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El año del gran ajusteEl año del gran ajuste
La política económica
del gobierno actua l
generó una violenta
redistr ibución de
ing resos entr e

sector es, r eg iones,
a ctividades y hasta
g enera ciones. Hubo
cla ros ganadores y

per dedor es .

En los últimos meses,
surg ieron ev idencia s
de mayor nivel de

a ctiv idad. Puede haber
rea ctiva ción pero no
crecimiento. No lo

habrá mientra s no se
defina quien termina de

pagar las cuentas
pendientes .

Ninguna explicación de
la crisis puede
sosla y a r el

endeudamiento
cr eciente del sector

público y la incapacidad
de la dir igencia política

para “a justa r ” los
excesos de ga stos en el
momento opor tuno.

n nn

desplomaronlas inversionesy lacredibilidadenelexteriorseevaporóconlacelebradacesación
depagos. La devaluaciónprimero y la depreciacióndespués amenazaroncon terminar de
pulverizar el último intento por recrear una moneda local, el peso. Sin moneda y con la
sensación generalizada de que no hay institución que pueda garantizar los derechos de
propiedadmáselementales, se fuerondestruyendo lasbasesmismasdelmercado.
Cuandotodoparecía indicar ladesestabilizacióndelpoderpolíticoa travésdeunanuevacrisis
social, la situación se estabilizó al momento de anunciarse el anticipo de la fecha de la
próximaselecciones.Desdeaquelmomento, se reabrieronexpectativasdeavanzarhaciauna
salidadel caos, tantoenel frentepolítico, con ladefinicióndeunborrosocalendarioelectoral,
como enel económico, a través de un inalcanzable acuerdo con el FMI. Gradualmente se
serenó la “maratón” cambiaria y bancaria, protagonizada por ahorristas exhaustos y con
acreedoresexternos resignados, comoprivilegiadosespectadores.
Lanormalizaciónde lasituaciónpermitióapreciarmejor las consecuenciasde lacrisis sobre
una economía que parecía y pudo haber sido, no hacemucho tiempo atrás, un ejemplo a
seguir por otrospaísesenvíasde crecimiento.. Lanueva realidadmarcóun fuerte contraste
conladelpasadoreciente.Latorpezadelasprimerasmedidasbajoel rótulode la“pesificación”,
significaron una violenta redistribuciónde ingresos entre sectores, regiones, actividades y
hastageneraciones.Huboclarosganadoresyperdedores.Entre losprimeros, sedestacaron
el sector público, los deudores del sistema financiero, los exportadores y algunas ramas
industriales con posibilidad de sustituir importaciones. En el otro extremo, además de los
acreedoresdel sectorpúblico, losprimerosafectados fueron lasclasesmáspobres, losnuevos
desempleados, los trabajadores con ingresos fijos y las futuras generaciones. A estos
contingentes se sumaron los ahorristas “acorralados”, los bancos, los consumidores, las
empresasconcesionariasdeserviciospúblicos.Existenpocosprecedentesdeuncambioen
el nivel ydistribucióndel ingresode lamagnitudobservadaen laeconomíaargentina, conel
agravantedeconcentrarseenunlapsotanbrevedetiempo.Susefectos resultandevastadores
sobre laeconomíadecualquier país.
En los últimosmesesdel año, la economíacomenzó a recobrar sumarcha. Aparecieron los
primeros signosde reactivación, conel estimulantedinamismode los sectoresexportadores
en tantoque losproductores locales reabrieron fábricasdestinadasasustituir artículosantes
importados.Mejoraron lasexpectativasy los argentinosgradualmentenospredispusimosa
mantener la vieja costumbredecreer enunnuevomilagroeconómico.

L aArgentinaconcluye unañodramático. El ProductoBruto Interno cayómás del 10%,
colapsóel sistema financiero, el desempleo y lapobreza llegarona niveles récord, se
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Lamentablemente, y como esdeesperar, sólo cabe laexpectativa de que sucedanhechos
“normales”. Puedehaber reactivaciónperonocrecimiento.No lohabrámientrasnosedefina
quién terminade pagar las cuentas pendientes. Hasta tanto no hayaunamínimadefinición
sobreestas cuestiones, semantendráncerrados todos loscanalesdecréditodel exterior y las
posibilidadesdefinanciamientodenuevasinversionesseverá limitadapor laescasadisponibilidad
deahorro interno.
Las consecuencias son inevitables y por lo tanto, la definiciones llegarán, seapor acciónu
omisiónpor partedequienesdetenten la representacióndel Estado. La faltade resoluciónde
cuestiones fundamentales lleva implícitounresultadosobrequienes recaeráelpesodedirimir
losdesajustesdel pasado; ypor lo tanto,depersistir esta“estrategia”, anticipanuevosefectos
redistributivos. Estosdependeránde loque el Estadodecidahacer enel futuroen relacióna
diversascuestiones centrales, tales como la liberacióndelmercadocambiario, la formade
restitucióndedepósitos inmovilizadosenel sistema financiero, lospagosde ladeudapública,
la reestructuracióndel Estado, la redefinicióndel sistemadecoparticipaciónde impuestoscon
lasprovincias, el diseñodeunnuevo régimende impuestos y la renegociacióndecontratos
conempresasdeserviciosprivatizados.
Aestaaltura, pocosestán interesadosen recordarporquése llegaaestepunto. Puedehaber
muchas explicaciones pero ninguna teoríapuede soslayar el endeudamiento crecientedel
sectorpúblicoy la incapacidadde ladirigenciapolíticapara “ajustar” losexcesosdegastosen
elmomento oportuno.Unavezmás, seeligióel camino fácil perodolorosode “socializar”el
ajuste a través de la devaluacióny lacesacióndepagosde ladeuda.
Laúltimapalabra,quedebieracorresponder auna justiciacreíble,noestádicha. Laposibilidad
deuna“redolarización”de losdepósitospodría retrotraer ladiscusiónal puntodepartida.
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Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la
FundaciónBolsa de Comercio deBahía Blanca
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Situación y perspectivasSituación y perspectivasde la economía regionalde la economía regional
El impacto de la
situación genera l
sobre la econom ía
reg iona l se puede
resumir en tres
g randes efectos: la
ca ída del nivel de
actividad y del ingreso
rea l, la redistr ibución
del ingreso, y la
va ria ción de los
términos de
intercambio reg iona l.

La situación actual
exhibe una econom ía
má s pequeña y con
g ra ves desequilibr ios
en la distribución del
ingreso. En
contrapartida , la
posición competitiva de
la región se ha visto
forta lecida por la
amplia va ria ción de los
términos de
intercambio.

Resultará difícil la
concreción de ma yores
inversiones, por cuanto
subsistirán g randes
dificultades para
a cceder a nueva s
fuentes de
financiamiento y el
a cciona r de empresa s
se verá limitado por la
disponibilidad de sus
propia s reserva s de
r ecur sos.

n nn

país en toda su historia. Por esta razón, el punto de partida consiste en una muy breve
descripción del marco de situación general. En este contexto, en primer lugar, se intenta
interpretar distintas evidencias sobre sus repercusiones locales. En segunda instancia, se
evalúael horizontede laeconomía regional a la luzde lasperspectivaseconómicasdel paísy
de la situaciónde losprincipales sectoresdeactividadeconómica local.

Contextomacroeconómico
Enel planoeconómico, losúltimosmesesdel 2000 resultarondecisivossobreel cursode los
acontecimientosdel añoque finaliza. Duranteaquellosmeses, lacrisis de financiamientodel
Estado afirmaba la creencia de una inminente cesación de pagos. por el agotamiento del
créditopúblico. La faltadesolvenciadel Estadodebería repercutir en formanegativasobresu
principal proveedor de fondos, el Sistema Bancario. En forma preventiva, los inversores y
ahorristas fueron retirandodepósitosdel sistemahasta queeste finalmentecolapsó. Ante la
inminente disyuntiva de dejar quebrar el sistema bancario o de abandonar el regimen de
Convertibilidadpor lapérdidadereservasdelBancoCentral,elgobiernodecidióactuarevitando
las consecuencias del problema y prohibió el retiro de depósitos. El avasallamiento de los
derechosdepropiedadsobrelosahorristastérminoporparalizarelentoncesdébil funcionamiento
de laeconomíadel país.
Laeconomíaargentina experimentacambiosbruscos apartir del cambio de orientaciónde
políticaeconómica impuestopor losnuevosgobernantesde turno.Losejes fundamentalesdel
nuevomodelo se resumenenel siguiente conjuntodemedidas:
n Seacentuó el congelamiento dedepósitos, restringiendo las transferencias de fondos

entrebancos.
n Se trasladó el problema de la devolución de los fondos de los ahorristas a futuras

E l propósitodel siguienteanálisis consisteenrealizar unbalancede laeconomía local en
el últimoaño. Esteevaluacióncorrespondeaunade laspeores crisis económicasdel
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administraciones, a través de laprogramaciónde unplandedevolucióngradual de los
fondos congelados con una quita inicial y ajustes por inflación en el capital residual.
Mesesdespués, el plansecomplementarácon laofertade canjesa laahorristasdesus
tenenciaspor bonospúblicosenmonedaextranjera, amedianoy largoplazo.

n Se estatiza parte de la deuda privada con los bancos a través de la conversiónde los
préstamosendólaresamoneda local, utilizandoun tipodecambiomuypor debajodel
vigente enelmercado

n Sesuspenden lospagosdeserviciosde laDeudaPúblicaysesancionaunanueva leyde
quiebras, queentre otrasdisposiciones, suspendía las ejecuciones. Tiempodespués,
ante lapresióndel exterior, esta legislaciónes reemplazadapor unanueva leyque tiende
a restablecer losderechosde losacreedores.

n El BancoCentral vuelve a emitir monedabajo la formade redescuentos a bancos con
problemasdeliquidezyadelantosaTesoreríadelaNación.Laemisióndebonosprovinciales
ynacionalesdestinadoal pagode erogacionescorrientesde losgobiernosprovinciales
acentúa la degradaciónde lamoneda local.

n Se deprecia la moneda local y luego se establece un esquema de flotación, con
prohibiciones en los giros al exterior y la imposición de una forzosa liquidación de las
divisas ingresadasalpaís.

n Seestablecencontrolesdepreciosysecongelalastarifasdeserviciospúblicosprivatizados
por tiempo indeterminado.

Las consecuencias de esta vuelta al pasado se hicieron notar rápidamente. El “corralito”
destruye losmediosdepagos transaccionalesentantoque la incertidumbre, loscontrolesyel
default de ladeudaseencargandepulverizar laofertadecrédito. Al desaparecer losmedios
depago, se desploma la demanda y el PBI. Lacaídadel producto se refleja enunamasiva
pérdidadeempleos; en tantoque, el retornode ladevaluación y la inflación reduce el poder
adquisitivodel salarioenformanotable.El cuadrosiguienteresumelaasombrosaperformance
macroeconómicadel año.

Evolución de la economía argent inaEvolución de la economía argent ina
20002000 20012001 20022002

PBI nominal en miles de millones de $ 284 268 325
PBI nominal en miles de millones de u$s 284 268 102
Inflación minorista anual -1% -2% 40%
Exportaciones en miles de millones de u$s 26 27 26
Importaciones en miles de millones de u$s 25 20 9
Tipo de cambio nominal 1 1 3
Tasa de desempleo 15 17 20
Reservas internacionales del BCRA en miles de mill de u$s 26 19 11
Circulante en billetes y monedas en miles de millones de $ 13 9 14

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.
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A partir del segundo semestre, la convergencia de distintos factores permite una gradual
mejorade las expectativas. El dólar y la situaciónsocial se estabilizan. Se revierte la fugade
depósitosbancariosy comienzanamejorar las condicionesde liquidez. El BCRAexpande la
base monetaria a través de la compra de dólares y tiende a recomponerse el respaldo en
divisas de lamoneda local. Lentamente, surgen evidencias de recuperación en el nivel de
actividadeconómica, lideradaspor lossectoresexportadoresoquecompitencon importacio-
nes.
Unode losefectosprincipalesde la intervenciónestatal hasidoel cambioen laestructurade
preciosde la economía yconsecuentemente, la generacióndeuna fuerte redistribuciónde
ingresos entre distintos sectores. El elevadonivel del tipo decambio generó la apariciónde
rentas para los sectoresexportadores. Del mismomodo, el Estado se apropiode ingresos,
debidoal congelamientodelgastonominal ensalariosdel SectorPúblicoyel fuerte incremento
de la recaudaciónporefectode la inflación1 . Por otro lado, comienzana resurgir posibilidades
paraproveedores locales frentea lacompetenciaextranjera,ante lacasi infranqueablebarrera
delnuevotipodecambio.Dadoqueestasmejorasserealizaronenelmarcodeunacontracción
sinprecedentes del ingreso total del país, resultana costadeunclaro empobrecimientode
otrossectoreseconómicos.

Situación localSituación local
Laeconomía local no estuvo ajena almarcogeneral descrito. Susefectosmás notables se
resumenen tres cambiosde importancia: (1) lacaídadel nivel deactividadydel ingreso real,
(2) la redistribucióndel ingresoy (3) lavariaciónde los términosde intercambio regional.Estos
factores determinan un nuevo escenario y resultan gravitantes para una evaluación de las
perspectivas locales.

1. Caída del nivel de actividad y del ingreso real
Losefectos de lacrisis se reflejanendistintos indicadores. Unsíntomaclaro de laevolución
negativade laactividadlocal,consisteenladisminucióndelnivelpromediodeempleodisminuyó
del 34.2% en el 2001 al 32.5% en el 20022 . Por otra parte, los pequeños y medianos
establecimientos industriales locales redujeronsusnivelesdeproducciónen tornoaunnivel
promediodel 15%encomparaciónal añoanterior, deacuerdoa los resultadosobtenidospor
el EMI3 .
Lacaídadel nivel deactividadpuedeanalizarsedesde laperspectivade lademanda.Desde
esteplano, cabediferenciar el gasto del Sector Público ydel Sector Privado. La información
consolidadade losgastos totalesdereparticionespúblicas localesdependientesde laNación
y laProvincia, noesta disponible. Encuantoa laAdministraciónMunicipal, ladifusiónde los
datosdel últimoejercicio reciénse realizaráenel transcursodel añopróximo, lo cual también
imposibilita evaluar las variaciones en el Gasto Público local. De acuerdo al proyecto de
presupuestopresentado amediadosdeaño, sehabría realizadoun recortedel ordendel 4%
en el nivel de erogaciones corrientes4 , principalmente a través de planes de jubilaciones
anticipadasy renegociacionesdecontratosconproveedoresdeservicios.
Por el lado del Sector Privado, las consecuencias de unmenor nivel de ingresos se habría
traducidoenunajusteenlospresupuestosde loshogares, acompañadodeuncambiosenlos
hábitos de consumo. El precio pasó a representar el factor prioritario en la elección de los

1 A lo que debe su-
marse, la apropiación
de parte de la renta

de los sector es
exportadores por la
v ía de los derechos
de expor ta ción.

2 Los da tos corresponden a l
promedio entre la s onda s de
mayo y octubre de cada año.
Cabe advertir que la ca ída
del 2002 se explica por el
resulta do de mayo, obser -
vándose una recupera ción
del nivel de empleo en el

segundo semestre. El estudio
“Cuadro ocupa ciona l de

Bahía Blanca ” publicado en
esta misma edición, desa rro-
lla un aná lisis en profundi-
dad del tema, con particular
énfasis en el impacto de los
planes de empleo público
sobre el mercado labora l.

