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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de las Licencias

No Automáticas (LNA) en el sector muebles y en su cadena de valor foresto

industrial durante el periodo 2009 al 2012. Demostrando que en 2009 las

importaciones del sector afectadas con LNA caen por debajo de las importaciones

del sector sin LNA y de las totales de Argentina. Esta caída permitió apalear los

avatares de la crisis internacional de 2008, generando una rápida recuperación,

manteniendo los niveles de empleo y superando los valores de producción

registrados en 2007. No obstante, el análisis en la cadena, permite develar que los

grandes ganadores fueron las empresas transnacionales, ubicados en los eslabones

primarios, quienes suplieron el incremento de la producción por importaciones a

precios relativos inferiores a los que vendieron en el mercado interno, lo que les

generó beneficios extraordinarios. Este fenómeno generó un efecto deterioro de la

sustitución en el sector muebles debido a un detrimento en el balance comercial.

Sin embargo, la efectividad del instrumento no está en discusión, ya que no solo

impidió la caída de la producción en el sector muebles sino también en el sector

madera, debido que logró compensar la brusca caída que sufrieron sus

exportaciones a partir de la crisis internacional.

Palabras claves: Licencia No Automática - efecto sustitución de importaciones- efecto

deterioro de la sustitución.

1Universidad Nacional de Quilmes, CONICET, DE&A-UNQ, Bs. As., Argentina.Mail: anahi.rampinini@gmail.com
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Introducción

La historia económica muestra que la mayoría de los países que hoy destacamos

como desarrollados en sus orígenes han sido fuertemente proteccionistas (Chang

H.-J. , 2004, p. 71).A pesar de ello, el mundo desarrollado insiste con la aplicación

de políticas liberales y consolida dichas prácticas con la creación de organismos

internacionales en donde ellos tienen una clara preeminencia. Así, han logrado

controlar, regular y consolidar estas políticas de la mano de organismos como el

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial del

Comercio (OMC), entre otros (Diez, O., 2006). Esto pareciera dificultar la aplicación

de medidas proteccionistas en la actualidad, ya que los miembros de la OMC tienen

limitada la posibilidad de utilizar aranceles de importación u otros instrumentos

de política comercial como herramientas de protección y promoción de sus

industrias (Fossati, Galperin, & Doporto Miguez; 2009). Sin embargo, algunos

países desarrollados, a pesar de sus recomendaciones, continúan aún hoy

aplicando medidas proteccionistas. Ello es posible gracias a las barreras

para-arancelarias que muchas veces se esconden por detrás de la implementación

de instrumentos de política comercial permitidos por la OMC (Tussie & Curran,

2010), entre ellas las Licencias No Automáticas, motivo del presente trabajo. Lo

expuesto confirma que a pesar de la creación de organismos de control y las

dificultades que se presentan en el mundo actual, tanto países desarrollados como

en desarrollo aplican prácticas proteccionistas (Tussie & Curran, 2010).

Partiendo de estas premisas, cobra relevancia analizar la aplicación y el impacto de

los instrumentos de política comercial, como las Licencias de Importación, durante

el periodo 2009 al 2012 en el sector muebles y en su Cadena de Valor

Foresto-Industrial con el objetivo de evidenciar la existencia de un

comportamiento expansivo homogéneo, a partir de la aplicación de las LNA, en los

distintos eslabones de la cadena, o por el contrario se vislumbran distintas

performance en cada uno de ellos. Asimismo, el trabajo servirá como insumo de

utilidad para dilucidar problemas que se pueden presentar en la reciente

aplicación 2016 de las LNA en dicho sector.

El trabajo estará estructurado en cuatro partes: la primera se centrará en la

implementación de las LNA en Argentina; la segunda expondrá la metodología
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utilizada para la selección del sector; la tercera analizará la implementación de la

medida y sus resultados en el sector muebles; y la ultima parte analizará el impacto

en la cadena foresto industrial. Por ultimo, se expondrán las conclusiones finales.
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Sección 1. Aplicación de las LNA en Argentina

En la Argentina, la medida se fundamentó en las disposiciones del Artículo 3º del

Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación

aprobado por la OMC según los resultados de la Ronda de Uruguay de

Negociaciones Comerciales Multilaterales. Este acuerdo fue incorporado al

ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley Nº 24.425 sancionada y

promulgada en 1994, donde se establecen plazos y regulaciones. Argentina ha

incorporado ambas medidas (LA-LNA) con objetivos y procedimientos diferentes.

En el caso de las LA, en Argentina LAPI (Licencia Automática Previa a la

Importación), su trámite era sencillo requiriendo poca información2 ya que su

finalidad es la recopilación de datos estadísticos y de control. La aprobación de las

LAPI se producía en la práctica en el lapso de 24 a 48 hs. Con respecto a las LNA, el

certificado de Licencias de Importación debía ser tramitado ante la Subsecretaría

de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio, a razón de una por

cada embarque individual. Una vez aprobada la LNA, el importador contaba con 60

días para realizar la importación. La aprobación quedaba sujeta al análisis en el

mercado local: las posibilidades de aprovisionamiento a través de empresas

nacionales y el impacto que la importación en cuestión podría tener sobre el

entramado industrial del país. Esta no podía demorar más de 60 días según lo

regulado por la OMC. Sin embargo, la normativa Argentina no establecía plazos en

los cuales la Secretaría de Industria y Comercio debía expedirse con una resolución

y los supuestos 60 días se veían ampliamente superados, pudiendo extenderse

hasta 120 o incluso 150 días. Por ello, si bien el fin principal de las LNA, según lo

expuesto por la OMC no es la distorsión del comercio ni la prohibición, es un

instrumento que puede presuponer un desaliento de las importaciones debido a

las siguientes causas: i) presupone cierta incertidumbre en cuanto al trámite; ii)

genera costos extras asociados con el almacenamiento del producto y tratamiento

2 El trámite consistía en la simple carga de los datos principales de la importación en un formulario especial en el Sistema

María al momento de realizar el despacho de importación. Esta información se registraba solo a fines estadísticos y de

control.
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en aduana; iii) falta de flexibilidad ante cualquier cambio de la provisión efectiva

por parte del exportador (Heyn & Moldován, La política comercial en las

Estructuras Productivas Desequilibradas: el caso de las licencias no automáticas de

importación , 2011).

