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Prefacio

Los resultados del actual plan econ�mico pueden ser el comienzo de una nueva oportunidad
para nuestro pa�s a fin de intentar un cambio en la organizaci�n econ�mica y social que nos per-
mita transformar una estructura productiva basada en la provisi�n de materias primas y  empleo
precario, en otra que elabore bienes y servicios con un alto valor agregado y un fuerte conteni-
do de capital social e intelectual.

El equilibrio macroecon�mico alcanzado durante los �ltimos cuatro a�os es una de las con-
diciones m�s importantes para que la econom�a argentina comience a recorrer ese camino. Sin
embargo, ser�n necesarias ciertas correcciones en la pol�tica econ�mica para que no aparezcan
problemas coyunturales que debiliten las promisorias perspectivas actuales.

Argentina se encuentra ante una nueva oportunidad hist�rica de desarrollo econ�mi-
co potencial que puede compararse con la que exist�a al iniciarse el denominado modelo
agro-exportador de fines del  siglo XIX. La abundancia de nuestros recursos naturales, es-
pecialmente aquellos que pueden utilizarse para generar energ�a renovable y alimentos
destinados a abastecer la gran demanda que surge de la incorporaci�n de Asia a la econo-
m�a mundial es un buen punto de partida. 

Sin embargo, recordemos que el modelo agro-exportador no fue acompa�ado por la organi-
zaci�n y la estrategia de pa�s  necesaria para generar actividades y productos de valor agregado
y calidad que nos hubiera permitido confrontar los cambios en el escenario econ�mico interna-
cional en base a nuestra propia fortaleza interna, sin depender primordialmente de la bonanza del
mercado  mundial.

La debilidad de las instituciones puesta de manifiesto en los acontecimientos del a�o 1930,
la falta de acceso  a la educaci�n de calidad por parte de los sectores sociales m�s postergados,
la insuficiencia de capital social, la excesiva centralizaci�n en el puerto de las actividades, recur-
sos y decisiones, nos condujeron a un largo estancamiento econ�mico de m�s de 70 a�os que to-
dav�a estamos padeciendo.   

Los mismos factores que obstaculizaron nuestro desarrollo econ�mico al extinguirse los efec-
tos dinamizadores del modelo agro-exportador est�n ahora presentes en el nuevo escenario mun-
dial influenciado por la globalizaci�n y la tecnolog�a. Estos dos �ltimos elementos pueden ser
herramientas primordiales para aprovechar las especiales circunstancias favorables mencionadas
anteriormente, corregir el rumbo actual  y evitar los errores del pasado.   

Tal como lo dijimos repetidamente, Argentina debe cambiar su modelo econ�mico de predo-
minantes rasgos corporativos por una  organizaci�n basada en las instituciones, m�s descentrali-
zada, que distribuya los recursos, decisiones e infraestructura con el prop�sito de aprovechar las
potencialidades de todo su territorio. 

La primera condici�n para lograr el cambio mencionado es la reforma del sector p�blico. De
otra manera correr�amos el riesgo de volver a fracasar. Por ejemplo, descentralizar las funciones
del gobierno nacional hacia las provincias y las municipalidades  con las serias deficiencias acu-
muladas por la administraci�n p�blica agravar�a las dificultades actuales por la falta de recursos
y  controles. Nunca como hasta ahora el federalismo estuvo tan ligado a la reforma del sector p�-
blico.  



Casi simult�neamente a la misma y al cambio que deber�a producirse en los restantes secto-
res sociales e instituciones del pa�s, es necesario construir capital social e intelectual. Hay mu-
chos ejemplos internacionales de sociedades como la nuestra que destruyeron las bases de la con-
vivencia social antes que su capital humano e intelectual los pudiera sacar de la crisis. Acumu-
lar conocimientos y habilidades a nivel personal  sin normas comunes de comportamiento, con-
fianza, reciprocidad, compromiso social y sentido de pertenencia no es suficiente para evitar el
fracaso. 

Tambi�n es importante asociar el capital social a la fortaleza de las instituciones y el capital
intelectual a la educaci�n. Es casi imposible hablar de capital social con instituciones d�biles. A
su vez, no podemos construir el capital humano e intelectual si el acceso a la educaci�n est� res-
tringido a solo a una peque�a parte de la poblaci�n total. Hoy en d�a, en la sociedad del conoci-
miento, no solo deben prepararse un pu�ado de l�deres econ�micos, pol�ticos, t�cnicos y cultu-
rales, la educaci�n debe alcanzar a todos. 

Crear capital social e intelectual en las distintas regiones del pa�s en un contexto de crecien-
te descentralizaci�n conduce al mejoramiento de las condiciones sociales y a elevados niveles de
competitividad. 

La peligrosa tendencia en casi todo Latinoam�rica de consolidar estructuras poblacionales
concentradas en pocas ciudades que viven, principalmente, de la renta de las materias primas que
se producen en el interior,  tarde o temprano derivan en grandes conflictos sociales, violencia e
inestabilidad, que se consolidan en un c�rculo vicioso al desalentar el capital social, intelectual y
f�sico profundizando las migraciones internas. 

La distribuci�n de la infraestructura de transporte en el pa�s refleja claramente los contrastes
que hist�ricamente debilitaron las instituciones federales. Por ejemplo, hacia el norte de la ciu-
dad de Buenos Aires se est� disponiendo de una compleja trama de medios de transporte com-
puestos por la Autopista Panamericana, el nuevo proyecto de la Autopista Pilar Ð Pergamino, el
proyecto del Tren Bala, la Hidrov�a del r�o Paran�, un intenso tr�fico a�reo y la nueva Autopis-
ta Ribere�a en uno de los extremos del corredor. El contraste es enorme cuando se considera el
estado actual de la Autopista Rosario-C�rdoba, el congestionamiento y deterioro de los pasos
cordilleranos, el p�simo estado de los caminos en el norte del pa�s, las deficiencias del tr�fico a�-
reo interno y el deterioro del sistema ferroviario. Las cifras comparativas, en t�rminos per c�pi-
ta, sobre infraestructura de vivienda, agua corriente, saneamiento, salud y educaci�n completan
un cuadro realmente preocupante.

No es extra�o entonces que en el pasado los problemas fiscales se agravaran principalmente
en los gobiernos provinciales. Esto deber�a ser un llamado de atenci�n sobre lo que puede ocu-
rrir en el futuro porque podr�a poner en peligro el aprovechamiento de las extraordinarias opor-
tunidades que nos presenta el contexto internacional. 

El pa�s tiene una oportunidad hist�rica que no se presentaba desde hace casi ciento cincuen-
ta a�os y la toma de conciencia de la misma es una tarea importante a la cual intentamos apor-
tar nuestro esfuerzo a trav�s del an�lisis regional.

La coordinaci�n de las tareas de investigaci�n del Balance estuvo bajo la responsabilidad de
Guillermo Acosta quien organiz� los equipos de trabajo, comparti� el an�lisis y control de nu-
merosos aspectos tratados en la presente edici�n del libro, incluido el �ndice de competitividad
regional. Tambi�n tuvo a su cargo la coordinaci�n de los estudios realizados por los investiga-
dores de Rosario, Santa Fe, Entre R�os y San Juan que trabajaron en conjunto con nuestra Insti-



tuci�n. Particip� en la preparaci�n de los estudios del Grupo de An�lisis de la Coyuntura, fue el
tutor del trabajo sobre flores de corte de la investigadora Ana Cajilema y particip� en diversas
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Introduction

A New Opportunity

Just as we have done in the previous twelve editions of the Balance of the Argentine
Economy, in this edition we present a graph with the evolution of the per capita Gross Domestic
Product over the past one hundred years. This repetition is deliberate, since our aim is to main-
tain a long-term vision that can help in evaluating proposals for changes in the social and eco-
nomic organization of our country.

The first of these graphs, in the 1994 edition of the Balance, showed the accumulated per
capita GDP growth for each figure of the time series in the previous five years, resulting in a
growth rate of 32,5% between 1990 and 1994. This item was high in historical terms, with its
nearest precedent in the period 1900-1906 when per capita GDP growth reached 28,6%. 

The data seemed encouraging, even when this occurred after a strong recession1. However,
later events showed us that, despite the growth of the decade being above the historical average,
we were still on a long-term path of stagnation. In practice, the effort to control inflation, togeth-
er with the structural reforms such as privatizations and a broader opening up of trade, which
were undertaken in most countries in the same decade, had not enabled us to overcome our prob-
lems. 

It is true that convertibility was not accompanied with the fiscal discipline that might have
kept inflation under control in the long term, but the main reason for the failure was that the char-
acteristics of our economic and social organization remained unchanged, with its production
structure with low added value and deficient content of social and human capital.  

Now in the period 2002-2006, the accumulated per capita GDP growth is estimated at 30,7%,
which is quite similar to that seen between 1990 and 1994, despite the differences in the eco-
nomic policy put into effect and the changes in the regional and global context.

Chart 1: Accumulated per capita GDP growth

Period Accumulated per capita GDP growth

1980 Ð 1989 (-) 21,4%

1990 Ð 1994 (+) 32,5%

1998 Ð 2002 (-) 21,7%

2002 Ð 2006* (+) 30,7%

*Estimated.
Source: BCRA, MEOSP, MECON. 

One of the great advantages of the current economic programme is that it is based on a fiscal
surplus and a current account surplus in the balance of payments, achieved over four consecu-
tive years, for which there is no precedent in recent decades. The first years of convertibility
were quite different, with a weaker fiscal situation, supported mainly through privatizations,
while there were strong pressures to increase public spending and the external sector deteriorat-
ed due to the appreciation of the exchange rate. 

1 During the 80s, the drop in per capita GDP had been 21,4%.
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The world economic situation is also substantially different. While in 1994 we were facing a
crisis in the emerging markets, on the brink of what was later called the Tequila Effect, today the
macroeconomic situation of developing countries is better, in the framework of great growth in
the world economy for the fourth year running. 

So conditions are good for ArgentinaÕs growth rate to be high during 2007, and in this case,
at the end of next year we will have accumulated growth of around 40% for the period 2002-
2007. This would be an unprecedented figure in the past hundred years of Argentine economic
history, as can be seen in Graph 12. 

Graph 1: Five-year per capita GDP growth rate for the period 1900 – 2006* 

*Estimated.
Source: BCRA, MEOSP, MECON. 

Given the current excellent economic performance, it can be said that we are facing an
opportunity to start a change in the economic and social organization of the country and to set a
new strategic direction. 

The country might be in the threshold of a long term potential growth of such magni-
tude, that it could be possible to compare it to that of the agricultural-export scheme pre-
vailing in the second half of the XIX Century. 

At that time, migrations, the railway and maritime transport infrastructure development,
among other factors, allowed the country to achieve a significant economic progress encouraged
by the demand for food from the industrialized countries.

Today, biotechnology innovations and the existence of some of the last available large agri-
cultural stretches of land in the world, in addition to a strong demand for renewable energy and
quality food, represent a very favourable world economic scenario for Argentina. 

If we are to implement the measures that the country needs for these opportunities to occur,
we must work simultaneously on at least two main aspects: 

2
Assuming  a total GDP growth for the year 2007 of 6%, the 2002-2007* period would be more than five percentage points high-
er than the accumulated five-year rate achieved in the two periods of greatest growth seen in the past hundred years, i.e. 1918-
1922  and 1990-1994.
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1) Firstly, decentralizing and regionalizing the country to make better use of all its potential.
Public sector reform is essential for this. As well as improving its management, it can give
greater responsibilities to sub-national governments and suitable control over all of them.

2) Secondly, accentuating the formation of social and intellectual capital by strengthening
institutions and education.

Both initiatives complement and potentiate each other, with social and intellectual capital
being constructed more efficiently in a decentralized regional framework.

The country must draw up a long-term strategy on this basis, in order to reach a positioning
on the world stage that matches its resources and aspirations. 

For this it is useful, among other things, to first make a diagnosis that includes a regional
competitiveness index, designed to measure the capacity or potential of the different provinces
of the country. 

For this reason, the Economic Research Institute of the C�rdoba Stock Exchange decided this
year to start building a Regional Competitiveness Index, and we explain its characteristics in
Chapter 12.

The concept of competitiveness, in our view, is not a zero-sum game, and it is far from being
pure rhetoric or an instrument for defending private interests. On the contrary, the idea of the
index is to generate a debate on the state of the regions of the country and so to imagine a sce-
nario that would foster convergence and unity.

In this way we hope to make a contribution, so that the path we take will manage to overcome
our typically high fragmentation and social confrontation, and replace it with another that can
open the gates to a harmonious living together.
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Introducción

Una Nueva Oportunidad

En esta edici�n del Balance de la Econom�a Argentina, al igual que en las doce anteriores,
presentamos un gr�fico con la evoluci�n del Producto Bruto Interno per c�pita a lo largo de los
�ltimos cien a�os. Esta reiteraci�n no es casual porque su prop�sito es mantener una visi�n  de
largo plazo que favorezca la evaluaci�n de propuestas de cambio en la organizaci�n econ�mica
y social de nuestro pa�s.

El primer gr�fico con estas caracter�sticas incluido en la edici�n del Balance 1994 mostraba
para cada dato de la serie temporal el crecimiento acumulado del PIB per c�pita durante los �l-
timos cinco a�os, arrojando entre 1990 y 1994 un crecimiento del 32,5%. La cifra era elevada al
compararla en t�rminos hist�ricos y el antecedente m�s cercano nos retrotra�a hasta el per�odo
1900-1906 cuando el crecimiento del PIB per c�pita hab�a alcanzado el 28,6%. 

El dato parec�a alentador a�n cuando se produc�a luego de una fuerte recesi�n1. Sin embargo,
los hechos posteriores nos mostraron que a pesar de que la d�cada termin� arrojando un creci-
miento superior al promedio hist�rico, continuamos en un sendero de  estancamiento en el largo
plazo. Efectivamente, el control de la inflaci�n y las reformas estructurales comunes a las que se
produc�an en la mayor�a de los pa�ses durante la misma d�cada, tales como las privatizaciones o
un mayor grado de apertura comercial, no permitieron superar nuestros problemas. 

Si bien es cierto que la convertibilidad no fue acompa�ada por una disciplina fiscal que man-
tuviera la inflaci�n bajo control en el largo plazo, la raz�n principal del fracaso fue el manteni-
miento de las caracter�sticas de nuestra organizaci�n econ�mica y social, reflejadas en una es-
tructura productiva de bajo valor agregado y un escaso contenido de capital social y humano.    

Situados ahora en el per�odo 2002-2006,  el crecimiento acumulado del PIB per c�pita puede
estimarse en un 30,7 %, una cifra bastante parecida a la que se observ� entre 1990 y 1994, a�n
a pesar de las diferencias en la pol�tica econ�mica implementada y el cambio en el entorno re-
gional y mundial.

Cuadro 1: Crecimiento acumulado del PIB per cápita

Per�odo Crecimiento acumuladodel PIB per c�pita

1980 Ð 1989 (-) 21,4

1990 Ð 1994 (+) 32,5

1998 Ð 2002 (-) 21,7

2002 Ð 2006* (+) 30,7

* Estimado
Fuente: IIE en base a BCRA, MEOSP, MECON.

1 Durante  la década de 1980 la caída del PIB per cápita había sido del 21,4%
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Una de las grandes ventajas del corriente programa econ�mico es que el mismo se apoya en un
super�vit fiscal y de cuenta corriente de la balanza de pagos logrado durante cuatro a�os segui-
dos, situaci�n que no tiene antecedentes en las �ltimas d�cadas. Distintos eran los primeros a�os
de la convertibilidad, caracterizados por una situaci�n fiscal m�s d�bil, sustentada principalmen-
te en las privatizaciones, mientras exist�an fuertes presiones por aumentar el gasto p�blico y se
deterioraba el sector externo debido a la apreciaci�n del tipo de cambio. 

La situaci�n econ�mica internacional tambi�n muestra diferencias sustanciales. Mientras que en
el a�o 1994 est�bamos frente a una crisis en los mercados emergentes y al borde de lo que lue-
go se denominar�a Efecto Tequila hoy la situaci�n macroecon�mica de los pa�ses en desarrollo
es mejor, en el contexto de un gran crecimiento de la econom�a mundial por cuarto a�o conse-
cutivo.  

Por las razones expuestas Argentina se encuentra en buenas condiciones para alcanzar una tasa
elevada de crecimiento durante el a�o 2007, y si as� aconteciera, podr�amos contabilizar hacia fi-
nes del pr�ximo a�o un crecimiento acumulado para el quinquenio 2002-2007 de aproximada-
mente un 40%. Esta ser�a una cifra sin precedentes en los �ltimos cien a�os de la historia econ�-
mica argentina, tal como puede observarse en el Gr�fico 12. 

Gráfico 1: Tasa quinquenal de crecimiento del PIB per cápita para el período 1900 – 2006* 

* Estimado
Fuente: IIE en base a BCRA, MEOSP, MECON.

En base al buen comportamiento econ�mico actual, puede sostenerse que nos encontramos
nuevamente ante la posibilidad de iniciar un cambio en la organizaci�n econ�mica y social del
pa�s y fijar un nuevo rumbo estrat�gico. 

El pa�s podr�a encontrarse en el inicio de un per�odo de crecimiento potencial de tal
magnitud que es posible compararlo con algunas de las caracter�sticas del escenario econ�-
mico correspondiente al esquema agro-exportador vigente en el pa�s desde fines de la se-
gunda mitad del siglo XIX.

2 Suponiendo un crecimiento del PIB total para el año 2007 del 6%, el período 2002-2007 (Estimado) acumularía más de cinco
puntos porcentuales más que el acumulado quinquenal alcanzado en los dos quinquenios de mayor crecimiento observado du-
rante los últimos cien años, o sea los períodos 1990-1994 y 1918-1922.
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En aquel entonces, las migraciones poblacionales y la construcci�n de la infraestructura fe-
rroviaria y de transporte mar�timo, nos permiti� alcanzar un desarrollo muy significativo impul-
sado por la demanda de alimentos de los pa�ses industriales. 

Hoy el avance de la biotecnolog�a y la existencia en la regi�n de las �ltimas grandes exten-
siones de tierra agr�cola disponible en el mundo junto a la demanda de energ�a renovable y ali-
mentos de calidad nos presenta un escenario econ�mico con gran potencial de crecimiento.     

La implementaci�n de las medidas que el pa�s necesita para concretar estas oportunidades re-
quiere trabajar simult�neamente en al menos dos aspectos principales: 

1) En primer lugar, descentralizar y regionalizar el pa�s para aprovechar todas sus potenciali-
dades. Para ello es indispensable una reforma del sector p�blico que, adem�s de mejorar su ad-
ministraci�n, otorgue mayores responsabilidades a los gobiernos subnacionales con un adecua-
do control sobre el conjunto.

2) En segundo lugar, acentuar la formaci�n de capital social e intelectual mediante el forta-
lecimiento de las instituciones y la educaci�n.

Ambas iniciativas se complementan y se potencian entre s�, ya que el capital social e intelec-
tual podr� construirse en forma m�s eficiente en un entorno regional  descentralizado.

Sobre esta base el pa�s deber�a elaborar una estrategia de largo plazo que le permita alcanzar
un posicionamiento en el escenario mundial acorde con sus recursos y aspiraciones. 

Para ello es conveniente, entre otros aspectos, realizar un diagn�stico previo que contenga un
indicador de competitividad regional destinado a medir la capacidad o potencial de las distintas
provincias del pa�s. 

Por ese motivo, durante el corriente a�o el Instituto de Investigaciones Econ�micas de la Bol-
sa de Comercio de C�rdoba crey� conveniente comenzar a confeccionar un êndice de Competi-
tividad Regional cuyas caracter�sticas se muestran en el Cap�tulo É..  

El concepto de competitividad no es para nosotros un juego de suma cero y est� lejos de trans-
formarse en una ret�rica o instrumento para la defensa de los intereses particulares. Por el con-
trario, el �ndice elaborado busca generar un debate sobre las condiciones regionales de nuestro
pa�s a fin de pensar en un escenario que promueva la convergencia y la unidad.

De esta manera pretendemos contribuir a recorrer un camino mediante el cual se supere el es-
quema de alta fragmentaci�n y confrontaci�n social que nos caracteriza y reemplazarlo  por otro
que abra las puertas a la convivencia.
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Capítulo 1: Aspectos Macroeconómicos

El desempe�o de la econom�a argentina en los �ltimos cuatro a�os es una realidad algo
dif�cil de creer, se logr� un crecimiento sostenido a tasas elevadas y se espera que este com-
portamiento contin�e en los pr�ximos a�os. Este excelente desarrollo es acompa�ado por lo
que se conoce como super�vit gemelos, es decir, un buen manejo de las cuentas fiscales  y un
saldo positivo en la cuenta corriente.

Adicionalmente se observan mejoras en los indicadores sociales; con respecto al a�o 2002
se logr� disminuir notablemente el nivel de pobreza e indigencia a la vez que se observaron
leves mejoras en la distribuci�n del ingreso. A pesar de ello, queda mucho por hacer en este
campo, dado que todav�a existen fuertes disparidades entre los pobres y los ricos, y los niveles
de pobreza e indigencia son a�n elevados. 

En un an�lisis de largo plazo, surge que Argentina est� alcanzando su nivel de crecimien-
to potencial, esta situaci�n estar�a indicando que la econom�a puede continuar creciendo, pe-
ro a tasas m�s moderadas y en relaci�n con el incremento de la fuerza laboral y la inversi�n,
que incremente el stock de capital. Otro factor de importancia para el largo plazo es el aumen-
to en la productividad total de los factores. 

1.1 La economía Argentina post crisis. Una rápida recuperación

1.1.1 Crecimiento desde el año 2001 a la actualidad

El desarrollo de la econom�a argentina a partir del a�o 2002 fue sorprendente, luego de vivir
una de las peores crisis de la historia logr� recuperarse y superar los m�ximos del PIB observa-
do en 1998. Considerando datos al cierre del a�o 2005 el producto bruto real del pa�s se encuen-
tra un 5,7% por encima del valor de 1998. Suponiendo que el crecimiento para el total del a�o
2006 ser� de un 7,5%, el PIB podr� alcanzar  un valor superior a los $327.000 millones en valo-
res constantes de 1993.

Adicionalmente, los me-
ses de crecimiento sostenido
en la d�cada del 2000 ya su-
peran a los observados du-
rante la d�cada del «90. Este
comportamiento se observa
a continuaci�n, cuando se
analiza el Estimador Men-
sual de la Actividad Econ�-
mica (EMAE). 
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1.1.1.1 Estimador Mensual de la Actividad Económica 

El Gr�fico 1.2 muestra el
comportamiento mensual de
la actividad econ�mica del
pa�s. Argentina logr� 42 me-
ses de crecimiento sostenido
desde enero del a�o 2003 a
junio del a�o 2006, valor
que ya supera a los 31 meses
de crecimiento logrados en
la d�cada del 90 Ð marzo
1996 octubre 1998 Ð . Si se
sigue con esta tendencia -
como se espera durante todo
el a�o 2006 y el a�o 2007 -
se alcanzar�n 60 meses de
crecimiento sostenido, lo
que significa cinco a�os de
desempe�o positivo ininte-
rrumpido.

Considerando las pro-
yecciones para los pr�ximos
a�os, todo indica que este
buen desempe�o es posible.
El primer semestre del a�o
2006 acusa un crecimiento
interanual del 8%, tasa supe-
rior a la estimada Ð que gira-
ba alrededor del 7 y 7,5% - y
casi el doble de la indicada
por el Presupuesto 2006 que
fue del 4%.

Si bien el crecimiento contin�a siendo elevado, se verifica alguna desaceleraci�n en relaci�n
a la evoluci�n observada en a�os anteriores. Para verificar este comportamiento se puede anali-
zar la tasa de crecimiento interanual para los primeros seis meses del a�o 2006 con respecto a
las tasas observadas durante los a�os anteriores (2003-2005) para igual per�odo de tiempo. 

Durante el 2006 el EMAE se increment� un 7,97% mientras que durante los a�os 2005, 2004
y 2003 el aumento fue del 9,25%, 9,05% y del 8,24% respectivamente. 

Este fen�meno puede ser explicado como consecuencia de que el proceso de recuperaci�n
post crisis del a�o 2001 se est� agotando, y a partir de ahora las tasas de crecimiento pueden ir
decreciendo paulatinamente hasta alcanzar una tasa de crecimiento sostenible a lo largo del tiem-
po, m�s relacionada con el aumento poblacional e incremento de la fuerza laboral, y con el de-
sarrollo de nuevas inversiones y el aumento de la productividad. Es importante destacar que el
aumento del PIB Ð a tasas Chinas Ð observado en el per�odo 2003-2005 se debe a que Argentina
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Gráfico 1.2: Tasa de crecimiento interanual del Estimador Mensual de
la Actividad Económica (EMAE). Valores desestacionalizados

Fuente: IIE en base INDEC.
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estaba en un nivel notablemente inferior al de equilibrio y contaba con una gran capacidad ins-
talada ociosa en los primeros a�os posteriores a la crisis de diciembre del a�o 20011.

1.1.1.2 Contribución de los distintos componentes al crecimiento del PIB  

Cuadro 1.1: Evolución de los componentes del PIB primero y segundo trimestre del año 2006 versus primero y
segundo trimestre del año 2005

Crecimiento Interanual                       Participación en el crecimiento del producto

I 2005       I 2006     II 2005     II 2006               I 2005        I 2006     II 2005      II 2006

PIB pm 7,97% 8,59% 10,39% 7,9%

Importaciones 15,6% 18,38% 29,75% 6,3% 1,62% 2,04% 2,8% 0,71%

Consumo c/IVA 8,14% 9,57% 10,94% 8,2% 5,47% 5,91% 7,1% 5,29%

IBIF 13,4% 22,83% 24,95% 18,5% 2,20% 3,92% 4,2% 3,52%

Equipo durable 16,5% 22,57% 34,66% 11,0% 1,00% 1,48% 2,1% 0,82%

Construcción 11,6% 22,99%19,44% 23,2% 1,20% 2,44% 2,1% 2,70%

Exportaciones 16,5% 6,35% 16,46% 3,1% 2,27% 0,94% 2,2% 0,43%

Fuente: IIE en base MECON.

Mientras que en el primer trimestre del a�o 2006 todos los componentes muestran tasas de
crecimiento superiores a las observadas en el mismo per�odo del 2005, durante el segundo tri-
mestre se observa un comportamiento contrario, exceptuando el caso de la construcci�n que es
la �nica variable que muestra una tasa de crecimiento superior a la observada en el segundo tri-
mestre del a�o 2005.

La tasa de crecimiento promedio para el primer semestre del a�o 2005 alcanz� un 9,18%,
siendo la del a�o 2006 algo inferior, alcanzado un 8,25%. Se verifica durante el primer semestre
del a�o 2006 un ritmo de crecimiento algo inferior al observado durante el a�o 2005, pero el de-
sempe�o de la econom�a contin�a superando las expectativas. Actualmente se puede afirmar que
el crecimiento para el cierre del a�o 2006  no ser� menor al 7,5% con una alta probabilidad de
alcanzar valores muy pr�ximos al 8%.

Con respecto al aporte que cada componente realiza al crecimiento del producto, cabe desta-
car que el de mayor importancia es el consumo, contribuyendo con un 5,9% en el primer trimes-
tre y con un  5,3% en el segundo. Este componente es seguido por la inversi�n bruta interna fi-
ja que contribuy� en un 3,9% en el primer trimestre y un 3,5% en el segundo. 

Sin embargo, el �nico componente que aumenta su contribuci�n al crecimiento en el segun-
do trimestre con relaci�n al primero es la construcci�n, que aport� un 2,7% y un 2,4% respecti-
vamente. Adicionalmente el aporte en ambos trimestres supera a los valores observados para
igual per�odo del a�o 2005.

1.1.1.3 Crecimiento mundial 

La econom�a mundial crece por cuarto a�o consecutivo por encima de su tendencia hist�rica,
y lo hace en forma sincronizada, es decir, todos los pa�ses crecen e inclusive se observa un com-
portamiento convergente. Esto significa que las naciones menos desarrolladas (China, India, Ru-
sia, y pa�ses de çfrica) crecen a tasas superiores a las de los pa�ses desarrollados.
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1 En la segunda parte del presente capítulo se hace un análisis detallado del crecimiento de Argentina en el
largo plazo y se plantean algunas hipótesis sobre el comportamiento en el mediano plazo (2006-2010).



Durante el a�o 2005, la econom�a internacional conserv� un crecimiento saludable, mostran-
do cifras de alrededor del 4,3%, ligeramente inferior a la del a�o 2004 que fue del 5%. Estados
Unidos creci� el 3,6%. China logr� un crecimiento de 9,5%, como resultado de fuertes inversio-
nes principalmente en infraestructura. Jap�n revel� un crecimiento modesto pero relativamente
sostenido del 2%. Los pa�ses en v�as de desarrollo se expandieron a una tasa promedio de 6,4%,

mientras, los pa�ses latinoa-
mericanos, mostraron tasas
del 4,3%. Dentro de este
grupo se destaca el fuerte
crecimiento de Argentina,
que estuvo m�s cerca de las
tasas Chinas, que de las de
sus pa�ses vecinos, con un
9,2%. Como se observa en
el Gr�fico 1.4 el crecimiento
argentino ocupa uno de los
primeros lugares si se lo
compara con las principales
econom�as del mundo.  

Para el a�o 2006, se espe-
ra que el crecimiento de

Am�rica Latina sea inferior al del a�o 2005, mientras que en Asia es probable que ocurra lo con-
trario. Las expectativas respecto a China tambi�n indican que esta crecer� m�s que en el a�o 2005,
hecho que puede ser beneficioso para Argentina en t�rminos de comercio exterior2. 

Existe cierto consenso acerca de que la apertura comercial tiene una correlaci�n positiva con
el crecimiento econ�mico, es por ello que las estrategias de crecimiento hacia afuera cobran ca-
da vez m�s importancia en la econom�a mundial. Pero esta relaci�n crecimiento Ð apertura, est�
condicionada fuertemente por el contexto y forma en la que se lleva a cabo el proceso de aper-
tura. Factores tales como la velocidad de apertura, la secuencia en que se realizan la apertura co-
mercial y la financiera, la situaci�n macroecon�mica, el rol de las pol�ticas p�blicas o el mane-
jo de la pol�tica cambiaria, entre otros, pueden ser determinantes del impacto que tenga la aper-
tura sobre el crecimiento.  

A pesar de la influencia
de estos factores, si se anali-
za el desempe�o exportador
de Am�rica Latina desde el
a�o 2000 a la actualidad, se
ve una clara relaci�n positiva
entre crecimiento y nivel de
exportaciones. Pueden pre-
sentarse casos en los que es-
ta correlaci�n no se verifi-
que, y que a pesar de que el
pa�s haya generado un proce-
so de apertura, el crecimien-
to contin�e siendo bajo. Esto
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Fuente: IIE en base CEI.
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2 El capitulo 4 realiza un análisis del sector externo argentino, indicando ventajas y desventajas del comercio
con los diversos países del mundo, y las posibilidades del país en cuanto a crecimiento vía exportaciones. 



puede deberse a que las exportaciones no crecen lo suficiente, o a que no generan suficientes en-
cadenamientos hacia delante y hacia atr�s con el resto del tejido productivo. 

Algunas de las razones por las cuales las exportaciones impactan de manera positiva sobre el
crecimiento del nivel de actividad son las siguientes:

- Permiten evitar problemas de restricci�n externa, dado que las mismas generan las divisas
necesarias para la importaci�n, evitando que se genere un d�ficit de balanza comercial. 

- La mayor apertura comercial genera una asignaci�n de recursos nacionales m�s eficiente, y
consecuentemente se aumenta la productividad media de la econom�a. A su vez se pueden apro-
vechar las econom�as de escala y las ventajas de la especializaci�n, derivadas de la ampliaci�n
de los mercados a los cuales  las empresas locales destinan su producci�n.

- El mayor contacto con la econom�a internacional, genera mayores exigencias para lograr ser
competitivo en el mercado. Si el pa�s aprovecha las ventajas de relacionarse con el resto del mun-
do y es capaz de generar productos con un alto grado de diferenciaci�n podr� mejorar su com-
petitividad y posicionar mejor a las empresas locales.

1.1.1.4 El problema de la inflación

Argentina tiene como problema principal en los per�odos post crisis, las fuertes expectativas
sobre los posibles incrementos de precios que puedan presentarse. En este sentido la crisis del
2001 no fue la excepci�n y actualmente el pa�s acumula una inflaci�n desde enero 2002 del
83,7%. Pero el incremento fue dispar, fren�ndose notablemente en el a�o 2006. Actualmente se
puede considerar que el problema de la inflaci�n est� controlado, pero con pol�ticas poco efec-
tivas en el largo plazo.

Existen algunas discusiones en cuanto a si el IPC es o no el indicador adecuado para medir
la inflaci�n. Es real que este tiene en cuenta s�lo los precios de  Gran Buenos Aires, y conside-
ra solo una canasta tipo de bienes, por lo que se puede considerar, adicionalmente, como medi-

da relevante del a evoluci�n
de precios, el IPI (Indice de
Precios Impl�citos) que mide
la evoluci�n de los precios
de la econom�a en su con-
junto.

El Cuadro 1.2 muestra la
evoluci�n de estos dos indi-
cadores mostrando que en
algunos per�odos la evolu-
ci�n es muy similar, mien-
tras que en otros se aleja en
forma significativa. Cabe
destacar la diferencia obser-
vada en el a�o 2006, donde
el IPI muestra una variaci�n
interanual del 13,3% y el
IPC muestra un avance del
11%.
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Cuadro 1.2: IPC versus IPI. Valores trimestrales 2002-2006

IPC 1999=100 Inflaci�n    IPI 1999=100 Inflaci�n 
interanual interanual

I-02 107,05 7,9% 107,00 7,6%
II-02 127,36 28,4% 136,48 36,1%
III-02 136,31 38,5% 137,41 36,4%
IV-02 137,57 41,0% 138,69 39,8%
I-03 140,99 31,7% 140,17 31,0%
II-03 140,40 10,2% 149,12 9,3%
III-03 141,12 3,5% 141,13 2,7%
IV-03 142,60 3,7% 145,65 5,0%
I-04 144,20 2,3% 151,18 7,9%
II-04 147,32 4,9% 165,36 10,9%
III-04 149,45 5,9% 155,27 10,0%
IV-04 151,30 6,1% 157,39 8,1%
I-05 157,39 9,1% 162,82 7,7%
II-05 160,57 9,0% 174,49 5,5%
III-05 164,79 10,3% 171,25 10,3%
IV-05 169,95 12,3% 175,88 11,7%
I-06 174,88 11,1% 186,72 14,7%

II-06 178,27 11,0% 195,87 13,3%

Fuente: IIE en base a INDEC.



Si se analiza la inflaci�n acumulada al segundo semestre del a�o 2006, se observa que el IPC
acusa un incremento del 4,9%, mientras que el IPI indica un incremento de precios al primer se-
mestre del a�o de 5,4%.

Durante el a�o 2004 el IPI super� al IPC al igual que lo que ocurre en el a�o 2006, mientras
que durante el a�o 2005 sucede lo contrario. 

Adicionalmente, es importante analizar cu�les son los rubros que impulsan el crecimiento de
los precios, para as� observar cu�les son los sectores m�s afectados, y ver si los acuerdos de pre-
cios cumplen el objetivo de contener la inflaci�n realmente, o simplemente son medidas efecti-
vas en el corto plazo que podr�n generan mayores presiones inflacionarias en el futuro, dado que
se reprimen los aumentos de precios temporariamente.

El Gr�fico 1.6 muestra el porcentaje de inflaci�n acumulada en el per�odo enero-agosto, pa-
ra los a�os 2005 y 2006 por rubros. Se observa que los rubros que presentan mayores aumentos
en ambos a�os son vivienda y servicios, y educaci�n. Mientras que el rubro alimentos y bebidas
(donde los acuerdos de precios tienen mayor impacto) muestra un cambio sustancial, debido a
que pasa de encontrarse entre los que m�s aumentaron en el a�o 2005, con un incremento del
9,4%, a ocupar el tercer lugar durante el a�o 2006 con una variaci�n del 5%. Este cambio pue-
de deberse no s�lo al efecto de los acuerdos de precios, sino tambi�n al efecto sobre el nivel de
precios de los alimentos que gener� la veda en la exportaci�n de carnes.

Otros rubros que muestran cambios significativos entre un a�o y otro son: indumentaria, que
hab�a presentado la menor variaci�n en el 2005 alcanzando un valor del 2,4%, y durante el a�o
2006 se encuentra en cuarto lugar acumulando una variaci�n del 5,6%; y el rubro esparcimien-
to, que ocupaba el segundo lugar en el a�o 2005, y muestra un mayor incremento en el a�o 2006
pasando al sexto lugar, con un incremento del 5,7%. 

Los rubros transporte y comunicaciones y equipamiento y mantenimiento del hogar, no mues-
tran diferencias significativas. 

Esto muestra claramente que los acuerdos de precios pueden ser efectivos para contener las
expectativas de inflaci�n y controlar los valores del IPC en el corto plazo, pero en el mediano y
largo plazo, los acuerdos de precios deben ser complementados con medidas destinadas al au-
mento de la inversi�n que permita aumentar la oferta y no genere inflaci�n de demanda como
consecuencia de las pol�ticas expansivas aplicadas para mantener el crecimiento econ�mico.
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Un crecimiento sostenido sin inflaci�n requiere inevitablemente una pol�tica de promoci�n de
inversiones en capital reproductivo que aumente la capacidad instalada de la industria, permi-
tiendo as� aumentos de la oferta agregada y por lo tanto evite cuellos de botella.

Si se observa c�mo el
problema inflacionario afec-
ta a la tasa de crecimiento y
se lo compara con lo que su-
cedi� en el mundo, se verifi-
ca que los pa�ses europeos
crecen a tasas moderadas
con niveles de inflaci�n por
debajo del promedio mun-
dial, mientras que China e
India muestran tasas de cre-
cimiento elevadas, con tasas
de inflaci�n bajas, lo que re-
presenta la mejor situaci�n.
Argentina junto con la ma-
yor�a de los pa�ses latinoa-
mericanos se encuentra den-

tro del grupo de pa�ses con tasas de crecimiento elevado acompa�ada por tasas elevadas de in-
flaci�n. Dentro de este grupo Argentina y Venezuela son los pa�ses que muestran una situaci�n
comprometedora, indicando que el costo de altas tasas de crecimiento es soportar altos niveles
de inflaci�n. 

1.1.1.5 Perspectivas de la economía argentina

El a�o 2007 continuar� presentando un contexto macroecon�mico favorable, pero se deber�
prestar atenci�n principalmente a algunos problemas existentes, que pueden afectar negativa-
mente el desempe�o del pa�s. Entre estos factores se destacan: la falta de inversi�n y la necesi-
dad de mayor inversi�n extranjera directa (IED)3, el problema de la inflaci�n, la desigualdad so-
cial, el empeoramiento de las cuentas fiscales, y posibles problemas energ�ticos4.

Si se relaciona crecimiento, inversi�n e inflaci�n, y se analizan los �ltimos decenios de his-
toria econ�mica del pa�s, se puede corroborar que el hecho de crecer de manera sostenida -a lo
largo de un n�mero aceptable de a�os- y sin inflaci�n pareciera ser una tarea ut�pica para nues-
tro pa�s. Al igual que Argentina, otros pa�ses del mundo pudieron crecer en el a�o 2005 dos o
tres veces m�s que el promedio mundial con igual o menor inflaci�n: China, India, Chile, Sin-
gapur, entre otros. Pero, en general, una de las variables que destac� a estos pa�ses por sobre la
Argentina fueron sus tasas promedio de inversi�n respecto al PBI de los �ltimos 3 Ð 4 a�os. Una
alta tasa de inversi�n se presenta as� como uno de los factores clave para protegerse de la infla-
ci�n durante per�odos de alto crecimiento. 

Argentina exhibi� un aumento de la inversi�n bruta interna fija, que le posibilit� cerrar 2005
con valores del orden del 20% del producto, pero esto se logr� con una IED exigua frente a otros
pa�ses emergentes.
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Fuente: IIE en base a CEI e INDEC.

3 En el capítulo 3 de este libro, se realiza un análisis detallado de la inversión en Argentina, incluyendo IED y
relaciones con el resto de los países del mundo.

4 Al respecto, los pronósticos del IIE no consideran una situación de colapso, aunque si se espera que puedan
aparecer algunos problemas en la provisión del servicio durante 2007, agravándose en el futuro si no se desar-
rollan las inversiones necesarias. Para más detalles sobre aspectos vinculados a infraestructura energética, ver
capitulo 7.  



La necesidad de mayor IED, es consecuencia de que el �mbito local es proclive a una baja in-
versi�n. Las bajas tasas de inter�s nominales, sumado al proceso inflacionario, gener� en el a�o
2005, un efecto de tasas reales de inter�s negativas, lo cual sumado a un sistema financiero a�n
en reconstrucci�n luego del default, no permiti� un normal flujo de los recursos a trav�s del tra-
dicional canal de ahorro-inversi�n. 

Argentina no brinda hoy garant�as legales, con lo que la desconfianza de los inversores hace
dif�cil imaginar un flujo de IED acorde a las necesidades del pa�s en el 2006, especialmente en
sectores claves como energ�a e infraestructura. Adicionalmente las relaciones econ�mico-finan-
cieras internas atentan contra la Inversi�n productiva. De acuerdo a esto, el Estado deber�a po-
ner en funcionamiento mecanismos de estimulo y organizaciones destinadas a estimular la inver-
si�n, similares a los que funcionan en pa�ses vecinos, como por ejemplo el Banco de Desarrollo
(BNDES), en Brasil, o de la Corporaci�n de Fomento (CORFO), en Chile.

Con respecto al problema asociado al incremento sostenido de los precios, se debe prender
una luz de alerta al considerar que muchos precios a�n contin�an reprimidos por el efecto de los
controles de precios y los impedimentos del gobierno para incrementar el valor de los servicios
regulados. Es indudable, como se se�alo anteriormente, que este mecanismo de control de la in-
flaci�n no es sostenible en el largo plazo. 

El Gr�fico 1.8 muestra
claramente que los precios
de los bienes regulados au-
mentan a tasas decrecientes,
mientras que las tasas de cre-
cimiento de los precios esta-
cionales no muestran una
tendencia clara. Adicional-
mente, se verifica que hasta
mediados del a�o 2005 la ta-
sa de crecimiento interanual
de los precios regulados y
estacionales eran muy simi-
lares, y a partir de septiem-
bre de ese mismo a�o, las di-
ferencias entre estas comien-
zan a ser cada vez mayores.

Los precios estacionales mostraron una tasa de crecimiento interanual muy superior a la observa-
da en los precios regulados, este cambio de comportamiento coincide con el momento en el que
comienzan a implementarse los controles de precios, como medio para contener la inflaci�n.

El IPC y los precios re-
gulados muestran variacio-
nes inferiores en el per�odo
enero-julio 2006 con respec-
to a las observadas para
igual per�odo 2005, mientras
que la evoluci�n de los pre-
cios estacionales muestran
el comportamiento con-
trario.
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Gráfico 1.8: Evolución interanual de los precios estacionales y regulados

Fuente: IIE en base INDEC.

Cuadro 1.3: Inflación acumulada

êndice Variaci�n acumulada Variaci�n acumulada
ene-Jul 2006 ene-Jul 2005

IPC 5,50% 7,20%

Estacionales 7,30% 5,50%

Regulados 1,40% 3,80%

Resto IPC 6,20% 8,30%

Fuente: IIE en base a INDEC.



Con respecto a la inflaci�n que se espera para el total del a�o 2006, se pueden construir dos po-
sibles escenarios. El primero considerando que el IPC evolucionar� de la misma manera que lo hi-

zo durante el segundo semes-
tre del a�o 2005. De esta ma-
nera la inflaci�n esperada al
cierre del a�o ser� del 11%.
El segundo escenario se
construye considerando que
el IPC var�e de la misma ma-
nera que lo hizo durante el
primer semestre del a�o
2006, as� la inflaci�n acumu-
lada enero-diciembre 2006
ser� de un valor pr�ximo al

10%.  Bajo cualquiera de los dos escenarios considerados se observa que la inflaci�n esperada se-
r� inferior a la que se verific� durante el a�o 2005, cuando alcanz� el 12,3%.

En relaci�n a las condi-
ciones sociales, se debe con-
siderar como un aspecto
fundamental el problema de
la renegociaci�n salarial y la
desigualdad social. Si bien
los indicadores sociales (po-
breza, indigencia y distribu-
ci�n del ingreso) mejoraron
con respecto al a�o 2001
contin�an amenazando el
desarrollo econ�mico de Ar-
gentina. Todav�a queda mu-
cho por hacer en el plano so-
cial, dado que persisten altos
niveles de pobreza, indigen-
cia y desigualdad en la dis-
tribuci�n del ingreso. 

Con respecto a la situaci�n social y problemas de distribuci�n del ingreso, durante el a�o
2002 se evidenci� un fuerte incremento en el n�mero de pobres e indigentes, el aumento fue de
43% y 184% respectivamente. A partir del a�o 2003 tanto la pobreza como la indigencia han dis-
minuido, alcanzando en el a�o 2006 mejoras del 24% y 54% respectivamente5.

Cuadro 1.5: Indicadores sociales 2001 versus 2006

2001 2006

Desempleo 16,4% 10,9%
Personas bajo l�nea de pobreza 35,9% 31,4%
Personas bajo l�nea de indigencia 11,6% 11,2%
Brecha de ingresos 26,97 29,25*

participaci�n decil 1 2,13% 2,42%*
participaci�n decil 10 30,58% 28,27%*

Nota: los datos correspondes mayo 2001 y I semestre 2006, exceptuando los valores con * que corresponden a I trimestre 2006
Fuente: IIE en base INDEC, EPH.
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Gráfico 1.9: Evolución de la Pobreza y la Indigencia

Fuente: IIE en base INDEC.

5 En el capítulo 2 se analizan de manera detallada los aspectos sociales más relevantes de la economía argentina.

Cuadro 1.4: Tasa de inflación esperada para el año 2006

Inflaci�n Inflaci�n Variaci�n
1er semestre 2005 1er semestre 2006

6,1% 4,9% - 1,2%

Inflaci�n anual Inflaci�n anual Inflaci�n anual
2005 2006 seg�n 2006 seg�n 

tendencia tendencia 
2do semestre 2005 1er semestre 2006

12,3% 11% 10%

Fuente: IIE, elaboraci�n propia en base a INDEC.



El segundo aspecto a
considerar, es la evoluci�n
del salario, El Gr�fico 1.10
indica claramente el proceso
de renegociaci�n salarial en
los distintos sectores de la
econom�a hasta junio del
a�o 2006. Se observa que
los pedidos de incrementos
fueron algo dispares y en al-
gunos casos muy por encima
de los otorgados. A pesar de
ello, el aumento otorgado en
promedio fue del 19%.

Las renegociaciones sa-
lariales no solo afectan nota-
blemente los n�meros de las
empresas, sino tambi�n los

de las cuentas p�blicas, dado que aumenta el gasto del gobierno en concepto de salarios a em-
pleados p�blicos. El incremento de salarios p�blicos no fue parejo, si se analiza lo acontecido en
las distintas regiones del pa�s. El mayor aumento se observ� en Buenos Aires y la Regi�n Cen-
tro, superando el 40%. Estos incrementos salariales tienen un fuerte impacto en el gasto p�blico
provincial, ya que el gasto salarial es uno de los componentes principales del gasto corriente pro-
vincial.

De acuerdo a esto y su-
poniendo que el porcentaje
de salarios sobre gasto total
para el a�o 2005 se manten-
ga en valores similares a los
observados durante el a�o
2004, el impacto de los au-
mentos salariales sobre el
gasto p�blico ser�n los que
presenta el Cuadro 1.6.

Por �ltimo, cabe analizar
la situaci�n fiscal que se ve
amenazada como conse-
cuencia del empeoramiento
de la situaci�n fiscal provin-
cial y el incremento del gas-
to p�blico que puede gene-
rarse en un a�o electoral.
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Fuente: IIE en base a Diario El Cronista Comercial.

Cuadro 1.6: Estimación del aumento del gasto público regional 
considerando solo el efecto del aumento de salarios públicos

Regiones Aumento salarial Incremento en el gasto por efecto 
de aumento salarial

Buenos Aires 45,65% 21,02%

Pampeana sin Bs As 40,86% 17,31%

NOA 31,19% 13,5%

NEA 10,59% 4,65%

Cuyo 17,50% 10,67%

Patag�nica -1,13% - 0,43%

Total 17,6%

Fuente: IIE en base MECON e INDEC, EPH.



Actualmente, las tasas de
crecimiento del gasto y la
recaudaci�n convergen a va-
lores muy similares, este
comportamiento puede estar
indicando que si durante el
a�o 2007 se incrementa el
gasto como consecuencia
del proceso electoral mien-
tras la recaudaci�n contin�a
con su ritmo actual de creci-
miento, el super�vit fiscal
puede disminuir notable-
mente.

Paralelamente, al cierre del a�o 2005, diecisiete de las veinticuatro jurisdicciones del pa�s
mostraron disminuciones en el super�vit fiscal con respecto al a�o 2004. En el caso de que las
provincias contin�en con este comportamiento, el super�vit fiscal provincial al cierre del a�o
2006 podr�a ubicarse en valores inferiores al 0,5% del PIB, y en un valor cercano a cero e inclu-
so inferior, pasando a una situaci�n de d�ficit, en el 20076. 

Mapa 1.1: Evolución del superávit fiscal provincial 2004-2005

Fuente: IIE en base a MECON.
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Gráfico 1.11: Relación entre tasa de crecimiento de la recaudación y
tasa de crecimiento del gasto público. Enero 1998- Mayo 2006

Fuente: IIE en base a MECON.

6 En el capítulo 6 se analiza la situación fiscal nacional, regional y provincial en forma detallada. Se incluyen
desagregaciones del comportamiento del gasto, los ingresos y el resultado financiero para cada caso. 

Cuadro 1.8: Variación del superávit 
provincial entre el año 2004 y el año
2005

Fuente: IIE en base a MECON.



El Cuadro 1.7 muestra la
evoluci�n del resultado pri-
mario en relaci�n al PIB,
con los valores estimados
para el cierre del a�o 2006 y
el a�o 2007, tanto para la
Naci�n como para el conso-
lidado naci�n provincias (re-

sultado global), planteando que si bien el valor nominal del super�vit nacional no se modificara
en forma significativa, este si se reducir� en t�rminos del PIB. 

1.2 El potencial de Crecimiento de 
Argentina. Un análisis de largo plazo.

En esta secci�n se analiza el crecimiento del pa�s en relaci�n al mundo, y luego se estima el
PIB potencial de Argentina en el periodo 1960-2010. 

Para esto, se estudia la volatilidad relativa de los componentes del PIB como tambi�n la vo-
latilidad de la tasa de crecimiento de Argentina comparada con la tasa de crecimiento promedio
de treinta y dos pa�ses. En segundo lugar, a trav�s de un modelo simple con una funci�n de pro-
ducci�n de tipo Cobb Duglas, se realizan las estimaciones del PIB potencial argentino. Esto per-
mite extraer conclusiones sobre el comportamiento del pa�s en el largo plazo; al tiempo que de-
ja ver las posibilidades que brinda la situaci�n econ�mica actual en t�rminos de crecimiento en
el mediano plazo.

1.2.1 Análisis de ciclos y tendencias

1.2.1.1 Crecimiento y Volatilidad: el Caso Argentino 

Argentina muestra a lo
largo de su historia un com-
portamiento econ�mico al-
tamente c�clico, tanto en el
corto como en el largo pla-
zo. Si bien existen diversas
maneras de analizar los ci-
clos econ�micos, una forma
clara de visualizar la evolu-
ci�n es a trav�s de las varia-
ciones absolutas (negativas
o positivas) del PIB. El Gr�-
fico 1.12 muestra este com-
portamiento teniendo en
cuenta el crecimiento intera-
nual desde 1970. 
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Gráfico 1.12: Tasa de crecimiento interanual por trimestres. Argentina
1970- 2006

Fuente: IIE en base BCRA, MEOSP, MECON.

Cuadro 1.7: Resultado primario y resultado global en porcentaje del PIB

Resultado primario       Resultado global      Naci�n    Provincias

2005 4,4% 2,1% 1,8% 0,3%

2006* 3,4% 1,6% 1,5% 0,1%

2007* 2,6% 0,5% 0,9% -0,4%

Fuente: IIE elaboraci�n propia en base MECON, REM y Estimaciones de J. L. Espert.



Para el estudio de los ci-
clos de largo plazo, se anali-
za la tendencia del PIB y se
trabaja con datos anuales
desde 1900. Dicha tendencia
se obtiene utilizando el filtro
de Hodrick-Prescott7. 

En el Gr�fico 1.13 se ob-
serva la tendencia de la tasa
de crecimiento del PIB ar-
gentino y los ciclos de largo
plazo. Es as� que se pueden
apreciar claramente los ci-
clos de largo plazo desde
1900 hasta la actualidad. 

Una vez obtenida la ten-
dencia de largo plazo, resul-
ta interesante analizar las
fluctuaciones del PIB res-
pecto de la misma. En los �l-
timos a�os, existe una evi-
dencia de mayor inestabili-
dad, considerando que siem-
pre son preferibles tasas de
crecimiento estables (aun-
que mas bajas a las observa-
das) a cambios bruscos en
las mismas. Confirmando lo
antedicho, se aprecia que las
desviaciones respecto a la
tendencia son cada vez ma-
yores a lo largo de la historia
argentina.

Dada la importancia que adquiere el estudio de los ciclos econ�micos, se estudia a continua-
ci�n el comportamiento de los diferentes componentes de la demanda agregada, como tambi�n
su relaci�n con el producto, tomando datos anuales para el per�odo 1970-2005. Para esto, se cal-
cula el componente c�clico y de tendencia de las variables, lo que permite luego analizar la co-
rrelaci�n de cada una de �stas con el PIB y la volatilidad y la simetr�a del ciclo. El Cuadro 1.9
resume los resultados. 

Cuadro 1.9: Correlación y volatilidad del PIB y sus componentes

Variable ρρ  con PIB(1) ρρ  con PIB(2) ρρ  con PIB(3) Desv est�n (4) Vol�til relat (5)

PIB 1 1 1 5,13%
Consumo 0,904 0,992 0,981 6,18% 1,205
Consumo gob 0,599 0,948 0,826 12,93% 2,521
Inversi�n 0,93 0,684 0,611 16,53% 3,221
Exportaciones 0,071 0,989 0,912 8,61% 1,678
Importaciones 0,816 0,992 0,957 26,05% 5,077

(1) Correlaci�n entre ciclos, (2) Correlaci�n entre tendencias, (3) correlaci�n entre series
(4) En relaci�n a la tendencia en %, (5) volatilidad de la serie respecto a la volatilidad del PIB.
Fuente: IIE elaboraci�n propia.
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Gráfico 1.13: Tasa de crecimiento interanual del PIB y tendencia de
largo plazo. 1900-2005

Fuente: IIE en base, CEPAL, BCRA, MEOSP, MECON.

7 Se trabaja con un parámetro de suavización de 100, el cual es aconsejado para datos de periodicidad anual. 
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¥ Correlaci�n

En todos los casos, la mayor correlaci�n se presenta entre las tendencias de las variables y la
tendencia del PIB. Antes de aplicar el filtro H-P la correlaci�n entre las series es muy elevada,
exceptuando el caso de la inversi�n. Analizando el componente c�clico, se evidencia que las ex-
portaciones no est�n correlacionadas con el PIB en el corto plazo, es decir, muestran un compor-
tamiento ac�clico. Mientras, las dem�s variables presentan, despu�s de aplicar el filtro y elimi-
nar la tendencia, una correlaci�n fuertemente positiva y, por lo tanto, se verifica un comporta-
miento proc�clico de las variables respecto al PIB.

¥ Volatilidad

Todos los grandes agregados macroecon�micos Ð Consumo, Inversi�n Bruta Interna Fija,
Consumo del Gobierno, Exportaciones, importaciones Ð son m�s vol�tiles que el PIB. La varia-
bilidad de la inversi�n y de las Importaciones es mucho mayor que la variabilidad del producto;
mientras que la volatilidad del consumo es un 20% mayor que la de este �ltimo. 

¥ Simetr�a

Se analiza la simetr�a s�-
lo para el ciclo del producto,
observ�ndose que en general
la cantidad de a�os de ex-
pansi�n es mayor que los
a�os de contracci�n. Sin
embargo las contracciones
son m�s pronunciadas; lo
que hace que el proceso de
recuperaci�n del producto, a
los niveles pre ca�da, sean
m�s prolongados.

Los resultados presentados anteriormente con respecto a volatilidad y correlaci�n, son muy
similares a los obtenidos por Kydland y Zarazaga (1996)8 quienes trabajan con datos trimestra-
les, como as� tambi�n a los obtenidos por Sturzenegger y Moya (2000)9, quienes trabajan con da-
tos anuales. 

1.2.1.2 Crecimiento y Volatilidad: Comparación Internacional 

En esta secci�n se estudia el comportamiento del PIB y la volatilidad del mismo para treinta
y dos pa�ses, tomando el periodo 1960-2004. Para ello, se obtiene la tasa de crecimiento prome-
dio del PIB de cada uno de los pa�ses, como tambi�n la variabilidad o volatilidad asociada a di-
cho promedio. Una mayor volatilidad o variabilidad se puede asociar a una econom�a m�s incier-
ta o poco estable, que puede alcanzar tasas muy altas o muy bajas de crecimiento. Una mayor
volatilidad en la tasa de crecimiento del producto de la econom�a, deber�a ser compensada con
una mayor tasa de crecimiento promedio. De esta manera, el pa�s se convierte en un espacio m�s
atractivo para captar inversiones, promover el incremento en el stock de capital y, consecuente-
mente,  permitir el crecimiento del producto potencial.

De acuerdo a esto, se puede clasificar la situaci�n de los diversos pa�ses, teniendo en cuenta
cuatro grupos. El primero lo conforman pa�ses con baja volatilidad y bajo crecimiento;  el segun-
do, pa�ses con alta volatilidad y alto crecimiento; el tercero, agrupa a los que tienen baja volati-
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Cuadro 1.10: Expansiones y contracciones del PIB en Años

Expansiones Contracciones
Per�odos Duraci�n Per�odos Duraci�n Recuperaci�n

70 Ð 71 2 72 1 1
73 Ð 75 3 76 1 1
77 Ð 80 4 81 - 82 2 2
83 Ð 84 2 85 1 7
86 Ð 87 2 88 - 89 2 3
90 Ð 94 5 95 1 2
96 Ð 98 3 99 - 02 4 ?
03 - ?

Fuente: IIE en base a MECON.

8 F. Kydland y C. Zarazaga Is the Business Cycle of Argentina "Different"?
9 A. Sturzenegger y R. Moya Ciclos Económicos en Argentina 1884 – 1990.



lidad y alto crecimiento; y
por �ltimo, se ubican los que
poseen alta volatilidad y ba-
jo crecimiento. Los dos pri-
meros grupos pueden ser
considerados en equilibrio;
mientras, los pa�ses del ter-
cero se encuentran en la me-
jor situaci�n posible y los
del cuarto, en la peor.

El Gr�fico 1.15 represen-
ta los resultados obtenidos,
analizando el per�odo 1960-
200410, considerando el PIB
total. 

Teniendo en cuenta los
cuatro grupos planteados se
puede destacar que, en gene-
ral, los pa�ses europeos se
encuentran en equilibrio con
tasas de crecimiento bajas,
acompa�adas por baja vola-
tilidad. Los pa�ses latinoa-
mericanos muestran alta vo-
latilidad, pero Brasil y Chile
pueden hacer frente a �sta
con elevadas tasas de creci-
miento. Sin embargo, la si-
tuaci�n de Argentina se en-
cuentra en el cuadrante me-
nos alentador. Se verifica
bajo crecimiento para todo
el per�odo 1960-2004, el
cual alcanza un valor de
2,37% anual con elevada
volatilidad (la desviaci�n es-
t�ndar de la tasa de creci-
miento para el mismo per�o-
do de tiempo es de 5,31%).

Este an�lisis revela un indicador importante de la confianza que se puede depositar en un pa�s.
M�s interesante a�n, resulta comparar c�mo cambian los resultados si se eval�an los �ltimos
quince a�os (1990-2005), en lugar de tener en cuenta un per�odo de tiempo tan prolongado.
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10 Dada la disponibilidad de datos que brinda el FMI, no es posible completar la serie desde el año 1960 para
el total de los países, por lo tanto cabe aclarar que para Brasil se disponen datos desde 1963, para Australia
desde 1964, para Ecuador desde 1965, para Noruega y Dinamarca desde 1966, para Bolivia y Colombia
desde 1968, para Italia desde 1970, para Portugal desde 1977 y para China desde 1978.  
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Gráfico 1.15: Volatilidad y crecimiento promedio del PIB total 1960-2004

Fuente: IIE en base FMI.

Cuadro 1.11: Distribución de países por grupos

Alto crecimiento Bajo crecimiento
Baja volatilidad Baja volatilidad

Tailandia Alemania Bolivia

Indonesia Canad� Colombia

China EE UU Nueva Zelanda

India Reino Unido Australia

Paraguay Italia Austria

M�xico Francia Noruega

Irlanda Suiza Holanda

Espa�a Dinamarca

Alto crecimiento Bajo crecimiento
Alta volatilidad Alta volatilidad

Brasil Portugal

Jap�n Per�

Chile Argentina

Ecuador Venezuela

Hong Kong Uruguay

Fuente: IIE en base FMI.



Estos resultados se ob-
servan en el Gr�fico 1.16 y
en el Cuadro 1.12.

Brasil, Jap�n y Ecuador
fueron los pa�ses que mostra-
ron cambios m�s profundos,
evidenciando, en los �ltimos
a�os, bajas tasas de creci-
miento promedio, acompa-
�adas por bajos niveles de
volatilidad. Mientras, del
an�lisis del per�odo completo
surge que estos pa�ses tienen
niveles elevados de creci-
miento con altas tasas de vo-
latilidad. 

Tailandia e Indonesia
muestran tasas de creci-
miento promedio elevadas
en los dos per�odos bajo es-
tudio. A pesar de ello, la vo-
latilidad observada en el pe-
r�odo 1990-2004 es superior
a la observada para el total
del per�odo de an�lisis
(1960-2004). De acuerdo a
lo planteado inicialmente, si
bien la volatilidad no es un
indicador favorable para es-
tas econom�as; una elevada
tasa de crecimiento puede
"soportar" mejor una mayor
volatilidad, por lo que en los
�ltimos a�os, no se estar�an
generando desequilibrios en
estos pa�ses.

Sin embargo la situaci�n de M�xico y Espa�a es algo diferente. Para los a�os 1990-2004 es-
tos pa�ses muestran tasas de crecimiento menores al promedio observado para el total del per�o-
do. Favorablemente, contin�an con una volatilidad inferior al promedio, factor que es de suma
importancia para captar inversiones y mantener un desarrollo sostenido del pa�s. 

Para los �ltimos a�os, Chile expone menor volatilidad que para el per�odo completo, mante-
niendo altas tasas de crecimiento, lo cual lo ubica dentro del grupo de pa�ses con mejor perfor-
mance mundial. Portugal, a pesar de mantener altos niveles de volatilidad promedio, en los �lti-
mos a�os logr� aumentar sus tasas de crecimiento, posicion�ndolo en una mejor situaci�n. 
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Gráfico 1.16: volatilidad y crecimiento promedio del PIB 1990-2004

Fuente: IIE en base FMI.

Cuadro 1.12: Distribución de países por grupos 1990-2004

Alto crecimiento Bajo crecimiento
Baja volatilidad Baja volatilidad

Nueva Zelandia Australia

China Alemania Espa�a

India Japon Suiza

Chile Canada Dinamarca

Irlanda EE UU Holanda

Reino Unido Austria

Italia Noruega

Francia Brasil

Ecuador Paraguay

Colombia Mexico

Alto crecimiento Bajo crecimiento
Alta volatilidad Alta volatilidad

Brasil Portugal

Jap�n Per�

Chile Argentina

Ecuador Venezuela

Hong Kong Uruguay

Fuente: IIE en base FMI.



Si bien Argentina no ha modificado su posici�n, cabe un an�lisis detallado de lo que sucedi�
en los recientes quince a�os, en relaci�n a lo sucedido en los �ltimos cuarenta y cinco. En nues-
tro pa�s se observa un leve aumento en la tasa de crecimiento promedio en el per�odo 1990-2004,
en relaci�n al lapso 1960-2004, - pasando de 2,3% anual al 2,9% anual Ð; mientras que la vola-
tilidad tambi�n se vio incrementada, pasando de una desviaci�n est�ndar de 5,3% a una desvia-
ci�n est�ndar de 6,4%. 

1.2.2 Modelo de crecimiento potencial 1960-2010 

Actualmente, Argentina tiene un nivel de PIB que se aproxima a su nivel potencial. Los fac-
tores determinantes del PIB potencial son la evoluci�n del stock de capital y el factor trabajo; es
decir se obtiene el nivel de PIB potencial suponiendo la plena utilizaci�n de dichos factores. Si
nuestro pa�s alcanza el nivel de PIB Potencial, el crecimiento, en los pr�ximos a�os, podr�a mos-
trar tasas inferiores a las actuales; lo que se debe a que las posibilidades de desarrollo estar�n li-
mitadas al nivel de inversi�n y al crecimiento poblacional.

Considerando que en el per�odo de crisis los valores que alcanz� el PIB estaban por debajo
del nivel potencial, durante los a�os de post crisis (2003-2005) exist�an recursos ociosos. Esto
permiti� tasas de crecimiento superiores al 8%, y el PIB logr� recuperarse a niveles de 1998 - e
incluso superarlo Ð acerc�ndose de esta manera al producto potencial. 

Estar en niveles alrededor del PIB potencial es considerado �ptimo. Pero estar por encima de
�ste puede no ser beneficioso, dado que se est� creciendo por encima de las posibilidades, situa-
ci�n que, probablemente, no sea sostenible en el largo plazo. Es por eso que se espera que a par-
tir del 2007 las tasas de crecimiento sean inferiores a las observadas en el per�odo 2003-2006.

A partir de un modelo econ�mico simple, se intenta estimar el producto potencial argentino,
para as� observar cu�les fueron las posibilidades de crecimiento de nuestro pa�s, y c�mo podr�a
evolucionar la econom�a en los pr�ximos a�os.

1.2.2.1 Metodología

Para el c�lculo del PIB potencial se utiliza una metodolog�a mixta. Para esto, se parte de una
funci�n de producci�n y, combin�ndola con la metodolog�a propuesta por Hodrick Ð Prescott, se
obtiene una tendencia de largo plazo para el factor de productividad total. 11

Funci�n de producci�n:

Y = F(K,L)

La variable Y mide el producto bruto real anual; L el empleo y K el stock de capital repro-
ductivo.

La utilizaci�n de la funci�n de producci�n tipo Cobb Douglas presenta la ventaja de poder
transformarla en una funci�n lineal al tomar logaritmos de las variables. Es por ellos que se de-
cide en este modelo emplear una funci�n de este tipo.

La funci�n de producci�n que se utiliza es:

Y = AKαLβ

donde α + β = 1 ➞ β = 1 - α
Y = AKαL1−α

17ASPECTOS MACROECONOMICOS
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11 Para la  realización de esta estimación se toma como base el trabajo realizado por Jose Luis Maia y Mercedes
Kweitel en el trabajo "Argentina: Sustainable Output Growth After the Collapse" September 2003.



Tomando logaritmos

ln y = ln A + α ln K + (1- α) ln L

Para estimar la productividad total de los factores (PTF = A) para cada uno de los a�os, se
trabaja con una ecuaci�n de una sola inc�gnita. Esto es posible dado que los datos de producto,
capital y trabajo son conocidos para el per�odo 1960-2005. A su vez, se supone que es v�lida la
restricci�n α + β = 1, lo que permite calcular dichos coeficientes como la participaci�n de cada
uno de los factores en el PIB. Es decir:

rK wL
α = β = 

pY                    pY

Posteriormente, para el c�lculo del PIB  Potencial se obtiene la tendencia de largo plazo de
la PTF, calculada anteriormente utilizando el filtro de Hodrick Ð Prescott con un par�metro de
suavizamiento de 100, el cual es aconsejado para datos anuales. Los valores de tendencia obte-
nidos, se consideran los correctos para el c�lculo del producto potencial. Asimismo, se mantie-
nen las participaciones (α y β) constantes y se supone la plena utilizaci�n de los factores dispo-
nibles en la econom�a. 

Lo que implica que:

¥ se utiliza el total del stock de capital disponible.

¥ se encuentra ocupada el total de la Poblaci�n Econ�micamente Activa (PEA), consideran-
do una tasa de desempleo natural del 5%.

1.2.2.2 Resultados de las estimaciones

Argentina muestra, como se dijo anteriormente, una elevada volatilidad en el comportamien-
to de su PIB. Esto afecta notablemente al PIB potencial de la econom�a. Por lo tanto se puede
afirmar que, como consecuencia de las recurrentes crisis de corto plazo, las posibilidades de cre-
cimiento de largo plazo se han visto reducidas. 

Seg�n algunas teor�as del crecimiento econ�mico, los gobiernos deben procurar siempre el
crecimiento del PIB potencial ya que, en el largo plazo, las pol�ticas monetaria y fiscal deber�an

permitir  que el PIB real al-
cance su valor potencial.

Actualmente, el nivel de
PIB real se encuentra por
debajo del PIB potencial.
Sin embargo, muestra una
fuerte recuperaci�n desde el
a�o 2003 a la actualidad y se
estima que si contin�a el
crecimiento econ�mico ob-
servado en los a�os post cri-
sis, se alcancen valores po-
tenciales en el corto plazo.
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Gráfico 1.17: PIB real y PIB potencial 1960-2004

Fuente: IIE en base a MECON.



El �ltimo per�odo en el que el PIB real super� al potencial fue durante los a�os 1997-1998.
En la actualidad, el PIB se encuentra en niveles superiores a los de 1998, pero aun no alcanza
los valores del producto potencial. Esto indica que para los a�os 2006 y 2007 existen posibilida-
des de crecimiento por encima de la media. A su vez, cabe destacar, que mantenerse por encima
de las posibilidades puede no ser la mejor alternativa. Por el contrario, el objetivo es alcanzar el
nivel de producto potencial y luego mantener una tasa de crecimiento moderada compatible con
el crecimiento de largo plazo que puede ubicarse entre el 3,5 y el 4,5%, para el caso argentino. 

Con una tasa de crecimiento del 7% para el a�o 2006, el PIB real podr�a alcanzar el nivel de
PIB potencial en dicho a�o.

Proyectando el modelo para el per�odo 2006-2010 se observa c�mo podr�a comportarse la
econom�a argentina en el mediano plazo.

Para obtener estos resultados se realizan los siguientes supuestos:

¥ Tasas de crecimiento
del PIB real, se exponen en
el Cuadro 1.13. 

¥ Tasa de crecimiento po-
blacional anual (2006-2010)
del 1,1%, la cual se corres-
ponde con la tasa inter cen-
sal.

¥ La tasa de actividad se comporta en forma similar al promedio de los �ltimos 10 a�os.

¥ En base a los dos supuestos anteriores, se calcula el empleo potencial realizando el produc-
to de la variable poblaci�n total multiplicada por la tasa de actividad, y luego se aplica una tasa
de desempleo natural que se supone del 5% anual. 

¥ Para el c�lculo del stock de capital, se realizan estimaciones del nivel de inversi�n anual
considerando el crecimiento del PIB (Cuadro 1.13) y suponiendo que la inversi�n representa un
22% del producto para los a�os 2006 y 2007 y un 21% para los siguientes. Se considera una de-
preciaci�n constante del 5,5%. Luego, sobre el �ltimo dato del stock existente se suma el mon-
to de inversi�n estimado y se resta la depreciaci�n.

Los resultados obtenidos
muestran que durante el a�o
2006 se alcanzar�a el PIB
potencial. Con los supuestos
realizados, se podr�a mante-
ner el nivel de producto real
en un valor aproximado al
potencial para los a�os
2007-2010. 

En el Gr�fico 1.18 se ad-
vierte este resultado y queda
a la luz que nuestro pa�s su-
fri�, en esta �ltima d�cada,
una de las peores crisis de su
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Cuadro 1.13: Crecimiento del PIB anual 2006-2010

A�o Crecimiento PIB

2006 7%
2007 4%
2008 3%
2009 2,5%
2010 2,2%

Fuente: IIE elaboraci�n propia.
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Gráfico 1.18: PIB real y PIB potencial 1980-2010

Fuente: IIE en base a MECON.



historia. A pesar de esto, logr� una recuperaci�n a una velocidad record, lo cual gener� sorpre-
sas y mejor� las expectativas de la poblaci�n; aumentando as� las posibilidades de mantener es-
ta tendencia en el mediano plazo.

1.2.2.3 Proyecciones. Cómo recuperar el terreno perdido según distintas tendencias: 
1970, 1990, 2002. Análisis del PIB total y el PIB per cápita

1.2.2.3.1 Visión histórica de la economía argentina

Del estudio de la historia econ�mica argentina surge que �sta se vio afectada por m�ltiples
crisis, causadas tanto por factores externos como internos. En el per�odo post Segunda Guerra
Mundial, Argentina comenz� a apartarse del desarrollo mundial. Inicialmente el desarrollo in-
dustrial y el proceso de sustituci�n de importaciones pareci� exitoso, pero con el tiempo las po-
sibilidades de crecimiento industrial comenzaron a agotarse.

Si se tiene en cuenta el per�odo analizado (1960-2005), surgen como consecuencias de las po-
l�ticas aplicadas localmente varias crisis internas, adem�s de las  crisis internacionales que afec-
tan en distinto grado a la econom�a argentina. Sumado a esto no se puede desconocer que uno de
los principales problemas del pa�s es la inflaci�n, que cuando se combina con recesi�n, disminu-
ye notablemente las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la Naci�n en el largo plazo.

Entre las principales �po-
cas de recesi�n, se destaca la
crisis econ�mica de los 70.
A nivel mundial, los pa�ses
se ve�an afectados por la cri-
sis del petr�leo; mientras, la
situaci�n local era diferente
y las causas de la crisis esta-
ban m�s relacionadas con
aspectos internos que exter-
nos. Argentina se encontra-
ba bajo un modelo de econo-
m�a cerrada, y al iniciarse la
dictadura en el a�o 1976 el
objetivo de alcanzar a los
pa�ses desarrollados se con-

vert�a en una meta cada vez m�s ut�pica. La falta de un perfil definido para el proceso de indus-
trializaci�n, la gran inestabilidad y volatilidad de las pol�ticas econ�micas, la dificultad para im-
poner un acuerdo social que sustentara una pol�tica industrial de largo plazo, las fluctuaciones en
la distribuci�n del ingreso Ð que comprim�a y expand�a el mercado e imped�a la planificaci�n
empresaria Ð y la falta de una pol�tica de investigaci�n y desarrollo, expresaban claramente la di-
ferencia entre la Argentina y los pa�ses desarrollados.

La pol�tica econ�mica durante este per�odo estuvo centrada en el objetivo de controlar la in-
flaci�n. Las dificultades para dominar el fen�meno inflacionario condujeron durante el a�o 1977
a reducir el gasto p�blico, que sumado a la contracci�n de salarios impacto notablemente sobre
la demanda agregada. Adem�s se implementaron reformas financieras, obteniendo este sector un
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Cuadro 1.14: Inflación a lo largo de la historia argentina.

Per�odo Promedio de Inflaci�n

1946-1950 20,0%

1951-1955 18,1%

1956-1960 38,8%

1961-1965 25,2%

1966-1970 19,1%

1971-1975 104,6%

1976-1980 181,0%

1981-1985 369,6%

1986-1990 1382,4%

1991-1995 22,9%

1996-2000 -1,43%

2001-2005 12,30%

Fuente: IIE en base a Cort�s Conde12 e INDEC.

12 Roberto Cortes Conde. "La Crisis Argentina de 2001-2002". Cuadernos de Economía, Año 40, nº 121. diciem-
bre 2003.  Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile.



rol fundamental en la asignaci�n de recursos, influyendo notablemente en la din�mica de la eco-
nom�a en general. La creciente rentabilidad de las colocaciones financieras rest� recursos para
inversiones f�sicas, resintiendo la capacidad de expansi�n de largo plazo de la producci�n.

El cuadro desalentador termin� de completarse a lo largo del a�o 1978, con la implementa-
ci�n de la "tablita cambiaria" que, como consecuencia del atraso cambiario y la distorsi�n de pre-
cios que gener�, afect� fuertemente la competitividad de la producci�n local. Sin embargo, se
observa que si bien las tasas de crecimiento del PIB Potencial tienden a amesetarse, entre 1970
y 1980, no hay un cambio de tendencia. La crisis, si bien reduce la tasa de crecimiento del pro-
ducto potencial, no genera una ca�da del mismo. 

Siguiendo en l�nea con lo anterior, cabe analizar lo acontecido en la d�cada del Ô80. La situa-
ci�n era algo diferente, dado que los resultados sobre Argentina est�n m�s relacionados con lo
que suced�a en el resto del mundo.

Los a�os 80 se caracterizaron por una gran inestabilidad en la econom�a internacional, que se
manifest� en grandes fluctuaciones de las tasas de crecimiento, de los precios y de los flujos de
comercio y de capitales. Eso motiv� tambi�n peri�dicos reajustes en las paridades cambiarias y
las tasas de inter�s. Los desequilibrios en las balanzas de pagos tanto en los pa�ses desarrollados
como en los pa�ses en desarrollo, desencadenaron una considerable elevaci�n de las tasas de in-
ter�s, que causaron duras consecuencias para los pa�ses endeudados. De este modo, la crisis fis-
cal se instal� tanto en los pa�ses desarrollados como en los del tercer mundo, generando un fuer-
te impacto en los movimientos internacionales de capitales. Tales movimientos pusieron en difi-
cultades a los pa�ses m�s vulnerables, afectando especialmente a Am�rica Latina, luego de la cri-
sis mexicana de 1982.

En la segunda mitad de los «80, la situaci�n comenz� a mejorar paulatinamente. Los pa�ses
industrializados tomaron una posici�n mas flexible en el tratamiento de la deuda, implementan-
do el Plan Backer y luego el Plan Brady, los cuales presentaban condiciones mas blandas y ma-
yores plazos para el pago.  

La situaci�n de Argentina, no solo esta afectada por el contexto internacional de la �poca, si
no tambi�n por la herencia que dej� el gobierno militar. A comienzos de la d�cada el pa�s se en-
cuentra en plena recesi�n Ð alta tasa de desempleo, problemas inflacionarios, elevado nivel de
deuda externa y escasas reservas internacionales Ð la soluci�n era sumamente complicada, y los
acuerdos parec�an conducir a una recesi�n a�n m�s profunda y al incremento de la inflaci�n.
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La crisis internacional en los «80 y la recesi�n que sufri� la econom�a argentina durante este
per�odo, tuvieron un impacto indiscutiblemente m�s fuerte sobre el potencial de crecimiento de
largo plazo del pa�s. El PIB potencial muestra una leve ca�da y un cambio de tendencia en esta
d�cada.

La evoluci�n en la segunda mitad de los «80 continuo siendo desfavorable, a mediados de
1988 la econom�a argentina se encontraba en una situaci�n cr�tica, en la que se combinaban la
recesi�n, la desocupaci�n, la inflaci�n y una deuda externa que continuaba en aumento. Mien-
tras la situaci�n interna se deterioraba, el sector externo mostraba signos de mejor�a. 

A principios de 1989, debido a la incertidumbre econ�mica y la inestabilidad pol�tica, las ex-
pectativas inflacionarias comenzaban a acelerarse. Se inicio una fuerte fuga de capitales, la bur-
buja especulativa fue imparable; la cotizaci�n del d�lar libre se dispar� y los precios comenza-
ron a acompa�ar la evoluci�n del d�lar, por lo que se ingres� en un proceso hiperinflacionario.

En consecuencia, la crisis de 1989 Ð acompa�ada por la hiperinflaci�n y la inestabilidad po-
l�tica Ð produce una notable disminuci�n en el PIB que alcanza su m�nimo en el a�o 1990. El im-
pacto sobre el nivel de PIB potencial tambi�n es notable en este per�odo, disminuyendo as� las
posibilidades de crecimiento de largo plazo. Esto puede ser consecuencia del deterioro tanto de
recursos humanos, como del capital existente en la econom�a, el cual deja de ser productivo en
el largo plazo, si no se realizan las inversiones necesarias para evitar la obsolescencia.

Tras el cambio de gobierno, en marzo de 1991 se implementa el plan de convertibilidad, con
el cual se pone fin a una larga historia de desequilibrios macroecon�micos y de elevada infla-
ci�n. El r�gimen inicialmente fue exitoso; logro restaurar la estabilidad macroecon�mica y dis-
minuir la inflaci�n durante los «90. 

Diversas crisis internacionales en la segunda mitad de la d�cada, pusieron a prueba el plan de
convertibilidad. Inicialmente, la devaluaci�n de M�xico el 20 de diciembre de 1994, impact� so-
bre la econom�a argentina constituyendo uno de los principales desaf�os para la pol�tica econ�-
mica en curso. Se produjo una importante salida de capitales, principalmente de corto plazo, y
se gener� una disminuci�n de las reservas internacionales. Incluso bajo estas circunstancias que
pueden ser consideradas extremas, el plan de convertibilidad demostr� ser lo suficientemente
fuerte para sobrevivir, sin afectar el tipo de cambio $1 a US$1. 
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La crisis tuvo efectos significativos sobre el nivel de PIB real, el cual disminuyo un 4,4% en
1995, pero la econom�a comenz� a recuperarse r�pidamente y en 1996 el PIB creci� un 4,8%;
debido a esto el PIB potencial no se vio afectado, y la tendencia continu� siendo creciente, mos-
trando una destacada recuperaci�n luego de la p�rdida de los «80.

Pero el impacto internacional no termin� con el "efecto tequila", sino que continu� hacia fi-
nes de los «90. Tuvieron lugar la crisis del Este Asi�tico en octubre de 1997, la crisis de Rusia
en agosto de 1998 y por �ltimo la devaluaci�n de Brasil en enero de 1999; las consecuencias que
generaron sobre Argentina estos �ltimos fueron a�n m�s graves. Argentina no logr� tasas de cre-
cimiento positivas desde 1999, hasta caer en una de las peores crisis de la historia en diciembre
del 2001, profundizando el per�odo de decrecimiento durante el a�o 2002.

Como se observa en el Gr�fico 1.21; el PIB potencial argentino creci� durante la d�cada del
«90, manteniendo una tendencia positiva entre los a�os 1992 y 2001.  Luego de la �ltima crisis
se verifican tasas de crecimiento del PIB potencial que disminuyen durante los a�os 2001-2003. 

Como se expresa en los p�rrafos anteriores, Argentina pas� por reiteradas crisis durante la se-
gunda mitad del siglo XX, pero todas fueron de una naturaleza distinta a la que estall� a princi-
pios del siglo XXI. Anteriormente, las crisis estallaban tras un per�odo de expansi�n y altas ta-
sas de inflaci�n, mientras que �sta �ltima se gener� tras varios a�os de recesi�n y con deflaci�n
de precios. 

A partir de 1996 se comienzan a verificar d�ficit fiscales que llegan a niveles de alrededor del
4% del PIB en el a�o 2000. Adicionalmente la deuda p�blica que estaba pr�xima a los $ 60.000
millones, aumento en 1994 a un valor de $90.000 millones y alcanz� los $129.750 millones en
el a�o 2000. 

La administraci�n de Fernando De la R�a durante los a�os 2000 y 2001 se preocup� por me-
jorar la situaci�n fiscal Ð a trav�s del aumento de impuestos, conocido como "impuestazo" Ð bus-
cando apoyo externo para prolongar los plazos de vencimientos.

Finalmente se inici� el camino hacia la salida de la convertibilidad, esto aument� la descon-
fianza, afectando la visi�n que los acreedores ten�an del riesgo argentino. El riesgo pa�s se con-
virti� en el term�metro de la visi�n de los mercados de capitales, de los que depend�a el gobier-
no para renovar la deuda.

En diciembre, se inici� una corrida bancaria que fue detenida en forma arbitraria a trav�s del
"corralito", luego siguieron los cacerolazos, hasta llegar al pedido de renuncia del Presidente De
la Rua, quien concluy� su gesti�n en medio de la crisis.  

Posteriormente se declaro el "default" y pocos d�as despu�s se abandono la convertibilidad.
La salida de la convertibilidad ten�a el objetivo de expandir la econom�a, pero esto puede ser
efectivo en un marco de estabilidad y solvencia fiscal que en la Argentina del 2001 estuvo au-
sente.

Los efectos negativos de esta �ltima crisis, en t�rminos del PIB, parecen ser los m�s impor-
tantes dentro de todo el per�odo bajo an�lisis. En los a�os posteriores a la crisis, la recuperaci�n
fue incre�ble; �sta estuvo basada en algunos pilares fundamentales, entre los cuales se pueden
destacar: super�vit de cuenta corriente, super�vit fiscal, tipo de cambio competitivo, mayor es-
tabilidad y aumento de la confianza en el gobierno y la posibilidad de aumentar la producci�n
r�pidamente sin la necesidad de altas inversiones, consecuencia de la capacidad ociosa de la in-
dustria en ese per�odo.
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Con el objetivo de medir cuales fueron las posibilidades Ð en t�rminos de crecimiento del PIB
en los �ltimos 50 a�os Ð se realiza un breve an�lisis de escenarios que hubiesen sido posibles si
Argentina, en el per�odo 1960-2005, hubiese mostrado un crecimiento sostenido; suponiendo la
inexistencia de las diversas crisis y los procesos de "stop and go" sufridos durante estos a�os.

1.2.2.3.2 Análisis de pérdidas y posibilidades de crecimiento hacia el 2010

Es interesante analizar el PIB potencial que hipot�ticamente se hubiese alcanzado en la ac-
tualidad bajo dos escenarios posibles:

a) continuando la tendencia de crecimiento de 1970 (crecimiento sostenido del 4% anual)

b) continuando la tendencia del a�o 1996 (3,6% anual) lo que significa la inexistencia de la
crisis 2001.

El PIB potencial que se
estima alcanzar en el a�o
2010, considerando la situa-
ci�n econ�mica actual, es de
$379.809 millones, medido
en valores constantes de
1993. Si la crisis del a�o
2001 se hubiese evitado, se
estar�a en condiciones de al-
canzar un nivel de PIB po-
tencial de $437.157 millo-
nes, aproximadamente un
15% superior a las posibili-
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Gráfico 1.21: PIB real y PIB potencial 1960-2010. Periodos de crisis que afectaron el crecimiento. 
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Fuente: IIE en base a BCRA, MEOSP, MECON.
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dades actuales. Esta situaci�n es aun m�s grave si se considera la tendencia de los a�os 70. Si
desde entonces Argentina hubiera crecido constantemente a una tasa del 4% anual, se podr�a es-
perar para el a�o 2010 alcanzar un nivel de PIB potencial pr�ximo a los $774.529 millones. Es-
te valor representa un 104% m�s del que se puede obtener actualmente y un 77% m�s del valor
que se hubiese logrado en el caso de evitar la crisis del a�o 2001.  

A continuaci�n se realiza
un estudio similar para el ni-
vel de PIB per c�pita. To-
mando como punto de refe-
rencia la tendencia de creci-
miento del PIB potencial an-
terior a los a�os 70 (2,5%
anual), y suponiendo que no
se produce ninguna crisis
econ�mica hasta la actuali-
dad, el PIB potencial per c�-
pita podr�a haber alcanzado,
para el a�o 2010, un valor de
$17.429 per c�pita.  Mien-
tras, en las condiciones ac-

tuales se podr� alcanzar un valor de tan s�lo $9.522. Esto representa una p�rdida en t�rminos per
c�pita del 83% del PIB potencial. Realizando el mismo c�lculo con la tendencia de crecimiento
del a�o 1996, el 2,25% anual (suponiendo nuevamente la inexistencia de la �ltima crisis), el PIB
potencial podr�a haber alcanzado la suma de $10.082 per c�pita, lo que representar�a un valor 6%
superior a las posibilidades actuales. 

Esto demuestra que, a pesar que el pa�s puede recuperar los valores previos a las crisis, es po-
co probable que pueda lograr los niveles de producto per c�pita que hubiesen sido posibles si las
mismas no hubiesen ocurrido. Cada una de las crisis econ�micas que afectaron a Argentina de-
jaron p�rdidas que dif�cilmente puedan recuperarse. 

El desaf�o de nuestros tiempos es no repetir el ciclo econ�mico, sino buscar una estrategia de
crecimiento sostenido basada, fundamentalmente, en el aumento de la inversi�n en capital repro-
ductivo que permita incrementar la capacidad instalada y evite cuellos de botella en la industria.
Adem�s es importante aplicar pol�ticas que generen cambios estructurales, tales como mejoras
en la educaci�n y mayor inversi�n en conceptos de I&D, potenciando aumentos de productivi-
dad que equilibrar�n el desarrollo econ�mico de corto con el de largo plazo.  

En s�ntesis, nuestra historia muestra que los argentinos hemos tenido la fortaleza de superar
las sucesivas crisis econ�micas que nos afectaron, pero a pesar de ello nos resulta dificultoso po-
der recuperar todo el terreno perdido. 

1.2.2.4 Inversión y stock de capital (evolución y necesidades de inversión)

Como se mostr� anteriormente, Argentina experiment� periodos de p�rdidas que parecen ser
irrecuperables. El deterioro del capital en cada uno de los per�odos de crisis es un factor deter-
minante por lo cual se verifica este fen�meno.
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Pero la clave para recuperar el terreno perdido es la inversi�n tanto en capital f�sico, como en
capital humano y capital social13.

El stock de capital de
nuestro pa�s en relaci�n al
PIB, no muestra un compor-
tamiento constante, sino que
se observa una alta volatili-
dad en la serie y una con-
ducta c�clica al evaluar la
tendencia de largo plazo del
mismo. Esto se ve claramen-
te en el Gr�fico 1.24, que
muestra c�mo evoluciona la
relaci�n capital Ð producto
(K/PIB) desde 1960 a la ac-
tualidad.

Adicionalmente a la vo-
latilidad que presenta la se-
rie del stock de capital, si se
analiza la relaci�n existente
entre el stock de capital y el
producto de la econom�a, se
encuentra que estas varia-
bles est�n altamente correla-
cionadas en forma positiva,
es decir, a mayor stock de
capital mayor es el nivel del
PIB, y lo mismo ocurre en-
tre el stock de capital y el
PIB potencial. El valor de la
correlaci�n entre el stock de
capital y el PIB es de 94% y
la correlaci�n entre el stock
de capital y el PIB potencial
alcanza el 97%. 

Tomando como referencia la �ltima crisis acontecida en nuestro pa�s, con el fin de recuperar
las p�rdidas ocasionadas en este lapso de tiempo, se puede realizar un breve an�lisis de c�mo de-
ber�a evolucionar el nivel de inversiones en los pr�ximos a�os. Si se supone que la relaci�n IBIF-
/PIB deber�a haberse mantenido en  un 20% como m�nimo, las p�rdidas acumuladas durante los
a�os de crisis alcanzar�an un valor de $61.394 millones. 

El tiempo que llevar� recuperar la p�rdida en el stock de capital est� relacionada con el cre-
cimiento del PIB y el porcentaje de IBIF, por lo tanto, si se considera un incremento del PIB del
7% para el 2006, del 4% para el 2007 y del 3% de all� en adelante; los a�os necesarios para la
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1 3 En el capitulo 2 del Balance de la Economía Argentina 2005 y en el capitulo 9 de este libro, se expone un
estudio detallado sobre Capital Social.



recuperaci�n dependen del
porcentaje que se logre de
IBIF/PIB. El Cuadro 1.15
muestra los distintos escena-
rios posibles.

Bajo el supuesto m�s fa-
vorable, que significa una
relaci�n IBIF/PIB del 25%
en el a�o 2009 se podr�a re-
cuperar la p�rdida de inver-
si�n producida durante la
crisis. Bajo una alternativa
m�s realista, que ser�a al-

canzar una relaci�n IBIF/PIB del 23% anual, reci�n en el a�o 2011 se recuperar�a la p�rdida en
t�rminos de inversi�n, producida en el periodo 1999-2003.14

1.2.2.5 La relevancia de la productividad. Análisis de la PTF

Uno de los factores importantes en la determinaci�n del car�cter sostenible de un proceso de
crecimiento econ�mico es el incremento de la productividad de la econom�a. Un mayor avance
de �sta es un indicador del aumento de la capacidad productiva de la econom�a o producto po-
tencial, determinando si la econom�a est� creciendo bajo un sendero sostenible en el largo plazo
o, por el contrario, s�lo tiene un car�cter cortoplacista.

Adem�s, la productividad de la econom�a es un indicador del nivel de vida de los habitantes
de un pa�s. Un mayor crecimiento de �sta permite la posibilidad de sostener y mejorar el ingre-
so per c�pita de la poblaci�n.

Las ganancias de productividad est�n dadas por las mejoras en los procesos de producci�n in-
dependientemente de la acumulaci�n de factores. En el modelo desarrollado en el apartado
1.2.2.1 de este cap�tulo, el par�metro "A" de la funci�n de producci�n mide la evoluci�n de la
productividad total de la econom�a. Se considera que �ste capta el incremento del producto que
no es explicado por incremento de los factores capital y trabajo.

A modo de clarificar qu� es lo que mide este par�metro, se exponen algunas de las explica-
ciones que se encuentran en la literatura relacionada con el tema. Desde el punto de vista del en-
foque neocl�sico de crecimiento econ�mico, el aumento de la productividad total de los facto-
res, es el incremento en la producci�n originado en las mejoras en la organizaci�n del proceso
productivo (management, layout, etc�tera); independientemente de la acumulaci�n de los facto-
res de la producci�n: capital, trabajo e insumos.

De acuerdo con esta visi�n, la capacidad productiva potencial de la econom�a est� determi-
nada por el crecimiento de esta variable, llamada progreso t�cnico ex�geno o productividad to-
tal de los factores o residuo de Solow. 

Para el enfoque del crecimiento end�geno y la escuela neo-schumpeteriana, la PTF captar�a
los efectos derrame (spillovers) de los factores sobre la productividad agregada de la econom�a.
Esto es, las adiciones al desempe�o de la PTF originadas en la acumulaci�n de ciertos insumos
(capital humano, bienes de capital e intermedios), por fuera de la contribuci�n de cada factor al
crecimiento del producto. Es decir que se captar�a un efecto conjunto o sinergia de la acumula-
ci�n de este tipo de factores en la PTF. En otros t�rminos, existir�an rendimientos crecientes a
escala y/o externalidades positivas sobre la productividad, originadas en la incorporaci�n de cier-
tos factores al proceso productivo.
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Cuadro 1.15: Años necesarios para recuperar el stock de capital 
perdido en la última crisis

Perdida seg�n tendencia del 20% IBIF/PIB

Total de p�rdidas (1999-2003) $ 61.394,79

A�o de recuperaci�n IBIF/PIB = 22% 2014

IBIF/PIB = 23% 2011

IBIF/PIB = 24% 2010

IBIF/PIB = 25% 2009

Fuente: IIE.

14 En el capítulo 3 se realiza un estudio detallado de la evolución de la Inversión en Argentina.



A partir de los datos utilizados en el modelo anterior, se puede obtener la serie de la PTF co-
rrespondiente a la econom�a argentina para el per�odo 1960-2006. El comportamiento de la mis-
ma se observa en el Gr�fico 1.26. El valor original surge de utilizar los valores reales del PIB a
precios constantes, mientras que la tendencia se obtiene aplicando el filtro de Hodrick y Prescott.
Dicha serie es la que se utiliza en el c�lculo del PIB potencial.

Es importante destacar la
relaci�n existente entre la
PTF y la inversi�n en stock
de capital de la econom�a. Si
se consideran los datos del
2005, la relaci�n IBIF/PIB
estuvo pr�xima al 20% y la
productividad total de los
factores mostr� un incremen-
to inusual del 5%. Estas dos
variables permitieron un in-
cremento del PIB del 9,2%.

Se puede demostrar que
mientras mayor sea el creci-
miento de la productividad
total de los factores, menor
ser� el porcentaje de IBIF-
/PIB necesario para alcanzar
las tasas de crecimiento obje-
tivo de la econom�a. Para lo-
grar un crecimiento hipot�ti-
co del 5%, suponiendo que el
aporte del empleo al creci-
miento del producto sea del
1%, - lo que resulta coheren-
te con el incremento del em-
pleo y la poblaci�n Ð  se
plantean en el Cuadro 1.16
tres posibles escenarios res-

pecto al valor de la relaci�n IBIF/PIB y el crecimiento de la PTF. Este cuadro muestra claramente
la relaci�n inversa que existe entre el porcentaje de IBIF/PIB y el aumento en la PTF.

De acuerdo con lo planteado anteriormente, el objetivo de que Argentina crezca en los pr�xi-
mos a�os a una tasa promedio del 5%, con niveles de IBIF/PBI entre el 23% y el 24% (valores
que se pueden considerar alcanzables en las situaciones macroecon�micas actuales), solamente
ser� posible, si se logra un aumento de la productividad total de los factores Ð a trav�s de incre-
mentos en el gasto en I&D, en educaci�n y formaci�n de mano de obra calificada e incorpora-
ci�n tecnol�gica Ð de aproximadamente el 2%. 
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Cuadro 1.16: Relación entre Tasas de crecimiento, IBIF/PIB y FPT

Crecimiento Crecimiento IBIF/PIB
del PIB de la PTF

AÑO 2005 9,2% 5% 19,8%

5% 2% 23,7%

5% 1,5% 26,8%

5% 1% 29,9%

Fuente: IIE elaboraci�n propia.

Escenarios
posibles
para crecer
el 5%



1.3 Perspectivas y proyecciones para el período 2007-2008

Argentina hoy se encuentra altamente favorecida por el excelente contexto internacional y no
se esperan fuertes cambios en el corto plazo. Los principales motores de la econom�a mundial,
China y Estados Unidos, contin�an  mostrando un intenso dinamismo y sus perspectivas para el
mediano plazo, parecer�an haber mejorado sensiblemente en los �ltimos meses.

La tasa de inter�s de los Estado Unidos parece haber alcanzado un techo, y su econom�a con-
tinuar� creciendo, posiblemente, a tasas moderadas. Adicionalmente, hoy en d�a los temores re-
lacionados con el estallido de una burbuja inmobiliaria son menores. En este marco la ca�da del
precio del petr�leo en el mercado internacional, augura menores presiones inflacionarias en los
pr�ximos a�os. 

Conjuntamente con Estados Unidos, el crecimiento de Asia Emergente, permanecer� robusto
para el bienio 2007-2008. El principal impulsor de la regi�n continuar� siendo China, quien no
ha podido frenar su ritmo de crecimiento, a pesar de las medidas aplicadas en los �ltimos trimes-
tres, por su gobierno. En este punto es valido recordar que el constante crecimiento Chino, ha si-
do uno de los pilares, posiblemente el principal, del aumento de precios de los commodities en
general y los agr�colas en particular;  favoreciendo directamente al sector agro-exportador argen-
tino. 

Planteado este escenario resulta dif�cil imaginar una econom�a internacional, que atente con-
tra el crecimiento argentino en los pr�ximos a�os. El resultado econ�mico argentino para el bie-
nio 2007-2008 depender� en gran medida de factores internos. Entre algunos aspectos que po-
dr�an complicar el escenario positivo se pueden destacar, la pol�tica cambiaria, la pol�tica fiscal
y las presiones para aumentar el gasto p�blico, la falta de respeto por las instituciones y una cre-
ciente conflictividad social y algunos factores vinculados con el insuficiente  crecimiento del
PBI potencial (baja inversi�n en capital, baja productividad, etc).
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Anexo 1.1 Construcciones

La actividad de la construcci�n ha presentado un gran dinamismo durante el proceso de
recuperaci�n de la econom�a argentina. Esto justifica un an�lisis profundo de su comporta-
miento, para comprender de manera m�s acabada su evoluci�n y din�mica.

En la primera parte del an�lisis se presenta  un repaso de diferentes indicadores que per-
miten visualizar el nivel de actividad de la construcci�n en nuestro pa�s. La segunda consiste
en un an�lisis cualitativo del mercado inmobiliario en general. 

A1.1.1  Indicadores

A1.1.1.1  Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC)

Tal como se aprecia en el Gr�fico A1.1, el Indicador Sint�tico de la Actividad de la Construc-
ci�n muestra una tendencia marcadamente creciente desde Enero de 2002. 

En cuanto a las tasas de
variaci�n del indicador re-
cientemente presentado, el
Gr�fico A1.2 presenta las re-
gistradas por la serie deses-
tacionalizada en cada mes
respecto a igual mes del a�o
anterior. 

Variaciones cercanas al
20% para los �ltimos meses
registrados son un indicio
claro de la fortaleza del sec-
tor, ya que la econom�a en
su conjunto est� creciendo a
valores cercanos al 8%
anual. 
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Gráfico A1.1: Evolución mensual del ISAC. Enero 2001-Agosto 2006

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Gráfico A1.2: Variación interanual del ISAC desestacionalizado. 
Enero 2002-Agosto 2006

Fuente: IIE en base a INDEC.



Por otra parte, el ISAC est� compuesto por cinco bloques, los cuales individualmente han pre-
sentado, en general, comportamientos similares a los del agregado. 

Finalmente, en virtud del a�o electoral que se aproxima, se espera que la obra p�blica presen-
te un fuerte crecimiento a lo largo del 2007. Los programas de viviendas, los anuncios de obras
viales y obras de infraestructura son algunos ejemplos.

A1.1.1.2 Empleo

La actividad de la cons-
trucci�n ha sido muy impor-
tante en la generaci�n de
empleo durante la recupera-
ci�n econ�mica de la Argen-
tina. 

Como se aprecia en el
Gr�fico A1.3, la cantidad de
trabajadores es muy eleva-
da, algo l�gico dada la ca-
racter�stica mano de obra in-
tensiva del sector. Tambi�n
se observa una reducci�n en
la tasa de crecimiento del
n�mero de empleados en los
�ltimos meses, situaci�n
normal considerando la gran
magnitud alcanzada durante
el a�o 2006.

Por otra parte, es importante resaltar que aun siendo uno de los principales sectores en la ge-
neraci�n de empleo, tambi�n es alta la cantidad de trabajadores no registrados que forman parte
de la actividad. 

A1.1.1.3 Costos

De la misma manera que en otros sectores, los costos son la principal preocupaci�n. En esta
actividad los precios de los insumos no est�n sujetos a ning�n acuerdo de precios. Sumado a lo
anterior, la construcci�n es mano de obra intensiva, por lo que actualizaciones salariales impac-
tan inevitablemente, y lo hacen de manera importante. La conjunci�n de estos factores ha sido
evidente a lo largo de todo el per�odo de recuperaci�n.

Como se aprecia en el Gr�fico A1.4, el rubro Mano de Obra es el que m�s aument� en los �l-
timos a�os, particularmente a partir del a�o 2005. La variaci�n de esta variable entre Diciembre
del 2004 y Septiembre del 2006 alcanz� el 63%.
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Fuente: IIE en base a IERIC.
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Cabe mencionar que el aumento del ICC ha sido muy superior al de la inflaci�n - medida por
la variaci�n del IPC - durante Enero y Septiembre del a�o 2006 (23,5% y 10,7% respectivamen-
te).

A1.1.1.4 Permisos de construcción

La superficie cubierta autorizada para construcci�n es otro de los indicadores representativos
del ritmo de actividad. La misma ha sido claramente creciente desde el a�o 2003, y se espera un
r�cord de metros autorizados para el a�o 2006. 

Al igual que en el caso del empleo, la gran magnitud alcanzada por esta variable se ha tradu-
cido en una disminuci�n de la tasa de crecimiento de la misma en los �ltimos meses.

Un tema al que hay que
atender cuidadosamente es
el de las disparidades regio-
nales. Considerando los per-
misos por habitante, se apre-
cia una clara diferencia entre
la ciudad de Buenos Aires y
el resto. Para la primera se
estima que se habr� autori-
zado para construir casi un
metro cuadrado por persona
en este a�o. En el segundo
lugar de los casos registra-
dos se encuentra la ciudad
de C�rdoba, apenas supe-
rando los 0,7 metros. Rosa-
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rio aparece a continuaci�n,
con una estimaci�n para el
a�o 2006 algo mayor a 0,6
metros por habitante. Esta
variable se situar�  entre 0,5
y 0,6 para el caso de los 42
municipios relevados por el
INDEC mensualmente. En
el �ltimo lugar de la muestra
aparecen las ciudades de
Santa Fe y Paran�, con me-
nos de 0,4 metros cuadrados
autorizados por persona  es-
to se observa en el Gr�fico
A1.6.

Al evaluar las tasas de crecimiento de los permisos otorgados para construir en cada uno de
los municipios, las diferencias son a�n mayores que en el caso anterior. Nuevamente, es la ciu-
dad de Buenos Aires la que toma la delantera, muy por encima de las dem�s jurisdicciones. Al
mes de Julio, las variaciones para la primera eran cercanas al 40% anual, a la vez que a nivel na-
cional (42 municipios) rondaban el 25%. Rosario se ubicaba muy cerca de este �ltimo valor en
el mes de junio. Tanto la ciudad de C�rdoba como las ciudades de Santa Fe y Paran�, arrojaron
tasas apenas superiores al 10% durante el s�ptimo mes del a�o. 

Esto implica que la ciudad de Buenos Aires est� impulsando fuertemente el ritmo de la acti-
vidad a nivel nacional. Si bien intuitivamente este efecto deber�a considerarse natural, el mismo
representa un llamado de atenci�n. En la segunda secci�n de este anexo se profundizar� sobre
ese punto.

A1.1.2 Perspectivas del mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario de nuestro pa�s ha presentado una din�mica muy interesante en los
�ltimos a�os. La principal raz�n de lo anterior se basa en la reducida confianza de los ahorristas
para con los bancos a la salida de la crisis del 2001. 

Esta desconfianza impuls� a los inversores a buscar otros mecanismos de ahorro, que resul-
taran m�s seguros en cuanto al mantenimiento del valor en el mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, el valor de los inmuebles hab�a sido fuertemente castigado durante la �ltima
crisis, lo que induc�a a pensar en rentabilidades elevadas, o al menos, en el mantenimiento del
valor de los ahorros en el largo plazo si se eleg�an los ladrillos. 

Cabe que aclarar que la rentabilidad  se compone de dos partes, la renta de capital y la ope-
rativa. La primera surge por el aumento del valor del inmueble, mientras que la segunda se rela-
ciona con el uso econ�mico que se le de a la propiedad. Resulta evidente entonces que un inver-
sor puede efectivizar la renta de capital s�lo cuando vende el inmueble, pero la renta operativa
se hace efectiva, por ejemplo, en caso de alquilarlo. 
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1 Datos estimados para 2006.
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Hecha esta diferenciaci�n, queda claro que si exist�a un �nimo de rentabilidad a la hora de in-
vertir en inmuebles en el per�odo post crisis, estamos hablando de la renta de capital, ya que el
nivel de los alquileres era muy bajo (considerando el corto y mediano plazo).

En el Gr�fico A1.7 se
aprecia que el rendimiento
de capital de la inversi�n en
inmuebles ha sido realmente
importante en los �ltimos
a�os, s�lo por debajo de la
evoluci�n del �ndice Merval
y apenas menor a la que
mostr� el d�lar.

El Cuadro A1.1 presenta
un an�lisis detallado de la
rentabilidad operativa de la
inversi�n inmobiliaria en
C�rdoba para los a�os 2004
y 2006.

En t�rminos generales, puede decirse que los diferentes tipos de inmuebles experimentaron
reducciones en su rentabilidad operativa a lo largo de ese per�odo. Esto se debe a que durante la
salida de la crisis, el valor de compra se recuper� m�s que el de los alquileres. De todas mane-
ras, es muy importante resaltar que estos valores son aproximaciones, ya que el mercado inmo-
biliario est� muy zonificado y presenta una gran variabilidad de precios.

Cuadro A1.1. Rentabilidad Operativa de la inversión en inmuebles

Tipo de Inmueble Precio de Venta     Alquiler mensual       Renta Anual s/          Renta Anual s/
en $ en $            la inversi�n (2006)     la inversi�n (2004)

Departamento de 1 dormitorio 120.000 500-550 5% a 6% 4,9%
Departamento de 2 dormitorios 165.000 750 5,50% 6%
Condominio/Housing 260.000 1.200 5,50% 5,1%
Duplex Cerro/Urca/V. Belgrano 180.000 1.000-1.200 7% 5,7%
Local Av. Principal 70 mts. 5/6 x 13/15 360.000 2.400-2.700 8,50%
Local Zona Nva. C�rdoba 320.000 2.000-2.200 7,50% 8%
Local Peatonal (Microcentro) 2.100.000 12.000-14.000 7% 8,3%
Casa Residencial 3 dorm. 300 cub. 
+ 800T. 520.000 2.000 5% 5,7%
Oficinas Clase B ( Hasta 70 mts propios) 165.000 800 6%
Oficinas Corporativas ( m�s de 100 mts) 300.000 1.800-2.000 7,50%
Campos Agr�colas:
Arrendamientos convencionales 5% 6% a 7%
Arrendamientos no convencionales 8% a 9% 10% a 11%
Campos Ganaderos:
Arrendamientos convencionales 3% 4% a 5%
Arrendamientos de Capitalizaci�n 
(no convencionales) 4,5% a 5% 5% a 7%
Campos Mixtos:
Arrendamientos convencionales 4% 5% a 6%
Arrendamientos no convencionales 7% a 7,5%

Fuente: IIE en base a CEDIN.
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Gráfico A1.7: Rendimiento de las alternativas de inversión – 2001-20062

Fuente: IIE en base a CEDIN.

2 Se considera el rendimiento de capital de la Inversión Inmobiliaria. Los valores en pesos para los departamentos a estrenar
son aproximaciones para el mercado cordobés a mediados del año 2006. El cálculo del Merval es correspondiente a me-
diados del 2006.
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Un caso que no est� en l�nea con el desempe�o anterior de la rentabilidad operativa es el de
las oficinas. La causa natural de esto es que ese era el rubro m�s rezagado adem�s de estar �nti-
mamente ligado al ritmo de la econom�a, la cual se aproxima a su cuarto a�o de crecimiento a
tasa superiores al 8%. Esos factores impulsaron la rentabilidad para este segmento.

Anteriormente se desliz� un comentario acerca de la zonificaci�n que se observa en el mer-
cado inmobiliario. Esto significa que el boom que est� experimentando la actividad en la actua-
lidad no es algo ampliamente difundido. 

A nivel nacional, se aprecia que las grandes ciudades son las m�s din�micas, algo que queda
registrado en la mayor�a de los indicadores disponibles (precios, cantidad de trabajadores del
sector, superficie autorizada a construir, proyectos en carpeta, etc�tera).

Sin embargo, hay que ser conscientes de que aun en una misma ciudad, existen diferencias
realmente llamativas entre diferentes barrios o zonas. El caso m�s paradigm�tico es el de la ciu-
dad de Buenos Aires, cuya estrella es Puerto Madero. All� se estiman inversiones por US$800
millones para los pr�ximos cinco a�os, con precios del metro cuadrado que superan los
US$4.000. El barrio de Palermo y su vecino Barrio Norte, junto a Belgrano y Recoleta, presen-
tan un dinamismo similar, aunque el fen�meno no est� tan concentrado en un espacio tan redu-
cido como sucede en Puerto Madero.  

Por otra parte, se observan barrios capitalinos que a�n no registran valores inmobiliarios que
superen los US$800 por metro, como La Boca, Constituci�n y Floresta. Naturalmente, existe una
diferencia mayor de precios a medida que se incrementa la distancia con estas zonas.

En la ciudad de Rosario ocurre algo similar. El auge inmobiliario est� concentrado en la zo-
na formada por las calles Avellaneda, 27 de Febrero y el r�o Paran�. Los precios por metro cua-
drado m�s elevados aparecen en el boulevard Oro�o y en la ribera del Paran�.

En la ciudad de C�rdoba tambi�n se aprecia este fen�meno, con gran cantidad de proyectos
fuertemente nucleados en tres barrios, Nueva C�rdoba, General Paz y el centro. El primero es
mayormente elegido por los estudiantes provenientes de otras ciudades, principalmente por en-
contrarse en un punto intermedio entre la Ciudad Universitaria y el centro. En cuanto al barrio
General Paz, es una pintoresca zona residencial de ubicaci�n privilegiada, lo que tambi�n la ha-
ce muy atractiva. Los mayores precios por metro cuadrado se encuentran en la avenida Hip�lito
Irigoyen y en la zona que rodea la plaza Espa�a, con altos edificios de gran categor�a.

Adicionalmente existen otros proyectos, como peque�os condominios, locales comerciales y
oficinas, en torno al crecimiento y desarrollo de algunas zonas m�s alejadas del centro. Este es
el caso de la zona norte en Capital Federal y el corredor noroeste en C�rdoba, entre otros. La
gran difusi�n de countries y barrios cerrados es otro ejemplo.

Ahora bien, se ha hecho referencia a una importante zonificaci�n del mercado inmobiliario
en nuestro pa�s, tanto a nivel nacional como provincial, pero esa no es ninguna novedad para
agentes, analistas o inversores del Real Estate, ya que es algo que se registra en todos los pa�ses
del mundo. Lo que s� amerita un an�lisis m�s profundo es la demanda hacia la cual apuntan la
mayor�a de estos proyectos. �sa es la formada por el sector ABC1 de la poblaci�n, el de mayor
poder adquisitivo. 

La necesidad de resguardar los ahorros, m�s los ingresos generados por los productores agr�-
colas a partir de la devaluaci�n, sumado a la desconfianza hacia los bancos luego de la crisis; se
conjugaron para dar un enorme impulso a la construcci�n de edificios residenciales de lujo, don-
de los demandantes no precisan de financiamiento.
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Est� claro el porqu� de esa situaci�n, lo que no es preciso es por cu�nto tiempo puede exten-
derse. En algunos casos ya se habla de saturaci�n de la demanda o sobreoferta y no se convali-
dan precios exorbitantes. Si se agrega a lo anterior que los costos presionan cada vez con mayor
fuerza, existe la necesidad de redise�ar la oferta, hacerla m�s selectiva y amplia, de manera de
lograr una continuidad en el ritmo de la actividad. 

Sin embargo, para llegar a esos objetivos no alcanza con s�lo reorientar la oferta, sino que es
fundamental generar mecanismos que permitan acceder a la vivienda propia a las clases medias
y bajas. Los mecanismos a los que se hace referencia est�n principalmente relacionados con el
financiamiento, cuyo principal exponente es el Cr�dito Hipotecario (CH). 

En relaci�n a �ste, el stock de CH alcanz� los $9.800 millones en Octubre del a�o 2006, lo
que arroja un stock per c�pita de $256 (US$83) aproximadamente. Estos son valores muy redu-
cidos en t�rminos internacionales3.

Como se dijo en numerosas oportunidades a lo largo de este a�o, el principal problema para
acceder al cr�dito radica en gran desfase que gener� la devaluaci�n entre los salarios medidos en
d�lares y los precios de los inmuebles.

Se deber� actuar en tres frentes simult�neamente para reducir en parte el d�ficit habitacional
de nuestro pa�s4.

El primero es el de la inflaci�n reprimida. En un escenario de ese tipo, otorgar financiamien-
to a plazos largos con bajas tasas de inter�s es casi imposible. Lo anterior se debe a que ser�a l�-
gico pensar en un eventual ajuste de precios en alg�n momento, lo que podr�a originar un espi-
ral inflacionario que derive en tasas reales de inter�s negativas. Es por esto que resulta esencial
recuperar el nivel "normal" de precios relativos de nuestra econom�a. Otro es el de la seguridad
jur�dica. La imposibilidad de ejecutar garant�as, algo que surgi� como respuesta ante la crisis, to-
dav�a est� vigente por medio de pr�rrogas de la Ley de Emergencia Econ�mica. Esto, inevita-
blemente, aleja inversiones que podr�an servir para fondear un desarrollo financiero orientado al
mercado de hipotecas. Finalmente, es menester recuperar la relaci�n salario-precio de inmuebles.
Si bien esta es una tarea para nada sencilla, estimular un mayor blanqueo de trabajadores debe-
r�a ser el punto de partida, de manera de recuperar el salario de forma genuina5. 

En cuanto a las perspectivas del mercado inmobiliario de cara al futuro, resulta evidente que
las mismas son optimistas. Los principales agentes del sector estiman un crecimiento para la
construcci�n6 cercano al 20% para 2006 y otro similar para 2007, seguramente impulsado en
gran magnitud por la Obra P�blica. Adicionalmente, existen numerosos proyectos privados en
carpeta. 

Por otra parte, las perspectivas para el sector agropecuario son positivas para el a�o 2007, lo
que tiene una importante influencia sobre el mercado inmobiliario en el contexto actual. Adem�s,
la demanda de inmuebles contin�a recuper�ndose desde la salida de la crisis. 

En cuanto a los precios, su evoluci�n resulta incierta. Existen zonas donde ya no se convali-
dan precios muy elevados, pero algunos brokers aseguran que todav�a hay lugar para mayores
aumentos. Otras regiones se encuentran m�s rezagadas, por lo que hay mayor probabilidad de
observar subas en los valores.

3 El stock per capita en Chile superó los US$1.100 durante el 2005, mientras que Estados Unidos, en el 2004,
estuvo por encima de US$33.500.

4 El mismo se calcula en 3.000.000 de viviendas.
5 Durante el 2do trimestre de 2006, el 41,05% de los trabajadores de la Argentina no estaba registrado según

cálculos propios a partir de la EPH.
6 Medido por el crecimiento del ISAC.

37ASPECTOS MACROECONOMICOS

• II



Antes de finalizar, el siguiente comentario debe realizarse. Desde numerosos sectores relacio-
nados con la actividad inmobiliaria se demanda por una mayor planificaci�n en las ciudades. Re-
sultan evidentes las razones aducidas, alcanzar un desarrollo homog�neo, evitar la carencia de
infraestructura, preservar patrimonios culturales y fomentar fortalezas regionales que estimulen
el crecimiento de �sta y todas las dem�s actividades relacionadas. Si bien se han dado numero-
sos pasos en este sentido, todav�a queda mucho camino por recorrer. El desaf�o es grande y las
dificultades surgir�n reiteradamente, pero los beneficios potenciales de encarar un desarrollo pla-
nificado son enormes.   
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Capítulo 2. Aspectos sociales

El mercado laboral es un claro reflejo de la reactivaci�n econ�mica argentina: los salarios
han recuperado un 95% del poder de compra pre-devaluaci�n, mientras se sigue generando
empleo en forma sostenida gracias a que la elasticidad empleo-producto ha subido en el �lti-
mo a�o.  

A pesar de la visible mejor�a en el mercado laboral, persisten en el mismo problemas es-
tructurales. El primero de ellos, la escasez de mano de obra calificada, acota sensiblemente
las posibilidades futuras de crecimiento, actuando como tope a la generaci�n de empleo. El
segundo lo constituye la dualidad del mercado de trabajo: en la actualidad, el 41% de los tra-
bajadores no se encuentra registrado. Las pol�ticas p�blicas dirigidas al sector laboral debe-
r�an focalizarse no s�lo en la regularizaci�n del empleo, sino tambi�n en fomentar el incre-
mento de las capacidades de aquellas personas que pertenecen al circuito informal, a trav�s
de programas de formaci�n espec�ficos. 

A pesar de las mejor�as evidenciadas en los indicadores de pobreza e indigencia, todav�a no
se ha recuperado el nivel pre-crisis y tampoco se han direccionado pol�ticas p�blicas que ge-
neren una soluci�n radical a este problema. 

El sector salud adolece de serios problemas, tales como el bajo nivel de gasto en el sector,
y la ausencia de conciencia social sobre la importancia de este servicio. De hecho, la perfor-
mance internacional de Argentina en cuanto a la calidad de la salud dista mucho de ser des-
tacada.

2.1 El mercado laboral

El mercado laboral es uno de los m�s importantes de la econom�a, puesto que de �l surgen
tanto el empleo como los salarios, resultantes estos de un complejo proceso en el que intervie-
nen los individuos, las empresas y el gobierno. Dado que los ingresos laborales se determinan en
este mercado, se podr�a decir que el funcionamiento del mismo determina las condiciones de vi-
da de los individuos. De ah� la importancia central del mercado laboral, tanto para la sociedad
como un todo, como para las acciones de pol�tica. 

Si bien es cierto que el crecimiento del PIB no es condici�n suficiente para garantizar la ge-
neraci�n de empleo, la magnitud del crecimiento y los sectores que lideran el mismo, definen la
trayectoria del mercado de trabajo. De hecho, las altas tasas de crecimiento observadas en Ar-
gentina desde mediados del a�o 2002 han incrementado la demanda de empleo. Este hecho, de-
bido a un cambio en la intensidad de uso del factor trabajo Ðresultado de la utilizaci�n de la ca-
pacidad ociosa del stock de capital y a la vez de los cambios en la estructura productiva y en los
precios relativos de los factores de la producci�n Ð ha generado un crecimiento notable en el em-
pleo. En particular, a partir del a�o 2002 la econom�a argentina entra en una fase de consolida-
ci�n del crecimiento y recuperaci�n acelerada del empleo. 
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De hecho, si se relaciona
el crecimiento de la econo-
m�a con la evoluci�n del
empleo en el per�odo com-
prendido entre el a�o 1998 y
el a�o 2005 se observa que
el crecimiento econ�mico
ha generado empleo de ma-
nera considerable: hasta di-
ciembre del a�o 2005 el PIB
creci� 11,8%, mientras que
el empleo creci� 18,6%. A
su vez, se estima que en el
a�o 2006 el PIB crecer�
8%, mientras el empleo cre-
cer� 5%. 

Con respecto a la elasti-
cidad empleo- producto, se
observa que la misma ha au-
mentado en el a�o 2006,
arrojando para el primer tri-
mestre del a�o 2006 un va-
lor de 0,64; es decir, por ca-
da punto porcentual que cre-
ce el PIB, el empleo crece en
aproximadamente dos ter-
cios. Estas cifras contrastan
con las observadas en la d�-
cada del Ô90. De hecho, en el

per�odo comprendido entre mayo de 1991 y mayo de 1994 el nivel de empleo creci� 4% mien-
tras que la actividad creci� 26%, lo que resulta en una elasticidad empleo-producto baja (0,15).
En el per�odo 1996-1998 la elasticidad empleo- producto fue m�s elevada, 0,52; sin embargo, re-
sulta claramente inferior a la elasticidad promedio del per�odo 2003-2006, que es de 0,73. 

Si bien el empleo ha au-
mentado desde el a�o 2001,
cuando se analiza su estruc-
tura se evidencia una cierta
vulnerabilidad, asociada a
que del total de las personas
empleadas, aproximadamen-
te un 41% de ellas se en-
cuentra inmerso en la infor-
malidad laboral1 en el segun-
do trimestre del a�o 2006.
Sin embargo, a partir del pi-
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*El PIB es estimado y el empleo corresponde al II trimestre.
Fuente: IIE en base a INDEC y MECON. 

Cuadro 2.1: Evolución de la elasticidad empleo-producto

Per�odo Elasticidad empleo -PIB

2003 0,90

2004 0,82

2005 0,56

2006 0,64

Promedio 0,73

Fuente: IIE en base a MECON, I trimestre de cada a�o.  

1 Cabe mencionar que se consideran informales a aquellos trabajadores que no perciben los beneficios
del sistema de seguridad social, en particular, que no gozan de aportes para la jubilación. El análisis se
realizó sólo para los asalariados, dada la configuración de la Encuesta Permanente de Hogares.   

Cuadro 2.2: Evolución de la composición del empleo 

Participaci�n del empleo Participaci�n del empleo formal
informal en el empleo total en el empleo total

2001 46,87% 53,13%

2002 47,49% 52,51%

2003 52,20% 47,80%

2004 45,61% 54,39%

2005 43,94% 56,06%

2006 41,05% 58,95%

Fuente: IIE en base a EPH, ondas mayo y II trimestre de cada a�o. 



co observado en el a�o 2003 se observa una tendencia a disminuir la participaci�n del sector in-
formal en la econom�a. 

Si se desagrega la elasti-
cidad empleo-producto se-
g�n el empleo se genere en
el sector formal o informal,
se halla que la elasticidad
empleo-producto para el a�o
2005 es de 1,1 para el sector
formal y de 0,51 para el in-
formal. Es decir, por cada

punto porcentual de crecimiento del PIB el empleo formal crece en algo m�s que un punto por-
centual y el informal en medio punto. Como ya se adelant�, estos valores ponen de relieve la es-
tructura vulnerable del mercado laboral, dado que a pesar de que la elasticidad del empleo for-
mal es mayor que la del empleo informal, esta �ltima todav�a es elevada e indica que hay una
considerable proporci�n de los puestos de trabajo que se generan en el sector informal de la eco-
nom�a. 

2.1.1 Tasa de actividad 

En los �ltimos a�os, la tasa de actividad, es decir el porcentaje de la poblaci�n total que tra-
baja o busca trabajo ha crecido sustancialmente; a su vez, el empleo ha crecido en nueve puntos
porcentuales desde su nivel m�nimo, que se alcanz� en mayo del a�o 2002. 

La mayor actividad se ve
asimismo reflejada en la ca�-
da en la tasa de desempleo:
en los �ltimos dos a�os, la
misma ha disminuido en
29,7%, pasando de 14,8% a
10,4%. Si se recalcula la ta-
sa considerando como deso-
cupados a los ocupados cuya
ocupaci�n principal provie-
ne de un Plan Jefes de Ho-
gar, la tasa de desempleo ha
disminuido a�n m�s: en
33%2.

Entre los primeros tri-
mestres del a�o 2005 y del
a�o 2006 se han generado
415.000 puestos de trabajo
en los aglomerados releva-

dos por la Encuesta Permanente de Hogares. Sin embargo, si se considera el empleo excluyen-
do los planes Jefes de Hogar el mismo se ha incrementado a�n m�s: en 512.000 ocupados. 

75ASPECTOS SOCIALES 

• II

Cuadro 2.3: Evolución de la elasticidad empleo- PIB

Per�odo Elasticidad Elasticidad
empleo formal-PIB empleo informal -PIB

2003 1,5 1,90

2004 0,8 0,31

2005 1,1 0,51

Fuente: IIE en base a MECON e INDEC, IV trimestre de cada a�o.
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Fuente: IIE en base a INDEC. 

2 Si bien parecería extraño que la tasa que considera como desocupados a los beneficiarios de un plan
haya caído más que la que no los considera, este hecho se explica por la disminución en el número de
planes Jefes y Jefas de Hogar. 



El nivel de empleo para
el agregado de la econom�a
ha aumentado en el �ltimo
a�o. Sin embargo, ha evolu-
cionado de diversas maneras
seg�n la categor�a de inser-
ci�n laboral que se conside-
re. En primer lugar, se desta-
ca el aumento del empleo
experimentado en la catego-
r�a de asalariados; en gene-
ral, en esta categor�a preva-
lecen los trabajadores asala-
riados del sector p�blico y
privado. En segundo lugar,
es notable el incremento del
empleo entre los empleados
en servicio dom�stico (9%);
y finalmente, s�lo se logr�
8% de incremento entre los
cuentapropistas. A diferencia
del �xito logrado en el em-
pleo en las categor�as ocupa-
cionales anteriormente men-
cionadas, los trabajadores
sin remuneraci�n han sido
los �nicos cuya contribuci�n
relativa al crecimiento del
empleo es negativa (-3%).

A su vez, los rubros que
m�s han contribuido al cre-
cimiento del empleo son:
Servicios financieros y a
empresas (21,5%), Cons-
trucci�n (18,1%), Industria
(17,4%), Comercio (16,7%)
y Transporte (7,7%). 

2.1.2 Creación de puestos de trabajo

Si bien la creaci�n de puestos de trabajo logr� recuperarse r�pidamente luego de la abrupta
ca�da experimentada en el a�o 2001, es evidente que la r�pida recuperaci�n del a�o 2002 estuvo
influenciada considerablemente por la creaci�n de empleo informal, lo que implic� una precari-
zaci�n creciente en el mercado laboral. Sin embargo, tanto en el a�o 2005 como en el a�o 2006,
los puestos de trabajo creados en el sector informal han sido menores que los creados en el sec-
tor formal de la econom�a. Este hecho evidencia una mejor�a en el mercado laboral, que de con-
tinuarse estar�a indicando una tendencia a la generaci�n de empleo de mayor calidad, dado que
se estar�a comenzando a sustituir empleo informal por empleo formal. 
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2.1.3 Región Centro 

A partir del segundo tri-
mestre del a�o 2002 el mer-
cado laboral recupera acele-
radamente los niveles de
empleo. Las ciudades de la
Regi�n Centro son claros
exponentes de esta tenden-
cia. En particular, para el
primer semestre del a�o
2006, las ciudades de Santa
Fe y Paran� son las que me-
jor se encuentran en t�rmi-

nos de tasa de desempleo (7%). En contraposici�n, las ciudades que tienen peor desempe�o en
el mercado laboral son Concordia, con una tasa de empleo de 40% y una tasa de desempleo de
10% y Rosario, que a pesar que ostenta una tasa de empleo sensiblemente mayor (45%), tiene
una tasa de desocupaci�n alta (13,7%), que supera la tasa de desempleo promedio del pa�s. 

2.1.4. Empleo de calidad y empleo precario

Existe una marcada preocupaci�n por la calidad del empleo en Argentina, en parte debido a
los bajos salarios y, centralmente, por la importancia de la econom�a informal en el mercado la-
boral.  

La definici�n de un empleo como de calidad o precario no es �nica, debido a que existen di-
versas variables a partir de las cuales puede defin�rselo, y la elecci�n de las mismas supone una
definici�n distinta de lo que se entiende por precariedad laboral3. 
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Fuente: IIE en base a EPH, incremento interanual ondas octubre y IV trimestre. 

Cuadro 2.4: Actividad, empleo y desempleo en la Región Centro

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo

C�rdoba 45,3% 41,2% 9,2%

Concordia 40,0% 35,9% 10,1%

R�o IV 43,7% 39,4% 9,7%

Rosario 45,5% 39,2% 13,7%

Santa Fe 39,2% 36,4% 7,2%

Paran� 41,3% 38,1% 7,7%

Total pa�s 46,3% 41,3% 10,9%

Fuente: IIE en base a INDEC, I semestre de 2006. 

3 Aguirre y Monteverde (2002) llevan a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica del concepto de preca-
riedad laboral. 



En general, existen tres definiciones alternativas de precariedad laboral. Se puede definir co-
mo empleo precario a aqu�l en el que no se verifica descuento jubilatorio o indemnizaci�n por
despido (es decir, lo que com�nmente se conoce como informalidad laboral). A su vez, tambi�n
se puede definir como empleo precario a aqu�l donde hay ausencia de uno o m�s beneficios co-
mo jubilaci�n, aguinaldo, vacaciones, seguro e indemnizaci�n por despido. Finalmente, tambi�n
se ha definido como empleo precario a aqu�l donde hay ausencia de descuento jubilatorio, es de
car�cter temporario, y se trabaja menos de 35 horas a la semana (existe subempleo visible). 

La definici�n aqu� propuesta de empleo precario tiene en cuenta no s�lo la ausencia de bene-
ficios de la seguridad social (es decir, a aquellos trabajadores considerados como informales,
pertenecientes al sector no registrado), sino tambi�n a los cuentapropistas no profesionales, in-
cluyendo asimismo a los a los beneficiarios de planes de empleo y trabajadores familiares. A su
vez, queda definido el empleo de calidad, como aquel que agrupa a los empleadores (patrones),
a los cuentapropistas profesionales y a los asalariados del sector formal. 

Acorde a la definici�n
empleada de precariedad la-
boral, existen en Argentina
m�s empleos precarios que
empleos de calidad. A su vez,
el empleo precario es el que
m�s ha crecido despu�s de la
crisis econ�mica del a�o
2001. Una de las razones que
ha incrementado la precarie-
dad ha sido el programa na-
cional Jefes y Jefas de Hoga-
res, que se implement� en
mayo del a�o 2002.

En el �ltimo a�o existe,
sin embargo, una desacele-

raci�n en la creaci�n de empleo precario y una aceleraci�n en la generaci�n de empleo de cali-
dad. De esta manera, parecer�a que se inicia una tendencia a la mayor generaci�n de empleo de
calidad. Sin embargo, dado que en la actualidad m�s del 50% del empleo en Argentina es preca-
rio, a�n queda mucho por hacer. Uno de los puntos centrales de pol�tica econ�mica debe ser pro-
mover la generaci�n de empleo de calidad. A su vez, se debe incentivar la sustituci�n de los ac-
tuales puestos de trabajo precarios por puestos de trabajo de calidad. 

2.1.5 La calidad del empleo en la Región Centro

En la Regi�n Centro se
ha llevado a cabo  una im-
portante mejor�a en t�rminos
de calidad de empleo. Mien-
tras que el empleo de cali-
dad se ha incrementado en
todas las ciudades de la Re-
gi�n, el empleo precario ha
disminuido sensiblemente
(excepto en la provincia de
Santa Fe). En general, la
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Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de cada a�o. 

Cuadro 2.5. Empleo de calidad y empleo precario
Variación interanual   

Empleo de calidad Empleo precario

C�rdoba 11,1 -4,0

Concordia 32,3 -8,9

R�o IV 24,3 -1,4

Rosario 8,5 4,5

Santa Fe 10,8 1,3

Paran� 1,7 -2,6

Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005 versus II semestre de 2004.  



mejora en la calidad del empleo se podr�a explicar por la generaci�n de puestos de trabajo con
mano de obra calificada, y por una tendencia a generar m�s empleo en el sector formal de la eco-
nom�a. 

2.1.6 Contratos de duración determinada e indeterminada. Relación con el desempleo

Otro tipo de avance en t�rminos de precarizaci�n laboral lo constituyen los contratos de du-
raci�n determinada. De hecho, el contrato temporal o de duraci�n determinada se caracteriza por
la limitaci�n de su duraci�n a una fecha concreta o determinable. La normativa legal regula ex-
presamente los casos en los que puede celebrarse un contrato de duraci�n determinada, ya sea
por la realizaci�n de una obra o servicio determinado,  por circunstancias de la producci�n, por
la sustituci�n de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, la realizaci�n de una
obra o servicio de inter�s general, mediante un contrato de inserci�n con una persona que se en-
cuentra desempleada, o con fines formativos. 

El surgimiento de este ti-
po de contrataci�n implic�
un nuevo avance en t�rminos
de flexibilidad laboral, esto
significa que los costos de
contrataci�n y despido son
menores y que a su vez las
altas y bajas de estas perso-
nas son autom�ticas pudien-
do as� ajustar la producci�n,
v�a reducci�n o aumento del
empleo, a los vaivenes del
ciclo econ�mico. Esta carac-
ter�stica de los contratos de
duraci�n determinada se evi-
dencia cuando se relacionan
los contratos con el desem-
pleo. Cuando la tasa de de-

sempleo aumenta, como ocurre en el per�odo comprendido entre el segundo trimestre del a�o
1998 y el segundo trimestre del a�o 2002, los contratos de duraci�n determinada disminuyen, re-
virti�ndose la tendencia cuando la tasa de desempleo disminuye (esto es, a partir de mediados del
a�o 2002). A su vez, es evidente que los contratos de duraci�n indeterminada no reaccionan ante
variaciones en la tasa de desempleo. De esta manera se manifiesta que el mercado laboral se ajus-
ta a trav�s de alteraciones en la cantidad de personas contratadas por tiempo determinado.

El hecho que a pesar de que se ha evidenciado un notable crecimiento en el empleo, la tasa
de desempleo no haya disminuido tanto como se esperaba, denota en cierta medida la fragilidad
existente en el mercado del trabajo. Es decir, la soluci�n al problema del desempleo vendr� da-
da por la creaci�n de empleo productivo estable, y por la ampliaci�n de la estructura productiva,
en particular, fomentando las econom�as regionales. 

Teniendo en cuenta que el empleo ha crecido sustancialmente, con su contrapartida en la dis-
minuci�n del desempleo, y la mejor�a evidenciada en t�rminos de mayor creaci�n de puestos de
trabajo en el sector registrado, es conveniente considerar las perspectivas futuras del empleo en
lo que respecta a la mano de obra disponible. 
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Gráfico 2.7: Tipos de contrato y desempleo

Fuente: IIE en base a INDEC y Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS (GBA).



2.1.7 La demanda laboral y el empleo

El �ndice de demanda laboral (IDL) mide la actividad del mercado de trabajo a trav�s del vo-
lumen de avisos solicitando personal que se publican en los diarios. Como la publicaci�n de un
aviso de b�squeda de personal es uno de los primeros pasos en el proceso de contrataci�n de tra-
bajadores, un �ndice que mide los cambios en la demanda de trabajo utilizando el n�mero de avi-

sos buscando personal pue-
de ser considerado como un
indicador adelantado de las
condiciones del mercado de
trabajo y de la actividad eco-
n�mica en general. 

Si se relaciona el �ndice
de empleo con el IDL se ob-
serva que, a pesar del creci-
miento en el �ndice de em-
pleo, la oferta laboral toda-
v�a no se ha adecuado a los
requerimientos del mercado.
Es decir, hay un volumen de
empleos vacantes en la eco-
nom�a que no se logran cu-
brir debido a la falta de ofer-
ta laboral adecuada a los re-
querimientos del mercado.

El principal factor que
restringe la contrataci�n la-
boral es la escasez de oferta
con competencias adecua-
das. De hecho, el 86% de los
puestos vacantes en la eco-
nom�a son de mano de obra
calificada. De �stos, princi-
palmente se precisa opera-
rios con experiencia (50%) y
profesionales (29%), pero
tambi�n t�cnicos con t�tulo
secundario o terciario (21%).

Es decir, la brecha entre la demanda laboral y el empleo se encuentra fuertemente explicada por la
falta de mano de obra calificada. Esta caracter�stica impone una fuerte restricci�n al crecimiento
del empleo, y por ende, restringe las posibilidades de crecimiento del producto dada la restricci�n
temporal para capacitar personas en el corto plazo. 
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Fuente: IIE en base a Encuesta de Indicadores Laborales e ITDT.
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A su vez, de los puestos
laborales vacantes califica-
dos, el 48% de los puestos
vacantes de g�nero masculi-
no son t�cnicos, el 42% son
operarios y s�lo 9% son pro-
fesionales. En claro contras-
te, el 57% de los puestos va-
cantes de g�nero femenino
son profesionales. Es decir

que para cubrir la mayor�a de los puestos vacantes en la econom�a se deber�an capacitar como
operarios o t�cnicos a personas de g�nero masculino, que son quienes m�s participaci�n tienen
en la demanda laboral insatisfecha. 

La escasa oferta de mano
de obra se plantea principal-
mente en la industria de cau-
cho y pl�stico con un 33%
de demanda laboral insatis-
fecha, y en la fabricaci�n de
papel y productos de papel
con un 30% de demanda la-
boral insatisfecha. Otros ru-

bros que no consiguen la mano de obra que precisan son la fabricaci�n de productos elaborados
de metal, y la de productos textiles.

Los individuos que se encuentran desempleados son candidatos l�gicos para cubrir los pues-
tos vacantes. Sin embargo, la persistencia del crecimiento de la demanda laboral insatisfecha a
tasas m�s elevadas que el empleo plantea ciertos interrogantes con respecto a las caracter�sticas
de las personas desempleadas.  

Una de las caracter�sticas
del mercado laboral es que
las personas de nivel socioe-
con�mico m�s elevado son
las que menos padecen el de-
sempleo. De hecho, si se
considera la distribuci�n del
desempleo a lo largo de los
deciles de ingreso, es posible
observar que las tasas de de-
sempleo aumentan a medida
que los niveles de ingreso
disminuyen; o lo que es lo
mismo, a medida que se
avanza en n�mero de deciles
de ingreso se disminuye en
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Cuadro 2.6: Demanda laboral insatisfecha por género según 
calificación profesional requerida

Calificaci�n G�nero

Masculino Femenino Indistinto 

Operativa 41,95% 21,43% 18,78%
T�cnica 48,31% 21,43% 33,76%
Profesional 9,74% 57,14% 47,46%

Fuente: INDEC, I trimestre de 2006. 

Cuadro 2.7: Grupos con mayor porcentaje de demanda laboral insatisfecha

Fabricaci�n de productos de caucho y pl�stico 33%

Fabricaci�n de papel y productos de papel 30%

Fabricaci�n de productos elaborados de metal 30%

Fabricaci�n de productos textiles 29%

Fuente: INDEC, junio de 2006.

4 Excepción a esta tendencia es el último decil, cuya tasa de desempleo es mayor que la del penúltimo
decil. Sin embargo, es una observación aislada, y en trimestres previos no se ha comportado de la mis-
ma manera. 
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Gráfico 2.10: Tasas de desempleo por decil de ingreso

Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de 2006. 



t�rminos de tasas de desempleo4. Es importante observar que esta conclusi�n guarda estrecha vin-
culaci�n con el nivel educativo de las personas; quienes integran los primeros deciles de ingreso,

son en general quienes tienen
un menor nivel educativo y
este hecho se encuentra inde-
fectiblemente asociado a las
menores retribuciones aso-
ciadas al trabajo.

Reflejo de la falencia de
mano de obra calificada en
el mercado laboral es que las
tasas de desempleo disminu-
yen a medida que el nivel
educativo se incrementa, en
particular, cuando se pasa de
un nivel de instrucci�n se-
cundario a uno universitario,
o post-universitario.  

De continuarse la tendencia de crecimiento econ�mico en Argentina, se espera que el empleo
siga creciendo. Este hecho, sumado a la restricci�n temporal que opera sobre la capacitaci�n de
empleados, acentuar�a a�n m�s la falta de mano de obra calificada, por lo cual se precisan me-
didas activas de pol�tica tendientes a capacitar mano de obra en el corto plazo.  

2.1.8 Productividad laboral

2.1.8.1 Productividad y salarios en Argentina

Las estimaciones de la productividad laboral son �tiles para desarrollar y supervisar los efec-
tos de las pol�ticas relativas al mercado de trabajo. De hecho, una elevada productividad laboral
se encuentra siempre ligada a un elevado nivel de capital humano, e indica cu�les ser�an las po-
l�ticas de educaci�n y, en general, de formaci�n prioritarias. Las estimaciones de la productivi-
dad se pueden utilizar para analizar los efectos de los acuerdos salariales sobre las tasas de infla-
ci�n y para evaluar en qu� medida dichos acuerdos reflejan mejoras en la productividad. Las me-
didas de la productividad tambi�n pueden ser de utilidad para medir las repercusiones del fun-
cionamiento del mercado laboral sobre los est�ndares de vida de la poblaci�n. 

En esta secci�n se analiza la evoluci�n de los salarios tanto del sector formal como del sec-
tor no formal, y se los compara con la evoluci�n de la productividad en el conjunto de la econo-
m�a argentina. 

El �ndice de productividad laboral5 en t�rminos nominales en el per�odo 1998-2001 se ha
mantenido constante, mientras que a partir del a�o 2002 crece sostenidamente. Es posible rela-
cionar dicho �ndice con el �ndice de salarios nominales registrados y el de salarios nominales no
registrados. En cuanto a los salarios nominales registrados, se observa que se han comportado
del mismo modo que la productividad laboral. Ambos se mantuvieron en un nivel constante has-
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Gráfico 2.11: Tasas de desempleo por nivel educativo

Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de 2006.  

5 Se empleó la siguiente medida de productividad de la mano de obra: PMO=Q/L, donde L representa las
horas trabajadas en un mes en la economía argentina. Para el cálculo de Q, se tomó como referencia
tanto el PIB como el valor agregado. Dado que el valor agregado se encuentra menos distorsionado, se
lo considera más adecuado para la medición de la productividad.  



ta el a�o 2001 y a partir del
a�o 2002 han crecido en for-
ma permanente hasta la ac-
tualidad. Por su parte, el �n-
dice de salarios nominales
no registrados no acompa�a
la tendencia seguida por el
�ndice de productividad la-
boral. Si bien hasta el a�o
2001 estaban en niveles si-
milares, a partir del a�o
2002 los �ndices se distan-
cian y existe una amplia bre-
cha entre la productividad
laboral y los salarios del sec-
tor no formal, el cual se ha
mantenido. En funci�n de lo
que establece la teor�a eco-
n�mica los salarios deben
igualar a la productividad
marginal del trabajo, es as�
que la brecha existente entre
la productividad laboral y
los salarios nominales del
sector no registrado refleja
la necesidad de elevar los ni-
veles salariales de dicho sec-
tor.

A su vez, existe la posibi-
lidad de relacionar la pro-
ductividad laboral y los �ndi-
ces de salarios en t�rminos
reales.  De esta forma, es po-
sible observar que el incre-
mento del �ndice de produc-
tividad observado en t�rmi-

nos nominales es neutralizado por el efecto de los precios, ya que reci�n en el a�o 2005 el �ndi-
ce de productividad real ha logrado recuperar el nivel anterior a la crisis del a�o 2001. Al rela-
cionar dicho �ndice con los �ndices de salarios, se observa que los salarios reales registrados en
los �ltimos a�os han acompa�ado la evoluci�n del �ndice de productividad excepto en el a�o
2001. Sin embargo, con respecto a la relaci�n existente entre el �ndice de productividad laboral
y los salarios no registrados, es posible reiterar la existencia de una brecha que surge en el a�o
2002 y se mantiene hasta la actualidad.

2.1.8.2 Productividad y salarios: comparación internacional

Una de las formas de medir la performance de Argentina en el mercado laboral, en t�rminos
de la evoluci�n comparada de productividad y salarios, es comparando la misma respecto a pa�-
ses lim�trofes. De esta manera, se obtiene una visi�n regional de la competitividad en los pa�ses
analizados.  
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Fuente: IIE en base a EPH.
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Si se comparan los �ndi-
ces de salario real de Argen-
tina, Brasil y Chile, se ob-
serva que el �ndice salarial
chileno excede en todos los
a�os al de los otros dos pa�-
ses. A su vez, es posible ob-
servar que el �ndice salarial
de Brasil es el menor de los
tres. Con respecto a los �ndi-
ces de productividad laboral
en t�rminos reales, el de
Chile es el m�s alto, y el de
Brasil es el menor.

La evoluci�n comparada
del �ndice de productividad
y de salarios da una idea de
la posibilidad de elevar el
nivel de salarios, para equi-
pararlo a la productividad
creciente del empleo. Es as�
que en Chile y Brasil, es fac-
tible elevar los salarios para
nivelarlos con la productivi-
dad, mientras que en Argen-
tina los niveles salariales
son pr�ximos a los de la pro-
ductividad laboral, lo que
estar�a indicando que no
existe margen para elevar
a�n m�s los salarios. 

La brecha que existe en-
tre el �ndice de productivi-
dad laboral y el �ndice de sa-
larios ha evolucionado de
manera diferente en cada
uno de los pa�ses. En Chile,

el crecimiento de la productividad laboral ha superado al de los salarios, sin embargo las dife-
rencias se han desacelerado en los �ltimos dos a�os. En Brasil, la brecha ha aumentado en el pe-
r�odo 2002-2004 mientras que en el �ltimo a�o la tendencia se ha revertido y el �ndice de sala-
rios ha crecido m�s que el �ndice de productividad laboral. Sin embargo, en Argentina la brecha
no tiene las mismas caracter�sticas que en los otros dos pa�ses. En el per�odo 2002-2005 el �ndi-
ce de salarios super� al de productividad, con lo que el crecimiento del salario ha excedido al de
la productividad laboral.  
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Gráfico 2.14: Productividad y salarios en Argentina, Chile y Brasil

Fuente: IIE en base a datos de INDEC, IBGE, INE y FMI.
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2.1.9 Salarios

2.1.9.1 Salarios  en Argentina

A pesar de que ha habido un sensible incremento en los salarios promedio en Argentina, los
mismos han evolucionado de manera muy dispar a lo largo del pa�s. En particular, si se conside-
ran las �reas que exhiben salarios promedio m�s altos, y donde a la vez el salario m�s ha creci-
do en los �ltimos dos a�os, las �reas metropolitanas que m�s se destacan son: Ushuaia- R�o
Grande (con una tasa de variaci�n de 61%), Comodoro Rivadavia, La Plata, Santa Fe y R�o IV.
C�rdoba y Mendoza, con salarios inferiores al salario promedio del pa�s, tambi�n exhiben altas
tasas de crecimiento de los mismos. En contraste, las �reas metropolitanas cuyo crecimiento de
los salarios es inferior al crecimiento promedio del pa�s, y que a la vez tienen salarios m�s bajos
son: Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Corrientes, partidos del Gran Bue-
nos Aires (con un crecimiento de los salarios del 41,1%)6. Rosario (con un crecimiento de los sa-
larios del 40,7%) se sit�a aproximadamente en el promedio nacional de salarios, con una tasa de
crecimiento de los salarios ligeramente inferior al promedio nacional.  

Como se observa en el Gr�fico 2.16, la gran mayor�a de las provincias en las que se perciben
salarios promedio m�s bajos y a su vez, menor tasa de crecimiento de salarios, son provincias
del norte argentino. Este hecho implica que las diferencias regionales existentes en el pa�s se in-
crementar�n a�n m�s a lo largo del tiempo, profundizando las desigualdades que existen entre
las provincias de Argentina. 
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6 Cabe resaltar que el Gran Buenos Aires contrasta notablemente con la situación de la C.A.B.A., que ex-
hibe un salario promedio sensiblemente mayor, que supera el promedio nacional. 
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2.1.9.2 Salarios en la Región Centro

Los salarios en la Regi�n
Centro exhiben marcadas
discrepancias entre s�. Si se
analiza los salarios prome-
dio, en el Cuadro 2.8 se ob-
serva que mientras que los
salarios m�s altos se perci-
ben en R�o IV y Santa Fe,
los menores corresponden a
Concordia y Paran�. 

Este an�lisis puede, a su vez, llevarse a cabo para el sector formal e informal. Para el caso del sec-
tor formal, los mayores salarios promedio corresponden a R�o IV y C�rdoba, mientras que los meno-
res corresponden a Concordia y Paran�. Si se analiza el sector informal, los menores salarios corres-
ponden a Concordia y Santa Fe, mientras que los m�s elevados corresponden a R�o IV y Rosario. 

2.1.9.3 Salario mínimo vital y móvil  

El salario m�nimo vital y m�vil (SMVM) ha crecido de manera sostenida en Argentina en los
�ltimos a�os, y seguir� creciendo hasta noviembre de 2006, momento en que se estima que lle-
gar� a $800. 

De continuar la actual
tendencia ascendente en los
precios de los componentes
de la canasta b�sica alimen-
taria (CBA) y la canasta b�-
sica total (CBT), la diferen-
cia entre el costo de la CBA
de una familia tipo (com-
puesta por 3,09 adultos
equivalentes), que define la
l�nea de indigencia, y el sa-
lario m�nimo vital y m�vil,
ser� m�xima en noviembre
de 2006, lleg�ndola a dupli-
car, mientras que la diferen-
cia con la CBT familiar, que

define la l�nea de pobreza, ser� m�nima. A priori, se podr�a ver el crecimiento del salario m�ni-
mo como una ganancia de los asalariados, dado que este aumento los sit�a en una diferencia his-
t�rica por encima de la l�nea de indigencia, llegando pr�cticamente a comprar la CBT (que defi-
ne la l�nea de pobreza). Sin embargo, es factible que este incremento, dados los mayores costos
laborales que tendr�a aparejado para el sector registrado de la econom�a, tenga su correlato en
una mayor creaci�n de empleo no registrado, donde se registran niveles de salarios inferiores al
SMVM.  

2.1.9.4 La competitividad del trabajo y el costo laboral mínimo

Al analizar la competitividad regional del trabajo, es de vital importancia el conocimiento del
costo laboral m�nimo que enfrentan las empresas; situaci�n que influye en la localizaci�n de las
mismas. 
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Cuadro 2.8: Salarios promedio del sector formal e informal, en pesos

Salario promedio

Sector informal Sector formal Total

Rosario 366 985 719
Santa Fe 294 992 724
Paran� 323 880 667
C�rdoba 308 1.031 700
Concordia 251 857 553
R�o IV 361 1.169 786
Total pa�s 350 1.081 772

Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005. 
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El costo laboral m�nimo
en d�lares en Chile es el m�s
elevado, seguido por el de
Argentina; �ste a su vez, es
el salario m�nimo que m�s
ha crecido, llegando casi a
equiparar el chileno. 

Brasil y Uruguay eviden-
cian salarios m�nimos nota-
blemente menores, con una
tasa de crecimiento tambi�n
menor.  De esta manera, con
respecto a la disponibilidad
de mano de obra que cumpla
con las normativas legales,
Chile y Argentina son, entre
los pa�ses comparados, los
m�s caros en t�rminos del
factor trabajo.

2.1.10 La productividad por sector de actividad económica

Tras la fuerte licuaci�n de los salarios post-devaluaci�n, es menester llevar a cabo una recom-
posici�n salarial. Sin embargo desde un sector del empresariado se argumenta que s�lo podr� ha-
ber aumentos salariales si se producen incrementos en la productividad laboral, ya que de lo con-
trario, se interrumpir�a el proceso de crecimiento creando presiones inflacionarias. 

En los primeros meses
del a�o 2006 se han llevado
a cabo negociaciones sala-
riales, en las cuales se ha lo-
grado un acuerdo que ha
contemplado un aumento en
los sueldos menor al solici-
tado por los distintos gre-
mios pero superior al ofreci-
do por el gobierno nacional.
A pesar de que el ajuste soli-
citado por los distintos gre-
mios fue variado, el aumen-
to salarial otorgado fue en
promedio del 19%. 
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Como consecuencia de dichos aumentos salariales, resulta interesante analizar la relaci�n en-
tre el nivel salarial y la productividad laboral, al menos en los rubros con mayor dinamismo en
los �ltimos a�os. De este modo, se puede analizar si han existido m�rgenes adecuados en t�rmi-
nos de productividad laboral que convaliden la concesi�n de dichos aumentos.

Se analiza, en particular, el caso de la Industria Manufacturera,  el Comercio, la Construcci�n
y la Administraci�n p�blica, defensa y seguridad. Si se relaciona la productividad laboral de ca-
da uno de los mencionados sectores con el nivel salarial percibido se observa que, en general,
los salarios han evolucionado de la misma manera, sufriendo un fuerte deterioro en el a�o 2002
y recuper�ndose satisfactoriamente en el per�odo 2003-2005 con un valor m�ximo en el �ltimo
a�o. Al igual que los salarios, la productividad laboral real descendi� bruscamente en el a�o
2002; sin embargo a partir de dicho a�o la misma no ha podido recuperar los niveles anteriores
a la crisis del a�o 2001, permaneciendo as� estancada en un valor aproximadamente un 20 % in-
ferior a la observada en el a�o 1998. A su vez, el nivel de los salarios reales es notablemente su-
perior al de la productividad laboral real, lo que en base a la teor�a econ�mica estar�a indicando
que el aumento salarial debiera detenerse y los que s� deber�an fomentarse son los aumentos en
la productividad laboral en cada uno de los sectores analizados. 

2.1.11 La informalidad laboral

La informalidad laboral constituye la dimensi�n m�s importante de la econom�a oculta. A su
vez, representa un mecanismo de flexibilidad en el mercado laboral, que aten�a el desempleo,
evadiendo grav�menes que resultan, a veces, exagerados para los requerimientos del mercado.
La informalidad en el mercado laboral es, sin embargo, fuente de inequidades y de ineficiencias
econ�micas, causando desequilibrios en el sistema de seguridad social. 

Existen dos visiones respecto a la informalidad en el mercado de trabajo: aquella que afirma
que la misma es una forma de segmentaci�n en el mercado laboral, y la que considera que la in-
formalidad surge como resultado de elecciones hechas por los propios individuos. 
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Si se considera que la informalidad laboral surge de una segmentaci�n existente en el merca-
do laboral, los trabajadores informales son trabajadores que se encuentran excluidos del sector
formal, con condiciones de empleo inferiores a aquellas de los trabajadores formales. Sin embar-
go, si se considera que el trabajo informal es una alternativa al formal, �ste puede resultar de la
elecci�n racional del individuo, debido a la menor carga fiscal que representa y a las ventajas que
pueden surgir de una mayor flexibilidad en el empleo. 

2.1.11.1 Características del empleo informal

Existen dos visiones sobre el concepto de informalidad en el mercado laboral. La primera,
sustentada por la Organizaci�n Internacional del Trabajo y los principales organismos interna-
cionales, caracteriza al empleo informal como trabajo precario, de baja productividad y califica-
ci�n, y por ende, de baja remuneraci�n. La segunda visi�n, enfatiza la falta de legalidad en la re-
laci�n laboral, de manera tal que en el trabajo informal no se observan las normas que regulan
la actividad laboral, que se mantiene oculta de las autoridades con competencia en dicho �mbi-
to, con la consiguiente evasi�n de las cargas existentes sobre el trabajo. 

En adelante, el t�rmino informalidad har� referencia a esta �ltima visi�n sobre la informali-
dad laboral, caracterizada principalmente por la evasi�n de las cargas tributarias sobre el traba-
jo, y en particular se definir� como informal al trabajador que no goza de aportes jubilatorios.

2.1.11.2 El empleo en el sector informal 

Uno de los principales �xitos de la pol�tica econ�mica de los �ltimos cuatro a�os fue el aumen-
to logrado en la tasa de empleo, que ha aumentado en forma continua desde la crisis del a�o 2001.

Si se realizan consideraciones con respecto a las condiciones en las que se emplea a los tra-
bajadores, el mercado laboral presenta dos realidades sumamente distintas: existen trabajadores
que se desempe�an en el sector formal y otros que lo hacen en el sector informal del mercado

laboral. Desafortunadamen-
te, la informalidad laboral es
un fen�meno que se ha
arraigado en el mercado ar-
gentino. 

Si se analiza la evoluci�n
del empleo informal7 en t�r-
minos absolutos, los puestos
informales han disminuido
con respecto al a�o 2003, a
su vez la participaci�n de es-
te sector en el empleo total
ha descendido sensiblemen-
te en el a�o 2006.  A su vez,
existe una tendencia a incre-
mentar el empleo en el sec-
tor formal, que se manifiesta
sensiblemente a partir del
a�o 2003. 
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Gráfico 2.21: Evolución del empleo

Fuente: IIE en base a EPH, ondas mayo y II trimestre. 

7 Cabe destacar que dadas las restricciones impuestas por la EPH en el empleo sólo se consideró el traba-
jo asalariado. 



Diversos estudios con respecto a la informalidad laboral coinciden al identificar al grupo de
trabajadores que se desempe�a en el sector informal: la coincidencia se da en el grupo de traba-
jadores con menor experiencia y menor nivel educativo; por ende, en el sector informal hay una
gran proporci�n de j�venes debido a su poca experiencia y en algunos casos escasa educaci�n. 

A su vez, con el transcurso del tiempo, se han ido dando diferentes circunstancias que han ge-
nerado la inserci�n de las mujeres, junto con los j�venes, en el sector informal. De hecho, la exis-
tencia de una elevada incidencia de la informalidad entre las mujeres es una caracter�stica inhe-
rente a los pa�ses latinoamericanos en general, y particularmente a Argentina. Existen al menos
tres circunstancias que han contribuido a dicho fen�meno; la primera es el aumento en la oferta
de mano de obra femenina debida en parte al incremento en la tasa de matriculaci�n femenina
en las escuelas durante las �ltimas tres d�cadas. La segunda es la disminuci�n en los ingresos de
las familias, lo que ha hecho prevalecer el efecto del trabajador adicional sobre el del trabajador
desalentado. La tercera y �ltima circunstancia se debe a que en general la incorporaci�n de la
mujer en el mercado laboral se ha producido en un per�odo de crisis econ�mica (o recesi�n); por
lo que las mujeres encuentran empleos predominantemente en el sector informal (que son los que
m�s se generan en este momento del ciclo econ�mico) y por ende los empleos formales de las
mujeres son m�s bien escasos. 

Como se observa en el
Cuadro 2.9, en Argentina se
verifica que los menores y
las personas de mayor edad
(aquellas de menos de 19
a�os, y de m�s de 65 a�os),
son las que registran un por-
centaje de informalidad m�s
elevado, tanto para hombres
como para mujeres. Este he-
cho se repite si se considera

al grupo de los j�venes, esto es, al grupo de edad comprendido entre los 19 y los 25 a�os de edad,
en el que las tasas de informalidad son elevadas independientemente del g�nero considerado. Fi-
nalmente, si se considera el g�nero, para todos los grupos de edad se verifica que las tasas de in-
formalidad entre las mujeres son m�s elevadas que entre los hombres, exceptuando el grupo de
los menores de edad en el que las tasas son muy similares.

Recuadro 2.1: El sistema impositivo argentino y la informalidad 

Aproximadamente uno de cada tres trabajadores argentinos tiene un trabajo en el sector informal,
es decir, no tiene aportes jubilatorios, obra social, aguinaldo y vacaciones. Sin embargo, detr�s de es-
tas cifras se encuentra el sistema impositivo argentino, y los impuestos que rigen sobre el trabajo. 

El Cuadro 2.10 ejemplifica la situaci�n de las empresas que no son responsables ante IVA, y los
monotributistas, que no pueden compensar IVA. Se muestra la descomposici�n del sueldo para una
remuneraci�n bruta de $1000, compuesto por $870 de sueldo m�s $130 de aportes retenidos al em-
pleado. De esta remuneraci�n, existen conceptos que son remuneraci�n indirecta al trabajador, tales
como cobertura m�dica (obra social) y ahorro, que ser�n capitalizados en una AFJP; lo que suma
1021 pesos. 
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Cuadro 2.9: Porcentaje de informales acorde a grupo de edad y género

Hombre Mujer

hasta 18 a�os 94,32% 94,31%

19-25 a�os 61,05% 65,39%

26-44 47,21% 53,17%

45-64 53,29% 57,42%

65 y m�s 73,60% 77,60%

Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de 2006. 



Cuadro 2.10. La carga impositiva del trabajo

Estructura* Servicios y comercio no PyMEs Resto de actividades

a. Sueldo de bolsillo $ 870 $ 870

b. Obra social $ 81 $ 81

c. Capitalizaci�n AFJP $ 70 $ 70

d. Impuestos $ 249 $ 209

f. Remuneraci�n total (a+b+c) $ 1.021 $ 1.021

g. Impuestos / remuneraci�n 24% 20%

*  La obra social representa 8,1% (2,7% empleado y 5,4% del empleador. La capitalizaci�n en AFJP representa 7%. 
Los impuestos surgen de la suma de 3% del empleado para INSSJP, 0,3% del empleado y 0,6% del empleador para 
Fondo Solidario de Redistribuci�n, y 21% (� 17% seg�n el caso) para sistema de reparto, asignaciones familiares, 
INSSJP y fondo de desempleo. 

Fuente: IIE en base a Streb (2006). 

Los dem�s costos laborales son impuestos, que representan 24% en las grandes empresas, mien-
tras que en el resto de las actividades suma 20%. Como los sueldos forman parte, asimismo, del va-
lor agregado, deben pagar 21% de IVA (impuesto al valor agregado) - otros insumos s�lo tributan la
tasa del 21%. Sin embargo, el 20,5% o 24,4% de impuestos sobre el trabajo no son, en general, de-
ducibles del IVA. La combinaci�n de impuestos al trabajo e IVA maximiza los efectos de la carga im-
positiva: la tasa efectiva m�nima suma entre 46% y 51% seg�n la actividad productiva. En claro con-
traste, el empleo informal s�lo tributa el 21%, si la facturaci�n de la empresa es en blanco. El incen-
tivo a la informalidad es claro, y se encuentra explicado por la diferencia entre una tasa impositiva
efectiva de alrededor del 50% para el trabajo formal y del 21% para el empleo informal o a�n menor
si se subdeclara facturaci�n. 

Un claro paso hacia la regularizaci�n del empleo ha sido la simplificaci�n del r�gimen de mono-
tributo. Sin embargo, el alto grado de informalidad laboral existente en el pa�s se�ala la necesidad de
continuar con la simplificaci�n, incluyendo medidas que tiendan a generar m�s empleo formal. Una
posibilidad podr�a ser que se tambi�n se descuenten los impuestos laborales del IVA para estos con-
tribuyentes, equiparando de esa manera la tasa impositiva sobre el trabajo con la de otros insumos.   

2.1.11.3 Sector formal e informal en la Región Centro

En general, en el merca-
do laboral de la Regi�n Cen-
tro, la econom�a informal es
de importancia. En algunas
ciudades representa alrede-
dor del 50% de su mercado
laboral (v.gr. Concordia). En
otras ciudades es sensible-
mente menor, aunque toda-
v�a elevada, tal es el caso de
Santa Fe y Paran�, cuya ma-
no de obra informal repre-
senta menos del 40% del
mercado laboral. 
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Cuadro 2.11: El sector formal e informal

S. Informal S. Formal

Rosario 42,9% 57%

Santa Fe 38,4% 61,5%

Paran� 38,3% 61,6%

C�rdoba 45,8% 54,1%

Concordia 50,1% 49,8%

R�o IV 47,3% 52,6%

Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005. 



2.1.11.4 Tasas de empleo en el sector informal en la Argentina

Las tasas de empleo en el sector informal del mercado laboral son muy dispares entre las pro-
vincias argentinas. Sin embargo, cuando se agrupa a las provincias en funci�n de que la tasa de
empleo informal sea superior o inferior a la tasa promedio nacional es notable c�mo un grupo de
provincias se concentra en la zona norte y el otro en la zona sur del pa�s. En particular, la masa
de provincias situadas en la zona norte argentina son aquellas que tienen una tasa de empleo in-
formal superior al promedio nacional. Por otro lado, las provincias agrupadas en la zona sur de
Argentina, incluyendo la provincia de Santa Fe, son las que exhiben una tasa de empleo infor-
mal menor a la tasa de empleo informal promedio del pa�s

Mapa 2.1: Tasa de empleo formal e informal por provincia

Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005.  
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2.1.11.5 La informalidad y los salarios

A pesar de la evoluci�n favorable observada en t�rminos de creaci�n de puestos de trabajo,
existe una notable disparidad en t�rminos salariales entre el sector formal e informal de la eco-
nom�a argentina. De hecho, el salario formal nominal se ha m�s que duplicado desde el a�o 2001,
pasando de $718 en diciembre de 2001 a $ 1.550 en agosto de 2006. Contrastando con esta evo-
luci�n, el salario informal s�lo ha crecido 47%, pasando de $348 a $512 en agosto de 2006. Da-
do este ritmo de crecimiento del salario formal y del salario informal, la brecha salarial que exis-
te entre el sector formal e informal de la econom�a tiende a incrementarse cada vez m�s. De he-
cho, en diciembre del a�o 2001 el salario formal ascend�a a dos veces el salario informal, mien-
tras que en la actualidad el nivel de salario formal es tres veces el informal. 

A pesar de que el salario
promedio de ambos sectores
ha crecido sustancialmente
desde la devaluaci�n, s�lo el
sector formal de la econo-
m�a ha logrado recomponer
el salario real, con niveles
actuales que superan sustan-
cialmente el nivel pre-crisis
(es un 17% mayor al nivel
salarial real promedio de di-
ciembre de 2001). En claro
contraste, los salarios reales
del sector no registrado se
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Fuente: IIE en base a INDEC. 
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mantienen a�n estancados en un nivel que resulta un 20% inferior al observado en el a�o 2001.
Este hecho evidencia que el sector informal de la econom�a es, en gran parte, responsable por la
exitosa recuperaci�n econ�mica que el pa�s ha llevado a cabo, dado que ha soportado en gran
medida el peso de la devaluaci�n, en t�rminos de p�rdida de poder de compra que se mantiene
hasta la actualidad. 

Un an�lisis del salario
formal e informal en las pro-
vincias argentinas muestra
que existen marcadas dife-
rencias regionales. La tasa
de variaci�n de los salarios
informales, entre el a�o
2004 y el a�o 2005, ha evo-
lucionado de manera dife-
rente en las provincias ar-
gentinas. La provincia en
donde m�s ha crecido el sa-
lario informal es en Tierra
de Fuego (63%), en segundo
lugar se ubica la provincia
de Salta (42,8%) y en tercer
lugar la provincia de Formo-
sa (35,4%). Es evidente que
no existe un patr�n de creci-
miento en funci�n de la ubi-
caci�n geogr�fica de las pro-
vincias ya que la primera es-
t� en el sur argentino y las
otras dos en el norte del pa�s.
La tasa de crecimiento pro-
medio de los salarios infor-
males para el pa�s es de
19,8%. Se observa a trav�s
del Cuadro 2.12 que en 13

de las 22 provincias analizadas se ha experimentado una tasa de crecimiento de los salarios in-
formales que ha superado a la tasa promedio. Sin embargo, existen provincias en las que la tasa
de crecimiento ha sido menor al promedio, como as� tambi�n provincias en las cuales los sala-
rios en el a�o 2005 han sido menores a los salarios en el a�o 2004 (tasas de crecimiento negati-
vas). La tasa de crecimiento ha sido menor al promedio en las provincias de C�rdoba, Buenos
Aires, San Luis, Corrientes, Tucum�n, Catamarca y San Juan. Por su parte, Chubut y Santa Cruz
han sido las provincias en las que el nivel de salario informal ha disminuido con respecto al a�o
2004. 

Si se realiza el mismo an�lisis con respecto al salario percibido en el sector formal del mer-
cado laboral se observa que las tasas de crecimiento son menores que las del salario informal. Al
ordenar las tasas de manera descendente, las provincias que se ubican en los primeros puestos
son C�rdoba (36,5%),  Entre R�os (27,9%),  Resistencia (27,9%) y Jujuy (27,2%). La tasa de cre-
cimiento promedio de los salarios percibidos en el sector formal para el pa�s fue de 23,7%, sien-
do nueve las provincias que crecieron a una tasa superior a la misma. Como se observ� en los
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Cuadro 2.12: Tasa de crecimiento de los salarios percibidos en el sec-
tor formal e informal por provincia

Provincia S. Informal Provincia S. Formal

Tierra del Fuego 63,0 C�rdoba 36,5

Salta 42,8 Entre R�os 27,9

Formosa 35,4 Resistencia 27,9

Posadas 32,1 Jujuy 27,2

Santa Fe 31,7 Chubut 26,9

La Pampa 28,0 Santa cruz 26,8

Neuqu�n 28,0 Tucum�n 26,7

Jujuy 26,3 Santa Fe 26,6

Entre R�os 25,7 Catamarca 24,6

Sgo. del Estero 24,1 Total Pa�s 23,7

Mendoza 23,1 San Juan 23,6

La Rioja 23,1 Mendoza 22,8

Resistencia 21,0 Corrientes 21,7

Total Pa�s 19,8 Tierra del Fuego 20,6

C�rdoba 18,5 Neuqu�n 17,0

Buenos Aires 15,6 San Luis 15,8

San Luis 14,7 La Rioja 15,3

Corrientes 11,1 Formosa 15,2

Tucum�n 8,2 Sgo. del Estero 12,0

Catamarca 5,0 Posadas 9,1

San Juan 2,7 Salta 8,5

Chubut -8,6 La Pampa 8,2

Santa cruz -16,0 Buenos Aires -10,9

* El dato para la provincia de R�o Negro no se encuentra disponible.
Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005 y II semestre de 2004.



salarios informales, en el caso de los salarios formales tambi�n existen provincias que han expe-
rimentado una tasa de crecimiento del salario menor al promedio. Tal es el caso de San Juan,
Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Neuqu�n, San Luis, La Rioja, Formosa, Santiago del Es-
tero, Posadas, Salta y La Pampa. Aqu� es posible destacar que tampoco es posible observar nin-
g�n patr�n de crecimiento en funci�n de la ubicaci�n geogr�fica de las provincias. S�lo la pro-
vincia de Buenos Aires ha sido exhibi� salarios formales menores en el a�o 2005 con respecto
al a�o 2004.

Finalmente, se observa que no existe ninguna relaci�n entre el crecimiento de los salarios for-
males e informales, ya que existen provincias (como por ejemplo Tierra del Fuego) en donde el
crecimiento del salario informal ha sido tres veces superior al del salario informal, o bien pro-
vincias como Chubut y Santa Cruz en donde el salario informal ha ca�do y el salario formal ha
crecido a una tasa superior a la tasa promedio nacional.   

Recuadro 2.2: ¿Quiénes son los informales exitosos? 

Las personas asalariadas que se encuentran empleadas en el sector no registrado de la econom�a,
se pueden definir como informales exitosos cuando sus salarios promedio superan el nivel de sala-
rio promedio percibido por las personas empleadas en el sector registrado del mercado laboral (v�a-
se Freije 1999). Es decir, cuando un empleado del sector no registrado percibe un salario que es su-
perior al salario promedio del sector registrado es considerado como informal exitoso.

Estos trabajadores tienden a tener m�s educaci�n que los trabajadores informales promedio, aun-
que menos que los trabajadores formales. Tambi�n cuentan con mayor experiencia que los trabaja-
dores formales y que otros informales.

Cuadro 2.13: Los informales exitosos en la economía

Per�odo Informales exitosos/ Salario promedio Salario promedio

total de informales informales exitosos formales 

2001 12% $ 1.215 $ 679

2002 11% $ 1.150 $ 644

2003 8% $ 1.245 $ 674

2004 2% $ 1.260 $ 856

2005 2% $ 1.395 $ 996

2006* 3% $ 1.599 $ 1.169

promedio 6% $ 1.310 $ 836

* Corresponde al I trimestre del a�o 2006.    

Fuente: IIE en base a EPH. Ondas mayo y II trimestre de cada a�o. 

En el Cuadro 2.13 se observa que la participaci�n de los informales exitosos en el total de infor-
males del pa�s ha disminuido sostenidamente en el per�odo 2001-2006. A pesar que la participaci�n de
los informales exitosos ha crecido en el a�o 2006 con respecto al a�o 2005, la misma sigue siendo una
proporci�n baja comparada con la del a�o 2001. Con respecto al salario promedio percibido en el sec-
tor no registrado, el valor promedio en el per�odo analizado es de $1.310, exhibi�ndose en la actuali-
dad el valor m�ximo de la serie. Por su parte, el salario percibido en el sector formal es de $836 en
promedio, registr�ndose tambi�n el valor m�ximo de la serie en el primer trimestre del a�o 2006.

Sin embargo, la brecha existente entre los informales exitosos y los formales se ha reducido:
mientras que la misma lleg� en el a�o 2003 a representar un 84%, en la actualidad los informales
exitosos s�lo obtienen un ingreso que es 36% superior a aquel del promedio de los formales. 
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2.1.11.6 La regresividad de la informalidad

Una noci�n que adquiere
relevancia al analizar el em-
pleo no registrado es no s�lo
qu� evoluci�n tiene el sala-
rio del sector registrado vis-
�-vis el salario del sector no
registrado, o qu� porcentaje
de argentinos se encuentran
actualmente en la informali-
dad, sino c�mo se distribuye
la misma entre los distintos
estratos socioecon�micos.
De hecho, si se analiza la in-
cidencia de la informalidad
de los asalariados, se en-
cuentra que la misma se en-
cuentra altamente concen-
trada entre los pobres, y no
es un fen�meno que afecte

de manera similar a todo el mercado de trabajo. Este hecho se debe a que existe segmentaci�n
en el mercado laboral, donde coexisten dos tipos de empresas: grandes, que ocupan personal al-
tamente calificado en condici�n de empleo formal, y empresas medianas y peque�as, que em-
plean mano de obra de escasa calificaci�n, predominantemente en forma de empleo informal con
salarios bajos. De esta manera, para avanzar en t�rminos de distribuci�n del ingreso se precisa
mejorar la empleabilidad de las personas, entendida como la capacidad de estar empleado en re-
laci�n de dependencia, y adem�s avanzar en t�rminos de la capacidad de las personas de estar
empleado cumpliendo con la legislativa laboral vigente. En este sentido, la mejora de la calidad
y cobertura educativa es clave, ya que permitir�a avanzar no tan s�lo en t�rminos de equidad la-
boral, sino adem�s en t�rminos de una mejora en la distribuci�n del ingreso. 

2.1.11.7 El desempleo en el
sector formal y en el sector
informal

A su vez, otro factor que
refleja la vulnerabilidad del
sector informal de la econo-
m�a es la tasa de desempleo
desagregada por el sector
que le dio origen. Concreta-
mente, si se descompone la
tasa de desempleo de Argen-
tina, se encuentra que para
el primer trimestre del a�o
2006, nueve de cada diez
personas desocupadas pro-
vienen del sector informal,
esto es, su �ltimo empleo
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Fuente: IIE en base a EPH, I semestre de 2006 e IDESA. 
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fue en una ocupaci�n donde no contaba con aportes jubilatorios. M�s espec�ficamente, si se con-
sidera la distribuci�n geogr�fica de las personas desempleadas en el pa�s, es posible observar que
para los principales aglomerados del pa�s (Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, C�rdo-
ba, Rosario, Mendoza, La Plata y Mar del Plata) la mayor contribuci�n a la tasa de desempleo la
efect�a el sector informal, debido a que las tasas de desempleo de dicho sector son sensiblemen-
te mayores que las observadas para personas que han sido dadas de baja del sector formal de la
econom�a. La diferencia entre las tasas de desempleo de cada uno de los sectores es alta; en al-
gunos casos el diferencial excede los 15 puntos porcentuales (La Plata, Rosario y Mar del Pla-
ta).  

2.1.11.8 La educación y la informalidad 

El nivel educativo de las personas est� directamente relacionado con el sector del mercado la-
boral en el que se encuentra inmerso el trabajador. En particular, la oferta laboral del sector for-
mal de la econom�a se encuentra mayoritariamente conformada por personas que tienen m�s
a�os de estudios. Sin embargo, quienes tienen menor calificaci�n no tienen opci�n y deben acep-
tar empleos informales, con salarios bajos, sin seguridad legal, ni aportes a la seguridad social.

La participaci�n de personas con nivel de educaci�n primario y secundario (tanto en el sec-
tor formal como en el sector informal) no ha sufrido modificaciones de importancia en el a�o
2006 con respecto al a�o 1998. Sin embargo, las personas con nivel de educaci�n universitario
y estudios de postgrado han aumentado sensiblemente su participaci�n en el sector formal, mien-
tras que la participaci�n en el sector informal se ha mantenido relativamente invariable.

Pol�ticas que tiendan a mejorar el nivel educativo, y la calidad de la ense�anza resultan de una
importancia crucial en el mercado laboral, dado que existe una relaci�n estrecha entre el nivel edu-
cativo alcanzado por la persona y el nivel de ingresos obtenido por esta. 
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Gráfico 2.26: Participación del nivel educativo según sector formal o informal

Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de cada a�o.  



De hecho, a medida que
se asciende en los quintiles
de ingreso, el nivel educativo
promedio de los individuos
(medido en a�os de estudio)
es superior. A su vez, es posi-
ble observar que un indivi-
duo necesita para mantenerse
en un determinado quintil de
ingreso m�s a�os de estudio
con el transcurso de los a�os.
Por ejemplo, en el a�o 1998
un individuo con siete a�os
de educaci�n se ubicaba en
el primer quintil (el de meno-
res ingresos), mientras que
en el a�o 2005 con ocho a�os
de educaci�n se todav�a sit�a
en el mencionado quintil. 

No tan s�lo existe una relaci�n directa entre el nivel educativo y los ingresos, sino que ade-
m�s, las tasas de desempleo crecen a medida que los deciles de ingreso son menores. Esta dis-
tribuci�n indica que en la actualidad las personas sin empleo son principalmente las que corres-
ponden a los deciles m�s bajos. 

Si bien la tasa de desem-
pleo para todos los deciles
de ingreso en el a�o 1998
fue mayor que la del a�o
2006, la distribuci�n del de-
sempleo a lo largo de los de-
ciles ha cambiado: el desem-
pleo en el a�o 2006 se en-
cuentra concentrado princi-
palmente en los cinco pri-
meros deciles. 
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Fuente: Elaboraci�n propia en base a EPH, INDEC, onda mayo de 1998 y II trimestre
de 2006. 
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Recuadro 2.3: Capital Humano y la función minceriana de ingresos

El concepto de capital humano ha sido utilizado en la literatura econ�mica por m�s de doscien-
tos a�os. Ya en el a�o 1776, Adam Smith se�alaba la importancia de las habilidades humanas como
un determinante de la riqueza de las naciones. Durante los a�os Ô60 un grupo de economistas desa-
rroll� el concepto, entre ellos, las referencias cl�sicas son Schultz y Becker8. Desde su punto de vis-
ta, el capital humano se define como la inversi�n en varias actividades tales como educaci�n, "on-
the-job training", migraciones y salud que aumentan la productividad laboral de la persona. Becker
identifica a la educaci�n y "on-the -job training" como las formas m�s importantes de invertir en ca-
pital humano. Acorde a este autor, la caracter�stica principal que distingue a la inversi�n en capital
humano de otros tipos de inversiones en capital es que mientras la �ltima puede ser separada de la
persona, la primera no. Es decir que la caracter�stica distintiva del capital humano es que est� incor-
porado en la persona y no puede existir independientemente de la misma. 

El presente an�lisis se focaliza en el hecho que el capital humano es una de las caracter�sticas que
aumenta la productividad del ser humano. Por ende, se adopta la definici�n que afirma que el capi-
tal humano se puede medir mediante la educaci�n formal alcanzada por la persona, lo que implica
que cuando �sta invierte en educaci�n espera que la misma retorne en salarios m�s altos o en alg�n
otro tipo de recompensa.  

La forma m�s usual de cuantificar los determinantes de los ingresos de los individuos, es decir,

de determinar los rendimientos que se obtienen por invertir en capital humano, es la ecuaci�n de in-

gresos de Mincer (1970), que se define como:   lnY= β0+  β1 edu + β2 exp + β3 exp2 + ε
La ecuaci�n relaciona el logaritmo natural de los ingresos del individuo con la inversi�n en ca-

pital humano, es decir los a�os de educaci�n (edu) y la experiencia laboral (exp). La variable depen-
diente lnY mide el logaritmo de los ingresos de los individuos en la ocupaci�n principal. Las varia-
bles independientes son la educaci�n (edu) y la experiencia laboral (exp),  �stas se expresan en a�os
y se espera que tengan un efecto positivo sobre la variable dependiente dado que tanto los a�os de
estudio como los a�os de educaci�n aumentan el ingreso de los individuos.

En el Cuadro 2.14 se observan los rendimientos observados para Argentina y C�rdoba:

Cuadro 2.14: Regresión à la Mincer

Educaci�n Experiencia Exp2 Exp*edu Constante

Total Pa�s 0,1116 0,0506 -0,0006 -0,0004 4,4497

C�rdoba 0,1106 0,0532 -0,0008 -0,0005 4,4729

Nota: Se considera s�lo a aquellas personas que tengan entre 15 y 65 a�os y que se encuentren ocupadas. 
Fuente: IIE en base a EPH, I  trimestre de 2006.

Los rendimientos asociados a un a�o adicional de educaci�n y los asociados a un a�o adicional
de experiencia laboral en Argentina y C�rdoba son similares. Es decir un a�o adicional de estudios
aumenta el ingreso de las personas en un 11%  tanto en Argentina como en el caso particular de C�r-
doba. Con respecto al impacto de un a�o adicional de experienciaen general laboral, en ambos casos
se espera que el ingreso aumente en 5%. 

El coeficiente de la variable exp2 es negativo para Argentina y C�rdoba. Dicho signo coincide con
lo predicho por la teor�a del capital humano, dado que representa la relaci�n parab�lica existente en-
tre el ingreso y la edad. Por su parte, el coeficiente de la variable exp*edu indica que el ingreso de
quienes ganan m�s no depende necesariamente de que las personas tengan un alto grado de educa-
ci�n y experiencia a la vez.