3 Estimador Mensual
Industria l Bahía Blanca .
Metodolog ía y estima-
ción del CREEBBA.

4 Incluye gastos en
persona l, bienes y
ser v icios, inter eses
y gastos de la deuda
y transferencia s

cor r ientes.
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consumidores. Como era de esperar, el sector menos afectado ha sido el de bienes de
consumoperecederosendetrimentodelaadquisicióndebienesdeconsumodurable(viviendas,
automóviles) y lamayorpartede las ramasdeservicios.
Porel ladode la inversión, sepuedediferenciar losgastosdestinados lacomprade inventarios,
yanuevasplantasyequipos.En líneasgenerales, la faltadeperspectivasdecrecimiento y la
desaparicióndel crédito habríandeterminadounagran reducciónde losgastosdestinadosa
reponero incorporar capital productivoa lasempresas. La rupturade lacadenadepagos y la
faltade financiamiento,agravó lacrisisatravésdeajustesenlosgastosdeestructura(reducción
depersonal, cierrede locales, interrupciónde inversiones), reduccionesdel capital de trabajo
(disminución de inventarios, suspensión de las ventas a crédito) e incumplimiento con
proveedoresyel fisco.
Enel orden local, laencuestadecoyuntura reflejónivelesbajosde inventariosen lasempresas
localesa lo largodel año, yconuna leve tendenciaa lanormalizaciónen losúltimosmeses.Sin
embargo, la evidencia en torno a la inversiónennuevos locales (aperturas y ampliaciones)
según laestadísticamunicipal depermisosparaedificacióncontrastacon la ideaanterior,por
cuantosehabríamantenidoen losnivelesdel 2001, en tornoa los600proyectos. En relación
aotros tiposde inversión fija, como lacompradeequipamiento, nosedisponedeevidencias
localesperotampocoexistenrazonesparapensarque laciudadpresenteunarealidaddiferente
a la del resto del país, caracterizada por una brusca detención de los gastos en plantas y
equiposde lasempresas, segúnsedesprendedeciertos indicadores5 .
La incertidumbre, el temor a la pérdidadel empleo yel predominiodeexpectativasnegativas
en la población, habríaprofundizado lacaídadel consumoyde la inversión. Los ingresosno
consumidos,paraquienesaúnhanpodidoconservar algunacapacidaddeahorro, debidoa la
crisis financiera irresuelta, nose reinsertaronenel circuitoeconómico local.Deestemodo,han
contribuidoadeprimir laactividadgeneral, todavezqueesosfondoshanpermanecidoociosos,
enunacaja deseguridadoencualquier otrositio fuerade losbancos. El segundoelemento,
ha sido la pérdida patrimonial percibida por los ahorristas por efecto de la pesificación de
depósitos, la desvalorización de tenencias en títulos públicos o por la baja de precios en
dólaresdeactivos físicos.
Finalmente, lademandanetaexternadebienesyserviciosdelaregiónpodríahaberamortiguado
labruscacaídadelgasto interno.Ladefinicióndeexportacionesnetas regionales, ademásdel
balancedecompras y ventasconotrospaíses, comprende las transacciones realizadascon
otras regionesdel país.Enrelaciónaesteúltimo tipodeoperaciones, la fuertecaídadel ingreso
interno permite suponer una tendencia general a la baja en las mismas; más allá, de que
cambiosen la composiciónde lademandaentre regionespudieranhaber influidoensentido
contrario. En contrapartida, el aumento en el valor de las ventas al exterior de productos y
servicios regionalesdeexportación, sumadoa laesperabledisminucióndecomprasdirectas
al exterior, obraríaendirecciónde expandir laproduccióne ingresos regionales6 .
Elprocesogeneradordeingresoeslacontracaradelprocesodeproducción.Entre losprincipales
componentesdel ingreso local, sepuedediferenciar lossueldosdepersonal bajo relaciónde
dependencia, los ingresosdecuentapropistas,alquileres, interesesybeneficios.Paraarribara
la totalidadde los ingresosde los residentes localesdeberíaagregarse las transferenciasen
conceptosdepagosabeneficiarios localesde laSeguridadSocial.
La evolución de los ingresos locales debería haber sido marcadamente negativa, en
concordanciaconladisminucióndelaproducción.Enestemarco, los ingresosdeasalariados
y trabajadoresporcuentapropiahabrían registradouna fuerte retraccióncomoconsecuencia
de ladisminucióndel nivel deempleo, lamayorparticipaciónentrabajosdebajaproductividad,
lacontenciónnominaldel salarioyel fuerteaumentodel costodevida.Algunosdatospermiten

5 Por ejemplo, en el
brusco descenso en
la s impor ta ciones de
bienes de capita l.

6 El encarecimiento del tipo
de cambio así como los a ltos
costos de transporte expli-
car ían una mayor propen-
sión a l consumo de bienes y
serv icios reg iona les, en
detr imento de los rea lizados
fuera de ella . Esta circuns-
tancia , por ejemplo, explica -
r ía la masiva a fluencia de
turistas a los centros tur ísti-
cos de la zona.
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presentar un respaldo parcial de está hipótesis. El primero de ellos, es el ya comentado
descensodel nivel deocupación, de acuerdoa lasestimacionesdel INDEC.El cambio en la
composicióndel empleo y su impacto en la productividad, queda reflejado enel salto en la
participacióndepuestosporprogramasdeempleopúblico.Deacuerdoaconsultasaorganismos
oficiales, estospuestossehabríantriplicadoconrelaciónal añoanterior. Finalmente,el 40%de
inflaciónanual resultantede lavariacióndel índicedeprecios local, habríaerosionadoel poder
adquisitivode los ingresosdeasalariados ypequeñoscuentapropistas.
En relaciónaotras fuentesde ingresos, semantendríaelmismobalancenegativodel año. El
mercadodealquileres sepresentódeprimido, de acuerdoa los resultadosbimestralesde la
encuesta a empresas del sector inmobiliario. De acuerdo a los resultados de estemismo
relevamientodeperiodicidadbimestral, encomparacióncon igualperíododel añoanterior, las
operacionesdealquiler de inmuebles nohabríanaumentado encantidad y engeneral, con
valores inferior para los nuevos contratos. En general, de acuerdo a los comentarios de
empresarios del sector, ante el temor demantener el inmueble sin inquilinos, predominó la
opcióndeno introducir ajustesenel valor de losalquileres, ypor lo tanto, el poder adquisitivo
deestas rentasmermóen formasignificativa.

2. Redistribución del ingreso
La profunda caída del ingreso fue acompañada por fuertes cambios en su distribución. El
cambio tendióaempeorar la situaciónpor cuanto, unode los sectoresmásafectados, fueel
estratodepoblacióncon ingresosmásbajos. Entre losdistintos capítulos quecomponenel
costode vida, unade losmayoresascensoscorrespondió al capítulodeAlimentos conuna
variaciónanual del ordendel 60%. En los estratos demenor ingreso, lamayor parte de sus
gastosseconcentranenestosconsumos, por loqueel encarecimientodecostodevidapara
esta franjadepoblaciónresultaaúnmayor al promedio. Enestesentido, undatoelocuentees
el aumento en la canasta básica de consumo, estimada en base a los relevamientos de
precios. Endiciembrede2001, el gastoenalimentacióndeunhogardecuatro integrantesse
estimabaenaproximadamente $440. Transcurridounaño, ese importe asciende a$780.
Si a la disminucióndel salario real seagrega lapérdidadepuestosde trabajo, reflejadaen la
caídade la tasadeempleo, sesuman razonesqueexplicaríanel fuerte retrocesodel ingreso
deestossectores de lapoblación,medidosamonedaconstante7 .
La información disponible permite evaluar, al menos parcialmente, el impacto de la nueva
políticaeconómicasobre ladistribuciónpersonal del ingreso local.Deacuerdoa losdatosdel
INDEC, la participación de la mitad de la población con menor nivel de ingreso se habría
reducido del 22%enmayo del 2001 al 20%en igual mes del 2002. Cabe esperar que esta
situaciónsehayaalmenosestabilizadoduranteel segundosemestre.Las razonesquepodrían
explicar el cambio de tendencia podrían estar asociadasados factores. El primero, sería la
estabilizacióndel salario real por la claradesaceleraciónen la tasade inflación, reforzadapor
aumentosconcedidosen losúltimosmesesenalgunossectores, deacuerdoadisposiciones
delMinisteriodeTrabajo ySeguridadSocial de laNación.
En relacióna los precios, cabe notar que la inflacióndel segundo semestre del añoapenas
representaunacuarta partedel incremento del costo de vida a lo largodel año. El segundo
factor fue la distribución de fondos a los sectores más carenciados a través de planes de
asistencia social del GobiernoNacional. EnBahíaBlanca, a la largo del año, el Plan Jefas y
JefesdeHogar Desocupados llegó a7.600 nuevosbeneficiarios8 . De haber mejoras en la
distribuciónpersonaldel ingreso,éstasdebieranreflejarseen los resultadosaúnnodifundidos
del relevamiento realizadopor INDECenoctubrepasado.

7 Es decir , una vez
descontado el efecto

del aumento del
costo de vida .

8 Ver IAE 63 “Inflación y
Pobreza ”. En esta misma
edición, la nota “Cuadro
ocupaciona l de Bahía
Blanca .” ana liza el im-
pacto de los planes de

empleo público sobre la
ta sa de ocupación.
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Ademásde losefectosregresivossobre laredistribucióndel ingreso,generadospor lacaídadel
salario real y el aumento de la desocupación en los estratos de menor ingreso, se debe
considerar losefectosgeneradospor lapolíticadelgobiernoenrelaciónaahorristasydeudores
del sistema financiero. La interrupción en el suministro de información oficial actualizada
impideevaluarsus resultadosatravésdel cambioenel valordel stockdedepósitosypréstamos
entre comienzos y fines deaño.Noobstante, si se tiene encuentael habitual mayor nivel de
depósitosconrespectoalospréstamosquecaracterizaalsistemabancario local,seríarazonable
suponer que el efectodeconfiscaciónsobre los ahorristas sobrepasóen formaholgada, el
subsidio a tomadores depréstamos. De ser válida esta hipótesis, representaría unanueva
transferencianeta de recursosdesde la región. Por otra parte, peseanopoder disponer de
datos actualizados, resulta innegable el efecto redistributivo interno entre residente locales
segúnsurol deacreedoresydeudores.Losprimeros,conimportantesgananciaspatrimoniales,
sobradamente compensada por la pérdida de riqueza de los segundos generada por la
confiscacióndeahorros.
Cabeporúltimohacerunasbrevesconsideracionesentornoa ladistribucióndel ingresoentre
el Sector Público y el Privado. Si bien es un tema que requiere un análisis exhaustivo, se
pueden formular algunas apreciacionespreliminares. Labalanza fiscal regional, es decir, la
diferenciaentre loque la región tributa y loque recibedel SectorPúblicoNacional yProvincial
bajo la formadegastosde reparticionesgubernamentalesy transferencias, deberíapresentar
cambios significativosa travésde suscomponentes fundamentales. El primero, es el fuerte
crecimiento de la recaudación generada por retenciones a exportaciones agrícolas y que
incidiría fuertementeenel orden regional. Si ademássesumael efectode lamayor inflacióny
el cobrode impuestosa travésde las transaccionespor el sistemabancario, sonefectosque
pueden llegar a contrarrestar los efectosnegativos generadospor el derrumbe del nivel de
actividadyunamayor evasiónpor partede los contribuyentes. Lacontrapartidabajo la forma
degastosy transferenciasypor lo tanto, el saldode labalanzapara la región, resulta incierto.
El presupuesto de las principales reparticiones públicas se habríamantenido en términos
nominales, ysi bienpudohaberhabido recortesen laspartidasnorelacionadasconel pagode
salarios, estas se compensaríanconunmayor nivel de transferencias, por ejemplo, bajo la
formadeplanesdeasistenciasocial.
Enel plano local, si se logrómantener el nivel nominal deerogacionesen tornoal alcanzado
a fines del año anterior, habrá crecido la participacióndel gasto públicomunicipal sobre el
gastoagregado local. El resultadoreciénpodrácomprobarsecon la rendicióndecuentasdel
ejercicio, peroque recién llegaríaenel transcursodel próximoaño.
Deconfirmarseeste cuadrodesituacióncabrían las siguientes lecturas: (a) el sectorPúblico
mantuvoel nivel nominal degasto, ypor lo tantohabríaaumentadosuparticipaciónsobreel
gasto total. Estoseríaasí, por cuantoel SectorPrivado, adiferenciadel Público, debió realizar
unafuerte reduccióndesupresupuestopor ladisminuciónde ingresos, faltade financiamiento
ysupreocupaciónporel largoplazo9 ; (b) el aumento de ingresosgeneradopor ladevaluación
e inflaciónhabríamejorado laestructuradegastosoperativosde laAdministraciónPúblicapor
cuanto la devaluacióndel peso le permitiódisminuir el peso real de losgastos deestructura
generadopor el pagodesalarios, sinnecesidadde reduccionesenel plantel deempleados.

3. Variación de los términos de intercambio regional
La situación actual exhibe una economía más pequeña y con graves desequilibrios en la
distribucióndel ingreso.Encontrapartida,apartir de ladevaluación, laposicióncompetitivade
la región se ha visto fortalecida por la amplia variación de la relación de precios entre los
productos que representan la canasta de bienes y servicios exportables en relación a los

9 Que lo torna reti-
cente a un excesivo
endeudamiento en
contextos de
incer tidumbre.
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aquellosqueconfiguransusrubrosmássignificativosenlaestructuradecostosde laproducción
regional. La tendenciaalalzade lamayoríadelosproductosprimariosquecaracterizanelperfil
exportadorregionaly ladevaluación,generaronunfuerteaumentodelosmárgenesderentabilidad
del sectoragropecuario ydeactividades industriales locales.Si bienseharegistradoaumentos
decostosde losbienesyservicioscompradosexternamente, losmismosseencuentran lejos
de contrarrestar el efecto positivo sobre el ingreso por los mayores precios10 . En forma
complementaria, cabeseñalardepasoque laconversiónde loscréditosenmonedaextranjera
amoneda local, y la posibilidadde cancelación anticipada de préstamos con importantes
quitasa travésdel usode títulospúblicos, hamejoradosensiblemente laposiciónpatrimonial
deempresasendeudadas.Enestoscasos, lamejoraen laestructurade financiamientoapartir
de subsidios concedidospor el Estado, seagregaal cambiodemárgenesdeutilidadespor
efectodel cambiodeprecios relativos entreproduccióne insumos; y por lo tanto, configura
unasignificativamejoradeperspectivaspara laactividadexportadoraregional.

Comentarios finales
Elañoquefinalizapresentagrandes transformacionesen laeconomíaregional.Porun lado, se
observael efectonegativodeempobrecimientogeneralizadode la población, acompañado
de un empeoramiento en la distribución del ingreso. Dado que el ajuste por devaluación y
cesación de pagos, permitió una vez más al Sector Público eludir la responsabilidad de
enfrentar la racionalizacióndesupropiaestructurahaciendorecaer lamayorpartedesupeso
sobre el Sector Privado, el resultado general del país y particular de esta región, sería una
mayor pesodel Estadosobreunaeconomíamuchomáschica. Por otroparte, el cambiode
escenariodeterminaunanuevaestructuradepreciosconimpactopositivosobre losproductos
transablesenelmercado internacional endetrimentode losno transables (trabajo, servicios).
Enelámbito local, estanuevasituación repercutepositivamentesobre los ingresosdel sector
exportadorprimarioypetroquímico.
Cabenotar queunapartesignificativadeesta rentase transferiríaaotrospuntosdel paísbajo
la formadeunamayorpresión tributaria(retencionesaexportaciones,Ganancias, Inmobiliario),
en lamedidaque no sea compensada por unaumento en el nivel deerogaciones tanto del
EstadoNacional comoProvincial.Porelmomento, lamayorpartedeesteaumentode ingresos
seexplicaporelcambiodeprecios.Paraqueenel futuro, seageneradotambiénporaumentos
en laproducciónse requierennuevas inversionesen todas lasactividadesqueconformen la
cadenade valor “regional”de estos sectores. En la región, algunasobras de importancia se
están realizando, a finde contar conunamejor infraestructura de transportede cargas.No
obstante, enelmarcoactual resultarádifícil laconcrecióndemayores inversiones, por cuanto
subsistirángrandesdificultadesparaaccederanuevas fuentesde financiamiento; yel accionar
deempresasse verá limitadopor la disponibilidadde recursosprovenientes desuspropias
reservasdeutilidades.

10 Ver IAE 65 “Contene-
dores y Oportunidades
de Crecimiento”. no-

viembre 2002.
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Cuadro ocupacional deCuadro ocupacional deBahía BlancaBahía Blanca

corresponde a la onda del mes de octubre. Si bien los tabulados no se encuentran aún
disponiblesen formadesagregadaanivel departidos, sí seconocen losprincipales índicesy
estopermitederivar algunasconclusionespreliminarespara laciudaddeBahíaBlanca.
El propósitodeestanotaes justamentepresentar ycomentar lascifrasocupacionales locales,
analizarlas en el contexto de las series disponibles y de los resultados obtenidos en otras
jurisdicciones y derivar algún panorama general del mercado del trabajo, como forma de
realizar unpequeñobalancedelmismoen2002.