En Argentina, las LNA datan de 1999, sin embargo el número de posiciones

arancelarias dejo de ser marginal en el año 2005 y posteriormente se incrementó

notablemente a partir del 2008 con la crisis internacional, incluyendo varios

sectores sensibles de la industria nacional.

Se expone el Gráfico 13 con los certificados según año de aplicación desde en inicio

de la medida hasta su derogación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC e Infoleg.

3 Las posiciones arancelarias del sector Juguetes y el sector Papel afectadas por las resoluciones 1117/99 en el caso de Papel

y la resolución 485/05 en el caso de Juguetes, han sido modificadas en el Decreto 509 del 2007. Las posiciones arancelarias

tomadas por sector/sector para el análisis de la tabla 1.1 corresponden a esta última. Asimismo el sector Calzado fue

modificado también por la Resolución 336 del 2008, respetando solo 14 posiciones de la resolución de 1999. Por otro lado,

algunos subsectores también sufrieron varias modificaciones incorporando nuevas posiciones al sector/subsector dichas

incorporaciones que modifican las resoluciones originales se encuentran señaladas en la tabla 1.1. según su año de

incorporación.
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Sección 2. Selección de sector.

A fin de delimitar el objeto de estudio, el primer paso es definir a que sector de

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades

económicas (CIIU) en su tercera revisión4, pertenecen los productos detallados a

nivel de NCM que exigían la aplicación de los certificados de LNA. A partir de allí se

dejaron de lado aquellas posiciones NCM afectadas por las LNA que hacían

referencia a bienes muy específicos, representando una parte marginal de un

sector industrial a nivel de CIIU debido a las dificultades metodológica que ello

representaría a la hora de medir el impacto en un sector, también se dejaron de

lado sectores vinculados a otras lógicas de mercado como el sector de autopartes,

que se encuentra influenciados por los acuerdos comerciales de comercio, entre

otros motivos detallados5.

Del análisis resultan cinco sectores CIIU pre-seleccionados a 3 dígitos:

a) 171. Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 1716;

6 Los Certificado de Importación de Hilados y Tejidos (C.I.H.T.) contemplados en la Resolución 589/08, incluyen posiciones
arancelarias a 8 dígitos que no están contempladas dentro del sector CUII Rev.3 171, sin embargo las posiciones con LNA
incluidas en este representan un 74,5% de los montos importados del sector, lo que hace plausible el análisis. En cuanto a las
posiciones faltantes a 8 dígitos, estás corresponden a los sectores del CUII Rev.3 172 (fabricación de otros productos textiles)
y 173 (fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo), los cuales no han sido tomados para el análisis debido a que
algunas de sus posiciones también están afectadas por otros los Certificados de Importación de la Resolución 343/07
Certificado de Importación de Productos Textiles (C.I.P.T.) y se decidió optar por el sector que no compartía posiciones
arancelarias con otro certificado de importación, asimismo tanto la cantidad de posiciones afectadas como el volumen
importado que este representaba era marginal, lo que daba como resultado un índice de protección muy bajo y por ello no se
tomaron en cuenta para el análisis.

5 En efecto los sectores descartados fueron: Artículos para el Hogar (C.I.A.H.), Juguetes (C.I.J.), Pelotas (C.I.P.), Neumáticos
(C.I.N.), Autopartes y Afines (C.I.A.P.A.), Vehículos Automóviles (C.I.V.A.), Cubiertas y Cámaras Neumáticas de Bicicletas
(C.I.C.C.N.B.), Motocicletas (C.I.M.), Tornillos y Afines (C.I.T.A.), Productos Metalúrgicos (C.I.P.M.), Manufacturas Diversas
(C.I.M.D.), Productos Varios (C.I.P.V.). Estos sectores no fueron contemplados porque: i) sus datos pueden estar
distorsionados debido: a que su evolución y comportamiento esta relacionado al comercio intra- Mercosur, este es el caso de
los certificador de importación relacionados al sector automotriz (abarca los certificados de Autopartes, Vehículos
automotores y Neumáticos); a su crecimiento está mas bien a un proceso de ensamblado más que a un incremento de la
producción que se dio en el país principalmente en Tierra del Fuego, que abarco a los certificados de importación
relacionados al sector artículos para el hogar; ii) no existe información económica específica del sub-sector ya que forman
parte de un sector más grande y la participación en este es muy reducida. Esto dificulta la posibilidad de detectar el impacto
de las LNA en el sector. Este es el caso de Tornillos, Motocicletas y Pelotas. Asimismo se presenta otra dificultad, ya que en
algunos casos las posiciones arancelarias comprendidas en los certificados de importación abarcan posiciones arancelarías a
8 dígitos NCM de dos o más sectores. Este es el caso de los certificadores de importación juguetes, el cual está contemplado
en una parte por el sector plástico y por el sector manufacturas de madera; iii) por ultimo, se destacan los casos de
certificados extendidos por rubros generales, como Productos Metalúrgicos (C.I.P.M.), Manufacturas Diversas (C.I.M.D.) y
Productos Varios (C.I.P.V.), formados por varias posiciones arancelarias las cuales dan origen a diferentes
sectores/subsectores de la economía argentina lo que dificulta el análisis de datos. En este caso solo se separará dentro del
Certificado de Importación de Productos Varios sector Muebles, formado en su mayoría por las posiciones arancelarias NCM
a 8 dígitos del Capitulo 94 (Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no
expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadores luminosos y artículos similares;
construcciones prefabricada).

