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RESUMEN

La reest ructuración económica observada en Argent ina, a part ir de los 90, impulsada por el

modelo de apertura, aj uste y desregulación;  primero con el plan de convert ibil idad y posterior-

mente  con la devaluación-pesif icación ha generado fuertes t ransformaciones económicas y so-

ciales.

La fase actual de globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación, que provocan

cambios sustant ivos en el sistema económico social nacional y regional.   La modalidad de pene-

t ración de éstas dinámicas, en el territ orio nacional,   se apoyan en el desarrollo de nuevas

fuerzas product ivas y en los marcos regulatorios que se impulsan desde el Estado.

El obj et ivo de este t rabaj o,  es analizar el comportamiento de los sectores más dinámicos

de la Provincia de San Juan en el marco del nuevo escenario def inido en el País a part ir de la post

devaluación,  e interpretar,  a la luz  de la teoría de la Base de Exportación, la est ructura econó-

mica-social que def inen las principales act ividades. Se intenta hacer un análisis crít ico de este

marco teórico para determinar qué condiciones debería cumplir para producir un desarrollo

integral en la Provincia.
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INTRODUCCIÓN

La reest ructuración económica observada en Argent ina, a part ir de los 90, impulsada por

el modelo de apertura,  aj uste y desregulación;  primero con el plan de convert ibilidad y poste-

riormente  con la devaluación-pesif icación ha generado fuertes t ransformaciones económicas y

sociales.

El modelo argent ino actual responde a las señales que se desarrollan a nivel internacio-

nal.  La fase actual de globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación,  que provocan

cambios sustant ivos en el sistema económico social nacional y regional.   La modalidad de pene-

t ración de éstas dinámicas, en el territ orio nacional,   se apoyan en el desarrollo de nuevas

fuerzas product ivas y en los marcos regulatorios que se impulsan desde el Estado.  En consecuen-
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cia, estas dinámicas que se desarrollan a nivel internacional at raviesan y afectan con magnitud

variada las est ructuras económico-sociales de los territorios nacionales y locales (GAGO, A.1995).

El obj et ivo de este t rabaj o,  es analizar la problemát ica de los sectores más dinámicos en

la Provincia de San Juan en el marco del nuevo escenario def inido en el País e interpretar,  a la luz

de la teoría de la Base de Exportación, la est ructura económica-social que def inen las principales

act ividades para determinar qué condiciones debería cumplir esta teoría para producir un desa-

rrollo integral en la población.

I.  MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

El presente t rabaj o intenta analizar a la luz de la Teoría de la Base de Exportación, los

impactos recientes de las polít icas públicas nacionales, provinciales y sectoriales en la provincia

de San Juan.

La Teoría de la Base de Exportación, fue diseñada como una teoría de largo plazo conside-

rando el comportamiento de las act ividades económicas y de los factores de la producción dent ro

de un espacio subnacional.  La ut il izamos en esta invest igación, porque entendemos que está

planteada dent ro del discurso hegemónico y como parte de las est rategias de crecimiento econó-

mico que implementan las regiones para aj ustarse al proceso de globalización.

Se const ruyó sobre la existencia de la demanda externa como factor de est ímulo del

crecimiento económico y en la const rucción de una ef iciente est ructura de costos como facilit a-

dores de las ventaj as comparat ivas y compet it ivas de las bases exportables.  Las bases const it u-

yen una especialización que toman ventaj as en los costos de producción, t ransferencia y locali-

zación, favoreciendo la venta de los productos locales o regionales a amplios mercados fuera de

sus f ronteras.  El uso del término “ bien exportable”  (o servicios) se ref iere a los productos indivi-

duales y el término “ base de exportación”  al conj unto de bienes y servicios exportados por una

región. (NORTH, D. 1955)

La teoría le conf iere a las regiones un papel est ratégico en la especialización product iva.

Las regiones evolucionan de est ructuras basadas en act ividades ext ract ivas simples a bases ex-

portables complej as y modernas de bienes y servicios. Entonces, condiciona la explotación de

recursos en los espacios subnacionales a la existencia de una demanda externa.  Por ello,  las

act ividades o indust ria exportables provocan primero, una expansión en la relación insumo-

producto de dicha act ividad;  segundo, el desarrollo de act ividades complementarias necesarias

en el apoyo a la indust ria exportadora; tercero, el surgimiento de act ividades indirectas necesa-

rias,  llamadas residenciarias y cuarto, la aparición de act ividades independientes.