Si se realizan las estimaciones con mayor grado de desagregaci�n, es decir, teniendo en cuenta
las regiones geogr�ficas argentinas se obtienen los siguientes resultados: 
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Cuadro 2.15: Regresión para las regiones geográficas argentinas

Educaci�n Experiencia Exp2 Exp*edu Constante

GBA 0,1178 0,0435 -0,0006 -0,0003 4,6070
Noroeste 0,1172 0,0555 -0,0007 -0,0005 4,0282
Nordeste 0,1429 0,0643 -0,0007 -0,0010 3,6682
Cuyo 0,0927 0,0401 -0,0006 -0,0002 4,6731
Pampeana 0,0961 0,0446 -0,0007 -0,0001 4,7391
Patag�nica 0,0998 0,0533 -0,0008 -0,0007 5,2733

Nota: Se considera s�lo a aquellas personas que tengan entre 15 y 65 a�os y que se encuentren ocupadas. 
Fuente: IIE en base a EPH, I  trimestre de 2006.

En la regi�n Nordeste de Argentina es en la zona en la cual un a�o adicional de educaci�n posee
asociado un mayor rendimiento (rendimiento marginal de 14%). En Cuyo, sin embargo, es en la re-
gi�n donde un a�o adicional de estudios tienen menor impacto sobre los ingresos (rendimiento mar-
ginal de 9%). Con respecto al rendimiento asociando a un a�o adicional de experiencia laboral tan-
to en las regiones Cuyo y Pampeana como en la Ciudad de Buenos Aires el rendimiento asociado es
similar, aproximadamente un 4%. Las regiones en las cuales un a�o adicional de experiencia laboral
tiene mayor impacto sobre los ingresos son Noroeste y Patag�nica (aproximadamente 5,5%). 

Con respecto a las variables exp2 y exp*edu en todas las regiones argentinas los coeficientes exhi-
ben el signo esperado. 

Región Centro

Resulta interesante comparar c�mo se valoran los recursos humanos en la Regi�n Centro. Es de-
cir, analizar si en t�rminos de valoraci�n de recursos humanos C�rdoba, Entre R�os y Santa Fe con-
ceden la misma importancia y reconocimiento a las personas con ansias de prosperar y capacitarse.
Entre R�os es la provincia en donde m�s rinde un a�o adicional de educaci�n (12,2%) inclusive cuan-
do se lo compara con el promedio nacional (11,2%). En segundo lugar se encuentra la provincia de
Santa Fe (11,3%) y en �ltima posici�n la provincia de C�rdoba en donde un a�o adicional de educa-
ci�n rinde s�lo un 8,2%.

Con respecto a un a�o adicional de experiencia laboral, en Santa Fe es en donde m�s se recono-
ce que el empleado tenga a�os adicionales de experiencia laboral ya que un a�o adicional rinde 5,9%,
rendimiento que es a�n mayor que el promedio nacional (5,06%). En segundo lugar se encuentra la
provincia de Entre R�os (4,4%) y finalmente C�rdoba (3%). En general, es posible concluir, que en
el marco de la Regi�n Centro, la provincia de C�rdoba es la que valora en menor medida los recur-
sos humanos. 

Cuadro 2.16: Los rendimientos en la Región Centro

Regi�n Centro

Educaci�n Experiencia Exp2 Exp*edu Constante

Total Pa�s 0,1117 0,0506 -0,0004 -0,0007 4,4497
C�rdoba 0,082 0,030 -0,0005 0,0007 4,8407
Entre R�os 0,122 0,044 -0,0005 -0,0002 4,1348
Santa Fe 0,113 0,059 -0,0008 -0,0003 4,2662

Nota: Se considera s�lo a aquellas personas que tengan entre 15 y 65 a�os y que se encuentren ocupadas. 

Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005. 

A modo de s�ntesis, vale la pena destacar que es de fundamental importancia generar una
oferta de empleo con un nivel t�cnico de excelencia, de modo tal que sea factible mantenerse en
el sendero de crecimiento econ�mico que transita el pa�s. Para que este hecho se lleve a cabo,
debe ser una prioridad la generaci�n de pol�ticas p�blicas que, acompa�adas por el sector priva-
do, tiendan a invertir en capital humano (educaci�n) para capacitar a la mano de obra en el mar-
co de los requerimientos de la demanda laboral. 
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2.2. La pobreza en Argentina

Uno de los efectos que tuvo la crisis econ�mica del a�o 2001 fue el crecimiento de manera
sostenida de la pobreza, a la par de un incremento en la desigualdad en la distribuci�n de la ri-
queza, fruto del desempleo, la subocupaci�n y la precarizaci�n del trabajo. �stos fueron resulta-
do de dos fen�menos que se encontraban presentes en la econom�a argentina: el incremento del
empobrecimiento por ingresos de los que ya padec�an la pobreza estructural y la expansi�n de la
pobreza sobre otras franjas de la sociedad que no la sufr�an: la clase media y media-baja. Esto
es, la poblaci�n pobre se extendi�, haci�ndose a la vez m�s heterog�nea. 

La pol�tica econ�mica y social debe tener como objetivo prioritario la reducci�n de la pobre-
za y mejorar los est�ndares de vida de la poblaci�n. Sin embargo, no existe consenso en la ma-
nera en que dicha reducci�n deber�a llevarse a cabo. 

Un pensamiento econ�mico que tuvo un impacto significativo durante la d�cada de los Ô90
ha sostenido que el crecimiento genera un  efecto derrame por medio del cual los frutos del cre-
cimiento econ�mico se redistribuyen a mediano plazo, hacia aquellos ubicados en la base de la
estructura social (los m�s pobres), reduciendo de este modo la pobreza; mientras que la desigual-
dad es representada como la mera asimetr�a entre los propietarios de los factores productivos, pe-
ro no es vista como un factor que podr�a afectar ni el crecimiento ni la lucha contra la pobreza. 

Hacia fines de los a�os Ô90 y primeros a�os del 2000, fue posible ver en Argentina c�mo el
crecimiento econ�mico acompa�ado de un empeoramiento en la distribuci�n del ingreso gener�
m�s pobreza. En la actualidad, se ha retornado a la idea que tanto la reducci�n de la pobreza co-
mo el crecimiento econ�mico dependen del esquema de distribuci�n del ingreso que prevalezca
en el pa�s, y por ende, la erradicaci�n de la pobreza es funci�n tanto de la estrategia de creci-
miento elegida, como del esquema de distribuci�n del ingreso que opere en la econom�a. Este te-
ma, lejos de ser un debate te�rico, cobr� central importancia en el a�o 2001. De hecho, el colap-
so de la convertibilidad no fue un mero cambio de paridad cambiaria, sino que estuvo adem�s
marcado por la fuerte regresividad de la distribuci�n del ingreso, como hab�a ocurrido hacia fines
de los Ô80. Una respuesta inmediata a estos serios problemas de distribuci�n del ingreso fue la
creaci�n del Programa Jefes de Hogar, que comenz� a gestionarse a principios del a�o 2002, y
benefici� a m�s de dos millones de personas. 

Las pol�ticas de ingresos, en particular el continuo incremento del salario m�nimo y la promo-
ci�n de la negociaci�n colectiva, cumplen un rol central para cambiar el patr�n de crecimiento de
la econom�a. A pesar del buen desempe�o evidenciado en el mercado laboral, los indicadores de
ingresos de los hogares, en forma conjunta con los indicadores de pobreza e indigencia ponen de
relieve el hecho que el pa�s contin�a atravesando una situaci�n social fr�gil. Las pol�ticas macroe-
con�micas y sociales implementadas han tenido, sin duda, un impacto importante en el corto
plazo, aunque todav�a no son suficientes para revertir el esquema de desigualdad imperante, y a
la vez, erradicar la pobreza en la que hoy se encuentran sumidos 1.636.000 hogares, lo que impli-
ca 7.390.000 argentinos.

2.2.1 La medición de la pobreza

La pobreza es un fen�meno multidimensional, y por ende, existen m�todos alternativos que
dan cuenta de las diversas dimensiones caracter�sticas de la misma. En general, para medir la po-
breza, se siguen dos enfoques: el m�todo directo y el m�todo indirecto. 

El m�todo directo, tambi�n conocido como necesidades b�sicas insatisfechas, identifica al
conjunto de hogares que no logra cubrir alguna de sus necesidades b�sicas. En este caso, la po-
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breza y la magnitud de la misma se miden por el acceso de los hogares a necesidades considera-
das b�sicas9.  

Mediante el m�todo indirecto, tambi�n llamado enfoque del ingreso, con el que tradicional-
mente se mide la pobreza, se calcula un umbral de ingresos (o l�nea de pobreza) por encima del
cual se satisfacen todas las necesidades b�sicas. La pobreza implica, por lo tanto, carencia de in-
gresos respecto de la l�nea de pobreza. Mediante el m�todo indirecto se puede medir tanto la po-
breza absoluta como la pobreza relativa. 

El concepto de pobreza absoluta sostiene que existe un n�cleo de privaci�n absoluta, y si el
mismo no se satisface, se considera que existe condici�n de pobreza. Este es el m�todo que uti-
liza la CEPAL, y pa�ses como EEUU, M�xico, Uruguay, y Chile, entre otros, para medir la po-
breza. Por el contrario, el concepto de pobreza relativa postula que las necesidades humanas no
son inalterables, sino que m�s bien var�an tanto acorde a cambios sociales, como en funci�n de
la oferta de productos en el contexto social; por lo que en �ltima instancia las necesidades de-
penden del nivel de ingresos de la econom�a. Este criterio es el que utiliza la Uni�n Europea,
considerando pobres a los individuos cuyos ingresos se encuentran por debajo de la mitad del
promedio de los de la Uni�n.  

En Argentina se utiliza el m�todo indirecto, siguiendo el concepto de pobreza absoluta. Un
hogar es considerado pobre si la suma de los ingresos percibidos por todos los miembros de su
hogar resulta inferior a la l�nea de pobreza. La idea sobre la que se sustenta el enfoque es eva-
luar si los recursos con los que cuenta el hogar permiten solventar un presupuesto que refleje la
adquisici�n de aquellos bienes y servicios que posibiliten a sus miembros vivir dignamente en
sociedad. 

El punto de partida de la metodolog�a empleada surge del c�mputo del valor de una Canasta
B�sica de Alimentos (CBA), que incluye un conjunto de alimentos que satisfacen necesidades
nutricionales b�sicas. El valor monetario de dicha canasta corresponde a la l�nea de indigencia.
Para determinar dicha canasta, se toman en cuenta requerimientos nutricionales m�nimos que di-
fieren acorde a la edad, el g�nero y la actividad f�sica que desarrolla la persona, tom�ndose co-
mo unidad de referencia los requerimientos normativos kilocal�ricos y proteicos imprescindibles
para que un hombre adulto, de entre 30 y 59 a�os, de actividad moderada (denominado "adulto
equivalente"), cubra durante un mes; y a partir de esta unidad, se confeccionan equivalencias de
acuerdo con la edad, el g�nero y la actividad de las personas.

El componente no alimentario (bienes y servicios) de la l�nea de pobreza se calcula de mane-
ra indirecta, ampliando la CBA de manera agregada, considerando que la participaci�n relativa
del componente no alimentario debe ser la misma que los gastos no alimentarios tienen en la po-
blaci�n. 

2.2.2 Pobreza e indigencia en Argentina

La composici�n de la poblaci�n argentina se presenta en el Gr�fico 2.29.  La poblaci�n indi-
gente, es decir, aquellas personas que no alcanzan a comprar la canasta b�sica alimentaria, repre-
senta 11% de la poblaci�n total. A su vez, el n�mero de indigentes ha crecido sustancialmente en
los �ltimos doce a�os (en 1993 s�lo representaba 3% de la poblaci�n).10
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9 Se consideran hogares con necesidades básicas insatisfechas a aquellos hogares en los  que está presente al menos uno de los
siguientes indicadores de carencias: hogares con hacinamiento crítico; o que habitan en una vivienda precaria; o que no tienen
retrete; tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela; o que tienen cuatro o más personas por miembro ocupa-
do cuyo jefe tiene bajo nivel de educación.

10 La relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados se denomina Coeficiente de Engel. Se parte, por ende,
del gasto normativo en alimentación y se lo multiplica por la inversa del coeficiente de Engel en la población de referencia, ob-
teniendo la Canasta Básica Total.  



Con la mejor�a eviden-
ciada en la situaci�n de po-
breza en los �ltimos a�os,
ser�a menester focalizar las
pol�ticas gubernamentales
en aquellos segmentos de la
poblaci�n que se encuentran
cercanos a la l�nea de pobre-
za. A este grupo, definido
como aquellos que se en-
cuentran comprendidos en
un intervalo de entre 0,75 y
1,25 veces la l�nea de pobre-
za, se lo conoce como grupo
vulnerable. El porcentaje
que representa este grupo
tambi�n ha crecido a lo lar-
go del tiempo, demostrando
la fragilidad de la composi-
ci�n social en Argentina. 

Finalmente, tambi�n es posible distinguir a los pobres cr�nicos, es decir, a aquellos compren-
didos entre el grupo vulnerable y los indigentes. En general, la empleabilidad de este grupo ha-
ce que su situaci�n de pobreza sea m�s permanente que aquella del grupo vulnerable, pero me-
nos cr�tica que la de los indigentes.  

2.2.3 Evolución de la pobreza

Para separar a los pobres de los indigentes, se ha definido como pobres no indigentes a las
personas que no tienen acceso a la canasta b�sica total, es decir, a quienes perciben un nivel de
ingreso inferior al costo de la canasta b�sica total de cada mes pero que s� tienen acceso a la ca-
nasta b�sica alimentaria. Con el mismo criterio es posible definir a los indigentes, que se carac-
terizan por vivir en peores condiciones que los pobres no indigentes ya que perciben un ingreso
mensual que no les permite acceder a la canasta b�sica alimentaria.

El n�mero de personas
pobres no indigentes en el
a�o 2001 fue el menor de los
�ltimos cinco a�os. Asimis-
mo, el menor registro de
personas indigentes tambi�n
se observ� en dicho a�o. Sin
embargo, entre el a�o 2001
y el a�o 2002 se experimen-
taron las mayores tasas de
crecimiento en ambos indi-
cadores: la pobreza creci�
un 43,9% y la indigencia un
185%. 
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Gráfico 2.29: Una foto de la pobreza en Argentina

Fuente: IIE en base a INDEC, I semestre de 2006. 
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En los �ltimos tres a�os, el n�mero de personas pobres no indigentes e indigentes ha dismi-
nuido levemente pero a�n no se han alcanzado los niveles m�nimos experimentados en el a�o
2001: en el per�odo 2003-2006 la pobreza ha disminuido en 24,2% y la indigencia en 54%.  

En la actualidad existen en Argentina aproximadamente 4.761.000 personas pobres no indi-
gentes, es decir que tienen acceso a la canasta b�sica alimentaria pero no a la canasta b�sica to-
tal (perciben m�s de $392 pero menos de $862 mensuales) y 2.629.000 personas indigentes (cu-
yos ingresos son menores a $392), que no perciben un salario que les permita cubrir los reque-
rimientos cal�ricos. 

2.2.4 Los precios y la pobreza

2.2.4.1 El IPC y las variaciones de los precios 

El an�lisis de c�mo afectan los incrementos de precios seg�n los niveles de ingreso de la po-
blaci�n es importante, ya que evidencia c�mo impactan diferencialmente los mismos acorde a la
estructura de consumo del nivel socioecon�mico considerado. El cuadro 2.17 muestra la ponde-
raci�n de cada rubro en el IPC11, y la variaci�n de los precios en el per�odo comprendido entre
diciembre de 2005 y junio de 2006. A su vez, se presenta la ponderaci�n de cada rubro en el gas-
to de las personas del primer y �ltimo quintil de ingresos, y la variaci�n de los precios en el pe-
r�odo analizado.

Cuadro 2.17: Incidencia del aumento de precios

IPC Quintil 1 Quintil 5

Pond. Variac. Pond. Variac. Pond. Variac.

Nivel general 100 4,9 100 3,3 100 5,8

Alimentos y bebidas 31,3 4,1 46,6 2,9 23,3 5,5

Indumentaria 5,2 9,6 4,8 8,4 5,5 10,4

Vivienda y servicios b�sicos 12,7 6 11,0 2,9 13,1 7,0

Equipamiento y mantenimiento del hogar 6,6 4,5 4,1 5,0 8,7 3,9

Atenci�n m�dica y gastos para la salud 10,0 5 6,5 3,8 10,7 5,9

Transporte y comunicaciones 17,0 3,4 16,2 1,0 17,4 4,7

Esparcimiento 8,7 4,4 3,7 5,3 12,2 3,9

Educaci�n 4,2 12,4 2,2 9,5 5,2 13,2

Otros bienes y servicios 4,4 3,1 5,0 2,7 4,0 3,6

Fuente: IIE en base a INDEC, junio de 2006 respecto a diciembre de 2005. 

Como se observa en el Cuadro 2.17, mientras los m�s pobres destinan una gran parte de su
ingreso a la compra de alimentos y bebidas (46,6%), las personas con ingresos m�s altos desti-
nan una parte menor de sus ingresos a este rubro (23,3%). Normalmente, se esperar�a que este
rubro sufriese los mayores incrementos. Sin embargo, aparentemente los acuerdos de precios lle-
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11 El IPC mide los cambios en los precios a través del tiempo de un conjunto de bienes y servicios. Sin em-
bargo, la estructura de ponderaciones del IPC es fija, y se ha calculado a partir de la Encuesta Nacional
de Gastos de los Hogares.



vados a cabo por el gobierno han surtido efecto, dado que el rubro Alimentos y bebidas es uno
de los rubros que menos variaci�n ha sufrido en el primer quintil. De esta manera, a diferencia
de otros a�os, el aumento de precios ha protegido a los m�s pobres, dado que en el rubro Ali-
mentos y bebidas es en el que m�s gasta esta fracci�n de la poblaci�n. A su vez, los otros cap�-
tulos que tienen alta participaci�n en la estructura de consumo de los m�s pobres, son asimismo
los que experimentan menor variaci�n: Transporte (16% de la canasta, s�lo 1% de variaci�n) y
Vivienda (11% de la canasta,  2% de variaci�n).

Como contrapartida, los gastos del sector m�s pudiente de la poblaci�n que m�s han variado
son Educaci�n e Indumentaria (13% y 10% respectivamente); n�tese sin embargo que dichos ca-
p�tulos representan una proporci�n baja en su estructura de gastos (5%). 

2.2.4.2 Efecto de los incrementos de precios y salarios esperados sobre la pobreza y la indigencia 

El aumento en los precios tiene una consecuencia l�gica sobre el salario real: lo deteriora. Sin
embargo, dado que los asalariados no est�n dispuestos a asumir una disminuci�n en el salario
real, se generan pugnas distributivas. Si los precios no se ajustan r�pidamente, este incremento
en los salarios podr�a afectar sensiblemente el n�mero de pobres e indigentes que hay en Argen-
tina, en particular, debido a la gran cantidad de personas que cobran un sueldo muy cercano al
valor de las canastas con las que se determina el n�mero de pobres e indigentes. 

Cuadro 2.18: Escenarios de pobreza e indigencia 

Informales: 16%, formales: 19% Informales: 5%, formales: 19%

Escenario Indigentes Pobres Indigentes Pobres

Inflaci�n 11% 2.085.521 8.148.964 2.883.015 8.977.158

Inflaci�n 12% 2.093.191 8.328.130 2.889.832 9.111.517

Inflaci�n 13% 2.181.720 8.384.220 2.963.848 9.147.872

Fuente: IIE en base a EPH. 

En el mejor escenario para comienzos de 2007, con una inflaci�n de 11% y un ajuste de sala-
rios del sector informal de 16%, y de 19% en el sector formal, el n�mero de pobres se reducir�a en
458.607, y el n�mero de indigentes se reducir�a en 247.704 personas.  Como contrapartida, existe
un escenario pesimista para la sociedad argentina: un ajuste salarial en el sector informal m�s ba-
jo (5%), y una inflaci�n alta (13%). Este escenario implica un incremento en la pobreza, con
540.301 nuevos pobres, y un incremento tambi�n en la indigencia, con 630.623 nuevos indigentes. 

2.2.5 La pobreza y las regiones de Argentina

Argentina es un pa�s con marcados contrastes a lo largo del territorio, y este hecho se refleja
tambi�n en la pobreza. La regi�n Noreste de Argentina, a pesar de ser una de las regiones m�s
ricas en recursos naturales, es la m�s pobre del pa�s con 51% de personas pobres y 21% de indi-
gentes. En esta regi�n aproximadamente la mitad de las personas viven en condiciones de pobre-
za; en particular Chaco tiene 55,6% de pobres y 30,5% de indigentes; en Corrientes los pobres
representan el 51% de las personas, en Formosa el 48 % y en Misiones, el 47% de las personas.
A pesar de que se verifican mejoras en determinados aglomerados urbanos en la situaci�n de po-
breza, la situaci�n social contin�a siendo preocupante, en particular, debido a que estos aspectos
sociales contrastan con la riqueza de los suelos cultivables, el clima favorable y las reservas de
agua dulce; en s�ntesis, contrasta con la abundancia de recursos naturales de la zona. 
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Mapa 2.2: La pobreza en Argentina 

* La pobreza en la provincia de R�o Negro es estimada. 
Fuente: IIE en base a INDEC, I semestre de 2006.



La regi�n Noroeste ar-
gentina tambi�n presenta
elevados �ndices de pobre-
za, ya que en promedio es-
ta zona tiene 45,8% de po-
bres y 15,4% de indigen-
tes. Se destaca Jujuy, con
una proporci�n de pobres
de 48,9%, seguido por Ca-
tamarca (48,4%) y Tucu-
m�n (47,9%). Las regio-

nes Pampeana, Gran Buenos Aires y Cuyo se sit�an en un nivel promedio de pobreza, con
27,5%; 29,4% y 30% de pobres respectivamente. Sin embargo, es preciso aclarar que en el caso
del Gran Buenos Aires este promedio esconde marcadas asimetr�as. De hecho, mientras que
12,6% de la poblaci�n en la Ciudad de Buenos Aires es pobre, en los partidos de GBA los po-
bres representan el 34,5% de los habitantes. Dada la alta concentraci�n de habitantes en esta zo-
na de Buenos Aires el n�mero de pobres es sumamente elevado: 3.328.411 de personas. Final-
mente, las provincias de la regi�n Patag�nica son las que menos pobres tienen entre su pobla-
ci�n, destac�ndose las provincias de Tierra del Fuego (5,6% de pobres) y Santa Cruz (6,9% de
pobres). 

2.2.6 Región Centro

La Regi�n Centro evidencia niveles de pobreza que se asemejan al promedio nacional. La
ciudad que m�s pobres posee es Concordia, con 38,8% de pobres, y le siguen Paran� y Santa Fe,
con 33,5% y 33,4% de pobres, respectivamente. 

El Gr�fico 2.31 muestra la evoluci�n de la pobreza en las principales ciudades de la Regi�n
Centro. Como se observa, en todas las ciudades hubo un marcado aumento en la pobreza como
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Cuadro 2.19: Pobreza e indigencia en las regiones argentinas

Pobreza Indigencia

Gran Buenos Aires 29,4% 10,3%

Cuyo 30,0% 8,7%

Noreste 51,2% 21,3%

Noroeste 45,8% 15,4%

Pampeana 27,5% 10,3%

Patag�nica 18,8% 6,9%

Fuente: IIE en base a INDEC, I semestre de 2006.
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Gráfico 2.31: Evolución de la pobreza en la Región Centro

* 2003 corresponde al II semestre.
Fuente: IIE en base a INDEC, ondas mayo y I semestre. 



consecuencia de la crisis econ�mica, y a partir del a�o 2003 esta tendencia se revierte, con una
disminuci�n notable en la misma. De hecho, como consecuencia de la reactivaci�n econ�mica y
el mayor empleo, todas las regiones han disminuido pr�cticamente a la mitad el n�mero de po-
bres. 

Un comportamiento similar se evidencia en la evoluci�n de la indigencia en las principales
ciudades de la regi�n: los valores m�ximos de indigencia se presentaron en el a�o 2002 (excep-
to en Rosario, que alcanz� su pico en el a�o 2003), y a partir del a�o 2003 el indicador mejora
sensiblemente,  llegando en algunos casos al d�gito de indigencia. La ciudad que m�s ha mejo-
rado su situaci�n ha sido Concordia, que pas� de tener 45% de indigentes en el a�o 2002, a te-
ner 15% de indigentes; sin embargo, contin�a siendo en forma conjunta con Santa Fe la ciudad
m�s afectada por la indigencia. 

2.2.7 Necesidades básicas insatisfechas

Una forma alternativa de medir la pobreza en Argentina es mediante las necesidades b�sicas
insatisfechas (NBI). A diferencia de las l�neas de pobreza y de indigencia analizadas que proveen
informaci�n de alta periodicidad, el enfoque de las necesidades b�sicas insatisfechas s�lo se en-
cuentra disponible a partir de datos censales; por ende, dada la falta de actualidad de los datos,
este enfoque no se utiliza frecuentemente. Sin embargo, provee de una visi�n integral de la po-
breza, dado que se consideran diversos aspectos de la misma para su medici�n, a la vez que se
releva a toda la poblaci�n del pa�s para medirla (no s�lo a la poblaci�n urbana que releva la
EPH). 

Se considera que los hogares con necesidades b�sicas insatisfechas son aquellos que presen-
tan al menos una de las siguientes condiciones de privaci�n:

¥ Hacinamiento cr�tico: hogares con m�s de tres personas por cuarto.

¥ Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vi-
vienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
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¥ Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete.

¥ Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un ni�o en edad escolar (6 a 12 a�os) que
no asiste a la escuela.

¥ Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o m�s personas por miembro ocupa-
do, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria.

Como se observa en el Gr�fico 2.33, las necesidades b�sicas insatisfechas se distribuyen de
manera irregular a lo largo del pa�s. En la zona m�s pobre del pa�s (zona norte), se concentra la
proporci�n m�s alta de necesidades b�sicas insatisfechas (m�s de 20%). 

A pesar de lo desigual que se distribuye el porcentaje de necesidades b�sicas insatisfechas a
lo largo del pa�s, existe un factor altamente positivo en la evoluci�n temporal de las mismas: en
los �ltimos veinte a�os, las necesidades b�sicas insatisfechas han disminuido sustancialmente en
todas las provincias del pa�s. Queda, sin embargo, mucho por hacer en la reducci�n de las NBI;
se debe trabajar especialmente en la reducci�n de las asimetr�as existentes a lo largo del pa�s (n�-
tese que mientras que en la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires las NBI representan s�lo el 7,1%,
en Chaco y Formosa representan 27,6% y 28%, respectivamente).

2.2.8 Medidas para reducir la pobreza

Para reducir en forma sostenible la pobreza, es menester llevar a cabo pol�ticas que se foca-
licen en dos �reas principales. La primera, es la implementaci�n de pol�ticas que lleven a un pa-
tr�n de crecimiento sostenido, con un nivel m�s alto de empleo por unidad de producto. La se-
gunda, es llevar a cabo una mejora en el acceso que tienen los pobres a los servicios b�sicos, que
incrementar�a no tan s�lo su bienestar general sino tambi�n su capital humano, su productividad,
y su habilidad para competir en un mundo crecientemente globalizado. 
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Gráfico 2.33: Necesidades básicas insatisfechas a lo largo del tiempo

Fuente: IIE en base a INDEC.  



El generar crecimiento que sea intensivo en el factor trabajo, es decir, generar pol�ticas ma-
croecon�micas que permitan un r�pido, pero a la vez estable crecimiento sin inflaci�n es un pri-
mer paso esencial en la reducci�n de la pobreza. 

A su vez, el incremento en el acceso a los servicios -en particular la mejor�a de tanto el acce-
so a la educaci�n b�sica disponible para los pobres, como la calidad de la misma- y la amplia-
ci�n del acceso a la educaci�n secundaria y terciaria de este grupo socioecon�mico, son pasos
esenciales en la reducci�n de la pobreza. Esto es as� debido a que uno de los problemas clave en
Argentina es que los ni�os y j�venes de las familias pobres tienden a abandonar la escuela en
forma temprana. 

A pesar de que la situaci�n en el sistema de salud es menos cr�tica, existe una clara divisi�n
en el sistema sanitario: mientras que los trabajadores formales tienen acceso a obras sociales, los
pobres y los trabajadores informales deben utilizar los hospitales p�blicos. El gobierno deber�a
focalizarse en incrementar la eficiencia en los hospitales p�blicos, prestando especial atenci�n a
que las reformas implementadas no impliquen una reducci�n en los servicios hacia los pobres.
Asimismo, los programas existentes de atenci�n a la maternidad y a la salud infantil precisan ser
expandidos y ligados a programas de salud reproductiva para disminuir la alta tasa de fertilidad
entre los pobres. 

Las deficiencias en infraestructura disminuyen la productividad de los m�s pobres, a la vez
que limitan el desarrollo de los recursos humanos. La provisi�n de servicios tales como agua po-
table, caminos pavimentados, y en general, servicios que aseguren condiciones sanitarias ade-
cuadas puede mejorar la salud en los barrios m�s pobres. Los pobres de las zonas urbanas son,
adem�s, particularmente vulnerables a los problemas de crimen y violencia, por lo que se debe
prestar especial atenci�n al mejoramiento de la protecci�n policial y la seguridad en general, as�
como el acceso a la justicia.  

Hay consenso en que para resolver el dilema entre la asequibilidad de infraestructura b�sica
y su sostenibilidad financiera se requiere alg�n tipo de pol�tica social que proteja a los pobres de
incrementos tarifarios futuros, y cuando la sostenibilidad financiera sea un hecho, el foco de la
pol�tica social deber� ser la consecuci�n de programas de conexi�n a la red de agua potable, de
gas y de desag�e, donde todav�a existen considerables d�ficits y en donde aqu�llos que todav�a
no tienen acceso sufren de costos econ�micos y sociales considerables. 

2.3. Distribución del ingreso 

2.3.1 La distribución del ingreso y la desigualdad en Argentina

Aunque el concepto de desigualdad puede ser f�cil de entender, intentar medirla puede ser
m�s complicado. La desigualdad no s�lo se limita al ingreso; existen desigualdades en t�rminos
del acceso a la infraestructura, a la educaci�n y a los servicios de salud, e incluso en t�rminos de
representaci�n pol�tica. Debido a que no hay un consenso amplio sobre c�mo medir algunos de
los aspectos sociales o pol�ticos de la desigualdad, los an�lisis se focalizar�n en la desigualdad
econ�mica.

Las reformas econ�micas implementadas en Argentina en los �ltimos a�os generaron sin duda
alguna crecimiento econ�mico, con beneficios en t�rminos de estabilidad y eficiencia en el funcio-
namiento de los mercados. Sin embargo, dichas reformas han tenido escaso impacto sobre la dis-
tribuci�n del ingreso. Es decir, a�n con el alto crecimiento econ�mico, la distribuci�n del ingreso
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en Argentina dista mucho de
ser equitativa: como se pue-
de observar en el Gr�fico
2.34, el 10% m�s rico de Ar-
gentina concentra el 30% del
ingreso, mientras que el 10%
m�s pobre s�lo acumula el
3%, y si se considera el 20%
mas rico de la poblaci�n, es-
ta proporci�n de la poblaci�n
re�ne casi el 50% de los in-
gresos, mientras el 20% m�s
pobre s�lo tiene acceso al
10% de los ingresos. 

A su vez, si se analizan
los ingresos promedio de los
deciles, se observa que esta
tendencia se agrava a lo lar-
go del tiempo. Esto es as�,
porque si se analizan las va-
riaciones de los ingresos
(Gr�fico 2.35) entre el a�o
2005 y 2006, se observa que
los mismos se distribuyen de
una manera regresiva: los
mayores aumentos se dan en
los deciles de ingresos m�s
altos, mientras que los me-
nores incrementos se dan
entre los m�s pobres. Se
consolida, por ende, una ten-
dencia a la polarizaci�n de
los ingresos cada vez mayor,
y por lo tanto se precisan
medidas activas de pol�tica
para revertirla. 

La curva de Lorenz es un
instrumento gr�fico de uso
extendido en el an�lisis de la
desigualdad de ingresos por
la cual se ordena a la pobla-
ci�n seg�n su ingreso, grafi-
cando para cada porcentaje
acumulado de poblaci�n su
correspondiente fracci�n
acumulada de ingreso. 

El Gr�fico 2.36 muestra
la curva de Lorenz para la
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Gráfico 2.34: La distribución del ingreso en Argentina

Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de 2006. 
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Fuente: IIE en base a EPH, I trimestre de cada onda. 
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Gráfico 2.36: Curvas de Lorenz a lo largo del tiempo 

Fuente: IIE en base a EPH, Gran Buenos Aires, ondas octubre de 1974 y II trimestre de
2006. 



distribuci�n del ingreso del a�o 2006 comparada con la del a�o 1974. Como se observa, la cur-
va de Lorenz del a�o 1974 se posiciona siempre por encima de la del a�o 2006, indicando que
en cada decil de ingresos de las personas m�s pobres, la participaci�n en el ingreso fue siempre
mayor en el a�o 1974 que en el a�o 2006, y que las personas m�s ricas participan m�s en el in-
greso en el a�o 2006 que en el a�o 1974. Por lo tanto, la desigualdad ha aumentado sustancial-
mente en los �ltimos treinta a�os. 

Un indicador com�n-
mente empleado para medir
el grado de concentraci�n
del ingreso en una sociedad
es el coeficiente de Gini. El
coeficiente asume valores
que est�n comprendidos en
el intervalo cero - uno, don-
de los resultados m�s altos
indican una mayor concen-
traci�n, es decir una distri-
buci�n menos igualitaria. 

En Argentina, se observa
un retroceso particularmente
r�pido en la equidad, espe-
cialmente en los  a�os de la
crisis econ�mica. Sin em-
bargo, se observa que luego
de la crisis econ�mica ha

habido una disminuci�n en la desigualdad, que ha logrado revertir la situaci�n a aquella obser-
vada en el a�o 2000, probablemente debido a que aquellas personas que cayeron en la pobreza
durante la crisis, lograron revertir su situaci�n gracias al reciente dinamismo econ�mico. 

Este hecho se confirma si
se analizan otros indicadores
para medir la desigualdad de
ingresos: la mediana del de-
cil 10/decil 1 (es decir de los
ingresos de los m�s ricos y
los m�s pobres), y el prome-
dio del decil 10/decil 1. A
partir de estos dos indicado-
res, se observa claramente
que la mayor desigualdad se
registr� en el a�o 2001; con
posterioridad, se inicia una
clara tendencia a la disminu-
ci�n de la desigualdad, que
en el a�o 2006 llega a valo-
res similares a los evidencia-
dos en el a�o 1997. 
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Gráfico 2.37: Coeficiente de Gini a lo largo del tiempo
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Fuente: IIE en base a INDEC. 
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Sin embargo, queda mucho por hacer para lograr una sociedad con mayor equidad. De hecho,
para que el crecimiento se refleje en verdaderas mejoras para la sociedad se requieren de medi-
das espec�ficas, creando oportunidades diversificadas que permitan lograr una vida digna asegu-
rando trabajo, educaci�n y salud. Si se espera que el mercado por s� mismo genere esas oportu-
nidades, sin intervenciones ni incentivos, se seguir� perdiendo un valioso tiempo para lograr una
mejora verdadera en la equidad.

2.3.2 La distribución del ingreso en la Región Centro

Las ciudades de la Regi�n Centro presentan, entre s�, marcadas diferencias en la distribuci�n
del ingreso. Se destacan, por su cercan�a a la distribuci�n te�rica de equidistribuci�n (l�nea de 45
grados) Concordia y Paran�. En el otro extremo respecto a desigualdad de ingresos se sit�a R�o
IV, que es la ciudad que m�s desigualdad presenta. 

2.4 Salud

La buena salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, las familias y las co-
munidades y, a la vez, un requisito del desarrollo humano con equidad. M�s a�n, las personas
tienen derecho a un cuidado equitativo, eficiente y atento de su salud, y la sociedad en su con-
junto debe garantizar que nadie quede excluido del acceso a los servicios de salud y que estos
proporcionen una atenci�n de calidad para todos los usuarios. La identificaci�n de los rezagos y
las brechas sociales en materia de condiciones y atenci�n de la salud y las medidas para superar-
los deben considerarse estrat�gicamente, como un componente esencial de la acci�n p�blica in-
tegral destinada a romper el c�rculo vicioso de la pobreza y, en definitiva, a alcanzar el desarro-
llo humano sostenible.

Son varios los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud que han sido plan-
teados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre ellos se ha propuesto la reducci�n
de la mortalidad materna y en la ni�ez, el control de enfermedades como el VIH/SIDA, el palu-
dismo y la tuberculosis; el mayor acceso a servicios de agua potable y saneamiento; la reducci�n
de la pobreza y el alivio del hambre y la malnutrici�n, y la prestaci�n de servicios de salud, in-
cluido el acceso a los medicamentos esenciales. 
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Gráfico 2.39: Distribución del ingreso en las ciudades de la Región Centro

Fuente: IIE en base a EPH, II semestre de 2005.
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2.4.1 Performance internacional

Una de las herramientas disponibles para analizar cu�l es la situaci�n relativa de Argentina
en el mundo con respecto a los servicios de salud es llevar a cabo la comparaci�n de indicado-
res de salud entre distintos pa�ses del mundo. Sin embargo, la obtenci�n de conclusiones m�s
precisas que generen acciones de pol�tica econ�mica quiz�s requiera de an�lisis m�s profundos
que permitan evaluar la situaci�n en particular de cada una de las econom�as. 

2.4.1.1 Tasa de mortalidad materna

La tasa de mortalidad es el indicador m�s com�n para medir la mortalidad. Se calcula como
el cociente entre el n�mero de defunciones ocurridas en un per�odo determinado de tiempo so-
bre la poblaci�n expuesta al riesgo de morir durante ese lapso.

La tasa de mortalidad materna representa la muerte de una mujer durante el embarazo o den-
tro de un plazo de 42 d�as a partir de la terminaci�n del embarazo, por cualquier causa derivada
del embarazo o agravada por �ste o relativa a la forma en que se ha dispensado el tratamiento,
pero no por causas accidentales o incidentales.

Aproximadamente dos terceras partes de las defunciones maternas son por causas directas ta-
les como hemorragia, trabajo de parto obstruido, eclampsia (hipertensi�n a consecuencia del em-
barazo), sepsis y aborto realizado en malas condiciones. La tercera parte restante se debe a cau-
sas indirectas o a alg�n trastorno m�dico existente, empeorado por el embarazo o el parto (por
ejemplo, paludismo, anemia, hepatitis o, de manera cada vez m�s frecuente, SIDA). 

Si se analiza la evoluci�n
del n�mero de fallecimientos
de madres cada 100.000 na-
cidos vivos se puede obser-
var el Cuadro 2.20 que en el
a�o 2000 India, Bolivia y
Per� fueron los pa�ses en
donde se registr� mayor
mortalidad materna, mien-
tras que en pa�ses desarrolla-
dos como Canad� y Espa�a
se registraron las menores
cantidades de defunciones.
Si se analiza la performance
Latinoamericana, Argentina
tiene mayor mortalidad ma-
terna que Chile y Uruguay,
sin embargo, en t�rminos de
este indicador est� mejor po-

sicionada que Bolivia, Per�, Brasil y Paraguay. Particularmente, en Argentina, en el a�o 2000 hu-
bo 822 madres que fallecieron cada 100.000 nacidos vivos, ocurriendo aproximadamente un 20%
de defunciones menos que en el a�o 1990.

Cuadro 2.20: Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)

Pa�ses 1990 1995 2000

India 5.701 4.406 5.407

Bolivia 6.508 5.508 4.201

Per� 2.801 2.408 4.108

Brasil 2.201 2.608 2.608

Paraguay 1.601 1.701 1.703

M�xico 1.103 652 832

Argentina 1.003 852 822

China 956 606 566

Cuba 953 246 336

Chile 653 333 312

Uruguay 853 503 272

Estados Unidos 122 122 172

Canad� 62 62 62

Espa�a 72 82 42

Fuente: IIE en base a Naciones Unidas.
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2.4.1.2 Mortalidad en la niñez

La Organizaci�n de las Naciones Unidas indic� que aproximadamente 29 mil menores de 5
a�os mueren a diario por causas que, en su mayor�a, podr�an evitarse f�cilmente. A ra�z de anun-
cios como el anterior existe conciencia mundial en relaci�n a esta problem�tica y, dado que se
considera que dicho grupo etario es el m�s vulnerable, surge la motivaci�n por analizar la  tasa
de mortalidad en los ni�os que de entre 1 y 5 a�os de edad.  

La protecci�n que una comunidad brinda a sus ni�os est� estrechamente relacionada con su
grado de desarrollo econ�mico y social; frecuentemente se considera que los niveles de mortali-
dad en la ni�ez y en la infancia son indicadores importantes del desarrollo de un pa�s as� como
del estado de salud de la poblaci�n. Sin embargo, tanto en los pa�ses desarrollados como en los
subdesarrollados la mortalidad en la ni�ez es elevada.

El Cuadro 2.21 muestra
que la tasa de mortalidad in-
fantil en todos los pa�ses
analizados, es decir el co-
ciente entre ni�os fallecidos
de entre 1 y 5 a�os y la po-
blaci�n de ni�os de dicha
edad, ha disminuido en el
per�odo 1990-2003. En Ar-
gentina, en el a�o 2003 han
fallecido 20 cada 1.000 ni-
�os. Al igual que en el caso
de la tasa de mortalidad ma-
terna, Chile, Uruguay y Ar-
gentina son los pa�ses de La-
tinoam�rica que mejor posi-
cionados se encuentran en
t�rminos de este indicador. 

2.4.1.3 SIDA

Desde que se comunic�
la primera prueba cl�nica del
SIDA, hace dos decenios, el
VIH/SIDA se ha propagado
por todos los rincones del
mundo, y sigue avanzando
r�pidamente. La epidemia
est� haciendo retroceder los
progresos alcanzados en ma-
teria de salud, quitando la
vida a millones de personas. 

Aunque los comporta-
mientos de riesgo que favo-
recen la expansi�n del SIDA

Cuadro 2.21: Mortalidad en la niñez (cada 1.000 nacidos vivos)

Pa�ses 1990 1995 2000 2003

Bolivia 120 92 75 66

Brasil 60 48 39 35

Per� 80 60 42 34

Am�rica Latina y el Caribe 54 43 36 32

Paraguay 37 34 31 29

M�xico 46 36 30 28

Argentina 28 25 20 20

Uruguay 24 23 17 14

Chile 19 14 12 9

Cuba 13 10 9 8

Fuente: IIE en base a UNICEF y CEPAL.
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Cuadro 2.22: Muertes estimadas a causa del SIDA

Pa�ses 2001 2003 Ratio (muertes 2003/
poblaci�n total)*1000

Brasil 14.600 15.000 0,80

EEUU 14.000 14.000 0,05

M�xico 4.200 5.000 0,50

Per� 3.700 4.200 0,15

Argentina 1.500 1.500 0,04

Canad� 1.500 1.500 0,05

Chile 800 1.400 0,09

Espa�a 1.000 1.000 0,02

Paraguay 500 600 0,10

Bolivia 500 500 0,05

Uruguay 500 500 0,14

Cuba 200 200 0,20

Fuente: IIE en base a Naciones Unidas, CEPAL y FMI.



est�n muy difundidos, una serie de tendencias recientes indican que si los pa�ses de Latinoam�-
rica no toman pronto medidas adecuadas de prevenci�n, la incidencia de la enfermedad, es decir
el n�mero de casos nuevos, podr�a alcanzar proporciones epid�micas.

Seg�n se dio a conocer en el XVI Congreso Mundial de SIDA, en el mundo uno de cada cin-
co enfermos de SIDA no tiene acceso a los medicamentos. El 75% de las personas que viven con
VIH positivo no reciben tratamiento y ocho mil mueren cada a�o por su falta. En Argentina, 150
mil personas viven con VIH, pero la mitad no lo sabe. 

Como se observa en el Cuadro 2.22 en el grupo de pa�ses analizados, el n�mero de muertes
estimadas a causa del SIDA ha aumentado entre el a�o 2001 y el a�o 2003. El ratio que define
las muertes por SIDA como proporci�n de la poblaci�n total de cada pa�s es mayor en Brasil,
M�xico, Cuba y Per�.  

2.4.1.4 Paludismo

El paludismo o malaria
es una infecci�n causada por
un par�sito y es transmitida
entre las personas por los
mosquitos. Es posible de
prevenir y se trata; sin em-
bargo mata a m�s de un mi-
ll�n de personas cada a�o. 

En Bolivia, Brasil, Per�
y Paraguay, se ha registrado
el mayor n�mero de casos
notificados de paludismo ca-

da 100.000 habitantes. Argentina es el pa�s latinoamericano con menor prevalencia de paludis-
mo.

2.4.1.5 Tuberculosis

Entre las enfermedades
infecciosas, la tuberculosis
es en la actualidad el princi-
pal asesino de adultos en el
mundo, representa un gran
reto internacional a los orga-
nismos de salud p�blica. Su
reaparici�n junto con el vi-
rus del VIH ha probado ser
una combinaci�n mortal. 

Cuadro 2.23: Prevalencia de paludismo (cada 100.000 habitantes)

Pa�ses 2000

Bolivia 378

Brasil 344

Per� 258

Paraguay 124

M�xico 8

Argentina 1

China 1

Fuente: IIE en base a Naciones Unidas.

Cuadro 2.24: Tuberculosis: tasa de prevalencia (cada 100.000 habitantes)

Pa�ses 1990 2000 2001 2002 2003

Bolivia 454 317 309 305 301

Per� 618 270 255 239 231

Paraguay 118 111 109 109 105

Brasil 146 104 100 97 91

Argentina 113 69 66 57 55

M�xico 76 50 46 46 45

Uruguay 54 35 34 35 33

Chile 90 22 18 19 17

Cuba 49 16 16 14 13

Fuente: IIE en base a CEPAL.
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La tasa de prevalencia
de la tuberculosis, es decir la
tasa que mide el n�mero de
personas que padecen tuber-
culosis en un determinado
lugar y momento de tiempo,
ha disminuido en los pa�ses
analizados en el per�odo
1990-2003.

A su vez, la tasa de mor-
talidad debida a tuberculosis
ha disminuido en algunos
pa�ses, o bien se ha manteni-
do constante a partir del a�o
1990. En Argentina, en el
per�odo 2000-2003, s�lo fa-
llecieron por tuberculosis
seis personas cada 100.000
habitantes. 

2.4.1.6 Acceso al servicio de agua potable y saneamiento

El agua y el saneamiento
son dos de los principales de-
terminantes de la salud p�-
blica. Siempre que se logra
un acceso fiable al abasteci-
miento de agua potable y a
un saneamiento adecuado, la
poblaci�n gana una impor-
tante batalla contra un vasto
abanico de enfermedades.

El acceso al agua potable
se mide por el n�mero de
personas que pueden obte-
ner agua potable con razona-
ble facilidad, expresado co-
mo porcentaje de la pobla-
ci�n total. Es un indicador
de la salud de la poblaci�n
del pa�s y de la capacidad
del pa�s de conseguir agua,
purificarla y distribuirla. S�-
lo un 3% de la poblaci�n ar-
gentina (1.157.760 perso-
nas) no tiene acceso a agua
potable.

Cuadro 2.25: Tuberculosis: tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes)

Pa�ses 1990 2000 2001 2002 2003

Bolivia 42 35 34 34 33

India 44 39 37 35 31

Per� 57 26 24 23 22

Paraguay 11 13 13 13 12

Brasil 14 9 8 8 8

Argentina 10 6 6 6 6

M�xico 7 5 4 5 5

Espa�a 10 3 3 3 3

Uruguay 5 3 3 3 3

Canad� 1 1 1 1 1

Chile 8 2 1 1 1

Cuba 5 1 1 1 1

EE UU 2 0 0 0 0

Fuente: IIE en base a Naciones Unidas.

Cuadro 2.26: Población con acceso a agua potable 

Pa�ses 1990 2002

Canad� 100% 100%
Chile 98% 100%
EE UU 100% 100%
Paraguay 80% 100%
Uruguay 98% 98%
Argentina 97% 97%
M�xico 90% 97%
Brasil 93% 96%
India 88% 96%
Bolivia 91% 95%
Cuba 95% 95%
Per� 88% 87%

Fuente: IIE en base a OMS y UNICEF. Zonas urbanas. 

Cuadro 2.27: Población con acceso a servicios de saneamiento 

Pa�ses Ultimo dato disponible

Canad� 100%
Cuba 98%
Uruguay 94%
Chile 92%
Argentina 82%
Paraguay 78%
M�xico 77%
Brasil 75%
Per� 62%
Bolivia 45%

Fuente: IIE en base a Organizaci�n Panamericana de la Salud.
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Con respecto a la poblaci�n que tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento, los pa�-
ses subdesarrollados son los que tienen mayores dificultades al momento de proveer este vital
servicio. En Argentina, el 18% de la poblaci�n (6.946.560 personas)  no tiene acceso a dicho ser-
vicio, situaci�n que motiva y agrava la existencia de enfermedades relacionadas con el insumo
m�s importante de las personas, el agua.  

2.4.2 Crisis de recursos humanos

Con frecuencia se menciona, tanto en los pa�ses desarrollados como en los pa�ses en desarro-
llo, la  existencia de una crisis de los recursos humanos. Existe una escasez cr�nica de personas
bien preparadas que realicen acciones cuya finalidad fundamental sea mejorar la salud (trabaja-
dores sanitarios). Dicha escasez tiene car�cter mundial pero reviste especial gravedad en los pa�-
ses que m�s los necesitan. Por diversas razones Ð por ejemplo, la migraci�n, enfermedad o muer-
te de esos trabajadores Ðlos pa�ses no pueden formar y mantener la fuerza de trabajo sanitaria re-
querida para mejorar las probabilidades de supervivencia de la gente y su bienestar.

La atenci�n sanitaria es una industria de servicios basada fundamentalmente en el capital hu-
mano. Los proveedores de atenci�n de salud personifican los valores esenciales del sistema: cu-
ran y atienden a las personas, alivian el dolor y el sufrimiento, previenen enfermedades y miti-
gan los riesgos; son el v�nculo humano entre el conocimiento y la acci�n sanitaria. Abundan las
pruebas de que el n�mero y la calidad de los trabajadores sanitarios est�n efectivamente relacio-
nados con la cobertura de inmunizaci�n, el alcance de la atenci�n primaria y la supervivencia de
lactantes, ni�os y madres. Sin embargo, se observa que las mayores insuficiencias de los siste-
mas de salud se encuentran en la asignaci�n, distribuci�n y formaci�n de los recursos humanos;
la magnitud y distribuci�n del gasto p�blico y la distribuci�n territorial de la red de servicios y
de la infraestructura de salud.

Las pol�ticas de flexibilizaci�n laboral implementadas en el marco de las reformas de salud y
las crisis econ�micas y sociales que han sacudido a los pa�ses de Am�rica Latina y el Caribe en
los �ltimos 30 a�os han dado origen a una precarizaci�n del mercado de trabajo en el sector sa-
lud. La situaci�n laboral de los trabajadores de salud se ha deteriorado no solamente en lo que
respecta a remuneraciones sino tambi�n a la estabilidad de los puestos de trabajo, y a las posibi-
lidades de crecimiento y satisfacci�n de necesidades individuales y familiares. En conjunto, las
condiciones laborales inadecuadas, han generado persistencia de desequilibrios cr�nicos en la
distribuci�n de los recursos, tales como la concentraci�n de los mismos en �reas urbanas, el cre-

cimiento asim�trico de la
oferta y la demanda, los des-
fases en materia de forma-
ci�n, el desorden en la pro-
fesionalizaci�n y el estanca-
miento del empleo p�blico.
A su vez, en algunos casos,
se ha dado un �xodo de pro-
fesionales de la salud hacia
pa�ses desarrollados, que
han tenido un fuerte efecto
en pa�ses como Bolivia y
Per�. 

Cuadro 2.28: Razón de médicos (cada 10.000 habitantes)

Pa�ses Ultimo dato disponible

Cuba 62

Uruguay 39

Argentina 32,1

Brasil 20,6

Canad� 18,9

M�xico 15,6

Per� 11,7

Chile 11,5

Bolivia 7,6

Paraguay 6,3

Fuente: IIE en base a Organizaci�n Panamericana de la Salud.
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Mientras en Cuba existen 62 m�dicos cada 10.000 habitantes, en Argentina, la relaci�n es me-
nor: son 32 los m�dicos que deben cubrir la prestaci�n del servicio cada 10.000 habitantes. Si
bien la raz�n m�dico-paciente de Cuba duplica a la de Argentina, dicho pa�s junto con Uruguay
son los que tienen la mayor cantidad de m�dicos por habitante en Latinoam�rica. En pa�ses co-

mo Bolivia y Paraguay la ra-
z�n m�dico-paciente es muy
baja, siendo que se dispone
s�lo de seis o siete profesio-
nales cada 10.000 habitan-
tes. 

Junto a la raz�n m�dico-
paciente, existe una relaci�n
para la cantidad de enferme-
ras profesionales que existen
y el n�mero de habitantes
que en proporci�n debe asis-
tir cada una de ellas. Dentro
del grupo de pa�ses analiza-
dos Cuba se destaca nueva-
mente ya que dispone de 75
enfermeras cada 10.000 ha-
bitantes. Sin embargo, Ar-
gentina junto con Bolivia y
Paraguay, son los pa�ses que
poseen menor relaci�n en-
fermeras- pacientes. En Ar-
gentina cada 10.000 habi-
tantes se dispone  aproxima-
damente de cuatro enferme-
ras profesionales. 

El �xito de los servicios
ambulatorios de salud perso-
nal, es decir, de la dispensa-
ci�n ambulatoria de trata-
miento de enfermedades
agudas y de atenci�n pre-

ventiva, es el factor que m�s contribuye al desempe�o de los sistemas de atenci�n de salud en la
mayor�a de los pa�ses en desarrollo. La atenci�n de salud personal ambulatoria puede ser la que
m�s contribuya a una mejora inmediata del estado de salud en las poblaciones, especialmente en-
tre los pobres.

En Cuba se dispone de 1,31 establecimientos ambulatorios cada 1.000 habitantes, siendo el
pa�s l�der en t�rminos de este indicador dentro del grupo de pa�ses estudiados. Argentina es el se-
gundo pa�s con mayor relaci�n entre establecimientos ambulatorios y personas, debido a que se
dispone de aproximadamente un establecimiento ambulatorio cada 3.000 habitantes. 

Cuadro 2.29: Razón de enfermeras profesionales (cada 10.000 habitantes)

Pa�ses Ultimo dato disponible

Cuba 75,4

Canad� 73,4

M�xico 10,8

Uruguay 8,7

Per� 8

Chile 6,6

Brasil 5,2

Argentina 3,8

Bolivia 3,2

Paraguay 2,8

Fuente: IIE en base a Organizaci�n Panamericana de la Salud.

Cuadro 2.30: Número de establecimientos de atención ambulatoria

Pa�ses Establecimientos de Establecimientos/
atenci�n ambulatoria poblaci�n total

(�ltimo dato disponible) (cada 1.000 habitantes)

Brasil 46.428 0,25

M�xico 18.346 0,17

Cuba 14.843 1,31

Argentina 14.534 0,38

Per� 7.958 0,28

Chile 4.602 0,28

Bolivia 2.256 0,24

Paraguay 1.121 0,18

Canad� 609 0,02

Uruguay 328 0,09

Fuente: IIE en base a Organizaci�n Panamericana de la Salud.
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Finalmente, resulta de
utilidad analizar el n�mero
de camas hospitalarias que
se dispone cada 1.000 habi-
tantes. Cuba y Argentina son
los pa�ses que disponen de
mayor n�mero de camas ca-
da 1.000 habitantes. En pa�-
ses como Per�, Bolivia y
M�xico s�lo hay disponible
una cama hospitalaria cada
1.000 habitantes. 

Una vez considerada la
performance de cada uno de
los pa�ses en lo que respecta
a la salud en general, des-
pierta particular inter�s ana-
lizar cu�nto destina cada
pa�s de su presupuesto al fi-
nanciamiento de la salud na-
cional. Particularmente, se
analiza el gasto per c�pita en
salud expresado en d�lares. 

Los pa�ses desarrollados
son lo que destinan m�s fon-
dos al sector de la salud.
Dentro del grupo de pa�ses
analizados, Canad� es el que
m�s dinero ha gastado en sa-
lud en el per�odo 1999-
2003, siendo que en el a�o
2003 gast� US$ 2.669 per

c�pita. En segundo lugar  se encuentra Espa�a que gast� US$ 1.541 per c�pita en el mismo a�o.
En los pa�ses Latinoamericanos e India el gasto per c�pita en salud es notablemente menor. M�-
xico, Uruguay y Argentina son los pa�ses que mejor posicionados est�n en t�rminos de este in-
dicador dado que en el a�o 2003 el gasto per c�pita super� los US$ 300. En pa�ses como Per�,
Paraguay, Bolivia e India el gasto per c�pita en salud en el a�o 2003 ha sido inferior a los
US$ 100. 

En el Cuadro 2.32 tambi�n se observa la relaci�n que existe entre el gasto per c�pita en salud
en el a�o 2003 (en d�lares) y la esperanza de vida de la poblaci�n de cada uno de los pa�ses ana-
lizados. En general, es posible observar que existe una relaci�n directa entre el nivel de gasto sa-
nitario per c�pita y la esperanza de vida al nacer. 

Cuadro 2.31: Razón de camas hospitalarias (cada 1.000 habitantes)

Pa�ses òltimo dato disponible

Cuba 4,9
Argentina 4,1
Canad� 3,6
Brasil 2,6
Chile 2,5
Uruguay 1,9
Paraguay 1,2
Per� 1,1
Bolivia 1
M�xico 1

Fuente: IIE en base a Organizaci�n Panamericana de la Salud.

Cuadro 2.32: Gasto total en salud per cápita en Dólares y esperanza de 
vida al nacer

1999 2000 2001 2002 2003 Esperanza de 
vida al nacer

2004 (en a�os)

Canad� 1.916 2.071 2.129 2.225 2.669 80,5

Espa�a 1.133 1.038 1.083 1.211 1.541 80

M�xico 273 323 369 381 372 74,5

Uruguay 668 631 597 373 323 74,5

Argentina 706 689 687 233 305 74,5

Chile 342 299 272 265 282 77,5

Brasil 243 263 224 199 212 70,5

Cuba 164 176 187 199 211 77,5

Per� 98 96 93 93 98 71

Paraguay 105 119 102 80 75 72

Bolivia 63 61 61 60 61 64,5

India 23 23 23 23 27 62

Fuente: IIE en base a World Health Report 2006, OMS. 
Se ha considerado un tipo de cambio promedio.
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2.4.3 Performance nacional 

2.4.3.1 Sistema de salud en Argentina: principales características

El sistema de salud argentino est� integrado por tres sectores; el p�blico, el de la seguridad
social y el privado. Para poder realizar un an�lisis cr�tico y objetivo del sistema de salud en su
conjunto es necesario identificar las funciones y responsabilidades que asume cada uno de estos
sectores.

El sector p�blico tiene la obligaci�n de proveer a toda la poblaci�n servicios de salud en for-
ma gratuita a trav�s de una red de hospitales p�blicos y centros de salud de dependencia nacio-
nal, provincial o municipal. En realidad, el sector p�blico s�lo provee atenci�n m�dica a un ter-
cio de la poblaci�n total, en general a la poblaci�n que percibe menores niveles de ingresos y que
pertenece a grupos sociales marginados. Es com�n que las personas que utilizan los servicios del
sector p�blico sean aquellas que no tienen acceso econ�mico al servicio provisto por el sector
privado y las obras sociales. A diferencia del sector privado y las obras sociales, el sector p�bli-
co se financia con recursos que provienen de recaudaci�n tributaria.      

El sistema de la seguridad social est� conformado por instituciones que cubren contingencias
de salud y asistencia social a los trabajadores en relaci�n de dependencia -a partir de obras so-
ciales nacionales y provinciales, de otras obras sociales, en general sindicales-  y a los jubilados
del r�gimen nacional de previsi�n social a trav�s del Programa de Asistencia M�dico Integral
(PAMI). Este sector se constituye como un seguro social que protege a los trabajadores asalaria-
dos y a sus familiares directos, cuyo aporte es obligatorio y se realiza a trav�s de las contribu-
ciones y aportes sobre el salario. De este modo, los recursos que financian la operatoria de las
obras sociales tienen origen en los aportes asociados a la relaci�n contractual entre empleado y
empleador. 

Finalmente, el sector privado est� compuesto por prestadores directos y por entidades finan-
ciadoras o prepagas que en conjunto generan una vasta oferta en t�rminos de precios y calidad
prestacional. 

La participaci�n del gas-
to en salud sobre el total del
gasto provincial es una me-
dida relevante a la hora de
evaluar cu�n importante es
la prestaci�n �ptima de ser-
vicios sanitarios a lo largo
del territorio nacional. Las
provincias argentinas desti-
nan entre 6,4% y 13,6% del
gasto total a la salud provin-
cial a excepci�n de la Ciu-
dad de Buenos Aires que
destina casi un cuarto de su
gasto total al gasto en salud.
Provincias como Santiago
del Estero, Salta, San Juan y
Neuqu�n son las que m�s
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Gráfico 2.40: Gasto en salud como porcentaje del gasto total

Fuente: IIE en base a la Direcci�n Nacional de Coordinaci�n Fiscal con las Provincias,
MECON.
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gastan en servicios sanita-
rios, mientras que Misiones,
Catamarca, Chaco, San
Luis, Corrientes y C�rdoba
destinan menos de un 8%
del gasto total a la salud. En
t�rminos de la Regi�n Cen-
tro, Entre R�os es la que des-
tina m�s recursos al gasto en
salud, en segundo lugar se
ubica Santa Fe, y por �ltimo
la provincia de C�rdoba. 

Alternativamente, para
analizar cu�n prioritarios
son los servicios sanitarios
en las agendas provinciales,
resulta �til analizar el gasto
en salud per c�pita (en pe-
sos). En las provincias ar-

gentinas se gasta por a�o desde $92 hasta $637 per c�pita en salud. Las provincias de la Patago-
nia Argentina junto con la Ciudad de Buenos Aires son las provincias con mayor gasto per c�pi-
ta. Sin embargo, provincias como Misiones, Corrientes, Buenos Aires, C�rdoba, Santa Fe, Cha-
co y Mendoza tienen un gasto per c�pita en servicios sanitarios que no supera los $120 anuales.  

2.4.3.2 Performance argentina en términos de los objetivos del milenio planteados por las    
Naciones Unidas 

Una alternativa para evaluar la relaci�n que existe entre la calidad de vida en las provincias
y el servicio sanitario provisto en las mismas surge de evaluar la esperanza de vida al nacer  y el
Producto Bruto Geogr�fico (PBG). 

A partir del Gr�fico 2.42
se observa que existe una re-
laci�n directa, a nivel pro-
vincial, entre el PBG per c�-
pita y la esperanza de vida al
nacer. Provincias como Ju-
juy y Chaco tienen los me-
nores niveles de PBG per
c�pita y por ende la menor
esperanza de vida al nacer.
En el otro extremo se en-
cuentran las provincias de
Mendoza y C�rdoba con ni-
veles de PBG per c�pita de
$11.627 y $10.585 respecti-
vamente, y esperanza de vi-
da al nacer de 72 a�os para
ambas provincias. 
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Fuente: IIE en base a Direcci�n Nacional de Coordinaci�n Fiscal con las Provincias,
MECON e INDEC, 2004.
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Las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuqu�n y Chubut est�n fuera de la tenden-
cia marcada por la relaci�n entre dichas variables. En las mismas, a pesar de que las esperanzas
de vida se encuentran comprendidas dentro de los niveles promedio, existen niveles elevados de
PBG per c�pita, ya que tienen una poblaci�n relativamente menor al resto de las provincias ar-
gentinas. 

La Ciudad Aut�noma de Buenos Aires tiene un comportamiento que no es congruente con el
de la mayor�a de las provincias argentinas, que se debe a que en ella se concentra gran parte de
la actividad econ�mica nacional, lo que genera disparidades entre los indicadores de dicha ciu-
dad y los de las provincias.  

Antes de avanzar con el an�lisis de los indicadores de salud, cabe mencionar la utilidad de los
mismos. Un conjunto b�sico de indicadores de salud tiene como prop�sito generar evidencia so-
bre el estado y tendencias de la situaci�n de salud en la poblaci�n, incluyendo la documentaci�n
de desigualdades en salud, evidencia que debe servir de base emp�rica para la determinaci�n de
grupos humanos con mayores necesidades en salud, la estratificaci�n del riesgo epidemiol�gico
y la identificaci�n de �reas cr�ticas como insumo para el establecimiento de pol�ticas y priorida-
des en salud. La disponibilidad de un conjunto b�sico de indicadores provee la materia prima pa-
ra los an�lisis de salud. Concomitantemente, puede facilitar el monitoreo de objetivos y metas
en salud, estimular el fortalecimiento de las capacidades anal�ticas en los equipos de salud y ser-
vir como plataforma para promover el desarrollo de sistemas de informaci�n en salud interco-
municados. En este contexto, los indicadores de salud v�lidos y confiables son herramientas b�-
sicas que requiere la epidemiolog�a para la gesti�n en salud.

2.4.3.2.1 Tasa de Mortalidad Materna

Del mismo modo que re-
sulta de gran utilidad la
comparaci�n de la tasa de
mortalidad materna entre los
distintos pa�ses del mundo,
lo es tambi�n entre las dis-
tintas provincias argentinas. 

En las provincias de Bue-
nos Aires, C�rdoba, Co-
rrientes, Entre R�os, Jujuy,
La Rioja, Misiones y Salta y
en la Ciudad Aut�noma de
Buenos Aires ha habido re-
trocesos en t�rminos de este
indicador en el a�o 2004 con
respecto al a�o 2000. A pe-
sar de que a nivel mundial se
ha propuesto la reducci�n de
la tasa de mortalidad mater-
na, en las provincias men-
cionadas ha sucedido lo con-

Cuadro 2.36: Tasa de mortalidad materna 
(cada 10.000 nacidos vivos*)

Jurisdicciones con aumentos en el indicador 2000 2004

La Rioja 4,7 13,6
Jujuy 7,3 13,1
Corrientes 5,7 10,4
Misiones 5,5 6,7
Salta 4,3 4,4
Buenos Aires 1,4 2,8
C�rdoba 1,1 2,6
Entre R�os 2,1 2,6
C.A.B.A. 1,4 2

Jurisdicciones con disminuci�n en el indicador 2000 2004

Formosa 17,7 11,1
Santiago del Estero 8,9 7,3
Chaco 7,7 7
Tucum�n 4,1 4,7
San Juan 9,9 4,7
Tierra del Fuego 8,7 4,6
San Luis 4,9 4,6
Mendoza 6,8 3,9
Santa Fe 4,4 3,6
R�o Negro 5,1 2,8
Chubut 5,8 1,2

* Para las provincias de Catamarca, La Pampa, Neuqu�n y Santa Cruz no hay informaci�n 
disponible. 

Fuente: IIE en base a INDEC.
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trario. En el a�o 2004 La Rioja fue la provincia argentina en donde hubo m�s defunciones de ma-
dres (13,6) cada 10.000 nacidos vivos. En segundo lugar se encuentra la provincia de Jujuy con
una tasa de mortalidad materna de 13,1. 

Del mismo modo es posible observar las provincias en las cuales se ha mejorado en t�rminos
de este indicador ya que el mismo ha disminuido entre el a�o 2000 y el a�o 2004. En la provin-
cia de Formosa la tasa de mortalidad materna en el a�o 2004 ha disminuido con respecto a la re-
gistrada en el a�o 2000, sin embargo su nivel sigue siendo relativamente alto. La provincia con
menor tasa de mortalidad materna es Chubut, en la que en el a�o 2004 fallec�a aproximadamen-
te una madre cada 10.000 nacidos vivos. Dicho registro es notablemente mejor al del a�o 2000,
momento en el cual fallec�an aproximadamente seis madres cada 10.000 nacidos vivos. 

2.4.3.2.2 Indicadores de morbilidad

Las estad�sticas de morbilidad permiten conocer de qu� enferman o qu� padecen los habitan-
tes de determinada regi�n. El conocimiento de estad�sticas de morbilidad permite calcular la po-
blaci�n a servir con determinados programas y la demanda de servicios que su atenci�n exigir�.
Particularmente se analiza el indicador de morbilidad para las personas que padecen SIDA y Tu-
berculosis.

Las provincias de Jujuy y Salta, junto con la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires son las que
tienen mayor porcentaje de poblaci�n enferma de SIDA. En el a�o 2004, en dichas jurisdiccio-
nes hab�a aproximadamente una persona enferma de SIDA cada 20.000 habitantes. Al igual que

en el caso anterior, las pro-
vincias de Jujuy y Salta son
las que en el a�o 2004 te-
n�an un mayor porcentaje de
poblaci�n enferma de tuber-
culosis. En dichas provin-
cias hab�a aproximadamen-
te nueve personas enfermas
cada 10.000 habitantes. 

Con respecto a las tasas
de mortalidad,  en la Ciudad
Aut�noma de Buenos Aires,
y en la provincia de Buenos
Aires es en donde se registr�
en el a�o 2003 el mayor n�-
mero de defunciones a causa
del SIDA: muere aproxima-
damente una persona cada
10.000 habitantes. La mayor
tasa de mortalidad por tuber-
culosis se registr� en el a�o
2003 en la provincia de Ju-
juy. 

Cuadro 2.37: Indicadores de Morbilidad y Mortalidad por SIDA y Tu-
berculosis (TBC).

Morbilidad (c/10.000 hab.) Mortalidad (c/10.000 hab.) 

A�o 2004 A�o 2003

SIDA TBC SIDA TBC

2004 2004 2003 2003

C.A.B.A. 0,5 4,4 1,0 0,1
Buenos Aires 0,4 3,7 0,6 0,1
Catamarca 0,2 2,1 0,0 0,3
C�rdoba 0,3 1,2 0,1 0,1
Corrientes 0,3 3,9 0,1 0,4
Chaco 0,1 5,2 0,1 0,5
Chubut 0,2 3,0 0,3 0,0
Entre R�os 0,1 2,6 0,2 0,3
Formosa 0,1 4,3 0,1 0,7
Jujuy 0,6 9,7 0,4 1,0
La Pampa 0,2 1,4 0,1 0,0
La Rioja 0,3 0,8 0,1 0,1
Mendoza 0,1 1,0 0,1 0,2
Misiones 0,4 2,9 0,3 0,2
Neuqu�n 0,2 1,8 0,3 0,1
R�o Negro 0,1 2,9 0,1 0,2
Salta 0,6 9,1 0,5 0,5
San Juan 0,2 1,6 0,1 0,4
San Luis 0,2 1,7 0,1 0,1
Santa Cruz 0,3 5,0 0,2 0,3
Santa Fe 0,0 2,0 0,3 0,1
Santiago del Estero 0,1 1,9 0,1 0,2
Tierra de Fuego 0,4 2,8 0,5 0,2
Tucum�n 0,1 2,0 0,1 0,1

Fuente: IIE en base a Ministerio de Salud y Ambiente de la Naci�n, Organizaci�n Pana-
mericana de la Salud y  Organizaci�n Mundial de la Salud.
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2.4.3.2.3 Acceso al servicio de agua corriente y saneamiento

Del mismo modo en que se
analiz� a nivel internacional, es
indispensable evaluar el acceso
de la poblaci�n argentina a dichos
servicios de vital importancia. La
poblaci�n que tiene acceso al ser-
vicio de agua corriente hace refe-
rencia a la poblaci�n con provi-
si�n de agua de red p�blica por
ca�er�a dentro de la vivienda o te-
rreno. La poblaci�n con servicios
de desag�es cloacales hace refe-
rencia a la poblaci�n que tiene
inodoro con descarga de agua y
desag�e a red p�blica.

En la mayor�a de las provin-
cias m�s del 80% de la poblaci�n
tiene acceso a agua corriente. Sin
embargo existen excepciones ta-
les como las provincias de Bue-
nos Aires, Chaco, Formosa, Mi-
siones y Santiago del Estero, en
las cuales m�s de un cuarto de la
poblaci�n total no tiene acceso al
agua corriente.

El alcance de la poblaci�n a
desag�es cloacales var�a amplia-
mente a lo largo del territorio na-
cional. En las provincias del nor-
te argentino; particularmente en
Santiago del Estero, Misiones,
San Juan, Formosa y Chaco, el
porcentaje poblacional que acce-
de a desag�es cloacales es muy
bajo (aproximadamente 20%).
Sin embargo, existen otras pro-
vincias argentinas (Chubut, Entre
R�os, Mendoza, Neuqu�n, R�o
Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra
del Fuego) junto con la Ciudad
Aut�noma de Buenos Aires en
donde m�s de la mitad de la po-
blaci�n accede a dicho servicio. 

Cuadro 2.38: Acceso a servicios de agua corriente y desagües cloacales

Poblaci�n con agua Poblaci�n con desag�es
corriente cloacales 

C.A.B.A. 99,9% 96,9%
Buenos Aires 67,6% 38,7%
Catamarca 90,9% 29,7%
C�rdoba 86,3% 25,7%
Corrientes 81% 42,4%
Chaco 61,6% 18,6%
Chubut 95,3% 67,9%
Entre R�os 86,2% 53,1%
Formosa 64,7% 21,7%
Jujuy 92,6% 48,0%
La Pampa 84,3% 45,7%
La Rioja 91,2% 39,2%
Mendoza 86,5% 54,6%
Misiones 57,2% 11,3%
Neuqu�n 92,1% 64,5%
R�o Negro 89,3% 51,0%
Salta 89,9% 51,1%
San Juan 90,1% 18,3%
San Luis 90,4% 44,4%
Santa Cruz 98% 73,1%
Santa Fe 79,9% 38,8%
Santiago Del Estero 64,7% 13,9%
Tierra de Fuego 97,3% 91,2%
Tucum�n 84,4% 36,7%

Fuente: IIE en base a Ministerio de Salud y Ambiente de la Naci�n, Organizaci�n Pana-
mericana de la Salud y  Organizaci�n Mundial de la Salud, a�o 2001.
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Cuadro 2.39: Relación médicos- habitantes y cobertura con obra social 

Relaci�n  m�dico- paciente Poblaci�n no cubierta
(cada 10.000 hab.) con obra social 

C.A.B.A. 111 26,2%
Buenos Aires 27 48,8%
Catamarca 20 45,0%
C�rdoba 44 45,8%
Corrientes 24 62,1%
Chaco 18 65,5%
Chubut 23 39,5%
Entre R�os 21 48,7%
Formosa 15 65,8%
Jujuy 19 54,2%
La Pampa 23 45,5%
La Rioja 27 40,8%
Mendoza 28 50,6%
Misiones 15 57,8%
Neuqu�n 28 48,7%
R�o Negro 26 49,9%
Salta 20 60,4%
San Juan 25 53,0%
San Luis 25 51,6%
Santa Cruz 25 29,2%
Santa Fe 32 42%
Santiago del Estero 16 63,7%
Tierra de Fuego 33 30,1%
Tucum�n 28 48,2%

Fuente: IIE en base a Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Organización
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud



2.4.3.3 Recursos Humanos

A continuaci�n se analizan brevemente distintos indicadores de salud relacionados con los re-
cursos humanos y las instalaciones que permiten proveer atenci�n m�dica. 

La Ciudad Aut�noma de Buenos Aires es la que dispone de mayor n�mero de m�dicos por
habitante, siendo notable la diferencia al compararla con las provincias. En dicha ciudad existen
111 m�dicos por cada 10.000 habitantes, sin embargo en las provincias dicha relaci�n es mucho
menor, ya que la misma oscila entre 15 y 44 m�dicos cada 10.000 habitantes.

A su vez, existen provincias en las que un alto porcentaje de su poblaci�n que no tiene obra
social. Los mayores registros se observan en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Ju-
juy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, y Santiago del Estero en donde m�s del 50%
de la poblaci�n no tiene obra social. 

En el Cuadro 2.40 se ha agrupado a las jurisdicciones en funci�n de que el n�mero de esta-
blecimientos asistenciales y el n�mero de camas disponibles en el sector oficial haya aumenta-
do entre el a�o 1990 y el a�o 2004. En el a�o 2004, Catamarca y La Rioja fueron las provincias
con mayor n�mero de establecimientos asistenciales en el sector oficial; hab�a aproximadamen-
te nueve establecimientos cada 10.000 habitantes. En el otro extremo est� la situaci�n de la Ciu-
dad Aut�noma de Buenos Aires en donde en el a�o 2004 hab�a un establecimiento asistencial ca-
da 100.000 habitantes. 

Cuadro 2.40: Establecimientos asistenciales  y camas disponibles en el sector oficial

Establecimientos asistenciales Camas disponibles 
del sector oficial en el sector oficial

cada 10.000 habitantes) (cada 10.000 habitantes)

Aumento 1990 2004 Aumento 1990 2004
C.A.B.A. 0,1 0,1 C.A.B.A. 21 30
Buenos Aires 1,0 1,4 Buenos Aires 18 20
C�rdoba 2,4 2,4 Corrientes 24 25
Corrientes 2,6 2,7 Neuqu�n 22 23
Chaco 4,5 4,9 Santa Cruz 28 33
Entre R�os 2,0 2,9 Santiago del Estero 21 21
Formosa 4,3 4,5
La Rioja 8,7 9,0 Disminuci�n 
Mendoza 1,5 2,1 Catamarca 31 28
Misiones 3,0 3,5 C�rdoba 28 22
Neuqu�n 3,2 3,6 Chaco 21 18
San Juan 2,3 2,8 Chubut 27 23
Santa Fe 2,0 2,2 Entre R�os 43 37
Santiago del Estero 4,0 5,1 Formosa 23 22
Tucum�n 0,4 2,3 Jujuy 40 29

La Pampa 33 27
Disminuci�n La Rioja 28 26
Santa Cruz 2,3 2,2 Mendoza 20 15
San Luis 5,3 4,6 Misiones 19 16
Catamarca 12,7 8,6 R�o Negro 25 22
Chubut 2,7 2,2 Salta 29 25
Jujuy 3,9 0,4 San Juan 20 17
R�o Negro 3,8 3,3 San Luis 28 20
Salta 4,6 4,1 Santa Fe 23 19
La Pampa 3,8 3,6 Tierra del Fuego n/d 9
Tierra del Fuego n/d 1,3 Tucum�n n/d 17

Fuente: IIE en base a Ministerio de Salud y Ambiente de la Naci�n, Organizaci�n Panamericana de la Salud y  Organizaci�n Mundial de la
Salud.
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Con respecto a las camas disponibles en el sector oficial las jurisdicciones que tienen mayor
disponibilidad de dicho insumo m�dico en el a�o 2004 son la Ciudad Aut�noma de Buenos Ai-
res, y las provincias de Santa Cruz y Entre R�os en donde hay 30, 33 y 37 camas disponibles ca-
da 10.000 habitantes respectivamente. Sin embargo, existen provincias como Chaco, Mendoza,
Misiones, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucum�n en donde se dispone de menos de 20
camas cada 10.000 habitantes. 

La salud es un fen�meno multidimensional que requiere de planes de acci�n intersectoriales,
que formen parte de estrategias m�s amplias de desarrollo y de reducci�n de la pobreza. Por ello,
para lograr mejoras en la salud hay que incidir m�s ampliamente en las pol�ticas sociales. Asi-
mismo, hay que aprovechar la sinergia entre las pol�ticas p�blicas e intervenciones interdiscipli-
narias e intersectoriales focalizadas en los grupos m�s vulnerables y en las zonas y pa�ses con
mayores desventajas.

Seg�n la informaci�n emp�rica recopilada, una manera de incidir en la reducci�n de las tasas
de mortalidad infantil y materna es mediante un trabajo conjunto en las �reas de salud y educa-
ci�n. Las distintas dimensiones de la salud sexual y reproductiva tambi�n exigen respuestas con-
certadas, en las que participen diversos sectores, y medidas orientadas a la potenciaci�n de las
personas y las comunidades, sobre todo del grupo de los adolescentes y de las mujeres.

Es importante destacar que, dadas la magnitud y la composici�n del gasto de los pa�ses des-
tinado a salud y su distribuci�n en la poblaci�n, es necesario replantear los temas de financia-
miento p�blico y de eficiencia y efecto distributivo del gasto. Este replanteo debe tener lugar en
el marco del equilibrio que debe existir entre bienes y servicios de salud, por una parte, y el con-
sumo de otros bienes o servicios que repercuten en la salud (alimentaci�n, vivienda, educaci�n
y saneamiento) y contribuyen al bienestar individual y social, por otra.
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Capítulo 3: Inversiones

La evoluci�n de la inversi�n en nuestro pa�s ha estado caracterizada por recurrentes  pe-
r�odos de crisis y recuperaci�n. Luego de la devaluaci�n de la moneda en el a�o 2001, la in-
versi�n comenz� un proceso de recuperaci�n que contin�a hasta la actualidad. Para conse-
guir un crecimiento de la econom�a sostenido en el largo plazo es fundamental crear las con-
diciones necesarias para incrementar las inversiones en nuestro pa�s y mejorar la calidad de
la misma. En este cap�tulo, luego de una breve referencia sobre las principales debilidades de
nuestro pa�s para atraer inversiones de calidad, se analiza la evoluci�n de la inversi�n en la
Argentina, destacando las caracter�sticas de la misma en los �ltimos a�os.

3.1 Inversión y crecimiento

El stock de capital de una econom�a puede definirse como el conjunto de activos durables, re-
producibles y tangibles utilizados en la reproducci�n de otros bienes y servicios. La acumulaci�n
del mismo se genera como consecuencia de la presencia de flujos de inversi�n mayores que su
depreciaci�n. Al ser uno de los principales factores de producci�n, existe una estrecha relaci�n
entre el crecimiento del PIB en el largo plazo y los flujos de inversi�n. En la actualidad se ha ge-
nerado un importante debate sobre cual deber�a ser la proporci�n del producto destinada a inver-
si�n que permita lograr una tasa de crecimiento sostenible en el largo plazo.

En el Gr�fico 3.1 se presenta la relaci�n entre el crecimiento del producto y la proporci�n del
mismo destinado a inversi�n para 38 pa�ses. Se considera el promedio de estas variables en el
periodo 1990-2004. El coeficiente de correlaci�n indica que entre ambas variables existe una
fuerte relaci�n positiva. Mientras mayor es el cociente IBIF/PIB mayor es la tasa de crecimien-
to del producto. 

En el per�odo bajo an�li-
sis Argentina presenta una
relaci�n entre inversi�n y
producto promedio de 17%,
acompa�ada por una tasa de
crecimiento promedio del
PIB de 3%. La proporci�n
del producto destinado a in-
versi�n s�lo alcanz� valores
superiores al 20% en los
a�os 1994 y 1998. En el a�o
2002 la relaci�n IBIF/PIB
fue de 11%, el menor valor
de la serie. A partir de all� la
proporci�n del producto
destinada a inversi�n se re-
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cupera de manera sostenida llegando a representar en el segundo trimestre del a�o 2006 el
20,9%. 

Chile ha invertido en promedio en los �ltimos quince a�os el 23% de su producci�n logran-
do un crecimiento promedio del PIB de 5,7% en el mismo per�odo. Estos valores son similares
a los de India. En tanto pa�ses como China, Corea y Malasia han destinado a formaci�n bruta de
capital montos cercanos al 33% del producto.   

Si bien existe una clara correlaci�n positiva entre crecimiento del producto e inversi�n, no se
observa una relaci�n �nica entre ellas. Como se muestra en el Gr�fico 3.1 existen pa�ses con ta-
sas de crecimiento similares pero con importantes diferencias en la proporci�n de su producto
destinado a inversi�n. No s�lo se debe tener en cuenta el monto de inversi�n realizada en un pa�s.
La calidad de la inversi�n y la eficiencia en el uso de los factores productivos juegan un rol fun-
damental en el potencial de crecimiento de la econom�a. Para un determinado nivel de crecimien-
to de largo plazo, al incrementarse la productividad de los factores, los requerimientos de inver-
si�n disminuyen1.

Mayores fondos destinados a investigaci�n y desarrollo, incentivos a la innovaci�n, mayor y
mejor calidad educativa, mejoras en la formaci�n de la poblaci�n y el fortalecimiento del capi-
tal social, son s�lo algunas de las medidas que pueden estimular el crecimiento de la productivi-
dad total de los factores de una econom�a. 

3.2 Factores que influyen sobre la inversión 

Al tomar la decisi�n de realizar inversiones en un determinado lugar los empresarios consi-
deran numerosos factores. No solo la tasa de inter�s es tenida en cuenta al momento de realizar
erogaciones con el objetivo de incrementar o mejorar la capacidad de producci�n en el futuro.
Tanto las caracter�sticas generales del pa�s como la actuaci�n del gobierno juegan un rol muy im-
portante. 

Siguiendo el modelo planteado por UNCTAD2 los principales factores determinantes de la in-
versi�n pueden ser divididos en seis grades �reas:

1) Disponibilidad de Recursos: dentro de este grupo se encuentran factores como la disponi-
bilidad y calidad de materia prima y de capital humano, los niveles de educaci�n y �reas de for-
maci�n de la poblaci�n. El tama�o del mercado es otro factor importante incluido en este grupo.

2) Infraestructura: incluye infraestructura b�sica como la disponibilidad de energ�a y de
agua, la actividad portuaria, la red de caminos, trenes y de transporte a�reo. La infraestructura
tecnol�gica y de comunicaci�n tambi�n es incluida en este grupo. 

3) Costos de Operaci�n: en este grupo de factores se consideran los costos laborales y los
costos de negocios como el de alquiler de oficinas, costo de la energ�a, costos de las comunica-
ciones nacionales e internacionales entre otros.

4) Performance de la Econom�a y Gobernabilidad: incluye el comportamiento de las princi-
pales variables macroecon�micas como el crecimiento real del PIB, inflaci�n, tasa de desempleo,
resultado de cuenta corriente, d�ficit o super�vit del gobierno. En este grupo se consideran tam-
bi�n factores como la estabilidad pol�tica, la calidad regulatoria, el control de la corrupci�n y el
cumplimiento de la ley. 
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5) Impuestos e Incentivos: se consideran tanto los impuestos directos e indirectos que recaen
sobre las distintas actividades productivas y de servicios, como as� tambi�n el costo y disponibi-
lidad de cr�dito y los diferentes incentivos fiscales a la inversi�n.

6) Marco Regulatorio: dentro de este grupo se encuentran factores como el tratamiento a la
inversi�n extranjera, el grado de apertura de la econom�a en los diferentes sectores de actividad,
acuerdos de comercio con otros pa�ses, respeto por el derecho de propiedad y regulaci�n del ti-
po de cambio. 

Como se observa en el Gr�fico 3.2 los indicadores utilizados para medir los factores mencio-
nados ubican a Argentina en una posici�n rezagada respecto a otros pa�ses de la regi�n. Los va-
lores representativos de cada uno de los factores fluct�an en un rango entre 1 y 100, donde aque-
llos m�s cercanos a 100 implican mejores condiciones para la atracci�n de inversiones. 

De la comparaci�n con
algunos de nuestros pa�ses
vecinos surge que Argentina
presenta indicadores menos
favorables en el �rea de in-
fraestructura, de macroeco-
nom�a y gobernabilidad.
Dentro del �rea de infraes-
tructura, las redes de cami-
nos, de trenes, la actividad
portuaria, el transporte a�-
reo, y la producci�n y trans-
misi�n de energ�a el�ctrica
presentan valores inferiores
a los de Brasil y Chile.  A
pesar del buen comporta-
miento de las variables ma-
croecon�micas de nuestro
pa�s en los �ltimos a�os,
continuamos en una posi-
ci�n rezagada respecto a la
de Brasil y Chile en este
grupo de factores. Los indi-

cadores de gobernabilidad3 ubican a Argentina en una situaci�n muy desfavorable respecto a
otros pa�ses de la regi�n.

Tanto la inversi�n como el producto en Argentina se encuentran en un proceso de recupera-
ci�n. Para atraer las inversiones necesarias para afianzar el crecimiento en el largo plazo es fun-
damental mejorar el entorno en el cual se desarrollan tanto empresas nacionales como extranje-
ras. La existencia de instituciones s�lidas y normas estables reducen los riesgos y costos a los
cuales se enfrentan los inversores. Al mismo tiempo es importante el dise�o de pol�ticas que es-
timulen la producci�n de bienes y servicios sin descuidar los objetivos sociales.
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3.3 Inversión Bruta Interna Fija

3.3.1 Evolución histórica de la IBIF

La evoluci�n de la inversi�n en nuestro pa�s presenta un comportamiento inestable marcado
por distintos per�odos hist�ricos. El alto nivel del producto destinado a la inversi�n caracteriz�
a la econom�a argentina hasta 1930, la cual presentaba una importante integraci�n con el resto
del mundo. En este per�odo solo durante la Primera Guerra Mundial las tasas de inversi�n dis-
minuyeron abruptamente. 

Desde mediados de la d�cada del treinta y hasta fines de la d�cada del setenta, como se ob-
serva en el Gr�fico 3.3, la inversi�n bruta interna fija muestra una fuerte tendencia creciente. A
pesar de ello, enmarcado en un contexto de fuerte inestabilidad pol�tica, la proporci�n del pro-
ducto destinado a inversi�n s�lo super� el 20% en contadas ocasiones. 

Entre 1978 y hasta finales de la d�cada del ochenta se produce una importante ca�da tanto del
producto como de la IBIF. La tasa de crecimiento promedio anual de la inversi�n fue en este pe-
r�odo de -6%, mostrando una clara tendencia decreciente. En este per�odo existieron a�os en que
la inversi�n se ubico por debajo de los niveles de reposici�n y mantenimiento de maquinaria y
equipos existentes, generando una disminuci�n en el stock de capital de la econom�a.

La d�cada del noventa estuvo caracterizada por la aplicaci�n de pol�ticas de apertura de la
econom�a, privatizaci�n de las empresas del Estado, mayor regulaci�n y el dise�o de una estruc-
tura monetaria y cambiaria que prohib�a la financiaci�n monetaria del d�ficit p�blico. En �ste pe-
r�odo la inversi�n comenz� a recuperarse. 

A partir de 1998, con el
comienzo de la recesi�n de
la econom�a argentina, y
hasta la salida de la conver-
tibilidad, la inversi�n fue
una de las variables m�s gol-
peadas. En el a�o 2002 la in-
versi�n fue de $ 26.533 mi-
llones, registrando el menor
valor de los �ltimos quince
a�os. 

Desde el a�o 2003 la in-
versi�n comienza un proce-
so de recuperaci�n que con-
tin�a hasta el presente. Entre
el a�o 2003 y 2005 la inver-
si�n creci� a una tasa pro-
medio anual de 28%. En el
a�o 2005 se realizaron in-
versiones por $ 60.467 mi-
llones (pesos de 1993), valor

cercano al m�ximo hist�rico registrado en 1998. A diferencia de lo ocurrido durante la d�cada
del noventa, luego de la devaluaci�n de nuestra moneda, el ahorro interno es la principal fuente
de financiamiento de la inversi�n.
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En el primer semestre del a�o 2006 se realizaron inversiones por un monto de $64.436 millo-
nes, mostrando una tasa de crecimiento del 20% respecto a igual per�odo del a�o anterior. Si bien
la tasa de crecimiento de la inversi�n contin�a siendo elevada, se observa una leve desacelera-
ci�n de la misma. La inversi�n juega un rol fundamental en el crecimiento de la econom�a por
lo que es relevante el estudio de su composici�n.   

3.3.2 Composición de la IBIF

La composici�n de la inversi�n bruta interna fija en argentina se ha modificado a trav�s de
los a�os. Los dos principales destinos de la IBIF son construcci�n y equipo durable de produc-
ci�n. �ste �ltimo componente se puede dividir en equipo nacional e importado. Entre 1993 y
1998 acompa�ando el proceso de expansi�n de la econom�a, la inversi�n en equipo durable de
producci�n se increment� a una tasa mayor que la inversi�n en construcci�n, lo cual permiti�

que este primer componente
representara en el segundo
trimestre de 1998 el 44% del
total, como puede observar-
se en el Gr�fico 3.4. 

Desde el comienzo de la
recesi�n y hasta la salida de
la convertibilidad todos los
componentes de la inversi�n
disminuyeron fuertemente.
Las inversiones en equipo
durable de origen importado
fueron las m�s afectadas du-
rante este per�odo. Si bien
las inversiones destinadas a
construcci�n disminuyeron
lo hicieron a una tasa menor

que aquellas en equipo durable por lo que fueron adquiriendo mayor relevancia. En el tercer tri-
mestre del a�o 2002 el 70% del total invertido fue destinado a construcci�n.

Desde el a�o 2003, como resultado del incremento en todos sus componentes, la inversi�n se
recupera. Los fondos destinados a construcci�n se incrementaron entre el a�o 2002 y 2005 a una
tasa promedio anual de 27%. Por su parte la inversi�n en equipo durable creci� a una tasa pro-
medio anual de 41% impulsada principalmente por el incremento de la compra de equipos de ori-
gen importado, los cuales han comenzando a recuperar el terreno perdido. 

En el segundo trimestre del a�o 2006, el 37% del total invertido se destin� a la adquisici�n
de  equipo durable de producci�n. Este tipo de inversi�n tuvo una tasa de crecimiento interanual
promedio del 18% en los primeros seis meses del a�o mostrando una desaceleraci�n de la mis-
ma respecto a la del a�o 2005 (26%). Por su parte, la inversi�n en construcci�n presenta una ta-
sa de crecimiento promedio del 23% en los primeros seis meses de a�o 2006, manteniendo un
valor similar a la del a�o 2005 (20%). 
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3.4 Importaciones de bienes de capital

El an�lisis de la evoluci�n de las importaciones de bienes de capital adquiere importancia da-
do que la adquisici�n de bienes de origen extranjero por parte de los diversos sectores producti-
vos suele estar asociado a la incorporaci�n  y actualizaci�n tecnol�gica. 

Desde comienzos de la d�cada del noventa la importaci�n de bienes de capital se incremen-
t� de forma sostenida. En el a�o 1998 alcanzaron un monto de US$ 8.499 millones. Con el co-
mienzo de la recesi�n las importaciones de este tipo de bienes se vieron fuertemente afectadas.
En el a�o 2002, luego de la devaluaci�n del peso y el consecuente encarecimiento de los bienes
de origen extranjero, se realizaron importaciones de bienes de capital por un monto de US$ 1.293
millones representando el 14% del total de importaciones realizadas en el pa�s. 

A partir del a�o 2003,
acompa�ando el proceso de
recuperaci�n de la econom�a
argentina, las importaciones
de bienes de capital aumen-
taron r�pidamente. Las mis-
mas se han incrementado
entre el a�o 2003 y 2005 a
una tasa promedio anual de
68%. Este importante creci-
miento se ve reflejado en la
participaci�n sobre el total
de bienes importados, la
cual en el a�o 2005 fue de
24%.

Las actividades en las
que se observan importantes
incrementos en la adquisi-
ci�n de bienes de origen ex-

tranjero entre el a�o 2004 y 2005, son el sector de la construcci�n (50%), el de comunicaciones
(39%), seguidos por el sector de electricidad, gas y agua (37%), la actividad de transporte (36%)
y la industria de manufacturas (32%). Estos sectores explican el 91% de la variaci�n registrada
en el total de importaciones de bienes de capital (33%). 

3.5 Actividad industrial e inversión

Entre 1995 y 1997 la producci�n industrial creci� durante diez trimestres consecutivos a una
tasa promedio de 7%. Con el comienzo de la recesi�n en 1998 se produjo una importante dismi-
nuci�n en los niveles de utilizaci�n de capacidad instalada (UCI), reflejo de la ca�da en la acti-
vidad industrial. Estas dos variables presentaron una tendencia decreciente hasta el a�o 2002. 

A finales del a�o 2002, luego de la profunda crisis ocurrida en nuestro pa�s, la producci�n in-
dustrial comenz� a recuperarse. El alto nivel de capacidad instalada que se encontraba ociosa
permiti� la recuperaci�n de la producci�n, a�n cuando la inversi�n se encontraba en el menor ni-
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vel de los �ltimos quince a�os. Desde fines del a�o 2003 la producci�n industrial se incrementa
a mayor velocidad que el uso de capacidad instalada lo cual, bajo el supuesto de que la industria
presenta rendimientos constantes a escala, estar�a reflejando un incremento en las inversiones
destinadas a aumentar la capacidad de producci�n en la industria.

Luego de quince trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad industrial, a una tasa
promedio anual de 11%, el nivel de UCI se ha estabilizado desde el a�o 2004 en torno al 71%.
En el a�o 2006, el crecimiento del nivel de actividad industrial acumulado entre enero-agosto
respecto a igual per�odo del a�o anterior fue de 7,6%. En tanto el nivel de utilizaci�n de capaci-
dad instalada promedio en la industria en los primeros ocho meses del a�o 2006 fue de 70,6%. 

Como puede observarse
en el Gr�fico 3.6, la situa-
ci�n no es homog�nea en to-
dos los sectores industriales.
El alto nivel de UCI que pre-
sentan algunas actividades
podr�a limitar el incremento
de la producci�n de no reali-
zarse mayores inversiones
en el sector. En particular
los sectores de industrias
met�licas b�sicas y de refi-
naci�n de petr�leo muestran
importantes tasas de creci-
miento de su producci�n y
se encuentran con una tasa
de UCI superior al 90%.

La industria de veh�culos
automotores y la producci�n
de minerales no met�licos

estrechamente relacionada con la actividad de la construcci�n, han sido las m�s din�micas de la
industria en los primeros ocho meses del a�o 2006. Ambos sectores presentan niveles de UCI in-
feriores al promedio de la industria en conjunto y han anunciado numerosos proyectos de inver-
si�n lo cual permitir�a inferir que se encuentran con margen para continuar con el incremento de
su nivel de actividad.

3.6 Inversión pública

La inversi�n p�blica tuvo un comportamiento err�tico durante la d�cada del noventa. Como
se observa en el Gr�fico 3.7, la inversi�n p�blica sufri� una importante ca�da a partir del a�o
1999 que luego se profundiz� en los tres a�os siguientes. En el a�o 2003 comenz� un importan-
te proceso de recuperaci�n que contin�a hasta la actualidad. Entre 2002 y 2005 la inversi�n p�-
blica creci� a una tasa promedio anual del 58%, mientras que la inversi�n privada lo hizo a una
tasa promedio del 29%. Como consecuencia se produjo un incremento en la participaci�n de la
inversi�n p�blica sobre el total invertido en la econom�a, pasando de representar el 6,5% en el
a�o 2002 a representar el 11,3% en el a�o 2004. La inversi�n p�blica es llevada a cabo princi-
palmente por las jurisdicciones provinciales. S�lo el 24% de la inversi�n p�blica total en el a�o
2005 fue realizada por el Estado Nacional.
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Al analizar el comportamiento de los principales componentes de la inversi�n p�blica se ob-
serva que el principal destino es construcci�n. Si bien se ha incrementado tanto la inversi�n p�-
blica en equipo durable de producci�n como en construcci�n, �ste �ltimo componente ha creci-
do a una tasa mayor. Durante la d�cada de noventa la inversi�n p�blica en construcci�n fue en
promedio el 84% del total, mientras durante los tres �ltimos a�os represent� el 90% del total in-
vertido.

En el a�o 2006 se ha pre-
supuestado un monto de in-
versi�n p�blica 41% supe-
rior a la del a�o 2005. En el
Plan Nacional de Inversio-
nes P�blicas 2006-2008  se
establece una inversi�n pre-
supuestaria financiada con
recursos nacionales de
$10.730 millones. La misma
comprende tanto a la inver-
si�n real directa como las
transferencias de capital. La
inversi�n p�blica en servi-
cios econ�micos absorbe el
50% del total presupuestado,
siendo el principal destino el

sector de transporte (31%) y los sectores de energ�a, combustibles y miner�a (17%). En tanto el
46% de las inversiones ser�an realizadas en servicios sociales. Dentro de �stos se destacan las in-
versiones presupuestadas para vivienda y urbanismo, las cuales representan el 24% del total. 

Al comparar con el a�o 2005, se destacan como cambios m�s significativos el incremento de
la participaci�n del sector energ�a, combustibles y miner�a, el cual pas� de representar el 10%
del total al 17%, y la disminuci�n de la participaci�n del sector Promoci�n y Asistencia Social,
la cual  pas� de atraer el 9% del total al 7%.

Cuadro 3.1: Inversión pública presupuestaria por finalidad y función – 2006

Finalidad Funci�n A�o 2006

Millones de pesos Participaci�n

Servicios Econ�micos Transporte 3.381 32%

Energ�a, combustibles y miner�a 1.834 17%

Otros servios econ�micos 138 1%

Total Servicios Econ�micos 5.353 50%

Servicios Sociales Vivienda y urbanismo 2.610 24%

Promoci�n y asistencia social 741 7%

Educaci�n y cultura 698 7%

Otros Servicios sociales 853 8%

Total Servicios Sociales 4.902 46%

Total Servicios de Defensa y Seguridad 252 2%

Administraci�n Gubernamental 223 2%

TOTAL 10.730 100%

Fuente: IIE en base a MECON.
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En cuanto a la distribuci�n regional de la inversi�n p�blica presupuestaria para el a�o 2006,
el 46% del total estar�a destinado a las provincias de Bs. As, C�rdoba, Entre R�os, La Pampa y
Santa Fe, el 13%  se realizar�a en la regi�n Noroeste Ð Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San-
tiago del Estero y Tucum�n Ð, el 23% ser�a realizado en las regiones Noreste, Cuyo y Patag�ni-
ca, en tanto el 19% restante corresponden a proyectos que no tienen una relaci�n territorial na-
cional o proyectos que abarcan mas de cinco provincias.

La inversi�n en infraestructura, componente fundamental de la inversi�n p�blica, es una mo-
dalidad que influye en la competitividad global de la econom�a. Como se analiz� en el apartado
3.2 las condiciones de infraestructura en Argentina presentan un importante d�ficit comparado
con otros pa�ses de la Am�rica Latina, tanto en redes de caminos, de ferrocarriles, actividad por-
tuaria y capacidad de transporte a�reo, como en generaci�n y transmisi�n de energ�a el�ctrica.
Para lograr un nivel de crecimiento sostenido en el largo plazo es fundamental contar con in-
fraestructura adecuada. 

3.7 Inversión extranjera directa

Como consecuencia de los numerosos beneficios potenciales de la inversi�n extranjera direc-
ta (IED) tanto los pa�ses desarrollados como en desarrollo se disputan duramente la atracci�n de
los flujos mundiales. Los efectos generados por la IED en el pa�s receptor no se limitan al apor-
te de divisas y la creaci�n de empleo. Las inversiones de origen extranjero pueden generar el de-
sarrollo de industrias o actividades totalmente nuevas, aumento de productividad y competitivi-
dad en el uso de los recursos e incremento de las exportaciones. Las empresas multinacionales
pueden transmitir a las firmas locales nuevas pr�cticas de administraci�n y gesti�n, nuevas tec-
nolog�as y conocimientos. Mediante la relaci�n con firmas del pa�s receptor las empresas extran-
jeras pueden impulsar el desarrollo de las empresas locales.

Alguna de las cr�ticas que se suele realizar a las inversiones extranjeras es que pueden com-
petir con las empresas locales por los recursos humanos y por las materias primas. Adicional-
mente si las vinculaciones entre las filiales extranjeras y las empresas locales son limitadas, �s-
tas no podr�n beneficiarse de las nuevas tecnolog�as utilizadas. En algunos casos podr�a gene-
rarse un desplazamiento de las empresas locales.

El nivel de impacto de la inversi�n extranjera en el pa�s receptor depende de diversos facto-
res como las caracter�sticas de las firmas extranjeras y el objetivo perseguido por las mismas, la
capacidad de absorci�n de nuevas tecnolog�as, formas de producci�n y administraci�n por parte
de las empresas locales, las pol�ticas de promoci�n aplicadas por el gobierno para atraer inver-
siones y del clima de negocios del pa�s receptor. Es importante tener presente que no solo es
esencial atraer mayores inversiones, tambi�n se deben crear las condiciones e incentivos necesa-
rios para poder beneficiarse de la misma.

3.7.1 Inversión extranjera directa en el mundo

Los flujos de inversi�n extranjera directa a nivel mundial se encuentran en valores muy su-
periores a los registrados veinticinco a�os atr�s. Durante la d�cada del ochenta los flujos de IED
fueron en promedio de US$ 104 miles de millones. Como se muestra en el Gr�fico 3.8, desde
mediados de la d�cada del noventa y hasta el a�o 2000 existi� un fuerte crecimiento de la inver-
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si�n extranjera. Entre 1993 y el a�o 2000 los flujos de IED crecieron a una tasa promedio anual
de 30%.  La IED alcanz� en el a�o 2000 US$ 1.396 miles de millones, el m�ximo valor del pe-
r�odo bajo an�lisis, representando el 4,4% del PIB mundial.

En respuesta a diversos factores como la ca�da el PIB mundial, el terrorismo internacional, la
recesi�n de EE.UU. entre otros, los flujos mundiales de IED comenzaron a disminuir a partir del
a�o 2001. En el 2004, como consecuencia de la recuperaci�n de la econom�a de EE.UU. y las
elevadas tasas de crecimiento de algunas econom�as emergentes, como las de China e India, las
corrientes mundiales de inversi�n extranjera directa ascendieron a US$ 710 miles de millones. 

En el a�o 2005 las  corrientes de IED mundial aumentaron por segundo a�o consecutivo mos-
trando un crecimiento de 29% con respecto al 2004. A diferencia del a�o anterior se  registraron
incrementos en los ingresos de inversi�n extranjera directa tanto en los pa�ses desarrollados co-
mo en desarrollo. Las fusiones y adquisiciones son la principal modalidad de realizaci�n de in-
versi�n extranjera. En los �ltimos quince a�os las mismas han representado en promedio m�s de
dos tercios del total de los flujos mundiales. 

Los ingresos en concepto
de IED, en los pa�ses desa-
rrollados, aumentaron 37%
contrastando con la signifi-
cativa reducci�n de los flu-
jos de inversiones extranje-
ras observada entre el a�o
2000 y 2003. La Uni�n Eu-
ropea fue el principal grupo
receptor de IED a nivel
mundial. El Reino Unido se
convirti� en el principal re-
ceptor durante el a�o 2005.
Este resultado de debe en
gran parte a la creaci�n de la
nueva compa��a Royal
Dutch Shell Plc. resultante
de la fusi�n entre Shell
Transport and Trading Com-
pany Plc y Royal Dutch Pe-
troleum Company. 

En los pa�ses de Europa Sudoriental y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) los
ingresos de IED fueron similares a los del a�o 2004, en tanto en los pa�ses en desarrollo el in-
cremento de los flujos de IED recibidos fue de 22%. Entre las regiones en desarrollo se destaca
el aumento observado en los pa�ses de çfrica (78%), el cual estuvo impulsado por inversiones
asociadas al sector productor de petr�leo y a otras industrias relacionadas a recursos naturales.
Por su parte China con un ingreso de IED 19% superior al del a�o 2004 (US$ 72,4 miles de mi-
llones) se encuentra en tercer lugar entre los pa�ses receptores de IED en el mundo.

Si bien los flujos hacia Am�rica Latina continuaron con su tendencia ascendente de los �lti-
mos dos a�os, la regi�n disminuy� levemente su participaci�n sobre los flujos mundiales. M�ji-
co fue el principal receptor de IED dentro de la regi�n con US$ 18 miles de millones seguido
por Brasil con US$ 15 miles de millones. 
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3.7.2 Inversión extranjera directa en Argentina

3.7.2.1 Evolución de los flujos de IED

Enmarcado en un contexto internacional favorable en que los flujos mundiales de inversiones
en el exterior aumentaban r�pidamente, en especial aquellas orientadas a los pa�ses en desarrollo,
las inversiones recibidas en Argentina realizaron un importante aporte a la formaci�n de capital.
Entre el 1993 y 1998 los flujos de IED fueron en promedio de US$ 5.906 millones anuales. En
este per�odo el proceso de apertura de la econom�a y de privatizaci�n de empresas del Estado ju-
g� un rol muy importante en el crecimiento de la entrada de inversiones de origen extranjero.

Luego del m�ximo valor de la serie, alcanzado en el a�o 1999 como resultado de la venta de
YPF, los flujos de inversiones extranjeras disminuyeron fuertemente. Argentina absorbi� en pro-
medio entre 1992 y 1998 el 15% de los flujos recibidos en Am�rica Latina en tanto que entre
2001 y 2003 recibi� el 5% de estos flujos. En el a�o 2003 ingresaron al pa�s US$ 1.652 millo-
nes en concepto de IED, el menor monto del per�odo bajo an�lisis.

En un contexto nacional
de fuerte crecimiento del
producto y estabilidad ma-
croecon�mica las inversio-
nes en Argentina de origen
extranjero comenzaron a re-
cuperarse a partir del a�o
2004. Los flujos de IED que
ingresaron al pa�s en el a�o
2005 ascendieron a US$
4.662 millones, valor 9,1%
superior al registrado en el
a�o 2004. Si bien contin�a
el proceso de recuperaci�n,
los ingresos de IED a�n son
inferiores al promedio anual
registrado entre los a�os
1992 y 1998. 

En los �ltimos dos a�os los flujos de ingreso de IED han incrementado su participaci�n en el
producto de la econom�a. En el a�o 2005 esta proporci�n fue de 2,5%. Al realizar una compara-
ci�n internacional surge que la relaci�n entre IED/PIB en Argentina es menor a la registrada en
el promedio de los pa�ses en desarrollo como tambi�n en comparaci�n con otros pa�ses de Am�-
rica Latina. Brasil ha recibido en promedio en concepto de IED el 3% del su producto durante
los �ltimos tres a�os, en tanto que en Chile la relaci�n IED/PIB en igual per�odo fue de 6%. 

3.7.2.2 Distribución de los flujos de IED por país de origen 

Durante la d�cada del noventa los ingresos de IED a nuestro pa�s proven�an fundamentalmen-
te de Europa  (42%) y Am�rica del Norte (30%).  Los pa�ses europeos que mayor participaci�n
tuvieron durante �ste per�odo fueron Pa�ses Bajos, Espa�a, Francia y Reino Unido. Entre 1992 y
1998 el 12% de los fondos promedio recibidos por Argentina ten�an su origen en pa�ses de Am�-
rica del Sur. Dentro de esta regi�n, Chile tuvo una participaci�n del 58% sobre los mismos.
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Luego de la profunda crisis vivida en nuestro pa�s se ha producido un cambio en el origen de
los fondos que ingresan a Argentina, presentando una mayor diversificaci�n. Se han incremen-
tado las inversiones realizadas por pa�ses de Am�rica del Sur y de otras regiones del mundo. En
tanto  las inversiones provenientes de los pa�ses europeos como as� tambi�n de Am�rica del Nor-
te se han reducido considerablemente en los �ltimos a�os. 

En el �ltimo a�o se observa un importante aumento de la participaci�n de los flujos prove-
nientes de los Pa�ses Bajos. Esto debe ser tomado con precauci�n dado que muchas empresas uti-
lizan sus filiales en estos pa�ses aprovechando ventajas tributarias, para reorientar sus recursos
financieros a otros destinos alrededor del mundo.

3.7.2.3 Distribución de la IED por sectores

Como se ha dicho anteriormente el impacto de la inversi�n extranjera en el pa�s receptor tie-
ne una fuerte relaci�n con las caracter�sticas de las inversiones. Una clasificaci�n de las diferen-
tes estrategias seguidas por los inversores muy utilizada en la bibliograf�a permite distinguir cua-
tro motivos fundamentales por los cuales se realizan inversiones en un pa�s extranjero. Las em-
presas transnacionales pueden seguir una estrategia de b�squeda de recursos naturales, de mer-
cados locales, de eficiencia para la exportaci�n, o de activos tecnol�gicos (ver Recuadro 3.1). 

Recuadro 3.1: Beneficios y dificultades potenciales de las distintas estrategias de inversión extranjera

Cada uno de los motivos que impulsan a los inversores a realizar erogaciones en un pa�s extran-
jero tiene asociados diferentes beneficios potenciales como tambi�n distintas dificultades para el pa�s
receptor.

Algunos de los beneficios vinculados a las inversiones orientadas a la b�squeda de recursos natu-
rales son el incremento de las exportaciones de este tipo de productos, mejoramiento de la competi-
tividad internacional de los recursos naturales y aumento del empleo en �reas no urbanas. Se cuestiona
a este tipo de inversiones porque suelen presentar un bajo nivel de procesamiento local de los recur-
sos y bajo nivel de integraci�n con la econom�a local. Se critica que los recursos no renovables apor-
tan escasos ingresos fiscales y que son actividades con grandes posibilidades de generar contami-
naci�n ambiental.

Las inversiones motivadas en la b�squeda de mercados locales, tanto nacionales como regionales,
pueden generar el desarrollo de actividades completamente nuevas, incremento en la calidad, cober-
tura y precio de los servicios y la profundizaci�n y creaci�n de encadenamientos productivos. Algunas
de las desventajas asociadas a esta estrategia son la disputa por los recursos humanos con las empre-
sas locales, incremento de los costos locales de producci�n y de provisi�n de servicios y el posible
desplazamiento de las empresas locales. 
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Las estrategias centradas en la b�squeda de eficiencia para el acceso a mercados externos pueden
generar aumentos en las exportaciones de manufacturas, transferencia y asimilaci�n de tecnolog�a,
capacitaci�n de los recursos humanos, desarrollo empresarial local. Algunos de los riesgos vinculados
a este tipo de inversiones son la posibilidad de desplazamiento de empresas locales, alta dependencia
de componentes importados y aumento de incentivos en materia de impuestos, costos laborales e
infraestructura para estas empresas con el importante costo fiscal que esto puede generar. 

Los beneficios positivos asociados a las inversiones relacionadas con la b�squeda de activos tec-
nol�gicos son, mejora de la base y la infraestructura cient�fica y tecnol�gica, la transferencia de tec-
nolog�a, desarrollo log�stico especializado. Algunas de las posibles dificultades son el estancamiento
en un bajo nivel del desarrollo cient�fico y tecnol�gico y la posibilidad de entrar en conflicto con los
objetivos nacionales en estos campos.

Fuente: IIE en base a CEPAL, 2005. 

El destino de las inversiones extranjeras recibidas en Argentina se ha modificado a lo largo
del tiempo. En la d�cada del noventa las privatizaciones jugaron un rol muy importante. Entre
1992 y 1995, el 22% de los US$ 4.117 millones recibidos en promedio en concepto de IED te-
n�a como objetivo la adquisici�n de empresas del Estado. Durante los a�os siguientes la partici-
paci�n de las privatizaciones sobre el total de IED recibida se fue reduciendo y paralelamente se
incrementaron los flujos destinados al sector industrial. Entre 1995 y 1998 los flujos hacia la in-
dustria manufacturera representaron en promedio el 32% del total de IED. Solo tres grandes sec-
tores Ð alimentos, bebidas y tabaco; qu�mica, caucho y pl�stico; y la industria automotriz y de
transporte Ð concentraron el 70% del total de inversiones recibidas en la industria.

Como se puede observar
en el Gr�fico 3.11, en los
dos �ltimos a�os las inver-
siones extranjeras en el sec-
tor de servicios han dismi-
nuido su participaci�n sobre
el total comparado con la
d�cada del noventa. Por su
parte las industrias de manu-
facturas fueron el principal
destino de los fondos que in-
gresaron desde el extranjero,
concentrado en promedio el
40% del total. Dentro de �s-
te los sectores que m�s in-
crementaron su participa-
ci�n fueron el de alimentos,
bebidas y tabaco, la indus-

tria automotriz y de equipamiento de transporte y la industria de metales comunes y elaboraci�n
de metales. Las inversiones en el �rea de recursos naturales tambi�n han sido relevantes en este
per�odo absorbiendo el 34% del total.

Se observa una tendencia mundial por parte de los gobiernos a aplicar pol�ticas activas e inte-
gradas para atraer inversiones. Las pol�ticas activas consisten en dar prioridad a ciertas activida-
des espec�ficas creando las condiciones necesarias para atraerlas, en tanto las pol�ticas integradas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Promedio 92-98  Promedio 03-04

Recursos Naturales      Manufacturas      Servicios      Otros 
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buscan armonizar las pol�ticas de IED con la estrategia nacional de desarrollo. Por otra parte las
pol�ticas pasivas se basan en la utilizaci�n de incentivos no discriminatorios y el uso de los recur-
sos naturales y las condiciones macroecon�micas del pa�s para promocionar las inversiones. 

En un relevamiento realizado por UNCTAD entre febrero y marzo del a�o 2006 surgi� que el
41% de las agencias encuestadas realizan pol�ticas de promoci�n para atraer inversiones desde
pa�ses en transici�n o en desarrollo orientadas a sectores espec�ficos. El 50% de las mismas rea-
liza pol�ticas de promoci�n del sector turismo, seguido por textiles y cueros (46%), agricultura fo-
restaci�n y pesca (43%) y tecnolog�a de informaci�n y comunicaci�n (TIC) (36%). Las agencias
de los pa�ses desarrollados orientan sus pol�ticas principalmente hacia la industria de TIC.  

Es importante aclarar que la aplicaci�n de pol�ticas m�s activas no garantiza la atracci�n de
IED de mayor calidad, incluso las pol�ticas de promoci�n activas mal formuladas pueden ser m�s
costosas que la aplicaci�n de pol�ticas pasivas. Es fundamental definir el tipo de empresas trans-
nacionales que se quiere atraer dentro de una estrategia amplia de desarrollo que tenga continui-
dad en el tiempo. 

3.8 Inversiones provinciales4

3.8.1 Inversiones en la Región Centro

La evoluci�n de las inversiones en la Regi�n Centro presenta un comportamiento similar al
del total nacional. Entre 1992 y 1998 la  inversi�n realizada en la regi�n se increment� a una ta-
sa promedio anual de 82%. Como se puede observar en el Gr�fico 3.12, entre el a�o 1998 y el
a�o 2002 los flujos de inversi�n registraron una importante disminuci�n. Luego de registrarse el
menor valor de la serie con un monto de US$ 191 millones en el a�o 2002, comenz� a revertir-
se esta tendencia negativa de los mismos. 

En el a�o 2005 el total de inversiones ascendi� a US$ 1.635 millones, valor 51% superior al
registrado durante el a�o 2004. El 75% fue orientado a proyectos de formaci�n de capital Ð crea-

ci�n de nuevas unidades
productivas y ampliaci�n y
mejora de unidades ya exis-
tentes Ð mientras el 25% res-
tante se destin� a fusiones y
adquisiciones. Los proyec-
tos anunciados hasta el 31
de agosto a materializarse en
el a�o 2006 ascender�an a
US$ 1.344 millones. 

Desde el comienzo de la
recuperaci�n de la econom�a
en el a�o 2002, la participa-
ci�n de la Regi�n Centro en
el total de inversiones reali-
zadas en el pa�s se ha incre-
mentado notablemente. En-
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4 Los datos de inversiones utilizados en este apartado surgen del relevamiento realizado por el CEP de anuncios de inversiones
de firmas nacionales y extranjeras. Se incluyen tanto proyectos en ampliación de capital como en fusiones y adquisiciones. No
coincide con el concepto de IBIF ni el de IED. 
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Gráfico 3.12: Evolución de la inversión en la Región Centro 

Nota:* Incluye tanto los proyectos de a�os anteriores a materializarse en el 2006, como
los anuncios realizados hasta el 31 de agosto de este a�o. Datos provisorios.
Fuente: IIE en base a CEP, base de inversiones.



tre el a�o 2002 y 2005 la Regi�n Centro pas� de absorber el 6% del total invertido en el pa�s a
concentrar el 12% del total.

El destino de las inversiones se ha modificado a lo largo del tiempo. Entre 1992 y 1997 la in-
dustria de manufacturas concentraba m�s del 95% del total de inversiones realizadas en la re-
gi�n. A partir de 1998 y hasta el a�o 2001 los fondos destinados a inversiones en infraestructu-
ra adquirieron mayor importancia. El 58% de los proyectos a materializarse en el a�o 2006 en la
Regi�n Centro estar�an concentrados en el sector de manufacturas, el 25% ser�a destinado a in-
versiones en infraestructura, el 15% dirigido al sector comercio y servicios, mientras que, el 2%
restante se destinar�a a actividades extractivas, financieras y otros. 

Al comparar con el a�o
anterior se observa un au-
mento de la participaci�n de
las inversiones en infraes-
tructura y en comercio y ser-
vicios. El sector comunica-
ciones continu� el proceso
de inversiones comenzado
dos a�os atr�s en ampliaci�n
de sus redes, principalmente
en telefon�a m�vil. Los pro-
yectos en la actividad de la
construcci�n, que incluye
viviendas, rutas y caminos y
terminales de transporte,

contin�an siendo relevantes. En la industria de manufacturas, el sector productor de alimentos y
bebidas, impulsado por el incremento de la demanda tanto interna como externa, ha llevado ade-
lante proyectos en formaci�n de capital principalmente en los sectores productores de aceites,
grasas, carnes y hortalizas. Son de gran relevancia los proyectos de inversi�n anunciados en la
Regi�n para la producci�n de biodi�sel. Finalmente el sector automotriz contin�a su pol�tica de
expansi�n llevando adelante proyectos en ampliaci�n de capacidad.

Dado que el comportamiento de las inversiones en cada una de las provincias que conforman
la Regi�n Centro tuvo caracter�sticas diferentes, tanto en relaci�n a su evoluci�n como a los sec-
tores a los cuales se orientaron los proyectos productivos, resulta interesante realizar un an�lisis
mas detallado para cada una de ellas.

3.8.2 Inversiones en la Provincia de Córdoba

Durante la d�cada del noventa un importante volumen de inversiones fueron realizadas en la
provincia de C�rdoba. Las inversiones recibidas se incrementaron a una tasa promedio anual de
96% entre 1992 y 1998 alcanzando en ese a�o un monto de US$ 1.857 millones, el m�ximo va-
lor del per�odo analizado. Hasta 1997 el principal destino de las inversiones fue la industria de
manufacturas realiz�ndose inversiones fundamentalmente en el sector automotriz, alimentos y
bebidas y materiales de construcci�n. 

En el a�o 1999, como resultado de la delicada situaci�n del sector automotriz, las inversio-
nes disminuyeron 72% respecto al a�o anterior. Durante los dos a�os siguientes las inversiones
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Cuadro 3.2: Inversiones en la Región Centro por sector económico 

Gran Sector 2005 2006*

Millones Participaci�n Millones Participaci�n
de US$ % de US$ %

Infraestructura 361,5 22% 337,7 25%

Ind. Manufacturera 1.054,4 64% 783,8 58%

Comercio y servicios 125,4 8% 204,0 15%

Actividades Primarias 32,6 2% 0,5 0%

Actividades Extractivas 0,1 0% 0,0 0%

Otros 60,9 4% 18,2 2%

Total General 1.634,8 100% 1.344,2 100%

Nota: * Incluye tanto los proyectos de a�os anteriores a materializarse en el 2006, como
los anuncios realizados hasta el 31 de agosto de ese a�o. Datos provisorios.
Fuente: IIE en base a CEP, base de inversiones.



impulsadas por proyectos en infraestructura y comercio y servicios se recuperaron. Como con-
secuencia de la profunda crisis generada por la salida de la convertibilidad, en el a�o 2002 se lle-
varon a cabo inversiones por un monto de US$ 47,68 millones, el m�nimo valor registrado para
el per�odo analizado. Los fondos destinados a inversiones en infraestructura fueron adquiriendo
mayor relevancia hasta llegar a representar en el a�o 2002 el 83% del total invertido en la pro-
vincia. 

Acompa�ando la recupe-
raci�n de las variables ma-
croecon�micas en nuestro
pa�s las inversiones en la
provincia muestran una ten-
dencia creciente desde el
a�o 2003. A pesar de ello, si
bien la participaci�n de la
provincia de C�rdoba en las
inversiones realizadas en el
pa�s se ha mantenido esta-
ble, su participaci�n dentro
de la Regi�n Centro ha dis-
minuido. La provincia con-
centr� en promedio entre
1992 y el a�o 2000 el 55%
de las inversiones realizadas
en la regi�n mientras que
entre 2002 y 2005 concentr�
en promedio el 32% de las
mismas.

Los proyectos de inversi�n a materializarse en el a�o 2006 (anunciados hasta el 31 de agos-
to) alcanzar�an un monto de US$ 375,5 millones. El 53% del total ser�a destinado a la industria
de manufacturas, el 25% estar�a orientado a la realizaci�n de inversiones en el sector de infraes-
tructura y el 2% al sector comercio y servicios. Al comprar con la composici�n observada en el
2005, los sectores mas han incrementado su participaci�n han sido la industria de alimentos y
bebidas y el sector automotriz y autopartista.

3.8.3 Inversiones en la Provincia de Entre Ríos

Los flujos de inversiones en la provincia de Entre R�os han tenido un comportamiento m�s
vol�til durante la d�cada del noventa comparado con las otras dos provincias de la regi�n. Entre
1995 y 1998 las inversiones recibidas por la provincia se incrementaron a una tasa promedio
anual de 75%.  En esta primera etapa las inversiones se destinaron principalmente a las indus-
trias de manufacturas y a las actividades primarias. Los sectores m�s din�micos fueron el de ma-
deras y subproductos, celulosa y papel y el de alimentos y bebidas. Dentro de las actividades pri-
marias el sector forestal fue el de mayor relevancia.

Luego de una disminuci�n de las inversiones de 13% entre 1998 y 1999, las mismas se recu-
peraron alcanzando en el a�o 2000 un monto de  US$ 314 millones, el m�ximo valor de la serie.
Las inversiones en infraestructura durante el per�odo 1999-2001 representaron en promedio el
77% sobre el total invertido en la provincia de Entre R�os. 
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Gráfico 3.13: Evolución de la inversión en la Provincia de Córdoba 

Nota:* Incluye tanto los proyectos de a�os anteriores a materializarse en el 2006, como
los anuncios realizados hasta el 31 de agosto de este a�o. Datos provisorios.
Fuente: IIE en base a CEP, base de inversiones.



Luego de la devaluaci�n
de la moneda, los flujos de
inversi�n disminuyeron
fuertemente en todos los
sectores. En el a�o 2002 so-
lo la industria de manufactu-
ras logr� atraer inversiones
por un monto de US$ 17,9
millones. En el a�o 2003 el
90% de las inversiones fue-
ron realizadas en actividades
primarias. 

Durante el a�o 2005 se
realizaron en la provincia de
Entre R�os inversiones por
US$ 305,6 millones de los
cuales el 91% correspondi�
a fusiones y adquisiciones.
Dos operaciones, una en el
sector de alimentos y bebi-

das y otra en el sector de bancos y servicios financieros, concentraron m�s del 90% de las mis-
mas. Por su parte las inversiones en formaci�n de capital fueron de US$ 28,7 millones mostran-
do un incremento de 8% respecto al 2004.

Los proyectos relevados hasta el 31 de agosto a materializarse en la provincia de Entre R�os
en el a�o 2006 ascender�an a un monto de US$ 26,5 millones. El 59% de las inversiones totales
ser�a destinado al sector de infraestructura destac�ndose las inversiones en construcci�n y en
energ�a el�ctrica. La industria de manufacturas absorber�a el 27%, siendo el sector mas din�mi-
co el de alimentos y bebidas.

3.8.4 Inversiones en la Provincia de Santa Fe 

En los primeros a�os del per�odo bajo an�lisis la provincia de Santa Fe recibi� importantes
inversiones. Los flujos de inversi�n se incrementaron entre 1993 y 1998 a una tasa promedio
anual de 124%. En este per�odo las inversiones fueron realizadas principalmente en la industria
de manufacturas siendo los principales destinos los sectores de alimentos y bebidas, el sector au-
tomotriz y las industrias b�sicas de hierro y acero. A partir del a�o 1997 las inversiones en el sec-
tor de infraestructura y comercio y servicios adquirieron mayor relevancia.

A partir de 1999 las inversiones disminuyeron hasta  alcanzar en el a�o 2001 el menor valor
del per�odo analizado (US$ 98,1 millones). En esta etapa el 46% de las inversiones fueron rea-
lizadas en la industria de manufacturas, el 30% fue destinado al sector comercio y servicios
mientras el 24% restante estuvo concentrado en proyectos de infraestructura. 
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Gráfico 3.14: Evolución de la inversión en la Provincia de Entre Ríos 

Nota:* Incluye tanto los proyectos de a�os anteriores a materializarse en el 2006, como
los anuncios realizados hasta el 31 de agosto de este a�o. Datos provisorios.
Fuente: IIE en base a CEP, base de inversiones.



En el a�o 2002 las inversiones comenzaron a recuperarse continuando con esta tendencia has-
ta la actualidad. La provincia de Santa Fe increment� significativamente su participaci�n en el
total de inversiones realizadas en el pa�s. En el a�o 2003 concentraba  el 2,8% de las inversio-
nes totales mientras en el a�o 2005 absorbi� el 7%.  La participaci�n de Santa Fe dentro de la
Regi�n Centro tambi�n se incremento de forma importante. Entre 1992 y 2000 absorbi� en pro-
medio el 37% de las inversiones realizadas en la regi�n, en tanto entre 2002 y 2005 concentr�
en promedio el 60,3% del total. 

Los proyectos de inver-
si�n anunciados hasta el 31
de agosto, a materializarse
en el a�o 2006 en la provin-
cia de Santa Fe alcanzar�an
US$ 942,3 millones. S�lo
dos sectores concentrar�an
m�s del 85% de estos fon-
dos. La industria de manu-
facturas  absorber�a el 61%
del total, dentro del cual el
sector de mayor relevancia
es el de alimentos y bebidas.
Por su parte el 24% de las
inversiones ser�a destinado a
realizar inversiones en in-
fraestructura.
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Gráfico 3.15: Evolución de la inversión en la Provincia de Santa Fe

Nota:* Incluye tanto los proyectos de a�os anteriores a materializarse en el 2006, como
los anuncios realizados hasta el 31 de agosto de ese a�o. Datos provisorios.
Fuente: IIE en base a CEP, base de inversiones.



Anexo 3.1: Anuncios de inversiones en la
Provincia de Córdoba

En el presente listado se incluyen algunos de los de proyectos de inversiones anunciados, en
marcha o realizados durante el �ltimo a�o en la Provincia de C�rdoba. El listado no es comple-
to, solo se consideran algunos de los proyectos de mayor relevancia.

Empresa Proyecto Inversi�n $ Per�odo Sector

Cargill Planta de acopio en R�o Primero. 12.000.000 2006 Acopio de Granos

Cargill Construcci�n de dos plantas de acopio 8.000.000 2005/06 Acopio de Granos
en Inrriville y Bell Ville.

Grupo Mosaic Ampliaci�n del centros de acopio de granos, 45.000.000 2006/07 Agroindustria
distribuci�n de insumos, almacenamiento y 
log�stica para el manejo de fertilizantes.

A&E Siglo XXI Construcci�n de una planta de biocombustible 36.000.000 2006/07 Agroindustria
en General Ordo�ez.

Sacheta y Evaristo Construcci�n de una nueva planta en 13.000.000 2006 Agroindustria
R�o Cuarto para el procesamiento de cuero.

Grupo Lorenzatti Ampliaci�n de capacidad productiva en la 10.500.000 2006 Agroindustria
planta de man� ubicada en Ticino.

Gastaldi Hnos. Inversi�n estimada en la producci�n de man�. 8.000.000 2006/07 Agroindustria
En 2005 inaugur� una planta de blancheado 
de man� en General Deheza.

Cotagro Inaugur� en General Cabrera la planta Ecot, 7.000.000 2006 Agroindustria
elaboradora de carb�n activado en base a 
c�scara de man�.

Tecnocampo Construcci�n de un centro de distribuci�n 6.000.000 2005/06 Agroinsumos
de insumos agropecuarios en Monte Cristo.

Avex Proyecto integral para la cr�a y procesamiento 132.000.000 2006/07 Av�cola
de pollos.

Saputo Ampliaci�n de la planta l�ctea en T�o Pujio. 10.000.000 2006 L�cteos

SanCor Ampliaci�n y mejora en 6 plantas que la 9.000.000 2004/06 L�cteos
cooperativa lechera posee en la provincia.

Manfrey Reestructuraci�n e incorporaci�n de 6.000.000 2006 L�cteos
tecnolog�a en la planta de leche en polvo 
de Freyre.

Estancias del Sur Apertura de una nueva planta frigor�fica, 15.000.000 2007 Frigor�fico
Sojitz Company en sociedad con la japonesa Sojitz Company.

Aceitera General El monto corresponde a inversiones anunciadas 120.000.000 2006 Alimentos
Deheza para 2006 , de las cuales la mayor parte 

corresponde a C�rdoba.

Grupo Arcor Plan gral. de inversiones previsto para C�rdoba 120.000.000 2006/07 Alimentos

Felfort Construcci�n de una planta elaboradora de 12.000.000 2006 Alimentos
dulce de leche en La Carlota.

Fiat Auto Inversi�n para incrementar la fabricaci�n de 150.000.000 2005/07 Automotriz
componentes mec�nicos en la planta de 
Ferreyra.

Renault Argentina Inversi�n en inform�tica y herramientas de la 30.000.000 2006 Automotriz
planta local.

Volkswagen Aumento en la capacidad de producci�n de cajas 300.000.000 2006/07 Autopartes
de cambio MQ200.
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Empresa Proyecto Inversi�n $ Per�odo Sector

Dayco Argentina Nuevas l�neas de producci�n y ampliaci�n de la 36.000.000 2005/08 Autopartes
capacidad productiva.

Matricer�a Austral Desarrollo de un plan trienal para la 16.000.000 2005/07 Autopartes
incorporaci�n de m�quinas herramientas de 
�ltima generaci�n que permitir� incrementar la 
capacidad de producci�n de matrices.

Gestamp Incorporaci�n de maquinaria de �ltima 9.000.000 2006 Autopartes
generaci�n para elevar la capacidad de 
producci�n de selectores de cajas de cambio 
que provee a Volkswagen.

Efrom Technology Construcci�n de una f�brica de amortiguadores 4.500.000 2006 Autopartes
para veh�culos de competici�n y camionetas 
4x4 en Almafuerte.

ZF Sachs Argentina Ampliaci�n y modernizaci�n de la f�brica de 4.100.000 2005/06 Autopartes
amortiguadores de San Francisco.

Libertad La empresa del grupo franc�s Casino prev� la 60.000.000 2006 Comercio
apertura de 6 nuevas bocas, distribuidas en Cba. 
Capital, Villa Nueva, San Francisco, R�o Cuarto y 
villa Carlos Paz. 

Wal Mart Apertura de hipermercado en R�o Cuarto. 33.000.000 2006 Comercio

Wal Mart Apertura de hipermercado en la ciudad de 30.000.000 2006/07 Comercio
C�rdoba.

Easy Apertura de la tercera sucursal en C�rdoba. 25.000.000 2005/06 Comercio

Portal del Abasto Inversi�n global estimada en base los proyectos 165.000.000 Construcci�n
presentados a mayo de 2006. Incluye 
emprendimientos de GNI S.A, Bugliotti & 
Asociados, C�rdoba Tower II, Coral State, 
Feigin, R�o Urbano, el nuevo Concejo 
Deliberante y otros proyectos.

Grupo Regam Incluye ampliaci�n del Patio Olmos, 128.000.000 2006/07 Construcci�n
construcci�n del Complejo Barranquita, 

Torre Elyse�, Torres del Solar, el primer 
edificio de Torres del R�o, obras realizadas 
en 2006 en Tejas Tres y la adquisici�n de 
maquinaria y quipos para la constructora 
Regam.

Grupo Minetti Mantenimiento y actualizaci�n de plantas, 63.000.000 2006 Construcci�n
implementaci�n de tecnolog�as de medio 
ambiente, y ampliaci�n de capacidad 
productiva de cemento y hormig�n elaborado.

Grupo Ecipsa Construcci�n de Ecipsa Center. Incluye 60.000.000 2006/07 Construcci�n
departamentos, oficinas, locales comerciales, 
amenities y un apart hotel.

Grupo Ecipsa Urbanizaci�n residencial que incluye barrios 30.000.000 2005/06 Construcci�n
cerrados y un complejo tur�stico hotelero en 
La Calera.

Kantor S.A Emprendimiento inmobiliario en Galpones de 25.000.000 2006/07 Construcci�n
la Costanera. El proyecto incluye 5 torres de 
uso corporativo, con 14000 m2 de oficinas.

AFIP C�rdoba Construcci�n de la nueva sede en la ciudad de 20.000.000 2006/07 Construcci�n
C�rdoba que albergar� las dos agencias de DGI 
de la capital provincial y las dependencias de la 
Aduana C�rdoba.

Degiovanni & Asoc. Construcci�n de Torre Libertad en R�o Cuarto. 13.500.000 2006/08 Construcci�n
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Empresa Proyecto Inversi�n $ Per�odo Sector

Dinosaurio Incluye la construcci�n del complejo Dinosaurio 69.500.000 2006/07 Construcci�n y otros
2, nuevas torres en Parque Mil�nica, Orfeo Suites 
Hotel y nuevos cines en Dinosaurio Mall.

Howard Johnson Construcci�n del Hotel Howard Johnson La 27.000.000 2006/07 Hotel
Ca�ada.

IECSA Tramo Ballesteros - Leones de la Autopista 361.000.000 2006/08 Infraestructura
C�rdoba - Rosario.

Grupo Roggio Tramo Oliva - Villa Mar�a y las dos manos del 290.000.000 2006/08 Infraestructura
tramo Villa Mar�a - Ballesteros de la autopista 
C�rdoba - Rosario.

Planta de Presupuesto de la Municipalidad de C�rdoba 54.000.000 2006/07 Infraestructura
Bajo Grande para la ampliaci�n y rehabilitaci�n de la planta 

de tratamiento de l�quidos cloacales de 
Bajo Grande.

Epec Plan gral. de inversiones 2005/07. Incluye 17.780.000 2005/07 Infraestructura
nueva Estaci�n Transformadora Arroyo Cabral, 
ampliaci�n de la Estaci�n Transformadora 
Almafuerte, central hidroel�ctrica Arroyo Corto, 
desarrollo del anillo de fibra �ptica de Epec 
Telecomunicaciones, entre otros proyectos.

Grupo Edisur Inversi�n en obras viales dentro de la ciudad de 9.000.000 2006 Infraestructura
C�rdoba.

Transporte Inversi�n estimada para la adquisici�n 12.300.000 2006 Transporte
Ciudad de C�rdoba de 77 nuevas unidades de transporte.

Tubos Inversi�n realizada desde la adquisici�n de la 15.000.000 2006 Industria el�ctrica 
Trans Electric empresa por parte de los hermanos Tizado en y electr�nica

2005 para el reposicionamiento de la marca, 
recuperaci�n de mercados e incorporaci�n de 
tecnolog�a de �ltima generaci�n.

Promedon Construcci�n de una nueva planta industrial, que 6.000.000 2005/06 Insumos medicinales
comenzar� a producir en 2007 y permitir� 
duplicar la producci�n.

Metalfor Inversi�n destinada a infraestructura, m�quinas 6.000.000 2006 Maquinaria agr�cola
herramientas y cabina de pintura de la planta de 
Marcos Ju�rez.

Pauny Ampliaci�n de la planta industrial de Zanello en 6.000.000 2006 Maquinaria agr�cola
Las Varillas.

VHB Inaugur� en 2006 la nueva f�brica de sembradoras 6.000.000 2005/06 Maquinaria agr�cola
de Oncativo.

Agrometal Ampliaci�n de capacidad productiva de la f�brica 4.500.000 2006/07 Maquinaria agr�cola
de sembradoras de Monte Ma�z.

Materfer Desarrollo de una nueva unidad productiva en su 21.000.000 2006 Metalmec�nica
planta de Ferreyra para la fabricaci�n de 
�mnibus urbanos.

Atanor Distintos proyectos de ampliaci�n de la f�brica 135.000.000 2006/08 Petroqu�mica
de R�o Tercero.

Petroqu�mica Puesta en marcha de una nueva planta de 4.000.000 2006 Petroqu�mica
Rio Tercero reconcentraci�n de �cido sulf�rico.

Amaco Aumento de la capacidad de producci�n. 15.000.000 2006 Polipropileno

EDS Monto estimado para la inversi�n inicial en un 19.000.000 2006/09 Tecnolog�a
centro de software.

Cluster C�rdoba Inversi�n estimada para el proyecto de 18.000.000 2006/07 Tecnolog�a
Technology Parque Tecnol�gico sobre un predio frente al 

Aeropuerto C�rdoba.
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Empresa Proyecto Inversi�n $ Per�odo Sector

Infor Business Centro de investigaci�n y desarrollo 4.000.000 2006 Tecnolog�a
Solutions inaugurado por la compa��a espa�ola de software.

Intel Puesta en marcha del centro de software 30.000.000 2006/08 Tecnolog�a
en C�rdoba.

Fibertel Incorporaci�n de banda ancha en R�o Cuarto 4.500.000 2005/06 Telecomunicaciones
y ampliaci�n del servicio en C�rdoba Capital.

CTI M�vil Inversiones destinadas a la instalaci�n de nuevas 75.000.000 2006 Telefon�a
antenas, apertura de centros operativos y la 
ampliaci�n de centro de operaciones de la red 
nacional que funciona en Av. Circunvalaci�n.

Telecom Personal Ampliaci�n de su red de cobertura en la ciudad 70.000.000 2006 Telefon�a
de C�rdoba, Gran C�rdoba y ciudades del 
interior provincial.

Fuente: IIE en base a Punto a Punto. 
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Capítulo 4. Comercio Exterior

El comercio exterior argentino transita por un presente muy favorable para una gran ex-
pansi�n exportadora. A los altos niveles de los precios internacionales de commodities agr�co-
las, energ�ticos y met�licos, se suma el gran crecimiento sostenido de los pa�ses asi�ticos que
permiten colocar una amplia gama de productos, esencialmente agroalimentarios, en esos
mercados. Se le suma un tipo de cambio que coloca al pa�s en una posici�n muy competitiva,
y que posibilit�, mediante la plataforma regional, aumentar exportaciones no tradicionales y
de alto valor agregado. 

Sin embargo, y a pesar que los t�rminos de intercambio son los mayores de los �ltimos
veinte a�os, el pa�s a�n no parece exhibir un salto exportador acorde a la coyuntura, si bien
ello posibilita la recuperaci�n de la industria y facilit� la sustituci�n de ciertos bienes impor-
tados.

El desaf�o de las exportaciones argentinas est� planteado en el terreno de vender con ma-
yor valor agregado. Para ello es crucial el fomento de las PyMEx, ya que este grupo de em-
presas exportan relativamente mayor proporci�n de productos con m�s alto grado de sofisti-
caci�n.

4.1 Desempeño reciente del comercio mundial

Seg�n informaci�n provista por la Organizaci�n Mundial del Comercio (OMC), en el a�o
2005 el valor de las exportaciones mundiales de bienes aument� 13% respecto de 2004, alcan-
zando los US$ 10,1 billones. La anterior evoluci�n fue explicada por el crecimiento de los vol�-
menes en un 6%, y de los precios en un 6,5%, cuando el 2004 hab�an sido del 9% y 11%, res-
pectivamente. La importancia del comercio internacional ha radicado en que ha constituido el
elemento din�mico en que se bas� el crecimiento de la producci�n mundial. Tal como lo refleja
el Cuadro 4.1, durante 2005 se pudo apreciar una moderada desaceleraci�n del comercio mun-
dial que se debi� al freno experimentado por la econom�a mundial, que comenzara a partir de

mediados de 2004 y que lue-
go se revertir�a a partir del
segundo trimestre de 2005.
Tambi�n se ha observado
que los pa�ses de mayores
ingresos han tenido tasas de
crecimiento de sus exporta-
ciones inferiores al prome-
dio mundial, mientras que
las econom�as emergentes
han ganado participaci�n en
el comercio mundial. 
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Cuadro 4.1: Evolución del PIB y el comercio de bienes. 
Período 2004-2005. Porcentajes anuales a precios constantes

PIB          Exportaciones   Importaciones
2004    2005    2004     2005    2004     2005

Am�rica del Norte 4,1 3,4 8,0 6,0 10,5 6,5
Estados Unidos 4,2 3,5 8,5 7,0 11,0 5,5

A.Latina y el Caribe 6,8 4,9 12,5 10,0 18,5 14,0
Europa 2,3 1,7 7,0 3,5 7,0 3,0

Uni�n Europea (25) 2,2 1,6 7,0 3,5 6,0 2,5
Com. Estados Indep. 8,0 6,6 13,0 4,5 16,0 16,5
çfrica y Oriente Medio 5,7 4,5 7,0 7,5 13,5 12,0
Asia 4,2 4,2 14,0 9,5 14,0 7,5

China 10,1 9,9 24,0 25,0 21,5 11,5
Jap�n 2,3 2,8 10,5 1,0 7,0 2,5

Mundo 3,9 3,3 9,5 6,0 .. ..

Fuente: IIE en base a OMC.
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La anterior evoluci�n ha tenido estrecha relaci�n con el incremento del precio del petr�leo,
que aument� considerablemente los costos de la energ�a en los pa�ses industrializados, pero sin
afectar significativamente a la inflaci�n mundial. Parte de este efecto contractivo se ha reflejado
en el incremento del d�ficit p�blico en estas econom�as y en las tasas de inter�s reales bajas para
estimular la actividad. Por ejemplo, lo sucedido en el mercado del petr�leo contribuy� a aumen-
tar el d�ficit de cuenta corriente de Estados Unidos y reducir el super�vit de Europa, Jap�n y de
otros pa�ses en desarrollo de Asia Oriental. En conclusi�n, se pudo notar que las regiones m�s in-
dustrializadas del planeta han sido quienes menos crecieron durante 2005, repitiendo lo aconteci-
do en el 2004. En Estados Unidos, cuyo crecimiento se desaceler� en el 2005 respecto a 2004, la
alta valorizaci�n del petr�leo junto a mayores tasas de inter�s y la ocurrencia de desastres natu-
rales contribuy� a explicar la desaceleraci�n registrada del 4,2% en el 2004 a 3,5% en el 2005.
Sin embargo, la atenci�n mundial puesta en este pa�s radica en que su d�ficit de cuenta corriente
constituye un elemento que podr�a vulnerar el esquema financiero y econ�mico mundial.  

En el caso de la Uni�n Europea, el crecimiento del PIB pas� de 2,2% en el 2004 a 1,6% en
el 2005, explicado b�sicamente por una desaceleraci�n en las exportaciones y en la demanda in-
terna. Distinto fue el caso de Jap�n, que exhibi� mejores tasas de crecimiento interanual, gracias
al repunte de la demanda interna a pesar de haber mostrado menores tasas de variaci�n en sus
exportaciones. 

Por su parte, las regiones exportadoras netas de petr�leo, como çfrica, Oriente Medio, Am�-
rica Latina y la Comunidad de Estados Independientes1, vieron crecer fuertemente su producci�n
y las respectivas cuentas corrientes, aunque a costa de exhibir altas tasas internas de inflaci�n;
en estas regiones, el gran dinamismo de sus exportaciones ha contribuido a repetir el muy buen
desempe�o de 2004. En general, los pa�ses en desarrollo han registrado un importante crecimien-
to durante 2005 aunque exhibiendo tasas inferiores a las de 2004. En ese sentido, el rol de Chi-
na como l�der de este grupo fue fundamental (10% promedio de aumento en la producci�n y
24,5% en las exportaciones, en los �ltimos dos a�os), como as� tambi�n el papel de Rusia e In-
dia, dos econom�as con creciente peso en el comercio mundial. Asimismo el progresivo papel de
China en el concierto mundial amenaza a los pa�ses exportadores de manufacturas industriales,
de hecho, la mayor competitividad china ha contribuido a incrementar el d�ficit comercial nor-
teamericano en el que sus bienes industriales vienen perdiendo terreno frente a los art�culos del
pa�s asi�tico. Para dimensionar tal fen�meno, en el a�o 2005 el desbalance comercial de Estados

Unidos con China fue de
US$ 218.000 millones, es
decir, explic� m�s de un
cuarto del d�ficit comercial
total de aqu�l (v�ase Cuadro
4.2). 

En el caso de Am�rica
Latina, durante 2005 conti-
nu� aumentando la activi-
dad gracias al impulso de
los altos precios de los pro-
ductos b�sicos, exhibiendo
pa�ses como Argentina y Ve-

nezuela altas tasas de inflaci�n y crecimiento, y otros como Brasil, Chile o M�xico, con creci-
mientos m�s moderados pero mayor estabilidad en los precios internos. La regi�n acumula tres
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1 Países que integraban la ex Unión Soviética (excluyendo los países bálticos), esto es: Bielorrusia,
Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Moldavia, Rusia.

Cuadro 4.2: Saldos Comerciales. En Millones de Dólares. Período 2000-2005

2000        2001       2002       2003       2004         2005

M.Oriente 99.900 62.000 66.900 89.600 124.000 211.000

Asia 159.100 116.200 154.800 164.900 171.400 174.100

C.E.Indep. 64.235 49.955 49.245 62.320 92.330 126.105

China 24.109 22.545 30.426 25.468 32.097 101.881

Jap�n 99.738 54.407 79.532 88.887 111.133 79.675

A.Latina -32.249 -39.161 -11.780 9.735 15.919 32.401

UE-25 -122.820 -73.560 -28.295 -55.605 -78.230 -132.395

EE.UU -477.382 -450.080 -507.127 -578.279 -706.741 -828.417

Fuente: IIE en base a OMC.



a�os consecutivos de saldos comerciales positivos y en franco ascenso: en el �ltimo a�o dupli-
c� los valores alcanzados en el 2004, llegando a los US$ 32.400 millones.

Cabe aclarar, sin embargo, que no todos los pa�ses que han crecido fuertemente est�n ligados
a la exportaci�n de crudo, sino que se han visto favorecidos por otro proceso paralelo de gran
aumento de precios de commodities como el cobre, mineral de hierro, zinc, plata, caucho, de cul-
tivos como el caf� y el arroz, y de otras materias primas como el caucho. Asimismo los precios
de las materias primas agr�colas y sus manufacturas correspondientes, se han mantenido en ni-
veles semejantes a los de 2004, y verific�ndose un descenso de la participaci�n de los productos
agr�colas en el comercio mundial a un nivel sin precedentes del 9%. 

El desempe�o actual del comercio mundial se encuentra en una "etapa de transici�n", afecta-
do por las condiciones econ�micas mundiales, cambios tecnol�gicos y de nuevos actores. En ese
sentido, pa�ses como China e India est�n manteniendo en niveles muy altos la demanda interna-
cional de commodities, lo cual, como se mencion�, favorece el crecimiento de las econom�as pri-
marias-exportadoras. Otra variable muy importante ha sido el flujo de IED (Inversi�n Extranje-
ra Directa), que durante 2005 aument� casi 3%, totalizando US$ 900.000 millones, estimuladas
b�sicamente por las fusiones de empresas, monto que a�n no llega a los valores r�cord del a�o
2000. Si bien la evoluci�n se explica b�sicamente por las corrientes recibidas por Europa, otras
regiones como çfrica, Oriente Medio, y especialmente China, recibieron altas sumas de capita-
les extranjeros. Este �ltimo pa�s es quien recibe m�s IED dentro del conjunto de pa�ses en desa-
rrollo: durante 2005 el ingreso por este concepto fue de US$ 60.000 millones, manteni�ndose al
mismo nivel de 20042. 

En este marco, las exportaciones argentinas, en valor, no parecen haber mostrado el mismo
dinamismo que la regi�n. Mientras las ventas al extranjero nacionales aumentaron un 16% en el
2005, otros pa�ses como Chile y Brasil lo hicieron en 23%, e incluso las exportaciones de Uru-
guay crecieron m�s r�pidamente que las argentinas. A su vez, en el per�odo 2002-2005, Argenti-

na pierde participaci�n en el
comercio mundial debido a
que el aumento en el monto
exportado (56%) es inferior
al crecimiento de las expor-
taciones mundiales (58%)
en igual lapso de tiempo. Es
altamente destacable el caso
brasile�o, que en el mismo
intervalo de tiempo duplic�
sus env�os al exterior; al
igual que Chile, Per� y M�-
xico, que m�s que duplica-
ron sus exportaciones aun-
que, a diferencia de las bra-
sile�as (donde los vol�me-
nes fueron fundamentales),
estas se incrementaron fuer-
temente gracias al efecto-
precio.
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Gráfico 4.1: Evolución del valor de las Exportaciones Regionales y
Mundo. Período 2005 y 2002-2005

Fuente: IIE en base a CEI.

2 Una exposición detallada sobre este tema se encuentra en el Capítulo 3. 



Lo dicho anteriormente es a su vez reflejo de una tendencia de largo plazo del comercio ex-
terior argentino, y que tiene que ver con que no logra incrementar su peso en el comercio mun-
dial. Ello se ve claramente cuando se examina el desempe�o de las exportaciones en los �ltimos
veinticinco a�os, donde la participaci�n del pa�s en las exportaciones mundiales no llega a supe-
rar el 0,4% a lo largo de toda la serie, con el agravante que es pr�cticamente id�ntica la partici-
paci�n en el �ltimo a�o a la existente dos d�cadas atr�s. Esta baja inserci�n en el comercio mun-
dial, que parece ser un d�ficit estructural del pa�s, debe tenerse presente a la hora de considerar
si el salto exportador actual es de grandes dimensiones, y es un punto central para el dise�o de
una pol�tica de largo plazo que busque mejorar la competitividad  del pa�s en los mercados mun-

diales. A grandes rasgos,
Brasil, M�xico y Chile han
tenido un desempe�o satis-
factorio en cuanto a mayor
inserci�n en el comercio
mundial se refiera; en el ca-
so de los dos primeros, esto
fue posible por medio de la
exportaci�n de productos in-
dustriales y tecnol�gicos
que contienen alto valor
agregado, mientras que el
caso chileno se ha destacado
por la continua mejora en
los env�os de productos con
mayor contenido de recursos
naturales, pero con un gran
contenido de tecnolog�a em-
bebida, como es el caso de
las exportaciones de salm�n. 

4.2 Exportaciones de Bienes

Seg�n informaci�n provista por el Ministerio de Econom�a, las exportaciones de bienes tota-
lizaron en el a�o 2005 un valor de US$ 40.106 millones3, cifra que excede en un 16% a lo obte-
nido en el 2004, lo que consolida el tercer a�o consecutivo de crecimiento de dos d�gitos en las
ventas externas, acumulando de esta manera un aumento del 56% despu�s de la devaluaci�n del
a�o 2002. La anterior evoluci�n ha sido explicada por mayores precios (2%) y cantidades (14%)
en la comparaci�n interanual, lo que revierte lo observado en el 2003 y 2004, en que el creci-
miento de las exportaciones fue explicado en su gran mayor�a por el aumento de precios. Esta
din�mica ocurre en un escenario regional y mundial ideal para el desarrollo del comercio exte-
rior argentino, donde fen�menos como la sostenida demanda internacional de pa�ses emergentes
de commodities agropecuarios y sus altos precios favorecen la expansi�n externa del complejo
agr�cola (especialmente la rama oleaginosa), los elevados precios del petr�leo y derivados per-
mite simult�neamente vender a mayor valor y menor volumen, mientras que el fuerte crecimien-
to con sesgo industrial de Brasil ha impulsado el crecimiento de exportaciones de manufacturas
no tradicionales con alto valor agregado (especialmente las del complejo automotriz y de pro-
ductos qu�micos). En las secciones que siguen se volver� sobre el tema.
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Fuente: IIE en base a CEI.

3 Este monto corresponde al valor F.O.B. (Free on Board) de la mercadería. Para el caso de las importa-
ciones de bienes, que oportunamente se analizará, las mismas son valuadas a valor C.I.F. que incluye
el valor F.O.B. más los gastos de seguro y fletes para transportar la mercadería desde el origen.



Este nuevo entorno, como as� tambi�n los efectos ambiguos de la actual pol�tica econ�mica
de, por un lado, mantener un elevado tipo de cambio para favorecer la competitividad del sector
exportador argentino y dar un horizonte de previsibilidad a las operaciones del mismo, y por otro
lado el elevado nivel de retenciones a las exportaciones de combustible, l�cteas y agr�colas, con-
figuran el nuevo escenario del comercio exterior argentino. 

En el Cuadro 4.3 se presenta la estructura exportadora de las provincias argentinas, seg�n la
clasificaci�n de Grandes Rubros, y para dos per�odos de tiempo: antes de la devaluaci�n y el �l-
timo a�o. Para el caso de las tres provincias m�s importantes, el crecimiento ha sido significati-
vo. En el caso de Buenos Aires, los montos exportados aumentaron en m�s de US$ 4.500 millo-
nes, con crecimientos generalizados en todos los rubros, pero destac�ndose por su impacto so-

bre el valor agregado de sus exportaciones, el rubro de las MOI que pas� de un promedio de US$
4.899 millones para 2000/01 a US$ 7.756 millones en el �ltimo a�o. En el caso de Santa Fe, las
de mejor desempe�o han sido las MOA, con un incremento de US$ 2.500 millones entre los pe-
r�odos mencionados, lo que consolida a esta provincia como la principal �rea de producci�n de
alimentos y dejando a Buenos Aires y C�rdoba como las principales exportadoras de productos
primarios (en su mayor�a agr�colas). De esta manera, la importancia de Santa Fe en comparaci�n
con las otras dos provincias (y sobretodo con C�rdoba) radica en que agrega m�s valor a la ex-
portaci�n que se origina en el sector primario, de lo cual se hablar� en la secci�n referida al Co-
mercio Exterior de la Regi�n Centro. En el rubro de Combustibles y Energ�a, nuevamente se des-
taca la provincia de Buenos Aires, con los mayores montos exportados del pa�s, aunque m�s vin-
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Cuadro 4.3: Exportaciones por Grandes Rubros de las Provincias argentinas. Millones de Dólares

Promedio 2000/2001 2005

PP MOA MOI        C&E TOTAL PP MOA MOI      C&E    TOTAL

Buenos Aires 1.627,5 2.180,0 4.899,4 1.159,1 9.866,0 2.097,1 3.230,3 7.756,4 2.326,3 1.5410,1
Santa Fe 750,0 3.007,1 538,1 26,7 4.321,8 1.023,6 5.499,2 952,6 214,5 7.689,9
C�rdoba 957,3 1.101,0 711,6 0,0 2.769,9 1.401,9 2.148,4 882,9 0,0 4.433,2
Chubut 273,1 102,9 341,8 569,4 1.287,2 175,9 190,8 410,4 1.192,1 1.969,3
Catamarca 332,3 10,5 10,1 0,0 352,9 1.037,3 15,4 47,4 0,0 1.100,1
Mendoza 114,3 225,1 105,2 445,4 890,0 175,8 481,2 136,2 258,6 1.051,7
Neuqu�n 34,4 29,7 14,8 1.062,2 1.141,1 38,1 32,0 10,8 927,2 1.008,1
Entre R�os 2.32,0 55,9 46,3 0,0 334,3 484,8 253,3 73,8 0,0 811,9
Santa Cruz 2.90,5 28,4 88,4 641,8 1.049,1 148,4 47,6 120,1 468,3 784,4
Salta 1.82,1 28,2 43,5 184,6 438,4 237,6 63,7 69,3 406,3 777,0
Tucum�n 1.42,9 119,3 150,6 0,0 412,9 222,2 124,6 206,7 1,1 554,5
R�o Negro 1.92,2 46,0 16,1 1.42,4 396,7 251,7 49,4 49,8 83,6 434,4
Misiones 47,4 79,2 136,6 0,0 263,3 75,8 189,4 119,6 0,0 384,8
San Luis 17,0 165,5 149,5 0,0 332,0 29,8 140,7 203,0 0,0 373,6
San Juan 52,6 38,1 56,4 0,0 147,1 63,7 120,6 89,2 0,9 274,3
CABA 0,0 55,6 165,4 1,6 222,7 0,1 85,1 185,0 0,0 270,1
La Pampa 88,7 2,9 0,6 30,4 122,6 187,0 23,5 7,7 25,6 243,8
Jujuy 68,8 22,7 11,8 0,0 103,3 92,4 75,5 34,6 0,0 202,4
La Rioja 1,2 127,8 28,4 0,0 157,4 0,9 122,5 51,4 0,0 174,7
T. del Fuego 12,8 29,4 18,8 263,7 324,7 0,2 0,0 19,9 133,7 153,8
Chaco 112,1 41,7 4,3 0,0 158,1 98,2 40,9 7,5 0,0 146,6
S. del Estero 52,4 0,5 0,8 0,0 53,7 83,4 0,6 21,9 0,0 105,9
Corrientes 59,8 16,8 10,0 0,0 86,7 64,4 26,4 9,8 0,0 100,5
Formosa 2,4 0,0 0,6 12,0 15,0 6,4 3,4 1,0 14,9 25,7

Fuente: IIE en base a INDEC y CEP.

4 El grado o coeficiente de apertura se calcula como el cociente entre Exportaciones y Producto Bruto Interno. 



culado con los productos elaborados a base de petr�leo; igualmente importante es la evoluci�n
de este rubro en Chubut, donde el incremento de m�s de US$ 600 millones mostrado por los en-
v�os de combustible explicaron m�s del 80% del incremento en las exportaciones totales de la
provincia. Otras provincias petroleras de altos niveles de exportaciones como Santa Cruz y Neu-
qu�n han mermado sus ventas al extranjero de estos productos, en gran parte desincentivadas por
los altos montos de retenciones que afectaron a la actividad. 

En general, las cifras exportadas se han incrementado en todas las provincias, salvo en San-
ta Cruz, Chaco y Tierra del Fuego, estas dos �ltimas con montos exportados muy bajos en com-
paraci�n con el promedio nacional. 

4.2.1 Grandes Rubros

La clasificaci�n convencional para las exportaciones agrupa a las mismas en cuatro catego-
r�as: Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de
Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energ�a (C&E). El Cuadro 4.4 exhibe la evoluci�n de
estas categor�as a lo largo del per�odo 1990-2005. En primer t�rmino cabe destacar el impresio-
nante salto exportador que se produce en quince a�os, en los cuales el pa�s logra incrementar los
valores exportados (d�lares corrientes) en m�s de tres veces si comparamos los valores extremos
de la serie, levemente superior a la evoluci�n que tuvieron las exportaciones mundiales que cre-

cieron 200% en ese lapso. En el a�o 1990, las mismas acumulaban US$ 12.488 millones, con un
coeficiente de apertura4 de alrededor del 9% del PBI, y fuertemente concentradas en torno de lo
que se dar� en llamar Productos Agr�colas o Agroalimentos (Productos Primarios m�s Manufac-
turas de Origen Agropecuario), las cuales representaban casi dos tercios de las exportaciones en
dicho a�o. Mientras, las manufacturas industrial (MOI), cuya importancia radica en que se con-
sidera que su producci�n requiere de mayor valor agregado,  representaban menos de un tercio
del monto total vendido al exterior. 
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Cuadro 4.4: Evolución de las Exportaciones por Grandes Rubros. Valores en Millones de dólares corrientes. 
Período 1990-2005

PP MOA MOI                           C&E                   Total

Total Particip. Total Particip. Total Particip. Total Particip.

1990 3.339,1 27% 4.681,0 37% 3.364,3 27% 1.103,8 9% 12.488,2

1991 3.301,2 27% 4.954,9 41% 2.983,5 25% 906,3 7% 12.145,9

1992 3.500,2 28% 4.863,7 39% 2.823,4 23% 1.211,6 10% 12.398,9

1993 3.270,9 25% 4.970,5 37% 3.678,9 28% 1.348,6 10% 13.268,9

1994 3.735,3 23% 5.857,7 37% 4.646,8 29% 1.783,5 11% 16.023,3

1995 4.815,8 23% 7.528,6 36% 6.504,1 31% 2.313,2 11% 21.161,7

1996 5.817,1 24% 8.493,5 35% 6.465,7 27% 3.266,4 14% 24.042,7

1997 5.704,7 22% 9.104,6 34% 8.334,6 32% 3.286,9 12% 26.430,8

1998 6.603,3 25% 8.762,0 33% 8.624,3 33% 2.444,1 9% 26.433,7

1999 5.144,4 22% 8.193,2 35% 6.965,6 30% 3.005,4 13% 23.308,6

2000 5.345,6 20% 7.863,5 30% 8.230,0 31% 4.901,9 19% 26.341,0

2001 6.052,1 23% 7.460,1 28% 8.305,6 31% 4.724,9 18% 26.542,7

2002 5.272,1 21% 8.138,4 32% 7.601,3 30% 4.638,8 18% 25.650,6

2003 6.470,7 22% 10.004,4 33% 8.046,9 27% 5.416,8 18% 29.938,8

2004 6.851,5 20% 11.926,8 34% 9.616,4 28% 6.181,0 18% 34.575,7

2005 7.875,8 20% 13.162,0 33% 11.939,3 30% 7.129,3 18% 40.106,4

Fuente: IIE en base a MECON.



A medida que la econom�a experimentaba una serie de reformas estructurales, como el adve-
nimiento del Plan de Convertibilidad en el a�o 1991 y del MERCOSUR, el pa�s incrementaba
su nivel de exportaciones, aunque con un grado de apertura sin cambios significativos, que re-
ci�n en 1995 superar�an la barrera de los US$ 20.000 millones. En simult�neo a los nuevos cam-

bios macroecon�micos, la
evoluci�n de los vol�menes
y valores exportados co-
mienzan a exhibir una nueva
din�mica, tal como se mues-
tra en el Gr�fico 4.3, donde
hasta mediados de la d�cada
de los Õ90, las mayores can-
tidades vendidas explicaban
el comportamiento de las
exportaciones, en un contex-
to de precios bastante esta-
bles. Es a partir de 1997 en
que los precios promedio de
las exportaciones comienzan
a declinar y mantener este
comportamiento hasta fines
de esa d�cada, aunque los
vol�menes contin�an expan-
di�ndose, y como resultado

el monto total no tuvo variaciones significativas. Cabe recordar que en esta etapa, la paridad
cambiaria segu�a firme, lo cual contrastaba con los menores precios a nivel mundial de commo-
dities que el pa�s exportaba, y significaba una real p�rdida de competitividad (peso sobrevalua-
do). 

Con la crisis de comienzo de siglo, la posterior devaluaci�n del peso, y el nuevo contexto
mundial, signado por un aumento en los precios internacionales de commodities energ�ticos,
agropecuarios y met�licos, m�s la creciente demanda de estos productos por parte de los pa�ses
emergentes como China e India, posibilitaron que las exportaciones exhibieran un importante
salto a partir del a�o 2003, en que casi alcanzan los US$ 30.000 millones, y creciendo a tasas del
16% promedio anual desde 2002, lo que configurar�a un total de US$ 40.000 millones en el �l-
timo a�o. Cabe destacar que si bien la devaluaci�n tiene el efecto de incrementar en moneda lo-
cal los precios de los productos exportados, los mayores vol�menes vendidos al exterior desde
la salida de la convertibilidad han sido quienes explicaron en su mayor�a la anterior din�mica.
En concreto, mientras el valor de las exportaciones aument� 56% desde 2002, las cantidades lo
hicieron en 28%, y los precios s�lo en 11%. 

Por �ltimo, de la evoluci�n anterior debe destacarse la mayor participaci�n sobre el monto to-
tal que han tenido los env�os de Combustible y Energ�a, que durante la d�cada anterior represen-
taron, en promedio, el 11% de las ventas, mientras que en el per�odo 2000-2005 la media fue del
18%. Esto ha tenido que ver con las mayores inversiones en exploraci�n que se realizaron du-
rante la convertibilidad una vez que se permiti� el ingreso de multinacionales al sector, como as�
tambi�n por la mayor demanda de China y Chile y los altos precios internacionales del crudo. El
cuadro anterior tambi�n permite dilucidar la significativa p�rdida de participaci�n de los produc-
tos agr�colas (PP m�s MOA) en el total exportado: del 61% promedio en los Õ90, al 53% en los
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a�os 2000-2005. En el caso de las manufacturas industriales (MOI), se aprecia un leve aumento
de la participaci�n, del 28% al 29%, respectivamente. 

4.2.1.1 Productos Primarios

Tal como se desprende del
Cuadro 4.4, en el a�o 2005
las exportaciones de Produc-
tos Primarios totalizaron US$
7.876 millones, representan-
do el 20% de las exportacio-
nes totales de bienes y con un
crecimiento interanual del
15%. Las exportaciones de
estos tipos de bienes ha tendi-
do a disminuir, si bien
crecieron considerablemente
respecto de los valores de la
d�cada pasada (v�ase Gr�fico
4.4), impulsados b�sicamente
por los mayores vol�menes
vendidos y no tanto por los
precios, que en el 2005 eran
ligeramente inferiores a los
de comienzo de la d�cada pa-
sada. 

En este comportamiento han intervenido una serie de factores internos y externos, entre los
cuales se distinguen, en primer t�rmino, la mayor productividad agr�cola que alcanz� el campo
y que data de una serie de reformas estructurales que se vienen dando desde los Õ90 con las me-
joras tecnol�gicas, y en segundo t�rmino, una tendencia secular al estancamiento de alguno de
los precios de los commodities agr�colas, aunque no sea el caso de commodities met�licos o de
productos elaborados a base de bienes agr�colas. 

Para confirmar esto �lti-
mo, en el Cuadro 4.5 se
muestran �ndices de precios
de algunos commodities, to-
mando como base 100 los
precios del a�o 1990. En t�r-
minos generales, se puede
observar que en los �ltimos
quince a�os los precios de
los productos alimenticios y
de las materias primas agr�-
colas son los que menos han
aumentado, no as� los pre-
cios de los metales y mine-
rales. Este fen�meno es fun-
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Gráfico 4.4: Evolución de los Valores, Precios y Cantidades de Exporta-
ciones de Productos Primarios. Base 2005=100. Período 1990-2005

Fuente: IIE en base a MECON.

Cuadro 4.5: Índices de Precios de commodities seleccionados. 
Base 1990=100*

Prom.95-99 Prom.2000-04 2005

Categor�as

Productos Alimenticios 108,4 97,5 113,0

Mat.Primas Agr�colas 115,7 105,2 113,8

Metales y Minerales 89,8 96,7 160,4

Individuales

Petr�leo Crudo 76,8 126,0 233,4

Harina de Soja 106,2 99,6 107,0

Aceite de Soja 125,0 103,6 121,9

Ma�z 109,5 90,5 90,3

Trigo 115,0 103,4 113,3

Cobre 80,7 72,1 138,3

*Valores corrientes en d�lares.
Fuente: IIE en base a CEI.



damental en tanto que los precios de los bienes son se�ales por medio de los cuales se puede ex-
plicar c�mo se ha desempe�ado un sector de la econom�a. El caso del sector exportador argenti-
no no es ajeno a ello, y la menor participaci�n de las exportaciones de PP y lo contrario en el
caso de las ventas de C&E dan cuenta de ello. En t�rminos individuales, el precio del petr�leo
crudo est� en niveles que triplican a los del �ltimo quinquenio de la d�cada pasada y m�s que
duplican a los de principios de los `90. En el caso de productos provenientes del complejo soje-
ro, no hay diferencias significativas respecto a lo observado para el promedio 1995-99, mientras
que para el mismo per�odo se observa una fuerte ca�da en el precio del ma�z y una leve suba del
precio del trigo. Para el cobre la evoluci�n ha sido semejante a la del petr�leo, aunque con au-
mentos no tan espectaculares.

Por otra parte, en el Cuadro 4.6 se adjunta informaci�n sobre este rubro, en donde se desta-
can algunos hechos significativos. En primer lugar, el importante crecimiento que est�n tenien-
do las exportaciones de Frutas Frescas luego de la gran ca�da del a�o 2002, y que est�n vigori-
zando el crecimiento de las econom�as regionales. Muchas de estas actividades se desempe�an

como verdaderos encadenamientos productivos y presentan el desaf�o de lograr mayor valor
agregado a trav�s de la elaboraci�n y exportaci�n de productos a base de la producci�n prima-
ria. En este �tem se destacan los env�os de Peras por m�s de US$ 200 millones. Otra actividad
no tradicional de importante repunte ha sido la de Material de Cobre y sus concentrados, cuyas
ventas externas han crecido m�s del 700% respecto a la d�cada pasada, impulsado en gran par-
te por los mayores precios internacionales y tambi�n gracias al aumento de la explotaci�n del
mineral y desembarco de empresas multinacionales. En el caso de los Cereales, luego de la im-
portante ca�da en el 2002, se han incrementado en m�s de US$ 700 millones en tan s�lo cuatro
a�os, totalizando m�s de US$ 2.800 millones en el 2005 y constituyendo el quinto rubro en ex-
portaci�n en ese lapso. La principal exportaci�n de este rubro ha sido el Ma�z, con US$ 1.344
millones, seguido de los env�os de Trigo por US$ 1.280 millones. El segundo rubro de mayor pe-
so ha sido Semillas y Frutos Oleaginosos, con env�os por US$ 2.444 millones, que se han dupli-
cado desde la salida de la convertibilidad, y cuyo principal producto de esta categor�a fueron las
Habas de Soja, con exportaciones por valor de US$ 2.264 millones en el �ltimo a�o. 
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Cuadro 4.6: Exportaciones de Productos Primarios por Tipo de Bien. Millones de Dólares

Prom. `90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 4.523,2 5.345,6 6.052,1 5.272,1 6.470,7 6.851,5 7.875,8

Animales vivos 30,5 15,9 17,5 8,1 8,8 11,4 13,5

Pescados y Mariscos sin Elaborar 444,0 590,4 708,7 481,7 621,9 476,5 440,8

Miel 68,4 87,4 71,5 114,2 159,9 121,7 128,5

Hortalizas, Legumbres sin Elaborar 260,5 210,2 233,5 184,1 187,5 198,7 238,4

Frutas Frescas 356,0 416,0 505,9 389,6 473,2 548,1 687,0

Cereales 1.930,9 2.419,1 2.447,8 2.127,2 2.307,3 2.690,4 2.808,3

Semillas y Frutos Oleaginosos 845,6 1.016,8 1.401,1 1.288,0 1.995,6 1.832,0 2.443,7

Tabaco sin Elaborar 131,0 120,8 162,1 147,1 151,1 184,2 211,8

Lana Sucia 60,4 43,2 30,4 35,2 35,2 41,5 34,1

Fibra de Algod�n 231,0 53,3 73,1 12,1 2,3 10,8 24,9

Material de Cobre y sus concentrados 92,0 307,0 346,7 437,3 473,7 664,7 761,9

Resto Primarios 73,0 65,5 53,8 47,4 54,2 71,5 82,9

Fuente: IIE en base a MECON.



En cuanto a la distribuci�n por destinos, hay que destacar la creciente participaci�n de Chi-
na, que en el 2005 se llev� casi un cuarto de las exportaciones de PP, por valor de US$ 1.869 mi-
llones, cuando en el 2004 dicho monto apenas superaba los US$ 1.200 millones, lo que signifi-
c� un incremento del 55%. Esta din�mica contrasta con la de los env�os a la Uni�n Europea (UE)
y Brasil, quienes participaron con el 21% y 12% respectivamente, y cuyas compras variaron 3%
en el caso del primero, y no tuvieron cambios en el caso de Brasil. Otro destino con creciente
importancia lo constituye el bloque de pa�ses emergentes asi�ticos ASEAN5, que con una parti-
cipaci�n del 7% en los env�os y un crecimiento del 25% respecto al a�o anterior, lo colocan co-
mo un importante comprador de PP. 

Referido a los tres princi-
pales clientes de Productos
Primarios, se puede notar
que las compras de China en
este rubro est�n fuertemente
concentradas en Frutos
Oleaginosos (93% de los en-
v�os de PP), mientras que en
el caso de Brasil el 72% de
las exportaciones de PP son
de Cereales. Distinto es el
caso de la UE, donde las

ventas de este rubro est�n m�s diversificadas: 24% son de Mineral de Cobre, 22% de Frutas Fres-
cas y 19% de Pescados. 

4.2.1.2 Manufacturas de Origen Agropecuario

En el 2005, las exportaciones de MOA totalizaron US$ 13.162 millones, participando en un
33% en el monto exportado total. Esta cifra represent� un crecimiento del 10% en relaci�n a
2004, consolidando a las MOA como el principal rubro de exportaci�n. Como se muestra en el
Gr�fico 4.6, las exportaciones de este rubro han aumentado considerablemente en los �ltimos
quince a�os (alrededor del 7% promedio anual), impulsadas b�sicamente por los mayores vol�-
menes vendidos, ya que los precios -al igual que en el caso de los Productos Primarios- han per-
manecido estancados, luego de sus altos niveles exhibidos desde mediados a fines de los Õ90. 
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5 Integrado por  Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, y Vietnam
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Gráfico 4.5: Distribución de las Exportaciones de Productos Primarios por Destinos. Año 2002 y 2005

2002 2005

Fuente: IIE en base a INDEC.

Cuadro 4.7: Exportaciones de Productos Primarios por Principales 
Destinos y Principales Productos

Exportaciones Principal Expo PP

2004 2005 Variaci�n

China 1209 1869 55% Semillas Oleaginosas (93%)

Brasil 980 980 0% Cereales (72%)

Mineral de Cobre (24%)

UE 1577 1620 3% Frutas Frescas (22%)

Pescados (19%)

Fuente: IIE en base a INDEC, CEI y CEP.



La evoluci�n de este sec-
tor ha estado signada por los
dr�sticos cambios en la ca-
dena agroalimentaria, pro-
ducto de modificaciones en
la frontera agr�cola y por el
ingreso de empresas multi-
nacionales que han concen-
trado buena parte de las ven-
tas externas de este rubro.
Adem�s, como es de espe-
rar, la devaluaci�n ha gene-
rado una aceleraci�n en el
ritmo de crecimiento del
sector exportador de agroali-
mentos, tal como se des-
prende de la figura, donde
desde 2002 los montos rea-
les han crecido 41%. 

En la evoluci�n anterior ha tenido mucho que ver el desempe�o del complejo sojero, que en
los �ltimos a�os ha tenido una participaci�n creciente al punto de ser en la actualidad el sector
de mayor peso en las exportaciones argentinas. En el desempe�o por rubros, tal como se des-
prende del Cuadro 4.8, la categor�a Residuos y desperdicios de la industria alimenticia6, pas� de
un nivel promedio de US$ 1.681 millones para la d�cada de los Õ90, a m�s de US$ 4.000 millo-
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Gráfico 4.6: Evolución de los Valores, Precios y Cantidades de Exportaciones
de Manufacturas de Origen Agropecuario. Base 2005=100

Fuente: IIE en base a MECON.

Cuadro 4.8: Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario por Rubro. Millones de Dólares

Prom. `90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 6.741,0 7.863,5 7.460,1 8.138,4 10.004,4 11.926,8 13.162,0 

Carnes 918,6 791,2 364,9 576,3 735,7 1.229,7 1.650,6 

Pescados y Mariscos Elaborados 297,3 242,7 237,7 235,1 254,7 322,1 352,2 

Productos L�cteos 196,3 320,9 284,0 301,7 270,9 525,4 599,9 

Otros Productos de Origen Animal 14,5 14,7 12,4 13,8 21,4 30,1 37,2 

Frutas Secas o Congeladas 28,0 35,2 31,0 42,1 54,6 63,4 95,6 

T�, Yerba Mate, Especies, etc. 62,6 64,7 67,0 60,5 53,4 61,2 67,7 

Productos de Moliner�a 109,3 158,3 145,1 115,4 86,2 92,3 97,3 

Grasas y Aceites 1.737,2 1.678,1 1.636,6 2.086,7 2.833,6 3.162,5 3.290,1 

Az�car y Art�culos de Confiter�a 103,5 137,9 120,6 158,4 131,7 146,7 221,2 

Preparados de Legumbres y Hortalizas 277,2 308,4 325,7 290,2 366,5 444,9 526,5 

Bebidas, L�q. Alcoh�licos y Vinagre 128,5 215,2 209,8 173,1 216,9 274,5 361,9 

Residuos y desp.de la Ind.Alimenticia 1.680,9 2.431,1 2.627,7 2.790,0 3.507,0 3.845,4 4.032,2 

Extractos Curtientes y Tint�reos 42,4 39,8 39,7 34,7 33,9 35,4 38,7 

Pieles y Cueros 725,6 835,7 819,5 698,2 727,4 836,9 836,2 

Lanas Elaboradas 99,1 89,7 100,9 108,5 126,9 135,5 133,1 

Resto MOA 319,9 499,9 437,5 453,9 583,7 720,8 821,6 

Fuente: IIE en base a MECON.

6 Que en el caso de Argentina está principalmente compuesto por subproductos
de la soja que surgen del crushing (molienda de la soja). 
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nes en el 2005, lo que representa un crecimiento de m�s del 140%. En la industria sojera, los re-
siduos surgen en el proceso de elaboraci�n del aceite de soja; para dimensionar la importancia
que tienen, es suficiente mencionar que en el a�o 2005 las exportaciones de "Harina y Pellets de
Soja" totalizaron US$ 3.792 millones, 94% de las exportaciones de la categor�a referida. Otra ca-
tegor�a como las Grasas y Aceites, y que tambi�n est� ampliamente dominada por los subpro-
ductos del complejo sojero, aument� 89% respecto al promedio de la d�cada pasada, totalizan-
do US$ 3.290 millones. Puntualmente, el producto "Aceite de Soja", sum� env�os por US$ 2.110
millones, mientras que el "Aceite de Girasol" totaliz� US$ 656 millones. 

En tercer t�rmino, el rubro Carnes export� durante 2005 por valor de US$ 1.651 millones,
con una interesante din�mica interanual del 34%, rubro explicado principalmente por las expor-
taciones de carnes bovinas (US$ 1.400 millones), que -seg�n informa el SENASA- durante el
a�o 2005 alcanzaron el r�cord hist�rico de los �ltimos veinte a�os. En este rubro, los env�os de
cortes vacunos (que incluye los cortes Hilton, carnes frescas, carnes procesadas, menudencias y
v�sceras) registraron en el �ltimo a�o incrementos del 24% en toneladas y del 32% en d�lares
respecto de 2004. Se destacaron los env�os de carnes frescas, que representaron el 68% del vo-
lumen total exportado en dicho a�o, y cuyo destino m�s importante fue Rusia, aunque tambi�n
Chile sobresali� por su alto dinamismo en la demanda de estos productos7. Los env�os de carnes
bovinas, junto a los correspondientes a Pieles y Cuero y Productos L�cteos (que exportaron US$
836 millones y US$ 600 millones, respectivamente) conforman el Complejo de Origen bovino,
que durante 2005 export� por valor aproximado de US$ 3.000 millones.  

Recuadro 4.1: Las ventajas comparativas en Alimentos

La reconversi�n del panorama agr�cola en Argentina ha ubicado al pa�s nuevamente en la escena del
comercio mundial como un important�simo proveedor de alimentos y granos. Tal como se exhibe en
el cuadro adjunto, el pa�s es muy fuerte productor de soja y sus derivados, como as� tambi�n de gira-
sol y subproductos. Adem�s, durante 2005 fue l�der en exportaciones de harinas y aceites de soja y
de girasol, lo cual denota una fuerte competitividad del complejo oleaginoso argentino, si bien el
consumo interno de ambos productos no es muy alto. 