4 La revisión utilizada del CIIU es la tercera  debido a que los datos oficiales encontrados trabajan con esta.
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b) 181. Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel7;

c) 192. Fabricación de calzado8;

d) 210. Fabricación de papel y de productos de papel;

e) 361. Fabricación de muebles.

Sobre estos cinco sectores se analiza los siguientes indicadores: i) índice de

protección (IP), calcula la participación que tienen en el monto total importado del

sector las posiciones a ser afectadas con LNA, para lo cual se suma el total de las

importaciones acumuladas del sector en los últimos 5 años previos a la aplicación

de la primera resolución con LNA9y se lo divide por el total importado de

posiciones que conforman el sector, acumulado en igual periodo; ii) el índice de

demanda nacional potencial (IDNP), señala qué porción de lo que se consume a

nivel nacional representa lo importado, con el objetivo de mensurar el tamaño de la

demanda nacional potencial10, para lo cual se dividen las importaciones totales

acumuladas en el periodo de análisis de cada sector, por el consumo aparente del

sector11; iii) índice de posibilidad de sustitución (IPS), calculada a partir de la

multiplicación de los indicadores antes descriptos, a partir de ello se conoce que

parte del consumo total que hasta el momento era importado y que luego será

protegido por la aplicación de la LNA, tendrá posibilidad de ser sustituido por

producción nacional. La tabla.1 expuesta a continuación muestra los resultado

obtenidos.

Tabla.1

Sectores CIIU IP IDNP IPS

11 El consumo aparente se calculo con el valor bruto de producción (VBP) menos las exportaciones más las importaciones.

10 Cabe destacar que a pesar de que exista una demanda importada que pueda ser abastecida por el mercado doméstico, no
significa que ello deba suceder, ya que también existe las preferencias que poseen los consumidores, las posibilidades que
tienen los productores de sustituir importaciones entre otros puntos que se atacarán  a lo largo del trabajo.

9 De esta forma se evitaría distorsionar los datos, ya que a partir de la aplicación de la LNA las importaciones pueden haber
sufrido modificaciones.

8 El sector Fabricación de calzado correspondiente al CUII, Rev. 192, incluye tanto las posiciones arancelarías a 8 dígitos NCM
de los Certificados de Importación de Calzado (C.I.C.) como la de Partes de Calzado (C.I.P.C.).

7 Los Certificados de Importación de la Resolución 343/07 Certificado de Importación de Productos Textiles (C.I.P.T.)
incluyen posiciones arancelarias a 8 dígitos que no están contempladas dentro del sector CUII Rev.3 181, representando un
34,7 % de las posiciones afectadas, siendo este el sector que mayor cantidad de certificados de importación de productos
textiles incluye, por lo que se procede a su análisis.
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171.Hilatura, tejedura y acabado de

productos textiles 74,7% 22,2% 16,6%

192.Fabricación de calzado 97,2% 13,9% 13,5%

361.Fabricación de muebles 91,7% 12,4% 11,3%

181.Fabricación de prendas de

vestir, excepto prendas de piel 34,7% 26,0% 9,0%

210.Fabricación de papel y de

productos de papel 4,4% 17,8% 0,8%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Centro de Estadísticas para la

producción (CEP).

En función de los resultados arrojados, el análisis queda acotado a tres ramas

productivas: i) Hiladura y Tejedura; ii) Fabricación de Calzado; iii) Fabricación de

muebles. El siguiente trabajo propone analizar el sector Muebles, uno de los tres

sectores que mayor índice han arrojado y debido a que no es un sector

frecuentemente estudiado, a pesar de la importancia que denota su cadena de

valor dentro de los sectores industriales de la economía Argentina, como se

desarrollará en la siguiente sección.
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Sección 3. Implementación de las LNA en el sector muebles.

A pesar de la actual importancia que denota este sector para la Argentina, ha sido

muy vulnerado y descuidado durante la convertibilidad debido a la competencia

extranjera (Porta & Bugna, 2007). Aquellas empresas que han logrado sobrevivir a

la crisis, pudieron recuperarse rápidamente a partir del 2002, debido a que la

devaluación de la moneda local generó un encarecimiento de los productos

importados y un incremento de la producción nacional, motorizado en 2003 por un

aumento del consumo interno. Asimismo las empresas sobrevivientes a la

competencia extranjera durante la convertibilidad han logrado cierto grado de

capacidad tecnológica, suficiente para afrontar los incrementos de demanda,

aunque insuficiente para generar un dinamismo exportador (los máximos

exportados registrados durante la década señalan solo un 10% de participación

sobre el VBP).

Los niveles de crecimiento del sector se mantuvieron constantes y no presentaron

indicios de alarma hasta el 2007, año donde la producción del sector (Índice de

Volumen Físico- IVF- base 1997) mostró una leve desaceleración (Gráfico.5). Ello

resultó un comportamiento atípico a la media observada de la economía Argentina,

ya que el IVF de la economía en general mostró signos de crecimiento

ininterrumpidos desde 2002 hasta 2009 (año en que los índices se mantienen

constante debido al impacto de la crisis internacional).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

La desaceleración en la producción del sector en 2007 se relaciona con el elevado

crecimiento de las importaciones a partir del 2004, ello también fue destacado en

las entrevistas12 realizadas en el sector donde los entrevistados han coincidido en

que el fuerte incremento de las importaciones atentaba la producción del sector. En

el 2008 las importaciones superan el máximo histórico alcanzado durante 1993

(las importaciones del 2008 superan en un 20% al máximo alcanzado durante el

2000), y registran un crecimiento por encima de la media de crecimiento de las

importaciones de la economía Argentina. Las importaciones del sector13 crecían

desde el 2002 al 2008 a una tasa de variación promedio anual de casi un 66%,

mientras las importaciones de la economía en general crecían una tasa de variación

promedio anual de casi el 37% durante igual periodo (Gráfico. 6).