La integración de la act ividad exportadora,  dice la teoría, genera efectos reales de derra-

me en todo el territorio.  De esta manera, el crecimiento económico regional,  queda determina-

do por el dinamismo, la ampliación y diversif icación de las indust rias de exportación. También, es

fundamental el crecimiento de las act ividades de servicios que van prosperando a medida que se

expande la base exportable. (GAGO, A.,  2001)

Sin embargo, es necesario analizar el papel que j uega el Estado a t ravés de las polít icas

públicas, el t rabaj o, el capital,  la capacidad empresaria, las economías externas y de aglomera-

ción como factores claves para que se produzcan los efectos sobre todo el territ orio.  Así,  la

reiversión del ingreso producido por las act ividades de exportación, las fuentes de f inanciamien-

to, el origen del capital,  la creación de infraest ructura inst it ucional de soporte, el desarrollo del

sistema cient íf ico-tecnológico,   son procesos fundamentales para que se difundan en todo el

espacio los f rutos del crecimiento a toda la población.

En consecuencia,  la hipót esis del crecimient o económico se sint et iza en que la base econó-

mica de export ación es “ el  mot or”  del  crecimient o económico regional.
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DESARROLLO DE UNA REGIÓN:
Análisis de las condiciones para que una región  se desarrolle vía exportaciones.

II.  LA  PROVINCIA DE SAN JUAN: ESTADO SITUACIÓN.

La Provincia de San Juan,  se localiza en la zona cent ro oeste de Argent ina,  y se caracte-

riza por ser un área semi-desért ica.  Su act ividad económica y los asentamientos humanos se

localizan en los denominados oasis.  Presenta característ icas especiales en términos de clima y

condiciones f ísico morfológicas y edafológicas que permiten un desarrollo agrícola de excelente

calidad.  Se art icula como una región periférica en el modelo de acumulación cent ral de Argent i-

na, basado en el ej e pampa húmeda-lit oral at lánt ico. En este contexto, se inserta como produc-

tora de bienes especializados de base agroindust rial  y minera con característ icas de commodi-

Fuente: Jacques Schwartzma
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t ies,  que en principio responden a un baj o nivel de valor agregado, conf igurando la est ructura

económica muy dependiente de sus recursos naturales. Históricamente, la principal act ividad

fue la agroindust ria alimentaria, con sus principales ramas:  vit ivinícola en primer lugar;  la oliví-

cola,  f rut ícola y hort ícola y actualmente,  aparece la minería como un sector relevante.

1.  EL PERFIL PRODUCTIVO.

1.1. Producto Bruto Interno.

Producto geográfico bruto de la provincia de San Juan 2002; 2005 y 2007, por sectores.

(en miles de pesos constantes de 1993)

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y
Estadísticas San Juan
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El PBG de la Provincia de San Juan para 2007 es de $ 3.713,7 y ha present ado un crecimien-

t o const ant e en los úl t imos 5 años.  Del total producido, más del 60% se genera en el sector

servicios y el resto en el sector productor de bienes,  lo que evidencia una est ructura vinculada

fundamentalmente,  al sector estatal.  Se observa una tendencia al aumento de la part icipación

del sector productor de bienes frente al sector terciario.

Evolución PBG por sectores. San Juan 2002; 2005 y 2007

Al interior del sector productor de bienes, las act ividades que muest ran una pérdida en su

part icipación son las vinculadas al sector primario. En tanto,  las secundarias t uvieron un signif i-

cat ivo crecimient o durant e el quinquenio anal izado.

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y
Estadísticas San Juan

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y
Estadísticas San Juan

Part icipación sectorial en el producto geográfico bruto (%)
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a.  Sector Primario: Ent re el  2002 y 2007 se dest aca el  crecimient o de minas y cant eras que

ent re el  2004 y 2005 crece un 321,5% debido fundamentalmente a la ext racción de

minerales (bentonita y cales) vinculado a la act ividad del oro.

b. Sector Secundario: Ent re los años 2002 y 2007 este sector presenta una part icipación en

promedio del 40,2% en el sector productor de bienes, de los cuales el 59% corresponde

al aporte de act ividades manufactureras,  22% al de const rucciones y 19% al de elect rici-

dad, gas y agua. Dent ro del sector manufacturero,   se destaca la act ividad de elabora-

ción de Alimentos y Bebidas con un aporte del 42% del total regist rado en act ividades

manufactureras para el 2007.  Se incluyen la producción de  vinos y conservas que repre-

sentan el 36.5% sobre el t otal de la indust ria en el 2007.

Ot ras indust rias de importancia son:  metales básicos que aporta un 24%, en el que se

incluye la producción de oro cuyo aporte es del 17% al total de la indust ria manufacturera en el

2007.  También se destacan los minerales industriales (no metalíferos) que representan el 14%, y

sustancias químicas,  caucho y plást icos con un  6%.

El sector de const rucciones fue el de mayor crecimiento durante los últ imos 7 años (65%

pública y 5% privada, en promedio para el periodo 2002-7),  con un aumento de 11.2 puntos

porcentuales en los últ imos 6 años.