Cuadro 4.9: Posición de Argentina en la Producción y Exportación de Agroalimentos. Año 2005

Producci�n Exportaci�n

Millones Tm Posici�n Millones Tm Posici�n

Soja 38,3 3 9,9 3
Harina de Soja 22,7 4 20,8 1
Aceite de Soja 5,3 3 4,8 1
Trigo 16,1 10 10,4 4
Ma�z 20,5 5 14,6 2
Girasol 3,7 3 0,1 -
Aceite de Girasol 1,5 2 1,2 1
Harina de Girasol 1,5 2 1,1 1

Fuente: IIE en base a CIARACEC.

Para tomar un ejemplo de lo anterior, en el caso de la molienda de soja, a partir de la cual se obtienen
los subproductos anteriores, hay que notar el gran aumento en la capacidad total de "crushing" en la
industria argentina frente a la brasile�a, lo que permite en la actualidad procesar m�s soja que el

7 Tal como informa el INDEC, la mayor demanda de Chile se originó en el mes de septiembre como consecuencia de la restric-
ción temporal que impuso ese país a las compras desde Brasil, por haberse detectado en este último un brote de aftosa. En este
sentido, la importancia que tiene el monitoreo de las condiciones sanitarias del socio regional, radica en que con éste se com-
parten dos importantes mercados para las exportaciones de carne bovina, como Rusia y Chile. 
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socio regional. Diez a�os atr�s, esto era exactamente al rev�s, pero las inversiones en el sector per-
mitieron incrementar 157% la capacidad diaria argentina. Adem�s, los establecimientos locales son
de mayor tama�o lo que permite aprovechar las econom�as de escala propias de la actividad, de man-
era que la capacidad de molienda promedio por planta en Argentina es el doble de la de Brasil (6.000
toneladas diarias contra 3.000). 

Gráfico 4.7: Capacidad Total de Molienda de Soja. Toneladas/día

Fuente: IIE en base a USDA.

Respecto del resto de las categor�as, se destaca el importante crecimiento de Az�car y Art�-
culos de Confiter�a, que con ventas al exterior por valor de US$ 221 millones y un crecimiento
del 50 % en el �ltimo a�o,  lo muestra como uno de los sectores m�s din�micos. Este comporta-
miento es en gran medida explicado por la notable zafra azucarera del a�o 2005, que result� ser
un 18,3 % superior a la del a�o anterior, configurando otro r�cord hist�rico para la actualidad del
sector productivo argentino, lo que dinamiz� las econom�as de las provincias que se especiali-
zan en este cultivo, especialmente Tucum�n (que cuenta con el 62% de la producci�n del pa�s)
y Salta y Jujuy (que juntas concentran 37% de la zafra nacional)8. 

Igualmente importante es destacar el comportamiento de los rubros Preparados de Legumbres
y Hortalizas y Bebidas, L�quidos Alcoh�licos y Vinagre, que sumaron conjuntamente env�os por
casi US$ 900 millones, y que es fundamental para las provincias cuyanas como Mendoza y San
Juan (donde las MOA son el 50% y el 40%, respectivamente de los totales enviados). En el ca-
so de la primera, las exportaciones de Bebidas, L�quidos Alcoh�licos y Vinagre alcanz� los US$
361,9 millones9, lo que representa el 72 % de los env�os totales del pa�s, y que est� casi totalmen-
te explicado por las ventas de Vinos son de US$ 256 millones (85% de los US$ 302,4 millones
exportados por el pa�s, seg�n informa el Instituto Nacional de Vitivinicultura).  

4.2.1.3 Manufacturas de Origen Industrial

Durante 2005, las exportaciones de MOI sumaron US$ 11.939 millones, superando el ante-
rior record del a�o 2004. La buena performance que han venido exhibiendo durante los dos �l-
timos a�os coloc� a este sector exportador con una participaci�n del 30 % sobre el monto total
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8 Según informa el Centro Azucarero Argentino.
9 Datos que surgen de ProMendoza. 



vendido al exterior. Estos guarismos son alentadores en tanto significan procesos productivos de
mayor complejidad, muchos de ellos intensivos en mano de obra y capital, por lo que tienen un
gran impacto sobre la generaci�n de riqueza. De esta manera, la creciente participaci�n de los
productos industriales en la estructura exportadora, puede considerarse alentadora en tanto que:
a) da lugar a una mayor diversificaci�n de los env�os al exterior haciendo menos vulnerable al
sector y a la econom�a en su conjunto; b) se ha observado que los precios de las manufacturas
industriales son m�s estables que el del promedio de las exportaciones argentinas; c) en las ven-
tas MOI participan las peque�as y medianas exportadoras (PyMEx) que en el �ltimo tiempo han
tenido una notable recuperaci�n; y d) el valor agregado es mayor que el promedio de las expor-
taciones totales10. 

En una mirada de largo
plazo, el sector se ha visto
fuertemente impulsado des-
de la d�cada pasada por los
mayores vol�menes vendi-
dos, tal como se aprecia en
el Gr�fico 4.8. Los precios
medios de exportaci�n fue-
ron estables durante todo el
per�odo, siendo los niveles
de 2005 apenas inferiores a
los registrados en el pico de
mediados de la d�cada de
los noventa. Adem�s presen-
taron menor variabilidad
que los correspondientes a
las manufacturas agropecua-
rias y productos primarios.
Tambi�n es importante des-
tacar la considerable ca�da y
posterior repunte que exhi-

bi� el sector hacia fines de 1998, donde la devaluaci�n de la moneda brasile�a gener� una relo-
calizaci�n de las plantas automotrices que operaban en Argentina -y que exportaban considera-
bles montos hacia el principal socio regional- hacia dicho destino. La merma en las exportacio-
nes del complejo automotor reci�n comienza a recuperarse fuertemente en el a�o posterior a la
devaluaci�n, y en la actualidad se est�n viendo favorecidas por las ventajas cambiarias del pa�s
en relaci�n al real.     

En el an�lisis por Grandes Rubros, tal como se muestra en el Cuadro 4.10, se observa que el
crecimiento exportador ha sido generalizado, y en algunos productos fue de dimensiones consi-
derables. En t�rminos generales, las exportaciones MOI aumentaron 24% en el 2005, y casi 50%
en los �ltimos dos a�os, liderados b�sicamente por los incrementos en el rubro Material de
Transporte, Metales Comunes y sus Manufacturas, Productos Qu�micos y Conexos, y M�quinas,
Aparatos y Material El�ctrico. Estos �tem han superado ampliamente los niveles exportados du-
rante la d�cada pasada (en promedio), salvo en el caso del primero, en el cual los env�os de 1998
superaban ligeramente los U$S 3.000 millones. 
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10 Estas ideas se extrajeron del artículo "El Comercio Exterior de las Manufacturas Industria-
les. Estática comparada: 1998-2005", Centro de Estudios Internacionales, 2005. 
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Gráfico 4.8: Evolución de los Valores, Precios y Cantidades de 
Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial. Base 2005=100

Fuente: IIE en base a MECON.



Cuadro 4.10: Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por Grandes Rubros. Millones de Dólares

Prom. `90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 5.439,1 8.230,0 8.305,6 7.601,3 8.046,9 9.616,4 11.939,3

Material de Transporte 1.312,2 1.957,0 1.982,2 1.607,4 1.432,7 2.060,1 2.890,8

Metales Comunes y sus Manufacturas 1.023,0 1412,1 1444,8 1593,6 1544,7 1712,5 2316,5

Productos Qu�micos y Conexos 871,8 1.386,6 1.432,1 1.343,8 1.560,4 2.017,7 2.299,9

M�q.y Aparatos, Material. El�ctrico 852,7 1.102,4 1.125,1 938,9 864,7 1.062,9 1.321,9

Materias Pl�sticas Artificiales 255,7 518,6 628,7 641,6 697,2 940,6 1.147,1

Papel, Cart�n, Imprenta y Publicaciones 268,2 427,3 357,8 333,3 388,7 482,2 494,6

Textiles y Confecciones 247,9 304,7 263,9 227,4 210,8 272,0 290,7

Caucho y sus Manufacturas 101,1 166,3 151,1 168,2 160,1 191,2 254,5

Piedras y Metales Preciosos y Manuf. 48,9 102,3 103,9 114,7 115,5 139,6 149,3

Manuf.de Piedras, Yeso y Cer�micos 94,0 96,7 91,3 94,3 102,1 123,4 144,1

Manuf. de Cuero, Marroquiner�a, etc. 104,0 52,9 78,4 62,2 66,4 102,7 113,1

Veh�culos de navegaci�n a�rea, 

mar�tima y fluvial 0,0 318,9 231,5 105,1 535,6 47,0 96,7

Calzados y sus Componentes 72,3 27,7 17,7 12,3 17,7 20,0 28,9

Resto MOI 187,3 356,5 397,1 358,5 350,2 444,5 391,2

Fuente: IIE en base a MECON.

Para estos productos la
plataforma regional es fun-
damental, y precisamente
Brasil es un cliente funda-
mental. En el a�o 2005 re-
present� el 30% de las com-
pras MOI, cifra que alcanza
el 57% si tenemos en cuenta
a Sudam�rica. En los prime-
ros siete rubros de exporta-
ciones MOI, Brasil participa
en no menos del 20% en ca-
da uno de ellos y, salvo en
dos de ellos (Material de
Transporte y Aparatos y Ma-
terial El�ctrico), en el resto
de los rubros son en general
utilizados como insumos en
su din�mico sector indus-
trial. 

En cuanto a las ventas
externas de Material de
Transporte, la principal ex-
portaci�n industrial del pa�s
(que incluye veh�culos para
el transporte de personas y
mercader�as y  las autopartes
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correspondientes) durante 2005 se incrementaron un 40% fuertemente impulsadas por las mayo-
res ventas a Brasil que se incrementaron un 53% respecto del a�o anterior. Igualmente importan-
te fueron las ventas de autom�viles a la Comunidad Andina de Naciones11 (CAN), a Estados Uni-
dos y Chile. En el caso de las autopartes, se destac� el dinamismo de este tipo de ventas hacia la
UE (especialmente, Francia (+40%), Italia (+32%), y Espa�a (+8%)) y a M�xico (+30%). En t�r-
minos de productos, el monto total exportado se divide en ventas de veh�culos para el transpor-
te de mercanc�as que sum� US$ 1.083 millones, y para personas US$ 809 millones, mientras que
el resto corresponde a partes y piezas para automotores. Las perspectivas para este sector son
ampliamente positivas habida cuenta del importante proceso de inversiones que est�n llevando a
cabo las empresas que lo integran12. 

Por su parte, las exportaciones de Metales Comunes y sus Manufacturas tambi�n se expan-
dieron considerablemente. El rubro export� por valor de US$ 2.316,5 millones, de donde US$
839 millones correspondieron a ventas de Tubos y perfiles huecos sin costura, y US$ 417 millo-
nes a Productos laminados planos sin alear. Tal como informa el Centro de Estudios Internacio-
nales, la din�mica ha estado movida por la creciente demanda de tubos y ca�os de acero, que ex-
plicaron m�s del 70% del crecimiento en las exportaciones sider�rgicas, y alentadas por la co-
yuntura favorable de sus precios gracias al auge del petr�leo, destac�ndose los env�os a los pa�-
ses africanos y de Medio Oriente.  En lo que respecta a las exportaciones de chapas y planchas
de acero, el mercado regional es tan importante como los destinos m�s alejados; Chile abarca
aproximadamente 17% de los env�os totales del producto, mientras que Espa�a, Italia y Estados
Unidos cuentan con 24%, 11%, y 10%, respectivamente. En el caso del aluminio, Brasil ha con-
tribuido en un 27% al incremento en las ventas de este producto, exhibiendo tambi�n buena di-
n�mica otros destinos como Rep�blica de Corea, M�xico, Chile y Colombia. 

El rubro Productos Qu�micos y Conexos, export� por valor de US$ 2.300 millones, gracias a
la mayor demanda de parte de Brasil (etilbenceno y urea) que concentra el 30% de estos env�os,
y de Estados Unidos (tolueno y metanol). Adem�s se destacaron las crecientes exportaciones de
aceites esenciales de lim�n a Estados Unidos y Francia, y los desodorantes y antitranspirantes a
Brasil y Chile. El principal producto exportado dentro de este rubro es la urea, cuyo monto al-
canz� los US$ 121 millones, y es b�sicamente utilizado en la producci�n de fertilizantes para el
agro. 

Los env�os de M�quinas, Aparatos y Material El�ctrico, que totalizaron US$ 1.321 millones
y est�n concentrados en Brasil, se incrementaron en un 24% gracias a los mayores env�os al Res-
to del Mundo (+30%), mientras los destinados a Brasil lo hicieron m�s lentamente (+14%). Se
destacaron las exportaciones de M�quinas y Aparatos Electr�nicos que contribuyeron con el
24% del crecimiento del sector, los Motores de explosi�n o de combusti�n interna, que aporta-
ron el 22%, y las Bombas, turbobombas y motobombas y sus partes, que lo hicieron en 14%. 

4.2.1.4 Combustibles y Energía

En el 2005 los env�os de este sector totalizaron US$ 7.129 millones, lo que signific� un cre-
cimiento del 15% respecto al a�o anterior, acumulando un aumento del 54% despu�s de la deva-
luaci�n argentina. La din�mica positiva de los �ltimos a�os ha sido explicada por los elevados
precios internacionales de los commodities energ�ticos en un contexto de fuerte ca�da en los vo-
l�menes: el precio medio de exportaci�n del rubro se increment� en un 111% mientras que las
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11 Que hasta mediados de 2006 incluía Venezuela también. Luego con el traspaso de este
país al Mercosur deja de pertenecer al bloque CAN. 

12 Un análisis detallado de esto, se encuentra en el capítulo correspondiente a Inversiones.



cantidades exportadas caye-
ron 27% desde la salida de
la convertibilidad. La evolu-
ci�n del sector puede verse
en el Gr�fico 4.11, donde
tambi�n se advierte la alta
volatilidad a la que est� so-
metido el sector, alternando
per�odos de pronunciado de-
clive y a�os de espectacular
expansi�n, tal cual lo ocurri-
do en los �ltimos tres a�os.
En la comparaci�n con el
resto de los rubros, �ste ha
sido el que m�s se expandi�
si comparamos el �ltimo a�o
con el promedio exportado
en la d�cada anterior, lo que
ha cambiado ostensiblemen-
te la estructura exportadora
del pa�s. 

El futuro del sector est�
altamente ligado a dos cues-
tiones, una interna y otra ex-
terna. Si bien la coyuntura
internacional est� impulsan-
do fuertemente los env�os
del sector gracias a los altos
niveles del precio de petr�-
leo, la producci�n interna
est� mermando sostenida-
mente desde fines de la d�-
cada pasada, debido a un
descenso en la actividad ex-
ploratoria y falta de inver-
siones por parte de las em-
presas que controlan el sec-
tor. Tambi�n hay que desta-
car que los incentivos del
sector petrolero est�n fuerte-
mente replegados por el ni-

vel de retenciones a que est�n sujetos, que dados los precios internacionales del petr�leo a fines
de 2005, alcanzaron el 45% del valor del barril de crudo (sobre la base del precio del barril WTI).

Analizando las exportaciones por Grandes Rubros, sobresalen las ventas externas de Carbu-
rantes, que tambi�n se vieron beneficiadas por los mayores precios del petr�leo. Este fue el ru-
bro de mayor incremento absoluto (+ US$ 556 millones) contribuyendo con el 59% del aumen-
to en las exportaciones de Combustible y Energ�a. En esta din�mica se destacaron las exporta-
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ciones de gasolinas (excluidas de aviaci�n) y el fuel oil hacia Estados Unidos -que es el princi-
pal destino de estos productos- ya que en el 2005 compr� por m�s de US$ 1.000 millones. El se-
gundo cliente en importancia, Brasil, es un gran importador de naftas para petroqu�mica, env�os
que se incrementaron 50%, totalizando US$ 591 millones. 

Igualmente importantes fueron las exportaciones de Petr�leo crudo, que si bien han sido de
US$ 2.509 millones, a�n no alcanzaron los montos del a�o 2000 (US$ 2.808 millones). El prin-
cipal destino es Chile, que compra el 51% de los env�os, mientras que Estados Unidos participa
con el 35%. Por el lado de los env�os de Gas Natural, nuevamente Chile es el principal compra-
dor adquiriendo por valor de US$ 732 millones (60% del total), mientras que el Mercosur com-
pr� el 23% de dichos env�os.

Cuadro 4.11: Exportaciones de Combustibles y Energía por Grandes Rubros. Millones de Dólares

Prom.`90* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 2.332,5 4.901,9 4.724,9 4.638,8 5.416,8 6.181,0 7.129,3

Petr�leo crudo 1.394,7 2.808,8 2.363,3 2.231,1 2.296,4 2.263,1 2.509,0

Carburantes 711,7 1.368,3 1.426,9 1.582,8 2.023,9 2.442,1 2.998,3

Grasas y aceites lubricantes 39,3 53,7 69,2 55,5 89,9 107,9 136,6

Gas de Petr�leo y otros hidrocarburos 117,2 451,8 609,8 629,6 872,1 1.163,8 1.253,4

Energ�a el�ctrica 8,3 148,2 159,4 67,1 36,7 66,7 100,3

Resto de combustibles 61,4 71,1 96,3 72,8 97,9 137,4 131,7

* Se tom� el promedio para el per�odo 1992-99 por no disponer datos para los a�os anteriores.
Fuente: IIE en base a MECON.

4.3 Importaciones de Bienes

En cuanto a las importaciones de bienes, durante 2005 las mismas totalizaron US$ 28.689 mi-
llones, cifra que ha venido creciendo a tasas alt�simas una vez que se produce la recuperaci�n de
la actividad posterior a la devaluaci�n. El comportamiento de las mismas es sumamente vol�til

y proc�clico, y altamente
sensible al estado general de
la econom�a, tal como se
puede corroborar en el Gr�-
fico 4.13, donde, en t�rmi-
nos absolutos, la variaci�n
porcentual de las importa-
ciones supera al PIB. En t�r-
minos de elasticidad produc-
to, el promedio de los �lti-
mos tres a�os (2003, 2004 y
2005) muestra que un cam-
bio porcentual del 1% en el
producto llev� a un incre-
mento (promedio) del 5,4%
en las importaciones, deno-
tando la fuerte reacci�n que
tuvieron estas �ltimas frente
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a la recuperaci�n econ�mica. De igual forma, el per�odo de contracci�n 1999-2002 mostr� que,
en promedio, una disminuci�n porcentual unitaria en el producto condujo a una evoluci�n del
mismo signo del 4,1% promedio. Este comportamiento, que tambi�n es verificado en los prime-
ros a�os de la serie, denota un fen�meno secular de la econom�a argentina estrechamente vincu-
lado con el consumo privado de familias y empresas. Uno de los grandes problemas estructura-
les es justamente el hecho de no tener una industria que genere, es forma eficiente, aquellos bie-
nes de consumo durables demandados por las familias, y tambi�n aquellos bienes de capital e in-
termedios que son requeridos por la actividad fabril. 

Lo dicho anteriormente es corroborado en el Cuadro 4.12, donde la composici�n de las com-
pras al exterior se encuentran fuertemente concentradas en tres rubros vinculados (aunque no en
su totalidad) al sector productivo, como son los Bienes Intermedios, Bienes de Capital y Piezas
para Bienes de Capital, que juntos han representado m�s de las tres cuartas partes de las impor-
taciones de bienes. En los a�os 1997 y 1998 las importaciones tuvieron el m�s alto nivel de los
�ltimos quince a�os13, totalizando, en promedio, US$ 30.914 millones. La posterior devaluaci�n
de la moneda, si bien gener� un cambio radical en dicho a�o, no posibilit�, en el mediano pla-
zo, una fuerte disminuci�n de la participaci�n de los tres rubros. Sin embargo, cabe destacar, que
la generalidad de esta clasificaci�n no permite observar claramente si en algunos rubros existi�
o no sustituci�n de importaciones. Adem�s tampoco se ha considerado el efecto de los precios
sobre los niveles importados en cada uno de los item, lo que podr�a variar las participaciones so-
bre las importaciones totales. De todos modos, el cuadro podr�a ser ilustrativo de la estructura
productiva y de los obst�culos que enfrenta el pa�s para iniciar un proceso fehaciente de sustitu-
ci�n de compras al exterior. En este sentido, se observa que s� hubo una merma en la participa-
ci�n de las importaciones de Bienes de Consumo, lo que ser�a consistente con una sustituci�n
por el lado de la industria liviana y alimentaria, ramas en las que el pa�s tiene menores dificulta-
des para producir lo que del exterior compra.

Cuadro 4.12: Importaciones totales y composición por Uso Económico. Millones de Dólares

Bs de Capital Bs Intermedios Combustibles Piezas p/ Bs de Consumo Impo 
Bs de Capital Totales

Prom.97-98 26% 33% 3% 18% 15% 30.913

Prom.2000-01 22% 35% 4% 17% 19% 22.800

2002 14% 49% 5% 17% 13% 8.989

2003 18% 45% 4% 16% 13% 13.850

2004 24% 38% 4% 16% 11% 22.445

2005 24% 36% 5% 17% 11% 28.688

Fuente: IIE en base a MECON.

Sin embargo, cuando se observa en t�rminos "reales", los niveles importados parecen ser in-
feriores a los del a�o 1998. Considerando que en el a�o 2004 el nivel de actividad era pr�ctica-
mente similar al de dicho a�o, y que de hecho en el a�o siguiente la econom�a continu� crecien-
do, luego se observa que en varias de las ramas los niveles importados son inferiores a los de
1998 teniendo en cuenta que el nivel de actividad era igual o mayor a la de dicho a�o. Por ejem-
plo, en el caso de Bienes Intermedios, las cantidades importadas eran 3% inferiores a las de 1998,
6% en Bienes de Capital y 5% en Piezas y Accesorios para Bienes de Capital. El m�s notable,
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13 Aunque para 2006 se proyecta superar los U$S 31.377 millones alcanzados en
el 1998, que fueron record históricos. 



es el de Bienes de Consumo
donde la "sustituci�n" trep�
al 18%. Si tomamos como
referencia al a�o 2004, los
valores son a�n m�s pronun-
ciados (11%, 31%, 29% y
35%, son las ca�das respecti-
vas). Para tener una idea
m�s precisa de lo anterior, si
se cuenta con que las pro-
yecciones para el 2006 dan
cuenta de un crecimiento del
orden del 8% de la econo-
m�a, luego el PIB de este
a�o ser�a un 14% m�s alto
que el correspondiente al
a�o 1998, y las cantidades
importadas estar�an alcan-
zando, en promedio, los va-
lores de 1998, lo cual a pri-

mera vista es una buena se�al de que el pa�s est� generando, en ciertas ramas, alg�n tipo de sus-
tituci�n de importaciones. 

Cuadro 4.13: Principales productos de importación, según Usos Económicos. Millones de Dólares

2004 2005 Var.%

Bienes de Capital 5.331 7.092 33%

Aparatos emisores de radiotelefon�a, incluso con aparato receptor (celulares) 916 1.223 34%

Computadoras y sus accesorios 510 708 39%

Veh�culos autom�viles para transporte de mercanc�as 445 666 50%

Tractores 283 397 40%

Bombas y compresores de aire o de vac�o 161 245 52%

Topadoras, niveladoras, palas mec�nicas 97 187 93%

Cosechadoras y trilladoras 250 168 -33%

Transformadores y convertidores el�ctricos y bovinas de reactancia 71 121 70%

M�quinas y aparatos para el acondicionamiento de aire 103 117 14%

Bombas y elevadores de l�quidos 95 116 22%

Otros bienes de capital 2.399 3.144 31%

Piezas y accesorios para Bienes de Capital 3.622 4.782 32%

Partes y accesorios de veh�culos autom�viles 956 1.256 31%

Partes destinadas a aparatos de telecomunicaciones 162 284 75%

Partes y accesorios destinados a computadoras 220 270 23%

Neum�ticos de caucho 220 250 14%

Motores de �mbolo de encendido por compresi�n (diesel o semi-diesel) 185 235 27%

Partes destinadas a los motores de �mbolo y rotativos 134 200 49%

Circuitos integrados y microestructuras electr�nicas 94 155 65%

Aparatos de corte, seccionamiento, protecci�n, etc, de circuitos el�ctricos 113 145 28%

çrboles de transmisi�n; engranajes y ruedas de fricci�n 123 144 17%
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Art�culos de grifer�a y �rganos similares para tuber�as, calderas, etc. 111 139 25%

Otras piezas y accesorios para bienes de capital 1.304 1.704 31%

Bienes intermedios 8.632 10.376 20%

Minerales de hierro y sus concentrados 252 427 69%

Pol�meros de etileno en formas primarias 265 335 26%

Otros compuestos organo-inorg�nicos 269 265 -1%

Abonos minerales o qu�micos y los dem�s abonos 265 247 -7%

Poliacetales y dem�s poli�teres y resinas epoxi 191 246 29%

Herbicidas, inhibidores de germinaci�n 227 226 0%

çcidos policarbox�licos, sus anh�dridos 201 209 4%

Papel y cart�n estucados con sustancias inorg�nicas 156 195 25%

Ferroaleaciones 93 162 74%

Habas (porotos, frijoles) de soja; incluso quebrantadas 149 156 5%

Otros bienes intermedios 6.565 7.907 20%

Bienes de Consumo 2.501 3.161 26%

Medicamentos 361 395 9%

Aparatos receptores de radiodifusi�n 87 123 41%

Agentes de superficie org�nicos, preparaciones tensoactivas y de limpieza 106 113 7%

Los dem�s calzados con suela y parte superior de caucho o pl�stico 72 100 39%

Motocicletas y triciclos a motor 38 98 158%

Refrigeradores, congeladores, y dem�s m�quinas para producci�n de fr�o 71 96 35%

Las dem�s manufacturas de pl�stico 67 89 33%

Aparatos receptores de televisi�n, videomonitores y videoproyectores 52 78 50%

Las dem�s manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 55 68 24%

Art�culos y aparatos de ortopedia 49 64 31%

Otros bienes de consumo 1.543 1.935 25%

Autom�viles 1.197 1.603 34%

Otros 1.162 1.654 42%

TOTAL 22.445 28.667 28%

Fuente: IIE en base a CEI.

Por otra parte, en cuanto a los or�genes de las compras extranjeras, hubo un importante des-
plazamiento de los proveedores en la comparaci�n 1998-2005, en que Brasil ha emergido como
el principal de ellos en el �ltimo tiempo. As�, en 1998 al pa�s vecino s�lo le correspond�an el 22%
de las importaciones totales, cifra similar para Estados Unidos, y siendo la Uni�n Europea14 quien
detentaba la mayor proporci�n. Tal como se vio anteriormente, a partir de ese a�o las importa-
ciones tuvieron un per�odo de declive que se profundiz� en el 2002. Parece ser que la devalua-
ci�n, sumado al desarrollo y diversificaci�n industrial de Brasil y su cercan�a geogr�fica,  ha po-
sibilitado que se potencie como principal origen de las importaciones nacionales que totalizaron
36% en el 2005. Simult�neamente gan� participaci�n China (del 4% en 1998, al 8% en 2005),
gracias a una amplia variedad de art�culos, b�sicamente electr�nicos; y menores compras relati-
vas de Estados Unidos (20% y 14%), y especialmente de la Uni�n Europea (27% y 16%). 
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14 Se considera UE-15 a los quince primeros países que la conformaron. 



Gráfico 4.15: Orígenes de las Importaciones. Año 1998 y 2005

1998                                                                 2005

Fuente: IIE en base a CEI. 

En el caso de las importaciones clasificadas seg�n Manufacturas de Origen Industrial, se ve
claramente que, en la comparaci�n 1998-2005, el Mercosur surge como el proveedor m�s impor-
tante de este tipo de bienes, mientras que la Uni�n Europea y Estados Unidos, caen en su parti-
cipaci�n. De los rubros m�s importantes, se observa una ca�da en todos ellos. En t�rminos gene-
rales, s�lo se incrementaron las compras de Caucho y sus manufacturas y Veh�culos de navega-
ci�n a�rea y mar�tima. Se destacan las menores importaciones de M�quinas, Aparatos y Material
el�ctrico, como as� tambi�n las de Material de Transporte; estas �ltimas relacionadas, en parte,
con el repunte de la industria automotriz local. 

Cuadro 4.14: Importaciones de Manufacturas de Origen Industrial. Años 1998 y 2005 15

Mercosur UE EE.UU China Total

1998 2005 1998 2005 1998 2005 2005 1998 2005

Productos Qu�micos y Conexos 19% 27% 31% 24% 25% 24% 5% 4.053 4.566

Materias Pl�sticas Artificiales 25% 47% 25% 16% 27% 19% 3% 1.350 1.497

Caucho y sus Manufacturas 32% 44% 23% 20% 17% 10% 6% 494 518

Papel, Cart�n, Imprenta 30% 44% 36% 24% 14% 13% 1% 1.244 802

Textiles y Confecciones 39% 54% 14% 8% 7% 3% 4% 1.100 885

Calzados y componentes 42% 69% 2% 1% 0% 0% 15% 202 183

Manuf.de Piedras, Yeso 32% 40% 36% 25% 10% 9% 11% 346 255

Metales Comunes y sus Manuf. 35% 46% 24% 21% 10% 7% 7% 2.017 1.987

M�q.y Aparatos, Material. El�ctrico 12% 28% 31% 22% 27% 22% 7% 10.243 8.515

Material de Transporte 44% 70% 30% 15% 8% 3% 2% 5.066 4.293

Veh�c. navegaci�n a�rea, mar�tima 0% 14% 3% 17% 75% 42% 9% 473 575

Total rubros seleccionados 24% 39% 29% 20% 19% 17% 6% 28.228 25.385

Fuente: IIE en base a CEI.
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15 No se disponen datos para China correspondientes al año 1998.



4.4 Balanza Comercial

En el Gr�fico 4.16 se
presenta la evoluci�n de la
Balanza Comercial y de los
T�rminos de Intercambio,
para los �ltimos veinte a�os.
El dato para 2006 corres-
ponde a la primera mitad del
a�o. Se puede notar que los
t�rminos de intercambio, de-
finidos como el cociente en-
tre los precios medio de ex-
portaci�n e importaci�n, es-
t�n en niveles hist�ricos (los
m�s altos de los �ltimos
veinte a�os), y con un saldo
comercial que por quinto
a�o consecutivo superar� los
US$ 10.000 millones. Dicho
precio relativo, tomando un
�ndice base 1993=100, se ha
incrementado en 13% a par-

tir de la devaluaci�n y en casi 40% en las �ltimas dos d�cadas. En pa�ses peque�os como Argen-
tina, la evoluci�n de este indicador es de fundamental importancia ya que es una parte importan-
te del ciclo econ�mico del pa�s, en tanto la econom�a est� abierta al comercio internacional. 

Relacionado a lo anterior, una medida muy importante para conocer las ganancias de comer-
ciar con el exterior puede deducirse con la ayuda de los t�rminos de intercambio. Esta magnitud
ha sido muy utilizada entre los a�os Õ40 y Õ60 en las econom�as primarias exportadoras para ex-
plicar c�mo el comercio exterior agravaba las dificultades de crecimiento de largo plazo de es-
tos pa�ses, en tanto que el precio relativo de los bienes que exportaban respecto a los que impor-
taban (o sea, los t�rminos de intercambio) exhib�an una tendencia secular a la baja lo que se cons-
titu�a en una restricci�n externa al crecimiento, y que deriv�, durante un largo per�odo, en la
adopci�n de un modelo de econom�a cerrada al intercambio comercial. 

En cuanto a destinos, tal como se ilustra en los siguientes cuadros, hay un fuerte cambio de
tendencia entre el modelo de Convertibilidad y de Pos Convertibilidad, en lo que a saldos co-
merciales se refiere. El primer per�odo, caracterizado en sus primeros a�os por el lanzamiento de
una plataforma regional que incentiv� fuertemente las exportaciones argentina y en los �ltimos
por una p�rdida de competitividad cambiaria, estuvo signado, en promedio, por d�ficit comer-
ciales de alrededor de US$ 1.000 millones, y que acumularon m�s de US$ 11.151 millones en
todo el per�odo, como resultado de los desbalances bilaterales con Estados Unidos y la Uni�n
Europea. El cambio de modelo acontecido en el 2002 foment� las exportaciones aplacando Ð al
menos en una primera instancia- a las importaciones, lo que posibilit� enormes saldos comercia-
les positivos promedios de US$ 14.000 millones por a�o, y una acumulaci�n de divisas debido
al comercio exterior de casi US$ 56.000 millones en los a�os que siguieron a la devaluaci�n. Lo
anterior estuvo acompa�ado de un cambio en los patrones de comercio en donde se destaca la
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gran preponderancia del �rea regional. En ese sentido, tanto el principal saldo comercial positi-
vo como negativo se tienen con Chile y el Mercosur, respectivamente, al  tiempo que se revier-
te el signo desfavorable con Estados Unidos y la Uni�n Europea. En el caso de estas �reas, que
tradicionalmente fueron proveedoras de manufacturas industriales, se ha producido un desv�o de
comercio a favor del bloque regional.

Cuadro 4.15: Balanza Comercial acumulada por Principales Socios Comerciales y Promedio anual. Millones Dólares

Convertibilidad (1991/2001) Pos Convertibilidad (2002/2005)

Acumulado Promedio anual Acumulado Promedio anual

Total -11.151 -1.014 55.886 13.972

Mercosur 9.969 906 -1.679 -420

Chile 11.510 1.046 13.241 3.310

EE.UU -23.772 -2.161 2.474 619

UE-25 -16.859 -1.533 12.465 3.116

China -2.949 -268 4.657 1.164

Jap�n -5.370 -488 -657 -164

Fuente: IIE en base a CEI.

En el an�lisis por Grandes Rubros y comparando con el a�o 1998, los saldos comerciales bi-
laterales vuelven a exhibir interesantes cambios. Cabe recordar que en dicho a�o las importacio-
nes superaban los US$ 31.000 millones, mientras que las exportaciones alcanzaban los US$
26.400 millones, por lo que buena parte de las mejoras en los balances (por rubro y por pa�s) se
han debido a aumentos en el monto enviado. Para el caso del Mercosur, es notable c�mo desme-
joran casi todos los rubros -salvo el peque�o aumento en el saldo bilateral de Combustibles y
Energ�a- principalmente en el de las MOI, tal como se hizo referencia. La causa de este compor-
tamiento tiene que ver, vale reiterarlo, con el desarrollo industrial y creciente autoabastecimien-
to de productos primarios y alimenticios de Brasil, en el marco de preferencias arancelarias que
disminuyen los costos para comerciar e incentiva los destinos/or�genes m�s cercanos. De la mis-
ma forma, la cercan�a con Chile ha permitido incrementar el comercio con este pa�s e intensifi-
car los saldos positivos en todos los rubros, especialmente en el rubro Combustibles y Energ�a.
Este pa�s es responsable de la compra del 50% de los env�os de Petr�leo Crudo y del 60% de Gas
de Petr�leo. 

Cuadro 4.16: Balanza Comercial por Grandes Rubros según principales socios comerciales. Millones de Millones

P. Primarios MOA MOI C&E         Total

1998 2005 1998 2005 1998 2005 1998 2005 1998 2005

Mercosur 1.362 361 884 548 -1.383 -5.359 622 693 751 -3.757
Chile 90 214 256 571 96 779 707 2.236 1.388 3.799
CAN 255 236 397 533 455 929 -93 -119 1.014 1579
M�xico 37 21 15 246 -394 82 0 55 841 404
EE.UU 101 135 645 781 -5.165 -2.977 434 1.876 -1.404 -185.
UE 1.712 1.609 1.997 3.589 -7.580 -4.069 -53 -30 1.971 1.098
ASEAN 883 765 470 1.200 -2.922 -238 -5 5 -1.574 1.732
China s/d 1.883 s/d 890 s/d -2.025 s/d 195 -485 943
India s/d 70 s/d 641 s/d -223 s/d 3 s/d 484
Mundo 5.689 7.082 7.386 12.294 -19.604 -13.402 1.585 5.235 -4.944 11.209

Fuente: IIE en base a CEI.
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Tambi�n ha sido fundamental el aporte de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), b�si-
camente para los env�os de manufacturas industriales, donde el saldo comercial se ha incremen-
tado en algo m�s del 50% entre 1998 y 2005. Vale recordar que en este bloque est� incluida Ve-
nezuela que es un importante proveedor energ�tico del pa�s. En el caso de los pa�ses asi�ticos, se
destaca la reversi�n en el balance comercial con ASEAN, ahora a favor de Argentina, por dos
motivos: por un lado la ca�da en la demanda de bienes industriales provenientes de dicho origen,
y por el otro los mayores env�os de harinas y pellets de soja que impulsan fuertemente los en-
v�os de MOA. En el caso de China, tambi�n es se produjo un cambio de signo en el saldo bila-
teral, gracias al impulso de los productos que integran el complejo oleaginoso, aunque se man-
tiene un abultado d�ficit industrial que amenaza a varias ramas de la industria manufacturera ar-
gentina, aumentando la participaci�n en todos los rubros de las importaciones totales. Por �lti-
mo, el caso de India, tal como lo ha sido China a�os atr�s, es a tener en cuenta en tanto repre-
senta tanto una oportunidad como una amenaza para el comercio exterior y para la producci�n
nacional, ya que representa un importante mercado de destino para las exportaciones agroali-
mentarias aunque un obst�culo para el desarrollo de algunas ramas de la industria local. 

4.4.1 Balanza Comercial con Brasil

El intercambio comercial
con Brasil en el 2005 fue de-
ficitario en US$ 3.942 mi-
llones, seg�n fuentes oficia-
les argentinas (v�ase Cuadro
4.16), lo que constituy� un
elevado monto si se tiene en
cuenta que en el 2004 el
mismo no llegaba a la mitad
de aqu�l. Esta tendencia,
que se muestra en el Gr�fico
4.17, es altamente llamativa
debido a que el real se ha
apreciado fuertemente res-
pecto del d�lar en el �ltimo
tiempo, confiriendo una am-
plia ventaja cambiaria para
la moneda argentina (que se
depreci� respecto de la mo-
neda estadounidense). Este
comportamiento que pare-
ciera antiecon�mico, refleja

sin embargo que existen otras variables, m�s que el tipo de cambio bilateral (real), que explican
mejor la direcci�n e intensidad de los flujos comerciales. Sin entrar en detalles, podemos men-
cionar la enorme recuperaci�n del producto bruto interno argentino que alent� las importaciones
desde Brasil, al tiempo que la competitividad cambiaria posibilit� que varios sectores manufac-
tureros reanuden exportaciones (como el complejo automotriz); adem�s debe tenerse presente
que las tasas de crecimiento de la industria brasile�a han posibilitado el desarrollo de una am-
plia gama de productos industriales altamente competitivos que, tal como se vio anteriormente,
permiti� a Argentina sustituir otros destinos por bienes del socio regional. De esta manera, y de-
bido a que el tipo de cambio fue uno de los factores que ayud� al pa�s a recuperar terreno en lo
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productivo y en el comercio exterior, se observa entonces que est� positivamente correlaciona-
do (positivamente) con la corriente de comercio entre estos dos pa�ses, tomando como tal a la
suma de exportaciones m�s importaciones existentes entre las dos econom�as, aunque reci�n la
tendencia anterior es clara partir de mediados de 2003. 

Como se puede notar entonces, la mayor depreciaci�n cambiaria del peso respecto al real fo-
ment� un crecimiento notable del comercio entre Argentina-Brasil. Si se observan los valores co-
rrespondientes al mes julio de cada a�o, vemos que en el 2004, el crecimiento respecto a igual
mes del a�o anterior hab�a sido del 44%, mientras que para julio de 2005 y 2006, fue del 30% y
21% respectivamente. Por su parte, los valores para el tipo de cambio bilateral muestran depre-
ciaciones "reales" del 3%, 9%, 15% y 10%, respectivamente, lo cual constituye una significati-
va ganancia de competitividad (aunque artificial). Mientras tanto, como se dijo, a pesar de la
gran depreciaci�n relativa del peso, el d�ficit bilateral con Brasil se mantiene en niveles record,

proyect�ndose superar los
US$ 4.000 millones en el
2006. Tal como se muestra
en el Gr�fico 4.18, a partir
de mediados de 2003 co-
mienza a observarse una
tendencia estructural negati-
va en el saldo comercial con
el pa�s vecino, luego de un
per�odo en que el balance fa-
voreci� ampliamente a Ar-
gentina. A pesar de ello, los
datos recabados hasta sep-
tiembre de 2006 parecen dar
cuenta de una estabilizaci�n
del d�ficit, ya que como se
puede notar, los montos
anualizados se mantienen en
valores pr�ximos a los US$
3.600 millones16. 

Tal como se ha mencio-
nado oportunamente, la cau-

sa principal de este d�ficit global est� explicada por el signo negativo en el balance de las MOI,
tal como se aprecia en el Cuadro 4.17, donde claramente se nota como en el �ltimo a�o Argen-
tina empeora en mayor proporci�n el saldo comercial de manufacturas industriales con Brasil
que con el Resto del Mundo, lo que confirma la mayor preponderancia que tiene este socio en la
provisi�n de este tipo de bienes. Sin embargo, otros elementos han contribuido a acentuar el fe-
n�meno anterior, como lo muestra la ca�da en el saldo comercial (positivo) en Productos Prima-
rios, b�sicamente a partir de las menores compras de Cereales (-8%), y en Combustibles y Ener-
g�a, debido principalmente a una considerable reducci�n de casi el 50% en las exportaciones de
Petr�leo Crudo. Mientras tanto, el saldo comercial en manufacturas agr�colas (MOA) se intensi-
fic�, aunque gener� un ahorro comercial relativamente escaso.

16 Los montos observados en el gráfico han sido obtenidos de fuentes brasileñas. La discrepancia entre el déficit comercial conta-
bilizado por Argentina y el correspondiente a Brasil se debe a los diversos valores de referencia que se utilizan para computar
las exportaciones e importaciones en cada uno de ellos. Mientras las exportaciones de un país a otro son tomadas a partir de
su valor F.O.B, las importaciones se ingresan a su valor C.I.F.
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Gráfico 4.18: Saldo Comercial con Brasil. Valores mensuales 
anualizados. 

Fuente: IIE en base a SECEX.
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Cuadro 4.17: Balance Comercial con Brasil y Resto del Mundo. Años 2004/05 y Variación interanual. Millones Dólares

Brasil Resto del Mundo

2004 2005 Var % 2004 2005 Var %

Productos Primarios 607 442 -27% 5.431 6640 22%
Animales vivos -2 -2 0% 7 7 0%
Pescados y Mariscos sin Elaborar 4 4 0% 464 421 -9%
Miel 0 0 - 122 128 5%
Hortalizas, Legumbres sin Elaborar 89 107 20% 99 120 21%
Frutas Frescas 38 61 61% 439 546 24%
Cereales 764 703 -8% 1.915 2.089 9%
Semillas y Frutos Oleaginosos -4 -1 -75% 1.630 2.232 37%
Tabaco sin Elaborar 2 1 -50% 175 197 13%
Lana Sucia 0 0 - 39 33 -15%
Fibra de Algod�n -37 -21 -43% 8 2 -75%
Mineral de Cobre y sus concentrados 41 69 68% 625 957 53%
Resto Primarios -287 -480 67% -91 -113 24%

Manufacturas Origen Agropecuario 340 389 14% 10.822 11.905 10%
Carnes -24 -6 -75% 1.193 1.590 33%
Pescados y Mariscos Elaborados 40 51 28% 246 254 3%
Productos L�cteos 46 63 37% 462 517 12%
Otros Productos de Origen Animal -1 -3 200% 16 19 19%
Frutas Secas o Congeladas 24 29 21% 38 64 68%
T�, Yerba Mate, Especies, etc. -2 -2 0% 54 60 11%
Productos de Moliner�a 64 67 5% 23 24 4%
Grasas y Aceites 30 25 -17% 3.085 3.217 4%
Az�car y Art�culos de Confiter�a -6 -11 83% 136 209 54%
Preparados de Legumbres y Hortalizas 90 98 9% 318 385 21%
Bebidas, L�q. Alcoh�licos y Vinagre 20 23 15% 231 304 32%
Residuos y desperdicios de la Ind.Alimenticia 1 3 200% 3.816 4.003 5%
Extractos Curtientes y Tint�reos 0 1 - 28 30 7%
Pieles y Cueros 44 27 -39% 758 775 2%
Lanas Elaboradas 1 1 0% 134 131 -2%
Resto MOA 16 29 81% 284 323 14%

Manufacturas de Origen Industrial -3.953 -5508 39% -6.331 -7.894 25%
Productos Qu�micos y Conexos -283 -395 40% -1.865 -1.876 1%
Materias Pl�sticas Artificiales 6 -46 -867% -233 -309 33%
Caucho y sus Manufacturas -86 -77 -10% -150 -187 25%
Manuf. de Cuero, Marroquiner�a, etc. 0 0 - 66 61 -8%
Papel, Cart�n, Imprenta y Publicaciones -165 -223 35% -15 -83 453%
Textiles y Confecciones -225 -293 30% -221 -303 37%
Calzados y sus Componentes -109 -121 11% -18 -33 83%
Manuf.de Piedras, Yeso y Cer�micos -68 -83 22% -15 -29 93%
Piedras y Metales Preciosos y Manuf. -2 -3 50% 114 110 -4%
Metales Comunes y sus Manufacturas -510 -684 34% 754 996 32%
M�q.y Aparatos, Material. El�ctrico -1.209 -1.783 47% -4.094 -5.418 32%
Material de Transporte -1.236 -1.707 38% 201 300 49%
Veh�culos de navegaci�n a�rea, mar�tima y fluvial 1 1 0% -479 -495 3%
Resto MOI -66 -94 42% -378 -629 66%

Combustibles y Energ�a 1.026 735 -28% 4.164 4.500 8%
Petr�leo crudo 132 67 -49% 2.089 2.347 12%
Carburantes 575 423 -26% 1.478 1.573 6%
Grasas y aceites lubricantes 25 23 -8% 23 24 4%
Gas de Petr�leo y otros hidrocarburos 320 237 -26% 758 802 6%
Energ�a el�ctrica -37 -14 -62% -129 -131 2%
Resto de combustibles 11 -1 -109% -56 -116 107%

TOTAL -1.980 -3.942 99% 14.085 15.151 8%

Fuente: IIE en base a CEI.
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En una mirada de largo
plazo, las caracter�sticas del
intercambio est�n signadas
por la mayor participaci�n
de Brasil en las importacio-
nes argentinas que se origina
a comienzos de la d�cada, y
que en el 2005 representaron
el 36% de las mismas. Esto
ha causado en el �ltimo
tiempo una serie de reclamos
sectoriales por el estableci-
miento de barreras a la im-
portaci�n de productos bra-
sileros. Tal como se muestra
en el Cuadro 4.18, estos pro-
ductos denominados "sensi-
bles" son en su mayor�a cal-
zados, textiles, maquinaria
agr�cola, y art�culos de la l�-

nea blanca, y la mayor�a ha crecido considerablemente en los �ltimos a�os, detentando Brasil una
muy alta participaci�n en los mismos. De esta manera, la demanda por mayores niveles de pro-
teccionismo ha derivado en la firma de un tratado por parte de ambos gobiernos para reglamen-
tar el comercio en estas ramas conflictivas. El anuncio oficial se plasm� en el "Mecanismo de
Adaptaci�n Competitiva", durante los primeros meses de 2006, y que ten�a como objetivo prote-
ger mediante barreras a las importaciones (cupos) la producci�n local (vale decir, cualquier sec-
tor de Argentina o Brasil pod�a solicitarlo) previa comprobaci�n del da�o ocasionado. El mismo
se enmarcaba en un "Programa de Adaptaci�n Competitiva", el cual ser�a aplicado en los secto-
res "desprotegidos" con el objeto de "adaptarlos" a la competencia extranjera. Si bien inicialmen-
te algunos sectores manufactureros argentinos lo solicitaron, ante la amenaza que la contraparte
brasile�a haga lo mismo, parece haber dejado sin efectos en la pr�ctica a dicha cl�usula. 

Cuadro 4.18: Importaciones de Bienes Sensibles desde Brasil. Millones de Dólares

Variaci�n % Particip.%

2001 2004 2005 2005-04 2005-01 2005

Carne Porcina 53,2 42,1 29,5 -30% -45% 80%
Calzado Deportivo 41,3 71,9 83,4 16% 102% 63%
Calzado no Deportivo 93,4 34,7 35,9 3% -62% 87%
Fibras e Hilados de Algod�n 5,2 19,3 32,4 68% 523% 83%
Tejidos de Algod�n 51,1 76,6 94,8 24% 86% 86%
Fibras e Hilados Sint�ticos 13,6 32,2 36,4 13% 168% 48%
Tejidos Sint�ticos 17,7 27,6 35,7 29% 102% 29%
Fibras e Hil.Manufacturados 27,8 52 56,6 9% 104% 39%
Ropa de cama, toallas, manteler�a 47,7 29,2 39,2 34% -18% 93%
Equipos de Aire Acondicionado 35,4 42,3 53,2 26% 50% 40%
Cocinas 21,8 10,5 13,2 26% -39% 93%
Lavadoras 23,1 26 27,8 7% 20% 65%
Refrigeradores 36,5 61 84,6 39% 132% 88%
Cosechadoras-trilladoras 23,7 166,3 101,7 -39% 329% 78%
Resto Maq.Agr�cola 27,5 176,2 185 5% 573% 69%
Muebles Madera 42,1 15 18,9 26% -55% 86%
Neum�ticos p/ bicicletas 1,7 4,1 2,3 -44% 35% 43%
Electrodom�sticos. 8,6 11,8 17,5 48% 103% 39%

Fuente: IIE en base a CEP
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En cambio, las exportaciones han perdido peso en la comparaci�n con fines de los Õ90, en un
contexto de fuerte diversificaci�n de los destinos de exportaci�n de Argentina. Tal como se ha
visto, la entrada de nuevos demandantes como China y la intensificaci�n de las compras de la
Uni�n Europea, conjuntamente con los menores env�os absolutos hacia Brasil entre 1998-2005,
han ocasionado la p�rdida de importancia relativa del socio regional. En el �ltimo a�o, mientras
los env�os totales crecieron 16%, los destinados a Brasil lo hicieron en un 13%. 

En el caso de Brasil, las exportaciones en el �ltimo a�o se incrementaron 23%, totalizando
US$ 118.309 millones, mientras que las destinadas a Argentina aumentaron casi 35%, lo cual
significa una leve mayor participaci�n del pa�s en su estructura exportadora, destinando 8% de
los env�os totales. Mientras tanto, el peso de las importaciones disminuy� sensiblemente, por las
mayores compras del resto del mundo (+17%) en relaci�n a las de Argentina (+12%), represen-
tando este �ltimo el 9% de las compras extranjeras globales. Si bien a primera vista esta din�mi-
ca podr�a representar una se�al de alerta en tanto signifique sustituci�n de destinos, o menor
complementariedad productiva de las econom�as, Argentina es el segundo proveedor de mayor
importancia para Brasil, detr�s de Estados Unidos (US$ 12.664 millones) y casi al mismo nivel
que Alemania (US$ 6.144 millones). 

4.5 Comercio Exterior de la Región Centro

Durante el a�o 2005 las exportaciones de la Regi�n Centro totalizaron US$ 12.935 millones,
lo que signific� un incremento del 13% respecto a 2004, y del 62% despu�s de la devaluaci�n.
Dicho monto represent� un nuevo r�cord hist�rico para la regi�n y fue explicado principalmen-
te por mayores vol�menes vendidos, que se incrementaron en un 24%, mientras que los precios
medios de exportaci�n cayeron un 9%, dado principalmente por las menores cotizaciones de los
precios de los bienes pertenecientes al complejo sojero. La evoluci�n de las ventas externas y su
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participaci�n en el monto to-
tal nacional a lo largo de la
d�cada anterior se exhibe en
el Gr�fico 4.21. Se puede
apreciar que en el per�odo
1993-2005 el valor de las
exportaciones se triplicaron,
creciendo a una tasa prome-
dio del 10% anual, aunque
no logrando incrementar su
participaci�n en el total na-
cional, que present� una
evoluci�n semejante a la de
la Regi�n Centro. La misma
fue, en promedio, apenas su-
perior al 30%, con picos en
el 2003 cuando represent�
casi el 35%, y ligeramente
inferior a la participaci�n de
Buenos Aires (35% en el
2005).  

Seg�n la composici�n por rubros, se observa que la Regi�n Centro presenta una especializa-
ci�n en torno de la actividad primaria exportadora, ya que 84% de las ventas externas son pro-
ductos agr�colas primarios o apenas manufacturadas. Espec�ficamente, el 22% de las exportacio-
nes son productos primarios, 61% manufacturas agr�colas (MOA), 15% manufacturas industria-
les (MOI), y tan s�lo 2% representan los env�os de Combustibles y Energ�a. En t�rminos de par-
ticipaci�n en los totales del pa�s, en la Regi�n Centro se originan 60% de las exportaciones na-
cionales de manufacturas agr�colas, 36% de los env�os de productos primarios, 16% de manu-
facturas industriales, y 3% de Combustibles. 

Cuadro 4.19: Estructura de las Exportaciones por Grandes Rubros 2005. Millones Dólares

Provincia Prod. Primarios MOA MOI Comb. y Energ�a TOTAL

C�rdoba 1.401,9 2.148,4 882,9 0,0 4.433,2

Entre Rios 484,8 253,3 73,8 0,0 811,9

Santa Fe 1.023,6 5.499,2 952,6 214,5 7.689,9

Total Reg. Centro 2.910,3 7.900,9 1.909,4 214,5 12.935,1

Particip. Total Pa�s 36% 60% 16% 3% 32%

Fuente: IIE en base a CEP.

M�s espec�ficamente, se observa que 91% del monto exportado por la regi�n se concentra en
apenas 10 productos, entre los que se destacan Residuos Alimenticios, las Grasas y Aceites y las
Semillas Oleaginosas, todos pertenecientes al complejo oleaginoso. A su vez, se puede ver que
Santa Fe tiene la mayor participaci�n en casi todos los �tem, salvo en tres, en los cuales C�rdo-
ba presenta la mayor especializaci�n. Como contrapartida, del cuadro tambi�n se puede inferir
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que la provincia de C�rdoba tiene mayor peso en la exportaci�n de producci�n agr�cola prima-
ria y en el rubro automotriz (veh�culos m�s autopartes), mientras que Santa Fe es relativamente
m�s fuerte en env�os de agroalimentos y otras manufacturas industriales (cueros, productos me-
t�licos y m�quinas y aparatos el�ctricos).

Cuadro 4.20: Principales productos exportados por la Región Centro y participación de cada Provincia - 
Millones de Dólares y Porcentaje. Año 2005

Producto                                                                  R.Centro     Part. C�rdoba   Part. Santa Fe    Part. Entre R�os

Residuos Alimenticios y Preparados p/ Animales 3.729,1     26% 74% 0,3%

Grasas y Aceites 2.431,6     29% 70% 0,4%

Semillas y Frutos Oleaginosos 1.550,5     47% 40% 12,1%

Cereales 1.231,9     53% 30% 17,9%

Material de Transporte 788,7     65% 35% 0,1%

Carnes 619,0     15% 67% 17,7%

L�cteos y Huevos 516,4     35% 54% 10,9%

M�quinas, Aparatos y Material El�ctrico 437,8     47% 52% 1,1%

Pieles y Cuero 274,4     1% 99% 0,4%

Metales Comunes y sus Manufacturas 197,2     14% 85% 1,3%

Fuente: IIE en base a INDEC.

4.5.1 Provincia de Córdoba

En el a�o 2005 la Provincia de C�rdoba export� por valor de US$ 4.433 millones, lo que re-
present� un aumento del 22% respecto de 2004, acumulando entre 2005 y 2002 un crecimiento
del 60%. La din�mica 2004-2005 est� explicada por el crecimiento en todos los Grandes Rubros,
en que b�sicamente se destacan los incrementos de Productos Primarios (32%) y de Manufactu-
ras de Origen Industrial (30%), menor crecimiento exhibieron las Manufacturas de Origen Agro-
pecuario (12%). La anterior evoluci�n, si bien configura una estructura de exportaciones marca-
damente primarizada, tambi�n denota una fuerte recuperaci�n de los env�os industriales, b�sica-
mente aquellos derivados de la industria automotriz, que a fines de los a�os noventa, y que an-
tes de la devaluaci�n del real (fines 1998) fueran tan significativos. Vale aclarar que el nuevo
perfil automotriz a�n no ha vuelto a la producci�n y exportaci�n de autom�viles (s�lo una em-
presa local est� produciendo y exportando veh�culos para el transporte de pasajeros) sino que el
sector est� dedic�ndose casi con exclusividad a la producci�n de autopartes (cajas de cambio, ca-
rrocer�as, motores). Esto, sin embargo, ha posibilitado la fuerte recuperaci�n de un sector muy
din�mico de PyMEs  industriales exportadoras, que est�n vinculadas con las automotrices m�s
grandes del sector. As�, por ejemplo, las ventas al exterior de Cajas de Cambio totalizaron US$
231 millones, con una importante variaci�n interanual (+21%), las Partes y Accesorios de Veh�-
culos Automotores aumentaron 22% totalizando US$ 56,3 millones mientras que los Motores de
Pist�n tuvieron un crecimiento espectacular del 224% (US$ 51,1 millones).
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Cuadro 4.21: Principales Productos exportados por la Provincia de Córdoba. Años 2004 y 2005. En Dólares.

2005 2004

Harina y Pellets de Soja 937.095.617 834.152.174

Habas de Soja, incluso Quebrantadas 661.459.084 459.290.405

Aceite de Soja, incluso Desgomado 491.950.165 490.280.387

Ma�z en Grano 448.025.686 301.587.833

Cajas de Cambio 231.028.493 190.238.216

Trigo y Morcajo 187.447.032 195.911.480

Man�es 139.329.112 106.318.774

Leche Entera 83.825.181 78.591.483

Aceite de Girasol 56.601.863 22.450.333

Partes y Accesorios de Veh�culos Automotores 56.260.215 45.958.745

Aceite de Man� 52.468.089 41.201.566

Motores de Pist�n 51.122.503 15.789.174

Tractores de Carretera para Semirremolques 48.703.316 48.651.180

Carne Bovina Deshuesada 42.903.713 27.128.914

Dem�s Partes y Accesorios para Carrocer�a 42.732.637 35.666.879

Fuente: IIE en base a INDEC.

Por su parte, la cadena agroalimentaria cordobesa continu� creciendo favorecida por los al-
tos precios de los commodities agr�colas, la sostenida demanda china y de los pa�ses asi�ticos.
Dentro del complejo sojero, las ventas de Harina y Pellets de Soja fueron de US$ 937,1 millo-
nes, con un crecimiento interanual del 12%, las de Habas de Soja US$ 661,5 millones (+44%),
mientras que los env�os de Aceite de Soja, que pr�cticamente se estancaron, totalizaron US$ 492
millones. Igualmente importante han sido los env�os del complejo manicero, que suman US$
139,3 millones17. El panorama se completa con el aceptable a�o exportador para algunos subpro-
ductos de la ganader�a, como los env�os de Leche Entera (US$ 83,8 millones, +6%) y Carne Bo-
vina Deshuesada (US$ 42,9 millones, +58%). 

En el Cuadro 4.22, se presentan las exportaciones por principales productos de Grandes Ru-
bros, con la adici�n del principal destino para cada uno de ellos. Como se observa, China es fun-
damental en las compras de PP, adquiriendo m�s de un tercio de las mismas, y casi 70% de las
exportaciones de Semillas y Frutos Oleaginosos (rubro que es pr�cticamente integrado por soja
y man� en dicha provincia). De la misma manera, Brasil es un importante comprador de Cerea-
les, adquiriendo por valor de US$ 95 millones, aunque son env�os que corren el riesgo de caer
fuertemente en el corto plazo debido, por un lado, a que hay una ca�da estructural en la deman-
da de estos bienes por parte del socio sudamericano, y en segundo t�rmino a que las recientes se-
qu�as han jaqueado fuertemente al agro cordob�s y afectado la cosecha de trigo y ma�z, a tal pun-
to que est� comprometida la continuidad de los vol�menes exportados del primer cereal. 

17 Para un análisis detallado de dicho encadenamiento se recomienda la lectura
del capítulo correspondiente en la edición del presente Balance.
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Cuadro 4.22: Exportaciones de la Provincia de Córdoba y principales destinos. Millones de Dólares

Total exportado Principal Destino Exportaciones

al principal destino

Productos Primarios

Cereales 648,3 Brasil 95

Hortalizas y Legumbres sin Elaborar 3,4 Brasil 1,7

Miel 15,5 Alemania 5,6

Semillas y Frutos Oleaginosos 739,5 China 504,7

Manufacturas de Origen Agropecuario

Az�car y Art�culos de Confiter�a 31,3 EE.UU 10

Carnes 97,1 Rusia 18,9

Grasas y Aceites 710,5 India 175

Preparados de Hortalizas, Legumbres 78 Holanda 41,1

Productos de Moliner�a 1,3 Angola 1

Productos L�cteos y Huevos 183,2 Venezuela 25,6

Residuos Alimenticios y Preparados p/ animales 972,6 Holanda 117,7

Resto MOA 73,3 Brasil 13,7

Manufacturas de Origen Industrial

Calzado y sus partes 1,5 Chile 1,3

Caucho y sus Manufacturas 16,9 Brasil 12,9

Manuf de Piedra, Yeso. Vidrios 2,8 Chile 2

Materias Pl�sticas Artificiales 26,8 Brasil 9,5

M�quinas y Aparatos, Mat.El�ct 205,7 Brasil 89,4

Material de Transporte 515,5 Brasil 201,5

Metales Comunes y sus manuf. 27,2 Brasil 9

Papel, Cart�n e Imprenta 1,7 Chile 0,7

Pieles y Cueros 2,8 Italia 0,6

Productos Qu�micos y conexos 63,7 Brasil 29,2

Textiles y Confecciones 1,9 Chile 1,2

Resto MOI 16,3 Brasil 6,3

Fuente: IIE en base a INDEC.

Las MOA han tenido a Holanda como principal cliente, con el 10% de las compras del rubro,
b�sicamente motivadas por los Residuos de la Industria Alimentaria, que se destinan a la alimen-
taci�n del ganado holand�s. En este rubro son fundamentales las adquisiciones de los pa�ses eu-
ropeos, donde tambi�n se destacan Espa�a, Italia y Francia en la compra de alimento para la cr�a
de animales. Tambi�n el espacio regional es importante, gracias a la demanda de Venezuela de
productos l�cteos, y la aparici�n de destinos poco tradicionales como India, que se perfil� como
principal comprador de Grasas y Aceites (25% de los env�os de esos productos) desplazando a
China que en el 2004 era el principal demandante. Este pa�s representa una gran oportunidad pa-
ra el sector agroalimentario cordob�s gracias al incipiente desarrollo de India, que est� alcanzan-
do altas tasas de crecimiento y que requiere cada vez m�s grandes cantidades de alimentos para
alimentar a su poblaci�n., tal como indican sus indicadores de consumo18. 

18 Información detallada sobre esta economía, se presenta en el Capítulo 11 de este Balance. 

183COMERCIO EXTERIOR

• II



Por �ltimo, las MOI, de gran desarrollo en el �ltimo a�o, han acumulado 73% de crecimien-
to entre 2002 Ð2005 gracias al aumento del la mayor�a de los �tem que componen el rubro. Prin-
cipalmente se destacan los mayores env�os de Material de Transporte (veh�culos, algunas auto-
partes y maquinaria agr�cola) que crecieron 25% en el �ltimo a�o, totalizando US$ 515,5 millo-
nes gracias a la buena demanda de Brasil que compr� casi el 40%. Tambi�n fue importante M�-
xico, Espa�a y recientemente Venezuela, este �ltimo favorecido por una serie de acuerdos bila-
terales entre esa naci�n y nuestro pa�s. Adem�s de mucha importancia han sido las ventas de M�-
quinas y Aparatos (el�ctricos o mec�nicos) que crecieron el 50% en el 2005 y donde tambi�n el
socio regional se destaca como mayor aportante. Cabe destacar que dentro de este rubro se con-
tabilizan algunos productos fabricados por la industria automotriz como los motores para veh�-
culos. Otros productos, que en su mayor�a son utilizados como insumos intermedios en otras in-
dustrias, es decir, Manufacturas Pl�sticas, Productos Qu�micos, Metales comunes y Caucho tam-
bi�n han tenido en Brasil un importante destino para sus productos. 

La primarizaci�n del per-
fil exportador de C�rdoba se
puede observar en Gr�fico
4.22, donde se observa el
sostenido crecimiento en el
valor de las exportaciones
de manufacturas agr�colas y
tambi�n el importante alza
en los PP en el �ltimo a�o.
Estos dos comportamientos
han estado estrechamente li-
gados a la mayor demanda
de los pa�ses asi�ticos. De
hecho, el incremento en las
exportaciones entre 2002-
2005 fue explicado en un
27% por China, 5% por In-
dia y 3% por Malasia. Por su
parte, las MOI, describen
una trayectoria de fuerte ca�-
da hasta 2002, para su poste-

rior crecimiento en los dos �ltimos a�os, tal como se ha mencionado. Cabe a�n decir que �stas
no han alcanzado los niveles de 1998, cuando estaban 36% por encima de las actuales, es decir,
las exportaciones de productos industriales eran de US$ 1.200 millones, y eran casi el 40% de
los env�os totales. La abrupta ca�da en su participaci�n sigui� el ritmo de la producci�n automo-
triz, lo que tambi�n implic� una fuerte retracci�n en la participaci�n de Brasil en las ventas ex-
ternas de esta provincia. 

4.5.2 Provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe realiz� env�os por US$ 7.690 millones, lo que represent� un aumen-
to del 7% respecto de 2004, y de 58% entre 2005 y 2002. La din�mica del per�odo 2004-2005
muestra, al igual que C�rdoba, un crecimiento en todos los Grandes Rubros, aunque con valores
inferiores que la provincia mediterr�nea tanto en PP, MOA y MOI -10%, 5% y 9%, respectiva-
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mente- al tiempo que los env�os de C&E crecieron 61%. En t�rminos de productos, como se des-
prende del Cuadro 4.23, el complejo sojero tiene una fuerte participaci�n, donde m�s de US$
2.700 millones corresponde a Harinas y Pellets de Soja, US$ 1.525 millones son Aceites de So-
ja y US$ 618 millones son Habas de Soja (semillas). El panorama primario se completa con im-
portantes env�os de Ma�z, por valor de US$ 205 millones y Trigo por un monto de US$ 140 mi-
llones. En cuanto a subproductos de la ganader�a, las exportaciones l�cteas, de carnes y cueros
representan un muy alto porcentaje de los env�os totales santafesinos. As� , las ventas de Leche
entera fueron de US$ 172 millones, las Cuero y Pieles bovinas de US$ 161 millones, Cueros pa-
ra Curtido US$ 44 millones, Carnes y despojos Comestibles US$ 159 millones, Carne bovina
congelada US$ 132 millones y Preparaciones y conservas de carne bovina US$ 112 millones. As�
mismo son importantes las exportaciones del complejo automotriz, con valores de US$ 167 mi-
llones en Veh�culos para transportar personas, aunque con una ca�da respecto de 2004,  del 17%.
Otros rubros con r�pida din�mica en los �ltimos tiempos, como Naftas para Petroqu�mica y Etil-
benceno, utilizados en la industria petroqu�mica, sumaron exportaciones por valor de US$ 88 y
44 millones, con incrementos del 85% y 328%, respectivamente. 

Cuadro 4.23: Principales Productos exportados por la Provincia de Santa Fe. Años 2004 y 2005. En Dólares

2005 2004

Harina y Pellets, de Soja 2.708.511.598 2.617.589.802

Aceite de Soja, incluso Desgomado 1.525.359.672 1.605.045.533

Habas de Soja, incluso Quebrantadas 617.542.909 501.154.166

Ma�z en Grano 205.261.092 202.154.244

Leche Entera 172.053.660 160.985.524

Veh�culos para Transportar Personas 167.016.416 201.277.859

Cueros y pieles bovinas 160.609.574 126.806.595

Carne y Despojos Comestibles, Deshuesados 159.397.368 133.965.761

Aceite de Girasol, en Bruto 147.717.464 64.574.924

Trigo y Morcajo 140.489.311 178.014.406

Carne Bovina, Congelada, Deshuesada 132.385.119 103.985.857

Preparaciones y Conservas de Carne Bovina 111.659.762 111.785.918

Naftas para Petroqu�mica 87.663.995 47.325.169

Etilbenceno 44.285.888 10.352.920

Cueros Preparados despu�s del Curtido 43.788.248 40.931.771

Fuente: IIE en base a INDEC.

Para dimensionar el peso que tiene Santa Fe para las exportaciones del pa�s, basta con consi-
derar que el 60% de las exportaciones del complejo sojero durante 2005 (esto es, considerando
Harinas y Pellets, Aceites y Semillas) se realizan por intermedio de esta provincia, cuando con-
centra 23% de la siembra de soja.

Esto est� fuertemente vinculado a la presencia del conjunto de puertos del �rea San Mart�n-
General Lagos que representa la salida natural de la soja en bruto o procesada, y que ha genera-
do un gran impacto en el �rea gracias a la fuerte radicaci�n de las empresas que operan en el sec-
tor, en su mayor�a multinacionales y que detentan una proporci�n significativa del mercado de
productos industrializados a base de soja, como Aceites y Harinas. Seis firmas concentran el 88%
y 89% de los vol�menes exportados de Aceite y Harina de Soja, a los que se le suman un pu�a-
do de empresas m�s peque�as ubicadas en C�rdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El grupo de f�bri-
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cas aceiteras situado en inmediaciones de Rosario concentra alrededor del 70% de la capacidad
de procesamiento de semillas oleaginosas del pa�s. Reflejo del boom sojero corresponde a la
franja ribere�a de 90 kil�metros sobre el r�o Paran�, donde se establecieron al menos catorce ter-
minales portuarias privadas dotadas de gran eficiencia.

En el caso de Grandes Rubros y destinos, la provincia del litoral presenta una tendencia pa-
recida a la de C�rdoba en las exportaciones de Productos Primarios, con alta participaci�n de
Brasil y China en Cereales y Semillas Oleaginosas, respectivamente. Los destinos de las MOA
son m�s diversificados, donde en Residuos Alimenticios se destaca Espa�a como principal com-
prador (US$ 491 millones) y tambi�n otros pa�ses europeos como Holanda (US$ 350 millones)
e Italia (US$ 244 millones) que como se ha mencionado lo utilizan en la nutrici�n de su ganado.
China, por su parte, es un fuerte comprador de Aceite de Soja, del cual adquiere 30% de los US$
1.720 millones vendidos por la provincia. Adem�s, y dentro del rubro alimenticio, se destacan
los env�os de l�cteos, que tienen a Argelia como principal comprador (US$ 82 millones), mien-
tras que Rusia se destaca como demandante de carnes (10%). A diferencia de C�rdoba, en este
rubro tienen mucho peso los env�os de Pieles y Cueros, que tienen a China como principal clien-
te con US$ 75 millones sobre los US$ 271 millones totales. En MOI, se destacan las ventas de
Material de Transporte a M�xico (38%), si bien se verific� una significativa ca�da de los env�os
a este destino del 34% respecto de 2004. Por su parte, Brasil es un gran comprador de Caucho y
sus Manufacturas (68%), M�quinas y material el�ctrico (41%), Materias Pl�sticas (39%) y Pro-
ductos Qu�micos (42%), mientras que Chile adquiere buena proporci�n de los env�os de Papel,
Cart�n , Imprenta y Publicaciones (42%).

Cuadro 4.24: Exportaciones de la Provincia de Santa Fe, y principales destinos. Millones de Dólares

Total exportado Principal Destino Exportaciones

al principal destino

Productos Primarios

Cereales 365,3 Brasil 75,6

Fibra de Algod�n 1 Chile 0,3

Miel 19 Alemania 6,9

Otros Productos de Origen Animal 4,7 Italia 1,4

Pescados y mariscos sin elaborar 6,2 Colombia 3,8

Hortalizas y Legumbres sin elaborar 3,3 Brasil 2,9

Semillas y Frutos Oleaginosos 630,4 China 471,2

Resto PP 2,4 Reino Unido 1,2

Manufacturas de Origen Agropecuario

Az�car y Art�culos de Confiter�a 2,5 Brasil 1,2

Bebidas, L�quidos Alcoh�licos, Vinagres 3,5 Chile 2,3

Carnes 414,3 Rusia 73,4

Frutas secas o procesadas 1,6 EE.UU 1,2

Grasas y Aceites 1.720,7 China 523,6

Preparados de hortalizas y legumbres 1,5 Chile 0,5

Productos de Moliner�a 2,8 Brasil 1,2

Productos L�cteos y Huevos 278,7 Argelia 82,4

Residuos alimenticios y preparados p/ animales 2748 Espa�a 491,3

Pieles y cueros 270,8 China 75,1

Resto MOA 63,5 EE.UU 16,5
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Manufacturas de Origen Industrial

Caucho y sus Manufacturas 40,3 Brasil 27,3

Manufacturas de piedras, yeso. Vidrio 1,6 M�xico 0,6

M�quinas y aparatos, material el�ctrico 228,3 Brasil 94,3

Material de Transporte 274,1 M�xico 105,4

Materias Pl�sticas artificiales 22,3 Brasil 8,7

Metales Comunes y sus Manuf. 177,5 EE.UU 64,6

Papel, Cart�n, Imprenta y Publicaciones 23,2 Chile 9,7

Productos Qu�micos y conexos 144,5 Brasil 61,3

Textiles y Confecciones 1,8 Chile 0,7

Resto MOI 48,4 Brasil 26,4

Combustibles y Energ�a

Carburantes 184,1 Brasil 92

Gas de Petr�leo y otros hidrocarburos gaseosos 15,4 Paraguay 8,4

Grasas y Aceites Lubricantes 2,4 Bolivia 1,2

Resto Combustibles y Energ�a 13,2 Chile 5

Fuente: IIE en base a INDEC.

La provincia de Santa Fe,
como se dijo previamente,
se perfila como un �rea de
notables ventajas comparati-
vas para la provisi�n de ali-
mentos. A su condici�n fa-
vorable para las actividades
agropecuarias, se le suma la
salida portuaria, lo que per-
mite atraer granos para su
industrializaci�n, mayorita-
riamente en la zona de in-
fluencia de Rosario. Como
se observa en el Gr�fico
4.23, la notable expansi�n
de las exportaciones de San-
ta Fe es debido al gran au-
mento en las colocaciones
de MOA, que son en m�s de
cinco veces mayores que las
correspondientes a PP y

MOI, y han crecido a pesar de la crisis de 2001, impulsadas por el favorable tipo de cambio y
los mejores precios internacionales. Las MOI, aunque con montos exportados muy inferiores,
han tenido una muy buena performance, creciendo 56% a partir de la devaluaci�n. En el caso de
los PP, tambi�n han tenido una din�mica similar a las de las manufacturas industriales, aumen-
tando 60% en similar per�odo. 
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4.5.3 Provincia de Entre Ríos

Durante 2005, Entre R�os registr� exportaciones por valor de US$ 812 millones, aumentan-
do 22% respecto del a�o anterior. La conducta anterior estuvo explicada por los aumentos de
MOA y PP, que se incrementaron en 33% y 17%, respectivamente. En el caso de las primeras,
productos como Leche Entera, Trozos congelados de Aves y de Gallo o Gallina, tuvieron una al-
ta participaci�n, con montos de US$ 55, 44, 22 millones, respectivamente. En el caso de Produc-
tos Primarios se destacan las exportaciones de Habas de Soja, Ma�z, Trigo y Arroz, con env�os
por US$ 180, 112, 64 y 37 millones, respectivamente. En este mismo rubro tambi�n se destacan
los env�os de frutas tales como Mandarinas, Naranjas y Ar�ndanos. 

Cuadro 4.25: Principales Productos exportados por la Provincia de Entre Ríos. Años 2004 y 2005. En Dólares

2005 2004

Habas de Soja, incluso Quebrantadas 180.418.511     126.456.228     

Ma�z en Grano 111.972.816     117.512.424     

Trigo y Morcajo 64.358.946     61.478.498     

Leche Entera 55.477.260     44.620.111     

Trozos y Despojos Congelados de Aves 44.349.259     25.344.861     

Arroz 37.066.179     26.504.360     

Mandarinas 23.778.321     19.327.761     

Tableros de Maderas 23.921.789     24.143.869     

Cajas de Papel o Cart�n Corrugado 21.962.938     27.090.734     

Dem�s Tableros de Fibra de Madera 21.772.396     21.242.090     

Carne y Despojos de Gallo o Gallina Congelados 19.186.237     10.245.355     

Carne y Despojos Comestibles Deshuesados 18.649.894     4.003.692     

Naranjas 16.366.518     18.547.163     

Carne de la especie Caballar, Asnal o Mular 11.008.074     9.879.931     

Ar�ndanos rojos 10.803.639     2.003.509     

Fuente: IIE en base a INDEC.

Tal como muestra el Cuadro 4.26, los destinos m�s importantes para Entre R�os est�n dados,
al igual que en las otras dos provincias, por Brasil y China para los Cereales y Semillas y Frutos
Oleaginosos, respectivamente, y por Alemania para los env�os de Carnes. En total, los primeros
mostraron un leve aumento del 2%, los segundos crecieron fuertemente en 44% mientras que las
�ltimas m�s que duplicaron lo observado en 2004 (110%). 

Cuadro 4.26: Exportaciones de la Provincia de Entre Ríos, y principales destinos. Millones de Dólares

Total exportado Principal Destino Exportaciones al

principal destino

Productos Primarios 

Cereales 221,1 Brasil 57

Frutas Frescas 54,2 Rusia 12,9

Miel 10,6 Alemania 3,8

Pescados y mariscos sin elaborar 6,2 Nigeria 2,3

Semillas y Frutos Oleaginosos 188,9 China 137,6

Resto PP 5,4 Chile 2,3

188 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006



Manufacturas de Origen Agropecuario

Carnes 109,7 Alemania 16,5

Grasas y Aceites 10,9 China 3,9

Preparados de Hortalizas, Legumbres y Frutas 9,7 Israel 2,4

Productos L�cteos y Huevos 56,4 Venezuela 13,4

Residuos alimenticios y Preparados p/ animales 10,5 Uruguay 4,8

Resto MOA 54,6 Brasil 19,2

Manufacturas de Origen Industrial 

M�quinas y Aparatos, Material El�ctrico 4,9 Chile 1,6

Material de Transporte 1,2 Holanda 0,5

Materias Pl�sticas 6,3 Brasil 2,7

Metales Comunes y sus Manufacturas 2,6 Bolivia 1,1

Papel, Cart�n, Imprenta y Publicaciones 23,3 Chile 19,7

Productos Qu�micos y conexos 31,8 Australia 5,4

Textiles y confecciones 1,2 Chile 0,5

Resto MOI 2,8 Espa�a 0,7

Fuente: IIE en base a INDEC.

Resultado de lo anterior,
y tal como se puede notar en
el Gr�fico 4.24, Entre R�os
tiene una estructura con ma-
yor peso de PP que las otras
dos provincias analizadas,
donde en el 2005 los mis-
mos fueron dos tercios de
los env�os totales. De la mis-
ma manera, las MOA mos-
traron un importante creci-
miento aunque no son tan
importantes como en Santa
Fe o C�rdoba; en cuanto a
las MOI es claro que la pro-
vincia es la de menor perfil
industrial, ya que el rubro
s�lo participan con el 9% de
los env�os totales.  

4.6 Desempeño de Pequeñas y Medianas Exportadoras (PyMEx)

En esta secci�n se proceder� a hacer un breve repaso del desempe�o exportador de las Py-
MEx (Peque�o y Mediano Exportador) argentinas, que durante el a�o 2005 realizaron ventas al
exterior por valor de US$ 3.330 millones, lo que represent� un aumento de 12% en t�rminos in-
teranuales, contrastando con el 15% de aumento en las correspondientes a las firmas grandes. Es-
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Gráfico 4.24: Exportaciones de la Provincia de Entre Ríos por Grandes
Rubros. Millones de Dólares. Período 2000-2005

Fuente: IIE en base a INDEC.
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te segmento est� compuesto
por alrededor de 10.600 fir-
mas, es decir el 72% del uni-
verso de empresas exporta-
doras de todo el pa�s, y re-
presentan 8% de las exporta-
ciones totales. Mientras tan-
to, el 5% de las firmas que
exportaron fueron Grandes
Empresas, representando el
92% (US$ 36.130 millones)
de las ventas totales. 

En el per�odo 2002-2005,
las PyMEx han mostrado
una recuperaci�n algo infe-
rior al total de exportaciones
del pa�s, creciendo 51% a
partir de la devaluaci�n, con
una estable composici�n
dentro de este sector. As�,
los Micro y Peque�os expor-
tadores (aquellos con ventas
entre US$ 10.000 y US$
100.000 promedio en los �l-
timos tres a�os de cada a�o)
representan 8% de las ventas
PyMEx, los Medianos chi-
cos (entre US$ 100.000 y
US$ 400.000) constituyen el
18%, y el resto los Media-
nos (entre US$ 400.000 y
US$ 3.000.000). En cuanto
a la din�mica, �sta ha sido
inversa al tama�o de las fir-
mas, siendo que en las pri-
meras las exportaciones cre-
cieron 8%, similar n�mero
en Medianos chicos y 13%
en Medianos. Seg�n Gran-
des Rubros, el crecimiento
se not� en todos los item,
donde se destaca el mayor

aumento de las de menor tama�o en los env�os de Productos Primarios, y los exportadores me-
dianos en los segmentos MOA y MOI. En cuanto a la composici�n de las exportaciones, tal co-
mo se muestra en el Gr�fico 4.26, se nota una gran importancia de las MOI en las firmas de me-
nor tama�o, fen�meno que va perdiendo intensidad a medida que se van considerando mayores
tama�os de firmas.
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Gráfico 4.25: Exportaciones de PyMEx. Millones de Dólares.
Período 2002-2005

Fuente: IIE en base a CEP.
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Cuando se lo ve en t�rminos de productos, la presencia PyMEx es muy fuerte en varios de los
rubros MOI, por ejemplo en Prendas y accesorios de vestir, el 93% de las exportaciones totales
son realizadas por este tipo de empresas, tambi�n se verifica una fuerte participaci�n en Libros
(82%), M�quinas (61%), Muebles (41%), Manufacturas de Pl�stico (33%) y Productos Farma-
c�uticos (27%); mientras que en MOA se destaca la presencia en ventas de Vinos (31%). 

La importancia de las PyMEx, y la consiguiente necesidad de tener pol�ticas que incentiven
la mayor exportaci�n de este grupo numeroso de empresas, se deben a que la mayor participa-
ci�n relativa de empresas manufactureras dentro del universo PyMEx lleva a que tengan un ses-

go hacia la elaboraci�n de
productos con un mayor va-
lor agregado. Todo lo ante-
rior se refleja en un mayor
valor relativo por unidad ex-
portada en las firmas de me-
nor tama�o. A su vez, y res-
pecto a 2004, hubo una sig-
nificativa mejora en el pre-
cio medio, llegando a US$
1.064 en Micro y Peque�as,
US$ 871 en Medianos y Me-
dianos chicos, y US$ 382 en
firmas Grandes. 

En cuanto a destinos, por
lo general las exportaciones
de PyMEx se destinan esen-
cialmente hacia mercados
geogr�fica o culturalmente
m�s cercanos, donde los
costos de entrada resultan
inferiores. Por ello, se obser-
va que a menor tama�o de
las empresas hay mayor par-
ticipaci�n de las ventas al
Mercosur, Chile y resto de
ALADI, coloc�ndose la
Uni�n Europea como segun-
do destino PyMEx. Para dar
cifras de ello, en el 2005 las
exportaciones PyMEx hacia
el Mercosur + Chile repre-
sentaron el 41% del total de
env�os, presentando un 11%
de incremento respecto al
a�o anterior. Luego, apare-

cieron las exportaciones a la Uni�n Europea, que alcanzaron US$ 608 millones, aumentaron 10%
respecto de 2004 y estuvieron impulsadas por las mayores compras de Espa�a, Alemania y Sue-
cia. Las ventas al NAFTA, que aumentaron 13%, estuvieron lideradas por las mayores ventas a
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Cuadro 4.27: Principales Mercados por Tipo de Empresas, como 
porcentaje de ventas totales de cada grupo.  Año 2005

Destinos Grandes Medianas Medianas Micro y 

Chicas Peque�as

Mercosur+Chile 30% 40% 45% 50%

Uni�n Europea 17% 19% 17% 16%

NAFTA 15% 16% 15% 14%

Asia Pac�fico 16% 4% 2% 1%

Resto ALADI 5% 8% 10% 11%

çfrica 7% 3% 2% 1%

Otros destinos 11% 11% 9% 7%

Fuente: IIE en base a CEP.



Estados Unidos (+15%) mientras que las destinadas a M�xico subieron relativamente poco
(+5%). Es importante destacar el dinamismo alcanzado por las ventas al resto de los pa�ses de
Am�rica Latina, que incrementaron sus ventas en 12% respecto de 2004, siendo los principales
destinos que contribuyeron a este crecimiento Ecuador (37%), Venezuela (18%), y Bolivia
(14%). Por su parte, las exportaciones a la regi�n Asia Pac�fico mostraron un retroceso del 7%
en relaci�n al a�o anterior, debido a las menores compras de China, Hong Kong, Taiw�n y Tai-
landia. Tambi�n fue notable el incremento en destinos no tradicionales, como pa�ses de çfrica,
entre los que sobresalieron Angola, Sud�frica, y Nigeria. Asimismo, dentro de las exportaciones
al resto del mundo, deben destacarse los env�os a Rusia, que alcanzaron US$ 83 millones, con
un incremento del 73% respecto de 2004. 

En el segmento indus-
trial, los env�os MOA m�s
MOI representaron 81% de
las exportaciones PyMEx
totales (US$ 2.702 millo-
nes), mostrando un creci-
miento del 14% respecto a
2004. Este segmento repre-
sent� 11% de los env�os in-
dustriales totales del pa�s en
2005, siendo los principales
productos los exhibidos en
el Cuadro 4.28. Los princi-
pales destinos son Brasil,
Chile y Estados Unidos. El
dinamismo de �stas exporta-
ciones fue visible en produc-
tos como aceites de oliva y
jugos (aumentos del 404% y
73%, respectivamente), ade-
m�s de calzados (47%), pro-
ductos de panificaci�n
(47%) y frutas secas o con-
geladas (35%). 

Dentro de este subsector,
y tal como informa la Fun-

daci�n Observatorio Pyme19, muchas empresas han comenzado a exportar regularmente desde
2002, gracias a que la devaluaci�n permiti� mejorar la rentabilidad del negocio exportador. Se-
g�n sus estudios, la rentabilidad de las PyMEs exportadoras es casi el doble que la que registran
las empresas que se orientan al mercado interno exclusivamente. A pesar de esto, a�n no se ha
visto que la devaluaci�n haya permitido superar el nivel de apertura exportadora del 9% regis-
trado en 1996-9720, aunque se ha verificado un incremento en la cantidad de firmas que comen-
zaron a exportar. Impl�citamente est� el hecho que estas PyMEs han incrementado fuertemente
sus ventas al mercado interno. El informe preparado argumenta que esta situaci�n de estanca-

Cuadro 4.28: Principales productos exportados por PyMEx industriales.
Millones de Dólares y participación porcentual. Año 2005

2005 Part. %

M�quinas y aparatos el�ctricos 561,0 21%

Metales comunes y sus manufacturas 154,6 6%

Materias pl�sticas y artificiales 146,3 5%

Carnes bovinas 109,5 4%

Productos Farmac�uticos 95,9 4%

Vinos de uva 92,7 3%

Instrumentos y aparatos de �ptica, 
medicoquir�rgico, etc 71,8 2%

Muebles, mobiliarios m�dicos y quir�rgico, 
construcciones prefabricadas, etc 66,2 2%

Prendas de vestir y accesorios de tejidos 63,6 2%

Productos editoriales 60,5 2%

Frutas secas o congeladas 60,5 2%

Papel, cart�n y sus manufacturas 59,0 2%

Autopartes 54,9 2%

Productos de panificaci�n 53,4 2%

Filetes de pescado 49,5 2%

Madera y sus manufacturas (exc. Muebles) 49,3 2%

Productos industrias qu�micas 46,8 2%

Resto 906,1 34%

Total Manufacturas 2.701,6 100%

Fuente: IIE en base a CEP.

19 "Informe sobre Inserción Internacional de las PyME industriales", Fundación
Observatorio PyME, Unión Industrial Argentina, Año 2006.

20 Tomando como tal al cociente Exportaciones/Ventas Totales.
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miento en la apertura exportadora es una debilidad espec�fica del sistema industrial de las Py-
MEs ya que la apertura exportadora del conjunto de la industria argentina ha aumentado consi-
derablemente desde la devaluaci�n. Como positivo, el estudio remarca que casi la tercera parte
de las PyMEs industriales que exportan en el presente, han comenzado a hacerlo de forma regu-
lar a partir de la devaluaci�n, lo cual es positivo si se tiene en cuenta que una de las grandes de-
bilidades de las firmas de menor tama�o es el cumplimiento de contratos de provisi�n que fir-
man con el extranjero. 

Entonces, Àcu�les son las
caracter�sticas estructurales
del d�ficit industrial expor-
tador de las pymes argenti-
nas? Como se exhibe en el
Gr�fico 4.28, puede obser-
varse que mientras el 88% y
el 70% de las empresas py-
mes exportan menos del
10% de sus ventas, respecti-
vamente, esto sucede s�lo
en el 26% de las principales
firmas industriales. 

Las diferencias aumen-
tan a medida que disminuye
el tama�o de las empresas.
De hecho, tambi�n se hall�
que la participaci�n de em-

presas exportadoras sobre el total disminuye a medida que menor es la escala de tama�o de la
empresa. 

Por �ltimo, es importante nombrar otros factores que completan el perfil de este nutrido gru-
po de firmas y el nuevo escenario en que se desenvuelven. Otros aspectos que suman al d�ficit
anterior, tienen que ver con los desequilibrios sectoriales y regionales, donde tres cuartas partes
de la base exportadora de las PyMes industriales se constituye por empresas en los sectores Ali-
mentos y Bebidas, Metales comunes y sus manufacturas, Maquinaria y equipo, y Aparatos el�c-
tricos, electr�nicos y de precisi�n, y un similar porcentaje reside en Buenos Aires, Regi�n Cen-
tro o Cuyo. Pero no menos importante son las caracter�sticas internas de las firmas, ya que una
significativa proporci�n de PyMEs industriales (80%) manifest� que, m�s que el tipo de cambio,
la "insuficiente capacidad productiva/comercial para vender en el exterior" es el principal factor
por el cual no exportan regularmente, seguida de la "ausencia de demanda para los propios pro-
ductos". Esto, podr�a estar implicando la necesidad de una "reconversi�n productiva", remarcan-
do que una verdadera competitividad del sector, que le permita insertarse eficazmente en los
mercados mundiales, no puede obtenerse s�lo mediante el uso de instrumentos cambiarios, sino
que se requieren de pol�ticas industriales que promuevan la mejora en procesos, productos, e in-
vestigaci�n cient�fica aplicada a la problem�tica productiva PyME. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pequeñas Medianas Grandes

menor 10% 10%-30% 30%-50% más 50%

Gráfico 4.28: Relevancia de las exportaciones en las ventas de PyME y
Grandes Empresas industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: IIE en base a Observatorio PyME.

193COMERCIO EXTERIOR

• II



194 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006



Capítulo 5: Aspectos Financieros 

La ampliaci�n del mercado financiero y de capitales permite universalizar el acceso al cr�-
dito y con ello, abrir a muchos el acceso a la vivienda y a los medios de producci�n. Generar
las condiciones de estabilidad, legalidad y equidad necesarias para ello no deber� resultar una
tarea sencilla, pero los beneficios se sentir�n por muchos a�os. El actual contexto econ�mico
y financiero, tanto  internacional como local, establece inmejorables condiciones para em-
prender las reformas estructurales necesarias.

5.1 Introducción

Un sistema financiero robusto y un mercado de capitales altamente evolucionado representan
factores  necesarios para un crecimiento sobre bases s�lidas. El mercado de capitales, definido
de manera amplia para incluir a bancos y al conjunto de intermediarios financieros, cumple un
rol insuperable a la hora de asignar eficientemente los recursos para la inversi�n, ampliar el ac-
ceso de los individuos a la propiedad,  y fomentar el ahorro. En particular, el sistema financiero
permite dar forma y fortalecer el canal ahorro Ð inversi�n. En un pa�s en donde el rol de la in-
versi�n reproductiva es cada d�a m�s preponderante1, el papel del mercado de capitales "amplio"
como asignador de fondos para aquellos proyectos con mayor potencial es un factor clave en la
determinaci�n de las posibilidades de crecimiento de una econom�a. 

Paralelamente, cumple tambi�n una importante funci�n en lo que ata�e a la distribuci�n del
ingreso y la propiedad. En un mercado en donde el acceso al cr�dito est� solamente concentra-
do en los niveles m�s altos de ingreso,  es probable que tambi�n la propiedad de bienes muebles
e inmuebles est� altamente concentrada. 

Pero ello no s�lo ocurre con el acceso a bienes de consumo durables o al de la vivienda, si-
no tambi�n con la titularidad de las empresas y de los medios de producci�n. En una econom�a
con limitada profundidad financiera y de sus mercados, es probable que la propiedad, y benefi-
cios, de los medios productivos recaiga en pocas manos. En ese sentido, y seg�n el Banco Mun-
dial2, la difusi�n de la propiedad de las empresas tiene favorables consecuencias sociales y pol�-
ticas, agiliza las transacciones de activos productivos y es la mejor defensas contra la adminis-
traci�n ineficiente de los mismos. 

Lamentablemente, y a pesar del alto dinamismo que se observa en el sector monetario local
(enti�ndase creaci�n de dinero), los mercados financiero y burs�til contin�an carentes del entor-
no necesario para su despegue definitivo. Argentina no muestra en esta materia el mismo desem-
pe�o que pa�ses como Brasil o Chile, los cuales a trav�s de medios diferentes han conseguido
desarrollar sus mercados financieros. En estos pa�ses las posibilidades de financiamiento para el
sector privado aparecen como ilimitadas al compararlas con aquellas del medio local. 
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1 Véase el Capitulo 3 para un análisis más detallado de la situación de la Inversión en Argentina. 
2 "La construcción de un mercado de capitales: El caso de Chile"-Banco Mundial.
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El desaf�o que se plantea en esta nueva edici�n del Balance de la Econom�a Argentina es ana-
lizar el entorno actual del sistema financiero y del mercado de capitales, y sobre la base de la ex-
periencia de pa�ses vecinos, intentar delinear algunas propuestas tendientes a potenciar la parti-
cipaci�n de ambos sectores en el crecimiento sostenido del pa�s. 

5.2 Entorno actual

Al finalizar el a�o 2006 se estar�n cumpliendo 4 a�os de crecimiento sostenido luego de la
crisis econ�mica, social y financiera del a�o 2002. Como se pudo observar a lo largo de los ca-
p�tulos anteriores que componen este Balance de la Econom�a Argentina, muchas variables han
superado ya los niveles pre-crisis y muestran en la actualidad un comportamiento altamente sa-
tisfactorio. Pero detr�s de esta excelente performance se esconde el proceder poco alentador de
algunos agregados financieros y monetarios. 

5.2.1 Política monetaria

En 2006 hubieron pocos cambios respecto a los a�os anteriores en materia de pol�tica mone-
taria. El hecho m�s destacable lo constituy� el pago de la totalidad de la deuda con el FMI ocu-
rrido durante los primeros meses del a�o, el cual se vio efectuado mediante el uso de las reser-
vas internacionales del BCRA4. Consecuentemente, el monto de las mismas se vio disminuido
de manera significativa. 

Para compensar a la autoridad monetaria por la p�rdida en su activo, el gobierno nacional
emiti� un bono intransferible con vencimiento en 2016 el cual pas� a formar parte del activo del
BCRA. Con ello, el resultado neto de toda esta operaci�n fue s�lo un Swap (cambio) entre los
acreedores.
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Gráfico 5.1: Profundidad del mercado financiero – Agregados financieros en porcentajes del PIB3

Fuente: IIE en base a BCRA, BCdoB y Banco Central de Chile. 

3 M2, en el caso de Argentina y Brasil; M1, para Chile. 
4 Banco Central de la República Argentina. 



Desde el punto de vista
contable, la operaci�n no re-
visti� un gran beneficio para
las cuentas p�blicas5. Desde
la �ptica econ�mica, y de
haberse utilizado estas reser-
vas para cancelar otro tipo
de deuda con mayor costo6,
Boden por ejemplo, se po-
dr�an haber maximizado los
beneficios de esta decisi�n.
En este sentido, no fueron
los beneficios econ�micos
los que primaron, y s� los
pol�ticos. 

Luego de esta operaci�n,
y a lo largo del a�o, la auto-
ridad monetaria estuvo re-

componiendo el stock de sus reservas mediante la compra de d�lares norteamericanos en el mer-
cado interno. La magnitud de estas compras permiti� que, a Septiembre de este a�o, el monto de
reservas internacionales de Argentina se situara en un nivel levemente superior al vigente antes
del pago al FMI. 

Como lo expone el Gr�fi-
co 5.3, hasta septiembre del
a�o 2006 el BCRA compr�
d�lares por m�s de US$
9.500 millones con el doble
objetivo de recuperar los d�-
lares utilizados y sostener el
precio de la divisa nortea-
mericana en la plaza local.
Ambos objetivos fueron
cumplidos de manera satis-
factoria

En efecto, y como viene
sucediendo desde mediados
del a�o 2005, el tipo de cam-
bio nominal de Argentina
manifiesta una moderada,
pero sostenida, tendencia al-

cista. Si bien ello se encuentra contrariando la tendencia mundial y la realidad del mercado de
cambio local, ello no deber�a mudar en el corto plazo. Como se ha hecho referencia en la edici�n
2005 de El Balance de la Econom�a Argentina, la importancia de un tipo de cambio nominal al-
to para la continuidad del modelo econ�mico actual es tal, que incluso el objetivo primario del
BCRA -la estabilidad de precios Ðpareciera haber quedado relegado a un segundo plano. 
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Gráfico 5.2: Evolución de la deuda con el FMI

Fuente: IIE en base a BCR, BCRA y MECON.
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Gráfico 5.3: Reservas internacionales del B.C.R.A.

Fuente: IIE en base a BCRA.

5 Las reservas que se utilizaron para pagar devengaban una tasa similar a costo de la deuda con el FMI.
6 Vale recordar que el endeudamiento con el FMI tenía un costo aproximado al 4% anual.



La consecuencia principal de esta pol�tica fue una constante emisi�n monetaria durante los
primeros 9 meses de 2006: los m�s de US$ 9.500 millones que el BCRA debi� incorporar a sus
arcas generaron una emisi�n monetaria bruta o primaria cercana a los  29.000 millones de pesos.
Pero en realidad, solo una peque�a parte de este monto ingreso al circuito tradicional de la eco-
nom�a. En efecto, en los primeros 10 meses del a�o la Base Monetaria8 creci� s�lo alrededor de
$14.700 millones, o un 27% respecto al nivel de diciembre de 2005. La diferencia pudo ser ab-
sorbida por el BCRA, lo que en la jerga del economista se denomina esterilizaci�n monetaria. 

Efectivamente, para po-
der reducir el impacto ex-
pansivo en la cantidad de
pesos de la compra de d�la-
res, el BCRA estimul� la
compra de Lebacs y Nobacs9

por parte de los agentes pri-
vados y p�blicos. Hasta sep-
tiembre el stock total de es-
tos t�tulos se hab�a visto in-
crementado en casi $11.000
millones.

Hasta aqu�, se observa
claramente a la autoridad
monetaria imprimiendo nue-
vos Pesos para poder absor-
ber los d�lares que ingresan
al pa�s dado el superlativo
super�vit comercial. De esta
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Gráfico 5.4: Variación del tipo de cambio7 - Desde junio del 2005 a septiembre del 2006

Fuente: IIE en base a Ministerio de Econom�a.    
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Gráfico 5.5: Tipo de cambio nominal - Argentina

Fuente: IIE en base a BCRA.

7 Respecto al dólar de EE.UU. 
8 Es la suma del total de dinero en circulación más el dinero depositado en el BCRA. 
9 Las Letras del Banco Central (Lebac) y las Notas del Banco Central (Nobac) son títulos emitidos por el BCRA para absorber

dinero circulante. Se diferencian en el plazo de su vencimiento. 



manera se evita una aprecia-
ci�n del tipo de cambio no-
minal que podr�a afectar la
base del crecimiento y, al
mismo tiempo, se acumulan
reservas. Paralelamente, se
reduce el impacto inflacio-
nario de la emisi�n de nue-
vos billetes retirando gran
parte de �stos de circulaci�n
mediante la colocaci�n de
bonos. Al parecer, todo esta-
r�a bajo control... Pero, Àes
realmente ello as�?

Dos aspectos deben ser
tenidos en cuenta en esta
instancia. El primero, se re-
fiere al hecho que una ma-
yor cantidad de dinero en la
econom�a10, deber�a generar

las condiciones que llevan a un mayor incremento en los precios. El segundo, a que una mayor
absorci�n de dinero por parte del Banco Central mediante la colocaci�n de bonos, deber�a incre-
mentar las tasas de inter�s nominales y, acto seguido, enfriar la econom�a. 

El procedimiento descrito es uno de los fundamentos de la teor�a monetaria y, en general, es
la receta cl�sica para combatir la inflaci�n. De hecho, el Banco Central de Brasil aplic� en los
�ltimos trimestres esta receta a rajatabla, obteniendo exactamente los resultados que la teor�a in-
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Gráfico 5.6: Evolución de la base monetaria 

Fuente: IIE en base a BCRA.
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Gráfico 5.7: Stock de lebac y nobac

Fuente: IIE en base a BCRA.

10 Más aun en una situación en la cual se supone un PIB cercano a su nivel máximo potencial.



dica: menor inflaci�n a cos-
to de un porcentaje del cre-
cimiento econ�mico. 

N�tese en el Gr�fico 5.8
que una vez que las presio-
nes inflacionarias han sido
controladas, las tasas de in-
ter�s comienzan a bajar per-
mitiendo un mayor creci-
miento con equidad, ya que
el costo de la inflaci�n es so-
portado generalmente por
las clases asalariadas.  

En este sentido, desde fi-
nes del 2004 -cuando el au-
mento de precios comenz� a
acelerarse- Argentina no ha
aplicado este tipo de recetas
de manera clara. En reali-
dad, se ha optado por un m�-

todo heterodoxo,  en el cual las tasas de inter�s aumentan s�lo gradualmente para no afectar el
ritmo de incremento del PIB y en donde mediante los controles de precios se intenta compensar
esta falta de rigurosidad monetaria. 

Estos hechos pueden ser advertidos de manera palpable al analizar las estad�sticas del BCRA,
en especial las referidas a las tasas de inter�s.   

Los datos del Gr�fico 5.9
son m�s que elocuentes. Co-
mo se observa, a pesar del
incesante aumento en las
presiones inflacionarias y en
las crecientes distorsiones
de los precios relativos, las
tasas de inter�s nominales
crecen a un ritmo moderado
en los �ltimos 2 a�os. A pe-
sar de ello, las tasas de inte-
r�s reales11 permanecen ne-
gativas, atentando contra
uno de los pilares de la cul-
tura del ahorro y favorecien-
do el consumo en todos su
ribetes. 

La decisi�n del BCRA de
no aumentar el ritmo de es-
terilizaci�n (=emisi�n de
bonos) para no presionar las

tasas no pudo generar otra cosa m�s que un mayor ritmo de crecimiento en la cantidad de dine-
ro. En efecto, tanto la Base Monetaria como el M312 presentan tasas de variaci�n interanual cre-
cientes o estables. 
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Gráfico 5.8: Política monetaria en acción - El caso de Brasil

Fuente: IIE en base a BCB e IBGE.

Tasa LebacPlazo fijo hasta 60 días

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

En
e-

05

M
ar

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
l-

05

Se
p-

05

N
ov

-0
5

En
e-

06

M
ar

-0
6

M
ay

-0
6

Ju
l-

06

Se
p-

06

Inflación anual 10%
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Fuente: IIE en base a BCRA.

11 Descontado el efecto de la inflación.
12 M3: Agregado Monetario de mayor espectro. Además de Dinero, incluye Plazos Fijos, Cuentas a la Vista, Bonos del gobierno y



Ahora bien, excluyendo del an�lisis al M2, objetivo principal del Programa Monetario 2006,
y estudiando el comportamiento de la Base monetaria y del M3, resulta algo espinoso observar
una clara y decidida pol�tica monetaria rotundamente  antiinflacionaria. El Cuadro 5.1 presenta
las tasas de incremento interanual de ambas variables.

Considerado un crecimiento del PIB estimado para 2006 del orden del 8,5%, menor al 9,2%
del a�o 2005, no se concibe la raz�n por la cual se permite que la cantidad de dinero primario y
el resto de los agregados monetarios muestren tasas de incremento mayores a las verificadas ha-
ce 12 meses. A todas luces, no se detecta una firme vocaci�n del BCRA para combatir la p�rdi-
da del poder adquisitivo de la moneda. En todo caso, se intenta evitar un crecimiento exagerado
de los medios de pagos que contribuya a aceitar el mecanismo que permite la permanencia de la
inflaci�n; pero de ninguna manera se podr�a afirmar que se implementan los medios para com-
batirla abiertamente.  

5.2.2 Comportamiento de las principales variables financieras

Como se pudo presentar, el crecimiento de la cantidad de dinero en Argentina crece a tasas
superiores al 20%, seg�n el tipo de medio de pago que se utilice. En este apartado se describe la
evoluci�n de los Dep�sitos totales del sistema financiero y del total de Cr�ditos otorgados por el
mismo. 
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Cuadro 5.1: Agregados monetarios y sus tasas de crecimiento – Millones de pesos y variación interanual. 

Base Monetaria Tasa de crecimiento M3 Tasa de crecimiento
(Millones de pesos) interanual (Millones de pesos) interanual

Ene-05 49.363 5,04% 132.427 21,58%

Feb-05 49.664 5,91% 132.789 20,88%

Mar-05 50.203 10,01% 134.344 22,82%

Abr-05 49.845 5,91% 137.013 21,96%

May-05 52.142 9,43% 140.523 23,17%

Jun-05 51.424 5,75% 143.150 21,42%

Jul-05 54.392 15,58% 145.611 21,52%

Ago-05 55.529 17,13% 146.863 21,85%

Sep-05 52.643 10,75% 148.199 21,65%

Oct-05 55.910 21,83% 151.045 22,60%

Nov-05 55.891 14,83% 152.396 20,99%

Dic-05 54.710 4,26% 166.762 27,81%

Ene-06 59.789 21,12% 160.735 21,38%

Feb-06 57.264 15,30% 160.990 21,24%

Mar-06 59.091 17,70% 161.762 20,41%

Abr-06 60.535 21,45% 165.410 20,73%

May-06 60.197 15,45% 169.635 20,72%

Jun-06 63.564 23,61% 173.790 21,40%

Jul-06 64.693 18,94% 179.320 23,15%

Ago-06 65.617 18,17% 184.337 25,52%

Sep-06 69.427 31,88% 187.060 26,22%

Fuente: IIE en base a BCRA y Ministerio de Econom�a.



5.2.2.1 Depósitos

El stock de dep�sitos totales de Argentina, una de las variables que mejor desempe�o desde
el a�o 2002, pareciera haber alcanzado un nivel de madurez. Durante el mes de agosto de 2006,
el stock total de dinero depositado en los bancos del pa�s, tanto por el Sector P�blico como el
Sector Privado, totalizaba $ 160.000 millones. Es decir, aproximadamente un 15% de aumento
respecto a diciembre del a�o 2005. De ese total, unos $ 115.140 millones Ð el 71,7%- correspon-
d�an a colocaciones de los agentes privados.

Al analizar el Gr�fico
5.11, resulta evidente la de-
saceleraci�n que se estar�a
manifestando en el ritmo de
crecimiento de los Dep�si-
tos Totales. En ese sentido,
las tasas de incremento con-
tin�an cercanas al 20%
anual lo que es un  hecho
destacable, pero resultan in-
feriores al 22,5 % de creci-
miento estimado para el PIB
corriente de este a�o (resul-
tante de un 8,5% de aumen-
to en las cantidades, PIB
constante, y entre un 13% y
14% de aumento de los pre-
cios en general13). Ser�a de
esperar entonces una menor
participaci�n del total de de-
p�sitos en el PIB de Argenti-
na, cortando una recupera-
ci�n que llevaba m�s de dos
a�os. La evoluci�n de la re-
laci�n Dep�sitos Totales en
porcentajes PIB corriente se
encuentra en el Gr�fico
5.13. 
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Gráfico 5.11: Tasa de crecimiento anual de los depósitos. 
Período 2004 - 2006

Fuente: IIE en base a BCRA.
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Gráfico 5.12: Tasa de crecimiento anual de depósitos por titular 

Fuente: IIE en base a BCRA.  

13 Se considera la evolución del índice de precios implícito, IPI.



En general, este menor
ritmo de crecimiento se de-
ber�a a dos factores princi-
pales: la reducci�n en el in-
cremento de los dep�sitos
del Sector P�blico y la lenta
recuperaci�n en el stock de
dep�sitos del Sector Priva-
do. 

En el caso del Sector Pri-
vado, es probable que las ta-
sas de inter�s reales negati-
vas presentes en Argentina
act�en como un est�mulo
nocivo a la aplicaci�n de
fondos  a plazo, por lo que
en realidad su crecimiento
ser�a una simple consecuen-
cia del aumento general de
la activad econ�mica y de la
cantidad de dinero de la eco-

nom�a. En efecto, cuando se analiza la relaci�n Dep�sitos Totales / Base Monetaria, �sta se man-
tiene pr�cticamente estable en el total y cae levemente si solamente se considera al Sector priva-
do. 

En el caso del Sector P�-
blico, y si bien la tasa de au-
mento durante el II trimestre
del a�o 2006 se encontraba
20%, se percibe una marca-
da diferencia en el compor-
tamiento de esta variable se-
g�n la jurisdicci�n. En efec-
to, y como se puede apreciar
en los Gr�ficos 5.14 y 5.15,
mientras que las colocacio-
nes del Estado Nacional (de-
positadas en su mayor parte
en Capital Federal) crecen
de manera sostenida, otras
jurisdicciones no muestran
un proceder similar; el caso
de la provincia de Buenos
Aires es un claro ejemplo de
ello.
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Gráfico 5.13: Depósitos totales en porcentajes del PIB – Ier trimestre
de cada año 

Fuente: IIE en base a BCRA.
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Gráfico 5.14: Variación interanual de depósitos

Fuente: IIE en base a BCRA. 



De esta manera, se perci-
be que el menor dinamismo
de los dep�sitos del Sector
P�blico estar�a explicado
por las  tasas negativas de
crecimiento que se verifican
en algunas jurisdicciones.
La causa de un menor stock
de dinero p�blico en los
bancos podr�a estar estre-
chamente vinculada al resur-
gimiento del d�ficit fiscal en
algunas de las principales
provincias. De cualquier
manera, por ahora, el impul-
so del resultado fiscal nacio-
nal es el factor predominan-
te, logrando que los fondos
p�blicos depositados conti-
n�en creciendo en el agrega-
do.  

En el caso de las colocaciones del sector privado, se destaca que tanto en el Interior como en
Capital su aumento se desarrollaba a tasas del 20% anual. 

5.2.2.1.1 Composición y plazo de los depósitos 

Una de las principales consecuencias negativas de la crisis financiera que azot� al pa�s en
2002 fue la p�rdida de confianza de los habitantes en las instituciones financieras. De esta ma-
nera, a medida que el monto total de dep�sitos comenzaba a recuperarse era posible detectar una

mayor aversi�n al riesgo por
parte de los ahorristas, ma-
nifestada en una preferencia
por los plazos m�s cercanos. 

El hecho que los dep�si-
tos del Estado hayan crecido
a tasas superiores que aque-
llos del resto de la econom�a
(Gr�fico 5.12) ha jugado un
rol fundamental en la ca�da
experimentada por la parti-
cipaci�n de las colocaciones
a mayor plazo.  En efecto, el
Estado nacional y muchas
de las provincias presentan
un super�vit de car�cter pri-
mario, el cual se transforma
incluso en un d�ficit al com-
putar luego los costos finan-
cieros por intereses14. 
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Gráfico 5.15: Variación interanual de depósitos 

Fuente: IIE en base a BCRA.
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Fuente: IIE en base a BCRA.

14 En el caso de la Nación el superávit primario sólo se reduce, pero aún
permanece positivo luego del cómputo del gasto por intereses. 



As�, estos fondos no pueden permanecer en colocaciones a largo plazo, pues deber�n ser uti-
lizados en el corto o mediano plazo. Los Gr�ficos 5.17 y 5.18 exhiben esta afirmaci�n con cla-
ridad.  

N�tese que mientras el 45% del total de la cartera de los privados est� constituida por colo-
caciones a plazo fijo, en el caso de los fondos p�blicos esta relaci�n alcanza s�lo el 35%. 

De esta manera, la participaci�n de los Plazos Fijo en las carteras totales de los bancos decre-
ci� hasta alcanzar el 41,4% del total de dep�sitos en junio de 2006. Si bien esta relaci�n aun es-
t�  alejada del 65,5% que presentaba al segundo trimestre del 2001, en la actualidad se encuen-
tra recuper�ndose de manera sostenida. 

Adicionalmente,  se nota
tambi�n un mejor�a en cuan-
to a los plazos a los cuales se
est�n pactando las coloca-
ciones a plazo en los bancos.
Efectivamente, los Cuadros
5.2 y 5.3 permiten observar
el alargamiento en el hori-
zonte de los plazos fijos
cuando se comparan los da-
tos de Junio del a�o 2006
contra el mismo periodo del
a�o 2001. 

Naturalmente, la ca�da
verificada en la proporci�n
de fondos aplicados a plazos
menores a 89 d�as, y el in-
cremento de aquellos aplica-
dos a m�s de 180 d�as,  es un

hecho netamente positivos y refleja una mejor�a en la calidad de los dep�sitos de este tipo. Pe-
ro, lamentablemente, el an�lisis puede tornarse m�s crudo aun al realizar una simple compara-
ci�n internacional.
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Fuente: IIE en base a BCRA.  Fuente: IIE en base a BCRA.

Cuadro 5.2: Distribución de los plazo fijo por vencimiento – Junio 2006

Junio 2006 -Plazo fijo

Total De 30 a De 90 M�s de 
89 d�as a 179 d�as 180 d�as

Millones de Pesos 62.014 38.626 10.500 12.888

Porcentaje - 62,3% 16,9% 20,8%

Fuente: IIE en base a BCRA.

Cuadro 5.3: Distribución de los plazo fijo por vencimiento – Junio 2003

Junio 2001 -Plazo fijo

Total De 30 a De 90 M�s de 
89 d�as a 179 d�as 180 d�as

Millones de Pesos 54.113 38.535 8.219 7.360

Porcentaje 71,21% 15,19% 13,60%

Fuente: IIE en base a BCRA.
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Como se pudo ver hasta
aqu�, y a pesar del creciente
volumen de dinero circulan-
do en la econom�a, el de-
sempe�o de la variable De-
p�sitos no es todo lo alenta-
dor que se podr�a esperar. A
su vez, el Sector P�blico co-
mienza a mostrar vicios del
pasado que parecer�an co-
menzar  a afectar, si bien
aun levemente, el creci-
miento del ahorro p�blico.
Por otro lado, las colocacio-
nes en general contin�an
concentr�ndose en plazos
cortos y su volumen podr�a
ser mayor si las tasas de in-
ter�s cumplieran eficiente-
mente su rol de estimular el
ahorro. Por �ltimo, la com-
paraci�n internacional enfa-
tiza el hecho que, para poder
igualar el desempe�o de pa�-
ses con un grado intermedio
de desarrollo financiero, es
largo aun el camino que se
debe recorrer 

5.2.2.2 Crédito Total y al Sector Privado

Durante el mes de agosto
de 2006, el stock total de
pr�stamos otorgados15 por
los bancos del pa�s, tanto al
el Sector P�blico como al
Sector Privado, totalizaba $
224.000 millones. Es decir,
aproximadamente un 3% de
aumento respecto a diciem-
bre del a�o 2005. De ese to-
tal, alrededor de un 66%
pertenec�a al Sector P�blico
($148, 3 mil millones) y el
restante 34% hab�a sido
otorgado al Sector Privado
($76,4 mil millones).  El
Gr�fico 5.21 permite obser-
var la  enorme diferencia
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Gráfico 5.19: Plazo fijo por vencimiento – Brasil

Fuente: IIE en base a Banco Central de Brasil.  
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Fuente: IIE en base a BCRA.

15 Incluye las financiaciones emitidas en moneda extranjera

Privado Público

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

M
ill

on
es

 d
e 

Pe
so

s

En
e-

98

En
e-

99

En
e-

00

En
e-

01

En
e-

02

En
e-

03

En
e-

04

En
e-

05

En
e-

06

Gráfico 5.21: Stock de créditos totales por sector demandante    
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que existe entre la evoluci�n
del stock de pr�stamos otor-
gados al Sector Privado y el
stock correspondiente al
Sector P�blico.

En el caso de la deuda de
los Estados nacional y pro-
vinciales, su volumen se vio
incrementado de manera
abrupta tras la devaluaci�n
del a�o 2002, la cesaci�n de
pagos y la posterior pesifica-
ci�n. Pero desde mediados
de aquel a�o, se percibe una
estabilidad en el nivel de en-
deudamiento local del go-
bierno, el cual se encuentra
sustentado en gran parte por
la existencia de un super�vit
fiscal primario a nivel del

gobierno central y en la mayor parte de los Estados provinciales. El caso del endeudamiento del
Sector Privado es m�s interesante debido a su dinamismo y al alto grado de correspondencia que
verifica con el momento econ�mico, pol�tico y/o social por el cual atraviesa el pa�s. En ese sen-
tido, y a diferencia de lo sucedido con los dep�sitos privados, en el caso de los pr�stamos es s�-
lo a partir del a�o 2004 en que se verifica una recuperaci�n de los montos totales otorgados. Des-
de ese momento, la creciente cantidad de nuevos cr�ditos concedidos permiti� superar durante
el II trimestre del 2006 el nivel m�ximo de la d�cada de los  90: mientras  en agosto de este a�o

se superaron los $ 76 mil
millones, en marzo del 1999
se hab�a alcanzado un volu-
men de $ 71,3 miles de mi-
llones16.

Analizando las tasas in-
teranuales de incremento de
este tipo de financiaciones
se puede verificar un notable
aumento de las mismas en
los �ltimos trimestres. El
Gr�fico 5.23 detalla el verti-
ginoso aumento en el ritmo
de otorgamiento de nuevos
cr�ditos, cuya tasa superaba
en agosto el 37% anual.  

Si bien este incremento
se verifica de manera soste-
nida desde hace ya algunos
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Gráfico 5.22: Stock de créditos al sector privado

Fuente: IIE en base a BCRA.  
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Gráfico 5.23: Variación interanual de los créditos al sector privado

Fuente: IIE en base a BCRA.

16 Dado el carácter meramente informativo de esos valores no se amplía al análisis respecto al
poder de compra de estos saldos.



meses, no ha sido homog�neo para todas las categor�as. Respecto a la composici�n de los pr�s-
tamos privados, se detecta en los �ltimos trimestres una mayor velocidad de crecimiento de las
financiaciones emitidas en d�lares. En gran medida, ello podr�a ser causa de las menores tasas
que el mercado financiero suele cargar a este tipo de operaciones, pero tambi�n podr�a estar in-
dicando una leve recuperaci�n en la confianza de los consumidores y productores para el media-
no plazo. El Cuadro 5.4 contiene informaci�n respecto a la composici�n de estas financiaciones
seg�n la moneda en que fueron emitidas y sus respectivas tasas de crecimiento. 

Cuadro 5.4: Stock y variación interanual de préstamos

Periodo                                  Stock de Pr�stamos Tasas de crecimiento 
(millones de Pesos) (respecto al mismo mes del a�o anterior)

Emitidos en Pesos Emitidos en  D�lares Emitidos en Pesos Emitidos en  D�lares

Ene-05 42.284 5.592 21,03% -1,97%
Feb-05 42.363 5.777 20,08% 10,92%
Mar-05 42.912 6.204 18,19% 41,65%
Abr-05 44.291 6.200 20,52% 42,77%
May-05 44.985 6.258 20,88% 39,43%
Jun-05 45.963 7.159 21,79% 46,89%
Jul-05 46.699 7.514 22,59% 50,24%
Ago-05 47.678 8.052 23,72% 58,48%
Sep-05 49.114 7.669 24,51% 54,88%
Oct-05 50.721 7.664 25,73% 49,19%
Nov-05 52.365 7.821 26,40% 48,65%
Dic-05 54.160 7.911 30,75% 42,56%
Ene-06 55.401 8.114 31,02% 45,11%
Feb-06 56.846 8.784 34,19% 52,03%
Mar-06 56.912 9.400 32,62% 51,53%
Abr-06 57.842 10.149 30,59% 63,70%
May-06 59.838 10.626 33,02% 69,79%
Jun-06 61.636 10.963 34,10% 53,13%
Jul-06 63.067 11.265 35,05% 49,91%
Ago-06 64.745 11.678 35,80% 45,02%

Fuente: IIE en base a BCRA.

Sustent�ndose en esta di-
n�mica favorable, el monto
total de pr�stamos al Sector
Privado en Argentina co-
mienza en 2006 a recuperar
el espacio perdido. Diversas
causas podr�an explicar este
fen�meno: el sostenido cre-
cimiento econ�mico, la me-
jora en las perspectivas ge-
nerales respecto al corto pla-
zo, las bajas tasas de inter�s
reales, etc.  Independiente-
mente de cual sea la causa
principal de  ello, el hecho
significativo es la recupera-
ci�n del cr�dito, tanto en va-
lores absolutos como en t�r-
minos del PIB corriente.
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Fuente: IIE en base a BCRA.   



Efectivamente, y conside-
rando datos al II trimestre de
2006, la participaci�n del to-
tal de financiaciones al Sec-
tor Privado totaliz� un
10,5%. Ello signific� un in-
cremento de m�s del 2,4%
del PIB corriente  desde el
segundo trimestre del a�o
2004. 

Desafortunadamente, al
realizar una nueva compara-
ci�n internacional, el por-
centaje de cr�ditos emitidos
a los agentes privados sobre
el total producido por Ar-
gentina, no representa aun ni

una tercera parte de lo que significa para otros pa�ses como Brasil. Vale recordar que, como se
mostr� en la edici�n 2005 de este libro, Brasil pertenece al grupo de pa�ses con mayor grado de
profundidad financiera de la regi�n, si bien en esta materia est� tambi�n muy alejado de las eco-
nom�as m�s desarrolladas como Canad�, el Reino Unido o los EE.UU.. 

Adicionalmente, y al igual que en el caso de los dep�sitos totales, es importante analizar tam-
bi�n la composici�n de este stock de pr�stamos. En efecto, cuando se estudian los diferentes ins-
trumentos que forman estas financiaciones, se puede continuar observando la estrecha relaci�n
que se manifiesta desde hace un par de a�os entre �stos y el horizonte de maduraci�n de los  de-
p�sitos presentados en el Gr�fico 5.20. Es decir, contin�an predominando las operaciones de cr�-
dito a menores plazos en detrimento de aquellas a largo plazo como los pr�stamos con garant�a
hipotecaria y/o prendaria. Los Gr�ficos 5.26 y 5.27 ilustran estas condiciones del mercado.

Como se observa, un
mercado financiero que no
consigue fondearse o captar
sus recursos a plazos conve-
nientes no encuentra una de
las principales condiciones
necesarias para poder am-
pliar aquellas financiaciones
a m�s largo plazo. De hecho,
comparando el promedio del
a�o 1998 contra el promedio
de los primeros 8 meses del
a�o 2006, se confirma un
aumento de los pr�stamos
"transaccionales", Adelantos
y el descuento de Documen-

tos, mientras que la participaci�n de los cr�ditos Hipotecarios y Prendarios se ve  notoriamente
reducida. 
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Gráfico 5.25: Crédito al sector privado en porcentaje del PIB - Brasil      

Fuente: IIE en base a BCRA.

14,9%

22,1%

22,5%

7,7%

12,7%

19,2%

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

Adelantos Cta. Cte.

Documentos

Hipotecarios

Prendarios

Personales

Otros

Gráfico 5.26: Préstamos al sector privado por tipo – Año 1998
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En el caso particular de los cr�ditos Hipotecarios, y si bien se muestra una ca�da en su peso
relativo, se destaca un hecho positivo. En efecto, al a�o anterior se manifestaba no s�lo una re-
ducci�n en su participaci�n, sino tambi�n una reducci�n en los valores absolutos del stock de di-
nero aplicado en estos instrumentos. Durante 2006, el stock total de cr�dito hipotecario aumen-
t� en m�s de $ 1.000 millones hasta septiembre y su tendencia permit�a esperar una saludable re-
cuperaci�n en el corto y mediano plazo. 

Adicionalmente, la importancia de haber iniciado la recuperaci�n de este mercado es trascen-
dente: el cr�dito hipotecario no es simplemente otra categor�a en el total de pr�stamos, sus ca-
racter�sticas propias lo constituyen en un fiel reflejo de la calidad de las instituciones de un pa�s,

de los avances realizados en
materia de distribuci�n del
ingreso de la sociedad y del
grado de profundidad finan-
ciera de la econom�a. 

Sin embargo, y a pesar de
la franca recuperaci�n del
sector, no se verifican avan-
ces significativos en mate-
rias claves para sostener su
recuperaci�n y crecimiento
en el largo plazo. Entre
otros, el fortalecimiento de
los derechos de la propiedad
juega un rol important�simo
en este aspecto. 
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Gráfico 5.27: Préstamos al sector privado por tipo – Año 2006

Fuente: IIE en base a BCRA.
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Gráfico 5.28: Evolución del stock de crédito hipotecario

Fuente: IIE en base a BCRA.  



Lamentablemente, el ca-
mino por recorrer no es sen-
cillo. Deber�n implementar-
se reformas estructurales y
pasar muchos a�os m�s de
buen desempe�o de este sec-
tor para recuperar el terreno
perdido en esta materia. En
ese sentido, las diferencias
con las econom�as m�s desa-
rrollas son evidentes, tanto
en los vol�menes de cr�dito
hipotecario total, como en
los niveles per c�pita. Pero
estos contrastes no son evi-
dentes al comparar s�lo la
situaci�n de Argentina con
el primer mundo, sino tam-
bi�n al realizar la misma con
los pa�ses de la regi�n. El
Cuadro 5.5 presenta estos
datos. 

Finalmente, y al conside-
rar los datos presentados a lo
largo de este apartado, se
puede observar una  recupe-
raci�n del total de cr�ditos al
sector privado, la cual se de-
sarrolla a buen ritmo. De
cualquier manera, se obser-
va aun una incapacidad ge-
neral para extender los pla-
zos de las carteras crediti-
cias en poder de los bancos,
lo que est� estrechamente li-
gado al perfil de vencimien-
to de los pasivos bancarios.

A su vez, el escaso grado de penetraci�n del volumen de pr�stamos en el total de la econom�a
indica un alto potencial de crecimiento en base a la expansi�n de esta relaci�n, si bien ello no
pueda resultar tarea sencilla. 

5.2.3   Mercado de capitales 

En lo referido al mercado de capitales propiamente dicho, este sector contin�a con el creci-
miento evidenciado desde mediados del a�o 2002. Desde aquel momento, las condiciones del
mercado internacional de capitales fueron pr�cticamente inmejorables para el desarrollo de las
plazas burs�tiles y financieras de los pa�ses emergentes. A partir de mediados del a�o 2004 se
comienza a percibir un leve y gradual ajuste monetario en EE.UU. que ocasion� la elevaci�n de
las principales tasas de inter�s internacionales17. Este fen�meno, lejos de generar una salida
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Fuente: IIE en base a BCRA.

Cuadro 5.5: Stock de crédito hipotecario total y  per cápita

Cr�d. Hip. Stock Stock per c�pita
/ PIB (d�lares millones) (d�lares)

Holanda 111,10% 673.550 41.428,4
Dinamarca 89,70% 226.590 41.979,6
Inglaterra 72,50% 1.616.239 27.085,5
EE.UU. 64,50% 9.838.660 33.503,6
Irlanda 52,70% 100.138 24.862,5
Alemania 52,40% 1.504.134 18.224,7
Espa�a 45,90% 500.020 11.807,9
EU 25 45,30% 6.071.957 13.289,9
Francia 26,20% 561.990 9.382,1
Grecia 20,60% 44.268 4.009,2
Chile* 15,14% 16.640 1.109,3
Italia 14,50% 255.455 4.413,5
R. Checa 7,60% 8.549 837,0
Polonia 5,50% 13.892 364,0
Argentina* 1,70% 2.800 83,0
Eslovenia 1,50% 503 252,0

* 2005 Ð Resto de los pa�ses 2004.
Fuente: IIE en base a EMF.

17 A septiembre del 2006 la tasa de referencia aplicada por la Reserva Federal  de los EE.UU.
it b 5 25% t b t bilid d



abrupta de capitales desde los mercados emergentes, tuvo un efecto neto positivo; pues demos-
tr� la seriedad de la pol�tica monetaria en EE.UU., contribuyendo a la estabilidad. 

De esta manera, el robusto crecimiento y el aparente control de las presiones inflacionarias
en el mundo est�n manteniendo las excepcionales condiciones para el crecimiento y desarrollo
de los mercados burs�tiles y de capitales en el mundo. En este contexto la situaci�n de este sec-
tor en Argentina es algo ambigua, pues si bien los mercados de Acciones, Bonos y otros instru-
mentos se han recuperado, el financiamiento mediante estos instrumentos permanece vedado pa-
ra el grueso de los agentes econ�micos. 

El Gr�fico 5.30 permite
visualizar este hecho clara-
mente. Efectivamente, y
considerando el tama�o del
mercado accionario respecto
al PIB local, Argentina se
ubica en niveles similares a
los registrados en pa�ses co-
mo Nigeria y solo supera a
otros como Venezuela. Al
segundo trimestre de 2006,
la capitalizaci�n burs�til de
las empresas dom�sticas to-
talizaba $128.978 millones,
equivalentes a US$ 41.767
millones y al 22,7% del
PIB18.

Al margen de esta baja
importancia relativa del
mercado de capitales, es
destacable la buena perfor-
mance que �ste muestra en
los �ltimos anos; y la cual
no parece disminuir en in-
tensidad durante 2006. 

En efecto, en los prime-
ros 6 meses de este a�o las
estad�sticas destacan el im-
portante crecimiento en el
volumen negociado de los
principales instrumentos.
As�,  el volumen total supe-
r� los $75.000 millones, un
40% superior a lo pactado
en igual per�odo del a�o an-
terior. En general, el creci-
miento registrado en la ope-
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Gráfico 5.30: Capitalización bursátil de empresas listadas en el año 2005 - 
En porcentaje del PIB

* Los datos de Argentina corresponden al I semestre de 2006 y al total de empresas locales.
Fuente: IIE en base a Banco Mundial y Bolsar.

Cuadro 5.6:  Capitalización bursátil de empresas locales – Agosto 2006

Orden Sociedad Capitalizaci�n 
burs�til 

(Millones de Pesos)

1 YPF S.A. 54.277
2 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 10.214
3 TELECOM ARGENTINA S. A. 8.298
4 PETROBRAS ENERGIA S.A. 8.077
5 SIDERAR S.A. 7.505
6 PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. 6.908
7 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 4.910
8 BANCO MACRO BANSUD S.A. 4.275
9 ACINDAR S.A. 3.981
10 BBVA BANCO FRANCES S. A. 3.596
11 TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. 2.991
12 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 2.431
13 BANCO HIPOTECARIO S.A. 2.025
14 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 1.805
15 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 1.601
16 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.556
17 SOLVAY INDUPA S.A. 1.060
18 JUAN MINETTI S.A. 968
19 BANCO RIO DE LA PLATA S.A. 924
20 CRESUD S.A. 916

Fuente: IIE en base a Bolsar.



ratoria burs�til se debe b�sicamente a la mayor negociaci�n en el segmento de T�tulos P�blicos,
rubro que absorbi� el 65% ($49.000 millones) del total operado. A su vez, el volumen operado
en Acciones de empresas alcanz� los $ 9.608 millones durante el I semestre.

Respecto a los instrumentos m�s din�micos, o que muestran una mayor aceptaci�n por parte
de la plaza local, se pueden mencionar que la mayor tasa de aumento se present� en los vol�me-
nes negociados de tanto Fideicomisos Financieros (+657%), como de Cheques de Pago Diferi-
do (+157%). En T�tulos P�blicos la tasa de ampliaci�n en el volumen negociado fue del 51,7%,
mientras que en Acciones solamente se concret� un 4,3% m�s de negocios que en el mismo pe-
riodo del a�o anterior19. El Cuadro 5.7 contiene la participaci�n de cada instrumento en el total
negociado.

Como lo refleja el cuadro
5.7, el lento crecimiento de
los negocios con Acciones
impidi� que este rubro gana-
ra participaci�n en el total
operado. Por otro lado,  la
cantidad de dinero aplicado
en acciones de empresas ex-
tranjeras, a trav�s de los CE-
DEAR,  y en T�tulos P�bli-
cos fue creciente.

En el caso particular de los Fideicomisos Financieros, y seg�n el Instituto argentino de Mer-
cados de Capitales (IAMC), el notorio incremento en su  volumen  negociado se explica por el
alto volumen operado en aquellos fideicomisos que tienen como activo subyacente a pr�stamos
garantizados, que representaron aproximadamente un 50% del total.

En este sentido, el hecho que el financiamiento por medio de Acciones y Obligaciones Nego-
ciables (O.N.) presente tasas menores que aquel realizado a trav�s de Cheques de Pago Diferido
y/o Fideicomisos Financieros deber�a representar una se�al de alerta para aquellos que preten-
den crear un mercado de capitales congruente con un crecimiento sostenido y equitativo de la
econom�a.  

Como se puede observar en el Cuadro 5.8, los enormes vol�menes de recursos aplicados en
Fideicomisos Financieros estar�an financiando en �ltima instancia al consumo particular y no al
consumo reproductivo o a la producci�n. 

Cuadro 5.8: Participación por tipo en financiamiento empresario genuino20 mediante fideicomisos financieros 

2003 2004 2005 2006

Agr�colas 2,3% 0,8% 1,4% 1,6%
Cr�ditos Comerciales 0,0% 8,4% 14,3% 0,0%
Cr�ditos Personales y de Consumo 74,9% 60,6% 50,9% 67,4%
Financiaci�n de Exportaciones* 7,9% 2,5% 0,0% 0,0%
Inmobiliario Hipotecario 1,6% 6,8% 15,6% 3,3%
Leasing 3,4% 0,0% 2,2% 3,5%
Tarjetas de Cr�dito 9,9% 19,5% 15,7% 23,3%

100% 99% 100% 99%

* No PyME.  

Fuente: IIE en base a IAMC.
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19 El único activo que mostró un menor nivel de negocio fueron las O.N. (obligaciones negociables), pero por razones
específicas de este mercado. 

20 Se refiere al nuevo financiamiento, es decir, a aquel que no está destinado a cubrir vencimientos de deuda antigua.

Cuadro 5.7:  Participación semestral en el total operado

2006 2005

Acciones 12,7% 16,9%
T�tulos P�blicos 64,9% 59,7%
CEDEAR 2,0% 1,7%
Cauciones  y Pases 17,2% 17,1%
Otros 3,3% 4,5%

100% 100%

Fuente: IIE en base a IAMC. 



A su vez, instrumentos como los Cheques de Pago Diferido pueden representar un instrumen-
to clave como medio de financiamiento de corto y/o mediano plazo para las Peque�as y Media-
nas Empresas (PyME), adem�s de cumplir un rol de incalculable valor: acercar este tipo de em-
presas al mercado de capitales. Pero a pesar de todas estas ventajas y puntos a favor, no consti-
tuyen una soluci�n para el problema de la falta de financiamiento genuino de largo plazo.  

En esa materia, el financiamiento a trav�s de la emisi�n de Acciones o de t�tulos privados co-
mo las O.N. presenta ventajas que pocos otros instrumentos alternativos pueden ostentar. El Gr�-
fico 5.31 ejemplifica esta afirmaci�n de manera contundente. 

Como se observa, luego
de la devaluaci�n gran parte
de las colocaciones genuinas
de Obligaciones Negocia-
bles debieron realizarse a
corto plazo, consecuencia de
la debacle financiera y eco-
n�mica que mino la confian-
za de muchos inversores. A
partir de ese momento, y co-
mo lo presenta el Gr�fico
5.31, el horizonte de venci-
miento de las O.N. comenz�
a alargarse. Al primer se-
mestre de 2006, m�s del
70% de las emisiones hab�an
sido efectuadas a largo pla-
zo. 

5.3. Conclusiones

A lo largo del cap�tulo se pudo observar un sistema financiero que en muchos casos aun esta
atravesando un periodo de "recuperaci�n", mientras que el grueso de los sectores de la econom�a
argentina superaron hace tiempo esta instancia, y actualmente se encuentran en plena etapa de
"crecimiento". 

Si bien en volumen de dep�sitos en las instituciones bancarias es mayor que en la etapa an-
terior a la crisis, el estiramiento de los plazos de vencimiento resulta fundamental para mejorar
la volatilidad de los pasivos del sistema. Al mismo tiempo, ello colaborar�a a incrementar la ofer-
ta de fondos a mediano y largo plazo, y de esta forma, a regenerar el canal de ahorro- inversi�n. 

En el caso del mercado burs�til, es destacable lo que desde los Mercados de Valores y las Bol-
sas de Comercio se ha avanzado en materia de recuperar el volumen de negocios. Adicionalmen-
te, nuevos instrumentos espec�ficos para las PyMEs comienzan a ganar espacio en el total nego-
ciado, lo que sienta las bases de nuevos negocios en el futuro. 

Sin embargo, tambi�n en el �mbito burs�til  algunas cuestiones deber�an ser analizadas de
aqu� en adelante para poder aumentar la importancia de este mercado como fuente de financia-
ci�n del sector productivo. 
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Gráfico 5.31: Financiamiento genuino mediante O.N., por plazo. 
Años 2000 a 2006*

Fuente: IIE en base a IAMC.



La ampliaci�n del mercado financiero y de capitales permite universalizar el acceso al cr�di-
to y con ello, abrir a muchos el acceso a la vivienda y a los medios de producci�n. Generar las
condiciones de estabilidad, legalidad y equidad necesarias para ello no deber� resultar una tarea
sencilla, pero los beneficios se sentir�n por muchos a�os. El actual contexto econ�mico y finan-
ciero, tanto  internacional como local, establece inmejorables condiciones para emprender las re-
formas estructurales necesarias.
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Anexo 5.1:  Mercado de bonos de carbono
El notable crecimiento verificado en la negociaci�n internacional de Bonos de Carbono

constituye una destacada oportunidad para desarrollar este tipo de mercado en Argentina. En
este sentido, y dados sus recursos naturales y actividad industrial, el pa�s se encuentra dentro
del grupo de pa�ses con mayor potencial para este tipo de mercado. Fomentando estos activos,
no s�lo se ampliar� la calidad del mercado de capitales local, sino que se estar� colaborando
a solucionar el problema ambiental a escala global al mismo tiempo en que se brinda un nue-
vo instrumento de financiamiento a las empresas del pa�s.

A5.1.1  Introducción

A lo largo del Cap�tulo 5 se intent� analizar brevemente el rol del mercado financiero y bur-
s�til como medio de promover el crecimiento econ�mico en forma sostenida. En el caso de Ar-
gentina, se verific� una baja profundidad financiera en pr�cticamente todos los aspectos, inclu-
so al comparar el pa�s con otros de la misma regi�n. En este mismo sentido, se pudo verificar
que, adem�s del escaso volumen de financiamiento genuino disponible, en muchos casos los fon-
dos existentes no se encontrar�an eficientemente asignados desde una  �ptica productivista. 

Afortunadamente, y a pesar de las debilidades descritas, el mercado de capitales local presen-
ta hechos alentadores e innumeras oportunidades. Efectivamente, un nuevo instrumento con muy
alto potencial se suma a todo lo positivo que se viene realizando desde los Mercados y Bolsas
del pa�s en materia de financiamiento a las PyME1: los mercados de carbono.  

Los mercados de carbono surgen en el mundo tras el compromiso asumido por muchos pa�-
ses, empresas e individuos para disminuir las emisiones de gases que contribuyen al efecto in-
vernadero (GHG, por su sigla en ingl�s), una de las principales causas del cambio clim�tico.

Si bien este tipo de instrumentos se encuentran atravesando por una etapa inicial, aun en los
mercados con mayor tradici�n y tama�o, los beneficios potenciales que presentan y las excelen-
tes posibilidades de desarrollo de estos activos los colocan en una situaci�n de ventaja por sobre
otras alternativas, y en la opini�n p�blica en general.

Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto en febrero del 2005, la negociaci�n in-
ternacional de estos nuevos bonos crece sistem�ticamente tanto en n�mero de contratos y parti-
cipantes, como en volumen financiero. A su vez, la importancia de los pa�ses emergentes como
oferentes de estos bonos de carbono es significativa y creciente.

Debido a la abundancia de recursos naturales renovables que el pa�s exhibe, al alto potencial
energ�tico de los mismos y a la presencia de un mercado de capitales din�mico, Argentina se po-
siciona hoy como uno de los pa�ses que mayores beneficios obtendr�an de un mercado global de
bonos de carbono.

A continuaci�n, se presentan las principales caracter�sticas del protocolo de Kyoto y de estos
nuevos instrumentos, en una segunda etapa se detalla el grado de avance que presentan en los
mercados m�s desarrollados. El �ltimo punto es un r�pido repaso de lo que en esta materia se
lleva realizado en Argentina. 

1 El Balance de la Economía Argentina 2005 – Capítulo 7.
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A5.1.2  Característica del Protocolo de Kyoto y de los instrumentos creados

A5.1.2.1   El Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto (PK) fue ideado con el objeto de poner en marcha la Convenci�n Mar-
co de las Naciones Unidas sobre Cambio Clim�tico2, la cual hab�a sido acordada en la Conferen-
cia de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas realizada en la ciudad de R�o de Janeiro
(Brasil) en el a�o 1992. Adoptado por acuerdo general de la Convenci�n en diciembre del a�o
1997, contiene objetivos o "targets" de emisiones de gases causantes del efecto invernadero
(GHG) de cumplimiento obligatorio para aquellos pa�ses incluidos en el Anexo I (pa�ses desa-
rrollados) para el per�odo posterior al a�o 2000.

En general, los pa�ses firmantes del acuerdo3 asumieron un compromiso legal y vinculante de
reducir sus emisiones de GHG en un promedio de 5,2% respecto a los niveles de emisiones del
a�o 1990. Esta reducci�n de emisiones debe realizarse en el per�odo 2008-2012, al que se cono-
ce como "Primera Etapa".

Atacando e invirtiendo la tendencia ascendente actual en emisiones de gas de invernadero,
que empezaron hace 150 a�os en estos pa�ses, el Protocolo intenta colocar al mundo m�s cerca
del objetivo de la convenci�n de prevenir la "...peligrosa interferencia humana [artificial] con el
sistema clim�tico". 

Bajo este compromiso, los pa�ses desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones con-
juntas de seis importantes gases invernadero en por lo menos 5%. El objetivo global se deber�a
lograr a trav�s de cortes en el volumen total de las emisiones de:

un 8% por parte de Suiza, los Estados ubicados en el centro y Este de Europa, y por parte de
la Uni�n Europea (UE encontrar� su objetivo conjunto distribuyendo las diferentes proporciones
entre sus estados miembros); 

un 7% por parte de los EE.UU.;

y, un 6% en Canad�, Hungr�a, Jap�n, y Polonia. 

Por otro lado, Rusia, Nueva Zelanda, y Ucrania deber�an estabilizar sus emisiones, mientras
Noruega puede aumentar las emisiones a un ritmo del 1% anual, Australia al 8% anual, e Islan-
dia al 10%. 

Paralelamente, los pa�ses del Anexo II, no desarrollados, que no han adoptado compromisos
de reducci�n en las emisiones, contribuyen al objetivo del Protocolo a trav�s de la admisi�n en
sus territorios de actividades que reduzcan y/o absorban cantidades de estos gases en la atm�s-
fera.

Recuadro A5.1.1: Gases contemplados en el Protocolo de Kyoto

El Protocolo contempla la disminuci�n de seis clases de gases causantes del efecto invernadero: 

¥ Di�xido de carbono (CO2): proviene principalmente de la descomposici�n de materia org�nica,
de la respiraci�n de plantas y animales, de la actividad volc�nica y de la combusti�n inducida por
el hombre de materiales y combustibles. Es removida de la atm�sfera por medio de la fotos�ntesis
y la absorci�n de los oc�anos. 

2 CNUCC.
3 EE.UU. no lo firmó. 
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¥ Metano (CH4): surge de la descomposici�n anaer�bica de la materia. En general, es liberado por
pantanos, campos de arroz, en procesos digestivos de animales, en la extracci�n de combustibles
f�siles, en la elaboraci�n de papel y celulosa, y en los basurales.

¥ îxido nitroso (N2O): El subsuelo y los oc�anos son la fuente principal de este gas. La actividad
humana lo libera mediante el cultivo del suelo, la utilizaci�n de fertilizantes nitrogenados, la pro-
ducci�n de nylon y al quemar materia org�nica o combustibles f�siles. 

¥ Hidrofluorocarbonos (HFC): producidos por el ser humano de manera artificial. Son algunos de
los gases con mayor efecto invernadero (retenci�n de calor).

¥ Perfluoro carbono (PFC): producidos tambi�n de manera artificial. 

¥ y, Hexafluoruro de azufre (SF6): emitido por la industria de materiales el�ctricos, la cual es
ampliamente responsable por las casi 7.500 toneladas producidas mundialmente cada a�o.

A estos gases se les asigna un potencial de generaci�n de efecto invernadero que permite referen-
ciar cada uno al CO2 y as� utilizar como unidad com�n de referencia el CO2 equivalente. En ese
sentido, cada gas particular tiene un Potencial de Calentamiento Global (PCG), una medida del
impacto de cada uno en la cantidad de calor acumulada en la atm�sfera. Esta metodolog�a permite
que los gases regulados puedan ser convertidos a una unidad com�n de referencia ya que el di�xi-
do de carbono presenta un PCG igual a 1.

Cuadro A5.1.1: Potencial de calentamiento global (PCG) por tipo de gas. 

Gas Potencial de calentamiento global

Di�xido de carbono 1

Metano 21

Hexafluoruro de azufre 23,9

îxido nitroso 310

Perfluoro de carbono Entre 140 y 11.400

Hidrofluorocarbonos Entre 140 y 11.400

Fuente: IIE en base a IETA (International emisi�n trading association).

A5.1.2.2   Implementación

En general, seg�n el protocolo los pa�ses del Anexo I tienen un cierto grado de flexibilidad
en c�mo ellos llevan a cabo y miden sus reducciones en las emisiones de estos gases. En parti-
cular, desde la entrada en vigencia del mismo se estableci� un r�gimen comercial de emisiones
internacionales que se podr�a dividir en dos categor�as bien diferenciadas: Transacciones resul-
tantes de Permisos o Cr�ditos y Transacciones resultantes de Proyectos. 

A) Transacciones resultantes de permisos o cr�ditos

La primer categor�a se deriva del permiso establecido para los pa�ses industrializados de com-
prar y vender los cr�ditos de las emisiones entre ellos. A trav�s de este r�gimen los pa�ses del
Anexo I y/o sus empresas pueden comercializar libremente unidades de sus cantidades atribui-
das que les fueron asignadas de conformidad con sus niveles de emisiones de GHG y de acuer-
do con los t�rminos del Protocolo. Este sistema permite a las Partes Anexo I adquirir cr�ditos o
derechos de emisi�n de aquellos sectores que cuenten con excedentes. El ejemplo m�s claro de
este tipo de contratos son los European Union Allowances (EUA), y que representan el instru-
mento m�s negociado en el mercado europeo de carbono. 
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B) Transacciones resultantes de proyectos. 

Por otro lado, la segunda categor�a se refiere a transacciones que se derivan de nuevos pro-
yectos a realizarse tanto en pa�ses desarrollados (Anexo I) como en aquellos en v�as de desarro-
llo (Anexo II). Este tipo de transacciones se divide a su vez en dos sub categor�as: 

¥ Mecanismo de Implementaci�n Conjunta (IC): el IC permite a los pa�ses Anexo I ejecu-
tar proyectos que reduzcan las emisiones o consigan una mayor absorci�n utilizando sumideros,
en otros pa�ses Anexo I. Las unidades de reducci�n de emisiones (ERU) generadas por estos pro-
yectos pueden utilizarse por las Partes inversoras Anexo I para ayudar a cumplir sus objetivos de
emisi�n. Los proyectos de IC deben contar con la aprobaci�n de todas las Partes involucradas
para dar lugar a las reducciones y absorciones de emisiones que sean adicionales a las que se ha-
br�an registrado en su ausencia.

¥ Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL): a trav�s del MDL se promueve la reali-
zaci�n de proyectos de reducci�n y/o absorci�n de emisiones de GHG en pa�ses emergentes a
cambio de reducciones de emisiones certificadas (CER). Los CER derivados de estos proyec-
tos pueden ser comercializados libremente y ser�n finalmente utilizados por las Partes del Ane-
xo I para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en Kyoto. A su vez, este tipo de proyec-
tos deben contar con la aprobaci�n de todas las Partes implicadas (no Anexo I y Anexo I invo-
lucradas) y ser registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL (EB), dependiente de la Conferencia
de las Partes del Protocolo de Kyoto. Los proyectos MDL deben contribuir al desarrollo soste-
nible y dar lugar a beneficios reales, mensurables y duraderos para el clima, en forma de reduc-
ci�n y/o absorci�n de emisiones de los gases detallados, adicionales a las que se habr�an produ-
cido sin el proyecto.

A5.1.3   Los mercados mundiales

En el pasado, el mercado del carbono se encontraba dominado por los intermediarios, como
los fondos del carbono (Carbon funds), los corredores (brokers) y los consultores. Asimismo, el
mercado solo estaba restringido a empresas con obligaciones legales de reducci�n, o a aquellas
que para mejorar su imagen buscaban emitir estos certificado u cr�ditos. 

Durante el �ltimo a�o, los mercados y las subastas se constituyeron en mecanismos funda-
mentales para simplificar las transacciones, reduciendo el riesgo y ayudando hacer el precio m�s
transparente. Todo ello se reflej� r�pidamente en las cantidades de contratos y los vol�menes fi-
nancieros negociados.

En efecto, el valor global de los mercados de carbono se situ� en 2005 por encima de los US$
10 mil millones y al primer trimestre del a�o 2006 el valor de las transacciones globales ascen-
d�a ya a US$ 7,5 mil millones. Este dato permite intuir que el a�o 2006 finalizar�a con un volu-
men total negociado que podr�a ubicarse entre US$ 25 y US$ 30 mil millones4.

Esta performance se debe en gran medida al excelente momento que atraviesa el mercado eu-
ropeo de bonos de carb�n, el EU ETS5. Vale recordar que del total mundial de aproximadamen-
te US$10.000 millones negociados durante 2005, unos US$8,2 mil millones correspondieron al
mercado de Transacciones resultantes de permisos o cr�ditos del mercado europeo (EU ETS), o

4 Al momento de la redacción de este capítulo los precios de los bonos de carbono experimentan una fuerte corrección hacia
abajo. Si bien aun no se manifiesta una tendencia en ese sentido, la caída en los precios podría afectar estos pronósticos lleva-
dos a cabo por el Banco Mundial durante el primer semestre del 2006.  

5 European Union  Emisión Trading Scheme.
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los llamados "European Union Allowances" (EUA). Este valor operado en EUAs correspondi�
a 322 millones de toneladas equivalentes de di�xido de carbono (tCO2e). Un c�lculo simple de-
termina un precio promedio para el total negociado en EUAs de aproximadamente US$25,5 du-
rante 2005. 

Cuadro A5.1.2: Volúmenes operados en el mercado de permisos o créditos

Mercado Periodo

2004 2005 Ier Trimestre 2006

Volumen Volumen Valor Volumen Valor
(Millones de (Millones de (Millones (Millones de (Millones

toneladas de CO2) toneladas de CO2) de US$) toneladas de CO2) de US$)

EU ETS 8,5 322,0 8.220,2 202,5 6.552,2

NSW6 5,0 6,1 57,2 5,5 86,6

CCX7 2,2 1,5 2,8 1,3 2,7

UK ETS8 0,5 0,3 1,3 sd sd

Total 16,3 329,9 8.281,5 209,3 6.641,5

Fuente: IIE en base a Banco Mundial.

Vale recordar que este aumento se verific� en los contratos por derechos de emisi�n (EUAs),
los que son significativamente diferentes de aquellos bonos generados por reducciones de emi-
siones certificadas (CER). 

Efectivamente, y respecto al mercado de CER, si bien estos contratos tambi�n se vieron fa-
vorecidos por el optimismo reinante en el mercado europeo. En 2005 los precios promedios9 por
tonelada de carbono se situaron alrededor de US$7,3 lo que determin� un giro financiero del or-
den de los U$S 2,7 mil millones. 

En este mercado de bonos basados en proyectos, los pa�ses en desarrollo empezaron a parti-
cipar significantemente. En los primeros meses de 2006 la participaci�n de los pa�ses emergen-
te el mercado de CER era de aproximadamente el 49,2% del volumen global. A su vez, la parti-
cipaci�n del mercado de CER en el volumen de mercado de carbono global era de aproximada-
mente 27,2%. 

Cuadro A5.1.3: Volúmenes operados en el mercado de proyectos

Mercado Periodo

2004 2005 Ier Trimestre 2006

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
(Millones de (Millones de (Millones de (Millones (Millones de (Millones

toneladas de US$) toneladas de US$) toneladas de US$)
de CO2) de CO2) de CO2)

Mercado Regular 107,07 543,6 368,3 2.665,3 79,2 906,1
(Compliance)

MDL (CER) 97 485,0 346,2 2.544,3 75,6 886,8

IC 9,1 54,2 17,8 82,4 3,3 19,3

Otros 0,96 4,4 4,4 38,6 - -

Mercado voluntario 2,92 5,6 6,1 43,0 0,1 0,6
y minorista

Total 109,9 549,2 374,3 2.708,3 79,2 906,7

Fuente: IIE en base a Banco Mundial.

6 New South W. – Australia.
7 Chicago.
8 Reino Unido. 
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Si bien en los �ltimos a�os el desarrollo de los mercados ha sido destacable, el grueso de las
operaciones de bonos resultantes de Mecanismos para un Desarrollo Limpio (MDL) como los
CER se realiza fuera de mercados institucionalizados, es decir en operaciones particulares cono-
cidas como mercado "over the counter" (OTC). 

A5.1.4   La participación de Argentina en los mercados de carbono10

La Argentina puede tener una participaci�n destacada en los mercados de carbono. A trav�s
de la promoci�n y ejecuci�n de actividades que se registren como proyectos MDL el pa�s y su
sector privado pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos del PK generando, a su vez,
un atractivo y promisorio mercado de cr�ditos de carbono (CER) de comercializaci�n mundial. 

Adem�s, la realizaci�n de actividades dentro del procedimiento del MDL es un instrumento
de impulso para la inversi�n internacional y la transferencia de fondos y tecnolog�a por parte de
pa�ses desarrollados a pa�ses como la Argentina. 

Cualquier persona f�sica y/o jur�dica puede ser proponente de proyectos MDL. El MDL in-
cluye la ejecuci�n de actividades tendientes a reducir emisiones en los siguientes sectores:

¥ Mejoramiento de la eficiencia en el uso final de la energ�a;

¥ Mejoramiento de la eficiencia en la generaci�n de energ�a; 

¥ Energ�as renovables; 

¥ Sustituci�n de combustibles; 

¥ Agricultura (reducci�n de emisiones de CH4 y N2O); 

¥ Procesos industriales (CO2 de la industria cementera, CFC, PFC y SF6); y 

¥ Proyectos de absorci�n de emisiones (forestaci�n y reforestaci�n).

Una vez analizada la viabilidad t�cnica y econ�mica financiera de una determinada actividad
a la luz del MDL se inicia el denominado "ciclo de proyecto MDL". Un proceso complejo que
incluye un mecanismo de aprobaci�n en fase nacional del pa�s hu�sped y del pa�s Anexo I si in-
terviniere alguno en el proyecto, y un proceso de an�lisis y registraci�n del proyecto en fase in-
ternacional ante las autoridades e instituciones correspondientes. 

En Argentina, la Bolsa de comercio de Buenos Aires (BCBA) est� trabajando activamente pa-
ra acompa�ar el desarrollo y fortalecimiento de este tipo de instrumentos y ha dado pasos signi-
ficativos, junto con la Bolsa de San Pablo, para constituirse como un centro regional de referen-
cia para la negociaci�n de los CER.

Asimismo, la BCBA colabora activamente con la difusi�n de los mercados de carbono, el
Protocolo de Kyoto y el desarrollo del MDL en la Argentina. En este sentido, en los �ltimos me-
ses se han podido observar los primeros resultados de la actividad llevada a cabo por esa insti-
tuci�n. El Cuadro A5.1.4 presenta los principales proyectos registrados en Argentina hasta la fe-
cha, y aquellos que est�n en proceso de validaci�n para poder comenzar el proceso que los lle-
var� a emitir los bonos11.  

10 Información presentada por Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su página web,  www.bcba.ba.com.ar.
11 Cabe aclarar que a la fecha, y de acuerdo con el estado de avance de los proyectos argentinos registrados, la Junta Ejecutiva

del MDL no ha emitido todavía ningún CER.
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Cuadro A5.1.4: Proyectos registrados y etapa del ciclo de procedimiento en la que se encuentran los proyectos
argentinos

N¼ Nombre del Proyecto Instancia Observaciones Cantidad 
estimada12

de CER13

1 Extracci�n de gas de relleno sanitario en Internacional REGISTRADO 588.889 / a�o
VILLA DOMINICO

2 Generaci�n de energ�a e�lica en Parque e�lico Internacional REGISTRADO 26.928 / a�o
ANTONIO MORAN

3 Recuperaci�n de gas en el relleno sanitario de Internacional REGISTRADO 18.688 / a�o
OLAVARRIA

4 Recuperaci�n de gas en el relleno sanitario Internacional REGISTRADO 296.807 / a�o 
NORTE III

5 Recuperaci�n de gas en los rellenos sanitarios de Internacional REGISTRADO 769.810 / a�o
GONZALEZ CATAN Y ENSENADA

6 Recuperaci�n de gas en el CENTRO DE DISPOSICION Internacional REGISTRADO 63.885 / a�o
FINAL PUENTE GALLEGO de la ciudad de Rosario, Santa Fe

7 Sustituci�n parcial de combustibles f�siles por biomasa en el Internacional EN PROCESO 7.609 / a�o
proceso de fabricaci�n de cemento de DE VALIDACION 
CEMENTOS AVELLANEDA S.A. Nacional PDD EN EVALUACION

8 Conversi�n de ciclo abierto a ciclo combinado de la central Internacional PEDIDO DE 480.774 / a�o
t�rmica AGUA DEL CAJON REGISTRACION

Nacional PDD APROBADO 

9 Reducci�n de emisiones de GEI en la Planta de Internacional EN PROCESO 93.939 / a�o
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC. DE VALIDACION 

Nacional PDD APROBADO 

10 Captura, almacenamiento y descomposici�n de hidrofluorocarbono 23 Internacional EN PROCESO 1.434.196 / a�o
(HFC23) de FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A. DE VALIDACION 

Nacional PDD EN EVALUACION 

11 Proyecto bio energ�a en General Deheza. Generaci�n el�ctrica Internacional EN PROCESO 27.893 / a�o
a partir de c�scara de man� y c�scara de girasol DE VALIDACION 

Nacional SIN DATOS 

12 Proyecto de recuperaci�n de gas metano con aprovechamiento Internacional EN PROCESO 613.781 / a�o
energ�tico en el Relleno Sanitario Norte III-B. DE VALIDACION 

Nacional PDD EN EVALUACION 

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As. 

12 Proyección anual promedio de CER según datos del PDD e información publicada por los proponentes.
13 Un CER corresponde a cada tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) que se reduzca, disminuya o absorba, a

partir de un proyecto registrado por la Junta Ejecutiva del MDL una vez que ha sido verificada y certificada.
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Capitulo 6: Aspectos Fiscales. Nivel Nacional 
y Provincial

Entre los a�os 1998 y 2006 la recaudaci�n tributaria nacional se increment� significativa-
mente. En particular a partir del a�o 2002 este proceso se acentu� por dos efectos: la infla-
ci�n y el incremento del nivel de actividad. La recaudaci�n de impuestos distorsivos - Cr�di-
tos y Debitos en Cuenta Corriente y los Impuestos al Comercio Exterior Ð sostiene el super�-
vit financiero del gobierno desde el a�o 2001.

En cuanto a la situaci�n provincial, la recaudaci�n se increment� notablemente en los �l-
timos a�os, al igual que lo que sucedi� con la Naci�n en su conjunto, pero el gasto p�blico
creci� a tasas superiores, deteriorando as� el super�vit. Al cierre del a�o 2005 algunas provin-
cias ya presentaban d�ficit financieros y de continuar este comportamiento, se espera que al
cierre del a�o 2006 el super�vit promedio provincial sea pr�ximo a cero, generando as� un su-
per�vit consolidado que no superar� los 3 puntos porcentuales del PIB.

En la Regi�n Centro, la recaudaci�n tambi�n se increment� desde el a�o 2002, pero en los
a�os 2004 y 2005 las tasas de crecimiento siguieron una tendencia decreciente. C�rdoba ha
disminuido su super�vit primario en el a�o 2005 con respecto al a�o 2004, mientras que San-
ta Fe y Entre R�os lo han incrementado, para igual per�odo de tiempo.

6.1 Principales indicadores fiscales en Argentina

6.1.1 Evolución de los recursos nacionales 1998-2006

El total de recursos na-
cionales ha sostenido desde
el 2001 una tendencia cre-
ciente que ha permitido
romper m�s de un record
hist�rico. Entre los a�os
2001 y 2005 lo recaudado
por el gobierno nacional se
increment� un 135%, alcan-
zando un valor de $142.996
millones. Como se observa
en el Gr�fico 6.1, la tenden-
cia creciente de los ingresos
nacionales se sostuvo en el
a�o 2005 y en el primer se-
mestre del a�o 2006. En el
2005 la recaudaci�n total
mostr� una variaci�n intera-
nual de alrededor del 20,5%.
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Gráfico 6.1: Ingresos del gobierno, a precios corrientes y a precios de
2001. 1er semestre de 1998 - 1er semestre de 2006

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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La recaudaci�n del primer semestre del a�o 2006 se increment� un 22% con respecto al pri-
mer semestre del 2005 y un 14,5% al segundo semestre del mismo a�o.

La recaudaci�n nacional a partir del a�o 2002 se vio afectada por dos fen�menos macroeco-
n�micos a considerar, en primer lugar el crecimiento econ�mico y en segundo lugar el incremen-
to en el nivel de precios.  

Ambas variables influyen en la determinaci�n del crecimiento y el nivel de los recursos p�-
blicos. Las influencias se resumen de la siguiente forma: a medida que el producto se incremen-
ta, tambi�n lo hace la recaudaci�n y a medida que los precios aumentan, el valor nominal de la
recaudaci�n cambia en el mismo sentido.

Durante el per�odo 2001-2005 la recaudaci�n se incremento un 44% en valores constantes (a
precios del a�o 2001), mientras que el incremento fue del 135% en valores corrientes. Por lo tan-
to, la recaudaci�n real se incrementa en menor medida de lo que aparentemente crece cuando no
se elimina el efecto de la inflaci�n sobre la misma.

Es conveniente hacer un par�ntesis y destacar que del total de los ingresos p�blicos, los co-
rrespondientes a la recaudaci�n de impuestos son los m�s importantes, en donde su participaci�n
ronda el 80%. En este sentido, la tendencia creciente de los ingresos que se destac� anteriormen-
te,  se present� fundamentalmente por los sucesivos incrementos mostrados por la recaudaci�n
tributaria en los �ltimos a�os. En el 2006 esta contin�a con una excelente performance, alcan-
zando al cierre del primer semestre un incremento interanual del 21,6%. Por esta raz�n es im-
portante relacionar el crecimiento econ�mico y el aumento de los precios en funci�n del compo-
nente m�s importante de los ingresos totales: la recaudaci�n tributaria. 

El Gr�fico 6.2 muestra
como evolucion� la tasa de
crecimiento interanual de la
recaudaci�n tributaria men-
sual y la suma de las tasas de
crecimiento interanual de las
dos variables relevantes
mencionadas: actividad y
precios. 

Se puede observar que la
recaudaci�n impositiva en
los �ltimos meses tuvo un
comportamiento muy simi-
lar al de estas dos variables
en conjunto, mientras que en
el per�odo 2003-2005 el in-
cremento en la recaudaci�n
fue superior. Esto puede es-

tar indicando que los recursos del gobierno, estar�n condicionados al crecimiento del PIB y la
inflaci�n, ahora sin margen de incremento por encima de estos como se verifico en per�odos pre-
vios. 
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Fuente: CES- BCSF en base a MECON.



La composici�n de los recursos tributarios m�s relevantes del sector p�blico nacional se re-
sumen en el Cuadro 6.1. A trav�s de la comparaci�n entre el a�o 2001 y el a�o 2005 se destacan
cambios significativos; los Impuestos al Comercio Exterior (Derechos de Importaci�n y Dere-
chos de Exportaci�n) aumentaron su participaci�n sobre el total de la recaudaci�n pasando de re-
presentar un 3,6% en el a�o 2001 a un 13,5% en el a�o 2005, esto implica un incremento del
273%. Los impuestos al Comercio Exterior alcanzaron el 3% del PIB argentino, pr�cticamente
la cuant�a del super�vit primario (que fue de un 3,7% del PIB) y alcanzaron casi en el doble del
resultado financiero que fue de un 1,7% del PIB.

Otro impuesto fuertemente distorsivo es el impuesto a los D�bitos y Cr�ditos en Cuenta Co-
rriente, que en los �ltimos a�os ha promediado el 7% de la recaudaci�n total, - con un monto de
recaudaci�n en el a�o 2005 de $9.434,3 millones Ð   que se represento un 1,77% del PIB.

Estos impuestos distorsivos, alcanzaron juntos el 4,8% del PIB, superando tanto al resultado
financiero como al super�vit primario del gobierno nacional. En general los impuestos tradicio-
nales no se alejaron de sus participaciones medias manteniendo, a grandes rasgos, la composi-
ci�n de los recursos tributarios del estado.

Estos impuestos, que son considerados altamente distorsivos adquieren importancia a partir
del a�o 2002. Mientras que en el primer semestre del 2001 representaban el 7% de lo recauda-
do, en el primer semestre del 2006 dicho porcentaje pas� a 19%. El Gr�fico 6.3 muestra la com-
posici�n de la recaudaci�n para los dos per�odos mencionados.
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Cuadro 6.1: Ingresos por impuestos, participación en el total y como porcentaje sobre el PIB. 2001 y 2005

2001 % PIB 2005 % PIB

Cr�ditos y D�bitos 6,46% 1,09% 7,91% 1,77%

Comercio Exterior 3,64% 0,61% 13,58% 3,04%

TOTAL IMPUESTOS DISTORSIVOS 10,10% 1,71% 21,49% 4,81%

IVA 33,81% 5,71% 30,90% 6,92%

Ganancias 22,23% 3,76% 23,52% 5,27%

Seguridad Social 17,72% 2,99% 13,69% 3,07%

Otros Impuestos 16,15% 2,73% 10,40% 2,33%

Total de Impuestos no Distorsivos 89,90% 15,19% 78,51% 17,59%

TOTAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS $45.403 millones 16,90% $119.252 millones 22,40%

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.3: Recaudación Tributaria Total, IVA, Ganancias, Comercio Exterior y Débitos y Créditos. 1er semestre
2001- 1er semestre 2006. En millones de pesos

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.



Los impuestos tradicio-
nales como IVA, Ganancias
y Seguridad Social, repre-
sentan as� el 70% de la re-
caudaci�n y se mantuvieron
desde el 2001 al alza, aun-
que a una tasa algo menor
que el resto de los impues-
tos. De hecho como se ob-
serva en el Gr�fico 6.4 si se
consideran estos �ltimos y
se descuentan los impuestos
al comercio exterior y la
recaudaci�n por impuesto a
los d�bitos y cr�ditos en
cuenta corriente, el super�-
vit primario pasar�a a ser ne-
gativo durante todo el per�o-
do en estudio.

Por otro lado, se han al-
canzado en los �ltimos a�os
niveles de presi�n fiscal sig-
nificativamente mayores
respecto de los registrados
en los momentos de crisis
(2001 y 2002), con  fuertes
incrementos en el a�o 2003
(16,6% de variaci�n intera-
nual) y en el 2004 (14,3% de
variaci�n interanual). En el
2005 se observa una tenden-
cia hacia la estabilizaci�n Ð
aumentando solo un 1,2%
interanual Ð. Durante el a�o
2005 la participaci�n de la
recaudaci�n de impuestos
nacionales sobre el PIB pa-
rece estabilizarse alrededor
del 22%, en 1998 era del
18%.

6.1.2 Evolución del gasto nacional 1998-2006

En el per�odo 2001-2005 los gastos se han incrementado notablemente, marcando un fuerte
proceso de recuperaci�n. A pesar de esto, los gastos alcanzaron un crecimiento inferior al de los
recursos, posibilitando as� la aparici�n del super�vit fiscal durante este per�odo. Al contrario que
en el caso de los ingresos, en el 2005 la tasa de crecimiento del gasto p�blico aumenta, las va-
riaciones en el a�o 2004 fueron del 21,1% y en el a�o 2005 llegaron al 22%.

El gasto p�blico a precios corrientes se ha incrementado en un 108% en el per�odo 2001-
2005, alcanzando un total de $123.334 millones. Si se consideran valores constantes a precios
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del a�o 2001 el incremento en el gasto rond� el 20% en los �ltimos cuatro a�os, lo cu�l permi-
te observar que al igual que los ingresos, este valor es muy inferior al incremento observado en
valores corrientes. Como se puede ver en el Gr�fico 6.6 el gasto ajustado por inflaci�n no mues-
tra un crecimiento tan elevado como el medido a precios corrientes.

El Gr�fico 6.6 fue arma-
do con datos semestrales pa-
ra incluir el primer semestre
del a�o 2006. En dicho pe-
r�odo se produjo un fuerte
incremento del gasto nomi-
nal que alcanz� el 9,3% de
incremento semestral pero
que en t�rminos reales fue
solamente del 3,2%. El in-
cremento interanual del pri-
mer semestre del a�o 2006
en t�rminos nominales fue
del 27,5% y en t�rminos rea-
les solo del 14,4%.

Al evaluar el gasto como
porcentaje sobre el PIB ve-
mos como - despu�s de una
brusca ca�da en el a�o 2002
Ð  los gastos  se recuperan de
manera importante en el a�o
2003 superando el porcenta-
je observado en el a�o 2001;
la tasa de crecimiento duran-
te el a�o 2004 fue del 1,7%
y en el 2005 del 2,6%. En el
primer semestre del 2006 el
gasto como porcentaje del
PIB alcanz� un valor m�xi-
mo de 12,8% tras una varia-
ci�n semestral respecto del
a�o 2005 del 7,5% e intera-
nual del 13,2%. El Gasto
Total por habitante despu�s
del brusco descenso en el

per�odo 2001-2002 tom� una senda ascendente hasta alcanzar los $2.494 y $3.089 en los a�os
2004 y 2005, respectivamente.

Cuadro6.2: Gasto Nacional per-cápita, en pesos

T O T A L

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

GASTOS CORRIENTES 1.618 1.663 1.659 1.559 1.567 1.949 2.340 2.825
GASTOS DE CAPITAL 107 90 81 73 60 86 155 264
TOTAL 1.726 1.752 1.740 1.632 1.627 2.035 2.494 3.089

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.6: Evolución del Gasto Público a  precios corrientes y a 
precios de 2001. 1er semestre de 1998 - 1er semestre de 2006

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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6.1.2.1 Gasto corriente y gasto de capital

Si se observan los gran-
des componentes del Gasto,
en el Gr�fico 6.8 se puede
visualizar como los Gastos
Corrientes siempre han inte-
grado una gran fracci�n del
Gasto Total siendo su parti-
cipaci�n en el a�o 2005 del
91,5%. Sin embargo, no se
puede dejar de destacar que
en los �ltimos a�os los Gas-
tos de Capital han venido
marcando presencia con ma-
yor �mpetu; mientras que en
el a�o 2002 �stos represen-
taban solamente el 3,7% del
Gasto Total, en el a�o 2005
su participaci�n pas� a ser
del 8,5%.

El Gasto de Capital entre los a�os 2004 y 2005 tuvo una variaci�n del 72,7%, pasando de
$5.792 millones a $10.004 millones de pesos, respectivamente. Entre las principales obras en las
cuales se realizaron Gastos de Capital se encuentran: el Plan Federal de Vivienda, la asistencia
financiera al Fondo Fiduciario para el Transporte El�ctrico Federal y las Transferencias para gas-
tos de inversi�n a diversas empresas ferroviarias, entre otras.

En el Cuadro 6.3  se observa la variaci�n interanual y la participaci�n de los principales ru-
bros que componen el Gasto Total.

Cuadro 6.3: Componentes del Gasto 2004-2005 en millones de pesos. Variación Interanual

T O T A L Variaci�n     Participaci�n

2004 2005 2005

GASTOS CORRIENTES 87.656 107.004 22,1% 91,5%

GASTOS DE CONSUMO Y OPERACIîN 12.973 16.026 23,5% 13,7%

Remuneraciones 9.516 11.343 19,2% 9,7%

Bienes y Servicios 3.456 4.679 35,4% 4,0%

Intereses 5.703 10.243 79,6% 8,8%

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.877 24.905 8,9% 21,3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.811 55.596 21,4% 47,5%

Al sector privado 12.373 14.697 18,8% 12,6%

Al sector p�blico 33.116 40.655 22,8% 34,7%

Al sector externo 322 245 -24,0% 0,2%

GASTOS DE CAPITAL 5.792 10.004 72,7% 8,5%

INVERSION REAL DIRECTA 1.508 3.013 99,7% 2,6%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.070 5.866 91,1% 5,0%

INVERSION FINANCIERA 1.214 1.126 -7,3% 1,0%

GASTO TOTAL 93.448 117.008 25,2% 100,0%

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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Uno de los principales componentes que provoc� el incremento de los Gastos de Consumo y
Operaci�n fueron las Rentas de la Propiedad, cuyo monto principal corresponde al pago de inte-
reses de la deuda Nacional que en el a�o 2005 fue de $10.243 millones. Por su parte el gasto en
Bienes y Servicios tuvo como principal factor de incremento el pago de honorarios a los agen-
tes organizadores del proceso de reestructuraci�n de deuda p�blica y mayores gastos en salud,
seguridad, Jefatura de Gabinete, Desarrollo Social y Medio Ambiente. Las Remuneraciones ob-
tuvieron una variaci�n del 19,2% debido a los diversos ajustes salariales que se dieron en el
transcurso del a�o 2005.

Las Prestaciones de la Seguridad Social tuvieron incrementos graduales en el haber m�nimo
de las prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones pasando a tener una par-
ticipaci�n dentro del Gasto Total del 21,3%, alcanzando en el a�o 2005 los $40.654 millones.

Las Transferencias Corrientes son las cuentas de mayor importancia, representando en el a�o
2005 el 47,5% del  total del gasto. Estas suman un total de $51.407 millones. Las principales ra-
zones que sostienen la importancia relativa de este componente del gasto son los montos asigna-
dos a Universidades Nacionales (principalmente ligados a incrementos en los salarios), los re-
cursos coparticipados a las distintas provincias, adem�s de los fondos destinados a diversos pla-
nes sociales, el financiamiento de los d�ficit de las Cajas Provisionales no transferidas a la Na-
ci�n, Infraestructura b�sica y social para las provincias, entre otras. 

Visto lo anterior, no sorprende el hecho de que las Transferencias al Sector P�blico represen-
ten el 34,7% del Gasto P�blico Nacional. Por otro lado, los incrementos en las Transferencias al
Sector Privado se debieron entre otras cosas a las transferencias a CAMMESA para el pago del
Fuel Oil y las transferencias destinadas a la mejora en la provisi�n de servicios p�blicos esen-
ciales.

Por �ltimo, el rubro que
mayor crecimiento present�
-que es la Inversi�n Real Di-
recta con el 99,7%- debido
principalmente a obras de
mantenimiento y construc-
ciones viales de la Direcci�n
Nacional de Vialidad, se en-
cuentra dentro de los Gastos
de Capital. 

Si se analiza la evoluci�n
durante el primer semestre
del a�o 2006, se contin�a

observando este comportamiento. La participaci�n del gasto de capital contin�a en aumento, pa-
sando de representar el 7,9% durante el primer semestre del 2005 a 10,9% para el mismo per�o-
do del 2006. La nueva composici�n del gasto indica que se est� generando mayor inversi�n, lo
cual permite mantener tasas de crecimiento de la econom�a en el futuro.

6.1.3  Evolución del superávit fiscal en los últimos años

Considerando lo expuesto en las secciones anteriores; el super�vit fiscal surge como conse-
cuencia de una r�pida y profunda recuperaci�n de la recaudaci�n tributaria Ð  que creci� a tasas
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Gráfico 6.9: Composición del gasto 1er Semestre 2005 vs 1er Semestre
2006

Fuente: CES en base a MECON.



muy elevadas pero decrecientes Ð, en contraposici�n a un gasto fiscal que aumento notablemen-
te en los �ltimos a�os, pero lo hizo a tasas inferiores Ð  estables en el tiempo Ð. Esto provoc� a
principios del a�o 2002 un aumento del super�vit primario y del resultado financiero, y final-
mente, en el a�o 2005 se obtuvieron resultados que atemperan la tendencia que parec�a tener un
car�cter explosivo. Actualmente las tasas de crecimiento del gasto y la recaudaci�n est�n con-
vergiendo a un valor pr�ximo al 20% que implica una estabilizaci�n del super�vit fiscal.

En el a�o 2005, existi�
un importante saldo positivo
en las cuentas del gobierno,
sin embargo, este no ha
mostrado la performance
que en muchas ocasiones se
le amerita tanto en su mag-
nitud real como relativa. El
Gr�fico 6.10 muestra la evo-
luci�n en el tiempo del supe-
r�vit primario y del resulta-
do financiero del sector p�-
blico. Como se puede obser-
var, mientras el super�vit
primario sigue batiendo re-
cordÕs hist�ricos el resultado
financiero no ha tenido la
misma suerte en el �ltimo

a�o. Pero esta situaci�n parece cambiar en el primer semestre del 2006 cuando el resultado fi-
nanciero de dicho per�odo se incrementa un 37,4% mientras que el super�vit primario se eleva
en un 8,3%. Ser� necesaria una fuerte disminuci�n del resultado financiero en el segundo semes-
tre para que a fin de a�o se produzca un deterioro neto de dicha variable, cuando por lo general
los segundos semestres presentan tendencias alcistas.

El resultado financiero balancea los ingresos (corrientes y de capital) con los egresos (co-
rrientes y de capital)  mientras que el super�vit primario toma en cuenta las contribuciones figu-
rativas que son asignaciones o transferencias entre organismos estatales y no implican intercam-
bio de recursos con el sector privado y excluye los gastos por pagos de intereses de deuda. En
este sentido y estrictamente hablando, en el a�o 2005 el resultado econ�mico, que analiza las
cuentas despu�s de contribuciones figurativas, mostr� un super�vit de $19.661,2 millones, un
13,25% mayor que el experimentado en el a�o 2004. Por otro lado los ingresos corrientes y de
capital superaron a los gastos corrientes y de capital, determinando un resultado financiero de
$9.418 millones de pesos, un 19,2% menor que en el a�o 2004 cuando el resultado financiero al-
canz� los $11.657 millones de pesos. 

En este sentido el super�vit primario y el resultado financiero en t�rminos nominales presen-
taron tasas de crecimiento que en los �ltimos a�os fueron decrecientes. En el caso del super�vit
primario, mostr� este comportamiento desde el a�o 2003 hasta el a�o 2005 y para el resultado
financiero la tasa de crecimiento decay� fuertemente en el �ltimo a�o.

Por otro lado, en un contexto inflacionario es importante tener en cuenta que el valor real del
super�vit puede verse afectado por el incremento de precios tal como ocurr�a con los ingresos y
el gasto. Si los precios suben lo suficiente, por m�s que aumente el valor nominal del super�vit
primario la capacidad adquisitiva o el valor real del mismo puede verse deteriorado. 
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Para analizar este efecto,
resulta de utilidad deflactar
el valor nominal del super�-
vit fiscal  y del resultado fi-
nanciero, con un �ndice de
precios (en este caso se utili-
za el IPC) para as� evaluar
como el incremento en los
precios influye en las cuen-
tas fiscales.

En t�rminos reales el su-
per�vit primario crece tan
solo un 3,2% en el a�o 2005,
mientras que el resultado fi-
nanciero decrece m�s del
26% en el mismo a�o res-
pecto del 2004. Estos gua-
rismos apuntan con m�s pre-
cisi�n a un estancamiento
del super�vit y a una fuerte
disminuci�n del resultado fi-

nanciero en t�rminos reales. En relaci�n a esto, en el primer semestre del 2006 el super�vit pri-
mario real disminuye un 2,8% respecto del primer semestre del 2005.

Por otro lado resulta interesanteanalizar la evoluci�n del super�vit y del resultado financiero
como porcentajes del PIB, tomando a esta variable como indicador del tama�o de la econom�a.

Tal como se ilustra en el
Gr�fico 6.12, tanto el supe-
r�vit como el resultado fi-
nanciero vienen disminu-
yendo desde el a�o 2004 co-
mo porcentajes del PIB. El
primero lo hizo en un 5% en
el acumulado anual del 2005
y el segundo en un 32% pa-
ra el mismo caso. En el pri-
mer semestre del a�o 2006
el super�vit primario como
porcentaje sobre el PIB dis-
minuy� un 3,9% respecto
del primer semestre del
2005. Estos resultados se
acercan a�n m�s a la idea de
que el super�vit est�, al me-
nos, entrando en un proceso
de estancamiento, con  el
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riesgo que esto implica si se considera la posibilidad de que alg�n incremento del gasto p�blico
se vuelva permanente. 

Este fen�meno es aun m�s importante si se tiene en cuenta que los ingresos no se comportan
acorde a esto, es decir, que pueden en alg�n momento no ser suficientes para mantener el nivel
de super�vit. De acuerdo al an�lisis precedente se podr�a afirmar que en la coyuntura actual, la
recaudaci�n es sostenida fundamentalmente por impuestos distorsivos, el buen desempe�o de la
actividad econ�mica y la posibilidad de incrementar la recaudaci�n en t�rminos nominales, con-
secuencia de la evoluci�n del nivel de precios.

6.2 Principales indicadores fiscales en las provincias entre 1998 y 2006.

6.2.1 Recursos.

6.2.1.1 Recaudación Provincial.

La recaudaci�n provin-
cial desde el a�o 1998 hasta
el 2001 present� tasas de va-
riaci�n decrecientes, sin em-
bargo, a partir del 2002 has-
ta la actualidad la media de
crecimiento ronda el 28%.
El monto total recaudado en
el a�o 2005 alcanz� los
$21.786 millones, casi 2,5
veces superior a la recauda-
ci�n del a�o 2001. En el
Gr�fico 6.13 se presenta el
comportamiento de la recau-
daci�n total provincial en el
per�odo 1998-2005 con los
respectivos montos alcanza-
dos en cada a�o.