13 Para el cálculo de las importaciones del sector se eliminaron las posiciones de autopartes que formaban parte del sector

debido a que estas distorsionaban los datos del sector muebles.

12 Se realizaron entrevistas a una cámara de muebles referente del sector y a la conferedaración de muebles y madera, las
entrevistas fueron abiertas.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Es por ello, que la implementación de las Licencias No Automáticas a partir del

2009, intenta por un lado amortiguar el impacto de la crisis internacional del 2008

en el sector, al mismo tiempo que frenar el crecimiento desmesurado de las

importaciones (según motivos explicitados en resolución C.I.P.V.Resol.61/09),

evitando una caída del sector como sucedió durante la etapa de convertibilidad.
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Sección 3.1. Resultados de la implementación

A partir del 2010, luego de la recuperación de la crisis internacional, las

importaciones del sector no solo modificaron su tendencia disminuyendo

considerablemente, arrojando tasas negativas de crecimiento (la tasa de variación

promedio anual 2009 al 2012 es del -7% anual). Esta modificación en el

comportamiento de las importaciones totales del sector es consecuencia de la

aplicación de las Licencias No Automáticas (LNA), ya que se evidenció solo en las

posiciones importadas del sector que contrajeron la medida a partir del 2009

(Gráfico. 8) y no parecen estar vinculadas a variaciones en otras variables, como el

tipo de cambio14, en efecto el tipo de cambio real multilateral del sector mantiene

un ritmo de apreciación constante (Gráfico. 7).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Banco Central y CEI.

Por otro lado tanto el sector como la economía Argentina crecieron, con lo cual el

consumo importado debería haber seguido dicho curso. Como se observa en

14 La metodología utilizada para el calculo del tipo de cambio real multilateral fue la sugerida por el Centro de Económia

Internacional (CEI), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la república Argentina.
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Gráfico 8 existió un comportamiento dispar entre la variable IMPO LNA

(importaciones en millones de dólares corrientes registradas por el grupo de

posiciones a 8 dígitos que contrajeron LNA) y la variable IMPO sin LNA (posiciones

arancelarias importadas millones de dólares del sector que no contrajeron la

medida), en esta última el impacto de la crisis internacional fue inferior 15 y su

recuperación16 mucho más rápida que en las posiciones que contrajeron LNA.

Asimismo también se detectó un comportamiento disímil entre la variable IMPO

LNA y las importaciones totales de la economía Argentina.

16 El grupo de posiciones sin LNA logra una recuperación muy rápida durante el 2010 (registrando un 23,2% de

incremento), superando los valores del 2008, mientras que el grupo con LNA, registró una recuperación del 28% muy por

debajo de los valores registrados previos a la crisis (las importaciones del 2010 se encuentran casi un 60% por debajo del

2008) continuando en descenso hasta el 2012. En cuanto a las importaciones totales de la economía Argentina han tenido

una recuperación rápida luego del impacto de la crisis durante 2009 (registrando una caída del -31% durante el 2009 y una

recuperación del 45% durante el 2010) registrando en el 2011 un 28% por encima de los montos importados durante el

2008 y acrecentándose aún más hasta el 2012 (año de aplicación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación).

15 El grupo de posiciones importadas que contrajeron LNA a partir del 2009, registran una caída mayor del -51% respecto al

2008, mientras que el resto de las posiciones importadas que no contrajeron LNA registran un caída del -11%, si bien en

ambos casos la causa de está relacionada a la crisis internacional existe una caída más pronunciada en el grupo con LNA que

podría ser consecuencia de la aplicación de la medida.

14



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Esta baja en las importaciones contribuyeron hacia una rápida recuperación de la

producción durante el segundo trimestre del 2009 (INET, 2009, p. 29), potenciado

por el crecimiento sostenido del consumo doméstico. En efecto el consumo

aparente se recuperó rápidamente y continuó con su tendencia de crecimiento con

tasas de variación promedio anual del 20% estables durante todo el periodo

2009/2012.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Ello permitió que la producción regrese a los niveles registrados previos al 2007 y

continuando su crecimiento (Gráfico.10.), conservando los niveles de empleo

registrados durante todo el periodo hasta 2012, alcanzando en 2006 los valores

máximos históricos de 1997. A pesar de la crisis internacional, debido a la

aplicación de las LNA el empleo registrado no sufrió bajas, por lo cual no debió

recurrirse a despidos masivos de personal, optándose en general por una

reducción de turnos de trabajo y/o suspensiones temporarias (INET, 2009, p. 29).

En el segundo trimestre 2009, se recuperó la producción, según el informe INET

algunas fabricas regresaron a trabajar en tres turnos (INET, 2009, p. 29). Ello se

observa en el Gráfico 10 donde se observa una mejora la productividad por obrero

ocupado y horas trabajadas a partir de dicho periodo.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Estadísticas para la

Producción (CEP).