Las últimas cifras analizadas en perspectiva
Segúnel INDEC, la tasadedesempleo, quemide la proporcióndepersonasdesocupadas
sobre lapoblacióneconómicamenteactiva1 fue en octubre del 18%para la ciudaddeBahía
Blanca. Anivel país, segúnsedesprendede la información recogidaen los 31aglomerados
urbanos relevados, el índice dedesocupación se situó en 17,8%. De estamanera, una vez
más, la ciudadsuperóa lamedianacional enmateria dedesempleo.
Pesea laelevadamagnituddel índicededesocupación,elmismoharegistradounacaídacon
respectoa lamedición tomadaenmayo,que indicabaundesempleodel 22,3%en laciudad,
y tambiéncon respectoaoctubredel añopasadocuandoéste ascendíaal 20,3%.
Tomando como referencia una serie que parte del año 1985, se advierte que desde ese
momentohastacomienzosde ladécadadel noventa, la tasadedesocupaciónpromedióun
8,5%. A partir de 1992 se inició una marcada tendencia ascendente del desempleo, que
alcanzóniveles récorden1996, enel contextodesucesivascrisis internacionalesdeelevado
impactoenelpaís.Luegodeunaciertarecuperaciónenlosnivelesocupacionales,eldesempleo
volvióa trepar, alentadopor el cuadrode recesióneconómicadesatadoenel país, y enmayo
deeste añosuperóel picoalcanzadoenel ‘96. Enel Gráfico1puedeapreciarse laevolución
del indicador enel períodode referencia.

A finesdediciembre, el INDECdioaconocer los resultadossobresituaciónocupacional
enel país, obtenidosa travésde laEncuestaPermanentedeHogares. El relevamiento

Entre mayo y octubre
de 2002, se produjo

una ca ída en la tasa de
desempleo y un

aumento en la tasa de
ocupa ción.

En ausencia de planes
públicos de empleo, la
ta sa de desempleo
ser ía del 24,7% en

lugar del 18% estimado
por el INDEC.

Se advier te cier ta
mejora en la política de

contra tación de
persona l en la s

empresa s loca les con
respecto a l año 2001.

n nn

1 Pobla ción
económicamente activa : la
integran la s personas que
tienen una ocupación o
que, sin tenerla , la están
buscando a ctivamente.
Está compuesta por la
población ocupada má s la
pobla ción desocupada .
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El avancedel desempleohasidoacompañadopor el fenómenode laprecarización laboral,
materializadoencondicionesdecontratacióndeficientes,nocorrespondenciaentrecalificación
de los trabajadores ypuestosocupadosy subocupaciónhoraria, entreotrosaspectos. Basta
tenerencuentaque laspersonasque ingresanen lacategoríadepoblacióndesocupadason
desempleadosabiertos,esdecirquequedanexcluidosaquellosindividuosquerealizantrabajos
transitoriosmientrasbuscanactivamenteunaocupación, los que trabajan involuntariamente
pordebajode la jornadanormal, losdesocupadosquehansuspendido labúsquedapor falta
de oportunidades visibles de empleo y los ocupados con remuneración por debajo de la
mínimaoenpuestospara losqueseencuentransobrecalificados. Algunasdeestassituaciones
soncaptadaspor la tasadesubocupación,que tambiénhacrecido fuertementeenelperíodo
analizado. Sinembargo, lo importanteesnoperderdevistaquemuchaspersonasquenoson
registradas como desempleadas carecen de un empleo entendido como tal en todos sus
aspectos.
El informedeoctubre revelaqueun9,9%de lapoblaciónecononómicamenteactivabahiense
es subocupada demandante, es decir que trabaja involuntariamente menos de 35 horas
semanalesybuscaenformaactivaotraocupación, yun6,8%essubocupadanodemandante,
o seaque pese aestar dispuesta a trabajar más horas no busca activamente otro empleo.
Siguiendo estos porcentajes, se estima que más de 21 mil personas en Bahía Blanca se
encuentransubocupadas.
Si biennosehadadoaconocer aún la población local de referenciautilizadaparaelmesde
octubre, puede recurrirse al dato demayo, para obtener al menos una aproximaciónde la
cantidaddepersonas incluidasencadacategoríaocupacional.
Considerandounapoblacióneconómicamenteactivade128mil personasenBahíaBlanca2,
se tieneque existenen laciudadaproximadamente23mil desocupadosabiertos, contra los
28,5mil queseregistrabanenmayo. Estosignificaunareduccióndelnúmerodedesempleados
en5,5mil. Estacaídadel desempleopuedeexplicarsedesdedospuntosdevista: por el lado
deaoferta, a travésde lacantidaddegente enbúsquedade trabajo -medida travésde la tasa
de actividad3 - y por el lado de la demanda, en virtud de la generación de nuevos puestos,
reflejadaen la tasadeocupación.

Evolución de la tasa de desempleo en Bah ía BlancaEvolución de la tasa de desempleo en Bah ía Blanca
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Grá fico 1

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (EPH).

2 Fuente: INDEC – EPH,
mayo 2002.

3 Relación entre la
pobla ción económicamente
activa y la población tota l.
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Desde el punto de vista de la oferta, la predisposición de la gente para ofrecer trabajo se
cuantifica de algunamanera en la tasa de actividad. La tasa de actividad ha observado un
descenso con respecto amayo, al pasar de 41,2% a 40,3%. Esto significa que unamenor
cantidad de personas desempleadas se encuentra buscando trabajo activamente, lo que
representaunacaídaen laoferta laboral. Con frecuencia semencionaen losúltimos tiempos
el factor resignación, haciendoreferenciaa lasituacióndemuchos individuosqueabandonan
la búsqueda, desalentados por la falta de resultados. Si bien la tasa de actividad también
captaa las personasocupadas, el descensode laprimerano tieneque ver enestecasocon
unamermaenel númerodeempleos yaque, comose comentaacontinuación, el índicede
ocupaciónhaevidenciado un incrementocon respecto amayo.
En mayo, la tasa de empleo ascendía a 32% y en octubre se calculó en 33,1%. En
consecuencia, se estima que en Bahía Blanca existen alrededor de 102,8 mil personas
ocupadas y que en el período transcurrido entre ambas ondas se crearonmás de 3,4 mil
nuevospuestosde trabajo. Estoconfirmaqueel descensoen la tasadeactividadobedecea
una menor oferta laboral y no a una baja en el nivel empleo. Dentro de la grave situación
económica que aún atraviesa el país, han comenzado a registrarse algunos indicios de
recuperaciónen lasempresas localesque favorecea lageneraciónnetadeempleo. Por otra
parte, ladevaluaciónhatraídoaparejadasnuevasoportunidadesparaalgunossectores, como
el exportador yel primario,deelevadapresenciaennuestromedioy fuentedeuna importante
proporcióndel empleo local en formadirectao indirecta.
Ladistribucióndepuestosde trabajo en las diferentes ramasdeactividad identifica el perfil
comercial e industrial deBahíaBlanca. Enefecto,másdel 20%del empleose concentraen
el sector comercio y casi 12% en la industria manufacturera. Por otra parte, comercio e
industria, junto con laenseñanzay laadministraciónpúblicaacaparanmásde lamitadde los
puestos laborales de la ciudad. El resto se distribuye entre diferentes tipos de servicios y
actividadesprimarias. El Gráfico2muestrael detalle deocupaciónpor ramadeactividad.

Ocupación por rama de act ividadOcupación por rama de act ividad

0% 5% 10% 15% 20% 25%
Otros

Hoteles y restaurantes
Actividades primarias

Servicios sociales y de salud
Otros servicios comunitarios

Construcción
Servicios financieros
Servicio doméstico

Transporte
Administración pública

Enseñanza
Industria manufacturera

Comercio

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (EPH).

Grá fico 2
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El rol del asistencialismo
La implementacióndeplanesdeempleohaadquiridoespecial importanciaenelúltimoaño,
enel contextode laemergencia económicadeclarada luegode lacaídadel últimogobierno
radical. Aunque la crisis se gestóprogresivamente en los años anteriores, la explosióndel
esquemaeconómicoafinesde2001yposteriordevaluacióndelpeso,contodassusconocidas
implicancias,agudizaron lacrisissocioeconómica. Enestecontexto, laaccióngubernamental
sehizomásexplícita, a través de la puestaenmarchadediversos programasdeasistencia
social yplanesde trabajo.
Sin dudas, y pese a las críticas que puedan caber a los programas en cuanto a calidad y
eficacia, supresenciacontribuyeaque las cifrasdedesocupaciónabiertanoseanaúnmás
alarmantes.
En Bahía Blanca se instrumentan planes de trabajo, en sumayoría provinciales, y algunos
tambiénde índolemunicipal. En2001éstosdaban trabajo aalrededor de2.600personas y,
para2002, lacifraaumentóamásde8.500beneficiarios (227%).El programamás importante,
que fuecreado el últimoañopor laProvincia, esel denominadoPlanJefas y JefesdeHogar
Desocupados, quebeneficia en la ciudad amás de 7.600personas. Suobjetivo es brindar
ayudaseconómicas yademásasegurar concurrenciaescolar y control desaludde loshijos,
incorporacióndebeneficiariosa laeducación formal,participaciónencursosdecapacitación
e incorporaciónaproyectosproductivosoenservicioscomunitarios.
Otro programaque continúaen vigencia es BarriosBonaerenses, quebeneficia a casi 240
individuos. El año anterior había 1.200 personas trabajando en el marco de este plan de
empleoperodesde 2002, lamayoría fueabsorbidapor Jefasy JefesdeHogar. En tanto, dos
programasvigentesdurante 2001,BonusySegundaoportunidad,queregistrabanun total de
500y300beneficiarios respectivamente, finalizaron, apesarde locual actualmentecubren72
y5plazas,otorgadascomopremioporelhechodequealgunasentidadesprivadasincorporaron
en forma efectiva a beneficiarios contratados en el marco de estos planes. Bonus está
orientado a desocupados de entre 18 y 25 años y Segunda oportunidad, a personas sin
empleode entre 45 y 55 años.
Tambiénexiste unprograma laboral administradodirectamenteporelmunicipio,denominado
DesarrollodelEmpleoLocal, quebeneficiaaunas620personas. Estacifranovavariadocon
respectoa 2001.
Es interesante saberque,peseaque losprogramasdeempleoatiendenaalrededorde8.500
beneficiarios,másde 15mil personasse hanacercadoalmunicipio para inscribirsedurante
2002. Vale decir que aproximadamente lamitadde los interesados nohacalificado, por no
cumplir alguno de los requisitos exigidos: edad, situación familiar, percepciónde ingresos
adicionales.
Como se mencionaba anteriormente, muchas críticas pueden caber a los programas
asistencialesenvigenciaperosindudaséstos contribuyenaatenuar los elevadosnivelesde
desocupación. Si bien losbeneficiariosdeestosplanes seencuentranenunaclarasituación
de subocupaciónhoraria y por lo tanto formaríanparte del segmento de los subocupados,
tambiénesciertoqueéstosson restadosde lapoblacióndefinida comodesocupada.
Según las cifras de la EncuestaPermanente deHogares, a octubre de 2002 se estima una
tasadedesempleodel 18%yunacantidadtotaldedesocupadosenBahíaBlancadealrededor
de23mil personas. Si no seaplicaraningunode los programasdeempleo actualmente en
vigencia, el total dedesocupadosascenderíaa31,6mil y la tasadedesempleoseubicaríaen

La cantidad de
beneficia r ios de

prog ramas de empleo
se incrementó en Bahía
Blanca de 2.600 a más
de 8.500 entre 2001 y

2002.
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24,7%, lo que contrasta fuertemente con los guarismos oficiales. El Cuadro 1 resume la
situaciónactual conotrahipotéticaenlaquenoseconsideran losprogramasgubernamentales
deempleo.

Indicencia de los planes de empleo sobre el cuadro ocupacionalIndicencia de los planes de empleo sobre el cuadro ocupacional
Para Bahía Blanca, en base a datos de EPH oct 02 e información de MBB

Población de referencia 310.602
PEA 128.000
Ocupados 102.809
Desocupados 23.040
Beneficiarios planes de empleo 8.535
Tasa de ocupación oct 02 33,1%
Tasa de desempleo oct 02 18,0%

Cantidad estimada de desocupados en ausencia de planes de empleo: 31.575
Tasa de desempleo estimada en ausencia de planes de empleo: 24,7%

La acción de las empresas locales
Al observar los resultadosdelúltimosondeodelmercadode trabajo yadvertir unacaídaen la
tasa dedesempleo y un incremento del índice de ocupación, cabepeguntarse si las cifras
reflejanfielmente larealidad. Auncuandoesdifícil pronunciarunjuiciosobre larepresentatividad
de los números, por todas las cuestionesmetodológicas quesubyacena lasencuestasde
hogares, síesposiblealmenosbuscar otros indicadoresque refuercen los resultados.
El seguimientode lasituacióndeuna importantemuestrade firmas localesdedistintos rubros
de la industria, el comercioy el sector serviciospermite, entreotrascosas, conocer lapolítica
de losempresariosrespectoalageneracióndeempleo. Tomandocomoreferencia laencuesta
bimestraldecoyunturapuededecirse,entérminosgenerales,queentreel bimestrenoviembre-
diciembrede2002eigualperíododelañoprecedentesedetectaciertamejoraenlosindicadores
laborales, hechoquepuede asociarsea los leves signosde recuperaciónobservadosen la
economía local. El Cuadro2presenta informacióndetalladaal respecto.
Enel casodel comercio, a finesde2001, un12%de lasempresas informabaaumentosen los
planteles de personal y en 2002 la proporciónse elevó a 20%. Asimismo, el porcentaje de
firmascon reduccionesdepersonal bajódel 34%al 10%durante el períodode referencia.
En la industriasedetectóunasituaciónsimilar. En2001,ningúnempresario admitíaaumentos
en el número de empleados y en el último bimestre un 26% de los encuestados reveló
incrementosen losplanteles.

Cuadro 1

Se detecta un mayor
porcenta je de empresa s
loca les con incrementos en
planteles de persona l.
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Finalmente está el sector servicios, que se reconoce como el más castigado por la crisis
económica. Si bien aquí se detectó estabilidad con respecto a la política de reducciónde
personal, sí huboalgunabajaen el porcentaje de firmas artífices demayor contrataciónde
trabajadores. Enefecto, lasproporcióndeempresas informantesdeunmayorplantel cayóde
3%a 0%.

Algunas conclusiones
Laobservaciónde lasúltimascifrasocupacionalesdeBahíaBlancapermiteafirmarqueentre
mayoyoctubredeesteaño seprodujo:

n Unacaídade la tasadedesempleo, del 22,3%al 18%.
n Unaumento de la tasade ocupación, del 32%al 33,1%.

El cuadro también mejoró con respecto a octubre de 2001, cuando se informaba una
desocupacióndel 20,3%yuna tasade empleodel 32,8%.
Pese a la relativa mejora, es innegable que los actuales niveles de desempleo son
preocupantementeelevados.Laobservacióndelascifrasocupacionalesdesdeunaperspectiva
temporal da cuenta de ello. Por otra parte, la situaciónparticular de BahíaBlanca continúa
siendonegativaconrespectoal promediodelpaís. Sumadoaello, el procesodeprecarización
laboral seha idoprofundizando, hechoquesereflejadealgunamaneraen laselevadascifras
desubocupación.
Las apreciaciones anteriores cobran mayor fuerza si se tiene en cuenta que la acción
gubernamental, a través dediversosprogramasde empleo, contribuyeaque lasituaciónno
luzca aún peor. En Bahía Blanca, los planes públicos de trabajo ocupan a más de 8 mil
personas. Enausenciadel asistencialismoestatal, estos individuosengrosaríanelgrupode los
desocupados y la tasadedesempleo rozaríael 25%.
Aúncuandoesnecesario relativizar lasmejoras registradas, tambiénesprecisodestacarque
lapolíticadeempleode lasempresas locales, testeadaa travésde laencuestadecoyuntura,
haevidenciadocierto progresohaciaunamayor conformaciónde losplanteles depersonal.
Esto da sustento a las estadísticas oficiales de ocupación y permite conocer, al menos de
maneraaproximada, las tendenciasen lacreacióngenuinadepuestosde trabajo,másalládel
pseudoempleoderivadode laaccióngubernamental.

Variación en los planteles de personal de las firmas bahiensesVariación en los planteles de personal de las firmas bahienses
En porcentaje de empresas, según política aplicada

AUMENTOAUMENTO NO VAR IONO VAR IO DISMINUYODISMINUYO
nov-dic 01 12% 54% 34%
nov-dic 02 20% 70% 10%
nov-dic 01 0% 72% 28%
nov-dic 02 26% 40% 34%
nov-dic 01 3% 92% 5%
nov-dic 02 0% 95% 5%

COMERCIOCOMERCIO

INDUSTR IAINDUSTR IA

SERVICIOSSERVICIOS

Cuadro 2

Fuente: ela bora ción
propia en base a
resultados de la

encuesta bimestra l de
coyuntura .
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Esquemas asociativos paraEsquemas asociativos parapymes regionalespymes regionales

La situación
económica que

a tra viesa Argentina
afecta de un modo
particular a las

pequeñas y mediana s
empresas, limitando

su potencia l de
crecimiento por la s
fuer tes restr icciones

cr editicia s.