Vale mencionar que desde una lógica keynesiana, el gobierno provincial basa en parte la

react ivación económica en un fuerte plan de obras públicas.

Fuente: Elaboración Propia en base
a indicadores elaborados por el Ins-
tituto de Investigaciones Económi-
cas y Estadísticas San Juan

Fuente: Elaboración Propia en
base a indicadores elaborados por
el Instituto de Investigaciones
Económicas y Estadísticas San
Juan
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c.  Sector servicios.

El Sector Terciario es el que más peso t iene en la est ructura económica provincial (61% para

el 2007) lo que no es un buen indicador sobretodo si se t iene en cuente  que dent ro de este sector

el rubro que mayor peso relat ivo t iene es la Administ ración Pública.

Este sector no ha tenido variaciones signif icat ivas durante el periodo analizado.

1.2. Análisis sectorial.

1.2.1. Sector Agrícola.

a.  Superficie implantada según Censos Agropecuarios 1988 y 2002.

Según los censos Agropecuarios de 2002,  la cant idad total de explotaciones de la provincia

disminuyó, es decir que en el año 2002 quedan sólo el 63% de las que exist ían en 1988.

A pesar que la superf icie total ocupada por las explotaciones agropecuarias disminuye en

33%, aumenta la superf icie cult ivada un 15%, para el total provincial.  El aumento de superf icie

ocupada y la disminución de la cant idad de explotaciones, evidencia el incremento de la concen-

t ración de la t ierra, lo que también puede observarse en el tamaño medio de las explotaciones.

En ot ras palabras, la superf icie media total de las explotaciones en el período 88/ 02 crecen

un 105%  a nivel provincia (de 7has. pasó a 13 en el nivel provincial).

Fuente: Elaboración Propia en
base a indicadores elaborados
por el Instituto de Investigacio-
nes Económicas y Estadísticas
San Juan

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002.
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Según datos provisorios del Censo Agropecuario de este año,  hay 1.300 productores menos

en la Provincia desde hace seis años.  Es decir,  el proceso que se inicia a part ir del 1990, cont inúa

acentuándose de forma preocupante.

b. Superficie cultivada por tipo de cultivo

Se verif ica en el ciclo2000/ 02 al 2006/ 7, un incremento importante de la superf icie cult i-

vada de olivos y vid, que impulsan el crecimiento de toda la superf icie cult ivada en la provincia,

en tanto, los frutales y las hortalizas verif ican un decrecimiento.

Cultivo 00/01 06/07 Variación  has00/01-06/07

HORTALIZAS 10.801 9.728 -1.073

Ajo 2.180 2.842 662

Cebolla 2.981 2.510 471

Melon 1.978 739 -1239

Tomate 1.446 1.316 -130

Resto 2.216 2321 105

FRUTALES 8.565 5.783 -2.782

Ciruelas 1.591 1.296 -295

Damasco 528 372 -156

Durazno 568 422 -146

Manzana 807 582 -225

Resto 5.070 3.111 -1959

OLIVO 14.021 17.956 3.935

VID 45.285 50.820 5.535

OTROS 20.691 20.415 -0.276

TOTAL 99.362 104.705 5.343

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Relevamiento Agrícola. Departamento de Hidráulica. 2001-2007.
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En el año 1990, la mayoría de los viñateros, que representaban el 93% del total,  t enían

menos de 15 hectáreas,  ocupando el 56% de la superf icie total cult ivada de vid. Este segmento,

sufre una reducción important ísima de un 50% en el 2006 en la cant idad de viñateros aunque

sigue representando un porcentaj e alto en el total (85%) y ocupando un  40%, casi t odos con uvas

comunes,  lo que los ubica en un grupo vulnerable ya que sufren las dist intas crisis con mayor

impacto4.  Pero dent ro de este grupo,  al 2006, hay un 59% de viñateros que t ienen menos de

5has. ,  lo que está indicando aún más las dif icult ades que presenta el sector de los pequeños

productores.

c.  Viticultura.

Cantidad y Superficie de viñedos, según escala de superficie.  San Juan, años 1990; 2000 y
2006

4 Actualmente, la actividad no es rentable con menos de 15 has. de uvas para vinos genéricos.

Fuente: INV.
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Fuente: INV

Años 1994 2000 2005 Crecimiento1994-2005

Sup. c/ vides p/ vinos genéricos 43.715 40.590 33.946 -22,34

Sup. c/ vides p/ vinos varietales 3.379 7.214 13.244 +291,95

Por ot ro lado, se verif ica un aumento cont inuo en los est ratos de más de 50 has. En el año

1990,  menos del 1% de los viñateros ocupaba el 10% en tanto en el 2006, el 3% de los viñateros

ocupan el 25% de la superf icie.  Est as cif ras, clarament e est án indicando un proceso de concen-

t ración de la t ierra dest inada a la vit icul t ura.