Adicionalmente, las inversiones anunciadas durante 2006-2007, condicen con un

crecimiento real de la producción en el sector. Los anuncios efectuados en las

encuestas ASORA (Asociación de Fabricantes y Representantes de Maquinas y

Herramientas para la Industria Maderera) durante 2007, mostraron un fuerte

crecimiento de las inversiones (realizadas por orden de importancia en la

adquisición de maquinarias, para líneas nuevas de producción y automatización,

ampliación de infraestructura, aumento de la capacidad productiva, capacitación

del personal y nuevos desarrollos) en las empresas Pymes que integran el

complejo madera-muebles, confirmándose todos los anuncios realizados durante el

2006 a ejecutarse durante 2007 (INET, 2009). Descartando en principio la

posibilidad que los fabricantes de muebles sean los mismos importadores de estos,

siendo probable que el grueso de dichas importaciones hayan sido sustanciadas

por grandes actores ubicados en el ultimo eslabón de la cadena, como

supermercados, grandes tiendas especializadas en muebles para el hogar, como se

ha develado de las entrevistas realizadas.
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A partir de la crisis internacional para el segundo semestre del 2008 y principios

de 2009 la dinámica de inversiones presentó un descenso significativo, no obstante

a partir de la aplicación de los instrumentos de política comercial durante el 2012,

se detecta una rápida recuperación, según la encuesta FAIMA 2012, se anuncia que

las empresas del sector estarían alcanzado entre un 85% y 90% de su capacidad

instalada. Ello condice con los créditos otorgados en el sector Muebles los cuales

incrementaron considerablemente a partir del 2009 (Grafico.11).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del  MECON

Otro indicio positivo, que resulta de la aplicación de las LNA, se devela al observar

que los valores y cantidades importadas del sector muebles bajan sustancialmente

a partir de la aplicación de la medida durante 2009, mientras que los valores y

cantidades importadas de los principales insumos para su producción, como es el

caso de Madera contrachapada, tableros de fibras y partículas (ver siguiente

sección para mas detalle) continua en alza (Gráfico.12), aún cuando una de sus

posiciones arancelarias 4412.39 (Las demás: madera contrachapada, madera

chapada y madera estratificada) contraen LNA a partir de la Resolución Nº 251 del

2009 (Certificados de productos varios). Asimismo se registró un comportamiento

similar en las cantidades importadas (kg) del sector CIIU 2021 (Fabricación de
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hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros

laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p.) al cual pertenecen

dichos insumos (Gráfico.13). Ello demuestra que existió una sustitución de

importaciones real en el sector muebles, aunque denota también cierta

problemática en los insumos nacionales necesarios para el sector muebles, al

mismo tiempo que también expresa un deterioro del balance comercial, lo que

podría expresarse como un “deterioro de la sustitución”. Ello hace imperioso el

estudio de la cadena de valor Foresto-Industrial a los efectos de observar el

impacto de la medida a lo largo de esta, lo que será objeto de estudio para

siguientes trabajos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

19



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
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Sección 4. Composición Cadena Foresto Industrial

El presente trabajo estudiará la cadena foresto industrial debido a que gran parte

del consumo nacional es de muebles de madera, en efecto tomando como muestra

la composición de las importaciones acumuladas durante 2002 al 2012, casi el

50% de las importaciones son muebles de madera, lo que hace relevante el

presente estudio.

La cadena foresto industrial, involucra cuatro grandes actividades que la

constituyen: i) extracción forestal; ii) producción de madera; iii) producción de

papel17; iii) producción de muebles. La etapa inicial de la cadena comienza con

extracción forestal o corte de rollizos, donde el 80% de la madera extraída

pertenece a bosques implantados y el 20% aproximadamente a bosques nativos

(CEP, 2007). Una parte de estos se destina para: i) la generación de pulpa para la

industria del papel; ii) la industria extractiva (resinas y tanino); iii) leña y carbón;

iv) postes a impregnar18; v) y por ultimo, madera.

El análisis de la cadena se focalizará en la “Extracción Forestal”, ubicada dentro del

CIIU 0219, la producción de madera, CIIU 20 y la producción de “Muebles”, CIIU 361.

A su vez dentro de “Madera” (CIIU 20), se tendrán en cuenta las actividades

directamente vinculadas a la producción de muebles como: i) el aserrado de

madera, CIIU 201, el cual da origen a la “Madera aserrada”, CIIU 2010; ii) las

actividades de debobinado, faqueado20 y triturado, comprendidas dentro del CIIU

202. Esta dan origen a productos como: a) laminados y faqueados, para revestir

paneles, terciados, aglomerados y placas; b) compensados21; c) tableros de

partículas, también denominados aglomerados; d) tableros de fibras, que son

aglomerados con diferente grado de procesamiento (MDF, tablero de fibra de

mediana densidad, principales insumos utilizados para la industria del mueble),

21 Se obtienen a través de la unión de dos o más láminas.

20 Actividades de la cual se obtienen chapas y lamina de madera para enchapado, contrachapado y el compensado de madera
también muy utilizado para la confección de muebles y re-manufacturas de madera.

19 La definición de las actividades de la cadena a estudiar fueron definidas en función al ClaNAE-97- Clasificación Nacional de

Actividades Económicas- metodología utilizada por el INDEC, apoyadas con las ese puestas realizadas en el sector.

18 La impregnación es el método de preservación más eficaz que se conoce es la impregnación por vacío – presión, o método
de célula llena con Arseniato de Cobre Cromatado o CCA-C, que es un producto hidrosoluble. La madera impregnada luego
será aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma forma que la madera sin tratar.

17 Sector que no será considera en la producción de este trabajo.
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incluidos en el CIIU 2021, el cual se denominará “Tableros”, para el presente

estudio.

Sección 4.1. Impacto de las LNA en la Cadena Foresto-Industrial.