La s pymes reg iona les
se encuentran ante la
gran oportunidad de

tra spasa r la s fronteras
con su producción y las
a lia nza s estra tég ica s

pueden ser un
instrumento muy
importante para la
concreción de sus

objetivos.

El éxito de una alianza
dependerá en gran

medida de la estructura
leg a l sobre la que se
apoye. Por ello es

sumamente importante
conocer la s

ca racter ística s de cada
uno de los tipos de
a socia ciones y
socieda des.

n nn

posibilidadesdecomercializacióndeproductospesqueros.Más tarde,el temaseprofundizóal
estudiarel sectorapícola,enel IAEanterior2 . En esta nota la intenciónes generalizar el análisis
paracualquier tipodeproduccióndeunapequeñaempresaoexplotacióndelámbito regional,
ya que a pesar de pertenecer a diferentes rubros en la producción, enfrentan problemas
similares.
El estudio se estructura en tres partes. La primera hace referencia a la situación de las
pequeñasymedianasempresasysusdificultadesenel contextoactual, a lavezqueenumera
lasoportunidadespara ingresarenmercadosexternos.Lasegundaparteanaliza losdiferentes
tiposdealianzasestratégicasyalgunas formas jurídicasasociadasaellas.Porúltimo, el cierre
del trabajoexponealgunoscomentarios finales.

Dificultades y oportunidades para las pymes
LasituacióneconómicaqueatraviesaArgentinaafectadeunmodoparticular a laspequeñas
ymedianasempresas, limitandosupotencialdecrecimientoacausade lasfuertesrestricciones
crediticias.
Esbiensabidoqueel estancamientoenel crecimientode laspymes tienecomoconsecuencia
laprecarizacióndel empleoy ladestruccióndenumerosospuestosde trabajo, yaque lagran
cantidadde este tipode firmas ocupaaunsector importantede la poblaciónactiva.
Lacoyunturaactual planteabuenasperspectivasparacomercializarconmercadosexternos.
Sinembargo, laspymesprimeramentedebensortear unaseriededificultadesque les impide
aprovechar estaoportunidaden todasudimensión.
Lapoca infraestructurade lamayoríade laspymes regionales y el escaso conocimientodel
mercado externo y operaciones en el campo de la logística, hace que la conformación de

E l planteodealgunasalternativasasociativaspara losproductores locales y regionales
se inició en los estudios del CREEBBA a fines de 20011, presentando diferentes1 “Alterna tiva s de

comercia liza ción pa ra
la pesca loca l”. IAE 59,
noviembre de 2001.

2 “Apicultura y
asocia tivismo”. IAE 65,
noviembre de 2002.

La coyuntura actua l
plantea buena s
perspectiva s pa ra
comercia liza r con
mercados externos. Sin
emba rgo, la s pymes
pr imeramente deben
sortea r una serie de
dificulta des que les
impide aprovecha r esta
oportunidad en toda su
dimensión.
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alianzas de diversos tipos sea uno de los caminos que, aunque difícil de transitar en los
primerosperíodos, puede llegar asermás redituableparaeste tipode firmas.
Algunosde losobstáculosqueenfrentan laspymesparapenetrar enmercadosexternosson:
n Insuficienciadeescalamínimapara realizar operaciones rentables
n Faltade informaciónadecuadasobremercadosexternos
n Dificultadesparadesarrollar actividadesdemarketing
n Restriccionesdecapital
n Dificultadparadetectar canalesyagentesdecomercializaciónefectivos yconfiables
n Altoscostosoperativospara la realizacióndeembarques
n Faltadepersonal conexperienciaennegocios deexportación
n Faltadepoderdenegociación frente a losgrandesoperadores internacionales
n Dificultadesorganizativasparaencarar la experienciaexportadora

Porotro lado,paraunaempresapequeñayderecienteincorporaciónalmercado, lasdificultades
sonmayorespor lapresenciadebarrerasalaentradaoaccesoaloscanalesdecomercialización
más atractivos, como la falta de trayectoria (desconfianza), riesgo de discontinuidad en la
calidadyvolúmenesmínimos, entreotras.
Peroasícomoexistendificultades, tambiénsepueden identificar hoyendíaalgunasventajas
quehacenque lapenetraciónenmercados internacionalesnoseaunaquimera inalcanzable.
Unadeesasventajaseselmayor ymás fluidoaccesoa la información.El conocimientode los
requerimientos y condiciones de otros países, de indicadores económicos y logísticos de
potenciales clientes, y la identificaciónde proveedores y competidores, puede realizarse a
travésde Internet, odedependenciaspúblicasquepromuevenel comercioexteriorenelpaís.
Por otro lado,el cambiodeescenariogeneradopor ladevaluacióndelPesohaabiertonuevas
posibilidades y perspectivas al proceso de internacionalización de estas empresas. El
abaratamientodenuestrasexportacionesdesde laperspectivadel compradorpuedegenerar
unamayordemanda, siempreycuandose respetensuscondicionesy requerimientos, cada
vezmásexigentes.

El concepto de alianza estratégica
Ladefiniciónde “alianza”comprende los siguientes términos:

n Acuerdoexplícito
n Algúngradode interdependencia
n Algúngradode inversión
n Orientacióncomún
n Decisionescompartidas
n Vínculosprivilegiadosenel grupo
n Visiónde largoplazo
n Ventajas recíprocas

De estemodo, unaalianza estratégica significa quedos omás firmas acuerdan los puntos
arribamencionadosconsiderándoloscomopartedesuplandecrecimientoenelmedianoy
largoplazo.
Aunqueresulteobviomencionarlo, conviene recordarqueelbeneficioparacualquier firmaque

El cambio de escena rio
generado por la

deva lua ción del Peso ha
abier to nueva s
posibilidades y

per spectiva s a l proceso
de internaciona liza ción

de esta s empresa s.

Las dificultades para
ingresa r a circuitos de
comercia liza ción má s

a tra ctivos son
mayores para la s
pymes nueva s.
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deseeconcretar unaalianzaes lograr algúngradodecomplementariedadconotraempresa
para llegar hasta un punto al que no podría haber llegado sola. Por otro lado, como todo
beneficio, tiene suscostos, queeneste casose resumenen las obligacionesquegenerael
asociativismoy lapérdidadeautonomíade laempresa.
Ensuplanteomásbásico, sepuedendistinguir en los siguiente tiposdealianzas3:

n Acuerdo entre empresas para “realizar conjuntamente una función empresarial“realizar conjuntamente una función empresarial
relacionada con la actividad exportadora”relacionada con la actividad exportadora”; debido a su conveniencia respecto
de laopción individual. Generalmente, sedaentre empresasdeunmismosector y/o
región(Integraciónhorizontal)

n Acuerdo entre empresas “para cooperar a través de la asignación de roles“para cooperar a través de la asignación de roles
diferenciados”diferenciados” de acuerdoa las ventajas relativasespecíficas. Generalmente seda
entreempresasdedistintos sectoresy / o regiones (Integraciónvertical)

La decisión estratégica de asociarse
El objetivoprincipal de las alianzas consiste en “expandir las fronteras organizacionales”, a
travésde lageneracióndesinergiasmediante lacomplementacióndeactivosespecializados
dedistintasempresas. La complementaciónentre empresas, en lamedida en que significa
unareasignaciónderoles,dondecada integranteseconcentrasus recursosyesfuerzosen las
actividadesrelacionadasconsuventajacompetitiva, significagananciasdeeficienciaparael
conjunto ypor lo tantomayor capacidaddegeneracióndebeneficios.
Como señala Kantis, las alianzas representan un recurso estratégico que permite superar
restriccionesycaptar información,abriendonuevasoportunidadesdenegociosydegeneración
debeneficios para lasempresas. Además, abren laoportunidada laempresade acceder a
procesosdeaprendizajeorganizacional paraseguir evolucionando.
Enel Cuadro1seexponenalgunos logrosqueseproponen lasempresasque estáncamino
aasociarse, dependiendodel objetivoprimarioquepersigan4 .
Sin embargo, cuando dos empresas deciden emprender un nuevo negocio juntas, deben
resolver un temanomenor comoes la instrumentaciónde laalianza. Esto significa, enotras
palabras,quéderechosyobligaciones tendrácada integrante, cómoycuánto serásuaporte,
cómo se tomarán las decisiones, si se constituirá una nueva sociedad o no, entre otras
cuestiones.
A grandes rasgos, se puede observar en el Cuadro 2 cuáles son los pasos lógicos de la
constitucióndeunaalianzaentre empresas.

Distintos tipos de alianza
Comobienseseñalaenunode los trabajosconsultados, “eléxitoeneste tipodeasociaciones
dependerá en granmedida del mecanismo o estructura legal en que se apoye; por ello es
sumamente importanteconocer lascaracterísticasdecadaunode los tiposdeasociaciones
ysociedadesmercantilesqueel derechoha incorporado”5.

3 Kantis, Hugo. “Alianzas
exportadora s de la s
pymes argentinas”. En
Las pymes exportadora s
a rg entina s exitosas:
hacia la construcción de
venta ja s competitiva s.
FUNDES Argentina .

4 Cleri, Carlos.
“Estra teg ia s de a lia nzas
en un escena rio de
cr eciente g loba liza ción”,
Capítulo VI, Ediciones
Macchi, 1996.

5 “Joint Ventures. Empresas
de Co-Participación”. Marta
L. A. Torres Raineri de
Ba rrey ro - Universidad
Naciona l de Misiones.
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Ob jeto de la asoc iac iónOb jeto de la asoc iac ión Propós i to sPropós i to s
Ampliar la escala de operaciones disminuyendo la exposición al riesgo por
inversiones de montos elevados
Posibilitar el aprovechamiento de oportunidades facilitando el rápido acceso
a inversiones necesarias
Generar nuevas oportunidades de negocios a través de la complementación
y especialización
Uso conjunto de mejoras tecnológicas, know how y gerenciamiento

Amortizar mejor los gastos de comercialización

Franquear barreras proteccionistas

Evitar costos y tiempos de aprendizaje y conocimiento del mercado

Acortar el tiempo de materialización de proyecto tecnológicos

Acelerar el proceso de aprendizaje en el uso de nuevas tecnologías

Diversificar el alto riesgo de las inversiones en Investigación y Desarrollo

Ampliar el espectro de innovaciones tecnológicas posibles

Logística Mejorar el poder de negociación frente a prestadores de servicios logísticos
a través de la contratación conjunta

Financiamiento Abrir y facilitar el acceso a fuentes de financiamiento de nuevas inversiones

Producción

Comercialización

Tecnología

Objetos y propósitos de una asociaciónObjetos y propósitos de una asociación Cuadro 1

Fuente: Cler i, Ca rlos. "Estrategias de a lianzas en un escenario de creciente globa lización", Cap. VI, Ed. Macchi, 1996.

Cuadro 2

Pasos de cualquier esquema asocia t ivoPasos de cualquier esquema asocia t ivo

Paso 1.Paso 1.
Ob jeto de la asoc iaciónOb jeto de la asoc iación

Paso 2.Paso 2.
Ins trumentac ión de la al ianzaIns trumentac ión de la al ianza

Paso 3.Paso 3.
Encuad re legal de la asoc iac iónEncuad re legal de la asoc iac ión

¿Para qué asociarse? ¿Cómo asociarse? ¿Qué figura jurídica elegir?
Producción SA
Comercialización SRL
Financiamiento Otras sociedades
Tecnología Cooperativas
Logística ACE

UTE
Vinculación contractual sin creación
de una nueva sociedad

Creación de una nueva sociedad

Fuente: elabora ción propia .
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Definir los tiposdealianzaquepuederealizarunaempresanoestareasencilla.Genéricamente,
muchosautorescoincidenendenominarJoint Venturesa laasociacióndedosempresasque
da lugaraunatercera6 , mientras que cuandononace una nuevaempresa, lo que en realidad
se instrumentansonContratosdeColaboraciónEmpresaria.

Contratos de colaboración empresaria
Las formas jurídicas que la Ley de Sociedades Comerciales (19.550) y sus modificatorias
contemplanpara loscasosenquenose formaunanuevasociedadson lasAgrupacionesde
Colaboración Empresaria (ACE) y las Uniones Transitorias de Empresas (UTE). Las
particularidades de cada una se encuentran en el Capítulo III de dicha Ley, denominado
justamente “De los contratos de colaboración empresaria”. Estas dos formas legales se
instrumentanmediante un contrato como instrumento legal y nomodifica la configuración
jurídicade lasempresasparticipantes.
La característica principal de una ACE es la imposibilidad de perseguir fines de lucro. Las
empresasque la integranseagrupancolaborandoentresíparael logrodedeterminados fines
decaráctermutualista. Estonosignifica que laagrupaciónno tengaganancias, sino que las
utilidadesdebenser reinvertidasen laACE.
Otrade lascaracterísticasessuperíododevidade10años,aunqueelmismopodráprorrogarse
antesdesuvencimientopordecisiónunánimedelosparticipantes.Finalmente, lasobligaciones
asumidaspor los representantesdesignadosanombrede laagrupaciónhacen responsables
a losparticipantesen forma ilimitaday solidaria respecto de terceros. Esteúltimopunto tiene
una importancia fundamental almomentodeelegir la forma jurídica.
Por su parte, unaUTE se constituye para el desarrollo o ejecuciónde una obra especifica,
serviciososuministro, esdecir que la vidade laUTE terminacuando finalizó la obraoservicio
encuestión. Noestá imposibilitadadeperseguir finde lucro y las empresasparticipantesno
respondenen formasolidaria e ilimitada, amenosqueasí lo expreseel contrato.

Consorcios de exportación
Enelaño1996,elDecreto256/96delPoderEjecutivocreó la figuradelConsorciodeExportación
(CE). El mismo consiste en el agrupamiento de productores o fabricantes de productos
semejantes o complementarios con el fin de realizar una comercialización conjunta en el
exterior, intentandoser unaentidadcomúnparaencarar este tipo denegocios.
Los CE se organizan principalmente para comercializar productos que no son objeto de
exportación intensiva, sistemática y de grandes volúmenes sino más bien producciones
regionales omanufacturas industriales que por lo general tienen su origen en pequeñas y
medianasempresas. Lasempresaspuedenunirse en formahorizontal cuandonegocian la
mismagamadeproductososerviciosoagruparseenformavertical cuandoofrecenproductos
oservicioscomplementarios.
Lasempresasqueseasocianson independientes, conservandosu independencia jurídicay
personalidad comercial. Es decir, entre las asociadas no existe fusión sino meramente
participaciónencalidaddeentidad independiente, yaseaa travésdeunacuerdocomercial o
creando una nueva firma. Es decir, un CE sería una clase particular de alianza estratégica,

6 Otros autores, como es el
caso de la Dra . Marta L. A.
Torres Ra ineri de Ba rrey ro,
sostienen que ambos son Joint
Ventures, y los clasifica en i)
corpora tivos y ii)
contra ctua les.

Las UTEs y las ACEs
son dos formas de
a lizanza s que no
crean una nueva
empr esa .

Los CE se organizan
pr incipa lmente pa ra
comercia liza r productos
que no son objeto de
expor tación intensiva ,
sistemá tica y de grandes
volúmenes sino má s
bien producciones
reg iona les o
manufacturas
industr ia les.
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diferenciadadel restopor suexclusivaorientaciónacomercializar enel mercadoexterno. La
forma jurídicaelegidadeberáencuadrarsedentrode laLeydeSociedadesComercialesode
laLey deCooperativas.
La leyque loscreódisponía también lahabilitacióndeunRegistroNacional dondeestas firma
debían registrarseparagozardeunbeneficio impositivopor acogerseaun régimenespecial
del Impuestoal Valor Agregado. Sinembargo, segúnconsultasa laAFIPya laSecretaríade
Comercio Exterior, este registro nunca funcionó en la práctica y la Ley 25.239 derogó ese
régimenen1999.