Superficie cultivada con uva por destino (en Has)

Se observa un fuerte crecimiento de las uvas varietales, son propiedades medianas y gran-

des benef iciarios fundamentalmente de diferimientos imposit ivos. Esto está marcando, si tene-

mos en cuenta lo dicho anteriormente, una fuerte heterogeneidad del sector.

1.2.2. Sector minero.

Est a act ividad, en los últ imos años,  se ha convert ido en uno de los ej es fundament ales de la

polít ica product iva provincial.  En la actualidad, hay en la provincia 28 empresas t rabaj ando y más

de 128 proyectos. De este modo, el sector de minas y canteras va ganando peso relat ivo dent ro del

sector primario, ya que  pasó de una part icipación de  2,8% en el 2001 a  8,5% en el 2007.

a.  Producción de minerales no metalíferos,  rocas de aplicación y de base minera. En Tn.

      

Minerales No Metalíferos

 2003 2004 2005 2006 2007

Arcilla 72.000,00 919.074,00 3.620.000,00 3.050.000,00 3.160.000,00

Feldespato 7.249,00 13.938,00 12.240,00 12.240,00 62.000,00

Calcita 26.878,00 115.887,00 49.700,00 57.800,00 35.000,00

Bentonita 27.842,00 112.350,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00

Otros 27.095,00 128.982 83.708,00 90.908,00 63.910,00

Total 161.064,00 1.290.231,00 3.845.648,00 3.260.948,00 3.350.910,00

Rocas de Aplicación

Caliza 2.356.543,00 6.830.533,00 4.259.634,00 5.009.076,00 5.202.581,00

Aridos 135.203,00 174.990,00 200.000,00 250.000,00 400.000,00

Dolomita 206.415,00 1.350.000,00 157.427,00 188.912,00 198.357,00

Otros 19.670,00 62.280,00 132.780,00 144.000,00 166.808,00

Total 2.717.831,00 8.417.803,00 4.749.841,00 5.591.988,00 5.967.746,00

Productos de Base Minera

Cales 993.115,00 1.551.000,00 1.584.539,00 1.888.881,00 2.010.700,00

Cemento s/d 120.000,00 106.906,00 123.000,00 145.000,00

Carburo de calcio s/d 70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Otros s/d 131.000,00 171.544,00 42.544,00 44.544,00

Total 993.115,00 1.872.000,00 1.887.989,00 2.079.425,00 2.225.244,00

 TOTALES 3.872.010,00 11.580.034,00 .10.483.478,00 10.932.361,00 11.543.900,00

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan
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Las rocas de apl icación producidas en la provincia de San Juan representan más del 65% del

valor de la producción minera regional (Nuevo Cuyo) y const ituyen el grueso más importante en

relación a los productos de base minera y a los minerales no metalíferos. Presentan un importan-

te crecimiento en el 2004 aunque no logran sostenerlo en el t rienio 2005/ 07. La caliza (87%) y los

áridos (7%) son los rubros más importantes en este últ imo año en volumen producido.

En relación a los minerales no met alíf eros crecieron fuertemente,  a part ir del 2004. La

producción de arcil la representa casi el 95% de este rubro en el año 2007.

Con respecto a los productos de base minera muest ran un crecimiento sostenido en el

quinquenio 2003-07,  cuya producción pasa de 993.115 a 2.225.244 respect ivamente. El 90% de

este valor corresponde a la producción de cales. Al respecto,  vale mencionar que San Juan posee

ópt imas ventaj as comparat ivas en la producción de cales indust riales, dest inadas como insumos

de la indust ria siderúrgica,  minera, papelera,  agrícola, química,  azucarera, curt iembres,  vidrios

y t ratamiento del agua.

b. Producción minera metalífera.

La minería metalífera luego de más de medio siglo  que no se explotara en la provincia,

comienza un fuerte impulso a part ir del año 2005. En este rubro se encuent ra el oro –con la

part icipación más signif icat iva-,  plata y mercurio,  en menores proporciones.

Es evidente el fuerte crecimiento de la producción de oro a part ir de la explotación de

Veladero.

Producción minerales metalíferos en San Juan. 2005-2007

 Mineral 2005 2006 2007

Oro 40.000,00 507.000,00 470.000,00

Plata no medido no medido 423.100,00

Mercurio no medido no medido 112.000,00

Total 40.000,00 507.000,00 1.005.100,00

• No hay producción en los años anteriores.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Estadísticas San Juan
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1.2.3. Sector industrial.

a.  Actividad vitivinícola.

Destino de la uva ingresada a establecimientos en la provincia de San Juan (en quintales
métricos).

Elaboración de vinos, mostos y otros en San Juan (en hl).

De los cuadros y gráf icos anteriores, se puede inferir:

·  Sigue predominando el dest ino de uvas para vinif icar,  con un leve aumento

· De la uva dest inada a elaboración,  se destaca,  el aumento de los mostos en det rimento

del vino.

