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Resumen Ampliado 

En este trabajo nos proponemos analizar el impacto cualitativo de políticas públicas de nivel 
nacional en una ciudad turística de tamaño intermedio como San Carlos de Bariloche. En 
particular, estudiamos las consecuencias de la implementación del programa Pre-Viaje en San 
Carlos de Bariloche (SCB) en un contexto internacional y macroeconómico esencialmente 
exógenos, dado que este tipo de ciudades no tienen control sobre las políticas macroeconómicas 
tales como el tipo de cambio, ni tampoco pueden incidir sobre las restricciones sanitarias 
implementadas a raíz de una pandemia. 

La investigación persigue dos objetivos. Por un lado, esperamos contribuir con una herramienta 
de análisis hasta el momento ausente, teniendo en cuenta que la disponibilidad de datos es 
escasa y deficiente. Por ejemplo, a pesar de ser una de las ciudades más importantes de la 
Patagonia, San Carlos de Bariloche no cuenta con relevamiento de indicadores socioeconómicos 
a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Esto dificulta notablemente poder evaluar las condiciones de vida de la población local e incluso 
evaluar el impacto de las políticas públicas. 

Por otro lado, buscamos poner en discusión el rol del sector turístico en la ciudad. Sin dudas, se 
trata de la principal actividad económica, pero aun cuando existen investigaciones que 
promueven la diversificación productiva para aumentar la resiliencia, no existe una discusión 
crítica al respecto del rol del turismo como dinamizador del desarrollo local. De esta manera, 
vale poner en discusión si en Bariloche todo lo que es bueno para el turismo es bueno para toda 
la sociedad. Nos preguntamos quiénes son los ganadores y perdedores de las políticas de 
promoción del turismo impulsadas a partir del Pre-Viaje o, bien, cómo se ven afectados los 
trabajadores de ciudades como San Carlos de Bariloche (SCB) frente a las políticas que generan 
excedentes cuya apropiación pública o privada los excluye. 

Durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, el sector turístico se vio particularmente 
afectado al restringirse la circulación de personas con el objetivo de reducir la propagación del 
virus. En consecuencia, tanto el turismo doméstico como internacional se vieron reducidos 
sensiblemente. En este contexto, el Ministerio de Turismo y Deportes diseñó e implementó 
diversos programas tanto para sostener la oferta como para impulsar la demanda. Entre ellos, 
el programa Pre-Viaje se implementó con el objetivo de promover la rápida recuperación del 
sector turístico, a partir de una devolución parcial de los gastos realizados por los turistas en 
alojamiento y otros servicios. Si bien el Pre-Viaje ha cosechado elogios por la recuperación de la 
actividad económica turística y los beneficios económicos generados, poco se ha analizado sobre 
el impacto del programa más allá de la reactivación del sector, y en particular a nivel local en las 
localidades turísticas donde más impacto registró. Más allá del éxito inicial del programa para 
reactivar la actividad sectorial, no se recopiló información para analizar a quiénes favorece o 
perjudica en las ciudades que se implementa. 

Esta investigación parte de la hipótesis de que el éxito relativo del programa -en un contexto de 
restricciones a la movilidad internacional de pasajeros y el encarecimiento de los dólares para 
gastos en el exterior-, redundó en un mayor excedente de explotación y un empeoramiento de 
la distribución funcional del ingreso en San Carlos de Bariloche al promover una apropiación de 
excedente por parte de empresarios y terratenientes. 



 
 
 

 
 

A nivel local, el estímulo a la demanda del sector turístico mediante la creación de poder 
adquisitivo a través de políticas monetarias o fiscales, no llega necesariamente a ser 
compensado por el aumento de la oferta de los servicios sectoriales como el alojamiento. Este 
impulso a la demanda puede dar lugar a un aumento de los alquileres, así como de los precios 
de venta de las viviendas e incentivos especulativos. Dado que la oferta de suelo urbano y de 
vivienda es relativamente inelástica en el corto plazo, no hay forma de que un incremento  
repentino de la demanda pueda ser satisfecho mediante una expansión paralela de la oferta. 
Por tal motivo, los precios aumentan en el corto plazo por encima de la media nacional.  A su 
vez, este shock de demanda determina que, tarde o temprano, el excedente extraordinario que 
pudiera estar registrando el sector capitalista sea apropiada en forma de renta por parte de los 
terratenientes o los desarrolladores inmobiliarios. 

SCB es uno de los centros turísticos más importantes de la Argentina. La ciudad cuenta con 
alojamientos para turismo estudiantil, cadenas hoteleras de lujo y otras modalidades (ej.: apart, 
camping, glamping, entre otras) para alojar a los cerca de 700 mil turistas que la visitan año a 
año. Entre sus principales atractivos se encuentra uno de los centros invernales de esquí más 
importante de Latinoamérica y una amplia oferta de actividades vinculadas al turismo de 
naturaleza. Por tal motivo, el arribo de turistas muestra una marcada estacionalidad con picos 
de arribos en las temporadas estivales e invernales.  

De esta manera, SCB es un destino turístico maduro y una ciudad intermedia con baja 
diversificación de su estructura económico-productiva. Por lo tanto, las consecuencias de la 
pandemia se sintieron particularmente fuerte durante 2020, cuando los arribos se derrumbaron 
súbitamente. Las diversas políticas instrumentadas para sostener la oferta e incentivar la 
demanda turística a nivel nacional y una vez flexibilizadas las medidas de restricción de la 
movilidad lograron reactivar la actividad turística. En el año 2022, junto con el impulso del 
programa Pre-Viaje, la cantidad de arribos de turistas dio un salto y superó la barrera del millón 
de arribos que nunca había superado desde que se registra el dato, ubicándose ligeramente por 
encima de 1,1 millones de turistas. 