Joint Ventures Internacionales
Unode los trabajoscitados7explica esta forma de alianza como aquella en la cual “se unen
empresasdecarácter transnacional sin importar la formaqueadoptan,aunquepor logeneral
lohacenbajo laformadesociedadesaccionariasadoptandoel tipomásconvenienteconforme
apaísdondedesarrollaran lamayoríade losnegocios”.
Unade las ventajasdeeste tipodealianzaesque sesaltean lasbarreras al conocimientodel
mercadoenel paísdedestino, yaqueseutiliza laexperienciade laempresaya instalada.Este
punto tiene una incidenciacrucial en el accesoamercadosexternos.
Lamayorpartede lasempresaspymesexitosasqueestablecenalianzas, optanporacuerdos
conempresasdel exterior. Losprincipalesmotivospara labúsquedadeestossociosson:

n Buscar uncontactoquepermita ingresar a la reddenegociosdelmercadodedestino
n Mejorar el accesoa la informacióndelmercadodedestino

Segúnunrelevamientodeempresasexportadorasexitosas8se verifica que lamayoríadeestas
cuenta con relaciones informales de cooperacióncon empresas extranjeras. Es decir, son
empresasconpropensióna la formaciónde redesempresariales. Sinembargo, pocomenos
deun terciode lasempresasdeestamuestramanifestaroncontarconalianzasdeexportación.
El autor resaltaque “estacaracterísticacontrastaconel rasgobastantemarcadoen laspymes
deunaescasapropensióna laconformacióndealianzas”.

Cooperativas
Otra alternativa de asociativismo es la conformación de unaCooperativa, ya sea con fines
productivos,comercialesodeotra índole.SuconformaciónestáregidaporlaLeydeCooperativas
(20.337). Lamisma leyquedioorigena losConsorciosdeExportación tambiéncreó la figura
deCooperativadeExportación,cuandoelobjetofuerelaadquisicióndebienesparacomercializar
enel mercadoexterno.

Comentarios finales
A lo largodeestanota se pudoobservar cómoseplantean losdiferentesesquemasque las
pequeñas ymedianas empresasdisponenparaasociarse, así como lospasos odecisiones
estratégicasquedeben tomarseenposdealiarse conotras firmas.

7 “Joint Ventures.
Empresas de Co-

Participación”. Marta L. A.
Torres Ra ineri de

Ba rrey ro - Universidad
Naciona l de Misiones.

8 Kantis, Hugo. “Alianzas
exportadora s de la s

pymes argentinas”. En
Las pymes exportadora s

a rg entina s exitosas:
hacia la construcción de
venta ja s competitiva s.
FUNDES Argentina .
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Enprimer término, es importanteconsensuar firmemente el objetode laasociación,dadoque,
comosemencionóenel estudioanterior, ladiferenciaen losobjetivosesunade losprincipales
factores de fracaso de un esquema asociativo. Por otro lado, conviene contar con el
asesoramientoadecuadoa lahoradedecidir si sesuscribeuncontratodecolaboraciónose
creaunanuevaentidad, así como la forma jurídica aadoptar.
En resumen, las pymes regionales se encuentran ante lagranoportunidadde traspasar las
fronterasconsuproducción,peroencuentranseriasdificultadesparahacerlaefectiva. Enese
sentido, lasalianzasestratégicaspuedenserun instrumentomuyimportantepara laconcreción
desusobjetivos.

.
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Reseña industrial 2002Reseña industrial 2002
Es notable la influencia
de los sector es
vinculados con el Polo
Petroquímico de bahía
Blanca en la evolución
del Estimador
Industr ia l que ca lcula
el CREEBBA.

Si se excluy en los
sectores vinculados con
la producción
petroquímica se
observa una ca ída en el
nivel g enera l de
actividad de la industria
durante 2002.

La evolución de la
actividad industr ia l
loca l muestra una
tendencia similar a la
evidenciada en los
indicadores del pa ís
estimados por el
INDEC.

n nn

del cálculo lossectoresvinculadoscon laproducciónpetroquímicaseobservaunacaídaenel
nivel general de actividad de la industria durante 2002. Esto implica que los principales
sectoresque impulsanel indicadoson los relacionadosconel Polo.
A nivel nacional se observa una retracción del 12% en comparación con los resultados
correspondientesa2001, destacándoseunapersistente recuperaciónsobre finalesde2002.
La reactivación observada en la industria nacional es impulsada por el incremento de
exportaciones, especialmente de aceites y subproductos oleaginosos, siderurgia, aluminio
primario, neumáticos y químicosbásicos, y por la sustituciónde importaciones, comoesel
casode la industriametalmecánicaqueexcluyeautomotores, textil, papelera, químicabásica
yvidrio, entreotros.

Est imador Mensual Indust ria lEst imador Mensual Indust ria l
Tendencia 2002
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INDEC CREEBBA CREEBBA sin Polo Petroquímico

L os resultadosgenerales del EMICREEBBAmuestranun incrementodel 8%enel nivel
promedioalcanzadodurante 2002encomparaciónconel añoanterior. Si se excluyen

Fuente: elaboración propia en base a da tos de la encuesta de coyuntura y del INDEC.
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Análisis sectorial
Abonos y compuestos de nitrógeno.Abonos y compuestos de nitrógeno. A nivel local, se observa un incremento en el
niveldeproducciónconrespectoal añopasadocercanoal20%. Lasprincipalesdisminuciones
en laproduccióndeureaa lo largodel añoseobservanen losmesesdeenero, agosto,octubre
ynoviembrecomoconsecuenciadeparadasdeplantaprogramadasy tambiénporcortesde
luz.
En el orden nacional la producción de agroquímicos tiene una caída superior al 5% en
comparacióncon2001. La reduccióndelmercado interno comoconsecuenciade la faltade
créditocomercial explicanestasituación,observándosequesobre finalesde2002sesubsana
medianamente esta situación a través de la modalidad de pago en especie. Dado que la
situaciónfinancierade losagricultoreshamejoradoen losúltimosmesescomoconsecuencia
de losmayores ingresospercibidosapartir de ladevaluacióndel pesoargentinoydel alzade
los precios internacionales, enmuchos casos se hanpodido cancelar deudas bancarias y
comerciales lo que beneficia a las empresas proveedoras de insumos. Con respecto a la
situación del mercado externo se observa durante 2002 un buen desempeño de las
exportaciones, especialmente en el caso de la urea. De continuar esta tendencia durante
2003, lasempresasproductoraspodránutilizarunamayorproporcióndelacapacidadinstalada
con las consecuentes economíasdeescala.

Fiambres y Embutidos.Fiambres y Embutidos. Durante 2002, este sector tiene un nivel de producción que se
ubicaun11%por encimadel promedio del añoanterior. Si biengranparte deeste aumento
estáexplicadopor la introduccióndeproductos locales enunacadena de supermercados
regional por parte deunode los frigoríficosque integran lamuestra, sobre finalesde 2002 la
recuperaciónsegeneralizóa todas lasempresasconsultadasenel sector. Tantoesasíquea
partir deoctubredeeseaño, Fiambres yEmbutidos fueel únicosector no relacionadoconel
PoloPetroquímicoqueposeeun índice superior al del añobase.

Materias químicas básicas.Materias químicas básicas. El aumento de la producción con respecto a 2001es del
8%, queseexplicacasi totalmente por el comportamientode laproduccióndeetileno yaque
el nivel de producción de soda cáustica es prácticamente igual al registrado en 2001. Las
variaciones en los volúmenesmensuales producidos responden habitualmente aparadas
programadasdeplanta, y tambiénseencuentran influenciadospor lalimitaciónenlaproducción
comoconsecuenciadealtosnivelesde inventario.Conrespectoa losucedidoanivel nacional,
la elaboración de productos químicos básicos registra un aumento superior al 11% en
comparacióncon2001, prácticamenteexplicadopor el desempeñode laplantaelaboradora
deetileno local. Apartirde lasampliaciones realizadasenBahíaBlanca,el paíshapodidodejar
de importar este producto y también exportar, mejorando la balanza comercial del sector.
Debidoa lascaracterísticasdeencadenamientoqueposeenestossectorespetroquímicos, la
mayor produccióndeetilenose traduceen incrementosde losniveles deciertospolímeros.

Plásticosprimarios.Plásticosprimarios. El incremento en la produccióndePlásticosPrimarios durante 2002
esdel 8%encomparaciónconel promediode2001.Enunanálisisporproductos, seobserva
unaumentodel 11%enel Polietileno,mientrasque laproduccióndePVCdisminuye un12%.
Comopuedeobservarseenel gráficocorrespondienteaestesubsector del EMI, la trayectoria
del indicador sectorial esmuysimilara laobservadaenMateriasQuímicasBásicas.Enel orden
nacional, laproduccióndemateriasprimasplásticasycauchosintéticomuestraun incremento
del ordendel 1%encomparacióncon2001.Comocaracterísticadelmercadopuedeseñalarse
unadisminuciónen lademanda internade este tipodeproductos frente aunaumento en las
colocacionesexternas.

Los subsectores de la
industria loca l que
muestran los mayores
incrementos en su nivel
de producción en
comparación con 2001
son Abonos y
Compuestos de
Nitrógeno, Fiambres y
Embutidos y Materias
Química s Bá sica s.
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Pastas frescas.Pastas frescas. Junto con Fiambres y Embutidos, Pastas Frescas es uno de los únicos
rubros de la industria alimenticia local que presenta una variación positiva en el promedio
producido durante 2002 en comparación con el nivel promedio de 2001. No obstante lo
anterior, nodebeperdersedevistaque lavariaciónessólodel 4%yel nivel del índicesectorial
aún se encuentra por debajo del alcanzado durante el año base, con lo cual no puede
hablarse de una recuperación en el mismo. A principios de 2002, este sector se vio
negativamente influenciadopor unnotable incrementoenelpreciodel harina, principal insumo
de producción. La contracción generalizada de la demanda dificultó las posibilidades de
trasladar losaumentosa lospreciosdelproducto final, loquerepercutiónegativamenteen los
ya ajustados márgenes de ganancias de los empresarios del sector. En el gráfico con la
evolución del sector puede observarse que a partir del mes de septiembre disminuye la
producción pormotivos estacionales, los que aumenta la incidencia de los costos fijos en
relacióncon ladinámicade lademanda.

Refinación de petróleo.Refinación de petróleo. El nivel de producción de este sector se encuentra levemente
por encimadel promediode2001. Si se realizaunanálisispormenorizadopor productos, se
observan incrementos en LPG y Gasolina Natural, mientras que en Naftas Intermedias,
Destilados Medios y Etano se informan disminuciones en el promedio de 2002 versus el
promedio de 2001. La situación local no difiere demasiado de lo acontecido en el orden
nacional. Durante2002seobservaunretrocesoenelvolumendepetróleoprocesadoimpulsado
fundamentalmentepor losmenoresnivelesdeproducciónde losderivados. Lascaídasmás
destacadasse registranenelKerosene,Asfaltos,NaftaEspecial, GasOil yLPG,mientrasque
en el caso del Diesel Oil, Nafta Común y Fuel Oil se observan incrementos con respecto a
2001. Las firmas líderesdel sector estimanquedurante 2002, la caídaen las ventas internas
decombustibles líquidos escercanaal 11%. Esto sedebe fundamentalmente a la situación
recesivade laeconomía juntoa los incrementosen lospreciosde loscombustiblesapartir de
ladevaluacióndel peso,que llegaronal 90%enlasnaftasyamásdel 130%enel casodel gas

Variación interanualVariación interanual
Promedio 2002 vs. Promedio 2001
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oil. Por otraparte, esnotableel impactode la reconversióndevehículosparael funcionamiento
congasnatural comprimido,estimándosequedichocombustiblesumóen2002alrededorde
diezmil usuariosnuevosmensuales.

Panaderías.Panaderías. Informa un nivel de producción inferior al registrado durante 2001 con una
variaciónnegativadel ordendel 13%yun índicesectorial sustancialmente inferioralobservado
durante el añoqueseutiliza comobaseparael cálculodel EMICREEBBA. Al igual que enel
casodePastasFrescasyPastasSecas, el subsectorPanaderías tambiénestuvoafectadopor
el aumentoen lamateriaprima.

Lácteos.Lácteos. El promediodeproducción local de lácteosdurante todoel año2002presentauna
disminucióncercanaal 20%si se lo comparaconel nivel promedio registradodurante 2001.
no obstante, si bien el desempeño observado durante 2002 fue muy bajo tal como puede
apreciarseenel gráfico correspondiente, puede notarseel significativo repunte registradoa
partir delmesdeseptiembre, aunqueno resulte suficienteparaalcanzar losnivelespromedio
del añoanterior. Lasempresasconsultadasdel sector señalarongrandesdificultadesdurante
el primer semestre del añocomoconsecuenciade lacrisiseconómicageneral yobservaron
ciertarecuperaciónapartirdelmesdeagostoquepermitiósuperar,enlosmesesdenoviembre
ydiciembre, el nivel deproduccióndel año2001para losmismosmeses. Tantoesasíqueel
índice sectorial se encuentra a fines de 2002 en un nivel superior al del año base. A nivel
nacional, la industria láctea tiene disminuciones importantes con respecto a 2001, como
consecuenciade laescasadisponibilidaddemateriaprima frenteal abandonode laactividad
porpartedenumerosos tamberosy la reduccióndel tamañode los rodeos lecheros.

Faena vacuna.Faena vacuna. La reducciónenel nivel promediodeproducciónde 2002encomparación
con2001del sectorFaenaVacunaesdel 20%,almismo tiempoque losnivelesdeproducción
se encuentranmuy por debajo de los observados en el año base. Sólo a partir del mes de
noviembrede2002seobservaunapequeña recuperaciónen losnivelesdel índice, sinpoder
proyectarseapartir deallí una tendenciaparaesteaño. La industria nacional decarnes rojas
registra una caída superior al 3% si se compara 2002 con 2001. Según información de
SENASA en el año 2002 se sumaron 58 nuevos mercados, lo que posibilitó que muchos
frigoríficos que se encontraban fuera de actividad retomen su producción con destino al
mercado externo. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que la mayor parte de la
producciónsedestinaalmercado interno, queseencuentraconunademanda retraídafrente
a los incrementosenel preciode lacarne registradosdurante 2002y la recesióneconómica
generalizada.
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Nuevas opciones deNuevas opciones definanciamiento para el agrofinanciamiento para el agroregionalregional

A través de a la
pesifica ción de los
créditos y la
deva luación, la deuda
del sector
a g ropecua r io
(incluy endo deuda
bancaria y comercia l)
se habr ía reducido
durante el año 2002,
de u$s 9 mil millones a
u$s 2 mil millones.

Mientra s no se logre
recomponer la
confianza en los bancos
no se reanudará el
crédito. Esto evidencia
la importancia de
desa r rolla r nueva s
a lterna tiva s de
financiamiento no
tradiciona l para la
a ctiv idad agropecua ria
r eg iona l.

Dadas las
ca ra cter ística s de los
productos
a g ropecua r ios, en los
últimos tiempos se han
instrumentado una
gran cantidad de
negocios bajo la forma
de fideicomisos,
tendientes a otorga r
financiamiento a l
sector .

n nn

Lagravedadde la situaciónse ve profundizadapor lapérdidadeseguridadpor parte de las
estructuras jurídicas queenmarcan losnegocios de financiación, comoconsecuencia de la
inestabilidadpolítica ypor la inseguridad jurídicaenel plano institucional.
Lanecesidadde recuperar la confianzadentrode losámbitoscomercialesesunprerrequisito
importante para que el aparato productivo argentino pueda empezar a generar riqueza
nuevamente.Claramente, estenuevocontextoexigiránuevas formasdeestablecer relaciones
ycontratosentrepartes, comoasí tambiénel desarrollo yel aprovechamientodealternativas
de financiación flexiblesyseguraspara laspartes.

En esta nota se presentan algunas particularidades referidas al financiamiento al sector
agropecuarioen losúltimosaños, comoasí tambiénsuevoluciónendichoperíodo. También
sepresentanalgunasestimacionesacercadel impactoquetuvieronladevaluaciónypesificación
sobre el stock de deuda del sector. Finalmente, se presenta la figura legal del fideicomiso,
instrumentoquepermite armar estructuras jurídicasadaptablesadistintosemprendimientos
productivos.