·  La uva con dest ino a pasas y consumo en fresco, t iene una tendencia posit iva.

Origen 2002 2005 2007

Elaboración 6.246.847 7.472.408 7.697.893
Consumo en Fresco 338.246 471.205 445.395
Pasas 400.029 664.820 668.450
TOTAL 6.985.122 8.608.433 8.811.738

Fuente: INV

Fuente: Elaboración propia en
base a datos de I.I.E.E. En base
a datos del  INV.

Destino 2002 2005 2007

Vinos 3.011.068 3.196.840 2.463.861

Mostos 2.018.800 2.733.936 3.575.587

Otros 365 330 111

TOTAL 5.030.233 5.931.106 6.039.559

Fuente: I.I.E.E. En base a datos del INV.
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Departamentos 1992 2003

Existentes Muelen

Capital 48 26 12

Rivadavia 25 10 3

Santa Lucía 34 31 16

Rawson 28 18 11

Pocito 35 29 23

Zonda 0 0 0

Ullum 1 2 1

Chimbas 25 25 16

9 de Julio 5 3 2

Albardón 13 11 8

Angaco 21 9 3

San Martín 19 11 8

Caucete 45 37 23

25 de Mayo 20 18 11

Sarmiento 12 9 7

Calingasta 9 0 0

Iglesia 0 0 0

Jáchal 0 2 0

Valle Fértil 0 1 0

Total 340 242 144

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV

En el período disminuyó drást icamente la act ividad bodeguera, de 340 bodegas que funcio-

naban en 1992, en 2003 sólo han molido 144. La act ividad se concent raba en el gran San Juan y

en los departamentos Albardón, San Mart ín, Caucete y Angaco, que acumulaban alrededor de 230

bodegas (70%). Actualmente,   en esos espacios sólo funcionan 1005.

1.3. Exportaciones.

1.3.1. Exportaciones por productos.

En la Provincia de San Juan,  los productos exportables  están muy relacionados a los recur-

sos naturales y por ello,  nos interesa profundizar su estudio.  Las exportaciones en la Provincia de

San Juan han presentado un notable crecimiento en los últ imos años, t omando mayor dinamismo

a part ir de la devaluación.  En el  2007 el 73% de los dólares obt enidos por vent as al ext erior

provienen de las export aciones de oro y derivados de la vid, t ales como most os, uvas f rescas,

pasas de uvas y vinos respect ivament e.

Cantidad de Bodegas en 1992 y 2003

5 No se encontraron datos más actualizados.
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Exportaciones de la Provincia por productos. (valor FOB en miles de dólares)

Total Exportaciones 140.397,05 274.299,44 726.385,50

Exportaciones primarias 44.980,08 64.617,54 101.183,12

Prod. primarios de origen agropecuario 43.743,16 62.338,44 97.373,75

Cebollas 2.968,83 4.466,44 9.371,60

Ajos 6.211,98 10.443,21 25.561,41

Uva fresca 28.621,65 41.679,95 53.185,82

Otros productos agropecuarios 5.940,70 5.748,84 9.254,93

Prod. primarios de origen minero 1.236,92 2.279,10 3.809,37

Bentonita 553,64 1.524,83 864,88

Dolomita 603,66 532,97 917,54

Otros productos mineros 79,62 221,31 2.026,95

Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 38.374,79 120.128,85 168.465,02

Aceite de oliva 3.056,13 8.292,22 9.249,98

Aceitunas 1.893,05 2.156,27 6.653,46

Pasas de uva 11.240,53 25.280,96 34.158,85

Mostos 12.375,59 52.494,76 74.470,49

Vinos 8.128,07 23.903,00 31.422,70

Otros productos agropecuarios 1.681,43 8.001,65 12.509,55

Manufacturas de origen industrial (MOI) 57.042,19 89.553,05 456.737,36

Piedras y metales preciosos (oro) 0,00 0,00 337.970,09

Carburos de calcio 9.432,62 16.663,74 21.448,00

Carbonato de calcio 354,50 497,88 947,38

Ferroaleaciones 1.065,36 14.019,52 11.656,52

Cal viva 4.427,94 9.477,72 14.942,44

Otras manufacturas industriales 41.761,76 48.894,19 69.772,93

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan

2002 2005 2007

El incremento regist rado en el PBG provincial se asienta sobre el crecimiento del sector

exportador aumentando su part icipación de 5,8% en el 2001 a 9,6% en el 2007, con una tasa de

crecimiento superior a la del PBG.

Tanto el Producto Bruto Provincial como las exportaciones presentan una tendencia econó-

mica similar en la serie 2001-07.

Evolución comparativa PBG (Precios Corrientes) y Exportaciones (Valor FOB). San Juan 2001-07

Tasa Crec.