Partiendo por el análisis del valor bruto de producción (VBP) a niveles corrientes

se detecta a partir de 2005, en el sector forestal (CIIU O2), un incremento del 25%

con respecto al 2006, que se mantiene hasta final del periodo con tasas de

crecimiento promedio22 anual del 7,5% (de 2004 a 2012), coincidentes con el

crecimiento de la producción. Esta incrementa entre un 4% a 5% promedio anual

(datos obtenidos de la las encuestas sector forestal de los años analizados,

elaboradas por el Ministerio de la Producción) en similar periodo, con picos

durante 2007/2008 y 2010/2011. En 2001, este crecimiento está relacionado a los

incentivos realizados a partir de la Ley 25.080 promulgada en 1999 y

principalmente a la recuperación de la economía pos convertibilidad. El posterior

crecimiento se relaciona a la Ley 26.331 del 2007 de Presupuestos Mínimos de

Protección Ambiental de los Bosques Nativos y principalmente al crecimiento

económico de la cadena debido a la aplicación de las LNA en 2009. Por su lado el

sector madera (CIIU 20), acompaña el crecimiento del sector forestal, registrando a

partir del 2002 hasta 2012 una TVPA del 11%. Esta ultima incrementa por encima
23 del sector muebles, quien registra una TVPA del 6,5% anual, durante el mismo

periodo, mientras en el periodo de convertibilidad ambas se comportaron de forma

muy similar (Gráfico 14). Inclusive el sector muebles en los años previo a la crisis

de pos-convertibilidad lo supera. Para 2009 si bien el VBP de los dos sectores cae24

a niveles similares a la media de la economía general (-10.8 %), su recuperación

posterior es muy rápida en ambos, incluso por encima de la media general25. A

partir de allí se exacerban las distancias entre el crecimiento del sector muebles y

madera.

25 Muebles durante 2011 registra un crecimiento del 33%, madera del 24% y la economía general de casi un 20%.

24 Muebles presenta una caída del 10.3%, madera cae un 13% y en el caso del sector forestal no se detecta una caída sino que a partir
del 2008 el crecimiento del VBP se desacelera a una tasa del 3% y luego se recupera al 5% en el resto del periodo pero no se detecta
una baja

23 La tasa de crecimiento anual promedio del sector muebles es del 6,5% durante el periodo 2001/2012 mientras que el sector
madera arroja una tasa cercana al 11% anual (cabe destacar que a partir del 2009, el sector muebles creció a tasas cercanas al 18%
anual, como se señaló en el análisis anterior).

22 La serie del VBP del sector forestal se presenta de forma separada ya que fue obtenida del INDEC y solo se cuenta con
datos a partir del 2004, mientras que las series presentadas del VBP del sector Madera y Muebles son obtenidas del CEP
desde 1993.
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Fuente: Elaboración propia en base a información del CEP e INDEC.

Esta diferencias no coinciden con la evolución de la producción, debido a que el IVF

del sector muebles, registró un mejor performance que el VBP en comparación al

sector madera, es decir en términos reales la producción de muebles incrementó

por encima de la de madera (Gráfico 15). Incluso, este ultimo registró una baja en

su ritmo de crecimiento a partir del 2004, acentuándose esta tendencia durante los

meses de crisis internacional, con una recuperación leve a partir de 2010.
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Fuente: Elaboración propia en base a información del CEP e INDEC.

No obstante, ello difiere hacia dentro del sector madera (CIIU 20), ya que el

sub-sector madera aserrada (CIIU 2010) tuvo un incremento real de la producción,

incluso por encima de otras actividades de la cadena, en contraposición al

sub-sector de tableros (CIIU 2021), quien mantuvo estable su producción, con

algunos picos de crecimiento para el 2007/2008, y su capacidad instalada. El

Gráfico 16 muestra el sub-sector tableros (2021) con sus diferentes productos

(compensado, tableros de fibra, tableros de partículas y contrachapado) se

mantuvo estable a partir del 2002.
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Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas del sector Forestal del

Ministerio de Producción y FAO

Estas discrepancias entre el VBP y el IVF, se vincula a que el sub-sector de tableros

(CIIU 2021) no incremente su producción, por encima de su capacidad instalada

(Grafico 17), acompañando el incremento de la producción de muebles, como si lo

hace el sub-sector madera aserrada (CIIU 2010), los motivos de esta problemática

se abordarán posteriormente.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Producción, datos

extraídos de las encuestas anuales  Industria Forestal.

Sin embargo, es importante destacar que las LNA en el sector muebles, lograron

evitar una baja sustancial en la producción de madera, debido a que la producción

antes exportada afectada por la crisis internacional, logró colocarse en el mercado

local (Gráfico 18 y 19).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Referencia: Las exportaciones están deflactadas por el índice de precios de

exportación (IPE) del sector.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
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Referencia: Las exportaciones están deflactadas por el índice de precios de

exportación (IPE) del sector.

Retomando la diferencia antes planteada entre el VBP y el IVF, se encuentra una

posible explicación en función al Grafico 20, donde se muestra que a mayor grado

de concentración (tamaño de los círculos) menor nivel de producción (IVF). Es

decir aquellos sub-sectores con mayor nivel de concentración como el de tableros

(CIIU 2021) la producción creció menos que la media de la economía general

(representada en el eje horizontal), que el sub-sector madera aserrada (CIIU 2010)

y el sector muebles (CIIU 361)26.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP (IVF), FAO (datos producción);

INDEC (IPM)27 y OED (Cantidad de empresas).

27 Los índices de precios mayorista fueron tomados del INDEC, debido a que son los únicos datos disponibles. Sin embargo los
precios del sector muebles (CIIU 361) fueron comparados con los índices de precios al consumidor proporcionados por el centro de

26 El sector extracción forestal no fue incorporado al Gráfico 20 debido a no existen datos disponibles sobre precios, por ello se
decidió incorporar solo al Gráfico 21, donde se observa la evolución de la producción y productividad.
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Referencias: eje vertical: IPM general de la economía; eje horizontal: IVF de la

economía general ; tamaño círculos: cantidad de empresas.