El crédito al sector agropecuario durante laconvertibilidad
Segúndatos del B.C.R.A, a diciembre de 1999el stockde financiamientobancario al sector
primarioseubicabaentornoa los6400millonesdedólares, representandoun9%del total de
financiamientode todos los sectores. Si biennose cuentacondatosoficialesmásactualiza-
dos, la fuerte recesiónqueafectóa laeconomíaensuconjuntodurante losaños2000y2001

E l escenarioplanteadopor larealidadpolítico-económicaesdepermanenteincertidumbre,
y las fuentes de financiación tradicionales han pasado a ser casi inexistentes. La
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y losdatos del sector financieroen suconjunto, nos permite inferir queel volumendecrédito
haciael sector nopresentó fuertesvariaciones enelmencionado lapsode tiempo.
Del análisis del financiamiento al sector agropecuario, la modificación más notoria en la
evolucióndelmismoseobservaen losañosposterioresa lacrisis financieradelpesoMexicano
(1995), haciendo caer suparticipaciónenel ordendel 10%haciadiciembrede1995, comen-
zando luegoa recuperarse. En1997, ydebidoa la fuerte caída observadaen los cereales y
oleaginosas, el sectoragropecuario tieneunacaídamás importantequeel restoysuposterior
crecimiento se produce a tasas más lentas de crecimiento que las observadas hasta ese
momento. Por esta razón, suparticipaciónenel financiamiento total comienza adisminuir de
manerapaulatinaenel total de financiaciones. (Gráfico1)

Evolución de la cartera tota l y agropecuariaEvolución de la cartera tota l y agropecuaria
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Estasmodificacionesenel comportamientodel crédito haciael sector agropecuario no tuvie-
ron tan sólo una fundamentación económica. Así, desde el punto de vista de los tipos de
bancocomercialesqueatiendieronal sector, sepuedeapreciar unadisminuciónde lapartici-
paciónde losbancosprovincialesy su reemplazopor labancaprivaday bancosoficiales.
LaCrisisAsiáticade1997yel defaultdebonossoberanosdeRusia,profundizaronelproceso
de internacionalizacióndel sistema financiero local. Asimismo, yadesde1993, y dentrodel
marconormativodel sistemafinancieroargentinoes importantedestacar lamodificaciónde la
cartaorgánicadel BCRAy laadopciónde loscriteriosPrudencialesdeRegulaciónySupervi-
siónBancariaadoptadoporelComitédeBancosdeBasilea, cuyoobjetivoeradotar al sistema
financieroargentinodemayor solvencia y liquidez.
Enestecontextodedisminuciónenel númerodeentidadesbancariasyendurecimientode las
normativas, pueden resaltarseciertascaracterísticasdel sistemabancarionacional que influ-
yeronsobreel financiamientodel sectoragropecuario:

n Disminucióndel númerodeentidades: Laprivatizaciónde losbancosprovinciales y la
fusiónoabsorciónde labanca regional, determinóquedos fuentes tradicionalesde
accesoal financiamientoparael sector agropecuario yanoseencuentrendisponibles.

Grá fico 1
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n SegmentaciónCrediticia: la transformacióndel sistemafinancieroyconsecuenteadop-
cióndeestándares internacionales llevóaunasegmentaciónpor el estrato deempre-
sas atendidas por los bancosprivados, quedejó fuera circuito a ungran númerode
establecimientosagropecuarios, especialmente aquellosdemenor tamaño.Otradi-
mensión de la segmentación pudo observarse a nivel regional, ya que la caída del
financiamientohaciael sector fuemayor en las regionesextrapampeanas.

Además, el sistema financiero tradicionalmentehaasociadoal sector agropecuario conun
elevadogradodemorosidaden las deudas, (aunquedecreciente se sitúaen tornodel 20%
durante el período 1993-1999) y alto nivel de endeudamiento en las explotaciones. Estas
característicasconjuntamente con lanormativa vigente decalificacióndeclientesbancarios
determinabaquepara lasentidades financierasgranpartedel sector agropecuario resultase
pocoatractivopara la concrecióndenegocios de financiamiento.

La devaluación y el financiamiento al sectoragropecuario
Pesea la situaciónexplicadaanteriormente, el sector poseía, hacia finales del año 2001 un
stockdedeudabancariadeaproximadamenteu$s6milmillones,a loscualesdebíaagregarse
otrosu$s3milmillonesdedeudacomercial con losproveedores, laotravíade financiamiento
típicadel sector.
Sinembargo, ya travésdea lapesificaciónde loscréditosy ladevaluación, ladeudadel sector
agropecuario (incluyendo deuda bancaria y comercial) se habría reducido durante el año
2002, deu$s9milmillonesau$s2milmillones, casi un80%, segúnestimacionesde fuentes
privadas. Lasdiversas condicioneseconómicasquese fueronplanteandoa lo largodel año
2002, la posibilidadde incrementar la retencióndegranospor partedel productor junto a la
subaregistradaenelpreciode losmismos,asícomoel surgimientodediferentesmodalidades
para la cancelación de créditos, fueron los principales factores que permitieron la fuerte
reducciónenel stockdedeudadel sector.
Si bien, y comosemencionabaanteriormente, nohaydisponible informaciónoficial actualiza-
daencuantoa ladeudadiscriminadaporsectores, losanálisisprivados indicanquemientras
queduranteel año2001 ladeudasectorial representóenpromedioel 50%del valor total de la
producción (estimada en u$s 18 mil millones), hoy la misma ascendería a el 15% de esa
producción, estimadaenu$s14mil millonesdebidoa las retenciones.
Estasituacióndefuertedisminuciónenelniveldecréditonoesexclusivadelsectoragropecuario,
y si bienesciertoque lascondicionesmencionadasanteriormente (aumentoenel preciode
losprincipalesproductosdel agro, pesificacióndedeudas, etc.) los favoreció, el restode los
sectoresde laeconomía tambiénse hanvistoexpuestosauna fuerte restricciónen ladispo-
nibilidaddecréditosporpartedel sector bancario.
Así, y según losdatosdel B.C.R.A., la caídaenel stockde créditosdel sistema, pasóde$58
milmillonesen juliodel año2001 apocomásde $33hacia finesdel 2002, evidenciandouna
caídademás del 40%. Esprobable quehastaquenosedefinancuestionesde fondovincu-
ladasal sistemafinancieroensuconjunto,difícilmentese logre recomponer laconfianzade los
ahorristas en los bancos y así estos logrendisponer de fondos para comenzar a ofrecer el
créditonuevamente.Hastaqueestonoocurra,elusodenuevos instrumentosdefinanciamiento
oelmayor aprovechamientode los yaexistentesseráun requisito fundamental para lograr la
reactivacióngenuinade todos los sectoresde laeconomía.

Los aná lisis privados indi-
can que mientras que du-
rante el año 2001 la deuda
sector ia l representó en

promedio el 50% del va lor
tota l de la producción (esti-
mada en u$s 18 mil millo-
nes), hoy la misma ascen-
der ía a el 15% de esa pro-

ducción, estimada en u$s 14
mil millones debido a la s

r etenciones.
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El fideicomiso
Dentrode los instrumentosadecuadospara lograr el financiamientodediversasactividades
productivas, y enespecial lasvinculadasal sector agropecuario, unode losmásdestacados
esel fideicomiso.
¿Quéesel fideicomiso?SegúnlaLey24.441,habrá fideicomisocuandounapersona(fiduciante)
transmita la “propiedad fiduciaria”debienesdeterminadosaotra (fiduciario), que seobligaa
ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al
cumplimientodeunplazoocondiciónal fiducianteo al beneficiario.
Comoseobservaen ladefinición legal, el fideicomisorequiere la intervencióndepor lomenos
tres partes: el Fiduciante, fideicomitente o constituyente: es el propietario del bien que se
trasmite en fideicomisoyesquién instruyeal fiduciario acercadel encargoquedebecumplir.
Esteúltimo, quepodráser cualquier personaoempresaenel casode fideicomisosprivados,
esquienasume lapropiedadfiduciariay laobligacióndedarleeldestinoprevistoenelcontrato,
hastaquedebatraspasarloaun terceroquerecibeel nombredeBeneficiario o fideicomisario,
esdecir, aquellabeneficiariadel negocio.
Losbienes fideicomitidos, quepuedenserbienes, flujosde fondos,negocios, derechos, etc.,
constituyenunpatrimonio separado, quedandoexentos de laacciónde los acreedores del
fiduciario y del fiduciante. Lasobligacionescontraídas en la ejecucióndel fideicomiso sólo
seránsatisfechas con losbienes fideicomitidos y si resultaran insuficientespara atender las
obligacionesdel fideicomisoseprocederáasu liquidación, laqueestaráacargodel fiduciario,
quiendeberá liquidar losbienesdel fideicomisoyel producidodistribuirloconformeal ordende
privilegiosestablecido. Laquiebradel fiduciario no implica la del fideicomiso.Si sedieraese
caso, la intervención del juez permitiría nombrar un nuevo fiduciario y trasmitir los bienes
fideicomitidos.Si laquiebraesdel fiduciante tampoco implica ladel fideicomiso.

Tipos de fideicomiso
Enunaprimera instancia, la leydiferenciaclaramenteel fideicomiso financierodel fideicomiso
ordinario.Dentrodeesteúltimo, lasvariedadesde fideicomisosquepueden realizarsepueden
resumirseencuatrogruposgenerales: fideicomisosde inversión,degarantía, deadministra-
ciónymixtos.

n Fideicomisode Inversión: es todonegocio (dondese trasmite la propiedad fiduciaria)
que tiene como finalidad específica o principal la inversiónde recursos financieros,
según las instrucciones,pautasoreglamentosestablecidospor el o loscontribuyentes
(fideicomitentes)parasupropiobeneficiooparael beneficiode terceros (beneficiarioo
fideicomisario)paraaplicarlo a finespredeterminados.

n Fideicomisodegarantía: coneste tipo de fideicomiso lo que se hace es transferir al
fiduciario, bienes pormedio de los cuales se garantizaráel cumplimiento de ciertas
obligaciones a cargo del fiduciante ode terceros, designando comobeneficiario al
acreedoroaun tercero.Encasode incumplimientosepagaráaestosúltimos, unavez
realizados losbienesobjetodel fideicomiso, el valorde laobligacióncontraídaoelsaldo
de lamismaconformea loprevisto enel contrato.

n Fideicomisodeadministración: sonaquellos fideicomisosen loscualesse transfiere la

Habrá fideicomiso cuando
una persona (fiduciante)
transmita la “propiedad
fiducia r ia ” de bienes de-
terminados a otra (fiducia-
r io), que se obliga a ejer-
cer la en beneficio de quien
se designe en el contra to
(beneficia rio) y a transmi-
tirlo a l cumplimiento de un
plazo o condición al
fiduciante o al beneficia r io.
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propiedaddebienesaun fiduciarioparaque losadministreconformea loestablecido
porel fideicomitente, destinandoelproducidodelmismoal cumplimientodeunadeter-
minadafinalidad.

n Fideicomisomixto: en este tipode contratos participan los caracteres dedos omás
fideicomisosespecíficos.

En lo que respecta a los fideicomisos financieros, la ley lo define como aquel contrato de
fideicomisosujetoa lasnormasprecedentesde la ley 24.411, pero enel cual el fiduciario es
una entidad financiera o sociedadespecialmente autorizada por la CNVpara actuar como
fiduciario financiero, y losbeneficiariosson los titularesdecertificadosdeparticipaciónenel
dominio fiduciarioode títulos representativosdedeudagarantizadoscon losbienes transmiti-
dos. Loscertificadosdeparticipacióny títulosdedeudaseránconsiderados títulosvalores y
podránser objetodeofertapública, aclarandoademásque laautoridaddeaplicaciónseráde
laComisiónNacional deValores.

Características distintivas del fideicomiso financiero
n Encontraposicióna lovistohastaelmomento, laprincipal diferencia radicaen la figura

de fiduciario. Éste debe ser una entidad financiera o una sociedad especialmente
autorizadapor laC.N.V. paradesempeñarsecomo fiduciario financiero.

n Loscertificadosdeparticipacióneneldominio fiduciario y los títulos representativosde
deudagarantizadosconbienes fideicomitidosdeberáncontar condoscalificaciones
de riesgo independientes pormedio de las sociedades que con tal objeto se hallan
registradasen laCNV.

n Elobjetivodeunfideicomiso financieroesemitir ogarantizarconbienes fideicomitidos,
títulos representativosdedeudaocertificadosdeparticipaciónenel dominio fiduciario
de losbienes.

n Lacolocaciónde los títulospodránhacerseporofertapúblicaoporcolocaciónprivada.
La utilización de la figura del fideicomiso permite a los inversores invertir su capital en un
negocioqueserámanejadoporunaorganizaciónopersona idónea, por ejemploparael caso
deunaactividadproductiva. Seproponecomo instrumento jurídicodadoqueesconsistente
con los principios deconfianza con los cualesmuchosnegocios se han llevadoacabo a lo
largodemucho tiempo, pero fortaleciendo y formalizandoel vínculodesdeunpuntode vista
jurídico.
La figuradel fideicomisopuedeser utilizadaparamúltiplesobjetivos.Cuentacon lasventajas
depermitir armar estructuras jurídicasqueseajustande formamuyprecisaal objetivobusca-
do. Son “trajes amedida”, cuyacalidadesuna funcióndirecta dequiendiseñaelmodelode
contrato.
Adiferencia deotros instrumentos financieros, el fideicomisonoasegura rendimientos, pero
aseguraexperiencia ydiligenciaenelmanejodel negocio. Los intentosdecolocar a la figura
del fideicomisocomopanaceadel financiamientoparaempresasconcaracterísticasPyMEs,
comosuelenser losestablecimientosagropecuarios ensugranmayoría, puedencondicionar
lautilizacióndeunaherramientaquehademostradobuenos resultadosensuaplicacióna lo
largodel tiempoyen losmásdiversosámbitos.
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Ejemplos de negocios del sectoragropecuario estructurados a través de lafigura del fideicomiso
ElbancoHSBCconstituyóunfideicomisoparanegociosagropecuarios.El funcionamientodel
llamadoFideiagro implica la firmadeuncontratoendólares entreel bancoy losproductores,
queenel casodel fondo lanzado,asciendena70. Los financiados transfierenaun fideicomiso
ciertos bienes y derechos en garantía y, con los fondos que se desembolsan, se les paga
directamentea los proveedoresde los productores. Luego, el bancocede loscontratosde
préstamosal fideicomisoy los inversoressuscriben títulosdedeudaycertificadosdeparticipa-
ción(en laprimeracategoríaestán lasAFJP). Cuando losproductoresentregansusgranosa
compañíasagrícolas, estaspaganenal Fideiagro. Sólo se financia -siemprehastael 60%de
loscostosdirectos- a losproductoresque contratanconalgunadenuevecompañíasselec-
cionadas.
Tambiénenel BancoRíoseestructuróun fideicomisoconel objetivode financiar la campaña
de soja 2002-2003. Los productores que deseen tomar crédito podrán hacerlo colocando
comogarantíasuproduccióndesoja.Asimismo, elBICEpresentóunproyectoparaconstituir
fideicomisosporuntotalde500millonesdedólares,estandoelprimer tramocompuestoporun
desembolsode30millonesyparacuyaconformaciónseemiteunbonodenominado«Exporta
Argentina». Estebancoyatieneendesarrollootrosnegociosestructuradosatravésde la figura
de fideicomiso, entre losquesepuedemencionar al llevadoacabo juntoa unaCooperativa
AgrícolaGanaderadeSantaFé, destinadoa financiar la actividadganaderadeengorde.
Otro ejemplo de negocio agropecuario estructurado bajo la forma de fideicomiso, y muy
vinculado a laactividadganaderade la regiónde influencia deBahíaBlanca, es el proyecto
realizado por el Departamento de Economía de la estación INTABordenave1, en el cual se
analizaunamanerade financiar la adquisicióndevacasdecríaparaexplotacionesubicadas
enel sudoestebonaerense, a través de lacreaciónde unFondoGanadero.
Comoparticularidadprincipal, el proyectoposee características similaresa la operatoriade
capitalizacióndecríavacuna, ypermitequea la finalizacióndel contratoel productorconserve
la propiedad de los animales, conviertiéndose en consecuencia en un instrumento de
financiamientoparaadquisicióndehacienda.
El funcionamiento del mismo requiere que los inversores, aporten al fideicomiso unacierta
cantidaddekilogramosde ternero, los cuales podránser integrados condinero, vacas, etc.
que serán luego convertidos a kg. de ternero. Así, el fideicomiso recibirá también de los
productoreskilogramosde terneroy lospagospordeudaycertificadosdeparticipacióntambién
se realizarán en esamoneda. Se elimina de estamanera el riesgo de precio, ya que quien
aportaal fideicomiso loharáen lamencionadaunidaddemedida, al igual queocurrecuando
cobre.
El productoque surjade la liquidaciónde los ternerosseráafectadopor el fideicomisoasus
obligaciones: en primer lugar, honrará los equivalentes en kg de ternero más el interés
correspondientea los inversoresen títulosdedeuda.
Luegoseráel turnodesolventar todos losgastosen losque incurrióel fiduciarioporadministrar
el patrimoniofideicomitido,mientrasqueelúltimoencobrarserán los tenedoresdecertificados
departicipación,quienes recibiránel remanentede lasventas realizadas,queespropiedaden
el casodeesteproyecto, de los productores .