En particular, cada una de las provincias present� tasas de crecimiento cercanas al 26,7% en-
tre los a�os 2004 y 2005. En el extremo superior tenemos a Formosa y Corrientes con un incre-
mento del 53,3% y 51,7% respectivamente. Sin embargo, los montos recaudados por ambas pro-
vincias, no representan una porci�n significativa de la recaudaci�n provincial total - Formosa el
0,23% y Corrientes el 0,55%-. 

Al considerar las provincias que realizan el mayor aporte a la recaudaci�n total, se ubica en
primer lugar Buenos Aires representando el 30,1% y la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires con
el 17,3%, aportando $8.603,6 y $4.955,9 millones, respectivamente. Mientras que en el otro ex-
tremo se hallan La Rioja y Formosa que aportan $60,6 y $65,9 millones, respectivamente. 
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En el Gr�fico 6.14 se puede observar que el 60,5% de la recaudaci�n provincial fue obtenida
por cuatro provincias, lo cu�l refleja la gran desigualdad de aportes que realizan las mismas en
comparaci�n con el resto.

Recuadro 6.1: Recaudación Total versus recaudación per cápita. Análisis regional1. Año 2005

A continuaci�n se realiza un an�lisis por regiones y se observan como cambian las posiciones en las
cuales se ubican cada una de las mismas al diferenciar la recaudaci�n en valores absolutos y a niveles
per c�pita. 

Cuadro 6.4: Ranking de acuerdo a la recaudación provincial por regiones

Puesto Total Per c�pita

1ro. Buenos Aires Ciudad Aut�n. Bs. As.

2do. Ciudad Aut�n. Bs. As. Sur

3ro. Centro Buenos Aires

4to. Norte Centro

5to. Sur Nuevo Cuyo

6to. Nuevo Cuyo Norte

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

El cambio m�s importante se encuentra en la regi�n Sur que pasa a estar en segundo puesto cuando anal-
izamos la recaudaci�n en niveles per-c�pita. El promedio de recaudaci�n para la misma en el a�o 2005 fue
de $ 1.832 por habitante, mientras que en la regi�n Norte este monto que en promedio $215 por habitante. 

La mayor participaci�n en la recaudaci�n provincial total, por tipo de impuesto corresponde al
Impuesto a los Ingresos Brutos que en el a�o 2005 alcanz� un monto total de $18.663 millones
seguido por el Impuesto a los Sellos y otros tipos de impuestos con un total recaudado de $2.437
y $2.404 millones, respectivamente. A su vez, estos dos �ltimos son los que mayor incremento
porcentual interanual tuvieron; 29,7% y 28,9% respectivamente. 
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Gráfico 6.14: Participación de las provincias a la Recaudación total provincial en el año 2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

1 Siempre que se realicen análisis regionales dentro de este capitulo, se divide al país en las seis regiones siguientes: a)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) provincia de Buenos Aires; c) Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos;  d)
Región de Cuyo: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis; e) Región Norte: Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa,
Jujuy, Salta, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán; f) Región Sur: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
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El Impuesto Inmobiliario
present� una baja en la re-
caudaci�n, pasando de
$3.268 a $3.187 millones
(2,5%). En el Gr�fico 6.15
se pueden visualizar las va-
riaciones interanuales por ti-
po de impuesto entre los
a�os 2004 y 2005 y los mon-
tos que representan cada uno
de los mismos en el total re-
caudado.

6.2.1.2 Ingresos Provinciales en concepto de coparticipación. 2000-2005

Los ingresos provinciales en concepto de coparticipaci�n, a partir del a�o 2002, luego de ha-
ber tocado fondo, han estado ascendiendo a una tasa media del 39%. El total de recaudaci�n de
Impuestos Nacionales por provincias tambi�n ha ido en aumento desde el a�o 2002 hasta la ac-
tualidad. Los mismos, en el 2005, alcanzaron a ser de $84.766 millones y su variaci�n interanual
entre los a�os 2004 y 2005 fue del 20%. En el Gr�fico 6.16 se observa la evoluci�n de los ingre-
sos que se reciben en concepto de coparticipaci�n en comparaci�n con los  montos que se env�an
hacia la Naci�n desde cada provincia destinados al fondo de coparticipaci�n durante el per�odo
2002-2005.

La recaudaci�n de Impuestos Nacionales por provincias est� compuesta en un 94% por la
Ciudad Aut�noma de Buenos Aires con $59.149 millones, Buenos Aires con $11.519 millones,
Santa Fe con $4.146 millones y C�rdoba, Mendoza y Corrientes con $3.070 millones, $1.052 mi-
llones y $1.035 millones, respectivamente. Sin embargo estas mismas provincias reciben a cam-

bio solo el 47% del total de
recursos de origen Nacional
que se devuelve en concepto
de coparticipaci�n.

A su vez, en el otro extre-
mo se encuentran Tierra del
Fuego, Chaco, La Rioja, Ju-
juy, Santiago del Estero,
Formosa y Catamarca donde
la recaudaci�n de Impuestos
totales que realizan en su
conjunto representa tan solo
el 1,1% del total recaudado
por todas las provincias,
mientras que reciben casi el
21% del total de Recursos
de Origen Nacional. 
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Nacionales totales recaudados por las provincias. 2002-2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Recuadro 6.2: Ingresos provinciales en concepto de coparticipación en valores totales  versus ingresos provincia-
les en concepto de coparticipación en valores per cápita. Análisis Regional. Año 2005

En cuanto a los ingresos provinciales en concepto de coparticipaci�n, el comportamiento que pre-
sentan las distintas regiones es significativamente dispar cuando se analizan los ingresos en mon-
tos totales en pesos y en niveles per c�pita.

Cuadro 6.5: Ranking de Regiones según ingreso por coparticipación

Puesto Total Per c�pita

1ro. Norte Sur

2do. Centro Nuevo Cuyo

3ro. Buenos Aires Norte

4to. Nuevo Cuyo Centro

5to. Sur Buenos Aires

6to. Ciudad Aut�n. Bs. As. Ciudad Aut�n. Bs. As.

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Las regiones Norte, Centro y Buenos Aires se ubican en los tres primeros puestos al observar los
montos en valores absolutos que las mismas reciben ($11.381, $7.568 y $7.199 millones, respecti-
vamente). Sin embargo, al analizar el comportamiento de las mismas en cuanto a los niveles per c�pi-
ta �stas pasan a ocupar, en el mismo orden, del tercer al quinto lugar con $1.547, $1.076 y $501 por
habitante, respectivamente.

A su vez, la Regi�n Sur se posiciona en primer lugar cuando se observan niveles per c�pita de recur-
sos que recibe en concepto de coparticipaci�n. Los mismos alcanzan los $2.102 por habitante- casi
nueve veces m�s que la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires y el doble que la Regi�n Centro-. Por
otro lado, la Regi�n Nuevo Cuyo toma un comportamiento similar al de la Regi�n Sur mientras que
la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires mantiene el �ltimo puesto en ambas clasificaciones.

6.2.2 Gasto Público provincial

El gasto p�blico provin-
cial se ubic� en un promedio
de $35.061 millones en el
per�odo 1998-2002. Desde
el a�o 2003 comienza un
comportamiento ascendente,
hasta que en el a�o 2005 se
ubica en montos casi un
100% superior a los de 1998
alcanzando los $69.608 mi-
llones. En el Gr�fico 6.17 se
encuentra el gasto total dis-
criminado por gastos co-
rrientes y de capital los cua-
les llegaron a ser de $57.921
millones y $11.685 millo-
nes, respectivamente, en el
a�o 2005.
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Gráfico 6.17: Gasto total de las provincias compuesto por los gastos
corrientes y de capital.  1998-2005 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Es claramente visible que el gasto corriente representa una porci�n altamente superior del
gasto total en relaci�n a la participaci�n de los gastos en capital, sin embargo la participaci�n del
gasto de capital se ha incrementado en los �ltimos a�os. Es importante destacar que en el a�o
2004 se lograron alcanzar los mismos niveles de participaci�n del gasto de capital que se ten�an
en 1998, siendo el mismo del 14,9%. Durante el a�o 2005 la participaci�n mantuvo este com-
portamiento de crecimiento alcanzando el 16,8%.

Para observar el aporte que realizan las provincias al gasto total se subdividiran en grupos de
acuerdo a la siguiente escala de gasto:

1. Entre $900 y $1.500 millones- Formosa, Jujuy, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis,
La Pampa y Tierra del Fuego.-

2. Entre $1.500 y $2.000 millones- Santa Cruz, Chubut, Salta, Misiones, Corrientes, Santia-
go del Estero y R�o Negro.-

3. Entre $2.000 y $3.000 millones- Mendoza, Neuqu�n, Tucum�n, Entre R�os y Chaco.-

4. M�s de $3.000- Buenos Aires, Cuidad Aut�noma de Buenos Aires, C�rdoba y Santa Fe.-

Al igual que en el caso de
los recursos provinciales, el
total de gastos est� com-
puesto en una gran propor-
ci�n por unas pocas provin-
cias. Por esta raz�n el cuarto
grupo representa el 50% de
los gastos totales, el segun-
do y tercer grupo el 17,5% y
el 13,5% restante, el prime-
ro, que es a su vez el que
mayor cantidad de provin-

cias abarca. En el Gr�fico 6.18 expone la participaci�n que toma cada grupo dentro del Gasto
Total.

Recuadro 6.3: Gasto provincial en valores totales versus valores gasto per cápita. Análisis Regional.  Año 2005  

Si se analizan las diferencias entre el gasto total y el per c�pita se puede observar como var�an las
posiciones que toman las regiones que se vienen analizando en este capitulo.

Cuadro 6.6: Ranking de Regiones según el Gasto Provincial

Puesto Total Per c�pita

1ro. Buenos Aires Sur

2do. Norte Nuevo Cuyo

3ro. Centro Ciudad Aut�n. Bs. As.

4to. Sur Norte

5to. Nuevo Cuyo Centro

6to. Ciudad Aut�n. Bs. As. Buenos Aires

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

238 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

Grupo 3
17,5%

Grupo 1
14%

Grupo 2
17,5% Grupo 4

51%
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Las tres regiones que menor gasto han realizado son las que se ubican en los tres primeros lugares.
En t�rminos de gasto total son: Buenos Aires, Norte y Cuyo. Cuando se analizan los gastos por habi-
tante; las que ocupan los primeros lugares son: Regi�n Sur, Nuevo Cuyo y la Ciudad Aut�noma de
Buenos Aires con $5.271, $2.482 y $2.272, respectivamente.

Otro rasgo importante que se remarca es lo ocurrido con Buenos Aires pasando al sexto puesto en
cuanto a gasto per c�pita con $1.346, cuando en valores absolutos se encuentra por una amplia difer-
encia en primer lugar. Por su parte, la Regi�n Centro, realiza gastos que alcanzan solamente los
$1.743 por habitante. 

6.2.3 Resultado Financiero provincial y actividad económica

El resultado financiero provincial despu�s de alcanzar en el a�o 2001 el tope m�nimo de
$ -6.372 millones, comienza a revertir su comportamiento y en el a�o 2003 alcanza el super�vit
con un monto de $1.630 millones. Si bien en el 2004 se observa una amplia variaci�n interanual
positiva del 28%, en el a�o 2005 el super�vit vuelve a mostrar un monto similar al del 2003. Es-
ta situaci�n se observa dado que, tanto los gastos corrientes como los de de capital han sido su-
periores al incremento que se dio en los recursos provinciales. El Gr�fico 6.19 muestra este com-
portamiento.

En cuanto al comporta-
miento que tuvieron las pro-
vincias en forma individual,
se puede destacar a Formo-
sa, la Pampa y Entre R�os
que presentan una variaci�n
positiva interanual Ð entre
los a�os 2004 y 2005 Ð del
297%, 112% y 100%, res-
pectivamente. Sin embargo,
a pesar de estos incrementos
los montos totales alcanza-
dos en el 2005 no represen-
tan una gran proporci�n del
resultado financiero provin-
cial total.

Por otro lado, se encuentran provincias que hasta el momento no consiguen que sus cuentas
pasen a ser superavitarias. Tal es el caso de Buenos Aires con $-474 millones, Corrientes con $-
46 millones, Chubut con $-30 millones  y La Rioja $-22 millones. 
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Gráfico 6.19: Resultado financiero provincial. 1998-2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Recuadro 6.4: Resultado Financiero total versus Resultado Financiero per cápita. Año 2005 

Se observa el comportamiento que toman las distintas regiones y sus respectivas posiciones en cuan-
to al resultado financiero para el a�o 2005 en valores totales  y per c�pita.

Cuadro 6.7: Ranking de Regiones según el Resultado Financiero

Puesto Total Per c�pita

1ro. Centro Ciudad Aut�n. Bs. As.

2do. Norte Centro

3ro. Nuevo Cuyo Sur

4to. Ciudad Aut�n. Bs. As. Nuevo Cuyo

5to. Sur Norte

6to. Buenos Aires Buenos Aires

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Si bien la Regi�n Centro es quien se encuentra en  mejor posici�n al analizar el super�vit en mon-
tos totales alcanzando los $762 millones, cae al segundo puesto cuando se observa el nivel de
super�vit per c�pita que llega a los $109. Sin embargo, no tan alejada de la Ciudad Aut�noma de
Buenos Aires que se encuentra en primer lugar con $131 por habitante.

Por su parte, Buenos Aires continua en ambas categor�as de an�lisis en el sexto lugar, situaci�n que
no sorprende dado el d�ficit que presenta, el cu�l alcanza lo -$33 per c�pita. Por otro lado, el resto
de las regiones var�a la posici�n en dos o tres puestos, sin sobresalir el comportamiento de ninguna
de ellas.
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En el Esquema 6.1 se observan por rangos los distintos niveles en los cuales es posible agru-
par a las provincias de acuerdo al resultado financiero que presentaron cada una de ellas en el
a�o 2005. A su vez se visualiza como unas pocas provincias realizan el mayor aporte al super�-
vit provincial total.

Esquema 6.1: Provincias ordenadas de acuerdo al resultado financiero del año 2005

SUPERAVIT Santa Fe
M�s de $ 546 mill.

Ciudad de Buenos Aires
$ 353 mill.

Mendoza, San Juan, Sgo. del Estero, Entre R�os.
Entre $ 100 y $ 200 mill.

Neuqu�n, Chaco, La Pampa, Salta, Catamarca, C�rdoba, Jujuy, Misiones, 
San Luis, Formosa, T. del Fuego, Santa Cruz y R�o Negro.
Entre 0 y $ 100 mill.

Buenos Aires, Corrientes, Chubut y La Rioja
DEFICIT Entre 0 y -$ 500  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



En cuanto a la relaci�n
que existe entre el resultado
financiero y el PIB se obser-
va en el Gr�fico 6.20 que el
comportamiento de ambos
se dirige siempre en la mis-
ma direcci�n. En  el a�o
2001 se advierte un pico de
depresi�n profundo a partir
del cual se comienza a mar-
car una nueva tendencia de
crecimiento. 

En el a�o 2005 el PIB
mantiene su tendencia cre-
ciente mientras que el resul-
tado financiero decrece. Es-
te an�lisis muestra que la

pol�tica expansiva de gasto deteriora el resultado financiero, y plantea la necesidad de analizar
el escenario futuro de dicha pol�tica tomando en cuenta que frente a una constante expansi�n del
producto el gasto continuar� creciendo.

6.2.4 Stock de deuda provincial

Si bien desde 1998 el
stock de deuda p�blica pro-
vincial estuvo aumentando a
tasas considerables, es nota-
ble el salto incremental que
se da entre los a�os 2001 y
2002, para luego, en los
a�os siguientes, mantener
tasas que oscilan el 5% de
variaci�n interanual. En el
a�o 2005 el monto total al-
canzado de stock de deuda
p�blica fue de $78.552 mi-
llones. En el Gr�fico 6.21 se
observa el comportamiento
de la deuda provincial ante-
riormente mencionado.

Si bien en el caso de la recaudaci�n y el gasto cada una de las provincias mostraba una varia-
ci�n positiva entre los a�os 2004 y 2005, con el stock de deuda no ocurre lo mismo, dado que La
Pampa, Buenos Aires y Santa Fe la disminuyeron en un 3,5%, 4,2% y 14,2%, respectivamente. 

Por otro lado, San Luis es la provincia que mayor variaci�n interanual present� en el mismo
per�odo, con el 22%. Sin embargo, su monto total es de solo $179.529 millones; siendo la pro-
vincia que menor deuda provincial representa (0,23%). 
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Gráfico 6.20: Relación entre el resultado financiero y el PIB en 
millones de pesos a precios corrientes. 1998-2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.21: Stock de deuda pública provincial. 1998-2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



En el otro extremo se
ubica Buenos Aires con un
stock de deuda de $29.588
millones y una participaci�n
del 37,7%, seguida por am-
plia distancia de C�rdoba
con el 8,9% y Chaco con el
5,3%, alcanzando montos de
$6.996 y $4.168 millones,
respectivamente. Si se ob-
serva el Gr�fico 6.22 es visi-
ble notar como la composi-
ci�n, se concentra una vez
m�s en unas pocas provin-
cias dado que el 51% de la
deuda est� compuesto �nica-
mente por tres provincias.

Recuadro 6.5: Stock de deuda provincial total  vs  stock de deuda provincial en valores per cápita. Año 2005

Al analizar el Stock de deuda total y el per c�pita por regiones se observa que hay dos de ellas que
dejan inalterada su posici�n mientras que otras lo modifican en no m�s de tres posiciones.

Cuadro 6.8: Ranking de Regiones según el Stock de Deuda Provincial. 2005

Puesto Total Per c�pita

1ro. Buenos Aires Sur

2do. Norte Norte

3ro. Centro Buenos Aires

4to. Sur Nuevo Cuyo

5to. Nuevo Cuyo Centro

6to. Ciudad Aut�n. Bs. As. Ciudad Aut�n. Bs. As.

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

La Regi�n Norte que ocupa el segundo lugar en valores totales, se mantiene en el mismo puesto con
un stock de deuda por habitante de $3.001, mientras que la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires pre-
senta el mismo comportamiento pero posicionada en �ltimo lugar con una deuda per c�pita de $801.

Por otro lado, la Regi�n Sur deja el cuarto lugar para alcanzar el primero en cuanto a niveles per
c�pita, ya que si bien su deuda alcanz� los $6.868 millones, esto representa unos $3.139 por habi-
tante en el a�o 2005.

6.2.5 Indicadores de solvencia provincial

6.2.5.1 Financiamiento del Gasto Público Provincial

En el siguiente apartado se podr�n observar las amenazas y oportunidades que presentan ca-
da una de las provincias en cuanto a su dependencia con la Naci�n respecto a los montos copar-
ticipados que son utilizados para la financiaci�n del gasto p�blico provincial.

242 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

CORDOBA 
9%

BUENOS 
AIRES 
37,7%

CHACO 
5,3%

RESTO 
48,1%

Gráfico 6.22: Participación de las provincias en el Stock de deuda 
pública provincial. Año 2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Entre los a�os 2004 y
2005 la situaci�n provincial
ha mejorado, dado que el
porcentaje de gasto provin-
cial financiado con recursos
coparticipados ha disminui-
do. En el 2004 diecinueve
provincias sosten�an sus
gastos a trav�s de recursos
coparticipados mientras que
en el 2005 el n�mero cay� a
once. 

Las provincias que ma-
yor dependencia presentan
son Santiago del Estero y
San Juan con el 70% de sus
gastos financiados con in-
gresos coparticipados mien-
tras que en el otro extremo
se encuentran la Ciudad Au-
t�noma de Buenos Aires con
solo el 8,1%. A diferencia
del resto de las provincias, a
est� �ltima se le adjudican
los montos recaudados por
los Grandes Contribuyentes
que no ingresan al sistema
de coparticipaci�n. 

Es interesante destacar
que las provincias que me-
nor cantidad de recursos de
coparticipaci�n utilizan para
el financiamiento de sus
gastos son las que reciben
por parte del Estado un ma-
yor monto de regal�as. Entre
ellas encontramos a Neu-
qu�n, Chubut, Mendoza y
Santa Cruz.

En cuanto al Gasto P�blico primario tambi�n se ha encontrado que las relaciones de depen-
dencia han disminuido entre los a�os 2004 y 2005. Las provincias que mayor proporci�n de sus
gastos primarios cubren con ingresos percibidos a trav�s de recursos coparticipados son San
Juan, Formosa, Santiago del Estero y Catamarca superando el 80%.
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Gráfico 6.23: Porcentaje de Coparticipación sobre el Gasto Público de
las provincias. Año 2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Cuadro 6.9: Coparticipación y Gasto Público Primario de las 
provincias. Año 2005

Porcentaje de Coparticipaci�n sobre el total de Gasto P�blico Primario

San Juan 89,9% Santa Fe 62,6%

Formosa 88,1% La Pampa 61,5%

Sgo. del Estero 83,2% La Rioja 61,0%

Catamarca 82,2% R�o Negro 57,8%

Chaco 79,9% C�rdoba 57,3%

Salta 76,2% Mendoza 52,5%

Jujuy 75,7% Tierra del Fuego 49,6%

Corrientes 75,5% Buenos Aires 38,2%

San Luis 69,5% Chubut 33,2%

Entre R�os 69,4% Santa Cruz 32,3%

Misiones 68,7% Neuqu�n 24,3%

Tucum�n 67,8% C.A.B.A. 10,8%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON



6.2.5.2 Deuda Pública Provincial

En el a�o 2005 la recau-
daci�n y la deuda p�blica de
las provincias mostraron
mayor grado de solvencia
respecto al 2004 dado que
las tasas de crecimiento de
la recaudaci�n han sido su-
periores a las de la deuda.

Las provincias que se en-
cuentran en la mejor condi-
ci�n son la Ciudad Aut�no-
ma de Buenos Aires, San
Luis y Santa Fe que est�n en
promedio 37 veces por arri-
ba de las provincias que
muestran un cociente infe-
rior al 5%.

En relaci�n al porcentaje
de recursos que se reciben
en concepto de coparticipa-
ci�n y los montos adeudados
por cada una de las provin-
cias, se puede observar que
la relaci�n de dependencia
de Tierra del Fuego es 31
veces inferior a la de San
Luis. Sin embargo, como ya
se expuso anteriormente,
muchas de las diferencias se
deben a los montos que reci-
ben las provincias en con-
cepto de regal�as y, en el ca-

so de la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires a la exclusi�n de los montos que env�a a la Naci�n
en concepto de coparticipaci�n a los grandes contribuyentes.
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Cuadro 6.10: Recaudación Tributaria y Deuda Pública de las provincias.
Año 2005

Porcentaje de los Recursos Tributarios sobre la Deuda P�blica

2004        2005 2004     2005

C.A.B.A. 185,0% 228,6% C�rdoba 18,8% 21,0%
San Luis 115,4% 130,0% Entre R�os 16,0% 17,3%
Santa Fe 69,3% 92,8% R�o Negro 8,8% 10,3%
Tucum�n 57,3% 72,6% San Juan 7,3% 9,5%
La Pampa 57,1% 65,2% Misiones 8,1% 9,1%
Santa Cruz 53,8% 63,6% La Rioja 5,2% 7,1%
Buenos Aires 24,7% 29,1% Corrientes 4,9% 6,8%
Neuqu�n 22,7% 27,4% Catamarca 5,8% 6,6%
Sgo. del Estero 21,9% 24,8% Tierra del Fuego 4,1% 4,8%
Chubut 21,2% 24,5% Chaco 4,2% 4,7%
Mendoza 18,4% 22,3% Jujuy 4,0% 4,3%
Salta 18,5% 21,7% Formosa 1,5% 2,1%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Cuadro 6.11: Coparticipación y Deuda Pública de las provincias. Año 2005

Porcentaje de Coparticipaci�n sobre Deuda P�blica

San Luis 423,9% Corrientes 54,5%
La Pampa 274,7% C�rdoba 41,9%
Tucum�n 234,0% Mendoza 41,7%
Sgo. del Estero 217,2% Misiones 40,6%
Santa Fe 174,6% Chaco 39,3%
Santa Cruz 167,4% Formosa 37,5%
Salta 84,4% Jujuy 37,1%
La Rioja 81,3% Neuqu�n 35,9%
Catamarca 67,1% C.A.B.A. 29,8%
Chubut 59,1% R�o Negro 29,6%
San Juan 57,4% Buenos Aires 24,3%
Entre R�os 55,1% Tierra del Fuego 13,7%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.24: Porcentaje de los Recursos Totales sobre la Deuda Pública de las provincias. Año 2005

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Por �ltimo en cuanto al
Resultado Primario que pre-
senta cada provincia, se ve
que las que mejor posiciona-
das se encuentran son Santa
Fe, San Luis y Santiago del
Estero donde su resultado fi-
nanciero representa poco
m�s del 50% de la deuda.
Sin embargo, la mayor�a de
las provincias se encuentran
por debajo del 20%.

Sabiendo que los recur-
sos totales son la suma de la
recaudaci�n tributaria y los
montos recibidos en concep-
to de coparticipaci�n, se

analiza su relaci�n con la deuda p�blica y se observa que existen  variaciones en las posiciones
de las distintas provincias dentro del Gr�fico 6.24.

6.3. Región Centro

6.3.1 Impuestos provinciales en la Región Centro

La expansi�n de la eco-
nom�a nacional no es unifor-
me sino que afecta de mane-
ra diferente a las distintas
zonas del pa�s y a las distin-
tas variables econ�micas de
importancia. El crecimiento
econ�mico provoca fuertes
efectos en las variables fis-
cales de las distintas provin-
cias y, por ejemplo, en el ca-
so de la Regi�n Centro se
produjo un fuerte aumento
de los recursos provinciales
liderado por el Impuesto a
los Ingresos Brutos, que a su
vez tom� una importancia
relativa mayor.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

M
ill

on
es

 d
e 

Pe
so

s

Córdoba Entre Ríos Santa Fe

42,7%

42,6%
14,3%

44,7%

41,0%
14,7%

42,6%

14,7%

42,7%
41,0%

14,3%

44,7%

Gráfico 6.25: Recaudación de Impuestos Provinciales y participación
de cada provincia en la recaudación de la Región Centro para el pe-
ríodo 2001 - 2005

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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Cuadro 6.12: Resultado Primario y Deuda Pública de las provincias. Año 2005

Porcentaje del Resultado Primario sobre la Deuda P�blica

Santa Fe 58,2% Neuqu�n 9,5%

San Luis 55,4% Mendoza 8,4%

Sgo. del Estero 55,2% Corrientes 6,4%

C.A.B.A. 42,9% Chaco 6,2%

La Pampa 24,5% C�rdoba 5,5%

Santa Cruz 23,5% Entre R�os 4,8%

Tucum�n 22,9% Jujuy 3,9%

Catamarca 20,2% Buenos Aires 3,3%

San Juan 17,6% R�o Negro 3,2%

Chubut 12,7% Tierra del Fuego 3,0%

La Rioja 10,5% Misiones 2,8%

Salta 10,4% Formosa 1,7%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



El total de la recaudaci�n
de la Regi�n Centro alcanz�
en el a�o 2005 un valor de
$3.582 millones despu�s de
sucesivos incrementos, que
en el caso de C�rdoba y
Santa Fe se inician en el a�o
2002 y para Entre R�os un
a�o m�s tarde. Es importan-
te ver, tal como se muestra
en el Gr�fico 6.26, que las
tasas de crecimiento de la
recaudaci�n de las tres pro-
vincias tomaron una senda
decreciente en los a�os 2004
y 2005 con mayor �mpetu en
Santa Fe y Entre R�os que en
C�rdoba, que m�s bien pare-
ce haber estabilizado la tasa
de crecimiento de su recau-
daci�n.

En el a�o 2001 C�rdoba y Santa Fe alcanzaron el 42% de la recaudaci�n de la Regi�n Cen-
tro pero en el siguiente a�o la tasa de crecimiento de la recaudaci�n santafesina fue mayor que
la tasa de crecimiento de la recaudaci�n cordobesa y esto le permiti� a la Provincia de Santa Fe
tomar mayor participaci�n en la recaudaci�n total regional. Por otro lado Entre R�os, despu�s de
algunas altas y bajas tom� una tendencia creciente de participaci�n llegando al 14,3% de la re-
caudaci�n total en el 2005. 

En el a�o 2000 la Regi�n Centro lleg� a representar poco m�s del 50% de la recaudaci�n de
impuestos provinciales totales, si no se considera la recaudaci�n de Buenos Aires y la Ciudad

Aut�noma de Buenos Aires.
A partir de all� la regi�n fue
perdiendo participaci�n. En
el a�o 2000 Santa Fe repre-
sentaba el 22% de la recau-
daci�n provincial total y en
el a�o 2005 se redujo al
19%. C�rdoba pas� del 21%
en el a�o 2000 a un 18% en
el 2005. Entre R�os se man-
tuvo dentro de todo constan-
te rondando el 6,5% de la re-
caudaci�n. Si se incluye
Buenos Aires y la Ciudad de
Buenos Aires en el total re-
caudado, la Regi�n Centro
alcanz� a representar en el
2005 el 16,4% del total. 
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Gráfico 6.26: Tasa de Variación Interanual de la Recaudación de 
Impuestos Provinciales

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.27: Participación de la Región Centro en la Recaudación de
Impuestos Provinciales de todas las provincias excepto Bs. As. y CABA

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.



Santa Fe y C�rdoba, que
perdieron participaci�n en la
recaudaci�n general, sufrie-
ron una concentraci�n en la
composici�n de los recursos
que recaudan. La recauda-
ci�n del impuesto a los In-
gresos Brutos de Santa Fe
pas� de representar un 50%
en el a�o 2000 a representar
un 65% de la recaudaci�n de
la provincia en el a�o 2005.
En el caso de C�rdoba, este
tributo pas� de un 47% a un
71% en el mismo per�odo.
Entre R�os pr�cticamente no
modific� la composici�n de
su recaudaci�n.

6.3.2 Coparticipación a la Región Centro

La reactivaci�n econ�mica impuls� tambi�n, entre otras cosas, un aumento en la recaudaci�n
de impuestos nacionales. Parte del total recaudado a trav�s de estos impuestos regresa a las pro-
vincias en concepto de coparticipaci�n conform�ndose como una de las principales fuentes de
financiamiento provincial.

A partir del a�o 2002 la recaudaci�n de impuestos nacionales se recupera tras fuertes bajas
en los per�odos de crisis econ�mica; esta recuperaci�n signific� un incremento del 11% de la re-
caudaci�n total de impuestos nacionales. En ese mismo a�o los recursos coparticipados a la Re-
gi�n Centro disminuyeron un 12,3%. Este desequilibrio dio comienzo a un proceso de conver-
gencias y ajustes de estas variables que se pueden ver en el Gr�fico 6.29. En el a�o 2005 los im-

puestos nacionales se incre-
mentaron un 21% y los
montos coparticipados se
acrecentaron en un 23%; es-
tas tasas confirman una ten-
dencia decreciente tal como
se revel� en los ingresos tri-
butarios provinciales. 

En valores absolutos, la
provincia que m�s recibi� en
el a�o 2005 en t�rminos de
coparticipaci�n fue Santa Fe
con un total de $3.010 mi-
llones. La sigue C�rdoba
con $2.929 millones y Entre
R�os es la que menos recibe
con un total de $1.629 mi-
llones. 
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Cuadro 6.13: Niveles de Coparticipación y Recaudación de Impuestos Nacionales

P R O V I N C I A S Total 2000 Total 2001 Total 2002 Total 2003 Total 2004 Total 2005

CORDOBA 1.312,2 1.161,2 1.016,6 1.623 2.378,3 2,929,7

ENTRE RIOS 747,9 662,5 584,2 915,8 1.325,8 1.629,1

SANTA FE 1.366,2 1.210 1.058,8 1.680,1 2.445,3 3.010

Regi�n Centro 3.426,3 3.033,7 2.659,5 4219 6.149,3 7.568,8

P R O V I N C I A S 16.197,2 14.402,3 12.758,9 19.441,9 27.715,2 33.864,7

Impuestos Nacionales 49.102,4 45.403,4 50.475,5 72.243,5 98.284,7 119.252,4

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.

6.3.3 Gasto público provincial de la Región Centro

En cuanto al Gasto P�blico llevado adelante por la Regi�n Centro se puede observar como
este se ha incrementado fuertemente en los �ltimos a�os. Tanto los gastos corrientes como los de
capital se mostraron al alza; adem�s estos �ltimos aumentaron m�s que proporcionalmente, ga-
nando participaci�n en las tres provincias de la regi�n. En los casos de C�rdoba y Entre R�os los
Gastos de Capital pasaron de representar un 11% del total gastado en el a�o 2000 a un 13% en
el 2005. Santa Fe experiment� un cambio m�s pronunciado en la composici�n de su gasto p�bli-
co ya que mientras los Gastos de Capital alcanzaban el 7%  en el 2000, llegaron al 15% en el a�o
2005. Esto implic� que la participaci�n de Santa Fe en el Gasto de Capital de la Regi�n Centro
se incremente, pasando de ser la provincia de menor participaci�n en el 2001 a ser la de mayor
participaci�n en el a�o 2005.

El gasto p�blico de la Regi�n Centro represent� en el a�o 2005 el 18% del gasto p�blico de
todas las provincias. Santa Fe y C�rdoba tuvieron pr�cticamente el mismo peso relativo ya que
en promedio cada una aport� con el 40% del gasto de la regi�n. El gasto de Entre R�os se apro-
xim� al 20%.
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6.3.4 Superávit Fiscal en el Región Centro

De la evoluci�n de los
Gastos y los Ingresos es po-
sible deducir el comporta-
miento del super�vit fiscal
provincial. Tal como lo evi-
dencia el Gr�fico 6.31 entre
los a�os 2002 y 2003 la Re-
gi�n Centro revirti� su situa-
ci�n pasando de d�ficit a su-
per�vit en las cuentas del
sector p�blico. Vale destacar
que en el 2002 C�rdoba y
Entre R�os presentaban d�fi-
cit de $316 millones y $166
millones respectivamente,
pero ya en dicho per�odo se
marcaba una fuerte tenden-
cia a la reducci�n de los
mismos, disminuyendo este

en un 55% y un 39%, respectivamente. Santa Fe present� un super�vit de $78 millones en 2002.
La tasa de crecimiento del mismo se mostr� decreciente entre  los a�os 2004 y 2005, sin embar-
go, los valores alcanzados en  los �ltimos per�odos son significativos. Para el a�o 2005 el supe-
r�vit se ubic� en $546 millones.

El super�vit cordob�s, en el a�o 2005, fue de $54 millones, mientras que el entrerriano fue de
$161 millones.

6.3.5 Deuda Pública Provincial de la Región Centro

La evoluci�n de los dis-
tintos super�vit presentados
por las provincias de la Re-
gi�n Centro permite com-
prender mejor el grado de
solvencia, o en otras pala-
bras, analizar la capacidad
de autofinanciamiento de las
tres provincias. En este sen-
tido, la deuda p�blica, es un
indicador fundamental ya
que muestra cuantos recur-
sos se tomaron de agentes
externos, ya sea del interior
o exterior del pa�s, para po-
der completar las necesida-
des de gasto de cada una de
las provincias que compo-
nen la regi�n.
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La provincia de Santa Fe,
desde el a�o 2002 viene re-
duciendo su stock de deuda
provincial de forma conti-
nua. De hecho en el per�odo
2002 - 2005 se produce una
reducci�n del 23%. Por otro
lado, tanto C�rdoba como
Entre R�os vieron aumentar
su stock de deuda provin-
cial; desde el 2002 al 2005
se produjo un incremento
del 30% en la deuda provin-
cial cordobesa, y de un 21%
en la deuda entrerriana.

Es importante destacar tambi�n las diferencias que se dan en la composici�n de la deuda de
las tres provincias de la Regi�n Centro. En todas ellas, desde el a�o 2000 hasta el 2005 se pro-
duce un fuerte cambio en los componentes de la deuda p�blica. Para el caso de Santa Fe en el
a�o 2000 tanto los bancos privados como los Organismos Internacionales representaban cerca
del 30% del total de sus acreencias, cinco a�os m�s tarde los Organismos Internacionales repre-
sentaron el 60% y los Bancos privados pr�cticamente el 1%.

C�rdoba en el a�o 2000 ten�a una deuda que en un 80% correspond�a a Bancos Privados,
mientras que en el a�o 2005 los bancos privados apenas superaban el 2,5%. En los �ltimos a�os
el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial ha sido el acreedor del 60% aproximadamen-
te de las obligaciones cordobesas. Los Organismos Internacionales tambi�n tomaron participa-
ci�n (23% en el 2005) remplazando a los bonos que en el 2001 llegaban al 26% de las acreen-
cias. Por �ltimo la situaci�n de Entre R�os es similar a la de C�rdoba, en esta provincia tambi�n
el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial ha tomado mucha importancia en los �ltimos
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a�os llegando en el a�o
2005 a cubrir el 74% de la
deuda provincial de Entre
R�os, cuando en el a�o 2000
representaba tan solo el 9%
de la misma. Los Bancos
Privados tambi�n perdieron
participaci�n pasando de re-
presentar un 66% de la deu-
da en el 2000 a un 3% en el
2005. De hecho los Organis-
mos Internacionales tam-
bi�n toman relevancia en los
�ltimos a�os para Entre R�os
mientras que los bonos la
pierden tal como se ilustra
en el Gr�fico 6.35.

Es necesario tener en cuenta que el desarrollo fiscal de las provincias no es independiente de
lo que el gobierno nacional disponga o realice. A�o a a�o todas las provincias trasfieren al go-
bierno central lo recaudado en t�rmino de impuestos nacionales como el IVA, Ganancias, Dere-
chos de Exportaci�n y otros, que son recursos generados en las diversas actividades productivas
radicadas en cada provincia. Del conjunto de estos recursos enviados a la autoridad central, al-
gunos Ð como los derechos de exportaci�n y el 70% de lo recaudado con el impuesto a los d�bi-
tos y cr�ditos en cuenta corriente Ð son retirados del sistema de coparticipaci�n y se vuelcan di-
rectamente en las arcas del Tesoro Nacional. En este sentido, es pertinente analizar las transfe-
rencias de recursos que se producen entre la Naci�n y la Regi�n Centro, considerando la recau-
daci�n que es reasignada a las distintas provincias, bajo criterios estipulados por Ley.

Concretamente la Naci�n
envi� a las provincias de la
Regi�n Centro un total de
$8.248 millones de los cua-
les $7.568 millones corres-
ponden a la coparticipaci�n
de impuestos. El monto res-
tante corresponde a las
transferencias que el gobier-
no nacional hace a las pro-
vincias como planes sociales
y como regal�as. En el a�o
2005 Santa Fe, C�rdoba y
Entre R�os obtuvieron $318
millones, $205 millones,
$101 millones respectiva-
mente para Planes Sociales
y solo Entre R�os recibi� re-
gal�as por un total de $53
millones de pesos.
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En cuanto a lo que las
provincias env�an a la Na-
ci�n, tenemos aquellos mon-
tos que se coparticipan y
aquellos que no Ðentre los
cuales toman relevancia las
retenciones a las exportacio-
nesÐ  pues la Regi�n Centro
es una regi�n fundamental-
mente exportadora.

Santa Fe a trav�s de las
Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA) lidera
a las provincias de la Regi�n
Centro en cuanto a retencio-
nes. El 65% de las retencio-
nes de la regi�n correspon-
den a las generadas por las
ventas de MOA. De este
monto, el 71% surge de la
provincia de Santa Fe que
implica el 45% de las reten-
ciones totales. Los Produc-
tos Primarios reportan el
30% de los derechos de ex-
portaci�n de la regi�n alcan-
zando el 95% de las reten-
ciones de la regi�n junto con
las MOA. Santa Fe env�a un
60% del total de los montos
recaudados por la regi�n,
mientras que C�rdoba aporta
un 34% y Entre R�os un 6%.

Otro impuesto que no se
coparticipa en gran parte y
que ha tomado relevancia en
los �ltimos a�os es el aplica-
do a los D�bitos y Cr�ditos
en Cuenta Corriente. Estos
se incrementaron  un 24%
en la Regi�n Centro alcan-

zando un total de $768 millones, del cual Santa Fe y C�rdoba aportan el 94% de la suma. De la
suma anterior tan solo el 30% se coparticipa el resto se transfiere a la arcas del tesoro nacional.

En este sentido todas las provincias y en especial las de la Regi�n Centro, transfieren al gobier-
no nacional recursos que han sido generados en la actividad econ�mica regional y quedan a dispo-
sici�n discrecional de la Naci�n. Mientras tanto, la autoridad central distribuye recursos a las pro-
vincias a trav�s de la coparticipaci�n, regal�as y planes sociales. Por lo tanto,  un �ndice de inter-
cambio de recursos mide lo que las provincias giran en concepto de recaudaci�n por retenciones y
el 70% del impuesto al cheque en relaci�n a lo que reciben en concepto de coparticipaci�n, rega-
l�as y planes.
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Gráfico 6.37: Retenciones a las exportaciones por grandes rubros –
Año 2005

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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Este �ndice para la Regi�n
Centro toma un valor de 1.09,
que indica que por cada peso
que la regi�n gira a la Naci�n,
�sta le devuelve 1.09 pesos.
Existen regiones como la
Norte que recibe 10 veces lo
que env�a o como Nuevo Cu-
yo que recibe 8 veces lo que
gira al gobierno nacional. 

Por otro lado las provin-
cias transfieren recursos a la
Naci�n a trav�s de los impues-
tos coparticipables que tienen
car�cter nacional pero que son
generados en el seno de las ac-
tividades productivas de cada
provincia. El �ndice de trans-
ferencia de recursos es una
medida que da cuenta de la re-

laci�n cuantitativa que existe entre las transferencias que las provincias hacen a la Naci�n a tra-
v�s de la recaudaci�n de impuestos nacionales y los recursos que regresan y que fueron analiza-
dos arriba (coparticipaci�n, regal�as y planes sociales) sosteni�ndose as� el denominador en am-
bos �ndices.

En este caso la Regi�n Centro toma un valor de 1.06 y  el resto de las regiones no se mues-
tran tan dispares como en el caso del �ndice anterior. Aqu� la Regi�n Sur toma el valor m�s alto
recibiendo 4.6 veces lo que env�a y el Norte le sigue con un �ndice de 4.3.

Aunque las regiones ya marcan sus diferencias es importante analizar alg�n indicador a nivel
provincial.

Como se puede ver en el Gr�fico 6.40 solo Capital Federal y Santa Fe muestran un saldo per
c�pita positivo (entre giros por recaudaci�n de impuestos no coparticipables a la naci�n y trans-
ferencias recibidas) de $1,886 per c�pita y $384 per c�pita, respectivamente. 
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Gráfico 6.40: Saldo per cápita de giros por recaudación de impuestos no coparticipables a la Nación y 
transferencias recibidas – Año 2005

Fuente: CES- BCSF en base a MECON.
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El resto de las provincias
obtienen una relaci�n nega-
tiva en este indicador desta-
c�ndose Tierra del Fuego y
Santa Cruz con valores de -
$4,964 per c�pita y -$3,949
per c�pita respectivamente.

Por otro lado, Capital Fe-
deral se atribuye el cobro de
los grandes contribuyentes
lo que afecta fuertemente la
recaudaci�n de impuestos
nacionales y genera ciertas
desproporciones como se ve
en el Gr�fico 6.41.

Cuadro 6.14: Cuadro Resumen de indicadores para las rovincias de la Región Centro. Miles de Presos

Concepto REGION CENTRO

CORDOBA ENTRE RIOS    SANTA FE        TOTAL

Habitantes 3.066.801 1.158.147 3.000.701 7.225.649

Giros a la Naci�n 2.671.280,45 431.014,52 4.482.311,06 7.584.606,03

Retenci�n a las X 2.393.404,95 398.372,12 4.254.560,46 7.046.337,53

Impuesto al Cheque 277.875,50 32.642,40 227.750,60 538.268,50

Giros a la Naci�n per c�pita (en Pesos) 871,03 372,16 1.493,75 1.049,68

Transferencia de recursos 3.135.518,29 1.784.316,31 3.328.649,46 8.248.484,07

Recursos de origen nacional (*) 2.929.692,30 1.629.090,50 3.009.973,40 7.568.756,20

Planes sociales (Planes Presupuesto nacional 2005) 205.825,99 101.910,45 318.676,06 626.412,50

Regal�as (**) 0,00 53.315,37 0,00 53.315,37

Transferencias Recibidas per c�pita (en Pesos) 1.022,41 1.540,66 1.109,29 1.141,56

Recaudaci�n de Imp, Nac, Por Prov, (***) 3.070.617,50 548.109,60 4.146.635,40 7.765.362,50

Rec, Imp, Nacionales per c�pita (en Pesos) 1.001,24 473,26 1.381,89 1.074,69

Recaudaci�n de Imp, Provinciales por Prov, (****) 1.469.976,92 511.512,23 1.600.660,00 3.582.149,16

Rec, Imp, Provinciales per c�pita (en Pesos) 479,32 441,66 533,43 495,75

Gasto P�blico por Provincia(*****) 5.295.022,54 2.417.205,62 4.902.485,50 12.614.713,65

Gasto P�blico per c�pita (en Pesos) 1.726,56 2.087,13 1.633,78 1.745,82

Indice de Intercambio de Recursos 1,17 4,14 0,74 1,09

Indice de Transferencia de Recursos 1,02 3,26 0,80 1,06

* Incluye coparticipaci�n seg�n Ley N¡ 23,548. leyes especiales y fondos destinados a financiar programas especiales en educaci�n. 
salud y acci�n social,

** Montos que las provincias retienen directamente a las empresas extractivas,
*** Incluye, IVA. Ganancias. Bienes Personales. Impuestos Internos. Gcia, M�nima Presunta. Cuentas Corrientes y Otros,
**** Incluye: Ingresos Brutos. Sellos. Impuesto Inmobiliario. Impuesto a los Automotores y Otros,
***** Estimado por CES en base a Mecon,
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Capítulo 7: Energía, Crisis y el Campo como Alternativa

Una probable crisis en el abastecimiento de recursos f�siles en el futuro, y una mayor con-
ciencia ecol�gica en los pa�ses desarrollados,  est� potenciando el inter�s por los recursos re-
novables en todo el mundo. Si bien en Argentina esta crisis potencial parecer�a estar m�s cer-
cana, el pa�s cuenta hoy con los medios para poder  sortearla.  En este contexto, y como po-
cas veces se ha presentado en los �ltimos 50 a�os, Argentina enfrenta �ptimas oportunidades
para poder sostener su crecimiento agregando valor a su producci�n primaria. 

7.1 Introducción

En los �ltimos a�os el creciente precio internacional de los factores energ�ticos ha sido el fo-
co de atenci�n de muchos economistas y del p�blico en general. El actual dinamismo del PIB
mundial pareciera sustentarse d�a a d�a m�s en el crecimiento econ�mico de los pa�ses emergen-
tes, en especial de los BRICS1. Si bien la disponibilidad de energ�a es una condici�n para el cre-
cimiento econ�mico en general, estos pa�ses en especial presentan mayor necesidad de este tipo
de factores para poder mantener sus procesos de desarrollo econ�mico, por lo que el crecimien-
to mundial estar�a as� atado a la oferta energ�tica.  

En ese sentido, el principal recurso energ�tico considerado ha sido el petr�leo, fundamental-
mente por su mayor participaci�n en la matriz energ�tica mundial y porque adem�s es aquel  re-
curso con el mercado internacional m�s maduro y desarrollado, altamente l�quido y que puede
reflejar de manera r�pida y veros�mil las verdaderas condiciones imperantes entre su demanda y
oferta. 

En los �ltimos tiempos, la creciente demanda por petr�leo dispar� su precio mas all� de ni-
veles antes impensados,  despertando un n�mero creciente de temores respecto a la cercan�a de

una nueva crisis energ�tica
internacional. Efectivamen-
te, ante cada nuevo r�cord
alcanzado, diversas teor�as
comienzan a surgir respecto
al momento en que esta si-
tuaci�n har�a eclosi�n. 

Como se puede observar
en el Gr�fico 7.1, el precio
tanto a valor corriente como
constante verific� hasta
Agosto del 2006 un aumen-
to de apreciable magnitud.
Durante Julio del a�o 2006
el barril de 156 litros super�,
a precios constantes del a�o
1973, el nivel alcanzado du-
rante la �ltima crisis petrole-
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Gráfico 7.1: Valor del barril WTI a precios corrientes y a precios de 1973

Fuente: IIE en base a Reserva Federal de St. Louis.

1 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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ra (a�o 1980) justificando a aquellos analistas que creen ver en el alto precio de la energ�a actual
un factor desestabilizador del nuevo orden econ�mico mundial. 

Pero m�s all� del costo propio del recurso energ�tico y de su impacto inflacionario, un efec-
to de corto plazo, el principal hecho que se debe destacar en este momento es la potencial esca-
sez del mismo, un verdadero condicionante del crecimiento de largo plazo. Diversas proyeccio-
nes preanuncian una falta de recursos de origen f�sil que se tornar�a importante en pocas d�ca-
das, constituy�ndose en el principal problema de largo plazo para un crecimiento mundial soste-
nido. 

A trav�s de este cap�tulo se intentar� presentar algunos factores que se estar�an combinando
para reducir los riesgos de una nueva crisis en la actualidad, como as� tambi�n ampliar los fun-
damentos de aquellas proyecciones que anticipan problemas en la oferta futura de los recursos
energ�ticos y detallar tambi�n la importancia de la disponibilidad de combustibles y energ�a en
el desarrollo econ�mico de los distintos pa�ses. 

En una segunda instancia se presentar� la critica situaci�n actual de Argentina en esta mate-
ria y se analizar�n las fuentes alternativas de energ�a disponibles que en este  momento podr�an
comenzar a reemplazar los recursos no renovables, tanto en el pa�s como en el mundo. 

Por �ltimo, se presenta un estudio detallado de las excelentes perspectivas que en este con-
texto presentan los biocombustibles en Argentina, destacando sus principales fortalezas y debi-
lidades.

7.2  El rol de la energía en el desarrollo económico 

Los recursos energ�ticos juegan en la actualidad un rol preponderante tanto en el crecimiento
como en el desarrollo econ�mico. Es habitual encontrar numerosos trabajos te�ricos en los cua-
les se destacan los efectos que el crecimiento en la producci�n de bienes o las mejoras en el ni-
vel de vida de la poblaci�n surten sobre el uso de energ�a. Sin embargo, el an�lisis emp�rico de-
termina que la relaci�n no es en realidad s�lo unidireccional sino bi-direccional, en donde la dis-
ponibilidad  del recurso energ�tico constituye un prerrequisito para el crecimiento econ�mico. 

En ese sentido, una funci�n de producci�n neocl�sica modificada para poder incluir la Ener-
g�a como variable explicativa del PIB -adem�s de Trabajo, Capital y Productividad, permite re-
flejar esta necesidad de recursos energ�ticos para el crecimiento. El Cuadro 7.1 contiene los re-
sultados obtenidos por la Agencia Internacional de Energ�a (IEA) de un estudio realizado para
aquellos pa�ses emergentes de mejor desempe�o en las �ltimas dos d�cadas. 
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Cuadro 7.1: Contribución de los factores de producción y PTF3  al PIB – Período 1998-2001

Pa�s                         PIB Ð Crecimiento                Contribuci�n de los factores de y productividad al PIB 
promedio anual ( Porcentaje del crecimiento del PIB)

(Porcentaje) 
Energ�a Trabajo Capital Productividad total 

de los factores (PTF)

Brasil 2,4% 77% 20% 11% -8%
China 9,6% 13% 7% 26% 54%
India 5,6% 15% 22% 19% 43%
Indonesia 5,1% 19% 34% 12% 35%
Corea 7,2% 50% 11% 16% 23%
M�xico 2,2% 30% 60% 6% 4%
Turqu�a 3,7% 71% 17% 15% -3%

EE.UU. 3,2% 11% 24% 18% 47%

Fuente: IIE en base a IEA y a Banco Mundial (2004).

2 Se refiere a la disponibilidad física del recurso (abundancia), pero también a la disponibilidad económica del mismo ( precios
accesibles).  

3 La Productividad  Total de los Factores se encuentra explicada en el Capítulo 1. 



Los resultados del estudio indican que, en general, la contribuci�n del factor energ�a fue sig-
nificativa  al momento de explicar el crecimiento econ�mico. Al respecto, los bajos valores pre-
sentados por los EE.UU. y por China e India en esta materia est�n estrechamente vinculados con
la etapa de desarrollo por la que cada pa�s atraviesa. En el caso de los Estados Unidos, y al igual
que en el grueso de las econom�as avanzadas,  hace a�os que la producci�n industrial cede espa-
cio para nuevos sectores vinculados a la oferta de servicios, menos dependientes de recursos
energ�ticos. En el caso de India, su bajo nivel de desarrollo relativo y el dinamismo de su sector
de servicios permiten explicar en parte este fen�meno. En el caso de China, el fenomenal aumen-
to de la inversi�n en capital y en productividad, diluye el aporte de la energ�a al PIB. 

Es notable detectar tambi�n que aquellas naciones cuyo crecimiento del PIB es menos depen-
diente de la energ�a,  presentan niveles notablemente m�s elevados en la productividad. Pero m�s
all� de estas excepciones, el Cuadro 7.1 permite reafirmar la necesidad de energ�a para sustentar
el crecimiento y con ello sentar las bases del desarrollo. 

En efecto, hist�ricamente
ha existido un v�nculo direc-
to entre el uso de energ�a de
cada individuo y el nivel de
desarrollo humano de las so-
ciedades. El êndice de Desa-
rrollo Humano4 (IDH) de las
Naciones Unidas, por ejem-
plo, presenta una clara rela-
ci�n positiva con el uso de
energ�a per capita. El Gr�fi-
co 7.2 refleja que este v�ncu-
lo es particularmente m�s
importante para los pa�ses
en v�as de desarrollo (No-
OCDE), y con valores de
IDH menores a 0,8, que pa-
ra las econom�as desarrolla-
das (OCDE5). 

Justamente, al a�o 2002 exist�an muy pocos pa�ses en el mundo con un consumo per capita
menor a 2 toneladas equivalentes de petr�leo (TEP) que presentaran niveles de desarrollo supe-
riores a un IDH de 0,7. 

El resultado puede parecer obvio, ya que la energ�a est� implicada en cada aspecto econ�mi-
co y/o social del desarrollo humano. Sin embargo, muchos pa�ses  en v�as de desarrollo mantie-
nen sus sectores energ�ticos con baj�simos niveles de inversi�n en infraestructura, con un mana-
gement  poco eficiente (generalmente en manos del Estado), con precios subvalorizados y al bor-
de del colapso. 
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Fuente: IIE en base a IEA.

4 Es un índice elaborado por las Naciones Unidas que refleja el  grado de evolución de diversas variables económicas,
culturales y  sociales. Mayores detalles sobre este  índice se pueden encontrar en la edición 2005 del Balance de la
Economía Argentina.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



7.3 El costo de la energía y la crisis potencial

7.3.1  Fundamentos del aumento de precio del petróleo6

Una de las caracter�sticas principales de la econom�a internacional de los �ltimos a�os ha si-
do su fuerte crecimiento, fundamentalmente impulsada por el eje EE.UU. - China. El dinamis-
mo de estas econom�as, y su efecto en el resto de los pa�ses, ha sido reflejado incluso en edicio-
nes anteriores de El Balance de la Econom�a7 y, en muchos casos, resulta la explicaci�n m�s uti-
lizada para justificar el significativo incremento en los precios de la energ�a. 

Naturalmente, para poder alimentar las calderas de este mayor crecimiento, ambas econom�as
han debido consumir crecientes cantidades de recursos energ�ticos; y debido al rol importante que

juegan �stas como deman-
dantes de factores en el mer-
cado mundial de energ�a, es-
te detalle cobra una jerarqu�a
trascendental. El Cuadro 7.2
contiene los principales pa�-
ses consumidores de recur-
sos de origen f�sil y permite
representar este hecho de
manera precisa. 

Ciertamente el principal
consumidor de petr�leo en

2005 fue EE.UU., cuyas necesidades por este recurso ascendieron a 944,6 millones de toneladas,
seguido por China y Jap�n. Pero el liderazgo norteamericano en esta materia constituye un he-
cho est�tico y poco contribuye al an�lisis general: Las verdaderas conclusiones se obtendr�n al
considerar la din�mica de cada pa�s en los �ltimos a�os. 

Efectivamente, en
EE.UU., y conjuntamente
con el incremento de la pro-
ducci�n de bienes y servi-
cios, la necesidad de energ�a
se ha visto incrementada en
considerables proporciones.
El  Gr�fico 7.3 puede ayudar
a visualizar este fen�meno.  

Bas�ndose en Gr�fico
7.3, se podr�a afirmar que
desde la 1¡ Guerra del Golfo
(1990 - 1991) el consumo de
este recurso en EE.UU. cre-
ce de manera sostenida, si
bien con una breve pausa
durante la leve recesi�n del
a�o 2001. Solamente duran-
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6 No se consideran los factores financieros de orden especulativo.
7 El Balance de la Economía Argentina 2004.   
8 Toneladas Equivalentes de Petróleo. Un millón de TEP deberían producir cerca de 4.500 gigawatt-hora (=4.5 terawatt hora) de

electricidad en una planta moderna de energía. 
9 Un millón de TEP equivale aproximadamente a 1 111 millones de metros cúbicos de Gas Natural

Cuadro 7.2: Recursos fósiles - Principales países consumidores 2005  -
Millones de TEP8

Petr�leo Gas9 Carb�n Total

EE.UU. 944,6 570,1 575,4 2.090,1
China 327,3 42,0 1.081,9 1.451,2
Rusia 130 364,6 111,6 606,2
Jap�n 244,2 73,0 121,3 438,5
India 115,7 33,0 212,9 361,6
Alemania 121,5 77,3 82,1 280,9
Francia 93,1 40,5 13,2 146,8

Fuente: IIE en base a BP Amoco.
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Gráfico 7.3: Consumo de petróleo en EE.UU. – Millones de barriles / día

Fuente: IIE en base a BP Amoco.



te el a�o 2005, la mayor econom�a del mundo consumi� un total de 20,6 millones de barriles de
crudo por d�a, marcando un aumento del 35,6% desde el a�o 1983, cuando por la crisis de ese
a�o s�lo se consumieron 15,3 millones de barriles cada d�a. 

Pero es al examinar lo
sucedido en esta materia en
el resto de los pa�ses en don-
de se puede encontrar una de
las probables causales del
aumento del petr�leo en los
�ltimos a�os. En efecto, bas-
ta observar el Gr�fico 7.4
para contrastar la evoluci�n
del consumo de petr�leo que
durante las �ltimas d�cadas
vienen presentando algunos
pa�ses destacados. De esta
manera se puede observar el
voraz y creciente consumo
chino de este hidrocarburo,
el cual lo sit�a desde el a�o
2003 como el segundo ma-
yor consumidor mundial.  

En el Gr�fico 7.4 se presenta tambi�n la evoluci�n de otros pa�ses, entre los que se destacan:

¥ Jap�n: por su estabilidad en el consumo luego de la crisis de los a�os noventaÐ consecuen-
cia de un lento ritmo de crecimiento y de un mayor grado de sustituci�n del petr�leo por  otros
factores.

¥ Alemania; por su sostenida tendencia a consumir menores cantidades de crudo Ð debido a
una mayor conciencia ambiental. 

¥ Corea del sur e India; por su creciente uso de este recurso Ð si bien en los �ltimos a�os la
tendencia pareciera indicar un leve amesetamiento. 

Pero el vasto incremento verificado en el consumo de China indica la necesidad de un estu-
dio m�s detallado al respecto para as� poder entender cabalmente el impacto de estos hechos en
el precio mundial de los commodities.  La siguiente secci�n est� referida a este tema en especial. 

7.3.1.1  El efecto China

Aun a pesar de los riesgos y la gran desconfianza que signific� la epidemia de Gripe Aviar
(S�ndrome Respiratorio Agudo, o SARS por sus siglas en Ingl�s) en 2003, China no mostr� se-
�ales de enfriar su ritmo de crecimiento. El a�o 2005 finaliz� con el PIB de la Rep�blica Popu-
lar de China aumentando nuevamente a tasas superiores al 9% anual y con ese pa�s consolidan-
do su rol de segunda mayor econom�a mundial10. El principal factor que impulsa la locomotora
china es, sin lugar a dudas, su incre�ble nivel de inversi�n interna, el cual supera ampliamente el
40% del PIB. Asimismo, entre los principales sectores productivos que han recibido los mayo-
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Gráfico 7.4: Consumo de petróleo por país - Millones de barriles / día

Fuente: IIE en base a BP Amoco.

10 Medida en Paridad del Poder de Compra. En términos corrientes es la cuarta economía luego de EE.UU. , Japón y Alemania. 



res flujos de inversi�n se destacan la Siderurgia, el Sector Automotriz y la Industria Cementera;
siendo todos ellos sectores intensivos en el consumo de energ�a. 

La principal consecuencia de este desempe�o econ�mico, ha sido una mayor necesidad de re-
cursos energ�ticos. En efecto, China fortific� tambi�n su papel de segundo mayor consumidor
de energ�a12 del mundo pasando del 13,8% del total consumido en 2004 al 14,7% en 2005. Adi-
cionalmente, este robusto crecimiento econ�mico verificado a lo largo de los �ltimos a�os ha po-
sibilitado sembrar las bases para un sostenido desarrollo econ�mico y social, el cual potencia aun
m�s la demanda de energ�a en general y de crudo en particular. 

En este sentido, un incre-
mento solamente marginal
en la producci�n local del
hidrocarburo ampli� las ne-
cesidades de importaci�n
del mismo. El Gr�fico 7.5
contribuye a sustentar esta
afirmaci�n.

Como se observa tam-
bi�n en el mismo gr�fico, el
a�o 1992 represent� el �lti-
mo periodo en el cual la pro-
ducci�n dom�stica cubri�
las necesidades de consumo
de petr�leo de China. A par-
tir de ese instante la depen-
dencia china respecto al cru-
do importado fue marcada-
mente creciente. Consi-
guientemente, las compras

externas del fluido pasaron de representar s�lo el 5,3% del total consumido en 1993 a constituir
durante el a�o 1998 el 24% de ese total, el 41,4% en 2003 y finalmente el 48% el a�o pasado.

Ciertamente, y al comparar el incremento en la demanda diaria de petr�leo de China versus
la expansi�n de su producci�n de los �ltimos 5 a�os, se verifica un aumento de casi 1,84 millo-
nes de barriles diarios de crudo en ese periodo. Vale decir que en 2005 China necesit� incremen-
tar sus importaciones respecto al a�o 2000 en aproximadamente el equivalente al total de consu-
mo de un pa�s como Brasil (1,82 millones diarios) o Inglaterra (1,8 millones). 

Como lo detalla el Cua-
dro 7.3, el incremento expe-
rimentado en las importacio-
nes chinas  a lo largo de los
5 a�os considerados fue si-
milar al mismo valor calcu-
lado para los EE.UU., lo que
resalta la magnitud de las ci-
fras presentadas. 
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Gráfico 7.5: China - Consumo versus producción de petróleo  - Millones
de barriles / día

Fuente: IIE en base a BP Amoco.

11 Considera solamente los principales 5 tipos de fuente de generación de energía: Petróleo, Gas Natural, Carbón, Hidroeléctrica
y Nuclear. 

Cuadro 7.3: China – Incremento en la importación de petróleo desde
el año 2000 - Miles de barriles diarios

Variaci�n en Variaci�n en Necesidades 
el consumo la producci�n brutas de
2005/2000 2005/2000 importaci�n

EE.UU. 954 -903 1.857

China 2.216 374 1.842

India 231 4 227

Canad� 304 326 -22

Rusia 171 3.015 -2.844

Fuente: IIE en base a BP Amoco.



De continuar con esta tendencia es posible que el a�o 2006 cierre con el pa�s asi�tico importan-
do pr�cticamente el 50% de todas sus necesidades de petr�leo y constituy�ndose en la naci�n con
mayor contribuci�n relativa en el incremento de las importaciones mundiales de este recurso.  

De esta manera, se ha ex-
puesto hasta aqu� uno de los
factores fundamentales que,
a criterio de muchos analis-
tas, ha motorizado el notorio
aumento de precio del petr�-
leo. Pero la firme demanda
china no agota todos los fac-
tores que pueden explicar el
encarecimiento del hidro-
carburo. A continuaci�n se
presentan brevemente algu-
nas otras variables, de me-
nor intensidad, que podr�an
haber colaborado para el
mete�rico ascenso del pre-
cio de este recurso. 

7.3.1.2  Otros factores

Sin lugar a dudas, los factores de demanda han contribuido en gran medida con el vigoroso
aumento del precio del crudo, pero tambi�n otras variables pueden ser apuntadas como proba-
bles causantes de ese aumento. Entre ellas se podr�an incluir:

¥ Cuellos de botella en las refiner�as y faltante de buques cisterna: Durante los �ltimos
a�os, algunos factores t�cnicos han reducido la velocidad en que la oferta puede adecuarse a la
demanda tanto de crudo como de productos elaborados. Debido principalmente al largo tiempo
que implica la construcci�n de una refiner�a o de un gigantesco buque petrolero, la oferta de es-
tos bienes no ha podido acompa�ar el r�pido ascenso mostrado por la demanda. Como lo pun-
tualizan los Gr�ficos 7.7 y 7.8 a continuaci�n, la capacidad ociosa en las plantas refinadoras del
mundo alcanz� en 2005 un m�nimo hist�rico, situ�ndose en 3,9%. 
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Gráfico 7.6: Participación de China en el incremento de la producción 
mundial de commodities y en la demanda de energía –  Período 1998 - 2003

Fuente: IIE en base a IEA.
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¥ Condiciones del mercado y m�rgenes de la industria: Ante un mercado creciendo a tasas
sostenidas se incrementan los incentivos para que los c�rteles12 puedan incrementar sus m�rge-
nes brutos. En este sentido las imperfecciones del mercado del petr�leo mismo habr�an contri-
buido de manera evidente al aumento de precios. 

¥ Factores geo-pol�ticos: Si bien desde la invasi�n a Irak por parte de los EE.UU. su produc-
ci�n de crudo -una de las m�s importantes del Medio Oriente- se ha recuperado, �sta aun perma-
nece un 29% por debajo del pico alcanzado en el a�o 2000 y es un 35% menor al record del a�o
1989. Los conflictos pol�ticos y sociales imperantes en el pa�s hacen poco alentadores los pro-
n�sticos al respecto. 

7.3.2 Atenuantes de la crisis potencial

Todos los factores expuestos anteriormente contribuyeron, en menor o mayor medida, al in-
cesante incremento en el valor nominal del barril de crudo de los �ltimos a�os, el cual despert�
algunos temores respecto a la posibilidad de una grave crisis a escala global. ÀPero existe real-
mente esa posibilidad? 

A pesar de los astron�micos valores del petr�leo, la econom�a mundial no ha detenido su mar-
cha ni pareciera hacerlo en el corto plazo y la inflaci�n aparenta estar controlada en los pa�ses
m�s desarrollados. Esto que, a priori, pareciera constituir un nuevo paradigma, presenta explica-
ciones t�cnicas y conceptuales claras que permiten entender porqu� el Mundo puede funcionar
con valores tan elevados del petr�leo y de la energ�a en general. 

Entre esas explicaciones se pueden citar las dos principales: 
¥ Productividad
¥ Factores de oferta y demanda

7.3.2.1 Productividad

Sin lugar a dudas, y como lo reflejan las estad�sticas, el principal motor de la demanda de
energ�a mundial ha sido el crecimiento del PIB. Si bien la relaci�n positiva entre ambas varia-
bles es evidente, ha presentado algunas modificaciones en su  intensidad a lo largo del tiempo. 

Confrontando la situaci�n actual con la vigente en las d�cadas en que la suba del petr�leo ge-
ner� una crisis,  setenta y ochenta, una de las principales diferencias que se pueden encontrar es

el grado de evoluci�n de las
distintas tecnolog�as. Efecti-
vamente, el grado de avance
en esta materia permiti� ob-
tener mayores niveles de
productividad para el recur-
so energ�tico, disminuyendo
el grado de dependencia de
la econom�a mundial respec-
to a estos recursos. El Gr�fi-
co 7.9 representa esta situa-
ci�n de manera contundente. 

Considerando el periodo
comprendido entre los a�os
1971 y 2002, un simple c�l-
culo econom�trico podr� in-

262 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

M
ill

on
es

 d
e 

TE
P

PIB a precios del año 2000 - Miles de Millones de Dólares PPP

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

1971-19801971-1980

1981-1990

1991-2002

Gráfico 7.9: Demanda mundial de energía primaria13 y PIB
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Fuente: IIE en base a IEA.

12 A escala mundial, gran parte de la ofeta de crudo y de productos elaborados a base de éste se encuentra agrupada bajo la for-
ma de Cártel, un tipo de oligopólio. 
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dicar que cada aumento en el nivel del PIB del 1% fue acompa�ado por un incremento del or-
den del 0,6% en el consumo de energ�a. Sin embargo, esta relaci�n es decreciente a trav�s del
tiempo si se la calcula para cada una de las d�cadas comprendidas en el periodo indicado,  refle-
jando el progreso t�cnico. As�,  para los 9 a�os entre 1971 y 1980 la llamada elasticidad ingreso
de la demanda de energ�a se situ� en 0,7, mientras que para los 11 a�os entre 1991 y 2002 el va-
lor fue de solo 0,4. 

7.3.2.2  Factores de oferta y demanda

El segundo factor en importancia es un tanto m�s abstracto, pero no por ello menos impor-
tante, y est� relacionado con la sensible diferencia que podr�a existir entre los determinantes de
las crisis anteriores (a�os 70s y 80s) y los de una posible crisis en la actualidad. Si bien el efec-
to final es el mismo en todos los casos, suba en el precio del petr�leo, sus causas en el pasado y
al presente son diametralmente opuestas. 

Tanto durante la primera crisis petrolera en los setenta, como en la segunda en los ochenta, el
detonante de las mismas fue un "shock de oferta", es decir, una r�pida disminuci�n en la oferta
internacional de crudo. La rapidez en que esta reducci�n fue llevada a cabo impidi� en el corto
plazo una reacci�n efectiva por parte de los pa�ses consumidores (sustituci�n por otros tipos de
combustibles, desarrollo de nuevas tecnolog�as, etc), lo que no s�lo potenci� el incremento de
precio del recurso, sino que pr�cticamente implic� la necesidad de menores niveles de PIB (es-
tanflaci�n). 

El Gr�fico 7.10 permite visualizar la abrupta ca�da en la oferta de petr�leo de la regi�n de
Medio Oriente, la cual no pudo ser compensada por el resto del mundo. Adicionalmente, el mis-
mo gr�fico permite reafirmar que, afortunadamente, este fen�meno no se repite en los a�os an-
teriores a 2006, cuando se verifica un aumento de la oferta y el principal motor del aumento de
precio es el incremento en la demanda. 

Por otro lado, el "shock de oferta" que aconteci� en el pasado fue solamente posible dado el
alto grado de concentraci�n que presentaban las exportaciones mundiales entorno al grupo de
pa�ses miembros de la Organizaci�n de Pa�ses Exportadores de Petr�leo, OPEP. En efecto, el ma-
yor impacto en los cortes dispuestos por estos pa�ses qued� en evidencia en el comportamiento
registrado por las exportaciones desde Medio Oriente14 en el periodo 1980 Ð1982.
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Gráfico 7.10: Exportaciones de crudo

Fuente: IIE en base a BP Amoco.

14 Si bien no todos los países miembros de la OPEP pertenencen a la región de Medio Oriente y mucho países de esta región tam-
poco están cartelizados, el Medio Oriente continúa siendo un buen indicador "proxi" de la OPEP. 



En la actualidad, este c�rtel  no posee la misma capacidad para influenciar los precios que te-
n�a en el pasado: con la ca�da de la Cortina de Hierro se ampli� considerablemente el n�mero de
pa�ses exportadores de petr�leo, rest�ndole protagonismo relativo a los miembros de la organi-
zaci�n. Como lo presenta el Gr�fico 7.11, la participaci�n de esta regi�n en las exportaciones
mundiales pas� de representar en 1980 el 55% del total a s�lo el 40% en 2005. Efectivamente,
y como se afirm�, las rep�blicas que conformaban la antigua Uni�n Sovi�tica fueron aquellas
que verificaron el mayor incremento, pasando del 6% del total exportado al 14% entre 1980 y el
a�o 2005. 

Hasta aqu� el informe detall� lo sucedido en el mercado mundial del principal combustible
f�sil desde la d�cada del setenta hasta la actualidad y, de ello, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:  

¥ A pesar del  formidable incremento en el valor nominal del barril de crudo de los �ltimos
a�os, el mundo parecer�a encaminarse a un equilibrio entre crecimiento y demanda de
energ�a, por lo menos en el corto y mediano plazo. En la medida en que se encuentre un
equilibrio15, es altamente probable que estos mayores costos puedan ser administrados sin
grandes sobresaltos.

¥ Pero esta situaci�n es bastante fr�gil en el mediano y largo plazo. Como lo demostr� el
Gr�fico 7.9, y si bien en menor medida que en el pasado, el mundo contin�a altamente de-
pendiente de la energ�a. Es decir, por ahora el mundo puede soportar un alto precio de la
energ�a, pero no una falta de ella.

7.4  Perspectivas del abastecimiento futuro de petróleo

Para poder determinar con alto grado de probabilidad la futura disponibilidad de este recurso
no renovable, deber�n hacerse una serie de supuestos respecto a los principales determinantes de
su oferta y demanda. 

7.4.1  Demanda

Como se adelant� en p�rrafos anteriores, el v�nculo entre crecimiento y demanda de factores
energ�ticos es estrecho. As�, al proyectar el comportamiento futuro de la econom�a mundial, se
estar� proyectando en gran medida el comportamiento de la demanda de energ�a en general, y
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15 Al momneto de cierre de este capítulo el costo del barril de WTI se situaba en aprox. US$ 60, con tendencia levemente decre-
ciente.



por recursos f�siles en particular. Asimismo, el examen del comportamiento esperado para el cre-
cimiento poblacional tambi�n contribuir� al an�lisis de las perspectivas futuras. A continuaci�n
se presentan los distintos escenarios hasta el a�o 2030 seg�n la Agencia Internacional de Ener-
g�a (AIE). 

En tal sentido, el informe anual de perspectivas de la AIE  y diversos estudios elaborados por
el organismo norteamericano encargado de analizar la informaci�n del sector energ�tico (Energy
Information Administration) destacan los siguientes factores a ser tenidos en cuenta para prever
el comportamiento de la demanda: El crecimiento econ�mico mundial y el crecimiento pobla-
cional. 

7.4.1.1  Crecimiento de la economía mundial

Seg�n diversos informes, para las pr�ximas d�cadas ser�a esperable una leve desaceleraci�n
en el ritmo de crecimiento mundial en casi todas las regiones del planeta. De esta manera, la ta-
sa de aumento del PIB se ubicar�a entorno al 3,2% anual para el periodo 2002 Ð2030, registran-
do una leve reducci�n frente al 3,3% anual verificado entre los a�os 1971 y 2002. El Cuadro 7.4
presenta el comportamiento esperado para el PIB mundial y de las principales regiones hasta el
a�o 2030. 

Cuadro 7.4: Crecimiento mundial hasta el año 2030 - Porcentajes promedio anual

Pa�s o Regi�n 1971-2002 2002-2010 2010-2020 2020-2030 2002-2030

Mundo 3,3% 3,7% 3,2% 2,7% 3,2%

OCDE 2,9% 2,7% 2,2% 1,8% 2,2%

EE.UU. y Canad� 3,1% 3,1% 2,3% 1,8% 2,3%

Europa 2,4% 2,4% 2,2% 1,7% 2,1%

Asia 3,6% 2,4% 1,9% 1,6% 1,9%

Econom�as en transici�n16 0,7% 4,6% 3,7% 2,9% 3,7%

Rusia Ð1,1*% 4,4% 3,4% 2,8% 3,5%

Pa�ses en Desarrollo 4,7% 5,1% 4,3% 3,6% 4,3%

China 8,4% 6,4% 4,9% 4,0% 5,0%

Este de Asia 5,3% 4,5% 3,9% 3,1% 3,8%

Indonesia 5,9% 4,5% 4,1% 3,3% 3,9%

India 4,9% 5,6% 4,8% 4,0% 4,7%

Medio Oriente 2,9% 3,5% 3,0% 2,6% 3,0%

çfrica 2,7% 4,1% 3,8% 3,4% 3,8%

Am�rica Latina 2,9% 3,4% 3,2% 2,9% 3,2%

* 1992/2002.
Fuente: IIE en base a IEA.

Si bien se espera que China, India y otras naciones asi�ticas contin�en incrementando sus
productos brutos a tasas elevadas, es de esperar que con el tiempo estas tasas se reduzcan con-
forme sus poblaciones alcancen  m�s altos est�ndares de vida. De cualquier modo, China debie-
ra permanecer como  uno de los pa�ses con mayores tasas de crecimiento por mucho tiempo m�s.
En general, se espera que la tasa a la cual se incremente el PIB mundial decrezca del 3,7% anual
del periodo 2002-2010 al 2,7% en la d�cada 2020-2030.
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7.4.1.2  Crecimiento de la población mundial

Seg�n el informe de las Naciones Unidas "Perspectivas de la Poblaci�n Mundial"17 el n�me-
ro de habitantes del mundo aumentar� sostenidamente en los pr�ximos a�os, afectando el volu-
men y la composici�n de la demanda por energ�a. El mismo estudio proyecta un incremento po-
blacional del orden del 1% promedio anual hasta el a�o 2030, cuando aproximadamente 8,1 mil
millones de personas habiten el planeta. 

Pero al igual que con el PIB, las variaciones en el n�mero de habitantes por regi�n ser�n po-
co homog�neas y con tendencia decreciente hasta el a�o 2030. Asimismo, y como lo detalla el
Cuadro 7.5, las poblaciones de las zonas en desarrollo continuar�n creciendo a tasas superiores al
total mundial. En una situaci�n diametralmente opuesta se encontrar�n algunos pa�ses del este eu-
ropeo y ciertas naciones m�s desarrolladas, que registrar�an reducciones en las cantidades de per-
sonas que los habitan o severos envejecimientos en las mismas (Rusia, Jap�n, Alemania, etc).

Cuadro 7.5: Aumento poblacional hasta el año 2030 - Porcentaje promedio anual

Pa�s o Regi�n 1971-2002 2002-2010 2010-2020 2020-2030 2002-2030

Mundo 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 1,0%
OCDE 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4%
EE.UU. y Canad� 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8%
Europa 0,5% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1%
Asia 0,8% 0,2% -0,1% -0,3% Ð0,1%
Econom�as en transici�n 0,5% Ð0,2% Ð0,2% Ð0,4% Ð0,3%
Rusia Ð0,3%% Ð0,6% Ð0,6% Ð0,7% Ð0,7%
Pa�ses en Desarrollo 2,0% 1,4% 1,2% 0,9% 1,2%
China 1,4% 0,7% 0,5% 0,1% 0,4%
Este de Asia 2,0% 1,4% 1,1% 0,8% 1,1%
Indonesia 1,8% 1,2% 0,9% 0,6% 0,9%
India 2,0% 1,4% 1,1% 0,8% 1,1%
Medio Oriente 3,1% 2,2% 2,0% 1,6% 1,9%
çfrica 2,7% 2,1% 1,9% 1,6% 1,9%
Am�rica Latina 1,9% 1,3% 1,1% 0,8% 1,0%
Argentina - 1,0%** 0,9% 0,6% 0,8%

* 1992/2002.
** 2000-2010.
Fuente: IIE en base a IEA y Naciones Unidas.

De esta manera, el porcentaje de personas viviendo en pa�ses en desarrollo (con mayor de-
manda potencial) deber�a incrementarse del 76% actual hasta aproximadamente el 80%. Pero el
factor con mayor impacto en la demanda futura de energ�a lo constituye el hecho de que el 100%
del aumento en la poblaci�n esperado acaecer�a en zonas urbanas, lo que deber�a ampliar aun
m�s la demanda de energ�a tradicional como el petr�leo.  

7.4.1.3  Consideraciones finales sobre la demanda futura

Bajo estos supuestos respecto a poblaci�n y evoluci�n del PIB, la demanda primaria de ener-
g�a se expandir�a en aproximadamente un 60% hasta el a�o 203018, lo que significar�a un incre-
mento anual promedio del 1,7%. Paralelamente, los combustibles f�siles continuar�n dominando
el uso general de energ�a y representar�n aproximadamente el 85% del aumento en la demanda19. 

17 Título original: World Population Prospects: the 2002 Revision.
18 Escenario base. 
19 En general, la elasticidad ingreso de la demanda de energía caería un 1,5% promedio anual hasta el año 2030, con reduccio-

nes más significativas en los países emergentes. Para aquél año la  "productividad"  de la energía en los países en desarrollo de-
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Efectivamente, en 2030 el petr�leo deber�a alcanzar un nivel de demanda cercano a los 5.660
millones de toneladas, es decir, poco m�s del 50% de aumento respecto al 2005. Estos valores
indicar�an  una tasa de crecimiento promedio anual del 1,6% para el crudo, apenas por debajo de
la tasa promedio general. As�, el consumo de este recurso a escala mundial pasar�a de los 82 mi-
llones de barriles diarios de 2005 a un nivel de casi 121 millones en el a�o 2030. De esta mane-
ra, el petr�leo permanecer� como el recurso con mayor participaci�n en el mix energ�tico mun-
dial, si bien su participaci�n se ver� levemente reducida. Por su parte, el Gas Natural, otro fac-
tor no renovable,  crecer�a de manera sostenida hasta convertirse en el segundo recurso m�s em-
pleado. El Cuadro 7.6 ampl�a esta informaci�n.   

Como se puede apreciar, las participaciones relativas de cada factor en la demanda total por
energ�a variar�an poco en las pr�ximas dos d�cadas y media. En general, las mayores alteracio-
nes se percibir�an en el origen de esta demanda adicional: manteniendo la tendencia actual, en
2030 dos tercios (2/3) de la demanda adicional por recursos energ�ticos provendr�a de los pa�ses
en v�as de desarrollo. 

Consiguientemente, la participaci�n de los pa�ses en desarrollo en la demanda global se incre-
mentar� en casi todos los rubros energ�ticos, excepto algunos renovables. Bajo la �ptica de los

Cuadro 7.6: Perspectivas de la demanda primaria de energía - Millones de TEP

Observado Proyectado Tasa promedio anual

1971 2002 2010 2020 2030 2002 -2030

Carb�n 1.407 2.389 2.763 3.193 3.601 1,5%

Petr�leo 2.413 3.676 4.308 5.074 5.766 1,6%

Gas 892 2.190 2.703 3.451 4.130 2,3%

Nuclear 29 692 778 776 764 0,4%

Hidro. 104 224 276 321 365 1,8%

Biomasa y Desechos 687 1.119 1.264 1.428 1.605 1,3%
Otros Renovables20 4 55 101 162 256 5,7%

Total 5.536 10.345 12.194 14.404 16.487 1,7%

Fuente: IIE en base a IEA.
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Gráfico 7.12: Uso mundial de energía por región 1970-2025 – Trillones de BTU21 y participaciones

Fuente: IIE en base a  Administraci�n de Informaci�n Energ�tica de EE.UU.

20 Resulta imposible pasar por alto la elevada tasa anual de crecimiento que experimentaría el rubro "Otros Renovables" hasta
2030, la cual más que triplica el comportamiento del total mundial. Este tema será abordado en mayor detalle a continuación,
en otros puntos de este capítulo.

21 British Thermal Unit.  Un trillón de BTU equivalen a 0,025 millones de TEP.



analistas, el incremento ser�a m�s pronunciado en lo referido a energ�a nuclear, fundamentalmen-
te debido al impulso que China y Asia est�n otorg�ndole a esta fuente de energ�a. Tambi�n en ma-
teria de Carb�n, el porcentaje de participaci�n de los pa�ses m�s atrasados ser�a mayor en 2030;
una vez m�s esta demanda ser�a arrastrada por el incremento del consumo en China e India. 

Igualmente,  en el caso del petr�leo los pa�ses en desarrollo representar�an casi el 66% de los
poco m�s de 40 millones de barriles diarios en que se incrementar�a la demanda mundial de es-
te hidrocarburo. Solamente de China se espera un aumento de casi 9 millones de barriles diarios
para el 2030.  

Recuadro 7.1.: La influencia China en la demanda proyectada de petróleo

Mientras que la demanda mundial por energ�a primaria solamente se incrementar�a a tasas del 1,7%
promedio anual, en China ello suceder�a al 2,6%. En este escenario, el Carb�n continuar� siendo la
principal fuente de energ�a del gigante asi�tico, especialmente destinado a generaci�n el�ctrica. Sin
embargo, su liderazgo comenzar� a verse opacado por el aumento en el consumo de petr�leo, el cual
se incrementar�a a un ritmo del 3,4% anual hasta 2030. 

Cuadro 7.7:  Demanda China de energía hasta el año 2030 - Millones de TEP

Observado Proyectado Crecimiento  promedio anual

1971 2002 2010 2030 2002-2030*

Carb�n 192 713 904 1.354 2,3%
Petr�leo 43 247 375 636 3,4%
Gas 3 36 59 158 5,4%
Nuclear - 7 21 73 9,0%
Hidro. 3 25 33 63 3,4%
Biomasa y Desechos 164 216 227 236 0,3%
Otros Renovables - - 5 20 Ð

Total 405 1,242 1.622 2.539 2,6%

Fuente: IIE en base a IEA.

Hacia el �ltimo a�o del periodo bajo estudio, China habr� sido responsable por el 19% del con-
sumo total de petr�leo en el mundo. En gran parte, la incesante ampliaci�n del parque automotor
chino representar� la principal fuente de demanda por crudo y los organismos internacionales
proyectan un stock total de casi 130 millones de veh�culos para el a�o 2030.  Solamente el consumo
de gasolina en China deber� incrementarse a un ritmo del 6,5% anual.

ÀPodr� el sector petrolero chino soportar el ritmo de crecimiento de esta demanda?
Lamentablemente no. Como se presenta en el Gr�fico 7.13, la producci�n local no ha podido, ni
podr�, sobrellevar ese mayor volumen de demanda, incrementando a futuro el nivel de dependencia
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externa del fluido. Bas�ndose en ello, y estimando un nivel de importaciones superior a 10 millones
de barriles d�a, el gobierno chino est� planeando en la actualidad constituir reservas estrat�gicas que
puedan cubrir al menos 90 d�as de importaciones. El impacto geopol�tico de estas proyecciones se
puede percibir incluso en estos d�as, con empresas Chinas e Indias compitiendo cada vez m�s inten-
samente por ejercer su influencia en zonas productoras del hidrocarburo. 

La creciente importancia relativa de China en los mercados energ�ticos internacionales se har� sen-
tir con fuerza, jugando d�a a d�a un rol de mayor jerarqu�a al momento de determinar los precios de
estos commodities.

7.4.2  Oferta

Intentar delinear el comportamiento probable de la oferta de petr�leo para los pr�ximos 10 o
20 a�os parece ser una tarea tit�nica, especialmente al considerar la multitud de variables que de-
ber�an ser consideradas para ello. Sin embargo, diversos institutos de investigaci�n y consulto-
res internacionales han intentado llevarla a cabo obteniendo resultados que, m�s all� de que pue-
dan ser controvertidos, sirven al objetivo de este cap�tulo. En este apartado se rescatan las con-
clusiones m�s interesantes de esos trabajos22.    

Actualmente la oferta de crudo esta dominada por los petr�leos m�s comunes, o convencio-
nales, con m�s del 90% de participaci�n. El resto de la oferta se compone de otras clases de pe-
tr�leo, cuyos costos de extracci�n y/o posterior procesamiento generalmente resultan notoria-
mente mayores. 

Recuadro 7.2: Clases de petróleo

Esencialmente, es posible distinguir al petr�leo "convencional", barato y f�cil de encontrar, del "no
convencional", m�s dif�cil y costoso de producir. Entre los hidrocarburos No Convencionales se
encuentran: 

Petr�leo pesado: Producido mayoritariamente en Canad� y Venezuela. Presenta mayores costos
para su procesamiento. Su oferta se incrementa levemente hasta 2020.

Petr�leo de aguas profundas (>500 mts): Las regiones del mundo en donde se presentan las
condiciones geol�gicas para su existencias son limitadas (ejemplo: Golfo de M�xico, Costa
Sudamericana, etc.). Su evoluci�n esta �ntimamente ligada a la evoluci�n en las tecnolog�as de extrac-
ci�n y exploraci�n. 

Petr�leo polar: Por su ubicaci�n en una zona clim�ticamente hostil, este recurso no aparece en las
proyecciones con un fuerte crecimiento. Solo algunas regiones �rticas de Rusia presentan una buena
evoluci�n. 

Asimismo, la oferta potencial estar�a constituida por las reservas actualmente viables23 de am-
bos tipos de petr�leo, por el desarrollo de nuevas tecnolog�as que hagan posible el aumento del
nivel de �stas (recuperaci�n forzada de reservas), y por el hallazgo de nuevos yacimientos. 

En ese sentido, y sobre la base de la disponibilidad potencial del crudo convencional, el Ser-
vicio Geol�gico de los EE.UU. (USGS) plantea tres escenarios posibles: Alta Disponibilidad de
recursos, Escenario Base, y Baja Disponibilidad de recursos. 
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22 El consultor y catedrático Colin J. Campbell (Univ. de Colorado, EE.UU.) es partidario de un límite en la producción de petró-
leo cercano, mientras que en la vereda opuesta se sitúan el Servicio Geológico de los EE.UU y la AIE con pronósticos respecto
a una mayor abundancia del recurso. 

23 Incluye pozos en explotación y reservas probadas pero aún no explotadas. 



El Cuadro 7.8 permite visualizar las principales consecuencias de cada escenario, especial-
mente en lo referido al momento en que se espera que suceda el pico de producci�n de petr�leo
convencional. 

Cuadro 7.8: La oferta mundial de petróleo - Distintos escenarios

Escenarios

Alta Base Baja 
disponibilidad disponibilidad

Stock m�ximo de petr�leo convencional recuperable  3.200 2.626 1.700
(miles de millones de barriles)

A�o en que se alcanzar�a el pico en la producci�n 2033-2037 2028-2032 2013-2017
del petr�leo convencional

Demanda global de petr�leo convencional en el a�o pico 142 121 96
(millones de barriles diarios)

Producci�n de Petr�leo no convencional en 2030 8 10 37
(millones de barriles diarios)

Fuente: IIE en base a  IEA y USGS.

Como se observa, el pico de producci�n en el peor de los contextos se alcanzar�a alrededor
del a�o 2015. Asimismo, la falta de petr�leo convencional disparar�a los precios, afectando ne-
gativamente la demanda y potenciando la producci�n de los tipos no convencionales de crudo.
Si bien seg�n el organismo norteamericano este es el escenario menos probable, para el consul-
tor internacional Colin J. Campbell24 es el que m�s se ajusta  a la coyuntura energ�tica mundial.  

El escenario optimista,
presenta supuestos que esti-
man reservas de crudo  por
m�s de  3,2 billones de barri-
les y que garantizar�an no al-
canzar el pico de producci�n
hasta por lo menos 30 a�os.
De esta manera el precio
permanecer�a en niveles mas
deprimidos, estimulando el
consumo de este recurso y/o
desestimulando la produc-
ci�n de los tipos m�s caros. 

Bajo los supuestos del
escenario base (de mayor
probabilidad), las reservas

existentes permiten cubrir la demanda esperada hasta el a�o 2030. M�s all� de este punto, un nu-
mero cada vez mayor de nuevas reservas deber�an descubrirse o tornarse viables para poder cu-
brir las necesidades crecientes de consumo, la producci�n de petr�leos no convencionales nece-
sitar�a crecer de modo marcado o se deber�an aceptar precios r�pidamente ascendentes. 

Por �ltimo, es preciso reafirmar algunos datos que surgen de este an�lisis respecto a la ofer-
ta potencial del hidrocarburo. En primer lugar, resulta notable que en 2030 la mayor parte del pe-
tr�leo consumido deber� provenir en un alto grado de una capacidad productiva hoy todav�a no
edificada, ennobleciendo el rol de la inversi�n en esta materia. 
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Gráfico 7.15: Oferta mundial de petróleo hasta 2030 – Escenario base

Fuente: IIE en base a  IEA y USGS.

24 "Estimando la oferta global de petróleo 2000-2050";  Colin J. Campbell. Universidad de Colorado – (Colorado School of Mines).



Al mismo tiempo, el es-
cenario base estima que el
grueso de la producci�n
mundial de petr�leo perma-
necer� siendo del tipo con-
vencional, y dado que la
�nica regi�n capaz de incre-
mentar sus niveles de nue-
vas reservas de este crudo de
manera significativa y a ba-
jo costo es el Medio Oriente,
la participaci�n de esta re-
gi�n en el total deber�a in-
crementarse con el paso del
tiempo. 

Lamentablemente, este
hecho no es alentador ya que este mayor grado de concentraci�n de la oferta podr�a regenerar las
condiciones que posibilitaron el Shock de Oferta que desemboc� en las crisis de los anos seten-
ta y ochenta, adem�s de potenciar los riesgos geopol�ticos propios de esta regi�n.

7.4.3 Consideraciones finales sobre la oferta y demanda futura

En general, los supuestos con relaci�n al dinamismo econ�mico mundial implican una de-
manda de energ�a creciente, la cual genera presiones sobre el mercado internacional de estos
commodities, y del petr�leo en particular. A su vez, no se esperan grandes avances t�cnicos que
permitan aliviar la dependencia mundial respecto a estos recursos de una forma notoria, por lo
que la disponibilidad de commodities energ�ticos ser� vital para garantizar el crecimiento eco-
n�mico sostenido. En relaci�n a la oferta, y si bien la disponibilidad de petr�leo y otros hidro-
carburos pareciera estar garantizada para los pr�ximos a�os, ello est� lejos de ser incontestable.
Generalmente, el grueso de las dudas recae principalmente respecto al grado en que esta oferta
podr�a acompa�ar al aumento en la demanda proyectada m�s all� de las pr�ximas 2 d�cadas. 

Pero independientemente del hecho que realmente se puedan cubrir o no las necesidades de
petr�leo o energ�a para los pr�ximos a�os, una certeza permanece: en un an�lisis de largo plazo,
m�s tarde o m�s temprano los recursos no renovables se agotan, imponiendo un l�mite al creci-
miento de la producci�n y al desarrollo de las sociedades. 

A continuaci�n, se presenta brevemente la situaci�n de la Rep�blica Argentina en este con-
texto.

7.5  Breve repaso del sector energético en Argentina

En el pa�s existen 24 cuencas sedimentarias identificadas que comprenden un total de
1.845.000 Km2. De todas estas zonas con potencial, solamente 5 actualmente se encuentran en
producci�n de petr�leo, gas natural o ambos recursos. Estas cuencas productivas abarcan
590.400 Km2 (32%) y son:

¥ Noroeste ¥ Neuquina ¥ Austral

¥ Cuyana y Bolsones ¥ Del Golfo San Jorge
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Gráfico 7.16: Participación de OPEP en la oferta mundial - Porcentaje

Fuente: IIE en base a  IEA.



Mapa 7.1: Ubicación de cuencas sedimentarias en Argentina

Fuente: IIE en base a Secretar�a de Energ�a y Miner�a.

Respecto a  la distribuci�n espacial de los recursos, se detecta una alta concentraci�n de los
mismos en zonas alejadas de los principales centros de consumo. Por ejemplo, las cuencas Neu-
quina, Austral y Golfo de San Jorge concentran m�s del 85% del total de reservas de petr�leo del
pa�s, siendo tambi�n algunas de las cuencas m�s distantes de la principal regi�n demandante de
combustibles, la pampeana. 
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7.5.1 Petróleo 

En el caso de Argentina,
y como esta representado en
el Gr�fico 7.17, la evoluci�n
en la producci�n no ha sido
favorable en los �ltimos
a�os. Luego del pico de pro-
ducci�n alcanzado en 1998
con  890 mil barriles diarios,
las sucesivas crisis han afec-
tado el nivel de inversiones
de este sector, debilit�ndolo.
Solamente durante el a�o
2005 la ca�da en la extrac-
ci�n  fue del 3,9%, ubic�n-
dola en 725 mil barriles dia-
rios y  por debajo de los ni-
veles correspondientes al
a�o 1995. En materia de
producci�n  petrolera, la Ar-
gentina pr�cticamente per-
di� una nueva d�cada. 

Conjuntamente con la re-
ducci�n en la oferta de cru-
do, el consumo del mismo
se recuper� r�pidamente
luego del a�o 2002, situ�n-
dose a fines del 2005 por so-
bre los 420 mil barriles dia-
rios. Esta combinaci�n de
factores genera un balance
energ�tico cada vez m�s ti-
rante, que en el corto plazo
ha podido ser administrado
por el Estado Nacional sobre

la base de continuas reducciones en los vol�menes exportados. De persistir esta misma tenden-
cia, tanto en el consumo como en la producci�n de petr�leo, en pocos a�os Argentina perder�a
su autonom�a en materia petrolera y quedar�a sujeta nuevamente a los vaivenes del mercado in-
ternacional de hidrocarburos.

Pero tal vez el hecho m�s perjudicial lo constituya la constante reducci�n en el nivel de re-
servas probadas de crudo en el pa�s y en la cantidad de a�os que esas reservas durar�an. En efec-
to, y como se detalla en el Cuadro 7.9, las reservas comprobadas se redujeron entre los a�os 2000
y 2005 en 25%, alcanzando un nivel de 2,3 mil millones de barriles. Evidentemente, desde el a�o
2000 se registra una notoria ca�da en la confianza de las empresas del sector la cual se refleja di-
rectamente en el nivel de inversiones. 

Cuadro 7.9: Reservas de petróleo de Argentina

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Reservas  -Miles de millones de barriles 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,3 2,3

A�os de consumo cubiertos 14,8 15,7 16,5 15,9 16,1 18,9 18,9 19,5 21,3 19,7 16,0 15,0

Fuente: IIE en base a BP Amoco.
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Gráfico  7.17: Producción de petróleo en Argentina

Fuente: IIE en base a BP Amoco.
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Fuente: IIE en base a BP Amoco.



De esta forma, bas�ndose en el nivel de las reservas actuales, la cantidad de petr�leo proba-
do y no extra�do aun en el subsuelo, alcanzar�a s�lo para 15 a�os m�s en el mejor escenario (con-
siderando un nivel de consumo igual al del a�o 2005.) 

7.5.2 Gas natural

El lo que a producci�n respecta, la situaci�n del gas natural es radicalmente opuesta a lo que
est� sucediendo con el petr�leo. Ciertamente, la producci�n argentina del fluido se ha manteni-
do creciendo en los �ltimos a�os, salvo por una ca�da del 2,7% en 2002. En 2005 se extrajeron
45,6 mil millones de metros c�bicos del hidrocarburo, representando un nivel record y un au-
mento del 1,56% respecto al a�o precedente. Las fuertes inversi�n realizadas en el sector duran-
te los a�os previos a la crisis, y algunas caracter�sticas propias de su extracci�n, permiten man-
tener el aumento en la producci�n aun cuando, al igual que con el petr�leo, este sector no pre-

sente actualmente los est�-
mulos necesarios para ello.
La evoluci�n de la extrac-
ci�n de gas desde el a�o
1994 est� representada en el
Gr�fico 7.19.

A su vez, las distorsiones
generadas por el congela-
miento de los precios y su
menor precio relativo al cru-
do impulsaron su demanda
fuertemente luego de la de-
valuaci�n. Una vez m�s, la
coyuntura del pa�s impidi�
que el crecimiento en las in-

versiones acompa�ara el incremento en la demanda, reduciendo considerablemente el nivel de
reservas de Argentina. 

En el Cuadro 7.10 se presenta la evoluci�n reciente de las reservas de este hidrocarburo. Cla-
ramente  se puede observar como el volumen de recursos probados, que ven�a en franco aumen-
to, experimenta una fort�sima ca�da en su nivel entre los a�os 2000 y 2005. En este per�odo el
saldo de las reservas se redujo en un 35% contrastando marcadamente con lo ocurrido en otros
pa�ses de la regi�n como Bolivia y Brasil. Solamente en 2005 el volumen de gas natural acumu-
lado en  forma de reservas se redujo en un 8,9% en Argentina. 

Cuadro 7.10: Reservas de gas natural de Argentina

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Reservas  -Billones de metros c�bicos 0,54 0,62 0,64 0,68 0,69 0,73 0,78 0,76 0,66 0,61 0,55 0,50

A�os de consumo cubiertos 22,0 22,9 20,7 24,0 22,5 22,5 23,4 24,6 21,9 17,7 14,6 12,4 

Fuente: IIE en base a BP Amoco.

Como se puede observar, el en caso del gas la reducci�n en el numero de a�os de consumo
que las reservas garantizan es mucho mayor aun que la verificada en el caso del petr�leo. En es-
te caso, y sobre la base de un c�lculo optimista, las reservas actuales solo alcanzar�an para cu-
brir 12,4 a�os de consumo, lo que representa un nivel de alerta. 
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Gráfico 7.19: Producción de gas natural en Argentina

Fuente: IIE en base a BP Amoco.



7.5.3  Perspectivas del sector en Argentina

En el caso de Argentina, pareciera darse un hecho in�dito. La crisis de desabastecimiento que
se especula suceda a nivel mundial de aqu� a unos 30 a�os, en este pa�s se adelantar�a para los
pr�ximos a�os. Con una demanda creciendo de manera vigorosa desde la salida de la crisis del
a�o 2002 y luego de a�os de falta de inversi�n en exploraci�n y producci�n de los recursos, el
pa�s perder�a en breve su condici�n de naci�n autosuficiente en materia energ�tica y petrolera.  

Pero el hecho m�s preocupante lo constituye la tendencia que evidencia el sector en relaci�n
a las inversiones. El comportamiento de las reservas de hidrocarburos preanuncia una crisis de
abastecimiento en el futuro cercano y clama por una soluci�n efectiva. Lamentablemente, las
perspectivas para el sector de recursos energ�ticos de origen f�sil en Argentina no son promete-
doras.   Pero este hecho, que en otras etapas de la historia del pa�s pudiera haber resultado ente-
ramente negativo, hoy tal vez reviste las caracter�sticas de "oportunidad". 

Efectivamente, y como nunca antes en el pasado, las condiciones del mercado internacional
favorecen el desarrollo de los recursos renovables y la conciencia ambiental gana d�a a d�a ma-
yor espacio en las sociedades avanzadas. En este marco, la demanda por energ�as renovables y
limpias crece a tasas que son 3 o 4 veces mayores que los recursos f�siles tradicionales (Cuadro
7.9) y la rentabilidad de estas actividades comienza a tornarse atractiva por la aplicaci�n de nue-
vos incentivos (Venta de bonos por Secuestro de Carbono).

Adicionalmente, y por sus caracter�sticas f�sicas y clim�ticas, por la dotaci�n de recursos na-
turales y humanos, Argentina esta hoy en condiciones inmejorables de suplir esta falta de petr�-
leo y gas mediante la producci�n de otro tipo de energ�as: las renovables, menos contaminantes
y m�s  solidarias en su aporte a desarrollo del pa�s. 

7.6  Energías renovables

Las energ�as renovables son la alternativa que responde al modelo de desarrollo sostenible,
que asegura la satisfacci�n de las necesidades del presente, sin comprometer a las generaciones
futuras de satisfacer las propias. Por otro lado, son solidarias con el medio ambiente mejorando
tambi�n la calidad de vida en los pa�ses que las demandan25. 

Cuadro 7.11: Diferencias entre las energías renovables y las energías convencionales

ENERGIAS RENOVABLE ENERGêAS CONVENCIONALES

Crean cinco veces m�s puestos Crean muy pocos puestos de trabajo
de trabajo que las convencionales. respecto a su volumen del negocio.

SOCIOECONOMICAS Contribuyen al equilibrio territorial. En general se sit�an en zonas desarrolladas.
Suelen instalarse en zona rurales.
Permiten desarrollar tecnolog�a propia. Utilizan generalmente tecnolog�a importada.

Son aut�ctonas. Los combustibles f�siles existen solo en un
n�mero limitado de pa�ses.

ESTRATEGICAS Evitan la dependencia exterior. Los combustibles f�siles aumentan 
las importaciones energ�ticas .

No producen emisiones de CO2 y otros 
gases contaminantes a la atm�sfera. Las energ�as producidas a partir de combusti-

bles f�siles producen gases contaminantes.
AMBIENTALES No generan residuos de dif�cil tratamiento. La energ�a nuclear y los combustibles f�siles 

generan residuos que son contaminantes para 
el medioambiente por varias generaciones.

Son inagotables. Los combustibles f�siles son finitos.

Fuente: IIE.
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En general, las energ�as renovables se basan en la utilizaci�n del sol, el viento, el agua o la
biomasa vegetal o animal. Su impacto ambiental es de menor magnitud ya que no usan recursos
finitos, ni generan contaminantes. Adem�s, pueden proveer de electricidad a comunidades en
donde no llegue el tendido el�ctrico.

A pesar de todas estas
ventajas, en Argentina la
participaci�n de este tipo de
energ�as es aun marginal.
Ampliando un poco m�s los
datos del punto 7.5, y de
acuerdo a datos de la Secre-
tar�a de Energ�a, la matriz
energ�tica al a�o 2004, esta-
ba estructurada de la forma
que presenta el Gr�fico 7.20.

En efecto, en el Gr�fico
7.20 se puede observar que
tan solo el 8% corresponde a

la generaci�n de energ�as renovables. Dentro de este porcentaje, un 5% corresponde a energ�a hi-
dr�ulica, un 1% a le�a, un 1 % del bagazo26 y el 1% restante a otros primarios.

Al margen de este dato coyuntural poco alentador, la din�mica del sector resulta muy suges-
tiva en especial debido a la gran cantidad de proyectos de energ�as renovables en estudio. Inclu-
sive, recientemente se han realizado inversiones privadas en la pampa argentina que posibilita-
ron generar 250 Mw con molinos e�licos para la provisi�n de aguas. 

Pero este proceso reci�n esta en una etapa inicial, en la cual el apoyo desde todos los secto-
res es de vital importancia. Argentina debe trabajar en una planificaci�n energ�tica integrada y
en la concepci�n de una pol�tica energ�tica sustentable que se base en la seguridad de abasteci-
miento, compatibilidad con el medio ambiente y rentabilidad. Es necesario que el gobierno apo-
ye el desarrollo de fuentes de energ�a alternativas, que aliente aquellos emprendimientos corres-
pondientes a la producci�n de biocombustibles y los que aprovechen el potencial de la energ�a
e�lica y solar en las grandes extensiones del centro y sur del pa�s. 

De esta manera, los programas de incentivo que incrementen el desarrollo de energ�as alter-
nativas en la matriz energ�tica nacional proporcionar�an m�ltiples beneficios. Entre ellos, la ge-
neraci�n de empleo. Pasar del uso de fuentes f�siles a otra fuente sustentable, requerir� recalifi-
caci�n laboral. Un ejemplo27: por cada MW de energ�a e�lica instalado se crean de 15 a 19 em-
pleos-a�o en las condiciones actuales del mercado europeo (seg�n estimaci�n realizada por la
Asociaci�n Europea de Energ�a E�lica). 

En este marco, tambi�n las provincias Argentinas est�n tomando cada vez mayor compromi-
so con el estudio y la implementaci�n de proyectos de energ�a renovables. PERMER es un ejem-
plo de c�mo se est� trabajando hoy en el pa�s con las energ�as alternativas.
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26 Residuo de la producción de azúcar a partir de caña.
27 Asociación Europea de Energía Eólica.



7.6.1 PERMER - Proyecto de energías renovables en mercados rurales 

El objetivo de este programa es abastecer de electricidad a personas que viven en hogares ru-
rales y a 6.000 servicios p�blicos aproximadamente, ya sean escuelas, salas de emergencia m�-
dica, destacamentos policiales, etc. que est�n fuera del radio de los centros de distribuci�n de
energ�a.

Este proyecto estima la inversi�n de US$ 58,2 millones y est� financiado con un pr�stamo de
US$ 30 millones otorgado por el Banco Mundial (BM), una donaci�n de US$ 10 millones reali-
zada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), adem�s de fondos del Ministerio de
Educaci�n, fondos provinciales (del Fondo Nacional de la Energ�a) y aportes del sector privado:
concesionarios y beneficiarios.

Hasta el momento esta iniciativa ha provisto de servicio el�ctrico, a trav�s de instalaciones
fotovoltaicas, a 2.235 viviendas  y a 556 servicios p�blicos (un 80% corresponden a escuelas ru-
rales) en las provincias de Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuqu�n, Salta, Santiago del Estero
y Tucum�n. Mediante sistemas descentralizados, tambi�n ha posibilitado el servicio el�ctrico a
peque�as comunidades: Caspal� y Valle Colorado del Departamento Valle Grande en Jujuy; La-
guna Blanca del Departamento Bel�n y Cortaderas y Las Grutas del Departamento Tinogasta en
Catamarca.

Durante el a�o en curso y el 2007 se culminar�n las obras de instalaci�n de 3.440 equipos fo-
tovoltaicos que ser�n  distribuidos entre viviendas (2.750 unidades) y servicios p�blicos (690
unidades)  ubicados en zonas rurales de las provincias de Catamarca, Jujuy, R�o negro, Salta,
Santiago del Estero y Tucum�n.

Tambi�n se encuentra en construcci�n una peque�a red para la provisi�n del servicio el�ctri-
co en el paso fronterizo de Jama (Jujuy) y  se est� realizando un estudio de monitoreo del pro-
yecto para evaluar el impacto producido por las aplicaciones de este sistema en el desarrollo del
�mbito educativo.

7.6.2 Potencial de las energías no convencionales

Argentina presenta muy buenas condiciones para la utilizaci�n de energ�as limpias. Desde ya,
es necesario analizar los recursos disponibles y las aplicaciones en las que ser�an utilizadas. Por
otra parte, se debe tener en cuenta que en el mundo, los desarrollos tecnol�gicos que no liberen
di�xido de carbono al ambiente pueden eventualmente recibir cr�ditos (Bonos Verdes) de hasta
US$ 20 por cada tonelada en que reducen la contaminaci�n.

En el pa�s, la generaci�n de las energ�as e�lica y fotovoltaica son las que han presentado ma-
yor crecimiento en los �ltimos a�os. A continuaci�n se har� un breve detalle de todas las ener-
g�as  renovables y el desarrollo de algunas de ellas en Argentina.

7.6.2.1 Energía solar

7.6.2.1.1 Energía solar térmica

La energ�a solar que absorbe la tierra en un a�o es equivalente a 20 veces la energ�a almace-
nada en todas las reservas de combustibles f�siles en el mundo.
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Este tipo de fuente aprovecha la energ�a de los rayos solares para utilizarla  en forma de ca-
lor en la industria o en el sector dom�stico, en piscinas, calefacci�n o agua caliente. 

Otra aplicaci�n del calor solar es la refrigeraci�n. Para obtener "fr�o" se necesita una fuente
c�lida, para ello se instalan los colectores en el techo o terraza. En los pa�ses �rabes ya funcio-
nan acondicionadores de aire utilizando la energ�a solar.

En el sector agr�cola, con invernaderos solares se pueden obtener cosechas en mayor canti-
dad y en forma anticipada, los secadores agr�colas combinados con un sistema solar consumen
menos energ�a (elevan la temperatura del aire y lo recirculan por los dep�sitos de los productos
agropecuarios con el fin de deshidratarlos para su almacenamiento y comercializaci�n), y pue-
den funcionar plantas de purificaci�n o desalinizaci�n de agua sin consumir ning�n tipo de com-
bustible (potabilizan entre 3 y 7 litros de agua por m2/d�a, seg�n la �poca del a�o).

La conversi�n t�rmica se realiza cuando el sol calienta el colector solar con forma de placa o
tubo vacio para baja temperatura (hasta 100¡C) y con sistemas de concentraci�n para media (des-
de 100¡C hasta 300¡C) y alta temperatura (mayores a 300¡C), transmitiendo la energ�a a un flui-
do (generalmente agua) que es utilizado directamente.

7.6.2.1.2 Energía solar fotovoltaica

La energ�a solar fotovoltaica es la transformaci�n de la radiaci�n solar (aprovechando las pro-
piedades f�sicas de materiales semiconductores) directamente en electricidad.

Las primeras aplicaciones importantes de la energ�a fotovoltaica fueron en la industria espa-
cial en la d�cada del «60, alimentando de energ�a a los sat�lites artificiales.

Un sistema fotovoltaico puede estar conectado o no a la red. Una instalaci�n aislada (no co-
nectada) debe producir, regular, acumular y transformar la energ�a el�ctrica. Est� formada por
C�lulas Fotovoltaicas (es d�nde se produce la conversi�n), Placas Fotovoltaicas  (el conjunto de
c�lulas fotovoltaicas conectadas entre s�), un Regulador (regula la carga y descarga de las bate-
r�as), Bater�as (es el almac�n de la energ�a generada) y un Ondulador o Inversor (transforma la
corriente continua generada por las placas fotovoltaicas y la acumulada en las bater�as a corrien-
te alterna). Es importante tener en cuenta el consumo previsto de energ�a del lugar que se debe
electrificar y la disponibilidad media de irradiancia (es la radiaci�n solar por unidad de tiempo
y unidad de �rea) de los 365 d�as del a�o.

Los sistemas conectados a la red tambi�n utilizan los mismos m�dulos de las instalaciones
aisladas. La diferencia  es que no cuentan  con un regulador de carga y el ondulador es un apa-
rato de mayor potencia con controles de fases que permiten adecuar la corriente alterna a la que
circula en la red.

En la actualidad el KW fotovoltaico es 5 veces m�s caro que el producido con otros sistemas
de energ�a, pero cuenta con un futuro prometedor. Esta energ�a es apta para zonas aisladas a las
que no llegan los tendidos el�ctricos posibilitando proveer de energ�a a viviendas rurales, bom-
bas de agua, se�alizaciones, alumbrado p�blico, equipos de emergencias, telecomunicaciones,
tel�fonos port�tiles, etc. Adem�s, estos paneles una vez instalados, tienen un costo energ�tico nu-
lo, con mantenimiento y riesgo de aver�a muy bajo. La instalaci�n es modulable, se puede au-
mentar o reducir la potencia seg�n las necesidades y al ser una energ�a descentralizada puede ser
captada y utilizada en todo el territorio. No contaminan, no producen ruidos, no utilizan combus-
tibles, funcionan inclusive en d�as nublados (con menor rendimiento) ya que captan la luz que se
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filtra a trav�s de las nubes. Es una tecnolog�a en r�pido desarrollo que tiende a reducir el costo
y a aumentar el rendimiento.

Es interesante tener en cuenta la actividad econ�mica que puede generar el desarrollo foto-
voltaico, creando empleos de ingenier�a, fabricaci�n, instalaci�n, etc. 

Como ejemplo a nivel global, Alemania  ha desarrollado un nuevo sector industrial28 con es-
ta fuente de energ�a. En el a�o 2004, con una potencia instalada de 363 MW, fue el primer pro-
ductor mundial de energ�a solar fotovoltaica. Desde 1998, la producci�n de c�lulas solares cre-
ci� en 156 veces. En el a�o 2005 se inaugur� en Baviera el "Bavaria Solarpark", la mayor cen-
tral de energ�a solar del mundo con una superficie de 250.000 m2 cubierta de paneles solares.
Desde el a�o 1999 al a�o 2005 la venta de tecnolog�a solar se duplic�, pasando de 0,35 mil mi-
llones de euros a 3,7 mil millones de euros. Al presente trabajan 42.500 personas aproximada-
mente en el sector solar (a pesar de no ser el pa�s ideal para este tipo de energ�a, ya que geogr�-
ficamente Alemania dispone de una radiaci�n solar limitada) y se instalaron alrededor de un mi-
ll�n de plantas solares, lo que representa a m�s de 3 millones de personas que utilizan energ�a
solar para la generaci�n de calor y corriente el�ctrica.

En China, la cartera de proyectos del BM para energ�a, incluye el Proyecto de Desarrollo de
Energ�a Renovable que ofrece donaciones a empresas que fabriquen celdas fotovoltaicas. Estas
empresas comercializan, venden y hacen el mantenimiento de sus productos en zonas rurales ais-
ladas.

En cuanto a un ejemplo de uso, se pueden mencionar brevemente los sistemas de bombeo de
agua que operan con energ�a fotovoltaica en ranchos ganaderos y agr�colas en todo el mundo.
Est�n funcionando desde hace 30 a�os aproximadamente, por lo que hoy se puede concluir que
son confiables y econ�micamente competitivos. Pueden satisfacer desde 1.000 litros hasta
50.000 litros diarios. Su costo inicial es elevado, pero son equipos sencillos de bajo costo de ope-
raci�n y mantenimiento por lo que pueden ser costeables a largo plazo. No usan combustible. 

Actualmente, como se describe en el punto 7.6.1, en Argentina funciona el Proyecto de Ener-
g�as Renovables en Mercados Rurales (PERMER) para usuarios del Mercado El�ctrico Disper-

so (MED) que carecen de
servicio el�ctrico. Esta ini-
ciativa es el principal pro-
grama de alcance nacional
que permitir� abastecer de
electricidad a 1,8 millones
de personas distribuidas en
314 mil hogares y 6 mil ser-
vicios p�blicos como escue-
las, salas de emergencias,
destacamentos policiales,
etc. Posibilitando de esta
manera mejorar la calidad
de vida de los pobladores ru-
rales y reducir su emigra-
ci�n hacia zonas urbanas. 
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28 Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania
29 KiloWatio pico
30 Situación actual de la Energía Solar en Argentina Juan Manuel García
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Gráfico 7.21: Evolución de potencia instalada de sistemas fotovoltaicos
en Argentina - Período 1993-2004, (en KWp29)

Fuente: IIE en base a IDICSO30, Instituto de Investigaci�n en Ciencias Sociales, 

Universidad del Salvador.



7.6.2.1.2.1 Escuelas rurales con energía fotovoltaica en la Provincia de Córdoba 

A fines del a�o 2001 se puso en marcha el plan "Escuelas Rurales 2000, Energ�a Solar Foto-
voltaica", desarrollado por el Ministerio de Obras P�blicas del Gobierno de C�rdoba. El objeti-
vo de este programa es proveer de energ�a el�ctrica a 250 establecimientos educativos, ubicados
en zonas rurales aisladas, sin posibilidad de acceder a redes el�ctricas, mediante paneles solares
(con autonom�a de cinco d�as).

Hasta 2006 hay 104 es-
cuelas rurales de los depar-
tamentos R�o Seco, Sobre-
monte, Tulumba, Totoral,
Cruz del Eje, Pocho, San Al-
berto y Punilla; que dispo-
nen de este sistema de ener-
g�a, abasteciendo a un total
aproximado de 1.600 alum-
nos. El Cuadro 7.12 presen-
ta la distribuci�n de estas es-
cuelas en 2003. 

Por otra parte, dentro del
mismo programa, algunas

escuelas dispondr�an de un sistema de generaci�n e�lica y fotovoltaica, como la Escuela Floren-
tino Ameghino ubicada en el Cerro Champaqu� a casi 2.400 m.s.n.m, a la que solo se puede ac-
ceder por mula o helic�ptero. 

Las condiciones clim�ticas del lugar son muy severas, llegando la temperatura a 15 grados
bajo cero, con grandes heladas, gran cantidad de nieve y un r�gimen de velocidad del viento de
12 mts./seg.

7.6.2.1.3 Energía solar termoeléctrica

Aunque los precios de producci�n de electricidad con origen solar a�n son muy elevados, en
distintos lugares del mundo se est� trabajando para lograr mayor competitividad.

La energ�a solar termoel�ctrica se utiliza para generar electricidad (no calor). Mediante espe-
jos (heli�statos), cilindros o discos parab�licos se concentra la luz solar para alcanzar altas tem-
peraturas de m�s de 400¡ C, que generan vapor y activa una turbina que produce electricidad.

Este sistema a�n est� operando de manera experimental en la Plataforma Solar de Almer�a
(PSA31), el mayor centro de investigaci�n, desarrollo y ensayos de Europa dedicado a las tecno-
log�as solares. PSA es dirigido por el Centro de Investigaciones Energ�ticas, Medioambientales
y Tecnol�gicas del Ministerio de Educaci�n y Ciencia de Espa�a (CIEMAT) y se ubica en el de-
sierto de Tabernas, Almer�a.

7.6.2.2 Energía eólica

Muchos pa�ses han aceptado la necesidad imperiosa de disminuir las emisiones de gas de
efecto invernadero, es por ello que la energ�a e�lica (ya establecida como fuente de energ�a en
m�s de 50 pa�ses) ha tomado un gran impulso en su expansi�n y est� creciendo en forma r�pida
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Cuadro 7.12: Escuelas rurales con energía fotovoltaica en Córdoba –
Año 2003

Departamento Escuelas (total) Alumnos (total)

Cruz del Eje 30 411

Pocho 15 280

Punilla 1 s/d

R�o Seco 23 481

San Alberto 1 s/d

Sobremonte 5 72

Totoral 6 50

Tulumba 21 324

Fuente: IIE en base a datos de la Secretar�a de Prensa del Gobierno de la Provincia de
C�rdoba.

31 La PSA abarca 100 hectáreas. Este Centro de Investigación puede generar ener-
gía eléctrica o desoxificar agua contaminada por un pesticida.



y progresiva. En el a�o 1995 apenas se contaba con 4.800 MW en el mundo, en lo que va del
2006 la potencia instalada en el mundo supera los 59.322 MW (un 24% m�s desde el a�o 2.004).
La UE, del a�o 2004 al a�o 2005, aument� su capacidad e�lica a 40.500 MW (18%), superando
cinco a�os antes la meta establecida para el a�o 2010 de 40.000 MW.

Esta fuente energ�tica utiliza la energ�a cin�tica del viento y la convierte en electricidad. Tam-
bi�n se puede emplear para usos mec�nicos. Es una energ�a altamente competitiva en lugares
donde la velocidad del viento supera los 6 metros por segundo. En Argentina, de acuerdo al es-
tudio realizado a nivel nacional, la velocidad del viento debe ser de 7 metros por segundo como
m�nimo y en especial deben ser corrientes constantes.

En el Gr�fico 7.22, se
puede observar que Europa
es el continente l�der en ca-
pacidad instalada con un
69,23% de la capacidad e�-
lica mundial. El continente
Americano represent� un
17% de los cuales un
16,64% corresponde a Am�-
rica del Norte y tan solo un
0,36% a Am�rica Latina y
Caribe. Asia represent� un
11,82%, Australia / Pac�fico
un 1,5%  y finalmente çfri-
ca alcanzo tan solo un
0,45%  de la energ�a e�lica
global.

Cuadro 7.13: Capacidad instalada en los principales mercados de energía eólica 

Pa�s MW MW MW MW MW MW MW MW
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania 2.874 4.442 6.107 8.734 12.560 14.612 16.628,8 18.428
Espa�a 880 1.812 2.836 3.550 4.951 6.420 8.263 10.027
EE.UU. 2.141 2.445 2.610 4.245 4.658 6.361 6.740 9.149
Dinamarca 1.420 1.738 2.341 2.456 2.921 3.076 3.117 3.122
India 992 1.035 1.220 1.456 1.861 2.125 2.985 4.430
Holanda 379 433 473 523 812 938 1.078 1.219
Reino Unido 338 362 425 525 586 759 888 1.353
Italia 197 277 424 700 785 922 1.125 1.717
China 200 262 352 406 468 571 764 1.260

Total mundial 10.200 13.600 17.400 23.900 31.100 39.341 47.620 59.084

Fuente: IIE en base a Viento Fuerza 12 - European Wind Energy Association / Greenpeace, 2001; Asociaci�n Mexicana de Energ�a E�lica;
C�mara Argentina de Generadores E�licos; Global Wind Energy Council (GWEC).

De acuerdo a estudios32 realizados se estima que en el 2020 el consumo de electricidad glo-
bal se duplicar� y la energ�a e�lica podr� proveer el 12% de la electricidad mundial. Global Wind
Energy Council (GWEC) calcula en m�s de 1.000 gigavatios la capacidad instalada para el a�o
2020, desde ya, siempre y cuando se realice el desarrollo de pol�ticas capaces de intensificar la
la producci�n de la energ�a e�lica. 
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Fuente: IIE en base a datos de Global Wind 2005 Report  (GWEC).

32 Viento Fuerza 12 – European Wind Energy Association / Greenpeace.



A medida que la energ�a e�lica se ha ido desarrollando en el mundo, su costo se ha ido redu-
ciendo. Esta energ�a es competitiva con las nuevas centrales t�rmicas e inclusive en algunos lu-
gares compite con el gas (Reino Unido es un ejemplo) y el carb�n. En los �ltimos a�os las ins-
talaciones e�licas han superado en potencia a las nuevas centrales nucleares. Adem�s, esta fuen-
te de energ�a se puede generar en forma local y ser implementada en forma descentralizada, co-
mo as� tambi�n, posibilita generar mano de obra del lugar y abastecer a escuelas rurales, ofici-
nas p�blicas, salas de emergencias, etc.

Otro dato a tener en cuenta al realizar comparaciones entre la energ�a e�lica y otras tecnolo-
g�as, son los costos externos. De acuerdo al estudio33 realizado por los 15 estados miembros ori-
ginales de la Uni�n Europea, en donde se eval�an los costos externos para una serie de combus-
tibles, lleg� al resultado de que la energ�a e�lica tiene costos de 0,15 a 0,25 centavos de eu-
ros/kwh y el carb�n de 2 a 15 centavos de euros/kwh. Si estos costos externos se tuvieran en
cuenta, los costos reales de la electricidad generada por el carb�n, el petr�leo y el gas, aumenta-
r�an entre un 20% y un 30%.

Actualmente los aerogeneradores rurales (m�quina empleada para convertir la fuerza del
viento en electricidad) tienen una potencia de 1 MW a 3 MW y los modelos comerciales cuen-
tan con una potencia superior a los 4 MW. En Argentina, al d�a de hoy, se est�n instalando tur-
binas que superan los 2 MW, pero la mayor�a de las turbinas tipos instaladas disponen de una po-
tencia que va desde los 0,6 MW a 0,9 MW por unidad.

7.6.2.2.1 Energía eólica en Argentina

En el a�o 1989 el Centro Regional de Energ�a E�lica (CREE) inici� el programa "Mejora-
miento de la calidad de vida en aldeas escolares del interior chubutense" en las aldeas Yalalau-
bat y Chacal Oeste. Consist�a en un sistema conversor de energ�a e�lica, un invernadero y un se-
cador de vegetales para peque�os asentamientos de 60 personas aproximadamente que constru-
yen sus viviendas alrededor de un edificio escolar. Posteriormente se sum� el abastecimiento de
energ�a el�ctrica las 24 hs en forma conjunta con la Direcci�n de Energ�a El�ctrica de la Direc-
ci�n General de Servicios P�blicos. A fines del a�o 1999 el mantenimiento de los Parques E�li-
cos qued� a cargo de la Direcci�n de Energ�a El�ctrica.

En la �ltima d�cada esta fuente de energ�a, gratuita, abundante e inagotable,  que cuenta con
ventajas significativas tales como, el crecimiento econ�mico, la creaci�n de empleos, r�pida ins-
talaci�n, la protecci�n del medio, tuvo un importante crecimiento en nuestro pa�s:

¥ A�o 1990: la potencia instalada era casi inexistente.

¥ A�o 1997: la generaci�n de la energ�a e�lica superaba los 12 mil KW.

¥ A�o 2001: se incorporan 11.760 KW.

¥ A�o 2002: la potencia es de 25.660 KW

¥ A�o 2003: la potencia e�lica instalada era de 26MW.

¥ Para el a�o 2007: se podr�a aumentar su producci�n de energ�a e�lica a 300 MW.

¥ Para el a�o 2013: se estima que la potencia ser� de 3.000 MW (se calcula proveer el 7% de
la electricidad que se consumir�).
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Cuadro 7.14: Parques eólicos en Argentina al año 2005

Provincia Localidad Generadores Potencia KW Total (KW) Viento (m/s) Empresas

Chubut C.Rivadavia 8 750 6.000 11,2 SCPL
C.Rivadavia 2 250 500 11,2 SCPL
C.Rivadavia 16 660 10.560 11,2 SCPL
Rada Tilly 1 400 400 10,8 COOAGUA

Buenos Aires Claromec� 1 750 750 7,3 Coop.Claromec�
M. Buratovich 2 600 1.200 7,4 Coop. M. Buratovich

Punta Alta 1 400 400 7,2 Coop. Punta Alta
Punta Alta 3 600 1.800 7,8 Coop. Punta Alta

Darragueira 1 750 750 7,3 Coop. Darraguerira
Tandil 2 400 800 7,3 Coop. Tandil

Neuqu�n Cutral-C� 1 400 400 9,0 Coop. Cutral C�
Santa Cruz Pico Truncado 4 600 2.400 9,2 Municipalidad
La Pampa General Acha 2 900 1.800 7,2 Coop. General Acha

43 27.760

Fuente: IIE en base a  INVAP SANTA CRUZ SA.

En septiembre del corriente a�o la Asociaci�n Argentina de Energ�a E�lica (AAEE) presen-
t� en el Word Wind Energy Conference & Exhibition, las perspectivas de la energ�a e�lica en Ar-
gentina, en el que se indica que se estar�a en condiciones de aportar 2.100 MW e�licos en el Sis-
tema Interconectado Nacional (sin afectar su funcionamiento).  Para acompa�ar el crecimiento
del pa�s es necesario incrementar como m�nimo 1.200 MW anuales a la capacidad total de gene-
raci�n de energ�a, un aporte del 10% de energ�a e�lica significar�a instalar 120 MW e�lico m�-
nimo por a�o.

En lo referente a la creaci�n de puestos de trabajo34 a trav�s de esta fuente energ�tica, la Aso-
ciaci�n Argentina de Energ�a E�lica (AAEE) menciona que  en pa�ses en v�as de desarrollo, por
cada nuevo MW instalado se crean 20 puestos de trabajo en forma directa y 160 puestos de tra-
bajo de modo indirecto, ocupando a profesionales, t�cnicos, mano de obra calificada y no califi-
cada. Si se considera la instalaci�n de 2.100 MW e�licos, esto representar�a la creaci�n de
42.000 puestos de trabajo en forma directa y 336.000 puestos de trabajo de modo indirecto.

La instalaci�n de los 2.100 MW e�licos iniciales implicar�a un movimiento econ�mico inme-
diato de US$ 2 millones y la instalaci�n posterior de los 120 MW e�licos anuales implicar�a un
movimiento anual aproximado de US$ 200 mil millones.

Pueden observarse en el Mapa 7.2, los parques e�licos existentes en Argentina al a�o 2005
(la informaci�n de cada unos de estos parques se desarrolla en el Cuadro 7.14) y los parques e�-
licos futuros. Entre los futuros parques se encuentra el proyecto que financiara la Rioja y la Na-
ci�n para la construcci�n de 60 unidades de generaci�n en Aimogasta, que brindar� servicio
energ�tico a emprendimientos agroindustriales del norte de la provincia riojana. Cada molino
costar� 1 mill�n de d�lares (en promedio). La inversi�n total ser�a de 60 millones de d�lares pa-
ra la construcci�n, emplazamiento de los generadores y la implementaci�n de una planta trans-
formadora de 60 MW.

Es interesante saber que la provincia de San Luis35 tambi�n tiene ventajas potenciales en ma-
teria de generaci�n e�lica. Seg�n datos del Servicio Meteorol�gico Nacional, cuenta con luga-
res en donde la velocidad del viento es superior a la del sur argentino inclusive.

283ENERGIA, CRISIS Y EL CAMPO COMO ALTERNATIVA

• II

34 AAEE  - Asociación Argentina de Energía Eólica.
35 Dato obtenido de www.soloenergía.com.ar.



Con una industria propia (basada en tecnolog�a Argentina competitiva a nivel mundial) y la
colaboraci�n del marco jur�dico argentino que haga econ�micamente viable la energ�a e�lica, el
pa�s podr�a crecer en el desarrollo de grandes parques e�licos. Es importante tener en cuenta que
el viento patag�nico es considerado como uno de los mejores en el mundo como recurso conti-
nental, debido a su velocidad y persistencia (tambi�n se da este tipo de desplazamiento solo en
algunas islas del Mar del Norte y del Pac�fico Norte, o en instalaciones "off shore36"). Se tiene el
privilegio de disponer de este valioso y real recurso renovable que posibilitar�a aportar el abas-
tecimiento del sector energ�tico del pa�s, pero para ello son necesarias, tal como se mencionara
anteriormente, las medidas complementarias en cuanto a la pol�tica de energ�a.

Mapa 7.2: Ubicación  de parques eólicos en Argentina

Fuente: IIE en base a datos de la Asociaci�n Argentina de Energ�a E�lica (AAEE) .
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36 Los países avanzados en parques offshore son: Dinamarca (cuenta con 80 aerogeneradores en medio del mar, a 15 Km de la
costa, con una capacidad de 2 MW cada uno y aportan el 20% de la energía anual), Gran Bretaña y Holanda.



7.6.2.3 Energía biomasa

La biomasa o "masa biol�gica"  es toda materia org�nica que se encuentra en la tierra. De
acuerdo al tipo de biomasa es la tecnolog�a que se utiliza para convertirla en energ�a. Por ejem-
plo: la biomasa s�lida como la madera se quema o gasifica y se puede obtener electricidad y ca-
lefacci�n. La masa l�quida, como el aceite vegetal, se utiliza en forma directa en motores o tur-
binas (biocarburantes); depende de los cultivos agr�colas. La biomasa h�meda se puede conver-
tir biol�gicamente en gas de combusti�n. La forma m�s difundida de utilizaci�n y combusti�n
directa es el aprovechamiento dom�stico de la energ�a usando le�a o carb�n para cocinar y ge-
nerar calor. 

Cabe se�alar que la limitada disponibilidad de los recursos que rige para las energ�as que se
obtienen de los f�siles, es v�lida para la biomasa, y el uso excesivo de esta energ�a es de impac-
to negativo en los suelos, aire, agua, salud, alimentos, etc. Solo en los proyectos en donde la ma-
sa biol�gica es manejada de manera sustentable, no genera CO2. En estas condiciones este re-
curso energ�tico forma parte de las energ�as renovables.

Si el uso de la biomasa se integra con otras energ�as y se combina con tecnolog�a adecuada,
los beneficios que pueden lograrse son: la limpieza del agua y de los suelos, la eliminaci�n de
desechos y aguas residuales, el riego y la lucha contra la desertificaci�n,  protecci�n del clima y
la creaci�n de nuevos empleos. 

En cuanto al uso de la biomasa, se pueden detallar algunos ejemplos en el mundo:

¥ En Europa se realiza el tratamiento de aguas residuales, a trav�s del proceso anaer�bico de
lodos que consiste en la producci�n de gas a partir de lodos de clarificaci�n. En los pa�ses del
norte, en el sector de agricultura se hace el tratamiento de desechos.

¥ En un pa�s pobre como Etiop�a, la tecnolog�a parece ser m�s rentable que en los pa�ses in-
dustrializados. Los et�opes disponen de una instalaci�n de compostaje donde se genera energ�a
a partir de la fermentaci�n anaer�bica (la gente clasifica los desechos en el mismo lugar a don-
de los lleva).

¥ En Brasil, por ejemplo, la ca�a de az�car se transforma en etanol y es uno de los  recursos
energ�ticos m�s importante.

¥ En China (Provincia de Sichu�n) se obtiene gas a partir del esti�rcol.

En Argentina, uno de los aprovechamientos energ�ticos de la biomasa es la fabricaci�n de
carb�n vegetal para la industria sider�rgica, que se obtiene de las plantaciones de eucaliptos en
Altos Hornos Zapla, en la provincia de Jujuy. Otro aprovechamiento es el bagazo de ca�a de az�-
car para las calderas de ingenios azucareros. Y aunque no prosper�, en algunas provincias se uti-
liz� la alconafta, que se obten�a del alcohol deshidratado y dosificado que se fabricaba tambi�n
de la ca�a de az�car.

En Diciembre del a�o 2005, la Comisi�n de las Comunidades Europeas present� un Plan de
acci�n sobre la biomasa. Del mismo se desprende que al presente la UE cubre el 4% del sumi-
nistro de electricidad con esta fuente  de energ�a renovable y que de incrementar su uso al a�o
2010, se podr�an obtener varias ventajas37: reducci�n de la importaci�n de energ�a del 48% al
42%, reducci�n de las emisiones de gases efecto invernadero, y empleo directo para 250.000
hasta 300.000 personas (en especial en zonas rurales).
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7.6.2.3.1 Biogás 

Numerosos estudios realizados valoran el potencial de aprovechamiento de este recurso. El
biog�s es un combustible que se origina a partir de la biomasa. Se puede utilizar para usos t�r-
micos o para generar electricidad. Se produce con la falta de ox�geno de la biomasa de un modo
natural y espont�neo en pantanos y lagunas. Es un proceso de depuraci�n, por ello su explota-
ci�n se orienta al tratamiento de residuos biodegradables como los residuos ganaderos, lodos de
depuradoras, efluentes industriales y residuos sanitarios urbanos.

Los rellenos sanitarios urbanos producen biog�s de acuerdo a la materia org�nica que se des-
compone en condiciones anaer�bicas (sin ox�geno). Este gas est� compuesto, casi en partes igua-
les, de metano y di�xido de carb�n (CO2) y peque��simas concentraciones de compuestos org�-
nicos no met�nicos.

Tanto el metano como el di�xido de carb�n son gases invernaderos, pero el primero tiene un
potencial de caldeamiento 21 veces mayor al del CO2, es por ello que el Banco Mundial tiene
un gran inter�s en la colecci�n, control y utilizaci�n del biog�s para la generaci�n de energ�a
el�ctrica.

El gas de relleno sanitario (GRS) es liberado en forma natural, sin control y sin captura al-
canza la atm�sfera contribuyendo al efecto invernadero, adem�s de desperdiciar un recurso ener-
g�tico.

El volumen de emisi�n del metano est� relacionado con cantidad de materia org�nica que se
encuentra en el relleno, el contenido de la humedad, las t�cnicas de compresi�n, la temperatura,
el tipo de residuos s�lidos (los rellenos que cuentan con gran cantidad de residuos alimenticios
son altamente degradables, producen biog�s en etapas tempranas, pero en per�odos m�s cortos)
y el tama�o de part�culas. Un dato a tener en cuenta, es que cuando se clausura un relleno sani-
tario, el mismo contin�a emitiendo metano (en un �ndice menor) por 20 a�os m�s aproximada-
mente.

El biog�s puede ser utilizado para desplazar los combustibles convencionales, en la genera-
ci�n de energ�a el�ctrica, como uso directo para combustibles de calentadores, para ascenso a gas
de alto Btus y como combustible de veh�culos.

Los beneficios de la captaci�n del GRS son: ambientales (reducci�n de smog, olor y emisio-
nes de gas, aire m�s puro), econ�micos (crean empleos relacionados con el dise�o, construcci�n
y operaci�n del sistema de recuperaci�n de energ�a), comunitarios (el �rea del relleno sanitario
es m�s apto para vivir) y energ�ticos (el GRS es una fuente local, renovable y reduce en forma
directa la contaminaci�n del aire).

7.6.2.3.1.1 Captura de biogás y obtención de energía en México

Actualmente, la mayor�a de los pa�ses  en desarrollo con un alto �ndice de urbanizaci�n, pre-
sentan serios problemas para manejar los desechos s�lidos. Las consecuencias son: problemas en
la gesti�n de residuos, problemas de lixiviaci�n38, contaminaci�n de aguas subterr�neas y aguas
superficiales, adem�s de la liberaci�n del GRS a la atm�sfera.
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En el pasado, algunas ciudades de Chile han generado energ�a utilizando el GRS. En la ac-
tualidad solo se est� desarrollando en M�xico, en la ciudad de Monterrey y planean implemen-
tar el mismo sistema en las ciudades de Nova Gerar (Brasil) y Maldonado (Uruguay), con el apo-
yo del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM).

M�xico es un pa�s que genera 99.000 toneladas de basura por d�a. En porcentajes solo se re-
colecta y deposita en condiciones sanitarias en basureros un 54,50%, un 10,5% en condiciones
controladas pero no en basureros, un 32% en condiciones no controladas y solamente un 3% de
los desechos s�lidos es reciclado. Los basureros a cielo abierto generan problemas ambientales
(contribuyen a incrementar el smog local), de salud y de seguridad que afecta a la poblaci�n cer-
cana y del lugar, y estos problemas se potencian mucho m�s a�n, si tenemos en cuenta que el
porcentaje de basura no controlado es considerable. Es por ello que el gobierno de M�xico, jun-
to al Banco Mundial, est� llevando a cabo un programa para solucionar el manejo incorrecto de
los residuos s�lidos, acompa�ado con el fortalecimiento de las regulaciones, instituciones (fede-
rales y locales), programas e incentivos en el manejo de los desechos s�lidos.

Este programa cuenta con el complemento del Proyecto piloto para la captura y uso del gas
metano en la zona metropolitana de Monterrey,  financiado por el Fondo Mundial del Medio Am-
biente (FMAM).

El objetivo del mismo es utilizar el biog�s de los rellenos sanitarios como combustible y evi-
tar que el gas metano sea liberado a la atm�sfera. Se estima el costo de la inversi�n en US$ 13,25
millones aproximadamente. FMAM don� US$ 6.27 millones, el Gobierno de M�xico aport�
US$ 0,4 millones y US$ 6,58 millones corresponden al sector privado.

La planta piloto comenz� a operar a fines del 2003. Cuenta con un sistema de extracci�n de
biog�s y con una central de energ�a con capacidad  de 7 MW en una celda cerrada de 44 hect�-
reas de relleno sanitario. Se estima que la planta permitir� capturar 214 millones de m3 de me-
tano. De acuerdo a un peque�o avance39 del Banco Mundial de los resultados registrados hasta
marzo del 2006, se han destruido cerca de 600.000 toneladas de di�xido de carbono y ha gene-
rado 150 mil GW.

7.6.2.3.1.2 El relleno sanitario en Argentina

La obtenci�n y utilizaci�n del GRS solo es posible en rellenos sanitarios grandes y profun-
dos que re�nan ciertas caracter�sticas. Debe tener m�s de 1 mill�n de toneladas de residuos con
una profundidad de 12-20 metros y el proyecto debe tener la posibilidad de interconectarse a una
red urbana de energ�a, a una red de distribuci�n de gas o estar ubicado cerca de alg�n usuario fi-
nal de energ�a. 

El potencial anual de producci�n de energ�a40, para una ciudad con 1 mill�n de habitantes que
genere 740 toneladas por a�o de residuos s�lidos (270.100 toneladas / a�o) ser�a de 5,9 MW.

Argentina tiene una realidad muy parecida a la de M�xico en cuanto a los basurales a cielo
abierto. Son dif�ciles de erradicar  y lamentablemente la cifra de los mismos va en aumento, pe-
ro tambi�n es bueno saber que hay lugares en nuestro pa�s que est�n generando actividades pa-
ra la utilizaci�n del GRS.

La ciudad de R�o IV en el mes de junio del corriente a�o produjo 5.500 toneladas de basura,
a la que se suman 500 toneladas m�s que recibe de 10 localidades vecinas. Cuenta con un pre-
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dio de cuatros celdas de enterramiento de 350 metros de lado y 4 de profundidad, con una dura-
ci�n de seis a�os cada una. Actualmente, estos m�dulos podr�n duplicar su vida �til gracias a la
adquisici�n de una compactadora de basura de 50 toneladas, posibilitando que la planta sirva
otros 50 a�os. M�s interesante a�n, es saber que se prev� captar el gas del relleno del basural.  

Por otra parte, la Facultad de Ingenier�a de la Universidad Nacional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires, est�  desarrollando un estudio de factibilidad encomendado por la  Munici-
palidad de Olavarr�a, que analiza las alternativas de gesti�n de los residuos s�lidos urbanos
(RSU), para el Proyecto de Captura de Biog�s del Relleno Sanitario de Olavarr�a.  Esta ciudad
tiene una poblaci�n de 100.000 habitantes aproximadamente y genera 80-90 toneladas de resi-
duo s�lido urbano por d�a. ÀCu�les ser�an los impactos del Proyecto?:

¥ Ambientales: reducci�n de emisiones GEI, reducci�n de olores, reducci�n de riesgos de ex-
plosi�n.

¥ Sociales: desarrollo local de tecnolog�a, demanda de mano de obra local y mejora de cali-
dad de vida de la comunidad rural

¥ Otros: disponibilidad de GRS como recurso energ�tico, desarrollo de capacidades a nivel
local y concientizaci�n sobre el cambio clim�tico. 

En Rosario (Puente Gallego), IMPSA41 inaugur� la primera planta de captaci�n de biog�s del
pa�s. Esta central trabaja con un sistema de extracci�n, control, tratamiento y aprovechamiento
de los GRS.  Y cuenta con los ingresos de las "Reducciones de Emisiones Certificadas".

En la ciudad de C�rdoba
existe una planta de trata-
miento y disposici�n final
para residuos en la que se
procesa 600.000 Tn/a�o
aproximadamente. Por el
momento solo se est� reali-
zando el tratamiento sanita-
rio de los RSU. Ser�a intere-
sante incluir en la ciudad de
C�rdoba el financiamiento

con Carbono para el manejo de los RSU y de esta manera mejorar las pr�cticas de manejo de los
desechos sanitarios, contribuir a la reducci�n de los GEI y contar con la posibilidad de una fuen-
te alternativa de energ�a en C�rdoba.

7.6.2.3.2 Energía biocarburante

Los biocarburantes se encuentran dentro de los biocombustibles (combustibles producidos a
partir de la biomasa). Se caracterizan por su aplicaci�n a motores de combusti�n interna. Los
biocarburantes desarrollados hasta el momento son:

¥ Biodiesel: Se obtiene a partir de semillas oleaginosas mediante esterificaci�n del aceite vir-
gen extra�do a partir de aceites usados.

¥ Bioetanol: se obtiene a partir de semillas ricas en az�cares mediante fermentaci�n.

El punto 7.7 de este cap�tulo se dedica �ntegramente a tratar el tema de los biocombustibles
en Argentina con mayor profundidad. 
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Cuadro 7.15: Proyectos existentes de GRS en Latinoamérica – año 2005

Rellenos sanitarios Disposici�n promedio Generaci�n 
diario (tpd) el�ctrica (MW)

Monterrey (M�xico) 4.500 7
Nova Gerar (Brasil) 4.000 12
Maldonado (Uruguay) 145 0.9
Olavarr�a (Argentina) 100 Solo quema
M�xico Ð Proyecto Paraguas 2 ciudades 21

Fuente: IIE en base al Banco Mundial.



7.6.2.4 Energía geotérmica

La energ�a geot�rmica es el aprovechamiento del calor de la corteza terrestre para producir
energ�a �til (energ�a el�ctrica, calefacci�n, procesos industriales o agr�colas, etc.).  

En el pasado, la ciudad romana de Pompeya aprovechaba el calor del Vesubio para sus ter-
mas. En el presente se pueden visitar aguas termales en Francia (Vichy) y Checoslovaquia
(Carslbad). En Argentina, tambi�n con fines curativos adem�s de tur�sticos, se encuentran las
Termas de Copahue en Neuqu�n, R�o Hondo en Santiago del Estero, Reyes en Jujuy, Villavicen-
cio en Mendoza y Rosario de la Frontera en Salta, etc.

Otro uso de este tipo de
energ�a en la actualidad es
la calefacci�n de muchos
hogares en Alemania e Is-
landia. 

La recuperaci�n de las
sales disueltas, es otro tipo
de aprovechamiento de este
recurso. Mediante diversos
procesos se pueden obtener
sales de Boro, Litio y Cad-
mio de alto valor comercial.

Para poder explotar  un
yacimiento geot�rmico, se
necesita un cierto n�mero de

pozos de producci�n que lleguen hasta un reservorio o acu�fero que permita que el agua calien-
te o vapor suba a la superficie. Esto es factible solamente si el volumen de agua caliente o vapor
que se extrae no es mayor al de la recarga natural de agua que alimenta al acu�fero. Para encon-
trar una zona apta para ser explotada energ�ticamente, es necesario un proceso exploratorio en
los que se realizan estudios geol�gicos y geof�sicos espec�ficos y complejos, acompa�ado de una
gran inversi�n que posibilite los mismos.

Anteriormente se detallaron ejemplos de c�mo se utiliza este tipo de energ�a, pero concreta-
mente las dos formas b�sicas de uso son:

¥ uso directo de calor (aplicando la temperatura adecuado seg�n su uso): para calefaccionar
viviendas, edificios, invernaderos, establos y criaderos; para procesos industriales (f�bricas de
celulosa, papel, conservas, harinas de pescado); para el secado de frutas y vegetales;  para pisci-
cultura; para calentamiento del suelo en cultivos de zonas fr�as o para derretir nieve. (Alemania,
Austria, Islandia, Rusia, Hungr�a y Nueva Zelanda son algunos de los pa�ses que utilizan este ti-
po de calor para procesos industriales, agr�colas y de ambientaci�n).

¥ uso el�ctrico del fluido: mediante instalaciones similares a las usinas t�rmicas se puede ge-
nerar electricidad. La diferencia es el vapor que se utiliza para mover las turbinas que alimentan
el generador el�ctrico. Una usina t�rmica debe fabricar el vapor quemando derivados de petr�-
leo, gas o carb�n.  Mientras que la planta geot�rmica usa el vapor provisto naturalmente (antes
se debe separar el agua de las sales para ser derivado a las turbinas) sin necesidad de usar com-
bustible.   
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Gráfico 7.23: Potencia instalada en usinas eléctricas de origen geotérmicos
- Año 2000

Fuente: IIE en base a Direcci�n Nacional de Promoci�n, Secretar�a de Energ�a de la Rep�-
blica Argentina.



7.6.2.4.1 Energía geotérmica en Argentina

En Argentina, desde 1972 se programaron estudios de prospecci�n con el objetivo de cono-
cer el potencial existente en nuestro pa�s, teniendo en cuenta las grandes cadenas monta�osas j�-
venes con bordes continentales con intensa actividad s�smica y volc�nica que hay en el Cono Sur.
En el a�o 1979 se elabor� un programa de exploraci�n geot�rmica, y el resultado de las tareas
identific� m�s de veinte �reas de probable inter�s, pero hasta la fecha los aprovechamientos de
esta fuente de energ�a son muy pocos.

En el pa�s existen 42 �reas de inter�s geot�rmico y  solo una instalaci�n de producci�n el�c-
trica con energ�a geot�rmica que se ubica en el yacimiento de Copahue en Neuqu�n. Es una plan-
ta de ciclo binario de 670 KW de potencia que provee de energ�a a Copahue y Caviahue (locali-
dades termales y tur�sticas).

ÀCu�les son los inconvenientes para un desarrollo sostenido con esta fuente de energ�a? Los
elevados costos de exploraci�n y las distancias entre zonas pobladas y �reas de inter�s geot�rmi-
co.

Tambi�n se aprovecha esta energ�a como calefacci�n de albergues al norte de Neuqu�n, en la
zona de Las Ovejas, cerca de Cerro Domuyo. Y en La Rioja se est� estudiando la posibilidad de
uso como aprovechamiento cal�rico de tipo industrial para el secado de productos agr�colas.

7.6.2.5 Energía mini-hidráulica

Las centrales hidroel�ctricas convierten la energ�a cin�tica y el potencial de una masa de agua
en energ�a el�ctrica. 

Despu�s de la explotaci�n de la biomasa, esta es la fuente de energ�a renovable m�s utiliza-
da en el mundo y es aprovechada desde los inicios de la generaci�n de energ�a el�ctrica (fines
del S.XIX) como medio de propulsi�n en aserraderos y molinos. La rentabilidad de esta energ�a
depende de las circunstancias naturales del pa�s ya que la hidroelectricidad es un recurso natural
disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua.

Es importante elegir en forma correcta los emplazamientos para estas centrales, para evitar
un cierto impacto ambiental en la cabecera de los r�os.

Estas centrales suelen contar con una potencia instalada de 15MW o menos y un gran porcen-
taje est�n automatizadas. Aunque trabajan con el grado m�s alto de rendimiento, no resultan
competitivas en regiones d�nde el carb�n y el petr�leo son m�s baratos, su desarrollo implica
grandes inversiones para la construcci�n de presas, canales de derivaci�n, instalaci�n de turbi-
nas y equipamiento para generar electricidad.

7.6.2.6 Energía mareomotriz

Es la explotaci�n de la energ�a de las mareas42. Se obtiene a partir del ascenso y descenso de
las aguas. Esta oscilaci�n produce una diferencia de altura de las aguas del oc�ano que puede ser
canalizada y aprovechada embalsando el agua del mar en ensenadas naturales o cuencas para lue-
go hacerla pasar a trav�s de turbinas hidr�ulicas. Tanto al ingresar, como cuando se retira, el agua
genera electricidad. 
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Hay estudios en donde se determinan un n�mero limitado de �reas �ptimas para desarrollar
este tipo de energ�a, ya que se requiere de una amplitud de marea m�nima de 5 metros (el factor
m�s importante); un r�o, estuario o bah�a amplia que posibilite el ingreso de la masa de agua; y
el espacio que posibilite la construcci�n de un dique que separe el agua del mar para contener y
cerrar el paso del agua.

Cuadro 7.16: Áreas destacadas para el desarrollo de centrales mareomotrices

Pa�s Ubicaci�n Altura media Superficie Potencia Producci�n 
de marea (mts) embalsada estimada aproximada 

(Km2) (MW) (GWh/a�o)

Argentina San Jos� 5,9 778 5.040 9.400
Santa Cruz 7,5 222 2.420 s/d
R�o Gallegos 7,5 177 1.900 s/d

Australia Bah�a de Secure 7 140 1.480 s/d
Ensenada de Walcott 7 260 2.800 s/d

Canad� Cobequid 12,4 240 5.338 14.000
Cumberland 10,9 90 1.400 s/d
Shepody 10 115 1.800 s/d

Rusia Bah�a de Mezen 6,76 2.640 15.000 45.000
Penzhinsk, Mar de Okhost 11,4 s/d 87.400 190.000
Bah�a de Augur 6,81 1.080 7.800 16.200

EE.UU. Turnagain Arm 7,5 s/d 6.500 16.600
Knit Arm 7,5 s/d 2.900 s/d
Pasamaquoddy 5,5 s/d s/d s/d

India Golfo de Khambat 6,8 1.970 7.000 15.000
Golfo de Kutch 5 170 900 s/d

R.Unido Severn 7 520 8.640 17.000
Mersey 6,5 61 700 s/d
Duddon 5,6 20 100 s/d
Wyre 6 5,8 64 s/d
Conwy 5,2 5,5 33 s/d

M�xico R�o Colorado 6,7 s/d s/d s/d

Fuente: IIE en base a Energ�a Mareomotriz Ð Pedro Fernandez Diez, Departamento de Ingenier�a El�ctrica y Energ�tica, Universidad de
Cantabria.

La central del estuario de La Rance, ubicada en Francia, fue la primera construcci�n accio-
nada por mareas. Su funcionamiento se inici� en el a�o 1967. Esta central se encuentra en una
zona donde la amplitud de marea llega hasta  los 13,5 metros. Esta conformada por una presa de
720 metros de largo con una cuenca de 22 km2, genera 240 MW y produce 550 GW/a�o, lo que
equivale a 300.000 barriles de petr�leo. La central La Rance presenta una serie de inconvenien-
tes, entre ellos: bloquea la navegaci�n y no permite la emigraci�n de los peces.

La central de Kislaya o Proyecto Kislogubskaya  es una central experimental de Rusia, ubi-
cada en el mar de Barentz, con una capacidad de 400KW. Se puso en marcha en 1968 y env�a
electricidad a la red nacional. Su desventaja es el elevado costo inicial por KW de capacidad ins-
talada, pero se debe tener en cuenta que no requiere combustible, no contamina la atm�sfera y
su vida �til se calcula en un siglo.

En Argentina, las mayores mareas se ubican en la Pen�nsula de Vald�z. El istmo Carlos
Ameghino que separa a los Golfos San Jos� y Nuevo, act�a como un dique natural y la onda de
la marea en la zona tiene una amplitud de 5,9 metros.  De acuerdo a trabajos de investigaci�n43,
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se podr�a generar 20GW y si se cerrara el Golfo San Jos� y el Golfo Nuevo mediante un siste-
ma de presas, comunic�ndose por medio de un canal a trav�s del Istmo (donde se ubicar�a la cen-
tral), se podr�a generar 8 GW. 

Las ventaja que presentan estas centrales es que tienen las caracter�sticas principales de cual-
quier central hidroel�ctrica convencional, permitiendo responder en forma r�pida y eficiente a
las fluctuaciones de carga del sistema interconectado, generando energ�a libre de contaminaci�n,
a un costo de mantenimiento bajo y con una vida �til pr�cticamente ilimitada (autorenovable).
Dentro de las desventajas se encuentran: la necesidad de una alta inversi�n inicial, traslado de
energ�a muy costoso, efecto negativo sobre la flora y fauna (con el tiempo aparecen nuevas es-
pecies), impacto visual y estructural sobre el paisaje costero.

7.6.2.7 Energía undimotriz

Es la energ�a producida por el movimiento de las olas. La altura m�xima de la ola es la indi-
caci�n de su fuerza, mientras m�s agitado se encuentre el mar, mayor ser� el potencial, pero tam-
bi�n m�s dif�cil de captar la energ�a. Por ello es necesario dise�ar centrales que puedan soportar
la fuerza de las olas m�s potentes. La intensidad del oleaje depende de la velocidad del viento,
de su duraci�n y de la longitud sobre la cual este transmite energ�a a la ola.

En el norte se Escocia se instal� en 1995 Ocean Swell Powered Renewable Energy (OS-
PREY), la primera central el�ctrica en utilizar este tipo de energ�a. Esta central dispon�a de una
potencia de 2MW y su funcionamiento consist�a en que las olas ingresaran a un arc�n sumergi-
do, abierto en la base, para luego empujar el aire hacia las turbinas que generaban electricidad.
La corriente era transportada por un cable submarino a la costa ubicada a 300 metros. Lamenta-
blemente, esta central fue destruida por la cola del cicl�n F�lix.

7.7  El biodiesel  

El biodiesel es un ester44 que puede ser obtenido a partir de diversos tipos de aceites o grasas
animales o vegetales.  Funciona en motores diesel, puro o mezclado en distintas proporciones
con diesel petrol�fero (gasoil).  Al porcentaje de biodiesel presente en un combustible se lo de-
nomina porcentaje de biomasicidad.  De este modo, un combustible compuesto en un  95% por
gasoil y un 5% por biodiesel se denomina B5; compuesto en un 80% por gasoil y un 20% por
biodiesel, B20, y as� sucesivamente.   B100 es, pues, biodiesel puro.  Es uno de los biocombus-
tibles m�s difundidos, conjuntamente con el bioetanol.  Este �ltimo, a diferencia del biodiesel
funciona en motores nafteros, puro o mezclado en distintas proporciones con nafta.  Al igual que
las mezclas de biodiesel, las de bioetanol se clasifican seg�n su porcentaje de biomasicidad en
E5, E20, etc., siendo E100 bioetanol puro.

7.7.1 El proceso productivo

Para producir biodiesel se necesitan b�sicamente tres insumos: aceite o grasa animal o vege-
tal, un alcohol de bajo peso molecular (metanol o etanol), y un catalizador adecuado.  La mate-
ria prima clave del biodiesel es el aceite o grasa.  En el caso de la producci�n a partir de granos
oleaginosos (la principal fuente de biodiesel en el mundo), el proceso comienza con la extrac-
ci�n de aceite a partir del grano.  Ello puede lograrse principalmente por dos v�as:  el prensado

292 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

44 Compuesto orgánico que resulta de sustituir un átomo de hidrógeno de un ácido por un radical alcohólico.



o la extracci�n por solvente.  El aceite extra�do por el primer m�todo es m�s puro, en el sentido
de que no requiere refinado posterior.  Sin embargo, el m�todo m�s utilizado es la extracci�n por
solvente, por ser la t�cnica m�s eficiente.  El aceite as� extra�do es desgomado o filtrado, para
luego ser transformado en biodiesel a trav�s de un proceso denominado "transesterificaci�n ca-
tal�tica de glic�ridos".   A escala industrial existen dos rutas tecnol�gicas b�sicas para la transes-
terificaci�n:

- Transesterificaci�n catal�tica del aceite en medio b�sico con alcohol

- Transesterificaci�n catal�tica directa del aceite en medio �cido con alcohol

La primera es la m�s usada, por eficacia y eficiencia, logr�ndose altos rendimientos de con-
versi�n, en una sola etapa de reacci�n, y con la posibilidad de utilizar materiales convenciona-
les en la construcci�n de los equipos.  Las proporciones aproximadas que utiliza el proceso pro-
ductivo son las siguientes:  por cada 1.000 kg. de aceite, 110 kg. de alcohol, y 6 kg. de cataliza-
dor, se producen unos 995kg. de biodiesel y 104 kg. de glicerina.  Todo el proceso se resume en
el Esquema 7.1.

Diversos aceites vegetales pueden ser utilizados a nivel mundial para la producci�n de bio-
diesel.  Los principales son soja, colza, palma y girasol.  Sin embargo hay otros de menor difu-
si�n pero gran potencialidad como c�rtamo, o jatropha, entre otros.  Pueden incluso utilizarse
aceites de fritura usados.  Es muy importante destacar que el uso de aceite vegetal puro o mez-
clado con gasoil no es recomendable.  Si bien los resultados a corto plazo son satisfactorios pa-
ra todo tipo de mezcla, a largo plazo aparecen problemas.  Muchos estudios t�cnicos en esta di-
recci�n fueron realizados, principalmente a principios de los Õ8045.  Ellos demostraron que com-
bustibles con m�s de un 20% de aceite puro siempre generan da�os al motor, como suciedad en
los inyectores o dep�sitos de carbono, adem�s de problemas de mantenimiento.  Los resultados
para  mezclas menores al 20% no son concluyentes, pero tambi�n parecen indicar que a largo
plazo aparecen problemas en el motor.  Es importante entonces desalentar la utilizaci�n de acei-
te puro o mezclado con gasoil en motores diesel.
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Esquema 7.1: Proceso productivo de biodiesel y productos derivados

Fuente: IIE.

45 Una completa revisión de la literatura puede encontrarse en Jones y Peterson, "Using Unmodified Vegeta-
ble Oils as a Diesel Fuel Extender" Universidad de Idaho.



Con respecto al alcohol utilizado en el proceso productivo, el m�s difundido en el mundo es
el met�lico (metanol).  Esto se debe a su mayor rendimiento y menor precio.  Adem�s, su pro-
ducci�n requiere menores costos de inversi�n y un proceso productivo menos complejo.  Sin em-
bargo el alcohol met�lico se produce a partir del gas natural, un recurso no renovable.  El alco-
hol et�lico (etanol) es, en cambio, renovable, siendo adem�s m�s seguro que el metanol.

Argentina utilizar� metanol en la elaboraci�n de biodiesel, que ser� abastecido por las dos
plantas del pa�s que lo producen.  Una de ellas se ubica en Puerto San Mart�n, y la otra en Plaza
Huincul.  Brasil, en cambio, utiliza etanol, que produce en gran cantidad.

7.7.2 Ventajas y limitaciones 

El biodiesel presenta numerosas y considerables ventajas generales con respecto al diesel pe-
trol�fero:

¥ Reducci�n de emisiones: en el Cuadro 7.17 se aprecian las menores emisiones resultantes
del uso de B100 y B20, seg�n la Agencia de Protecci�n Ambiental de Estados Unidos (EPA por
sus siglas en ingl�s).  Entre ellas se destacan, para el caso de B100, una disminuci�n del 48% en
las emisiones de mon�xido de carbono, y de la totalidad de las emisiones de azufre (principal
causante de lluvia �cida), adem�s de la reducci�n de un 80% en las emisiones de hidrocarbonos
arom�ticos polinucleados (compuestos cancer�genos).  S�lo se registra un leve aumento en las
emisiones de �xido de nitr�geno.

¥ Balance de di�xido de carbono:  los combustibles f�siles emiten di�xido de carbono (CO2)
a la atm�sfera, gas causante del efecto invernadero.  El biodiesel tambi�n emite  CO2, pero su
proceso productivo absorbe CO2 de la atm�sfera, pues las plantas lo utilizan durante la fotos�n-
tesis.  El balance var�a seg�n la oleaginosa de que se trate, del proceso productivo, y de la efi-
ciencia de la combusti�n de los motores.  No puede decirse si el balance es negativo o positivo,
pero en todo caso siempre es menor que el de los combustibles f�siles, que no absorben CO2 en
su proceso productivo.

¥ Balance energ�tico: por cada unidad de energ�a f�sil utilizada en la elaboraci�n de biodie-
sel, 3,2 unidades de energ�a son generadas, ello teniendo en cuenta la energ�a necesaria para sem-
brar, cosechar, producir el combustible y transportarlo hasta el consumidor final.  En contraste,
la sociedad usa 1,2 unidades de recursos f�siles para producir una unidad de diesel petrol�fero.
Esto significa que cada litro de biodiesel producido en el pa�s tiene el potencial de reemplazar
cuatro litros de gasoil importado, algo nada despreciable en esta coyuntura de escasez. 

¥ Lubricidad del motor:  el B100 tiene un poder lubricante 6.000 veces mayor que el gasoil.
Ello favorece el funcionamiento del circuito de alimentaci�n y de la bomba de inyecci�n, exten-
diendo la vida �til del motor.

¥ Seguridad:  El punto de ignici�n del B100 es de 150¼C, mientras que el del gasoil es de
50¼C.  Ello reduce el peligro de explosiones por emanaci�n de gases durante el almacenamien-
to.

¥ Toxicidad:  El B100 se biodegrada en casi un 90% a los 28 d�as.  Ello lo transforma en un
combustible amigable con el medio ambiente, ideal para utilizar en r�os, lagos, parques naciona-
les, etc.

¥ Geopol�tica: tiene la potencialidad de independizar (o al menos reducir la dependencia) a
los pa�ses agr�colas del abastecimiento de combustibles f�siles por parte de los pa�ses producto-
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res de petr�leo.  Adem�s permite a pa�ses agroexportadores Ð muchos de los cuales se encuen-
tran en v�as de desarrollo Ð exportar  un producto de mayor valor agregado e importancia estra-
t�gica.

¥ Adaptabilidad:  el uso de biodiesel no requiere mayores ajustes en los motores diesel.  S�-
lo se requieren cambios en mangueras y juntas de goma, que sufren desgaste.  Por otro lado, de
haberse usado diesel petrol�fero en el motor, tambi�n se requieren inicialmente cambios regula-
res en los filtros. Esto se debe a que el el biodiesel limpia los restos de gasoil del dep�sito y el
sistema de distribuci�n, restos que ensucian los filtros.  Una vez limpiado todo el sistema, los fil-
tros son cambiados con menos frecuencia que con el uso de gasoil.

¥ Escala de producci�n: a diferencia de la producci�n de diesel petrol�fero, la de biodiesel no
requiere grandes escalas.  Pueden utilizarse plantas de 18.000 toneladas, hasta 300.000 ton. anua-
les.

¥ Proceso industrial: el proceso industrial descripto con anterioridad es simple, no requiere in-
sumos poco comunes.

¥ Cr�ditos de carbono: el Protocolo de Kyoto establece que los pa�ses industrializados que lo
suscriben deben disminuir en 2008/2012 sus emisiones de gases causantes del efecto invernade-
ro en un 5% por debajo de los valores verificados en 1990.  La disminuci�n de la emisi�n pue-
de lograrse tanto por reducci�n de emisiones propias como por negociaci�n de bonos o cr�ditos
de carbono.  Gracias al Mecanismo de Desarrollo Limpio, los pa�ses en v�as de desarrollo pue-
den vender cr�ditos de carbono a pa�ses comprometidos a reducir sus emisiones46. Con precios
de los bonos de carbono entre US$1 y US$4, los biocombustibles pueden generar entre
US$0,0017 y US$0,007 por litro en el mercado de bonos de carbono. Ello representa un ingre-
so extra a considerar por parte de este tipo de proyectos. 

¥ Desarrollo local y regional: el auge del biodiesel encierra la posibilidad de desarrollar �reas
agr�colas marginales, adaptadas a diversos cultivos aptos para la producci�n.  Su potencial de-
manda de mano de obra es mayor en aquellos pa�ses exportadores de commodities agr�colas, mu-
chos de los cuales est�n en v�as de desarrollo.

¥ Efectos secundarios: la demanda extra de aceite originada a partir del biodiesel, generar� ex-
cedentes de harina, disminuyendo los costos de alimentaci�n animal.  Adem�s no desprende el
olor t�pico resultante de la combusti�n de combustibles f�siles, ni altera el tiempo de recarga de
combustible.  

Dentro de los aspectos negativos pueden se�alarse:

¥ Solidificaci�n: el biodiesel solidifica a temperaturas m�s altas que el gasoil.  La temperatu-
ra a la que se solidifica var�a considerablemente seg�n la materia prima utilizada, siendo tan al-
ta como 14¼C en el caso de algunas grasas animales.  El problema se soluciona con la incorpo-
raci�n de un aditivo.

¥ Fluctuaci�n de precios: el precio del biodiesel hereda la variabilidad que caracteriza a los
precios de los commodities agr�colas.  Problemas clim�ticos a nivel mundial pueden ocasionar
escasez de granos, lo que redundar�a en un considerable aumento en los precios de aceites vege-
tales y, consecuentemente, biodiesel.

¥ Almacenamiento: el biodiesel posee escasa estabilidad oxidativa.  Ello hace que su per�odo
m�ximo de almacenamiento no exceda los seis meses. 

¥ Expansi�n desmedida:  la expansi�n de la frontera agr�cola hacia zonas de bosques aut�c-
tonos podr�a redundar en una deforestaci�n perjudicial para el medio ambiente.  El rol de los go-
biernos en la regulaci�n y control de este tipo de acciones no debe ser pasado por alto.
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Cuadro 7.17:  Reducción promedio de emisiones por el uso de biodiesel en comparación con el diesel convencional

Tipo de emisi�n B100 B20

Total de hidrocarburos no quemados -67% -20%
Mon�xido de carbono -48% -12%
Part�culas s�lidas -47% -12%
îxido de nitr�geno +10% +2% a Ð2%
Azufre -100% -20%
PAH Hidrocarburos Arom�ticos Polinucleados -80% -13%
NPAH (nitratos de PAH) -90% -50%
Potencial de formaci�n de smog -50% -10%

Fuente: IIE en base a National Biodiesel Board. 

Recuadro 7.3: Un poco de historia

"El uso de aceite vegetal como combustible puede ser insignificante hoy, pero ese producto con el
tiempo puede volverse tan importante como lo son hoy el petr�leo y el carb�n".  La frase, pronuncia-
da en 1912, pertenece a Rudolph Diesel, inventor del motor que lleva su apellido.  Este franc�s de pa-
dres alemanes utiliz� aceite de man� para mostrar el funcionamiento de su motor de ignici�n-compre-
si�n en la Exposici�n Mundial de Par�s, en 1900. 

Argentina no fue ajena al uso de aceites vegetales en los motores diesel.  Durante la segunda gue-
rra mundial, la dificultad para colocar granos en el mercado mundial inst� a las autoridades argentinas
a implementar medidas tendientes a lograr la industrializaci�n de los mismos en el pa�s. El aceite de li-
no, producto de la industrializaci�n interna del grano, fue utilizado para sustituir gasoil.

Sin embargo no fue sino hasta la d�cada del Õ70 que el biodiesel fue desarrollado en forma signifi-
cativa, a ra�z del elevado precio del petr�leo; un claro ejemplo del rol de los precios relativos en la asig-
naci�n de recursos productivos.

Reci�n a mediados de la d�cada del Õ80 se construy� la primera planta piloto en Austria, la que, al
igual que la mayor�a de las plantas europeas actuales, funcionaba en base a colza.

Todo parece indicar que en el siglo XXI la premonitoria frase de Diesel se har� realidad.

7.7.3  Panorama mundial

El biodiesel a nivel mundial est� dejando de ser una promesa para ser una realidad.  Su de-
manda potencial es enorme.  El mundo est� tomando conciencia de las ventajas que la utiliza-
ci�n de biodiesel conlleva, principalmente por ser una fuente de energ�a renovable y amigable
con el medio ambiente.  Es por ello que la mayor parte de los pa�ses desarrollados del mundo Ð
y muchos en v�as de desarrollo Ð ya establecieron pautas obligatorias para su utilizaci�n.  

7.7.3.1  Legislación en la Unión Europea, Brasil, y Estados Unidos

La Uni�n Europea fij�, por ejemplo, pautas escalonadas de utilizaci�n de biocombustibles
(biodiesel y bioetanol) a partir de 2005. Estableci� que los biocombustibles utilizados en el trans-
porte carretero deb�an ser el 2% del combustible total, aumentando este porcentaje en 0,75 pun-
tos porcentuales cada a�o, hasta alcanzar el 5,75% en diciembre de 2010. Sin embargo, estos ob-
jetivos no son obligatorios, pudiendo cada estado miembro establecer valores de corte mayores.
Esto hace que la utilizaci�n de biocombustibles var�e considerablemente entre los distintos Es-
tados. Como estos valores no son obligatorios, no existe ning�n mecanismo de penalizaci�n pa-
ra aquellos Estados que no alcancen el objetivo, debiendo cada uno s�lo reportar anualmente las
medidas tomadas a los efectos de alcanzar los mismos. A pesar de los esfuerzos, el objetivo del
2% para 2005 no fue alcanzado. Se estima que los biocombustibles en la UE representan actual-
mente alrededor del 1,4% de los combustibles carreteros.
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Brasil, a su excepcional desarrollo en lo concerniente a la producci�n y uso de bioetanol, ha
sumado objetivos obligatorios de mezcla de biodiesel con diesel petrol�fero.  Las autoridades
prev�n  utilizar B2 en todo el pa�s hacia 2008, y a partir de ese a�o ir aumentando gradualmen-
te la mezcla hasta utilizar obligatoriamente B5 a partir de 2013.

En lo que se refiere a Estados Unidos, existen beneficios impositivos a nivel federal para los
productores que mezclen biodiesel con gasoil.  Aquellos que lo hacen reciben cr�ditos fiscales
de US$1 por gal�n de biodiesel47.  Adem�s, en 2005 se promulg� la Ley Est�ndar de Combusti-
bles Renovables (RFS por sus siglas en ingl�s).  La misma establece el uso obligatorio de 4 mil

millones de galones48 de bio-
combustibles (biodiesel y
bioetanol) durante 2006, au-
mentando gradualmente ha-
cia 7,5 mil millones de galo-
nes en 2012, seg�n detalla el
Cuadro 7.18.

A nivel estadual, dos Es-
tados tienen requerimientos
de mezcla de biodiesel con
gasoil:  Minnesota y Was-
hington.  Minnesota estipul�
el uso obligatorio de B2 a

partir de la segunda mitad de 2005; por su parte, el uso de B2 ser� obligatorio en el estado de
Washington a partir de 2008.  Existen otros incentivos en los distintos estados, desde cr�ditos fis-
cales a los productores hasta incentivos a los consumidores.

7.7.3.2  Producción y uso

Europa es la zona donde la producci�n y el uso de biodiesel se encuentran m�s extendidos,
como puede verse en el Gr�fico 7.2.4.

Alemania es, por lejos, el
pa�s m�s desarrollado en
materia de biodiesel.  Su
producci�n en 2005 alcanz�
1,669 mill�n de toneladas,
casi tres veces y media la
producci�n del segundo pro-
ductor mundial, Francia
(492 mil tn.).  All� tambi�n
se ubica la mayor planta de
elaboraci�n de biodiesel, en
la ciudad de Hamburgo, con
una producci�n de 300.000
tn./a�o. 
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Cuadro 7.18: Estipulaciones de la RFS estadounidense sobre el uso
obligatorio de biocombustibles

A�o Uso obligatorio de biocombustibles (millones de galones)

2006 4.000

2007 4.700

2008 5.400

2009 6.100

2010 6.800

2011 7.400

2012 7.500

Fuente: IIE en base a Renewable Fuels Association.

47 Siempre y cuando el biodiesel sea producido en base a productos agrícolas.  En el caso del biodiesel producido a
partir de, por ejemplo, aceite usado, el crédito fiscal es de US$0,50.

48 1 galón = 3,785 litros.
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En 2005 la producci�n de biodiesel en la UE aument� a tasa r�cord del  65% en comparaci�n
con el a�o precedente, pasando de 1,933 mill�n de tn. a 3,184 millones de tn.  Se estima que en
2006, la capacidad de producci�n de biodiesel en la UE se acerca a las 6 millones de tn., casi 2
millones de tn. por encima de la capacidad de 2005.  Hoy, 20 pa�ses de los 25 que integran la
Uni�n producen biodiesel a escala industrial; en 2004 eran apenas 11.  El Mapa 7.3 muestra los
pa�ses productores de Europa, remarcando los que comenzaron su producci�n en 2005.

Mapa 7.3: Producción de biodiesel en la Unión Europea

Fuente: IIE en base a European Biodiesel Board.

Estados Unidos se ubica a la zaga de la UE en materia de biodiesel debido a la mayor impor-
tancia dada a la producci�n de bioetanol.  Sin embargo, dista de ser un jugador menor: es el prin-
cipal productor fuera de la UE, con una producci�n de 260 mil toneladas en 2005.  

En Mayo de 2006 exist�an 65 plantas elaboradoras de biodiesel en EE.UU. Ð 8 de ellas en ex-
pansi�n Ð y 50 plantas en construcci�n.  Al finalizarse las obras (todas prev�n comenzar a ope-
rar antes de Junio de 2007), EE.UU. contar� con una capacidad de procesamiento tres veces ma-
yor que la actual; tal es el extraordinario ritmo de crecimiento del sector en ese pa�s

El principal insumo productivo para la elaboraci�n de biodiesel en la UE es el aceite de col-
za.  En 2005 el uso industrial de este aceite super� por primera vez su uso en alimentaci�n, fru-
to de su incorporaci�n a la matriz energ�tica mundial.  Ello impuls� fuertemente sus precios.  En
ese sentido, el Gr�fico 7.25 describe la evoluci�n de los precios de los cuatro aceites vegetales
de mayor difusi�n:  colza, girasol, palma y soja.



El Gr�fico 7.25 muestra
la variaci�n de precios rela-
tivos que est� teniendo lugar
como consecuencia de la sed
europea por aceite de colza.
Tomando un �ndice base 100
para la campa�a 1999/2000,
puede observarse el notable
crecimiento del precio de es-
te aceite, que acumula un
aumento del 114%, frente a
los m�s moderados aumen-
tos de los aceites de soja
(60%), girasol (53%), y pal-
ma (34%). No debe sorpren-
der que sea la UE la princi-
pal regi�n productora de
aceite de colza, como puede
verse en el Gr�fico 7.26.

Conjuntamente, la pro-
ducci�n de la UE y de China
alcanz� en 2005 una partici-
paci�n del 64% de la pro-
ducci�n mundial.  Otros im-
portantes pa�ses productores
son India, Canad� y Jap�n.

La producci�n europea
de colza ha crecido fuerte-
mente en los �ltimos a�os,
incentivada por pol�ticas
agr�colas a nivel continental.

La UE, desde 1958, lleva adelante la denominada Pol�tica Agr�cola Com�n (PAC), caracteriza-
da por altos precios sost�n, restricciones al �rea sembrada, compras estatales, y r�gidos contro-
les aduaneros.  La PAC ha influenciado por d�cadas las decisiones de siembra de los producto-
res europeos.  Por un lado, las distorsiones de precios que la PAC ocasiona, generan una asigna-
ci�n de recursos distinta de la que existir�a en libre mercado.  Por otro lado, para acceder a cier-
tos subsidios, los productores se ven obligados a retirar de producci�n un 10% de sus tierras,
pr�ctica conocida como "set-aside".  Los productores que se adhieren al programa reciben un pa-
go compensatorio. Mediante este mecanismo, la autoridad europea pretende evitar sobreproduc-
ciones que despu�s se ver�a obligada a adquirir. Pero tambi�n se estableci� que en esas tierras
set-aside pueden sembrarse granos oleaginosos, siempre y cuando sean destinados a usos indus-
triales (no para el consumo humano ni animal).  Adem�s, desde 2003, nuevas reformas a la PAC
establecieron un subsidio de Û 45 por hect�rea sembrada con cultivos energ�ticos en tierras que
no forman parte del set-aside.  Se estima que en 2005, 500.000 hect�reas recibieron ese pago.  

Con todos estos incentivos, la producci�n de colza aument� fuertemente en la UE, al igual
que la producci�n de aceite, que viene aumentando a una tasa del 5% anual desde el a�o 2000.
De este modo, la producci�n de aceite de colza en la UE alcanz� los 5,6 millones de toneladas
en 2005.

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

Soja Girasol Palma Colza

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Gráfico 7.25 : Evolución precios aceites vegetales
Indice base 100 = 1999/2000

Fuente:  IEE en base a FAS/USDA.

UE-25
35%

China
29%

India
11%

Canadá
8%

Japón
6%

Otros
11%

Gráfico 7.26: Producción de aceite de colza por países o regiones.
Año 2005

Fuente:  IIE en base a AABH.

299ENERGIA, CRISIS Y EL CAMPO COMO ALTERNATIVA

• II



Sin embargo, a pesar de
todos los incentivos y la ca-
si especializaci�n de la UE
en la producci�n de aceite
de colza, el mismo presenta
una participaci�n menor en
el mercado mundial de acei-
tes vegetales, por detr�s de
los aceites de soja y palma, y
superando al aceite de gira-
sol. Esto se observa en el
Gr�fico 7.27.

Como puede verse, la
participaci�n de los distintos
aceites se mantuvo relativa-
mente estable en el �ltimo
lustro.  En 2005, los aceites
de palma y soja tuvieron una

participaci�n del 29% cada uno, frente a un 14% del aceite de colza y un 8% del de girasol.  Den-
tro de la categor�a "otros" se incluyen aceites de algod�n, coco, oliva, man�, ma�z, pepita de co-
co, lino, s�samo y ricino.

El aceite de palma se produce principalmente en dos Estados insulares del sudeste asi�tico:
Malasia e Indonesia.  Dado que la productividad de la biomasa es mayor en �reas tropicales, es-
tos pa�ses presentan un enorme potencial para convertirse en relevantes proveedores mundiales
de biodiesel.  La producci�n conjunta de aceite de palma en ambos pa�ses representa nada me-
nos que el 86% de la producci�n mundial.  

La producci�n de aceite de soja, por su parte, se encuentra m�s atomizada.  EE.UU., Brasil,
Argentina y China, conjuntamente, producen el 76% del total mundial.

Palma, soja, colza, y Ð en
menor medida Ð girasol, son
y ser�n los principales insu-
mos en la elaboraci�n de
biodiesel a escalas industria-
les.  La distribuci�n de la
producci�n de estos cuatro
aceites se muestra en el Gr�-
fico 7.28. 

Malasia e Indonesia se
ubican en primer lugar, dado
su ya comentado liderazgo

en la industrializaci�n de palma.  La segunda posici�n de China, se sustenta principalmente en
su producci�n de aceite de soja y colza, mientras que la de la UE se basa primordialmente en la
industrializaci�n de colza.  Las producciones de EE.UU. y Argentina se concentran mayoritaria-
mente en el aceite de soja.
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Algunos pa�ses o regio-
nes productoras pierden re-
levancia en cuanto al comer-
cio internacional de aceites
vegetales, debido a la mag-
nitud de su absorci�n interna
de estos productos.  Ello
puede comprobarse compa-
rando el Gr�fico 7.28 con el
Gr�fico 7.29. 