Al mismo tiempo, que a mayor nivel de concentración menor productividad

relativa (Gráfico 21). Es decir aquellos cuya productividad experimentó una

evolución positiva durante el periodo 2005 al 2012 coinciden con los que han

incrementado su producción (cuadrante superior derecho del gráfico), estos son el

sub-sector madera aserrada (CIIU 2010), el sector muebles (CIIU 361) y extracción

forestal (CIIU 02). Esto puede significar la existencia de un aumento de las

inversiones en dichos sectores y/o una mejoría en su capacidad instalada, aunque

no se tenga exactitud sobre ello debido a la falta de datos disponibles28, aunque si

de los créditos tomados, que incrementaron en el sector muebles luego de la

implementación de la medida, como se mencionó en la anterior sección.

Siguiendo la lógica planteada, en el Grafico 20, se esperaba encontrar que la

evolución de los precios en el sub-sector tableros (CIIU 2021), esté por encima de

la media general (representado por el eje vertical) y del resto de los sub-sectores o

sectores analizados,  sin embrago 29 ello no sucedió.

29 En principio lo que parece explicar el incremento del VBP del sector madera (CIIU 20) por encima de su producción real, fueron
los elevados precios del sector de la construcción (CIIU 2022, sector con altos niveles de concentración, formado por unas 549
empresas), con un incremento aproximado total del 60% por encima de los incrementos medios en 2012. Sin embargo, como se
analizará posteriormente este sector no fue el único que contribuyó.

28 La cantidad de créditos tomados durante el periodo en el sector muebles, pasa de números inferiores a 100 millones de pesos a 400
en 2011 y 700 millones en 2012, alcanzando un máximo en 2013 de casi 1400 millones de pesos corrientes, mientras producción de
madera (CIIU 20) agregada en 2013 alcanzó cifras de 700 millones.

estadísticas de San Luis (el cual no fue posible tomar en el gráfico citado para la comparación ya que corresponde a bienes finales),
mostrando divergencias menores al 100% partir de 2009, ya para el 2012 las divergencias se exacerban, siendo superiores al 100%
pero inferiores al 200%, y ya muy por encima del 200% a partir del 2012. Sin embargo para el análisis, si bien los precios reales
pudieron ser entre un 50% a un 100% menor dependiendo el periodo, las distorsiones se darían en todos los sectores o sub-sectores
por igual, con lo cual a efectos del presente análisis los datos utilizados no modificarían las conclusiones propuestas.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAO (Producción), CEP

(productividad del sector Muebles) y OED (cantidad de obreros empleados)

Referencias: eje vertical: Productividad por obrero ocupado; eje horizontal: IVF

Para que ello suceda los datos deberían observarse con mayor nivel de

desagregación que los datos oficiales obtenidos a 4 dígitos del CIIU. La hipótesis

sostenida es que el sub-sector, está compuesto por 87 empresas (según datos de la

OED) para el 2012, siendo de estas unas 79 aproximadamente talleres de

aserradero o pequeñas empresas que realizan las actividades de faqueado y

debobinado, solo unas 4 a 5 empresas son de tableros (encuestas industrias

forestales, Ministerio de producción) y alrededor de unas 8 empresas de

compensando30 (según los últimos datos relevados 2012, ya que años atrás se

integraban por 11 empresas), siendo estas ultimas las que controlan el mercado.

Sin embargo los índices de precios corresponden a las 87, lo que es probable que

las 79 empresas promedien a la baja de los índices de precios ocultando los precios

relativos altos de las empresas concentradas. Estos abusos de precios por parte de

30 A su vez como se observa en la tabla en algunos casos las actividades de tableros y compensados son compartidas por
estas empresas lo que aumenta la concentración, o en el caso de Platinium, producen tableros para su producción propia,
según datos brindados de las entrevistas.
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las empresas de tableros, fueron destacados retiradamente en las entrevistas por

los productores de muebles como una situación preocupante en el sector31.

Por otro lado, como muestra la Tabla 2 gran parte de estas empresas, son actores

integrados a lo largo de la cadena en forma vertical realizando actividades de

forestación y realizando inversiones en plantaciones para proveerse de su propia

materia prima. Esta integración les permite lograr economías de escala, con alto

grado de competitividad tendiendo a la formación de Clusters (Ministerior de

Relaciones Exteriores, 2009).

31 Los entrevistados, manifestaron abusos de precios en el sector e incluso mostraron cotizaciones que develaron precios
relativos muy elevados en comparación a los importados. Por otro lado en varios casos los entrevistados comentaron que las
cotizaciones realizadas por las empresas de tableros eran totalmente arbitrarias y discrecionales para cada cliente sin
responder a una lógica de mercado.
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Tabla 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP, Nosis y Ministerio de

Producción.

Referencia: * Datos estimados

No obstante, si bien no se pueden comprobar la hipótesis mencionado a partir de

los indicios develados en las entrevistas, se puede demostrar que este sub-sector

fue ampliamente beneficiado por las LNA. Estos actores logran suplir los

incrementos de demanda con un aumento de importaciones a precios relativos

inferiores a los que venden en el mercado nacional (aún sosteniendo la hipótesis

que estos precios nacionales no muestran los incrementos reales del sub-sector).
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En efecto el 30% de las importaciones de tableros de las posiciones 4410, 4411 y

4412 provienen de Arauco y Masisa para el 2012, siendo además más del 40% de

las importaciones de origen Brasil (datos obtenidos de Nosis), donde estas

empresas tienen radicadas filiales, lo que genera sospechas de que las

importaciones provienen de empresas vinculadas.