2007-2002

Años

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PBG 2.333.472,0 2.457.282,7 2.969.414,1 3.863.212,6 4.675.983,9 6.054.309,7 7.547.998,9 207 %

X 137.141,53 140.397,05 146.635,69 206.583,87 274.299,44 671.176,95 726.385,50 417 %

(1) 5.87 5.71 4.93 5.34 5.86 11.08 9.6

Nota: (1) Participación de las X en el PBG

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y
Estadísticas San Juan
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En los últ imos años el crecimiento del PBG ha comenzado a desacelerarse pero es notorio

el fuerte crecimiento de la part icipación de las exportaciones, que regist ran una tasa de creci-

miento del 417% en el periodo 2002-07 f rente a una tasa del PBG del 207%.

La est ructura de exportaciones provinciales está integrada mayorit ariamente por manu-

facturas de origen indust rial,  al 2007 estás alcanzan el 63% (valor FOB) del t otal de las colocacio-

nes sanj uaninas. Las exportaciones primarias y las de origen agropecuario alcanzan para el mis-

mo año el 14% y 23% respect ivamente.

Exportaciones para San Juan 2002; 2005 y 2007 (Valor FOB)

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y
Estadísticas San Juan

1.3.2. Análisis por sectores:

a.  Exportaciones primarias: Est e sect or ha evolucionado posit ivament e con una t asa de

crecimient o del 124%.  El 96% de este rubro proviene de exportaciones de productos de origen

agropecuario que crecieron un 122%. Dent ro del primer grupo el producto con mayor dinamismo

es la uva f resca que además de representar el 55% del t otal de exportaciones primarias en la

provincia para el 2007, presentó un aumento de 25.644,11 tn en el 2007 en relación al 2002.  Pero

los productos de origen minero crecieron un 208%.

Exportaciones Primarias. (Valor FOB en miles de dólares)

Exportaciones

Fuente: IIEE

2002 2005 2007

Total Exportaciones 140.397,05 274.299,44 726.385,50

Productos primarios de origen agropecuario

Productos primarios de origen minero 1.236,92 2.279,10 3.809,37

Total Exportaciones primarias 44.980,08 64.617,54 101.183,12

Años
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b. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): Este rubro t iene una

tasa de crecimiento interanual 2002-2007 del 339 %. Los productos más importantes son los

mostos que representan el 44%, las pasas de uvas el 20%, los vinos 19%, el aceite de oliva 5.5% y

las aceitunas 4%. Se destaca el crecimiento del mosto que t iene un crecimiento del 500% en ese

periodo.

c.  Exportaciones de origen industrial (MOI): Este sector es el que ha tenido el comporta-

miento más impactante con una tasa de crecimiento  2002-2007 del 700%.

El notable crecimiento en este sector se debe a la producción de oro,  es decir que el 46% de

los dólares generados por exportaciones en San Juan corresponden a este producto. Dent ro de la

est ructura exportable de las MOI, las exportaciones de oro const it uyen casi el 74%.

En el 2003 Veladero, se convierte en la primera mina de oro a cielo abierto de la provincia

de explotación indust rial,  luego de más de medio siglo de que no se explotaran este t ipo de

metales en la provincia. Tres años más tarde San Juan lideraba las exportaciones argent inas de

oro, al comercializar a f ines del 2006 el 50% del t otal del volumen del mineral vendido al exterior,

lo que generó que durante el 2007 aproximadamente 30 empresas decidieran invert ir en act ivi-

dades de prospección y exploración con una inversión de 160 millones de pesos para ese año.

d.  Algunas consideraciones generales sobre las exportaciones.

Las exportaciones han most rado un incremento muy importante en todos estos rubros

especialmente en la etapa de la convert ibil idad y fundamentalmente a part ir de la devaluación.

Los productos de exportación más dinámicos de la agroindust ria son la vit ivinicultura y la olivicul-

tura que han logrado posicionarse en nuevos nichos en el mercado internacional y cuyas perspec-

t ivas a futuro son muy  favorables. Existen ot ros rubros de menor ent idad, como la fruta y las

hortalizas que deben mej orar su posicionamiento compet it ivo,   logrando mayor calidad en sus

productos, incorporando la modernización en la producción y adecuando un  racional gerencia-

miento.

En este esquema, los resultados han sido muy diferentes respecto a los agentes, depen-

diendo del posicionamiento en la cadena product iva y de dist ribución, de su tamaño y de la

naturaleza de la f irma,  sea t ransnacional,  nacional o regional.

Las empresas l íderes dominant es de los procesos de producción y dist r ibución absorben el

grueso del excedent e del económico regional vía export ación.  Esto se produce por los baj os

costos (fuerza de t rabaj o, impuestos,  servicios, materias primas) y la venta en los mercados

internacionales a valor dólar.   El gobierno nacional,  en este esquema aplica la polít ica de reten-

ciones a las exportaciones, con la f inalidad de:

* Apropiar parte de las super ganancias

* Tener cont rol sobre las f luctuaciones de los precios internos.