1 Para má s deta lles sobre
este proyecto puede

consulta rse la pág ina web
de SAGPyA -

www.sagpya.mecon.gova.ar

http://www.sagpya.mecon.gova.ar
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BOX 1BOX 1
RESULTADOS PARA EL FONDO GANADERO – FIDEICOMISO DE CRÍARESULTADOS PARA EL FONDO GANADERO – FIDEICOMISO DE CRÍA

Rodeo de 100 vacas de cría que son una fracción del fideicomiso, entregadas por el
Fondo a la explotación agropecuaria, de las cuales 70 vacas son aportadas por el
inversor y 30 vacas son aportadas por el productor. La tasa de destete se estima en 80
%, siendo los gastos del fideicomiso 5 terneros anuales y la parte de la producción
correspondiente al fideicomiso son 50 terneros (medio ternero por vaca).
La distribución anual de los resultados sería la siguiente:
Fondo Fiduciario:

Terneros del fondo fiduciario: + 50
Pago de intereses y deuda: - 23.28 (9 % anual )
Gastos del operador: - 5
Certificados de Participación - 21,72

Productor:
Terneros por producción: + 30
Certificados de Participación + 21,72

El Fondo retribuye al inversor (deuda), paga los gastos y con el remanente retribuye al
certificado de participación. El productor recibe una cantidad de terneros por su trabajo
en el proceso productivo y también por su aporte en el certificado de participación.

Fuente: INTA – Esta ción Exper imenta l Ag ropecua r ia Bor dena ve - Unida d de
Financiamiento Ag ropecuario- FINAGRO.

Comentarios finales
Comosemencionaraenlospárrafosanteriores, del análisisanterior respectoal financiamiento
bancarioseconcluyequeparael sector agropecuario, al igual quemuchosotros sectoresde
laeconomía, el créditoen lospróximosañosseráunbiencuyacaracterísticamásnotableserá
la escasez. Afortunadamente, la aparición de nuevos instrumentos de financiación extra-
bancarios,obienel aprovechamientodeotrosconescasogradodedesarrolloactual,permiten
vislumbrar una luz de esperanza para el futuro del sector, el cual necesariamente deberá
contar conmayores recursosparacontinuar enel caminodecrecimientoque transitódurante
granpartede ladécadapasada.
La estructuraciónde negocios a través de fideicomisos, se presenta como un instrumento
idóneo para el financiamiento de diversas actividades, ya que permite formalizar desde el
punto de vista jurídico una gran cantidad de negocios que tradicionalmente, en el ámbito
agropecuario regional, se realizanenbasea laconfianzaentre laspartes. Almismo tiempo, y
más importante aún, permite que, ante laactual faltade opciones, el ahorro local pueda ser
canalizado hacia inversiones productivas dentro de la región, dando oportunidades de
crecimientoaentidades intermedias vinculadas al sector queotorgangarantía y seguridad
parael inversor, al tiempoqueposibilitanel crecimientode la economía regional.

La aparición de nuevos
instrumentos de financiación
extra -bancarios, o bien el
aprovechamiento de otros con
esca so g rado de desa rrollo
actua l, permitirán mitigar el
problema de la esca sez de
crédito.
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CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS
BAHIA BLANCA-ARGENTINA

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

e-mail: info@creebba.org.ar
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
estadísticas completas a disposición del público.

CREEBBA ON LINECREEBBA ON LINE
Servicio gratuito de información vía e-mail: una forma fácil de acceder
a las novedades sobre trabajos de investigación, actualizaciones del
website, publicaciones y eventos de interés.

INFORMES DE COYUNTURAINFORMES DE COYUNTURA
Monitoreo permanente de la industria, el comercio, el sector servicios
y el mercado inmobiliario y de la construcción en Bahía Blanca,
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
el Centro.
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Análisis de coyunturaAnálisis de coyuntura
Indice de Precios al
Consumidor

La inflac ión anual fue del 40,4%La inflac ión anual fue del 40,4%
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Fuente: CREEBBA en base a relevamiento semana l de precios.

En el último mes del año se registró el
menor aumentodepreciosminoristasde
todo 2002. El Indice de Precios al
Consumidor cerróconun incrementodel
0,2%con respecto anoviembre.
Factores como la menor presión
inflacionaria generada por la caída en el
preciodel dólar, la reducción temporal de
laalícuotadel IVA, la no efectivizacióndel
aumento en las tarifas de los servicios
públicos yalgunas variacionesnegativas
de tipo estacional influyeron para que el
resultadonoalcanzarasiquieraal 1%.
La inflaciónminoristaacumuladaenel año
asciende al 40,4%, resultado similar al
estimado por el INDEC para la Capital
Federal y el GranBuenosAires. Trasuna
devaluación superior al 250%, este
resultado parece reflejar un escenario
mejor al imaginado inicialmente aunque
claramente desfavorable para el sector
asalariado.Porotraparte,elencarecimiento
de losalimentos, el principal componente
de la canasta familiar, resultó superior al
promedio,alcanzandounavariaciónanual
del ordendel 61%.

Los principales incrementos de precios
durantediciembreseprodujeronen lasdos
últimas semanas, en atenciónal impulso
de las ventas navideñas, mientras que
durante la primera mitad del mes, las
variaciones fuerondemenormagnitud.
Los aumentos de precios estuvieron
lideradospor el capítulo “Esparcimiento”,
queconcluyó conunavariacióndel 2,3%.
Aquí incidió fundamentalmente el rubro
turismo (3,4%), comoconsecuenciade la
mayor demanda estival de servicios
turísticos. En particular tuvo un fuerte
impacto lacategoría transporte, que varió
un 6,5%, en virtud del traslado al público
del mayor precio de los combustibles.
Adicionalmenteseprodujounalzadel 4%
en libros, diarios y revistas y del 0,6% en
cines y teatros.
En segundo término se ubicó “Bienes y
serviciosvarios”, conunasubadel 1,25%.
Esta variación estuvo impulsada por los
artículos de tocador, en especial los
descartables, que aumentaron un 2,5%
con respecto a noviembre. En tanto, los
cigarrillos cayeron un 1%, baja que no
resultó suficiente para contrarrestar los
incrementos registradosenel restode los
rubros. Eldescensodeloscigarrillospuede
obedecer a labajadel dólar, puestoaque

en laelaboracióndel producto, exceptoel
tabaco losdemás insumossondeorigen
importado.
“TransporteyComunicaciones”exhibióun
repuntedel 0,49%. Dentrodel capítulo, el
rubroconmayorvariaciónfueautomóviles,
queregistróunaumentodel1,5%.También
hubo alzas en los combustibles. No
obstante, comoéstas se registraronsobre
el final del mes, la incidencia fue sólo del
1%. Estas nuevas subas obedecen en
parte al incremento en el precio
internacional del petróleoproducidoenel
últimomes.Luegodehaberse remarcado
elpreciodelcombustibleen lasestaciones
de servicio, el gobierno y las petroleras
firmaron un acuerdo para que no haya
nuevosaumentosen lospróximos90días,
condicionadoaqueelprecio internacional
del petróleo nosupere los 35dólares por
barril y el tipodecambionopase los3,65
pesos.
“Indumentaria”concluyódiciembreconun
ajuste positivo del 0,47%. Aunque los
principales aumentos ya tuvieron lugar
durante losmesespasadosal iniciarse la
nueva temporada, en esta oportunidad
hubo nuevos incrementos de pequeña
magnitud, en atención al repunte de la
demanda, comomotivo de las fiestas de
fin de año. En concreto, las variaciones
registradas fueron las siguientes: 3,2%en
confecciónyreparación,1%enropainterior,
0,6%en ropaexterior y 0,3%encalzado.
“Vivienda”continúaconalzas leves, al no
instrumentarseaúnlosaumentosprevistos
para las tarifas de los servicios públicos.
En diciembre el capítulo varió un 0,35%,
explicado por los rubros materiales de
construcción y servicios del hogar, que
registraron ajustes del 0,9% y 0,32%
respectivamente.
El índicede“Educación”aumentóun0,2%,
comoconsecuenciade la remarcaciónde
textosyútiles escolares, queconcluyeron
el mes con una variación del 0,5%. Las
expectativaspara 2003se centran en los
valoresquepuedanadquirir los servicios
educativos formales,más alláde nuevos
ajustesen la canastaescolar básica.
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“Equipamiento del hogar” cerró con un
pequeño incremento,estimadoen0,16%.
A nivel rubros, las alzas constatadas
recayeronenelectrodomésticos (1,8%) y
artículosde limpieza(1%). Asimismo,hubo
bajasmotivadaspor lacaídadeldólar. Las
mismas se produjeron en textiles y
accesorios para la decoración (-2%),
menaje (-1,7%) y artículos de ferretería (-
0,13%).
Uno de los dos resultados negativos del
mes tuvo lugar en “Alimentos yBebidas”,
quevarióun0,5%haciaabajo. Enrealidad
hubounrubro–elconformadoporverduras
frescas– que descendió de manera
importante y contrarrestó aumentos
producidos en otros rubros del capítulo,
como consecuencia de su elevada
ponderación.Concretamente lasverduras
descendieronun12,3%, como resultado

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

CAPITULOCAPITULO COSTO ($)COSTO ($) PESOPESO
ALIMENTOS Y BEBIDAS 779,6 41,4%
Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas 112,9 6,0%
Carnes rojas, carnes blancas, fiambres y embutidos 271,9 14,4%
Aceites y margarinas 21,0 1,1%
Leche, productos lácteos, quesos y huevos 100,7 5,3%
Frutas y verduras 127,2 6,8%
Azúcar, dulces, cacao 30,2 1,6%
Infusiones 24,9 1,3%
Condimentos, aderezos, sal y especias 13,2 0,7%
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 77,5 4,1%

INDUMENTARIA 245,5 13,0%
VIVIENDA 111,7 5,9%
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 54,6 2,9%
Artefactos de consumo durable 24,0 1,3%
Blanco y mantelería 11,8 0,6%
Menaje 2,2 0,1%
Artículos de limpieza y ferretería 16,6 0,9%

SALUD 32,7 1,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 298,2 15,8%
ESPARCIMIENTO 183,3 9,7%
EDUCACION 96,7 5,1%
BIENES Y SERVICIOS VARIOS 81,9 4,3%
COSTO TOTAL ($)COSTO TOTAL ($) 1.884,11.884,1 100%100%

de una mayor oferta estacional. Sin
embargo, sedetectaronaumentosenotra
categorías de elevada incidencia en la
canasta familiar que además acumulan
importantesaumentos a lo largodel año.
Por citar algunas semencionan las alzas
registradasenbebidasnoalcohólicas(3%),
galletitas (3%), frutas frescas (2,8%),
quesos y manteca (2,7%), café (1,5%),
carnes (1%)ycerealesyderivados(0,9%).
En tanto, se destacaron algunas ofertas
especiales en pastas frescas (-
3,5%),bebidasalcohólicas (-2,8%), frutas
enconserva(-2%)yalimentospreparados
(-1,4%). Algunos productos fueron
promocionadosdemanera especial con
motivode lasfiestas,mientrasqueenotros
casos, la mayor demanda empujó hacia
arribaa losprecios.
Finalmenteseencuentra“Salud”,quecayó

un0,18%. El resultadoesexplicadopor el
rubromedicamentos, que descendió un
0,37% con respecto a noviembre. Al
respecto las farmacias informan que la
variaciónse debeal trasladode la rebaja
en laalícuota del IVA.

Costo de la canasta
familiar
En formacomplementaria al relevamiento
de precios y a la estimación de la tasa
inflacionaria local, se calculó el costo de
unacanastabásicadeconsumoparauna
familiadecinco integrantes.Deacuerdoa
los precios recogidos en diciembre, se
arribóaunvalorpromediode1.884,1pesos.
Esa misma canasta costaba en enero
1.303pesos, loquesuponeunincremento
del ordendel 45%. Con respecto al valor
obtenidoennoviembre, el aumentoesdel
0,1%. Dentro de la canasta de referencia
se incluyen los artículos más
representativosde latotalidadde losrubros
consideradospara la estimacióndel IPC.
Alimentos y bebidas participa en el 42%
del costo total, transporte en el 16%,
indumentaria, en el 13% y vivienda en el
6%. El resto de los capítulos –salud,
educación,esparcimientoyvarios–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 1.491,6
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
este caso, aun total de 2.318pesos.
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El gobierno se encuentra estudiando
medidas para frenar el aumento de la
canasta básica y en especial, de los
alimentos. Entre las posibilidades
esgrimidas se encuentran acuerdos de
congelamiento de precios con las
principalesfirmas,aumentoderetenciones
alasexportacionesdealimentosyrecortes
enel IVAparaalimentosbásicos.

Estimador Mensual
Industrial
Los resultados del Estimador Mensual
Industrial, EMI-CREEBBAcalculadopara
el mes de noviembre indican una
disminución el 8% con respecto a las
estimaciones de octubre. Cuando se
compara lasituaciónactualconnoviembre
delañoanterior, lacaídaessuperioral21%.
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.
De acuerdo con los datos del Estimador
Mensual Industrial calculado por INDEC,
la actividad de noviembre con relación a
octubre registraun incrementocercanoal
1% con estacionalidad. Con relación a
igual mes de 2001, la producción
manufacturera de noviembre de 2002
muestra un incremento del 0,9%. Esta
variación levementepositivaes laprimera
luegode27mesesconsecutivosdecaídas,
tanto en la medición con estacionalidad
comoen la versióndesestacionalizada.
Enel gráficoadjuntopuedeobservarse la
evoluciónde los indicadorescomentados.
El indicador calculado por INDEC se
encuentra levementepor encimadel nivel
del año anterior, y el EMI CREEBBA que
excluye al Polo se encuentra por debajo
de los niveles alcanzados en noviembre
de 2002 denotando la ausencia de

recuperacióngeneral en laciudad.Enesta
oportunidad, cuando se incluye la
producciónde los sectores vinculadosal
Polo el nivel del indicador se ubica por
debajo de los valoresdel mismoperíodo
de 2001.
Desde la perspectiva sectorial el rubro
industrialquelidera lasvariacionespositivas
en comparación con el año anterior es
FiambresyEmbutidosconun incremento
superioral 30%. Estonoesconsecuencia
de la situaciónparticular deunaempresa
del sector sinoque todas informanniveles
de producción superiores a los del año
pasado.
El otro rubro que tiene aumentos en la
produccióncon respectoanoviembrede
2001 es Lácteos, donde al igual que lo
observado en Fiambres y Embutidos la
mayoríade las empresasqueconforman
lamuestra incrementó suproducción. La
industria láctea nacional presenta en
noviembre una caída del 18% en
comparación con el año anterior, siendo
afectadapor la escasadisponibilidadde
materia prima como consecuencia del
abandonode la actividadpor numerosos
tamberos.
El restode lossubsectoresquecomponen
el EMI CREEBBA tiene variaciones
negativasenel índice, incluso lasempresas
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relacionadasconel PoloPetroquímico.
AbonosyCompuestosdeNitrógeno tiene
unadisminuciónensuproduccióncercana
al 50%encomparaciónconelmismomes
del añoanterior. La industria agroquímica
nacionalmuestraunacaídadel 5,1%enel
acumuladode losoncemesesde2002en
comparación con el mismo período de
2001, como consecuencia de la
disminución en las ventas al mercado
interno. La falta de crédito interno está
siendoenparte compensadapor el pago
en especie, ya que en este año la
modalidaddecanjeporgranoshaganado
una importante participación en el total
comercializado. Lamejoraen la situación
financierade losagricultoresbeneficiaríaa
lasempresasproveedorasde insumos.
Otra caída significativa se registra en el
subsector Faena Vacuna, que presenta
unavariaciónnegativacercanaal 35%en
comparaciónconnoviembre de2001, tal
como ocurre desde hace meses. A nivel
nacional la situacióndel sector tampoco
esmuyalentadorayaqueenelacumulado
de los primeros oncemesesde este año
se observa una caída superior al 3% en
comparaciónconidénticoperíodode2001.
Mientrasqueelmercado interno, principal
destino de las carnes vacunas, muestra
desaceleración en la demanda, las
exportaciones se incrementan y suman
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nuevosdestinos.SegúnSENASA, eneste
añoseganaron58mercados.
El sector RefinacióndePetróleo tieneuna
disminucióncon relacióna laproducción
del mismo mes del año pasado (-9%)
principalmente impulsadopor caídasen la
producción destilados medios, etano y
naftas intermedias,mientras que el resto
de losproductos también registraniveles
deproducciónmenoresalosde2001pero
enmenorproporción.Enel ordennacional,
el volumendepetróleoprocesadomuestra
en los primeros oncemeses de 2002 un
descenso cercano al 5%con respecto al
mismo período del año anterior. La
producciónde lamayoríade losderivados
experimentó descensos durante dicho
lapso, destacándose las caídas en
kerosene,asfaltos, gasoil ynaftaespecial,
observándose al mismo tiempo alzas en
diesel oil y nafta común. Es notable el
impacto de la reconversiónde vehículos
para el funcionamiento con gas natural
comprimido, estimándose que dicho
combustible suma alrededor de diez mil
usuariosnuevosmensuales.
Materias Químicas Básicas observa una
caída en el índice impulsada por la
disminución del nivel de producción de
etileno y de soda cáustica. En el primer
casolaproducciónsevioafectadadurante

el mes de noviembre por un corte de
energía que produjo el paro de las dos
plantasproductoras locales.Enel casode
lasodacáusticatambiénhuboparadasde
planta por mantenimiento, con lo cual la
producción fue inferior. Anivel nacional, la
elaboracióndeproductosquímicosbásicos
registraunaumentocercanoal 12%enlos
primeros once meses de este año, en
comparación con el mismo período de
2001. La ampliación en la capacidad
productiva deBahíaBlancahapermitido
no sólo dejar de importar este producto
para cubrir la demanda interna, sino
comenzar a exportar etileno. Si bien la
situación de la empresa productora de
etileno enBahíaBlanca se vio afectadaa
principiosdeaño, lamismahamantenido
sus niveles de producción pese a los
problemas observados en el mercado
interno,conlacaídadelademanda. Como
alternativa se buscaron mercados de
exportación, loquepermitiómantener un
flujodecajasuficientecomoparaenfrentar
loscompromisosde laempresa.
PlásticosPrimarios tieneunacaídaensu
producción, habiendo disminuido los
niveles fundamentalmente de PVC en
comparacióncon noviembre de 2001. A
nivel nacional, la producción de este
subsectormuestrauncrecimientodel 1%
en el acumulado de los primeros once