Puede observarse la pre-
ponderancia de Malasia e

Indonesia en el comercio mundial de aceites vegetales, concentrando el 58% de las ventas exter-
nas.  Argentina se ubica en tercer lugar con el 15%, seguido de su principal socio comercial, Bra-
sil, con un 7%.

7.7.3.3  Proyecciones mundiales

La Asociaci�n Argentina de Biocombustibles e Hidr�geno (AABH) estima que dentro de 10
a�os la producci�n mundial de aceites y grasas con fines alimenticios podr�a alcanzar las 203 mi-
llones de toneladas, frente a las 136,5 millones de toneladas actuales.  Estimando que la deman-
da de grasas y aceites con esos fines ser�a de unas 172 millones de toneladas, quedar�an 31 mi-
llones de toneladas para otros usos.  Suponiendo que en diez a�os el consumo de gasoil fuera de
1.572 millones de metros c�bicos, se necesitar�an 79 millones de metros c�bicos de biocombus-
tibles si todo el gasoil del mundo fuera B5.  Sin embargo, las 31 millones de toneladas disponi-
bles para otros usos apenas alcanzar�an a producir un 45% del biodiesel requerido49.  De ello pue-
de inferirse una buena perspectiva para los precios futuros de los granos oleaginosos y la palma,
representando una gran oportunidad para los pa�ses productores.

La relaci�n stock/consumo de los aceites de soja, palma y colza se ubica en sus menores ni-
veles en tres d�cadas, alimentando las expectativas de buenos precios futuros.  Todo ello impul-
sado, principalmente, por los mayores usos industriales de esos aceites.  El aumento de la de-
manda de aceites vegetales en la producci�n de biodiesel deber� estar acompa�ado entonces por
aumentos en la producci�n, si el mundo no quiere enfrentarse a un dilema del tipo energ�a vs.
alimentos.

7.7.4  Biodiesel en Argentina

La producci�n actual de biodiesel en Argentina es intrascendente:  se estima que se elaboran
unas 60 mil toneladas anuales, y no existen plantas de escala industrial.  Sin embargo las poten-
cialidades que el pa�s posee en la materia son excepcionales, sustentadas en su competitivo com-
plejo oleaginoso.  S�lo hac�a falta un marco legal que impulsara inversiones en el sector; y ese
marco legal existe desde el pasado 19 de abril.

Malasia
32%

Indonesia
26%

Argentina
15%

Brasil
7%

Otros
20%

Gráfico 7.29: Exportación de los cuatro aceites principales por países
o regiones. Año 2005

Fuente:  IIE en base a AABH.

49 Más detalles en el Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, 18/08/06, pp. 6-7.

301ENERGIA, CRISIS Y EL CAMPO COMO ALTERNATIVA

• II



7.7.4.1  Ley argentina de promoción y uso de biocombustibles.  
Principales aspectos y limitaciones. 

Con el objetivo de impulsar la creaci�n de un desarrollado sector productor de biocombusti-
bles en el pa�s, el Congreso sancion� una demorada ley que regula y promueve la producci�n y
uso de biocombustibles.  La Ley N¼ 26.093 establece que a partir de 2010, todo el gasoil comer-
cializado en el pa�s deber� ser B5, y la nafta, E5 (mezclada con un 5% de bioetanol).  El Poder
Ejecutivo Nacional, deber� determinar una "autoridad de aplicaci�n" de la ley, cuyas principales
funciones ser�n:

¥ Promover y controlar la producci�n y uso sustentable de biocombustibles.

¥ Establecer las normas de calidad a las que deber�n ajustarse los biocombustibles.

¥ Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitaci�n de las plantas de pro-
ducci�n y mezcla de biocombustibles.

¥ Aplicar sanciones.

¥ Solicitar con el car�cter de declaraci�n jurada las estimaciones de demanda de biocombus-
tibles previstas por las compa��as que posean destiler�as o refiner�as de petr�leo, fraccionadores
y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, obligados a utilizar los mismos.

¥ Administrar los subsidios que eventualmente otorgue el Congreso Nacional.

¥ Determinar y modificar los porcentajes de participaci�n de los biocombustibles.

¥ Determinar las cuotas de distribuci�n de la oferta de biocombustibles.

¥ Publicar peri�dicamente precios de referencia de los biocombustibles.

Las mezclas deber�n ser realizadas por refiner�as debidamente aprobadas por la autoridad de
aplicaci�n, quienes deber�n adquirir el biocombustible a plantas exclusivamente habilitadas a
ese efecto.

Los beneficios promocionales para los proyectos aprobados ser�n principalmente los siguien-
tes:

¥ Devoluci�n anticipada de IVA y amortizaci�n acelerada de bienes de uso,

¥ No pago del impuesto a la ganancia m�nima presunta,

¥ No pago de la tasa de infraestructura h�drica, ni del impuesto sobre los combustibles l�qui-
dos y el gas natural, ni del impuesto sobre la transferencia a t�tulo oneroso o gratuito o sobre la
importaci�n de gasoil,

¥ Mercado cautivo para su producci�n, pues las plantas habilitadas para realizar las mezclas
deber�n adquirir el biodiesel  a los proyectos aprobados.

Los beneficios enumerados estar�n vigentes durante los 15 a�os de vigencia de la ley.  Para
poder ser beneficiarios, los proyectos de radicaci�n de industrias de biocombustibles deber�n
instalarse en Argentina, y ser propiedad de sociedades comerciales privadas, p�blicas o mixtas,
o cooperativas, habilitadas con exclusividad para el desarrollo de la actividad, pudiendo integrar
todas o algunas de las etapas industriales necesarias para la obtenci�n de las materias primas re-
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novables. Adem�s, su capital social mayoritario deber� ser aportado por el Estado (nacional, pro-
vincial, o municipal), o por personas f�sicas o jur�dicas dedicadas mayoritariamente a la produc-
ci�n agropecuaria. Finalmente, las empresas beneficiarias deber�n haber accedido al cupo fiscal
establecido por la autoridad de aplicaci�n. El otorgamiento del mismo deber� priorizar proyec-
tos de peque�as y medianas empresas, productores agropecuarios, y econom�as regionales. El
cupo fiscal ser� determinado anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional en la Ley de Presu-
puesto.

Finalmente, la legislaci�n estipula que "Todos los proyectos calificados y aprobados por la
Autoridad de Aplicaci�n ser�n alcanzados por los beneficios que prev�n los mecanismos (É) del
Protocolo de Kyoto (É)".

La Ley presenta varias falencias que valen la pena remarcar. El proyecto de ley original, apro-
bado por el Senado y modificado por la C�mara de Diputados, contemplaba estabilidad fiscal pa-
ra los nuevos proyectos, a los efectos de dotar de previsibilidad a la industria e incentivar as� las
inversiones requeridas en el sector. Adem�s, establec�a la liberaci�n del IVA para intentar dismi-
nuir el valor de los biocombustibles, superior al precio interno del gasoil. Esto se debe a que el
consumo de gasoil en Argentina est� fuertemente subsidiado. Por un lado, el transporte urbano
de pasajeros adquiere el litro de gasoil a $0,42, y el transporte de media y larga distancia lo ad-
quiere a $0,62 (precios sensiblemente inferiores a los de surtidor). Por el otro, las retenciones a
las exportaciones de hidrocarburos mantienen el precio dom�stico de los combustibles muy ale-
jado de los precios internacionales. As� pues, la no liberaci�n del IVA impide al biodiesel ser
competitivo frente al gasoil a nivel interno. La implementaci�n del corte obligatorio a partir de
2010, de continuar las actuales distorsiones de precios en el mercado dem�stico, redundar� en un
aumento de los precios del gasoil, que estar� compuesto en un 5% por biodiesel (m�s caro). El
Estado tendr� dos opciones: convalidar un incremento en los precios del gasoil, o subsidiar a las
empresas que realicen la mezcla. La ley no establece reglas claras en este sentido.

Un denominador com�n de la norma es la discrecionalidad otorgada a la autoridad de aplica-
ci�n. Por ejemplo, para la inclusi�n de proyectos en el cupo fiscal no existir� ning�n mecanis-
mo licitatorio ni nada que se le parezca. S�lo se estipulan "prioridades" que dejar�n mucho mar-
gen a arbitrariedades. Otro ejemplo es el posible otorgamiento de subsidios a los productores
dentro del cupo fiscal. Los subsidios pueden variar sustancialmente de un a�o a otro, pudiendo
incluso desaparecer entre a�o y a�o, lo que le resta previsibilidad a la industria.

La falta de reglamentaci�n de la ley por parte del Poder Ejecutivo impide tener certezas so-
bre cuestiones importantes, raz�n que motiva la precauci�n de potenciales inversores en el sec-
tor. Uno de los aspectos sobre los que todav�a no existe certidumbre es el que se refiere a las nor-
mas de calidad. Se supone que los est�ndares de calidad no diferir�n mucho de los internaciona-
les, no obstante hay particularidades que deber�n ser tenidas en cuenta. Un ejemplo de ello son
las normas respecto del �ndice de iodo. Las normas europeas permiten un m�ximo de 120, algo
posible de lograr en un biodiesel basado en aceite de colza, pero bajo para uno elaborado en ba-
se a aceite de soja, principal insumo de la futura industria argentina de biodiesel.

Ser�a deseable, quiz�s, el establecimiento de incentivos expl�citos diferenciados seg�n la zo-
na de radicaci�n de los proyectos, de acuerdo al tipo de explotaci�n (familiar o de grandes di-
mensiones), y relativos a los distintos tipos de cultivo. La legislaci�n brasile�a tiene estipulacio-
nes de esta �ndole, promoviendo el establecimiento de proyectos familiares en su regi�n nordes-
te, la m�s pobre de su extenso territorio.   
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Con todos sus problemas, la Ley 26.093 es un paso muy importante para el desarrollo futuro
de una vigorosa y competitiva industria de biocombustibles en nuestro pa�s.

7.7.4.2  Ventajas comparativas de Argentina

Las ventajas comparati-
vas que presenta Argentina
en materia de producci�n de
aceites vegetales la sit�an en
inmejorable posici�n para
ocupar un rol central en el
mercado mundial de biodie-
sel.  Ello se refleja en el de-
sarrollo del complejo argen-
tino de crushing que acom-
pa�� la fenomenal expan-
si�n de la producci�n nacio-
nal de oleaginosas.  En el
Gr�fico 7.30 puede obser-
varse la evoluci�n en la pro-
ducci�n de los dos principa-
les granos oleaginosos del
pa�s: girasol y soja.

La expansi�n de la pro-
ducci�n de soja desde su in-

troducci�n a principios de la d�cada del Õ70 ha sido sorprendente.  La pasada campa�a se alcan-
z� una cosecha r�cord de 40,5 millones de toneladas, cuarenta veces m�s que el promedio de la
d�cada del Õ70.  Adem�s, la producci�n de soja supera en m�s de 10 veces la producci�n de gi-
rasol, la segunda oleaginosa del pa�s, que en 2005/06 fue de 3,8 millones de toneladas.  Ambos
cultivos representaron en 2005/06 el 99% de la producci�n argentina de oleaginosas, que se com-
pleta con man�, lino, c�rtamo y colza. 

Las ventajas que posee
Argentina en la producci�n
de soja se ven reflejadas en
sus menores costos de pro-
ducci�n con respecto a los
de los otros grandes produc-
tores americanos: Brasil y
EE.UU.  Como puede verse
en el Cuadro 7.19, el costo
de una tonelada de soja ar-
gentina colocada en el puer-
to de Rotterdam es un 19%
menor que el de soja brasile-
�a y un 9% menor que el de
soja norteamericana.  
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Gráfico 7.30:  Evolución de la producción argentina de girasol y soja

Fuente: IIE en base a SAGPyA.

Cuadro 7.19:  Costos de Producción de Soja - Dólares

Concepto Argentina Brasil EE.UU.

Alquiler 63,57 22,76 95,53
Trabajo y maquinaria 39,68 60,59 30,86
Semillas 13,23 11,53 23,52
Agroqu�micos 13,96 56,38 19,11
Fertilizantes 8,45 58,44 23,88
Fletes internos 24,99 35,64 34,91
Costos puerto 2,2 6,98 2,94
Flete mar�timo 34,91 56,95 44,09
Derecho de exportaci�n 49,84 0 0

Total CIF ajustado 250,83 309,27 274,84

Nota:  Los precios CIF se refieren a Rotterdam.
Fuente: IIE en base a Rabobank.
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Las principales provin-
cias productoras de soja son
C�rdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, y un poco m�s atr�s,
Entre R�os.  Es precisamen-
te en esas provincias donde
se ubican casi la totalidad de
las plantas de molienda de
oleaginosos del pa�s, como
describe el Cuadro 7.20.

La preponderancia de la
provincia de Santa Fe en el

total nacional se explica por las plantas de industrializaci�n ubicadas en el Up River Paran�, en
los alrededores de Rosario.  La ubicaci�n no es caprichosa.  El 90% de la soja cosechada en el
pa�s debe viajar en promedio menos de 300km. para acceder a esas plantas.  Adem�s, su ubica-
ci�n sobre las costas de la Hidrov�a Paran�-Paraguay lo transforma en un puerto de salida estra-
t�gico de la producci�n nacional y de pa�ses vecinos.  Ello transforma al polo oleaginoso del Up
River en uno de lo m�s importantes, din�micos y competitivos del mundo.  

Su ventajas comparativas
se derivan, en gran medida,
de la mayor eficiencia en la
producci�n.  A la utilizaci�n
de tecnolog�a de punta, se
suma grandes escalas de
producci�n.  En una indus-
tria con importantes econo-
m�as de escala, este no es un
hecho menor.  El Gr�fico
7.31 ilustra esta particulari-
dad. 

Brasil posee m�s del do-
ble de plantas que Argenti-
na, sin embargo, su capaci-
dad productiva total es me-
nor.  Ello se debe a la menor
escala de producci�n de sus

plantas, que son en promedio un 62% m�s peque�as que las argentinas, alcanzando las 1.235 to-
neladas diarias.  Por su parte, la capacidad de procesamiento promedio de una planta de EE.UU.
es de 2.271 toneladas diarias, un 31% por debajo de las argentinas.

Estas ventajas de la industria oleaginosa argentina contrastan con el retraso en materia de de-
sarrollo de biocombustibles que presenta el pa�s.  No obstante, la magnitud de las ventajas y el
grado de desarrollo del complejo de crushing nacional hacen que el avance del biodiesel en Ar-
gentina parezca inevitable.

Cuadro 7.20: Capacidad de molienda de oleaginosos por provincia

Provincia Capacidad Instalada % sobre el total 

Diaria Anual nacional

Santa Fe 124,3 41.019 80,6%
Buenos Aires 17,6 5.808 11,4%
C�rdoba 10,7 3.531 6,9%
Entre R�os 1 330 0,6%
Otros 0,6 198 0,4%

Total 154,2 50.886

Nota: Capacidad instalada expresada en miles de tn. 
Fuente: IIE en base a Fundaci�n Producir Conservando.
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Gráfico 7.31: Capacidad de molienda planta promedio

Fuente: IIE en base a Fundaci�n Producir Conservando.
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7.7.4.3  Proyecciones para Argentina.

Seg�n la AABH, Argentina habr� desarrollado para 2010 una industria de biodiesel capaz de
elaborar 3,1 millones de toneladas anuales.  Ello absorber�a 16,84 millones de toneladas de so-
ja, es decir, m�s del 40% de lo cosechado en la �ltima campa�a. Las inversiones  requeridas pa-
ra procesar tal volumen alcanzar�an los US$1.000 millones en los pr�ximos a�os.  

Teniendo en cuenta que el mercado interno, seg�n el corte establecido por ley, absorber�a
632.000 tn. de biodiesel, el saldo exportable en 2010 ser�a de alrededor de 2,4 millones de tone-
ladas.  A pesar de que la norma legal no establece promociones especiales para aquellos proyec-
tos orientados a exportaci�n, se descuenta que las exportaciones de biodiesel ser�n considera-
bles.  No obstante, nada se sabe con respecto a las retenciones que podr�an pagar las exportacio-
nes.  Actualmente, el biodiesel paga un 5%, contra el 20% del aceite crudo.  Teniendo en cuen-
ta que, seg�n Claudio Molina50, una tonelada de biodiesel se exportar� a un valor de entre US$
600 y US$ 680 d�lares, la exportaci�n de 2,4 millones de toneladas generar�a ingresos de divi-
sas de entre US$1.440 y US$ 1.632 millones de d�lares, una fuente de recursos fiscales muy ten-
tadora para cualquier administraci�n nacional.  �sta es una fuente de incertidumbre importante
que frena algunas inversiones en el sector.  Sin embargo, unas 26 empresas nacionales e interna-
cionales est�n analizando ingresar al negocio.  El proyecto m�s avanzado es el de la local Vicen-
t�n, que construye en San Lorenzo una planta capaz de producir 200.000 toneladas anuales.  En-
tre las otras empresas locales interesadas se destacan AGD, Molinos R�o de la Plata, y el Grupo
Eurnekian.  Entre las extranjeras, las gigantes Repsol-YPF, Dreyfus, y Bunge.

Sin embargo, el mercado del biodiesel tambi�n est� abierto a jugadores de menor peso.  Co-
mo se dijo anteriormente, la Ley 26.093 permite la creaci�n de cooperativas de productores pa-
ra participar en el cupo fiscal.  Una vez dentro del cupo fiscal, las cooperativas pueden acceder
a todos los beneficios establecidos en la norma. Mediante el asociativismo, peque�os producto-
res pueden proveer a la demanda a partir de 2010, ingresando a un mercado cautivo que prome-
te buenos dividendos.

Adem�s, ya se est�n ofreciendo en el mercado interno mini-plantas destinadas al consumo
personal.  Los m�dulos de producci�n permiten elaborar entre 2.000 y 4.000 litros de biodiesel
diarios.  Los mismos tienen incorporados equipos de molienda, pudiendo el productor elaborar
biodiesel directamente a partir del grano.  El costo de las mini-plantas var�a aproximadamente
entre los $300 mil y $500 mil, dependiendo del tama�o y del grano a utilizar como insumo.  Si
bien, como se dijera anteriormente, el uso dom�stico de biodiesel es m�s oneroso que la utiliza-
ci�n de gasoil, la posibilidad de autoabastecerse de combustible puede ser una idea tentadora pa-
ra los productores agrarios; m�s a�n despu�s de la escasez de gasoil sufrida este a�o a lo largo y
ancho del pa�s.

Diversas instituciones se vieron involucradas en el dise�o de estos m�dulos:  universidades
nacionales, asociaciones de productores, e instituciones gubernamentales.  Esto es un ejemplo de
otra faceta que puede aprovecharse a partir de los biocombustibles:  el desarrollo de tecnolog�a
propia con posibilidades de exportaci�n.  La idea no es descabellada teniendo en cuenta que ac-
tualmente se vende tecnolog�a de GNC a pa�ses a los cuales se la adquir�a a mediados de los Õ80.
Ello representa una gran oportunidad para aprovechar al m�ximo las potencialidades del campo
argentino, uniendo la ciencia con el sector productivo, para desarrollar y vender al mundo pro-
ductos de mayor valor agregado.  

50 Presidente de la AABH.
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7.7.4.4  Cultivos alternativos

Si bien se descuenta que ser� el aceite de soja el m�s usado en la producci�n de biodiesel en
Argentina, la diversidad geogr�fica del pa�s presenta oportunidades para que otros cultivos de
menor escala dinamicen econom�as regionales.  De all� la importancia del an�lisis de cultivos al-
ternativos para la producci�n de biodiesel en Argentina.  En lo que sigue, una breve rese�a.

7.7.4.4.1  Colza

Como se dijo anteriormente, la colza es el insumo principal del biodiesel europeo.  Es una
oleaginosa de invierno que tiene grandes posibilidades de ser una alternativa viable en el pa�s.
De su semilla se obtiene un rendimiento en aceite cercano al 40%.  Su aceite es reconocido por
su excelente calidad para el consumo humano.  De su molienda se extrae una harina altamente
proteica, apta para la alimentaci�n animal.

La colza gen�ticamente modificada, de mejor calidad  por su casi nulo contenido de �cido
er�cico y bajos glucosinatos, es denominada "canola". 

La colza tiene muy buenas perspectivas en la regi�n triguera argentina, permitiendo la diver-
sificaci�n de los cultivos de invierno.  Es una buena alternativa para la rotaci�n en zonas donde
habitualmente se realiza trigo-soja o trigo-girasol, permitiendo obtener dos cosechas de oleagi-
nosas anuales en cultivos colza-soja o colza-girasol.

La colza es uno de los cultivos alternativos m�s prometedores para la producci�n de biodie-
sel, por contar con condiciones agroclim�ticas favorables.  No obstante, su cultivo no se encuen-
tra todav�a  muy difundido en el pa�s.  Seg�n SAGPyA, los principales factores limitantes son
"falta de informaci�n sobre manejo, comportamiento y fertilizaci�n de cultivares, dificultades de
manipuleo de la semilla en la cosecha y postcosecha, escaso asesoramiento en el acopio y pos-
terior comercializaci�n, baja productividad f�sica por hect�rea y precios poco alentadores en re-
laci�n con el trigo (...)"

El Gr�fico 7.32 muestra
la evoluci�n de la produc-
ci�n y del �rea sembrada de
colza en Argentina.  Des-
pu�s del pico de producci�n
y siembra en la campa�a
1991/92 la producci�n cay�
notablemente, ubic�ndose
actualmente en 10 mil tn.,
apenas el 0,025% de la pro-
ducci�n de soja.

Ya se est� produciendo
biodiesel (en peque�a esca-
la) en base a aceite de colza
en Argentina.  Actualmente
se ofrecen en el pa�s m�du-
los de producci�n de biodie-
sel para autoconsumo con
capacidad para procesar esta
oleaginosa.
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Gráfico 7.32:  Evolución de producción y área sembrada de colza en
Argentina

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Su cultivo puede adaptarse a diversas regiones del pa�s, como muestra el Mapa 7.4.

Mapa 7.4: Potenciales regiones productoras de colza en Argentina

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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7.7.4.4.2   Cártamo

Una oleaginosa que tambi�n posee un alto rendimiento en aceite:  alrededor del 35%.  Su im-
portancia para Argentina radica en su posibilidad de adaptaci�n a regiones �ridas, donde ningu-
na otra oleaginosa de buen rendimiento podr�a desarrollarse.

Su aceite se obtiene s�lo por presi�n hidr�ulica, no por solventes.  La harina resultante del
prensado es tambi�n utilizada en alimentaci�n animal. 

A nivel mundial es una oleaginosa menor.  El principal productor es India, pa�s que concen-
tra cerca del 44% de la producci�n.

Pueden observarse en el
Gr�fico 7.33 la evoluci�n de
la producci�n y del �rea
sembrada de c�rtamo.  A pe-
sar de su gran variabilidad,
la campa�a pasada present�
niveles de producci�n y de
�rea sembrada similares a
los de hace 13 campa�as.
Actualmente cuenta con una
producci�n de 18 mil tonela-
das, superior a la de colza,
pero todav�a insignificante a
nivel nacional.  Sus princi-
pales limitaciones son los
bajos rendimientos y las di-
ficultades de manejo y cose-
cha, debido a sus espinas.
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Gráfico 7.33:  Evolución de producción y área sembrada de cártamo
en Argentina

Fuente:  IIE en base a SAGPyA.
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En el Mapa 7.5 se observan las potenciales regiones productoras de c�rtamo en Argentina.
Puede verse la gran diversidad de condiciones agroclim�ticas que permiten su cultivo, desde la
lluviosa Misiones hasta diversas zonas semi�ridas del Noroeste argentino y Cuyo. 

Mapa 7.5: Potenciales regiones productoras de cártamo en Argentina

Fuente: IIE en base a SAGPyA.

310 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006



7.7.4.4.3   Jatropha

Es un �rbol o arbusto que una vez plantado comienza a dar frutos despu�s de seis meses, y
luego produce durante varias d�cadas. Su cultivo no requiere de abundantes lluvias.

Sus frutos venenosos no son aptos para consumo humano.  De los cultivos alternativos con-
siderados es el de menor difusi�n en el pa�s.  Su rendimiento en aceite es muy alto, alcanzando
el 55%.  Alto tambi�n es su rendimiento, de unos 2.500 kg. de semilla por hect�rea.

Es el cultivo preferido por India para elaborar biodiesel.  Muchos de sus ferrocarriles han  co-
menzado a utilizar biodiesel de jatropha para impulsar sus locomotoras.  

Mapa 7.6: Potenciales regiones productoras de jatropha en Argentina

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Otro cultivo que suele mencionarse como una alternativa viable para la producci�n de biodie-
sel es el ricino o t�rtago.  Sin embargo hay que advertir que la mayor viscosidad de su aceite lo
hace poco recomendable para su uso en motores diesel.

Con un buen trabajo de difusi�n por parte de la Secretar�a de Agricultura51, el desarrollo de
los cultivos alternativos presentados permitir� una diversificaci�n productiva que servir� para
potenciar las econom�as regionales.

7.7.5 Consideraciones finales

ÀQui�nes se ver�n m�s beneficiados con la fiebre de los biocombustibles en Argentina?  Es-
te un tema que genera amplios debates entre los especialistas.  Muchos temen que la mayor por-
ci�n de los beneficios queden de lado de las grandes compa��as petroleras.  No obstante, todo
parece indicar que el productor agropecuario, directa o indirectamente, participar� de los mis-
mos.  Los precios actuales de muchos commodities agr�colas est�n, sin lugar a dudas, influen-
ciados por su demanda como biocombustibles.  Ello repercute en un beneficio indirecto para el
sector agropecuario.  En cuanto a pasar a formar parte del negocio de los biocombustibles en s�,
el sector agropecuario tambi�n tiene buenas perspectivas.  De hecho, ese es el esp�ritu de la ley,
a pesar de sus ambig�edades e imprecisiones.  Seg�n la misma, las industrias de biocombusti-
bles deber�n ser mayoritariamente propiedad de sociedades dedicadas a la actividad agr�cola.
Adem�s, las refiner�as que realicen la mezcla deber�n obligatoriamente adquirir los biocombus-
tibles a empresas que est�n dentro del cupo fiscal, cupo que dar� prioridad a peque�os produc-
tores rurales. A todo esto, se suma una ventaja jur�dica del sector agropecuario sobre el sector
petrolero:  los productores son due�os de sus campos, no as� las petroleras, que tienen concesio-
nes para explotar los recursos del subsuelo, cuyo due�o es el Estado.  Frente al nuevo rol de los
cultivos agr�colas como parte integrante de la matriz energ�tica mundial, puede verse a los pro-
ductores agropecuarios como "due�os de campos petroleros", ante las compa��as petroleras que
son concesionarias de cuencas petrol�feras. 

A pesar del debate, lo importante es comprender que el de los biocombustibles es un negocio
multisectorial, donde ning�n sector puede prescindir de los dem�s.  No hay que incentivar la a�e-
ja Ð y falsa Ð antinomia campo/industria, sino que hay que ver a todos los integrantes de la ca-
dena como socios estrat�gicos en un negocio donde todos ganan:  peque�os productores, gran-
des multinacionales agr�colas, compa��as petroleras, medio ambiente, consumidores, Estado.

Argentina est� frente a una oportunidad �nica de agregar valor a su producci�n agropecuaria;
el mundo quiere biodiesel, y Argentina lo puede ofrecer.  Las condiciones est�n dadas para que
el bicentenario encuentre al pa�s como proveedor mundial de este insumo estrat�gico. 
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Capítulo 8: Principales factores para un  cambio en la
organización económica regional del Cono Sur

Una de las principales iniciativas en el cambio de la organizaci�n econ�mica y social del
Cono Sur se basa en el fortalecimiento del federalismo, mediante el cual se logre una adecua-
da descentralizaci�n que distribuya los recursos, el poder y las decisiones en una forma m�s
racional. Para ello hace falta introducir un conjunto de factores de cambio en el entorno eco-
n�mico actual tales como el capital social e intelectual, la regionalizaci�n y las alianzas inte-
rregionales, los conglomerados de actividades y las cadenas de valor, el desarrollo de la in-
fraestructura regional y los mercados regionales de capital.

Con esos factores ser� m�s sencillo lograr una econom�a caracterizada por una mayor par-
ticipaci�n e interrelaci�n sectorial y regional que genere productos con alto valor agregado y
mejore las remuneraciones del mercado laboral  basadas en la permanente incorporaci�n de
conocimiento e innovaci�n.  

8.1 Introducción

Cuando se intenta abordar el tema de la evoluci�n econ�mica y las perspectivas del Cono Sur
de nuestro continente es especialmente importante evaluar la trayectoria de la regi�n durante los
�ltimos a�os para luego medir nuestra capacidad potencial de integrarnos exitosamente al resto
del mundo en un contexto cada vez m�s cambiante y competitivo.

El crecimiento econ�mico promedio de la regi�n no ha sido satisfactorio durante las �ltimas
d�cadas, en especial cuando se lo compara con otras regiones en desarrollo similares. En ese con-
texto, Chile ha sido una excepci�n y un ejemplo en cuanto al tipo de organizaci�n econ�mica
prevaleciente y a las pol�ticas aplicadas. A pesar de ello, Chile todav�a tiene pendiente una im-
portante tarea en materia de distribuci�n del ingreso y se beneficiar�a notablemente si pudi�ra-
mos impulsar la integraci�n regional en el �mbito del Cono Sur.     

La regi�n no ha logrado alcanzar un nivel de integraci�n regional satisfactorio que nos per-
mita obtener econom�as de escala y un posicionamiento global en los mercados mundiales.

Los resultados mediocres en materia de crecimiento promedio y de distribuci�n y las defi-
ciencias en la integraci�n regional fueron acompa�adas por una estructura productiva que se ca-
racteriz� por el bajo valor agregado de la producci�n de los bienes y servicios ofrecidos y la exis-
tencia de un significativo n�mero de empleos precarios en las econom�as m�s atrasadas.

Si bien es cierto que existieron escenarios econ�micos mudiales que nos perjudicaron y en
m�s de una oportunidad sufrimos las consecuencias de los errores en la elecci�n e implementa-
ci�n de las pol�ticas econ�micas llevadas a cabo por distintos gobiernos, hay otros aspectos m�s
profundos de nuestras crisis que se relacionan con los prolongados per�odos en los cuales nos
alejamos del estado de derecho.
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En la mayor�a de los pa�ses que componen el Cono Sur del continente la debilidad de las ins-
tituciones y la baja calidad de la educaci�n dieron espacio a actitudes autoritarias  personalistas
coincidentes con una escasa participaci�n de la sociedad civil.  

Es por ello que no resulta extra�o observar la debilidad o bien la ausencia de factores �ntima-
mente ligados al desarrollo econ�mico como el conocimiento aplicado y la innovaci�n tecnol�-
gica, el desarrollo de un verdadero federalismo con econom�as regionales fuertes, una infraes-
tructura f�sica acorde a las necesidades productivas e instituciones de financiamiento de car�cter
regional orientadas hacia la inversi�n.        

Trataremos de identificar cu�les son estos factores esenciales que deber�an incorporarse  pa-
ra contribuir a la formaci�n de una nueva estructura y organizaci�n econ�mica regional en la ma-
yor�a de los pa�ses.   

8.2 Rasgos del crecimiento económico en Sudamérica

Tal como se dijo al comienzo, no todas las econom�as regionales crecieron en la misma pro-
porci�n. Por ejemplo, Argentina tuvo un crecimiento per c�pita pr�cticamente nulo entre los a�os
1974 y 2004 mientras que Chile aumentaba su PIB per c�pita m�s de dos veces durante el mis-
mo per�odo. Si nos comparamos con un pa�s fuera de nuestra regi�n como Irlanda Ð que multi-
plic� su PIB per c�pita por cuatro veces el retraso relativo de Argentina - es a�n m�s evidente. 

La teor�a econ�mica reconoce que los factores econ�micos que determinan el crecimiento de
una econom�a son la inversi�n en capital, la mano de obra empleada y la productividad total de
los factores productivos involucrados. Por lo tanto, la inversi�n bruta fija ocupa un lugar impor-
tante a la hora de explicar las tasas de crecimiento de largo plazo. A su vez, el nivel de inversi�n
y productividad dependen de un conjunto amplio de aspectos econ�micos, sociales, pol�ticos y
culturales. 
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Gráfico 8.1: Comparación de la evolución del PIB per cápita. Período 1974-2004 

Fuente: IIE en base a FMI.



En ese �mbito, dos de los escollos que dificultan la inversi�n y que m�s preocupan a los em-
prendedores en los pa�ses en desarrollo son la incertidumbre macroecon�mica y la inestabilidad
normativa. Ambos factores est�n relacionados con el grado de fortaleza pol�tica y econ�mica, la
calidad regulatoria, el control de la corrupci�n y el imperio de la ley que de forma directa e in-
directa se relacionan entre s� conformando un entorno favorable o desfavorable para la inversi�n
cuando se lo compara con las otras alternativas en los que la misma decisi�n tambi�n podr�a ser
implementada.   

Un ejemplo de las diferencias en la percepci�n que tienen los inversores de los pa�ses desa-
rrollados respecto a las variables mencionadas puede observarse en el Cap�tulo 5 del Balance de
la Econom�a Argentina del a�o 2005, donde se aprecia que Chile se destaca por ser percibida co-
mo una econom�a con mayor estabilidad pol�tica y calidad regulatoria que Argentina y Brasil. 

8.3 La integración económica en el Cono Sur 

El bajo crecimiento promedio de la regi�n y las principales dificultades mencionadas para su-
perar la pobreza, la desigualdad y el trabajo precario que caracterizan buena parte de nuestras
econom�as, son factores que tambi�n crearon serios escollos para el proceso de integraci�n.  

La experiencia reciente indica que  el fuerte crecimiento del comercio mundial junto con los
avances tecnol�gicos en materia de informaci�n y comunicaciones est�n consolidando una eco-
nom�a global cada vez m�s integrada. Crecimiento, inversiones e integraci�n se relacionan sig-
nificativamente entre s�, consolidando el funcionamiento de  bloques econ�micos que compiten
por un espacio en la econom�a global. 

Sin embargo, en nuestra regi�n el proceso de integraci�n no ha sido satisfactorio, lo que se
suma a un posicionamiento demasiado sesgado hacia la producci�n de materias primas y sin la
escala suficiente como para competir en la provisi�n de manufacturas de bajo valor agregado. 

Es conveniente repasar brevemente algunos rasgos de nuestra historia en materia de integra-
ci�n para tener una idea de la magnitud de los esfuerzos realizados. La geograf�a pareci� tener
un papel significativo a la hora de definir las iniciativas integradoras. En ese sentido, pueden dis-
tinguirse dos ejes que sirvieron de referencia geogr�fica a los esfuerzos de integraci�n en el Co-
no Sur. 

El primero de ellos es el �rea del territorio que se extiende a ambos lados de la Cordillera de
los Andes, comprendiendo hacia el oeste el espacio hasta la costa del Pac�fico y hacia el este una
superficie similar o a�n mayor.

El otro eje vertical es la Hidrov�a Paran�-Paraguay, la que puede ser considerada como la co-
lumna vertebral de la Cuenca del Plata. Dicha cuenca comprende un territorio de 3.100.000 Km2
que se extiende sobre cinco pa�ses de la regi�n1.  

La Cordillera de los Andes fue la geograf�a que sirvi� de marco de referencia a una impor-
tante iniciativa de integraci�n en el Cono Sur. El 26 de mayo de 1969, se firm� entre los gobier-
nos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador  y Per� el Acuerdo de Integraci�n sub-regional deno-
minado Pacto Andino.

En el caso de la hidrov�a Paran�-Paraguay, el primer intento de integraci�n naci� con el  Tra-
tado de la Cuenca del Plata, suscripto por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay el 23
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de abril de 1969. Cuatro de los cinco pa�ses de la Cuenca del Plata firmaron 22 a�os despu�s  el
Tratado de Asunci�n dando origen al MERCOSUR el 26 de marzo de 1991. 

Ambas iniciativas, el Pacto Andino y el MERCOSUR, encuentran como punto de partida al
primer Tratado de Montevideo del a�o 1960. Dentro de pocos a�os m�s, cuando dos pa�ses de la
regi�n, Argentina y Chile, festejen sus respectivos bicentenarios estaremos al mismo tiempo ter-
minando un ciclo de 50 a�os de nuestra historia de integraci�n, que si bien tuvo algunos logros
significativos no tiene hoy la fuerza que ser�a deseable para lograr un progreso econ�mico y so-
cial sostenido a largo plazo.  

Uniendo los dos ejes verticales que se mencionaron, uno centrado en la cordillera y el otro en
la hidrov�a Paraguay-Paran�, distinguimos un amplio espacio al que podr�amos denominar el Co-
rredor Bioce�nico Central, cuyo prop�sito principal deber�a ser el de  unir los territorios de in-
fluencia de los dos oc�anos, una tarea que a pesar de los esfuerzos realizados no ha sido hasta
ahora demasiado exitosa.  

Ahora bien; Àcu�les fueron los principales escollos culturales y de pol�tica econ�mica que
obstaculizaron la integraci�n a pesar de tantas iniciativas e intentos de acercamiento como hubo
en estas �ltimas cinco d�cadas?

Debemos comenzar por mencionar que el proceso de integraci�n no es un hecho aislado que
pueda considerarse en s� mismo como la resultante de una planificaci�n determinada y un con-
junto de decisiones desconectadas del entorno en el cual se desenvuelve. Por el contrario, la in-
tegraci�n es la resultante de una estrategia de desarrollo regional con una visi�n y misi�n de lar-
go plazo consistente con la cultura y los valores de las sociedades que participan en la misma.  

Podr�amos se�alar que m�s all� de las excepciones, nuestra regi�n no tiene una estrategia bien
definida y esa ausencia de estrategia nos perjudica a todos.

Uno de los factores m�s negativos que no permiti� integrar nuestras econom�as fue el acen-
drado centralismo geogr�fico que caracteriz� hist�ricamente a gran parte de Latinoam�rica. Las
grandes ciudades como San Pablo, Buenos Aires o Santiago de Chile son el resultado de una cul-
tura basada en un excesivo centralismo que posiciona geogr�ficamente el poder de decisi�n, la
riqueza, las principales actividades culturales, econ�micas, pol�ticas y sociales en un espacio
muy reducido al cual el resto de los territorios tributan recursos y establecen una relaci�n de cla-
ra dependencia.    

A su vez esta concentraci�n no es casual ni responde solo a factores hist�ricos o a una ideo-
log�a predominante, sino que se apoya en una concepci�n organizacional y estrat�gica basada
frecuentemente en el debilitamiento de las instituciones y en liderazgos excesivamente persona-
listas. 

Este enfoque cultural favorece a una concepci�n econ�mica donde priman las actividades ex-
tractivas y de producci�n con poco valor agregado. En ese sentido, el mundo nos ha considera-
do y en buena parte contin�a consider�ndonos, como buenos proveedores de materias primas de
bajo valor agregado producidas gracias a nuestros enormes recursos naturales. Somos para mu-
chos el almac�n de materias primas del mundo y no esperan de nosotros demasiados esfuerzos
en agregar valor a lo que producimos. En esta visi�n se nos considera casi como econom�as ex-
tractivas.

En un entorno econ�mico caracterizado por la concentraci�n de recursos y decisiones es m�s
f�cil negociar la extracci�n de las materias primas sin comprometer valor agregado. Las carac-
ter�sticas corporativas que presenta una sociedad organizada de esa manera permite agregar en
la organizaci�n corporativa a las grandes empresas dedicadas a la explotaci�n de recursos natu-
rales que tiene el capital necesario, la log�stica y el conocimiento tecnol�gico. 
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Las consecuencias de esta caracter�stica de la estructura econ�mica regional en cuanto a or-
ganizaci�n econ�mica y social, distribuci�n del ingreso, educaci�n, ocupaci�n, niveles de remu-
neraci�n del trabajo, acumulaci�n de riquezas, distribuci�n regional de actividades, infraestruc-
tura y desarrollo tecnol�gico no son particularmente beneficiosas, en especial en el contexto de
la sociedad del conocimiento.

Los graves problemas de pobreza, desocupaci�n, trabajo precario, diferencias sociales, ines-
tabilidad de las reglas de juego, incertidumbre y bajo nivel de calidad de la educaci�n son algu-
nos de los condicionantes para pretender un proceso de integraci�n razonablemente exitoso y a
su vez son consecuencia de estas actitudes culturales favorables a la concentraci�n. 

Cuando la integraci�n progresa es m�s f�cil encontrar los rasgos de un enfoque estrat�gico
que permita posicionar la regi�n en el contexto global y adem�s existen mejores posibilidades
de que se produzca un proceso de convergencia.

8.4 Elementos para una nueva organización de la economía regional

En este marco de referencia es interesante identificar y definir algunos factores esenciales que
podr�an ayudar a cambiar la organizaci�n econ�mica prevaleciente en nuestra regi�n y la estra-
tegia de crecimiento que deber�amos tener para los pr�ximos a�os. 

Entre estos factores podr�amos mencionar, en primer lugar, a aquellos que ser�n herramien-
tas imprescindibles en la sociedad del conocimiento y que podr�amos resumir en lo que se deno-
mina capital social e intelectual. Otros factores est�n m�s relacionados con aspectos referidos
al problema de la concentraci�n regional de recursos y el poder de decisi�n, donde el federalis-
mo y las alianzas interregionales cumplen un papel preponderante. Por �ltimo es importante
detenernos en el an�lisis de los conglomerados de actividades y cadenas de valor como as�
tambi�n en los factores necesarios para su desarrollo, tales como la infraestructura regional y
los mercados regionales de capital.      

ÀCu�l es la forma en que podemos lograr una econom�a m�s compleja, con mayor valor agre-
gado y una masa cr�tica de conocimientos que nos permita competir y crecer en forma m�s efi-
ciente descentralizando geogr�ficamente la econom�a Latinoamericana?

En primer lugar, tal como lo mencionamos al comienzo la regi�n deber�a tener definidos un
conjunto b�sico de objetivos consensuados que nos identifique, nos cohesione y nos ayude a en-
contrar un lugar en el mundo globalizado. De alguna manera es el camino por el que est�n trasi-
tando gran parte de los pa�ses asi�ticos. 

Los dos pilares b�sicos sobre los que deber�a asentarse este consenso son los siguientes: 

- El fortalecimiento de las instituciones 

- El mejoramiento del proceso educativo

Sobre estas bases podr�amos pensar en algunos instrumentos o herramientas que colaboren en
la superaci�n de las debilidades regionales y contribuyan a la inserci�n de Sudam�rica en el
mundo.

A continuaci�n enumeramos algunas de ellas:
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8.4.1 Capital social e intelectual

Con el prop�sito de simplificar el concepto consideraremos en este trabajo al capital social
en un sentido general que podr�a resumirse en la capacidad de colaboraci�n entre los distintos
sectores de la sociedad.  Sudam�rica tiene muchas dificultades para generarlo porque la mayo-
r�a de las sociedades est�n fragmentadas, en una permanente confrontaci�n donde se utilizan
gran cantidad de energ�as por obtener beneficios particulares perdiendo de vista el inter�s gene-
ral. A�n peor es la recurrente destrucci�n del capital social cuando todo parece indicar que es un
factor productivo, en algunos aspectos, m�s importante que la posesi�n de recursos naturales. 

A su vez el capital intelectual requiere mayores esfuerzos en educaci�n e investigaci�n y de-
sarrollo. El capital intelectual, a nivel empresario, podr�amos definirlo como la suma del capital
humano m�s el capital formado por los activos intangibles tales como la organizaci�n empresa-
ria, la clientela, los procesos y la innovaci�n. La generaci�n del capital intelectual se produce
fundamentalmente a trav�s de la educaci�n y de la investigaci�n y desarrollo.

Ambos conceptos, capital social e intelectual, est�n estrechamente relacionados porque para
generar capital social hace falta un buen nivel educativo por parte de quienes colaboran en cons-
truirlo y adem�s se requiere saber trabajar en equipo. A nivel productivo, una educaci�n dema-
siado generalista sin el complemento de un buen grado de especializaci�n que implique inter-
cambio de conocimientos y una alta productividad individual en los aspectos espec�ficos que for-
man parte del conjunto no contribuye a la armon�a y el consenso que requiere la producci�n de
bienes y servicios transables en la econom�a global. 

El Gr�fico 8.2 muestra el porcentaje de gastos en Inversi�n y Desarrollo sobre el PIB para un
grupo de pa�ses sobre el eje vertical y el porcentaje de Gastos en Educaci�n Superior sobre el
PIB sobre el eje horizontal. 

Un simple an�lisis gr�fico nos permite identificar los pa�ses m�s desarrollados por encima de
la l�nea de tendencia. 
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Gráfico 8.2: Gastos en educación superior y en investigación y desarrollo

Fuente: IIE en base a CECYT, CONADU Y OSD.



8.4.2 Federalismo y descentralización 

Otra herramienta b�sica para cambiar la organizaci�n econ�mica de nuestra regi�n es poner
en funcionamiento un sistema federal que conduzca a la descentralizaci�n geogr�fica para aten-
der a las regiones que tienen un menor desarrollo econ�mico y lograr un aprovechamiento inte-
gral de los recursos naturales disponibles. El federalismo en Am�rica Latina es muchas veces una
expresi�n formal sin sustento real donde la excesiva concentraci�n en unas pocas jurisdicciones
obstaculiza el progreso econ�mico y social del conjunto.     

Una prueba de la concentraci�n de recursos, ingresos y decisiones en la capital de un pa�s es
el caso de Argentina. Tomando el concepto de Producto Bruto Geog�fico per c�pita, la provin-
cia de Formosa en el noreste de Argentina tiene solo el 11,7% del que promedio del ingreso per
c�pita de Buenos Aires. Si tom�ramos la poblaci�n rural de ambos distritos la diferencia ser�a
a�n mayor.  

Mapa 8.1:  Desequilibrios regionales: el caso de Argentina 

Fuente: IIE.
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Una pol�tica de descentralizaci�n que otorgue mayor automom�a a las regiones que compo-
nen un pa�s permitir�a una mejor formaci�n de capital social y el fortalecimiento de las redes pro-
ductivas. Las relaciones institucionales y personales tienen la ventaja de un mejor acceso al co-
nocimiento del entorno y a la mayor oportunidad y frecuencia del encuentro entre las partes, que
hacen posible contrarrestar la tendencia a la fragmentaci�n y a la divisi�n.  

Por cierto que en el contexto del sistema federal no se trata de llevar la descentralizaci�n al
otro extremo sino encontrar un punto de equilibrio que tenga por objetivo lograr la desconcen-
traci�n y el mejor funcionamiento de la sociedad y de sus sistemas productivos.   

8.4.3 Alianzas interregionales  

La descentralizaci�n regional que deber�a producirse dentro de cada uno de los pa�ses del Co-
no Sur requiere para consolidarse y colaborar a la generaci�n de valor en condiciones competi-
tivas, un proceso de alianzas interregionales que refuercen los v�nculos de la integraci�n. La for-
maci�n de un red de alianzas no deber�a limitarse dentro de la fronteras de los pa�ses sino que
por el contrario tendr�a que colaborar con la integraci�n entre los mismos favoreciendo el comer-
cio y la formaci�n de empresas binacionales.  Los ejemplos de Atacalar, Zicosur y Crecenea-Co-
delsud son casos de acuerdos entre regiones de distintos pa�ses que resultan particulamente inte-
resantes al aumentar el intercambio comercial, el n�mero de proyectos binacionales y las obras
de infraestructura en marcha. 

El nivel de participaci�n de la sociedad civil en los denominados Comit� de Frontera o de
Integraci�n entre Argentina y Chile sorprende en forma positiva, especialmente la interacci�n
entre instituciones peque�as involucradas en aspectos espec�ficos y concretos de gran inter�s
para las comunidades a las que pertenecen. El protocolo y la burocracia no interfieren y el se-
guimiento de las propuestas se ajusta m�s a agendas espec�ficas cuyo seguimiento es m�s efi-
ciente debido a la cercan�a geogr�fica de los participantes y a la naturaleza pr�ctica de los ob-
jetivos fijados. 

Entre las iniciativas que se implementaron en el Cono Sur observamos en el Mapa 8.2 a las
regiones anteriormente mencionadas. La primera de ellas est� recibiendo una importante inver-
si�n minera y el impulso que le otorga el desarrollo de los pasos cordilleranos de San Francisco
y Pircas Negras. Cabe mencionar que alguno de estos acuerdos fueron anteriores al propio Tra-
tado de Asunci�n, como el caso del programa de integraci�n Crecenea-Codesul que se inici� en
el a�o 1988.  
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Mapa 8.2: Pincipales alianzas interregionales transfronterizas en el Cono Sur

Fuente: IIE.

8.4.4 Conglomerados productivos

Los conglomerados productivos o clusters son grupos de emprendimientos de una determina-
da actividad en un mismo espacio geogr�fico. La proximidad posibilita a sus integrantes un ac-
ceso privilegiado, relaciones estrechas, una mejor informaci�n, el aprovechamiento de las eco-
nom�as de escala y otras ventajas competitivas.  

Para consolidar los procesos de integraci�n regional es necesario obtener una masa cr�tica de
emprendimientos regionales que generalmente se agrupan en los conglomerados que acabamos
de describir.
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Sudam�rica, a pesar de algunas excepciones, no ha prestado atenci�n suficiente al  desarro-
llo y manejo de los conglomerados productivos y al buen manejo de las cadenas de valor. A ma-
yor concentraci�n de competidores, proveedores, clientes, centros de investigaci�n e universida-
des, mercados de capitales, agencias de promoci�n, infraestructura y otros componentes del pro-
ceso productivo similares es m�s probable que se produzcan sinergias, planificaci�n conjunta,
b�squeda de nuevos mercados, reducci�n de costos e innovaci�n.

Mapa 8.3: Algunos conglomerados productivos en el Cono Sur

Fuente: IIE.

8.4.5 Desarrollo de las cadenas de valor 

La cadena de valor es un sistema de entidades, actividades, informaci�n y recursos que est�n
relacionados con la tarea de transformar materias primas y componentes en productos y servi-
cios finales y que comprende un ciclo productivo, comercial y log�stico completo desde los pro-
veedores de insumos hasta el servicio post venta. 

Un ejemplo interesante es la cadena de valor de los granos oleaginosos que involucra un con-
junto importante de industrias provedoras y operadores log�sticos. 
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Esquema 8.1: Encadenamiento productivo del complejo oleaginoso

Fuente: IIE.
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8.4.6 Mercados regionales de capital 

Otro factor de cambio es la formaci�n de mercados regionales de capital para canalizar el
ahorro hacia la inversi�n, aumentar la transparencia de la informaci�n, promover emprendimien-
tos y separar los m�dulos de propiedad, gobierno y gesti�n en las unidades productivas posibi-
litando una mejor distribuci�n del valor producido.

Los mercados de capital regionales tienen la ventaja adicional del conocimiento, la transpa-
rencia y frecuentemente el conocimiento personal o institucional entre el prestamista y quien so-
licita el cr�dito. Su desarrollo es muy dif�cil pero cuando se logra resulta una herramienta �til pa-
ra la formaci�n de los conglomerados y cadenas productivas eficientes. El acceso al cr�dito es
esencial para salir de la trampa de las econom�as poco diversificadas y orientadas a productos de
escaso valor agregado.

8.4.7 Infraestructura

Por �ltimo no podemos descuidar la importancia del desarrollo de la infraestructura. 

La infraestructura f�sica tiene un papel relevante cuando debemos recorrer largas distancias
terrestres en esta parte del mundo, que sabemos, est� muy alejado de los principales centros de
consumo mundial.  

Las posibilidades para que Sudam�rica desarrolle su infraestructura son excepcionalmente
buenas. Por ejemplo, la regi�n cuenta con m�s de 52.000 kil�metros de hidrov�as que hoy est�n
en su mayor parte desaprovechadas. 

Chile tiene la ventaja que gran parte de su territorio es perfectamente accesible desde la cos-
ta del Pac�fico reduciendo el costo de transporte y generando una log�stica muy eficiente aplica-
da a las cadenas de valor de productos perecederos de contraestaci�n y primicias. La velocidad
del manejo de cargas y despacho le otorgan un perfil competitivo �nico. Sin embargo Chile ne-
cesita incorporar parte del hinterland de sus puertos que queda del otro lado de la cordillera. En
ese sentido la agilizaci�n de las obras de los pasos cordilleranos es esencial. 

8.5 Un ejemplo: la región Atacalar 

Debido a que existe una clara relaci�n entre los factores mencionados en el punto anterior y
su interacci�n a nivel de las econom�as regionales, resultar� interesante hacer referencia a un ca-
so particular de integraci�n y desarrollo que podr�a ser un ejemplo para otras regiones. Este ca-
so es el de la Regi�n Atacalar, conformada por la III Regi�n de Chile y las provincias argentinas
de  Catamarca y La Rioja.  

Para que la integraci�n regional se produzca efectivamente hay que identificar y definir cla-
ramente los desaf�os m�s importantes a los que se enfrenta. En Atacalar las ventajas competiti-
vas y los recursos naturales est�n geogr�ficamente distribuidos en forma desigual por lo que su
complementaci�n genera sinergias. Por ejemplo, la III Region de Chile tiene la llave de salida al
Pac�fico y a su vez cuenta con la fortaleza institucional y los tratados internacionales que facili-
tan la integraci�n de este territorio con el resto del mundo. 
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Contrariamente, Catamarca y La Rioja han estado econ�mica y geogr�ficamente aisladas, sin
las condiciones log�sticas esenciales para el comercio exterior y con problemas sanitarios para
su producci�n agroindustrial debido, en gran parte, al  acendrado centralismo geogr�fico del
pa�s. Sin embargo, Catamarca y La Rioja tienen agua y  tierras en abundancia que no est�n sien-
do aprovechadas. Adem�s, sus ventajas se potencian porque la Pampa H�meda argentina se des-
plaza cada vez m�s hacia el norte acerc�ndose a ellas y complement�ndose.  

En ese sentido, la III Regi�n de Chile necesita integrarse con los recursos existentes del otro
lado de la cordillera. El desierto de Atacama es uno de los m�s �ridos del mundo, por lo tanto
sus recursos h�dricos disponibles son muy escasos y se carece de tierras irrigables y con poten-
cial agr�cola suficientes.

Combinando los atributos de una y otra regi�n, las debilidades de cada una de ellas se trans-
forman en fortalezas. Ambas regiones, la chilena y la argentina, tienen recursos agropecuarios,
mineros y tur�sticos que comparten. Pueden producir en forma casi exclusiva en el Hemisferio
Sur alimentos en contraestaci�n y primicia, tienen una de las reservas mineras m�s importantes
del mundo y sus recursos tur�sticos son muy atractivos. Respecto a estos �ltimos, est�n menos
amenazados por el flagelo del terrorismo y los desastres naturales que los centros tur�sticos m�s
conocidos a nivel internacional. 

Por �ltimo, debemos se�alar que las jurisdicciones subnacionales de la III Regi�n en Chile
como La Rioja y Catamarca en Argentina est�n bastante lejos de la capital de sus respectivos pa�-
ses, en un momento que parece cuestionarse m�s que nunca la excesiva concentraci�n de la po-
blaci�n, la econom�a y las decisiones en los principales centros urbanos de Latinoam�rica.    

Todos los factores mencionados ratifican que la Regi�n Atacalar es mucho m�s que la suma
de las partes que la componen y que tiene un papel fundamental en una nueva estrategia regio-
nal que est� comenzando a delinearse. Solo falta poner en marcha los mecanismos que permitan
lograr las sinergias del trabajo en conjunto mediante un significativo n�mero de emprendimien-
tos p�blicos y privados  de un lado y el otro de la Cordillera.  

A modo de s�ntesis, puede mencionarse que para plasmar estas oportunidades en una realidad
concreta hace falta una masa cr�tica muy densa de peque�os, medianos y grandes emprendimien-
tos de ambos lados de la Cordillera. La inercia de los mismos y la multiplicaci�n de las cadenas
de valor binacionales le dar�n un impulso a las grandes obras, tales como un ferrocarril, que pa-
ra que se hagan realidad requieren del consenso de quienes las financiar�n a largo plazo. Ese con-
senso puede lograrse m�s f�cilmente cuando est� basado en un fuerte crecimiento de las activi-
dades econ�micas con la activa participaci�n de una gran cantidad de emprendedores.    

8.6 Consideraciones finales 

Cuando hablamos de la oportunidad de combinar recursos y descentralizar actividades, deci-
siones e ingresos no estamos rechazando la oportunidad que implica poder explotar recursos na-
turales que nos permiten generar recursos externos abundantes. 

Los efectos negativos sobre el conjunto de la econom�a de una concentraci�n excesiva de la
actividad econ�mica en la producci�n de commodities no significa que debamos dejarlas de la-
do. Por el contrario se trata de utilizar esas materias primas combinadas con ventajas competiti-
vas que les agreguen valor y complementen una econom�a mucho m�s diversificada. 
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Por ejemplo, Argentina y Brasil en conjunto son hoy los principales productores de soja en el
mundo, superando a los EE.UU. Las posibilidades que brinda el suelo y clima de ambos pa�ses,
junto a Bolivia, Paraguay y a�n Uruguay frente al gran crecimiento de la demanda en Asia no
son menores. El gran desaf�o es transformar la soja en productos de mucho m�s valor agregado.
Un primer escal�n es hacerlo convirtiendo soja en carnes. Un ejemplo en ese sentido son las ex-
portaciones de salm�nidos desde Chile que hoy casi duplican las exportaciones de las carnes ar-
gentinas. Este fen�meno ocurri� en tan solo una d�cada y es un ejemplo de las enormes posibili-
dades que nos brindan los recursos que disponemos. Los biocombustibles son otro cap�tulo de
gran importancia en la integraci�n y que podr�an beneficiar a pa�ses como Uruguay y Chile don-
de no hay abundancia de combustibles f�siles.



Capítulo 9: Capital Social 

Los debates en torno al concepto de capital social han tenido una gran relevancia en los
�ltimos tiempos. En los �ltimos a�os se ha tomado mayor conciencia del papel que desempe-
�an las normas y valores en la vida econ�mica. El concepto posee m�ltiples dimensiones y
permite la incorporaci�n en los modelos de desarrollo de los factores culturales que inciden
en el crecimiento econ�mico. En este cap�tulo se examinan las diferentes definiciones del ca-
pital social as� como los potenciales beneficios y efectos negativos que �ste puede generar.
Luego, se realiza una breve exposici�n de algunos trabajos tendientes a medir el capital so-
cial, finalizando con un an�lisis de las pol�ticas p�blicas que pueden generar incrementos del
acervo de capital social.

9.1 Concepto de Capital Social

En la �ltima d�cada el volumen de estudios sobre el capital social y sus relaciones con el de-
sarrollo ha sido muy importante. En la vasta bibliograf�a existente se pueden encontrar diversas
definiciones del t�rmino. Son numerosas las disciplinas que convergen en el debate sobre capi-
tal social y no existe a�n consenso sobre su concepto.

Si bien el vocablo "capital social" fue utilizado por primera vez por Lyda J. Hanifan en 1916,
fueron los trabajos de Bourdieu, Coleman y Putman, en la d�cada del ochenta y del noventa, los
que dieron un fuerte impulso al resurgimiento del concepto. A estos autores se los reconoce  co-
mo los fundadores del marco te�rico del capital social.

Pierre Bourdieu utiliz� el t�rmino capital social al referirse a las ventajas y oportunidades a
las que acced�an los individuos mediante la pertenencia a cierta comunidad. Lo defini� como un
"conjunto de recursos reales o potenciales a disposici�n de los integrantes de una red duradera
de relaciones m�s o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo" (Bour-
dieu, 1985).

Para James Coleman (1990) el capital social puede definirse como "los recursos socioestruc-
turales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones comu-
nes de quienes conforman esa estructura". Este autor describi� el t�rmino como un recurso de los
individuos que surge de su uni�n social, haciendo referencia a todas las situaciones en que la
gente coopera para lograr determinados objetivos comunes, sobre la base de un conjunto de nor-
mas y valores informales compartidos. Coleman se�ala que el capital social, como otras formas
de capital, es productivo, posibilitando el logro de ciertos fines que no serian posibles en su au-
sencia. 

Robert Putman considera el capital social desde una perspectiva sociocultural. Putman con-
trast� las comunidades del norte de Italia con las comunidades del sur centr�ndose en las insti-
tuciones p�blicas y el grado de participaci�n c�vica. Lo define como los "aspectos de las organi-
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zaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acci�n y la coo-
peraci�n para beneficio mutuo" (Putman, 1993). Se�ala que el trabajo en conjunto es m�s f�cil
en una comunidad con un importante acervo de capital social. 

En el desarrollo de la teor�a de capital social, los aportes realizados por Douglas North y Gra-
novetter han sido esenciales. En los trabajos de North, a pesar de que se habla de instituciones y
no de capital social, se encuentra gran parte del marco te�rico del capital social. North (1990),
en la corriente neoinstitucionalista, considera a las instituciones como conjuntos de normas y va-
lores que facilitan el establecimiento de relaciones de confianza entre actores. En tanto, Grano-
vetter enriqueci� los trabajos realizados por los neoinstitucionalistas. Este autor, afirma que los
actores econ�micos no son individuos aislados sino que sus interacciones econ�micas est�n "im-
brincadas" (embedded) en relaciones, redes y estructuras sociales.  Esto implica que las relacio-
nes sociales constituyen activos econ�micos importantes de los individuos y de los grupos. 

Cuadro 9.1: Definiciones de capital social 

Autores Definiciones

Pierre Bourdieu (1985) Conjunto de recursos reales o potenciales a disposici�n de los integrantes de una red durade-
ra  de relaciones m�s o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo.

James Coleman (1990) Los recursos socioestructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facili-
tan ciertas acciones comunes de quienes conforman esa estructura. 

Robert Putman (1993) Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que
facilitan la acci�n y la cooperaci�n para beneficio mutuo. 

Durston (2003) Contenido de ciertas relaciones sociales Ð que combinan actitudes de confianza con conductas
de reciprocidad y cooperaci�n Ð que proporcionan mayores beneficios a aquellos que lo po-
seen en comparaci�n con lo que podr�a lograrse sin este activo.

Banco Mundial (2000) Instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la interacci�n de las personas y facili-
tan el desarrollo econ�mico y la democracia.

Fuente: IIE en base a Arriagada, Miranda y P�vez, CEPAL 2004. 

Durston (2003) define al capital social como el "contenido de ciertas relaciones sociales Ð que
combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperaci�n Ð que proporcio-
nan mayores beneficios a aquellos que lo poseen en comparaci�n con lo que podr�a lograrse sin
este activo". Este autor habla de capital social en el sentido de que es un recurso o v�a de acce-
so a recursos que, en combinaci�n con otros factores, permite lograr beneficios para quien lo po-
see.

Se�ala tres contenidos de las relaciones e instituciones sociales de capital social: 

¥ Confianza: la presencia o ausencia de confianza es producto de la iteraci�n de interaccio-
nes con otras personas. Confiar implica una disposici�n a entregar el control de bienes propios
al otro (en el caso de una instituci�n, a sus autoridades). Sin embargo mientras mayor es el va-
lor de los bienes cedidos o compartido, mayor la tentaci�n de la traici�n, es decir el costo de
oportunidad de seguir siendo confiable. 

¥ Reciprocidad: entendida como la creaci�n de relaciones de ayuda mutua entre individuos y
organizaciones sin aguardar una contraprestaci�n inmediata.

¥ Cooperaci�n: es la acci�n complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos
de un emprendimiento com�n. La cooperaci�n emerge, en conjunto con la confianza y los v�n-
culos de reciprocidad. 
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El Banco Mundial (2000) se refiere al capital social como las instituciones, relaciones y nor-
mas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. Por su
parte el Banco Interamericano de Desarrollo (2001) ha puesto mayor acento en las dimensiones
�ticas y culturales del capital social. La propuesta del BID comprende varios factores tales co-
mo el clima de confianza social, el grado de asociatividad, la conciencia c�vica, los valores �ti-
cos y la cultura. En la misma l�nea se ubica Fukuyama, que entiende al capital social como nor-
mas o valores compartidos que promueven la cooperaci�n social (Fukuyama, 2003).

La definici�n de capital social utilizada por Durston, al igual que Coleman y Bourdieu, ven
al capital social como un recurso de las personas, los grupos y las colectividades en sus relacio-
nes sociales, mientras que otros autores, como North, Putman y Fukuyama, se centran en las nor-
mas y en la cultura, enfatizando los valores y aspectos simb�licos y abstractos.    

Dentro de la gran diversidad de conceptos existentes en la bibliograf�a, Flores y Rello distin-
guen tres componentes b�sicos mencionados en casi todas las definiciones: a) las fuentes y la in-
fraestructura del capital social, es decir lo que hace posible su nacimiento y consolidaci�n: las
normas, las redes sociales, la cultura y las instituciones; b) las acciones individuales y colectivas
que esa infraestructura hace posible; y c) las consecuencias y los resultados de estas acciones,
que pueden ser positivos: un incremento de los beneficios, el desarrollo, la democracia y una ma-
yor igualdad social, o negativos: la exclusi�n, la explotaci�n y el aumento de la desigualdad. 

Flores y Rello (2003) se�alan que la confianza, las redes o las organizaciones no son el capi-
tal social, aunque sean los componentes que le dan origen. Para estos autores lo importante del
capital social para los individuos es la potencialidad que les confiere y de la que carece el indi-
viduo aislado. Lo esencial del capital social es que es una capacidad. Representa la capacidad de
obtener beneficios a partir del aprovechamiento de redes sociales. La existencia de estas redes
les brinda ventajas adicionales a los individuos que tienen acceso a ellas, en comparaci�n con
las que obtendr�an si actuaran individualmente y sin el apoyo de las relaciones sociales. 

9.2 Tipos de capital social

La literatura distingue tres tipos de capital social con caracter�sticas propias. El capital social
de uni�n (bonding capital), hace referencia a los lazos que vinculan a los miembros de un gru-
po. El capital social de puente (bridging capital), que se refiere a los lazos que conectan a indi-
viduos de diferentes grupos e implican vinculaciones horizontales con personas en similares si-
tuaciones econ�micas o de poder. El capital social de escalera (linking capital), el cual hace re-
ferencia a las relaciones establecidas entre actores con distinto grado de control y poder. 

Cuadro 9.2: Tipos de capital social 

Tipo de capital social Caracter�sticas Tipos de Redes

Capital social Involucra nexos con pocas personas, y en Redes familiares, de amistad cercana y 
de uni�n t�rminos geogr�ficos tiende a implicar de vecindad o comunidad.

nexos con personas que viven muy cerca.

Capital social Nexos entre personas y grupos similares pero Redes organizacionales como las juntas 
de puente en distintas ubicaciones geogr�ficas. vecinales y de comunidades, entre otras.

Capital social Nexos que crean relaciones entre personas, Redes entre grupos y personas de
de escalera comunidades, y agencias p�blicas o no distinta identidad y distintos grados de 

gubernamentales generando sinergia entre ellos. poder sociopol�tico. 

Fuente: IIE en base a Arriagada, Miranda y P�vez, CEPAL 2004. 
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El capital social de uni�n involucra nexos con pocas personas con caracter�sticas sociodemo-
gr�ficas similares y en t�rminos geogr�ficos tiende a implicar nexos con personas que viven muy
cerca. Conectan a miembros de familias, vecinos, amigos, socios. Pueden facilitar el acceso a  re-
cursos en la comunidad. Es la forma de capital social que mas sentido de pertenencia ofrece e
involucra m�s compromisos, controles sociales y demandas de reciprocidad. Cuando existen di-
ferencias de poder dentro del grupo puede llevar a formas de intercambio desigual y de domina-
ci�n.  

El capital social de puente son los v�nculos que dan acceso horizontal y sim�trico a personas
e instituciones distantes. Estas redes son menos intensas que las de uni�n, pero persisten en el
tiempo. En tanto el capital social de escalera pone �nfasis en la verticalidad y las desigualdades
de poder. Est� caracterizado por lazos que crean sinergia entre personas, comunidades y agen-
cias p�blicas o no gubernamentales externas. Estos nexos entre grupos dis�miles abren oportuni-
dades econ�micas a aquellos grupos menos poderosos o excluidos.   

Arriagada, Miranda y P�vez (2004) destacan que estos dos tipos de capital son menos segu-
ros en el sentido de que las personas no pueden saber si el otro actor respetar� el compromiso de
la relaci�n, y por lo tanto no pueden asegurar que estos tipos de capital le dar�n acceso a otros
recursos. A pesar de ello es a trav�s de este tipo de capital social que se puede acceder a activos
que el capital de uni�n no ofrece, puediendo presionar para generar cambios en las pol�ticas y
reglas que determinan la distribuci�n de los activos. S�lo por medio del capital social de puente
o de escalera se puede tener acceso a los espacios pol�ticos y administrativos donde se definen
las pol�ticas sociales. 

9.3 Propietarios del capital social 

Si bien la mayor�a de los autores concuerdan en que el capital social surge de las relaciones
sociales, algunos de ellos sostienen que �ste es un atributo de los individuos (Portes, 1998; Es-
pinoza, 1999, Putzel, 1997), en tanto otros autores opinan que el capital social es un atributo de
grupos sociales, colectividades y comunidades (Coleman 2000, Putman 1993). 

Se puede hablar de capital social individual cuando una persona tiene una red de relaciones
�tiles que le confieren la capacidad de obtener ventajas y beneficios. El mismo se manifiesta
principalmente en las relaciones que tiene la persona con contenido de confianza y reciprocidad.
Putzel, afirma que la confianza que existe entre los individuos que integran las redes no es un re-
curso de la sociedad como un todo, sino solamente de cada individuo o grupo que est� en el cen-
tro de una red (Putzel, 1997). El capital social no reside en la persona misma sino en las relacio-
nes entre personas.

Es posible definir al capital social comunitario como la capacidad de actuar colectivamente
en busca de metas y beneficios determinados en com�n. El capital social colectivo o comunita-
rio no reside en las relaciones interpersonales, sino en instituciones complejas con contenido de
cooperaci�n y gesti�n. No obstante, el capital social no son sus beneficios, ni tampoco aquellas
partes de la sociedad que lo hacen posible, sino la capacidad adicional que tienen los que pue-
den realizar acciones en com�n, respecto a los que act�an individualmente. Coleman se�ala que
el capital social no beneficia a todos, no primariamente a las personas como individuos (Cole-
man, 1990). 
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Una de las diferencias fundamentales entre estas dos formas de capital social es que, mien-
tras la primera, expresada en redes, desaparece si desaparecen algunos de los individuos, el ca-
pital social colectivo puede perdurar a pesar del recambio de los miembros de la red. Las dife-
rencias de posiciones respecto a la propiedad del capital social tiene importantes implicancias so-
bre quien controla este activo, y por lo tanto quien se beneficia de sus resultados. 

9.4 Beneficios del capital social

El capital social como conjunto de normas y la existencia de redes e instituciones informales
permiten reducir los costos de transacci�n originados en los riesgos del desconocimiento entre
agentes econ�micos (Coase, 1937). Un alto grado de confianza y de cooperaci�n en una socie-
dad facilitan las relaciones comerciales, las transacciones econ�micas y la realizaci�n de inver-
siones incentivando el crecimiento y el empleo.

Dentro de un determinado grupo o red, el capital social puede producir externalidades posi-
tivas, ense�ando a los individuos de la comunidad virtudes sociales como la honradez, la reci-
procidad y el cumplimiento de los compromisos. Es importante destacar que sobre el capital so-
cial influyen sus propias condiciones internas, los componentes que forman parte de �l, como la
confianza, la solidaridad y la cohesi�n social. Mientras mayor cantidad de individuos y asocia-
ciones conf�en mutuamente y desarrollen trabajos en equipo para el logro de metas comunes,
m�s se fortalecer�n estas relaciones y consecuentemente el capital social.

Una sociedad con un alto nivel de capital social tiene mayores posibilidades de encontrar so-
luciones y tomar decisiones respecto a los problemas colectivos. Fukuyama plantea que el capi-
tal social es esencial para el �xito de la democracia, ya que el mismo permite que los individuos
d�biles se agrupen para defender sus intereses y se organicen en apoyo de sus necesidades co-
lectivas. El capital social resulta decisivo para la fortaleza y estabilidad de la democracia, sien-
do �sta fundamental para encarar los desaf�os del desarrollo. 

Una de las funciones del capital social es el de fuente de control social, a trav�s de la impo-
sici�n de normas compartidas por el grupo y la consecuente sanci�n o castigo a los individuos
transgresores. Uno de los beneficios que esto genera es la prevenci�n y sanci�n de "free riders",
es decir de aquellos individuos que quieren beneficiarse del capital social sin aportar esfuerzos
o recursos propios a su fortalecimiento. 

Es importante recordar que la presencia de capital social no es garant�a de que estos resulta-
dos positivos se produzcan dado que dependen de la existencia de un conjunto de condiciones
favorables. El capital social no puede remplazar a otras formas de capital, como el capital f�si-
co, natural y humano, pero ayuda a incrementarlos. 

9.5 Efectos negativos del capital social 

El an�lisis sobre el capital social se ha centrado en su potencial positivo, sin embargo es ne-
cesario reconocer la existencia de algunas consecuencias negativas que pueden surgir del mis-
mo. Bourdieu, Fukuyama, Edwards y Foley, entre otros, han se�alado que el capital social se dis-
tribuye en forma inequitativa en la sociedad, al igual que otras formas de capital. Esto implica
que no todas las personas tienen acceso al capital social, y en consecuencia est�n excluidos de
los beneficios y efectos positivos mencionados anteriormente. As�, un elevado nivel de capital
social puede ser una fuente de creciente desigualdad. 
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Por otra parte, en la literatura se plantea el hecho de que los lazos beneficiosos para los miem-
bros de un grupo son los mismos que les dan poder para excluir a aquellos que no pertenecen al
mismo. Las relaciones que facilitan el acceso a los recursos, pueden impedir a los extra�os al
grupo el acceso. Los seres humanos tienden a ser solidarios dentro del grupo a expensas de los
grupos externos o individuos heterog�neos; por lo que las sociedades pueden verse fragmenta-
das y divididas por conflictos, al ser consideradas en su conjunto. "Los lazos que unen tambi�n
excluyenÉ el capital social puede contribuir a mantener el statu quo de la exclusi�n" (Narayan,
1999).  

Durston menciona al lobby y al clientelismo como una forma de capital social que contribu-
ye al problema de la perpetuaci�n de la pobreza y la desigualdad. El capital social de grupos pri-
vilegiados sirve para excluir a los pobres en forma sist�mica de estos privilegios y para debilitar
el capital social colectivo de �stos. En sus manifestaciones de mayor concentraci�n, donde po-
cas personas y grupos gozan de las relaciones personales de alta confianza con funcionarios p�-
blicos, se suelen producir, adem�s, graves problemas de corrupci�n. 

Adicionalmente, Fukuyama plantea que los grupos pueden ser auto-referentes y cerrarse a la
informaci�n, la innovaci�n o las ideas del exterior. El grupo puede encarnar un sistema de jerar-
qu�a y discriminaci�n social que impide la distribuci�n equitativa de los beneficios colectivos.
En este sentido, pueden existir grupos que posean una forma de capital social que puede ser obs-
t�culo para el desarrollo, porque son demasiado aislacionistas o resistentes al cambio. 

En la literatura se menciona que se puede observar la presencia de capital social en grupos,
en el cual las redes, contactos y asociaciones est�n al servicio de actividades ilegales. Se ha ob-
servado que en las asociaciones mafiosas y criminales est�n presentes fuertes lazos de confian-
za, reciprocidad y cooperaci�n entre sus miembros que les permiten obtener importantes benefi-
cios que de otra manera no ser�a posible. Los mismos lazos que pueden ser utilizados para pro-
ducir "bienes p�blicos", pueden generar "males". 

9.6 Esfuerzos por medir el capital social 

Como se�ala Durston, una de las limitaciones para la aplicaci�n del concepto de capital so-
cial al dise�o de las pol�ticas y programas de superaci�n de la pobreza, es la dificultad para me-
dir el capital social. Al no existir consenso en la definici�n del t�rmino, se carece de un criterio
com�nmente aceptado para cuantificarlo o incorporarlo en los modelos econ�micos convencio-
nales.

Medir la naturaleza de la acci�n colectiva, el grado de cohesi�n social y las dificultades de
acci�n dentro del grupo y el nivel de confianza interpersonal e institucional, no es tarea f�cil. Sin
embargo, en los �ltimos a�os, numerosos pa�ses y organismos internacionales han realizado im-
portantes esfuerzos tendientes a desarrollar �ndices compuestos de elementos que podr�an indi-
car la existencia y magnitud del capital social. Existe un acuerdo generalizado de que el capital
social se puede medir de forma indirecta. En la mayor�a de los trabajos se encuentran presentes
mediciones de confianza y participaci�n de la comunidad.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha desarrollado una medici�n
del capital social entendido como relaciones informales de confianza y cooperaci�n, asociativi-
dad formal en organizaciones de diverso tipo, marco institucional normativo y el conjunto de va-
lores de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de confianza y compromiso c�vico
(Lechner, 2000 y PNDU, 2000).
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El trabajo realizado por el Banco Mundial se ha basado en el an�lisis de casos a peque�a es-
cala. Una de las conclusiones m�s importante que surgi� de estos proyectos es que los efectos
del capital social, as� como las dimensiones del concepto relevantes, depend�an de cada caso ba-
jo estudio. A pesar de ello, en todos los casos tres indicadores parecen haber tenido mayor rele-
vancia:

¥  la composici�n y alcance de las redes de cooperaci�n, 

¥  la confianza en las instituciones locales, y

¥  el alcance de las acciones colectivas resultado de la cooperaci�n. 

En base a estos resultados el Banco Mundial desarroll� un instrumento para medir el capital
social en pa�ses en desarrollo conocido como Social Capital Assessment Tool (SOCAT)1. El mis-
mo es un instrumento compuesto por herramientas tendientes a recolectar datos a nivel indivi-
dual, comunitario, y organizacional, que integra medidas cuantitativas y cualitativas. 

El proyecto de la OECD para medir el capital social presenta algunas diferencias con el rea-
lizado por el Banco Mundial. El mismo se ha centrado en pa�ses desarrollados, y ha adoptado
como concepto de capital social: "redes que, conjuntamente con normas y valores compartidos,
facilitan la cooperaci�n entre grupos" (OECD, 2001). Se pretende a trav�s del proyecto produ-
cir un n�mero limitado de indicadores que posibiliten la comparaci�n entre pa�ses. 

La Oficina Nacional de Estad�stica del Reino Unido en l�nea con la definici�n de la OECD y
haciendo �nfasis en el capital social visto como un activo de la comunidad resultado de las ca-
racter�sticas de las relaciones individuales y comunitarias y de sus actividades asociativas, ha
identificado cinco dimensiones fundamentales del capital social:

¥  participaci�n, compromiso social; 

¥  control, 

¥  percepci�n de la comunidad, 

¥  interacci�n social, redes sociales, apoyo social, y 

¥  confianza, reciprocidad y cohesi�n social.

A pesar de los numerosos esfuerzos realizados por cuantificar el capital social, algunos auto-
res (Portes, 1998, Fukuyama, 2000, Fine, 2001; Arrow, 2000)  han concluido que la medici�n
cuantitativa del capital social est� lejos de ser factible. Fine argumenta que la medici�n no es po-
sible porque las formas y din�micas del capital social son espec�ficas a cada caso concreto. Flo-
res y Rello plantean que, debido a la complejidad de este concepto, resulta m�s interesante rea-
lizar un an�lisis cualitativo riguroso que trate de establecer las relaciones entre el capital social
y otros factores en condiciones espec�ficas. Se debe tener presente que a la diversidad de defini-
ciones y formas de medir cuantitativa y cualitativamente el capital social, se une la dificultad adi-
cional de ausencia de la informaci�n b�sica que permita la medici�n.

La investigaci�n sobre capital social se encuentra en una fase temprana y a�n resta mucho
trabajo para construir instrumentos adecuados que permitan su medici�n. La elaboraci�n de con-
ceptos claros y de indicadores de la existencia y del grado del capital social comunitario puede
contribuir a un mejor dise�o, implementaci�n y evaluaci�n de las pol�ticas y programas para el
desarrollo. 
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9.7 Capital social y políticas públicas

El concepto de capital social permite la incorporaci�n en los modelos de desarrollo, de los
factores culturales que inciden en el crecimiento econ�mico. En los ultimos a�os se ha tomado
mayor conciencia del papel que desempe�an las normas y valores en la vida econ�mica. Lo so-
cial subyace a cualquier otra acci�n econ�mica o pol�tica Ð todo est� integrado (embedded) -  lo
social constituye una dimensi�n de la calidad de vida tan importante como lo econ�mico (Beb-
bington, 2004). 

Como puede observarse en el Esquema 9.1 algunos de los principales elementos presentes en
el concepto de capital social son confianza, reciprocidad, cooperaci�n, sentido de pertenencia,
compromiso social, redes sociales y normas comunes de comportamiento2. Gran parte de las eco-
nom�as en desarrollo est�n caracterizadas por la existencia de importantes niveles de corrupci�n
y violencia, escaso imperio de la ley y falta de confianza interpersonal y en las instituciones. Es-
tos factores atentan contra el capital social. Si bien no existe consenso en la manera en que el ca-
pital social debe ser insertado en las pol�ticas p�blicas, diversas medidas son propuestas en la li-
teratura para fomentar su desarrollo. "La experiencia indica que las habilidades sociales e insti-
tucionales, tales como el liderazgo, conducci�n y gesti�n, trabajo en equipo, control social inter-
no, transparencia y rendici�n de cuentas, son formables y transmisibles" (Durston, 1999 y 2000).

Esquema 9.1: Componentes del capital social y factores que lo afectan negativamente

Fuente: IIE.

Cuando se quieren poner en marcha programas para la superaci�n de la pobreza desde la pers-
pectiva del capital social se deben tener en cuenta las relaciones sociales existentes en las comu-
nidades a intervenir. Al aplicar medidas para el desarrollo del capital social comunitario es im-
portante realizar una evaluaci�n cualitativa de la realidad local de modo de identificar posibles
conflictos y rivalidades que puedan llevar al fracaso a los emprendimientos colectivos, de modo
de poder corregir esas debilidades. 
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Fukuyama destaca que el problema que encaran la mayor parte de las sociedades con bajo  ni-
vel de confianza no es la carencia absoluta de capital social, sino mas bien el hecho de que el ra-
dio de confianza promedio de los grupos cooperativos tiende a ser reducido. El fortalecimiento
del imperio de la ley y de las instituciones permite ampliar el radio de confianza de los indivi-
duos y facilita la cooperaci�n entre extra�os. Realizar un contrato comercial con un desconoci-
do solo es posible si existe una legislaci�n sobre delitos y contratos v�lidos; la confianza en el
gobierno se incrementar� si las instituciones son s�lidas, act�an de manera transparente y res-
ponden al inter�s com�n.  

Por otra parte el nivel de confianza y cooperaci�n entre los miembros de una comunidad, or-
ganizaci�n o socios de un proyecto, puede ser incrementada a trav�s de est�mulos de procesos
participativos. Los mismos facilitan la construcci�n de consenso y el establecimiento de interac-
ciones entre partes interesadas, para encontrar formas y medios que permitan trascender las di-
visiones sociales. En muchos casos, estos m�todos sirven para que los miembros de una comu-
nidad conozcan a nuevas personas con las que no hab�a ning�n v�nculo o primaba la desconfian-
za y el temor. 

Los procesos participativos facilitan el "empoderamieto" (empowerment), el cual suele ser
otro objetivo de los programas para la superaci�n de la pobreza y la exclusi�n. Durston define
"empoderamiento" como el proceso selectivo conciente e intencionado que tiene como objetivo
la igualaci�n de oportunidades entre actores sociales. El criterio central es el de transformaci�n
de sectores excluidos en actores, y de nivelaci�n hacia arriba de actores d�biles. Si el objetivo es
facilitar el "empoderamiento" de los individuos o grupos atendidos por los programas, resulta
esencial que el diagn�stico sea generado y asumido por la comunidad y que los agentes externos
frenen sus impulsos de imponer sus criterios (Long, 2001). Una de las condiciones necesarias
para que el "empoderamiento" sea posible es la creaci�n de espacios institucionales adecuados
para que sectores excluidos participen en el quehacer pol�tico p�blico. 

El Estado puede otorgar incentivos para que los ciudadanos se asocien con el fin de recibir
alg�n beneficio. La participaci�n, por ejemplo, en proyectos productivos en los cuales se gene-
ran asociaciones para la comercializaci�n de productos o para la compra conjunta de insumos,
tiene el efecto de estimular confianza donde �sta no existe y de reforzar los h�bitos de colabora-
ci�n y asociaci�n. Un trabajo en equipo parte de la definici�n de un objetivo compartido por to-
dos. Supone un proceso de negociaci�n, la elaboraci�n de una meta compartida y la explicaci�n
de responsabilidades aceptadas por cada parte. Para Putman el subproducto del capital social es
m�s importante que "el premio espec�fico en satisfacci�n de necesidades inmediatas, ya que con
�l se inicia el c�rculo virtuoso de acumulaci�n de existencia de capital social". 

Fukuyama se�ala que la  educaci�n suele producir capital social como subproducto, por ejem-
plo cuando se imparten a ingenieros normas profesionales compartidas, pero las organizaciones
pueden producir capital social como producto primario. La capacitaci�n colectiva puede incre-
mentar el soporte normativo para la acumulaci�n del capital social, mediante la transmisi�n de
valores como la  honradez, la importancia del cumplimiento de los compromisos, la concienti-
zaci�n de que las organizaciones son propiedad de todos, y que el prestigio es el reconocimien-
to del servicio al conjunto, entre otros. 
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Cuadro 9.3: Lineamientos de acción en programas sociales con enfoque de capital social 

Lineamientos Objetivos Potencialidades
de acci�n

Coproducci�n Buscar en com�n el significado y ¥ Permite aceptar de com�n acuerdo con los destinatarios un 
relevancia de los problemas y posibles ¥ equilibrio entre eficiencia y eficacia, en corto, mediano y 
soluciones. ¥ largo plazo.

Uso de Analizar objetivos y directrices de los ¥ Contribuyen a aumentar la confianza y cooperaci�n entre
metodolog�as programas que pueden entrar en ¥ los miembros de una comunidad, organizaci�n o entre socios 
participativas contradicci�n con el empoderamiento ¥ de un proyecto.

e incentivo de decisi�n aut�noma ¥ Favorecen la "capacidad de aspiraci�n" de los grupos al 
de las comunidades ¥ contribuir a que las necesidades sean percibidas y se 

¥ visualicen instancias con poder de resoluci�n.

Visualizar a nivel local la "minor�a ¥ Permite desarrollar medidas tendientes a reforzar las 
activa" que tiende a concentrar poder ¥ organizaciones con menos capacidad organizativa.
en su rol de mediadores privilegiados.

Gesti�n Reconocer y trabajar desde experiencias ¥ Permite el aprendizaje colectivo de formas de negociaci�n 
comunitaria pasadas, tanto positivas de colaboraci�n ¥ a nivel individual y colectivo. Es importante incluir este 
de conflictos y cooperaci�n como de aquellas ¥ t�pico en las tareas de capacitaci�n de los programas.

experiencias de competencia, conflicto y 
rivalidad para construir y corregir a partir 
de ellas.

Sinergia entre Capacitar a organizaciones y formar ¥ Permite la adquisici�n y redistribuci�n de competencias 
capital social y nuevos l�deres locales en competencias ¥ individuales y colectivas, mayor capacidad de 
capital cultural b�sicas para participar en proyectos y ¥ procesamiento de conflictos e incremento del potencial 

negociar con otras instancias de igual o ¥ innovador.
mayor poder.

Mejorar la Instalaci�n de agentes cercaos y ¥ Permite aliviar tensi�n entre t�cnicos y beneficiarios ligada 
intermediaci�n horizontales, abiertos al di�logo, ¥ a la posesi�n del saber y al desfase entre tiempos. 
local de los asentados en espacios conocidos y 
programas validados por los destinatarios.

Incorporar reglas claras y formas de ¥ Evita el riesgo del clientelismo y la dependencia frente al
control del uso de los bienes colectivos ¥ rol del agente local, promotor o intermediario.
creados por el programa o proyecto. ¥ Evita la apropiaci�n informal de espacios y recursos por 

¥ parte de sectores de la comunidad, obstaculizando o 
¥ excluyendo a otros grupos o personas.

Fuente: IIE en base a Arriagada, Miranda y P�vez, CEPAL 2004. 

En el cuadro 9.3 se puede observar algunas de las pol�ticas y sus potenciales efectos en el de-
sarrollo de capital social. Es importante recordar que la existencia de capital social no garantiza
nada. El capital social por si mismo no es suficiente para sustituir  la escasez de otros capitales,
sea capital f�sico, humano, natural u otro. Putzel (1997) se�al� que aunque un grupo posea mu-
cho capital social, no podr� obtener sus frutos potenciales sin acceso a otros recursos, especial-
mente los materiales. Las condiciones econ�micas circundantes desempe�an un papel muy im-
portante. Asimismo, para que el capital social pueda impulsar el desarrollo tiene que ser sosteni-
ble. Es necesario una sinergia entre el capital social y la pol�tica gubernamental, la que tiene que
crear nuevas instituciones y espacios de di�logo y concertaci�n de los distintos actores. 
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Capitulo 10: Infraestructura del Corredor Bi-Oceánico 
Central

Cuando se habla de Corredor de Integraci�n se est� haciendo referencia a los rasgos geo-
gr�ficos, econ�micos y aspectos sociales de una franja o �rea determinada, en donde se inte-
gran diversas regiones internacionales con mayores posibilidades de desarrollo econ�mico y
social, equitativo y sustentable

10.1 Introducción  

La falta de infraestructura representa uno de los mayores obst�culos para el desarrollo del co-
mercio internacional y la integraci�n de los pa�ses. Es por ello que se debe alentar las inversio-
nes, las iniciativas de desarrollo local, la generaci�n de empleo, como as� tambi�n contar la una
infraestructura f�sica adecuada.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la infraestructura tiene efectos estructuran-
tes pero tambi�n desestructurantes si no existe una planificaci�n �ptima sobre el territorio. Es
por ello que se debe adecuar las redes, la tecnolog�a y el funcionamiento de las mismas a las ne-
cesidades del espacio geogr�fico. Como as� tambi�n disponer de energ�a, redes inform�ticas y el
equipamiento urbano-social que refuercen la competitividad de los lugares.  El ensamble de las
redes es esencial para garantizar el acceso y la conexi�n a las diferentes regiones de un territo-
rio. Por lo tanto, la ordenaci�n de un territorio debe estar asociada a una planificaci�n estrat�gi-
ca de desarrollo regional1.

10.2 Corredor Bi-Oceánico Central

Los Corredores son la mejor alternativa para disminuir costos y tiempos de tr�nsito de carga
entre el origen y el destino. ÀQu� es un corredor? Es una franja geogr�fica imaginaria con una
rica diversidad regional que cuenta con todo el potencial para ser competitiva y viable, permi-
tiendo de esta manera lograr un desarrollo sostenible. Suelen abarcar diferentes modos de trans-
porte (carretero, ferroviario y/o fluvial) y presentan una serie de ventajas: posibilitan vinculaci�n
f�sica entre diversas regiones de un pa�s y entre otros pa�ses, dinamizan el tiempo del tr�nsito de
los productos y a su vez disminuyen el costo de lo embarques, colaboran en la creaci�n de em-
pleos, posibilitan aumentar cuantitativamente y cualitativamente el intercambio de bienes y ser-
vicios2, etc.

De acuerdo a la visi�n geo-econ�mica de la regi�n, IIRSA organiza el espacio de Am�rica del
Sur en diez franjas multinacionales que concentran flujos de comercios potenciales. Estos Ejes
de Integraci�n y Desarrollo representan una referencia territorial para el desarrollo sostenible de
la regi�n, posibilitando que este orden de ejes facilite el acceso a zonas de alto potencial produc-
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tivo que se encuentran aisladas o subutilizadas por la falta de provisi�n de servicios b�sicos de
transporte, energ�a o telecomunicaciones

Sintetizando, un corredor no se reduce solo a facilitar la producci�n y el comercio de bienes,
sino en ser el veh�culo para el desarrollo integral de las regiones y de las personas que las habi-
tan3. 

10.2.1 Ubicación geográfica del Corredor Bi-Oceánico Central

El Corredor Bi-oce�nico Central se extiende desde los puertos Porto Alegre y R�o Grande de
Brasil  y el puerto de Montevideo de Uruguay en el oc�ano Atl�ntico, hasta los puertos de  Cal-
dera, Coquimbo, Ventana, Valpara�so y San Antonio de Chile en el oc�ano Pac�fico. Este corre-
dor comprende las siguientes Regiones:

¥ Regi�n de Uruguay y Sur de Brasil: Rep�blica Oriental del Uruguay y los Estados de R�o
Grande do Sul (RS), Santa Catarina de Brasil (SC) y Parana.

¥ Regi�n Buenos Aires: Ciudad Aut�noma de Buenos Aires, los 24 partidos del Gran Bue-
nos Aires y resto de Buenos Aires.

¥ Regi�n Centro Ampliada: Regi�n Centro (Entre R�os, Santa Fe y C�rdoba), Regi�n Nue-
vo Cuyo (La Rioja, San Juan, Mendoza y  San Luis) y la provincia de Catamarca.

¥ Regi�n III y Regi�n Central de Chile (Regi�n IV, V y Regi�n Metropolitana).

¥ Otras jurisdicciones: Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

10.3 Infraestructura del Corredor Bi-Oceánico Central: elemento clave para 
la integración

Este corredor cuenta con una din�mica de integraci�n ya madura y establecida: altas concen-
traciones de asentamientos humanos, comercio regional, integraci�n f�sica y referente institucio-
nales para procesos de integraci�n.

En cuanto a la infraestructura del transporte del Corredor Bi-Oce�nico Central, la red vial res-
ponde a una adecuada conectividad a trav�s de una red de carreteras primarias (troncales) y se-
cundarias (de interconexi�n entre regiones), sin embargo el estado de conservaci�n, manteni-
miento, capacidad de rutas y puentes es deficiente. En lo que respecta a la red ferroviaria, es vie-
ja y esta deteriorada en varios tramos. Un inconveniente a tener en cuenta es la diferencia de tro-
chas entre los diferentes pa�ses y dentro de los mismos. Tampoco existen estaciones de transfe-
rencia de carga en las fronteras4.

En cuanto a obst�culos topogr�ficos significativos, solo se encuentra la Cordillera de los An-
des, la que genera  cuellos de botella de gran consideraci�n en los pasos internacionales de mon-
ta�a para los flujos de transporte. Por el Paso Cristo Redentor se traslada el 75% de la carga co-
mercial del Sur  y circula un promedio de 1.000 camiones/d�a aproximadamente.

Tal como se mencionara en Balances anteriores, la consolidaci�n del desarrollo econ�mico
sustentable del corredor, solo ser� factible si se incrementa su competitividad y si se adoptan po-
l�ticas de integraci�n progresivas que permitan articular las ventajas comparativas y competitivas
de los pa�ses, de manera que se pueda insertar estrat�gicamente en el comercio internacional5.
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Se pueden identificar tres ejes en el Corredor Bi-Oce�nico central: 

¥ Puerto Paranagua (Brasil), Corrientes, Resistencia, Santiago del Estero, Paso San Francisco
(Catamarca), terminando en los Puertos Chanaral y Caldera.

¥ Porto Alegre, Paran�, Santa Fe, C�rdoba, San Juan, Paso Agua Negra y Puerto Coquimbo.

¥ R�o Grande, Montevideo, Buenos Aires, Victoria, Rosario, Rio Cuarto, Cristo Redentor
(Mendoza), finalizando en los Puertos ventanas, Valpara�so y San Antonio.

El eje que pasa por Rosario-Victoria, es el que presenta mayor nivel de actividad en la actua-
lidad. El transporte medio diario anual en la RN 9, promedia los 7.000 vehiculos, con picos de
hasta 14.000 en algunos tramos.

A continuaci�n se describe brevemente el estado actual de la Infraestructura del Corredor Bi-
oce�nico Central. 

Mapa 10.1: Ubicación del Corredor Bi-oceánico y los ejes de integración propuestos por IIRSA

Fuente: IIE.
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Mapa 10.2: Corredor Bi-Oceánico Central

Fuente: IIE.

10.3.1 Infraestructura Portuaria del Corredor Bi-Oceánico

En esta franja se encuentran: los Puertos Paranagua, Porto Alegre y R�o Grande (Brasil). Los
puertos fluviales de la Hidrov�a Paraguay-Paran� y los Puertos Caldera, Coquimbo Ventanas,
Valpara�so y San Antonio (Chile).

10.3.1.1 Puertos de Brasil

10.3.1.1.1 Puerto de Paranagua 

Este puerto se ubica en  la ciudad de Paranagua, en el Estado de Paran� (PR), sobre el mar-
gen sur de la Bah�a de Paranagua. Se puede ingresar al mismo a trav�s de la ruta BR-277 y por
tren a trav�s de la Ferrovia Sul-Atl�ntica S/S.
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El puerto de Paranagua traslada graneles s�lidos, graneles l�quidos y carga general. En el a�o
2004 moviliz� un total de 31.481.189 toneladas.

10.3.1.1.2 Puerto de Porto Alegre

Se ubica en el Estado de R�o Grande do Sul. Se puede acceder al mismo por las rutas BR-
116, BR-386 y la ruta BR-101. El ingreso mar�timo es a trav�s de la Laguna de los Patos y la na-
vegaci�n est� permitida para embarcaciones de 2,5 a 5 metros de calado.

El traslado de carga de este puerto es de carb�n, aceite vegetal, arena, gr�neles s�lidos, car-
ga general, etc. En el a�o 2004, el movimiento total de carga fue de 641.956 toneladas.

10.3.1.1.3. Puerto de Río Grande

Se ubica en el Estado de R�o Grande do Sul. El acceso vial a este puerto se realiza por las ru-
tas BR-392 y BR-471. Por tren se accede a trav�s de Ferrovia Sul Atl�ntica S/A. Tambi�n se pu-
de ingresar por el R�o Gua�ba (modo fluvial).

En el a�o 2004, este puerto movilizo un total de 22.247.534 toneladas (granel s�lido, granel
l�quido y carga general).

10.3.1.2  Puertos Fluviales argentinos de la Hidrovía Paraguay-Paraná

La Hidrov�a es un sistema de transporte de cargas ventajosa en relaci�n a costos, capacidad,
consumo de energ�a y menor deterioro del ambiente. A lo que se suma la reactivaci�n de las sub-
regiones (en este caso) de la Cuenca del Plata. 

El sistema fluvial formado por los r�os Paraguay y Paran� tiene un recorrido de 3.442 Km.
Nace en el R�o Paraguay desde C�ceres, incluye el Canal Tamengo y contin�a por el Paran� has-
ta Nueva Palmira sobre el R�o Uruguay6.

Los Puertos de la Hidrov�a que se encuentran en el corredor, se ubican en el tramo del R�o
Paran�, en los sectores: Alto Paran� (desde el Km. 1245 hasta el Km.597, ciudad de Paran�), Pa-
ran� Medio (desde Km. 597 hasta el Km.420, ciudad de Rosario) y parte del Bajo Paran�, (des-
de Rosario hasta su desembocadura en el delta del R�o de la Plata).  En este se concentran los
puertos cerealeros con mayor movimiento de exportaciones agr�colas.

Por otra parte, mediante una inversi�n de USD 40 millones, se finalizo la profundizaci�n a
34 pies el tramo Oc�ano Ð Puerto San Mart�n y a 25 pies el tramo Puerto San Mart�n- Puerto San-
ta Fe. Estas obras  de gran valor para la exportaci�n de productos primarios con valor agregado,
posibilitan que los buques transporten mayor cantidad de carga y reduzcan en forma considera-
ble los costos de fletes, adem�s de aportar mayor seguridad a la navegaci�n.

Con 32 pies de calado navegable, los buques transportaban una carga de 43.000 toneladas
aproximadamente. Al aumentar a 34 pies el calado navegable, la capacidad de carga se incremen-
tara a 46.600 toneladas, lo que permitir� ahorrar 140 millones de d�lares anuales en flete.

343INFRAESTRUCTURA DEL CORREDOR BI-OCEANICO CENTRAL

• II
6 Ver Balance de la Economía Argentina 2003: Alianzas Inter.-Regionales.



10.3.1.2.1 Puerto Corrientes

Este puerto est� ubicado a la altura del kil�metro 1.208 de la margen izquierda del R�o Para-
n�, en la Provincia de Corrientes. Su calado actual es de 9 a 12 pies.

Dispone de 3 dep�sitos, dos de 1050 m2 cada uno y el tercero de 750 m2. 

Brinda servicios de Importaci�n, exportaci�n y trade point (Centro de Comercio Corrientes).
Los Trade Points permiten establecer, explotar e interconectar Centros de Comercio en todas las
regiones del mundo. Son centros de facilitaci�n del comercio, donde los participantes de las tran-
sacciones de comercio exterior se agrupan bajo un mismo techo f�sico, virtual e institucional; sir-
ven de fuente de informaci�n comercial y proveen a los comerciantes en actividad o posibles,
datos sobre las oportunidades comerciales y de mercado, los posibles clientes y proveedores, las
reglamentaciones y requisitos comerciales en tiempo real, etc. y son el portal de acceso a una red
mundial de informaci�n. Los Centros de Comercio est�n interconectados y equipados con ins-
trumentos eficientes de telecomunicaciones que lo enlazan con otras redes mundiales. 

Cuadro 10.1: Evolución del movimiento del transporte fluvial del Puerto Corrientes 7

A�os 2002 2003 2004 2005 2006

Buques y Barcazas Aguas Arriba 2.608 6.509 7.328 10.721 6.900

Buques y Barcazas Aguas Abajo 2.515 6.878 7.724 13.043 9.700

Total Buques y Barcazas ambas direcciones 5.123 13.387 15.052 23.764 16.600

Fuente: Direcci�n de Transporte Fluvial y Puertos, Gobierno de la Provincia de Corrientes.

10.3.1.2.2 Puerto Barranqueras

Se ubica en la provincia de Chaco, en el Km. 1.198 de la Hidrov�a y cuenta con un calado m�-
nimo de 10 pies. El acceso vial esta todo pavimentado y se encuentra en el cruce de las rutas
11,12, 16, etc. (las m�s importantes del MERCOSUR). El acceso ferroviario es directo al mue-
lle principal y se vincula con los Puertos de Antofagasta e Iquique (Chile); con las ciudades de
La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), y con el Noroeste Argentino. En cuanto al acceso a�-
reo, es factible a trav�s de los Aeropuertos Internacionales de Resistencia y de Corrientes, a 10
y 20 km respectivamente.

Dispone de 5 dep�sitos de 1.500 m2 c/u para almacenaje de mercader�as y 20.000 m2 de pla-
zoletas de hormig�n armado y ripio con posibilidad de ampliaci�n en 50.000 m2 m�s para mer-
cader�a a granel y contenedores. Este puerto tiene movimiento de carga general, en bulto, a gra-
nel y en los �ltimos a�os se incremento la movilizaci�n de contenedores. La mercader�a que se
traslada es de:  Mineral de Hierro; Ulexita; Borax; Coke; Yeso; Piedra para Construcci�n; Ce-
mento Portland; Extracto de Quebracho y Derivados; Carb�n Vegetal y Mineral; Maderas; Cue-
ros Crudos y Curtidos; Semilla, Fibra y Algod�n en Bruto; Pasta de Papel; Maquinarias Agr�co-
las; Material Ferroviario; Maquinaria Vial; Material Industrial; Automotores; Electr�nicos; Vi-
nos; Arroz; Porotos, etc.  

10.3.1.2.3 Puerto Reconquista

Este puerto se encuentra sobre el margen derecho del r�o Paran�, a la altura del Km. 949, en
la Provincia de Santa Fe. Cuenta con una profundidad para el acceso de 13 y 15 pies. Y est� co-
nectado por ferrocarril y la ruta Nacional 8.
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Tiene una capacidad de almacenaje de 3000 TM (para aceites). El tr�fico en este puerto es de:
semillas de soja, pellets d algod�n, soja, girasol, aceites oleaginosas, piedra, arena y otros.

10.3.1.2.4 Puerto Santa Fe

Se sit�a en el Km. 584 del R�o Paran�, siendo (aguas arriba), el �ltimo Puerto de ultramar ap-
to para operaciones con buques oce�nicos. Su calado navegable es de 22 pies y su profundidad
efectiva de 24 pies.

Puerto Santa Fe extiende su influencia sobre las provincias del norte del pa�s: Jujuy, Salta,
Tucum�n, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes,
C�rdoba, Entre R�os, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis. Estas provincias conforman la
mayor parte de las exportaciones argentinas, caracterizada principalmente por la explotaci�n de:
productos agr�colas, manufacturas de origen agropecuario, ganader�a, minerales  y manufacturas
de origen industrial; como asimismo en la importaci�n de sus insumos, principalmente manufac-
turas de origen industrial.

En lo que respecta a la red vial, hacia el Norte la RN 11 lo conecta con la ciudad de Clorin-
da frente a Asunci�n en Paraguay; al este la RN 18 que atraviesa Entre R�os; al oeste la RN 19
que continuando por la ruta 20 llega a C�rdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y Chile y hacia el
Noroeste la RN 34 lo vincula con Santiago del Estero y Tucum�n. Este puerto tambi�n dispone
de sistemas ferroviarios con ramales internos de m�s de 20.000 metros lineales de trocha mixta
(1,00 m  Ferrocarril Belgrano y 1,676 m Nuevo Central Argentino), posibilitando la vinculaci�n
con las Provincias de C�rdoba, San Juan, La Rioja, Tucum�n, Salta, Catamarca, Jujuy, Chaco,
Santiago del Estero y Formosa.

El tipo de carga que moviliza puerto Santa Fe son: graneles s�lidos, graneles l�quidos, cargas
secas, cargas reefer, carga general y contenedores.

Los servicios que brinda son: plazoletas para almacenaje de contenedores y carga general, de-
p�sitos fiscales generales privados para el desconsolidado, clasificaci�n y almacenamiento de
carga, agencias mar�timas, despachantes de aduanas, agencia de transporte aduanero, Sistemas
computarizados en todas las �reas IASCAV / SENASA (con asiento en el Puerto) 

Oficina de Comercio Exterior (con asiento en el Puerto), SIM (Sistema integrado Mar�a) y
playa de camiones.

10.3.1.2.5 Puerto Diamante

Puerto Diamante se ubica en el Km. 533 sobre el margen izquierdo del r�o Paran�, en la Pro-
vincia de Entre R�os. Se puede acceder al mismo por la RN 14 y la RP 39. El ferrocarril All Me-
sopot�mico ingresa a los muelles, galpones y plazoletas de este puerto.

El tipo de carga que moviliza son: granos, oleaginosas, carga general, fertilizantes y produc-
tos sider�rgicos.

10.3.1.2.6 Puerto Rosario

Este puerto se ubica en el Km. 413.25 (aguas abajo) y en el Km. 420330 (aguas arriba), a lo
largo de la ribera derecha del r�o Paran�. 

El acceso vial a este puerto puede ser por: el sur desde la autopista Aramburu, la Ruta Pro-
vincial Nro. 18 y la ruta 9; por el oeste Desde Ruta Nro. 33, la autopista a C�rdoba y la ruta 9;
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y por el norte desde la Autopista Lopez, Ruta Nro. 34 y ruta 11. Una vez ingresado a la Avenida
Circunvalaci�n se contin�a por el Acceso Sur que desemboca en el ingreso al puerto en la inter-
secci�n con la Av. 27 de Febrero. Este acceso permite la fluidez del tr�nsito pesado en forma di-
recta hacia el puerto sin tener que atravesar zonas urbanas. En cuanto al acceso ferroviario, El
ferrocarril ingresa directamente al puerto desde el sur de la ciudad con los ramales de las empre-
sas NCA (Nuevo Central Argentino) y Belgrano Cargas. ALL y Ferro Expreso Pampeano: utili-
zan conexiones con v�as del NCA para ingresar al puerto.

En cuanto a capacidad de almacenaje, dispone de dep�sito para cargas generales: 30.000 m2

de galpones para almacenamiento de cargas m�ltiples sobre la zona de atraque, 3.000 m2 de al-
macenamiento fuera del �rea de atraque y 9.000 m2 de instalaciones fuera del �rea portuaria. Una
plazoleta Fiscal con una superficie de 5.400 m2, con proyectos para ampliarla en 12.000 m2. Pla-
ya de contenedores con una superficie aproximada de 30.000 m2. Un dep�sito fiscal con 2.000
m2 de galpones habilitados. Y C�mara de frio preparada para el acopio de mercader�as que re-
quieran de temperaturas entre los 0¼ y 5¼ C. Su superficie es de 1.800 m2. Sus dimensiones son
30 m x 60 m x 5,75 m de altura.

El tipo de trafico que moviliza la terminal Puerto Rosario es la siguiente: Aceite, fertilizante,
palanquilla, az�car, fruta, carne, alambron, varillas de acero, semillas de girasol, ma�z, trigo, so-
ja, etc. En el a�o 2004, la carga movilizada fue: Graneles 2.520.794 toneladas, contenerizadas
12.164 TEUs. Y no contenerizadas 1.066.010 toneladas.

10.3.1.2.7 Puerto Villa Constitución

Se encuentra ubicado sobre el margen derecho del R�o Paran�, en el km 365 del r�o Paran�,
en la Provincia de Santa Fe. Entre los Km.360 y 365 del r�o Paran�, sobre la margen izquierda
existe la zona denominada "Rada y Zona de Maniobra", con una capacidad de fondeo para 5 bu-
ques de ultramar, sin l�mites de eslora. Y dispone de dos zonas bien diferenciadas: la zona nor-
te, tambi�n llamada de ultramar y la zona sur o de cabotaje. 

El acceso vial a este puerto es a trav�s de  la autopista Bs. As. Ð Rosario, ruta RN 9 y las ru-
tas provinciales 21 y 90. La v�a cercana al puerto es bastante problem�tica por el tr�nsito conti-
nuo de camiones. En cuanto al ingreso ferroviario, es trav�s del ramal Bs. As. Ð Pac�fico S.A. y
el Nuevo Central Argentino que desemboca en un gran ramal ferroviario con comodidades de
playa de maniobras y v�as que sirven a muelles y dep�sitos.

El tr�fico actual del Puerto son: Granos y Arena.  

10.3.1.2.8  Puerto San Pedro

Se encuentra sobre el margen derecho del r�o Paran� en el Km. 277 en la Provincia de Bue-
nos Aires. 

En lo que respecta a los accesos, se puede ingresar al puerto sin necesidad de pasar por la ciu-
dad. A trav�s de la autopista N¼ 9 se puede llegar a Rosario, Buenos Aires y Capital Federal. Por
otra parte, Puerto San Pedro no tiene ramal que comunique al puerto, la estaci�n del Ferrocarril
se ubica a 4 kil�metros del complejo portuario.

Tiene una capacidad de almacenamiento de casi 30.000 toneladas. Y en total este puerto po-
see un tr�fico de unas 400.000 toneladas anuales, siendo sus principales cargas los cereales y la
arena.
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10.3.1.2.9  Puerto Ibicuy

Este puerto que se ubica en la provincia de Entre R�os, en el Km. 218 sobre la margen izquier-
da del r�o Ibicuy, fue clausurado en el ano 2003 por falta de mantenimiento y deterioro del mue-
lle continental. Actualmente, (es el mas profundo de la provincia, cuenta con un calado perma-
nente de 32 pies) cumple con las exigencias internacionales y esta en condiciones de operar ul-
tramarinos de 220 metros.

El objetivo del gobierno es transformar este puerto en el punto terminal de la hidrovia Para-
na Ð Paraguay, para sacar los minerales de Bolivia, la soja paraguaya, boliviana y brasilena. Y
las expectativas estan en la captaci�n del trafico de granos y minerales en trenes de barcazas que
bajan por la Hidrovia para su transferencia a buques de ultramar con el maximo calado que ofre-
ce la via navegable troncal

Se puede acceder al mismo a trav�s de la ruta provincial 45.

10.3.1.2.10  Puerto Zárate

Puerto Z�rate esta ubicado sobre el cauce principal del R�o Paran� de las Palmas en el Km.
108. 

En cuanto a los accesos, en forma vial se vincula por las rutas RN 9 y RN 12 que lo conecta
a la provincia de Entre R�os y la ruta Panamericana con Capital Federal.

En el  mismo  funcionan tres terminales privadas: Combustibles Navipar, se dedican al tras-
bordo de petr�leo y derivados. Z�rate Port, carga general, graneles secos, fertilizantes y conte-
nedores mediante muelle flotante.

10.3.1.2.11  Puerto Campana

Se ubica en la Provincia de Buenos Aires, en la orilla sur del R�o Paran� de las Palmas, so-
bre el m�rgen derecho, en el Km.97 a 52 millas n�uticas de Buenos Aires v�a canal Mitre. 

El acceso vial es a trav�s de la RN 9 hacia el noroeste, al sur con la ruta Provincial N¼ 6. Cer-
ca del Km. 7,5 nace la RN 12, que a trav�s del complejo Z�rate-Brazo Largo se accede al norte
y la regi�n mesopot�mica.

El tr�fico principal del puerto son: granos, frutas, insumos de mineral de hierro, productos de
f�brica de ca�os sin costura, frutas, combustible, autom�viles, productos qu�micos y derivados
del petr�leo.

10.3.1.3  Puertos de Chile

Adem�s de la importancia del sector portuario en la econom�a nacional de Chile, este pa�s se
caracteriza por buscar la apertura y competitividad de su comercio exterior, lo que se demuestra
con el 88% del intercambio comercial internacional que se realiza por v�a mar�tima. En general
los puertos chilenos  son eficientes y cuentan con un buen nivel log�stico. 

Teniendo en cuenta la ubicaci�n del Corredor Bi-Oce�nico, geogr�ficamente abarca los puer-
tos de la III, IV y V Regi�n de Chile (Los puertos del norte del pa�s movilizan minerales y en la
zona central el movimiento es de productos agr�colas como la fruta y contenedores con carga ge-
neral). Entre estos puertos se encuentran San Antonio y Valpara�so, los principales puertos co-
merciales de Chile que concentran m�s del 70% de la carga transportada (el mayor movimiento
es de contenedores y graneles s�lidos y en segundo lugar contenedores y carga fraccionada) des-
de y hacia el pa�s8. 
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Seg�n cifras de la C�mara Mar�tima y Porturia de Chile, estas terminales aumentaron en
188% el rendimiento en box/hora9 desde el a�o 1999 al 2003, e incrementaron en 40% y 15%
respectivamente la carga movilizada (TEUS10) en el mismo periodo11.

Cuadro 10.2: Puertos de la III, IV y V Región de Chile

Regi�n Ubicaci�n Puerto Productos (carga y descarga) Calado Almacenamiento
m�ximo (capacidad)

III Cha�aral Terminal Fuil oil-diesel. 18 Sin dato
Atacama Petrolero mts.

Barquito

Cha�aral Terminal Cobre, �cido sulf�rico 12,5 Sin dato
Barquito y concentrado de cobre. mts.

Caldera Punta Carga General, harina de pescado, 11,8 Almacenamiento Cubierto y Semicu-
Caleta conserva, uvas mts. bierto de 237,2 m2. Area descubierta de

921,6 m2

Caldera Punta Concentrado de cobre. 12,4 45.000 tm
Padrones mts.

Huasco Guacolda I Carb�n, caliza, cal, IFO 380, 13,5 750.000
petr�leo diesel. mts.

Huasco Guacolda II Minerales 22 320.000
mts.

IV Coquimbo Coquimbo Fruta, concentrado de cobre, 10 Area cubierta y semidescubierta de 
Coquimbo manganeso, cemento, trigo, ma�z mts. 3.750 m2 y 40.000 m2 para acopio.

y productos del mar.

Coquimbo CMP Minerales de hierro. 16,2 Sin dato
Guayac�n mts.

Los Vilos Punta Concentrado de Cobre 12,3 60.000 tm
Chungo12 mts.

Caldera Rocas Petroleo-gasolinas 12 Sin dato
Negras mts.

Coquimbo Copec Gas 93-97, keros�n, petr�leo 11,40 Sin dato
Guayac�n mts.

IV Ventanas Ventanas Minerales (carb�n, buxita), granos 14,3 Cubierto y Semidescubierto 16.050 m2

Valpara�so (soja, trigo, gluten, cebada, ma�z), mts. (para granos 10.400 m2, para concen-
generales (az�car, fierro, contene- trado de cobre 3.150 m2 y graneles
dores), qu�micos, combustibles, as- 2.500 m2). Descubiertos para ganeles 
falto. Concentrado de cobre, �cido 6.310 m2 y Estanques para combusti-
de Enami y combustibles. bles marinos 97.000 m3.

Quintero Oxiquim Productos qu�micos, combustibles 12,2 Estanques: 30 de almacenamiento, 8 de 
Quintero limpios y LPG. mts. operaci�n. Capacidad total de 70.000 m3

Valpara�so Valpara�so Frutas, cobre, productos comestibles, 11,4 Cubierto y semicubierto para carga
agropecuarios e industriales, qu�micos, mts. general 28.079 m2 y descubiertos 
mineros e industriales, veh�culos, 255.923 m2.
celulosa y papel.

San San Ma�z, trigo, chips, vino, manzanas, 11,50 Areas: cubierta y semicubierta
Antonio Antonio c�tados de cobre, residuos de aceite mts. 1.968 Ha, descubierta 35.96 Ha. 

de soja, uvas, entre otras. Estanques: 56.620 m3.
Con Con Terminal Propano- butano Ð ifo Ð 12,90

Multiboya RPC prod limpios. mts.

Con Con Terminal Fuel il-prod. Limpios Ð 10,18 Sin datos
LPG crudo-ifo 180. mts.

Con Con Terminal Crudo s/limite Sin datos
Monoboya

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras P�blicas, Chile.
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12 Los Pelambres



En el gr�fico 10.1 se puede observar (en porcentajes) los principales productos movilizados
en el a�o 2004 en el Puerto de Coquimbo.

En el Gr�fico 10.2 se muestra la evoluci�n del movimiento de carga del Puerto Caldera, que
corresponde el 99%  a mercader�a hortofrut�colas

3%

4%

4%

8%

12%

69%

Otros Productos del Mar
Trigo Manganeso
Concentrado de Cobre Fruta

Gráfico 10.1: Principales productos transportados del Puerto Coquimbo. Año 2004

Fuente: Empresa Portuaria Coquimbo
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Gráfico 10.2: Evolución del movimiento de carga de la terminal Amarcal. Puerto Caldera

Fuente: Sistema Portuario de Chile 2005, Direcci�n nacional de Obras Portuarias, Gobierno de Chile.
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Gráfico 10.3: Evolución del movimiento de cargas del Puerto Coquimbo 

Fuente: Empresa Portuaria Coquimbo



10.3.2 Infraestructura Aérea del Corredor Bi-Oceánico

10.3.2.1 Aeropuertos de Brasil

Entre los dos estados (Santa Catarina y R�o Grande do Sul) que comprende el Corredor Bi-
oce�nico Central, suman un total de 20 aeropuertos, de los cuales 6 son internacionales y 14 son
regionales. De estos aeropuertos, cuatro funcionan como terminales de cargas.

El Estado de Santa Catarina (SC) cuenta con dos aeropuertos internacionales y seis aeropuer-
tos regionales: Aeropuerto Internacional de Florian�polis (FLN), Aeropuerto Internacional de
Navegantes (NVT), Aeropuerto de Crici�ma (CCM), Aeropuerto de Lages (CLAJ), Aeropuerto
de Videira (VIA), Aeropuerto de Concordia (CCI), Aeropuerto de Chapec� (XAP) y el Aeropuer-
to de Joinville (JOI).

El estado de R�o Grande do Sul dispone de cuatro aeropuertos internacionales y  ocho aero-
puertos regionales: Aeropuerto Internacional Comandante Gustavo Kraemer (BGX), Aeropuer-
to Internacional de Pelotas (PET), Aeropuerto Internacional Salgado Filho (POA), Aeropuerto
Internacional Rubem Berta (URG), Aeropuerto de R�o Grande (RIG), Aeropuerto Santana do
Livramento (LVB), Aeropuerto de Santa Rosa (SRA), Aeropuerto de Santo Angelo (GEL), Ae-
ropuerto de Santa Mar�a (RIA), Aeropuerto De Erechim (ERM), Aeropuerto Lauro Kartz (PFB)
y el Aeropuerto Campo dos Burgres (CXJ).

Cuadro 10.3: Terminales de Cargas de los Estados SC y RS

Aeropuerto Ubicaci�n Operaci�n Area Carga manipulada

de Navegantes Navegantes- SC Importaci�n Total: 2.100 m2 700 toneladas
y Exportaci�n Importaci�n: 1.500 m2

Exportaci�n: 200 m2

De Joinville Joinville Ð SC Importaci�n Total: 750 m2 822 toneladas
y Exportaci�n Importaci�n: 150 m2

Exportaci�n: 25 m2

Internacional de Florian�polis - SC Importaci�n Total: 1.600 m2 6,2 mil toneladas
Florian�polis y Exportaci�n Importaci�n: 1.461 m2

Exportaci�n: 39 m2

Internacional Porto Alegre - RS Importaci�n, Total: 5.313,35 m2 37 mil toneladas
Salgado Filho Exportaci�n y Importaci�n: 2.741 m2

Carga Nacional Exportaci�n: 1.896 m2

Fuente: IIE en base a datos de Infraero Ð Empresa Brasilera de Infraestructura Aeroportuaria.

10.3.2.2  Aeropuertos de Argentina

En el Balance de la Econom�a Argentina 2005: un enfoque regional, ya se planteo las grandes
dificultades que presenta nuestro pa�s en lo que respecta a Infraestructura �rea. Lamentablemen-
te, las regiones  siguen en la marcha de estar cada vez menos integradas. Profundiz�ndose el pro-
blema de no poder contar con conexiones entre las diferentes provincias de este extenso pa�s. 

Argentina no cuenta con una pol�tica estrat�gica a nivel regional que busque definir hubs re-
gionales m�s convenientes que los actuales. A esto hay que sumarle la desaparici�n de servicios,
disminuci�n de oferta y reducci�n de flota de las empresas13.

Sin embargo, en lo que respecta a carga transportada por v�a a�rea creci� un 11,7% (variaci�n
de junio de 2006 con respecto al mismo mes del ano anterior) de acuerdo al indicador de Servi-
cios P�blicos, elaborado por el Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos. Seg�n este organis-
mo se observa un aumento en el transporte de carga, pero una disminuci�n del 1,6% en el servi-
cio de cabotaje y de 13,1% en el servicio internacional.
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10.3.2.2.1 Aeropuertos de la Provincia de Córdoba

Lamentablemente los vuelos de cabotaje que arriban al aeropuerto internacional Ing. Ambro-
sio Taravella (COR) de la ciudad de C�rdoba (a 9 Km. del centro de la ciudad),  cada vez son
menos y con escasas (casi nulas) conexiones con otras provincias, el grueso de los vuelos pro-
vienen de Aeroparque. 

El aeropuerto de cabotaje, çrea de Material de R�o Cuarto (RCU), se ubica a 11 Km. de la
ciudad y es considerado aer�dromo mixto por la presencia de la Base Militar A�rea.

10.3.2.2.2 Aeropuertos de la Provincia de Santa Fe

Al igual que los aeropuertos de C�rdoba,  Santa Fe necesita reestablecer nuevas conexiones
con Buenos Aires y con la ciudad de C�rdoba. En Sauce Viejo los vuelos son escasos, imposibi-
litando abastecer a una amplia regi�n (que incluye a la ciudad de Paran�, Entre R�os) de la pro-
vincia. 

Sauce Viejo se halla inserto en un punto estrat�gico del MERCOSUR, en un cruce de rutas
ejes en el desplazamiento de cargas Brasil-Chile y Asunci�n-Buenos Aires (con un nuevo puer-
to de ultramar en ciernes), y con un parque industrial frente al mismo Aeropuerto, que no deja
de crecer en la instalaci�n de nuevas f�bricas.

Es importante lograr mejorar  las conexiones. El sector empresario de la ciudad de Rafaela
solicitan sumar a los aeropuertos Sauce Viejo y Rosario, otras tres cabeceras consideradas estra-
t�gicas: Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.

10.3.2.2.3 Aeropuertos de la provincia de Entre Ríos

Dispone de dos aeropuertos: El aeropuerto de Concordia Comodoro Pierrestegui que se
encuentra a 13 km. de la ciudad, el mismo cuenta con una terminal de pasajeros de 257 m2 orga-
nizada en un solo nivel y arriban vuelos de cabotaje. El otro aeropuerto es General Justo Jos� de
Urquiza el que se ubica a 15 km. del centro de la ciudad. Cuenta con una terminal de pasajeros
de 3,400 m2. Existen adem�s, otros 13 aer�dromos p�blicos menores. El primero no est� conce-
sionado y el siguiente es explotado por Aeropuertos Argentina 2000.

10.3.2.2.4 Aeropuerto de la Provincia de Catamarca - CTC

El aeropuerto Coronel Felipe Varela, se ubica a 25 Km de la ciudad capital de la provincia de
Catamarca., en la ruta 33ÐKm 22. Arriban vuelos de cabotaje y en cuanto al transporte de carga,
se traslada encomiendas, correo, diarios y revistas. Se encuentran  concesionado por Aeropuer-
tos Argentina 2000 S.A.

10.3.2.2.5 Aeropuerto de la Provincia de La Rioja – IRJ

El aeropuerto Capit�n Vicente A. Almonacid est� Ubicado a 8 Km. del centro de la ciudad.
Los vuelos que arriban al mismo son de cabotaje. La actividad principal de este aeropuerto es el
transporte de pasajeros. El volumen de carga que maneja es escaso debido al alza en los costos
de transporte a�reo y a la fuerte competencia del transporte de carga terrestre.

10.3.2.2.6 Aeropuerto de la Provincia de San Juan – UAQ

El aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento recibe vuelos de Cabotaje. Se ubica a 15 Km del
centro de la ciudad de San Juan. El aeropuerto de San Juan solo opera el itinerario es Aeropar-
que-San Juan-Aeroparque.
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10.3.2.2.7 Aeropuertos de la Provincia de Mendoza 

En esta provincia se encuentra el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli  (El Plumeri-
llo - MDZ), que se ubica a 7 Km. de la ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 40. Este ae-
ropuerto no registra vuelos exclusivos de carga y no dispone de informaci�n sobre el tipo de mo-
vimiento de carga existente. 

El Aeropuerto Internacional Comodoro D. Ricardo Salom�n (LGS) ubicado a 1Km de la ciu-
dad de Malarg�e, por el momento, no est�n trabajando con el transporte de Cargas. Cuenta con
la cercan�a del atractivo e importante punto tur�stico del Valle de Las Le�as (centro internacio-
nal de esqu�).

El aeropuerto Santiago Germano (AFA) para vuelos de cabotaje se localiza a 7 Km de la ciu-
dad de San Rafael y a 232 Km. al sur de la ciudad de Mendoza.

10.3.2.3 Aeropuertos de Chile

10.3.2.3.1 Aeropuerto Desierto de Atacama – CPO
Esta estaci�n a�rea fue inaugurada en el a�o 2005,  y se ubica en la III Regi�n de Atacama,

en la panamericana 5 norte Km. 860, en la comuna de Caldera (a 52 kil�metros de Copiap�). En
este aeropuerto arriban vuelos nacionales y en forma eventual se realizan conexiones a Per� y
Argentina. 

En el mismo se realizan movimientos de carga: repuestos de miner�a, mariscos, frutas y pro-
ductos del mar.

10.3.2.3.2 La Florida – LSC

Se ubica en la IV Regi�n de Coquimbo a 6 Km. de la ciudad de La Serena (sobre el Valle del
R�o Elqui). La cobertura de este aer�dromo es para vuelos nacionales, pero en situaciones espe-
ciales se habilita como aeropuerto y con previa autorizaci�n de la Direcci�n General de Aero-
n�utica, puede recibir hasta vuelos internacionales. 

El movimiento de carga en este aer�dromo es de: frutas, mariscos, correo, �rganos humanos,
muestras de sangre y material perecedero.

10.3.2.3.3 Arturo Merino Benitez – SCL

Este aeropuerto es de ca-
tegor�a internacional y se
ubica en la Regi�n Metropo-
litana, a 14 Km. de la ciudad
de Santiago.

De acuerdo a datos de la
Direcci�n de Aeropuertos de
Chile, el movimiento total
de carga (llegadas y salidas)
en el a�o 2005 fue de
269.275 toneladas.
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Cuadro 10.4: Evolución del movimiento total de Carga del Aeropuerto
Merino Benitez

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n de Aeropuertos, Gobierno de Chile.



10.3.3 Infraestructura ferroviaria del Corredor Bi-Oceánico Central

10.3.3.1  El ferrocarril en el Sur de Brasil

La empresa ferroviaria All Brasil vincula los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Parana y parte de San Pablo de Brasil. Dispone de conexi�n internacional con Argentina por Uru-
guaiana /Paso de Los Libres y con Uruguay por Livramento/Rivera. Y accede a los puertos de
Paranagu�, R�o Grande, Porto Alegre y San Francisco.

Este ferrocarril cuenta con trocha m�trica (1,00) y tiene 6.500 kil�metros de red aproximada-
mente.

Ferroeste (Estrada de Ferro Paran� Oeste SA), es otra empresa ferroviaria que se ubica den-
tro del Corredor Bi -oce�nico Central en el sector de Brasil. Su trazado se encuentra en el Esta-
do de Paran�, no tiene acceso a puertos y tampoco cuenta con conexi�n internacional.

El tipo de trocha de este ferrocarril es m�trica y dispone de 250 km de red.

Finalmente, la otra empresa ferroviaria que se ubica dentro del Corredor es FTC (Ferrovia Te-
reza Cristina SA), con trazado en el Estado de Santa Catarina. Cuenta con acceso al Puerto de
Imbituba.

El tipo de trocha de este ferrocarril tambien es m�trica y dispone tan solo de 164 km de red.

10.3.3.2 El ferrocarril en Argentina

Lamentablemente, en los �ltimos anos, a pesar de haberse desarrollado estudios y trabajos de
investigaci�n donde se destaca el valor del ferrocarril Belgrano Cargas, tanto para la Regi�n
Centro, como para el Corredor Bi-Oceanico Central y las 14 provincias del norte del pais, la
reactivaci�n del mismo aun esta en espera.

Las posibilidades economicas del flete por carga del ferrocarril no es la �nica variable eco-
n�mica que se debe tener en cuenta, tambi�n permitir�a el transporte de pasajeros en la regi�n
norte del pais a costos menores a traves del tren. 

Las empresas ferroviarias que se ubican dentro del Corredor Bi-Oce�nico Central son:

¥ All Mesopot�mico (trocha 1,435): su trazado pasa por las provincias de Corrientes y En-
tre R�os. Se vincula con la red ferroviaria de ALL Brasil por el paso fronterizo Paso de los
Libres Ð Uruguaiana, y con Uruguay a trav�s de Salto.

¥ All Central (trocha 1,676): su trazado atraviesa  las provincias de Bs. As.,   Santa Fe, C�r-
doba, Santiago del Estero, Tucum�n,  y norte de Buenos Aires. Tanto All Central, como
All Mesopot�mico transportan productos agr�colas, miner�a, piedra, material de construc-
ci�n, petr�leos y derivados, forestales y otros.

¥ Nuevo Central Argentino (trocha 1,676): conecta las provincias de Buenos Aires, C�rdo-
ba, Santa Fe, Tucum�n y Santiago del Estero. Los principales productos transportados por
esta empresa son granos, subproductos oleaginosos, az�car, frutas c�tricas, aceites, com-
bustibles, concentrado de cobre de Bajo La Alumbrera, fertilizantes, piedras, mineral de
hierro, clinker, escoria y contenedores

¥ Belgrano Cargas (trocha 1,00): su trazado a traviesa las provincias de Bs. As., santa Fe,
Cordoba, Catamarca, Esta l�nea f�rrea es de gran importancia para la Regi�n Centro y.
cuenta con una ubicaci�n privilegiada dentro del esquema del transporte del MERCO-
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SUR. Posee dos conexiones internacionales que nos vinculan con Chile (Socompa), Boli-
via (Pocitos),  y  Brasil a trav�s del pa�s boliviano (cuentan con el mismo tipo de trocha
m�trica). El tipo de tr�fico que moviliza este ferrocarril es Az�car, carb�n, cemento, ce-
reales, derivados de la industria citr�cola, fertilizantes, harina, hidrocarburos, jugos y be-
bidas, minerales, piedra, porotos, productos metal�rgicos y tabaco.

10.3.3.2.1 Proyectos estratégicos del PLANIFER para el Corredor Bi-Oceánico 

Tal como se describi� en el Balance de la Econom�a Argentina 2004: Asia y el Corredor Bi-
Oce�nico Central, este plan tiene como objetivo estrat�gico reposicionar el ferrocarril en el sis-
tema multimodal de transporte, a continuaci�n se menciona los proyectos que favorecer�n el cre-
cimiento del Corredor:

¥ Proyecto Circunvalar Rosario: Inversi�n de $10.000 en estudios, anteproyecto y proyecto
de obra. Es un programa de Reordenamiento de los Accesos Viales y Ferroviarios a la re-
gi�n urbana del Gran Rosario 

¥ Proyecto Corredor Circunvalar de Tucum�n: Inversi�n total de $43.500.000, incluye ma-
teriales, mano de obra, puentes, alcantarillas y el reacondicionamiento de 19 estaciones fe-
rroviarias. Comprende los corredores de: La Madrid-V. Alberdi-Concepci�n, La Madrid-
Tucum�n y Tucum�n-Trancas (la extensi�n de estos tramos es de 242 Km.).

¥ Proyecto Laguna Picasa: corredor Buenos Aires Ð Mendoza concesionado al transporte fe-
rroviario ALL Central S.A. Est� acordado el financiamiento a trav�s de la CAF, el monto
estimado es de 60 millones de pesos.

¥ Ferrocarril Trasandino Central.

¥ Ferrocarril Belgrano Cargas.

10.3.3.3 El ferrocarril en Chile

Ferronor es la empresa ferroviaria que se encuentra dentro del corredor. Cuenta con una red
de 2.300 kil�metros de trocha m�trica (1,00) que comprende 1.800 kms de v�a principal y 500
kil�metros de ramales secundarios, desde La Calera en la IV Regi�n hasta Iquique en la I Re-
gi�n de Chile. Ingresa a los principales puertos de la zona norte: Iquique, Tocopilla, Antofagas-
ta, Cha�aral, Caldera, Huasco, Coquimbo; y centros mineros de Chile. Se vincula Internacional-
mente con Argentina (Belgrano Cargas SA), Bolivia y Brasil a trav�s de ramal Augusta Victoria-
ÐSocompa ubicado en la II Regi�n de Chile.

El tipo de carga que traslada este ferrocarril es el transporte de productos mineros (cobre me-
t�lico, concentrado de cobre, �cido sulf�rico, petr�leo, concentrado de fierro), gas, sales y ali-
mentos no precederos. Regi�n. Ferronor transporta el 40% del total de la carga ferroviaria a ni-
vel nacional.

10.3.4 Infraestructura vial del Corredor Bi-Oceánico Central

En el capitulo 8 del Balance de la Econom�a Argentina 2005, se desarrolla un amplio infor-
me del trazado vial existente y las inversiones viales necesarias para que el sistema vial actual,
se integre y se consolide, potenciando el crecimiento y desarrollo de las regiones que se encuen-
tran dentro del Corredor Bi-Oceanico Central.
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10.3.4.1 Pasos de Frontera14

Tal como se describi� en el cap�tulo 8 de "El Balance de la Econom�a Argentina 2005", exis-
ten dos tipos de restricciones en los l�mites internacionales: las f�sicas y las pol�ticas. Actualmen-
te, muchos pa�ses est�n desarrollando medidas se posibiliten un comercio m�s fluido sin los in-
convenientes de los procedimientos burocr�ticos. 

Es importante destacar que Argentina y Chile han logrado un buen grado de integraci�n en el
tema de pasos fronterizos, a trav�s de los Comit�s de Frontera que mantienen reuniones peri�di-
cas en donde se tratan los temas relacionados al tr�nsito, aduana, sanidad, seguridad, etc. Al igual
que el Grupo T�cnico Mixto (GTM) conformado por ambos gobiernos, el que  lleva a cabo pro-
gramas de inversi�n en lo referido a construcci�n, mejoramiento y mantenimiento de rutas de co-
nexi�n vial y ferroviaria.15

10.3.4.1.1  Pasos de Los Libres – Uruguayana

Vincula a la Provincia de Corrientes (Argentina) con el Estado de R�o Grande do Sul (Bra-
sil). A este paso, que se encuentra habilitado en forma permanente, se accede por las  rutas RN
14 y  RN 117 del  lado argentino y las rutas BR 290 y BR 472 del lado brasilero. Todas las ru-
tas se encuentran pavimentadas y en buen estado. El volumen de transito anual es de 150.000
camiones cargados.

Este puente carretero y ferroviario sobre el R�o Uruguay, vincula la provincia de Corrientes
(Argentina) con el Estado de R�o Grande do Sul (Brasil). Este paso se encuentra habilitado en
forma permanente y se accede por la RN 14 y RN 117 del lado  argentino y la ruta BR 290 y BR
472 del lado brasilero. Todas las rutas se encuentran pavimentadas y en buen estado. El volumen
de tr�nsito anual es de 150.000 camiones cargados.

Paso de importancia en el comercio por carretera, el 62% de la carga (tanto en valor como en
volumen) se moviliza en sentido: Brasil Ð Argentina. En lo referente a dep�sitos para almacena-
je de carga internacional, Uruguayana es el principal centro de Sudam�rica.

10.3.4.1.2  Santo Tomé – Sao Borja

Puente carretero que vincula la provincia argentina de Corrientes con el Estado brasilero de
R�o Grande do Sul. Es de temporalidad permanente y se accede por la RN 14 y la ruta BR 289,
287 y 472. En cuanto al volumen de tr�nsito anual es de 22 mil camiones aproximadamente.

Dispone de �reas de carga: patio carretero aduanero totalmente cercado con una superficie  de
100.000 m2 y capacidda de estacionamiento para 450 camiones, en forma simult�nea en boxes
numerados y ordenados seg�n el tipo de carga.

10.3.4.1.3 Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira

Paso de temporalidad permanente que conecta la provincia de Misiones con el Estado de san-
ta Catarina y otras localidades como El Dorado (Argentina) y Francisco Beltrao (Brasil). Las v�as
de acceso principales son la RN 14 y RN17 en Argentina las rutas BR 470 y BR 163. La carpe-
ta de rodado es asfaltada y el estado en general es bueno.

El volumen de tr�nsito anula de veh�culos de carga es de 12.600
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14 Datos del Anexo IV – Inventario de Pasos de Frontera, IIRSA – Facilitación del Transporte en los Pasos de Frontera
de Sudamérica.

15 El Balance de la Economía 2005: Un enfoque regional.



10.3.4.1.4 Itaqui – Alvear

Vincula la provincia de Corrientes con el Estado de R�o Grande do Sul y conecta otras ciu-
dades como Santo Tom� y Paso de los Libres (Argentina) y las ciudades Uruguayana y Sao Bor-
ja (Brasil). Por este paso de temporalidad permanente se puede ingresar a trav�s de la RN 14 (as-
faltada y en buen estado) y la BR 472 (en buen estado).

El tr�nsito de camiones es 4.000 unidades anuales.

10.3.4.1.5  Puerto Unzue – Fray Bentos

Este paso conecta a la localidad fronteriza de Gualeyguaych� de la Provincia de Entre R�os
de Argentina con la ciudad de Fray Bentos del Departamento de R�o Negro de Uruguay. El pa-
so Puerto Unzue Ð Fray Bentos es de habilitaci�n permanente con controles migratorios las 24
horas. Se puede acceder por la RN 14 (Argentina) y las rutas N¼2 y N¼ 24 (Uruguay).

Los tr�mites migratorios y aduaneros para �mnibus y veh�culos particulares se encuentran in-
tegrados. Los controles de cargas se realizan en forma independiente en cada pa�s.

10.3.4.1.6  Concordia – Salto

El puente ubicado sobre el r�o Uruguay conecta a la localidad de Concordia (Entre R�os) en
Argentina con la localidad de Salto (Departamento de Salto) en Uruguay, a trav�s de la RN 14 y
la RN 31 respectivamente. Tambi�n vincula las ciudades de Villaguay y Villa Zorroaqu�n del la-
do argentino y la ciudad de Quebracho del lado uruguayo.

Los controles aduaneros y migratorios del paso se encuentran integrados en el lado urugua-
yo.

10.3.4.1.7  Colón – Paysandú

El Paso Col�n Ð Paysand� vincula a la ciudad fronteriza de Col�n (Entre R�os) en Argentina
con la ciudad de Paysand� (Departamento de Paysand�) en Uruguay, adem�s de ser nexo entre
otras localidades como Concepci�n del Uruguya, Colonia Ughes y Villa San Jos� del lado argen-
tino y las localidades de Esperanza, Colonia Nueva Paysand� y Constancia del pa�s uruguayo.

A este paso de habilitaci�n permanente se accede por la RN 14 (Argentina) y la RN 3 (Uru-
guay). Los controles de cargas y pasajeros est�n integrados del lado uruguayo.

10.3.4.1.8  San Francisco

El Paso San Francisco posibilita el acceso a los mercados asi�ticos y la costa oeste de EE.UU,
a trav�s de los puertos de la III Regi�n de Atacama que se encuentran a tan solo aproximadamen-
te 1.300 Km de C�rdoba. El mismo est� habilitado en forma permanente y vincula la provincia
de Catamarca con la III Regi�n de Chile y conecta las ciudades de Fiambal� y Tinogasta del la-
do argentino y las ciudades  de Diego de Almagro, Cha�aral y Copiap� del lado chileno.  

Por la ubicaci�n de este paso, se podr�a derivar los flujos de tr�nsito, a trav�s de la RN 60, a
C�rdoba y  La Rioja. En cuanto a las exportaciones, los destinos principales a trav�s del mismo
son Bolivia y Chile, y  el movimiento de productos suelen ser: industria vitivin�cola, fibra de al-
god�n, hojas de chapa de hierro, camiones, gr�as, herramientas, etc.
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10.3.4.1.9  Pircas Negras

Vincula la Provincia de La Rioja con la III Regi�n de Chile y conecta las ciudades de Jag��
y Vinchina en Argentina  y la ciudad de Copiap� en Chile, a trav�s de la RN 76 y la ruta 108 res-
pectivamente. 

Se caracteriza por ser el paso de menor altura y suelo m�s llano, adem�s de posibilitar que la
provincia de la Rioja sea el nexo con los puertos chilenos de la Regi�n de Coquimbo.

Desde Patqu�a hasta la localidad de Vinchina est� totalmente pavimentada y desde Pircas Ne-
gras hasta Puerto Caldera el camino est� totalmente pavimentado.

10.3.4.1.10 Agua Negra

Vincula la Provincia de San  Juan con la IV Regi�n de Chile y conecta las ciudades de Las
Flores, Rodeo y Jachal en  Argentina y las ciudades de Vicu�a, La Serena y Coquimbo en Chi-
le. Las v�as de acceso en Argentina son las RN 150, 40 y RP 412 y la Ruta Internacional CH-41
Gabriela Mistral en Chile.

Agua Negra es una v�a directa de conexi�n de la Regi�n Centro con el puerto de aguas pro-
fundas de Coquimbo.

10.3.4.1.11 Sistema Cristo Redentor

Vincula la localidad fronteriza de Las Cuevas (2 km), adem�s de Uspallata y Potrerillos de la
provincia de Mendoza y Los Andes (65 Km), Santiago y Valpara�so, de la V Regi�n de Chile. Se
puede acceder por las RN 7 , RN 40 y las RP 82 y RP 29 del lado argentino y por la ruta inter-
nacional CH N» 60 del lado chileno.

Este paso, que absorbe el 80% del transito fronterizo comercial terrestre, se vincula con los
puertos de Valpara�so en Chile. 

El inconveniente que presenta Cristo Redentor debido a su altura (3.200 metros), entre los
meses de mayo y septiembre (en �poca de nevadas)  es el de ser intransitable, con clausuras de
largas periodos. Provocando que el mismo se encuentre al borde del colapso. Es necesario com-
prender que existen otras alternativas de Pasos Cordilleranos que posibilitar�an la descongesti�n
del transporte terrestre, como as� tambi�n la circulaci�n del Tren Trasandino Central que pasar�a
a ser uno de los nexos m�s importantes del Corredor Bi-Oce�nico Central, a pesar de estar for-
mado por dos tramos, uno en el sector Argentino y otro en el sector Chileno (cada uno con pro-
pia jurisdicci�n), conformar�an una unidad econ�mica y operativa indivisible.

La informaci�n de los pasos fronterizos: Buenos Aires Ð Colonia, Chuy Ð Chui, R�o Branco
Ð Jaguarao, Rivera Ð Santana do Livramento, Bella Uni�n Ð Barra do Quarai, Acegua Ð Acegua
y Artigas - Quarai, vease en el Anexo A1.4 Pasos de Frontera

10.3.5 Sector Energía de la Región Centro16

Desde el a�o 2005 el gobierno est� alentando algunas inversiones en el sector privado: gaso-
ductos que ampl�an sus capacidades, estaciones transformadoras el�ctricas que elevan su poten-
cial, l�neas de alta tensi�n que se licitan para su construcci�n y fondos fiduciarios para financiar
la construcci�n de nuevas centrales el�ctricas y gasoductos. 
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De todos modos, organismos especializados17 consideran que el pa�s deber� enfrentar una in-
certidumbre energ�tica en los pr�ximos dos o tres a�os como m�nimo, hasta que algunas obras
puedan ponerse en funcionamiento. La Regi�n Centro de la Rep�blica Argentina, integrada por
las Provincias de C�rdoba, Santa Fe y Entre R�os no escapa de este diagn�stico efectuado a ni-
vel pa�s.

En la actualidad,  la generaci�n de energ�a el�ctrica en Argentina fundamentalmente tiene su
origen en: un 50% de gas natural, un 38% petr�leo y un 3% nuclear. Y dispone de 22.490 MW
de potencia instalada.

En los �ltimos 32 meses, de acuerdo a datos de Fundelec, las provincias (excepto la Regi�n
de Comahue) vienen incrementando fuertemente su consumo el�ctrico (en el orden de los 5,50%
a 8%) con mayor porcentaje en el norte argentino. Sin embargo, la incidencia final de estas pro-

vincias sobre el consumo to-
tal es menor que la zona me-
tropolitana. En el gr�fico
10.4 se puede observar los
porcentajes de consumo por
regiones.

En la opini�n de FUN-
DELEC (Fundaci�n para el
desarrollo El�ctrico) esta ca-
pacidad podr�a parecer sufi-
ciente (a primera vista) co-
mo para abastecer los picos
de consumo que llegan a po-
co m�s de 15.600 MW. Sin
embargo, esto no es as� debi-
do a los siguientes factores: 

¥ Los est�ndares mundiales estiman que los equipos y m�quinas de generaci�n el�ctrica no
est�n disponibles en un 25% por razones de mantenimiento.

¥ El caudal de los r�os afectan a las centrales hidroel�ctricas. 

¥ El abastecimiento de combustibles afecta a las centrales t�rmicas. 

A esto debe agregarse la generaci�n no aprovechada por falta de capacidad de transporte pa-
ra llevar la energ�a a los centros de consumo (Ejemplo: En el Comahue m�s de 700 MW y en el
NOA m�s de 1000 MW).

En los �ltimos cinco a�os la demanda de consumo aument� en Argentina en un 20%. Esto se
debe al alto consumo residencial en invierno-verano y a los mayores niveles de actividad indus-
trial. Para solucionar esta problem�tica, el Gobierno Nacional ha previsto realizar obras en ma-
teria de generaci�n el�ctrica, algunas de ellas ya est�n en ejecuci�n:  

10.3.5.1 Obras en la Región Centro

Las obras que deber�an ejecutarse en la Regi�n Centro, en funci�n de diversos proyectos que
han formulado las Empresas de Energ�a provinciales y el Gobierno Nacional, son los siguientes: 
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Gráfico 10.5: Comparación de consumos regionales en porcentajes.
Agosto 2006

Fuente: IIE en base a datos de FUNDELEC.



1) Construcci�n de la Central T�rmica de Ciclo Combinado de generaci�n de 800 me-
gavatios de potencia en el Gran Rosario

La Secretar�a de Energ�a prev� ejecutar la construcci�n de dos centrales t�rmicas de genera-
ci�n de 800 megavatios de potencia cada una, cuya financiaci�n se realizar� con recursos del
FONINVEMEM, fondo destinado a financiar las inversiones necesarias para incrementar la
Oferta de energ�a el�ctrica en el Mercado El�ctrico Mayorista. Estas estar�an ubicadas en las ciu-
dades de Rosario y Campana. 

El costo total de inversi�n estimado por la Secretar�a de Energ�a de la Naci�n ser�a de 450
millones de d�lares cada una, y estar�n equipadas con dos turbinas de ciclo combinado cada una
(Turbina de gas y turbina de vapor). 

2) Ampliaci�n de la Estaci�n Transformadora Santo Tom� y la l�nea de 132 kV Santo
Tom�-Calchines

El proyecto consiste en la incorporaci�n del tercer transformador de 300MVA18 en la ET de
500 kV Santo Tom� ubicada en la provincia de Santa Fe y la construcci�n de una l�nea nueva de
kV (Santo Tom�-Calchines) que permitir� proveer energ�a el�ctrica a la Provincia de Entre R�os
a trav�s de la conexi�n Calchines- Paran�, ya constru�da. El Costo de inversi�n estimado de es-
ta obra asciende a: *) Tercer transformador en Santo Tom�: U$S 7.900.000.- b) L�nea Santo To-
m�-Calchines: U$S 4.000.000.

3) Ampliaci�n de la Estaci�n Transformadora Rosario-Oeste

Otra obra a ejecutar es la ampliaci�n de la ET Rosario Oeste, de propiedad de Transener,
quien tiene el monopolio del Transporte de Energ�a. Este emprendimiento ampliar� la potencia
instalada para abastecer a nuestra provincia y ser�n financiadas en su mayor�a por la EPE (Em-
presa Provincial de la Energ�a). El costo de inversi�n estimado del transformador es de U$S
2.400.000.- y  el Plazo de ejecuci�n estimado es de 20 meses. 

4) Estaci�n Transformadora 500/132 kV "Rosario Norte"

Para el a�o 2010, se prev� la saturaci�n de la ampliaci�n en curso de la ET Rosario Oeste.
Para evitar su congesti�n ser� necesario la obra de una nueva ET 500/132 kV en su �rea de in-
fluencia. Ser�a conveniente que la localizaci�n de esta nueva ET coincida con la de la nueva Cen-
tral Generadora de 800 MW "Mediterr�nea Norte" (intersecci�n de la Ruta Nacional No. 34 y la
LEAT 500 kV Rosario Oeste Ð Santo Tom�) que se construir� en la Provincia de Santa Fe en el
marco de la Resoluci�n SE No. 1427 de creaci�n del FONINVEMEM.

La Empresa Provincial de la Energ�a de Santa Fe (EPESF) aprovechar�a esta instalaci�n co-
locando, a su costo, dos transformadores de 300 MVA 500/132 kV (inicialmente entrar�a en ser-
vicio s�lo uno, US$ 8.000.000) que abastecer�an la zona agroindustrial-portuaria ubicada al mar-
gen del R�o Paran� entre Timb�es y Capit�n Berm�dez (250 MW de demanda prevista). De es-
ta manera se descongestionar�a la ET Rosario Oeste, apareciendo en ella una capacidad rema-
nente que se dedicar�a a atender el crecimiento vegetativo de la ciudad de Rosario.  

5) L�nea de Alta tensi�n de 132 Kv. Villa Ocampo- Tostado

Esta obra presenta la particularidad de tener un gran impacto en el plano social y productivo.
El riesgo potencial por la ausencia de este anillado, surge a partir de un eventual corte del servi-
cio de las l�neas provenientes de Romang o Ceres, lo que generar�a graves inconvenientes, de-
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jando sin electricidad a tres Departamentos del Norte de Santa Fe: General Obligado, Vera y
Nueve de Julio. La inexistencia de una interconexi�n entre ambas l�neas vuelve altamente vul-
nerable al sistema de distribuci�n el�ctrica del Norte Santafesino y podr�a dejar sin suministro a,
aproximadamente, 245.000 habitantes. En la opini�n de los t�cnicos de la Empresa Provincial de
la Energ�a (EPE Santa Fe), si se quisiera asegurar el abastecimiento de la localidad m�s impor-
tante del norte Santafecino (Ciudad de Reconquista), la obra m�s conveniente ser�a una nueva
LAT 132 kV Romang Ð Reconquista (aprox. US$ 2.500.000).

6) L�nea de Alta tensi�n de 132 kV Rosario Oeste Ð Santa Teresa Ð Villa Ca��s.

Se prev� que en el mediano plazo se sature la capacidad de transmisi�n del actual Ramal 132
kV Rosario Oeste Ð Rufino. Su concreci�n depende de la materializaci�n de la ET Rosario Nor-
te, en la medida que descongestiona su nudo de conexi�n con el SADI: La ET Rosario Oeste.
Tendr� un doble objetivo: por un lado y en condiciones normales, producir la descongesti�n del
antes mencionado ramal, y por otro, y en condiciones de falla, asegurar el abastecimiento m�ni-
mo de las localidades del suroeste provincial. La obra complementaria de esta nueva LAT es la
prevista LAT 132 kV Venado Tuerto Ð Villa Ca��s.

7) Transformador en Colonia El�a, provincia de Entre R�os. 

Cada uno de los tres puntos de abastecimiento del sistema el�ctrico de Entre R�os (Colonia
El�a, Salto Grande y Santo Tom�), aportan aproximadamente 1/3 del suministro total. La falla,
en alguno de estos puntos, afectar�a en esa proporci�n al abastecimiento total de la provincia de
Entre R�os. 

Las previsiones de demanda para el per�odo 2007/2008 podr�an llegar a superar las posibili-
dades actuales de abastecimiento en Entre R�os. Esta situaci�n se evitar�a con la puesta en servi-
cio del segundo transformador de 150MVA19 en la Estaci�n Transformadora de 500 kV de Colo-
nia Elia para fines del a�o 2006 y la ampliaci�n de Santo Tom� para el verano 2007/2008.  

8) Estaci�n Transformadora 500/132 kV "Gran Paran�".

El plazo de Ejecuci�n estimado de esta obra que a�n no se ha decidido su construcci�n, es
aproximadamente de 6 a�os. En la opini�n de algunos especialistas, se hace imperiosa la cons-
trucci�n de esta estaci�n transformadora en las cercan�as de la ciudad de Paran�, la que deber�a
estar operando en el a�o 2011. El proyecto est� formulado y en el a�o 2001 existi� una oferta
iniciadora del mismo. La falta de financiamiento gener� la imposibilidad de construir esta obra,
raz�n por la cual se decidi� repotenciar la ET de Santo Tom� y construir la l�nea de 132kV San-
to Tom�-Calchines, con el fin de poder transportar energ�a hacia la Provincia de Entre R�os. 

Se considera prioritaria la construcci�n de la misma ya que esta obra aportar� una mayor se-
guridad al abastecimiento a la Provincia de Entre R�os y permitir� descargar la ET Santo Tom�
e incluso enviar energ�a desde Entre R�os hacia la Provincia de Santa Fe. Esto proporcionar� so-
luciones a nivel regional, beneficiando a las tres provincias de la regi�n centro y parte del NOA.

9) Nuevo transformador de 150 MVA en la Central Hidroel�ctrica de Salto Grande.

La Comisi�n T�cnica Mixta de Salto Grande adquiri� un nuevo transformador de 150 MVA
(Mega Volt ampere), ya que el existente, pr�cticamente, ha superado su vida �til. Se ha adjudi-
cado el montaje y est� pr�xima la adjudicaci�n del equipamiento de maniobra y control. Se es-
tima que esta nueva m�quina estar�a en servicio a fines del a�o 2006. La Comisi�n T�cnica Mix-
ta de Salto Grande (CTM) est� propiciando la compra de un transformador de 300MVA para ins-
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talar a futuro en la ET Colonia El�a. Esto asegurar�a el suministro de demandas futuras, propor-
cionando mayor confiabilidad a una regi�n compuesta por el sur de Corrientes, parte oeste de la
Rep�blica Oriental del Uruguay y zona centro este de Entre R�os. ENERSA apoya esta iniciati-
va y propuesta de la CTM.

10) Compensaci�n con capacitores en la red de transmisi�n de 132kV de ENERSA En-
tre R�os.

ENERSA est� estudiando la factibilidad de instalar compensaci�n mediante capacitores en su
propia red 132 kV. Se estima que con esta opci�n se podr�a descargar una potencia de 74 MVA
a la Estaci�n Transformadora de 500kV Santo Tome en el verano 2006/2007.

11) Construcci�n de la Estaci�n Transformadora Arroyo Cabral (C�rdoba) 500/132
kV-300 MVA que se vincular� al sistema de transporte en extra alta tensi�n me-
diante el seccionamiento de la l�nea de 500 kV que une las Estaciones Transforma-
doras Rosario Oeste y Almafuerte. Esta obra est� adjudicada y pendiente de ejecu-
ci�n.

Con el objeto de proveer un nuevo punto de interconexi�n al SADI se construir� la Estaci�n
Transformadora Arroyo Cabral. Esta obra permitir� abastecer la creciente demanda de un amplio
sector de la regi�n centro y aumentar la confiabilidad del Sistema Interconectado Provincial con
la introducci�n de un nuevo punto de inyecci�n de potencia desde el MEM. Tambi�n ser� posi-
ble mejorar la estabilidad del corredor centro Ð litoral del Sistema Argentino de Interconexi�n y
disminuir la generaci�n forzada despachada en Villa Mar�a, R�o IV y Gral. Levalle. Mejorar� el
perfil de tensiones en la zona de influencia. Y Permitir� la descarga de la l�nea de 132 kV Pilar
- Villa Mar�a, actualmente saturada por l�mite t�rmico y la disminuci�n de la generaci�n t�rmi-
ca, lo que posibilitar� racionalizar el combustible que utilizan las centrales de generaci�n: gas.

Se construir� en un predio propiedad de EPEC sobre el camino lateral que deriva desde la RN
N¡ 158 hacia el noroeste, con acceso entre las poblaciones de Luca y Arroyo Cabral, a 20 km.
de Villa Mar�a. Esta ubicaci�n permite un f�cil acceso a la Estaci�n Transformadora, adem�s de
insertarla en un centro de poblaciones de importancia regional. Se vincular� al Sistema de Trans-
porte en ExtraAlta Tensi�n mediante el seccionamiento de la l�nea de 500 kV(SADI) que une las
EE.TT. Rosario Oeste y Almafuerte (propiedad de TRANSENER). A nivel de 132 kV se vincu-
lar� con el Sistema Interconectado Provincial (SIP)  mediante la apertura de la l�nea que vincu-
la las EE.TT. de Villa Mar�a y General Deheza.

En forma complementaria, se prev� la construcci�n de una segunda terna que inyectar� ener-
g�a y potencia a la ciudad de Villa Mar�a. Sus principales caracter�sticas son: transformador tri-
f�sico de relaci�n 500/138/34,5 kV, de potencia 300/300/100 MVA y banco de reactores mono-
fasicos conectados a barras de 500 kV, de 40 MVAr (MegaVolt Amper Reactivo) de potencia ca-
da uno. El plazo de obra estimado es de 24 meses.

El 14/10/05 se firm� un convenio entre la Secretar�a de Energ�a de la Naci�n y el Gobierno
de C�rdoba por el cual la Secretar�a de Energ�a en el marco de la Resoluci�n N¡ 23/05 financia-
r� la obra hasta un importe de $ 25.000.000.

12) Ampliaci�n Estaci�n Transformadora Almafuerte - Provincia de C�rdoba. 

La ampliaci�n de la Estaci�n Transformadora Almafuerte contempla la provisi�n e instala-
ci�n de un transformador de 500/132 kV de 300 MVA de potencia e incluye la construcci�n y
provisi�n de instalaciones y equipos asociados.
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La obra fue adjudicada a los siguientes contratistas: Modulo A Provisi�n Transformador - Fa-
raday SA $3.471.390 y U$S 848.150, Modulo B Provisi�n de equipamiento electromec�nico
ABB $ 304.138 y U$S 1.796.600 y Modulo C montaje Electroingenier�a SA $ 5.050.830 y U$S
878.065 Total monto adjudicado $19.394.803 + IVA. La misma es financiada hasta el 70% del
citado monto con Fondos Salex.

Esta obra tendr� una vital importancia en su �rea de influencia, tanto para el abastecimiento
de la demanda como para el aumento de la confiabilidad en la Regi�n. Con esta ampliaci�n se
producir� en C�rdoba un aumento en la capacidad de inyecci�n de potencia desde el Mercado
El�ctrico Mayorista de un 33 % con respecto a la capacidad instalada actual.

13) Construcci�n de la l�nea a�rea de transmisi�n en AT 500 kV desde la Estaci�n
Transformadora Malvinas Argentina (C�rdoba) a la Estaci�n Transformadora
Santo Tom� con Estaci�n Transformadora en San Francisco (500-132 kV). 

Esta obra tiene un costo de inversi�n de U$S 200 millones y ha sido incluida en el Plan Fe-
deral de Transporte II elaborado por el CFEE a pedido de las Provincias de C�rdoba, San Luis y
La Rioja. Con la misma se aumenta la confiabilidad del SADI asegurando el abastecimiento en
calidad y seguridad de las �reas Centro, Cuyo y NOA con una importante concentraci�n de de-
manda eliminando los riesgos de colapso regional por contingencias en la �nica l�nea de vincu-
laci�n actual entre estas �reas y el resto del SADI tal como lo es actualmente la l�nea de 500 kV
Rosario Oeste Ð Almafuerte.

14) Ampliaci�n de la Estaci�n Transformadora Malvinas Argentina (500-132 kV de 300
MVA de potencia.

La ampliaci�n de la Estaci�n Transformadora Malvinas Argentina contempla la provisi�n e
instalaci�n de tercer transformador de 500/132 kV de 300 MVA de potencia e incluye la cons-
trucci�n y provisi�n de instalaciones y equipos asociados. El valor de la obra es aproximadamen-
te de $ 20.000.000. Esta obra es de vital importancia para atender la creciente demanda de la Ciu-
dad de C�rdoba y para mejorar la confiabilidad del abastecimiento en la Regi�n disminuyendo
el riego de colapso energ�tico.

15) Central hidr�ulica de Arroyo Corto en la Provincia de C�rdoba. 

Esta obra se ubica aguas abajo de la central caverna de R�o Grande, en Santa Rosa de Cala-
muchita. Esta iniciativa se relaciona con la transferencia de la Naci�n a la Provincia de C�rdo-
ba y la puesta en marcha del complejo Hidroel�ctrico R�o Grande. Con dicha transferencia se in-
crement� el potencial energ�tico de la provincia y permiti� incorporar m�s de 60 nuevos traba-
jadores a la EPEC. Esta transferencia ha permitido aumentar la facturaci�n en m�s de $9.000.000
por a�o. En Julio de 2005 se puso en servicio el segundo transformador de 16,5 kV/500 kV - 440
MVA con lo que se ha podido duplicar la potencia disponible.  

16) Es necesario que el sector privado, el sector p�blico y la sociedad en su conjunto im-
plementen medidas que impliquen un uso racional de la energ�a. En Europa, los
programas de nacionalizaci�n implementados permitieron bajar un 12% el consu-
mo de energ�a con un aumento del 8% en la producci�n. 
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Anexo 10.1: Infraestructura del Transporte de la 
República Oriental del Uruguay

Uruguay se divide en 19 departamentos y es el pa�s con mayor proporci�n de red vial pa-
vimentada, aproximadamente el 75%, con respecto a los dem�s pa�ses de Am�rica del Sur.

A10.1.1 Infraestructura fluvial y marítima

Este pa�s cuenta con un servicio portuario amplio y complejo que contribuye al crecimiento
sustentable econ�mico y social a nivel nacional y regional. 

De acuerdo a la Administraci�n Nacional de Puertos (ANP) y la Direcci�n Nacional de Hi-
drograf�a son 20 los principales puertos de Uruguay, de los cuales son 5 los puertos comerciales
administrados por la ANP. Estos puertos son: Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos,  Colo-
nia y Juan Lacaze.

Cuadro A10.1.1: Principales puertos del Uruguay

Tipo de Puerto Puertos

De Ultramar Montevideo Ð Nueva Palmira Ð Fray Bentos

Fluvial Colonia Ð Bella Union

Fluvial y Deportivo Piriapolis Ð Puerto Sauce Ð Camelo Ð Paysand� Ð Salto 

Deportivo Punta del Este Ð Buceo Ð Barra Santa Luc�a Ð Colonia Ð Villa Soriano Ð Mercedes Ð 
Nuevo Berl�n Ð San Javier Ð Constituci�n - Bel�n

Pesquero La Paloma

Fuente: Direcci�n Nacional de Transporte. Rep�blica Oriental del Uruguay.

Gráfico A10.1.1: Movimiento total de mercadería de los puertos comerciales de Uruguay. Año 2005 1

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.
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1 Nueva Palmira (P) es el puerto privado y Nueva Palmira (O) es el puerto oficial.



A10.1.1.1 Puerto de Montevideo

Es la principal terminal portuaria de Uruguay. Cuenta con una privilegiada ubicaci�n, geo-
gr�ficamente es el centro del Mercosur, la puerta de la Hidrov�a Paraguay-Paran� y uno de los
puntos clave del trazado del eje vial Buenos Aires - San Pablo.

Se ubica al sudeste  de Uruguay, a unos 140 kil�metros de la desembocadura del R�o en el
Atl�ntico Sur, en la bah�a de Montevideo. Un canal de unos 15 kil�metros, permite el acceso al
puerto, cualquiera sea la hora o condiciones del mar.

Es operativo las 24 horas, los 365 d�as del a�o con un r�gimen de Puerto Libre2 y dispone de
conexiones mar�timas terrestres (carreteras fluviales y ferroviarias) con Brasil, Argentina y los
pa�ses mediterr�neos como Paraguay y Bolivia. El acceso ferroviario esta conectado a la red f�-
rrea nacional. El aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra a 18 kil�metros de Puerto
Montevideo.

Mapa A10.1.1: Puertos de Uruguay

Fuente: IIE en base a pagina www.dnt.gub.uy
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2 Con la aprobación de la Ley de Puertos N° 16.246 se establece la libre circulación de mercaderías en Montevideo, sin necesi-
dad de autorizaciones y trámites formales. Durante su permanencia en el sector de Aduanas del Puerto, las mercaderías están



Desde el a�o 2002 la ANP implement� una WEB CAM con acceso en tiempo real desde cual-
quier lugar del mundo, con paneos de hasta 360¡ en forma horizontal y 90¡ en forma vertical.

En cuanto a las caracter�sticas t�cnicas, dispone de 100.000 m2 de dep�sitos cerrados, m�s de
240.000 m2 de �reas abiertas para almacenaje, instalaci�n de reparaci�n de buques con diques
flotante para buques de 20.000 toneladas o 200 metros de eslora y 3.700 metros de l�nea de mue-
lle con calados que oscilan entre los 5 y 10 metros.

Cuadro A10.1.2: Muelles del Puerto Montevideo

Muelle Longitud Calado Informaci�n del  muelle
(mts) (mts)

Muelle De Escala 288,25 10 Este terminal se usa para la operaci�n de contenedores que se cargan y
descargan en el Puerto de Montevideo. Cuenta con un �rea terrestre de 10
hect�reas.

Muelle Fluvial 353,60 5 El muelle y sus instalaciones (Dep�sitos A y B) est�n al servicio exclusi-
vo de las embarcaciones de la Armada Nacional.

Rinconada D�rsena 87,00 5
Fluvial

Muelle Maciel 382,00 5 Terminal de Pasajeros para buques (itinerario Montevideo- Bs. As.)

Cabecera Muelle A 50,00 10

Muelle A 303,00 10 Actualmente en este muelle (lado oeste de la d�rsena 1) hay dep�sitos 
(atraques 1 y 2) asociados al mismo que han sido concesionados.

Muelle Central 492,00 10 Cuenta con un dep�sito frigor�fico (Atraques 3, 4 y 5). Dispone de una 
D�rsena 1 importante �rea operativa para el manipuleo de cargas tanto contenerizadas
(atraques 3,4 y5) como veh�culos transportados en buques Ro-Ro.

Muelle B 294,35 10 Tipo de carga: graneles s�lidos y contenedores.
D�rsena 1 
(atraques 6 y 7)

Cabecera Muelle B 148,00 10 Se movilizan graneles s�lidos y contenedores. No tiene dep�sitos, estos
fueron demolidos para poder obtener explanadas para la movilizaci�n de
mercader�as contenerizadas, graneles y veh�culos.

Muelle B 327,00 10 Tipo de carga: contendores, veh�culos y graneles.
D�rsena 2 
(atraques 8 y 9)

Muelle Central 392,00 5 Cuenta con un dep�sito frigor�fico, con capacidad de almacenaje para 
D�rsena 2 mercader�a congelada (pescado, carne, etc) y para fruta enfriada.
(atraques 10 y 11)

Muelle Florida 53,00 5

Mantaras 600,00 5 Terminal Pesquera destinada a buques pesqueros nacionales, tiene una 
Terminal Pesquero explanada operativa de 15.000 m2.

Terminal Mar�tima Comprende tres muelles ubicados en el lado norte de la bah�a y la Refiner�a
La teja para La Teja de ANCAP. La terminal atiende buques petroleros para descarga 
Hidrocarburos de productos derivados de petr�leo que ingresan a puerto a trav�s del Ca-

nal La Teja desde el antepuerto. La capacidad de descarga es de 300
m3/hora hasta 1.200 m3/hora y recepci�n de LPG (Gas licuado de petr�-
leo) con presi�n admisible de hasta 20 mg sobre cm2. Existen facilidades
de carga de bunker, agua potable y recepci�n de Slop. 

Fuente: Administraci�n Nacional de Puertos (ANP).

Los servicios que brinda este puerto son: uso de puerto, uso del muelle, suministro de agua
potable, servicio de aprovisionamiento, retiro de residuos, servicio de remolque, suministro de
electricidad, servicio de log�stica, servicio de informaci�n de escala de buques, lanchaje y servi-
cio de balizamiento.
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Cuadro A10.1.3: Evolución de arribos de buques por categoría al Puerto de Montevideo

Categor�a 2001 2002 2003 2004 2005

Balizador 11 4 10 33 15

Barcaza 99 130 163 160 145

Cablero 6 3 4 3 1

Cabotaje 392 261 247 283 375

Carga general 137 163 127 189 251

Cient�fico 28 17 12 7 18

Contenedores 513 601 588 572 565

Crucero 60 45 64 54 68

De Guerra 29 10 11 34 10

Draga 0 0 19 5 1

Embar.Deportiva 0 0 0 0 2

Fluvial pasajeros 1.213 813 785 796 780

Granelero 68 77 75 87 93

Gr�a Flotante 3 0 1 1 0

Pesca Congelada 3 1 0 0 0

Pesquero 2.175 2.191 2.301 2.453 2.093

Petrolero 157 140 144 140 187

Reefer 88 67 44 36 40

Remolcador 135 144 179 174 164

Ro/Ro 69 29 19 30 46

Tr�fico Bah�a 32 10 13 10 13

TOTAL 5.218 4.706 4.806 5.067 4.867

Fuente: Administraci�n Nacional de Puertos (ANP), Puertos Comerciales del Uruguay.

Gráfico A10.1.2: Evolución del total de arribos al puerto de Montevideo- Periodo 2001/2005

Fuente: Administraci�n Nacional de Puertos (ANP), Puertos Comerciales del Uruguay.
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En el Gr�fico A10.1.3 se puede observar la evoluci�n del movimiento total de carga movili-
zada en el periodo 2000-2005, en las terminales ANP. El total por a�o comprende la carga y des-
carga de las modalidades de: carga general, contenedores y granel. No incluye la Terminal AN-
CAP3. Esta terminal es para movimientos de hidrocarburos (combustible a granel). 

Gráfico A10.1.3 Evolución del movimiento total de carga de los muelles comerciales del Puerto de Montevideo 

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

En el Cuadro A10.1.4  y el Gr�fico A10.1.4 se amplia la informaci�n de la carga movilizada
en el Puerto de Montevideo, solo para el a�o 2005.

Cuadro A10.1.4: Carga movilizada por modalidad en el puerto de Montevideo - año 2005

Modalidad Carga Descarga Total
(Tn.) (Tn.) (Tn.)

Carga General 819.726 167.571 987.297

Contenedores (*) 2.199.560 1.388.819 3.588.379

Granel 879.612 720.494 1.600.106

TOTALES 3.898.898 2.276.884 6.175.782

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

Gráfico A10.1.4: Carga movilizada del Puerto de Montevideo. Por modalidad año 2005

Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.
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Gráfico A10.1.5 Evolución del movimiento de contenedores del Puerto de Montevideo

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

En el a�o 2005 los principales productos que se transportaron fueron: un 22% (del total de la
mercader�a) de madera , un 8% de cereales, un 6% de carne, un 5% de combustible minerales,
un 3% de productos l�cteos y miel y un 2% de pescados, crust�ceos y moluscos. El 54% restan-
te se detalla en el Cuadro A10.1.5, donde se muestra una descripci�n de la mercader�a exporta-
da en el periodo 2001-2005 desde el puerto de Montevideo en toneladas.

Cuadro A10.1.5 Mercadería exportada del Puerto de Montevideo en el periodo 2001-2005. En Toneladas

Productos 2001 2002 2003 2004 2005

Animales vivos 4.087 89 9.831 22.068 11.158
Carne 120.425 154.998 198.247 268.702 320.026
Pescados, crust�ceos y moluscos 55.190 70.121 80.128 90.033 87.998
Productos L�cteos y Miel 66.753 100.264 86.793 126.749 150.847
Otros de origen animal 16.201 21.115 24.402 27.566 29.897
Plantas y flores 330 1.205 7.369 7.482 7.866
Frutas 37.409 34.895 46.489 60.793 80.641
Cereales 332.319 251.532 141.152 281.589 451.939
Productos de la Moliner�a 6.961 10.043 17.180 31.021 26.607
Semillas y frutos oleginosos 1.809 2.834 3.652 7.728 4.123
Grasas y aceites 13.521 29.243 18.226 27.217 42.230
Preparados de carne y pescado 8.794 10.439 13.473 14.203 22.066
Az�cares y confiter�a 14.050 7.274 7.202 221 13.732
Preparados de l�cteos y cereales 1.291 5.006 6.685 7.288 10.537
Preparaciones de frutas y hortalizas 4.247 5.219 2.917 3.909 5.945
Alimentos para animales 13.075 16.524 39.942 67.042 80.609
Tabaco 9.046 7.565 4.740 4.989 3.730
Sal, Azufre, Piedras, cales y cementos 4.725 3.870 4.436 4.592 5.328
Combustibles minerales 125.503 49.273 117.903 328.288 243.594
Productos qu�micos inorg�nicos 5.752 6.403 8.926 15.444 13.180
Abonos 19.000 24.595 10.710 13.350 11.320
Pinturas, colorantes 1.754 2.349 5.918 4.992 4.574
Pl�stico 3.663 8.043 14.889 14.020 13.898
Caucho 2.587 2.761 3.649 3.571 3.277
Cueros y pieles 25.656 28.626 27.786 32.094 36.263
Madera 365.143 386.630 676.085 941.637 1.207.730
Papel y cart�n 453 4.361 4.568 2.960 1.539
Lana 52.119 45.132 37.849 34.531 38.515
Cer�micas 12.243 18.098 9.626 6.879 8.685
Piedras preciosas o semipr. 556 987 5.246 11.457 11.860
Fundici�n hierro y acero 233 2.990 14.457 3.612 204

TOTAL 1.320.649 1.307.264 1.647.557 2.462.118 2.949.918

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.
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A10.1.1.2 Puerto de Nueva Palmira

Se ubica en el Kil�metro 5 de la rivera este del R�o Uruguay (Puerto Higueras), en el depar-
tamento de Colonia y en el kil�metro 0 de la Hidrov�a Paran�-Paraguay, donde se encuentra la
Zona Franca de Nueva Palmira.  Desde Puerto Nueva Palmira hasta Buenos Aires hay 234 kil�-
metros y a Montevideo 274 kil�metros.

Este puerto administrado por la ANP se posiciona en segundo lugar en vol�menes manejados
y se conforma por: la terminal de granos concedida a Terminales Graneleras Uruguayas (TGU),
la terminal y Puerto Privado de Corporaci�n Nav�os S.A. y las instalaciones de Frigofrut. La ma-
yor�a de los embarques tienen como destino pa�ses de la Comunidad Europea del Este.

El acceso es directo sobre el cauce natural de 32 pies desde el R�o de la Plata, por el Canal Mar-
t�n garc�a. Se puede ingresar a trav�s de la ruta nacional N¡ 12 a la red de carreteras de Uruguay. 

La terminal bajo la administraci�n de ANP se encuentra junto a Frigofrut (Frigor�fico frute-
ro) y al sur (aguas abajo) Corporaci�n Nav�os Puerto Privado. Cuenta con un muelle de 320 me-
tros de longitud, una cinta transportadora de granos administrada por TGU, silos para almacena-
je de graneles con una capacidad de 72.000 toneladas (lo que facilita el traspaso de los buques
fluviales a los grandes cargueros de ultramar y viceversa), una explanada para acopio (madera,
contenedores, etc.) de 5.000 m2 y dos puestos en muelle interior sur con gr�as para carga y des-
carga de barcazas (fertilizante embolsado, madera aserrada, etc) con una capacidad para mover
bultos con un peso de hasta 2.000 kg. Su calado exterior m�nimo es de 9,75 metros al oeste y el
calado interior m�nimo es de 5 metros al este.

Recibe los tr�ficos que se transportan por la Hidrov�a, en especial los productos a granel y de
exportaci�n. Los principales productos que moviliza son cereales, c�tricos, graneles agr�colas s�-
lidos, maderas y sus derivados y mercader�as en tr�nsito.

El r�gimen aduanero de Puerto de Nueva Palmira vigente es de Puerto Libre, lo que implica:
la circulaci�n libre de mercader�as sin necesidad de autorizaciones ni tr�mites dentro de la ter-
minal. Durante su permanencia, la mercader�a estar� exenta de todos los tributos aplicables a la
importaci�n. Al estar el puerto dentro de la jurisdicci�n aduanera uruguaya, la mercader�a ingre-
sada con destino a otro pa�s no pierde el origen ni la procedencia. Y el destino de la mercader�a
que ingrese podr� ser cambiado libremente sin ninguna restricci�n o permiso previo.

En el a�o 2005 arribaron
un total de 551 buques al
Puerto de Nueva Palmira.
La cantidad total de los bu-
ques de Ultramar fue de 95
arribos: el 42% correspon-
di� a Citrus, el 32% a  gra-
neles, el 20% a madera y el
5% a fertilizantes. En lo que
respecta a buques de Cabo-
taje, la cantidad total fue de
456 arribos: el 68% de bar-
cazas, el 19% de buques re-
molcadores empuje y el
11% de buques remolcado-
res maniobras. 
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Gráfico A10.1.6: Arribo de buques al Puerto de Nueva Palmira. Año 2005

Fuente: IIE en base a Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, 
Rep�blica Oriental del Uruguay.



En el mismo a�o, el total
de carga movilizada (expor-
taci�n, importaci�n, Tr�nsi-
to y Trasbordo) fue de
1.511.188 toneladas. De
acuerdo al tipo de operaci�n
se moviliz�: en exportaci�n
el 56%, y en menor propor-
ci�n el  4% de importaci�n.
El 19% corresponde al tr�n-
sito de descargas, el 15% al
tr�nsito de carga y el 5% al
tr�nsito de trasbordo. 

Cuadro A10.1.6: Carga movilizada del Puerto de Nueva Palmira4 – Año 2005

Productos Desembarcado Embarcado

Exportaci�n Citrus 106.189

Fertilizante embolsado 25.559

Madera en rolos 315.608

Cebada 12.510

Cebada malteada 24.467

Trigo 40.549

Soja 206.680

Girasol 113.806

Subtotal 845.368

Importaci�n Fertilizante a granel 49.110

Trigo 12.039

Otros 1.194

Subtotal 62.344

Tr�nsito Az�car 8.239

(Descarga) Nitrato de Amonio 3.006

Subproductos de soja 24.726

Soja 253.113

Trigo 1.993

Subtotal 291.076

Tr�nsito Varios 23

(Carga) Subproductos de soja 38.950

Soja 190.471

Subtotal 229.444

Tr�nsito Subproductos de soja 2.593

(Trasbordo) Soja 80.272

Subtotal 82.866

Subtotal Desembarcado 353.420

Subtotal Embarcado 1.157.678

Total Cargas Generales 1.511.098

Fuente: Administraci�n Nacional de Puertos de la  Rep�blica Oriental del Uruguay.
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Gráfico A10.1.7 Evolución del movimiento total de carga del Puerto 
Nueva Palmira 

Fuente: IIE en base a Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Re-
p�blica Oriental del Uruguay.

4 Datos del muelle oficial del Puerto de Nueva Palmira.



A10.1.1.2.1 Terminales Graneleras Uruguayas S.A. (TGU) –  Terminal Nueva Palmira

Estaci�n de tr�nsito y trasbordo que permite cargar buques Panamax con 42.000 toneladas.
Opera las 24 horas los 365 d�as del a�o con costos de estiba bajo el r�gimen aduanero de Puer-
to Libre.

Posee silos verticales de hormig�n para almacenaje, con capacidad para 70.000 toneladas (ba-
se trigo) y dos galpones-silo (tambi�n opera en el Puerto de Fray bentos sobre la ribera este del
R�o Uruguay). La capacidad de carga de buques es de 17.000 ton/d�a (base trigo) y la capacidad
de descarga es de 10.000 ton/d�a (base trigo) con gr�a-grapo y trasbordador.

Los servicios que ofrece esta terminal son de: Carga y descarga de buques, barcazas, camio-
nes y vagones, control autom�tico de temperatura de cada producto, preservaci�n de la identidad
de la mercader�a para cada cliente, sistema de aireaci�n / ventilaci�n independiente para cada si-
lo, prelimpieza y limpieza de granos, planta de secado en la terminal, laboratorio de an�lisis y
fumigaci�n preventiva o curativa. Dispone de dos plataformas para la descarga de camiones y
acceso ferroviario.

A10.1.1.2.2  Terminal Corporación Navíos

Se ubica en la Zona Franca de Nueva Palmira, en la confluencia de los r�os Paran� y Uruguay.
Posee un muelle exterior de 240 metros (se puede realizar la descarga de convoyes de barcazas)
y un muelle interior de 170 metros destinado a la descarga de convoyes de barcazas. Dos gr�as
fijas ubicadas en cada muelle, sistemas de cintas transportadoras y 5 silos con capacidad de
165.000 toneladas en granos. El tr�fico es de varios tipos de granos, subproductos, minerales,
madera, az�car, sal y fertilizantes.

A10.1.1.3 Puerto de Fray Bentos

Este puerto se ubica en el departamento de R�o Negro, a menos de 100 Kil�metros (al norte)
de Nueva Palmira y cuenta con una excelente conexi�n terrestre y a�rea con el resto de la regi�n.