En las ciudades turísticas la necesidad de viviendas compite con la demanda de alojamientos 
turísticos. El aumento de las actividades turísticas en Bariloche se acompaña por una mayor 
cantidad de arribos que incrementan la demanda de alojamientos hoteleros y 
departamentos/cabañas de alquiler turístico. Al crecer la demanda de turismo por encima de las 
capacidades locales aumenta la renta del suelo y los alquileres turísticos se incrementan. La 
oferta hotelera también aumenta lentamente y las viviendas destinadas a alquileres 
permanentes para residentes se vuelcan al mercado turístico. De esta manera, si bien aumenta 
la oferta de alquileres turísticos, no lo hace con la misma velocidad que la demanda al tiempo 
que se reduce la oferta para alquileres permanentes. 

El precio del alquiler permanente también aumenta. Esto responde a la reducida oferta de 
vivienda y para equiparar el costo de oportunidad de pasar a alquileres temporarios. El suelo 
alterna entre el negocio rentístico/turístico y el consumo social de vivienda. Esta dinámica, 
siempre presente en una ciudad como Bariloche, se profundizó fuertemente en el marco de la 
postpandemia, cuando se produjo un shock de demanda de alojamiento turístico motivada 
entre otras cosas, por la aplicación del programa Pre-Viaje y la posibilidad rápida de difusión que 
representan las plataformas de alojamiento (ej.: como Airbnb, Booking, etc.). En períodos de 
incremento de la actividad turística, el resultado de esta dinámica es el aumento de los precios 
locales de la vivienda. 



 
 
 

 
 

El incremento de los precios de la vivienda implica una pérdida de poder adquisitivo de los 
trabajadores residentes por dos mecanismos. Por un lado, la mayoría de los bienes que se 
consumen en la ciudad (incluidos los alimentos) no se producen localmente, sino que son traídos 
de otros centros urbanos o productivos. Por lo tanto, se los puede considerar importados para 
la ciudad, se determinan en otros centros de producción e incorporan los márgenes de 
transporte, almacenamiento y comercio. 

Por otro lado, los salarios no aumentan de acuerdo con el costo de vida local dado que no se 
elabora un índice local, lo cual dificulta las negociaciones salariales. Lo anterior permite alcanzar 
algunas conclusiones sobre el nivel y las variaciones de los salarios: el incremento salarial no se 
ajusta al costo de vida local. De esta manera, la evolución de los salarios reales tiende a ser 
decreciente y con esto la distribución del deviene regresiva. El resultado de lo anterior es que el 
impulso de la actividad turística por encima de la capacidad instalada lleva a una distribución 
desigual del ingreso y un empeoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora 
residente. 

Este análisis nos permitió formular un modelo teórico para el análisis del impacto de las políticas 
de promoción turísticas implementadas durante la post-pandemia. La dinámica del modelo 
postula que el aumento de la demanda servicios turísticos de Bariloche sumado al aumento 
poblacional redunda en un aumento de la demanda de alojamiento. Esta demanda enfrenta una 
oferta inelástica. La demanda de alojamiento turístico puede ser satisfecha mediante la oferta 
de alojamiento, incluyendo aquellos no registrados. La demanda de vivienda permanente por 
parte de residentes (sean recién llegados o ya radicados) puede ser satisfecha por viviendas 
ofrecidas para alquiler permanente. Sin embargo, si la demanda de alojamiento turístico sigue 
en aumento (por ej.: estimulada por la inyección de poder adquisitivo de una política pública), 
las viviendas permanentes se destinan al alquiler temporario motivadas por la mayor 
rentabilidad. Esto implica una menor oferta de viviendas para alquiler permanente y un 
aumento de precios de todas las unidades. Dado que los salarios no ajustan de acuerdo con el 
costo de vida local que incluye el costo de alquiler y que la infraestructura y la oferta de vivienda 
crecen por debajo del crecimiento poblacional, los salarios enfrentan una pérdida de poder 
adquisitivo, lo que redunda en una distribución del ingreso más regresiva. Asimismo, la 
búsqueda de menores costos de vivienda fuerza a la población trabajadora a desplazarse a 
lugares más alejados del centro urbano y los servicios instalados, reduciendo la densidad 
poblacional y ampliando el ejido urbano con mayores costos asociados al despliegue de 
infraestructura y los servicios públicos que profundizan las desigualdades locales. 

El trabajo concluye que la implementación continua del programa Pre-Viaje redundó en efectos 
negativos en términos distributivos para la población local. Una vez determinado el éxito relativo 
del programa se siguió implementando sucesivamente aun cuando los factores que 
determinaron su diseño ya habían cesado (recuperación de la actividad económica). La 
continuidad de estas políticas beneficia a un sector de la población y perjudica a la gran mayoría 
de la población trabajadora elevando el costo de vida en relación con el salario. Esta conclusión 
permite complejizar la visión de sentido común que postula, a grandes rasgos, que todo lo que 
es bueno para el turismo es bueno para la población de San Carlos de Bariloche, y plantea la 
necesidad de generar instrumentos más sofisticados de evaluación del impacto de las políticas 
públicas implementadas.  

Palabras clave: Desarrollo local; Distribución del ingreso; Turismo; Renta del Suelo; Políticas 
públicas 
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