Sin embargo,  los agent es que l ideran el comercio de est os product os en el  mercado mun-

dial,  logran la capt ación de una rent a ext raordinaria al  no dif undir ingresos a los ot ros agent es

subordinados por relaciones t écnicas de producción (agricul t ores,  indust riales independient e,

et c. )

2.4. Perfil social.

Como se ha señalado,  la Provincia de San Juan presenta un crecimiento sostenido de las

act ividades product ivas. Sin embargo en el plano  social,  se evidencia con severidad la cont inui-

dad de la  crisis emergente en la década del 90. Desde los siguientes  indicadores, se advierte

dicha   situación.



REV     I ISE87

2.4.1. Pobreza e indigencia.

En relación a la población baj o la línea de pobreza e indigencia, es notable la disminución

de los valores, pero también es importante destacar,  que siguen siendo muy altos, ya que un casi

el 40% de la población sanj uanina,  vive en sit uación de  vulnerabilidad y  f ragil idad.

2.4.2. Desempleo y subocupación.

Nuevament e,  las cif ras caen pero casi el 20% de la población act iva t iene  problemas de

empleo.

Hay que resaltar,  que el t rabaj o en negro es muy alto en la provincia. En el año 2006, el

44,6% de las personas que t rabaj an en Pymes en el Gran San Juan,  no está regist rado.  (Diario de

Cuyo,  2006).

Hay sectores donde el porcentaj e es alt ísimo, el 81% en el de la alimentación,  84,5 en

t ransporte de carga, const rucción con un 51,2% y en indust rias varias el 44,5% (Subsecretaría de

Trabaj o de San Juan)

3.  LA POST DEVALUACIÓN Y SUS IMPACTOS EN LA PROVINCIA.

El modelo de globalización impuesto a part ir de  los 90  provocó una fuerte reconversión de

la act ividad agroindust rial en la región. Las polít icas aplicadas han inf luenciado decisivamente en

la t ransformación reciente.  La Provincia de San Juan se vio, desde la década de los 80,  benef i-

ciada con un régimen de Desarrollo Económico (Promoción Económica) y a part ir de los 90 con el

régimen de Diferimientos Imposit ivos que provocó la radicación de importantes empresas ext ra-

regionales en el sector agrícola. Además, sumado a la promoción de la act ividad minera, van

conf igurando un perf il  product ivo más def inido hacia una base exportable.

Este proceso product ivo favoreció a un reducido grupo de empresas (f racciones represen-

tantes del gran capital),   que dirigen y hegemonizan todo el comportamiento de la economía

regional.  Esto signif ica que la dinámica de acumulación actual se ordena en base a los grupos

concent rados y a los lobbies vinculados a los recursos del Estado.  La modalidad de penet ración de

éstas dinámicas,  se ve favorecida por el marco de polít icas que se implementan y ej ecutan a

nivel nacional.

Una de las característ icas de este proceso de concent ración y cent ralización de capitales,

está dado por el perf il product ivo especializado y orientado a la exportación reaf irmado después

de la devaluación. Este desarrollo muest ra la fuerte presencia de las grandes empresas-f irmas

San Juan* 2003 2004 2005 2006 2007

Población  por debajo de la Línea de  Pobreza 53 51,3 45,2 37,4 29,5

Población  por debajo de la Línea de Indigencia 19,4 19 13,9 11,8 10,4

* Datos de 1er. Semestre. Fuente: EPH

Años 2003 2005 2007

Desocupación 15,3 8,3 8,1

Subocupación 18,3 12,8 10,4

Fuente: INDEC-EPH- Ondas Mayo/Octubre
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t rasnacionales, especialmente en las cadenas product ivas “ exitosas”  (vit ivinicultura, olivicultu-

ra, hort ícola y minera).  Este fenómeno de concent ración, por su parte muest ra las aristas perj u-

diciales en los agentes Pymes y en la fuerza de t rabaj o regional.

La indust ria de base minera,  por su parte, presencia la radicación de la gran empresa

t ransnacional,  en la exploración y explotación de los recursos (oro),  dej ando a las Pymes sólo la

pequeña minería.

Por ot ra parte, es importante el perf il  def inido hacia una reprimarización de las exporta-

ciones, el incremento de los mostos, pasas de uva y del oro,  en det rimento de productos con

mayor valor agregado que le asigna las característ icas a toda la economía.

La tendencia detectada en este estudio, sigue siendo la preocupación provincial:  “ creci-

mient o concent rado con exclusión social ” .