El acceso vial hacia el sur de Uruguay es  a trav�s de las rutas 2, 20, 24 y 25 las que facilitan
la exportaci�n forestal. Tambi�n se encuentra cercano al puente internacional Fray Bentos Ð
Puerto Unz�e (el acceso terrestre m�s corto entre Montevideo y Buenos Aires) que  posibilita el
movimiento de cargas entre Uruguay y la zona agr�cola e industrial del litoral argentino, hacia el
este con Brasil y hacia el oeste con Chile. Los ramales ferroviarios que llegan al extremo de los
muelles transitan  por las zonas forestales y agr�colas del pa�s (la carga desde los vagones al bu-
que se realiza sin contratiempos). A 14 kil�metros del puerto se encuentra el aer�dromo De To-
masi.

Fray Bentos maneja tradicionalmente cargas cerealeras y citr�cola, pero en el �ltimo tiempo
el transporte de madera ha crecido en forma acelerada.  En al a�o 2003, la cebada y madera en
rolos tuevieron gran salida. Este puerto se encuentra en una zona de alta producci�n forestal y
cuenta con la profundidad suficiente para recibir buques de gran porte.

A unos 8 kil�metros aguas arriba de Fray Bentos, sobre el R�o Uruguay, se encuentra el com-
plejo portuario e industrial privado M«Bopicu�, (dispone de 5 kil�metros de costa y pueden lle-
gar barcos tipo Panamax y Post Panamax, con un calado de hasta 10 metros; una carretera uni-
da al sistema vial nacional por las rutas 2 y 24 y, a trav�s del puente Fray Bentos-Puerto Unzu�,
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al sistema carretero argentino. Asimismo puede vincularse a la red ferroviaria uruguaya con co-
nexi�n al ferrocarril All Mesopot�mico argentino) facilitando la exportaci�n de la producci�n
maderera y forestal del centro norte y oeste de Uruguay.

En cuanto a caracter�sticas t�cnicas, el puerto tiene una profundidad de 9 metros, dispone de:
muelles de ultramar, muelles de cabotaje, bater�a de silos a�reos de 21.000 toneladas, una expla-
nada adyacente a la zona portuaria de 2,5 hect�reas y 40.000 m2 para dep�sito de mercader�as.

Gráfico A10.1.8: Evolución del movimiento total de mercadería del Puerto de Fray Bentos 

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

Gráfico A10.1.9: Evolución de las importaciones y exportaciones del Puerto de Fray Bentos 

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

A10.1.1.3.1 Terminales Graneleras Uruguayas S.A. (TGU) – Terminal Fray Bentos

Esta terminal (de dimensiones m�s reducidas que la terminal ubicada en el Puerto de Nueva
Palmira) cuenta con calado m�nimo de 21 pies y permite la carga de buques Panamax con 20.000
toneladas. La capacidad de carga de buques es de 6.000 ton/d�a (base trigo). Opera las 24 horas,
los 365 d�as del a�o y no hay costos de estiba. Su capacidad de almacenaje es de 20.000 tonela-
das (base trigo) y dispone de silos verticales de hormig�n y galp�n-silo, una planta para secado
y acondicionamiento de granos,  adem�s de un sistema de termometr�a y de aireaci�n en todos
los dep�sitos. Tambi�n cuenta con una planta de pre-limpieza.
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A10.1.1.4 Puerto Colonia

Ubicado sobre la costa del R�o de la Plata a 177 km de Montevideo, este puerto se especiali-
za en tr�fico de ferrys y transporte de pasajeros. 

Dispone de dep�sitos y muelles para buques tipo ferry, dos rampas el�ctricas para camiones
y autom�viles, dos gr�as el�ctricas, una balanza autom�tica y equipos para el movimiento de car-
gas. La  v�a del ferrocarril corre a lo largo del Muelle de Ultramar.

Gráfico A10.1.10: Evolución del movimiento total de mercadería del Puerto Colonia

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

Gráfico A10.1.11: Evolución de las importaciones y exportaciones del Puerto Colonia

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

A10.1.1.5 Puerto Juan Lacaze

Este puerto, tambi�n conocido como Puerto Sauce, se ubica sobre el R�o de la Plata a pocos
kil�metros de Colonia, a 70 millas n�uticas del Puerto de Montevideo, a 133 kil�metros del Puer-
to de Nueva Palmira (Km 0 de la Hidrov�a Paraguay-Paran�) y a 185 kil�metros del paso de fron-
tera Fray Bentos (Argentina) Ð Puerto Unzu�, a trav�s de la ruta 2.

Es operativo todo el a�o y su calado es de 18 a 20 pies. Dispone de un muelle de 123 metros
de longitud y se encuentra adyacente a una zona industrial y agropecuaria.
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El tr�nsito actual es de buques petroleros que operan con la planta de combustibles ANCAP,
como as� tambi�n, tr�fico de Roll On y Roll Off de mercader�as y  servicio a buques graneleros.

Gráfico A10.1.12: Evolución del movimiento total de mercadería del Puerto Juan Lacaze

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

Gráfico A10.1.13: Evolución de importaciones y exportaciones del Puerto Juan Lacaze 

Fuente: Estad�sticas de Transporte, Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.

A10.1.2 Infraestructura del transporte aéreo

Los principales aeropuertos de Uruguay suman en total 15, de los cuales 8 son aeropuertos
internacionales y 3 son aer�dromos.

Cuadro A10.1.7: Principales aeropuertos del Uruguay

Tipo de  Aeropuerto Puertos

Aeropuertos Internacionales Carrasco, Rivera, Curbelo, Punta del Este, Colonia, Salto, Artigas y Cerro Largo.

Aer�dromos A.Adami, De Tomasi, y Treinta y Tres.

Aeropuerto de Alternativa Santa Bernardina.

Otros aeropuertos Paysand�,  Tacuaremb� y R�o Branco.

Fuente: IIE en base a datos de la  Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental del Uruguay.
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Gráfico A10.1.14: Movimiento de pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Año 2005

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte,  Rep�blica Oriental del Uruguay.

A10.1.2.1 Aeropuerto Internacional de Carrasco General Cesareo L. Berisso

Es el principal aeropuerto de Uruguay. Se ubica en la ciudad de Montevideo en el departa-
mento de Canelones. Dispone de una terminal de cargas.

Gráfico A10.1.15: Movimiento internacional de carga del Aeropuerto Internacional de Carrasco. 
Periodo 2000-2005 

Fuente: IIE en base al Anuario estad�stico de Transporte 2006, Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
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Mapa A10.1.2. Ubicación de Aeropuertos y aeródromos de Uruguay

Fuente: IIE.

A10.1.2.2 Aeropuerto Santa Bernardina

Se ubica en la localidad del mismo nombre, a tres kil�metros de la capital departamental de
Durazno y funciona como Aeropuerto Internacional de alternativa.

El mantenimiento de las pistas y todo el sistema de instrumentos de ayuda de navegaci�n, ba-
lizas, servicios de salvamento y control de incendios es administrado por la Direcci�n General
de Infraestructura Aeron�utica. 

Es operativo las 24 hs y dispone de abastecimiento de combustibles y servicios de escala. La
pista principal tiene 2.279 metros de longitud (45 metros de ancho) y posibilita la operaci�n de
aviones de gran porte, tanto de carga como de pasajeros.
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El aeropuerto Santa Ber-
nardina se sit�a a 800 me-
tros de la estaci�n ferrovia-
ria Santa Bernardina y con-
fluyen en la zona las rutas
nacionales 5 y 14 facilitando
de esta manera la operativa
de cargas y pasajeros.

En el Gr�fico A10.1.16
se puede observar, de acuer-
do a datos de la Direcci�n
Nacional del Transporte, el
movimiento de pasajeros en-
tre vuelos Nacionales e In-
ternacionales5.

A10.1.3 Infraestructura Vial

La red vial uruguaya, al
a�o 2005, contaba con 8.730
kil�metros de rutas de los
cuales, seg�n el tipo de pa-
vimento se distribuye en:

¥ Hormig�n: 334 kil�metros

¥ Concreto asf�ltico: 3.127
kil�metros

¥ Tratamiento bituminoso:
4.292 kil�metros

¥ Tosca: 977 kil�metros

A10.1.4 Pasos de Frontera

Los pasos fronterizos Puerto Unzu� Ð Fray Bentos, Chui Ð Chuy, Jaguarao Ð R�o Branco y
Santana do Livramento Ð Rivera, se encuentran entre los veinte pasos de mayor importancia en
relaci�n al volumen transportado.
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Gráfico A10.1.16: Movimiento de pasajeros del Aeropuerto Santa Bernar-
dina

Fuente: IIE en base a datos de la  Direcci�n Nacional de Transporte, Rep�blica Oriental 

5 No hay datos para el año 2002.
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Gráfico A10.1.17: Tipo de pavimento de la Red Vial de Uruguay

Fuente: Anuario Estad�stico de Transporte 2006, Direcci�n Nacional  de Transporte de la
Rep�blica Oriental del Uruguay.



Gráfico A10.1.18: Pasos de fronteras con mayor volumen transportado. Año 2005 

Fuente: IIE en base a datos de Estad�sticas de Transporte 2006, Direcci�n nacional de Transporte.

Mapa A10.1.3: Tipo de pavimento de la Red Vial de Uruguay

Fuente: IIE.

A10.1.4.1 Pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay

Los pasos de frontera entre Argentina y Uruguay son cuatro:

¥ Puerto Unzu� -  Fray Bentos ¥ Concordia - Salto

¥ Col�n - Paysand� ¥ Buenos Aires - Colonia

378 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

826.370

399.824 366.745
240.119

Puerto Unzué
(AR) - Fray Bentos

(UR)

Chui (BR) - Chuy
(UR)

Jaguarao (BR) -
Río Branco (UR)

Santana do
Livramento (BR) -

Rivera (UR)



Gráfico A10.1.19 Volumen de tránsito anual entre los pasos fronterizos de Argentina y Uruguay. Año 2000

Fuente: IIE en base a datos de "Facilitaci�n del Transporte en los Pasos de Frontera", IIRSA.

El paso m�s demandado para el comercio carretero entre estos pa�ses, tal como lo muestra el
Gr�fico A10.1.20, es Puerto Unzu� - Fray Bentos (tambi�n utilizado para el comercio bilateral
de Uruguay con Chile y Bolivia en tr�nsito con Argentina). El paso Colonia-Buenos Aires se rea-
liza en ferry.

Gráfico A10.1.20: Movimiento6 Internacional de carga entre los pasos fronterizos de Argentina y Uruguay  

Fuente: IIE en base a datos aportados por la Direcci�n Nacional de Transporte de Uruguay.

A10.1.4.1.1 Puerto Unzué - Fray Bentos

Este paso que vincula la localidad fronteriza de Gualeguaych� (35 Km.) de la Provincia de
Entre R�os con la localidad de Fray Bentos (8 Km.) del departamento uruguayo de R�o Negro,
es de temporalidad permanente, con controles migratorios las 24 horas. Se puede acceder a tra-
v�s de la RN N¡14 (AR) y las RN N¡ 2 y 24 (UR).

El 72,2% del volumen transportado se realiza en direcci�n Fray bentos (UR) Ð Puerto Unzu�
(AR).
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Los productos que se
transportan por Puerto Un-
zu� - Fray Bentos son: ma-
nufacturas de minerales no-
metal�feros, papel, cart�n,
cereales, madera, le�a, car-
b�n vegetal, abonos manu-
facturados, productos qu�-
micos inorg�nicos, autom�-
viles, motos, carnes, anima-
les vivos, aceites esenciales,
productos de perfumer�a,
tinturas, pigmentos, explosi-
vos, bebidas, az�car, miel,
semillas y frutas

A10.1.4.1.2 Colón – Paysandú

A trav�s del Puente Internacional General Artigas, ubicado sobre el r�o Uruguay, se conecta
la ciudad fronteriza de Col�n (20 Km.) de la provincia de Entre R�os con la ciudad de Paysand�
(15 Km.) del Departamento del mismo nombre. Este paso es de habilitaci�n permanente. Las
v�as principales v�as de acceso son la RN N¡14  (AR) y la RN N¡3 (UR).

El principal producto transportado por esta v�a es el cemento. 

380 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Entrada Salida TOTAL

0

200

400

600

800

1.000

En
 M

ile
s 

de
 T

on
el

ad
as

Gráfico A10.1.21: Movimiento Internacional de Carga por el paso
Puerto Unzué – Fray Bentos

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.
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Gráfico A10.1.22: Movimiento Internacional de Carga por el paso Colón – Paysandú

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de Transporte, Uruguay.



A10.1.4.1.3 Concordia - Salto

El Puente Internacional
Carretero Ð Ferroviario de
Salto Grande une la ciudad
de Concordia (18 Km.) de la
provincia de Entre R�os con
la ciudad de Salto (19 Km.)
del departamento hom�ni-
mo. Se puede acceder a este
paso de habilitaci�n perma-
nente a trav�s de las RN
N¡14 (AR) y la RN N¡31
(UR).

Por este paso se moviliza
la mayor parte del comercio
bilateral terrestre entre Uru-
guay y Paraguay, en tr�nsito
por Argentina.

A10.1.4.2 Pasos fronterizos entre Uruguay y Brasil

Si bien la frontera entre Uruguay y Brasil no es extensa, cuenta con una gran cantidad de pa-
sos fronterizos. Los pasos Chuy-Chui y R�o Branco-Jaguarao son la principal vinculaci�n para
el comercio carretero entre estos dos pa�ses.

A10.1.4.2.1 Chuy – Chui

Este paso une la ciudad
de Chuy (9.800 habitantes)
del Departamento de Rocha,
Uruguay, con la ciudad de
Chui (5.200 habitantes) del
Estado de R�o Grande do
Sul. Es de habilitaci�n per-
manente y se realizan con-
troles migratorios las 24 ho-
ras en ambos lados. Se acce-
de a trav�s de la RN N¡9
(UR) y la Ruta BR 471. La
localidad de Chuy (UR) fun-
ciona como zona franca.

El 56,7% del volumen
transportado se realiza en di-
recci�n Chui (BR) Ð Chuy
(UR).
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Gráfico A10.1.23: Movimiento Internacional de Carga por el paso 
Concordia – Salto

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.
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Gráfico A10.1.24: Movimiento Internacional de Carga por el paso Chuy –
Chui

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de Transpor-
te, Uruguay.



Los productos que se transportan por este paso son: pl�stico, cereales, productos l�cteos, hue-
vos, miel, carne, productos de la molinera, productos farmac�uticos, grasas y aceites animales o
vegetales, papel, cart�n, manufacturas de pasta de celulosacaucho, productos qu�micos org�ni-
cos, carb�n vegetal, manufacturas de madera, frutas, sal, cal, cemento, etc.

A10.1.4.2.2. Río Branco – Jaguarao

El paso conecta la locali-
dad fronteriza de R�o Bran-
co (14.000 habitantes), De-
partamento de Cerro Largo,
Uruguay; con la ciudad de
Jaguarao (35.000 habitan-
tes) del Estado R�o Grande
do Sul de Brasil.

Este paso de habilitaci�n
permanente se conecta con
las rutas uruguayas RN N¡
18 y RN N¡ 8, y la ruta bra-
silera BR 116.

Este paso es de gran im-
portancia en el comercio bi-
lateral entre Brasil y Uru-
guay. Tambi�n se canaliza el
comercio carretero entre
Brasil y Argentina en tr�nsi-
to por Uruguay.

Los productos que se transportan por esta v�a son similares al del paso Chuy Ð Chui y el 24%
del volumen transportado se realiza en direcci�n Jaguarao (BR) Ð R�o Branco (UR).

A10.1.4.2.3 Rivera – Santana do Livramento

Las localidades de Rive-
ra (departamento de Rivera,
Uruguay) y Santana do Liv-
ramento (R�o Grande do
Sul, Brasil) se conectan a
trav�s de este paso. Las
principales v�as de acceso
son las rutas BR 293 y BR
158 de Brasil y las rutas N¡
5, 27 y 26 de Uruguay. El
volumen de tr�nsito anual de
veh�culos de carga por esta
vinculaci�n es de 12.000
unidades. Los controles mi-
gratorios se realizan las 24
horas.
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Gráfico A10.1.25: Movimiento Internacional de Carga por el paso 
Río Branco - Jaguarao

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.
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Gráfico A10.1.26: Movimiento Internacional de Carga  por el paso 
Rivera – Santana do Livramento

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.



En cuanto a los productos transportados, el 53,8% corresponde a carga no perecedera, un
23,12% a carga perecedera y el 23,10% restante a carga mixta.

Este paso fronterizo es el tercero en importancia en el comercio bilateral entre Brasil y Uru-
guay. En cuanto al comercio entre Argentina y Brasil, en tr�nsito por Uruguay y al de Uruguay
Ð Paraguay, en tr�nsito por Brasil, se observa un menor movimiento. El 46,8% del volumen
transportado se realiza en direcci�n Santana do Livramento (BR) Ð Rivera (UR).

A10.1.4.2.4 Bella Unión – Barra do Quarai

Este paso vincula la ciu-
dad fronteriza de Bella
Uni�n (13.500 habitantes)
del Departamento de Arti-
gas, Uruguay, con la ciudad
de Barra do Quarai (3.500
habitantes) del Estado de
R�o Grande do Sul, Brasil.
Las v�as de acceso son la
RN N¡3 (UR) y la ruta BR
472.

El volumen de tr�nsito
anual de camiones es de
6.000 unidades aproximada-
mente. Un dato a tener en
cuenta: el 50 % de los veh�-
culos cruzan vac�os. El co-
mercio bilateral entre Uru-
guay y Brasil por este paso
es de gran importancia. 

A10.1.4.2.5 Aceguá – Aceguá

A trav�s de este paso se
vincula el Departamento de
Cerro Largo (Uruguay) con
el Estado de R�o Grande do
Sul (Brasil). Se puede acce-
der al mismo por las rutas
N¡ 8 y N¡ 26 y las rutas BR
473, BR 293 y BR 153.
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Gráfico A10.1.27: Movimiento Internacional de Carga por el paso 
Bella Unión – Barra do Quarai

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.
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Gráfico A10.1.28: Movimiento Internacional de Carga por el paso 
Aceguá- Aceguá

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.



A10.1.4.2.6 Artigas – Quarai
La ciudad de Artigas

(35.000 habitantes) del De-
partamento de Artigas de
Uruguay, se conecta con la
ciudad de Quara� (24.000
habitantes) del Estado de
R�o Grande do Sul de Brasil,
a trav�s de las RN N¡ 31 y
N¡ 4 y la Ruta BR 293.

El volumen de tr�nsito
anual de camiones es de
1.500 unidades aproximada-
mente. Los controles migra-
torios se realizan las 24 ho-
ras en ambos lados.

Este paso es relevante
para el comercio regional
del Departamento de Arti-

gas, ya que se exportan los productos ganaderos de la regi�n: ganado lanar, vacuno, salazones y
carnes enfriadas; al igual que productos derivados de la agricultura como cereales y frutas.

A10.1.5 Infraestructura Ferroviaria

En el a�o 2005 se trans-
port� un total de 1.317.896
toneladas de productos por
tren. De los cuales el mayor
porcentaje del total de la
carga movilizada correspon-
de a: piedra caliza y arroz.
El  Cuadro A10.1.8 muestra
esta informaci�n con m�s
detalle, en miles de tonela-
das.

Gráfico A10.1.30: Principales productos transportados por ferrocarril. Año 2005

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte de la Rep�blica Oriental del Uruguay
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Gráfico A10.1.29: Movimiento Internacional de Carga por el paso 
Artigas  - Quarai

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte, Estad�sticas de
Transporte, Uruguay.

Cuadro A10.1.8: Movimiento de carga del transporte ferroviario por 
producto. Año 2005

Producto En miles de toneladas

Arroz 305
Cebada 65
Cemento 82
Clincker 277
Combustibles y lubricantes 133
Contenedores 34
Madera 88
Piedra Caliza 307
Yeso 1
Varios 26

Total 1.318

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Transporte de la Rep�blica
Oriental del Uruguay.

23,14%

21,02%

10,09%

6,68%
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El Gr�fico A10.1.31 muestra los movimientos de carga de las estaciones con mayor traslado
de mercader�a al a�o 2005. Y en el mapa A10.1.4 se visualizan todas las estaciones ferroviarias
de Uruguay (estaciones: en servicio y fuera de servicio). 

Grafico A10.1.31: Movimiento de carga por estación – año 2005   

Fuente: Anuario Estad�stico de transporte 2006 - Ministerio de Transporte y obras publicas.

Un dato interesante a tener en cuenta es el movimiento de carga por Pasos de Frontera. El to-
tal registrado al a�o 2005 fue de 328.4587 toneladas, que corresponde solo a exportaci�n. Por el
Puerto de Montevideo se export� 246.060 toneladas, por el Paso Rivera se export� 81.548 tone-
ladas y por el Paso Salto Grande se export� 850 toneladas.

En cuanto al parque rodante disponible8, Uruguay tiene: 25 Tractivos de l�nea principal, 6
Tractivos de maniobras, 25 vagones de pasajeros y 1.357 vagones de Cargas.

Gráfico A10.1.32: Vagones de Cargas en uso del transporte ferroviario de Uruguay. Año 2005

Fuente: Estad�sticas del Transporte 2006, Direcci�n Nacional del Transporte.
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Mapa A10.1.4: Transporte Ferroviario del Uruguay  

Fuente IIE.



Capítulo 11: India 

La Rep�blica de la India es la mayor democracia del mundo en cantidad de habitantes y
uno de los mercados emergentes m�s pr�speros de Asia. Es adem�s, un pa�s culturalmente ri-
co, donde se entremezclan caracter�sticas regionales y occidentales.

Debido al crecimiento sostenido que mantiene desde 1980, se espera que en los a�os veni-
deros ocupe un lugar fundamental en la econom�a mundial. Es necesario, por lo tanto, ana-
lizar en profundidad esta econom�a para aprovechar la oportunidad de ampliar y diversificar
el comercio bilateral.

11.1 Principales características

La Rep�blica de la India es el s�ptimo pa�s del mundo en extensi�n, cubriendo un �rea total
de 3.287.263 km2. Se encuentra al sur de Asia, bordeando el Mar de Arabia y la Bah�a de Ben-
gal, entre Birmania y Pakist�n. 

Mapa 11.1: Ubicación de India en el mundo

Fuente: IIE.
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Cuadro 11.1: Datos básicos

Nombre Oficial Rep�blica de la India

Poblaci�n 1.079.700.000 (Segundo pa�s m�s poblado del mundo, 2004)

Capital Nueva Delhi (8.4 millones de habitantes)

Tipo de gobierno Rep�blica Federal

Superficie Total 3.287.590 km2  (s�ptima en el mundo)

Otras grandes ciudades Mumbai, (12.6 millones); Kolkata, (11 millones); Chennai, (5.4 millones)

Idioma Oficial Hindi y otras 16 lenguas oficiales 
(Ingles es utilizado en la Administraci�n y los negocios)

Sectores econ�micos Agricultura 23%; Industria y Comercio 26%; Servicios 51%.

PIB per c�pita (PPP, 2004) US$ 3.139

Moneda Rupia (1 d�lar = 45.316 rupias)

Fuente: IIE en base a Censo de India y Banco Mundial.

La capital de la India es Nueva Delhi y la mayor urbe en cantidad de habitantes, Mumbai (an-
tes Bombay), que, con 12.691.836 personas viviendo en ella es la m�s importante ciudad portua-
ria del subcontinente indio. Mumbai es el principal centro econ�mico de la India y alberga a la
mayor industria cinematogr�fica del mundo, siendo tambi�n nudo de comunicaciones y un im-
portante centro cultural.                                 

La extensi�n y variedad del relieve determinan la existencia de hasta ocho regiones clim�ti-
cas diferentes, desde tropical monz�nico en el Sur a templado en el norte, incluyendo el clima
tropical de la mayor parte de la pen�nsula o la tundra de los Himalayas.                                     

11.2 Estructura político administrativa

La capital administrativa de la Rep�blica Federal de la India es Nueva Delhi, destacado cen-
tro industrial, acad�mico y nudo de transporte, situado al norte del pa�s.

La India es una Rep�blica Federal Democr�tica. El Primer Ministro el la mayor autoridad
dentro del gobierno. 

Seg�n la Constituci�n, el Poder Ejecutivo est� en el Presidente, cuya elecci�n es indirecta1,
pero de hecho es ejercido por el Consejo de Ministros, encabezado por el Primer Ministro, ele-
gido por el Parlamento. El Gabinete, formado por los ministros m�s importantes, es el que coor-
dina la acci�n del gobierno, siendo el m�s alto centro de toma de decisiones. Hay 43 ministerios,
de los cuales 32 tienen a la cabeza del mismo un ministro que forma parte del Gabinete.

El Parlamento Federal est� formado por dos c�maras. La C�mara Baja o C�mara del Pueblo
(Lok Sabhna), que seg�n la Constituci�n puede estar formada por 552 parlamentarios como m�-
ximo. De �stos, 550 son elegidos cada cinco a�os por voto popular, y se reparten entre los Esta-
dos (530) y las Uniones Territoriales (20) seg�n la cantidad de poblaci�n; y los dos restantes son
elegidos por el Presidente entre los Anglo-Indios si se considera que �stos no est�n lo suficien-
temente representados. En la actualidad cuenta con 545 miembros de los cuales dos son
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por un Colegio Electoral especial.



Anglo-Indios. La otra es la C�mara Alta o Consejo de los Estados (Rajya Sabhna), compuesta
por 238 miembros con un mandato de seis a�os. Doce de ellos son elegidos por el Presidente y
los restantes se eligen indirectamente por las C�maras de los Estados y las Uniones Territoriales. 

Mapa 11.2: División política de India

Fuente: IIE.
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11.2.1 Sistema político

India es un sistema federal con 28 Estados y 7 Uniones Territoriales. �stas �ltimas son admi-
nistradas directamente por el Gobierno Central. El sistema pol�tico es de democracia parlamen-
taria.

11.2.2 Estados

Cada Estado tiene  una o dos c�maras legislativas y un Gobernador nombrado por el Presi-
dente, a propuesta del Primer Ministro.

La divisi�n de competencias entre el Gobierno Central y los Estados est� definida por la
Constituci�n. Los Estados tienen competencia exclusiva en Orden p�blico, Polic�a, Agricultura
y Salud P�blica. Est� permitida la acci�n conjunta por el Poder Ejecutivo Nacional y los Esta-
dos en materia de Planificaci�n Econ�mica y Social, Control de la Poblaci�n, Educaci�n y Ener-
g�a. El Presidente adem�s puede cesar a los gobiernos estatales e imponer en los Estados la "Pre-
sident Rule" a trav�s del gobernador hasta la celebraci�n de nuevas elecciones estatales. 

11.3 Población

En base a estad�sticas del Banco Central de India, �sta cuenta con 1.079.700.000 habitantes,
el 20% de la poblaci�n mundial, con una densidad de 324 habitantes por km2. Es, despu�s de
China, el pa�s m�s poblado del mundo y la mayor democracia en t�rminos de poblaci�n. 

Un 27,78% de la poblaci�n vive en n�cleos urbanos y casi  un tercio de este porcentaje vive
en ciudades de m�s de un mill�n de habitantes.

Cuadro 11.2: Datos básicos

Poblaci�n 1.079.700.000 (Segundo pa�s m�s poblado del mundo, 2004)

Tasa de crecimiento poblacional 1,2% anual

Densidad poblacional 324 habitantes por km2 (27.78 % urbana)

Esperanza de vida 67,3 a�os

Edad promedio de la poblaci�n 24 a�os

Religi�n Hindu 73.72%, Musulmanes 11.96%, Cristianos 6.08%, 
Sikh (Sijs) 2%, Otros 3.13%

Tasa de alfabetizaci�n Hombres: 70,2%, Mujeres: 48,3%

Fuente: IIE en base a Censo de India 2001 y Banco Mundial.
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La tasa de crecimiento
demogr�fico es de 1,9%. La
tasa de fertilidad ha dismi-
nuido significativamente de
seis a tres hijos por mujer
desde 1960. Aunque con ca-
r�cter ya regresivo (pues se
prev� que en los pr�ximos
diez a�os la tasa de creci-
miento sea de aproximada-
mente 1,2%),  la tendencia
es al aumento de la pobla-
ci�n.  

Mapa 11.3: Densidad poblacional

Fuente: Censo de India 2001.

La ciudad m�s densamente poblada es Nueva Delhi, con 9.294 habitantes por km2 y la que
menor densidad registra es Arunachal Pradesh con s�lo 13 personas por km2. Como se puede
apreciar en el Mapa 11.3, las zonas noreste y sur del pa�s son las m�s densamente pobladas.
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Gráfico 11.1: Evolución de la población desde el año 1901

Fuente: IIE en base a Organizaci�n de Naciones Unidas.



Respecto a la distribuci�n etaria, el 35,1% de la poblaci�n de la India tiene entre 0 y 14 a�os;
el 58%, entre 15 y 59 a�os, y el 6,9% supera los 60 a�os. Por sexo, la poblaci�n nacional posee
un sesgo a favor de los hombres  que componen el 51,8% de la poblaci�n, mientras que las mu-
jeres son el 48,2%.

11.3.1 Pobreza

India es un pa�s pobre, el sesenta por ciento de los hind�es vive con menos de US$60 al a�o,
el treinta por ciento puede gastar hasta US$180 y s�lo un cuatro por ciento tiene m�s que eso.
ònicamente el uno por ciento de la poblaci�n gana m�s de US$10.000 al a�o, lo suficiente para
pagar el impuesto sobre rentas2.

Desde 1970, redujo significativamente el porcentaje de personas viviendo en la pobreza, pues
hacia fines de los a�os 70 la mitad de la poblaci�n se encontraba por debajo de la l�nea de po-
breza y en la actualidad es menos de un tercio la que se encuentra por debajo de ella. Esto mis-
mo sucede en todo el sur de Asia, regi�n en la que India se encuentra ubicada. 
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Gráfico 11.2: Pirámide poblacional India

Fuente: IIE en base a Banco de Reserva de la India.

2 IIE en base Comisión de Planeamiento Indio, Gobierno de la India.



Como se puede apreciar
en el Gr�fico 11.3, para
1981 el 52% de la poblaci�n
de esa zona viv�a con menos
de 1US$ diario y para el
2001 el 31%  de los habitan-
tes est� por debajo de ese l�-
mite3. La pobreza sigue sien-
do para la India un fen�me-
no de la poblaci�n rural, tres
de cada cuatro pobres vive
en el campo.

M�s de un tercio de los
pobres del mundo viven en
la India, sin embargo, tiene
hoy la clase media m�s
grande del mundo, con apro-
ximadamente 350 millones
de personas, que se  espera
alcance los 445 millones ha-
cia finales de 2006. 

11.3.2 Sistema de Castas4

Aunque en la actualidad es un sistema legalmente abolido, un rasgo diferenciador de la India
desde el punto de vista sociol�gico es la implantaci�n del sistema de castas (del lat�n castus: pu-
ro). Su importancia ha disminuido en gran medida en los medios urbanos, pero ejerce a�n una
influencia decisiva en el tejido social rural (tres cuartas partes de la poblaci�n). 

El sistema de castas es un modelo de clasificaci�n social basado en clases jerarquizadas y re-
productivamente cerradas, que determina tambi�n el patr�n econ�mico, pol�tico y religioso del
pa�s. La pertenencia a una casta u otra viene marcada desde el nacimiento y se transmite de ge-
neraci�n en generaci�n, siendo imposible cambiar de clase a lo largo de la vida. La casta deter-
mina las relaciones sociales de las personas, su profesi�n, y su matrimonio. Se basa en una cla-
sificaci�n seg�n la pureza. La casta m�s pura y que mantiene su dominio sobre los dem�s es la
de los Brahamanes, formada por los sacerdotes y los encargados de ense�ar los textos sagrados.
Luego se encuentran los Kshatriyas, encargados de defender a la sociedad, guerreros y gober-
nantes; los Vaishyas, artesanos y comerciantes, encargados de alimentar a la sociedad y por �lti-
mo los Sudras, campesinos, trabajadores y sirvientes. 

Por debajo de estas cuatro castas est�n los "excluidos", "intocables" o Dalits (como ellos pre-
fieren llamarse, oprimidos en Hindi). Son considerados impuros de nacimiento y no dignos de
ocupar un puesto en el sistema de castas. Representan entre el 15 y el 25% de la poblaci�n (m�s
de 160 millones de personas) y aunque el t�rmino "intocables" fue abolido desde 1950 por la
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definir la "Línea Internacional de Pobreza Extrema".

4 Fuente: IIE en base a Unicef.
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Constituci�n de la India, siguen estando discriminados. Se les niega el acceso a la propiedad de
la tierra, trabajan en condiciones degradantes, se les expulsa de lugares p�blicos y son atacados
sistem�ticamente por la polic�a y los grupos de defensa de las castas superiores, que disfrutan de
la protecci�n del Estado. La noci�n de impureza es en funci�n de las creencias: al ser el ganado,
objeto de veneraci�n, los que descuartizan los animales, curten las pieles y tocan la piel de los
tambores, son doblemente impuros, son los "intocables". 

Cerca del 90% de las personas pobres y el 95% de las analfabetas en la India son intocables.
De �stos, unos 15 millones son ni�os que trabajan en condiciones de semiesclavitud y a esto se
suma que la mitad de los ni�os intocables no puede terminar la educaci�n primaria debido en
parte a que son humillados por sus maestros. Aproximadamente dos tercios de los Dalits son
analfabetos y alrededor de la mitad son campesinos sin tierra, s�lo el 7% dispone de agua pota-
ble, electricidad y sanitarios. 

La discriminaci�n basada en la casta es una construcci�n ideol�gica elaborada por las cate-
gor�as superiores para mantener su monopolio sobre el capital cultural (conocimiento y educa-
ci�n), el capital social (dominaci�n patriarcal), el pol�tico (poder) y el material (riqueza). La per-
sistencia del sistema se debe a que es legitimado por las propias categor�as inferiores, pues con-
sideran que su pobreza es consecuencia de su mal comportamiento en sus antiguas vidas. 

Ha habido recientemente progresos importantes. En 1989, el gobierno Indio aprob� la "Ley
de castas catalogadas y tribus catalogadas (Prevenci�n de Atrocidades)" con el fin de prevenir
discriminaciones, humillaciones y todo tipo de crueldades. En 1997, Kocheril Raman Narayanan
se convirti� en el primer intocable elegido Presidente de la India y en 2002, el Comit� para la
Eliminaci�n de la Discriminaci�n Racial de Naciones Unidas aprob� una resoluci�n condenan-
do abiertamente la discriminaci�n por casta. A�n as�, todav�a en cientos de distritos y estados,
los Dalits viven en un constante estado de alerta y miedo debido a la amenaza a sus vidas y las
atrocidades contra ellos no han cesado.

11.3.3 Educación 

Aunque la educaci�n, sigue siendo en la pr�ctica un derecho reservado para las castas altas,
en las �ltimas d�cadas ha mejorado sustancialmente. 

El gobierno est� comprometido en incrementar el gasto en educaci�n de 3,5% a 6% del PIB
antes del 2010 y tiene como objetivo que para el 2007 todos los ni�os entre 6 y 11 a�os de edad
completen como m�nimo 5 a�os de escuela primaria. Adem�s, algunos de los Estados m�s po-
bres, como Uttar Pradesh, Rajasthan, y Bihar han registrado significativos progresos en aumen-
tar la tasa de alfabetizaci�n, en particular para las mujeres.

La mitad de la poblaci�n es analfabeta, siendo a su vez mayor el porcentaje en las mujeres.
Son analfabetos el 34,5% de los hombres y el 62,3% de las mujeres. 

En el otro extremo, con un total de tres millones de ingenieros y cient�ficos, la India es el ter-
cer pa�s del mundo en cuanto a cantidad de mano de obra calificada. A su vez, es el segundo, des-
pu�s de Estados Unidos, en n�mero de cient�ficos angloparlantes. 

La ense�anza universitaria goza de un elevado nivel de calidad y los beneficiarios de la mis-
ma est�n altamente preparados para satisfacer las demandas de las empresas extranjeras. Sin em-
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bargo, la ense�anza primaria es deficiente, por lo que existe un d�ficit de formaci�n en la mano
de obra de menor calificaci�n. Este tipo de trabajadores tiene problemas con el idioma y la cul-
tura de trabajo, el ausentismo que presentan es considerablemente elevado y, como consecuen-
cia, la productividad muy baja. 

En la India hay un total
de 796.269 centros de pri-
maria; 102.271 de secunda-
ria y 229 universidades5. Los
alumnos de primaria ascien-
den a 148.372.000 y los de
secundaria hacen un total de
17.947.000, lo que represen-
ta un 42% de la poblaci�n en
edad escolar. A su vez,
5.654.000 estudiantes han
terminado estudios universi-
tarios, es decir un 6,3% de
las personas entre 20 y 24
a�os de edad.  

Observando la composi-
ci�n de los doctorados, se
aprecia una gran predomi-
nancia de doctores en Cien-
cias Sociales y Naturales,
con un 48,15%  y 36,11%
del total respectivamente.
No ocurre lo mismo con los
doctores en Medicina, y en
ingenier�a, donde se encuen-
tran los menores porcenta-
jes;  1,8%, y 6,55% respecti-
vamente. 

Adem�s, tambi�n es en el
campo de las ciencias donde
se han registrado los mayo-
res aumentos en la cantidad
de graduados. En las Cien-

cias Sociales hubo un incremento del 36,8% entre 1990 y 1999, en Medicina fue del 35,7% y en
las Ciencias Naturales del 30%. No ocurri� lo mismo en el resto de las �reas donde se observa
un aumento del 10,7% en Ingenier�a y Tecnolog�a, y uno del 9,8% en Ciencias Agr�colas. 

11.3.4 Costo de la mano de obra

Como recientemente se ha comentado, la India es el tercer pa�s del mundo en cuanto a canti-
dad de mano de obra calificada. Adem�s, el coste de �sta es considerablemente reducido, por lo
que puede representar uno de los factores fuertes a la hora de localizar inversiones.
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Fuente: IIE en base a Estad�sticas e Indicadores de la India, Departamento de Ciencia y
Tecnolog�a, UGC.
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Fuente: IIE en base a Estad�sticas e Indicadores de la Rep�blica de India, IAMR y UGC.

5 Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2004), en Argentina existen 79 universi-
dades, de las cuales 38 son estatales y 41, privadas. Hay además 18 Institutos Universitarios, una universidad extran-
jera, una Universidad Internacional y una Universidad provincial, totalizando 100 establecimientos de educación
superior



La semana laboral habitual es de seis d�as; no obstante, se est� extendiendo en el sector pri-
vado empresarial, la semana de lunes a viernes. Las horas trabajadas por semana var�an entre 40
y 48. Es decir, si consideramos la semana de seis d�as, se trabaja en promedio 7 horas diarias. 

En base al Labour Bureau del Gobierno de India, los mayores niveles de salarios se encuen-
tran en las industrias de "Alimentos, Bebidas y Tabacos", y de "Servicios Conexos del Transpor-
te, Comunicaciones y Otros", siendo �stos de U$S 0,519 y U$S 0,428 por hora respectivamen-
te. Los niveles m�s bajos se registran en la industria de "Textiles y Confecciones", donde el sa-
lario promedio por hora es de US$ 0,245 y en "Actividades Primarias", con un salario de
US$ 0,2726. 

En Argentina, las remuneraciones son en promedio, ocho veces m�s altas. Los niveles m�s
bajos se registran en "Alimentos, Bebidas y Tabaco" y en "Textiles y Confecciones", con sala-
rios de US$ 2,406 y US$ 2,101 respectivamente; y los m�s altos en "Productos Qu�micos" y
"Electricidad, Agua y Gas", con niveles de US$ 3,704 y US$ 3,802 por hora respectivamente7. 

11.3.5 Salud

Los resultados de la salud han mejorado pero todav�a hacen frente a muchos desaf�os. Desde
que India logr� su independencia, en 1947, la esperanza de vida se ha m�s que duplicado, pasan-
do de 30 a 63 a�os y la mortalidad infantil se redujo aproximadamente a la mitad en 30 a�os. Se
ha expandido mucho la profesi�n m�dica y la industria farmac�utica y existen excelentes facili-
dades para acceder al cuidado de la salud, especialmente en las �reas urbanas. Aunque la limita-
da inversi�n de los gobiernos en salud, del 1,3% del PIB, es inadecuada para tratar las necesida-
des de la poblaci�n, especialmente de la m�s pobre. 
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Gráfico 11.6: Salarios en dólares por hora

Fuente: IIE en base a Labour Bureau Government of India y Encuesta Permanente de Hogares.

6 Los salarios utilizados para la India son un promedio de salarios corrientes netos para el período 1993-2002.
7 Los salarios considerados para Argentina son un promedio de salarios corrientes netos percibidos por los trabajadores en

relación de dependencia, considerando únicamente la ocupación principal, para el período 1996-2002. Para realizar las com-
paraciones entre Argentina e India se utilizó la desagregación de la Encuesta Permanente de Hogares y se hicieron correspon-
der los siguientes sectores de India en cada rubro: 
Código 1: Actividades Primarias: Minas de Carbón, de Oro, de Hierro, de Manganeso, de Mica, y de petróleo; así como tam-

bién, plantaciones de café, de caucho y de té.
Código 2: Alimentos, Bebidas y Tabaco: Industria de la azúcar, industria del tabaco, productos lácteos y bebidas.
Código 3: Textiles y Confecciones: Textiles de algodón, de lana, de ceda, de yute, y textiles sintéticas.
Código 4: Productos Químicos: Productos químicos orgánicos, inorgánicos y gases.
Código 5: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos: Industria del Acero y Hierro, Maquinarias y Herramientas, Maquinarias

de Industria Eléctrica y Maquinarias Agrícolas.
Código 7: Electricidad, Gas y Agua: Industria Eléctrica.
Código 13: Servicios conexos del Transporte, Comunicaciones y Otros: Construcción y reparación de barcos, Locomotoras y
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Si bien la tasa de fertili-
dad descendi� de seis hijos
por mujer en 1960 a tres ac-
tualmente, sus hijos muy
probablemente nacer�n con
bajo peso y casi como regla,
de madres an�micas y que
enfrentan un alto grado de
riesgo de morir en el parto
(mortalidad de madres en
los partos: 410/100.000).
A�n cuando la mortalidad
infantil fue reducida a la mi-
tad desde 1970 (mortalidad
infantil en 1998: 71,1/1000),
la malnutrici�n todav�a afec-
ta a m�s de la mitad de los
ni�os menores a 5 a�os. 

Haciendo una compara-
ci�n internacional, se obser-
va que el consumo de cerea-
les ha crecido un 6,8% en
los Pa�ses en Desarrollo y un
7,9% en Asia Meridional,
regi�n en la que se encuen-
tra India, e incluida dentro
de los Pa�ses en Desarrollo.
Adem�s, �sta es la regi�n
para la que se prev� el ma-
yor crecimiento entre 1999 y
2030. Se espera que el con-
sumo de cereales aumente
un 12,27%.  No ocurre lo
mismo en los Pa�ses en
Transici�n, para los que se
ha registrado una ca�da del
8,46% entre 1979-81 y
1997-99. 

El consumo de carnes s�lo ha disminuido entre 1979-81 y 1997-99 en los Pa�ses en Transi-
ci�n, y se prev� en adelante un crecimiento promedio del 30% para todos los tipos de pa�ses, ex-
cepto para Asia Meridional, donde la perspectiva es que el consumo aumente un 120%.

Algo similar pero en menor medida ocurre con el consumo de leche y productos l�cteos, en
que s�lo se ha registrado una disminuci�n del consumo en los Pa�ses en Transici�n pero, se es-
peran aumentos de 4,24% para Pa�ses Industriales, del 12,58% para pa�ses en transici�n y del
46,67% para pa�ses en desarrollo. Al igual que con el consumo de carnes, el mayor crecimiento
se espera para Asia Meridional y es del 57,35%8. 

397INDIA

• II

0

G
ra

m
os

 d
ia

ri
os

 p
er

 c
áp

it
a

2.320

2.340

2.360

2.380

2.400

2.420

2.440

2.460

K
ca

l d
ia

ri
as

 p
er

 c
áp

it
a

10

20

30

40

50

60

70

1990-1992 1995-1997 2001-2003

Proteínas Grasas Energía Alimentaria

Gráfico 11.7: Evolución del consumo de energía alimentaria, proteínas
y grasas

Fuente: IIE en base a FAO.
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8 Dentro de los Países en Desarrollo se encuentran las regiones de África Subsahariana, América Latina y el Caribe,
Cercano Oriente y África del Norte, Asia Meridional y Asia Oriental. Se consideran Países Industriales a los que con-
forman la Unión Europea, Europa Occidental, América del Norte y Oceanía. Por último, a los países de Europa
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Tambi�n, ha empeorado
en India a trav�s de los a�os
la relaci�n entre el creci-
miento del consumo de ali-
mentos y el de la poblaci�n.
Mientras que, entre 1979-
1981 y 1990-1992 el consu-
mo de alimentos creci� a
una tasa anual media de
3,2% y la poblaci�n lo hizo
al 2,1%; entre 1995-1997 y
2001-2003, ambas variables
crecieron a una tasa media
anual del 1,7%. 

11.3.6 Lenguas oficiales

El hindi es la lengua ofi-
cial del pa�s, y lengua mater-
na del 30% de la poblaci�n.
El ingl�s, asimismo oficial,
es el idioma utilizado por la

Administraci�n, en el mundo de los negocios y puede afirmarse que con el tiempo podr�a trans-
formarse en el aut�ntico idioma com�n indio. Existen adem�s otras 179 lenguas y m�s de 1.000
dialectos. 

11.4 Índice de Desarrollo Humano9

El promedio mundial del êndice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0,7 y como es de espe-
rar, los problemas m�s graves persisten en el mundo en desarrollo. Los pa�ses que ofrecen los
mayores valores del �ndice son Noruega (0,939), Australia (0,936) y Canad� (0,936) mientras
que en los �ltimos lugares de la lista se encuentran Burundi (0,309), N�ger (0,274) y Sierra Leo-
na (0,258). Argentina ocupa a nivel mundial el lugar 34 y es el mejor pa�s de Latinoam�rica, con
un valor de  0,863. Dentro de Asia, el mejor valor se registra en Jap�n (0,928) y el peor en Ye-
men (0,468), donde China tiene un valor de 0,755 e India de 0,602.

Se puede apreciar en el Gr�fico 11.10 que el �ndice ha aumentado en India, entre 1975 y 2003
un 46,34%, siendo el pa�s en el que m�s ha crecido dentro de los elegidos para la comparaci�n;
seguido de China, donde aument� un 46,15%. No ocurri� lo mismo en Argentina, donde la evo-
luci�n no ha sido tan notable, s�lo mejor� un 10,25%.                                                               
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Gráfico 11.9: Evolución de la tasa de crecimiento de la población  y
del consumo de alimentos  en India      

Fuente: IIE en base a FAO.

9 Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y mide los progresos de un país en tres elementos fundamentales
del bienestar: la longevidad, los conocimientos y los niveles de ingresos. Varía entre 0 y 1  y la cifra más cercana a la unidad
es la que indica un mayor nivel de desarrollo humano. Los países se clasifican según su IDH en tres grupos: países con desar-
rollo humano alto, si el índice asume un valor igual o superior a 0,8, con desarrollo humano medio si se encuentra entre 0,5 y
0,7999 y si toma un valor inferior a 0,5 es un país con desarrollo humano bajo.



399INDIA

• II

11.5  Situación económica

India ha despertado la atenci�n de los analistas internacionales como consecuencia de su cre-
cimiento econ�mico y su proceso de reformas. La tasa promedio anual de crecimiento de la eco-
nom�a de India en la d�cada del noventa fue del 6%. Aunque el crecimiento de India todav�a es-
t� por debajo del 10% necesario para reducir sustancialmente la pobreza en esta d�cada, su per-

formance econ�mica ha me-
jorado mucho. En los �lti-
mos a�os, dicha tasa se ha
acelerado y actualmente tre-
pa al 7,5%.

Adem�s, la econom�a in-
dia es enorme por donde se
la mire: es la cuarta econo-
m�a del mundo en t�rminos
del poder de paridad de
compra (PPP) y la d�cimo
primera en t�rminos del in-
greso bruto nacional en d�-
lares. Sin embargo, cae al
puesto 152 en el ranking de
producto interno bruto per
c�pita, formando parte del
grupo de pa�ses de ingresos
bajos. 
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Gráfico 11.10: Evolución del Índice de Desarrollo Humano entre 1975-2003

Fuente: IIE en base a UNDP. 
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Cuadro 11.3: Datos económicos básicos de India, China y Argentina para el año 2005

India China Argentina

PIB (millones de US$) 785.500 2.228.900 173.200

Poblaci�n (millones) 1.079,7 1.295,5 38,4

PIB per c�pita (US$) 720 1.740 4.470

PIB per c�pita (en PPP, US$) * 3.139 5.896 13.298

Crecimiento PIB 8,5% 9,9% 9,2%

Crecimiento PIB per c�pita 7,0% 9,2 % 8,2%

Inflaci�n anual (IPI) 4,2% 3,8% 8,9%

Inversi�n Extrajera Directa (mill)* 5.335 54.936 4.084

Balance Presupuestario Corriente/PIB -4,4% 2,0% 2,9%

Deuda Total/PIB 17,7%* 12,9%* 73,5%

Balance Cuenta Corriente/PIB -1,4% 5,0% 2,9%

Exportaciones bienes (mill. US$) 104.780 771.511 40.105,8

Importaciones bienes (mill. US$) 156.334 674.331 28.687,9

* datos del 2004
Fuente: IIE en base a Banco Mundial e INDEC.

Desde el a�o 1980 el producto per c�pita creci� sistem�ticamente todos los a�os a excepci�n
del a�o 1991, en el que mostr� una ca�da de 1,5%. Este comportamiento de 24 a�os continuados
de crecimiento del producto per c�pita es un proceso in�dito en la historia de India posterior a la
Independencia de 1947, y quiz�s unos de los pocos existentes en todo el mundo. En cuanto al
comportamiento reciente, las tasas de crecimiento del PIB per c�pita de los ochenta fueron una
novedad absoluta para la econom�a de India, ya que alcanzaron 3,2% y 3,6% para la primera y se-
gunda mitad de la d�cada respectivamente. Una vez superada la crisis de 1991, la tasa de creci-
miento del producto per c�pita creci� a 4,6% entre 1992 y 1997 y a 3,6% entre 1997 y 2002.

11.5.1  Sectores económicos

El peso relativo de los
sectores econ�micos ha va-
riado sustancialmente. En
1950, la India era un pa�s
agricultor. Este sector ten�a
un peso de casi el 60%. Le
segu�an los servicios, con un
28% y por �ltimo la indus-
tria con el 15% restante. Ac-
tualmente, las participacio-
nes se han revertido, siendo
el sector servicios el de ma-
yor importancia relativa.
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Cuadro 11.4: Participación de cada actividad económica en el PIB

Actividad Econ�mica 1993-1994 2003-2004

Sector Primario 31,0% 22,8%

Agricultura, forestaci�n y pesca 31,0% 22,8%

Sector Secundario 26,3% 26,5%

Miner�a y caza 2,6% 2,5%

Manufacturas y construcci�n 21,3% 21,8%

Provisi�n de electricidad, gas y agua 2,4% 2,2%

Sector Terciario 42,7% 50,7%

Comercio, hoteler�a y restaurantes 12,7% 14,9%

Transporte, comercio y telecomunicaciones 6,5% 8,0%

Servicios financieros, de seguros, inmobiliarios 
y de negocios 11,5% 13,5%

Servicios sociales, personales y comunitarios 12,0% 14,6%

PIB a costo de factores 100% 100%

Fuente: IIE en base a CARI e IICA - Argentina.



11.5.1.1 Sector primario

El sector primario no s�lo representa casi una cuarta parte del PIB, sino que adem�s susten-
ta al 57% de la poblaci�n. Desde su independencia en 1947, se ha seguido una pol�tica de autoa-
bastecimiento con una fuerte presencia estatal. Esto ha impedido una mayor integraci�n del sec-
tor primario a la divisi�n internacional del trabajo, a pesar de sus potencialidades. 

11.5.1.1.1 Agricultura

El tama�o de las explotaciones agr�colas es peque�o, la mayor�a de ellas ocupan menos de
una hect�rea y su tenencia y la propiedad est�n bastante atomizadas, lo cual constituye un cue-
llo de botella. Esta fragmentaci�n de la propiedad hace que muchos agricultores no tengan acce-
so al cr�dito y a la tecnolog�a, dando lugar a bajos niveles de mecanizaci�n agr�cola (en canti-
dad y calidad), adem�s de niveles sub�ptimos de inversi�n p�blica y privada. Todos estos facto-
res confluyen provocando un bajo nivel de rendimiento en comparaci�n con los principales pro-
ductores mundiales y la media mundial. 

La producci�n de cereales y oleaginosas para el a�o 2004-05 fue de 263,4 millones de tone-
ladas obtenidas de 131,2 millones de hect�reas. Esta estructura productiva se caracteriza por un
amplio dominio de los cereales (88% de la producci�n) por sobre las oleaginosas. Tanto el �rea
como la producci�n se encuentran concentrados en dos cultivos: arroz y trigo. Juntos represen-
tan el 75% de la producci�n y el 54% del �rea. Por otra parte, la soja, el ma�z y el girasol, culti-
vos de la oferta exportable argentina, no representan una parte importante de los cultivos indios.
Sin embargo, la soja, la colza, el girasol y el ma�z fueron los productos cuya producci�n m�s cre-
ci� en los �ltimos 10 a�os.

India es el mayor produc-
tor y consumidor mundial de
t�, con un 27% de la produc-
ci�n y un 13% del consumo
mundial y exporta el 20% de
la producci�n dom�stica. La
exportaci�n se ve favorecida
por una mayor inversi�n
realizada en la mejora de las
plantaciones, lo que ha si-
tuado al t� indio entre uno
de los de mayor calidad en
el mundo. La importaci�n
est� permitida, pero con un
arancel del 100%.

Es el sexto productor
mundial de caf�, fundamen-

talmente de las variedades Ar�biga (52%) y Robusta (48%, muy demandado para mezcla), espe-
cialmente en el Estado de Karnataka que aporta m�s de la mitad de la producci�n. 

India es el cuarto productor mundial de caucho natural, obteni�ndose el 88% de la produc-
ci�n de plantaciones de 0,5 hect�reas de tama�o medio. Existe exceso de demanda, si bien se es-
pera que las medidas y planes aplicados por el gobierno en estos �ltimos a�os conduzcan a un
cambio de tendencia.
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La horticultura (frutas,
verduras, especias y frutos
secos) representa el 30% del
PIB agr�cola, siendo la India
el segundo productor mun-
dial de fruta (95,3 millones
de toneladas en 2003-04, el
10% de la producci�n mun-
dial) y el primer productor
mundial de hortalizas. Lide-
ra la escala mundial de la
producci�n de mangos, za-
pote, limas �cidas y coliflor.

Los principales produc-
tos de exportaci�n son el
arroz, las especias, el taba-
co, el anacardo, los man�es y
los productos de horticultura
y floricultura.

11.5.1.1.2 Ganadería y pesca

Existe una amplia variedad de carnes que son producidas en la India: carne de b�falo, vacu-
na, aviar y en menor medida: carne porcina, ovina y caprina. En los �ltimos diez a�os, ha creci-
do la participaci�n de la carne de pollo en desmedro de los vacunos y b�falos.

El consumo per c�pita de carne bovina se estima en 1,5 kg/a�o. Este nivel es significativa-
mente menor al de los pa�ses occidentales, con culturas y h�bitos alimenticios diferentes. Sin em-
bargo, se asemeja a los valores de los pa�ses cercanos geogr�ficamente. En los �ltimos diez a�os,
esta variable manifest� un leve crecimiento, a una tasa anual acumulada del 4%.

La ganader�a represent�
el 6,5% del PIB en 2002-03,
desempe�ando un importan-
te papel en la econom�a y en
el desarrollo socioecon�mi-
co del pa�s. India posee uno
de los mayores stocks del
mundo, con cerca del 57%
de la poblaci�n mundial de
b�falos y el 16% del resto
del stock mundial. Sin em-

bargo, la mayor�a de este ganado se cr�a en condiciones sub�ptimas a causa del bajo status so-
cioecon�mico de los productores. A pesar de esto, India se ha convertido en el primer productor
mundial de leche. El gobierno, ante la necesidad de abastecer su creciente demanda, ha tomado,
desde hace casi cuatro d�cadas, una fuerte iniciativa para transformar la precaria estructura del
sector l�cteo en un sistema de producci�n moderno, organizado y eficiente. El crecimiento en el
sector ha sido tanto cuantitativo como cualitativo. La producci�n se ha cuadruplicado entre 1970
y 2004, adem�s se han incrementado las existencias bovinas y las razas fueron mejoradas gen�-
ticamente.
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Cuadro 11.5: Agricultura: producción, exportaciones y ubicación en el
ranking mundial de productores para el año 2004

Producci�n Exportaciones   Ubicaci�n mundial
(miles de Tn)       (millones de US$)    como productor

Frutas 91.531,4 18,61 1ro.

Legumbres 3.930 49,23 1ro

Hortalizas 38.550 120,47 2do

Arroz 128.000 1.522,31 2do.

T� 850,5 396,48 2do

Trigo 72.060 429,21 3ro

Soja 7.500 541,64 5to

Girasol 1.300 4,28 5to

Caf� 270 223,79 6to

Harina de soja 4.420 654 6to

Fuente: IIE en base a FAO.

Cuadro 11.6: Stock de animales en el año 2005

Cabezas (miles)

Vacas 185.000

B�falos 98.000

Ovejas y cabras 182.500

Gallinas y pollos 430.000

Porcinos 14.300

Fuente: IIE en base a FAO.



Cuadro 11.7: Producción, consumo y exportaciones de productos ganaderos para el año 2004

Producto Producci�n (miles de Consumo (miles de Exportaciones 
toneladas m�tricas) toneladas m�tricas) (miles de US$)

Carnes, total 6.032,09 5.518,15 388.210

Vacuna y b�falos 2.966,29 2.686,54 365.740

Cabras y cordero 713,8 699,6 17.520

Porcinos 497 488,54 3.300

Pollo 1.650 1.643,47 1.650

Leche 91.000 73.870,33 57.160

Huevos 2.464 2.146,51 117.530

Cueros y pieles 587.259

Fuente: IIE en base a FAO y COMTRADE.

India es el tercer produc-
tor mundial de pescado,
siendo la exportaci�n de
productos marinos la m�s
importante dentro de la agr�-
colas (17% en 2003).

India cuenta con una
gran ventaja comparativa en
muchos de sus productos de-
bido a la casi autosuficiencia
de inputs, los bajos costos
relativos de la mano de obra
y las variadas condiciones
agro clim�ticas.

11.5.1.2 Sector secundario

El Estado ha desempe�a-
do un papel preponderante
en la producci�n industrial,
acaparando numerosas acti-
vidades en r�gimen de mo-

nopolio (ferrocarriles, telecomunicaciones, energ�a, producci�n de acero, refino de petr�leo, ma-
quinaria pesada, etc) e interviniendo en el sector (controlando precios, estableciendo licencias de
actividad o para importar, etc.) en el marco de los planes quinquenales. La producci�n de bienes
de consumo estuvo reservada al capital privado indio, compuesto por un gran n�mero de peque-
�as empresas, que en determinados sectores est�n bajo la protecci�n de reg�menes de reserva
productiva. Desde 1991 se ha iniciado un proceso de liberalizaci�n abri�ndose la competencia a
las grandes empresas indias y simplificando el proceso de obtenci�n de licencias. Tambi�n se ha
iniciado un proceso privatizador destinado a dar entrada al capital privado en los sectores tradi-
cionalmente controlados por el Estado, al tiempo que se ha empezado a fomentar la inversi�n ex-
tranjera, particularmente desde 1999.
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11.5.1.2.1  Industria agroalimentaria

Este constituye uno de los sectores con mayor potencial. India cuenta con gran variedad de
climas y materias primas. Adem�s, una escasa proporci�n de �stas se transforman en productos
de mayor valor agregado. Tambi�n debe considerarse que la demanda est� cambiando debido a
la creciente urbanizaci�n y por el aumento de la renta per c�pita. Se estima que el hogar medio
urbano destina un 42% de su renta al consumo de productos alimentarios, mientras que en el ho-
gar medio rural �ste aumenta al 55%.

La estructura del gasto en alimentos est� dominada por los cereales, mayoritariamente arroz
y trigo, tanto a nivel urbano como rural. En este �ltimo caso, la participaci�n es sensiblemente
mayor. Los l�cteos se ubican como el segundo componente principal del gasto en ambos casos.
Los alimentos procesados y bebidas poseen una participaci�n m�s importante en la poblaci�n ur-
bana, en donde se ubican como el tercer componente del gasto (cuarto en la poblaci�n rural), se-
guido por los vegetales (tercero en la poblaci�n rural), cuya participaci�n es similar en ambos
grupos. Los h�bitos dietarios de la poblaci�n india son sustancialmente vegetarianos.

Con respecto a los acei-
tes vegetales, la India tiene
un alto consumo y una bre-
cha creciente con la produc-
ci�n dom�stica, ya que en
los �ltimos 10 a�os la pro-
ducci�n aument� un 4%,
frente a un aumento del con-
sumo del 71%. Este gran en-
sanchamiento entre consu-
mo y producci�n ha dado lu-

gar a que la producci�n local cubra el 59% del consumo local, mientras que hace diez a�os cu-
br�a el 83%.

El gobierno ha aprobado una serie de iniciativas para atraer la inversi�n extranjera al sector
de procesado de alimentos. El tama�o de este mercado, seg�n el Ministry of Foreign Affairs de
la India podr�a ser de US$70.000 millones, de los cuales US$22.000 corresponder�an a produc-
tos con gran valor agregado.

11.5.1.2.2 Industria farmacéutica

Esta industria con US$4.500 millones en ventas internas y US$3.800 millones en exportacio-
nes es una de las m�s grandes y m�s avanzadas tecnol�gicamente de los pa�ses emergentes. Se
han realizado importantes progresos en t�rminos de innovaci�n de su infraestructura, tecnolog�a
y diversificaci�n productiva. La fortaleza del sector reside en la disponibilidad de desarrollo tec-
nol�gico eficiente en t�rminos de costos, en el menor tiempo posible y sin reducci�n de la cali-
dad. El sector est� compuesto por empresas extranjeras (grandes multinacionales), empresas es-
tatales (de participaci�n poco significativa) y empresas privadas aut�ctonas tanto peque�as co-
mo grandes. Estas ultimas, muy din�micas y con buena preparaci�n tecnol�gica. La enmienda a
la Ley de Patentes en 2004, con el objetivo de introducir patentes de productos para medicinas,
alimentos, y qu�micos, se espera que contribuya sustancialmente al crecimiento del sector.
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Cuadro 11.8: Aceites Vegetales. Producción, importaciones y ubicación
mundial en el ranking de productores para 2003

Producci�n Importaciones Ubicaci�n mundial
(Tn.) (miles de US$) como productor

Aceite de girasol 643.000 65.770 5to

Aceite de soja 942.000 565.990 6to

Fuente: IIE en base a CARI e IICA - Argentina.



11.5.1.2.3 Sector energético y minería

Del total de la energ�a generada en el pa�s, alrededor del 66% proviene de plantas de energ�a
a base de carb�n. La producci�n dom�stica de carb�n no est� siguiendo el ritmo de crecimiento
de la demanda en el sector energ�tico. Este desequilibrio entre oferta y demanda ha obstaculiza-
do el crecimiento de la generaci�n de energ�a t�rmica.

India importa el 75% de sus necesidades de crudo. Sin embargo, contin�a teniendo un exce-
dente exportable en sus productos de petr�leo refinado. 

Debido al aumento sostenido en los precios del petr�leo, el gobierno se ha visto obligado a
subsidiar los precios. �ste, adem�s, est� por crear un organismo regulador de la industria del gas
y el petr�leo, para establecer y regular precios como tambi�n para garantizar la competencia en
el sector.

El gas l�quido tambi�n es importado, pero se est� intentando aumentar la producci�n interna,
v�a construcci�n de plantas extractoras y ampliaci�n de las existentes.

Cuadro 11.9: Producción de combustibles para el año 2004

Producci�n Consumo Importaciones Netas

Crudo (miles de toneladas) 33.981 127.117 90.861

Gas Natural (millones de metros c�bicos) 31.763 30.775

Carb�n  (miles de toneladas) 421.952 (incluye lignito) 404.691 24.754

Electricidad: hidro, nuclear y t�rmica 
(Giga Watts hora) 101.621 (no incluye t�rmica) 386.134 

Fuente: IIE en base a Ministry of Statistics and Programme Implementation.

India es el primer pro-
ductor mundial de mica, el
tercero de carb�n y lignito,
y est� entre los principales
productores de mineral de
hierro, bauxita, manganeso
y aluminio. Adem�s se esti-
ma que tiene 85 billones de
toneladas de minerales de
reserva, esperando ser ex-
plotados. El gobierno est�
tratando de incentivar a los
capitales nacionales y ex-
tranjeros para realizar in-
versiones, tanto en la explo-
raci�n como en la extrac-
ci�n y procesado de minera-
les. Los incentivos van des-
de la reducci�n en los aran-

celes de importaci�n de determinados bienes de equipos hasta la reducci�n o exenci�n impo-
sitiva.
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En las �ltimas tres d�cadas ha habido un r�pido crecimiento en la producci�n de lignito, car-
b�n, hierro y piedra caliza. 

11.5.1.2.4 Industria textil

Es la industria m�s gran-
de de India y supone aproxi-
madamente la quinta parte
de las exportaciones del
pa�s. Es adem�s un �rea cla-
ve en donde India tiene una
oportunidad de �xito a nivel
global, debido a los bajos
costos salariales. Al ser una
industria trabajo intensiva,
tiene el potencial para gene-
rar empleo para un elevado
n�mero de personas. Del
2000 al 2003 el sector no
creci� significativamente,
pero a partir de 2004 comen-
z� a acelerarse. As�, la pro-
ducci�n de telas y de pro-
ductos textiles registr� un
crecimiento del 4,8% y
10,6% respectivamente. Es-

te resurgimiento se ve corroborado por un crecimiento de las exportaciones del 14,1%. Se obser-
va tambi�n un incremento del inter�s de los inversores en este sector. Sin embargo, existe una
serie de limitaciones que restringen el crecimiento de las exportaciones de textiles como son la
competencia en precios con China y Taiw�n, la deficiencia en la infraestructura y la prolifera-
ci�n de Acuerdos de Libre Comercio entre pa�ses (que no incluyen a India), en los que los pro-
ductos textiles est�n casi siempre presentes.

11.5.1.3 Sector terciario

11.5.1.3.1 Tecnología de la información 

La tecnolog�a de informaci�n (IT) es un concepto que se utiliza para designar lo relacionado
con la inform�tica e Internet, es decir, un conjunto de sistemas necesarios para administrar la in-
formaci�n, adem�s de las computadoras y los programas que hacen que esos sistemas funcionen.
En forma general, se puede mencionar que la industria de la IT est� compuesta por producci�n
de software, producci�n de hardware y servicios inform�ticos.

En India, las telecomunicaciones y las IT como destacados componentes del sector servicios,
en particular las IT como parte de los servicios de negocios, han sido jugadores protag�nicos en
las elevadas tasas de crecimiento que el sector servicios experiment� en la d�cada de los 90. La
dimensi�n m�s visible del crecimiento en los servicios, ha sido en la producci�n de software y
de servicios asociados a la IT, como por ejemplo, los call centres o la tercerizaci�n de servicios
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de negocios. Estos �ltimos fueron los de mayor crecimiento en el sector durante los a�os 90, con
una tasa promedio del 20% anual. Sin embargo, �stas no participan con un porcentaje importan-
te del PIB. No obstante, se espera que contin�e creciendo y su aporte al PIB sea mayor. Los ser-
vicios de comunicaciones por su parte, tambi�n tuvieron un desempe�o importante en la d�cada
del 90 con un crecimiento anual del 14%. Este crecimiento est� compuesto principalmente por
las telecomunicaciones que explican el 80% del mismo.

En consonancia con el presente protagonismo que est� adquiriendo este sector, el gobierno
cre� en 1999 el Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n con el fin de llevar a la pr�ctica una
serie de pol�ticas que conviertan a la India en una superpotencia en este campo. En este sentido
se ha indicado a cada Ministerio que dedique un 2-3% de su presupuesto a promover el uso de
tecnolog�as de la informaci�n. Para el promedio 2005-2006 se estima que las exportaciones de
software han superado los US$ 23.000 millones, de forma tal que �stas habr�n crecido un 32%
durante ese a�o, pretendiendo alcanzar en el 2008 los US$50.000 millones10. La ventaja de la In-
dia en la industria del software es ofrecer buena calidad a bajo costo. Este buen nivel de calidad
se debe a la abundancia de profesionales muy calificados que, combinado con el bajo costo sa-
larial, genera una apreciable ventaja comparativa, siendo uno de los pocos pa�ses donde hay ex-
ceso de oferta de este tipo de trabajadores. La industria del software es la m�s importante con
una creciente participaci�n en el sector tecnol�gico (del 61,8%) y un aumento de la exportacio-
nes del 30%, ya que es primordialmente un abastecedor del exterior, export�ndose un 70,9% de
la producci�n en el 2003. Adem�s su contribuci�n al PIB nacional creci� del 1,2% durante 1999
a un 4,8% durante 2005 (estimaci�n preliminar).

En lo que respecta al desempe�o de las exportaciones de software desde los Parques Tecno-
l�gicos de Software (PTS) vale destacar que entre 1991 y el a�o 2000 crecieron casi 700 veces.
Este esquema de parques fue estructurado de modo tal de facilitar las exportaciones de la indus-
tria del software en general y de las peque�as y medianas empresas en particular a trav�s de la
implementaci�n de un esquema de promoci�n y de crecimiento en las exportaciones de softwa-
re, mediante la provisi�n de infraestructura y facilidades incluyendo enlaces de comunicaci�n de
datos de alta velocidad, es decir, totalmente orientado al desarrollo y exportaci�n de software de
computadoras, en el que se incluyen servicios profesionales que utilizan facilidades de teleco-
municaciones. Los centros en los que se instalan los PTS act�an como una �nica ventana a tra-
v�s de la cual se brindan servicios a los exportadores. 

La calidad de los servicios vinculados con las IT es muy buena. Esto se debe principalmente
a la especializaci�n y a los beneficios en escala disponibles. India cuenta hoy con un creciente
n�mero de proveedores que cubren un amplio rango de servicios con diferentes grados de com-
plejidad y de valor agregado. 

Otra cuesti�n que fomenta el desarrollo de estos servicios es la posibilidad que ellos ofrecen
a empresas extranjeras de aprovechar las diferencias de uso horario, de modo tal que est�n en
condiciones de brindar sus servicios en un esquema 24x7. 

Otro de los segmentos en los que las IT tienen una participaci�n destacada en India es la edu-
caci�n a distancia o educaci�n en l�nea (On line education o e-learning). Este segmento tiene una
estrecha relaci�n con la industria del software y las infraestructuras de telecomunicaciones, toda
vez que la plataforma a trav�s de la cual se dictan los cursos hace un uso intensivo de software
y redes de telecomunicaciones.
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Mapa 11.4: Parques tecnológicos de Software.

Fuente: IIE en base a Maps of India.

Tambi�n se pueden citar
a los servicios relacionados
con los Call Centers, los sis-
temas GIS (Geographic In-
formation System), servi-
cios de localizaci�n, bases
de datos jur�dicas y el proce-
samiento y la digitalizaci�n
de datos.

11.5.1.3.2 Turismo

El sector tur�stico contri-
buye de manera directa e in-
directa en la creaci�n del
5,9% del empleo total y con
el 5,6% del PIB. Constituye
un sector muy importante
adem�s, porque genera en-
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trada de divisas, siendo la
tercera fuente en importan-
cia. El desarrollo del turis-
mo permite tambi�n un cre-
cimiento regional equilibra-
do ya que genera oportuni-
dades de trabajo para mano
de obra no calificada de las
zonas rurales y al desarrollo
de zonas interiores o remo-
tas. Sin embargo, el desarro-
llo del turismo se ve restrin-
gido por los problemas de
acceso a muchos lugares de
inter�s debido al pobre desa-
rrollo de algunas infraes-
tructuras (rutas, hoteles y
trasporte).

El n�mero de llegadas de
turistas se ha recuperado

desde el 2003, despu�s de 2 a�os de d�biles resultados como consecuencia de factores como los
atentados terroristas en EE.UU., la guerra de Afganist�n y otros conflictos en la zona de Kash-
mir y Gujarat. A pesar del crecimiento del sector, la cuota de participaci�n mundial de India si-
gue siendo muy baja: 0,38% de turistas entrantes totales y 0,68% en ingresos totales por turis-
mo.

11.5.2 Infraestructura

Cuenta con una de las redes ferroviarias m�s extensas del mundo. India Railways es la em-
presa estatal encargada de operar esta red ferroviaria. Todas las ciudades y pueblos m�s impor-
tantes est�n conectados v�a ferrocarril, pero en los principales recorridos interurbanos la satura-
ci�n del tr�fico es absoluta.

Los aproximadamente 11.000 trenes que existen en la India transportan cerca de 15 millones
de pasajeros diarios y m�s de un mill�n de toneladas de mercanc�as al d�a. A pesar de estas im-
presionantes cifras, India Railways, al realizar ciertas operaciones no rentables de tipo social por
inter�s nacional, incurre en p�rdidas elevadas. Dichas p�rdidas constituyen aproximadamente el
9% del total de ingresos de la empresa.

Las carreteras indias soportan el 85% del tr�fico de pasajeros y el 70% de las mercanc�as. Su
baj�sima calidad impide un transporte r�pido y eficiente. Las autov�as constituyen el 2% de los
Km. totales pero absorben el 40% de dicho tr�fico. La National Highways Authority of India es
la encargada de llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo de Autov�as, que consiste en la pro-
ducci�n de 14.242 Km. de carreteras de 4 a 6 carriles, con una inversi�n de 650.000 millones de
rupias. Parte de la financiaci�n se har� con un impuesto a los combustibles. Se espera la finali-
zaci�n de las obras para el 2007.
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Mapa 11.5: Red Ferroviaria India

Fuente: IIE en base a Maps of India.

Mapa 11.6: Carreteras de India

Fuente: IIE en base a Maps of India
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India cuenta con 12 puertos mayores y 185 puertos menores, gestionados por los Estados, a
lo largo de los 6.000 Km. de costa. Dado el gran desfase entre la demanda y la capacidad de los
puertos, el gobierno ha permitido el desarrollo de joint ventures, con empresas extrajeras. 

En cuanto al transporte a�reo, existen 12 aeropuertos internacionales y 74 nacionales. El tr�-
fico a�reo interno de pasajeros aument� un 21,8% y de mercanc�as un 18,3% en 2004-05 frente
al per�odo anterior. El tr�fico interno lo realiza Indian Airlines junto a otras aerol�neas privadas.
Estas �ltimas, absorben el 61,1% del tr�fico.

11.5.3 Sistema financiero y Sector bancario 

El principal centro financiero es la ciudad de Mumbai. Nueva Delhi, Kolkata y Chennai (Ma-
dr�s) tienen tambi�n una importancia significativa en relaci�n con estas actividades.

El sistema financiero de India est� poco desarrollado, muy regulado y sobreprotegido. El pri-
mer dato a considerar es que la actividad financiera gira en torno a las entidades financieras p�-
blicas, estando los bancos privados y los movimientos de capitales muy controlados. A partir de
1991 comenzaron las reformas, con procesos liberalizadores y privatizaciones. Antes, la activi-
dad bancaria estaba minuciosamente controlada. Los controles se hab�an venido estableciendo
especialmente sobre los tipos de inter�s y las actividades prioritarias a las que se destinaba obli-
gatoriamente determinado volumen de recursos financieros. 

Existen 290 bancos comerciales registrados, con m�s de 69.000 sucursales, con un ratio de
16.000 personas por sucursal. Dentro de los bancos comerciales 59 son extranjeros y 196 son
bancos rurales regionales. El sistema bancario arrastra la herencia del monopolio estatal vigente
hasta esa fecha. 

En los a�os noventa se ha producido la globalizaci�n de los mercados de capitales indios, al
permitirse a los extranjeros las inversiones en cartera, y, a las empresas indias, captar fondos en
los mercados extranjeros, lo que ha propiciado la entrada de la banca de inversi�n y de los fon-
dos de inversi�n y pensi�n extranjeros. Sin embargo, la liberalizaci�n de los tipos de inter�s no
implic� que se redujeran, manteni�ndose demasiado elevados para las necesidades de la econo-
m�a. Todav�a en el ejercicio 2004-05, el tipo de inter�s de mercado monetario ha sido manteni-
do en 6%. 

Las bolsas de India son las m�s antiguas de Asia. Existen m�s de veinte, aunque las m�s im-
portantes son las de Mumbai, Kolkata, Nueva Delhi, Ahmadabad y Chennai. A su vez, la bolsa
de Mumbai acapara m�s de dos tercios del negocio total de la India y tiene m�s de 4.000 empre-
sas con cotizaci�n oficial.

Los principales reguladores del sistema financiero indio son el Reseve Bank of India (RBI),
encargado de la regulaci�n del sistema bancario y de las instituciones financieras, y el Securities
and Exchange Board of India (SEBI), que es el encargado de la regulaci�n de los mercados de
capitales as� como de velar por los intereses de los inversores. Este organismo se encuentra ba-
jo el control del Ministerio de Finanzas y sus funciones m�s importantes son regular las pr�cti-
cas en los mercados de valores, registrar y regular el funcionamiento de programas de inversi�n
colectiva y prohibir las pr�cticas fraudulentas.

El BSE SENSEX (SENSitive indEX), tambi�n conocido como el BSE 30, es un �ndice am-
pliamente utilizado en la India y Asia. En el 2005, estuvo entre los cinco �ndices m�s grandes del
mundo en t�rminos de los vol�menes transados. Junto al NSE (National Stock Exchange), las
compa��as listadas en el BSE tienen una capitalizaci�n combinada de US$ 125.500 millones.
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Gráfico 11.18: Evolución de Bombay Stock Exchange (BSESN), Merval (MERV), Bovespa (BVSP), Dow Jones (DJI)
y S&P (GSPC)

Fuente: IIE en base a Yahoo Finance.

11.5.4  Tipo de Cambio

El tipo de cambio fue unificado y la rupia empez� a hacerse totalmente convertible en la
cuenta corriente en 1993. El RBI interviene en el mercado de cambios extranjero para mantener
la rupia estable. La India estaba protegida de las crisis de moneda asi�tica gracias a un acerca-
miento efectuado hacia la liberalizaci�n y su grado relativamente bajo de exposici�n a los mer-
cados financieros globales. Adem�s, el pr�stamo extranjero a corto plazo de India es relativa-
mente bajo y los bancos y las instituciones financieras est�n muy poco expuestas al sector real
del Estado. 

Se considera que, cu�nto
mayor es la relaci�n entre
los pr�stamos y el PIB de un
pa�s, el sector financiero de
�ste est� contribuyendo de
manera m�s eficiente a fi-
nanciar la generaci�n de un
PIB mayor a aqu�l que se
verificar�a en caso de no po-
der disponer de estas finan-
ciaciones. En el Gr�fico
11.20 se observa un claro
crecimiento sostenido del
ratio entre el cr�dito dom�s-
tico y el PIB.
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Gráfico 11.19: Evolución del tipo de cambio: rupias por dólar

Fuente: IIE en base a Reserve Bank of India. 
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11.5.5 Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con los datos
del "World Investment Re-
port 2004" de la UNCTAD,
la cuota de India en los flu-
jos de entrada de inversi�n
extranjera directa (IED)
mundial, fue de 0,8% en
2003, superada solo por
China (9,6%), Hong Kong
(2,4%) y Singapur (2%) en-
tre los pa�ses asi�ticos. India
est� ganando atractivo como
pa�s para invertir. Cabe des-
tacar que los inversores ma-
nufactureros la consideran
como mejor localizaci�n
productiva que los EEUU.
Esto sin duda, est� favoreci-
do por los procesos de libe-
ralizaci�n y apertura exte-
rior. El Global Competitive-

ness Report de 2003-04 del World Economic Forum sit�a a India en el puesto 41¼ en cuanto a
las barreras a la propiedad extranjera, frente al 67¼ de Malasia, el 75¼ de Tailandia y el 81¼ de
China.

En cuanto al ranking que
realiza el Banco Mundial
respecto a distintos aspectos
que hacen a la facilidad para
realizar negocios, India no
se encuentra tan bien posi-
cionada en comparaci�n con
otros pa�ses en desarrollo.
Como se observa en el gr�fi-
co 11.23, s�lo est� mejor po-
sicionada que China, Argen-
tina y Brasil en la facilidad
para abrir empresas y se
brinda mayor protecci�n al
inversionista. Por otra parte,
Singapur es el pa�s mejor
posicionado del mundo para
realizar negocios.
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Gráfico 11.21: Ranking 2006 de facilidad para hacer negocios

Fuente: IIE en base a Banco Mundial (Doing Business).
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La Isla Mauricio se ha
convertido en uno de los
principales inversores ya
que ha atra�do a unas 9.000
sociedades offshore de las
que la mayor�a se dedican al
comercio en la India y Afri-
ca del Sur. Le siguen la
Uni�n Europea, siendo el
Reino Unido el principal,
debido a sus conexiones his-
t�ricas y culturales.
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11.5.6 Estructura económica regional

Antes de proceder a analizar los Estados indios es necesario mencionar que la informaci�n
que se encuentra disponible a este nivel no es estrictamente comparable tanto por razones meto-
dol�gicas como de calidad de los datos b�sicos11. 

Mapa 11.7: Producto Neto Interno per cápita por Estado en dólares para 2003

Fuente: IIE en base a Maps of India.
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11 Para esta sección se utilizarán datos de Reserve Bank of India y Krishna (2004).



11.5.6.1 Economía de los Estados en India

La India abarca el 2,4% de la superficie del planeta y concentra cerca del 17% de la pobla-
ci�n mundial que reside en 28 estados y 6 territorios. �stos presentan caracter�sticas muy dis�-
miles en relaci�n a su geograf�a, su cultura y sus condiciones econ�micas. Algunos Estados han
alcanzado un r�pido crecimiento en los �ltimos a�os, mientras que otros no tanto. Las diferen-
cias en el desempe�o entre ellos se relacionan con las heterogeneidades culturales y con aspec-
tos vinculados tanto a la pol�tica a nivel nacional como a cada Estado en particular.

La mayor�a de los trabajos se enfocan en el an�lisis de los Estados m�s poblados y abarcan
per�odos diferentes, entre 1950 y la actualidad. Los principales aspectos en los cuales gran par-
te de ellos coinciden es que en los primeros a�os, luego de la independencia de India, las dispa-
ridades en el Producto Bruto Interno per c�pita entre Estados declinaron en los primeras d�cadas
consideradas y volvieron a acentuarse en los setenta. Durante los a�os Õ50, Õ60 y Ô70, fueron tres
los Estados que se mantuvieron entre los de mayor ingreso: Punjab (incluyendo Haryana), Gu-
jarat y West Bengal. En el otro extremo, Bihar, Orissa y Uttar Pradesh presentaron los valores
per c�pita m�s bajos. Otros estudios que se concentran en la etapa post reforma de los noventa
marcan que la tendencia en el ingreso per c�pita de los Estados con ingresos medios es hacia la
convergencia, mientras que entre los grupos de Estados con ingresos altos y aquellos con bajos
tiende a acentuarse la divergencia.
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Gráfico 11.24: Categoría de los principales Estados y territorios nacionales de acuerdo al PNI per cápita en
dólares para el año 2004 y de acuerdo al crecimiento promedio para el período 2000-2004

Fuente: IIE en base a Reserve Bank of India. 



11.5.6.2 Especificación productiva de los Estados

Mapa 11.8: Localización de las industrias de agro-inputs

Fuente: IIE en base a Maps of India.

Mapa 11.9: Localización del turismo e industria farmacéutica

Fuente: IIE en base a Maps of India.
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Mapa 11.10: Cemento y textiles

Fuente: IIE en base a Maps of India.

Mapa 11.11: Producción de químicos, petroquímicos y gas y petróleo

Fuente: IIE en base a Maps of India.
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La agricultura se concentra  principalmente en los Estados de Punjab y Haryana y en menor
medida en los Estados de la llanura del norte, y en el sur hasta Rajasthan, Gujarat y Maharash-
tra. Los cultivos de arroz se ubican principalmente en  Tamil Nadu y West Bengal. Este �ltimo
tambi�n es un importante productor de t�. Karnataka por su parte, concentra el 60% de la pro-
ducci�n de caf� del pa�s.

El Turismo, en especial el de atracciones de tipo cultural, hist�rico y natural, se desarrolla en
las zonas de Delhi, Kolkata, Bangalore (Karnataka), Rajasthan y Maharashtra. Un factor influ-
yente en el desarrollo tur�stico es la proximidad a los puertos m�s importantes. Goa, uno de los
territorios nacionales con mayor ingreso per c�pita, recibe un gran aporte de ingresos provenien-
tes del turismo y una parte importante de la poblaci�n est� relacionada con este sector.

El sector farmac�utico, por su parte, se ubica en Hyderabad (Andhra Pradesh), Ahmedabad
(Gujarat), Bangalore (Karnataka) y Alatur (Kerala), coincidiendo con las zonas donde se encuen-
tran las universidades y centros educativos.

El sector manufacturero, por su parte, se concentra en las grandes ciudades con puertos:
Mumbai (Maharashtra), Chennai (Tamil Nadu), Kolkata (West Bengal) y Kandla (Gujarat) y
Delhi.

En los sectores qu�micos, petroqu�micos y de gas y petr�leo, el distrito de Raigad en Maha-
rashtra, es el que concentra la mayor cantidad de empresas en estos rubros. Pune y Thane, tam-
bi�n en Maharashtra, son importantes en la producci�n de qu�micos y petroqu�micos. Esto est�
directamente relacionado con la gran concentraci�n de industria pesada y alta tecnolog�a en la
zona de Mumbai y Pune, y con el crecimiento en el sector a partir de los descubrimientos de po-
zos de petr�leo cerca de Mumbai en 1976. El refinamiento de petr�leo y la manufactura de este
tipo de productos, como tambi�n la producci�n de maquinaria, equipos de trasporte, equipamien-
to electr�nico est�n aumentando su importancia.

Otro Estado de importancia es Gujarat, que mantiene una gran variedad de industrias, siendo
las principales, la de ingenier�a el�ctrica y la manufactura de textiles, aceites vegetales, qu�mi-
cos y cemento. Tambi�n hay nuevas industrias en la producci�n de fertilizantes y petroqu�micos.
La producci�n de petr�leo comenz� en 1960. 

11.5.6.3 La Inversión Extranjera Directa y su distribución regional

India ha realizado considerables avances en la liberalizaci�n de su r�gimen de inversiones ex-
tranjeras en los a�os noventa. En esta l�nea cabe mencionar que los distintos Estados que la con-
forman poseen pol�ticas e incentivos espec�ficos para atraer la Inversi�n Extranjera Directa
(IED).

En efecto, la estructura federal de India permite a los Estados dise�ar sus propias pol�ticas de
inversi�n con el objetivo de atraer IED, as� como incentivos a sectores espec�ficos de la econo-
m�a. Asimismo, algunos Estados ofrecen concesiones impositivas, subsidios, reducciones en las
tarifas energ�ticas entre otros incentivos lo que demuestra que algunos Estados han sido m�s
agresivos que otros en atraer IED. Sin embargo, la localizaci�n de las inversiones no depende
exclusivamente de estos incentivos. Es m�s, distintos estudios han demostrado que algunos Es-
tados han ofrecido incentivos pero no obtuvieron buenos resultados. De esta manera, surgen co-
mo factores importantes aquellos vinculados al entorno de negocios (funcionamiento del merca-
do de trabajo, regulaciones, infraestructura, entre otros) m�s que las pol�ticas espec�ficas de ca-
da Estado.
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La IED se encuentra concentrada en unos pocos Estados. Durante el per�odo 2000-2003, son
cinco los Estados que recibieron entre el 60 y el 70 % de la IED: Andhra Pradesh, Delhi, Karna-
taka, Maharasthra y Tamil Nadu, entre los cuales se comprueba una gran heterogeneidad en t�r-
minos de los montos involucrados. El Estado de Maharasthra es  el principal receptor, en t�rmi-
nos de monto absoluto de flujo de IED.

En un conjunto de estudios realizados sobre el entorno de negocios en India, identifican los
Estados que son percibidos como positivos por su entorno o clima de negocios. Entre ellos se en-
cuentran Maharasthra y Gujarat, mientras que Estados como Kerala, West Bengal y Uttar Pra-
desh son clasificados como de ÔpobreÕ clima de inversi�n. Sin embargo, otro aspecto que surge
es que la percepci�n del clima de negocios no est� en todos los casos correlacionada con los flu-
jos de IED. Algunos Estados -como por ejemplo Delhi- que no se encuentran entre los conside-
rados como de mejor clima de negocios, son importantes receptores de IED. Esto se explica ya
que hay otros factores que afectan la decisi�n de los inversores, entre ellos, las diferencias en los
funcionamientos de los mercados laborales, cargas regulatorias y calidad de infraestructura que
son diferentes seg�n los Estados.

En t�rminos estilizados puede constatase la aparici�n de una nueva concentraci�n de inver-
si�n industrial centrada en distritos no metropolitanos pero cercanos a las �reas metropolitanas
y costeras.

El m�s importante de estos ÔclustersÕ es el corredor que va del sur del Gran Mumbai hacia el
norte hasta el sur de Gujarat, incluyendo los distritos de Ratnagiri, Raigarh, el Gran Mumbai, Pu-
ne, Thane (todos ellos en Maharashtra) y Bharuch, Surat y Vadodara (en Gujarat).

La Metr�polis de Mumbai es el coraz�n de este cluster que se concentra en industria pesada,
qu�micos y petr�leo. El segundo ÔclusterÕ que merece mencionarse es el que abarca los distritos
alrededor de Chennai en el Estado de Tamil Nadu.

En s�ntesis, el crecimiento industrial se esparci� hacia fuera de algunos distritos industriales
ya existentes, sigue en algunos centros no metropolitanos de industria pesada -con gran inver-
si�n p�blica- y aparecen nuevas localizaciones no industriales hasta entonces -entre ellas, Gan-
jam en Orissa, Dakshin Kannad en Karnataka.

11.5.7  Comercio exterior 

Si bien India es un pa�s
relativamente cerrado al co-
mercio exterior, tanto las ex-
portaciones como las impor-
taciones est�n creciendo. Se
est�n haciendo reformas pa-
ra lograr expandir las expor-
taciones.  A continuaci�n se
resumen las posiciones rela-
tivas en comercio exterior
de bienes y servicios.
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Cuadro 11.10: Participación en el comercio mundial y posición relativa en
el ranking mundial de las exportaciones e importaciones en el año 2004

Exportaciones Importaciones

Participaci�n Posici�n Participaci�n Posici�n 
en el comercio relativa en el comercio relativa

Bienes 0,9% 28 1,2% 19

Servicios 1,6% 20 1,6% 18

Fuente: IIE en base a COMTRADE.



11.5.7.1  Exportaciones

Las exportaciones han
ido increment�ndose a lo lar-
go de la �ltima d�cada, con
mayor crecimiento a partir
del 2000. �stas constituye-
ron el componente m�s din�-
mico de la demanda agrega-
da y consolidaron la recupe-
raci�n iniciada en 2002-03
con un fuerte crecimiento
del 21,1% en 2004-05 y el
11,7% en abril-diciembre
2004, principalmente por au-
mento de volumen.

Las causas de este buen
comportamiento son tanto
externas como internas. Las
mejoras en la econom�a in-
terna, el crecimiento de la

demanda mundial y los precios internacionales de las materias primas, la mejora en la competi-
tividad de las exportaciones indias sumado a las anteriores pol�ticas internas para impulsar las
exportaciones (liberalizaci�n, apertura, globalizaci�n y transparencia) y la nueva pol�tica de ex-
portaciones indias 2004-09, han contribuido a colocar a la India en la posici�n n�mero 28 de los
mayores exportadores mundiales, representando el 0,9% de las exportaciones mundiales de bie-
nes. El gobierno se ha fijado un objetivo de crecimiento de las exportaciones del 20% anual y
as� aumentar la participaci�n de las exportaciones mundiales el 1,5% en 2008-09, centr�ndose
en los sectores con gran potencial de generaci�n de empleo. 

Se espera que la exporta-
ci�n de servicios IT sea cla-
ve en el crecimiento del PIB
en los pr�ximos 10 a�os. Es-
te sector tiene menos in-
fraestructura y capital inten-
sivo que el tradicional ma-
nufacturero. Seg�n un infor-
me recientemente publicado
por una de las m�s impor-
tantes instituciones financie-
ras internacionales, India
presenta un gran potencial
en los sectores trabajo/cono-
cimiento intensivos. En opi-
ni�n de dicha entidad, nece-
sita ser agresiva en la imple-
mentaci�n de reformas es-
tructurales, a fin de capitali-
zar estas oportunidades.
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Gráfico 11.25: Evolución de las Exportaciones, Importaciones y la 
Balanza Comercial, período 1990-2004

Fuente: IIE en base a Reserve Bank of India. 
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Gráfico 11.26: Principales Exportaciones para el año 2004

Nota: 
Cap�tulo 71: Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares,

metales preciosos y sus manufacturas; bisuter�a; moneda.
Cap�tulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilaci�n;

materias bituminosas, ceras minerales.
Cap�tulo 62: Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto.
Cap�tulo 29: Productos qu�micos org�nicos.
Cap�tulo 61: Prendas y complementos de vestir de punto.
Cap�tulo 72: Fundici�n, hierro y acero.
Cap�tulo 84: Reactores nucleares, calderas, m�quinas, aparatos y artefactos mec�nicos;

y partes de estas m�quinas.
Cap�tulo 85: Maquinas, aparatos y material el�ctrico y sus partes; aparatos de graba-

ci�n o reproducci�n de sonido y/o im�genes, y sus partes y accesorios.
Cap�tulo 26: Minerales, escorias y cenizas.
Fuente: IIE en base a COMTRADE.



En cuanto a la composici�n del comercio indio, cabe destacar el gran cambio estructural que
ha sufrido en los �ltimos 20 a�os. En las exportaciones, ha ca�do la participaci�n de las materias
primas y ha aumentado la de bienes manufacturados, principalmente, los bienes de ingenier�a,
los productos qu�micos, el cuero y sus manufacturas, gemas y joyer�a en detrimento de textiles
y agroalimentos. Por su parte los productos qu�micos han evidenciado una participaci�n relati-
vamente constante.

11.5.7.2 Importaciones

Las importaciones han crecido sostenidamente desde la d�cada del 90, sobretodo a partir de
2001, siendo el petr�leo y los bienes de capital los principales componentes de �stas. Estos dos
componentes han sido los de mayor participaci�n dentro del total de importaciones durante los
�ltimos veinte a�os.

Las importaciones han crecido a un mayor ritmo que las exportaciones debido, principalmen-
te, a menores aranceles, un d�lar barato y el aumento de la demanda interna, verificando una ta-
sa de 27,3% para 2003-2004. La mayor parte de este aumento, se debe al incremento en el cre-
cimiento de las importaciones no energ�ticas (31,5%); y muy especialmente a las de oro y plata
(59,9%). Las importaciones de productos energ�ticos aumentaron 16,6%, principalmente en vo-
lumen.

Como consecuencia del impacto negativo del alza del precio del petr�leo, y la gran depen-
dencia de India de esta fuente de energ�a, el gobierno est� llevando a cabo un plan para diversi-
ficar el abastecimiento fuera de las �reas sensibles geopol�ticamente y ha decidido crear una re-
serva estrat�gica de petr�leo equivalente a 15 d�as de abastecimiento.

La ausencia de presiones de demanda por el buen comportamiento del sector agr�cola en 2003
ha conducido a la reducci�n de las importaciones de los productos agr�colas, especialmente de
aceites comestibles y legumbres. El aumento de las importaciones de oro y plata, art�culos de
electr�nica, bienes de capital, perlas, piedras preciosas y semipreciosas y productos qu�micos,
explican el 81% del aumento de las importaciones totales.

Al analizar la evoluci�n
de los principales sectores
dentro de la canasta impor-
tadora de la India, se obser-
va que, mientras la partici-
paci�n de los productos mi-
nerales se ha mantenido re-
lativamente constante, el
sector maquinarias y apara-
tos ha incrementado su pro-
porci�n, en detrimento de
los productos qu�micos y las
joyas. 

11.5.7.3  Socios comerciales

Los principales socios comerciales de la India son: los EE.UU., Emiratos çrabes Unidos,
China, Reino Unido y B�lgica, si bien, tomando la Uni�n Europea como un mercado �nico este
pasa a ser el principal, y, junto a EE.UU. constituyen el 40% de los destinos de las exportacio-
nes.
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Gráfico  11.27: Principales Importaciones para 2004

Fuente: IIE en base a COMTRADE.



Gráfico 11.28: Principales países de destino de las exportaciones  y de origen de las importaciones indias

Pa�ses de destino Pa�ses de origen

Fuente: IIE en base a CARI e IICA- Argentina.

La evoluci�n de las exportaciones en 2003-04 muestra una disminuci�n de los pa�ses de la
OCDE, un fuerte aumento hacia çfrica, Asia (especialmente China), pa�ses de la ASEAN y
SAARC, una atenuaci�n hacia Latinoam�rica, principalmente por la ca�da comercial con M�xi-
co y Brasil, que son los principales socios de la regi�n. Adem�s, se observa un fuerte aumento
hacia pa�ses de la OPEP y Europa del Este, especialmente por el despegue de Hungr�a y Ruma-
nia.

Las importaciones muestran un aumento de la participaci�n de la OPEP, principalmente por
los aumentos en el precio del crudo, pa�ses de Europa del Este y pa�ses en v�as de desarrollo, par-
ticularmente los de Asia, con crecimiento de las importaciones de 44,3% de ASEAN, 24,8% de
SAARC y 45,2% de China.

En cuanto al comercio con Latinoam�rica, si bien el mayor volumen fue verificado con Bra-
sil, Argentina posee un saldo favorable de US$428,6 millones. M�s adelante se desarrollar� con
profundidad la relaci�n bilateral.

Con los restantes pa�ses latinoamericanos seleccionados, India s�lo ha registrado super�vit
comercial con M�xico. Los principales productos comercializados con Latinoam�rica son los ali-

menticios, sobretodo los
aceites vegetales que impor-
tan desde Argentina y Bra-
sil; y los minerales metal�fe-
ros y productos qu�micos or-
g�nicos donde Chile y M�-
xico son los principales pro-
veedores de la regi�n.

En cuanto a las exporta-
ciones indias a Latinoam�ri-
ca, los productos qu�micos
org�nicos (Brasil, Argentina
y M�xico), las prendas de
vestir (Chile y M�xico) y los
productos farmac�uticos
(Brasil) son los de mayor
importancia en la regi�n.
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Gráfico 11.29: Flujo comercial de la India con Latinoamérica en el 
año 2004

Fuente: IIE en base a CARI e IICA- Argentina.



11.5.7.4  Comercio con Argentina 

El desarrollo del intercambio comercial de Argentina con India, si bien a�n no es sustancial-
mente importante, presenta una tendencia alentadora, ya que en el a�o 1990, el monto era tan s�-
lo de 45,6 millones de d�lares, mientras que en el 2004, estuvo alrededor de los de 700 millones
de d�lares, entre los cuales unos 180 millones corresponden a las exportaciones indias, y unos
500 millones de d�lares a las exportaciones desde Argentina.

Hasta la actualidad, tanto las exportaciones con destino al pa�s asi�tico como las importacio-
nes originarias de la India han tenido una importancia marginal dentro del comercio exterior ar-
gentino. A principios de la d�cada del 90, las ventas externas a la India representaban el 0,3%
del valor total exportado por Argentina al mundo, una d�cada despu�s ese indicador se ubica en
1,6%. Por su parte, la participaci�n india no es relevante, ya que en 1990 abasteci� el 0,1% del
valor total de las importaciones argentinas, y trece a�os despu�s su participaci�n aument� al
0,7%.

A pesar de la marginalidad del comercio bilateral, cabe destacar que entre 1998 y 2004, las
exportaciones argentinas aumentaron un 62%, que en t�rminos monetarios signific� un aumen-
to de US$347 a US$575 millones, mientras que las importaciones se incrementaron un 14% (de
US$141 a US$160 millones).

En los �ltimos a�os, el mercado indio se ha ubicado en el puesto 15 en importancia dentro de
los principales destinos de las exportaciones argentinas y a su vez, India ha ocupado el puesto 23
como proveedor del total de las importaciones argentinas.

En el per�odo 1998-2004, la balanza comercial siempre result� superavitaria para la Argenti-
na, con un saldo positivo de alrededor de los US$400 millones. Si se analizan las estructuras co-
merciales de ambos pa�ses, puede notarse la complementariedad de la oferta y demanda que sus-
tentan. Sin embargo, los productos de los que India es un gran importador y Argentina sostiene
un perfil exportador, no tienen la participaci�n que pudiera esperarse dentro de la balanza comer-
cial bilateral.

En cuanto a la composici�n de las exportaciones, m�s del 90% corresponde a manufacturas
de origen agropecuario (MOA), principalmente bienes intermedios. En los �ltimos cinco a�os,
los productos agroalimentarios han mantenido su performance como principal rubro de exporta-
ci�n.

Las exportaciones argentinas poseen un nivel bajo de diversificaci�n, ya que en el a�o 1996
el cap�tulo aceites concentraba el 73% del valor total de las ventas externas con destino a la In-
dia, y el resto, en importancia, se distribu�a en los siguientes cap�tulos Manufacturas de hierro o
acero (9%), Cueros (4%), Lana (7%), y Derivados de madera (3%). Transcurridos 8 a�os (2004),
la concentraci�n se acentu� a�n m�s, dado que la participaci�n de los aceites fue del 84%, el se-
gundo en importancia fue el cap�tulo minerales metal�feros con s�lo el 8%. Se acent�a a�n m�s
la concentraci�n a nivel producto ya que los principales 10 productos representan el 95% del va-
lor total exportado a la India en el per�odo 1998-2004.

En consonancia con la baja importancia del mercado indio para la Argentina, la participaci�n
de las exportaciones argentinas en las compras indias, tambi�n fue marginal dado que su inci-
dencia en los �ltimos ocho a�os no super� el 1% del total de las importaciones.
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No obstante, si se examina la participaci�n por cap�tulo se destaca que la presencia de Argen-
tina en los aceites, durante los �ltimos 8 a�os ha abastecido cerca del 20% del mercado indio de
aceites. En el per�odo 1996-2004 su participaci�n se ha consolidado en el orden del 20%, habien-
do llegado al 27% en el 2000. Con el cuero ocurre algo similar, ya que en el per�odo considera-
do, Argentina siempre export� y su participaci�n se situ� en torno al 5% del total de importado
por India.

El caso de los cereales es diferente, debido a que hasta el a�o 2000 han tenido un comporta-
miento discontinuo, y en los a�os siguientes 2000 y 2001 abasteci� el 21% y 41% de las com-
pras indias, pero luego disminuyeron al 16%, valor que no es despreciable. Cabe destacar que la
demanda india de este rubro es irregular ya que depende de su producci�n local.

En cuanto a otros rubros de la oferta exportable tales como acero o hierro y otros agroalimen-
tos, apenas cubren la demanda externa india. En el caso del petr�leo su participaci�n es nula. Es-
to se explica en parte por la cercan�a geogr�fica de los pa�ses de Medio Oriente.

Gráfico 11.30: Principales productos comercializados por Argentina con India

Exportaciones Importaciones

Fuente: IIE en base a COMTRADE.

El 97% de las importaciones argentinas originarias de la India corresponden a manufacturas
de Origen Industrial (MOI), de los cuales el 71% corresponde a bienes intermedios y 16% a bie-
nes de consumo.

En cuanto a la composici�n sectorial, las compras argentinas a India est�n dominadas por los
productos qu�micos, que representan el 39% de las importaciones totales argentinas desde India.
Le siguen los pl�sticos y sus manufacturas y los autom�viles.

La estructura de las importaciones argentinas originaria desde la India, a diferencia de las ex-
portaciones, se encuentra m�s diversificada, dado que los primeros diez productos adquiridos por
nuestro pa�s representan el 21% del valor total. Los principales rubros exportados por India fue-
ron: Motocicletas (5%), çcido monocarbox�licos (cloruro del acido) (2%), Cipermetrina (2%),
Endosulfan (2%), Alpillera de yute (2%), sulfonamidas (2%), Pedales (2%), Partes y accesorios
para veh�culos (2%) y Compuestos heteroc�clicos (1%).

En consecuencia, se detecta que la relaci�n comercial entre Argentina e India es complemen-
taria, ya que Argentina se desempe�a como un proveedor de productos agroalimentarios (espe-
cialmente aceites) y en menor medida minerales y cueros. Por su parte, las importaciones argen-
tinas desde India provienen predominantemente de productos industriales (Agroqu�micos, partes
y accesorios para autos, entre otros).
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En la pr�xima secci�n se analizar� m�s detalladamente la complementariedad del comercio
exterior argentino con el indio.

11.5.7.5 Índice de Complementariedad Comercial

Para explorar las posibles alternativas para concretar nuevas o mayores exportaciones al mer-
cado indio, es necesario conocer cu�l es el grado de integraci�n de los productos argentinos con
los mercados indios. Utilizando el êndice de Complementariedad Comercial de Balassa12 (ICC)
se pueden detectar potenciales productos que la Argentina podr�a exportar para satisfacer la de-
manda de importaciones de India. Cuanto mayor es el �ndice, mayor es la complementariedad
entre ambos pa�ses para el producto seleccionado, lo cual puede darse porque Argentina se espe-
cializa en la exportaci�n de ese bien, porque India se especializa en la importaci�n o por ambos. 

A continuaci�n, en el cuadro 11.11 se expone el �ndice calculado para los productos con ma-
yor valor dentro de las exportaciones de Argentina, como para los de mayor valor dentro de las
importaciones de India. 

Cuadro 11.11: Índice de Complementariedad con India para el año 2004

Productos A B A*B

Grasas y aceites animales y/o vegetales, grasas alimenticias, ceras 22,3117 4,4728 99,7947

Pieles (excepto la peleter�a) y cueros 8,6129 0,8252 7,1078

Residuos, desperdicios de las industrias alimenticias, alimentos para animales 32,6520 0,2125 6,9401

Minerales, escorias y cenizas 3,9553 1,3023 5,1510

Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilaci�n 1,4230 2,7965 3,9795

Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones 3,2894 1,0942 3,5993

Abonos 0,8607 2,8984 2,4947

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 0,2272 10,0783 2,2901

Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos 14,4120 0,1360 1,9596

Prod, qu�micos inorg,, compuestos inorg./organ. de los metales 0,8328 2,2111 1,8415

Productos qu�micos heterog�neos 1,2989 0,8647 1,1232

Productos qu�micos org�nicos 0,5308 1,3620 0,7230

Sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos 0,4212 1,6317 0,6873

Fundici�n, de hierro y de acero 0,5908 1,0656 0,6295

Manufacturas de fundici�n, de hierro y de acero 1,1977 0,5010 0,6000

Navegaci�n mar�tima o fluvial 0,0508 2,7101 0,1376

Leche y productos l�cteos, huevos de ave, miel natural 4,2191 0,0302 0,1274

Pescados y crust�ceos, moluscos y otros invertebrados acu�ticos 3,6970 0,0211 0,0779

Cereales 15,1958 0,0019 0,0288

Carne y despojos comestibles 4,9059 0,0004 0,0022

Fuente: IIE en base a COMTRADE,.
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12 El índice se compone de dos términos: ICC= A*B donde "A" indica la "especialización" exportadora del
país (en este caso Argentina) en relación con la "intensidad" importadora del mundo. Si es mayor que la
unidad significa que Argentina es más intensiva exportando ese bien que el resto del mundo demandán-
dolo. El término "B" representa la demanda del país analizado como destino (en este caso India), y lo
que se compara es la "intensidad"  de la demanda de India con relación a la demanda mundial por ca-
da bien. Nuevamente, si es mayor que uno implica que India es más intensiva que el resto del mundo
demandando ese bien.



Si el �ndice supera la unidad se dice que el producto es complementario y si supera el valor
de diez es hipercomplementario. Se puede observar entonces, que s�lo las Grasas y Aceites ani-
males y/o vegetales, grasas alimenticias y ceras son hipercomplementarios; lo cual sucede debi-
do a la alta especializaci�n exportadora de Argentina en esos productos y a la especializaci�n im-
portadora de India. As�, los cuatro cap�tulos13 con mayor �ndice de complementariedad son pro-
ductos en los que Argentina se especializa en la exportaci�n. 

El componente "B" del �ndice refleja el perfil importador de la India. Puede observarse que
en los �ltimos a�os este pa�s se ha convertido en un importador neto de agroalimentos (aceites,
hortalizas, frutos) e industriales (minerales, combustibles, productos qu�micos, hierro, acero, na-
ves y barcos, etc.). Las perlas finas o cultivadas y las joyas son un caso particular donde India es
un gran importador a nivel mundial, principalmente de diamantes y oro. En el a�o 2004 las ex-
portaciones de estos productores representaron el 18% del total mientras que las importaciones
el 19%. El principal pa�s proveedor ha sido B�lgica, mientras que el principal destino de las ex-
portaciones ha sido EE.UU. 

Existen oportunidades en el mercado indio para productos de la oferta exportable argentina,
que hasta el momento no se encuentren aprovechadas por los exportadores argentinos (a excep-
ci�n de los aceites), entre ellos los combustibles, los minerales, partes y accesorios de m�quinas,
algod�n y papel. 

Los valores del �ndice se pueden combinar con el dinamismo14 de las importaciones indias de
los productos en cuesti�n. Se considera din�micas a las importaciones que crecen a m�s de un
5% anual e hiperdin�micas a las que crecen a m�s de un 20% anual.

Como se puede apreciar en el Gr�fico 11.31 hay cinco cap�tulos que presentan gran comple-
mentariedad y son hiperdin�micos: "Residuos, desperdicios de las industrias alimenticias, ali-
mentos para animales" (30% de dinamismo), "Minerales, escorias y cenizas" (28%), "Semillas y
frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos" (23%), "Productos qu�micos heterog�neos"
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13 Los cuatro capítulos con mayor índice de complementariedad son: "Grasas y Aceites animales y/o vege-
tales, grasas alimenticias y ceras"; "Pieles (excepto la peletería) y cueros"; "Residuos, desperdicios de las
industrias alimenticias y alimentos para animales" y "Minerales, escorias y cenizas".

14 Definimos dinamismo como el aumento porcentual anual total de las importaciones indias en el perio-
do 2000 2004
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(21%), "Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares" (20%). De �stos,
en "Minerales, escorias y cenizas",  "Productos qu�micos heterog�neos" y "Perlas finas o culti-
vadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares", Argentina no presenta gran especializaci�n
en las exportaciones, es decir, son casos en que si Argentina pudiera ampliar su oferta exporta-
ble en condiciones de precios competitivos, podr�a participar de la atracci�n de demanda India.

Sin embargo, no por �sto no deben tenerse en cuenta el resto de los productos que son din�-
micos (aunque no llegan a ser hiperdin�micos), pues se est� hablando de un crecimiento supe-
rior al 5%, los cuales son tambi�n importantes, como los combustibles minerales, partes y acce-
sorios de m�quinas, l�cteos y papel. Tampoco deben despreciarse los rubros que, aunque no pre-
sentan una gran complementariedad, son hiperdin�micos, ya que �stos podr�an constituir opor-
tunidades en el futuro.  

Un solo cap�tulo presenta las caracter�sticas de ser hipercomplementario e hiperdin�mico
(con un crecimiento del 17%) simult�neamente, y corresponde a las Grasas y aceites vegetales y
animales.

En s�ntesis, se destaca el potencial de mercado a explorar en los siguientes rubros: l�cteos,
algod�n, maquinarias y aparatos el�ctricos, extractos curtientes, minerales. No se contempla el
caso de aceites, dado que Argentina se destaca como el principal proveedor de aceite de Soja (en
los �ltimos a�os abasteci� m�s del 60% del total de las importaciones del pa�s asi�tico). Cabe
destacar que en algunos casos (cereales, trigo, ma�z, petr�leo entre otros) las importaciones son
canalizadas exclusivamente por medio de empresas del gobierno, y por otra, gran parte de la
oferta exportable argentina, espec�ficamente los bienes de consumo, est�n sujetos a la licencia de
importaci�n.

A diferencia de India, Argentina es un importador de manufacturas industriales, entre los que
se destacan los Productos qu�micos y sus derivados, Combustibles, Productos farmac�uticos y
Pl�sticos. 
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Gráfico 11.32: Rubros hiperdinámicos con India

Nota: 1- Pescados y otros
2- Leche, productos l�cteos, huevos y miel
3- Instrumentos y aparatos de �ptica y fotograf�a
4- Reactores nucleares, m�quinas, aparatos y artefactos mec�nicos

Fuente: IIE en base a COMTRADE.
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En otros rubros, a pesar del incremento de las importaciones totales argentinas, las origina-
rias de la India han sido desplazadas por proveedores de otros or�genes, entre ellos se encuentran
el algod�n (las importaciones totales aumentaron un 150%, mientras que las importaciones pro-
venientes de la India disminuyeron un 66% en el 2003), fibras textiles (las totales aumentaron
un 80%, las originarias de la India cayeron un 74%), N�quel (aumentaron 151%, por su parte las
indias disminuyeron un 53%). 

Respecto a la potencialidad, los productos indios que cuentan con oportunidad en el merca-
do argentino corresponden a manufacturas industriales, destac�ndose la presencia de productos
de industrias qu�micas y conexas, pl�sticos, funguicidas e insecticidas, productos farmac�uticos
y caucho. 

Entre los sectores con mayor valor de importaciones de la Argentina, pero en los cuales la In-
dia a�n no ha colocado en nuestro pa�s, se encuentran las manufacturas industriales, entre los que
prevalecen combustibles, algunos productos qu�micos, abonos y otros farmac�uticos.

De acuerdo a un estudio similar sobre la complementariedad de la econom�a Argentina con
China, otro de los grandes mercados asi�ticos, podemos se�alar que existe mayor cantidad de
bienes tanto complementarios como hipercomplementarios. Estos �ltimos comprenden no s�lo
las Grasas y aceites vegetales y animales, sino tambi�n Semillas y frutos oleaginosos; Cereales;
Minerales, escorias y cenizas; Pieles y cueros, y Residuos de industrias alimentarias. Entre los
complementarios se encuentran Lana, pelo fino, hilados y tejidos; Pasta de madera y papel; Pes-
cados y otros; Combustibles minerales, aceites y productos de su destilaci�n; Materias pl�sticas
y sus manufacturas; Productos qu�micos heterog�neos y Abonos. Sin embargo, la intensidad im-
portadora de India supera a la de China en ciertos productos claves como en las Grasas y acei-
tes vegetales y animales; Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destila-
ci�n; Frutos comestibles; Abonos; productos qu�micos inorg�nicos, entre otros. La ventaja de
China reside en la divesificaci�n de su demanda importadora en una mayor proporci�n que la In-
dia.

Por otra parte, considerando el dinamismo de los productos, las exportaciones a China est�n
experimentando un gran crecimiento en N�quel y manufacturas de n�quel; Instrumentos, apara-
tos de �ptica, fotograf�a, cinematograf�a; Grasas y aceites animales y/o vegetales, grasas alimen-
ticias, ceras; Minerales, escorias y cenizas, autom�viles y otros veh�culos terrestres, entre los
m�s importantes.  A pesar de no ser rubros con un gran valor de ICC, no significa que no exis-
tan posibilidades de exportaciones. Algunos rubros en que Argentina podr�a tener ventajas com-
parativas para exportaci�n son el algod�n, veh�culos autom�viles, productos qu�micos org�nicos,
entre otros.
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Capítulo 12: Índice de Competitividad Provincial

El prop�sito de este cap�tulo es introducir en el an�lisis un tema que ha cobrado gran re-
levancia en la actualidad: la competitividad. La misma determina el desarrollo de una provin-
cia, como as� tambi�n la capacidad potencial que tiene �sta para crecer de manera sostenida.
La competitividad se refleja en un �ndice que se construye con el objetivo de obtener una me-
dida resumen que permita comparar a las provincias entre s� y determinar las posibles causas
de las discrepancias. La conformaci�n de este �ndice involucra el an�lisis de siete factores. En
el presente cap�tulo, luego de una introducci�n a los conceptos relacionados a la competitivi-
dad, se analizan, como resultado preliminar, los factores Gobierno, Personas y Resultados
Econ�micos.

12.1  Introducción

Michael Porter es el encargado de dirigir el Institute for Strategy and Competitiveness (situa-
do en la escuela de negocios de Harvard), y es tambi�n un referente muy importante al momen-
to de considerar las cuestiones de la competitividad. Las actividades del mencionado instituto se
concentran en indagar acerca de las implicancias que poseen las fuerzas competitivas para las es-
trategias corporativas, y para la medici�n de la competitividad de las naciones, regiones y ciu-
dades, investigando el impacto del capitalismo competitivo en la sociedad y el progreso de la
misma1. El avance de las investigaciones ha generado cierto consenso entre los economistas acer-
ca de la importancia que poseen unos sanos fundamentals microecon�micos si lo que se desea
conseguir es el crecimiento sostenido.

Es por ello que uno podr�a considerar que la competitividad comienza a formarse desde los
aspectos m�s b�sicos de la estructura econ�mica y que se va nutriendo de nuevos elementos a
medida que el nivel de an�lisis se ampl�a hacia consideraciones m�s macroecon�micas. Por
ejemplo uno podr�a hablar de una determinada provincia, reflexionando sobre los elementos que
la hacen competitiva, pero al ampliar el an�lisis hacia la competitividad del pa�s, surgen nuevas
variables fundamentales tales como la pol�tica econ�mica del gobierno nacional, que influir�n
decisivamente en las comparaciones entre pa�ses. Lo mismo suceder� cuando se considere a fir-
mas individuales, a un grupo de ellas, a una ciudad, etc.

Este cap�tulo pretende realizar una revisi�n de los conceptos de competitividad, y de algunas
de las diversas metodolog�as que se emplean para aproximar una medida de la misma. Sin em-
bargo, el objetivo final es la presentaci�n de los resultados preliminares de una investigaci�n que
busca obtener medidas comparativas de competitividad para las provincias argentinas. Utilizan-
do como base la metodolog�a de los trabajos que viene realizando desde 1997 el Instituto Nacio-
nal de Estad�sticas de Chile, se realiz� la recolecci�n de datos pertinentes y se comenz� con el
procesamiento de los mismos. Se proyecta continuar con el perfeccionamiento y la finalizaci�n
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de un "êndice de Competitividad Provincial", abarcativo de una serie de factores que recogen lo
que se han considerado como los fundamentals de la competitividad. El trabajo no es sencillo,
pues no s�lo implica tomar el "molde" del trabajo que sirve como inspiraci�n, sino tambi�n un
profundo an�lisis cr�tico de la realidad particular de nuestro pa�s, adaptando y realizando las mo-
dificaciones pertinentes a los fines de obtener resultados v�lidos en nuestro contexto propio.

La estructura de la presentaci�n es la siguiente. En primer lugar se presenta una discusi�n so-
bre los conceptos de competitividad en diferentes niveles de amplitud, de acuerdo al territorio
analizado. Se abarcan sus determinantes y se ejemplifica con las mediciones realizadas a nivel
internacional. Luego el an�lisis se dirige a la consideraci�n particular de la competitividad pro-
vincial, donde se muestra la metodolog�a de trabajo para el c�lculo del êndice y los factores que
lo componen incluyendo las debidas justificaciones. Seguidamente, se muestran los resultados
preliminares para tres de los factores componentes del êndice: Gobierno, Personas y Resultados
Econ�micos.

12.2 La competitividad 

12.2.1 La competitividad a nivel país 

En los �ltimos a�os el tema de la competitividad ha adquirido gran relevancia, esto no s�lo
est� reflejado en la amplia literatura que se encuentra sobre el tema sino tambi�n por la preocu-
paci�n de organismos internacionales y nacionales por lograr las reformas necesarias para alcan-
zar un mayor desarrollo econ�mico, social e institucional, lo que resultar�a de un aumento de la
competitividad. 

La competitividad a nivel nacional y regional se ha convertido en una tema central en los di-
versos gobiernos e industrias de diversos pa�ses, constituyendo una cuesti�n importante al mo-
mento de dise�ar pol�ticas para el logro de desarrollo socioecon�mico. Existe una infinidad de
discusiones y debates sobre el tema pero a�n no existe un consenso sobre el significado y defi-
nici�n del t�rmino. A su vez, en los �ltimos a�os se han realizado grandes esfuerzos por medir
la competitividad de las naciones y regiones, para llevar adelante este cometido algunos de los
organismos internacionales adoptaron las siguientes definiciones:

"La competitividad es un campo del conocimiento econ�mico, que analiza los hechos y pol�-
ticas que forman las habilidades de una naci�n de crear y mantener un ambiente que sostenga
una mayor creaci�n de valor para sus empresas y una mayor prosperidad para su poblaci�n"
(IMD, 2006)2.

"La competitividad nacional es un conjunto de factores, pol�ticas e instituciones que deter-
minan el nivel de productividad del pa�s. Incrementar la productividad, es decir, hacer un mejor
uso de los recursos y factores disponibles, es la fuerza conductora de la tasa de retorno de la in-
versi�n que finalmente determinar�  la tasa de crecimiento agregado de la econom�a. Entonces,
una econom�a m�s competitiva ser� una que probablemente crecer� m�s r�pido en una perspec-
tiva de mediano a largo plazo" (WEF, 2006)3.

"La competitividad se define como la calidad del ambiente econ�mico e institucional para el
desarrollo sustentable de las actividades productivas privadas y el aumento de la productividad"
(BID, 2003)4.
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En conjunto, la competitividad es la capacidad del ambiente econ�mico e institucional para
lograr, a trav�s del aumento de la productividad y el desarrollo de actividades productivas, el pro-
greso econ�mico con un mayor bienestar para la poblaci�n de un pa�s. Para medir �sta capaci-
dad, estos organismos elaboran un �ndice que resume un conjunto de variables. Las variables uti-
lizadas est�n �ntimamente relacionadas con la competitividad y miden los aspectos econ�micos,
sociales e institucionales de un pa�s. El �ndice obtenido es utilizado para realizar un ranking se-
g�n la competitividad que posean los pa�ses y a su vez permite analizar las caracter�sticas que
generan la posici�n alcanzada. 

12.2.2 La competitividad regional 

Es posible trasladar el estudio de la competitividad nacional al �mbito regional, ya que es en
�ste �mbito donde los problemas y sinergias microecon�micas pueden ser mejor gestionados. Di-
versos pa�ses comenzaron estudios sobre la capacidad que tienen para generar crecimiento de
forma sostenida, lo cual deriv� en la medici�n del nivel de competitividad que poseen sus regio-
nes o provincias. Chile, Finlandia y Bolivia son algunos de los pa�ses que llevaron adelante es-
te esfuerzo y para ello tuvieron en cuenta las siguientes definiciones: 

"La competitividad regional es la capacidad o potencial del sistema econ�mico regional de
generar y mantener en forma sostenida un crecimiento del ingreso per capita de sus habitantes"
(Chile, 2003)5.

"La competitividad es la habilidad y la capacidad de las empresas y productores de un terri-
torio para aumentar su productividad, innovaci�n y, por tanto, competir en mejores condiciones
en una econom�a cada vez m�s interdependiente" (Bolivia, 2003)6.

"La competitividad regional es la habilidad de las regiones de fomentar, atraer y apoyar ac-
tividades econ�micas con el objetivo de que sus ciudadanos disfruten de un bienestar econ�mi-
co relativamente bueno" (Finlandia, 2001)7.

En general se observa que la competitividad est� referida a un espacio f�sico, y a los efectos
que ella produce sobre el mismo, est� asociada a �reas geogr�ficas, empresas, industrias o a un
nivel m�s amplio, pa�ses o regiones. A su vez esta �ntimamente relacionada con el concepto de
productividad, entendido como el resultado que obtiene un pa�s o una regi�n al lograr altos ni-
veles de eficiencia y eficacia en el uso de sus capitales econ�mico (social), natural, f�sico e inte-
lectual. La productividad debe reflejarse en el nivel de vida a largo plazo de la poblaci�n y de-
be ser el criterio fundamental para determinar la remuneraci�n econ�mica que reciben los habi-
tantes y la tasa de retorno del capital. De esta manera un mayor rendimiento de los recursos que
posee un pa�s o una regi�n es un camino previo para aumentar su competitividad y lograr el pro-
greso econ�mico.

12.2.3  Los determinantes de la competitividad

La competitividad est� totalmente condicionada por el nivel y desarrollo que adquieran los
diferentes tipos de capital que forman a un pa�s o a una regi�n, que pueden clasificarse de ma-
nera amplia en capital social o econ�mico, f�sico, natural e intelectual. Esto se debe a que el ca-
pital social es la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio de la comuni-
dad, los recursos asociados que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los
miembros del grupo. Estos recursos son las relaciones de confianza, reciprocidad y cooperaci�n,
es decir que la relaciones sociales constituyen la base del capital social y son �stas las que con-
dicionan la eficiencia de las actividades productivas.
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Los capitales f�sico y natural son de suma importancia ya que forman la base de las activi-
dades productivas y sus productividades generar�n las ventajas comparativas necesarias para que
un pa�s o regi�n aumente su competitividad. Hay que resaltar que la competitividad no s�lo de-
pende de las ventajas comparativas que posean estos capitales sino tambi�n de la capacidad de
generar ventajas competitivas, es decir mercados segmentados, productos diferenciados, aplica-
ci�n de nuevas tecnolog�as y econom�as de escala.

Finalmente el capital intelectual resume el conjunto de conocimientos que presenta una eco-
nom�a; el mismo se divide en capital humano, relacional y estructural. El primero es la base que
da origen al capital intelectual y comprende el conocimiento, competencia, valores y potencial
innovador que poseen los individuos de una sociedad y su capacidad de aprender. El segundo re-
coge las formas en que se relacionan los agentes econ�micos en el �mbito empresarial. Final-
mente, el capital estructural se constituye con el conjunto de sistemas que permiten la comuni-
caci�n, el transporte, la informaci�n, la aceleraci�n de procesos de aprendizaje, etc.

Los elementos que componen estos capitales afectan al desempe�o de las naciones y las re-
giones, mientras que la calidad de los mismos condicionar� el desarrollo eficiente de la econo-
m�a influyendo sobre la competitividad relativa. El Esquema 12.1 refleja el hecho de que la com-
petitividad est� determinada por los cuatro capitales.

Esquema 12.1: La competitividad y sus determinantes

Fuente: IIE.

12.2.4 Las mediciones de competitividad a nivel internacional

Como se mencion� anteriormente, existen una serie de trabajos que se realizan con el objeti-
vo de medir la competitividad a nivel de pa�s, elaborando rankings entre ellos. Se tienen en cuen-
ta, en general, un conjunto de factores considerados determinantes de la competitividad del pa�s
(al igual que en el ICP), y se elaboran rankings de ellos tambi�n. Se puede tomar como trabajos
representativos el realizado por el Institute for Management Development (IMD), presentado en
su "IMD World Competitiveness Yearbook", y por otro lado los trabajos desarrollados por el
World Economic Forum (WEF), presentados en el "Global Competitiveness Report". A continua-
ci�n se revisan los resultados de ambos �ndices para nuestro pa�s, lo que permitir� posicionarlo
a nivel mundial.
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12.2.4.1  Global Competitiveness Report (WEF)

Este trabajo realiza la m�s amplia recopilaci�n de datos en el mundo en informes de este ti-
po, incluyendo informaci�n para 125 pa�ses. Dentro del mismo, se presentan dos �ndices orien-
tados a medir la competitividad. Por un lado, el Global Competitiveness Index (GCI, el princi-
pal indicador de competitividad utilizado por el WEF) desarrollado por el profesor Xavier Sala-
i-Martin; y por otro el Bussines Competitiveness Index (BCI), desarrollado por el profesor Mi-
chael Porter. 

El GCI recoge la informaci�n de 90 variables, obtenidas tanto de fuentes primarias (encues-
tas) como secundarias, que se agrupan en los siguientes 9 "pilares": Instituciones, Infraestructu-
ra, Macroeconom�a y Salud y Educaci�n Primaria (que conforman el sub-�ndice de "Requeri-
mientos B�sicos"); Educaci�n Superior y Entrenamiento, Eficiencia del Mercado y Preparaci�n
Tecnol�gica (que forman el sub-�ndice de "Potenciadores de la Eficiencia"); y finalmente Sofis-
ticaci�n de los Negocios e Innovaci�n (sub-�ndice de "Factores de Innovaci�n y Sofisticaci�n").
Todos estos factores act�an en conjunto para promover la competitividad global de un pa�s8.

En el ranking del a�o
2006 la primera posici�n la
ocupa Suiza, al cual le si-
guen Finlandia y Suecia.
Nuestro pa�s se ubica en la
posici�n n�mero 69, descen-
diendo respecto del a�o pa-
sado 15 posiciones. El Gr�-
fico 12.1 presenta el valor
del ranking para una serie de
pa�ses seleccionados (se in-
cluyen el primer y el �ltimo
puesto y algunos pa�ses lati-
noamericanos).

El valor del �ndice permi-
te observar que el pa�s mejor

posicionado se ubica 2,32 veces por encima del peor. En particular, Suiza se encuentra 1,45 ve-
ces por encima de Argentina, y este �ltimo, 1,6 veces mejor que Angola. Esto permite inferir que
a pesar de encontrarse nuestro pa�s rankeado en la mitad inferior de la lista, la distancia respec-

to del pa�s mejor situado es
menor que la presentada res-
pecto del peor.

En el Gr�fico 12.2 se
presentan los valores de los
sub-�ndices constituyentes
del GCI. Puede observarse
que nuestro pa�s muestra los
peores resultados en el sub-
�ndice de Innovaci�n y So-
fisticaci�n (Jap�n posee un
valor mayor en un 75%), si-
guiendo el de Potenciadores
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Gráfico 12.1: Ranking del Global Competitiveness Index 2006

Países seleccionados

Fuente: IIE en base a Global Competitiveness Report, 2006.
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de la Eficiencia (Estados Unidos se ubica un 49% por encima), y por �ltimo, el mejor desempe-
�o es en el sub-�ndice de Requerimientos b�sicos (Dinamarca se ubica un 39% por encima de
nuestro pa�s)9. De acuerdo al informe de prensa para nuestro pa�s, y profundizando en las varia-
bles, el deterioro respecto del �ndice del a�o anterior se ha dado principalmente en los indicado-
res que capturan aspectos del ambiente institucional. "Las cifras del Forum muestran que la co-
munidad de negocios tiene serias preocupaciones sobre el ambiente de derechos de propiedad, la
independencia de la justicia, el derroche en el uso de los recursos p�blicos, la falta de equidad
en las relaciones del gobierno con el sector privado, y observan a los agentes p�blicos como no
suficientemente imparciales en sus decisiones"10. 

Como se coment�, el WEF presenta como complemento del GCI, al BCI. Este �ndice enfati-
za una serie de factores espec�ficos de las empresas propicios para impulsar la productividad y
la eficiencia. Las debilidades y fortalezas se enmarcan dentro de la "Calidad del Ambiente Na-
cional de Negocios" y las "Operaciones y Estrategias de las Empresas", que forman 2 sub-�ndi-
ces dentro del BCI. 

Argentina se posiciona n�mero 78 dentro del BCI en el a�o 2006, lo que implica una ca�da
de 17 puestos respecto del a�o pasado. Esto es consecuencia de un deterioro en ambos sub-�ndi-
ces componentes. En Calidad del Ambiente Nacional de Negocios ocupa la posici�n n�mero 79,
mientras que en las Operaciones Estrat�gicas y de las Empresas la posici�n n�mero 62, cayen-
do 14  y 11 puestos respectivamente, en relaci�n al �ndice del a�o 2005.

12.2.4.2  World Competitiveness Yearbook (IMD)

El trabajo sobre competitividad realizado por el IMD analiza una menor cantidad de pa�ses
que el del WEF (61 en total), pero, a diferencia de �ste, se concentra en un n�mero m�s amplio
de variables, ascendiendo a un total de 312, de las cuales dos tercios corresponden a informaci�n
de fuentes secundarias y el resto al resultado de una encuesta de opini�n empresaria. De acuer-
do al propio IMD, la fortaleza de su �ndice en comparaci�n con el del WEF, radica en un mayor
empleo de datos obtenidos de informaci�n secundaria, lo que elimina los posibles sesgos de la
subjetividad que existe en las encuestas, volvi�ndolo m�s confiable. 

La informaci�n se agrupa dentro de los cuatro factores siguientes: Performance Econ�mica,
Eficiencia del Gobierno, Eficiencia en los Negocios y finalmente, Infraestructura. A su vez, es-
tos se desglosan en m�ltiples sub-factores que agrupan la gran diversidad de variables utilizadas.

El Gr�fico 12.3 muestra
la evoluci�n en el ranking de
la econom�a argentina para
el per�odo 2002Ð2006. Du-
rante el mismo, el primer
puesto siempre estuvo ocu-
pado por Estados Unidos
(esto se extiende tambi�n
hacia a�os anteriores). Es
interesante remarcar aqu� (y
esto es v�lido para todos los
�ndices) que el ranking no
necesariamente indica la
evoluci�n de la performance
econ�mica del pa�s. Esto es
as� debido a que lo que se
muestra son las posiciones
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Fuente: IIE en base a Institute for Management Development, 2006.

9 Es útil a los fines de comparación observar cuáles son las diferencias entre el país peor y el mejor ubicado. La brecha más amplia se da en "Innovación y Sofis-
ticación", encontrándose Japón un 156% por encima del peor (Timor-Leste). Sigue el sub-índice de "Requerimientos Básicos", en el cual Dinamarca posee un
valor un 147% mayor que el más bajo (Angola). Por último, en los "Potenciadores de la Eficiencia", Chad requeriría incrementar un 140% el valor del sub-ín-
dice para alcanzar a Estados Unidos



relativas de una econom�a respecto de las otras. Ello significa que una ca�da en el ranking pue-
de deberse a que otras econom�as han mejorado m�s que la que se encuentra bajo an�lisis.

La observaci�n de los
factores que componen el
�ndice permite comprender
el pobre desempe�o de
nuestro pa�s en el ranking
del IMD. El Gr�fico 12.4
presenta el puesto ocupado
por Argentina en cada uno
de los factores, incluyendo
otros pa�ses (Brasil, Chile y
EEUU) para no perder la vi-
si�n comparativa global. En
lo que respecta a las cuestio-
nes de la eficiencia, Argenti-
na se encuentra fuertemente
rezagada, mostrando el peor
desempe�o en eficiencia de

los negocios y el pen�ltimo puesto en eficiencia del gobierno (la cantidad de pa�ses analizados
en 2005 fue de 60). Un poco mejor, pero todav�a en la segunda mitad del ranking, se encuentra
el factor de infraestructura del pa�s (puesto 48). Finalmente, el mejor resultado se halla en la per-
formance econ�mica (puesto 29), influido principalmente por las altas tasas de crecimiento, el
favorable resultado externo, las mejoras en el empleo, y cierta mejora en los niveles de precios
entre los a�os 2003-2004; a pesar de ello, dentro de la performance econ�mica el sub factor de
inversi�n internacional presenta una posici�n decepcionante (puesto 54).

12.3  La competitividad provincial en Argentina

Teniendo en cuenta que la competitividad es un medio para lograr crecimiento sostenido, el
cual esta condicionado por el buen desempe�o de los capitales, y que a su vez el desempe�o de
las regiones de un pa�s tienen una gran importancia en el desarrollo agregado, en el presente tra-
bajo la atenci�n se centra en el estudio de la competitividad de las provincias argentinas. Como
se mencion� la palabra competitividad es ampliamente utilizada, es por ello que es necesario pre-
cisar el concepto que se seguir�, con la finalidad de acotar las inferencias que se puedan hacer
con los resultados obtenidos. 

Sobre la base de la realidad argentina y los estudios realizados sobre la competitividad nacio-
nal y regional, la definici�n adoptada el presente trabajo es:

"La competitividad es la capacidad o potencial de una determinada regi�n para alcanzar
mayores niveles de ingreso per capita de manera sostenida".

La definici�n plantea tres aspectos a resaltar. El primero, es que la competitividad hace refe-
rencia al potencial que tiene una econom�a regional, dimensionado esencialmente sus recursos
estrat�gicos, que no s�lo condicionar�n su desempe�o sino tambi�n el de la econom�a argentina
como un todo.

El segundo aspecto es la concepci�n sist�mica de la econom�a regional y de la competitivi-
dad. Las unidades de estudio son las provincias argentinas, entendidas como un sistema econ�-
mico, social, cultural, ambiental y pol�tico; sus agentes y recursos,  y las relaciones que se dan
entre ellos en los procesos productivos. 
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Año 2005

Fuente: IIE en base a IMD World Competitiveness Online, 2005.



Por �ltimo se tiene la capacidad del sistema productivo regional para generar mayores niveles
de ingresos para sus habitantes de manera sostenida. Se esperar�a que un aumento del ingreso y
el bienestar de los habitantes de una regi�n contribuyen al desarrollo de la regi�n en conjunto.

En resumen, se da importancia a la competitividad sist�mica, la cual est� constituida por ele-
mentos micro, macro y meso econ�micos. Estos reflejan que la competitividad no s�lo est� di-
rigida por el desarrollo y pol�ticas competitivas aplicadas por el nivel empresarial de una regi�n
o un pa�s sino que tambi�n hay otros aspectos, como el desarrollo econ�mico, la calidad de vi-
da de los habitantes, el nivel tecnol�gico, la calidad de los medios de comunicaci�n y transpor-
te, entre otros, que ser�n de suma importancia en la determinaci�n de la capacidad de una regi�n
o un pa�s para lograr desarrollo econ�mico, social e institucional. 

Estos elementos hacen de la competitividad un concepto hol�stico, el hecho de que el desa-
rrollo socioecon�mico no dependa �nicamente de la actividades de las firmas que componen la
regi�n o pa�s sino tambi�n del desarrollo y nivel competitivo que presentan los otros sectores so-
cioecon�micos, refleja que la competitividad de una regi�n o un pa�s como un todo es mayor a
la suma de la competitividad que adquiere cada sector de la econom�a de forma separada. En fin,
la competitividad es el producto de las interacciones complejas y din�micas entre el Estado, las
empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad.   

12.3.1 Indice de competitividad provincial
Para medir la capacidad que poseen las provincias para generar un crecimiento sostenido del

ingreso per capita, es necesario construir un �ndice que resuma en un valor las caracter�sticas so-
cioecon�micas de las mismas. Como lo hacen el WEF y el IMD, el êndice a desarrollar resume
un conjunto de variables que hacen referencias a distintas �reas que afectan a la competitividad,
�reas �ntimamente relacionadas con los cuatro capitales que dan origen a la competitividad de las
provincias. �stas quedan reflejadas en siete factores: Gobierno, Infraestructura, Personas, Em-
presas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Innovaci�n, Ciencia y Tecnolog�a y Resultados
Econ�micos. �stos son los mismos considerados por Chile en su êndice de Competitividad Re-
gional de Chile11, la �nica diferencia es que en el êndice aqu� desarrollado se incluyen variables
medio ambientales.

El Esquema 12.2 busca establecer las relaciones entre los diferentes factores incluidos en el
c�lculo del êndice de Competitividad Provincial y los tipos de capital considerados con anterio-
ridad. Los determinantes directos de la competitividad son los capitales, lo cual queda reflejado
en la primera l�nea del esquema, debajo de los mismo se reflejan los factores que ejercer�n una
influencia fundamental a trav�s de los capitales sobre la competitividad. Veamos cada caso en
particular para aclararlo.

El Factor Personas captura las variables que tienen un efecto crucial en los componentes del
capital social. Pero puede considerarse que los elementos componentes del Factor Gobierno y
Personas afectan tambi�n significativamente al mismo. Asimismo, estos dos factores afectan
tambi�n al capital intangible, a su vez este se ve influenciado por el Factor Innovaci�n. El capi-
tal f�sico se relaciona fundamentalmente con el Factor Infraestructura y el Factor Innovaci�n,
aunque tambi�n de forma significativa, con el Factor Gobierno y Empresas. Finalmente, en el
caso del capital natural, su relaci�n podr�a considerarse que es �nica con el Factor Recursos Na-
turales y Medio Ambiente, debido a que capta las "ventajas comparativas" de cada regi�n en t�r-
minos de recursos y su sostenibilidad en el tiempo.

Resta por comentar algo sobre el Factor Resultados Econ�micos. Este factor, como se ver�
m�s adelante, es diferente al resto ya que lo que capta son variables de desempe�o de la econo-
m�a. Es decir, se encuentra en �ntima conexi�n con la competitividad de cada regi�n analizada,
y es por ello que se muestra en el esquema englobando al conjunto de factores y a los diferentes
conceptos de capital.
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Esquema 12.2: Los factores y la competitividad

Fuente: IIE.

Los aspectos reflejados por los siete factores manifiestan finalmente la caracter�stica hol�sti-
ca de la competitividad. Es decir que no s�lo es importante medir el desempe�o del sector em-
presarial sino tambi�n el de otras �reas. Hay que resaltar que excepto el factor Resultados Eco-
n�micos, que refleja el desempe�o econ�mico de la regi�n, los otros seis factores resumen los
recursos estrat�gicos que poseen las provincias.

Hay que resaltar que a pesar de que el êndice incluye el estudio de la perspectiva microeco-
n�mica del sistema econ�mico y el estudio del sector empresarial, deja de lado el estudio de los
cluster, siendo �stos un medio a trav�s del cual el sistema genera competitividad. Los cluster son
la concentraci�n geogr�fica de grupos interconectados de firmas e instituciones asociadas a cam-
pos similares. Los beneficios de los mismos son que su formaci�n genera una estructura produc-
tiva eficiente dentro de la cual las firmas pueden operar, a su vez son un importante conductor
de innovaci�n y generan desarrollos tecnol�gicos los cuales tienen un efecto directo sobre la
competitividad regional. Que el êndice de Competitividad no incluya un estudio de los cluster no
quita el m�rito que tienen los mismos en el desarrollo del sistema econ�mico, a pesar que el ên-
dice resume el desarrollo del sector empresarial, entre otros, hacer un estudio de los clusters se-
r�a un complemento del estudio de la competitividad provincial.

Una situaci�n similar se presenta al momento de medir el capital social de las provincias ar-
gentinas, a pesar de que el êndice incluye aspectos relacionados a dicho capital no se incluyen
indicadores espec�ficos del mismo.

Es importante resaltar que el êndice resume diversos aspectos, implicando que el mismo es
"una suma de peras y manzanas", es por ello que se requiere de un esfuerzo para lograr la homo-
geneidad de los mismos y conseguir que el êndice refleje de una forma aproximada las realida-
des econ�micas y las estructuras de las provincias argentinas. 

Cada factor componente del �ndice, combina un conjunto de variables que reflejan diversos
aspectos del sistema provincial. Las variables son de tipo cuantitativo y de tipo cualitativos. Las
del primer tipo son obtenidas de fuentes secundarias y las segundas se obtienen de una encues-
ta que se realiza a l�deres empresarios sobre la percepci�n que tienen  los mismos sobre la reali-
dad econ�mica, social e institucional de una provincia12. Las variables presentan una gran diver-
sidad de escala y metodolog�a de construcci�n, es por ello que para independizar la magnitud y

441INDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

• II12 El formulario de la encuesta se incluye en el anexo del capítulo.



la unidad de medida de las variables se estableci� un procedimiento de normalizaci�n de la in-
formaci�n. Esto se logra haciendo la raz�n entre el rango que existe entre un determinado valor
y el valor m�nimo con el rango generado entre el valor m�ximo y el m�nimo, lo que queda refle-
jado en la siguiente f�rmula general de estandarizaci�n:

Xi
j - min (Xi

j ;    j, j = 1,É24)
Zi

j = 
max (Xi

j ;    j, j = 1,É24) - min (Xi
j ;    j, j = 1,É24)

Donde se define a: Zi Variable estandarizada, Xi valor efectivo de la variable, i variable,  j
provincia y Xi

j variable i de la provincia j.

La estandarizaci�n permitir� llevar a todas las variables a una graduaci�n �nica y com�n que
var�a entre 0 y 1. Una vez homogeneizada la informaci�n se contin�a con la construcci�n del �n-
dice, para lo cual se requieren dos pasos adicionales: 

Primero  la elaboraci�n de los factores a trav�s de la suma ponderada de las variables que los
representan, ponderaci�n que refleja la importancia de las mismas para la competitividad. 

Ff = · wi Zi

Donde Ff indica el factor: Gobierno; Infraestructura; Personas; Empresas; Medio Ambiente
y Recursos Naturales; Innovaci�n, Ciencia y Tecnolog�a o Resultados Econ�micos; wi represen-
ta el peso que tiene cada variables para la competitividad y Zi  es las variables ya estandarizada.

Y por �ltimo la suma de los factores cuyo resultado deriva en el êndice de Competitividad.

ICP = FG + FI + FP + FE + FMAyRN + FICyT + FRE

Donde ICP es el êndice de Competitividad Provincial, FG el Factor Gobierno, FI el Factor
Infraestructura, FP el Factor Personas, FE el Factor Empresas, FMAyRN el Factor Medio Am-
biente y Recursos Naturales, FICyT el Factor Innovaci�n, Ciencia y Tecnolog�a y FRE Factor
Resultados Econ�micos.

El êndice de Competitividad Provincial permitir� ordenar las provincias de acuerdo a su ni-
vel de competitividad permitiendo hacer comparaciones entre provincias, evaluando las distan-
cias y brechas que existen entre las mismas en t�rminos de competitividad. A su vez dar� una
idea de c�mo avanza una provincia respecto a otra, y contribuir� as� a determinar los factores que
influyen en la competitividad de cada una de ellas. Adicionalmente proporcionar� una base pa-
ra recomendar medidas tendientes a mejorar la posici�n de las provincias argentinas con el ob-
jeto de lograr que la econom�a progrese de forma sostenida, esta caracter�stica se debe a que el
mismo permite reflejar las debilidades y fortalezas que poseen cada una de las provincias pu-
diendo de esa forma atacar las primeras y reforzar las segundas mediante la elaboraci�n de pla-
nes estrat�gicos.

Otros usos del êndice quedan reflejados en las experiencias del WEF y del IMD, las cuales
muestran que el êndice de Competitividad Provincial servir� como un indicador del ambiente
econ�mico donde la comunidad empresarial se desarrolla, permiti�ndoles decidir sobre nuevos
planes de inversi�n y colocaci�n de valores. Tambi�n podr� ser usada por los gobiernos para me-
dir el �xito de sus pol�ticas y ver c�mo es el desempe�o de otras provincias, y por el mundo aca-
d�mico para entender y analizar c�mo las naciones, las provincias y las empresas llevan adelan-
te pol�ticas para lograr adaptarse a un mundo cada vez m�s globalizado.
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12.4 Factor Gobierno

12.4.1 Aspectos generales

La calidad del ambiente econ�mico e institucional favorece el desarrollo sustentable de las
actividades de consumo y producci�n y el aumento de la productividad, por lo que debe tenerse
en cuenta al momento de desarrollar el êndice de Competitividad Provincial. En este sentido, las
instituciones de car�cter p�blico juegan un rol fundamental dentro de la estructura econ�mica de
una regi�n. Los canales a trav�s de los cuales los problemas de deficiencias de las instituciones
p�blicas generan p�rdidas de competitividad son variados. En primer lugar, en ausencia de un
sistema jur�dico legal estable y respetado, se elevan los riesgos de incumplimiento de contratos
y por lo tanto los costos de transacci�n, lo que lleva a que disminuyan los incentivos a realizar
inversiones a largo plazo en infraestructura o para asimilar nuevas tecnolog�as. En segundo lu-
gar, las funciones del sistema financiero como facilitador de fondos para inversiones pueden ver-
se limitadas. Finalmente, las instituciones presupuestarias y de manejo fiscal viciadas tambi�n
perjudican a la competitividad. En este factor se focaliza la  atenci�n en este �ltimo canal. 

Entre los elementos que elevan la eficiencia en la administraci�n gubernamental se encuen-
tran la transparencia, la implementaci�n de presupuestos p�blicos, las reglas y procedimientos
mediante los cuales estos se elaboran, la buena asignaci�n del gasto y la ausencia de d�ficit fis-
cales insostenibles o de comportamientos proc�clicos del mismo.

Dentro del "Factor Gobierno", se incluye la variable Stock de Deuda P�blica Provincial per
capita (-)13 por ser una de las fuentes de financiamiento gubernamental. Un alto nivel de deuda
p�blica puede reducir la competitividad de distintas maneras. Por un lado, eleva el costo del fi-
nanciamiento del sector p�blico, y adem�s suele incrementar el costo de financiamiento del sec-
tor privado. Por otro lado, d�ficit elevados tienden a requerir ajustes dr�sticos y en general la in-
versi�n y el mantenimiento de infraestructura p�blica suelen ser las primeras en ser recortadas.
Tambi�n es importante tener en cuenta que la toma de deuda debe tener caracter�sticas en cuan-
to a monto relativo al PBG, plazo y tasa de inter�s consistentes con la sostenibilidad de la mis-
ma, adem�s tomar deuda hoy implica que las generaciones futuras tendr�n menor disponibilidad
de recursos para consumir ya que deber�n asignar parte de los mismos a saldar deudas anterio-
res. La variable aqu� utilizada del stock de deuda provincial incluye las siguientes partidas (que-
dando excluida la deuda flotante):

¥ Deuda con el gobierno nacional

¥ Fondo fiduciario infraestructura regional

¥ FFDP: canje de deuda provincial y municipal, deuda por organismos multilaterales de cr�-
dito pagada por la TGN neta de compensaci�n

¥ Bancos 

¥ Deuda consolidada

¥ Bonos a valor residual

¥ Organismos internacionales

La debilidad fiscal influye en diversos �mbitos de la econom�a ya que los recursos del gobier-
no son fundamentales para financiar el gasto p�blico. En este sentido, el grado de incumplimien-
to (mora y evasi�n) en el pago, adem�s de la existencia de exenciones y la complejidad de las
normas llevan a la existencia de una escasa efectividad de los impuestos. Esto implica una car-
ga administrativa y de vigilancia considerable para las entidades recaudadoras, y un deterioro de
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los recursos del gobierno con el consiguiente menor financiamiento del gasto que llega a la po-
blaci�n. Para reflejar lo anterior, se incorpora la variable Tasa de Efectividad (+) que, definida
como la relaci�n entre la recaudaci�n impositiva expresada como proporci�n del producto y la
al�cuota te�rica del referido impuesto, influye en el êndice de manera directa. Los impuestos que
se utilizan para su c�lculo son generalmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) ya que son las partidas que m�s recaudan, 28% y 27% respectivamente en el
a�o 2004. En la estimaci�n se ha optado por utilizar el IVA, cuya al�cuota te�rica se obtuvo te-
niendo en cuenta la tasa b�sica del 21% y las tasas diferenciales del 10,5% y del 27% para cada
actividad seg�n corresponda ponderada por su participaci�n en el Valor Agregado de la Matriz
Insumo - Producto.

Como fue mencionado anteriormente, el gobierno necesita recursos para financiar sus activi-
dades y esto no es perjudicial per se. En este sentido, dependiendo del destino de estos fondos,
la intervenci�n del gobierno puede influir positivamente o no en el bienestar de la comunidad.
Por ejemplo, aquellos fondos asignados a educaci�n, salud e infraestructura que de manera di-
recta benefician a la sociedad, indirectamente atraen e incrementan la productividad de las inver-
siones tanto p�blicas como privadas. Opuesto es el caso en que el gasto se dirige a egresos co-
rrientes de manera excesiva o a  desplazar inversiones privadas.

Sin embargo, resulta evidente que cuanto mayor sea el porcentaje del ingreso provincial que
absorban las cargas fiscales, mayor ser� la distorsi�n ejercida sobre la actividad privada y la pro-
ducci�n. En primer lugar, si los agentes deben pagar al fisco gran parte de las utilidades por lo
producido o invertido se ver�n desincentivados a continuar invirtiendo en esa actividad. En se-
gundo lugar, se producen distorsiones en la asignaci�n de recursos entre sectores con la consi-
guiente p�rdida de eficiencia. Por �ltimo, los recursos absorbidos por el gobierno dejan de estar
disponibles para ser asignados por el sector privado, ya sea a inversi�n, consumo o producci�n.

En el c�lculo del �ndice, el destino de las erogaciones gubernamentales es considerado en la
variable: Gasto P�blico en Servicios de Seguridad, Sociales y Econ�micos como proporci�n
del Gasto Total (+) exceptuando el gasto en seguridad social ya que en algunas provincias las
cajas de jubilaciones y pensiones fueron transferidas al Estado Nacional. Claramente, el gobier-
no de una provincia tiene en su poder herramientas efectivas para afectar su nivel de competiti-
vidad ya que a trav�s de la ejecuci�n de su presupuesto, provee bienes con fuertes externalida-
des positivas para la sociedad. 

El rubro"Servicios Sociales" incorpora las siguientes partidas:

¥ Salud

¥ Promoci�n y asistencia social

¥ Educaci�n y cultura

¥ Ciencia y t�cnica

¥ Trabajo

¥ Vivienda y urbanismo

¥ Agua potable y alcantarillado

¥ Otros servicios urbanos

Los "Servicios Econ�micos"  son aquellos servicios y programas destinados a la producci�n,
distribuci�n, consumo y utilizaci�n de bienes y servicios, tales como el sector comercial priva-
do (ej. empresas, corporaciones, asociaciones con �nimo de lucro), el sector p�blico (ej. servi-



445INDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

• II

cios comerciales y p�blicos, como las cooperativas y las corporaciones), organizaciones finan-
cieras (ej. los bancos y las compa��as de seguros), incluyendo aquellos que proporcionan estos
servicios. Espec�ficamente, los rubros que se incluyen dentro de esta partida son:

¥ Transporte 

¥ Agricultura 

¥ Comercio y turismo

¥ Comunicaciones 

¥ Ecolog�a y medio ambiente 

¥ Energ�a, combustibles y miner�a

¥ Industria 

¥ Seguros y finanzas 

Al tomarse como proporci�n del Gasto Total, se convierte en un indicador del porcentaje de
las erogaciones p�blicas destinadas a partidas que favorecen directamente a la poblaci�n y a la
competitividad de la provincia, castigando a aquellos gobiernos provinciales que destinan gran
parte de su presupuesto a gastos en Administraci�n Gubernamental14 y Deuda P�blica. Por ello
esta variable se incorpora positivamente al êndice de Competitividad.

Hay que tener en cuenta que en esta medici�n se escapa la cuesti�n de la calidad del gasto
considerado, s�lo se logra medir la cantidad de gasto destinado a los rubros que son considera-
dos importantes para la creaci�n de un ambiente propicio para el desarrollo de actividades eco-
n�micas rentables (en sentido amplio: social y econ�mico), pero no se logra conocer la calidad
del mismo. Por supuesto, estudios posteriores m�s detallados pueden subsanar esta cuesti�n, en
esta primera instancia, haciendo uso de la informaci�n primaria obtenida a trav�s de la encuesta
se intentar� conocer la percepci�n a cerca de la calidad del gobierno de los residentes de cada ju-
risdicci�n. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el gasto p�blico, corriente y no corriente, re-
sulta positivo en la medida que no supere cierto nivel. En este sentido, la bondad del mismo pue-
de representarse por una u invertida en donde el gasto p�blico favorece el bienestar de manera
creciente pero, una vez superado cierto umbral, se convierte en excesivo, perjudicial y burocr�-
tico. Sin embargo, en el presente an�lisis no se determina el referido umbral, consider�ndose el
gasto de manera positiva siempre que pertenezca a los rubros mencionados.

Entretanto, la influencia de la estructura impositiva sobre el entramado econ�mico se mide a
trav�s de la variable Presi�n Fiscal (-) que se define como el ratio de Recaudaci�n Impositiva y
el Producto Bruto Geogr�fico (PBG). 

Argentina, en su organizaci�n federal impone tributos en todos los niveles de gobierno y un
empresario al invertir su capital toma en cuenta, entre otras variables, la presi�n impositiva total
de cada territorio. Para nuestro an�lisis el nivel relevante es el provincial, en donde los impues-
tos se desagregan en: 

¥ Impuesto a los Ingresos Brutos

¥ Impuesto Inmobiliario

¥ Impuesto a los Sellos

¥ Impuesto a los Automotores

¥ Otros Impuestos

14 Cabe aclarar que el Gasto Administrativo sólo es perjudicial cuando es excesivo o ineficiente. Al ser complicada la determinación del umbral a
partir del cual se torna excesivo, o la determinación del grado de ineficiencia, se excluye este tipo de gasto del numerador de la variable.



El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB) es el principal tributo propio sobre el que se apo-
ya el financiamiento del sector p�blico provincial, abarcando entre 46 y 88% del total recauda-
do en cada provincia. Se reconoce a este impuesto como fuertemente distorsivo y perjudicial, pe-
ro tambi�n se reconoce su alta productividad fiscal.

El IIB es un impuesto sobre las ventas y tiene como objetivo gravar las actividades lucrati-
vas, ese decir, beneficiosas o rentables, pudiendo alcanzar al comercio, la industria, la profesi�n,
alquileres, servicios, y negocios en general. Es decir, la  base imponible est� constituida por el
monto total de los ingresos brutos de las actividades gravadas. Es por esto que el IIB posee un
car�cter distorsivo por gravar en cascada todas las etapas de producci�n.

En s�ntesis, el IIB es distorsivo ya que:

(a) Al alterar los precios relativos de los bienes gravados, provoca ineficiencias en el consu-
mo y en la producci�n.

(b) Al aplicarse en cada etapa de la producci�n y comercializaci�n causa un efecto de pira-
midaci�n que provoca p�rdidas de competitividad de los bienes, lo que se convierte en un sesgo
anti-exportador cuando el producto es exportable. Claramente, el efecto de piramidaci�n incen-
tiva a los productores a la integraci�n vertical, lo que atenta contra la descentralizaci�n y espe-
cializaci�n de la producci�n.

(c) En la medida que los bienes importados hayan tenido una imposici�n neutral en su pa�s
de origen, se perjudica a la producci�n nacional

(d) Incentiva a la utilizaci�n de tecnolog�as de producci�n trabajo-intensivas cuando la ven-
ta de bienes de capital est� gravada.

De esta manera, la influencia del impuesto determina que el indicador de Presi�n Fiscal cal-
culado a partir del mismo entre al êndice en escala inversa.

Otra variable  que se incluye en el factor Gobierno es Delitos per capita (-) ya que uno de
los roles del sector p�blico es garantizar la seguridad ciudadana generando un ambiente favora-
ble para el desarrollo de los negocios y que incremente la calidad de vida de la poblaci�n. Esta
�ltima se destaca debido a que una provincia con est�ndares de vida elevados resulta m�s atrac-
tiva. La variable incluye los siguientes tipos de delitos:

¥ Contra las personas

¥ Contra la integridad sexual

¥ Contra la propiedad

¥ Contra la libertad

¥ Contra el Estado y la comunidad: incluye delitos contra la seguridad com�n, la tranquili-
dad p�blica, la seguridad de la Naci�n, los poderes p�blicos, el orden constitucional y la
administraci�n p�blica

¥ Contra la ley de estupefacientes

¥ Contra leyes especiales

¥ Otros

Es interesante tener en cuenta cu�les son los factores determinantes del delito, ya que de al-
guna manera esta variable estar� reflejando lo que sucede con la conjunci�n de ellos. Pueden cla-
sificarse en variables institucionales, econ�micas y sociales. Las primeras se relacionan con la
eficiencia policial (gasto en seguridad, probabilidad de arresto), eficiencia judicial (gasto en jus-
ticia, duraci�n del proceso judicial, nivel de sentencias), y eficiencia carcelaria (tasa de reinci-
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dencia). Por otro lado, las variables econ�micas incluyen PBG per capita, desigualdad en la dis-
tribuci�n del ingreso, tasa de desocupaci�n, tasa de incidencia de la pobreza. Por �ltimo, las va-
riables sociales se refieren, entre otras, al nivel de instrucci�n de la poblaci�n.

Por �ltimo se encuentra la variable Participaci�n en Elecciones Presidenciales (+) como re-
presentaci�n del nivel de compromiso ciudadano. Adem�s, el voto es un reflejo de la confianza
en las instituciones democr�ticas que sin duda se ve influenciado por la experiencia en cada pro-
vincia. 

Es importante resaltar que las variables explicitadas se refieren a la informaci�n secundaria,
mientras que se est� efectuando una encuesta con el objetivo de complementar el resultado del
êndice con variables cualitativas que se incorporar�n en etapas posteriores del desarrollo. Parti-
cularmente, dentro del factor Gobierno se incluir�n variables de percepci�n de la calidad del go-
bierno, como resultado de preguntas de la encuesta referidas a la calidad del gobierno provincial
en cuanto a autonom�a, honestidad, transparencia, calidad de los servicios prestados por el go-
bierno tales como educaci�n, seguridad, salud y la eficiencia del poder judicial provincial. Asi-
mismo, se incluir� otra variable que refleje el grado de apoyo gubernamental a las actividades
productivas. De esta manera se busca complementar con informaci�n que no se encuentra dis-
ponible en la informaci�n secundaria, adem�s de contar con una percepci�n de la performance
del gobierno en cada provincia.

12.4.2 Resultados

En el primer apartado de esta secci�n se muestran los resultados obtenidos para cada una de
las variables. Luego, en una segunda secci�n, se expone el resultado del Factor Gobierno y se
analiza de manera global lo obtenido para las provincias de mejor y peor performance del pa�s,
junto con aquellas pertenecientes a la Regi�n Centro.

12.4.2.1 Resultados parciales. Análisis de variables

12.4.2.1.1 Stock de deuda pública provincial15

Las provincias con mayor stock de deuda per capita son Formosa y Tierra del Fuego. Cabe
diferenciar la situaci�n de cada una de ellas ya que Formosa tiene la sexta deuda acumulada to-
tal m�s alta del pa�s, mientras que  la deuda de Tierra del Fuego, cuando se prescinda de la rela-
ci�n por habitante, es una de las cinco m�s bajas del pa�s. Por lo tanto, en el primer caso el indi-
cador se ve cr�ticamente determinado por el monto adeudado, mientras que en el segundo por la
densidad demogr�fica. Esto no es un detalle menor, ya que por ejemplo, en el caso de Ciudad
Aut�noma de Buenos Aires que tiene la deuda m�s alta del pa�s, 38% de la suma de las deudas
provinciales, al ser considerada en t�rminos per capita se ubica entre las m�s bajas del pa�s.

Del total de deuda de Formosa el 85%  corresponde al rubro FFDP, que incluye canje de deu-
da p�blica provincial y municipal, deuda por organismos multilaterales de cr�dito pagada por la
Tesorer�a General de la Naci�n neta de compensaci�n y el rubro que le sigue en importancia es
la deuda en Bonos expresados en valor residual que  representa el 7% del total. En el caso de
Tierra del Fuego, las partidas FFDP y Deuda Consolidada se llevan el 45% y el 48% respectiva-
mente.
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Como se observa en el Gr�fico 12.5, las provincias de la Regi�n Centro no son las que ma-
yores montos de deuda acumulada poseen. Entre R�os est� en la posici�n once y su deuda se
compone en primer lugar por el rubro FFDP y en segundo lugar, pero con un monto bastante me-
nor, por la deuda con el Gobierno Nacional. 

Es importante remarcar que si bien, tomando en cuenta el total de las jurisdicciones, el stock
de deuda var�a entre $440 y $6.000 por habitante, al observar aquellas que se encuentran entre
las posiciones medianas (donde se ubica C�rdoba) no se observa demasiada variabilidad, siendo
la media de $2.608, los datos se concentran por debajo de la misma, ya que se tiene un coeficien-
te de asimetr�a izquierda positivo. En 2005, la deuda per capita de C�rdoba asciende a $2190
aproximadamente; de la misma, el 63% corresponde a la partida FFDP y le sigue en importan-
cia la deuda con Organismos Internacionales que representa el 24% del total. 

Dentro de las provincias con menores deudas per capita del pa�s se destacan Santa Fe con
$559 por persona y San Luis con alrededor de $440 por habitante. En el caso santafesino la ma-
yor porci�n de su deuda es con Organismos Internacionales mientras que en el caso de San Luis
el rubro principal es FFDP.

12.4.2.1.2 Tasa de efectividad

Siendo la media de la variable de 0,11, los valores se concentran por debajo de la misma, ya
que se observa un coeficiente de asimetr�a positivo.

448 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Fo
rm

os
a

Rí
o 

N
eg

ro

Ju
ju

y

N
eu

qu
én

M
is

io
ne

s

En
tre

 R
ío

s

Tu
cu

m
án

C
ór

do
ba

M
en

do
za

Sa
lta

La
 P

am
pa

Sa
nt

a 
Fe

Ti
er

ra
 d

el
 F

ue
go

C
ha

co

C
at

am
ar

ca

Sa
n 

Ju
an

la
 R

io
ja

C
or

rie
nt

es

C
hu

bu
t

Bu
en

os
 A

ire
s

Sa
nt

a 
C

ru
z

C
.A

.B
.A

.

Sg
o.

 d
el

 E
st

er
o

Sa
n 

Lu
is

M
ile

s 
de

 P
es

os

Gráfico 12.5: Stock de deuda pública provincial per cápita. Año 2005

Fuente: IIE en base a IMD World Competitiveness Online, 2005.



Como se observa en el Gr�fico 12.6, la ciudad de Buenos Aires es la que cuenta con la ma-
yor tasa de efectividad de las provincias argentinas, siendo la diferencia con las mismas de una
magnitud considerable. En este sentido, es importante notar que, si bien el referido Gr�fico
muestra la variable estandarizada, la tasa de efectividad para esta jurisdicci�n es del orden del
86%. Esto se debe principalmente a que el 72% de la recaudaci�n del IVA se produce en la Ciu-
dad de Buenos Aires, ya que la recaudaci�n por jurisdicci�n pol�tica se contabiliza seg�n el do-
micilio fiscal del responsable y es entonces en este lugar donde se ubican los grandes contribu-
yentes. Sin embargo, el PBG de C.A.B.A., que ingresa adem�s al c�lculo como cociente en el
numerador del indicador, es aproximadamente un 29% del PIB, es decir no es un porcentaje pro-
porcionalmente tan grande del total nacional como lo en materia de recaudaci�n. Esto hace que
la balanza se incline hacia la Ciudad de Buenos Aires como aquella jurisdicci�n con mayor tasa
de efectividad del referido impuesto. 

Sin embargo, una vez que se excluye a C.A.B.A., las restantes provincias muestran una baja
variabilidad entre s�, ubic�ndose la tasa de efectividad entre el 3% y el 17%. Este �ltimo valor
corresponde a la provincia de Santa Fe, quien de esta manera es la que se ubica segunda luego
de la Ciudad de Buenos Aires. A continuaci�n le sigue la provincia de C�rdoba, con un 14% y
un poco m�s abajo Entre R�os con el 11%. De esta manera se observa que, si bien la Regi�n Cen-
tro se ubica, en t�rminos comparativos con las otras provincias, entre los primeros puestos, la ta-
sa de efectividad es considerablemente baja si se tiene en cuenta que se est� midiendo el ratio
entre una al�cuota real y una te�rica que indicar�a un mejor desempe�o fiscal mientras m�s cer-
cana al 100% se encuentre.

Por �ltimo, las provincias que cuentan con los valores m�s bajos son Formosa y Santa Cruz
con una tasa del 3%. En este sentido, cabe destacar que la �ltima provincia, si bien no cuenta con
la menor proporci�n de recaudaci�n del IVA total (Santa Cruz aporta el 23% del total nacional
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Gráfico 12.6: Tasa de efectividad en porcentajes. Año 2004

Fuente: IIE en base a AFIP y MECON.



mientras que otras provincias como Formosa y Catamarca aportan el 8% y 10% respectivamen-
te) s� lo es en relaci�n a su PBG, lo que constituye un elemento de preocupaci�n para la provin-
cia de Santa Cruz.

12.4.2.1.3 Gasto en servicios de seguridad, sociales y económicos como proporción del 
gasto total 

El objetivo de analizar el gasto en Servicios de Seguridad, Sociales y Econ�micos16 (GSSyE)
en contraposici�n al Gasto P�blico Total es, como fue indicado con anterioridad, conformar un
indicador de la productividad del sector p�blico, esto es, la porci�n de las erogaciones guberna-
mentales que se destinan a partidas que mejoran directa o indirectamente el bienestar de la po-
blaci�n en detrimento de los gastos administrativos, en caso de ser excesivos, y de pago de deu-
da p�blica. El beneficio directo resulta de que esta variable ingresar� al c�lculo del êndice de ma-
nera indiscutiblemente positiva, lo que no suced�a en el caso de tomar la variable gasto p�blico
total. Es importante mencionar que son pocos los rubros que quedan excluidos del numerador,
con lo que los valores de la variable ser�n en general altos.

Las provincias que lideran el ranking son San Luis y Ciudad de Buenos Aires, ambas con un
83% de su gasto destinado a Servicios de Seguridad, Sociales y Econ�micos. En la primer juris-
dicci�n es interesante destacar que dentro de los sociales, si bien se gasta principalmente en Edu-
caci�n y Cultura (36%), una gran proporci�n (27%) corresponde al rubro Trabajo. En este caso
juega un rol fundamental el llamado "Plan de Inclusi�n Social" que nuclea a una masa cr�tica de
personas. En la Ciudad de Buenos Aires si bien entre los gastos sociales tambi�n se gasta prin-
cipalmente en Educaci�n y Cultura (38%), el rubro que lo sigue es la Salud (31%).

Entre las provincias de la Regi�n Centro, Santa Fe y Entre R�os se encuentran en el medio de
la distribuci�n, en la novena y onceava posici�n respectivamente, con porcentajes de alrededor
del 70% del gasto total. Sin embargo, la provincia de C�rdoba se ubica m�s lejos, en la posici�n
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Gráfico 12.7: Gasto en servicios de seguridad, sociales y económicos como proporción del gasto total. Año 2004

Fuente: IIE en base a MECON.

16 Se excluyen los gastos en Seguridad Social.



21, con un porcentaje bajo de GSSyE sobre el total (61%). Es decir que poco menos de la mitad
del gasto se destina a erogaciones administrativas y pagos de deuda p�blica, lo cual es una cifra
inquietante.

En cuanto a la desagregaci�n del rubro Seguridad Social, en estas provincias sucede algo si-
milar al resto, en el sentido de que aproximadamente la mitad de las erogaciones se destinan a
Educaci�n y Cultura. Se destaca, por ejemplo, la provincia de Santa Fe en donde el 62% del gas-
to en Seguridad Social est� representado por este rubro. Por otro lado las tres provincias de la
Regi�n Centro tienen como segunda prioridad el gasto en Salud, con la salvedad de que en San-
ta Fe la proporci�n del gasto en Promoci�n y Asistencia Social alcanza un porcentaje similar a
aquel.  

Por �ltimo, R�o Negro y Tucum�n son las provincias que menor proporci�n de gasto en Ser-
vicios de Seguridad, Sociales y Econ�micos tienen en el Gasto Total, 59% y 47% respectivamen-
te. Es clara la preocupaci�n que surge en estas provincias ya que, por ejemplo, en la �ltima, m�s
de la mitad del gasto se destina a aquellas erogaciones que no benefician a la sociedad de mane-
ra directa.

12.4.2.1.4 Presión fiscal

Como se observa en el Gr�fico 12.8, Ciudad Aut�noma de Buenos Aires y Salta son las ju-
risdicciones con mayor Presi�n Fiscal del pa�s, medida como Recaudaci�n del Impuesto a los In-
gresos Brutos (IBB) relativa al PBG, por ser �ste el impuesto provincial m�s significativo y por
su car�cter altamente distorsivo. La presi�n fiscal en las provincias antes mencionadas es de al-
rededor del 3%, mientras que los menores valores del indicador referido pertenecen a Jujuy y
Formosa, con porcentajes cercanos al 1,3%. Cabe destacar que la media nacional es de 2,21% y
el coeficiente de asimetr�a es positivo, indicando que una mayor parte de los valores se encuen-
tran por debajo de la misma, si bien el valor del coeficiente no es significativamente alto.
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Gráfico 12.8: Presión fiscal. Año 2003

Fuente: IIE en base a INDEC.



Las discrepancias en el valor del indicador entre las provincias se explican por dos motivos
fundamentales: la diferencia de estructuras productivas provinciales y las exenciones  en cada un
de ellas. Ciertamente la interacci�n entre estas dos razones tambi�n ejerce influencia en los re-
sultados del ranking, ya que cada provincia grava con al�cuotas diferentes o  exime algunas ac-
tividades que obviamente representan porciones dis�miles en la estructura productiva de cada
provincia.

Santa Fe, C�rdoba y Entre R�os se encuentran en las posiciones intermedias del ranking. La
presi�n fiscal en C�rdoba es de 2,21% , la Santa Fe es levemente mayor y la de Entre R�os lige-
ramente menor, como se evidencia en el Gr�fico 12.8.

12.4.2.1.5 Delitos 

En el Gr�fico 12.9 se puede observar el ordenamiento de la provincias  a partir de la cantidad
total de delitos por habitante en cada una de ellas; la composici�n de esta variable se detall� an-
teriormente. La media de la distribuci�n es de 18,5 delitos por cada mil habitantes, con una des-
viaci�n est�ndar de 13,5, lo que implica un coeficiente de variaci�n de 0,35. El coeficiente de
asimetr�a, 0,98, indica una tendencia de los datos a ubicarse por debajo de esta media.

Ciudad de Buenos Aires y Neuqu�n son las jurisdicciones que mayor �ndice de delitos pre-
sentan, cerca de 70 delitos denunciados por cada mil habitantes. En el caso de Ciudad de Bue-
nos Aires esa proporci�n cay� un 4% entre los a�os 2002 y 2003, mientras que en Neuqu�n au-
ment� un 1,2%. 

C�rdoba presenta una alta proporci�n de delitos comparada con el resto de las jurisdicciones
ocupando el sexto lugar del ranking con 43 delitos cada mil habitantes y una ca�da en el bienio
2002-2003 del 4%.
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Gráfico 12.9: Delitos cada mil habitantes. Año 2003

Fuente: IIE en base a MECON e INDEC.



Las jurisdicciones con menor proporci�n de delitos son Entre R�os y Buenos Aires, esta �lti-
ma influenciada por su alta densidad demogr�fica, ya que si se observan las cifras de delitos (sin
considerar la poblaci�n) la cantidad de delitos es una de las m�s altas del pa�s. Tanto en Buenos
Aires como en Entre R�os la proporci�n de delitos cada mil habitantes cay�, 9% en la primera y
3% en la segunda. El m�nimo valor del ranking corresponde a Entre R�os, con 22 delitos cada
mil habitantes en el a�o 2003.

Al intentar analizar las causas de las diferencias entre provincias surgen ciertas variables que
pueden explicarlas17. En primer lugar, dentro del gasto p�blico, el gasto en seguridad se encuen-
tra correlacionado positivamente con el nivel de delitos, esto es, mientras mayor es este �ltimo
se gastar� m�s en intentar evitarlos. En segundo lugar se utiliz� como medida de distribuci�n del
ingreso el coeficiente de Gini que result� significativo e influyendo de manera directa en con-
cordancia con lo esperado ya que, un mayor valor de este coeficiente implica una mayor desi-
gualdad de la distribuci�n y esto aumenta los conflictos sociales y por lo tanto el delito. Por �l-
timo, otra variable que influye de manera positiva en el nivel de delitos es el PBG de cada pro-
vincia. Cabe destacar que si bien la tasa de desocupaci�n, la tasa de indigencia y el tama�o de la
poblaci�n no resultaron significativas en el an�lisis, esto puede deberse a la alta correlaci�n que
mantienen con las otras variables explicativas mencionadas anteriormente, con lo que no se des-
carta su incidencia en el nivel de delito. Sin embargo, de haberse incluido todas las variables en
la regresi�n, conociendo la matriz de correlaciones, se corre el riesgo de tener problemas de mul-
ticolinealidad que sesguen los resultados.

12.4.2.1.6 Participación electoral

El Gr�fico 12.10 muestra que la provincia de La Pampa es la que mayor porcentaje de parti-
cipaci�n en las elecciones ha tenido, seguida por la provincia de Buenos Aires. Entre R�os, C�r-
doba y Santa Fe asumen un valor de alrededor del 83%, mientras que al �ltimo se ubican For-
mosa y Santiago del Estero.
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Gráfico 12.10: Porcentaje de participación en elecciones presidenciales. Promedio 1983-2003

Fuente: IIE en base a Direcci�n Nacional Electoral. Ministerio del Interior.
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Puede notarse a primera vista, que la variabilidad de los valores para las distintas provincias
es muy baja, variando entre el 87% y el 71%. Sin embargo debe destacarse que, siendo el voto
un deber c�vico obligatorio, el porcentaje de participaci�n no puede asumir valores demasiado
bajos, por lo que resultan relevantes las discrepancias encontradas entre las provincias. 

De esta manera, las provincias de La  Pampa y Buenos Aires cuentan con un nivel m�s alto
de compromiso ciudadano, reflejando as� una experiencia positiva en cuanto al accionar demo-
cr�tico del gobierno provincial.

12.4.2.2 Resultado global. Análisis del factor Gobierno18

Como se observa en el Gr�fico 12.11, la provincia de San Luis es la primera del ranking, es-
te resultado se debe principalmente a que a pesar de que su nivel de Presi�n Fiscal es alto, es la
provincia con menor Stock de Deuda per capita, sumado a un nivel de Efectividad en la recau-
daci�n impositiva muy elevada. Por otro lado, es la segunda provincia con mayor proporci�n del
Gasto Total en Gasto en Servicios en Seguridad, Sociales y Econ�micos. Resalta, dentro del ru-
bro gasto en Servicios Sociales, la alta participaci�n del gasto en Trabajo en relaci�n al resto de
las jurisdicciones, mientras que otro rubro importante es el gasto en Educaci�n y Cultura pero
esto no resulta un rasgo distintivo, ya que la mayor�a de las provincias destinan un alto porcen-
taje al mismo. 

Cabe destacar que parte del gasto en Trabajo se destina al Plan Inclusi�n Social19, para  tener
una idea de la magnitud del mismo, basta conocer que actualmente (junio 2006) 32.000 perso-
nas pertenecen al mismo y que la poblaci�n estimada entre 15-64 a�os para el mismo a�o es de
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Gráfico 12.11: Factor Gobierno

Fuente: IIE.

18 El resultado es preliminar debido a que sólo se presentan variables cuantitativas debiendo ser complementadas posteriormente con los datos provenientes de
las encuestas.

19 Para mayor información consultar www.plandeinclusion.gov.ar.



254.168 (12.6%). Este se cre� en el a�o 2003 con el objetivo de dar trabajo a los desocupados y
subocupados y abarca a toda la provincia. Por �ltimo, mientras que en la mayor�a de las jurisdic-
ciones el nivel de delincuencia es mayor pero su tasa decreciente, el nivel de delincuencia en San
Luis es bajo pero la tasa de crecimiento de la misma es la m�s elevada del pa�s. 

Las �ltimas posiciones son ocupadas por Tierra del Fuego y Neuqu�n. Respecto a la prime-
ra, se destaca el hecho de que posee una de las Deudas p�blicas provinciales per capita m�s al-
tas del pa�s, adem�s la Efectividad en la recaudaci�n impositiva es de las m�s bajas del pa�s. Ca-
be se�alar que esta provincia es la que mayor porcentaje de la masa coparticipable de impuestos
recibe, 9,71% en el a�o 2005, lo que puede estar evidenciando una alta dependencia respecto a
niveles superiores de gobierno. Por �ltimo, otro factor que contribuye al mal posicionamiento de
la provincia es la Tasa de Participaci�n en Elecciones Presidenciales, siendo la tercera m�s baja
del pa�s. Neuqu�n tiene una baja Tasa de Efectividad en la recaudaci�n impositiva y una alta Ta-
sa de Delincuencia (la segunda del pa�s despu�s de Ciudad de Buenos Aires). Asimismo, se en-
cuentra dentro del segundo grupo de provincias con Stock de Deuda m�s elevado.

C�rdoba ocupa una posici�n intermedia en el ranking (13), reflejando su situaci�n en la ma-
yor�a de las variables, s�lo en dos de ellas se destaca su performance. Positiva en el caso de la
Tasa de Efectividad ya que es la tercera del pa�s, despu�s de Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
Y negativa en el caso de la proporci�n del Gasto en Servicios de Seguridad, Sociales y Econ�-
micos respecto al total, ya que es uno de los m�s bajos del pa�s (ocupa la posici�n n�mero 21).

Por �ltimo, en cuanto a Entre R�os y Santa Fe, se encuentran en la tercera y quinta posici�n
respectivamente. La primera provincia cuenta con una alta Tasa de Efectividad, adem�s de con-
tar con un bajo nivel de delincuencia, mientras que ocupa una posici�n intermedia en el resto de
las variables. Santa Fe es la segunda provincia con mayor Tasa de Efectividad de la recaudaci�n
impositiva luego de Ciudad de Buenos Aires, lo que aparece como un resultado relevante si se
tiene en cuenta la gran disparidad en materia de recaudaci�n que se presenta en esta �ltima ju-
risdicci�n como fue explicado con anterioridad. Por otro lado, es la que menos Stock de Deuda
P�blica per capita tiene luego de San Luis, mientras que en las restantes variables que compo-
nen el factor muestra una performance intermedia.
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A continuaci�n, se presenta el resultado del factor de una manera alternativa, mediante un ma-
pa que representa el ordenamiento de las provincias y en donde cada color indica, mediante un
esquema de sem�foro, la posici�n en el ranking de cada una.

Mapa 12.1: Resultado del Factor Gobierno. Variables cuantitativas

Fuente: IIE.
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12.5 Factor Personas

12.5.1 Aspectos generales

La poblaci�n de una provincia es el sustento de la competitividad de la misma ya que es ella
el factor productivo fundamental para el desarrollo de las actividades econ�micas y a la vez es
la receptora de los beneficios derivados de una mayor competitividad. Por lo tanto las personas
son los pilares sobre los que se apoya el entramado econ�mico-social de cada sociedad.

Uno de los fundamentos de la competitividad es la productividad, la cual est� cr�ticamente
determinada por el capital humano, fundamentalmente a partir de la d�cada del setenta cuando
el paradigma econ�mico basado en el "taylorismo-fordismo" fue reemplazado por uno sustenta-
do en el pilar del "conocimiento". 

Es por esto que dentro del Factor Personas se incluye el �mbito Educaci�n con el objetivo de
reflejar el capital humano de cada provincia, es decir, cu�l es el aumento en la capacidad de la
producci�n del trabajo alcanzada con mejoras en las capacidades de las personas. Esta idea es
planteada desde la teor�a cl�sica y retomada por posteriores teor�as econ�micas, cuando se esta-
blece que la educaci�n ayuda a incrementar la capacidad productiva de los trabajadores. Estas
mayores capacidades de los individuos se adquieren con entrenamiento, educaci�n formal y ex-
periencia, por lo que es necesario incorporar variables que se refieran al conocimiento te�rico-
pr�ctico, a las habilidades adquiridas y a las capacidades aprendidas de un individuo. 