Asimismo el Gráfico 21 comprueba que los índices (año base 2002) de precios de

las importaciones (IPI) del sub-sector tableros, están en concordancia con la

evolución del índice de precio de importaciones internacional del sub-sector

(IPIT)32 , discrepando con el índice de precios mayorista (IPM). Observándose que

para el 2009 el IPM crece por encima de la evolución del IPI y IPIT, al mismo

tiempo que incrementan las importaciones del sub-sector en kilo gramos. Por otro

lado si se observa los valores importados en los despachos provenientes de Brasil33

(datos Nosis) se devela que mientras los valores unitarios referenciales importados

para 2012 de tableros MDF blanco de 1,85 x 2,75 x 18 mm, según la posición

arancelaria 4411.14.90.290Q 34 a 12 dígitos de la NCM, rondan un valor de 55 U$D

(incluye costo seguro y flete internacional más arancel de importación), lo que

sería para ese año un valor en pesos aproximado de $250, en el mercado local

según las entrevistas realizadas, estos tableros podían llegar a tener un valor de

$560 a $600 la unidad en aparente iguales características.

34 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADAS CON RESINAS O DEMÁS
AGLUTINANTES ORGÁNICOS.
-Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»):
--De espesor superior a 9 mm
Los demás
Con recubrimiento de superficie en una o ambas caras y con trabajo mecánico en dos (2) o cuatro (4) de sus cantos
Los demás

33 Es importante mencionar que estos datos no salen de los despachos declarados en el Nosis por Arauca, ni Masisa, ya que
en estos, en el caso de Arauco, se pudieron observar valores declarados muy elevados que rondan los U$D 300 FOB el m3
para el 2012.

32 El índice de precio internacional del sector (IPIT) se construyó con datos de las importaciones mundiales a 6 dígitos del S.A
que integran el sector ( ver metodología en el capitulo 2)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y COMTRADE

Referencias: Índice de Precios Internacional del sector 2021 (IPIT)

Índice de Importaciones del sector 2021 (IPI)

Índice de Precios Mayoristas (IPM)

Importaciones en KG.

Estas diferencias de precios, llevaron a que el sub-sector tableros tenga mayores

ganancias por encima del resto de la cadena, ello se pueden comprobar en el

Gráfico 22 (aunque no de forma precisa debido a que los datos se encuentran

agregados a nivel de sector CIIU 20235), no obstante, es importante mencionar que

todos los sectores se beneficiaron con la medida de protección, sin embargo los

grandes ganadores del proceso de sustitución fueron los grupos concentrados

quienes mayores márgenes netos36 de ganancia registraron, casualmente a partir

de 2009 (Gráfico 22).

36 Para el calculo del margen neto, se tuvo en cuenta en margen bruto (que representa el margen del resultado operativo de la
organización: ventas menos costos de mercaderia y de produccion), menos los costos administrativos, de comercializacion y
resultados financieros

35 A pesar de ello, los datos recopilados de cada sector provienen de las grandes empresas que presentan los balances en la CNV, por
lo tanto los aserraderos o empresas de tamaño menor no son considerados, sin embargo en el CIIU 202 también pueden entran
empresas que forman parte de la construcción.
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Fuente: Elaboración CITRA en base a datos de la Comisión Nacional de

valores (CNV)

35



5. Conclusiones

En conclusión, las importaciones del sector a partir del 2009 registraron una

disminución sustancial en su ritmo de crecimiento, llegando a importarse para el

201237 casi menos de la mitad en el 2008 (año de mayor registro a partir de 2002).

Gracias a esta baja, el sector se recuperó rápidamente a partir del 2009 volviendo a

los valores registrados de producción del 2007 y superando estos registros en los

años posteriores. Este comportamiento en las importaciones fue causa de la

aplicación de las LNA en el sector muebles. De no aplicarse el instrumento de

política comercial, es probable que el sector hubiera profundizado su tendencia

hacia la baja de la producción local (a partir de 2007 sin indicios de recuperación)

exacerbado por una rápida recuperación en las importaciones del sector (como

sucedió con las importaciones totales argentinas) pos crisis internacional,

alentadas por un tipo de tipo de cambio real multilateral apreciado (Gráfico 7). Por

otro lado se detectó un efecto sustitución de importaciones en el sector muebles,

que pudo ser comprobado debido al incremento de las importaciones de sus

principales insumos sin LNA.

A su vez al analizar la cadena de valor foresto industrial, se observa que la medida

fue efectiva para apalear los avatares de la crisis internacional, ya que evito una

baja de la producción del sector madera, vinculada directamente con muebles,

debido a una caída en sus las exportaciones.

Sin embargo, la redistribución de los beneficios de la medida no fueron

homogéneos, ya que quienes más se beneficiaron fueron los sectores concentrados

de la cadena, el sub-sector tableros. Este suplió el incremento de la demanda local,

con un aumento de importaciones (se sospecha de que sus filiales) a precios

relativos inferiores a los que vendía en el mercado local, generando así ganancias

extraordinarias por sobre el resto de la cadena. Por otro lado si bien dicho

incremento en las importaciones denotan un efecto sustitución en el sector de

bienes finales como se mencionó antes, también denotan un efecto de deterioro de

37 Es importante mencionar que durante el 2012 todas las importaciones de la economía presentaron una baja (las

importaciones totales cayeron un 9%), lo que está relacionado a la aplicación de la DJAI (Declaración Jurada Anticipada de

Importación) a partir de la Resolución General AFIP Nº 3255 vigente a partir del 23 de Enero de 2012.
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la sustitución, debido a un detrimento del balance comercial, que será imperioso

medir en trabajos posteriores.

No obstante, esto no le quita efectividad al instrumento para mantener el empleo y

producción frente a la crisis internacional, pero es preciso mencionar que al

momento de su aplicación es imperioso que el Estado tenga un control y

conocimiento claro del funcionamiento de la cadena, los grupos transnacionales

que operan y los niveles de concentración existentes en el mercado. El objetivo

junto a la aplicación de la medida debería ser evitar distorsiones que pueden ser

nocivas para el desarrollo de la los sectores económicos que se intentan proteger.
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