Comparación interanualComparación interanual

-60% -40% -20% 0% 20% 40%
Abonos y compuestos de nitrógeno

Faena Vacuna
Impresión de public. periódicas

Agua y Soda
Plásticos primarios

Pastas Secas
Refinación de petróleo

Materias químicas básicas
Pastas Frescas

Panaderías
Lácteos

Fiambres y embutidos

meses de 2002 en comparación con el
mismo período del año pasado. El
incremento en la producción se ha
destinado fundamentalmente a la
exportación, situación favorecida por la
subade los precios internacionales. Las
ventas en el mercado interno de las
principalesfirmasregistranunafuertecaída
debidoalasituacióndelostransformadores
plásticos.
El subsector AguaySoda registraunnivel
de producción total inferior al del año
pasado (25%), aunque se observan
diferentessituacionesen lasempresasque
componen la muestra ya que algunas
informan incrementos y otras
disminuciones.
TantoPastasFrescas,PastasSecascomo
Panaderíasobservandisminucionesensus
índicesdeproducciónencomparacióncon
noviembrede 2001.

Comercio, industria y
servicios
Losresultadosdelúltimobimestrede2002,
analizadosconjuntamentecon laevolución
de los indicadores a lo largo de todo el
año, presentanevidencias deun repunte
en la actividad económica de la ciudad.
De este modo, el indicador de situación
generalde lasempresas localesdefineuna
tendenciaaunagradual normalizaciónde
la actividad desde los niveles críticos
observadosaprincipiodeaño.Porprimera
vez en el año, este indicador se tornó
positivo, lo quemuestraque fuemayor la
proporcióndeempresasquemejoróque
aquellaqueempeoró.
Los niveles de actividad considerados
normales estánmuypor debajo de otras
épocas. La facturación ha crecido, pero
las ventasmedidas enunidades físicaso
envolumendetransaccionesnohaseguido
la misma tendencia. De acuerdo a lo
manifestado por gran cantidad de
encuestados,el aumentode lafacturación
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Comparac ión ú l timos cuatr imestres de 2000, 2001 y 2002Comparac ión ú l timos cuatr imestres de 2000, 2001 y 2002
Variación intermensual*

Si tuación generalSi tuación general Mejo rMejo r IgualIgual Peo rPeo r
sep 00 9% 61% 31%
oct 9% 60% 31%
nov 14% 54% 32%
dic 14% 54% 33%
Promed ioPromed io 11%11% 57%57% 32%32%
sep 01 8% 54% 38%
oct 7% 58% 35%
nov 7% 50% 43%
dic 4% 46% 50%
Promed ioPromed io 7%7% 52%52% 41%41%
sep 02 15% 66% 19%
oct 17% 65% 18%
nov 23% 66% 11%
dic 24% 65% 11%
Promed ioPromed io 20%20% 65%65% 15%15%

* Situación general de la firma comparada con el mes anterior.

respondióprincipalmenteal incrementode
precios.
El repunte de fin de año fue impulsado
mayoritariamentepor el sector comercial,
que tuvo un aumento de demanda por
diversos motivos. El principal fueron las
Fiestasde fin de año, que incrementaron
lasventasensectorescomo Indumentaria,
Artículosparael hogar, Supermercados y
Alimentos y Bebidas. También es
importante el buen momento que está
pasando el sector agropecuario, que
tradicionalmenteha tenidouna incidencia
importanteeneldinamismodelaeconomía
bahiense.Finalmente, lapreparaciónpara
las vacaciones hasido tambiéncausade
la recuperación, fundamentalmente enel
rubroRepuestos.
Alo largodelaño,variasempresaslograron
sanear sucarteradedeudores, acostade
asumir como incobrables una gran
cantidaddemorososy la limitaciónde las
ventasaplazoscortosodirectamente en
operaciones al contado. Por esta razón,
sepercibeunamejoramuy importante en
la respuesta referidaa laevoluciónde las
cobranzas.Mientrasque endiciembrede
2001sóloel 2%de las firmas revelóhaber
mejoradosuscobranzas, unañodespués
ese indicador arrojóunresultadodel 39%.
Cabe aclarar, sin embargo, que la
proporcióndeclientesencuentacorriente
hadisminuidosensiblemente, con lo cual
sepuedeconcluirquemásqueunamejora
en la cobrabilidad, lo que en realidad se
produjo es unadepuraciónde la cadena
depagos y fuerte restricciónde lasventas
a plazo. El crédito en cuenta corriente,
ausente por varios meses, recién está
dandoseñalesde leve recuperación, con
plazosmuchomenores, menor cantidad
decuotase interesesmásaltos.
Sibiennosepuedeafirmarqueserestauró
la confianza de los consumidores, los
empresarios perciben que el estado de
ánimode la gentemejoró yen losúltimos
meses los consumidores se están
atreviendo a elevar su nivel de gasto. En
ese sentido, las expectativas de los
empresarios, que enel bimestre anterior

pronosticabanunmayor dinamismopara
findeaño,reflejanparalospróximosmeses
ladesaceleraciónestacionalporelperíodo
de vacaciones. Este factor coyuntural no
debehacerperderdevistaquecomparadas
con las expectativas de hace un año, la
mejoraes sustancial.
En resumen, se perciben indicios de
recuperación en la economía bahiense.
Aun teniendo en cuenta que la situación
que las firmas consideran “normal”dista
muchode ser la ideal, no puedenegarse
que en el verano anterior se produjo un
punto de inflexión en el rumbo de la
economía, y las empresas que lograron
sobrevivir están recomponiendo muy
lentamente sunivel deactividad.
Comenta r ios sector ia les . Las
agenciasdeviajespercibieronun repunte
estacionaldurantenoviembreydiciembre,
generado por la planificación de viajes
turísticos en las vacaciones de verano.
Cabe aclarar que casi la totalidad de
clientes contratan viajespor el interior del
país. Casi desapareció la demanda de

viajesalexterior,dadoqueel tipodecambio
noespropicioparaeste tipode turismo, y
contrariamente, fomenta la visita de
extranjerosenel país.
Parece haber repuntado la venta de
materiales de construcción, aunque con
importantes limitaciones en cuanto a las
operaciones en cuenta corriente. Los
meses de verano son considerados
temporada alta para la actividad
constructora. Hay que destacar que el
repunte se atribuyeauna reactivaciónen
lasobrasparticulares, yaque los trabajos
vinculadosa laobrapúblicaseencuentran
virtualmenteestancados.
Dentro de los rubros que esperan una
menor afluencia de clientes como
consecuencia del comienzo de las
vacaciones estvivales se encuentran
RestaurantesyEsparcimiento. Asimismo,
algunoscomentariosde losempresarios
gastronómicos indicanque laestacionali-
dad se hará sentir, además, por la gran
cantidaddefestejos realizadosconmotivo
deNavidady AñoNuevo.
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B uena N o rmal M ala

24% 65% 11%

M ejo r Igual P eo r

28% 61% 11%

M ejo r Igual P eo r

19% 63% 18%

A lent ado ras N o rmales D es alent ado ras

9% 75% 16%

M ayo r Igual M eno r

6% 83% 11%

SIT UA C ION GEN ER A L

T EN D EN C IA D E VEN TA S 1

SIT UA C ION GEN ER A L 2

EXP EC T A T IVA S

M EJ OR A EN C OB R A N Z A S
S í N o

39% 61%

P LA N T EL D E P ER SON A L 1

1 En relación al bimestre septiembre-octubre 2 Con respecto a igual bimestre de 2001

Sector inmobiliario
Traslamejoraregistradaduranteelbimestre
septiembre-octubre,elmercadoinmobilia-
rio local volvió a evidenciar signos de
recuperaciónen laúltima fasedel año. El
segmentode compraventa continuócon
unasituacióngeneral normal,mientrasque
el indicador de performance de la plaza
locativapasóde regular anormal.
A modo de balance de lo ocurrido en el
año, puede decirse que el cambio en el
escenario económico argentino impactó
fuertemente en la plaza inmobiliaria, que
vio reducida su actividad de manera
sustancial. Pese la complejidad del
panorama y a las desalentadoras
expectativas de los agentes del sector,
hubo algunas circunstancias que por
momentos permitieron asegurar un
interesantenivel deoperacionesy, deesta
manera, se concluyó el 2002 con un
escenario y unas perspectivas algo
mejoresque losprevistos inicialmente. No
obstante, de no modificarse cuestiones
económicasde fondo, nocabepensar en
unadinámicasectorial sostenida.
El nuevoesquemaeconómico instaurado

apartir de2002 impactó fuertementeenel
mercado inmobiliario local. Hasta hace
poco tiempo, la plaza inmobiliaria había
cobradounimportantedinamismo,merced
aladisponibilidaddecréditoy laestabilidad
macroeconómica.
El año comenzó con nuevos datos,
decisivos para el mercado inmobiliario:
inmovilización y pesificación de los
depósitosbancariose interrupcióntotaldel
crédito. Sumadoaesto, el incrementode
los precios en pesos y la fuerte
incertidumbre generalizada, redujeron
drásticamenteel volumendeoperaciones
inmobiliarias. Establecidas estas nuevas
bases, la situacióndel sector sepresentó
mayormenteregular, tantoparaelsegmento
de compraventa como para el de los
alquileres. La tendencia se vioocasional-
mentemejorada o normalizada en virtud
de aspectos muy puntuales, como la
posibilidad de emplear certificados de
depósitos inmovilizadospara lacomprade
viviendas o el aprovechamiento de
oportunidadesconcretasdenegocios.
Muchosparticularescondisponibilidadde
ahorrosendólaressevolcarona lacompra
de propiedades, beneficiados por los

preciosbajosyundólarquepormomentos
rozó los 4pesos.
Los rubrosconmejor desempeño fueron
las casas y los departamentos de hasta
dos dormitorios. También presentaron
buena performance los terrenos. En
contraposición, cocheras, depósitos y
locales exhibieron una demanda
desalentadora. Hacia el final del año
locales y depósitosmejoraronel nivel de
actividad, coincidentemente con el
pequeñorepunteobservadoenlaactividad
económica local.
Lasexpectativas,muydesalentadorasen
laprimerapartedelaño, fueronmejorando
gradualmenteen losmesessucesivos. No
obstante, en lamedidaenque lasituación
de ingresosnomejore yno se reinstaure
el crédito, lasposibilidadesdecrecimiento
están acotadas y sólo cabe esperar
repuntes aislados, vinculados a alguna
cuestióncoyuntural o al aprovechamiento
de alguna oportunidad en especial. Las
perspectivas para el mercado de los
alquileres tienenunavetapositiva, puesto
a que al no existir el crédito, muchos
potenciales compradores deberán
inclinarsealaopcióndelosalquilereshasta
tanto puedan acceder a un inmueble
propio.
En lo que respecta al último bimestre del
año para el segmento de compraventa,
los chalets y las casas continuaron
liderandoel ránkingdesituacióngeneral,
conundesempeñodefiniblecomobueno.
Pese a esto, el volumen de operaciones
disminuyó levemente con respecto a
septiembre-octubre.
El aspecto destacado del bimestre es el
repunte que registraron cocheras y
depósitos, cuyosaldodedemandapasó
dedesalentador a regular. Si bien el nivel
deoperacionesde estos rubroscontinúa
siendo bajo, cabe resaltar el cambio de
tendenciaproducido.
Los funcionales, departamentos y lotes
paracasascontinuaronconunatendencia
normal,aunqueregistraronmenostransac-
cionesqueenel períodoanterior.
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Finalmenteseencuentranloslocalesylotes
para horizontales y locales que
desmejoraron su situación de normal a
regular.
En relación a noviembre-diciembre de
2001, las inmobiliarias informaron similar
nivel de actividad en los rubros casas,
funcionales, departamentosdeunoydos
dormitorios, locales y lotespara chalets y
casas. En el resto de las categorías la
operatoria disminuyó. En materia de
precios, se consolida la caída de las
cotizaciones en dólares para todas las
clasesde inmuebles.
Las expectativas de los agentes
inmobiliarios revelanuna claramejora. El
50%de losencuestadosconsideraque la
situación general del mercado de
compraventa serámejor en los próximos
meses. En tanto, la otra mitad cree que
seguirá igual, no detectándose en esta
oportunidadperspectivasderetroceso.
Elmercadodelosalquilereslogrónormalizar
su situación general, tras un año de
desempeño regular. Solamente hubo
menor actividaden funcionales,mientras
queel restodelosrubrosmejoróomantuvo
el nivel de actividad, lo que contribuyó al
resultadogeneral del sector.
Todos losrubros relevadosexceptocoche-
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ras y depósitos, que presentan una
situación regular, exhibenun indicador de
performancenormal. El principal repunte
del bimestre se localizó justamente en las
cocheras, que en septiembre-octubre
habíanevidenciadouncuadrodesalenta-
dor.Lesiguieronlosdepartamentosdedos
dormitoriosy losdemayoresdimensiones,
que lograron cerrar más contratos de
alquiler queenel períodoprecedente.
Lapequeñacaídaregistradaenel casode
los funcionalespuede tenerexplicaciones
de índole estacional. Este tipo de
inmuebles es el más requerido por los
estudiantes universitarios de la zonaque

Si tuac ión general del mercado de alqui leresSi tuac ión general del mercado de alqui leres
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se radican en la ciudad. Como el nuevo
ciclo se inicia recién en marzo, cabría
esperar una reactivaciónde losalquileres
hacia febrero, cuandosuele intensificarse
labúsquedadeunidadespara tal fin.
Al comparar las cifrasdel período con las
del añopasado, surgequeexiste unnivel
similar de operaciones en el caso de los
departamentosdeunoydosdormitoriosy
de lascasas. Enel restode lascategorías,
las inmobiliarias adviertenunacaídade la
demanda. En tanto, el valor de los
alquileres resultaclaramente inferior al de
2001para todos los rubros incluidos enel
relevamiento.
Lasexpectativaspara lospróximosmeses
sonmásoptimistasque las informadasalo
largo de todo el año. El 60% de los
inmobiliariosestimaqueelmercadolocativo
mejorará, mientras que un 20% espera
estabilidadyel20%restanteconsideraque
lasituaciónserápeor.
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trayectoria de 20 años, le ofrece
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para sus inversiones.

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

de la República Argentina.
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