Dentro del Factor Personas se incluye, en primer lugar, el Porcentaje de Respuestas Correc-
tas de ONE20 Ð Matem�tica (+) y Porcentaje de Respuestas Correctas de ONE Ð Lengua (+).
Estas variables fueron obtenidas promediando los resultados (porcentaje de respuestas correctas)
de: 3¼, 6¼ y 9¼ de Educaci�n General B�sica (EGB) y Finalizaci�n del Nivel Medio (Polimodal),
obtenidos en el ONE regional del 2003. La calidad de la educaci�n de los individuos tienen alta
influencia en la econom�a del conocimiento la cual se visualiza en el mercado laboral. En este
sentido, los avances tecnol�gicos permiten a las empresas producir con menos trabajadores no
calificados mientras que al mismo tiempo se incrementa la demanda de trabajo calificado. Ge-
neralmente los empleos requieren habilidades b�sicas y el grado de aprendizaje en asignaturas
tales como Lengua y Matem�tica son esenciales para competir en el mercado de trabajo y a la
vez, para participar con eficiencia en el proceso productivo, agregando valor y competitividad a
cada regi�n. Estas variables reflejan el capital humano futuro, adem�s de ser fundamentales por
las externalidades positivas que la educaci�n derrama sobre la sociedad.

Otras variables que se incluyen son Personas Matriculadas en Educaci�n Media por ha-
bitante entre 15 y 19 a�os (+) y Personas con Educaci�n Superior Completa por habitante
mayor de 15 a�os (+) por razones similares a las explicitadas en el caso anterior, si bien aqu� se
refieren a niveles de capacidad intermedias y altas. La globalizaci�n y la econom�a del conoci-
miento han expandido la necesidad de una fuerza de trabajo m�s entrenada con el objetivo de in-
crementar la eficiencia y la productividad, y frecuentemente se considera a los niveles de educa-
ci�n como proxies de estas capacidades. Adem�s, se necesitan consumidores educados que esti-
mulen la innovaci�n de productos en el mercado.

En cuanto a la educaci�n media, el hecho de que las personas se eduquen se convierte en un
elemento de cohesi�n social, es decir, que aporta en gran medida al capital social de una regi�n,
teniendo en cuenta que por �ste se entiende "al conjunto de normas, instituciones y organizacio-
nes que promueven la confianza y la cooperaci�n entre las personas, las comunidades y la so-
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ciedad en su conjunto" seg�n un informe de CEPAL21. Mientras que la educaci�n superior con-
tribuye al proceso de difusi�n de progreso cient�fico y t�cnico en el proceso productivo. De es-
ta manera, ambos tipos de educaci�n de los individuos contribuyen de manera directa en la com-
petitividad de una regi�n.

Es importante resaltar que el hecho de que sea alta la cantidad de personas matriculadas en
educaci�n media o las que cuentan con educaci�n superior completa, esto no es indicativo del
nivel de calidad de la educaci�n. Variables como los resultados del Operativo Nacional de Eva-
luaci�n aproximan en mayor medida la calidad educativa, sin embargo debe tenerse en cuenta al
observar los resultados del �mbito Educaci�n que un elemento no contemplado expl�citamente
en los resultados es la calidad educativa.

Otro �mbito del Factor Personas es Trabajo, en donde una de las variables a analizar es Es-
colaridad Promedio de los Trabajadores (+) siendo �sta una medida del stock actual de capi-
tal humano en el proceso productivo. Para su c�lculo, se consideran los datos de la variable "m�-
ximo nivel de instrucci�n alcanzado" obtenidos en el Censo Nacional de poblaci�n del a�o 2001
compuesta por las siguientes 9 categor�as:

1. Sin instrucci�n

2. Primario incompleto

3. Primario completo

4. Secundario incompleto

5. Secundario completo

6. Superior no universitario incompleto

7. Superior no universitario completo

8. Superior universitario completo

9. Superior universitario incompleto

Con estas categor�as se conforma un indicador22 que tendr� un rango de variaci�n de 1 a 9, y
los extremos indicar�n respectivamente que toda la poblaci�n de la provincia se encuentra sin
instrucci�n o que toda posee instrucci�n universitaria completa. Es por esto que la variable in-
gresa de manera directa influenciando positivamente la productividad del trabajo y la competiti-
vidad de una provincia.

Adem�s, este �mbito incluye la variable Tasa de Actividad (+) que es calculada como el ra-
tio de la Poblaci�n Econ�micamente Activa (aquellas personas que son capaces de trabajar de-
bido a que se encuentran en el rango de edad adecuado y que desean hacerlo) y la Poblaci�n To-
tal de cada provincia. Esta tasa indica por lo tanto qu� proporci�n de la poblaci�n forma parte de
la fuerza laboral, sea porque est� ocupada o porque est� activamente buscando empleo. Esta va-
riable resulta relevante ya que el trabajo es un importante factor productivo y, tal como estable-
ce la teor�a neocl�sica de crecimiento, mientras mayor sea el mismo, mayor ser� la producci�n
y los ingresos, influenciando de manera positiva en la competitividad de la provincia.

458 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

21 Durston, John (1999): "Construyendo Capital Social Comunitario", Revista de la CEPAL, N 69. Durston, John (1999): ¿Qué es capital social comunitario? Serie
Políticas Sociales No. 38 División de Desarrollo Social, CEPAL. Durston, John (1999): Capital Social Campesino en Chile y Programas de Superación de la Po-
breza, Análisis comparativo de seis comunidades rurales. CEPAL División de Desarrollo Social. Durston, John (2000): "El Capital social en seis Comunidades
campesinas de Chile: resumen de Investigación." Ponencia presentada para el Taller para Investigadores sobre capital social en Chile.

22 La educación promedio de los trabajadores para cada provincia se calcula como:

y la notación es como sigue:

• i es cada uno de las 9 categorías anteriormente presentadas
• w1 es un ponderador para la categoría  i
• Pi es la cantidad de personas incluidas en la categoría i

∑ i wi , siendo wi = 
Pi

i =1

9

∑
i =1

9
Pi



Es importante considerar por otro lado, que cuando la competitividad s�lo es tomada desde
su acepci�n comercial o econ�mica, con una �ptica de corto plazo, no es garant�a de que a lar-
go plazo se tenga un crecimiento real sostenible. All� surge la necesidad de invertir en capital hu-
mano, alimentaci�n, educaci�n, salud, formaci�n profesional y protecci�n social. Es evidente
que una persona bien desarrollada f�sica, mental y socialmente, tiene mejores condiciones para
llevar a cabo de manera eficiente actividades de aprendizaje y laborales que una persona que no
lo est�. Los niveles de calor�as que ingiere un ni�o desde su nacimiento, su salud y los afectos y
cuidados recibidos durante su crecimiento, determinan sus niveles de aprendizaje escolar, como
as� tambi�n sus competencias profesionales para lograr un desarrollo laboral y contribuir, con su
productividad, a la competitividad de su provincia y por lo tanto al progreso econ�mico de �sta.

En l�nea con lo expuesto, se incluyen en el Factor Personas, adem�s de Trabajo y Educaci�n
mencionados anteriormente, los �mbitos Salud y Porcentaje de personas bajo la L�nea de Indi-
gencia en las jurisdicciones argentinas. 

El primero est� compuesto por cinco variables, êndice de A�os de Vida Potencial Perdidos,
Camas Hospitalarias por habitante, Poblaci�n no Cubierta con Obra Social o Plan M�dico, Tasa
de Mortalidad por Causas Externas y M�dicos por habitante.

La variable Indice de A�os de Vida Potencial Perdidos (IAVPP) (-) es un indicador m�s
amplio que el recuento de defunciones o las tasas de mortalidad comunes, ya que por su m�todo
de c�lculo penaliza las muertes ocurridas en edades m�s tempranas, bas�ndose en la idea de que
cuanto m�s prematura es la muerte, mayor es la p�rdida de vida. Mientras que las otras medidas
de mortalidad son fuertemente influidas por los problemas de salud de las edades m�s avanza-
das, y consecuentemente, sesgan los resultados. 

Adem�s, esta variable puede considerarse un indicador sint�tico de otras variables que ejer-
cen influencia en la mortalidad de una regi�n tales como condiciones de vida, salud, nutrici�n,
acceso al sistema de salud y, por supuesto, puede sustituir a las tasas de mortalidad. 

Para el c�lculo23 de los AVPP hay que especificar una edad l�mite, la decisi�n de la misma pue-
de ser de forma arbitraria o elegir la esperanza de vida al nacer de cada poblaci�n estudiada. De-
bido a que en este estudio se est�n comparando provincias con distintas poblaciones, se opt� por
tomar como edad l�mite a la esperanza de vida al nacer de todo el pa�s, para facilitar la realiza-
ci�n de comparaciones. 

Los AVPP se obtienen sumando los productos del n�mero de muertes de cada edad por la di-
ferencia entre la edad l�mite y esta edad considerada, quedando expresada esta suma en "a�os
perdidos". Posteriormente, el IAVPP se obtiene dividiendo los AVPP de cada provincia por su
poblaci�n. Esta variable influye negativamente a la competitividad por lo que se incluye en el
êndice en escala inversa. 

Como ya se mencion�, otras variables consideradas son: Camas Hospitalarias por habitan-
te (+), Poblaci�n no Cubierta con Obra Social o Plan M�dico (-) y M�dicos por habitante
(+) que intentan reflejar la situaci�n del sistema de salud en las provincias. Adem�s de ser esto
un beneficio directo para la sociedad como resultado de la competitividad de la provincia, los
buenos resultados que arrojen estas variables son relevantes porque mientras mayor sea la cali-
dad de vida de las personas, mayor es su productividad.
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I  es la edad límite inferior. En el cálculo fue establecido en 1 año.
L es la edad límite superior. Se toma la esperanza de vida al nacer de Argentina de 73,77 años (2001).
i  es la edad de muerte. Se toma la marca de clase de cada grupo de edad.
di es el número de defunciones a la edad  i. Se toma el dato del año 2004.

APVP = ∑ [(L - i) x di ] donde:
L

i = 1



Por �ltimo, el �mbito salud incorpora la variable Tasa de Mortalidad por Causas Exter-
nas (-),  que incluye : 

¥ Muertes por accidentes

¥ Muertes por suicidios

¥ Muertes por homicidios

Es decir, muertes evitables que se relacionan con la calidad de vida de las personas ya que re-
flejan indirectamente la seguridad de las provincias, y en el caso de muertes por suicidios el "bie-
nestar general"  de las personas.

Dentro de este �mbito es adecuado aclarar, as� como en educaci�n, que la cantidad de camas
hospitalarias o de m�dicos no es un indicativo de la calidad de la salud, ya que puede ocurrir que
por m�s que existan camas, el servicio hospitalario no sea el �ptimo o bien que haya una esca-
sez de especialistas m�dicos que disminuyan la calidad de la salud en las diversas regiones. Por
lo tanto al analizar los resultados es importante no olvidar que lo que se mide no incorpora va-
luaci�n de calidad, m�s bien esto puede evidenciarse en el resultado de a�os de vida potencial
perdidos que es en parte una consecuencia del estado de la salud en cada provincia, constituyen-
do una medida m�s aproximada de la calidad en los servicios de salud.

En cuanto al �mbito y variable Porcentaje de Personas Bajo la L�nea de Indigencia (-), �s-
ta afecta cr�ticamente las potencialidades de desarrollo de cada persona y en consecuencia la
competitividad de las provincias. Debe tenerse en cuenta, que las personas excluidas del sistema
productivo son recursos desaprovechados capaces de generar valor y contribuir al crecimiento
provincial.

Adem�s, la existencia de personas bajo la l�nea de indigencia puede ser fuente de conflictos
sociales, que provocan una fragmentaci�n en el capital social de una regi�n, con las consiguien-
tes p�rdidas en t�rminos de competitividad.

Puede resultar extra�o que no haya en el �ndice una variable "calidad de vida" por su impor-
tante incidencia en la performance econ�mica de una provincia. �sta ejerce influencia en las de-
cisiones de localizaci�n de las firmas y en la capacidad de cada provincia para atraer a los traba-
jadores m�s calificados. Asimismo, es interesante tener en cuenta que las acciones de los indivi-
duos para mejorar la calidad de vida tambi�n resultan complementarias con el progreso econ�-
mico; por ejemplo, al estimular el desarrollo de productos innovadores. 

Sin embargo, debe aclararse que la calidad de vida es considerada en el êndice a trav�s de di-
versos aspectos incluidos en los factores. Tal es el caso de las variables relacionadas al medio
ambiente, la tasa de delincuencia, medidas de desigualdad y pobreza, salud, educaci�n y en ge-
neral las variables asociadas a la infraestructura, todas ellas posibilitan el acceso a un est�ndar
de vida superior. Algunos autores sugieren considerar adem�s variables como cantidad de res-
taurantes o actividades culturales pero por el momento no se ha tenido informaci�n adecuada pa-
ra incorporar variables de este tipo en el �ndice.

Finalmente, es importante remarcar que las personas son generadoras de competitividad y al
mismo tiempo son las beneficiarias de su mayor nivel. En este sentido, se aplica de manera an�-
loga la definici�n del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) "Desarrollo de
las personas por las personas y para las personas".
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Por lo expresado anteriormente, al intentar construir un êndice de Competitividad para las
provincias argentinas resulta imprescindible incluir este Factor Personas, que resume las ideas
presentadas. Como fue explicitado en el Factor Gobierno, el mismo contendr�, adem�s de la in-
formaci�n secundaria, variables cualitativas obtenidas mediante encuestas y, particularmente pa-
ra el Factor Personas, se incluir� una variable que mida la actitud ciudadana en la provincia a
partir de la respuesta referida al compromiso �tico y moral de las personas en su rol como ciu-
dadanos.

12.5.2 Resultados

En el primer apartado de esta secci�n se muestran los resultados obtenidos para cada una de
las variables. Luego, en una segunda secci�n, se expone el resultado del Factor Personas y se
analiza de manera global lo obtenido para las provincias de mejor y peor performance del pa�s,
junto con aquellas pertenecientes a la Regi�n Centro.

12.5.2.1 Resultado parciales. Análisis de variables

12.5.2.1.1 Porcentaje de respuestas correctas de ONE – Matemática y porcentaje de respues-
tas correctas de ONE – Lengua

El nivel educativo en Argentina es alto si se lo compara con el resto de los pa�ses latinoame-
ricanos, con una tasa de analfabetismo (2,8% de la poblaci�n de 15 y m�s a�os de edad en el
2005)24 mayor a la de Uruguay pero menor a las de Chile, M�xico y Brasil (el promedio para La-
tinoam�rica es 10,3%). Sin embargo, al medir la calidad educativa, un rubro que en la Argenti-
na registra crecientes desigualdades, el Operativo Nacional de Evaluaci�n de 2003 mostr� un
porcentaje de respuestas correctas bajo (el mayor porcentaje obtenido por el primer grupo fue de
59%). Cabe destacar que los resultados son regionales, lo cual si bien constituye una debilidad
de los datos, as� es como son presentados por la Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evalua-
ci�n de la Calidad Educativa .
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Gráfico 12.12: Porcentaje de respuestas correctas de ONE. Matemática. Año 2003

Fuente: IIE en base a la Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evaluaci�n de la Calidad Educativa.

24 CEPAL http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/documentos/analfabetismo15.xls



Las provincias del sur fueron las que mejor performance mostraron, mientras que las del no-
reste argentino obtuvieron los peores resultados de la evaluaci�n con s�lo un 51% de respuestas
contestadas correctamente. Se observa que las cifras no difieren en una magnitud amplia, si se
tiene en cuenta que el promedio de valores de 55,7% cuenta con una desviaci�n est�ndar de
2,7%. Sin embargo, la variable es susceptible de ser utilizada para representar la disparidad re-
gional en cuanto a nivel escolar b�sico.

Las provincias de la Regi�n Centro, cuentan con un nivel medio Ð alto en comparaci�n con
el resto, siendo mayor a la media nacional. Respondi� correctamente el 57,7% de las preguntas
referidas a matem�tica. De esta manera, resulta relevante la observaci�n de esta variable para re-
flejar la necesidad de mejorar las cifras de esta regi�n en cuanto a rendimiento en materias tan
esenciales como Matem�tica en las escuelas de las provincias, con el objetivo de incrementar la
competitividad de la misma.

El porcentaje de respuestas correctas en Lengua muestra el mismo patr�n que el de Matem�-
tica en cuanto a ordenamiento regional. El promedio del pa�s es del 55% mientras que la desvia-
ci�n est�ndar contin�a siendo baja, 2,5%. De esta manera, las provincias del sur del pa�s, que se
ubican primeras en el ranking, han respondido correctamente el 58% de las preguntas, mientras
que las del noreste, siendo las �ltimas, 51%. Asimismo, las provincias de la Regi�n Centro tie-
nen un 57% de respuestas correctas en la asignatura Lenguas, por lo que, al igual que en el caso
anterior, se encuentra por encima de la media nacional. Se observa que los valores son similares
a los arrojados por Matem�tica, indicando una homogeneidad en cuanto a nivel de instrucci�n
en las asignaturas b�sicas escolares.
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Gráfico 12.13: Porcentaje de respuestas correctas de ONE. Lengua. Año 2003

Fuente: IIE en base a la Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evaluaci�n de la Calidad Educativa.



12.5.2.1.2 Personas matriculadas en Educación Media por habitante entre 15 y 19 años

Argentina se ubica, junto con Uruguay y Chile, entre los pa�ses con mejores indicadores edu-
cativos de Am�rica Latina: menores �ndices de analfabetismo, mayor nivel de escolarizaci�n, ac-
ceso y permanencia en el sistema. La poblaci�n con educaci�n primaria completa es el 89,3% de
la poblaci�n mayor a 17 a�os, superior a la de Uruguay, Chile, M�xico, Brasil, y mayor al pro-
medio de toda Am�rica Latina, que es de 62%. El porcentaje de poblaci�n mayor a 17 a�os con
secundario completo, si bien es considerablemente menor al de primaria, es tambi�n mayor al
del resto de los pa�ses, siendo �ste de 46%, alto comparado con el de los pa�ses mencionados an-
teriormente y con el promedio de Am�rica Latina, que se ubica en 28,5%25.

Sin embargo, dentro de Argentina, el comportamiento de las distintas provincias es diverso.
Como se observa en el Gr�fico 12.14, la variable representada por las Personas matriculadas en
Educaci�n Media como proporci�n de la poblaci�n entre 15 y 19 a�os muestra un comporta-
miento muy dis�mil entre provincias, ya que, con una media nacional de 49% la desviaci�n es-
t�ndar es de 21%, lo cual queda reflejado en un coeficiente de variaci�n del 44%. Otra cuesti�n
a resaltar en esta variable es que s�lo cinco  jurisdicciones (C.A.B.A., Neuqu�n, R�o Negro, Ju-
juy y Tierra del Fuego) tiene m�s del 49% de la poblaci�n entre 15 y 19 a�os matriculadas en
educaci�n media, lo cual queda reflejado en un coeficiente  de asimetr�a igual a 1,77.

Cabe destacar que en la ciudad de Buenos Aires el valor mayor al 100% se debe a que exis-
ten m�s personas matriculadas en educaci�n media que las que corresponden al rango de edad
utilizado para el c�lculo, 15 a 19 a�os, mientras que si se extiende la poblaci�n observada al in-
tervalo entre 15 y 24 a�os la proporci�n se hace menor al 100%.

463INDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

• II

C
.A

.B
.A

.

N
eu

qu
én

R
ío

 N
eg

ro

Ju
ju

y

Ti
er

ra
 d

el
 F

ue
go

C
at

am
ar

ca

C
ha

co

B
ue

no
s 

A
ir

es

Sa
nt

a 
C

ru
z

Sa
lta

Fo
rm

os
a

La
 P

am
pa

C
or

ri
en

te
s

M
en

do
za

C
hu

bu
t

En
tr

e 
R

ío
s

C
ór

do
ba

La
 R

io
ja

Sa
nt

a 
Fe

Sa
n 

Ju
an

Sa
n 

Lu
is

Tu
cu

m
án

M
is

io
ne

s

Sg
o.

 d
el

 E
st

er
o

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Gráfico 12.14: Porcentaje de personas matriculadas en Educación Media respecto de la población entre 
15 y 19 años. Año 2004

Fuente: IIE en base a INDEC. Direcci�n Nacional de Estad�sticas Sociales y de Poblaci�n. Direcci�n de Estad�sticas Sectoriales en base a
datos del Ministerio de Educaci�n, Ciencia y Tecnolog�a. Secretar�a de Educaci�n. Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evaluaci�n de la

25 Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (UNESCO) y Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) "Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina 2006"



Le sigue Neuqu�n, en donde el 92,6% de la poblaci�n en ese rango de edad se encuentra ma-
triculada en la educaci�n media. Esta cifra dista mucho de las que muestran las �ltimas provin-
cias, ya que en Misiones y Santiago del Estero el 28,8% y 25,4% de la poblaci�n pertinente se
encuentra matriculada. Como se observa, la gran heterogeneidad que existe en esta variable in-
fluir� considerablemente en la posici�n final que las provincias obtengan en el factor.

En cuanto a la Regi�n Centro, C�rdoba, Entre R�os y Santa Fe arrojan resultados desfavora-
bles ubic�ndose en la mitad m�s baja del ranking, con valores cercanos al 40% para los prime-
ros y un valor m�s bajo, 37%, para Santa Fe. Dada la importancia de la educaci�n para la com-
petitividad provincial, aparece como una prioridad el intentar mejorar los resultados de esta va-
riable para aquellas provincias en donde la poblaci�n de personas matriculadas en educaci�n me-
dia es especialmente baja.

12.5.2.1.3 Personas con Educación Superior Completa por habitante mayor de 15 años

La educaci�n superior es el nivel de ense�anza que m�s ha crecido en cuanto a personas ma-
triculadas a lo largo de los a�os en Argentina, mostrando una tasa de crecimiento media anual de
6,9% entre 1980 y 1997, en contraposici�n al bajo incremento del nivel primario (1,9%) y me-
dio (4,5%).26  Sin embargo, tan s�lo el 7,6% de la poblaci�n mayor de 15 a�os cuenta con educa-
ci�n superior completa en promedio en el pa�s, teni�ndose en cuenta tanto la universitaria como
la no universitaria. Este valor est� influenciado por el valor alcanzado en educaci�n superior
completa por Ciudad de Buenos Aires el cual asciende al 20% de la poblaci�n entre 15 a 19 a�os,
esta es 2,19 veces mayor a la provincia que le sigue en esta variable, es decir C�rdoba. A pesar
de �ste valor extremo las provincias de C�rdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Santa Cruz tam-
bi�n se ubican por encima de la media, dejando a la mayor�a de las jurisdicciones concentradas
en una proporci�n de personas con educaci�n superior inferior al 7,6%. Esto se manifiesta en el
valor del coeficiente de asimetr�a, 3,9, el que al ser positivo indica una concentraci�n de valores
por debajo de la media.
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Gráfico 12.15: Personas con Educación Superior Completa por habitante mayor de 15 años. Año 2001

Fuente: IIE base a INDEC, Censo Nacional de Poblaci�n, Hogares y Vivienda, 2001.

26 Tedesco, J.C. y Tenti Fanfani, Emilio, "La reforma educativa en la Argentina", IIPE/UNESCO, Buenos Aires, noviembre 2001.



C�rdoba se encuentra segunda en el ranking, con un 9,3% de personas con educaci�n superior
completa, que, si bien es bajo, supera a las restantes del pa�s. Santa Fe y Entre R�os se encuentran
en el cuarto y octavo lugar, con un 8,5% y 7,5% respectivamente. Es decir que las provincias de
la Regi�n Centro se encuentran en posiciones medias a superiores en t�rminos relativos.

Por �ltimo, Misiones y Santiago del Estero son las provincias que menos personas con edu-
caci�n superior completa tienen, tan s�lo un 5%. Estos bajos valores, adem�s de ser perjudicia-
les en lo que respecta a los aspectos sociales regionales como fue explicitado con anterioridad,
implica una escasez de mano de obra calificada que repercute de manera negativa en la produc-
tividad, afectando por ende el nivel de competitividad de la provincia. 

12.5.2.1.4 Escolaridad promedio de los trabajadores

Como fue explicitado anteriormente, Argentina tiene perfil educativo alto en relaci�n al de
sus pares latinoamericanos, con un promedio de 9,9 a�os de escolaridad, siendo el promedio re-
gional es igual a 7,8. La capacitaci�n de los trabajadores es relevante ya que mientras m�s cali-
ficados sean podr�n ocupar cargos de mayor jerarqu�a y realizar un mayor n�mero de activida-
des con una productividad superior.

El indicador de la escolaridad promedio de los trabajadores, construido como fue explicado
previamente, muestra un promedio de 4,43, lo que implica que en promedio los trabajadores del
pa�s se encuentran con un secundario incompleto (indicador igual a 4) o completo (indicador
igual a 5), pero sin educaci�n superior. Con una media igual a 4,43 y con una desviaci�n est�n-
dar igual a 0,4, el coeficiente de variaci�n alcanzado es bajo, igual a 0,09, mostrando una esca-
sa variabilidad entre provincias, lo cual puede ser observado mediante la altura alcanzada por las
barras del Gr�fico 12.16.
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Gráfico 12.16: Escolaridad promedio de los trabajadores. Año 2001 

Fuente: IIE a base a INDEC, Censo Nacional de Poblaci�n, Hogares y Viviendas, 2001.



La ciudad de Buenos Aires lidera el ranking con un valor de 6 para su indicador, implicando
que es en esta jurisdicci�n en donde se encuentran los trabajadores m�s capacitados, seguida por
Tierra del Fuego, C�rdoba y Santa Fe. Estas tres provincias se encuentran en valores alrededor
de 4,7, superiores a la restante provincia de la Regi�n Centro, Entre R�os, que est� m�s rezaga-
da con un valor de 4,3 que si bien no es una diferencia amplia, la posiciona como n�mero 15, es
decir en la mitad de menor performance del pa�s.

Por �ltimo se encuentran Chaco y Misiones, con valores cercanos al 3,8, que es bajo si se tie-
ne en cuenta que la tercera categor�a corresponde a la primaria completa y la cuarta al secunda-
rio incompleto, convirti�ndose en una se�al de alerta por la baja escolaridad promedio de los tra-
bajadores en estas provincias.

12.5.2.1.5 Tasa de actividad

A nivel nacional, en promedio, el 43% de la poblaci�n total pertenece a la poblaci�n econ�-
micamente activa (PEA), es decir, a  las personas en edad de trabajar que se encuentran ocupa-
das o bien est�n buscando empleo. La PEA incluye tanto a los empleados como a los desemplea-
dos, quedando excluidos de �sta pero incluidos en la poblaci�n total los inactivos, de esta mane-
ra se puede entender a la tasa de actividad como un indicador de la mano de obra disponible de
una sociedad.

La tasa de actividad  es sensible al nivel de desempleo y a las condiciones del mercado labo-
ral: la decisi�n de un joven de salir o no del sistema educativo, de una madre de familia de tra-
tar o no de retomar un empleo, de un trabajador de edad de optar o no por un cese de actividad,
depende en cierta medida del mercado de trabajo: cu�nto m�s fuerte sea el volumen de desem-
pleo o de supresiones de empleo, m�s grande ser� la presi�n para mantenerse o volver a la po-
blaci�n inactiva; inversamente, cu�nto m�s bajo es el nivel de desempleo, o m�s fuerte el n�me-
ro de creaciones de empleo, mayor ser� el efecto de atracci�n hacia el mercado de trabajo que se
ejercer� sobre la poblaci�n inactiva.
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Gráfico 12.17: Tasa de actividad. Año 2005

Fuente: IIE en base a MECON sobre la base de EPH.



La tasa de actividad promedio es de 0,43 y el coeficiente de asimetria (1,05) indica  una ten-
dencia  de las observaciones a ubicarse por debajo de �sta. Adem�s, debe tenerse en cuenta que
esta variable presenta una cierta dispersi�n, lo cual queda reflejado en un coeficiente de varia-
ci�n del 10,89% de la media.

Las jurisdicciones con mayor tasa de actividad del pa�s son Santa Fe y la ciudad de Buenos
Aires con una proporci�n de personas econ�micamente activas mayor al 50%, aproximadamen-
te 54%. La situaci�n de estas  jurisdicciones contrasta con la de provincias como Chaco y For-
mosa con apenas el 36% y el 34%, respectivamente. 

C�rdoba pertenece a la mitad con mayor tasa de actividad del pa�s, con el 44% de la pobla-
ci�n total perteneciente a la poblaci�n econ�micamente activa. Por su parte Entre R�os (39%) es-
t� a s�lo 5 puestos de la provincia de Formosa, la que, como se mencion�, tiene la menor tasa de
actividad del pa�s.

12.5.2.1.6 Años de vida potencial perdidos cada 1.000 habitantes

Como se dijo anteriormente esta variable intenta reflejar las disparidades que puedan existir
en los sistemas de salud de las provincias argentinas. Est� �ntimamente relacionada  con  las de-
funciones en cada jurisdicci�n, pero hay que tener en cuenta que este indicador penaliza las
muertes ocurridas en las edades m�s tempranas por lo que, a los fines de la construcci�n del ên-
dice de Competitividad, resulta superior a la tasa de mortalidad com�n que se ve influenciada
por los problemas de salud de las personas mayores. 

Seg�n datos de CEPAL27 la tasa de mortalidad en la ni�ez - la probabilidad de morir antes de
cumplir los primeros 5 a�os de vida - para Argentina es una de las m�s bajas de Latinoam�rica,
25 por mil. Resulta bastante menor a la de Brasil (48 por mil) pero superior a la de Cuba y Chi-
le, con tasas de 10 y 15 por mil respectivamente. Adem�s, es interesante conocer que la esperan-

467INDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

• II

Fo
rm

os
a

C
ha

co

C
.A

.B
.A

.

B
ue

no
s 

A
ir

es

C
or

ri
en

te
s

En
tr

e 
R

ío
s

Sa
nt

a 
Fe

M
is

io
ne

s

Tu
cu

m
án

Sa
nt

a 
C

ru
z

Sa
n 

Ju
an

Ju
ju

y

C
ór

do
ba

Sa
lta

Sa
n 

Lu
is

C
at

am
ar

ca

La
 P

am
pa

La
 R

io
ja

C
hu

bu
t

M
en

do
za

R
ío

 N
eg

ro

Sg
o.

 d
el

 E
st

er
o

N
eu

qu
én

Ti
er

ra
 d

el
 F

ue
go

0

20

40

60

80

100

120

140

Gráfico 12.18: Años de vida potencial perdidos cada 1.000 habitantes. Año 2004

Fuente: IIE en base a INDEC, Direcci�n de Estad�sticas. Poblacionales.

27 Fuente: CEPAL División de Población/CELADE



za de vida al nacer de Argentina, calculada para el periodo 2000-2005, asciende a 74,1 a�os,
siendo mayor a la esperanza de vida al nacer promedio de  Latinoam�rica en su conjunto, que es
de 72,2 a�os para ambos sexos. 

Conociendo el contexto nacional en que est�n inmersas las provincias argentinas en t�rminos
de mortalidad y esperanza de vida, se avanza hacia el an�lisis de los resultados del êndice de
A�os de Vida Potencial Perdidos. 

En Formosa y en Chaco se pierden 140 y 136 a�os de vida potencial (es decir, referidos a la
esperanza de vida) cada 1000 habitantes. Mientras que en C�rdoba cada mil habitantes se pier-
den 113 a�os de vida potencial, siendo este valor muy cercano al promedio de la variable, 112
a�os. 

La cantidad de a�os potenciales perdidos de las provincias argentinas se desv�an en prome-
dio en 15 a�os, por encima o por debajo, de la media provincial. Y si se observa el coeficiente
de asimetr�a se encuentra una mayor concentraci�n de datos por encima de la media. En se gru-
po se hallan Santa Fe y Entre R�os, con aproximadamente 121 a�os de vida potencial perdidos.

Las provincias  que menor cantidad de a�os de vida potencial  pierden son Neuqu�n y Tierra
del Fuego, con 88 y 65 a�os respectivamente, sugiriendo una mejor situaci�n en materia de sa-
lud que el resto de las jurisdicciones, dado su car�cter de indicador sint�tico. De todas formas
este resultado se complementar� con otros indicadores del �mbito Salud.

12.5.2.1.7 Camas hospitalarias cada 1.000 habitantes

Considerando los pa�ses latinoamericanos28, Argentina es uno de los que mayor cantidad de
camas hospitalarias per capita tiene (2 camas/1000hab.). S�lo Cuba se destaca en esta variable,
con 6,2 camas cada mil habitantes, mientras que Argentina se encuentra entre los par�metros de
Chile y Uruguay, con 2,5 y 1,8 camas (cada 1000 hab.) respectivamente.
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28 CEPAL División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de información oficial de los países. Año 2004.
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Gráfico 12.19: Camas hospitalarias cada 1.000 habitantes. Año 2004

Fuente: IIE en base a INDEC, Direcci�n Nacional de Estad�sticas Sociales y de Poblaci�n, Direcci�n de Estad�sticas Sectoriales.



Dentro del pa�s, la cantidad de camas hospitalarias var�a entre 1,44 (Tierra del Fuego) y 3,55
(Entre R�os) camas por 1000 habitantes, arrojando un promedio nacional de  2,2 camas y una
desviaci�n est�ndar de 0,5. Puede parecer una variabilidad reducida pero adem�s hay que consi-
derar que si se asocia esta medida al promedio se obtiene un coeficiente de variaci�n de 25%, es
decir, la variaci�n promedio de los datos representa un cuarto del valor de la media, lo cual in-
dica que los datos poseen una variabilidad no tan reducida. Asimismo, los datos tienden a ubi-
carse por debajo de la media, ya que el coeficiente de asimetr�a es positivo, si bien no resulta sig-
nificativamente alto.

Como se observa en el Gr�fico 12.19, C�rdoba ocupa una situaci�n intermedia en esta varia-
ble, en  dicha provincia se dispone de 2,1 camas cada mil habitantes, mientras que en Santa Fe
ese indicador se ubica debajo de las 2 camas por 1000 habitantes (1,81).

12.5.2.1.8 Número de médicos cada 1.000 habitantes

Esta variable incluida dentro del �mbito Salud, considera la cantidad de personas mayor es de
20 a�os con la carrera de medicina completa cada 1000 habitantes. En esta variable, es de resal-
tar la posici�n relativa de C�rdoba, que con 4.4 m�dicos/1000 hab., es la segunda jurisdicci�n
con mayor cantidad de m�dicos per capita del pa�s. 

La provincia con mayor n�mero de m�dicos es Buenos Aires con 36.931, un valor s�lo cer-
cano al de Ciudad de Buenos Aires (30.000), pero bastante superior al del resto de las provin-
cias. Este posicionamiento se ve modificado al tomar en cuenta los valores en t�rminos per ca-
pita, caso en que, como se observa en el Gr�fico 12.20, Ciudad de Buenos Aires (CABA) se ubi-
ca en el primer lugar con 11 m�dicos cada 1000 habitantes. 

Como se evidencia en el Gr�fico 12.20 el valor correspondiente a CABA es muy superior al
del resto de las jurisdicciones, las que en promedio tienen 2,44 m�dicos/1000 hab., contra los ya
mencionados 11 de CABA.
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Gráfico 12.20: Número de médicos cada 1.000 habitantes. Año 2001

Fuente: IIE en base a Ministerio de salud y ambiente nacional, DEIS.



De las provincias de la Regi�n Centro, C�rdoba y Santa Fe se encuentran entre los primeros
puestos, mientras que Entre R�os se ubica en el puesto 17 con 2 m�dicos cada mil habitantes (por
debajo de la media nacional).

Formosa y Misiones son las provincias que aparecen en las �ltimas posiciones de la variables,
�stas cuentan con aproximadamente 1,4 m�dicos cada mil habitantes.

Si se compara este indicador para Argentina con el de Chile y Brasil, se observa que en Ar-
gentina hay mayor cantidad de m�dicos por habitante,  3 m�dicos cada mil habitantes, que en los
otros dos pa�ses. Siendo, entre los tres, Chile el pa�s con menor cantidad de m�dicos con 1,2 m�-
dicos cada mil habitantes29, un valor bastante cercano a los de Formosa y Misiones.

12.5.2.1.9 Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico

En algunas provincias argentinas el porcentaje de personas no cubiertas con obra social o plan
m�dico es realmente elevado, lo que resulta preocupante. Como se observa en el Gr�fico 12.21,
en Chaco, Formosa y otras provincias del norte del pa�s, este porcentaje supera el 50%, llegan-
do al peor caso en que el 65% de la poblaci�n no posee plan m�dico u obra social. 

Esta situaci�n puede estar reflejando malas condiciones en el mercado laboral, no s�lo casos
de  desocupaci�n sino tambi�n de trabajo en la econom�a informal. Sin duda, esto afecta  nega-
tivamente a la competitividad, tanto por v�as directas como a trav�s de canales indirectos por sus
efectos sobre la calidad de vida, la salud, los incentivos laborales y la calidad de la mano de obra.
Adem�s, esta situaci�n representa una carga para el Estado ya que debe garantizarle acceso al
sistema de salud a sus ciudadanos. Asimismo el hecho de  atender una porci�n tan elevada de la
poblaci�n pone en riesgo la calidad del mismo.  
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29 CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de información oficial de los países. 
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Gráfico 12.21: Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico. Año 2001

Fuente: IIE en base a INDEC, Censo 2001.



En Ciudad Aut�noma de Buenos Aires el 26,2% de la poblaci�n no cuenta con cobertura m�-
dica, correspondiendo al valor m�s bajo de la Argentina. En la Regi�n Centro el panorama es
bastante peor, en Santa Fe el 42%, en Entre R�os el 48,7% y en C�rdoba el 45,8% de las perso-
nas no cuentan con cobertura de obra social o plan m�dico. Si se las compara con el resto de las
jurisdicciones, estas provincias ocupan los puestos 19, 13 y 16, respectivamente. Cabe destacar
que la variables ser� incorporada al êndice inversamente, esto es as� ya que una mayor propor-
ci�n de personas sin cobertura m�dica implica p�rdidas en t�rminos de competitividad. 

12.5.2.1.10 Tasa de mortalidad por causas externas  

Como fue explicitado anteriormente, la salud es uno de los factores que promueven el desa-
rrollo social y econ�mico de una comunidad y, a su vez, el desarrollo social y econ�mico de un
pa�s influye sobre el estado de la salud de sus habitantes. Las tasas de morbilidad y mortalidad
constituyen indicadores importantes para determinar niveles de salud y a trav�s de ellos niveles
de calidad de vida en virtud de que nos dicen c�mo viven y c�mo mueren los habitantes de una
regi�n.

En el a�o 2003 las muertes totales en el pa�s fueron de 793 personas por cada 100 mil habi-
tantes. De este total, el 6,21% corresponde a muertes por causas externas, es decir, accidentes,
suicidios y homicidios. En el Gr�fico 12.22 se observa una alta variabilidad entre las provincias,
con una desviaci�n est�ndar de 10. 

La provincia de Santa Cruz es la que lidera el ranking con 72,18 muertes por causas externas
por cada 100 mil habitantes, seguida por Jujuy. En cuanto a las provincias de la Regi�n cCentro,
Santa Fe se encuentra en la mitad con mayores muertes, en la s�ptima posici�n, mientras que En-
tre R�os y C�rdoba presentan un indicador m�s favorable, ubic�ndose en la posici�n 19 y 20, es
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Gráfico 12.22: Tasa de mortalidad por causas externas cada mil habitantes. Año 2003 

Fuente: IIE en base a Direcci�n de Estad�sticas e Informaci�n de la Salud (DEIS).



decir una de las provincias con m�s baja tasa de mortalidad por causas externas del pa�s. Por �l-
timo, las provincias que menor tasa de mortalidad presentan son Salta y Ciudad de Buenos Ai-
res, teniendo esta �ltima un porcentaje de 29 muertes por cada 100 mil habitantes. 

12.5.2.1.11 Porcentaje de personas bajo la línea de indigencia

Seg�n datos de Cepal30, en Am�rica Latina el 41,7% de las personas se encuentran en situa-
ci�n de pobreza y el 17,4% de las personas por debajo de la l�nea de indigencia. 

El promedio para las provincias argentinas es de 14% de personas bajo la l�nea de indigen-
cia. Como se mencion� anteriormente una alta tasa de indigencia implica p�rdidas en t�rminos
de competitividad ya que una sociedad que mantiene excuida a una alta proporci�n de sus habi-
tantes pierde calidad de vida, pierde recursos (mano de obra) y, lo m�s importante, pone en ries-
go el desarrollo de su provincia. Por esto esta variable es incorporada al êndice de Competitivi-
dad en escala inversa (negativa).

El porcentaje de personas bajo la l�nea de indigencia var�a entre el 27% en Chaco y el 2% en
Tierra del Fuego. Como se evidencia en el Gr�fico 12.23 este  indicador presenta una alta vari-
bilidad entre provincias, los datos de las provincias se desv�an en promedio en 6,75 puntos por-
centuales por encima o por debajo de la media de  14%, arrojando un coeficiente de variaci�n de
casi el 50%, poniendo de manifiesto la alta desigualdad en materia de situaci�n social que exis-
te entre las provincias argentinas. Adem�s, el coeficiente de asimetr�a indica que los valores tien-
den a concentrarse por encima de la media.

Las provincias de la Regi�n Centro no presentan alta variabilidad entre s� en t�rminos de es-
ta variable, Entre Rios es donde mayor pocentaje de personas indigentes hay (17,17%), le sigue
C�rdoba con 14,97% y por �ltimo Santa Fe con 13,85%.  
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Gráfico 12.23: Porcentaje de personas bajo la línea de indigencia. Año 2005

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

30 CEPAL: División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hoga-
res de los respectivos países.



12.5.2.2 Resultado global. Análisis del Factor Personas

El resultado del Factor Personas contiene una variabilidad considerable entre provincias,
siendo la primera del ranking Ciudad de Buenos Aires, lo que se debe a que cuenta con la mejor
performance relativa en los distintos �mbitos. Se encuentra en los primeros puestos en Educa-
ci�n Media y Superior, en Escolaridad Media de los Trabajadores y en Tasa de Actividad.

Tambi�n en el �mbito Salud muestra una performance destacada, con una cantidad conside-
rablemente mayor de M�dicos per capita que el resto de las provincias, el menor porcentaje de
Poblaci�n no Cubierta con Obra Social o Plan M�dico y con la menor Mortalidad por Causas
Externas del pa�s. Por �ltimo, Ciudad de Buenos Aires se encuentra tercera entre las provincias
con menor porcentaje de Personas bajo la L�nea de Indigencia. 

Las �ltimas provincias en el ordenamiento del Factor Personas son Chaco y Formosa, las cua-
les presentan bajo desempe�o en los �mbitos que lo componen.

En Educaci�n, estas provincias obtuvieron unos de lo peores resultados en el ONE en Len-
gua y Matem�tica y adem�s poseen el menor porcentaje de personas con Educaci�n Superior
Completa por habitante mayor a 15 a�os.  

En el �mbito Salud, se repite su mala performance relativa al resto de las jurisdicciones ar-
gentinas, debido a que son las provincias con mayor cantidad de A�os de Vida Potencial Perdi-
dos, mayores porcentajes de Personas no Cubiertas con Obra Social o Plan M�dico y menor can-
tidad de M�dicos per capita. Asimismo, en las variables pertenecientes al �mbito Trabajo se ve
reflejada su mala situaci�n, ya que poseen las menores Tasas de Actividad y ocupan los �ltimos
puestos en la variable Escolaridad Promedio de los Trabajadores.

Por otro lado, la Tasa de Indigencia en Chaco es la m�s alta del pa�s y la de Formosa es la
cuarta m�s elevada. Despu�s de este breve recorrido por los �mbitos que componen al factor, no
resulta sorprendente que �stas sean las jurisdicciones con peor desempe�o del pa�s en el Factor
Personas.

Santa Fe, C�rdoba y Entre R�os se encuentran en una posici�n intermedia en el ranking del
Factor, ubic�ndose en sexto, noveno y catorceavo lugar respectivamente. En Porcentaje de Res-
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puestas Correctas en Lengua y Matem�tica, conforman el segundo grupo de mejor performance,
siguiendo a la Regi�n Sur. Adem�s, si bien en Educaci�n Media las tres se encuentran en la mi-
tad de peor desempe�o del pa�s, en Educaci�n Superior y Escolaridad Promedio de los Trabaja-
dores muestran resultados considerablemente m�s favorables.

Ahora bien, no en todas las variables estas provincias presentan una performane similar. Por
ejemplo, en el caso de la Tasa de Actividad Santa Fe se encuentra primera en el ranking, inclu-
so superando a Ciudad de Buenos Aires, mientras que C�rdoba se encuentra en una posici�n in-
termedia (8) y Entre R�os (19) muestra un peor desempe�o.

En cuanto al �mbito de Salud, las tres provincias se encuentran en posiciones intermedias,
con excepci�n del êndice de A�os de Vida Potencial Perdidos en donde se destaca que, estando
Entre R�os y Santa Fe en la sexta y s�ptima posici�n, C�rdoba se encuentra en el puesto 13, lo
que genera una diferencia a favor de esta �ltima provincia. 

A continuaci�n, se presenta el resultado del factor de una manera alternativa, mediante un ma-
pa que representa el ordenamiento de las provincias y en donde cada color indica, mediante un
esquema de sem�foro, la posici�n en el ranking de cada una. All� se observa con claridad la bue-
na performance de las provincias del sur en contraposici�n a las del norte, en donde se presen-
tan las jurisdicciones con peor desempe�o en el factor Personas del pa�s.

Mapa 12.2: Resultado del Factor Personas. Variables cuantitativas

Fuente: IIE.
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12.6 Factor Resultados Económicos

12.6.1 Aspectos generales

La competitividad de una regi�n es la capacidad o potencial que posee la misma para alcan-
zar mayores niveles de ingreso per capita, dicha capacidad queda reflejada en el desempe�o de
los recursos estrat�gicos de una regi�n.  Estos recursos est�n resumidos en seis de los factores
que componen el �ndice, factor empresas, gobierno, infraestructura, innovaci�n, ciencia y tecno-
log�a, recursos naturales y medio ambiente y finalmente personas. 

A pesar de que la competitividad est� sumamente influenciada por el desempe�o de estos re-
cursos es importante analizar el ambiente econ�mico, ver cual es la capacidad y el grado de de-
sempe�o del agregado de la econom�a provincial frente a diferentes aspectos de la realidad. Se
intenta mediante el Factor Resultados Econ�micos revelar el desempe�o econ�mico de las pro-
vincias resumiendo en su valor un conjunto de resultados referidos a aspectos sociales, econ�-
micos e institucionales.

El "Factor Resultados Econ�micos" est� compuesto por once variables de las cuales una es
obtenida mediante la encuesta de percepci�n. Se incluyen en el factor las siguientes variables
cuantitativas:

¥ Coeficiente de Gini

¥ Ingreso Medio Mensual Individual

¥ Tasa de Desocupaci�n

¥ Destino Provincial de la Formaci�n de Capital de Firmas Nacionales per capita

¥ Destino Provincial de la Formaci�n de Capital de Firmas Extranjeras per capita

¥ Inversi�n Real Directa P�blica per capita

¥ Promedio de Exportaciones per capita

¥ Producto Bruto Geogr�fico per capita

¥ Tasa de Crecimiento Promedio del Producto Bruto Geogr�fico

¥ êndice de Concentraci�n Econ�mica

Mientras que la variable medida por la encuesta ser� la perspectiva futura que tiene el empre-
sariado sobre el desarrollo de la provincia (distribuci�n del ingreso y crecimiento).

El mejoramiento de la competitividad esta estrechamente ligado a la reducci�n de la desigual-
dad y la pobreza, es por ello que se utiliza el Coeficiente de Gini (-) para medir las diferencias
en el ingreso que existen dentro de cada provincia. A su vez, la distribuci�n desigual de los in-
gresos es uno de los problemas socioecon�micos m�s graves que presentan las econom�as del
mundo y no s�lo es una consecuencia de un bajo crecimiento del ingreso sino tambi�n un obs-
t�culo al mismo. Esta inequidad afecta al crecimiento econ�mico de forma negativa a trav�s de
diversos canales. Uno de ellos es que desincentiva la formaci�n de capital humano debido a que
hay una gran proporci�n de los ciudadanos que no tienen acceso al financiamiento ni a la edu-
caci�n necesaria para lograr cierta calificaci�n en la mano de obra, esto afecta negativamente a
la productividad de los trabajadores y consecuentemente queda reflejado en una baja tasa de cre-
cimiento. A su vez, la presencia de fuertes desigualdades acrecienta las posibilidades de inesta-
bilidad macroecon�mica y pol�tica y quiebre de la paz social, las cuales generar�n obst�culos al
crecimiento econ�mico y en consecuencia a las mejoras en la competitividad. En s�ntesis la ma-
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la distribuci�n del ingreso tiene un efecto directo sobre el bienestar social y econ�mico de la pro-
vincia, disminuye el ritmo de acumulaci�n de capital f�sico y humano, reduciendo el crecimien-
to de la productividad y contrayendo la expansi�n de las actividades productivas. 

El coeficiente de Gini es un n�mero entre cero y uno. El valor cero implica que la econom�a
tiene una perfecta equidad en la distribuci�n del ingreso, mientras el valor uno refleja aquella si-
tuaci�n donde el ingreso est� concentrado en una sola persona existiendo una perfecta desigual-
dad en la econom�a.

El an�lisis de la distribuci�n del ingreso permite observar cu�l es la situaci�n social de la pro-
vincia, pero tambi�n deja ver cu�l es el nivel de vida de los ciudadanos, lo cual puede aproxi-
marse con la variable Ingresos Medios Mensuales Individuales (+). Hay que resaltar que la va-
riable no manifiesta exactamente el nivel de vida de la provincia, debido a que para lograrlo se
requiere de un an�lisis m�s profundo de la situaci�n social y econ�mica de la poblaci�n. Los in-
gresos que reciben los ciudadanos son un reflejo del desarrollo de la econom�a en que viven y
de la productividad que poseen. Las diferencias que presentan las provincias en cuanto a los in-
gresos medios no s�lo se deben al progreso que exista en ellas sino tambi�n a otros aspectos co-
mo la ubicaci�n geogr�fica y las actividades productivas principales, entre otras caracter�sticas
de las jurisdicciones. Las diferencias en los ingresos individuales pueden incentivar el traslado
de mano de obra calificada y de empresas productivas, incrementando de esa forma la producti-
vidad de la regi�n, lo cual quedar� reflejado en la capacidad de la misma para crecer. A su vez,
los altos ingresos son un reflejo del grado de competitividad que presenta la econom�a provin-
cial, y son estas razones que incentivan la inclusi�n de esta variable como parte del Factor Re-
sultados Econ�micos.

El pleno empleo de los recursos productivos permite que la econom�a se sit�e sobre la fron-
tera de posibilidades de producci�n asegurando que, dado el estado tecnol�gico existente, se ma-
ximice la producci�n y el ingreso agregado de la econom�a. Las desviaciones de esta situaci�n
reflejar�n una situaci�n econ�mica que es posible mejorar. Es por ello que la inclusi�n de la Ta-
sa de Desocupaci�n (-) dentro del factor de resultados econ�micos busca captar la capacidad de
cada una de las provincias para absorber los recursos laborales disponibles.  Este es un reflejo de
la capacidad competitiva de cada una de ellas, donde intervienen una serie de elementos que no
s�lo se hallan vinculados al mercado laboral, sino tambi�n a la estructura productiva y a las po-
l�ticas p�blicas. Se esperar�a que el funcionamiento "aceitado" del mercado lleve a que todos
aquellos que desean trabajar puedan hacerlo, y que todas las empresas puedan satisfacer su de-
manda de mano de obra, considerando toda la variedad de calificaciones requeridas. Los incen-
tivos a la formaci�n y perfeccionamiento de los trabajadores deber�an surgir naturalmente en un
entorno en el cual se favorece la libertad de decisi�n individual, entrando las regulaciones esta-
tales de manera secundaria para eliminar ciertas distorsiones o fallas de mercado que se presen-
tar�n de forma inevitable. En s�ntesis, un bajo nivel de desempleo es un s�ntoma de que la regi�n
bajo an�lisis est� empleando de la mejor forma posible la potencialidad de sus recursos, y es en
este sentido que tiene valor la inclusi�n del mismo en el êndice de Competitividad, comput�ndo-
se la variable en escala inversa. Es necesario comentar que menores niveles de desempleo po-
dr�an tambi�n asociarse a una mayor intervenci�n gubernamental, por ejemplo con planes de em-
pleo. Pero la consideraci�n aqu� es que ello representa una fracci�n menor del empleo total,  y
que el grueso del nivel de trabajadores ocupados responde a las condiciones estructurales de la
econom�a, es decir a su nivel de competitividad.

La inversi�n es uno de los determinantes del crecimiento econ�mico y es por ello que es de
suma importancia que las regiones incentiven a las empresas nacionales o extranjeras a que des-
tinen fondos a la formaci�n del capital. Es necesario este esfuerzo, ya que a partir de ella se pue-



den desarrollar nuevas tecnolog�as y la infraestructura necesaria para el nacimiento de nuevas ac-
tividades productivas, las cuales son inevitables para un mayor desarrollo econ�mico y social de
las provincias. Hay que resaltar que la formaci�n de capital no s�lo aumenta la competitividad
mediante el desarrollo de actividades productivas, el aumento de la productividad y el desarro-
llo de infraestructura, sino que tambi�n es una consecuencia de la misma, ya que los inversores
tendr�n mayores alicientes para destinar fondos y desarrollar proyectos en aquellas provincias
que presentan un mayor grado de competitividad. Para poder captar el esfuerzo que realizan las
provincias en la formaci�n de capital se incluyen dos variables: Destino Provincial de la For-
maci�n de Capital de Firmas Nacionales per capita (+) y Destino Provincial de la Forma-
ci�n de Capital de Firmas Extranjeras per capita (+). 

Es importante que no sean las empresas nacionales y extranjeras las �nicas que se preocupen
por invertir en las regiones, sino que es muy significativo que el gobierno tome conciencia de la
importancia que tiene la formaci�n de capital, ya que la misma es un medio para aumentar la pro-
ductividad, lograr crecimiento y desarrollo econ�mico. Para introducir el esfuerzo que realizan
los gobiernos provinciales en la formaci�n de capital se utiliza la variable Inversi�n Real Di-
recta P�blica cada 1.000 habitantes (+).

Otro resultado que se incluye en el factor es el valor de las Exportaciones Promedio per ca-
pita (+). �stas no miden la competitividad de las provincias sino que es una manifestaci�n de la
misma. Las posibilidades que tienen las provincias para exportar son un reflejo de su adaptaci�n
a un mundo m�s globalizado, a su vez �stas son una fuente para adquirir importaciones, las cua-
les pueden no s�lo cubrir alg�n consumo que la sociedad no ha satisfecho con el mercado local
sino tambi�n permitir obtener bienes de capital que son de dif�cil desarrollo por la provincia o el
pa�s.

El nivel de producci�n de cada jurisdicci�n y la tasa de crecimiento del mismo, es una medi-
da del crecimiento econ�mico generado por cada una de ellas. Esto indica la mayor o menor dis-
ponibilidad de bienes y servicios (expresado en valor) que existe en la econom�a para los dife-
rentes usos alternativos; en general y de forma amplia, consumo e inversi�n. Si se expresa al
Producto Bruto Geogr�fico en t�rminos per capita (+), se obtiene un indicador que aproxima
el nivel de vida del habitante medio; sin embargo esto posee algunos problemas que son intere-
santes de considerar. En primer lugar existen sectores de la econom�a que no se encuentran in-
cluidos en el c�lculo del PBG, y que sin embargo producen o generan servicios (por ejemplo el
trabajo en el hogar, el voluntariado, etc.). Por otro lado, el crecimiento puede producir proble-
mas ambientales que se ven reflejados incorrectamente en el c�lculo del producto; si primero se
produce contaminaci�n y luego se paga para eliminarla, ambos elementos se incluyen en el c�l-
culo de la producci�n, lo cual es un error. Finalmente (aunque existen otros), se encuentra el in-
conveniente de que esta medida no capta la distribuci�n del ingreso, y por ende se est� perdien-
do una gran parte de la medici�n del bienestar de la poblaci�n. Sin embargo, la inclusi�n dentro
del factor de resultados econ�micos se justifica en t�rminos de que es una variable m�s dentro
de un amplio rango, que conjuntamente buscan captar el nivel de vida de la poblaci�n y su sos-
tenibilidad en el tiempo.

Adem�s de tener en cuenta el desempe�o de las provincias en los aspectos econ�micos y so-
ciales, es importante analizar la estructura econ�mica de las provincias, lo cual est� relaciona-
do al tipo de actividades en el territorio. Este an�lisis permite observar cuales son las activida-
des que lideran el proceso econ�mico provincial, las posibles ventajas comparativas, los encade-
namientos y los agentes relacionados. Es importante el estudio de la concentraci�n, ya que una
provincia poco diversificada reduce el espacio donde se puede actuar ante eventualidades adver-
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sas en alguna de las actividades, lo que tendr� un efecto directo sobre el crecimiento de la eco-
nom�a provincial y por lo tanto sobre la competitividad. Para el estudio de la concentraci�n de
la estructura provincial se llevo adelante el c�lculo del Indice de Concentraci�n (-), la base uti-
lizada para la construcci�n del êndice son las actividades componentes del Producto Bruto Geo-
gr�fico del a�o 2002. Las actividades que ingresaron en el c�lculo son:

¥ Agricultura, ganader�a, caza y silvicultura 

¥ Pesca

¥ Explotaci�n de minas y canteras

¥ Industria manufacturera

¥ Suministro de electricidad, gas y agua

¥ Construcci�n

¥ Comercio mayorista y minorista y reparaciones

¥ Hoteles y restaurantes

¥ Transportes, almacenamiento y comunicaciones

¥ Intermediaci�n financiera

¥ Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

¥ Administraci�n p�blica y defensa; planes de seguridad social de afiliaci�n obligatoria

¥ Ense�anza

¥ Servicios sociales y de salud

¥ Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales

El Indice de Concentraci�n indica la disparidad de la provincia respecto de la estructura pro-
ductiva nacional31. Cuanto m�s cercano a cero est� el valor del �ndice, menos concentrada esta-
r� la provincia bajo estudio.

Hasta el momento se han explicitado y analizado aquellas variables que reflejan el desempe-
�o de las provincias, mostrando resultados econ�micos, sociales y institucionales, pero tambi�n
es importante tener en cuenta cu�les son las expectativas que tienen los empresarios en relaci�n
al desarrollo de la misma. Esta percepci�n sobre el fututo de la econom�a provincial es medida
mediante la encuesta realizada a l�deres empresarios. A causa del tiempo que requiere la recopi-
laci�n y el procesamiento de la encuesta, en este informe no se lleva adelante un an�lisis exhaus-
tivo de la misma. A pesar de ello es significativo resaltar la importancia de esta variable ya que
las expectativas de los agentes econ�micos son un factor influyente en la toma de decisiones so-
bre el desarrollo de nuevas inversiones, de nuevas actividades, la ampliaci�n de plantas produc-
tivas, la incorporaci�n de nuevos productos al mercado, entre otros.

12.6.2 Resultados

En el primer apartado de esta secci�n se muestran los resultados obtenidos para cada una de
las variables. Luego, en una segunda secci�n, se exponen las posiciones alcanzadas por las pro-

31 La fórmula utilizada para el cálculo del índice de concentración provincial es el siguiente:

donde 

Yij es el PBG de la provincia j en el sector i. 

Yi es el PBG promedio nacional  del sector i.  

n    es la cantidad de actividades que componen el PBG.

ICi = 

n

i = 1

Yij
Yi

- 1

n
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vincias argentinas en el Factor Resultados Econ�micos y se analiza de manera global lo obteni-
do para las provincias de mejor y peor performance del pa�s, junto con aquellas pertenecientes a
la Regi�n Centro.

12.6.2.1 Resultado parciales. Análisis de variables

12.6.2.1.1 Coeficiente de Gini

El an�lisis del coeficiente de Gini, permite ver y comparar la desigualdad del ingreso de las
provincias. Como se explic� en el apartado anterior un valor del coeficiente cercano a uno im-
plica que la provincia presenta una alta disparidad. Observando el Gr�fico 12.25 se puede con-
cluir que las provincias que exhiben un mayor grado de desigualdad son las jurisdicciones de R�o
Negro y Ciudad de Buenos Aires, con un valor igual a 0,506 y 0,4806 respectivamente.

Las provincias que mejor performance presentan respecto a la distribuci�n del ingreso son La
Pampa y Santa Cruz con un coeficiente igual a 0,405 e igual a 0,3825 respectivamente. En ge-
neral  hay que destacar que estas dos jurisdicciones presentan los niveles m�s altos en los indi-
cadores socioecon�micos lo cual queda tambi�n reflejado en su bajo coeficiente de Gini. 

Las provincias de C�rdoba y Entre R�os se ubican en una posici�n intermedia en la desigual-
dad del ingreso, mostrando valores muy aproximados al coeficiente promedio para la totalidad
de las provincias argentinas, 0,4483. A pesar de que Santa Fe ocupa la posici�n n�mero veinte
con un valor igual a 0,4219, �ste no esta muy alejado de los coeficientes presentados por las otras
dos provincias componentes de la Regi�n Centro, C�rdoba con 0,446 y Entre R�os con 0,452.

Aunque el an�lisis de los coeficientes de Gini permite comparar el nivel de desigualdad del
ingreso que presentan las provincias argentinas y obtener un ranking de las mismas, hay que te-
ner en cuenta que la variable no presenta una alta variabilidad. �sta puede ser observada en el
Gr�fico 12.25, donde las barras no presentan alturas muy dispares, asimismo la media del coefi-
ciente de Gini es 0,4483 y el coeficiente de variaci�n presenta un valor 6,16% el cual es consi-
derablemente bajo, mostrando en qu� porcentaje se desv�an las observaciones de su media.
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Gráfico 12.25: Coeficiente de Gini. 2do. semestre - Año 2005. Excepto Río Negro - Año 2002

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC, excepto R�o Negro, fuente: Mart�n Cecowiez (2003).
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Otro estad�stico interesante para analizar es el coeficiente de asimetr�a. �ste tiene la ventaja
de mostrar donde se concentran los datos, alrededor de la media, hacia la derecha o a la izquier-
da de la misma. El coeficiente de Gini de las provincias argentinas presenta una asimetr�a nega-
tiva representada por un coeficiente igual a -0,416, concentr�ndose m�s valores a la derecha de
la media. Esto permite concluir que la mayor�a de las provincias argentinas presentan altos nive-
les de desigualdad. 

En s�ntesis a pesar de que el Gr�fico indica que R�o Negro es la provincia con m�s diferen-
cia en el ingreso, hay que resaltar que en promedio las provincias argentinas presentan un coefi-
ciente de Gini igual a 0,4483 lo cual no refleja una buena distribuci�n del ingreso en general en
las provincias argentinas.

Un estudio realizado por el PNUD32 para el a�o 2005 muestra las diferencias que existen en
el mundo en relaci�n a la distribuci�n del ingreso. En general se observa que la brecha entre po-
bres y ricos es alarmantemente alta en Am�rica Latina comparado con los pa�ses desarrollados.
Argentina presenta un coeficiente de Gini igual a 0,522, sin embargo hay que destacar que Bra-
sil es el pa�s m�s desigual dentro de Am�rica Latina lo que queda reflejado en un coeficiente bas-
tante m�s alto igual a 0,593. Por el otro lado est�n los pa�ses desarrollados como Estados Uni-
dos y Suecia cuyos coeficiente son bastante m�s bajo, 0,408 y 0,25 respectivamente. A pesar de
que existen estas diferencias entre Am�rica Latina y los pa�ses desarrollados hay que resaltar que
el mundo no tiene una buena distribuci�n del ingreso, el trabajo de PNUD obtienen un coeficien-
te de Gini para el mundo igual a 0,67, el cual es considerablemente alto.

12.6.2.1.2 Ingreso medio mensual individual

Como se deriva del Gr�fico 12.26 las provincias que presentan mayores niveles de ingresos
medios individuales son Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires, con $1.692,22 y $1.471,77
por persona respectivamente. A su vez, las jurisdicciones con menores ingresos son Misiones con
$558,7 y Corrientes con $544,6. Comparando la mejor provincia en esta variable con la peor, se
observa que la primera se encuentra 3,11 veces por encima, exhibiendo una diferencia de
$1.147,7.
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Gráfico 12.26: Ingreso medio mensual individual. Año 2005

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

32 Human Development Report 2005.

480 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006



La Regi�n Centro se ubica en una posici�n intermedia presentando C�rdoba, Santa Fe y En-
tre R�os en promedio un nivel de ingreso mensual individual igual a $754,84 por habitante. Asi-
mismo hay que resaltar que la provincia de C�rdoba presenta el valor m�s alto dentro de la re-
gi�n, mientras que la provincia de Entre R�os alcanza el valor m�s bajo.

La media de la variable para todas las provincias asciende a un monto de $808,61 por perso-
na. Si se compara este valor con el correspondiente a la mejor y la peor provincia en este aspec-
to, se observa que Tierra del Fuego tiene un ingreso 2,09 veces mayor que la media, a su vez la
media est� 1,5 veces por encima de la peor provincia, Corrientes, lo que permite concluir que los
ingresos est�n concentrados por debajo de la media de la media. Para corroborar esto se puede
hacer un an�lisis del coeficiente de asimetr�a el cual muestra un valor positivo que asciende a
1,69. Esta caracter�stica permite concluir que los Ingresos de las provincias en general son me-
nores a $808,61. Igualmente hay que resaltar que la variable presenta un alto grado de variabili-
dad, reflejado en su elevado coeficiente de variaci�n que muestra que  las desviaciones prome-
dio de los datos a la media representa un 40,3% de la misma.

12.6.2.1.3 Tasa de desocupación

El desempleo es un problema de suma importancia en las econom�as, la existencia del mis-
mo implica que hay mano de obra no utilizada la cual podr�a permitir el desarrollo de activida-
des productivas y el alcance de una posici�n sobre la frontera de posibilidades de producci�n. El
desempleo en Argentina, medido a trav�s de la tasa de desocupaci�n, fue del 11,6% para el a�o
200533. Esta cifra a pesar de ser una de las m�s altas de Am�rica Latina, ubicada en el segundo
lugar, viene en descenso desde el a�o 2002 a�o en el cual hab�a llegado a un tope de 19,7%.

As� como el pa�s viene mostrando un adelanto en este aspecto, es interesante analizar la tasa
de desocupaci�n de las provincias, para ver cu�l es la utilizaci�n del recurso productivo. Obser-
vando el Gr�fico 12.27 se puede percibir que la provincia que presenta un mayor porcentaje de
poblaci�n no ocupada es Buenos Aires con una tasa de desocupaci�n igual a 16,35%, seguida
por Salta con una desocupaci�n del 13,6%. Asimismo hay que resaltar que ambas presentan un
valor superior al correspondiente a escala nacional, 11,6%. 
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Gráfico 12.27: Tasa de desocupación. Año 2005

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

33 CEPAL
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La Regi�n Centro, est�n ubicadas dentro de las diez jurisdicciones con m�s alto nivel de de-
sempleo. Santa Fe presenta un valor muy pr�ximo al valor nacional, 11,73%, presentando el va-
lor m�s alto en la regi�n. Entre R�os presenta el mejor desempe�o en la zona, con una tasa de de-
socupaci�n de un d�gito, 9,96%, a pesar de ser la m�s baja se diferencia de la tasa de C�rdoba
en tan s�lo 0,31 cent�simos. Pese a que estas dos jurisdicciones no tienen un bajo nivel de de-
sempleo ambas se ubican por debajo del nivel nacional.

Del an�lisis de los datos se observa que la tasa de desocupaci�n promedio de las provincias
argentinas es 8,25% y debido a que la mediana de los datos es 8,2%, pr�ximo a la media, exis-
ten un 50% de las provincias que tienen tasas de desocupaci�n mayores a este valor. �ste resul-
tado tambi�n queda reflejado en el coeficiente de asimetr�a, el cual es pr�ximo a cero, 0,07, mos-
trando de esa forma que los datos se distribuyen alrededor de la media de una manera bastante
sim�trica. 

La variabilidad presentada por los datos puede ser observada por el valor que asume la tasa
de desocupaci�n de las provincias de Santa Cruz y San Luis, �stas muestran las tasas m�s bajas
en Argentina, 1,55% y 1,3% respectivamente. En promedio Buenos Aires, con el mayor desem-
pleo, tiene una tasa que esta 11,56 veces por encima de estas provincias. Ambas provincias son
las de mejor desempe�o en la utilizaci�n de los recursos humanos que presenta el territorio.

Hay que resaltar que a pesar de que existen algunas jurisdicciones que presentan tasa de de-
socupaci�n de dos d�gitos, la tasa promedio de las provincias es de un d�gito, 8,25% y a su vez
todas presentan tasa de decrecimiento en el per�odo 2003-2005, reflejo de una econom�a que vie-
ne creciendo desde el 2003 con tasas del 9% a nivel nacional.

12.6.2.1.4 Destino provincial de la formación de capital de firmas nacionales per cápita

Como se deriva del Gr�fico 12.28 Chubut es la provincia donde las empresas nacionales han
invertido una mayor cantidad de fondos para la formaci�n de capitales, reflejado en un nivel de
inversi�n per capita de US$554,51 por habitantes. La jurisdicci�n que le sigue en formaci�n de
capital por parte de empresas nacionales es Tierra del Fuego con un monto que asciende a
US$444,23 por habitantes. En general ambas provincias presentan un buen desempe�o en los as-
pectos sociales y econ�micos y es por ello que las empresas nacionales prestan su confianza in-
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Gráfico 12.28: Destino de la formación de capital de firmas nacionales. Año 2005

Fuente: IIE en base a datos de CEP  base de inversiones
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virtiendo en las mismas. A su vez el resultado de estas inversiones queda reflejado en la buena
performance que presenta en muchos de los factores.

Las provincias de la Regi�n Centro a pesar de ubicarse en posiciones intermedias, no se con-
centran todas alrededor de una posici�n sino que se dispersan en el medio de la serie. La provin-
cia de Santa Fe, que es la mejor posicionada con una inversi�n que asciende US$129,80 por ha-
bitante, se ubica en el puesto cinco. C�rdoba es la que la sigue con un monto de US$43,43 por
habitante, y finalmente est� Entre R�os con inversiones de US$17,24 por habitantes.

El Gr�fico 12.28 tambi�n resalta que las provincias con menores inversiones son Corrientes
y Santiago del Estero, con montos que ascienden a US$4,04 y US$2,2 por habitante, respectiva-
mente. 

La inversi�n promedio por habitante que presentan las provincias argentinas es de US$93,9,
a su vez se observa una gran variabilidad en los valores de la variables, no s�lo por la gran dife-
rencia que existe entre los montos invertidos en Chubut y Tierra del Fuego con los invertidos en
Corrientes y Santiago del Estero, sino que tambi�n est� reflejado en el coeficiente de variaci�n
que asciende a 150,12%.

Otra caracter�stica de la serie es la distribuci�n que presenta, reflejada en el coeficiente de asi-
metr�a. Las provincias en general presentan un nivel de inversi�n menor a US$93,9 por habitan-
te, esta caracter�stica se deriva del Gr�fico 12.28 y de la serie, quedando corroborado por un coe-
ficiente de asimetr�a mayor a cero, 2,39.  

Es importante que las provincias argentinas, comiencen a preocuparse por lograr los incenti-
vos suficientes para que las empresas nacionales aumenten el nivel de inversi�n, no s�lo porque
la misma permite desarrollar actividades m�s productivas sino tambi�n por que es una fuente de
crecimiento futuro, lo que generar� fuerzas que elevar�n el nivel de competitividad que presen-
tan las provincias.

12.6.2.1.5 Destino provincial de la formación de capital de firmas extranjeras per cápita

La inversi�n realizada por las firmas nacionales es complementada por las que realizan las
empresas extranjeras y es por ello que hay que analizar cu�l es el destino provincial de la forma-
ci�n de capital realizado por �stas. Ambos tipos de fondos generan ganancias que quedan refle-
jadas en la productividad, el desarrollo y crecimiento econ�mico de las provincias.

Del Gr�fico 12.29 se puede ver que la provincia de Chubut se ubica en la posici�n cuatro, que
a pesar de no estar primera como fue en el caso de la inversi�n que realizan las firmas naciona-
les, en conjunto posicionan a la provincia como una de las que m�s fondos recibe para la forma-
ci�n de capital. Otro elemento a resaltar es que Corrientes, que posee un bajo nivel de inversi�n
por parte de las firmas nacionales, no logra incentivar a las empresas extranjeras para que invier-
tan all�.

Las provincias que se ubican en la primera y segunda posici�n son Santa Cruz y Tierra del
Fuego, con US$1.564,60 y US$1.359,93 por habitante respectivamente. Al igual que Chubut, es-
tas provincias presentan un alto nivel de inversi�n ya sea de parte de las firmas nacionales como
de las extranjeras posicion�ndose dentro de los cuatro primeros lugares, lo que quedar� refleja-
do en el desempe�o econ�mico de las mismas.

Corrientes, La Plata, Entre R�os y Chaco no presentan inversiones realizadas por empresas
extranjeras y a su vez no poseen altos niveles de inversi�n de firmas nacionales, lo que las ubi-
can entre las provincias con menos formaci�n de capital.
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C�rdoba y Santa Fe a pesar de poseer inversiones por parte de empresas extranjeras poseen
un nivel muy bajo comparado con Santa Cruz y Tierra de Fuego, sus montos ascienden a
US$144,1 por habitante para Santa Fe y US$67,61 para C�rdoba.

En general se observa que las provincias que tiene altos niveles de inversi�n por parte de fir-
mas nacionales, tambi�n tiene altos niveles de inversi�n por parte de firmas extranjeras y lo con-
trario sucede con aquellas provincias que no logran incentivar a las mismas para que inviertan.
En conclusi�n aquellas provincias con baja formaci�n de capital por parte de firmas nacionales
no la compensan con aquellas realizadas por las extranjeras.

El Gr�fico 12.29 muestra que la variable tiene una gran variabilidad, la media de la serie in-
dica que en promedio las provincias argentinas tienen un nivel de inversi�n destinado a la for-
maci�n de capital de US$219,44 por habitante. S�lo Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuqu�n y
Chubut presentan valores superiores a la media, lo que indica que la mayor�a de las provincias
presentan bajos niveles de inversi�n extranjera. Esto queda reflejado en el coeficiente de asime-
tr�a que muestra una concentraci�n de datos a la izquierda de la media.

12.6.2.1.6 Inversión real directa pública cada 1.000 habitantes

Hay una clara disparidad en la distribuci�n de esta variable. La provincia de Santa Cruz
muestra una marcada superioridad respecto del resto, lo que se manifiesta en una inversi�n p�-
blica cada 1000 habitantes 45 veces superior a la de Buenos Aires, que es la �ltima provincia en
el ranking (los valores son $2187,24 y $48,58 para Santa Cruz y Buenos Aires respectivamen-
te). 

El valor promedio para todas las provincias es igual a $499 cada 1000 habitante, con una va-
riabilidad (ya comentada) que se manifiesta en el coeficiente de variaci�n, indicando que las ob-
servaciones se desv�an en promedio en un 87% del valor medio. Observando la asimetr�a se pue-
de detectar que existe una concentraci�n de valores por debajo de la media, indicando que la ma-
yor parte de las provincias poseen niveles "bajos" de inversi�n en comparaci�n con los extremos
m�s altos (Santa Cruz, La Pampa).
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Gráfico 12.29: Destino de la formación de capital de firmas extranjeras. Año 2005

Fuente: IIE en base a datos de CEP, base de inversiones.
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Si se enfoca el an�lisis en la Regi�n Centro, los resultados son bastante pobres. Los niveles
de inversi�n p�blica cada 1000 habitantes ascienden a $236, $206 y $188 para Entre R�os, San-
ta Fe y C�rdoba respectivamente. Es importante recordar que en estos indicadores existe un efec-
to "tama�o", ya que una mayor poblaci�n implica necesariamente un menor puesto en el ranking.
Si se analizan los valores absolutos, Buenos Aires pasa al primer lugar en el ranking, al que le
siguen la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y C�rdoba, mientras que Santa Cruz queda posicio-
nada en quinto lugar (esta provincia es la pen�ltima si se consideran los tama�os poblacionales
en orden descendente, por lo que no caben dudas que su gasto en inversi�n p�blica es elevado).

Es interesante realizar una comparaci�n respecto de esta variable con un pa�s vecino como lo
es Chile. El indicador que m�s resalta para la comparaci�n es la dispersi�n. Como se coment�,
en nuestro pa�s la diferencia entre la provincia mejor posicionada y la peor es de 45 veces. Este
mismo indicador para Chile, muestra que la regi�n con m�s inversi�n p�blica (Ais�n), se encuen-
tra s�lo 7 veces por encima de la Regi�n Metropolitana que posee el menor nivel de inversi�n.
Claramente, Chile se encuentra en un estadio de convergencia regional mucho m�s avanzado que
el de Argentina.

12.6.2.1.7 Promedio de exportaciones per cápita

Nuevamente aparece una variable con alta desigualdad provincial, lo que influye de forma
significativa en el posicionamiento de cada provincia en el factor espec�fico y por ende en el re-
sultado global del êndice de Competitividad. La provincia de Santa Cruz muestra el mayor nivel
de exportaciones promedio por habitante para el per�odo considerado, ascendiendo a un valor de
US$ 4.369. Es tambi�n la provincia con mayor proporci�n de exportaciones en t�rminos de PBG,
lo que genera que el mismo posea una cierta fluctuaci�n en conjunto con los precios de exporta-
ci�n. En cuanto a los rubros que la provincia exporta, principalmente se componen de recursos
naturales, entre los cuales destacan los hidrocarburos, el pescado y la lana.
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Gráfico 12.30: Inversión real directa pública. Año 2005

Fuente: IIE en base a MECîN.
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Comparando a Santa Cruz con Formosa (la provincia peor posicionada), el ratio es asombro-
so: la primera se encuentra 108 veces por encima de la segunda, mostrando la alta desigualdad
mencionada. Lo mismo se ve reflejado en el coeficiente de variaci�n que indica que los valores
de las exportaciones provinciales se desv�an del promedio (igual a US$975 per capita) en alre-
dedor de un 116%. 

Si tomamos en cuenta los valores absolutos de las exportaciones (promedio para 2001-2005),
el ordenamiento es un tanto diferente, ubic�ndose la provincia de Buenos Aires en primer lugar
con US$11.599 millones, a la que le siguen Santa Fe y C�rdoba, con US$6.070 y US$3.396 mi-
llones respectivamente. Formosa sigue ocupando el �ltimo puesto, mientras que Santa Cruz pa-
sa a la posici�n n�mero siete. 

La Regi�n Centro muestra un comportamiento diferenciado tanto en t�rminos per capita co-
mo en valores absolutos, pero en este �ltimo caso, las tres provincias ascienden en el ranking.
Mientras que en valores per capita los puestos ocupados son el tres para Santa Fe, siete para C�r-
doba y el quince para Entre R�os; pasan a ocupar las posiciones dos, tres y diez respectivamen-
te al considerar los valores absolutos (con US$549 millones de exportaciones para Entre R�os).

12.6.2.1.8 Producto Bruto Geográfico per cápita

Puede observarse una clara superioridad de la Ciudad de Buenos Aires por sobre el resto de
las provincias argentinas. La diferencia con la provincia que ocupa el segundo lugar, Tierra del
Fuego, es de alrededor de 167%, mientras que si se considera la provincia peor posicionada (San-
tiago del Estero), la brecha se manifiesta en un porcentaje igual a 861%. Los $21.787 de Produc-
to Bruto Geogr�fico que le corresponde en promedio a un habitante de la ciudad de Buenos Ai-
res contrasta significativamente con el valor para la provincia de Santiago del Estero, igual a
$2.531.
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Gráfico 12.31: Exportaciones promedio. Período 2001-2005

Fuente: IIE en base a CEP.
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Si consideramos el nivel promedio de PBG per capita para el pa�s, este asciende a $6.229, con
una variabilidad promedio de $4.343. Esto indica una dispersi�n respecto de la media de casi un
70% (coeficiente de variaci�n). El c�lculo del coeficiente de asimetr�a resulta en un valor posi-
tivo y considerablemente alejado del cero igual a 2,32, indicando una concentraci�n de observa-
ciones en la cola izquierda de la distribuci�n, es decir en los niveles bajos de PBG. De forma
simple, son m�s las provincias con niveles menores al promedio que las que poseen valores ma-
yores al mismo (los altos valores de las primeras provincias del ranking, sesgan hacia arriba el
valor promedio).

Mientras que las provincias del sur del pa�s son las que en general ocupan los primeros pues-
tos, las provincias de la Regi�n Centro se ubican en una posici�n media (puestos ocho, diez y
trece para Santa Fe, C�rdoba y Entre R�os respectivamente), concentr�ndose en los �ltimos pues-
tos las provincias de la regi�n norte del pa�s. Pero esta fotograf�a cambia si se considera el PBG
agregado, es decir sin considerar la variable en t�rminos per capita. En este caso, el primer lugar
lo ocupa la provincia de Buenos Aires, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, C�r-
doba, Mendoza y Entre R�os. Claramente el ordenamiento es muy diferente, ubic�ndose las pro-
vincias de la zona centro en los primeros puestos, mientras que las provincias del norte y sur del
pa�s se ubican indistintamente en posiciones intermedias o al final del ranking. 

La intenci�n es medir la competitividad en el sentido definido previamente, y la variable m�s
adecuada en pos de este objetivo es utilizar el concepto per capita, que captura una aproxima-
ci�n al nivel de vida de los habitantes de cada jurisdicci�n.
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Gráfico 12.32: Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita. Año 2003

Fuente: IIE.
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12.6.2.1.9 Tasa de crecimiento promedio del Producto Bruto Geográfico

Los valores observados para la tasa de crecimiento interanual del PBG han sido negativos en
alrededor del 90% de los casos si se considera el per�odo 1998-2002, mientras que en el bienio
2002-2003 se produce un cambio de signo, pasando a ser positivos para todas las provincias del
pa�s. Estos elementos justifican que en promedio todas las jurisdicciones hayan decrecido duran-
te el per�odo 1998-2003. Sin dudas el per�odo seleccionado se encuentra marcado por un per�o-
do de crisis del pa�s, pero la elecci�n se ha visto forzada por la disponibilidad de datos.

Puede observarse en el Gr�fico 12.33 que las provincias que menos han decrecido son Chu-
but y Neuqu�n, mientras que las que m�s se vieron afectadas por la recesi�n fueron la Ciudad de
Buenos Aires y Tierra del Fuego. Curiosamente, al menos en principio, estas provincias m�s re-
zagadas respecto del crecimiento, son las que presentan el PBG per capita m�s elevado.

Considerando las provincias de la Regi�n Centro, puede observarse un comportamiento bas-
tante diferenciado. Dividiendo las observaciones en grupos de ocho provincias (las ocho mejo-
res, las ocho intermedias, y las ocho peores), Entre R�os se ubica entre las mejores, Santa Fe en
el grupo intermedio y C�rdoba en el grupo de peor desempe�o, lo que puede estar mostrando
una diferente adaptaci�n y reacci�n frente a la crisis generalizada que nuestro pa�s sufri� en el
per�odo bajo an�lisis.

Si se calcula la tasa de crecimiento promedio anual para la suma total de los PBG provincia-
les, la suma ha decrecido un 2,11% promedio anual en el per�odo considerado. Observando el
crecimiento a partir del Producto Interno Bruto de la econom�a, el promedio es de -2,13%, lo que
muestra que la simple suma de los PBG de cada provincia presenta un comportamiento similar
al PIB. A pesar de ello si se observa la tasa de crecimiento promedio de todas las provincias se
obtiene un tasa de decrecimiento de 1,6%, mostrando que las provincias en promedio est�n de-
creciendo a una tasa menor que la presentada por la econom�a nacional, en el per�odo analizado.
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12.6.2.1.10 Índice de concentración económica

Puede observarse una clara superioridad en la concentraci�n de actividades de la provincia de
Santa Cruz, siendo la actividad de explotaci�n de minas y canteras la que se lleva cerca de un
44% del PBG provincial (es la provincia de mayor actividad en este sector, sigui�ndole Neuqu�n
con alrededor del 30% de su PBG). Sucede algo similar en el caso de la mayor�a de las provin-
cias patag�nicas: Tierra del Fuego, Chubut y Neuqu�n; aunque en estas �ltimas los porcentajes
en las actividad de explotaci�n de minas y canteras es un tanto menor, y ganan peso en activida-
des como el comercio mayorista y minorista, la industria manufacturera, las actividades inmobi-
liarias y la administraci�n p�blica y la defensa (aunque nunca llegan a superar el 13%).

A partir del sexto puesto, encabezado por la provincia de La Pampa, puede observarse cierta
homogeneidad entre la diversificaci�n de las provincias, pero vale recordar que el c�lculo est�
considerando la distribuci�n promedio del pa�s c�mo situaci�n "base", la cual es conveniente
precisar para tener en claro qu� est� expresando el �ndice presentado (ver Cuadro 12.1). Esto per-
mite comprender que, por ejemplo, San Luis se ubique en una posici�n intermedia a pesar que
casi el 39% de su PBG sea generado en la industria manufacturera. Esto sucede debido a que el
promedio nacional es del 15,98%, que es el valor con el cual se compara. En contraste, el pro-
medio nacional para la explotaci�n de minas y canteras es de 2,31%, y Santa Cruz, con un 44%
en este sector difiere de forma significativa, lo que lo lleva a la primera posici�n del ranking.

La provincia de Buenos Aires muestra ser la menos concentrada del pa�s, lo que quiere decir
que posee la estructura m�s parecida a la del pa�s en cuanto a la composici�n del PBG por sec-
tores. La diferencia m�s significativa se observa en la industria manufacturera, donde la provin-
cia muestra casi un 7% m�s que el promedio nacional. Pero en el resto de los sectores, las dife-
rencias son menores al 4%, con un promedio de 1,17% (considerando las diferencias tanto posi-
tivas como negativas).
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Gráfico 12.34: Índice de concentración económica. Año 2002

Fuente: IIE.
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Si se analizan las provincias componentes de la Regi�n Centro, puede observarse cierta dis-
paridad en el ranking de concentraci�n. Sin embargo las tres se ubican en la mitad inferior de la
lista, indicando que se hallan entre las provincias menos concentradas del pa�s. En particular,
Entre R�os posee el valor m�s alto del �ndice en la regi�n, explicado fundamentalmente por un
alto valor en el sector de agricultura, ganader�a, caza y silvicultura respecto del promedio nacio-
nal. Algo similar sucede para C�rdoba, mientras que en el caso de Santa Fe, que se ubica pen�l-
tima, las diferencias respecto del promedio nacional vienen principalmente dadas en el sector
agricultura, ganader�a, caza y silvicultura.

Cuadro 12.1: Participación de los sectores de actividad económica en la suma de los PBG provinciales

SECTOR

A - Agricultura, ganader�a, caza y silvicultura 6,18%
B- Pesca 0,19%
C- Explotaci�n de mina y canteras 2,31%
D- Industria manufacturera 15,98%
E- Suministro de electricidad, gas y agua 3,10%
F- Construcci�n 3,74%
G- Domercio mayorista y minorista y reparaciones 12,21%
H- Hoteles y restaurantes 2,82%
I- Transporte 9,27%
J- Intermediaci�n financiera 5,59%
K- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 16,51%
L- Administraci�n p�blica y defensa; planes de seguridad social de afiliaci�n obligatoria 5,94%
M- Ense�anza 5,50%
N- Servicios sociales y de salud 4,45%
O- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 4,74%
P- Hogares privados con servicio dom�stico 1,46%

Fuente: IIE.

12.6.2.2 Resultado global. Análisis del Factor Resultados Económicos

La provincia de Santa Cruz es la que se posiciona primera en el ranking del Factor Resulta-
dos Econ�micos. Esto no es extra�o dado el excelente desempe�o de la provincia en pr�ctica-
mente todas las variables incluidas; en cuatro de las diez, Santa Cruz se posiciona con el valor
m�s alto (posee la mejor distribuci�n del ingreso, el mayor nivel de exportaciones per capita, y
los m�s altos valores de Inversi�n de Firmas Extranjeras y de Inversi�n Real Directa P�blica).
En contraposici�n, posee la econom�a m�s concentrada (el mayor �ndice de concentraci�n eco-
n�mica), pero ello no influencia el resultado final. 

En el extremo inferior del ranking se ubican las provincias de Corrientes y Tucum�n. En el
caso de Corrientes, el desempe�o en Ingresos Medios y Formaci�n de Capital de Firmas Extran-
jeras es el peor del pa�s. Igualmente, la performance en la Formaci�n de Capital de Firmas Na-
cionales, Exportaciones y PBG es bastante pobre. Como fortalezas de la provincia se puede con-
siderar que su estructura productiva es bastante desconcentrada y las posiciones relativas inter-
medias en Exportaciones, distribuci�n del ingreso y en la Tasa de Desocupaci�n.

La provincia de Tucum�n sorprendentemente y a pesar de ubicarse �ltima en el ranking, no
se encuentra en la peor posici�n de ninguna de las variables individualmente consideradas. Sin
embargo, el hecho de que el desempe�o es bastante malo en casi todas las variables produce es-
te resultado final. Puede rescatarse como aspecto positivo que la econom�a de la provincia no po-
see una alta Concentraci�n.
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Dentro de la Regi�n Centro la provincia de Santa Fe es la de mejor performance econ�mica.
Esta resulta de haberse ubicado dentro de los diez mejores puestos en Producto Bruto Geogr�fi-
co per capita, distribuci�n del ingreso, desconcentraci�n econ�mica, Formaci�n de Capitales por
parte de Firmas Nacionales y Extranjeras y Exportaciones por habitante. A pesar de este buen de-
sempe�o, en la Tasa de Desocupaci�n es una de las peores ya que la misma es igual a 11,73%,
superior a la presentada para Argentina, 11,6%, y una de las m�s altas. A pesar de que en Forma-
ci�n de Capital es una de las provincias con mayor nivel de inversi�n per capita, la Inversi�n Di-
recta P�blica por habitante es una de las m�s bajas. En el resto de las variables presenta una po-
sici�n intermedia lo que conjuntamente con la buena performance de las seis variables, anterior-
mente nombradas, la ubican en la posici�n seis con un desempe�o medio-alto. 

Las restantes integrantes de la Regi�n Centro, Entre R�os y C�rdoba, quedaron posicionadas
en los puestos medios del ranking, trece y catorce respectivamente. En Inversi�n Real Directa
P�blica y en la Tasa de Desocupaci�n se encuentran dentro de las diez peores. Conjuntamente
con el bajo nivel de Inversi�n Real Directa P�blica, Entre R�os no genera los incentivos necesa-
rios para que las firmas nacionales y/o extranjeras destinen fondos a la formaci�n de capital, ubi-
c�ndose en una de las �ltimas posiciones. Por otro lado, la provincia de C�rdoba junto con la
provincia de Santa Fe, se ubica dentro de los diez primeros puestos en Ingresos Medios Indivi-
duales Mensuales, en el êndice de Concentraci�n Econ�mica y en Exportaciones por habitante;
en contraposici�n con esto presenta una alta tasa de decrecimiento del PBG.

491INDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

• II

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Sa
nt

a 
C

ru
z

C
hu

bu
t

Ti
er

ra
 d

el
 F

ue
go

N
eu

qu
én

C
.A

.B
.A

.

Sa
nt

a 
Fe

La
 P

am
pa

Rí
o 

N
eg

ro

La
 R

io
ja

Sa
n 

Lu
is

M
en

do
za

M
is

io
ne

s

En
tre

 R
ío

s

C
ór

do
ba

Fo
rm

os
a

C
at

am
ar

ca

Sa
n 

Ju
an

Sg
o.

 d
el

 E
st

er
o

Bu
en

os
 A

ire
s

Ju
ju

y

C
ha

co

Sa
lta

C
or

rie
nt

es

Tu
cu

m
án

Gráfico 12.35: Factor Resultados Económicos

Fuente: IIE.



A continuaci�n, se presenta el resultado del Factor de una manera alternativa, mediante un
mapa que exhibe el ordenamiento de las provincias y en donde cada color indica, mediante un
esquema de sem�foro, la posici�n en el ranking de cada una. Como se observa en el Mapa 12.3
las provincias del sur argentino presenta un desempe�o medio-alto y en conjunto el norte argen-
tino presenta un desempe�o medio-bajo.

Mapa 12.3: Resultado del Factor Resultados Económicos. Variables cuantitativas

Fuente: IIE.
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12.7 Reflexiones finales

¥ La competitividad puede definirse como la capacidad o potencial de una determinada regi�n
para alcanzar mayores niveles de ingreso per capita de manera sostenida. �sta, est� �ntimamen-
te relacionada con el concepto de productividad, es decir el uso eficiente y eficaz de los capita-
les de una regi�n: capital social, intelectual, natural y f�sico. La productividad quedar� reflejada
en el rendimiento que obtienen los mismo, lo cual condicionar� el nivel de vida que posean los
habitantes de una determinada regi�n. De esta manera el logro de una mayor productividad de
estos capitales es un paso previo para aumentar la competitividad de un territorio y conseguir su
progreso econ�mico.

¥ La capacidad mencionada se adquiere combinando elementos micro, macro y meso econ�-
micos, es decir, que la competitividad se logra a partir del nivel empresario en conjunci�n con
aspectos sist�micos.

¥ Estos elementos hacen de la competitividad un concepto hol�stico, el hecho de que el desa-
rrollo econ�mico no dependa �nicamente de la actividades de las firmas que componen la regi�n
sino tambi�n del desarrollo y nivel competitivo que presentan los otros sectores de la econom�a,
refleja que la competitividad de una regi�n como un todo es mayor que el agregado de sus sec-
tores.

¥ Conocer la aptitud de una determinada regi�n para generar riqueza permite diagnosticar las
fortalezas y debilidades que presenta la misma, determinar desaf�os a partir de all�, el dise�o de
pol�ticas de inversi�n p�blica y privada y de planes estrat�gicos de desarrollo. Finalmente tiene
la ventaja de permitir el control de los resultados obtenidos de aquellas pol�ticas y planes lleva-
das adelante por el gobierno y por las empresas de la regi�n para el logro del crecimiento soste-
nido.

¥ La innovaci�n, la ciencia y la tecnolog�a representan la capacidad de desarrollar o adaptar
nuevas tecnolog�as que provean dinamismo a la regi�n, comprendiendo el gasto en ciencias b�-
sicas y aplicadas (educaci�n e investigaci�n), en innovaci�n y desarrollo tecnol�gico. Para lo que
es necesario contar con un marco de seguridad jur�dica en cuanto a derechos de propiedad. 

¥ El sector gubernamental es  el encargado de brindar un ambiente favorable que genere cer-
tidumbre para el desarrollo de los negocios, a trav�s de cuentas sanas y administraci�n transpa-
rente, adem�s de la eficiente recaudaci�n de ingresos y asignaci�n del gasto p�blico. 

¥ El sector empresario es el motor microecon�mico de la competitividad, siendo la clave la
productividad alcanzada con la tecnolog�a disponible. El sector financiero juega un rol crucial,
siendo el acceso al cr�dito un instrumento necesario para la realizaci�n de inversiones. Tanto la
competencia como la asociatividad producen ganancias de eficiencia. La concentraci�n geogr�-
fica de empresas, clusters, permite un acceso m�s eficiente a los oferentes especializados, a la
informaci�n y a la fuerza de trabajo, adem�s generan econom�as de escala y alcance con las ga-
nancias que �stas implican.

¥ Los recursos humanos, como factor productivo esencial, deben poseer un nivel de capaci-
taci�n adecuado al desarrollo general de los medios de producci�n y propender a incrementar la
productividad de los mismos. Es esencial la educaci�n y la capacitaci�n laboral, as� como tam-
bi�n una calidad de vida aceptable.
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¥ La infraestructura con la que est� dotada la regi�n es fundamental para su desarrollo pro-
ductivo, por tratarse de un "insumo" m�s del mismo. El capital social b�sico y la inversi�n en
general (tanto tradicional como en tecnolog�a) forman una base fundamental para el aprovecha-
miento de los recursos.

¥ Actualmente las ventajas de una regi�n surgen menos de los recursos naturales en el sen-
tido convencional de ventajas comparativas est�ticas, sino que est�n m�s sujetas a las ventajas
comparativas din�micas que florecen de la innovaci�n y la tecnolog�a aplicada en la utilizaci�n
de esos recursos como tambi�n de su uso eficiente. 

¥ La preocupaci�n por aspectos medioambientales es de gran importancia. El uso sostenible
de los recursos asegurar� una perspectiva de desarrollo que se extiende m�s all� del corto plazo.
La poluci�n del aire y el agua, el uso de fuentes alternativas de energ�a y el uso juicioso del re-
curso suelo son esenciales a tal fin.

En este cap�tulo se han considerado en detalle tres de los factores relevantes para el desarro-
llo de la competitividad de una provincia: Gobierno, Personas y Resultados Econ�micos. Este
an�lisis preliminar permite delinear los resultados m�s generales que se obtendr�n a medida que
la construcci�n del êndice avance. En la presentaci�n final del ICP, no s�lo ser�n decisivos el res-
to de factores aqu� no considerados, sino tambi�n las caracter�sticas fundamentales que agrega-
r�n las variables obtenidas mediante la encuesta de percepci�n.

De los resultados presentados se obtienen  conclusiones que pueden resultar sumamente in-
teresantes; algunas que cumplen con lo que se esperar�a, mientras que otras destruyen "mitos"
existentes respecto de la distribuci�n provincial de ciertas caracter�sticas. Dentro de estos �lti-
mos puede mencionarse por ejemplo a la educaci�n. El porcentaje de personas matriculadas en
educaci�n media es comparativamente muy bajo en la Regi�n Centro. Las provincias de C�rdo-
ba, Entre R�os y Santa Fe se ubican en la segunda mitad del ranking de esta variable. En cuanto
a la educaci�n superior, si bien C�rdoba es la segunda en el ranking, la diferencia con Ciudad de
Buenos Aires es de una magnitud cosiderable. Otro resultado que motiva un posible an�lisis pos-
terior es el mostrado por la tasa de actividad. En C�rdoba, la misma es menor a la de Chubut,
Salta y La Pampa; provincias que llevan el peso de ser consideradas m�s atrasadas que la prime-
ra. 

Llama tambi�n la atenci�n el resultado de las variables de inversi�n. En el caso de la inver-
si�n p�blica la provincia de Santa Cruz lidera el ranking, diferenci�ndose de forma significativa
del resto de las provincias. Asimismo, C�rdoba se encuentra dentro de las tres �ltimas jurisdic-
ciones, lo que al menos resulta llamativo. Es m�s, si se observa la inversi�n de firmas extranje-
ras, la misma se dirige en su mayor proporci�n hacia las provincias del sur (Santa Cruz, Tierra
del Fuego y Neuqu�n), quedando las restantes muy relegadas.

Finalmente, podemos observar en los tres factores analizados, que se destaca la provincia de
C�rdoba ubic�ndose en posiciones intermedias de los ordenamientos (puesto trece de Gobierno,
nueve en Personas, y catorce de Resultados Econ�micos). Nuevamente, esto es un resultado pro-
vocador frente a las percepciones generalizadas  de la hegemon�a de las provincias de la Regi�n
Centro de nuestro pa�s. 
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Capítulo 13: Biotecnología agropecuaria: 
El parque científico tecnológico 
de Rosario y su región

La ingenier�a gen�tica es un �rea de fundamental importancia para el desarrollo de la eco-
nom�a mundial debido a su importante contribuci�n para elevar la producci�n y la productivi-
dad agropecuaria, permitiendo obtener mayores rendimientos agr�colas en tierras marginales.
En consecuencia, la biotecnolog�a agropecuaria se ha transformado en una herramienta esen-
cial y estrat�gica para satisfacer las necesidades de una poblaci�n mundial en crecimiento. 

13.1 Introducción 

La biotecnolog�a puede definirse como "toda aplicaci�n tecnol�gica que utilice organismos
vivos o procesos biol�gicos para producir bienes y servicios o crear procesos para usos espec�-
ficos". La Organizaci�n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci�n (FAO) re-
conoce que la ingenier�a gen�tica puede contribuir a elevar la producci�n y la productividad en
la agricultura, ganader�a, silvicultura y pesca, dando lugar a mayores rendimientos agr�colas en
tierras marginales.  

En la biotecnolog�a agropecuaria los cient�ficos analizan inicialmente el material gen�tico
(ADN) a trav�s de herramientas asociadas a la biolog�a molecular, obteniendo el "documento de
identidad de cada planta". Posteriormente, trasforman gen�ticamente las especies vegetales con
el fin de obtener nuevas y mejores plantas transg�nicas. 

Cuando se integra debidamente con otras tecnolog�as para la producci�n de alimentos y el de-
sarrollo de nuevos productos agr�colas, la biotecnolog�a se transforma en una herramienta fun-
damental para satisfacer las necesidades de una poblaci�n mundial en crecimiento. 

Cientos de a�os atr�s, se descubri� Ðemp�ricamente- c�mo hacer uso de los procesos biol�-
gicos que ocurren dentro de las c�lulas vivientes. Se observ�, por ejemplo, que ciertos fermen-
tos que hoy reconocemos como microorganismos pod�an producir cerveza, vino, yogurt, queso,
pan, o vinagre. La biotecnolog�a moderna surge durante el siglo XX, sobre la base de una varie-
dad de conocimientos y t�cnicas derivadas de la investigaci�n en biolog�a celular y molecular,
aplicadas a actividades productivas. Ha sido la base de m�ltiples industrias que utilizan microor-
ganismos o mol�culas biol�gicas con un profundo conocimiento del proceso que permite su apli-
caci�n comercial. Se diferencia de la biotecnolog�a antigua no s�lo por este detallado entendi-
miento de lo que est� pasando a nivel sub-microsc�pico, sino tambi�n porque los biomateriales
presentes en la naturaleza no se utilizan tal cual son encontrados, sino que son modificados pa-
ra adaptarlos a ciertas necesidades e incrementar su productividad.

El descubrimiento del c�digo gen�tico atesorado en las mol�culas de �cidos nucleicos (�cido
desoxiribonucl�ico o ADN, y �cido ribonucl�ico o ARN) y el desarrollo de metodolog�as para
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manipular y transferir las unidades de informaci�n gen�tica contribuyeron Ðdecisivamente- a una
gran parte de los adelantos introducidos por la biotecnolog�a moderna. Conocer el lenguaje co-
m�n al manual de ensamblado de todos los seres vivos y poder modificarlo e intercambiarlo per-
mite otorgar a un ser vivo caracter�sticas deseables para una finalidad productiva, que la natura-
leza no introdujo por ser innecesarias para la existencia silvestre del microorganismo.

Operativamente, numerosos especialistas definen al organismo gen�ticamente modificado
(OGM) como aquella entidad biol�gica capaz de replicar y transferir �cidos nucleicos, y al cual
se le ha introducido, en forma deliberada y controlada, alguna modificaci�n en su material ge-
n�tico haciendo uso de las t�cnicas modernas de biolog�a molecular.

Existen actualmente m�ltiples t�cnicas para obtener OGM, cada una adaptada a un tipo par-
ticular de organismo. Algunas de ellas son la transformaci�n mediada por la bacteria agrobacte-
rium tumefaciens (un proceso que ya ocurre en la naturaleza), la electroporaci�n (formaci�n de
poros en la pared celular mediante campos el�ctricos, permitiendo el ingreso de �cidos nucl�i-
cos), la aceleraci�n de micropart�culas (que consiste en disparar micropart�culas cargadas con
�cidos nucl�icos contra las c�lulas para ingresar �cidos nucl�icos), la fusi�n de protoplastos (o
uni�n artificial de dos c�lulas a las que se ha desprovisto de sus paredes celulares), etc.

Desde la producci�n agropecuaria en particular, la biotecnolog�a moderna puede contribuir a
diferentes �reas tales como la salud, la industria alimenticia, la farmac�utica, qu�mica, etc. Entre
los m�ltiples ejemplos a la fecha, en el caso particular de los cultivos transg�nicos, se ha logra-
do introducir caracter�sticas como �stas:

¥ Tolerancia a herbicidas.

¥ Resistencia a enfermedades virales o f�ngicas y al ataque de insectos.

¥ Resistencia a stresses abi�ticos, como salinidad o sequ�a.

¥ Aumento del rendimiento.

¥ Incremento del valor nutricional.

¥ Uso novedoso o m�s eficiente como insumo industrial.

¥ Producci�n de mol�culas especiales (vacunas, drogas, etc.). 

¥ Servicios ambientales variados tales como el desarrollo de �rboles que extraen metales pe-
sados del suelo. 

Respecto de la investigaci�n y aprobaci�n de organismos gen�ticamente modificados
(OGM), Alicia Diamante, titular de la Fundaci�n REDBIO Argentina, sostiene que "el desarro-
llo de un OGM requiere por lo menos de diez a�os de trabajo, desde las primeras etapas de iden-
tificaci�n del gen de inter�s, su clonaci�n y caracterizaci�n molecular, para luego estudiar los as-
pectos relacionados con su utilidad agron�mica y sus efectos sobre la salud humana".

13.2 Competitividad, innovación  y territorios: metrópolis y tecnópolis1

A nivel mundial, desde la mitad de la d�cada del setenta se observa una transici�n de una "so-
ciedad industrial" hacia una "sociedad del conocimiento", la cual se basa en una econom�a don-
de la mayor parte de los costos de producci�n est�n compuestos por el aporte del trabajo intelec-
tual, en comparaci�n con los dem�s costos productivos. El aprendizaje y el conocimiento son
mucho m�s importantes en esta etapa del desarrollo de la econom�a capitalista que en otros mo-
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mentos de la historia econ�mica mundial. El notable desarrollo de la ciencia y la espectacular
acumulaci�n de conocimientos tecnol�gicos en las �ltimas d�cadas del siglo XX, han reafirma-
do la alta correlaci�n que existe entre el aumento en los niveles de aprendizaje y acumulaci�n de
conocimiento y las elevadas tasas de crecimiento de la productividad en las econom�as regiona-
les y locales.  El avance de las tecnolog�as de las informaci�n y comunicaciones ha permitido
que esta nueva sociedad del conocimiento sea cada vez m�s global e interconectada.

La organizaci�n de la econom�a mundial en los �ltimos a�os ha reforzado la importancia de
las decisiones a nivel regional y local, en un fen�meno donde la dimensi�n global revaloriza la
dimensi�n local. Esto es expresado con gran claridad en el informe del Instituto Prointer2 el cual
indica textualmente: "Estudiosos afirman que la existencia de tecnolog�as que proporcionan ac-
ceso a distancia no son necesariamente fundamentos de ventajas competitivas, en la medida en
que est�n al alcance de todos y que, por lo tanto, en la econom�a globalizada del siglo XXI, la
combinaci�n de las ventajas locales es un factor de competitividad mucho m�s importante que
antes. En ese sentido, la sinergia generada por la proximidad geogr�fica de las empresas contri-
buye para explicar aumentos de competitividad y se puede decir que el desaf�o en ese sentido ha
cambiado: no hace mucho tiempo, para ser competitivo lo esencial era reducir los costos y au-
mentar la calidad; hoy en d�a, s�lo esas condiciones no bastan para sustentar una ventaja com-
petitiva y las empresas necesitan innovar de manera constante y en un �mbito global".

Las experiencias internacionales muestran c�mo distintos pa�ses y regiones que lograron
construir ambientes favorables a los procesos innovadores en la producci�n y en los servicios,
presentan cada vez mejores �ndices de desarrollo y de participaci�n en el comercio internacio-
nal. Pueden citarse los casos de Irlanda, Suecia y Finlandia. En estos pa�ses se observa un am-
biente nacional favorable a la innovaci�n, con una fuerte vinculaci�n entre la universidad y sec-
tor productivo y un alto n�mero de cient�ficos e ingenieros altamente capacitados.

All�, la producci�n de innovaciones depende esencialmente de tres factores: 

¥ la disponibilidad y cantidad de cient�ficos y tecn�logos. 

¥ las inversiones en investigaci�n y desarrollo (I + D) y en ense�anza superior.

¥ la eficacia de las leyes de propiedad intelectual.

¥ la existencia de reglas de juego claras y estabilidad en los marcos regulatorios y contrac-
tuales.   

El experto brasile�o H�ctor Hern�n Gonz�lez Osorio sostiene que las motivaciones para el
desplazamiento y localizaci�n de las empresas competitivas y sus centros de I + D por el mun-
do, llevan cada vez m�s a tener en cuenta las condiciones y oportunidades regionales para pro-
ducir innovaciones. Estos factores inciden tanto como las ventajas de contar con bajos costos de
mano de obra o la disponibilidad de beneficios fiscales. Por esos motivos, los conceptos de de-
sarrollo local y regional, estrictamente vinculados a la noci�n de territorio, han vuelto con fuer-
za a los debates acad�micos y pol�ticos y a las consideraciones de la planificaci�n urbana y re-
gional en varias partes del mundo.

Este autor cita las numerosas experiencias recientes y exitosas de desarrollo local y regional
en  todo el  mundo, clasificadas y denominadas de diversas formas: clusters, econom�as de aglo-
meraci�n, arreglos productivos locales, sistemas locales y regionales de innovaci�n, etc.   Entre
ellos pueden enumerarse la llamada Tercera Italia (regi�n de Emilia Romagna); el Sur de Alema-
nia (Baden Wurtenberg); la regi�n del Jura, en Suiza; la zona de Toulouse en Francia; Jutlandia,
en Dinamarca, entre otros. Por otra parte si se consideran los espacios productivos basados en
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alta densidad tecnol�gica se pueden citar el paradigm�tico Silicon Valley de California; la Ruta
128 en Massachussets; la regi�n de Cambridge, en Gran Breta�a; Grenoble y Montpellier en
Francia; Tsukuba en Jap�n; el Pa�s Vasco en Espa�a;  el distrito de Suzhou, en China; la regi�n
de Santa Rita de Sapuca�, Estado de Minas Gerais, Brasil, etc. 

Cabe agregar que en esta econom�a de la innovaci�n, las metr�polis son fundamentales pues
cuentan en su territorio con  numerosos organismos que crean conocimiento, tales como las uni-
versidades, institutos de investigaci�n y centros empresariales de I + D, entre otros. El espacio
urbano facilita y estimula el entrelazamiento de las actividades econ�micas, sociales y cultura-
les, permitiendo la acci�n de redes de cooperaci�n interpersonales que potencian el desarrollo
econ�mico.

Osorio plantea que la proximidad espacial, aunque importante, no es suficiente para desenca-
denar din�micas de cooperaci�n y de innovaci�n. Los m�ltiples organismos p�blicos municipa-
les, provinciales y nacionales y las entidades y empresas privadas que intervienen en el �mbito
local, no siempre encuentran modalidades eficaces de cooperaci�n. Por eso Osorio considera ne-
cesaria una gesti�n tecnopolitana espec�fica, donde cada metr�polis invente sus propios desaf�os
y caminos para el desarrollo de la innovaci�n cient�fica y tecnol�gica, traduci�ndolos en proyec-
tos a ser construidos colectivamente. En ese marco emergen como necesarios los acuerdos de
cooperaci�n institucional que puedan llevar el desarrollo de la metr�polis, conducido de forma
colectiva y continuada, hacia la construcci�n de una verdadera tecn�polis.

La Asociaci�n Francesa de Tecn�polis (France Technopoles Entreprises Innovation Ð FTEI)
define una tecn�polis como el soporte de la pol�tica de desarrollo de un territorio a partir de la
innovaci�n econ�mica. Thierry Bruhat, experto franc�s, sostiene que una tecn�polis es una me-
tr�polis que busca favorecer el desarrollo econ�mico y social a partir de sinergias entre las em-
presas, las instituciones de ense�anza superior y las entidades de investigaci�n en el conjunto de
su territorio. 

Tecn�polis es un concepto social, pol�tico, cient�fico, econ�mico y cultural y un t�rmino cla-
ve en la planificaci�n urbana. Por eso, seg�n algunos autores, es necesario crear espacios con-
cretos donde los diversos actores de esas instituciones se encuentren; un lugar com�n, que faci-
lite la obtenci�n de los efectos de car�cter sin�rgico que afecten positivamente la productividad
y la innovaci�n de las empresas y generen cada vez mas riquezas. 

Manuel Castells3, experto del fen�meno urbano en la sociedad de las redes, sostiene que las
personas creativas, innovadoras, talentosas y altamente calificadas prefieren, cada vez m�s, vi-
vir en lugares que favorezcan la innovaci�n y la creatividad y donde se puedan encontrar y con-
vivir con otras personas del mismo tipo. De ah� que, una cuesti�n esencial para las ciudades con-
siste en como transformarse en un local o punto global de atracci�n y retenci�n de talentos, pues
son ellos los que generan conocimiento y riqueza. 

Seg�n Castells, existen tres procesos fundamentales para tornar innovadora una regi�n o ciu-
dad: un proceso end�geno de creaci�n de empresas innovadoras, un proceso de atracci�n de em-
presas innovadoras y un proceso de fijaci�n de talentos innovadores para responder a las dos pri-
meras exigencias. Osorio complementa este pensamiento indicando que los dos primeros proce-
sos pueden ser facilitados por los parques cient�fico tecnol�gicos, en su condici�n de h�bitat o
ambiente concentrado de capacidades innovadoras. En cuanto a los talentos, la atracci�n de per-
sonas innovadoras es afectada por la cultura metropolitana, no solo en t�rminos de la llamada ca-
lidad de vida, sino tambi�n en t�rminos de las posibilidades de enriquecimiento personal y edu-
cacional, de las oportunidades de desarrollo de sus hijos y de la existencia de estructuras regio-
nales y locales de capital de riesgo. O sea, las personas innovadoras y creativas se radican don-
de pueden continuar siendo innovadoras y donde sus proyectos puedan ser financiados.
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13.3 Parques tecnológicos. Experiencias internacionales. Limitaciones para su
competitividad en la República Argentina

Los parques tecnol�gicos son instrumentos �tiles para contribuir con el desarrollo de las eco-
nom�as locales y regionales a trav�s de la innovaci�n y el conocimiento, ayudando a incorporar
y difundir la cultura de la innovaci�n en el mundo empresarial. Constituyen una alternativa de
integraci�n de recursos econ�micos, tecnol�gicos, financieros, f�sicos y de gesti�n al servicio de
empresas, con el objeto de favorecer la concentraci�n de actividades innovadoras, contribuir a la
diversificaci�n sectorial del tejido econ�mico y dinamizar las relaciones de cooperaci�n entre las
empresas, los centros de investigaci�n y la universidad.   

Para la Asociaci�n Internacional de Parques Tecnol�gicos Ð IASP-, "un parque tecnol�gico
es un organismo administrado por profesionales especializados cuyo objetivo fundamental es in-
crementar la riqueza de su comunidad a trav�s de la promoci�n de la cultura de la innovaci�n y
la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o
asociadas a �ste". Para eso, un parque tecnol�gico debe estimular y administrar la transferencia
de conocimiento y tecnolog�a entre universidades, instituciones de investigaci�n, empresas y
mercados; estimular la creaci�n y el crecimiento de empresas innovadoras a trav�s de mecanis-
mos de incubaci�n y de spin-off  -creaci�n de empresas a partir de otras empresas o de la acade-
mia- y ofrecer otros servicios de alto valor agregado, as� como espacio f�sico e instalaciones de
alta calidad. 

Seg�n Osorio en todas las definiciones actuales de parques tecnol�gicos est�n presentes, por
lo menos, cinco puntos esenciales que caracterizan estos emprendimientos:

¥ Un objetivo fundamental de aumentar la riqueza de la comunidad donde est�n localizados,
a trav�s de la promoci�n de la cultura de la innovaci�n; 

¥ deben estimular y administrar la transferencia de conocimiento y tecnolog�a entre univer-
sidades, instituciones de investigaci�n, empresas y mercados; 

¥ deben tambi�n estimular la atracci�n, creaci�n y crecimiento de empresas innovadoras; 

¥ el parque debe poseer una instancia estable de gesti�n que impulse la transferencia de tec-
nolog�a y  fomente la innovaci�n entre las empresas y dem�s organizaciones instaladas en
el parque; 

¥ el parque, su planificaci�n y operaci�n debe estar inserto en un proceso de planeamiento
urbano.

La Asociaci�n Internacional de Parques Tecnol�gicos, con sede en M�laga,  Espa�a, tiene
identificadas m�s de 700 experiencias en todo el mundo: 200 localizados en Estados Unidos, 60
en Gran Breta�a, 35 en Espa�a, 90 en China y 25 en Jap�n. Francia cuenta con poco m�s de 40
Tecn�polis, agrupadas en una asociaci�n nacional y con aproximadamente 80 Parques Tecnol�-
gicos donde trabajan cerca de 7.000 empresas.  

En Am�rica Latina, Brasil es el pa�s que presenta el mayor movimiento de creaci�n de par-
ques tecnol�gicos. Seg�n datos del a�o 2005 de la Asociaci�n Nacional de Entidades Promoto-
ras de Emprendimientos Innovadores de Brasil Ð ANPROTEC-, exist�an cerca de 40 iniciativas
de parques tecnol�gicos repartidas en todo el territorio nacional, en fases de planificaci�n, im-
plantaci�n u operaci�n. En segundo lugar se encuentra la Rep�blica Argentina, con aproximada-
mente diez iniciativas de parques y polos tecnol�gicos,  tambi�n en diversos estados de desarro-
llo, la mayor�a de ellas agrupadas en la Asociaci�n de Incubadoras, Parques y Polos Tecnol�gi-
cos Ð AIPyPT.  
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Puede establecerse una tipolog�a de parques tecnol�gicos seg�n la prioridad o exclusividad
que se le de a la radicaci�n de empresas por sector de la producci�n o de la econom�a. Existen: 

a) Parques tecnol�gicos de tipo general. 

b) Parques tecnol�gicos especializados.  

c) Parques tecnol�gicos con sectores prioritarios. 

Los parques tecnol�gicos de tipo general son aquellos que radican empresas de cualquier sec-
tor de la econom�a, sin m�s exigencia que la de promover la innovaci�n tecnol�gica. Los par-
ques tecnol�gicos especializados son aquellos destinados a radicar, exclusivamente, empresas de
un sector espec�fico de la econom�a, por ejemplo, tecnolog�as de la informaci�n y de las comu-
nicaciones. Los parques tecnol�gicos con sectores prioritarios son aquellos que dan preferencia
a la radicaci�n de empresas de algunos sectores de la econom�a, sin que eso signifique exclusi-
vidad.  

Osorio indica que los parques nacen Ðpor lo general- con una concepci�n de tipo general y a
lo largo de su proceso de implantaci�n y maduraci�n acaban adoptando algunas prioridades sec-
toriales como resultado de sinergias y efectos de atracci�n de cadenas productivas.  Efectivamen-
te, la radicaci�n inicial de empresas de un determinado sector, especialmente si se trata de em-
presas de renombre y presencia internacional  - empresas "ancla" -  genera un movimiento de
atracci�n de otras empresas,  proveedoras de productos o de servicios vinculados al sector de las
empresas "ancla". Es el caso de muchos de los parques tecnol�gicos existentes en los pa�ses de
Europa, Asia y Am�rica del Norte. 

En el caso espec�fico de la Rep�blica Argentina, el desarrollo y fortalecimiento de los par-
ques tecnol�gicos y de la biotecnolog�a agropecuaria est� condicionado por las limitaciones y
problemas que existen en el sistema de investigaci�n cient�fico tecnol�gico local, cuestiones que
representan todo un desaf�o a superar. A continuaci�n se enumeran las m�s importantes y que
exigen un tratamiento urgente y prioritario por parte del sector p�blico y privado:  

a) Existe una desintegraci�n de las entidades cient�ficas-tecnol�gicas locales donde resulta
indispensable articular, coordinar y fortalecer institucionalmente a las mismas. 

b) Hay una falta de adecuaci�n de la oferta cient�fica del pa�s a la demanda real. Es lo que se
conoce en la jerga acad�mica como "falta de pertinencia". En tal sentido, resulta necesa-
rio compatibilizar las investigaciones cient�ficas y tecnol�gicas con las necesidades con-
cretas del sector productivo.

c) Emerge la necesidad de planificar y definir, estrat�gicamente, cuales deber�an ser las l�-
neas de investigaci�n cient�fica que deben desarrollarse en la Rep�blica Argentina y si el
Estado deber�a hacer ciencia b�sica, aplicada o desarrollo y en que �reas. 

d) Existen evidentes restricciones presupuestarias en el Estado para encarar una firme pol�ti-
ca en Investigaci�n y Desarrollo. La UNESCO sugiere que cualquier pa�s del mundo de-
ber�a invertir en ciencia y tecnolog�a un 1% del PIB. Argentina invierte actualmente el
0,5% del PIB. Si Argentina alcanzara el uno por ciento, estas erogaciones equivaldr�an a
la tercera parte de lo que invierte los Estados Unidos de Norteam�rica. Es necesario que
el estado y el sector privado invierta en edificios, instalaciones y equipamiento de avan-
zada para los centros de investigaci�n, aunque es importante reconocer los avances que ha
realizado el gobierno nacional en los �ltimos a�os en materia de aumento en las asigna-
ciones presupuestarias. 

e) En USA, gran parte de la inversi�n en ciencia y tecnolog�a est� en manos de particulares.
Esto no se verifica en el caso Argentino donde el sector productivo deber�a iniciar un agre-
sivo proceso de inversiones en este campo debido a que la �nica forma de competir con
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�xito -en el mediano y largo plazo en numerosos sectores- ser� en base a la innovaci�n y
a las mejoras en la productividad. El apoyo a la investigaci�n la ciencia y la tecnolog�a de-
ben convertirse en una pol�tica de estado, compartida y apoyada por todos los sectores de
la sociedad argentina. 

f) Debe fortalecerse la formaci�n y capacitaci�n de los recursos humanos, mejorando las re-
muneraciones de los investigadores para evitar la fuga de conocimiento al exterior. 

g) Deben mejorarse los mecanismos relativos a la transferencia de servicios a las empresas
Ðcomo el derecho de propiedad intelectual- para que parte del resultado econ�mico sea
percibido por el propio investigador. 

13.4  Parque científico tecnológico de Rosario y su región4

13.4.1 Aspectos generales

En la Provincia de Santa Fe, Rep�blica Argentina, existe un emprendimiento sumamente im-
portante que se est� gestando en el campo de la biotecnolog�a agropecuaria y las tecnolog�as de
la informaci�n y las comunicaciones. Se trata de la conformaci�n del Parque Cient�fico Tecno-
l�gico de Rosario y su regi�n, proyecto asociativo que re�ne a gobiernos, universidades, orga-
nismos de Investigaci�n y Desarrollo, instituciones y empresas del Gran Rosario, en una acci�n
colectiva que intenta sinergizar las competencias territoriales en pos del desarrollo econ�mico y
social de la Regi�n Rosario y la Regi�n Centro de la Rep�blica Argentina. 

El proyecto integra m�ltiples iniciativas locales de innovaci�n preexistentes desarrolladas
desde los �mbitos educativos, de la ciencia y la tecnolog�a, el sector productivo y gubernamen-
tal. Se destacan, dentro de estas iniciativas la radicaci�n de la empresa INDEAR y del Centro
Binacional de Gen�mica Vegetal Argentino-Espa�ol en Rosario, con fondos provistos por el Go-
bierno Espa�ol. Esta instalaci�n implica una oportunidad estrat�gica que abre nuevas posibilida-
des de conformar uno de los m�s importantes polos biotecnol�gicos de Latinoam�rica. M�s a�n,
la sin�rgica interacci�n entre el sector p�blico y el privado hizo posible afianzar territorialmen-
te un valor que es estrat�gico para el desarrollo: el capital social, en tanto �ste constituye una
competencia esencial para potenciar el perfil tecnol�gico e innovador de Rosario en las �reas cla-
ves de la sociedad del conocimiento. 

En consecuencia, el parque se convierte hoy en una herramienta estrat�gica para favorecer la
gesti�n de las pol�ticas de desarrollo locales y regionales en un marco de innovaci�n que articu-
le la educaci�n, la ciencia, la producci�n y la tecnolog�a en ambientes favorables a la transfor-
maci�n creativa y sostenible de los sistemas territoriales y el bienestar de su sociedad. 

Este emprendimiento ha surgido de un grupo promotor constituido por las siguientes institu-
ciones: el Centro Regional de Investigaci�n y Desarrollo Rosario (CERIDER) del CONICET, la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnol�gica Nacional Sede Facultad
Regional Rosario (UTN), el Polo Tecnol�gico Rosario (PTR) y sus empresas asociadas, la mu-
nicipalidad de Rosario y el gobierno de la Provincia de Santa Fe. Asimismo, ha despertado el in-
ter�s de prestigiosas instituciones de la ciudad, el pa�s y el mundo. Entre ellas la Bolsa de Co-
mercio de Rosario, la Secretar�a para la Tecnolog�a, la Ciencia y la Innovaci�n Productiva de la
Naci�n, el Parque Tecnol�gico de Andaluc�a, entre otros. El proyecto cont� con un fondo inicial
para la planificaci�n estrat�gica del Parque, conformado en el marco de un aporte no reembol-
sable otorgado por el FONTAR5. 
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13.4.2  Lineamientos estratégicos del parque, areas de conocimiento y localización

En un proceso de di�logo, entendimiento y acciones conjuntas iniciadas en agosto de 2004,
los actores involucrados se encuentran, actualmente, transitando el camino de la planificaci�n es-
trat�gica del parque con la ejecuci�n de las primeras inversiones edilicias. Se busca que el par-
que se constituya en una herramienta moderna y un ambiente adecuado donde la tecnolog�a, la
ciencia y la producci�n interact�en, estrecha y sin�rgicamente, dinamizando la innovaci�n tanto
a su interior como al resto del sistema productivo. 

El Plan Estrat�gico defini� dos �reas de conocimiento en que se focalizar� el parque: biotec-
nolog�a y tecnolog�as de la informaci�n y comunicaciones (Tics). 

Su localizaci�n est� planeada en una zona geogr�ficamente estrat�gica para la ciudad de Ro-
sario: el sector delimitado por Av. Belgrano, Bv. 27 de Febrero y calles aleda�as, en un area con-
tigua a la Ciudad Universitaria de la UNR. Entre los factores positivos que presenta esta micro-
localizaci�n se encuentran:  

¥ Cercan�a al circuito comercial y financiero de la ciudad. 

¥ Vinculaci�n geogr�fica y espacial del parque con diferentes �reas: portuaria, tur�stica, cul-
tural, etc. entrelazadas en un atractivo nodo paisaj�stico que rodea el curso del R�o Para-
n�.  

¥ Disponibilidad de accesos viales de v�a r�pida que permiten arribar en 30 minutos al ae-
ropuerto internacional "Malvinas Argentinas" y en s�lo 20 minutos a la Estaci�n Terminal
de îmnibus. 

¥ Carreteras nacionales y provinciales que integran a la ciudad de Rosario con otros impor-
tantes centros urbanos de la Rep�blica Argentina (Ciudad de C�rdoba, Santa Fe, Capital
Federal, entre otras) y con los pa�ses vecinos.  

La planificaci�n realizada permiti� definir que el parque podr�a contar Ð de ser necesario- con
una superficie de hasta quince hect�reas. Actualmente, el CERIDER dispone de 4 hect�reas y la
ciudad universitaria contigua (dependiente de la Universidad Nacional de Rosario) desarrolla sus
actividades en una extensi�n cercana a las 20 hect�reas. Las mismas disponen de estructuras edi-
licias de arquitectura moderna, algunas de las cuales se encuentran en proceso de finalizaci�n en
su construcci�n. Adem�s existen salas de reuniones, aulas para el desarrollo y formaci�n de re-
cursos humanos, laboratorios, entre otras instalaciones. 

13.4.3 Instituciones, empresas, centros de investigación y universidades que participan de la
iniciativa

El entramado institucional del proyecto parque vincula a prestigiosas instituciones acad�mi-
cas, cient�ficas, tecnol�gicas y gubernamentales del �mbito local, provincial y nacional, tales co-
mo: 

Organismos de investigaci�n, desarrollo y transferencia tecnol�gica: 

¥ Centro Regional de Investigaci�n y Desarrollo Rosario, con institutos de doble dependen-
cia CONICET-Universidad Nacional de Rosario en diversas disciplinas.

¥ Centro Regional Rosario del Instituto Nacional de Tecnolog�a Industrial. 

¥ Direcci�n de Asesoramiento y Servicios Tecnol�gicos (DAT) del gobierno de la Provincia
de Santa Fe. 

¥ Centro Binacional Argentino-Espa�ol de Gen�mica Vegetal (en negociaci�n).
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¥ Vivero de Empresas de Base Tecnol�gica (Universidad Nacional de Rosario- municipali-
dad de Rosario-Banco Municipal de Rosario).

¥ Centro de Calidad de Software (en construcci�n).

Universidades:  

¥ Unidades acad�micas y laboratorios de investigaci�n y desarrollo de la Universidad Na-
cional de Rosario y la Universidad Tecnol�gica Nacional Sede Facultad Regional Rosario 

Gobiernos:

¥ Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

¥ Municipalidad de Rosario

Empresas 

¥ Numerosas firmas que integran el denominado "Polo Tecnol�gico Rosario", entre ellas:
Acci�n Point, Assist S.A., Autol�gica, Bi Consultants S.A., COA Consultora S.A., Cola-
borativa Net, Interlink, Ksoft S.A., Projects Consulting, SISGRA SRL, Soluciones Punto
Com S.A. y Tesis.   

¥ Instituto de Agrobiotecnolog�a Rosario S.A.   

¥ INDEAR (Bioceres-Biosidus-AAPRESID y CONICET)  

¥ Ingenier�a de Aguas Rosario S.A. 

Instituciones que adhieren y apoyan el emprendimiento:  

¥ Bolsa de Comercio de Rosario.  

En la experiencia de conformaci�n del parque pudo observarse la presencia de diversos fac-
tores estrat�gicos que impulsaron la constituci�n del mismo. Entre ellos se destacan:   

a) La existencia de una masa cr�tica de empresas de base tecnol�gica en el Gran Rosario. Se
observa en la ciudad un cl�ster tecnol�gico de empresas de tecnolog�as de la informaci�n
y comunicaciones que muestra altas tasas de crecimiento y rentabilidad. Existen adem�s
importantes firmas de referencia internacional con altos est�ndares tecnol�gicos en el �rea
de biotecnolog�a 

b) Se verifica una alta concentraci�n de organismos de investigaci�n y desarrollo, ya que en
la ciudad de Rosario coexisten: 

b.1) Un centro regional de investigaci�n y desarrollo del CONICET, con institutos de
doble dependencia Universidad Nacional de Rosario-CONICET

b.2) Dos centros de transferencia de tecnolog�a: Centro Regional Rosario del Instituto
Nacional de Tecnolog�a Industrial (INTI) y Direcci�n de Asesoramiento y  Servi-
cios Tecnol�gicos de la provincia de Santa Fe (DAT).

b.3) Diversos laboratorios de Investigaci�n y Desarrollo de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) y la Universidad Tecnol�gica Nacional (UTN).

c) Se observa una importante masa cr�tica de capacidades humanas, ya que cerca del 8% de
la poblaci�n total de la ciudad son estudiantes universitarios y uno de cada ocho alumnos
estudia carreras t�cnicas. Por otra parte hay una alta formaci�n en �reas y disciplinas tec-
nol�gicas. A la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Tecnol�gica Nacional
se le suman otras cuatro casas de altos estudios que ofrecen carreras de grado y postgrado
en �reas tecnol�gicas.

d) Se est� desarrollado en el predio del CERIDER efectivos mecanismos de vinculaci�n en-
tre empresas y organismos de investigaci�n y desarrollo, tales como el vivero de empre-
sas de base tecnol�gica que funciona actualmente (emprendimiento conjunto de la Univer-
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sidad Nacional de Rosario, Municipalidad de Rosario y Banco  Municipal de Rosario) y
el futuro edificio para la radicaci�n de empresas de base tecnol�gica (en proceso de eje-
cuci�n).

e) Existen adem�s importantes inversiones locales y extranjeras en ciencia y tecnolog�a tales
como:  

e.1) El Instituto de Agrobiotecnolog�a Rosario -INDEAR S.A.- (emprendimiento de las
empresas Bioceres-Biosidus-AAPRESID y el CONICET)

e.2) Centro Binacional Argentino-Espa�ol de Gen�mica Vegetal ÐCeBiGeVe- (SECYT-
CONICET-Ministerio de Educaci�n de Espa�a)

e.3) Centro de Calidad de Software (PTR-INTI) 

Los beneficios e impactos que traer� las operaciones de parque cient�fico tecnol�gico de Ro-
sario son los siguientes: 

¥ Potenciar� el desarrollo de las empresas tecnol�gicas existentes. 

¥ Fortalecer� la vinculaci�n y transferencia de tecnolog�as entre organismos de Investiga-
ci�n y Desarrollo, empresas de base tecnol�gica y universidades.

¥ Impulsar� la creaci�n de empresas de base tecnol�gica y spin-off universitarias. 

¥ Favorecer� los procesos de innovaci�n tecnol�gica del denso y diversificado tejido pro-
ductivo de la regi�n, extendiendo una amplia gama de servicios tecnol�gicos. 

¥ Impulsar� el desarrollo de una cultura cient�fico-tecnol�gica. 

¥ Promover� la formaci�n en �reas tecnol�gicas, la inserci�n de estudiantes y j�venes pro-
fesionales en empresas tecnol�gicas de la regi�n. 

¥ Favorecer� la creaci�n de empleos calificados. 

¥ Incentivar� la radicaci�n de laboratorios y centros de Investigaci�n y Desarrollo. 

¥ Dar� nuevos impulsos al desarrollo de pol�ticas p�blicas de promoci�n y apoyo a la inno-
vaci�n cient�fico-tecnol�gica.

13.5 Centros de investigación en biotecnología que operan en el parque cien-
tífico tecnológico de Rosario

Los centros de investigaci�n biotecnol�gicos que operan o lo har�n, en un futuro cercano, en
el parque cient�fico- tecnol�gico de la ciudad de Rosario son: El CERIDER (Centro Regional de
Investigaci�n y desarrollo Rosario), el CEFOBI (Centro de Estudios Fotosint�ticos y Bioqu�mi-
cas), el IBR (Instituto de Biolog�a Molecular y Celular de Rosario), el Instituto de Agrobiotec-
nolog�a de Rosario (INDEAR)  y el Centro Binacional de Gen�mica Vegetal (CEBIGEVE).  

La operaci�n conjunta de estos importantes Centros implica la posibilidad de constituir un
polo cient�fico-tecnol�gico de alcance regional, nacional e internacional que permitir� avanzar
en distintas innovaciones para mejorar la productividad en los sectores agropecuarios, agroindus-
triales e industriales. La continuaci�n se brinda informaci�n sobre estos Centros:  

13.5.1 Centro Regional de Investigación y Desarrollo Rosario (CERIDER)

El CERIDER es uno de los centros regionales m�s importantes del pa�s, al servicio de la in-
vestigaci�n, la educaci�n y la producci�n. Depende del Consejo Nacional de Investigaciones
Cient�ficas y T�cnicas (CONICET) y de la Secretar�a de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n Pro-
ductiva de la Naci�n (SeCyT). Brinda servicios t�cnicos y administrativos a las unidades de in-
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vestigaci�n de la regi�n y establece mecanismos de transferencia a la comunidad. Este centro se
integra con las unidades de investigaci�n vinculadas al CONICET que tienen su sede en Rosa-
rio, entre las que se encuentran el IBR "Instituto de Biolog�a Molecular y Celular de Rosario" y
el CEFOBI "Centro de Estudios Fotosint�ticos y Bioqu�micos".

Entre las misiones y funciones del centro se pueden mencionar las siguientes: 

a) Ejecutar y favorecer la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica y las actividades de apoyo
correspondientes, tanto en el sector p�blico como en el sector privado, que apunten al
avance cient�fico y t�cnico de la regi�n, al desarrollo de la econom�a de la zona y al me-
joramiento de la calidad de vida, considerando los lineamientos establecidos por el Go-
bierno Nacional.

b) Fomentar el intercambio y la cooperaci�n cient�fica y tecnol�gica dentro de la regi�n, el
pa�s y el extranjero.

c) Organizar y promover institutos, laboratorios y centros de investigaci�n, que podr�n fun-
cionar en universidades y otras instituciones oficiales o privadas, o bajo la dependencia di-
recta del CONICET.

d) Administrar la carreras del investigador cient�fico y tecnol�gico, y del personal de apoyo
a la investigaci�n cient�fica.

e) Brindar asesoramiento a entidades p�blicas y privadas en el �mbito de su competencia.

En 1971 el CONICET inici� la construcci�n de centros regionales en el pa�s, en un proyecto
de trascendencia para el desarrollo cient�fico-t�cnico. El objetivo era brindar la infraestructura
necesaria para la instalaci�n de institutos y laboratorios (verdaderos "parques cient�ficos", simi-
lares a los conocidos "parques industriales"), dedicados a la investigaci�n b�sica y aplicada re-
lacionada con los recursos naturales de la regi�n. Se busc� descentralizar geogr�ficamente la in-
vestigaci�n cient�fica y t�cnica a fin de contribuir a la integraci�n del pa�s. As�, gradualmente,
las ciudades de Santa Fe, Mendoza, La Plata, Bah�a Blanca, Puerto Madryn, Ushuaia, entre otras
ciudades, pasaron a contar con estos centros regionales.

13.5.2 Instituto de biología molecular y celular de Rosario. (IBR)

En el a�o 1995 un n�cleo de investigadores de la Facultad de Ciencias Bioqu�micas y Farma-
c�uticas de la Universidad Nacional de Rosario conformaron el Programa Multidisciplinario de
Biolog�a Experimental (PROMUBIE) del CONICET, que cuatro a�os despu�s fue elevado a la
categor�a de Instituto con el nombre de Instituto de Biolog�a Molecular y Celular de Rosario
(IBR). Con m�s de 30 investigadores formados en una gran diversidad de l�neas tem�ticas, el
IBR desarrolla investigaciones b�sicas y aplicadas en biolog�a y una intensa actividad acad�mi-
ca que incluye la direcci�n de m�s de sesenta tesistas y becarios posdoctorales.

El instituto desarrolla sus actividades en la Facultad de Ciencias Bioqu�micas y Farmac�uti-
ca de la Universidad Nacional de Rosario, en la calle Suipacha 531 de la ciudad de Rosario. Tie-
ne prevista cambiar su localizaci�n al Parque Cient�fico Tecnol�gico de Rosario cuando est� fi-
nalizada la construcci�n de su edificio en dicha predio. 
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Cuadro 13.1: Líneas de investigación desarrolladas 

L�neas de investigaci�n

Regulaci�n del metabolismo de l�pidos en bacterias gram positivas y uso de bacterias l�cticas para la producci�n de va-
cunas vivas.  

Dise�o de plantas transg�nicas con tolerancia aumentada a condiciones ambientales adversas de origen abi�tico (sequ�a,
temperaturas extremas, radiaciones, altas intensidades de luz), bi�tico (plagas agr�colas) y xenobi�tico (contaminantes
qu�micos, residuos industriales).  

Importaci�n: Organelas y Plegamiento de Prote�nas de Plantas. b) Participaci�n de Amino�cidos arom�ticos en la estruc-
tura y funci�n de Flavoprote�nas. c) optimizaci�n de la expresi�n de prote�nas en bacterias para la producci�n industrial
de enzimas.  

Fecundaci�n en anfibios: mol�culas involucradas y mecanismos.  

Chaperones moleculares como mediadores del plegado, ensamble y degradaci�n de prote�nas celulares.Epidemiolog�a
molecular de infecciones nosocomiales.  

Estudio de la Relaci�n Estructura-Funci�n de Metaloprote�nas.  

Identificaci�n de nuevos genes que participan en la respuesta antioxidante en plantas. S�ntesis de amino�cidos durante
la maduraci�n de frutos de tomate.

Identificaci�n y caracterizaci�n de los complejos enzim�ticos que sintetizan los intermediarios metab�licos para la s�n-
tesis de antibi�ticos policet�nicos.

Mejoramiento de cepas de Escherichia Coli para optimizar la producci�n industrial de prote�nas recombinantes.  

Respuesta Antioxidante en Bacterias Fotosint�ticas.  

Regulaci�n de la homeostasis de magnesio y virulencia en Salmonella enterica. An�lisis molecular de cepas mutantes
sensibles a p�ptidos microbicidas en Salmonella enterica serovar Typhimurium.Control transcripcional de la patog�ne-
sis en Salmonella typhimurium. An�lisis de reguladores transcripcionales hom�logos a MerR en Salmonella enterica.   

Aislamiento y caracterizaci�n de la hormona de crecimiento de pejerrey (odontesthes bonariensis).  

Fecundacion en mamiferos (cerdo Ð sus scrofa).  

Desarrollo embrionario inicial en peces.  

Caracterizaci�n molecular de la apomixis en paspalum notatum.   

Transducci�n de se�ales y patog�nesis bacteriana. Identificaci�n de factores de virulencia en enterobacterias: Caracteri-
zaci�n de una citolisina en Enterobacter aerogenes.   

Caracterizaci�n de enzimas de detoxificaci�n en par�sitos humanos.Estudio de mecanismos de regulaci�n de la trans-
cripci�n en par�sitos protistas.   

Estudio de la actividad desaturante de �cidos grasos como posible blanco quimioterap�utico en Tripanosom�tidos. Me-
tabolismo de amino�cidos en Tripanosom�tidos.   

Caracterizaci�n del mecanismo involucrado en la degradaci�n del oncosupresor Dlg mediado por la oncoprote�na E6 de
Papillomavirus Humanos (HPV). Degradaci�n de la prote�na oncosupresora h-Dlg mediada por la prote�na E6 derivada
de HPVs de alto riesgo y su relaci�n con la oncog�nesis.  

An�lisis Molecular del Mecanismo de Resistencia al Virus X de la Papa mediada por el gen de resistencia Nb en Sola-
num tuberosum y en otras Especies Vegetales".   

Transporte y metabolismo de citrato en bacterias Gram-positivas.  

13.5.3. Centro de estudios fotosintéticos y bioquímicos (CEFOBI)

El Centro de Estudios Fotosint�ticos y Bioqu�micos (CEFOBI), desarrolla sus actividades en
el �rea de la investigaci�n cient�fica desde el 15 de Noviembre de 1976, fecha en que fue oficial-
mente creado como resultado de un convenio entre el CONICET, la Fundaci�n Miguel Lillo y la
Universidad Nacional de Rosario. Se cre� teniendo como base a un n�cleo de investigaci�n per-
teneciente al Departamento de Bioqu�mica de la Universidad Nacional de Rosario que ven�a tra-
bajando desde 1970. A partir de 1973 comenz� a trabajar en aspectos bioenerg�ticos de la foto-
s�ntesis, que llevaron a una amplia colaboraci�n con los Dres. Richard E. McCarty y Andre T.
Jagendorf, de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. 
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Otras colaboraciones internacionales incluyeron a Richard Berzborn (Universidad de Bo-
chum), Wolfgang Junge (Universidad de Osnabruck), William S. Allison (Universidad de Cali-
fornia) y Miguel Garc�a Guerrero y Manuel Losada (Universidad de Sevilla). El estudio de la fo-
tos�ntesis se extendi� a un proyecto de fijaci�n fotosint�tica de CO2 localizado en las dos prin-
cipales enzimas de dicho proceso. La incorporaci�n de un equipo de cromatograf�a l�quida de al-
ta presi�n a partir de 1981 permiti� a investigadores y becarios desarrollar y aplicar nuevas t�c-
nicas de aislamiento y purificaci�n de prote�nas y p�ptidos, determinaci�n de su composici�n de
amino�cidos y secuenciaci�n de muy peque�as muestras de p�ptidos. En poco tiempo se pudo
identificar y secuenciar dos p�ptidos de la ATPasa y de la ferredoxina-NADP+ reductasa. 

Posteriormente, a partir de 1987, se forma un grupo en biotecnolog�a vegetal que desarrolla
proyectos de ingenier�a gen�tica de plantas. En esta �rea, el CEFOBI fue uno de los primeros la-
boratorios acad�micos en conseguir la transformaci�n gen�tica de ma�z, trigo y algod�n. A par-
tir del concepto publicado por investigadores de la Universidad de Cornell de aceleraci�n de mi-
cropart�culas para introducirlas en el interior de las c�lulas vegetales (Sanford, 1987), se dise��
y construy� una pistola g�nica accionada por p�lvora, con la colaboraci�n de fabricaciones mi-
litares, con la que se logr� la obtenci�n de ma�z y trigo transg�nico en 1991. Posteriormente se
dise�� y construy� un segundo prototipo capaz de acelerar las micropart�culas mediante una des-
carga de gas (He) a alta presi�n, con el cual se transform� gen�ticamente el ma�z, trigo y algo-
d�n. Paralelamente se form� un grupo interdisciplinario de investigadores en las �reas de la bio-
log�a celular y la biolog�a molecular. Se especializ� en el desarrollo del cultivo de c�lulas y teji-
dos vegetales para la regeneraci�n de plantas por embriog�nesis som�tica y organog�nesis, y en
la construcci�n de vectores de expresi�n para plantas.

En estos a�os la tarea desarrollada ha fructificado en la publicaci�n de 385 trabajos de inves-
tigaci�n en revistas de primer nivel y tambi�n en la realizaci�n de 33 tesis doctorales y 17 tesi-
nas de la licenciatura en biotecnolog�a. De estos graduados, 20 son actualmente profesores en �s-
ta y otras Universidades, 16 son miembros de la carrera del investigador del CONICET y 20 han
realizado estudios de postgrado en el exterior.

La mayor�a de los integrantes del CEFOBI se desempe�a como docente participando regular-
mente en las tareas correspondientes a cursos de grado y postgrado organizados por la Facultad
de Ciencias Bioqu�micas y Farmac�uticas y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario. Adem�s algunos integrantes de la unidad han dictado cursos en otras Uni-
versidades, tal como la Universidad de San Carlos, Brasil, donde el Dr. C.S. Andreo particip�
como profesor responsable del curso "T�picos en Ecolog�a 22: Asimilaci�n fotosint�tica de car-
bono en plantas superiores", en el mes de abril de 1998.

Al CEFOBI acuden pasantes, especialmente estudiantes de la licenciatura en biotecnolog�a,
para recibir entrenamiento en t�cnicas y metodolog�as espec�ficas y tambi�n se reciben becarios
del exterior. Dentro del convenio TWAS-CONICET se ha recibido la visita de la Prof. Dra. Lai-
la al-Nimri, del Department of Biological Sciences, Yarmouk University, Irbid, Jordania en 1996
y 1997; de la Dra. Natalja Ryabushkina, del Institute of Plant Physiology Genetics and Bioengi-
neering, Almaty, Kazakshtan en 1998 y 2000; del Dr. Jehan Bakt, del departamento de agrono-
m�a de la Universidad de Peshawar, Pakistan, en 1999, 2000 y 2001 y del Dr. Dang Trong Luong,
del Agricuultural Genetics Institute de Hanoi, Vietnam, en 2001 y 2002.  

El centro tiene su sede en la Facultad de Ciencias Bioqu�micas y Farmac�utica de la Univer-
sidad Nacional de Rosario, en la calle Suipacha 531 de la ciudad de Rosario. En el corto plazo
se radicar� en el nuevo Parque Cient�fico Tecnol�gico de Rosario. 



Cuadro 13.2: Algunos de los proyectos de investigación desarrollados

Proyectos financiados por el CONICET Tipo de Investigaci�n

n/e 1: Estudio de la expresi�n de transgenes en trigo (Desde 98)    DE 

n/e 3: Estudio del silenciamiento de transgenes en trigo (Desde 99)    IB 

PID 2: Estudios sobre la evoluci�n de la fotos�ntesis en plantas superiores (Desde 99)    IB 

PEI 3: Evoluci�n del metabolismo de asimilaci�n del carbono en el genero Flaveria (Desde 97)    IB 

PID 5: Metabolismo de hidratos de carbono en plantas con metabolismo �cido de IB 
las Crasul�ceas (Desde 93)    

PICT 4: Patrones de expresi�n enzim�tica en plantas con metabolismo de fijaci�n de carbono IB 

C4 y CAM  y su relaci�n con el de plantas C3 (Desde 00)    

IA: Investigaci�n Aplicada

IB: Investigaci�n B�sica

DE: Desarrollo

Proyectos financiados por otras entidades Tipo de Investigaci�n Entidad financiadora 

Evoluci�n del metabolismo de asimilaci�n del IB UNR Universidad Nacional de Rosario 
carbono en el g�nero Flaveria (Desde 1997)    

Metabolismo de hidratos de carbono en plantas IB Fundaci�n Antorchas 
con metabolismo �cido de las Crasul�ceas (Desde 1993)    

Patrones de expresi�n enzim�tica en plantas con IB Agencia Nacional de Promoci�n
metabolismo de fijaci�n de CO2 C4 y CAM y su relaci�n Cient�fica y Tecnol�gica -ANPCyT- 
con el de plantas C3. (Desde 2000)    

Regulaci�n del metabolismo de hidratos de carbono en IB UNR Universidad Nacional de Rosario 
plantas superiores (Desde 2000)    

13.5.4 Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR)

BioSidus y Bioceres junto al CONICET han fundado un nuevo centro de investigaci�n: el
Instituto de Agrobiotecnolog�a Rosario (INDEAR), el cual cuenta con el auspicio de AAPRESID
(Asociaci�n Argentina de Productores de Siembra Directa) y que desarrollar� actividades de in-
vestigaci�n dirigida a la aplicaci�n de los avances de la biotecnolog�a en el �rea agropecuaria.
El objetivo central es desarrollar nuevas variedades de semillas apelando a la biotecnolog�a de
�ltima generaci�n, con genes de resistencia a enfermedades, sequ�a y caracter�sticas de calidad
nutricional acordes con las demandas del mercado.

El proyecto prev� una inversi�n que superar� los cinco millones de d�lares para la primer eta-
pa del proyecto, la cual implica la construcci�n del edificio y la adquisici�n de los instrumentos
necesarios para el desarrollo de las investigaciones.

El INDEAR funcionar� en el Parque Cient�fico Tecnol�gico de Rosario, en instalaciones del
Centro Regional de Investigaci�n y Desarrollo Rosario (CERIDER). De esta manera con el apor-
te de INDEAR se terminar�n los edificios actualmente en construcci�n, que ser�n habilitados
con un moderno equipamiento. 

Es importante destacar que, adem�s de Bioceres y Bio Sidus, podr�n participar otras institu-
ciones, empresas, productores agropecuarios e inversionistas. Asimismo est� previsto que cele-
bre distintos convenios de transferencia de tecnolog�a con el CONICET, el INTA, universidades
p�blicas y privadas, empresas y otros organismos nacionales e internacionales.

510 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006



La empresa Bioceres es presidida por Gustavo Grobocopatel, conocido empresario del sector
agropecuario. Es una empresa creada por 70 productores agropecuarios, como incubadora de la
Asociaci�n Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), dedicada a lograr cultivos
gen�ticamente modificados. BioSidus es ampliamente conocida como la empresa que clon� las
primeras vacas en el pa�s que producen hormona de crecimiento humano.

13.5.5 Centro de investigación binacional de genómica vegetal

El parque cient�fico tecnol�gico de Rosario ser� la sede del centro de investigaci�n en gen�-
mica vegetal, un proyecto impulsado y financiado por los gobiernos de Argentina y Espa�a. Es-
tar� localizado en los terrenos del CERIDER. El CONICET ser� el responsable final del centro
de investigaci�n por el lado argentino.

Aunque su objetivo cient�fico ser� definido m�s adelante, desde este centro se analizar�n las
caracter�sticas gen�ticas de cultivos como cereales y girasol, y se estudiar�n productos alternati-
vos a la soja. Se estima que el organismo va a emplear alrededor de 100 personas (entre investi-
gadores argentinos y espa�oles y personal administrativo), tendr� plena autonom�a (depender�
de los Ministerios de Educaci�n de Argentina y Espa�a) y su presupuesto anual ser� de US$ 4
millones, aportados por el pa�s europeo.

Actualmente se est� negociando la radicaci�n definitiva en el parque con las autoridades del
Gobierno de Espa�a.  

13.6 Consideraciones finales 

La ingenier�a gen�tica es un �rea de fundamental importancia para el desarrollo de la econo-
m�a mundial debido a su importante contribuci�n para elevar la producci�n y la productividad
en la agricultura, ganader�a, silvicultura y pesca, permitiendo obtener mayores rendimientos
agr�colas en tierras marginales. En consecuencia, la biotecnolog�a agropecuaria se ha transfor-
mado en una herramienta esencial y estrat�gica para satisfacer las necesidades de una poblaci�n
mundial en crecimiento. 

La conformaci�n del parque cient�fico-tecnol�gico de Rosario y la integraci�n en un �nico
�mbito f�sico del CEBIGEVE e INDEAR, junto a los Institutos del CONICET-UNR en tem�ti-
cas afines (Centro de Estudios Fotosint�ticos y Bioqu�micos -CEFOBI- e Instituto de Biolog�a
Molecular y Celular de Rosario ÐIBR-) implicar� una concentraci�n de m�s de 400 personas de-
dicadas a investigaci�n y desarrollo de biotecnolog�a en el �rea vegetal. 

De concretarse este emprendimiento, el parque cient�fico tecnol�gico de Rosario se constitui-
r� en uno de los mayores polos de desarrollo biotecnol�gico de Latinoam�rica y un centro de re-
ferencia a nivel mundial.
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Capítulo 14: Encadenamiento productivo apícola 
en Maciá, Entre Ríos

Argentina es un jugador de peso en el mercado de miel, ubic�ndose como segundo produc-
tor y exportador a nivel mundial. En este contexto, la peque�a ciudad de Maci�, en el cora-
z�n de la provincia de Entre R�os, es cuna de un cluster ap�cola de sorprendente nivel de de-
sarrollo. Con s�lo el 7% de los apicultores de la provincia, la producci�n de miel gener� en el
lugar los eslabonamientos hacia atr�s y hacia delante necesarios para que Maci� luzca hoy
con orgullo una encadenamiento productivo integrado. El mismo abarca la producci�n de in-
sumos de producci�n, la producci�n de miel, y la comercializaci�n del producto hacia dos des-
tinos: el consumo interno y Ð principalmente Ð la exportaci�n. En las fluidas interrelaciones
entre agentes, y entre los agentes y el medio social en el que se desenvuelven, cumplen un im-
portant�simo rol las instituciones de apoyo, ya sean educativas, gubernamentales, empresaria-
les, etc. La comunidad festeja anualmente el �xito de la apicultura en Expo Maci�, lugar de
encuentro de apicultores de todo el pa�s e incluso del exterior. 

Mayores esfuerzos en la comercializaci�n de miel monofloral, fraccionada, u org�nica, y
en la diversificaci�n de la oferta de productos ap�colas son algunos de los desaf�os que la api-
cultura de Maci� deber� enfrentar en el futuro para poder agregar valor a su producci�n.

14.1 La miel

Seg�n la resoluci�n GMC (Grupo Mercado Com�n) 15/94, la miel es "el producto alimenti-
cio producido por las abejas mel�feras a partir del n�ctar de las flores o de las secreciones pro-
cedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores que quedan
sobre la superficie de las plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias
espec�ficas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena".

La miel es un producto de reconocidas propiedades y m�ltiples usos. Se utiliza profusamen-
te en la industria alimentaria, brindando aroma y sabor a los alimentos, adem�s de ser un buen
edulcorante. Es tambi�n utilizado en la industria medicinal y de cosm�ticos, dadas sus hist�rica-
mente reconocidas propiedades antis�pticas, diet�ticas, tonificantes, calmantes, diur�ticas, etc.

14.1.1 Panorama mundial 

La producci�n mundial de miel ha crecido sostenidamente a lo largo de la �ltima d�cada. Ello
puede corroborarse observando el Gr�fico 14.1 donde se aprecia la evoluci�n de la producci�n
mundial total desde 1994 hasta 2005.
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De las 1,12 millones de
toneladas producidas a nivel
mundial en 1994, se pas� a
una producci�n de casi 1,4
millones en 2005, un incre-
mento de alrededor del 25%,
seg�n datos de la Food and
Agriculture Organization de
las Naciones Unidas (FAO).
Desde 2003, la tasa de creci-
miento promedio anual fue
de alrededor de 4,9% 

El Gr�fico 14.2 muestra
como se distribuye la pro-
ducci�n de 2005 entre los
principales pa�ses producto-
res. Puede observarse que el
principal productor mundial
es, por lejos, la Rep�blica
Popular China, que con algo
m�s de 300 mil toneladas,
acapara casi el 22% de la
producci�n global. La pro-
ducci�n argentina, cercana a
las cien mil toneladas, se
ubic� en 2005 en segundo
lugar, representando el 6,8%
del total mundial. Estados
Unidos, Turqu�a, Ucrania,
M�xico y Rusia son otros ju-
gadores de importancia en el
mercado mundial de miel.
Los siete pa�ses mostrados
en el gr�fico concentraron el
52,1% de la producci�n
mundial en 2005. Otros pro-
ductores importantes son In-
dia, Espa�a, y Canad�.

El distinto nivel de consumo per c�pita en cada uno de los pa�ses, sumado a los diversos ta-
ma�os de sus respectivos mercados internos, determinan que el perfil de pa�ses exportadores di-
fiera en forma significativa del presentado para los pa�ses productores. Del total producido a ni-
vel mundial en 2004, s�lo el 28,2% fue comercializado internacionalmente, siendo destinado el
resto de la producci�n al consumo dom�stico. Del Gr�fico 14.3 puede inferirse la participaci�n
que cada pa�s tuvo en las exportaciones mundiales de miel en 2004, que sumaron un total de 386
mil toneladas.
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Gráfico 14.1: Evolución de la producción mundial de miel

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Gráfico 14.2:  Producción de miel en principales países productores.
Año 2005

Fuente: IIE en base a SAGPyA.



China export� 86,41 mi-
les de toneladas en 2004 (un
22,4% de las exportaciones
mundiales). Puede verse que
dado su limitado mercado
interno, la participaci�n de
Argentina en las exportacio-
nes mundiales (16,2%) es
notoriamente mayor que en
la producci�n. Aparecen co-
mo exportadores importan-
tes pa�ses que no figuran en
los primeros lugares de la
producci�n mundial, como
Alemania, Brasil, Vietnam y
Hungr�a, los que en conjun-
to exportan 74,1 mil tonela-
das, algo m�s que las expor-
taciones argentinas totales.
La presencia de Alemania
entre los pa�ses exportadores
se justifica no por ser un
gran productor, sino por su
rol de intermediario en el
comercio mundial de miel.

Los principales pa�ses
compradores pueden verse
en el Gr�fico 14.4.

Es Alemania el pa�s que
m�s compras realiza a nivel
mundial (89,12 miles de to-
neladas), seguido de cerca
por Estados Unidos (81,67),
y m�s atr�s por Jap�n
(47,59). 

14.1.2. Situación argentina

La posici�n de Argentina en el mercado internacional como segundo exportador mundial es
digna de resaltarse. Esto es as� porque la miel argentina debe enfrentar fuertes barreras arance-
larias y para-arancelarias para ingresar a los mayores mercados consumidores del mundo. Para
entrar a la Uni�n Europea, por ejemplo, la miel procedente del pa�s debe abonar un arancel del
17%, mientras que el arancel a la miel mexicana es del 8%. La miel argentina, adem�s, debe
competir con la miel producida en los pa�ses de Europa del este recientemente ingresados a la
Uni�n Europea. Ellos tienen, claro est�, libre circulaci�n dentro de las fronteras de la Uni�n, y
representan una competencia dif�cil de contrarrestar por parte de los apicultores argentinos. Por
otro lado, ineficientes apicultores de algunos pa�ses europeos reciben fuertes subsidios a la pro-
ducci�n.
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Gráfico 14.3: Exportaciones mundiales por país de origen. Año 2004

Fuente: IIE en base a FAO.
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A los inconvenientes para ingresar a la Uni�n Europea se suman los existentes para acceder
al segundo mercado importador del mundo, los Estados Unidos. Desde diciembre de 2001, Es-
tados Unidos aplica "derechos antidumping" de entre el 27% y el 55% (seg�n la empresa expor-
tadora), y "derechos compensatorios" (a todas las empresas, por supuestos subsidios de parte del
gobierno) del 5,75%. Tanto el gobierno argentino como los exportadores interesados pueden so-
licitar anualmente la revisi�n de estos derechos al Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. De hecho, cinco exportadores participaron con �xito de la primera Revisi�n Administra-
tiva anual de los derechos antidumping; mientras que el gobierno argentino logr� reducir el de-
recho compensatorio al 0%. Por su parte, seis de las siete empresas que participaron de la segun-
da Revisi�n Administrativa anual demostraron que no existe dumping.1 Ello abre nuevamente el
mercado de ese pa�s a la miel argentina que, sin embargo, sinti� el impacto: de las m�s de 44 mil
toneladas exportadas en 2000 a ese pa�s, se exportaron apenas 4 mil en 2003 y 2004. Hoy, de las
alrededor de 100 empresas exportadoras, s�lo seis de ellas pueden exportar libres de aranceles,
o con aranceles m�nimos. Para las dem�s, el arancel establecido es del 30,24%, lo que virtual-
mente les impide vender en ese mercado.

El Gr�fico 14.5 acusa el
impacto que represent� para
las exportaciones argentinas
de miel los problemas de in-
greso al mercado norteame-
ricano. Sin embargo esa no
es la �nica (ni la principal)
raz�n de la fuerte ca�da de
las ventas externas durante
2003 y 2004. En esa �poca,
diversas muestras de miel
argentina enviada a la Uni�n
Europea resultaron estar
contaminadas con nitrofura-
nos2, lo que caus� una pro-
funda crisis en el sector ap�-
cola nacional, que se vio im-
pedido de colocar toda su
producci�n en los mercados
externos. 

La crisis de los nitrofuranos fue felizmente superada. En 2005 se alcanz� el r�cord de volu-
men de exportaciones, con 106 mil toneladas, mientras que 2003 marc� el r�cord de valor, con
US$160 millones. El precio promedio del kilogramo de miel en 2005 fue de US$1,19, por deba-
jo de los US$2,28 promedio de 2003.

Los determinantes principales del precio internacional son la producci�n china y la capacidad
de la miel de ese pa�s de entrar a los mayores mercados de consumo, entrada que muchas veces
se ve vedada por cuestiones sanitarias. El fracaso o �xito de una cosecha china, y el cierre o aper-
tura de mercados para la miel de esa procedencia genera enormes y poco predecibles fluctuacio-
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1 Informe Apícola No97 (mayo de 2005).  SAGPyA.
2 Sustancia definida como de "tolerancia cero" por SENASA.
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nes de precios. No existe ning�n tipo de mercado futuro en el cual los apicultores puedan cubrir-
se de esas bruscas fluctuaciones, ni un mercado estandarizado mundial cuyo precio funcione co-
mo precio de referencia. Es decir, la miel no est� "commoditizada" en los mercados internacio-
nales. Ello representa una clara debilidad estructural de la cadena mundial de miel.

Argentina posee una ventaja geogr�fica en lo que respecta al mercado de la miel: se ubica en
el hemisferio contrario a los principales pa�ses productores y consumidores. Ello le permite pro-
ducir y vender su producci�n en contraestaci�n con el hemisferio norte, aprovechando los pre-
cios m�s altos de la primavera boreal.

El pa�s compite principalmente con China en el mercado de precios, y con M�xico en el mer-
cado de calidad.3 Argentina exporta mayormente miel a granel (98% del total exportado), es de-
cir, no fraccionada. La miel exportada es tambi�n en su mayor parte multifloral, esto es, no di-
ferenciada seg�n el tipo de flor que brinda el n�ctar con el cual las abejas producen la miel. Avan-
zar en la producci�n a gran escala de mieles diferenciadas y colocar internacionalmente produc-
tos fraccionados ser�a una forma de agregar valor a la producci�n ap�cola nacional. El esquema
de retenciones diferenciales que el gobierno aplica sobre la miel a granel y la miel fraccionada
tiene como objetivo incentivar la producci�n de miel fraccionada, de mayor valor agregado. Las
retenciones sobre la miel a granel son del 10%, mientras que la al�cuota sobre la miel fracciona-
da es del 5%. 

Los dos grandes compradores del mercado mundial de miel son tambi�n los dos principales
destinos de las exportaciones argentinas, como puede apreciarse en el Gr�fico 14.6. Alemania y
EE. UU. acaparan la mitad de las ventas externas. El resto se reparte principalmente entre diver-
sos pa�ses de la Uni�n Europea.

Dado el reducido tama�o de su mercado interno, Argentina exporta alrededor del 95% de su
producci�n. El consumo interno per c�pita en Argentina se ubica entre los 180 y 200 gramos por
habitante por a�o, por debajo del promedio mundial (220 gr/hab/a�o), y muy alejado de pa�ses
como Nueva Zelanda (2,5 kg/hab/a�o), Austria (1,6 kg/hab/a�o), Suiza (1,4 kg/hab/a�o), o Ale-
mania (1 kg/hab/a�o)4.
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3 Dirección Nacional de Alimentos.  Área Apícola
4 FAOSTAT, datos correspondientes al año 2004.
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Gráfico 14.6: Destino de las exportaciones argentinas de miel a granel y fraccionada. Año 2005

Fuente: IIE en base a Direcci�n Nacional de Alimentos.
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El Cuadro 14.1 detalla la cantidad de colmenas y productores en cada una de las provincias
argentinas. Puede observarse la preeminencia de la provincia de Buenos Aires, que concentra
41% de las casi 4 millones de colmenas del pa�s. La siguen Entre R�os (17%), Santa Fe (11%),
C�rdoba (10%), y La Pampa (7%). Las provincias con mayor cantidad de colmenas son tambi�n
las que presentan mayor cantidad de colmenas por productor, a excepci�n de Tucum�n.

Cuadro 14.1: Distribución geográfica de colmenas y productores en Argentina

Provincia Colmenas Productores Colmenas por productor

Buenos Aires

Capital

Catamarca

C�rdoba

Entre R�os

La Pampa

Santa Fe

Santiago del Estero

Mendoza

Chaco

R�o Negro

Corrientes

Tucum�n

San Luis

Misiones

Neuquen

Formosa

La Rioja

San Juan

Chubut

Jujuy

Salta

1.652.400

182.005

2.272

396.998

690.930

279.932

433.160

49.695

70.470

52.272

34.687

23.000

26.410

26.410

18.000

15.407

17.296

8.676

3.000

3.000

1.400

3.935

10.200

1.352

31

4.104

4.265

1.505

4.165

1.670

870

594

424

350

190

507

1.200

576

491

207

45

120

50

185

162

134

73

96

162

186

104

30

81

88

81

66

139

52

15

27

35

41

67

25

28

21

Total 3.991.355 33.101 78

Fuente: Direcci�n Nacional de Alimentos ÐSAGPyA- Diciembre de 2005.

Recuadro 14.1: Habitantes de la colmena y producción de miel

Se estima que en el mundo existen m�s de 25.000 especies de abejas. S�lo entre 8 y 10 de ellas
son del g�nero Apis mellifera, la que produce miel comestible. 

Una colmena de abejas cuenta con 3 clases de abejas: la abeja reina, las obreras, y los z�nganos.
Las dos primeras son hembras, mientras que los z�nganos son machos. 

Cada colmena cuenta con entre 30 mil y 60 mil abejas. Las abejas obreras constituyen casi la to-
talidad de la poblaci�n de una colonia. En su nacimiento todas las abejas hembras (reina y obreras)
son gen�ticamente iguales. Lo que diferencia a unas de otras es su alimentaci�n durante el per�odo de
incubaci�n. Las obreras son alimentadas los tres primeros d�as con jalea real, y los restantes 18 d�as
son alimentada con papilla larval (una mezcla de n�ctar y polen producida por las propias abejas). La
reina, en cambio, es alimentada durante todo el proceso con jalea real, lo que le permite ser m�s gran-
de y desarrollar un aparato reproductor. 
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La tarea de la reina es procrear constantemente durante toda su vida. Es fecundada una sola vez,
cuando vuela fuera de la colmena como reina joven. A partir de ese momento, deposita continuamen-
te huevos en celdas de cera, de las cuales nacer�n las abejas que poblar�n la colmena. 

Las abejas obreras emprenden diversas tareas desde su nacimiento. Al principio se ocupan de lim-
piar las celdas donde la reina deposita los huevos. M�s tarde, desarrollan gl�ndulas hipofar�ngeas, las
cuales le permiten producir jalea real, con lo cual se transforman en abejas nodrizas. Una vez atrofia-
das las gl�ndulas hipofar�ngeas, comienzan a desarrollarse las gl�ndulas ceraras. Estas gl�ndulas son
las encargadas de producir la cera con la cual reparan y construyen las celdas. A partir de los 18 o 20
d�as de edad, la abeja obrera est� capacitada para dejar la colmena en busca de n�ctar, polen, y agua.
En esta etapa, la abeja obrera se denomina "pecoreadora". El n�ctar que transporta en su buche se
mezcla con su saliva, que contiene invertasa. �sta es una encima que permite transformar la sacarosa
del n�ctar en fructosa y glucosa. La abeja pecoreadora pasa lo obtenido a una abeja almacenista, quien
tambi�n lo deposita en su buche, aumentando la concentraci�n de invertasa. El proceso contin�a a tra-
v�s de distintas abejas almacenistas. La �ltima de ellas deposita el fluido convertido en miel en una
celda. Durante todo el proceso, el contenido de agua del n�ctar se reduce desde un 70-92% hasta un
17% aproximadamente. La invertasa se desintegra totalmente, por lo tanto, la miel sale sin ning�n ras-
tro de su paso por el buche melario.

El �ltimo habitante de la colmena es el z�ngano, quien nace de huevos no fecundados. Es decir,
es hijo de la reina y no tiene padre. Son machos y su principal actividad dentro de una colmena es fe-
cundar a la reina cuando �sta vuela en vuelo nupcial. El z�ngano muere apenas despu�s de fecundar
a la reina.

Fuentes: IIE en base a National Honey Board, "La vida en una colmena" Alojz Kavcic (disponible en www.agroparlamento.com/agroparla-
mento/notas.asp?n=1965. ) y Portal Ap�cola.

14.2 El cluster apícola en Maciá

14.2.1  Maciá

Maci� es una peque�a ciudad del centro de la provincia de Entre R�os, distante 180 km. de
Paran� y 350 km. de Ciudad de Buenos Aires. Ubicada a 63 metros sobre el nivel del mar, es la
segunda ciudad en importancia del departamento Tala, despu�s de Rosario del Tala. 

Maci� naci� como estaci�n de ferrocarril en 1899. A pesar de ello, desde 1997 ning�n tren
para en su estaci�n. Ello, sumado al hecho de no ubicarse sobre ninguna ruta de importancia,
confina a sus 7500 habitantes a un relativo aislamiento que define su particular idiosincrasia. La
mayor�a de esos habitantes son descendientes de corrientes inmigratorias, principalmente de ru-
sos-alemanes, italianos, y jud�os.



520 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

Mapa 14.1: Ubicación de Maciá en Entre Ríos

Fuente: IIE

La geograf�a de la zona es de suaves ondulaciones, t�picas de la mayor parte de la provincia
de Entre R�os. Sus suelos son f�rtiles y est�n surcados por arroyos que forman parte de la cuen-
ca del r�o Gualeguay. La flora aut�ctona se concentra en peque�os bosques de especies como Es-
pinillos, Algarrobos, Palma Cananday, Cha�ar, Brea, �andubay y Tala.



14.2.2. El cluster apícola.

En este marco se desenvuelve un cluster ap�cola incipiente. Nacido espont�neamente a partir
del esfuerzo emprendedor de sus habitantes, hoy muestra con orgullo un nivel de desarrollo po-
co com�n para una localidad peque�a y relativamente aislada.

Las actividades relacionadas con la apicultura en Maci�, presentan todas las caracter�sticas
principales de un cluster5. La primera de ellas se refiere a la proximidad geogr�fica. Toda la ca-
dena productiva, y las actividades relacionadas que le dan forma al cluster, se desarrollan en un
espacio de apenas 60 mil hect�reas. De este modo, el requisito de proximidad es ampliamente
cubierto por el cluster ap�cola en Maci�. 

Otra caracter�stica es el entramado de red que describe las relaciones entre los diversos acto-
res. En la apicultura de Maci�, las relaciones productivas no se limitan a una interacci�n provee-
dor-cliente, sino que est�n mucho m�s abiertas a otros actores. La cadena ap�cola interact�a con
el medio social en el que se desenvuelve, siendo a su vez motor y beneficiario del proceso de de-
sarrollo por el que atraviesa la ciudad. 

La tercer caracter�stica propia de un cluster es la especializaci�n. En Maci� cada miembro de
la cadena ap�cola se centra en una actividad propia, diferenciada de las dem�s. La especializa-
ci�n de cada agente no implica autarqu�a o independencia de los dem�s actores; todo lo contra-
rio: exacerba la simbiosis y el car�cter de imprescindible de las relaciones entre ellos. 

Finalmente, la innovaci�n es la �ltima caracter�stica intr�nseca de un cluster. Innovaci�n no
s�lo se refiere a nuevos productos, sino tambi�n a nuevas formas de hacer los mismos produc-
tos; es decir, incluye innovaciones de proceso, adem�s de innovaciones de producto. El concep-
to est� muy relacionado con los procesos de aprendizaje que se dan dentro de una empresa, en-
tre empresas, y entre cualquier agente que de alguna manera u otra forme parte del cluster. En-
tendiendo a la innovaci�n como la clave de un cluster, y a los procesos de aprendizaje como la
clave de la innovaci�n, se pone en evidencia la �ntima relaci�n que existe entre un cluster y los
procesos de aprendizaje. El conocimiento -ya sea t�cito o articulado- que circula entre los distin-
tos agentes, es lo que permite hacer mejores cosas y descubrir nuevas maneras de hacer las co-
sas. Es en definitiva lo que dota de dinamismo y competitividad a un encadenamiento producti-
vo. Como se ver�, en Maci� estos procesos de aprendizaje son primordialmente de car�cter in-
formal, y el conocimiento que circula entre los agentes, t�cito.

La producci�n de miel en Maci� logr� la escala e importancia suficientes como para generar
eslabonamientos productivos hacia atr�s y adelante. Hacia atr�s, logr� el desarrollo de activida-
des vinculadas con el suministro de insumos para la producci�n. Hacia delante, todo lo relacio-
nado con el procesamiento de la miel y su posterior comercializaci�n, para el mercado interno o
de exportaci�n. Toda la cadena productiva se encuentra �ntimamente relacionada, enmarcada en
un contexto sustentado en instituciones de apoyo que corrigen fallas y brindan fluidez a las re-
laciones entre los agentes.

14.2.2.1 Insumos

Para producir miel se necesitan b�sicamente los siguientes insumos: abejas reina para que den
inicio a la poblaci�n de la colonia, cajones de madera para la producci�n, y trajes y herramien-
tas para el manejo de la colmena. 

Las colmenas modernas consisten en cajones de madera apilados, cada uno de los cuales con-
tiene entre 8 y 10 bastidores de madera. Cada bastidor posee una fina capa de cera, sostenida por
dos o tres l�neas de alambre tensado. Cada l�mina de cera est� estampada con infinidad de mar-
cas hexagonales, sobre las cuales las abejas obreras construyen sus celdas. Es en estas celdas
donde las abejas depositan la miel.  
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Los cajones son producidos enteramente en Maci�. Muchos de ellos son elaborados por los
propios productores, pero existe una carpinter�a especializada en su producci�n . La carpinter�a
se dedicaba inicialmente a la producci�n de muebles varios, sin embargo, la dimensi�n que fue
adquiriendo la apicultura reconvirti� la actividad principal de la carpinter�a, especializando a sus
tres empleados en la producci�n de insumos ap�colas.

Gran parte de la materia prima utilizada en la producci�n de cajones son desechos de la in-
dustria artesanal de platos y mates de madera La madera que no es lo suficientemente buena pa-
ra ser utilizada en esa industria, es aprovechada por la carpinter�a para la producci�n de cajones
ap�colas. Lo que permite aprovechar la madera "imperfecta" en la producci�n de cajones es la
capacidad de las abejas de cerrar cualquier grieta y sellar cualquier imperfecci�n mediante la
aplicaci�n de prop�leo (ver Cuadro 14.2). De este modo, la asepsia de la colmena queda garan-
tizada por la acci�n de las abejas.

Como se dijera anteriormente, la colmena est� compuesta por cajones apilados, con una ba-
se y un techo. La base y el techo requieren una dureza especial, es por eso que por lo general se
confeccionan con madera de algarrobo. Los cajones y bastidores se elaboran con madera de eu-
calipto. Los cajones pueden ser de alza est�ndar (alrededor de 30cm. de alto), 3/4 o 1/2 alza. El
alza est�ndar es el tama�o tradicional, pero actualmente se utilizan mucho cajones de 1/2 alza
por practicidad de manejo. Un caj�n de alza est�ndar cuesta alrededor de $12 pesos, pero el va-
lor depende mucho tambi�n del volumen del pedido. El apicultor utiliza un caj�n durante 3 o 4
a�os si el mantenimiento no es el adecuado. De realizarse tareas regulares de acondicionamien-
to, su vida �til puede extenderse tres o cuatro veces.

La �poca de mayor trabajo para la carpinter�a es el invierno. En esta estaci�n los grandes api-
cultores de la zona realizan sus pedidos para la campa�a venidera, encargando a veces 200 o 300
cajones de una vez. Los peque�os apicultores realizan pedidos a lo largo del a�o, incluso en ple-
na cosecha. La gran demanda de cajones hace que en ocasiones el tiempo entre el momento del
pedido y la entrega sea de dos meses. 

Las abejas reina son otro insumo clave en la producci�n mel�fera. En ocasiones una nueva
reina es producida en una colonia en forma natural. Para que ello ocurra, deben darse alguna de
las siguientes condiciones: que la reina muera, que la colonia se disponga a enjambrar6, o que la
reina sea muy vieja y que no ponga muchos huevos. Sin embargo, es recomendable reponer las
reinas artificialmente por otras m�s j�venes cuando la productividad de la antigua reina comien-
ce a mermar. Ello hace que las colonias sean m�s productivas, d�ciles y saludables. Con el cam-
bio anual de reinas la productividad aumenta, pues una reina menor a 12 meses pone 30% m�s
huevos que una mayor.

El proceso de cr�a de abejas reina comienza con el translave. Consiste en el traspaso de una
larva desde una celda de panal hacia una celda artificial, que puede ser de pl�stico o cera natu-
ral. Ello se realiza con una aguja de traslave. Las celdas artificiales conteniendo las larvas son
colocadas en bastidores de madera que son introducidos en una colonia criadora, hu�rfana (sin
una reina) y poblada con obreras j�venes. All� adentro se desarrollan las celdas reales. Una vez
desarrolladas, proceso que toma unos 10 u 11 d�as, las celdas reales son introducidas en un "n�-
cleo de fecundaci�n", b�sicamente una minicolmena hu�rfana. Desde all�, transcurrido uno o dos
d�as, las reinas vuelan para ser fecundadas y regresar a poner huevos, en que son cosechadas.

En Maci� existe un productor comercial de reinas, proveedor de muchos apicultores de la zo-
na. Otros apicultores cr�an reinas para autoconsumo y venden sus excedentes. Actualmente una
reina fecundada puede colocarse en el mercado a unos $25 o $30. Tambi�n pueden venderse las
celdas con larvas, a un precio de $3.
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6 Una colonia enjambra cuando una reina con varias obreras se mudan de una colmena para formar otra en otro lugar, dejando
a la colmena original con menos integrantes.  Este accionar ocurre más frecuentemente en colonias de abejas "africanizadas" –
una subespecie de abeja particularmente defensiva.



Para la producci�n ap�cola se hace necesario el uso de trajes adecuados y herramientas de ma-
nejo de colmenas. Los trajes cubren todo el cuerpo, y son confeccionados en tela gruesa, para
evitar que los aguijones de las abejas alcancen la piel del apicultor. Para la cabeza se utiliza una
especie de sombrero que posee un velo en el rostro, lo que le brinda al apicultor la visibilidad
necesaria para realizar sus actividades. Dado que la cosecha se realiza bajo las altas temperatu-
ras de los meses de verano, muchos apicultores experimentados restringen el uso de los trajes
protectores al m�nimo. Sin embargo, su uso se torna imprescindible en colonias africanizadas,
m�s defensivas que las tradicionales.

No existe en Maci� una casa dedicada exclusivamente a la producci�n comercial de trajes
protectores. Los mismos deben adquirirse fuera de la ciudad, ser confeccionados por los propios
apicultores, o adquirirse a pedido a alguien que los confeccione artesanalmente. Las herramien-
tas peque�as para el manejo de la colmena tampoco son producidas comercialmente en Maci�,
ni existe en la ciudad un comercio que centralice la venta de estos insumos (herramientas y tra-
jes). Este es quiz�s, el eslab�n m�s d�bil de la cadena ap�cola en Maci�.

14.2.2.2 Producción

El principal eslab�n de la cadena ap�cola es la producci�n de miel. Se estima que en Maci�
existen unos 300 apicultores (el 7% del total entrerriano) y un total de 60 mil colmenas, lo que
arroja un promedio de 200 colmenas por apicultor (superior al promedio provincial). Sin embar-
go no todos los apicultores poseen la misma cantidad de colmenas, existiendo un par de produc-
tores de magnitud. El resto est� a cargo de explotaciones de poco tama�o. El rinde por colmena
es de entre 30 y 40 kg de miel, muy por encima de la media europea de unos 16 kg. 

La productividad de la colmena depende de varios factores, entre los que sobresalen la bue-
na alimentaci�n y salud de la colonia, y la calidad de la abeja reina. La buena alimentaci�n est�
fuertemente atada al clima: en �pocas de sequ�a la floraci�n es reducida, siendo reducido tam-
bi�n el n�ctar que las flores tienen para ofrecer. En esos casos se hace necesario el suministro de
suplementos alimenticios. En lo que respecta a la salud, las buenas pr�cticas7 y el monitoreo pe-
ri�dico de la colmena sirven para prevenir y detectar tempranamente cualquier tipo de contami-
naci�n o enfermedad de la colonia. El cuidado no es dif�cil; la miel es un producto noble, que
sujeto a buenas pr�cticas no se contamina. En cuanto a la calidad de la abeja reina, como se di-
jera en el apartado anterior, su reemplazo frecuente por reinas j�venes incrementa notablemente
la productividad.

La producci�n en Maci�, al igual que en la Argentina, experiment� un boom a partir de la de-
valuaci�n de principios de 2002. El salto del tipo de cambio coincidi� con un pico en los precios
mundiales de la miel, lo que r�pidamente atrajo recursos hacia la actividad, que impulsaron el
vertiginoso crecimiento de la apicultura nacional.

La cosecha de miel se extiende entre los meses de noviembre y abril, con un pico en el mes
de marzo. En pa�ses como los Estados Unidos, alrededor de la mitad de los apicultores son "mi-
gratorios". Es decir, viajan siguiendo las temporadas de los distintos cultivos. All�, alquilan sus
colmenas a los productores agropecuarios, quienes se ven beneficiados por el servicio poliniza-
dor que brindan las abejas. Y este servicio dista de ser trivial: en un estudio de 1999, la Univer-
sidad de Cornell calcul� que el servicio de polinizaci�n de parte de las abejas aumenta el valor
de la producci�n agr�cola en US$14 mil millones anuales8. Ello s�lo tomando en cuenta el au-
mento en los rindes y la calidad de las cosechas agr�colas. En Maci� la situaci�n es distinta. En
muchos casos son los apicultores quienes pagan a los productores agropecuarios para que les per-
mitan colocar sus colmenas cerca de los cultivos. Adem�s, la tarea de los apicultores se ve difi-

523ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO APICOLA EN MACIA, ENTRE RIOS

• II
7 Establecidas en Res. SENASA No233/98.  SAGPyA editó recientemente un libro titulado "Guía de Buenas

Prácticas Apícolas y de Manufactura", en el que se dan recomendaciones al respecto.
8



524 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

cultada por el proceso de "sojizaci�n"por el que atraviesa el pa�s. El avance de la soja, en detri-
mento de pasturas y otros cultivos m�s amigables con la actividad ap�cola, representa una ame-
naza a la cadena. Las perspectivas abiertas al cultivo de colza a partir del boom de los biocom-
bustibles (ver cap�tulo 7), representan una gran oportunidad para la apicultura. Las flores amari-
llas de esta oleaginosa son una buena fuente de n�ctar a comienzos de la primavera. Se estima
que una hect�rea cultivada con colza podr�a sostener la producci�n de hasta diez colmenas.  