Por lo tanto, las característ icas del proceso de crecimiento son:

a. Concent ración de la t ierra, acentuándose en los últ imos seis años.

b. Incremento de la product ividad y consecuentemente, mayor compet it ividad de los pro-

ductos de base exportable.

c. Ampliación sustant iva en términos de superf icie cult ivada y productos (vinos, mostos y

aceites),  con reducción de plantas elaboradoras.

d. Modernización de la organización empresaria en agentes grandes.

e. Concent ración del capital en la gran empresa y expulsión de empresas Pymes.  Capta-

ción de rentas ext raordinarias de los agentes que exportan (vino, mostos, aj o, olivo,

conserva de tomate, frutas f rescas, minería).    Se t rata de grandes empresas líderes y

medianas (nacionales y ext ranj eras) que durante la década del 90, lograron incorporar

tecnología,  modif icar líneas de producción y mej orar sus productos. Son agentes inte-

grados, diversif icados y con tecnologías de punta que les permite responder adecuada y

compet it ivamente a las demandas del mercado interno e internacional

f . Incremento de ganancias en los sectores del gran capital reconvert ido y mayor  concen-

t ración económica.

g. Vulnerabilidad de agentes Pymes (especialmente del sector primario) vinculadas al

mercado interno.  Son agentes que no están integrados en la cadena product iva y que no

lograron reconvert ir.  La sit uación de heterogeneidad est ructural que presentan las ca-

denas product ivas de las agroindust ria alimentaria obliga a los agentes no propietarios

(mano de obra) y Pymes a mantener relaciones de intercambio desigual,  con los agentes

dominantes.

h. Incremento del empleo estacional de mano de obra (cosecha, empaque, t ransforma-

ción),  pero con profundización de la precarización y terciarización de act ividades.

i. Reprimeración  y expansión de la economía agrícola,  a pesar de la recomposición de la

act ividad indust rial.

j . Recuperación de act ividades indust riales (metalmecánica,  vidrio,  cartón) favorecidas

por el t ipo de cambio actual y a la expansión de las indust rias de base.

k. No hay suf iciente reinversión por las f ilt raciones del excedente de las f irmas externas a

la región.

l. Las est rategias de las f irmas dominantes (corporaciones) es no sólo posicionarse en el

mercado sino también el dominio de los recursos est ratégicos (ventaj as absolutas regio-

nales).  Este es el caso de t ransnacionales en la agroindust ria del vino-mosto,   del olivo
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y  de la minería, con ej e en los grupos de inversión y las grandes empresas mult inacio-

nales.

m. Existencia todavía,  de un número muy importante de población baj o la línea de pobreza

e indigencia.

n. En cuanto a las polít icas públicas provinciales y sectoriales, refuerzan la est ructura

product iva de la Provincia basada en la explotación de recursos naturales.

4.  LA BASE EXPORTABLE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Como venimos diciendo,  la modalidad de crecimiento económico que impulsa la nueva

dinámica de acumulación se orienta por polít icas que básicamente promueven el desarrollo de

las exportaciones regionales. De manera tal,  que las bases exportables son el soporte cent ral de

la economía provincial.  (GAGO, Alberto,  1998:25).

Sin duda, este esquema no ha logrado,  que la población disfrute de los beneficios del

crecimiento, por ello,  la teoría de la base necesita de ciertos  requisit os para que pueda conver-

t irse en un verdadero desarrollo sostenible.

a. Existencia de encadenamientos product ivos,  es decir,  creación de act ividades provee-

dora de insumos,  de apoyo y de servicios en donde las Pymes tengan un papel funda-

mental.

b. Una fuerte reinversión de los ingresos producidos por los bienes de la base exportable en

las mismas act ividades y en las act ividades complementarias. Esto t iene que ver con el

origen del capital.  En tanto éste sea foráneo a la región y no exista un marco regulatorio

claro,  hay mayores posibilidades de f ilt raciones.

c. Ut ilización de mano de obra local.

d. Capacitación de la mano de obra para adecuarse a las exigencias de las nuevas tecnolo-

gías

e. Incorporación de tecnología teniendo en cuenta la product ividad pero sin desplazar

mucha mano de obra.

f . Art iculación del sector cient íf ico tecnológico local con el product ivo.

g. Creación por parte del Estado de capital social básico.

h. Cont rol por parte del Estado de las relaciones laborales para evitar la precarización y el

t rabaj o en negro.

i. El crecimiento en el mediano y largo plazo deberá lograr la diversif icación económica y

la inserción de nuevas act ividades en el mercado internacional con mayor valor agrega-

do.

j . Polít icas act ivas de promoción,  y credit icias, para la creación de eslabonamientos pro-

duct ivos alrededor de las act ividades de base.

k. Polít icas públicas act ivas, inclusivas para todos los sectores de la población y de carác-

ter universal tendientes a lograr una progresiva mej ora en la dist ribución del ingreso.
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