, durante septiembre el nivel
deproduccióncasi se equiparaconel de
septiembre del año pasado, como
consecuencia del incremento en las
exportacionesquepaulatinamentesuman
nuevosmercados.
También se observa una disminución
importanteenel rubroLácteos,quesibien
incrementaenseptiembre suproducción
en comparación con agosto, registra un
nivelmuypordebajodel observadoel año
pasado. Esta situación coincide con la
evolucióndeesta industriaanivelnacional,
ya que según las cifras de INDEC la
producción de lácteos registra caídas
superiores al 18%en los primeros nueve
meses de 2002 en comparación con el
mismoperíodo de2001,mientras queen
septiembre la caída fuesuperior al 20%.

Sector inmobiliario
Una considerable mejora exhibieron los
indicadores inmobiliarios localesduranteel
bimestre septiembre-octubre. En líneas
generales, la actividad de compra-venta
pasóderegular anormal y lademandade
alquileresmantuvouna tendencia regular
pero con mayor número de contratos
celebradosqueenel bimestreanterior.
En el caso de la compraventa, las
operacionesconcertadas respondenaen
granmedidaa lautilizacióndeahorrosen
dólaresporpartedesegmentosdeclientes
quebuscanaprovechar laoportunidadde
adquirir propiedades a bajo precio.
Justamenteesaes la recomendaciónque
hacendiversasconsultoras, queseñalan
que el valor de las propiedades no ha
acompañado la evolución del dólar, a la
vezque el pesoseencuentra subvaluado
respectoa ladivisanorteamericanayque
esaltamenteimprobablequeestasituación
se mantenga por mucho tiempo. En tal
sentido,elactualesunmomento idealpara
aprovechar laoportunidaddeinversiónque
representa lacomprade inmuebles.
Con respecto a la operatoria de compra

deviviendasconBODEN2012, seespera
su próxima instrumentación, aunque en
principiose realizaríapor licitación, conun
tratamientosimilara laqueensumomento
quiso implementarse para la adquisición
de automóviles, yprobablemente conun
cupo inicialde300millonesdepesos. Los
BODENpodríanusarsepara lacomprade
viviendas a construir desde cero o que
tengan ya algún grado de avance de
construcción -estimado hasta un 20% o
30% del total-. Según el último borrador
sobre laoperatoria,quenonecesariamente
esel definitivo,nohabrá restriccionespara
adquirir cualquier tipodevivienda.
El mercado de alquileres presentó un
repunte en términos de contratos
celebrados, aunque éste no fue lo
suficientemente importante como para
revertir la tendenciaregularde lademanda.
Pese a ello, el indicador de performance
del subsector seencuentramuypróximoa
ubicarse dentro de los parámetros
normales. Lamejoradel sector locativose
debeenbuenamedidaa losbajosvalores
enplaza. Porotraparte,unamayorporción
de público integra en la actualidad la
demandadelmercado locativo, yaque la
ausencia total de crédito reduce
sustancialmente las posibilidades de
acceso a la compra de vivienda propia.
Paralelamente,existeunamayorofertade
viviendas en alquiler porque, ante la
importante caída del precio de los

inmueblesendólares,muchospropietarios
hanretiradode laventasusunidadespara
colocarlas en alquiler a la espera de una
recomposiciónde losprecios,opciónque
a la vez les permite evitar gastos fijos y
obtener una rentabilidad. Frente a este
importantevolumenofrecidoyenausencia
de mejoras en el empleo y el salario, los
alquileres necesariamente semantienen
bajosyhastapresentancaídasadicionales,
contribuyendoauna relativadinamización
del sector.
Enel análisis por rubros para el mercado
de compraventa se destaca el grupo de
loschalets ycasas, elúnicoconsituación
general definible comobuena, trashaber
exhibido durante el bimestre pasado un
indicadornormal.
Ensegundo términoseubicaron los lotes
parachaletsycasas, los localesy los lotes
parahorizontales y locales, cuyosaldode
demanda mejoró de regular a normal.
Tambiénpresentaronuncuadronormal los
departamentos de dos dormitorios,
funcionales, pisos y departamentos
amplios. En este caso, se detectó un
mayor númerodeoperacionespero no lo
suficientemente importante como para
mejorar la tendencianormalobservadapor
estosrubros.
Lasdosúnicascategoríasquemostraron
mermasdeactividad fueron las cocheras



46 Ind ica dor es d e Ac tiv ida d Econ óm ica Nº 65

An á l i s i s de co y u n tu r a

y losdepósitos,queconcertaronunmenor
nivel de ventas que en el bimestre julio-
agosto y acentuaron su situación
desalentadora.
Conrespectoa igualbimestrede2001, las
inmobiliariasconsultadas informanmayor
nivel de ventas en los rubros chalets y
casas,departamentosdedosdormitorios
y funcionales. Al mismo tiempo, señalan
menor actividadendepósitosy lotespara
horizontales y locales. Finalmente, en el
casode lospisos, locales,cocherasy lotes
parachaletsycasasseadvierteunasimilar
cantidaddeoperaciones. Lospreciosen
dólares, encambio, resultan inferioresen
todos loscasos.
Las expectativas de los agentes
inmobiliariossepresentanmásoptimistas
que las manifestadas en los bimestres
anteriores. Enesta oportunidad, un44%
de los consultados considera que la
situación del mercado de compraventa
mejorará, mientras que un 45%cree que
permanecerásincambiosyel11%restante
prevéquevaaempeorar.
Enelmercadode losalquileressedestacó
la mejora experimentada por el rubro
locales, cuyo saldodedemandapasóde
desalentadoranormal. Estotiene lugaren
uncontexto en el que, pese a la delicada
situacióngeneral, surgenalgunasseñales
demejora, oalmenosde interrupciónde

lacaídadeactividad, ymayor númerode
empresariosmuestrasignosdemoderado
optimismo.
Otras categorías que experimentaron un
cambio de tendencia fueron chalets y
casasydepartamentosdedosdormitorios,
cuyoindicadordesituaciónpasóderegular
a normal. Las cocheras, por su parte,
evidenciaronun repunte que hizo que su
situación cambiara de desalentadora a
regular.
Finalmenteseencuentranaquellos rubros
quepermanecieronen lamismatendencia
peroque registraronunmayor númerode
locaciones respectodel bimestreanterior.
Se trata de los departamentos de un
dormitorioyfuncionales,queexhibieronuna
situaciónnormal, pisos y departamentos
amplios, que lograron un desempeño
regular y depósitos, cuya performance
resultó, unavezmás, desalentadora.
En la comparación interanual surge que
todas las categorías, sin excepción,
registranbajas en la demanda y también
enel valor de losalquileres.
Las perspectivas son, al igual que en el
casodel segmentodecompraventa,más
optimistasquehace unpar demeses: el
33%delas inmobiliariasconsultadasopina
que la situación de la plaza locativa

Alqui leres : más rub ros en la franja no rmalAlqui leres : más rub ros en la franja no rmal
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bahiensevaamejorar, en tantoqueel 67%
restante considera que se mantendrá
invariable. Enesta oportunidad, ninguna
inmobiliaria expresó una impresión de
desmejorapara losmesesvenideros.

Fuente: elaboración propia en base a da tos de la encuesta de coyuntura .
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