La miel caracter�stica de Maci� es la de chilca. Se estima que alrededor del 60% de la miel
de la zona procede de esa planta. Esta miel es de color blanquecino-amarillo, de sabor muy dul-
ce y de r�pida cristalizaci�n. Otra miel de importancia en la regi�n es la de katay. 

Sin embargo, la miel comercializada desde Maci� es multifloral. Una miel es monofloral cuan-
do procede primordialmente de flores de una misma familia, g�nero o especie, y posea caracte-
r�sticas sensoriales, fisicoqu�micas y microsc�picas propias. Asimismo es multifloral, cuando no
puede determinarse de que familia, g�nero o especie procede. Para determinar si una miel es mo-
no o multifloral se realiza un an�lisis palinol�gico (recuento de polen). Seg�n las normas IRAM,
para que una miel sea reconocida como monofloral, el 45% del polen encontrado en la misma de-
be provenir de una flor determinada. Las excepciones son: citrus (10% a 20%), eucalipto (70%),
y alfalfa (20%). Avanzar en los esfuerzos por comercializar miel monofloral Ð mejor pagada en
los mercados internacionales Ð es un desaf�o para todo el cluster ap�cola de Maci�.

Cuadro 14.2: Los productos de la colmena

A pesar de ser el producto de la colmena m�s conocido y comercializado, la miel no es lo �nico que
las abejas tienen para ofrecer. Otros 5 productos completan la diversificada oferta ap�cola:

¥ Cera: Es producida por las gl�ndula ceraras de las abejas obreras j�venes. Esta compuesta por es-
teres, hidrocarburos, �cidos y alcoholes. Las abejas la utilizan para realizar las celdas de la colmena.
Contiene 68 veces m�s vitaminas que la carne bovina. Tiene propiedades impermeables, emolientes,
cicatrizantes, y anti-inflamatorias. Es ampliamente utilizada en industrias de cosm�ticos.

¥ Jalea Real: Es producto de la secreci�n de dos gl�ndulas epifaringias de las abejas. Contiene Vi-
taminas B, C, D, y E; lipoprote�nas, encimas, hormonas, etc. Es conocida como "leche de abejas", por
ser el alimento de todas las abejas en los primeros d�as de vida, y de la reina durante toda su vida. Es
el alimento m�s concentrado de la naturaleza, por su equilibrado conjunto de vitaminas, minerales y
elementos vitales. No necesita de la digesti�n, es totalmente asimilable y pasa directamente a la sangre
para enriquecer los tejidos de reposici�n y de crecimiento.

¥ Prop�leo: Es una sustancia resinosa que las abejas obtienen a partir de las cortezas de algunos �r-
boles. La abeja la recoge y transforma. Posee gran cantidad de propiedades. Las abejas lo utilizan pa-
ra desinfectar la colmena, sellar grietas y embalsamar intrusos que no puede expulsar por su tama�o.
Es lo que garantiza la total asepsia de la colmena.

¥ Polen: No es producido por las abejas, sino recogido de las corolas de las flores y transportado
hasta la colmena. Es una alimento altamente nutritivo, compuesto principalmente por prote�nas y gl�-
cidos. Es un buen complemento de la alimentaci�n humana.

¥ Apitoxina: Es el veneno producido por las abejas. Es altamente t�xico. Para obtener 1g de vene-
no seco, es necesario recolectar la apitoxina de alrededor de 10 mil abejas. Posee reconocidas propie-
dades para la prevenci�n y el tratamiento natural de la artritis, esclerosis y reumatismos.

Fuente: IIE en base a www.api-guia.com.ar.
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14.2.2.3. Extracción

Los productores ap�colas, en �poca de cosecha, transportan sus colmenas hacia algunas de las
dos salas de extracci�n con las que cuenta la ciudad. Estas salas deben cumplir con estrictos es-
t�ndares de certificaci�n sanitaria por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASA). En ellas entran los cajones y se pesan. Luego los bastidores son extra�-
dos y colocados en una m�quina centr�fuga de acero denominada "extractor". La fuerza centr�-
fuga libera la miel de las celdas, dejando al bastidor s�lo con cera, y a la miel adherida a las pa-
redes del extractor. Una vez finalizado el proceso, el caj�n es pesado nuevamente, pag�ndose al
productor la diferencia de peso a precio de miel. En cuanto a la cera del bastidor, las salas de ex-
tracci�n tambi�n se encargan Ð a pedido del productor Ð de recuperar aquella no apta para un
nuevo uso. Para ello colocan los bastidores en un recipiente en el que derriten la cera, entregan-
do un porcentaje de la misma al productor, quien se encarga de llevarla a un lugar en el que la
estampen. El porcentaje de cera que queda para la sala de extracci�n puede ser comercializado
en alguna de las muchas industrias que la procesan a nivel nacional.

La miel extra�da es depositada en grandes decantadores de acero, donde es estacionada por
un tiempo prudencial. Una vez que decanta, la miel es precalentada (para volverla m�s malea-
ble) y vertida en una batea de homogeneizaci�n. En ella, el producto es mezclado a los efectos
de homogeneizar su composici�n, pues la miel depositada en los decantadores procede de dis-
tintas colmenas con mieles de distintas caracter�sticas, pues como se dijera, la miel comerciali-
zada desde Maci� es multifloral. 

Finalizada la homogeneizaci�n, el contenido de la batea pasa por una serie de filtros (encar-
gados de eliminar excesos de polen) y pasteurizadores (que dilatan la cristalizaci�n). Dependien-
do del mercado de destino, puede filtrarse varias veces. El mercado norteamericano, por ejem-
plo, requiere "miel filtrada" (sin restos de polen), por lo que el producto enviado hacia aquel pa�s
debe ser filtrado varias veces.

Como se dijera, la producci�n y extracci�n de miel debe cumplir con estrictas medidas de sa-
nidad y trazabilidad, establecidas en normas y resoluciones de la Secretar�a de Agricultura, Ga-
nader�a Pesca y Alimentos de la Naci�n (SAGPyA), y el SENASA. Para ello, adem�s de los es-
t�ndares que deben cumplir las salas de extracci�n, el SENASA toma muestras de toda la miel
que ser� posteriormente comercializada. Los an�lisis son, sin embargo, realizados fuera de Ma-
ci�, en laboratorios especialmente habilitados por SENASA. Cuatro de ellos se encuentran en
Bah�a Blanca y otros cuatro en Buenos Aires. Otros an�lisis deben ser realizados exclusivamen-
te en Xenobi�ticos, un laboratorio privado de Buenos Aires. Ello genera costos extra que podr�an
ser evitados. 

Todo el equipamiento y maquinaria presente en las salas de extracci�n es producido en Ma-
ci�: extractores, bateas de homogeneizaci�n, y decantadores. El acero con el que se confeccio-
nan es tra�do desde Buenos Aires, pero toda la industrializaci�n del mismo se desarrolla en la
ciudad, en la empresa "Ap�cola Maci�". La f�brica, para desarrollar eficientemente su actividad,
recurre al asesoramiento t�cnico del Instituto Nacional de Tecnolog�a Industrial (INTI). Los
equipos y maquinarias producidos, claro est�, deben estar sujetos tambi�n a las normas y regla-
mentos de SENASA y SAGPyA. La empresa comercializa sus productos no s�lo en Maci�, sino
tambi�n a nivel nacional. Para ello se hace presente en diversas exposiciones ap�colas del pa�s. 



14.2.2.4. Comercialización

La miel, una vez extra�da, decantada, homogeneizada, filtrada y pasteurizada, tiene dos des-
tinos: el mercado interno y la exportaci�n. Las dos salas extractoras de la ciudad exportan a gra-
nel, pero s�lo una de ellas posee equipos de fraccionamiento para colocar miel fraccionada en el
mercado interno.

"Mieles Entrerrianas", la empresa que fracciona miel en Maci�, utiliza en su sala de envasa-
do m�quinas fraccionadoras procedentes de Rafaela, Santa Fe, ya que las mismas no son produ-
cidas en la ciudad. La miel es fraccionada en envases de pl�stico y destinada al mercado inter-
no. La falta de "cultura mel�fera" del consumidor argentino le hace creer que la miel l�quida es
mejor que la cristalizada, algo que no es cierto. Por esta raz�n, gran parte de la miel comerciali-
zada internamente por parte de Mieles Entrerrianas es un "alimento a base de miel", compuesto
en un 50% por jarabe. En Argentina esta pr�ctica est� permitida (siempre y cuando sea debida-
mente aclarado en la etiqueta del envase), estando prohibida en algunos pa�ses del mundo. La
miel fraccionada es embalada en cajas de cart�n producidas en Paran�, y luego enviada desde
Maci� hacia los principales centros consumidores del pa�s.

La mayor parte de la producci�n mel�fera de Maci� es, sin embargo, exportada. La exporta-
ci�n es un claro ejemplo de la asociatividad empresaria existente en la ciudad: 12 productores
est�n asociados para exportar con la licencia de uno de ellos. 

La miel de exportaci�n es vertida en grandes tambores de metal, cada uno de los cuales co-
bija alrededor de 300 kg. de miel, es decir, la producci�n de unas 8,5 colmenas de rinde prome-
dio. Los tambores son cargados en grandes contenedores en los que entran 60 tambores. Los con-
tenedores son enviados directamente hacia el puerto de Buenos Aires en cami�n, en donde se
realizan todos los tr�mites aduaneros pertinentes y se despacha la mercader�a hacia el exterior. 

Los tambores no son producidos en Maci�, siendo mayormente comprados a empresas de
Buenos Aires. Ellos deben cumplir estrictas especificaciones t�cnicas establecidas en la Resolu-
ci�n 121/98 de SAGPyA. Deben ser "de primer uso", deben estar confeccionados con un hierro
particular, tener un revestimiento interior y exterior preestablecido, y contar con dos zonas pla-
nografiadas de acuerdo a la Figura 14.1. Todo ello para garantizar el cierre herm�tico de los tam-
bores, impedir la contaminaci�n de la miel, y determinar la procedencia de cada lote en caso de
descubrirse alg�n problema sanitario.

Seg�n la misma resolu-
ci�n, pueden tambi�n utili-
zarse tambores reciclados a
nuevo, con un procedimien-
to evaluado y autorizado por
SENASA. 

Una gran deficiencia en
la comercializaci�n de miel
es el sistema de pago. La
carta de cr�dito no se utiliza.
Se paga al exportador el
80% (o 70%) del monto de
la venta contra documento
de embarque y el restante
20% (30%) cuando la mer-
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Zona Planografiada, donde se consignará el Nº de
Resolución que aprueba el envase y la leyenda 
"ENVASE NUEVO" o "ENVASE RECICLADO" 
según corresponda.

Zona planografiada reservada para 
los datos que identifican
el origen de la miel.

Figura 14.1:  Diseño de tambores de hierro destinados a la 
comercialización de miel a granel

Fuente: Res. SAGPyA No21/98.



cader�a llega a los destinos de ultramar. Entre el momento en que la mercader�a deja Maci� y es
despachada en buque transcurren unas 3 semanas. Y entre ese momento y el recibo de la merca-
der�a por parte del cliente, otros 2 meses. Es decir, el exportador recibe la totalidad del importe
de la venta casi tres meses despu�s de despachada la mercader�a, lo que le ocasiona dificultades
financieras. Ello es, sin duda, un factor limitante de las potencialidades de desarrollo futuro del
cluster ap�cola en Maci�. 

14.2.2.5. Instituciones de apoyo

Todo cluster cuenta con una infraestructura institucional que sirve de apoyo a la actividad
principal. La misma es parte integrante del cluster, dedic�ndose no a la producci�n, sino facili-
tando la actividad de los empresarios que se desempe�an a lo largo de la cadena de producci�n-
comercializaci�n. Estas instituciones tienen m�ltiples roles dentro de un cluster, y poseen una re-
levancia capital; la calidad y alcance de ellas pueden determinar el �xito o fracaso de un cluster
determinado. De este modo, instituciones de apoyo eficientes y relacionadas �ntimamente con la
cadena, realzan las sinergias del complejo productivo, lubricando las relaciones entre los agen-
tes y solucionando fallas de mercado que atentan contra la competitividad del cluster. Por otro
lado, instituciones inexistentes o ineficientes pueden echar por la borda cualquier ventaja com-
parativa con que pudiera contar el cluster, actuando como un lastre para su desarrollo.

Maci� cuenta con ejemplos de ambos tipos. Dentro de las primeras pueden contarse las diver-
sas instituciones de capacitaci�n t�cnica. Probablemente la principal sea el C.E.N.T. N¼ 50.
�sta instituci�n terciaria cuenta con un interesante sistema de capacitaci�n adaptado a las nece-
sidades de la ciudad. Otorga titulaciones t�cnicas en determinada �rea durante tres a�os, cam-
biando luego de orientaci�n por tres a�os m�s, y as� sucesivamente. De este modo se aseguran
cubrir dos necesidades de la comunidad. Por un lado la capacitaci�n de t�cnicos en diversas �reas
productivas, ya que no es la apicultura la �nica actividad de relevancia en Maci�, destac�ndose
tambi�n la avicultura y la producci�n de l�cteos. Por el otro, se aseguran de no formar demasia-
dos t�cnicos en un �rea determinada, lo que podr�a redundar en desempleo. En la actualidad, la
escuela est� precisamente formando t�cnicos en apicultura. A nivel medio, la Escuela Agrot�c-
nica N¼ 51 cuenta tambi�n con una rama orientada a la apicultura

Gracias a la labor de la Secretar�a de Producci�n Municipal, la tarea de formaci�n de la Es-
cuela Agrot�cnica fue complementada con el aporte del Programa de Desarrollo Integrado de la
Agricultura (PROAPI), en la �rbita del INTA. El PROAPI envi� a los mejores promedios de la
Escuela Agrot�cnica a la Universidad del Centro de Buenos Aires, en Tandil, asegur�ndose la
formaci�n de profesionales competentes en la materia.

La ya nombrada Secretar�a de Producci�n Municipal realiza una impecable tarea en lo que se
refiere al apoyo e integraci�n de toda la cadena. Es la encargada de coordinar el accionar de los
distintos actores, y en su seno se desenvuelve la Unidad de Desarrollo Local, que involucra a la
propia Secretar�a, al INTA, a la Escuela Agrot�cnica, y al Programa Social Agropecuario (PSA)
de SAGPyA.

En lo que respecta al apoyo financiero, existen algunas l�neas crediticias desde la naci�n. El
programa de financiamiento del PSA es un ejemplo: con fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo, se financian las inversiones destinadas a fortalecer los encadenamientos productivos.
Si el inversor es exitoso, debe devolver s�lo el 50% del capital. Sin embargo, el financiamiento
es un aspecto que limita las posibilidades del cluster de explotar todo su potencial. El cr�dito
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bancario es limitado, y el acceso restringido. Como se explicara anteriormente, los desfasajes en-
tre el env�o de la mercader�a y el cobro, requieren una importante inversi�n en capital de traba-
jo, para el cual es dif�cil obtener financiaci�n. 

El esfuerzo mancomunado entre los sectores p�blico y privado permiten la realizaci�n anual
de las jornadas ap�colas "Expo Maci�", el �ltimo fin de semana entre marzo y abril. Visitantes
de todo el pa�s (e incluso del extranjero) visitan Maci�, presenciando conferencias y exposicio-
nes y participando de las rondas de negocios llevadas a cabo en ese marco. Expo Maci� es la fies-
ta que resume el esp�ritu vivo y emprendedor de los maciaenses, y re�ne a todos los actores de
un cluster que es un ejemplo de la integraci�n y cooperaci�n indispensables para alcanzar com-
petitividad en la econom�a global.

Como se dijo a lo largo del presente cap�tulo, el cluster ap�cola en Maci� no carece de debi-
lidades. Entre ellas pueden nombrarse la producci�n y comercializaci�n de insumos b�sicos (co-
mo los trajes protectores y las herramientas de manejo de colmenas), problemas de acceso al fi-
nanciamiento, o la centralizaci�n de an�lisis qu�micos en Buenos Aires. Por otro lado, dada la
proximidad territorial de los actores y los pocos habitantes con que cuenta Maci�, las relaciones
contractuales suelen ser de car�cter informal, t�citas, basadas en la confianza mutua. Ello, claro
est�, lubrica y le brinda mayor dinamismo al sistema, pero puede transformarse en un factor li-
mitante de sus posibilidades futuras de expansi�n. 

Por otro lado, diversos factores impiden que las potencialidades de agregar valor a la produc-
ci�n sean explotadas en su plenitud. Ello se lograr�a, por ejemplo, exportando miel monofloral,
miel fraccionada, panales, miel org�nica, o incluso aprovechando m�s los otros productos que la
colmena tiene para ofrecer. En este sentido, algunos apicultores podr�an especializarse en la pro-
ducci�n de prop�leos, jalea real, o apitoxinas, diversificando la oferta ap�cola de Maci�.

El primer paso para solucionar problemas de un cluster es elaborar una descripci�n detallada
de la realidad del encadenamiento, identificando de ese modo sus eslabones m�s d�biles. Este
cap�tulo pretende ser un aporte en esa direcci�n.
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Esquema 14.1:  Encadenamiento productivo apícola en Maciá

Fuente: IIE.

529ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO APICOLA EN MACIA, ENTRE RIOS

• II



530 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006



Capítulo 15: Encadenamiento productivo del maní

Hablar de man� argentino es hablar de man� cordob�s; la provincia concentra el 95% de
la producci�n nacional. Tal concentraci�n productiva ha impulsado la aparici�n de un desa-
rrollado cluster en departamentos del centro-sur provincial. El mismo engloba a productores
primarios; peque�os, medianos y grandes industriales; proveedores de insumos; y una serie
de eficientes instituciones de apoyo. Este cluster es un excelente exponente de las ventajas del
asociativismo y la cooperaci�n entre diversos actores p�blicos y privados. Su aceitado funcio-
namiento sit�a al pa�s como segundo exportador de man�, y hace del "man� de origen argen-
tino" sin�nimo de calidad a nivel mundial.

15.1 El maní

El man� (Arachis hypogaea L.) es una legumbre originaria de Sudam�rica1, actualmente di-
fundida en todo el mundo. Es una planta herb�cea, de porte erecto, semierecto o rastrero, que da
frutos anuales. A pesar de ser una legumbre, en la legislaci�n alimentaria internacional es consi-
derada una nuez2. Muchas veces tambi�n se considera al man� dentro de los cultivos oleaginosos
por su alto contenido de aceite.

Su consumo est� muy difundido en todo el mundo, por su agradable sabor y m�ltiples usos.
Asimismo, se ha comprobado que el consumo regular de man� (en sus diversas formas) es muy
beneficioso para la salud. El Cuadro 1 detalla el porcentaje de la ingesta diaria recomendada de
nutrientes que brinda el consumo de una porci�n de man�. 

Tambi�n contiene el an-
tioxidante resveratrol. El
man� es igualmente rico en
fibras y prote�nas, y no po-
see colesterol. En suma, su
consumo ayudar�a a preve-
nir la enfermedad de Alzhei-
mer, problemas arteriales,
diabetes, y ciertos tipos de
c�ncer.
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Cuadro 15.1: Información nutricional de una porción de maní

Nutriente Ingesta Diaria 
Recomendada

Zinc 6,3%

Calcio 1,5%

Cobre 9,5%

Hierro 3,6%

Tiamina 8,3%

Magnesio 12,5%

Riboflavina 1,6%

F�sforo 10,1%

Niacina 19,2%

Vitamina B6 3,5%

Vitamina E 7,0%

Folato 10,3%

Fuente: National Peanut Board.

1 Para una breve reseña de la historia del maní véase la Edición 2001 de "El Balance de la Economía Argentina",
pág. 111.
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15.2 Panorama mundial

La producci�n mundial
se ha mantenido en los �lti-
mos a�os en un rango de en-
tre 30 y 34 millones de tone-
ladas. Como se aprecia en el
Gr�fico 15.1, el 40% de la
producci�n mundial se con-
centra en China, que cose-
cha m�s de 13 millones de
toneladas por campa�a. La
producci�n china se caracte-
riza por estar altamente ato-
mizada (se estima que exis-
ten 10 millones de peque�os
productores), y por ser de
baja escala y mano de obra
intensiva. Despu�s de China
se ubica India, el pa�s con
mayor superficie sembrada,

con 7,5 millones de toneladas. Nigeria, con el 8% de la producci�n mundial, se ubica tercero, se-
guido de Estados Unidos con el 6%. Otros productores de relativa importancia son Indonesia,
Sud�n, Senegal, Myanmar, Ghana, Chad, y Vietnam. Argentina, con una producci�n que fluct�a
entre las 220 y las 500 mil toneladas, ronda el d�cimo lugar en el ranking mundial de produc-
ci�n.  

La importancia del man�
argentino radica en su parti-
cipaci�n en el comercio in-
ternacional. En el Gr�fico
15.2 puede observarse que
las exportaciones argentinas
fluct�an entre las 180 mil y
las 300 mil toneladas, alter-
nando el segundo lugar con
las provenientes de Estados
Unidos., salvo en 1998 don-
de Argentina ocup� la pri-
mera posici�n. China, el pri-
mer exportador mundial,
vuelca anualmente cerca de
800 mil toneladas al merca-
do internacional.

El importante rol del ma-
n� argentino en el mercado

mundial tiene b�sicamente dos razones. En primer lugar, su reducido mercado interno le permi-
te volcar casi la totalidad de su producci�n a los mercados internacionales. El consumo anual per
c�pita en Argentina es de apenas 270 gramos, muy por debajo del promedio de los grandes con-
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Gráfico 15.1: Producción mundial de maní por países

Fuente: IIE en base a FAO.
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sumidores Ðen los Pa�ses Bajos, por ejemplo, el consumo anual per c�pita se ubica alrededor de
los 5kgÐ. En segundo lugar, la calidad del man� argentino le permite acceder a mercado vedados
para otros pa�ses, como China, India, Vietnam, o pa�ses africanos.  La usual presencia de aflato-
xinas en el man� de esas procedencias representa un escollo dif�cil de sortear para acceder a la
Uni�n Europea, el mayor mercado consumidor del mundo. El man� argentino compite principal-
mente con el norteamericano por el ingreso a ese mercado. 

La Uni�n Europea concentra anualmente el 58% de las compras mundiales. Su grandes im-
portaciones derivan de su elevado consumo interno y de su nula producci�n, debido a cuestio-
nes agroclim�ticas. Otros importadores de importancia son Canad�, Indonesia, M�xico y Rusia. 

No existe para el man� un precio de referencia internacional, principalmente porque no es un
commodity: es un producto elaborado que dista de ser homog�neo, las diferencias de calidad en-
tre granos de distintas procedencias son enormes. Sin embargo suelen utilizarse como gu�a orien-
tativa los precios C&F del puerto de Rotterdam. El precio del man� es muy vol�til y depende en
gran medida de lo que ocurre en los principales pa�ses productores en materia de volumen y ca-
lidad. Actualmente, por ejemplo, se sabe que la gran sequ�a que afect� a Estados Unidos (se pre-
v� una cosecha un 32% inferior a la de la �ltima campa�a) disminuir� sensiblemente sus saldos
exportables, pero en �ltima instancia todo depender� del volumen, calidad y sanidad de la cose-
cha china.

15.3 El cluster del maní en Córdoba

Hablar de man� argentino
es hablar de man� cordob�s,
ya que la producci�n nacio-
nal es patrimonio casi exclu-
sivo de la provincia, como
puede apreciarse en el Gr�fi-
co 15.3. La provincia medi-
terr�nea acapara casi el 95%
del total nacional, seguida
de las producciones margi-
nales de Salta, San Luis, y
Formosa.

La actividad manicera concentrada en el centro-sur de C�rdoba es mucho m�s que una cade-
na productiva. Es m�s que un proceso lineal de empresas relacionadas que transforman insumos
en productos. Por el contrario, re�ne todas las condiciones de un cluster. As� pues, como se hi-
ciera en el an�lisis del cluster ap�cola, se analizar�n las cuatro caracter�sticas que debe cumplir
una actividad productiva para ser considerada un cluster; ellas son: proximidad geogr�fica, red,
especializaci�n e innovaci�n.

En cuanto a la proximidad geogr�fica, la actividad del cluster manisero se concentra en unos
pocos departamentos del centro-sur cordob�s. Su propia envergadura le impide estar tan concen-
trado como el cluster ap�cola en Maci� Ðdelimitado por los propios l�mites de la ciudadÐ. Su �rea
productiva alcanza unos 20.000km2, pero su estructura industrial se concentra principalmente a
lo largo de la Ruta Nacional No 158, entre los 100km que separan a Villa Mar�a de R�o Cuarto.
Toda la zona es reconocida como la "regi�n manicera", y es dif�cil hacer referencia a ciudades
como General Cabrera o Hernando omitiendo al man�.
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En lo que se refiere a las relaciones entre los distintos agentes, las mismas pueden visualizar-
se como una red. Esto es, distintos actores firmemente interconectados entre s�, y con v�nculos
de cooperaci�n que van m�s all� de una mera relaci�n proveedor-cliente. Estos v�nculos no se li-
mitan a relaciones contractuales formales. Incluyen tambi�n relaciones informales basadas en la-
zos de confianza mutua, con la palabra empe�ada como �nica garant�a. Adem�s abarcan relacio-
nes entre eslabones que no est�n directamente conectados entre s�, pero que son concientes de su
dependencia mutua. Ello lleva a los distintos agentes a verse los unos a los otros como socios es-
trat�gicos en un negocio que necesita del aporte de todos para alcanzar la eficiencia colectiva.

La especializaci�n tambi�n es una caracter�stica presente en el encadenamiento manisero. Ca-
da eslab�n, como se ver�, se concentra en una funci�n espec�ficaÐsin desconocer las actividades
transversales realizadas por las mayores industriasÐ conformando una especializaci�n producti-
va que, dadas las estrechas vinculaciones entre los agentes, redunda en sinergias que dotan de
competitividad al cluster manisero.  

Finalmente, una cluster se identifica con un elevado grado de innovaci�n. Para explicar esta
caracter�stica vale aclarar los conceptos de "capacidad productiva" y "capacidad tecnol�gica". El
primero se refiere a la capacidad de producci�n de una empresa, dada una tecnolog�a o forma de
hacer las cosas. El segundo hace referencia a la capacidad de una empresa de generar y adminis-
trar el cambio tecnol�gico, es decir, a la capacidad de innovar. La adquisici�n por parte de una
empresa industrial de una nueva secadora de grano aumenta su capacidad productiva. Pero es su-
perador que una empresa sea capaz de desarrollar eficientemente una m�quina secadora propia,
adaptada a las particularidades productivas locales, a partir de la convergencia entre conocimien-
to articulado y t�cito acumulado a trav�s de los a�os. Esto es un ejemplo de un elevado grado de
capacidad tecnol�gica. Pero esto no depende de una empresa individual, sino del sistema de in-
novaci�n en el que se encuentra inserta y del que forma parte conjuntamente con instituciones
cient�ficas y educativas, y organismos p�blicos y privados de la m�s diversa �ndole, que de una
manera u otra aportan al proceso de innovaci�n. Como podr� verse en p�ginas posteriores, la ac-
tividad manicera en C�rdoba presenta un alto grado de innovaci�n que se ve reflejado en la ele-
vada capacidad tecnol�gica del cluster manisero.

Representa, pues, la actividad manicera en C�rdoba un acabado ejemplo de cluster. Que a di-
ferencia del ap�cola en Maci�3Ðincipiente y de peque�o peso absoluto a nivel nacionalÐ presen-
ta un elevado nivel de desarrollo y es de gran relevancia en la producci�n argentina.

La econom�a de numerosas localidades de la regi�n gira Ðen algunos casos exclusivamenteÐ
en derredor del man�. Para graficar la magnitud del cluster y la relevancia que su accionar repre-
senta para la econom�a regional, la C�mara Argentina del Man� (CAM) estima que la actividad
manicera emplea alrededor de 10.000 personas de manera directa. Los empleos indirectamente
relacionados con la actividad superan ampliamente ese n�mero. El alto impacto laboral del clus-
ter deviene del gran efecto multiplicador que su producci�n genera. De hecho, el man� se comer-
cializa con mayor valor agregado que cualquier cultivo oleaginoso.

Desde productores Ðpasando por industriales, proveedores de insumos y asociaciones empre-
sariasÐ hasta instituciones educativas y organismos p�blicos; todos hacen su aporte desde su lu-
gar para que la actividad manicera cordobesa sea colectivamente eficiente e internacionalmente
competitiva. En lo que sigue, una breve descripci�n de los agentes integrantes del cluster en los
distintos niveles. 
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15.3.1 Producción primaria

Tal cual muestra el Gr�fi-
co 15.4, el cultivo de man�
en C�rdoba presenta un con-
tinuo incremento de produc-
ci�n y rendimientos en los
�ltimos 50 a�os, exceptuan-
do la disminuci�n en la pro-
ducci�n observada durante
los a�os ochenta. 

El rendimiento promedio
del man� en C�rdoba en el
�ltimo quinquenio alcanza
los 1800 kg/ha, m�s del do-
ble del promedio de los a�os
sesenta. Ello fue posible
gracias al mayor grado de

tecnificaci�n de las explotaciones y a la mayor capacitaci�n de los productores maniseros, en
sinton�a con lo que acontecido en las �ltimas d�cadas en el agro argentino. En la �ltima campa-
�a Ða pesar de las dificultades clim�ticasÐ los rendimientos promedio en C�rdoba superaron los
2200 kg/ha, lo que permiti� una producci�n cercana a las 360.000 tn. 

La regi�n productiva de C�rdoba es la m�s austral del mundo para la producci�n de man�. La
producci�n de la provincia se distribuye seg�n detalla el Mapa 15.1, que muestra valores prome-
dios para las �ltimas cinco campa�as, acompa�ado por el Cuadro 15.2, donde pueden apreciar-
se las toneladas de man� producidas en cada departamento.  En el departamento R�o Cuarto se
produce el 32% del man� cordob�s, seguido de Ju�rez Celman, General San Mart�n y Tercero
Arriba, con el 16,6%, 15% y 14,8% respectivamente. Otros departamentos de importancia rela-
tiva menor son General Roca (8,20%), R�o Segundo (7%), y Presidente Roque S�enz Pe�a
(5,20%). El mapa productivo provincial se completa con los departamentos de Uni�n, R�o Pri-
mero, Marcos Ju�rez, Santa Mar�a y San Javier, quienes en conjunto produjeron apenas el 1,1%
del total en el �ltimo lustro. 
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Gráfico 15.4: Producción y rendimientos de maní en Córdoba

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Mapa 15.1: Participación de distintos departamentos en la producción provincial (promedio de las últimas 
5 campañas)

Fuente: IIE en base a SAyG de la Provincia de C�rdoba.

La ubicaci�n actual de la
producci�n fue adquiri�ndo-
se a lo largo de los a�os. En
C�rdoba, el man� comenz� a
cultivarse hacia fines del si-
glo XIX en los alrededores
de R�o Segundo, desplaz�n-
dose gradualmente hacia el
sur ÐOliva, Villa Ascasubi-
durante las primeras tres d�-
cadas del siglo XX. Reci�n
hacia la d�cada del Õ50 el
n�cleo maicero se traslada
hacia General Deheza y Ge-
neral Cabrera, con la instala-
ci�n en la zona de empresas
industriales de envergadura. 

Cuadro 15.2: Producción de maní en Córdoba por departamento. 
Promedio �ltimas 5 campa�as

Departamento Producci�n (tn.)

R�o Cuarto 112.500
Ju�rez Celman 56.676
General San Mart�n 49.315
Tercero Arriba 43.220
General Roca 29.560
R�o Segundo 23.025
Pte. R. S�enz Pe�a 19.728
Uni�n 2.212
Marcos Ju�rez 495
R�o Primero 450
Santa Mar�a 200
San Javier 75

Total 337.456

Fuente: IIE en base a SAyG de la Provincia de C�rdoba.
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El man� compite con la soja en el uso de la tierra en una competencia desigual, caracterizada
por la alta rentabilidad, f�cil manejo y mejor adaptaci�n a distintos tipos de suelo de la oleagi-
nosa. Esto determin� que la superficie destinada al cultivo de man� en la provincia represente en
las �ltimas 5 campa�as apenas un 4,7% de la destinada a soja, frente al 13,8% promedio de la
d�cada del noventa.

La siembra de man� en el pa�s se inicia en primavera, y la cosecha en oto�o (ver Esquema
15.1). La ubicaci�n austral de C�rdoba delimita un rango de fechas de siembra restringido, limi-
t�ndose a la primera quincena de noviembre. 

Para germinar, la semilla de man� requiere un suelo c�lido y h�medo, y buenas condiciones
de oxigenaci�n. La temperatura de suelo �ptima para iniciar la siembra es de 16oC, medidos a
10 cm. de profundidad entre las 8 y 9 hs. de la ma�ana. La floraci�n comienza a los 35-40 d�as
despu�s de la siembra. En la base de la flor se ubican los ovarios, que despu�s de la fecundaci�n
se desarrollan formando el ginec�foro ("clavo"), que se entierra verticalmente unos 5 cm. en el
suelo. Ello requiere suelos livianos, de textura arenosa a franco arenosa. Asimismo, los suelos
deben ser profundos, con buen drenaje, libres de sales y de ph ligeramente �cido. 

A partir del clavo se forman las vainas o cajas, que contienen los granos de man�. El per�odo
de formaci�n de vainas se extiende entre los 60 y 100 d�as despu�s de la siembra, y a partir de
all� comienza el per�odo de llenado de granos. Los requerimientos h�dricos anuales para el llena-
do �ptimo del man� tipo Runner Ðque acapara aproximadamente el 90% de la superficie sembra-
da4Ð alcanzan los 700 mm. Estos requerimientos son mayormente satisfechos con agua de lluvia,
pues el grueso del man� cordob�s se desarrolla sin riego.

El man� es un cultivo de crecimiento indeterminado; bajo condiciones agroclim�ticas adecua-
das crece indefinidamente. La cosecha �ptima es, pues, aquella que permite que las vainas ha-
yan alcanzado su m�ximo peso antes de desprenderse. Al ser el man� un cultivo de desarrollo
subterr�neo, se requiere primero arrancar las vainas para poder ser luego extra�das de la planta.
El proceso de cosecha consta entonces de dos etapas: arrancado y descapotado.

Para el arrancado se utilizan m�quinas arrancadoras-invertidoras que luego de desenterrar el
grano gracias a un sistema de rejas, peines y cuchillas, invierten la planta quedando las vainas
expuestas. La determinaci�n del momento de arrancado tiene una importancia crucial en la cali-
dad del producto final. Seg�n ensayos realizados en EE.UU. con la variedad Florunner, el man�
gana en promedio de 280 a 560kg/ha y aumenta en calidad durante los 10 d�as previos al mo-
mento �ptimo de arrancado. �ste se determina por apertura de vainas o por raspado de vainas.

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

COSECHA
SIEMBRA

Esquema 15.1: Calendario de siembra y cosecha en Argentina

Fuente: SAGPyA.

4 La preferencia por el cultivo de maní tipo Runner (en sus variedades Florman INTA, Tegua, Nahuel y Florrun-
ner), radica en su ciclo corto y mejor calidad comercial.  El maní colorado ocupa el 10%, y se destina básica-
mente a consumo interno.
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La etapa del descapotado consiste en separar la vaina del resto de la planta. Despu�s del
arrancado el man� contiene alrededor de un 40% de humedad; el descapotado debe iniciarse
cuando la humedad del grano desciende a un 20%.

El da�o mec�nico sobre vainas y granos es uno de los factores que mayor incidencia tiene en
el deterioro del man� y m�s lo predispone al ataque de hongos y formaci�n de aflatoxinas (ver
Recuadro 15.1). Alcanzar la mayor eficiencia de cosecha posible es clave para evitar disminu-
ci�n de rindes y problemas sanitarios.

Recuadro 15.1: ¡Peligro! Aflatoxinas

Las aflatoxinas son sustancias t�xicas cancer�genas producidas por cierto tipo de hongos. El man� in-
fectado con aflatoxinas puede intoxicar a los humanos que lo consumen, lo que ha determinado a ni-
vel mundial estrictos controles y requerimientos sanitarios para impedir su comercializaci�n. 

Su desarrollo puede producirse antes, durante y despu�s de la cosecha, lo que requiere de buenas pr�c-
ticas de manejo a lo largo de todo el proceso. La contaminaci�n en el campo es la m�s dif�cil de con-
trolar y erradicar. Si bien Argentina es uno de los pa�ses exportadores con condiciones agroclim�ticas
menos propicias para la proliferaci�n de aflatoxinas, no est� exenta de su aparici�n. Largas sequ�as y
altas temperaturas favorecen la propagaci�n del hongo que produce estas sustancias. Para disminuir al
m�nimo los riesgos de aparici�n, se aconseja:

-lograr un cultivo uniforme que llegue a la madurez en forma simult�nea,

-tener el lote limpio de malezas al momento del arrancado,

-controlar la existencia de insectos, 

-arrancar el man� con madurez �ptima,

-disminuir todo lo posible el per�odo arrancado-descapotado,

-disminuir al m�nimo el almacenamiento en silos o a cielo abierto,

-evitar da�os mec�nicos,

-almacenar con adecuados sistemas de ventilaci�n, entre otros.

Las m�quinas arrancadoras-invertidoras, las descapotadoras, y las removedoras Ðutilizadas
para acelerar el secado en hilera o quitar tierra de las vainasÐ son espec�ficas al cultivo del ma-
n�. Del mismo modo, requieren adaptarse a las particularidades del cultivo regional. Ello ha de-
sarrollado una red de industrias especializadas establecidas en General Cabrera y General Dehe-
za, dedicadas a la provisi�n de estos insumos de capital para la producci�n manicera. La especi-
ficidad de las m�quinas producidas por estas industrias ha provocado una estrecha vinculaci�n
entre estas �ltimas y los productores. El establecimiento de estas empresas en la zona les da la
oportunidad de contactarse directamente con los productores, atendiendo sus demandas y desa-
rrollando soluciones en procesos de aprendizaje bidireccionales: fabricante de maquinaria-pro-
ductor manisero y productor manisero-fabricante de maquinaria.

Tambi�n las grandes empresas proveedoras de agroqu�micos est�n integradas al cluster del
man�, colaborando activamente en lo que a transferencia de tecnolog�a e investigaci�n se refie-
re.



15.3.1.1 Asociaciación Productor-Industrial

El cultivo del man� presenta caracter�sticas que implican riesgos de degradaci�n de suelos
(arrancado, bajo aporte org�nico, etc). Esto obliga al agricultor a no sembrar man� en el mismo
lote por al menos tres a�os, idealmente cuatro, combin�ndolo generalmente con ma�z, soja y Ðen
menor medidaÐ pasturas. Este hecho hace que aproximadamente el 80% de la producci�n cor-
dobesa se realice en campos alquilados, pues pocos productores tienen campos de la dimensi�n
suficiente como para realizar la rotaci�n de lotes necesaria. Los campos alquilados son minucio-
samente seleccionados, por ser el man� un cultivo riesgoso y caro, con costos de implantaci�n
que se acercan a los US$700 por hect�rea. De este modo el arrendatario, mediante an�lisis de
suelo e historial del campo, se asegura que los lotes cuenten con aptitudes apropiadas para su cul-
tivo.  El margen de improvisaci�n en este aspecto es m�nimo. Se buscan campos preferentemen-
te descansados Ðsin una larga historia de man�Ð y provenientes de pasturas perennes.

Para obtener un producto de calidad apto para el ingreso a los m�s exigentes mercados, todas
las etapas del cultivo deben ajustarse a buenas pr�cticas. El man� no es un cultivo f�cil, debien-
do ser supervisado permanentemente desde la presiembra hasta la cosecha final. Es un cultivo
que requiere de mucho cuidado y dedicaci�n, lo que determina el particular car�cter del produc-
tor manisero argentino: trabajador, obstinado y enamorado de su cultivo. Es adem�s conciente
de los beneficios derivados de la capacitaci�n, lo que lo lleva a participar de cualquier semina-
rio, taller o curso de capacitaci�n tecnol�gica que se presente. Esto ubica al productor manisero
a la vanguardia de la innovaci�n dentro del universo agropecuario argentino. 

Los costos y el riesgo inherentes al cultivo del man� han motivado a los productores e indus-
triales a buscar beneficios mutuos en la asociatividad empresaria. La mayor�a de los productores
est�n de alguna manera u otra asociados a la industria procesadora de man�. Cerca del 90% de
ellos forman parte de la Cooperativa Arroyo Cabral o de la Cooperativa Cotagro, las cuales tie-
nen su planta industrial y son tambi�n exportadoras. 

Los beneficios para el productor derivados de asociaciones con empresas industriales son
vastos. Consigue financiamiento de semillas y agroqu�micos por parte de la industria, adem�s de
asesoramiento t�cnico de ingenieros agr�nomos especializados. El industrial, por su parte, logra
que su staff de ingenieros agr�nomos monitoree constantemente la superficie manicera, asegu-
r�ndose un insumo de calidad cuando finalice la cosecha. Esto �ltimo es de vital importancia de-
bido a las estrictas normas sanitarias internacionales.

Algunos productores est�n tan subordinados al sector industrial que son pr�cticamente em-
pleados del mismo, operando con menores riesgos, pero tambi�n con menores m�rgenes. Una
poci�n peque�a de productores prefieren, en cambio, permanecer independientes, asumiendo
m�s riesgos con la expectativa de obtener mejores resultados econ�micos. En todo caso, existe
una diversa gama de grises entre ambas opciones, y est� en la voluntad del productor elegir su
nivel de vinculaci�n con la industria.

15.3.2 Industrialización

A partir de la industrializaci�n del man� aparecen distintos productos que pueden ser destina-
dos a m�ltiples usos. El pionero en lo que ata�e al descubrimiento de usos del man� fue George
Washington Carver, un cient�fico norteamericano que en 1903 inici� una serie de estudios cuyo
resultado fue el desarrollo de m�s de 300 usos. Actualmente, la industria manicera cordobesa ela-
bora las siguientes manufacturas agr�colas:
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¥ Man� confiter�a entero

¥ Man� confiter�a partido

¥ Man� blancheado 

¥ Man�es preparados y/o saborizados

¥ Pasta y manteca de man�

¥ Grana de man�

¥ Aceite de man�

¥ Harina y pellets de man�

No puede precisarse a priori que porcentaje de la producci�n se destina a la elaboraci�n de
cada producto, pues depende mucho del volumen, calidad, y sanidad de la cosecha. En a�os bue-
nos, la gran mayor�a del man� se destina a consumo, categor�a que involucra al man� confiter�a,
confiter�a partido, blancheado, preparado y/o saborizado, y pasta o manteca de man�. En campa-
�as malas, se destina un porcentaje mayor a las plantas aceiteras, que producen aceite, harina y
pellets. Por lo tanto el man� utilizado en los distintos procesos se determina reci�n despu�s de la
cosecha, pudiendo su distribuci�n relativa variar sensiblemente entre campa�a y campa�a.

El proceso industrial del man� confiter�a comienza con la recepci�n de la materia prima por
parte de la planta. La industria, a trav�s de la CAM, acord� con el Servicio Nacional de Sanidad
Alimentaria (SENASA) una norma de comercializaci�n sobre las caracter�sicas que debe poseer
el man� para ser comercializado internamente. 

Inmediatamente despu�s de la recepci�n del man� se realiza la toma de muestras para ser so-
metidas a an�lisis f�sicos y qu�micos. Posteriormente se realiza una limpieza preliminar de la ma-
teria prima para separar tierra, piedra y cuerpos extra�os, a trav�s de un sistema de alimentado-
res, zarandas, aspiradores y ventiladores. Luego se somete al man� a un proceso de secado antes
de pasar a una serie de cintas vibratorias, donde las cajas son tama�adas seg�n su di�metro. A
continuaci�n se procede al descascarado, proceso seguido por una selecci�n electr�nica de gra-
nos, que elimina aquellos de distinta coloraci�n, manchados, enmohecidos, o da�ados. Este pro-
ceso es completado con la selecci�n manual o "picoteo", donde manualmente se realiza una �l-
tima inspecci�n y eliminaci�n de granos imperfectos. Los granos seleccionados son tama�ados
nuevamente para ser discriminados seg�n sus dimensiones, obteni�ndose as� el man� confiter�a
en sus distintas granometr�as, las cuales se establecen en base al n�mero de granos contenidos
en 28,35 gramos. El proceso finaliza con el embolsado en bolsas de yute de 25 o 50 kg., o en big
bags de 600 o 1.250 kg., que son almacenadas en salas con condiciones de temperatura y hume-
dad controladas.

El man� blancheado (blanco, sin piel o tegumento), utiliza como insumo al man� confiter�a, el
que atraviesa un proceso de calentamiento y enfriamiento s�bito que disminuye la humedad del
grano y facilita la remoci�n del tegumento. El man� blancheado es m�s apto para usos posterio-
res como frito, salado, con cobertura, etc.

La pasta y la manteca de man� son productos semis�lidos que se obtienen mediante la mo-
lienda del man� blancheado y tostado Ðgeneralmente de granometr�as menoresÐ y posteriormen-
te enfriado. Se presentan en dos estilos Ðnatural (pasta), y regular (manteca)Ð y con diferentes
texturas (crema, medio y crunchy). Tambi�n se les puede agregar saborizantes y/o aromatizan-
tes. Una vez elaborados son envasados en tambores met�licos de 225 kg, en cajas de cart�n de
23 kg., o en potes pl�sticos de 2.300, 794, o 511 gramos.  
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Los granos que no cumplen con los requisitos f�sico-qu�micos apropiados para ser destinados
a consumo humano directo, son procesados por algunas de las cuatro industrias del pa�s capaces
de elaborar aceite de man�: Aceitera General Deheza S.A., Prodeman S.A., Bunge Argentina
S.A., y Lorenzati Reutsh y C�a. S.A. (todas ellas establecidas en la provincia). El rendimiento en
aceite del man� es en promedio del 40%. El man� contaminado con aflatoxinas tiene como des-
tino exclusivo las plantas aceiteras, pues la refinaci�n y blanqueado del aceite eliminan las toxi-
nas. La harina elaborada a partir de man� contaminado con aflatoxinas contin�a contaminada, ra-
z�n por la cual la misma es directamente utilizada en la industria del alimento balanceado, no
siendo apta para consumo humano directo.

Dentro de las industrias maniceras pueden contarse PyMEs, cooperativas, y grandes compa-
��as de capitales nacionales y extranjeros, que conjuntamente invirtieron cerca de US$ 70 millo-
nes en los �ltimos diez a�os. Esto permite que la industria manicera argentina se encuentre en-
tre las m�s modernas y eficientes del mundo. 

El detalle de industrias
asociadas a la C�mara Ar-
gentina del Man� (CAM) se
lista en el Cuadro 15.3. Co-
mo puede apreciarse, todas
se ubican dentro de los l�mi-
tes territoriales del cluster
manisero, con la excepci�n
de Niza S.A. Ðperteneciente
a Aceitera General Deheza
(AGD)Ð que procesa man�
en su moderna planta de Vi-
lla Mercedes, San Luis.

Muchas ciudades de la
regi�n viven al ritmo de la
industria del man�, y los in-
dustriales se hacen cargo de
la responsabilidad social que
les compete: desde su rol de
principales empleadores
hasta su papel como elemen-

to din�mico de sus respectivas comunidades. Adem�s, son concientes de su propia debilidad: sus
industrias son espec�ficas para la producci�n de man�, y en ellas tienen invertidos millones de
d�lares Ðla planta m�s peque�a y modesta tiene un costo de unos US$20 millonesÐ. Por ello la
industria del man� est� estrechamente relacionada con su medio.

15.3.2.1 Subproductos

La c�scara de man�, desecho de la industrializaci�n del grano, suele ser un inconveniente. Re-
presenta entre una cuarta y una quinta parte de la cosecha y es un residuo contaminante, pues ha-
bitualmente se incinera a cielo abierto, generando grandes cantidades de humo. A partir de este
problema, Aceitera General Deheza y la cooperativa Cotagro desarrollaron soluciones pr�cticas. 
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Cuadro 15.3: Empresas procesadoras, acopiadoras y exportadoras de maní

Empresa Ubicaci�n

Agrotransportes S.A. Etruria
Aceitera General Deheza S.A. General Deheza
Niza S.A. Villa Mercedes
Golden Peanut Argentina S.A. Alejandro Roca
Cotagro Coop.Agrop. Ltda. General Cabrera
Gastaldi Hnos. S.A. General Deheza
Bunge Argentina S.A. Tancacha
Industrias Martin Cubero S.A. Dalmacio Velez Sarfield
Maglione Hnos. y Cia. Las Junturas
Prodeman S.A. General Cabrera
Lorenzati Reutsch y Cia S.A. Ticino
Manssur S.A. La Carlota
Olega S.A. Charras
Carisel S.A. General Cabrera
Coop. Agr�. Gan. de Arroyo Cabral Ltda. Arroyo Cabral
Arg. de Graaf S.A. Carnerillo
Baselica Hnos S.A. Las Perdices
Insa Indelma S.A. General Cabrera
Lorenzo Perlo y Cia. S.R.L. General Cabrera

Fuente: IIE en base a CAM.
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Trabajando en conjunto con las Universidades de Salta y de R�o Cuarto, y con el apoyo del
Fondo Tecnol�gico Argentino (FONTAR), Cotagro desarroll� un novedoso proceso: a partir de
la c�scara de man� produce carb�n activado, un producto utilizado en infinidad de aplicaciones.
El carb�n activado se utiliza para remover color, olor y sabor a un inmenso universo de produc-
tos, por lo que es utilizado en aplicaciones sencillas como filtros de peceras y en complejos pro-
cesos industriales como el tratamiento de aguas residuales. 

La f�brica es capaz de producir unas 1.200 toneladas de carb�n activado anuales. Argentina
consume anualmente entre 4.000 y 4.500 toneladas, de las cuales el 80% se importa. Hasta el re-
ciente desarrollo de Cotagro, la producci�n dom�stica se realizaba principalmente con la tala de
quebracho en Chaco, o con el carozo del durazno. No existen antecedentes de producci�n de car-
b�n activado con c�scara de man�. Es una f�brica �nica en el mundo, que requiri� del desarrollo
en el pa�s de toda la tecnolog�a de proceso, gracias al esfuerzo mancomunado de distintas insti-
tuciones privadas y p�blicas.  A partir de un desecho contaminante Cotagro elabora un produc-
to con un valor comercial de entre US$1.400 y US$3.000 la tonelada. 

Aceitera General Deheza, por su parte, desarroll� un proceso no menos novedoso. A partir de
un 65-70% de c�scara de man� y un 30-35% de c�scara de girasol (desechos ambos de su activi-
dad principal) la planta genera energ�a electrica. AGD es capaz de generar 10MWel con el con-
sumo de 183 mil toneladas de biomasa (entre 119 y 128 mil ton/a�o de c�scara de man�, y 55 y
64 mil ton/a�o de c�scara de girasol), representando una alternativa limpia de generaci�n de
energ�a. El generador es uno de los pocos en su tipo existentes a nivel mundial.

Ambos desarrollos (Cotagro y AGD) muestran el compromiso de las industrias del sector con
el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.

La c�scara de man� podr�a utilizarse tambi�n en la fabricaci�n de cart�n prensado o en la pro-
ducci�n de bloques de construcci�n, pero en la actualidad no existen proyectos importantes en
este sentido.

15.3.3 Comercialización

15.3.3.1 Consumo interno

El man� en sus diversas presentaciones es muy poco consumido internamente, lo que hace del
cluster manisero uno orientado principalmente a la exportaci�n. En Argentina se lo utiliza como
"snack" en distintas presentaciones, como insumo en la elaboraci�n de garrapi�ada y golosinas

con chocolate, o como gr�-
nula de helados. La pasta o
manteca de man� pr�ctica-
mente no se consume en el
pa�s. La realidad del aceite
de man� no es muy distinta;
a la falta de costumbre de
consumo se suma su precio:
el de man� es el aceite m�s
caro (despu�s del de oliva)
y, consecuentemente, el pri-
mero en ser exportado a pa�-
ses que lo valoran por su al-
to valor nutricional y sus
aplicaciones en comidas
gourmet (ver Gr�fico 15.5). 
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Gráfico 15.5: Precios de aceites (valores CIF Rotterdam) 

Fuente: IIE en base a USDA.
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La dependencia del mercado externo redunda en fuertes fluctuaciones de precios, lo que po-
dr�a morigerarse con un mercado dom�stico m�s desarrollado. De hecho, el precio del man� con-
fiter�a colorado Ðcuya principal demanda es dom�sticaÐ no se encuentra tan atado a los precios
internacionales. Frente a este problema, las Secretar�as de Agricultura e Industria de la Naci�n,
la Agencia C�rdoba Turismo, y el Consorcio de Intendentes de la Regi�n Manicera (ver aparta-
do 15.3.4) pusieron en marcha un programa para promocionar el consumo de man� en el pa�s,
con el objetivo de elevar el consumo anual de 8 mil toneladas a 50 mil toneladas en el a�o 2010.
Con este objetivo, mediante una inversi�n de $83 mil financiada con un cr�dito del Ministerio
de Producci�n provincial, el Consorcio de Intendentes instal� 20 puestos de promoci�n y venta
de man�, distribuidos en 15 municipios de 3 departamentos maniseros.

15.3.3.2 Exportación

M�s del 90% de la pro-
ducci�n es destinada a mer-
cados de ultramar, a pasar de
las retenciones del 10 y 5%
al man� confiter�a y blan-
cheado, respectivamente. El
Gr�fico 15.6 muestra la evo-
luci�n de las exportaciones
argentinas de man� en grano
en los �ltimos 4 a�os, con-
juntamente con el êndice de
Hirschmann-Herfindahl
(IHH), que indica el grado
de concentraci�n de las ex-
portaciones seg�n el desti-
no5. Cuando la exportaci�n
se concentra en un solo des-
tino, el valor del �ndice es
10.000; a medida que au-
menta la diversificaci�n de
los destinos, el �ndice tiende
a cero.

Como puede apreciarse, el volumen de exportaciones ha sido vol�til Ðfluctuando entre 176
mil y 256 mil toneladasÐ acompa�ando las fluctuaciones en volumen y calidad de las cosechas.
El IHH, por su parte, presenta una tendencia alcista en los dos �ltimos a�os, se�al de una mayor
concentraci�n en las exportaciones.
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Gráfico 15.6: Evolución de las exportaciones argentinas de maní y 
del IHH

Fuente: IIE en base a CAM.

5 El IHH se calcula como la suma de las proporciones cuadráticas de todos los destinos individuales a los que se
comercia.



La baja diversificaci�n
de las exportaciones se ex-
plica por la gran participa-
ci�n de Holanda en los des-
pachos, como manifiesta el
Gr�fico 15.7. Los Pa�ses Ba-
jos son el destino de casi la
mitad de las ventas externas,
seguidos de Gran Breta�a
con el 7%, Canad� con el
6%, M�xico con el 4% y
B�lgica con el 3%. La enor-
me participaci�n de Holanda

se explica por su doble rol de gran consumidor y puerto distribuidor (Rotterdam). El resto se dis-
tribuye en peque�as participaciones de muchos pa�ses. Conjuntamente, los despachos a la Uni�n
Europea rondan el 75% de las exportaciones anuales.

Las estrictas normas sanitarias de la Uni�n Europea son una barrera dif�cil de sortear para el
man� de muchos pa�ses, como China, India, Vietnam, o los africanos Nigeria y Senegal. Esto re-
presenta una ventaja para el man� de esta parte del mundo, cuya calidad le permite ingresar sin
mayores problemas a la Uni�n. 

La calidad del man� argentino radica tanto en cuestiones naturales como en acciones delibe-
radas del cluster. Con respecto a lo primero, el clima cordob�s representa un ambiente poco pro-
picio para el desarrollo de aflatoxinas, las sustancias m�s controladas por parte de la Uni�n Eu-
ropea. Por otro lado, la industria manicera nacional cuenta con estrictos mecanismos de preven-
ci�n, control, y Ðen el peor de los casosÐ segregaci�n de lotes contaminados, que son derivados
a la industria aceitera. Al igual que con la norma de comercializaci�n interna estipulada conjun-
tamente entre SENASA y CAM, se establecieron requerimientos sanitarios para la exportaci�n
de man� a la Uni�n Europea. El cumplimiento de los par�metros de calidad es controlado por ins-
pectores de SENASA en el lugar, en sofisticados laboratorios provistos por cada planta. Adem�s,
SENASA terceriza labores de inspecci�n en dos laboratorios privados ubicados en la zona, que
trabajan con normas ISO 18025 Ðrequeridas por la autoridad europeaÐ. La CAM se ocupa de fi-
nanciar el accionar de SENASA mediante una oficina en General Deheza. Tambi�n financia una
oficina de aduana en esa ciudad. Todo ello a los efectos de que los containers sean consolidados
en planta, y dirigidos directamente al puerto mediante tren o cami�n.

El producto exportado a la Uni�n Europea est� totalmente elaborado, pero no fraccionado,
pues las leyes europeas est�n dise�adas para promover la industrializaci�n dentro de los l�mites
de la Uni�n. En Europa el man� argentino es utilizado como materia prima en la elaboraci�n de
snacks y golosinas, o es fraccionado para el consumo minorista.

Otro gran mercado consumidor son los Estados Unidos. Sin embargo el acceso a ese merca-
do tiene diversos inconvenientes. El arancel aplicado por este pa�s es del 143,4%. Ante esta ba-
rrera, en 1994 el gobierno nacional firm� un acuerdo con el estadounidense, el cual habilitaba
una "cuota man�" para el man� argentino. El cupo comenz� a tener vigencia en 1995 por un vo-
lumen inicial de 26.341 toneladas, increment�ndose anualmente. Sin embargo esta cuota est� to-
talmente desvirtuada desde la promulgaci�n de la Ley Agr�cola norteamericana de 2002, que es-
tableci� subsidios a la producci�n de man�. Esto mantiene los precios estadounidenses en un ni-
vel muy deprimido, lo que impide al man� argentino competir en ese mercado. La industria ma-
nicera nacional est� pendiente entonces de la nueva ley agr�cola, a promulgarse en 2007, con la
expectativa de que los US$ 248 mil millones de d�ficit presupuestario federal inciten un recorte
en los subsidios.
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Gráfico 15.7: Exportaciones argentinas de maní por destino. Año 2005

Fuente: IIE en base a CAM.



No es el man� consumo
el �nico producto exportado
por el cluster manisero. Du-
rante 2005 tambi�n fueron
exportados aceite y harina
de man�, como puede apre-
ciarse en el Gr�fico 15.8. En
2005 se export� aceite por
unas 44 mil toneladas (9 mil
m�s que en el a�o preceden-
te) y harina por unas 6 mil
toneladas (frente a nulas ex-
portaciones en 2004). La ex-
portaci�n de harina es m�ni-
ma debido a la absorci�n in-
terna para uso en alimenta-
ci�n animal. Tambi�n se ex-
portan pasta y manteca de
man� en peque�as cantida-
des, principalmente a Esta-
dos Unidos e Israel.

15.3.4 Instituciones de Apoyo

La competitividad de todo cluster radica en el trabajo conjunto de instituciones p�blicas y pri-
vadas de diversa �ndole.

La instituci�n m�s importante del cluster manisero es la C�mara Argentina del Man� (CAM).
Constituida hace a�os por industriales del sector, cumple un rol clave en lo que respecta a la in-
tegraci�n de la cadena, a la coordinaci�n de actividades de distintos actores, a la promoci�n de
un producto de calidad, a la apertura de mercados externos, a la investigaci�n cient�fica aplica-
da, y a cualquier otra actividad que redunde en beneficios Ða corto o largo plazoÐ para el cluster
como un todo. Es adem�s interlocutor natural del gobierno nacional y local en todo lo que res-
pecta al man�.

La C�mara actualmente est� integrada por industriales, productores y exportadores, los que
financian sus actividades mediante cuotas sociales. Tambi�n trabajan estrechamente con la CAM
otras industrias pertenecientes al cluster pero no dedicadas a la elaboraci�n de man�, como son
las empresas fabricantes de maquinaria agr�cola. Estas empresas participan de las actividades de
la C�mara pero no est�n integradas a trav�s de un aporte social. 

Los aportantes a la CAM tambi�n financian las actividades de la Fundaci�n Man�, el brazo
cient�fico de la C�mara. Esta fundaci�n administra los proyectos cient�ficos impulsados por el
sector manisero. Su consejo de administraci�n cuenta con representantes del Centro de Ingenie-
ros Agr�nomos (CIA) Ðentidad privada formada por todos los ingenieros agr�nomos que traba-
jan para las empresas de la C�maraÐ, del INTA, de los productores y de los industriales. Las l�-
neas de investigaci�n a seguir son determinadas por consenso, y los beneficios de la actividad
cient�fica disfrutados por todo el sector. Se trabaja en conjunto con INTA, el Instituto de Fitopa-
tolog�a y Fisiolog�a Vegetal (IFFIVE), las Universidades Nacionales de C�rdoba y R�o Cuarto,
la Agencia C�rdoba Ciencia, y el Instituto de Ciencia y Tecnolog�a de los Alimentos. La Funda-
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Gráfico 15.8: Exportación argentina de aceite y harina de maní. 
Año 2005

Fuente: IIE en base a CIARA-CEC.



ci�n Man� es en gran medida responsable de la permanente innovaci�n que mantiene al man� ar-
gentino en la frontera cient�fico-tecnol�gica mundial.

Otra instituci�n novedosa es el Consorcio de Intendentes de la Regi�n Manicera. Consiste en
cerca de cuarenta intendentes de la regi�n reunidos a instancias de la CAM, concientes de que
sus comunidades descansan en lo econ�mico, social y laboral en la actividad manicera. Los in-
tendentes no aportan dinero, pero s� voluntad pol�tica, apoyando a la CAM en todas las gestio-
nes tendientes a obtener beneficios para la actividad manicera. El Consorcio de Intendentes tra-
baja con la premisa de la promoci�n del man� como pol�tica de Estado, trascendiendo estructu-
ras partidarias y mezquindades personales. Todos est�n disponibles a la hora de trabajar por el
man�. La instalaci�n de puestos de promoci�n del man� en distintas localidades (ver apartado
15.3.3.1) fue idea exclusiva del Consorcio, y fueron los intendentes quienes consiguieron el fi-
nanciamiento necesario.

La CAM no s�lo trabaja con los gobiernos locales, sino tambi�n con el gobierno provincial.
Actualmente se est� gestionando conjuntamente con la provincia el reconocimiento de la indica-
ci�n geogr�fica para el man� de C�rdoba, paso de importancia para la industria manicera dada la
reconocida calidad del man� de estas latitudes.

Otro ejemplo de cooperaci�n entre actores privados y distintos niveles de gobierno que re-
dundan en beneficios para la industria y la comunidad es el "gasoducto manisero". El mismo es
un proyecto largamente solicitado por la regi�n, que finalmente encontr� eco a nivel provincial
y nacional.  El gasoducto tendr� una extensi�n de m�s de 138km, y unir� Las Acequias y Gene-
ral Cabrera, pasando por Charras, Olaeta, Bengolea, Reducci�n, y Carnerillo, con una inversi�n
de $36 millones. El aporte privado de $12 millones ser� completado con $12 millones de la Na-
ci�n y $6 millones de la Provincia. La obra dotar� de gas natural a localidades e industrias que
hoy dependen del gas envasado, m�s costoso, permitiendo reducir los costos de varias empresas
maniceras de la zona (todo el proceso de secado es intensivo en gas). El gas natural ser� distri-
buido adem�s en red domiciliaria, con los beneficios sociales que ello traer� aparejado.

Dentro de los inconvenientes que debe superar el cluster manisero se cuenta la falta de una
relaci�n apropiada entre el stock de m�quinas arrancadoras y descapotadoras, lo que obliga a uti-
lizar las m�quinas a excesiva velocidad de avance. Se estima que durante el arrancado y desca-
potado se pierden en promedio 434 kg/ha., un n�mero nada despreciable que genera significati-
vas p�rdidas econ�micas al cluster.

Otro problema es el limitado acceso al financiamiento. Despu�s de mucho trabajar, la CAM
ha logrado una l�nea de cr�dito para la cosecha gruesa bastante accesible por parte del Banco de
C�rdoba, pero en l�neas generales el financiamiento es escaso y costoso. El Banco Naci�n con-
taba antiguamente con una l�nea espec�fica para man� que actualmente no existe. Muchas veces
la industria act�a como garante del productor frente a las instituciones bancarias.

A pesar de las dificultades, el cluster del man� en el centro-sur cordob�s es un excelente ex-
ponente de las ventajas del asociativismo y la cooperaci�n entre diversos actores. Los resultados
de tan impecable trabajo pueden verse a�o a a�o en el "Circuito del Man�", organizado por el
CIA y el INTA de General Cabrera, que en abril de cada a�o muestra, en un d�a, toda la cadena
productiva a cualquier persona interesada.
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Esquema 15.2: Encadenamiento productivo del maní

Fuente: IIE.
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Capítulo 16: Encadenamiento productivo arrocero 
en Entre Ríos

La provincia de Entre R�os es la principal productora de arroz, con el 44% de la produc-
ci�n nacional. La importancia de la actividad origin� encadenamientos que exceden la etapa
productiva primaria, involucrando tambi�n las etapas de industrializaci�n, y comercializa-
ci�n. Asimismo, ha permitido la aparici�n de diversas actividades conexas que dan sustento a
muchas familias de la regi�n. Estas caracter�sticas, sumadas a las instituciones surgidas a
partir de la asociatividad empresaria hacen de la actividad arrocera de Entre R�os un intere-
sante ejemplo de cluster o conglomerado productivo. El esfuerzo por visualizar al sector arro-
cero entrerriano y a todas sus actividades conexas e instituciones de apoyo como un cluster
productivo, radica en la confianza de que las externalidades generadas a partir del trabajo
conjunto son un elemento clave para transformar las ventajas comparativas en ventajas com-
petitivas que permitan, en �ltima instancia, insertar a la actividad arrocera argentina en el
mapa productivo mundial.

16.1 El arroz

El arroz (Oryza sativa y Oryza glaberrima) es una gram�nea de gran talla, nativa del sudeste
asi�tico y de çfrica. Aunque originariamente era una planta cultivada en seco (y hoy en algunos
casos lo sigue siendo), con sucesivas mutaciones se convirti� en semi-acu�tica. Su infinidad de
variedades toleran el calor, la humedad, el fr�o y la aridez, y se da en suelos salinos, alcalinos y
�cidos. El arroz es un cereal muy nutritivo y de f�cil digesti�n, constituy�ndose en el principal
alimento de los pa�ses en v�as de desarrollo, representando el 27% del consumo de energ�a y el
20% del consumo de prote�nas en esos pa�ses. Es rico en f�sforo, niacina, tiamina, vitamina B6
y zinc. No contiene colesterol, grasa, sodio ni gluten. Es pobre en prote�nas y minerales, por lo
que resulta conveniente comerlo en combinaci�n con legumbres, verduras y carnes. Esto �ltimo
no presenta inconvenientes, por ser el arroz un alimento que acompa�a muy bien a casi cualquier
comida.
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16.2 Panorama mundial

16.2.1 Producción

En la actualidad se pro-
ducen unas 408 millones de
toneladas de arroz, lo que lo
ubica como el tercer grano
m�s producido a nivel mun-
dial, por detr�s del ma�z y el
trigo, y por delante de la so-
ja, como muestra el Gr�fico
16.1.

Se estima que la superfi-
cie sembrada con arroz a ni-
vel mundial es de 1,517 mi-
llones de km2, el 54% de la
superficie de la Rep�blica
Argentina. La gran mayor�a
de la producci�n se concen-
tra en pa�ses asi�ticos, como
puede observarse en el Gr�-
fico 16.2. Al igual que en los
casos de la miel (ver cap�tu-
lo 14) y del man� (ver cap�-
tulo 15), el mayor productor
mundial es China, donde se
produce el 30,8% del arroz
mundial. India participa con
un 21,3%, seguido por los
tambi�n asi�ticos Indonesia,
Bangladesh, Vietnam, Tai-
landia y Birmania. Los prin-
cipales pa�ses productores
fuera de Asia son Brasil y
EE.UU, con una participa-
ci�n del 2,1 y 1,8% respecti-
vamente. Argentina, por su
parte, aporta apenas el
0,26% de la producci�n
mundial, por detr�s de Uru-
guay, que participa con un
0,31%.

A pesar de la predominancia de pa�ses del continente asi�tico, el cultivo de arroz se encuen-
tra disperso por todo el mundo: 109 pa�ses de los 175 relevados por la Food and Agriculture Or-
ganization de las Naciones Unidas (FAO) producen este cereal. 
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Gráfico 16.1: Producción mundial de los principales granos  

Nota: datos promedio de las �ltimas dos campa�as.
Fuente:  IIE en base a USDA.
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Gráfico 16.2: Participación de distintos países en la producción mundial

Nota: datos promedio de las �ltimas dos campa�as.
Fuente: IIE en base a USDA.



16.2.2 Comercio internacional

El rol del arroz es mucho
m�s relevante en t�rminos
de producci�n que en t�rmi-
nos de comercio, como se
verifica en el Gr�fico 16.3.
S�lo 28 millones de tonela-
das se vuelcan a los merca-
dos internacionales. Combi-
nando esta informaci�n con
la provista por el Gr�fico
16.1 se deduce que el co-
mercio de arroz representa
el 6,9% de la producci�n,
frente al 29,7% de la soja, el
18,5% del trigo y el 11,1%
del ma�z.

El fundamento de este
comportamiento se encuen-
tra en la correspondencia
existente entre los mayores
centros mundiales de pro-
ducci�n y consumo. El Cua-
dro 16.1, donde se aprecia el
ranking mundial de consu-
mo per c�pita de arroz, ilus-
tra este asunto.

La lista est� encabezada
por Laos, donde se consu-
men 866 gramos de arroz
por persona por d�a. El po-
dio se completa con otros
dos pa�ses del sudeste asi�ti-
co: Myanmar y Vietnam. De
hecho, ocho de los primeros
diez puestos pertenecen a
pa�ses de Asia, el continente
de mayor producci�n. El
principal consumidor lati-

noamericano es Cuba, con un consumo de algo m�s de 104 kg. anuales. En Brasil, por su parte,
se consumen mas de 50 kg. por persona. Argentina se ubica en el puesto 96, con un consumo
anual de 13,44 kg.
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Gráfico 16.3: Comercio mundial de los principales granos

Fuente: IIE en base a USDA.

Cuadro 16.1: Ranking de consumo per cápita de arroz cáscara

Fuente: IIE en base a FAO.  A�o 2004.



Los patrones de produc-
ci�n y consumo determinan
los saldos exportables y las
necesidades de importaci�n
de cada pa�s. 

El Gr�fico 16.4 muestra
la participaci�n de distintos
pa�ses en las exportaciones
mundiales de arroz. El pri-
mer exportador es el sexto
productor mundial, Tailan-
dia, cuyo arroz representa
un cuarto del comercio in-
ternacional. Vietnam e In-

dia, por su parte, concentran un 18,2 y 14,9% respectivamente. Entre los tres primeros pa�ses
acaparan el 58,6% de las exportaciones mundiales. Estados Unidos es el principal exportador no
asi�tico, participando con el 13,2% del total. Las exportaciones de Uruguay y Argentina en con-
junto representan casi un 4% del comercio internacional.

Las importaciones, por
su parte, se encuentran mu-
cho m�s diversificadas que
las exportaciones, como se
aprecia en el Gr�fico 16.5.
Los tres principales importa-
dores son Filipinas, Nigeria
y Arabia Saudita, quienes
concentran s�lo el 16,6% de
las importaciones mundia-
les. Los siguen Iran, Irak,
Senegal, y la Uni�n Euro-
pea. Otro importador de im-
portancia es Brasil, con el
1,9% de las compras exter-
nas. Sin embargo una peque-

�a participaci�n de numerosos pa�ses representa conjuntamente el 67,4%, lo que brinda una no-
ci�n de la alta atomizaci�n que presentan las importaciones mundiales.

16.2.3 Formación de Precios

El precio mundial del arroz es muy fluctuante e incierto, debido al relativamente peque�o
mercado internacional. A pesar de la existencia de un mercado de futuros en la Bolsa de Comer-
cio de Chicago, no existe un claro precio de referencia a nivel mundial. Generalmente se utiliza
como tal al precio FOB del puerto de Bangkok (Tailandia), pero las diferencias de precios en dis-
tintos mercados suelen ser significativas. 
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El Gr�fico 16.6 muestra
la evoluci�n de los precios
FOB Bangkok.

Se verifica una tendencia
marcadamente alcista desde
mediados de 2001, momen-
to en que el precio del arroz
alcanz� un piso de US$150
por tonelada. A partir de all�
este valor se duplic�, ron-
dando en la actualidad los
US$300.

Las perspectivas de pre-
cios a futuro son inciertas,
debido a la disminuci�n del
consumo per c�pita observa-
da en los principales pa�ses
consumidores. Esta dismi-

nuci�n es el resultado de una combinaci�n de efectos: la occidentalizaci�n de los patrones de
consumo, la urbanizaci�n, y la tendencia al mayor consumo de alimentos ricos en prote�nas, es-
pecialmente en pa�ses consumidores con altas tasas de crecimiento econ�mico, como China, In-
dia, Jap�n y Taiwan1.

16.3 El arroz en Argentina

Se especula que el arroz fue introducido al pa�s a partir de semillas tra�das de Brasil y Per�,
pero muchos sostienen que bien podr�an haber sido tra�das directamente desde Espa�a por los je-
suitas establecidos en Misiones. Tambi�n hay indicios de su cultivo en Tucum�n a partir del si-
glo XVII.  

Los primeros registros estad�sticos datan del �ltimo cuarto del siglo XIX, �poca en la que el
arroz era principalmente cultivado en Tucum�n, tendencia que se extendi� hasta mediados de la
d�cada del treinta. En esa �poca el cultivo de arroz se desarrollaba casi exclusivamente en la re-
gi�n Noroeste, pues a las plantaciones de Tucum�n se sumaban las de Jujuy y Salta. Esta zona
participaba con el 80% de la producci�n nacional. Otras provincias con producciones menores
eran Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Entre R�os, La Pampa, Misiones, San Juan y
Santa Fe.

No fue sino hacia fines de la d�cada del treinta cuando el arroz comenz� a difundirse fuerte-
mente en la Mesopotamia, principal regi�n productora en la actualidad, logr�ndose por primera
vez el autoabastecimiento en el a�o 19402. 
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Gráfico 16.6: Evolución de precios FOB Bangkok

Nota: precio arroz elaborado con 15% de grano partido.
Fuente: IIE en base a COTRISA.

1 Agricultural Outlook 2006.  Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI).
2 Mayor detalle en las referencias históricas puede encontrarse en Fundación Export.ar (2004).
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El Gr�fico 16.7 muestra
la evoluci�n de la produc-
ci�n y los rendimientos en
Argentina a lo largo de las
�ltimas cuatro d�cadas. Co-
mo puede apreciarse, ambas
variables crecieron fuerte-
mente en los a�os considera-
dos; la producci�n promedio
es casi tres veces superior al
promedio de la d�cada de
los setenta, mientras que los
rendimientos aumentaron un
70%, ubic�ndose actual-
mente alrededor de las 6 mil
toneladas por hect�rea.

La menor cosecha de
arroz en el per�odo conside-
rado se dio en la campa�a
1972/73, con una produc-
ci�n de apenas 260 mil tone-
ladas, mientras que el r�cord

se alcanz� en la campa�a 1998/99 con una producci�n de casi 1,7 millones de toneladas.  El mi-
ll�n de toneladas fue superado en cuatro oportunidades m�s, todas ellas en a�os recientes:
1996/97, 1997/98, 2003/04, y 2005/06.

El Cuadro 16.2 contiene
informaci�n sobre �rea sem-
brada y rendimientos en las
distintas provincias comple-
mentando lo que se observa
en el Mapa 16.1 en la p�gina
siguiente.

El rendimiento argentino
est� por encima del prome-
dio mundial de 4000 kg/ha.
Esto se debe a que el cultivo
en mucho de los principales
pa�ses productores se realiza
mayoritariamente mediante

t�cnicas tradicionales, trabajo intensivas y poco tecnificadas. En Argentina, en cambio, la pro-
ducci�n se realiza con t�cnicas modernas, m�s intensivas en capital, y con variedades m�s ren-
didoras.
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Gráfico 16.7: Evolución de producción y rendimientos en Argentina.
Arroz cáscara

Nota: promedios simples de cada d�cada. Se incluyen datos hasta la campa�a 2005/06 inclusive.
Fuente: IIE en base a SAGPyA.

Cuadro 16.2: Área sembrada, producción y rendimientos por provincias. 

Nota: promedios de las �ltimas 5 campa�as.
Fuente: IIE en base a ACA.
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Hist�ricamente la provincia de Entre R�os present� mejores rendimientos que la de Corrien-
tes, debido a que en esta �ltima se sembraba mayoritariamente arroz de menor rinde destinado
al mercado interno. Las explotaciones de Entre R�os son m�s tecnificadas y utilizan variedades
de grano largo fino, de mayor rendimiento. Esto permite que la producci�n entrerriana supere a
la correntina a pesar de poseer una menor superficie sembrada. No obstante, esta tendencia esta
cambiando, convergiendo gradualmente los rindes de Corrientes a los de su provincia vecina.

Como se marcara con anterioridad, la producci�n se concentra mayormente en las provincias
mesopot�micas de Entre R�os y Corrientes, tal cual puede apreciarse en el Mapa 16.1.

Mapa 16.1: Participación en la producción nacional de arroz 

Nota: datos promedio de las �ltimas cinco campa�as.
Fuente: IIE en base a ACA.



556 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006

16.4 El cluster arrocero en Entre Ríos

La relevancia de la producci�n arrocera de Entre R�os a nivel nacional se ve magnificada a
nivel provincial, donde el arroz es la actividad alrededor de la cual gira la econom�a de diversos
departamentos del centro, norte y este de la provincia.

La cooperaci�n y colaboraci�n entre los distintos agentes de la cadena potencian los esfuer-
zos individuales y permiten la generaci�n de capital social, lo que en �ltima instancia disminu-
ye el costo de hacer negocios, permitiendo explotar al m�ximo el potencial competitivo de la ac-
tividad. Esto requiere empresarios con una visi�n que se extienda m�s all� del corto plazo, con-
cientes de que su rol social trasciende lo meramente econ�mico. Las personas que fundaron la
Fundaci�n ProArroz, como se ver� m�s adelante, son un ejemplo de este tipo de empresarios.

La importancia de la actividad origin� encadenamientos que exceden la etapa productiva, in-
volucrando tambi�n las etapas de industrializaci�n, y comercializaci�n. Asimismo, ha permitido
la aparici�n de diversas actividades conexas que dan sustento a muchas familias de la regi�n. Es-
tas caracter�sticas, sumadas a las instituciones surgidas a partir de la asociatividad empresaria
Ðinstituciones que acercan a los distintos eslabones de la cadena e involucran al sector p�blico
con el entramado productivoÐ hacen de la actividad arrocera de Entre R�os un interesante ejem-
plo de cluster o conglomerado productivo.

16.4.1 Producción primaria

El arroz en la provincia de Entre R�os se siembra entre los meses de octubre y noviembre y
se cosecha entre marzo y abril. La totalidad del cultivo provincial se desarrolla bajo el sistema
de riego por inundaci�n. Esto previene la aparici�n de malezas que competir�an con el cultivo,
adem�s de disminuir uno de los principales riesgos de cualquier actividad agr�cola: el de insufi-
ciencia h�drica. Otros pa�ses acostumbran a cultivar arroz en secano, sistema poco recomenda-
ble en la provincia por razones agroclim�ticas: se necesitan alrededor de 1000mm. de lluvias
concentradas en el verano para permitir el correcto crecimiento de la planta. Al mismo tiempo,
el arroz en secano rinde la mitad que el arroz por inundaci�n. 

Los suelos de la regi�n
arrocera entrerriana son sue-
los vertisoles, de escasa po-
rosidad, muy aptos para el
cultivo de arroz, pero poco
aptos para el cultivo de soja.
Esto es lo que ha determina-
do la especializaci�n de la
regi�n en la producci�n del
cereal, adem�s de la dispo-
nibilidad de agua. 

El Cuadro 16.3 detalla la
superficie sembrada, los
rendimientos y la produc-
ci�n obtenidos en la �ltima
campa�a arrocera en Entre
R�os, discriminados por de-
partamento.

Cuadro 16.3: Superficie, rendimientos y producción de arroz de en Entre
Ríos por departamento

Nota: datos campa�a 2005/06.
Fuente: IIE en base a Bolsa de Cereales de Entre R�os.



Diez de los diecis�is departamentos entrerrianos producen arroz. Los diez departamentos su-
man en total una producci�n cercana al medio mill�n de toneladas anuales. El departamento Vi-
llaguay se coloca a la cabeza en lo que respecta a superficie sembrada y producci�n, y registra
los segundos mejores rendimientos promedio, detr�s de Federaci�n y por delante de San Salva-
dor, departamento que a pesar de su peque�o tama�o produce el 12,5% del arroz de la provin-
cia. Estos tres departamentos aportan casi la mitad de la producci�n arrocera provincial.

El Mapa 16.2, grafica la distribuci�n de la producci�n arrocera en la provincia de Entre R�os.
Puede apreciarse que la misma comprende el centro geogr�fico de la provincia, el norte lim�tro-
fe con Corrientes, y la rivera occidental del r�o Uruguay. El departamento productor m�s meri-
dional es Gualeguaych�, que participa con el 1,5% de la producci�n provincial.

La expansi�n del �rea arrocera hacia el norte de Entre R�os es un fen�meno que se verifica
desde mediados de la d�cada del noventa y que contin�a en la presente d�cada, siendo la zona
norte la de mayor potencial de expansi�n. Sin embargo sigue siendo San Salvador la "Capital
Nacional del Arroz".

Mapa 16.2: Participación de distintos departamentos en la producción provincial de arroz

Nota: datos campa�a 2005/06.
Fuente: IIE en base a Bolsa de Cereales de Entre R�os.
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Existen grandes empresas industriales que integran verticalmente todo el proceso productivo,
desde la producci�n primaria hasta la comercializaci�n. Sin embargo la mayor parte de la pro-
ducci�n la realizan productores independientes, asociados con industrias, o reunidos en coope-
rativas. El acceso al financiamiento es limitado, principalmente para los productores m�s peque-
�os que deben conformarse con autofinanciar sus actividades. 

El productor obtiene arroz con c�scara (paddy por su denominaci�n en ingl�s), y acude al in-
dustrial para vend�rselo o para solicitarle servicios de clasificaci�n de semilla, secado y acopio.
La industria tambi�n le brinda al productor asistencia agrot�cnica. Lo provee, adem�s, de semi-
llas de mejor calidad que las que el propio productor posee, asegur�ndose (el industrial) obtener
una mejor mercader�a la pr�xima campa�a. Los productores suelen acudir al mismo industrial
a�o tras a�o, abonando una relaci�n mayormente informal, basada en el conocimiento personal
y la confianza mutua. 

En lo que se respecta a la maquinaria agr�cola utilizada en las explotaciones arroceras, el clus-
ter no ha generado eslabonamientos hacia atr�s con la fuerza necesaria como para desarrollar una
industria regional de m�quinas sembradoras y cosechadoras. Esto se debe en gran parte a las
enormes ventajas que tiene el sector arrocero brasilero en este aspecto. De hecho, la totalidad de
la cosecha entrerriana se realiza con m�quinas de esa procedencia. S�lo en lo referido a m�qui-
nas sembradoras tiene la industria nacional alguna participaci�n, principalmente por parte de em-
presas cordobesas. El aporte de la regi�n se limita a talleres mec�nicos de menor envergadura,
dedicados a la reparaci�n y mantenimiento del parque de maquinaria agr�cola.

16.4.1.2 Los números del arroz

Los grandes vol�menes de agua necesarios para regar los campos arroceros en Entre R�os se
obtienen mediante dos sistemas bien diferenciados: riego por represa o con aguas superficiales,
y riego de pozo profundo. El primero es el m�s utilizado en la zona norte, en los departamentos
Feliciano, Federal, Federaci�n, La Paz y Concordia. La ventaja de este tipo de explotaciones ra-
dica principalmente en los bajos costos de riego en los que se incurren. Por otro lado, el riego
por represa implica el riesgo de escasez de agua, lo que ocurre cuando las represas no pueden ser
adecuadamente llenadas en oto�os e inviernos secos.  Este riesgo no existe en las explotaciones
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Cuadro 16.4: Márgenes según la tecnología de riego y tenencia de la tierra

Fuente: IIE en base a Fundaci�n ProArroz.



regadas con agua de pozo. Sin embargo esto tiene un costo: el del gasoil necesario para hacer
funcionar las bombas que extraen el agua hacia la superficie.

La tecnolog�a de riego segrega zonas productoras con caracter�sticas bien diferentes: una con
altos costos operativos (agua de pozo), y otra con barreras a la entrada determinadas por el cos-
to inicial de hacer represas. El principal costo diferencial entre explotaciones con agua de repre-
sa y con agua de pozo est� dado por el gasoil; mientras que las primeras requieren unos 120 lts.
por hect�rea, las segundas utilizan alrededor de 500 lts. Esto se refleja en los m�rgenes de la ac-
tividad arrocera de Entre R�os, como se verifica en el Cuadro 16.4.

Las explotaciones que utilizan riego por represa Ðestimando un rendimiento promedio de
6500kg/ha.Ð presentan muy buenos m�rgenes netos, por encima de los $400/ha. Los rendimien-
tos en las explotaciones con agua de pozo son, en cambio, muy ajustados. En ning�n caso es ren-
table producir arroz en campos arrendados.

16.4.2 Industrialización

Existen infinidad de variedades de arroz, pero seg�n su proceso industrial pueden identificar-
se principalmente tres: parbolizado, integral y blanco. El primero se logra mediante un proceso
de inmersi�n de los granos en agua caliente y posterior aplicaci�n de vapor a presi�n, previo a
la molienda. Esto logra que el almid�n se gelatinice Ðlo que hace que el arroz "no se pase"-, y
que los nutrientes incorporados en el salvado se incorporen al grano. Este proceso es realizado
por s�lo dos grandes molinos argentinos. El arroz integral (tambi�n denominado "cargo") es
aquel desprovisto de c�scara pero que se mantiene cubierto por una capa de afrechillo, lo que le
brinda un caracter�stico color marr�n. Es rico en vitaminas y minerales y para ser consumido de-
be cocerse por un tiempo m�s prolongado. Por �ltimo, el arroz blanco es aquel desprovisto de
c�scara y afrechillo.

El proceso productivo del arroz contin�a con la etapa del pulido, en la cual se obtienen arro-
ces con distintos porcentajes de granos partidos. Finalmente se procede a fraccionar el producto
terminado, que es almacenado para su posterior comercializaci�n.

Entre R�os concentra algo m�s del 70% de la capacidad de molienda arrocera nacional. El res-
to se distribuye entre Corrientes (alrededor del 16%), Santa Fe, Buenos Aires, y un �nfimo apor-
te de Misiones, con menos del 1%. En conjunto, la capacidad de molienda nacional se acerca al
mill�n de toneladas. Es decir, no alcanza para procesar la totalidad de la producci�n argentina de
arroz en campa�as buenas. Sin embargo la industria molinera trabaja con altos niveles de capa-
cidad ociosa, que rondan el 50 o 60%, debido a que se exporta mucho arroz no elaborado.

Una pr�ctica com�n entre las empresas de la zona es el trueque de mercader�a, que tiene lu-
gar cuando una industria no procesa una cantidad adecuada de determinado tipo de arroz. En ese
caso, el industrial se contacta con colegas de la zona e intercambia excedentes de distintas varie-
dades, para que cada uno de ellos pueda ofrecer al mercado productos m�s diversificados. Esta
pr�ctica representa un claro ejemplo de cooperaci�n informal entre agentes del cluster. 

Existe una gran disparidad entre los grandes industriales y los peque�os y medianos en lo que
a procesos se refiere. Las grandes industrias exhiben tecnolog�a de punta Ðadquirida en el exte-
rior, pues los desarrollos de alta tecnolog�a nacionales son pr�cticamente nulosÐ. Las industrias
de menor magnitud, en cambio, utilizan maquinaria fabricada casi artesanalmente en talleres lo-
cales, a excepci�n del molino arrocero propiamente dicho, que viene mayoritariamente de Bra-
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sil, o Ðen menor medidaÐ de China o Jap�n. Estas industrias son m�s trabajo intensivas y por lo
tanto interact�an m�s estrechamente con la comunidad en la que est�n inmersas. Son tambi�n las
que m�s necesitan de un apoyo efectivo Ðdel que los peque�os y medianos industriales dicen ca-
recerÐ por parte de organismos tecnol�gicos nacionales como el INTI, para solucionar Ðpor
ejemploÐ el problema de la emisi�n de polvillo inherente a cualquier actividad molinera. 

Los talleres locales tambi�n est�n a cargo del mantenimiento de la flota regional de transpor-
te de carga al servicio de la actividad arrocera. El desgaste que genera la abrasiva c�scara de
arroz, le da trabajo a mucha mano de obra local. En este sentido el arroz es un cultivo que gene-
ra mayores encadenamientos que otros, como la soja.

16.4.2.1 Subproductos

Los dos subproductos de la industrializaci�n del arroz son la c�scara y el afrechillo. De una
tonelada de arroz c�scara se obtienen aproximadamente 700kg. de arroz, 200kg. de c�scara, y
100kg. de afrechillo.

La c�scara es utilizada por la desarrollada actividad av�cola de la provincia, que la utiliza co-
mo "cama de pollos". Tambi�n suele ser exportada a Brasil. El kg. de c�scara se comercializa a
unos $0,05. En cuanto al afrechillo, por lo general es destinado a alimentaci�n animal. Existen
algunos pa�ses que lo procesan para obtener aceite, sin embargo su rendimiento es bajo, necesi-
t�ndose de grandes cantidades de afrechillo concentradas en un mismo lugar para poder elabo-
rar el producto a escala industrial. Por lo tanto, producir aceite en Argentina requerir�a de gran-
des esfuerzos de log�stica, dadas la elevada dispersi�n y el relativamente peque�o volumen de
producci�n.

16.4.3 Comercialización

El mercado nacional absorbe cerca de medio mill�n de toneladas anuales de arroz (incluyen-
do las reservas de semilla). Las grandes industrias colocan en el mercado interno arroz fraccio-
nado con marca propia, mientras que muchas de las peque�as a veces venden su producci�n (o
parte de ella) en bolsas de 50kg. a grandes cadenas de supermercados, que fraccionan y venden
la mercader�a con la marca que representa a la cadena. La venta en g�ndola a consumidor final
se realiza t�picamente fraccionada por kilo, en paquetes pl�sticos o cajas de cart�n.

Con un mercado interno relativamente estable, las fluctuaciones en la producci�n primaria se
ven reflejadas en variaciones en los excedentes exportables. Las exportaciones de arroz de la
provincia de Entre R�os en 2005 alcanzaron las 150 mil toneladas, entre arroz c�scara e indus-
trializado, generando un ingreso de divisas cercano a los US$37 millones. Esto representa el
4,55% del total exportado por la provincia en ese a�o. 

La exportaci�n suele realizarse en bolsas de 50kg. o a granel. Casi la totalidad de la misma
es a Brasil, lo que genera una excesiva dependencia de las ventas externas a los vaivenes de ese
mercado. Tambi�n se exporta en peque�as cantidades a los dem�s pa�ses lim�trofes, y ocasional-
mente a destinos de ultramar como Ir�n e Irak. Cuando se realizan env�os a estos pa�ses, las gran-
des empresas invitan a las peque�as a participar, para de ese modo completar las bodegas de los
barcos que transportan la mercader�a. De esta manera la asociatividad empresaria redunda en be-
neficios para todos los actores.

Las exportaciones de arroz est�n plagadas de dificultades econ�mico-financieras y de log�s-
tica. Entre las primeras se pueden nombrar las retenciones: del 10% al arroz c�scara y del 5% al
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elaborado. Adem�s no existen reintegros y las devoluciones de IVA suelen tomar meses, incluso
a�os, lo que representa una carga financiera de importancia en contextos inflacionarios.

Entre las segundas, resalta la falta de una infraestructura adecuada en numerosos aspectos.
Los costos de transporte son muy altos, por realizarse mayormente en cami�n, el m�todo m�s ca-
ro de movilizar mercader�a. El flete por cami�n entre Entre R�os y San Pablo, por ejemplo, cues-
ta un 50% m�s que por ferrocarril. El uso de este �ltimo es limitado no tanto por falta de rama-
les sino por el deficiente servicio brindado por America Latina Log�stica (ALL), la concesiona-
ria del servicio en la Mesopotamia argentina y en Brasil. 

El pa�s, adem�s, no cuenta con una planta elevadora a barco apropiada para arroz. Las mis-
mas est�n preparadas para soja, por velocidad de cinta y velocidad de norias. Esto genera rotura
en los granos lo que disminuye notablemente su valor comercial. Una empresa exportadora tie-
ne que calcular que cerca del 3% de los granos que exporta se quebrar�n debido a este proble-
ma. Si una empresa entrerriana se compromete a vender a un importador brasilero determinado
volumen de arroz con un 5% de granos partidos, por ejemplo, la mercader�a debe salir de la plan-
ta a lo sumo con un 2% de partidos. Trabajar a ese nivel de eficiencia le genera elevados costos
a la industria.

Pero los problemas de log�stica no acaban all�. Otro inconveniente es la falta de un puerto
apropiado en la provincia para despachar la mercader�a. La mayor�a del arroz que sale a desti-
nos de ultramar es embarcado en Z�rate o Buenos Aires. El puerto de Concepci�n del Uruguay
presenta problemas de calado. El puerto de Ibicuy, en el sur provincial, presenta excelentes con-
diciones naturales para transformarse en el principal puerto de salida de la producci�n entrerria-
na, pero necesita a�n numerosas obras de infraestructura para poder explotar todo su potencial.

En definitiva, no puede decirse que Argentina est� aumentando sus exportaciones gracias a
contar con infraestructura e incentivos apropiados. S� se puede asegurar, en cambio, que el clus-
ter arrocero es capaz de vender al mundo a pesar de los numerosos problemas que debe enfren-
tar. 

16.4.4 Instituciones de apoyo

El cluster no existir�a como tal sin una red de instituciones que se ocupen de aquellos aspec-
tos imposibles de solucionar desde la individualidad empresaria. En este sentido, la instituci�n
m�s importante del cluster arrocero entrerriano es la Fundaci�n ProArroz. La misma se inici� co-
mo una asociaci�n en 1991, luego de un viaje de capacitaci�n de actores de la cadena a EE.UU,
donde observaron una asociaci�n en el estado de Texas con caracter�sticas similares.

ProArroz surge a partir de las falencias en investigaci�n e inversi�n tecnol�gica en el pa�s.
Inicialmente se financi� con aportes voluntarios de algunos industriales, quienes aportaron una
suma de US$40.000 para realizar ensayos experimentales. La asociaci�n fue creciendo hasta
transformarse en una Fundaci�n, figura jur�dica que ostenta en la actualidad. 

Desde la Fundaci�n se iniciaron las gestiones que terminaron con la promulgaci�n de la Ley
Provincial No9228, que establece "(É) una contribuci�n del dos por mil (2 ä) aplicado al va-
lor de la primera venta de arroz c�scara y del uno por mil (1ä) aplicado a la primera venta de
arroz con alg�n grado de industrializaci�n, que tributar�n aquellas personas f�sicas o jur�dicas
que realicen alguno o los dos procesos expresados". El 80% de los fondos recaudados van direc-
tamente a financiar a la Fundaci�n ProArroz, quedando el restante 20% a cargo del Gobierno



Provincial, qui�n debe utilizar esos fondos en beneficio de la actividad arrocera. Este novedoso
arreglo institucional fue tambi�n importado de Texas, que cuenta con una ley similar desde 1990.

Asegur�ndose de esta forma un flujo continuo de fondos, ProArroz puede dedicarse de lleno
a sus funciones de integrar la cadena, promover el cultivo, avanzar en el agregado de valor, me-
jorar la calidad, trabajar en la disminuci�n de costos, investigar sobre mejoramiento gen�tico,
etc. La Fundaci�n tiene una estructura burocr�tica �nfima, que se reduce a una peque�a oficina
en la ciudad de Concordia. Esto le permite destinar un 90% de sus fondos a fines espec�ficos.
Las decisiones sobre el destino de fondos se toman por consenso con integrantes de toda la ca-
dena, y se trabaja en funci�n de los resultados. La primera variedad introducida a partir de las
investigaciones financiadas por ProArroz es actualmente la m�s utilizada en la provincia.  

ProArroz trabaja conjuntamente con la Federaci�n de Entidades Arroceras Argentinas (FE-
DENAR)3, con INTA Ðque posee una Estaci�n Experimental Agropecuaria en Concepci�n del
Uruguay y otra en CorrientesÐ, con diversas universidades del pa�s y del extranjero4, y con el Go-
bierno Provincial. 

En lo que se refiere a la imperiosa necesidad de disminuir los costos de producci�n en las ex-
plotaciones con riego de pozo Ðque alcanzan un 70% de la superficie arrocera entrerrianaÐ, es-
tas entidades trabajan en tres aspectos:

¥ Solicitar la exenci�n de pago de la tasa vial: en el precio del gasoil pagado por los produc-
tores est� incluida una tasa vial, impuesta para que los usuarios de veh�culos de transporte Ðlos
principales beneficiarios de la red vialÐ financien el arreglo de rutas. Los productores sostienen
ante el gobierno nacional que el pago de esa tasa no les corresponde, porque el gasoil que ellos
adquieren no es consumido en veh�culos de transporte sino en bombas de riego, que en nada
aportan al desgaste de rutas.

¥ Avanzar en la electrificaci�n de pozos: Los costos de la energ�a el�ctrica son sensiblemen-
te inferiores a los del gasoil. Si las bombas funcionaran con energ�a el�ctrica los costos de riego
disminuir�an en m�s de un 50%. La reconversi�n de gasoil a electricidad requiere de la acci�n
conjunta del gobierno provincial Ðencargado de hacer llegar la energ�a necesaria hasta los cam-
posÐ y de los productores, quienes deben adaptar sus sistemas a la nueva fuente de energ�a. FE-
DENAR ha establecido zonas prioritarias conjuntamente con el Gobierno de la Provincia, que ya
est� trabajando en la electrificaci�n. Adem�s, la provincia ofrece a los productores l�neas de fi-
nanciamiento para la reconversi�n de los pozos, con un plazo de devoluci�n de cinco a�os.

¥ Incentivar al riego por represa: en la actualidad existe disponibilidad de pozos, pero lo sos-
tenible en el tiempo es el riego por represa. Por ello se insta a los nuevos productores a estable-
cer esta t�cnica. Existe un proyecto en estudio de factibilidad para encadenar varias represas me-
diante acequias, extrayendo agua del embalse de Salto Grande sobre el r�o Uruguay. De ese mo-
do disminuir�an los riesgos de falta de agua y se podr�an regar zonas perif�ricas.

Otro aspecto importante en el que se est� trabajando es en el agregado de valor. Argentina no
explota posibilidades de valorizar su producci�n arrocera. En esta l�nea se est� trabajando en la
difusi�n de arroces diferenciales, por ejemplo arom�ticos, muy requeridos en algunos pa�ses y
los cuales pueden valer casi el doble que los tradicionales. Tambi�n se est� tratando de incenti-
var la producci�n de arroz org�nico, algo que no ser�a muy dif�cil de lograr en la regi�n dado el
poco uso de productos qu�micos en la producci�n. Otra excelente posibilidad para agregar valor
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3 Con sede en San Salvador, funciona con aportes voluntarios de empresarios arroceros de todo el país.
4 Actualmente existe un convenio de cooperación con la Academia Nacional de Anhuí, China, con el objetivo de desarrollar va-

riedades chinas en la región.



a la producci�n e incentivar el consumo interno es promover la venta minorista de comidas pre-
paradas, nicho de mercado poco desarrollado en la actualidad.

La extrema dependencia del mercado brasilero es otro inconveniente que est� siendo aborda-
do por las instituciones pertinentes. En este sentido FEDENAR, la Fundaci�n Export.ar y el Go-
bierno de la Provincia organizan misiones comerciales a distintos pa�ses del mundo, entre los que
se cuentan Chile y diversos pa�ses de Centroam�rica y el Caribe. 

Todas estas actividades se realizan desde el convencimiento de que la actividad arrocera en
Entre R�os en particular y Argentina en general posee ventajas comparativas que pueden y de-
ben ser aprovechadas. El esfuerzo por visualizar al sector arrocero entrerriano y a todas sus ac-
tividades conexas e instituciones de apoyo como un cluster productivo, radica en la confianza de
que las externalidades generadas a partir del trabajo conjunto son un elemento clave para trans-
formar las ventajas comparativas en ventajas competitivas que permitan, en �ltima instancia, in-
sertar a la actividad arrocera argentina en el mapa productivo mundial.
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Esquema 16.1 El cluster arrocero en la provincia de Entre Ríos

Fuente: IIE.
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Capítulo 17: ¿Un cluster florícola en Córdoba?

La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente en las �ltimas d�cadas,
tanto en diversidad de especies, vol�menes transados y demanda de flores por parte de los con-
sumidores, como tambi�n en la entrada al negocio de muchos pa�ses que buscan una alterna-
tiva distinta y m�s rentable a sus cultivos tradicionales. En este escenario C�rdoba encierra
interesantes oportunidades en virtud de los recursos y condiciones ambientales, la exportaci�n
en contraestaci�n y excelente conectividad entre otras ventajas. 

17.1 Introducción

La industria flor�cola es una actividad innovadora que hoy en d�a est� tomando auge dentro
de los sectores agroindustriales. A nivel mundial ha ido creciendo constantemente en las �ltimas
d�cadas, tanto en diversidad de especies, vol�menes transados y demanda por parte de los con-
sumidores, como tambi�n en la entrada al negocio de muchos pa�ses que buscan una alternativa
distinta y m�s rentable a sus cultivos tradicionales.

La industria flor�cola es una actividad que est� incluida en las estad�sticas de 145 pa�ses, aun-
que hoy d�a s�lo 87 pa�ses registran actividad exportadora.

La floricultura comercial que se desarrolla, se encuentra dentro del "cultivo de plantas orna-
mentales", que constituyen una ocupaci�n b�sica de la humanidad. La habilidad del hombre en
la propagaci�n y el cultivo de variedades especificas, no estuvo en funci�n de su uso alimenti-
cio o de protecci�n, sino como b�squeda de recreo y satisfacci�n est�tica, como elemento favo-
rable para la salud mental.

La industria de las flores frescas de corte es un sector que cambia con rapidez en el panora-
ma hort�cola internacional. Las flores frescas de corte son aquellas flores cortadas en estado fres-
co, al estado natural, o con alg�n tratamiento de tinci�n o similar. La disponibilidad de transpor-
te a�reo a casi cualquier parte de la tierra ha hecho posible que la floricultura tradicional se ex-
tienda a nuevas �reas y adquiera mayor eficiencia.

En las nuevas �reas, las estructuras para la producci�n son mucho m�s tecnificadas, como es
el empleo de los invernaderos que permite controlar el microclima para poder producir durante
todo el a�o; sin embargo existe el sistema de producci�n tradicional que es al aire libre, el cual
se est� reduciendo su uso. 

La cosecha tiene lugar varias veces al a�o, y a veces se efect�a continuamente durante todo
el a�o. Las flores pueden llegar frescas desde el otro lado del mundo, y competir ventajosamen-
te con las flores de productores mas cercanos al mercado. Actualmente los productores especia-
lizados buscan el clima ideal y la mano de obra de bajo costo en cualquier parte del mundo y
producen flores en forma masiva que compiten de una mejor forma con las flores producidas cer-
ca de los grandes mercados.
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El mercado de la floricultura en general es din�mico, est� en constante movimiento, los con-
sumidores cambian sus patrones de consumo y est�n abiertos a nuevas especies y colores y es-
t�n dispuestos a pagar m�s por ellos, por lo tanto, a�n quedan nichos por explotar. Las flores son
un bien suntuario, de lujo, prescindible, por lo tanto, su consumo va en directa relaci�n con el
poder adquisitivo de la poblaci�n. Se estima que en la medida que la econom�a mundial se recu-
pere, el consumo de flores tambi�n lo har�.

17.2 Diagnóstico internacional

Antes de 1970 la mayor�a del consumo de flor cortada era abastecido con producci�n local,
en cada pa�s. En aquel entonces el comercio de flores se encontraba limitado a pa�ses fronteri-
zos. La expansi�n en el uso de los aviones comerciales permiti� el desarrollo del comercio mun-
dial de flores frescas.

Actualmente la importancia de la producci�n dom�stica ha disminuido mientras que las im-
portaciones mundiales se han incrementado. Adem�s de Colombia y Ecuador, los gobiernos de
algunos pa�ses africanos y asi�ticos han estimulado el desarrollo de industrias exportadoras de
flores frescas como mecanismo para incrementar el empleo de un gran n�mero de trabajadores
poco calificados y para atraer d�lares a sus econom�as.

La demanda por flores en el mundo es muy variable en cuanto a los gustos por determinados
colores y especies, lo que exige a los productores estar permanentemente actualizados acerca de
las nuevas tendencias. Adem�s, su consumo aumenta mucho en los d�as de fiesta. Ello es muy
importante para la planificaci�n de la producci�n, puesto que de acuerdo a la fiesta que se cele-
bre es la variedad y el color demandado. La demanda tambi�n var�a seg�n la �poca del a�o: es
as� como durante el verano son m�s requeridos los tonos pastel. Las flores tambi�n compiten con
algunos productos sustitutos, como chocolates, vinos, peluches, etc.

17.2.1 Importaciones mundiales

En el a�o 2004, las im-
portaciones mundiales de
flor fresca de corte alcanza-
ron un valor de US$
5.484.974 miles aproxida-
mente. Lo que indica la im-
portante orientaci�n que ha
adquirido la comercializa-
ci�n de flores frescas de cor-
te, en la actualidad.

Alemania, Reino Unido,
EE.UU., Holanda y Francia
son los pa�ses que en la ac-
tualidad, representan las
principales importaciones
en miles de US$ y vol�me-
nes a nivel mundial de flor
fresca de corte.
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Gráfico 17.1: Principales países importadores de flor fresca de corte.
Período 2003-2005

Fuente: C�lculos del CCI basados en estad�sticas de COMTRADE (2005).



17.2.2 Exportaciones mundiales

En el a�o 2004, las ex-
portaciones mundiales de
flor fresca de corte alcanza-
ron un valor de US$
5.151.734 miles. Estas han
marcado un comportamien-
to con tendencia al creci-
miento, desde el a�o 2003 al
2005. 

Para este �ltimo a�o se
puede identificar a 5 pa�ses
que lideran el mercado de
las exportaciones de flor
fresca de corte, como: Ho-
landa, Colombia, Ecuador,
Kenya e Israel, identificados
como actores principales en
producci�n en el mercado
internacional.

17.2.3 Consumo per cápita

El consumo anual per c�pita de flores frescas de corte es muy alto en Europa, por lo que se
le considera como el mercado consumidor m�s importante del mundo. Los principales pa�ses Eu-
ropeos consumidores per c�pita en 2005, son: Suiza, con US$ 82, Noruega, con US$ 57, Holan-
da, con US$ 54. Les siguen Austria, Gran Breta�a, B�lgica, Dinamarca, entre los m�s represen-
tativos en el consumo mundial per c�pita de flor fresca de corte. 

La demanda mundial de
flores y plantas es muy va-
riable en cuanto a los gustos
por determinados colores y
especies, lo que exige a los
productores estar permanen-
temente actualizados acerca
de las nuevas tendencias.

El 65% de los consumi-
dores de flores frescas de
corte a nivel mundial com-
pran flores para regalar en
ocasiones especiales o d�as
de fiesta y un porcentaje me-
nor para decoraci�n del ho-
gar. Dentro de los meses de
mayor consumo de flores se
encuentran las siguientes fe-
chas importantes a festejar:
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¥ 14 de febrero, D�a de los Enamorados (Rosas rojas y rosadas)

¥ 8 de marzo, D�a Internacional de la Mujer

¥ 11 de mayo, D�a de la Madre

¥ 20-21 de abril, Domingo y Lunes de Pascua

¥ 23 de noviembre, Todos los Santos

¥ 24 de diciembre, Navidad (Clavel y rosa blancos y rojos)

¥ 31 de diciembre, A�o Nuevo

Estas fechas son muy importantes para la planificaci�n de la producci�n, puesto que de acuer-
do a la fiesta que se celebre es la variedad y el color demandado.

Se estima que el consumo de flores frescas de corte continuar� creciendo debido al aumento
de la poblaci�n mundial y a la concentraci�n de esta en n�cleos urbanos.

17.2.4 Tendencia de comercio mundial

El comercio mundial de las flores de corte va creciendo a�o tras a�o, cada vez existen nue-
vas variedades de especies que cautivan el mercado con sus caracter�sticas como: color, aroma,
calidad, duraci�n, tama�o, entre los principales.

Las especies que hist�ricamente se han mantenido en una demanda constante y no han perdi-
do participaci�n en el mercado durante el a�o 2006 son: la rosa larga representando en 23% el
mercado mundial de flores de corte y le siguen el crisantemo con 14%, rosa corta con 10%, ger-
bera mini con 6%, alstroemeria con 3%, hypericum, lilium oriental, gerbera larga, tulipanes con
2% y el resto de las especies en 1%. Las especies que representan el 1% se est�n desarrollando
cada vez y est�n buscando posicionarse en el mercado, esto debido a las nuevas tendencias de
consumo del mercado de flores frescas de corte.
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Gráfico 17.4: Comercio mundial de flores de corte. Período 2004-2006

Fuente: Federation of Dutch Flower Auctions (VBN), ProFound (2006).



17.2.5 Tendencia de la demanda y consumo

La tendencia actual en la
producci�n de flores y lo
que se proyecta hacia el fu-
turo, es que aumente la de-
manda de flores de alta cali-
dad, mayor durabilidad y di-
versidad de especies y varie-
dades arom�ticas. 

En el Cuadro 17.1 se
muestra la proyecci�n esti-
mada de la demanda mun-
dial de flores, desde el a�o
1999 hasta el a�o 2007, la
que se expande en un 89%
en dicho per�odo.

17.3 Diagnóstico de la República Argentina

El cultivo de flores frescas de corte en la Argentina, es una actividad agr�cola intensiva no tra-
dicional cuya exportaci�n ha crecido a partir de la segunda mitad de la d�cada de los a�os ochen-
ta. Las exportaciones desde la regi�n no han alcanzado vol�menes considerables a lo largo de
los a�os y los env�os tuvieron mayor presencia en per�odos enmarcados por una cotizaci�n favo-
rable de la moneda extranjera. El principal destino de las flores frescas de corte ha sido hist�ri-
camente el mercado interno. 

Seg�n un estudio reciente del JICA-INTEAINTA, sobre la caracterizaci�n de la producci�n
flor�cola en la Argentina, el valor bruto del sector flor�cola a nivel nacional, calculado en base a
precios al productor, ascendi� en el a�o 2002 a un total de US$ 158,6 millones, correspondi�n-
dole US$ 111,25 millones al subsector de plantas en maceta y US$ 47,3 millones a las flores de
corte.

En virtud de la concentraci�n productiva y comercial que tiene lugar en la ciudad de Buenos
Aires y alrededores, se estima que entre un 60% y 70% del monto total se origina en las transac-
ciones realizadas en esta �rea.

De acuerdo a esta misma fuente en el a�o 2001, el valor bruto nacional era de US$ 284,46
millones, ubicando a la floricultura en el l�mite superior del tercer grupo de rubros de importan-
cia econ�mica como la naranja, sorgo, tabaco, lana y mandarina.

17.3.1 Producción

La superficie cultivada a nivel nacional de flor fresca de corte es de 1.160,2 ha., las cuales se
dividen por importancia de ocupaci�n: primera y segunda. 

El �rea de superficie destinada como primera ocupaci�n es de 1.105,4 ha., define a aquellos
productores que se dedican exclusivamente al cultivo de flor fresca de corte, mientras que el �rea
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Cuadro 17.1: Proyección de la demanda mundial de flores de corte

A�o Miles de d�lares

1999 13.712.208

2000 15.236.808

2001 16.761.408

2002 18.286.008

2003 19.810.608

2004 21.335.208

2005 22.859.808

2006 24.384.408

2007 25.909.008

Fuente: FIA. Proyectos de Desarrollo e Innovaci�n en Biotecnolog�a. 2004 P�g. 19
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de superficie destinada como segunda ocupaci�n es de 54,8 ha., define a aquellos productores
que se dedican a diferentes rubros o personas que son aficionados al sector flor�cola y poseen es-
calas de producci�n bajas. 

Las flores frescas de corte cuentan con 281 productores a nivel nacional, lo que representa el
37% de la actividad flor�cola. Las principales flores frescas de corte que se producen son: cla-
vel, clavelina, rosa, crisantemo, glad�olo, gypsophila, jazm�n, st�tice, peonias, limonium, garde-
nia, lisianthus, fresias, gerbera y lilium.

La producci�n se con-
centra principalmente en la
provincia de Buenos Aires,
en la zona denominada cin-
tur�n verde bonaerense, des-
de la Capital Federal, desta-
c�ndose el polo sur (La Pla-
ta y alrededores) y el norte
(Escobar), con una superfi-
cie de 439,8 ha. destinadas a
flores fresca de corte. La
producci�n de flores en esta
provincia constituye una ac-
tividad con amplia trayecto-
ria, que la transforma en re-
ferente obligado a nivel na-
cional y del MERCOSUR.
Sin dudas contribuye a esta
situaci�n el lugar preponde-
rante que ocupa Buenos Ai-
res como uno de los conglo-

merados urbanos con mayor tradici�n y posibilidades en la adquisici�n de productos florales a
nivel Latinoamericano.

Los datos detallados fueron extra�dos del �ltimo Censo Nacional Agropecuario del 2002, don-
de se toma la producci�n de flor fresca de corte como primera ocupaci�n de los productores.

17.3.2 Organización de la producción

17.3.2.1 Mano de obra

En la estructura de producci�n de flores frescas de corte predomina la explotaci�n familiar,
el 75% de las empresas son unipersonales y cuentan casi en su totalidad con mano de obra fami-
liar remunerada y no remunerada. 

Los establecimientos flor�colas en Argentina cubren aproximadamente 1.160,2 hect�reas, dis-
tribuidas en alrededor de 800 familias / empresas que se dedican a la actividad. Cada hect�rea
cultivada ocupa, en promedio, la mano de obra de 12 personas, lo cual indica que la etapa pro-
ductiva de la actividad genera alrededor de 13.922 puestos de trabajo.
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Fuente: C�lculos del IIE basados en las estad�sticas del CNA (2002). 
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17.3.2.2 Asesoramiento técnico

El mantener un asesoramiento t�cnico, es un punto muy relevante en la industria de flores
frescas de corte, ya que permite emplear t�cnicas y tratamientos agr�colas actuales que est�n res-
paldados por la ciencia.

El 37.3% de los productores reciben asesoramiento t�cnico por parte del organismo nacional,
mientras que el 62.7% de los productores emplean sus propias t�cnica, que han sido adquiridas
en el transcurso de las labores de campo o simplemente por costumbres empleadas por sus ante-
pasados. El acceso a la informaci�n se constituye una limitante, tanto desde el punto de vista de
la cantidad, de la calidad y de la organizaci�n como de la dif�cil accesibilidad a la misma. Esta
falta de informaci�n ha incidido negativamente en los niveles de capacitaci�n tanto de los pro-
ductores, referidos a aspectos tecnol�gicos y de manejo empresarial, como de los t�cnicos, en re-
laci�n a las necesarias actualizaciones tecnol�gicas y metodol�gicas.

17.3.2.3 Infraestructura

La infraestructura mayormente utilizada para la producci�n de flor fresca de corte en Argen-
tina es bajo invernadero. En la actualidad muchos productores se esmeran en lograr un produc-
to m�s duradero y vistoso que el tradicional. Todo esto pudo lograrse por el uso de invernaderos
altamente tecnificados, por la renovaci�n de las variedades y el mejoramiento en el manejo de
los cultivos. Lo cierto es que lo que hasta hace unos a�os era una producci�n artesanal se ha
transformado poco a poco en una producci�n cada vez m�s industrial.

17.3.2.4 Comercialización

La producci�n de la cadena flor�cola tiene como destino principal el �rea metropolitana de
Buenos Aires. La flor cortada si bien sigue caminos diversos, la mayor parte de la misma se en-
v�a al mercado central de la Cooperativa Argentina de Floricultores, ubicado en la Capital Fede-
ral, que a su vez son distribuidas a distintos centros de venta.

Las mayores entradas se producen en primavera, registrando los meses de julio y febrero los
menores vol�menes de entrada. Las flores adquiridas en el pa�s responden todav�a a un consu-
mo de especies tradicionales, no pudi�ndose contar con datos consistentes de consumo per c�pi-
ta y preferencias de los compradores.

Este tipo de venta tradicional no excluye la utilizaci�n de otras formas de transacci�n comer-
cial, hoy en franco crecimiento en relaci�n con los vol�menes negociados. As� se consolidan las
formas de venta que buscan acercar los extremos de la cadena productor- consumidor, agilizan-
do o eliminando las estructuras intermedias de comercializaci�n.

En el extremo norte del Partido de La Plata, se han instalado recientemente dos modernos

mercados de productores, donde el propio cultivador, a usanza de las primeras �pocas de
nuestra floricultura, vende personalmente sus flores. Estos mercados congregan, un elevado n�-
mero de cultivadores y compradores, origin�ndose una importante actividad comercial en la pro-
pia zona de producci�n.
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17.3.3 Exportaciones

La trayectoria de las exportaciones de flor fresca de corte por parte de Argentina, han mani-
festado un comportamiento din�mico, con tendencia al crecimiento. Sin embargo las exportacio-
nes desde la regi�n no han alcanzado vol�menes considerables a lo largo de los a�os y los en-
v�os tuvieron mayor presencia en per�odos enmarcados por una cotizaci�n favorable de la mo-
neda extranjera. 

En el a�o 2000 alcanz� un valor de US$ 2 millones; mientras que en el a�o 2001 super� los
US$ 16 millones, con un aumento del 700%, explicado este fen�meno por una sobreproducci�n
con relaci�n al a�o anterior. A partir del a�o 2001, Argentina marco una tendencia de crecimien-
to en sus exportaciones llegando en el a�o 2002 a un valor de US$ 31 millones, con un incre-
mento del 94% con relaci�n al a�o anterior.

No cabe duda que el comercio internacional de flores frescas de corte se empez� a difuminar
y cada vez existe un mayor n�mero de productores dispuestos a enviar sus cosechas al mercado
exterior. 

En 2003 se obtuvo un va-
lor de US$ 38 millones, lo
que represento un aumento
del 23% con relaci�n al an-
terior; finalmente en el a�o
2004 se alcanz� un valor de
US$ 49 millones, identifi-
cando un incremento en
29% con relaci�n al 2003.
Los principales destinos pa-
ra las exportaciones argenti-
nas han sido pa�ses como:
Chile, Uruguay, Brasil,
EE.UU. y Holanda.

Las exportaciones de flo-
res frescas de corte, se han
realizado en la mayor�a de
los casos con fallas en la or-
ganizaci�n t�cnica y comer-
cial, con el problema del al-

to costo del flete a�reo que disminuye las posibilidades de competencia en el mercado interna-
cional. 

17.3.4 Importaciones 

Las importaciones de flores frescas de corte realizadas por la Argentina en el a�o 2000 repre-
sentaron un valor de US$ 4 millones; mientras en el a�o 2001 alcanzaron un valor de US$ 7 mi-
llones, es decir un 50% m�s que el a�o anterior. Para el 2002 las importaciones bajan hasta al-
canzar un valor de US$ 475 miles, esto se debi� a la transici�n econ�mica que sufri� con la sa-
lida de la paridad entre el d�lar y el peso.
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Gráfico 17.6: Exportaciones argentinas de flores frescas de corte. 
Período 2000-2004

Fuente: C�lculos del CCI basados en las estad�sticas del COMTRADE (2005).



En el a�o 2003 las im-
portaciones alcanzaron un
valor de US$ 873 miles,
mostrando un incremento
del 84% con respecto al a�o
anterior, pero lejos de los
valores de la segunda mitad
de la d�cada pasada. Final-
mente en el a�o 2004, obtu-
vo un valor de US$ 1.014
miles, lo que represent� un
crecimiento en 16% con res-
pecto al 2003. La rosa, fue la
especie mayormente impor-
tada en el mercado Argenti-
no, con una participaci�n
del 90,5% y le siguen: ger-
bera con 4%, ilusi�n y gla-
diolo con 2,3%, lilium con
0,5%, orqu�dea con 0,2% y
anturio con 0.1%. Los meses

de mayor demanda para la flor fresca de corte importada son de mayo a octubre. Los env�os prin-
cipales en 2003, fueron de pa�ses sudamericanos, donde se destacan Brasil con una participaci�n
del 59% y Ecuador con 41%, la principal especie exportada por los dos pa�ses fue la rosa; sin
embargo en el a�o 2004 y 2005 Colombia toma el lugar de las importaciones que se efectuaba
anteriormente de Brasil.

17.4 Provincia de Córdoba

17.4.1 Producción florícola en la Provincia de Córdoba

La superficie total destinada para el cultivo de flor fresca de corte es de 23,6 ha. donde la pro-
ducci�n se divide por importancia de ocupaci�n. El �rea que se emplea como primera ocupaci�n
es de 10,40 ha. que es la que se ha tomado en cuenta en este an�lisis. En esta �rea se desarrollan
productores no necesariamente agr�nomos, sino mas bien gente aficionada a la flor fresca de cor-
te, la cual ha empezado con peque�as �reas de cultivo y han ido incrementando su producci�n
conforme a la importancia econ�mica que ha desarrollado. Mientras tanto el �rea de superficie
como segunda ocupaci�n es de 13,2 ha., dentro de esta �rea se encuentran productores agrope-
cuarios con variedad de cultivos, que mantienen una producci�n diversificada para mejorar su
ingreso econ�mico. 

La infraestructura utilizada para el cultivo de flor fresca de corte est� representada con: el
53% la producci�n al aire libre; mientras tanto la producci�n en invernadero ocupa el 47% res-
tante. La producci�n en invernadero posee 4,9 ha., de superficie destinada para el cultivo de flor
fresca de corte, donde las especies cultivadas son: la rosa, como la especie mayormente cultiva-
da que representa el 32,5%, el clavel con 21,4%, el crisantemo con 18,65%, el st�tice con 3%,
el gladiolo con 1% y otras especies representadas con el 23,4%. Mientras tanto, la producci�n al
aire libre tiene 5,5 ha., de superficie destinadas a diferentes tipos de variedades de flor fresca de
corte, distintas a las producidas en invernadero. 
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Gráfico 17.7: Importaciones argentinas de flor fresca de corte. 
Período 2000-2004

Fuente: C�lculos del CCI basados en las estad�sticas del COMTRADE (2005).



La provincia de C�rdoba desarrolla peque�os o medianos vol�menes de cultivo que se en-
cuentran diseminados en distintas localidades de la provincia. Ocupando el primer lugar en pro-
ducci�n de flores frescas de corte est� la Capital con 58%, y le siguen Tercero Arriba con 19%,
Cruz del Eje y San Javier con 8%, San Justo con 5% y Tulumba con el 2%.

17.4.2 Caracterización del mercado meta

El mercado meta a donde se pretende llegar para el consumo de la producci�n de flores de
corte es la poblaci�n de clase media y alta de la ciudad de C�rdoba, Argentina.

A continuaci�n se presentan los resultados obtenidos de una encuesta realizada a 21 floriste-
r�as de la ciudad capital.

Sistemas de producci�n existentes: el sistema de producci�n que en su mayor�a poseen las
florer�as es de compra y venta, representando el 95%; sin embargo existe una sola compa��a que
posee un sistema integrado (producci�n hasta llegar al consumidor final), representando el 5%
restante.

N�mero de proveedores: las florer�as manejan un promedio de 3 proveedores fijos al a�o
principalmente, representando el 23%, sin embargo las que tiene 4 proveedores, representando
el 19% y otras que tienen 2 proveedores, representando el 18%.

Especies de flor fresca de corte de mayor venta: las especies de flor fresca de corte de mayor
venta en la ciudad de C�rdoba son: en primer lugar la rosa, representando el 18% y le siguen el
clavel con 14%, lilium y montonera con el 13%, lisianthus con el 11%, alstroemeria con 8%, ger-
bera con 7%, gladiolo con 6% y el anturio con el 3%. Cabe recalcar que la gypsophila es una es-
pecie muy utilizada como complementaria a las dem�s especies, por lo que se convierte en una
de las especies de mayor demanda; sin embargo la venta por unidad tan solo representa el 7% de
las preferencias del consumidor.

Procedencia de productos: los lugares de origen de donde provienen las flores frescas de cor-
te son: Provincia de Buenos Aires con 87%, le siguen la Provincia de C�rdoba con 6%, la Pro-
vincia de Santa Fe con 5%, en menor escala la Provincia de Corrientes con 1%. Cabe mencionar
que tambi�n se abastecen de las importaciones de pa�ses sudamericanos, como: Colombia y
Ecuador que representa el 1%, en temporada de verano; sin embargo para la temporada de in-
vierno este porcentaje cambian a 100% flor fresca de corte importada, se explica este comporta-
miento por los costos elevados en calefacci�n que representan las producciones de flores de cor-
te bajo invernadero en dicha �poca, por lo que les resulta m�s rentable importar producto que
producir ellos mismos.

Preferencias de presentaciones al momento de comprar: las presentaciones al momento de
adquirir flor fresca de corte que la gente prefiere comprar son: en ramo, representando el 29%,
le siguen bouquet con 20%, corona y arreglo con 18% y por unidad el 15%.

Grado de importancia asignado al momento de comprar: el grado de importancia que la gen-
te asigna al momento de adquirir flores son: presentaci�n en 28%, calidad en 25%, servicio de
entrega en 20%, precio en 14% y le siguen en menor importancia color con 9% y olor en 4%.

Ocasiones de mayor demanda: las ocasiones de mayor demanda de flor fresca de corte du-
rante el a�o son: en primer lugar, el d�a de San Valent�n representando el 18% y le siguen el d�a
de la primavera y de la madre con 17%, el d�a de la secretaria y para velorio con 9%, el d�a de
la mujer con 8%, d�a del amigo con 7%, nacimiento con 6% y cumplea�os con 5%. 
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Cantidad promedio de compra: la cantidad promedio que la gente compra con respecto a la
ocasi�n son: el 41% de la poblaci�n anuente a consumir compra 6 unidades, ya que en su mayo-
r�a la gente prefiere ramos, le siguen con 31% la gente esta dispuesta a comprar 12 unidades; en
16% consumen 1 unidad y otros menos significativos con 3%.

Valor en promedio dispuesto a pagar: los pesos dispuestos a pagar est�n en relaci�n a la can-
tidad, por lo que tiene que ver con la pregunta anterior; es as� como por 6 unidades est�n dis-
puestos a pagar entre $16 y $20 , por 9 unidades est�n dispuestos a pagar entre $26 y $30, por 1
unidad est�n dispuestos a pagar de $1 a $5 pesos, por 12 unidades est�n dispuestos a pagar de
$31 a $40 pesos y por 24 unidades est�n dispuestos a pagar m�s de $40.

Intenci�n de consumo por motivo de una promoci�n: el 98% de los propietarios de las flore-
r�as est�n muy de acuerdo que una promoci�n le motiva a la gente adquirir flor fresca de corte y
un 2% esta en desacuerdo con este planteamiento, porque aseguran que se adquiere solamente
para una ocasi�n especial.

17.4.2.1 Potencial de Ventas

El potencial de ventas de
flores frescas de corte esti-
mado en la ciudad de C�rdo-
ba se obtuvo de la informa-
ci�n proporcionada por par-
te de los propietarios de las
florister�as a los cuales se
efectu� la encuesta, esti-
mando 10.212.456 flores
por a�o, representadas por
diferentes especies, que se
detalla a continuaci�n.

17.4.2.2 Alternativas de producción de flores frescas de corte

Despu�s de haber realizado un diagn�stico general de las caracter�sticas con las que cuenta la
provincia de C�rdoba para la producci�n de flores frescas de corte, como as� tambi�n haber ca-
racterizado las preferencias y necesidades de consumo del mercado meta, poblaci�n media y al-
ta de la ciudad de C�rdoba, Argentina; se determina 4 posibles alternativas de producci�n de flo-
res frescas de corte:

✓ Lisianthus

✓ Lilium

✓ Rosa

✓ Clavel
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Cuadro 17.2: Potencial de ventas por especie de flor fresca en la 
ciudad de Córdoba

Especie Varas por a�o Participaci�n

Rosa 1.915.998 18,76%
Clavel 1.367.241 13,39%
Montonera 1.362.591 13,34%
Lilium 1.302.135 12,75%
Lisianthus 1.078.912 10,56%
Alstroemeria 799.883 7,83%
Gypsophila 734.776 7,19%
Gerbera 697.572 6,83%
Gladiolo 576.660 5,65%
Anturio 288.330 2,82%
Azucenas 65.107 0,64%
Orqu�dea 13.951 0,14%
Jazm�n 9.301 0,09%

Total 10.212.456 100%

Fuente: Elaboraci�n propia.
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A partir de estas alternativas presentadas, el productor o inversionista podr� escoger la que
mejor le convenga seg�n los recursos disponibles con los que cuente. Por lo tanto se ha decidi-
do evaluar con detalle la factibilidad y rentabilidad de un solo cultivo como margen de referen-
cia para las dem�s alternativas. 

17.4.3 Producción de Lisianthus (Lisianthus spp.)

La producci�n de lisianthus, especie de flores frescas de corte escogida como referencia pa-
ra la evaluaci�n del estudio, ser� vendida a las florister�as de la ciudad de C�rdoba, Capital, quie-
nes finalizan la cadena de comercializaci�n, llegando al los consumidores finales cordobeses de
clase media y alta, por medio de ventas al detalle. 

El producto final ser�n paquetes de 10 varas de lisianthus que re�nan los est�ndares de cali-
dad requeridos para el consumo local, los cuales deber�n estar presentables, sanos, sin da�os me-
c�nicos, libres de restos de cosecha (tierra, malezas), entre otros. El proyecto ofrecer� a las flo-
rister�as dos variedades de lisianthus: Echo y Mariachi.

La comercializaci�n se realizar� del productor al vendedor detallista, en este caso las floris-
ter�as hasta llegar al consumidor final. Los precios al consumidor final son muy variables, de-
pendiendo de la �poca del a�o en que se adquieran; adem�s se considera otro factor como la dis-
ponibilidad de producto, tama�o, colores variedades, frescura. En �poca de verano oscilan pre-
cios de US$ 1 a 2 y en el invierno de US$ 3 a 4.

17.4.3.1 Estudio técnico

El �rea donde se desarrollar� el proyecto se localiza en las afueras de la ciudad de C�rdoba a
240 Km. de la capital. El lote tiene una extensi�n de 1 Ha. aproximadamente, la cual se encuen-
tra sobre una superficie plana. Se recomiendan esta zona por las condiciones clim�ticas, topo-
gr�ficas, ed�ficas y fitogeogr�ficas que presenta para la producci�n de flores corte durante todo
el a�o.

Las condiciones clim�ticas con las que cuenta la zona son:

¥ Clima templado con una buena diferenciaci�n de las cuatro estaciones y con una tempera-
tura m�xima promedio de 30¡C y una m�nima de 10¡C.

¥ Precipitaci�n promedio de 400 a 900 Mm. anual, con mayor presencia de lluvias en los me-
ses de noviembre a mayo.

¥ Humedad relativa de 55 a 80% durante todo el a�o.

Presenta "tierras arables" con buen contenido de materia org�nica, de textura franco arenosa
con alta capacidad para producir cultivos con diferentes aptitudes o niveles de adaptabilidad pa-
ra la siembra de granos, flores, oleaginosas, forrajeras, etc., los cuales se corresponden con va-
riados potenciales productivos. Estos potenciales rara vez se expresan sin una adecuada tecnolo-
g�a que contemple los requerimientos de conservaci�n del suelo, el agua y un adecuado manejo
de los cultivos.

El cultivo de flores de corte, como se menciona anteriormente requiere suelos con un pH en-
tre 6 y 6,8, por lo que se puede decir que son suelos aptos para la producci�n de lisianthus. 
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La fuente de abastecimiento de agua para riego para la producci�n de flores de corte lo cons-
tituye un nacimiento permanente. De �ste se extrae su agua a trav�s de la instalaci�n de una es-
taci�n de bombeo, que abastecer� el sistema de riego por goteo requerido para el desarrollo del
cultivo.

La infraestructura en donde se llevara acabo la plantaci�n. Cuenta con dimensiones de 48 m
de largo x 63 m ancho, con polietileno de 150 micrones LDT, en ventanas laterales, frontales y
cenitales con dos portones corredizos frontales o laterales. Dise�ado para soportar r�fagas de
viento de hasta 130 Km./h y 30 Kg. por m de carga en cultivo entutorado, adaptables a todo ti-
po de automatizaci�n.

En el proyecto se establecer�n 46 camas de cultivo las cuales est�n dividas por variedad de
lisianthus, con transplantes escalonados para asegurar la oferta de este producto al mercado.

La preparaci�n de suelo es un requisito indispensable de toda siembra de flores de corte, por
lo tanto se debe dejar lo m�s mullido posible para evitar la compactaci�n y los encharcamientos.
Al efectuar el drenaje de una plantaci�n se debe tomar en cuenta el drenaje superficial como el
drenaje de las capas inferiores o subterr�neas.

¥ Drenaje superficial: Una plantaci�n con un buen drenaje es aquella en la cual despu�s de
un fuerte riego logra evacuar el agua en un tiempo menos de dos horas.

¥ Drenaje Subterr�neo: Antes de realizar alg�n cultivo en el terreno, es necesario saber la
capacidad de retenci�n y evacuaci�n de agua que tiene el suelo, as� como la presencia de
ojos de agua que deben ser drenados de acuerdo a la distribuci�n de canales y pasillos.

El lisianthus puede propagarse por semilla, aunque tambi�n se puede hacer por esqueje o por
cultivo in Vitro de tejidos. La siembra por semilla no se realizar� directamente en el proyecto, ya
que es mucho m�s conveniente el comprar pl�ntulas de lisianthus a Brasil, que sembrar por se-
milla evitando el riesgo de mortalidad y rosetamiento, aspectos muy cr�ticos durante la produc-
ci�n de pl�ntula. El transplante se realizar� al momento del establecimiento del proyecto, en un
suelo totalmente preparado. Se transplantar� 52% de la variedad Echo y 48% de la variedad Ma-
riachi, con un �rea de 12,5 cm de largo x 12,5 cm. de ancho por cada planta, ocupando la capa-
cidad para 53,76 pl�ntulas de Echo y 49,28 pl�ntulas de Mariachi. Se dejara un margen de repo-
sici�n del 4% para toda la producci�n por motivo de mala adaptaci�n, ataque de plagas y enfer-
medades, etc.

El precio de las pl�ntulas de lisianthus fue cotizado en el mercado internacional, ya que la
compra de las pl�ntulas ser� importada de Brasil. La variedad Mariachi US$ 0,35 y Echo US$
0,25, costo por pl�ntula.

En el presente proyecto se ha programado una producci�n escalonada, con el fin de ofrecer
al mercado todos lo meses del a�o flores de corte y as� cubrir la demanda insatisfecha. A conti-
nuaci�n se presenta la planificaci�n de la �poca de cosecha justificada con la demanda estacio-
nal actual durante todo el a�o.

El punto de corte para la cosecha es de vital importancia, en el caso de lisianthus se realiza
cuando tres flores comienzan a abrir. Si se realiza antes, puede ser que no abran muchos de los
capullos terminales, adem�s de que su atractivo de cara al consumidor es menor. Si por el con-
trario, cortamos con demasiados botones florales abiertos, se pueden producir da�os durante la
manipulaci�n y el transporte, y su duraci�n en jarr�n ser� menor. La cosecha se debe realizar du-



rante las horas del d�a en que la temperatura es m�s baja, preferiblemente entre las 6:00 a 10:00
am; ya que se ha comprobado con estudios realizados que aquellas flores que se cortan en horas
de alta temperatura tienen menor vida en florero. Es conveniente que inmediatamente que se rea-
lice la cosecha, se introduzcan los tallos en agua limpia, preferentemente con alg�n conservan-
te. 

La infraestructura para la sala de empacado que se desarrollar� para este proyecto, presenta
las siguientes caracter�sticas: considerado en cemento y estructura met�lica con l�minas de zinc,
adem�s de las respectivas mesas de clasificaci�n y tinas de hidrataci�n, junto con una oficina pa-
ra registro de cosecha. La c�mara de fr�o de 40 m3 se considera como adecuada para un volumen
de producci�n de m�s o menos 5.000 m2 y utilizada en su capacidad plena s�lo en picos de co-
secha, haci�ndose necesario ampliarla en caso de aumentar el �rea cultivada.

La etapa de empaque es uno de los �ltimos procesos por los cuales pasan las flores y la �lti-
ma oportunidad de verificar que el producto sea de excelente calidad, en etapa es muy importan-
te que se realice una selecci�n f�sica con uniformidad en tama�os, colores y otras caracter�sticas
que se toman en cuenta. En este proceso podamos evitar que las flores o tallos defectuosos en-
tren en los paquetes lo que les dar�a una mala presentaci�n y nos ocasionar�a posteriormente re-
clamos de los clientes.

Para el presente proyecto se formaran paquetes de 10 varas de lisianthus, justificando este n�-
mero con los est�ndares de venta ya existentes en el mercado. Los tallos se deben sujetar en su
base, mediante ligas amarre-el�sticos e introducirlas en bolsas de micros perforados, con el fin
de que no sufran da�os en las hojas o flores, durante la manipulaci�n que sufrir�n en el proceso
de comercializaci�n.

Como �ltimo empaque se emplean cajas de cart�n dentro de las cuales van hacer transporta-
das los paquetes. La funci�n que este empaque secundario es de protecci�n para la comerciali-
zaci�n del producto. Es necesario que las cajas que utilicemos tengan ventilaci�n y que al colo-
car los paquetes en ellas los hagamos de tal forma que no vayan apretados y que las flores no ro-
cen con las orillas de las cajas.

17.4.3.2 Estudio financiero

En el presente proyecto como alternativa de producci�n, la inversi�n ser� sin financiamien-
to. A trav�s del estudio financiero se pretende conocer si el proyecto es rentable y si la inversi�n
es recuperable y es capaz de sostenerse por s� s�lo y a su vez generar utilidad a la compa��a. Pa-
ra realizar el estudio financiero se investigaron de fuentes confiables los precios correspondien-
tes a los costos fijos y variables planteados. A su vez el proyecto estuvo supervisado por inge-
nieros agr�nomos, para determinar el n�mero de trabajadores necesarios en el proceso. 

Para la producci�n de lisianthus, como flor fresca de corte se ha tomado en cuenta infraes-
tructura, equipo y maquinaria necesaria para su producci�n, logrando una operaci�n normal de
la planta y obteniendo la producci�n y productividad deseada. A continuaci�n se detalla la can-
tidad y el tipo de maquinaria necesario para la producci�n del producto.

La inversi�n consiste de un invernadero de 3.024 m2, sala de empaque de 50 m2. El equipo
ser� depreciado de la siguiente forma: invernadero 30 a�os, sala de empaque 20 a�os. El equipo
que se utilizar� para la producci�n de Lisianthus, ser� depreciado de la siguiente forma: bomba
de motor cada 3 a�os, el sistema de riego cada 20 a�os y el resto cada 2 a�os. Se consideran co-
mo costos fijos ya que en este caso, estaremos consider�ndolos �nicamente para el �rea que te-
nemos en producci�n.
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Los gastos indirectos ser�n utilizados para la etapa post-cosecha de la producci�n, se estima-
ron para la compra anual, dejando un margen de imprevistos del 10%.

Se contratar�n ocho trabajadores de campo y dos trabajadores para la parte de selecci�n y em-
paque de las flores de corte.

La preparaci�n del terreno incluye todas aquellas pr�cticas que se realizar�n antes de la siem-
bra como se indico en el estudio t�cnico. 

La compra de pl�ntulas para el establecimiento de la plantaci�n se estima en US$ 31.916. El
4% de este valor se considerar� como gasto de reposici�n anual. 

Los productos agroqu�micos que se utilizar�n en las pr�cticas culturales de la plantaci�n son:
insecticidas, acaricida, fungicidas, fertilizantes y otros. 

Los costos indirectos que se consideran en este proyecto, son: electricidad, tel�fono y agua.
La electricidad est� consumida para el funcionamiento del cuarto fr�o y de empaque. El costo del
tel�fono se estim� para contacto con los clientes, proveedores y otros. El agua esta consumida
en el riego por goteo de la plantaci�n y sala de empaque.

Es muy importante considerar las depreciaciones de los activos, tanto como para estimar la
vida �til y prever el reemplazo, as� como tambi�n para aprovechar el escudo fiscal. 

Es muy importante tener claro, la forma como se pagar� el proyecto para cubrir no s�lo las
inversiones sino tambi�n los costos y gastos que se incurrir�n hasta el momento en la produc-
ci�n empiece a generar ingresos. El capital de trabajo para la realizaci�n del proyecto fue de
US$ 104.830 los cuales cubrir�n las inversiones del a�o 0, los gastos que se proyectaron hasta
el inicio de la generaci�n de ingresos.

En el flujo de caja se estimaron los movimientos de efectivos que se realizar�n a lo largo de
proyecto. La proyecci�n se hizo para 10 a�os, con una variaci�n en el ingreso de las ventas de
nuestra producci�n y el total de costos aumentan a�o con a�o debido al 3% anual de inflaci�n
en Argentina.

Los ingresos, fueron detallados anteriormente en el estudio de mercado, como ventas de pro-
yecto, manejando un precio constante para cada una de las variedades. En el primer a�o de pro-
ducci�n se estimaron los ingresos solamente de 8 meses ya que el ciclo fisiol�gico del Lisiant-
hus dura 4 meses hasta la primera cosecha. Los a�os siguientes los ingresos ser�n constantes,
calculando la producci�n anual total, para castigar la rentabilidad del proyecto.

La estimaci�n de los egresos, detallados anteriormente, fueron clasificados seg�n el prop�si-
to a utilizarlos (inversi�n, costos directos, quipo, etc.). A lo largo de los a�os en el flujo de caja,
se mantienen constantes. Entre estos egresos, se incluye el costo de oportunidad del terreno, de
manera de no excluir el uso del mismo ya que es propiedad del empresario; por lo que se tom�
como el ingreso que se deja de percibir por el alquiler de esta �rea de producci�n. La deprecia-
ci�n de las inversiones fue incluida, con el fin de reducir el pago del impuesto sobre la renta que
es del 33% utiliz�ndolo como escudo fiscal; despu�s del c�lculo y descuento del impuesto ser�
nuevamente sumados al flujo neto de efectivo.

Se estim� un monto para capital de trabajo de US$ 104.830 el cual se descont� en el a�o 0 y
luego se sumo al final del a�o 10, este recurso se mantendr� fijo a lo largo del per�odo utiliz�n-
dolo para la realizaci�n de los gastos operativos cuando no se tengan ingreso en el momento de
alg�n desembolso, pero siempre debe ser reembolsado a final de cada a�o.

579¿UN CLUSTER FLORICOLA EN CORDOBA?

• II



El flujo de caja se proyect� con un an�lisis econ�mico, donde se evalu� con dinero �nicamen-
te del empresario, excluyendo dinero ajeno con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto
con capital propio.

El flujo neto futuro obtenido de cada a�o evaluado, fue tra�do al presente a trav�s de una ta-
sa de descuento del 11%, estimada con el porcentaje que ofrece un banco por depositar en una
cuenta de ahorros el dinero a plazo fijo.

Los resultados obtenidos despu�s del an�lisis del flujo de caja, se reflejan a trav�s de un VAN
que fue de US$ 574.354,75 lo que indica que el dinero proyectado hasta los 10 a�os tendr� este
valor en el presente, viendo el efecto del costo de capital invertido, utilizando la tasa de descuen-
to del 11%. Se obtuvo una TIR del 57,74%, que demuestra la viabilidad de la inversi�n, ya hay
una diferencia del 46,74% entre la TIR y la tasa de descuento.

La relaci�n B/C fue de 1,9 que nos indica que por cada 1$ invertido que se incurra en costos,
obtendremos de beneficio $ 0,90 centavos, con la que podr�amos decir que es satisfactoria la efi-
ciencia con que se manejan los costos en el proyecto. El per�odo de recuperaci�n es de 1a�o y 9
meses, ya que hasta el a�o 2 donde el flujo neto actualizado acumulado se vuelve positivo.

Para la realizaci�n de este an�lisis se tomaron en cuenta dos variables como son: los costos y
los ingresos. Este an�lisis se enfoca a la variaci�n de los indicadores financieros VAN y TIR, an-
te la respuesta de una relaci�n directa con las variables mencionadas.

El an�lisis de sensibilidad para el Valor Actual Neto muestra poca sensibilidad a cambios rea-
lizados en los ingresos y los costos, obteniendo valores negativos con una relaci�n -50:110%.

17.5 Consideraciones finales

¥ El mercado de la floricultura en general es din�mico, est� en constante movimiento, los con-
sumidores cambian sus patrones de consumo y est�n abiertos a nuevas especies y colores y es-
t�n dispuestos a pagar m�s por ellos, por lo tanto, a�n quedan nichos por explotar.

¥ Las flores son un bien suntuario, de lujo, prescindible, por lo tanto, su consumo va en di-
recta relaci�n con el poder adquisitivo de la poblaci�n. Se estima que en la medida que la eco-
nom�a mundial se recupere, el consumo de flores tambi�n lo har�.

¥ La actividad flor�cola de flores frescas de corte, especialmente el �rea tradicional, pasa por
momentos de cambios, muchos de ellos estructurales. Los mismos tuvieron un punto de infle-
xi�n a partir de las modificaciones producidas en el plano econ�mico durante los �ltimos a�os.

¥ Actualmente los productores especializados buscan el clima ideal y la mano de obra de ba-
jo costo en cualquier parte del mundo y producen flores en forma masiva que compiten de una
mejor forma con las flores producidas cerca de los grandes mercados.

¥ Argentina est� en condiciones de exportar sus flores en la temporada de "octubre a mayo"
en contra estaci�n con el hemisferio norte, una buena capacidad de carga a�rea y conexiones con
los principales aeropuertos del mundo, la posibilidad de producci�n de una amplia gama de flo-
res de corte y hasta podr�a ofrecer materias primas nativas.

¥ La provincia de C�rdoba posee los recursos y condiciones ambientales para la producci�n
de flor fresca de corte. 
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¥ El consumo de flores de corte en la ciudad de C�rdoba esta incrementando y se esta man-
teniendo durante todo los meses del a�o. Las flores frescas de corte de mayor demanda en C�r-
doba, Capital son: rosa, clavel, montonera, lisianthu, lilium y gypsophila, entre las principales.
Las flores de corte que se comercializan en la ciudad de C�rdoba durante los meses de octubre
a mayo, provienen de la ciudad de Buenos Aires principalmente y en la �poca de invierno se rea-
lizan importaciones desde Ecuador y Colombia.

¥ La poblaci�n de C�rdoba prefiere adquirir flor fresca de corte mediante ramo, arreglo y bou-
quet, por la variedad de especies y colores que traen estas presentaciones. Al momento de adqui-
rir flor fresca de corte, la poblaci�n da mucha importancia a la presentaci�n, calidad, precio y so-
bre todo el servicio de entrega.

¥ Las fechas de mayor demanda son: d�a de san Valent�n, internacional de la mujer, de la ma-
dre, de la primavera y del amigo. La cantidad promedio adquirida por persona es de 6 unidades,
dispuestas a pagar de 16- 20 pesos y 12 unidades entre 31 Ð 40 pesos aproximadamente.

¥ El Valor Actual Neto del proyecto es de $574,354.75. La Tasa interna de retorno del proyec-
to es de 57.74%. Esta tasa esta por encima del valor de la tasa de descuento (WAC = 11%), lo
que nos permite pronosticar como un proyecto rentable en t�rminos porcentuales.

¥ La Relaci�n costo-beneficio del presente proyecto es de 1.9, lo que nos permite adjudicar
que por cada d�lar invertido esta retornando un d�lar con noventa centavos. El Periodo de recu-
peraci�n de la inversi�n del presente proyecto es de 1.9 a�os aproximadamente.

¥ Con este estudio financiero-econ�mico, se ha llegado a la conclusi�n, que es un proyecto
con una alta rentabilidad, ya sea evalu�ndolo por sus �ndices financieros que son la herramienta
principal para poder medir la rentabilidad del mismo.
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Capítulo 18: Encadenamiento productivo electrónico-informático en Córdoba

En la �ltima d�cada se han producido importantes cambios en el �rea de las tecnolog�as
de la informaci�n y comunicaciones (TIC). De este hecho emergieron las "3I" (Irlanda, In-
dia e Israel) que lograron desarrollar un sector muy competitivo basado en exportaciones de
aplicaciones inform�ticas. En Argentina el sector tambi�n se encuentra en expansi�n, aunque
orientado mayormente al mercado interno. 

En este escenario, C�rdoba ha constituido un sector electr�nico-inform�tico con activida-
des muy diversas y alto dinamismo en los �ltimos a�os. Adem�s, el gobierno de la provincia
incentiv� la radicaci�n de firmas multinacionales lo que permiti� consolidar un importante
polo inform�tico en la regi�n. A esto se le suman una serie de grupos asociativos conforma-
dos por empresas, universidades e instituciones intermedias cuya misi�n ha sido potenciar al
sector.

18.1 La nueva era impacta sobre el sector

El nuevo escenario que enfrenta este sector est� dado por las caracter�sticas que va tomando
el contexto internacional, donde se comienza a verificar una gran expansi�n del mercado mun-
dial de TIC (Tecnolog�as de la Informaci�n y Comunicaci�n). El mismo creci� a una tasa pro-
medio anual del 22% entre 1995-2005, totalizando US$ 2.862.750 millones en el �ltimo a�o, es
decir, m�s de siete veces a lo generado en 1995. La composici�n muestra que el sector SSI (Soft-
ware m�s Servicios Inform�ticos) se lleva el 31% de lo generado por la industria, el 15% le co-

rresponde a la producci�n de
software, mientras que la
mayor parte se corresponde
a gastos internos, que son
los gastos en tecnolog�as de
informaci�n efectuados in-
ternamente por las firmas e
instituciones usuarias. En
este marco, Argentina apor-
t� al mercado mundial el
0,3% y 0,2% de Servicios
inform�ticos y Software,
respectivamente, estando el
mismo fuertemente concen-
trado en Estados Unidos
(47% y 49%) y con mucho
menor peso Alemania (6% y
8%) y Jap�n (12% y 7%)1. 
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Gráfico 18.1: Mercado mundial de TIC. Millones de dólares

Fuente: IIE en base a UIA.

1 Estos valores corresponden al año 2001. 
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En cuanto a las exporta-
ciones de SSI, si bien los
principales son los pa�ses
desarrollados, hay un grupo
de tres pa�ses que se han in-
sertado como jugadores im-
portantes en el mercado, y
con una fuerte orientaci�n
hacia el mercado externo. A
este grupo se lo conoce co-
mo los pa�ses "3I", por Irlan-
da, India e Israel, quienes
han desarrollados pol�ticas

de promoci�n del sector con distinto enfoque en productos y servicios, y que han exportado el
93%, 76% y 73% de la producci�n, respectivamente, tal como se muestra en el Cuadro 18.1.

Cuadro 18.1: Comparación de las 3I 
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Principales destinos **

Foco exportaciones**

12.500

400.000

6.000

Bangalore, Chennai, 
Mumbai, Nueva Delhi

Muy importante
30% del total

9.500
76%

USA + Canad� (63%)
UE (26%)

Inicialmente servicios on
site, se movieron hacia 

mayor complejidad

14.000

28.000

900

Dublin, Cork, Limmerick,
Shannon, Galway

Muy importante

13.000
93%

UE (40%)

Predominio de software
empaquetado (producci�n,
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4.100
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400

Tel Aviv, Hertzliya, 
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N/D

3.000
73%

USA + Canad� (38%)
UE (37%)
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* Fuente: IIE en base a Garibotti y Delgado.
** Fuente: IIE en base a UIA.

India es el pa�s l�der en producci�n de tecnolog�a inform�tica. El mercado dom�stico es po-
co din�mico y est� concentrado principalmente en Bangalore, donde residen la mayor�a de las
empresas transnacionales. Surgi� como consecuencia del outsourcing de firmas norteamericanas
y gracias a sus baj�simos costos salariales que derivaron en un uso intensivo de la mano de obra
en aplicaciones inform�ticas. Sin embargo los servicios inform�ticos de la India siguen siendo
de baja complejidad. Las exportaciones en este rubro ascendieron a US$ 12.500 millones en el
a�o 2003, concentradas en pocas empresas. Para el promedio 2005-2006 se estima que supere
los US$ 23.000 millones, de forma tal que habr�n crecido un 32% durante ese a�o, proyectando
alcanzar en el a�o 2008 los US$ 50.000 millones. 



Su eje principal fue el alto capital humano que cuenta con la ventaja idiom�tica y con una red
de educaci�n superior de profesionales en ingenier�a, matem�ticas y tecnolog�a con m�s de 1.500
establecimientos y que sirvi� de n�cleo de desarrollo y expansi�n de este capital. De hecho, pre-
senta la ventaja de poseer el segundo mayor contingente de cient�ficos que hablan ingl�s en el
mundo. Otro punto clave en dicho desarrollo fue el marco de gobierno, ya que acompa�� con
pol�ticas gubernamentales en �reas de legislaci�n, relaci�n con la inversi�n extranjera, inversi�n
en capital humano, investigaci�n, telecomunicaciones. 

Actualmente la industria del software en la India es un elemento clave y estrat�gico del de-
sarrollo social y econ�mico de dicho pa�s. Emplea alrededor de 400.000 personas y cuenta con
alrededor de 6.000 empresas, de las cuales, m�s del 65% tiene certificaciones ISO 9.000 y don-
de la mitad de las empresas que certificaron las normas CMM nivel 5 en el mundo est�n concen-
tradas all�2. 

En el caso de Irlanda, el sector est� concentrado en Dubl�n. Las empresas multinacionales fac-
turan seis veces m�s que las de capitales dom�sticos, por lo que al igual que el caso indio, el
aporte del mercado dom�stico es poco representativo. Existen dos grandes actividades, por un
lado, el proceso de traducir y adaptar un software para nuevos mercados que est� dominado por
las firmas transnacionales norteamericanas y que son actividades de poca complejidad y expor-
tables en su totalidad. Por otro lado, est�n las desarrolladoras de software, que son un grupo de
firmas peque�as y medianas irlandesas que est�n ganando reconocimiento a nivel mundial con-
solidando su accionar por medio de alianzas estrat�gicas con empresas de Estados Unidos. As�,
la red de relacionamientos ejerce un papel significativo para el desarrollo de la industria dom�s-
tica, en la cual ejecutivos irlandeses trabajan en transnacionales estadounidenses con el objeto de
consolidar posteriormente el sector dom�stico. 

La industria del software irlandesa creci� a una tasa del 20% anual durante la d�cada de 1990.
En el a�o 2003 factur� US$ 14.000 millones, empleando a casi 30 mil personas, en un sector
compuesto por unas 900 empresas dedicadas al desarrollo de software. El 50% de las empresas
del sector son empresas multinacionales con sede en Irlanda. Este fen�meno se da por la ubica-
ci�n geogr�fica de este pa�s, como as� tambi�n por ser un pa�s de habla inglesa, con una fuerza
laboral con buen desarrollo t�cnico y de costos inferiores a otros pa�ses de la Uni�n Europea. 

Adicionalmente, Irlanda tuvo un fuerte incentivo a la inversi�n y favorables condiciones im-
positivas para el desarrollo de esta industria. A diferencia de la India en sus comienzos, la indus-
tria del software irlandesa provee el ciclo completo de desarrollo de un producto de software, co-
mo as� tambi�n los servicios necesarios de soporte e implementaci�n en casa del cliente. Una ca-
racter�stica de la industria es que se encuentra dispersa en las actividades de car�cter vertical y
horizontal, abarcando este universo en forma completa. Es de destacar el alto grado de certifica-
ci�n alcanzado por la industria en los est�ndares m�s usados como ISO 9.000 y CMM.

En Israel, la industria est� situada en Tel-Aviv y Hertzliya, y en menor medida en Haifa y Je-
rusal�n. Siguiendo a Delgado y Garibotti (2005), Israel tiene ambiciosos planes para su industria
electr�nica y pretender convertirse en un nuevo Silicon Valley, potenciando �reas m�s sofistica-
das: microelectr�nica, industria de computadoras, sat�lites y equipos de telecomunicaciones. De
los tres, parece ser el que m�s vocaci�n tiene por la alta tecnolog�a y all� est�n radicados labora-
torios muy sofisticados para el desarrollo de componentes microelectr�nicos y de software, en-
tre ellos los de Intel y Motorola. Adem�s prev� transformar gran parte de su industria b�lica en
industria civil. Es un sector ligado a las empresas de Silicon Valley y de otras �reas de Estados
Unidos.
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Los datos muestran que las ventas llegaron a US$ 4.100 millones, empleando a m�s de 15.000
personas y con exportaciones de US$ 3.000 millones. Entre los factores que permitieron dicho
crecimiento, se encuentran la disponibilidad de un gran contingente de personas altamente cali-
ficadas (el pa�s presenta uno de los mayores porcentajes de ingenieros sobre el total de la pobla-
ci�n en el mundo), la existencia de un sector de alta tecnolog�a en los a�os Ô80 sumado al esta-
blecimiento de firmas transnacionales en los Ô70, la presencia del Ej�rcito (gran demandante de
tecnolog�a), y de fuertes capacidades emprendedoras. 

Tambi�n ha sido importante la experiencia en Estados Unidos de ingenieros, emprendedores
e investigadores. Uno de los subsectores con r�pido desarrollo y que ha lanzado sus productos al
mercado mundial es en el �rea de seguridad inform�tica. Una de las posibles debilidades radica
en que pocas empresas tienen certificaci�n de calidad CMM, si bien muchas acreditan normas
ISO. 

18.2 El sector en Argentina

En el caso de Argentina, y a diferencia del resto de los pa�ses analizados, el sector se encuen-
tra mayormente volcado al mercado interno y cuenta con una mayor�a de empresas de origen lo-
cal. El Cuadro 18.2 presenta un breve resumen de las principales caracter�sticas del sector en el
pa�s y en otros pa�ses seleccionados. Como se observa, en Argentina no se detecta todav�a una
especializaci�n del mercado por productos o por servicios, como s� ocurre en Israel, India o Ir-
landa (3I). En general, un poco m�s de la mitad de las firmas locales concentran sus actividades
en la elaboraci�n de software, mientras que el resto de ellas se abocan a proveer servicios.

Cuadro 18.2: Estrategias nacionales en el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI)

Pa�s Orientaci�n Naturaleza del SSI Tipo Activos 
mercado ofrecido de firmas claves

India Exportador Servicios: tercerizaci�n de Dom�sticas y Bajos salarios,
servicios, body shopping. extranjeras idioma ingl�s.

Irlanda Exportador Productos: adaptaci�n, Mayoritariamente Acceso al mercado
localizaci�n. extrajeras europeo, idioma ingl�s, 

pol�ticas p�blicas.

Israel Exportador Productos Mayoritariamente Profesionales con muy alto
(innovaci�n) dom�sticas nivel de capacitaci�n, 

I&D, Demanda interna 
del Ej�rcito, entre otros.

Brasil Mercado Productos Mayoritariamente Gran mercado interno.
interno y servicios dom�sticas

Argentina Mercado Productos Mayoritariamente Substituci�n de importaciones,
interno y servicios dom�sticas bajo costo de mano 

de obra calificada.

Fuente: IIE en base a Chudnovsky y L�pez.

En relaci�n al tipo de firmas que lo componen, el sector de Software y de Servicios Inform�-
ticos (SSI) local, est� conformado mayoritariamente por un gran n�mero de empresas j�venes,
de tama�o medio y chico, y con fechas de inicio de actividad posteriores a 1990. Respecto a la
titularidad u origen de las firmas que componen el sector, la estructura del mismo es bastante he-
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terog�nea, con un grupo peque�o de empresas de origen extranjero de gran porte que concentran
gran parte de la facturaci�n, mientras que el resto de las empresas locales se reparte una parte
menor del total facturado. 

Sin embargo, estas diferencias con los pa�ses m�s competitivos en esta materia no se han
constituido aun en un serio limitante para el fuerte crecimiento del sector proveedor de Softwa-
re y Servicios Inform�ticos en el pa�s. En ese sentido, las modificaciones de tipo macroecon�-
micas que se sucedieron desde el a�o 2001 permitieron sostener el incremento de este tipo de ac-
tividad en base a producci�n local, sustituyendo servicios y productos que en el pasado cercano
eran importados. Como consecuencia directa de ello, el crecimiento desde la devaluaci�n del pe-
so ha sido significativo. Seg�n consultores locales3, el sector - que en el a�o 2001 gener� ingre-
sos por US$ 1.364 millones - elev� el nivel de facturaci�n total hasta los US$ 2.268 millones du-
rante el a�o 2005. De seguir esta tendencia, es probable que para el a�o 2009 los ingresos tota-
les de la actividad en Argentina logren superar los US$ 3.700 millones. 

En los �ltimos a�os, tam-
bi�n la facturaci�n por ex-
portaciones se vio incremen-
tada de manera evidente, co-
mo lo muestra el Gr�fico
18.3 presenta estos datos.
Como se puede observar, la
modificaci�n del tipo de
cambio en Argentina no s�lo
impuls� al sector v�a sustitu-
ci�n de importaciones, sino
que sent� las bases para el
incipiente crecimiento de las
ventas externas. En efecto,
las exportaciones de softwa-
re argentino se encuentran
creciendo a tasas que var�an
entre 20% y 30% anual des-
de el a�o 2002. En el a�o
2005, se generaron ingresos

por US$ 250 millones por este concepto, mientras que para el cierre del a�o 2006 se espera al-
canzar una cifra cercana a los US$ 300 millones. 

En cuanto a su localizaci�n, la industria del software de Argentina est� fuertemente concen-
trada en la Ciudad de Buenos Aires, pero existen tambi�n importantes conglomerados de empre-
sas en el Conurbano Bonaerense, Rosario, C�rdoba, Mendoza, Tandil, Mar del Plata y Bah�a
Blanca, entre otros. Estos polos tienen en com�n la disponibilidad de recursos humanos califica-
dos, la relevancia de la universidad como "semillero" de emprendedores en el �rea tecnol�gica
y una fuerte vocaci�n de cooperaci�n empresarial.
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Mapa 18.1: Polos Informático en Argentina 

Fuente: IIE en base a Diario Infobae. 

Recuadro 18.1: Ley del software en Argentina

El r�pido crecimiento que ha tenido el sector en Argentina, condujo a la sanci�n de la Ley 25.856 -de
declaraci�n como "industria" a la producci�n de Software- y la Ley 25.922 -de promoci�n de la indus-
tria del software- que permitieron dotar al sector de un marco normativo y referencial que no s�lo le
gener� ventajas de orden impositivo, sino que lo han identificado como una de las �reas econ�micas
mas din�micas del pa�s y con mayor proyecci�n. Esta �ltima ley se materializ� el 19 de agosto de 2005
e intenta dar impulso al sector de tecnolog�a y, de manera indirecta, a varias industrias que se nutren
de ella. La misma contempla beneficios impositivos y fiscales a largo plazo, m�s algunas reducciones
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en las cargas sociales para el personal que se contrate en forma efectiva, prometen en los pr�ximos tres
o cuatro a�os duplicar el n�mero de profesionales en el sector de TI, considerado clave para el crec-
imiento de la econom�a argentina. 

De esta manera, las empresas que se hayan inscripto en el Registro Nacional de Productores de
Software y Servicios Inform�ticos, gozar�n de estabilidad fiscal por el t�rmino de diez a�os con
alcance a tributos nacionales, a bonos de cr�dito fiscal por hasta un 70% de las contribuciones
patronales efectivamente pagadas, para ser aplicados a la cancelaci�n de tributos nacionales, y a una
desgravaci�n del 60% en el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio.

Para obtener estos beneficios las empresas deber�n cumplir durante el primer a�o al menos uno de los
siguientes requisitos:

¥ Acreditar actividades de Investigaci�n y Desarrollo (I+D) de Software

¥ Realizar actividades tendientes a la obtenci�n de una norma de Calidad reconocida (ISO o CMM) 

¥ Realizar exportaciones de software (m�s del 8% de la facturaci�n)

A partir del tercer a�o de vigencia del r�gimen las empresas deber�n cumplir con al menos dos de los
requisitos mencionados.

18.3 La conformación del sector en Córdoba 

El sector dedicado a las tecnolog�as de informaci�n en C�rdoba est� compuesto por una am-
plio espectro de firmas con actividades muy diversificadas. Berti (2006) denomina al conjunto
de empresas que son parte del sector electr�nico-inform�tico como un complejo electr�nico
(CE). As�, el CE puede concebirse como el conjunto de empresas que participan en la industria
electr�nica, inform�tica (hardware y software) y de telecomunicaciones.

Un esquema del CE se expone el Cuadro 18.3 y el Esquema 18.1 donde se muestran el per-
fil empresario seg�n el tama�o de empresa y las relaciones entre ellos, respectivamente. El CE
est� compuesto por:

1) MiPyMEs que arman y fabrican componentes 

2) PyMEs que producen equipos de uso espec�fico para nichos de mercado cuyos clientes son
por lo general otras empresas y a veces el estado 

3) un peque�o grupo de PyMEs que producen equipos electr�nicos de consumo masivo
(fuertemente vinculadas con la anterior) 

4) una empresa p�blica provincial que incursiona en el segmento de telefon�a 

5) MiPyMEs que desarrollan software de administraci�n y gesti�n con distintos grados de
complejidad 

6) empresas fuertemente relacionadas con empresas transnacionales (ET) y/o grandes grupos
econ�micos (GGE) que tambi�n apuntan al desarrollo de software

7) ET que apuntan principalmente al �rea de consultor�a y software . 
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Cuadro 18.3: El complejo electrónico cordobés según tipo de empresa

Segmento

Componentes: circuitos im-
presos, malla soldante, trans-
formadores, cables.

Equipos de uso espec�fico:
electricidad, electr�nica indus-
trial, dom�tica, instrumentos
de medici�n, telefon�a, teleco-
municaciones, inform�tica, se-
guridad electr�nica, audio,
electromedicina, carteles.
Equipos para el agro, petroqu�-
mica, de entretenimiento y de
refrigeraci�n.

Inform�tica (PC y redes), 
celulares, 
UPS y estabilizadores de ten-
si�n para computadoras perso-
nales balanzas para uso do-
m�stico. 

Software de administraci�n y
gesti�n

Software embebido y de admi-
nistraci�n y gesti�n

Software de administraci�n y
gesti�n, software embebido y
comercializaci�n de equipos.

Electricidad y telefon�a

Clientes

Empresas del CE.

F�bricas, cl�nicas y hospitales
privados y p�blicos, comer-
cios, petroleras, bancos, cana-
les de cable, cooperativas, pro-
ductores agrarios, entre otros.

Empresas, bancos y comercios
(incluye hipermercados y co-
mercializadores de electrodo-
m�sticos) 

Empresas, bancos, organismos
del estado, institutos educati-
vos, sindicatos, otras institu-
ciones, estudios de profesiones
liberales, entre otros. 

Otras filiales del mismo grupo
econ�mico, empresas, bancos,
organismos del estado, institu-
ciones, entre otros.

Otras filiales del mismo grupo
econ�mico, empresas, bancos,
organismos del estado, institu-
ciones, entre otros.

Empresas y hogares de la Pro-
vincia de C�rdoba

Mercado

Interno y pa�ses lim�trofes.

Interno y externo, principal-
mente pa�ses lim�trofes, y si-
guen en orden de importancia
el resto de Sudam�rica, Cen-
troam�rica,  Europa y en algu-
nos casos EE.UU. y pa�ses de
çfrica.

Interno
Interno y EEUU 
Interno y Latinoam�rica
Interno y externo

Interno

Interno y externo

Interno y externo

Interno

Tipo

MiPyME

PyME

PyME

MiPyME

ET

Empresas con 
relaciones con ET

y/o GGE 

Empresa p�blica 
provincial

Fuente: IIE en base a Berti.

Esquema 18.1: El Complejo Electrónico cordobés y sus interacciones

Fuente: IIE en base a Berti.
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Dentro del desarrollo de software hay que diferenciar entre las que hacen software embebi-
do, es decir las que hacen software que va incorporado a un equipo electr�nico, como por ejem-
plo la producci�n de Motorola en C�rdoba para los celulares que fabrica en Brasil. Las PyMEs
de equipos de uso espec�fico tambi�n hacen software embebido para sus propios productos. 

Los clientes de las empresas de equipos de uso espec�fico y de las empresas de software de
administraci�n y gesti�n son sensiblemente diferentes aunque en algunos casos puedan coinci-
dir. Las empresas que producen software suelen relacionarse con grandes empresas u organismos
de gobierno para quienes desarrollan el software. Por su parte, las empresas que producen equi-
pos tienen como principales clientes a las empresas de telecomunicaciones, cl�nicas privadas,
empresas manufactureras, cooperativas, municipios, otras empresas del CE, comercios y en al-
gunos casos al p�blico en general.

En t�rminos del conjunto
del CE, se observa una ten-
dencia hacia la diversifica-
ci�n con una mayor cantidad
de PyMEs en los segmentos
software, seguridad electr�-
nica, electricidad y electro-
medicina; mientras que las
filiales de las ET s�lo parti-
cipan en el segmento de
software. 

Esta gran diversificaci�n
a nivel del conjunto de em-

presas permite acciones de complementaci�n, que se registra principalmente entre las PyMEs e
incluso en f�bricas que compiten entre s�. Por el contrario, al nivel de cada empresa predomina
la especializaci�n al interior de un segmento: mientras el 53% empresas adoptan esta estrategia,
s�lo el 18% muestran una diversificaci�n en m�s de un segmento del CE.

Las estrategias de diversificaci�n de actividades y especializaci�n en un segmento se comple-
mentan con la creaci�n de v�nculos con otras empresas y estos v�nculos pueden verse a manera
de redes. 

Por ejemplo, una red se establece entre proveedores y fabricantes. Los importadores proveen
componentes e instrumentos de medici�n a los fabricantes. Las empresas de circuitos impresos
proveen las plaquetas electr�nicas sobre las que se montan dichos componentes mientras otras
empresas proveen los gabinetes. Las empresas fabricantes hacen investigaci�n, desarrollo y di-
se�o de equipos a la vez que importan directamente algunos insumos y equipos para complemen-
tar la oferta local. Una vez que disponen de las materias primas pueden montarlas dentro del es-
tablecimiento o externalizar parte del proceso y concentrarse en la verificaci�n de la calidad y
los procesos que requieren mayor complejidad. 

Los equipos terminados pueden ser comercializados por la empresa madre, como ocurre en
la mayor�a de los casos, o pasar a manos de empresas comercializadoras. Los equipos vendidos
permiten ofrecer servicios pos venta como la instalaci�n, mantenimiento y reparaci�n, general-
mente en manos de la empresa madre. 

Otras redes se generan cuando las empresas se asocian para realizar proyectos conjuntos. Es-
to puede ocurrir al interior de un segmento, como se observa claramente en los casos de electro-
medicina y electricidad o entre empresas de diferentes segmentos como en el caso del proyecto
SMT y en las asociaciones empresariales como la CIIECCA y el CCT. 
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18.3.1 Las normas de calidad CMM e ISO

La certificaci�n m�s usual para las empresas que desarrollan software, son el Capability Ma-
turity Model (Modelo de Madurez de Capacidad, CMM) y las normas ISO. En los �ltimos a�os
hay una tendencia mundial en el sector a la adquisici�n de un nivel de madurez en los procesos
de producci�n de software que asegure una mayor calidad de los productos y que sirva de base
para la mejora continua de los procesos. Este tipo de auditorias y certificaciones son emitidos
por organismos internacionales y pretenden ser "sellos de calidad" sobre los procesos producti-
vos de las empresas o sobre las personas que trabajan en esta industria. Esto es lo que permite a
las empresas seleccionar proveedores de servicios en distintos lugares del mundo sin necesidad
de largas etapas de conocimiento previo (IERAL, 2006). 

Para la certificaci�n de la calidad del proceso productivo del software existe el CMM, emiti-
do por un organismo de Estados Unidos llamado Instituto de Ingenier�a de Software (SEI, por
sus siglas en ingl�s). Tanto empresas desarrolladoras de software para terceros, como otro tipo
de organizaciones que desarrollan sus propias aplicaciones, pueden certificar estos productos. El
CMM establece niveles de madurez que deben alcanzar las organizaciones: se definen "�reas cla-
ve de proceso" (KPAs Ð Key Process Areas) que deben estar instituidas en cada nivel, as� como
"pr�cticas clave" que permiten hacerlas realidad (IERAL, 2006 y Kubota, 2006).

Cuadro 18.4: Certificación CMM
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Nivel de Maduraci�n

1- Inicial: abarca la implementaci�n
de herramientas para planificaci�n,
gesti�n y seguimientos de proyectos.

2- Repetitivo: la empresa es capaz de
repetir el proceso productivo, 
mediante la utilizaci�n de 
instrumentos de gesti�n.

3- Definido: detalles sobre el proceso
productivo que permite su
estandarizaci�n.

4- Gerenciado: se implementan
instrumentos de an�lisis causal, 
innovaciones, entre otros.

5- Optimizado: es el m�ximo nivel e
implica la obtenci�n de todos los
anteriores.
Se centra en la mejora continua del
proceso productivo.

Foco de �nfasis

Personas

Proceso de gerenciamiento 
del proyecto.

Ingenier�a de proceso y soporte 
organizacional.

Calidad del producto y del proceso.

Mejora continua del proceso.

KPAs y su descripci�n

Personas competentes

6 KPAs:
- Gerencia de requisitos
- Planeamiento de proyecto
- Auditor�a e inspecci�n de proyecto      

de software
- Gerencia de subcontrataci�n
- Garant�a de calidad de software
- Gerencia de configuraci�n de 

software

7 KPAs: 
- Foco en el proceso organizacional
- Definici�n del proceso 

organizacional
- Programa de entrenamiento
- Gerencia de integraci�n de software
- Ingenier�a de producto de software
- Coordinaci�n intergrupal
- Revisi�n por pares.

2 KPAs:
- Administraci�n cuantitativa del 

proceso.
- Administraci�n de la calidad del 

software.

3 KPAs: 
- Prevenci�n del defecto
- Administraci�n del cambio 

tecnol�gico.
- Administraci�n del cambio de 

proceso.

Fuente: IIE en base a IERAL y Kubota (2006).



Cada uno de estos niveles implica diferentes esfuerzos por parte de las empresas para obte-
nerlo y suponen estrictos controles en el proceso productivo. Este modelo fue sufriendo modifi-
caciones para ser aplicado a otras disciplinas (ingenier�a de sistemas, adquisici�n de software,
entre otros), pero el SEI decide unificar todos los modelos que fueron deriv�ndose, culminando
en el CMMI, que brinda un marco integrado para todas las disciplinas y agrega la medici�n de
las mejoras en los procesos de manera individual en vez de la representaci�n por niveles (IE-
RAL, 2006). 

En el caso de las normas ISO, �stas son de origen europeo y a escala mundial el modelo m�s
difundido es el ISO 9000, que corresponde a un tipo gen�rico aplicable a todos los sectores pro-
ductivos, tama�o y tipos de organizaciones. Consiste en cinco documentos, tres centrales sobre
modelos de aseguramiento de calidad y dos gu�as de ayuda llamadas ISO 9000 e ISO 9004 (Del-
gado y Garibotti, 2005). Para comprender las diferencias con las normas CMM se expone un
cuadro s�ntesis a continuaci�n.

Cuadro 18.5: Comparación entre las normas CMM e ISO

ISO CMM

Alcance Amplio Restringido 
(cubre m�s �reas de forma m�s dispersa) (cubre menos �reas pero de forma m�s eficaz)

Norma General. Se aplica a empresas de cualquier sector Espec�fica. Est� enfocada espec�ficamente 
hacia el desarrollo de software

Mejora Continua D�bil implementaci�n Fuerte motivaci�n al progreso

Fuente: IIE en base a Delgado y Garibotti (2005).

En cuanto a la certifica-
ci�n de calidad en las firmas
del sector cordob�s, se ob-
serva que en el 2005 el 31%
de las firmas hab�a certifica-
do alg�n tipo de norma de
calidad, que es un valor se-
mejante al obtenido por
Acosta y Bartolomei en el
a�o 2003. De las empresas
que han certificado, las mis-

mas se concentran en los tama�os medianos y grandes (33% y 44%, respectivamente), mientras
que las micro y peque�as empresas aportan en su conjunto el 23% de las certificaciones.
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Es importante notar que dentro de las empresas exportadoras, el 45% certifica alguna de las
dos normas m�s comunes y requeridas para la exportaci�n de software o hardware, que son las
normas ISO o CMM. En general, se prefiere mayormente la norma ISO, que tal como se expu-
so anteriormente se corresponden con empresas que consideran un servicio el producto que co-
mercializan. Tal como resaltan Acosta y Bartolomei, la certificaci�n CMM es relativamente m�s
requerida por pa�ses europeos y Estados Unidos, mientras que para el mercado regional alcanza
con certificar alg�n tipo de norma ISO. 

18.4 La llegada de las multinacionales al sector

En la ciudad de C�rdoba se localizaron tres empresas transnacionales: Motorola, EDS e In-
tel. Uno de los factores macroecon�micos que posibilitaron este hecho ha sido un tipo de cam-
bio competitivo que torn� atractivo al pa�s para inversiones con uso intensivo de mano de obra.
En ese sentido, C�rdoba emerge como un destino rentable en tanto presenta una masa laboral ca-
lificada y en cantidad. Adem�s es importante indicar que los atractivos no se reducen a la forma-
ci�n en las universidades sino tambi�n al aprendizaje directo en el trabajo en alrededor de 200
empresas que desarrollan, fabrican, arman, instalan, mantienen o comercializan productos del
hardware y software con un alto contenido de ingenier�a. 

El rol de promotor del gobierno provincial ha sido de mucha importancia. Para proyectos de
largo plazo es necesario que el estado haya asumido parte de los riesgos (v�ase Recuadro 13.5),
lo que qued� plasmado en una serie de incentivos fiscales otorgados. 

En C�rdoba, Motorola instal� uno de sus centros de producci�n de software que comenz� a
funcionar en el a�o 2001 y actualmente tiene aproximadamente 260 empleados. Aqu�, sus em-
pleados escriben software para incorporar a los equipos que produce la empresa en otras partes
del mundo y para otras aplicaciones. Para alentar su radicaci�n, el gobierno dispuso de incenti-
vos similares a los que se les ofrece actualmente a Intel, y podr� disponer de un edificio finan-
ciado por el gobierno provincial, en el predio del parque tecnol�gico que las PyMES del sector
est�n planificando. 

En el a�o 2006, el centro de desarrollo ubicado en C�rdoba obtuvo la certificaci�n bajo la
norma ISO 9001:2000, convirti�ndose en el primer centro de Motorola a nivel mundial que cer-
tific� con esta norma, y el primero en Argentina. Adem�s cuenta con una evaluaci�n CMM 5,
que es el nivel est�ndar m�s alto de calidad internacional en la industria de software4. En este
sentido, la empresa tiene un importante grado de colaboraci�n con el resto de las firmas del sec-
tor en C�rdoba, ya que muchas de ellas que est�n buscando certificaci�n CMM cuentan con el
apoyo de la multinacional, adem�s del gobierno de la provincia. 

Recuadro 18.5: Los incentivos a Intel 

El Gobierno provincial promovi� su llegada a trav�s de: un subsidio del 7,5% de la masa salarial por
ocho a�os, exenciones impositivas por diez a�os y U$S 2 millones para construir el edificio donde fun-
cionar� el centro. Este edificio se entregar� en comodato por cincuenta a�os a Intel pero es propiedad
de la UTN y ser� ubicado en el predio de dicha universidad.

Adem�s de las ofertas realizadas por el Gobierno entre las ventajas que presenta C�rdoba para la rad-
icaci�n de estas empresas se encuentran los incentivos provenientes de las leyes de software. A su vez,
quedan excluidas de cualquier tipo de restricci�n para el giro de divisas para pagar la importaci�n de
productos inform�ticos necesarios para su actividad. As�, todas las empresas radicadas en Argentina
pueden participar de estos beneficios fiscales ya que la ley no distingue los incentivos seg�n el tama�o
de la empresa ni el origen del capital. 

4 Diario Infobae Profesional, 16/11/2006.
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Por su parte, EDS se especializa en servicios, desarrollando software de administraci�n, ges-
ti�n y manejo de datos para terceros. Esta empresa de origen tejano, instal� en 1994 oficinas en
Buenos Aires y actualmente tiene aproximadamente 950 empleados que operan en Buenos Aires,
Rosario, C�rdoba y Mendoza. En C�rdoba ya ha contratado al menos 25 ingenieros. Se estima
que planea exportar el 70% de los servicios que produzca en la capital mediterr�nea5. Adem�s,
desde esta capital, presta servicios de call center y mesa de ayuda para clientes en el extranjero. 

Intel ha comenzado a efectuar sus operaciones en la ciudad de C�rdoba instalando un centro
de desarrollo de software con una veintena de personas contratadas. Es la fabricante m�s grande
del mundo de chips y se ubica entre los principales fabricantes de productos de computaci�n, re-
des y comunicaciones. Desde el a�o 2000 realiza proyectos educativos en la Argentina que apun-
tan principalmente a la capacitaci�n para el uso de computadoras personales. El aporte efectua-
do a C�rdoba se materializ� en el a�o 2002 cuando se fund� el Instituto Tecnol�gico C�rdoba
(ITC) con el apoyo financiero y de materiales por parte de Intel. 

18.5 Los call center en Córdoba

Si bien no constituyen
una industria, el sector de
call center ha sido muy im-
portante en la generaci�n de
empleo, y ha crecido signifi-
cativamente en los �ltimos
tres a�os. En Argentina, la
facturaci�n global del sector
aument� m�s del 200% en-
tre el a�o 2003 y el a�o 2005
(en el per�odo de 2003-2005
pas� de $ 142,5 millones a $
450 millones), tal como se
aprecia en el Gr�fico 18.7.
Desarrollan esta actividad a
nivel nacional unas 40 em-
presas, la mayor�a de capita-
les nacionales, desarrollan
esta actividad, siendo las
principales empresas opera-
doras Atento, Apex, Action-
Line, Multivoice, Siemens,
Multiconex, EDS y Tele-
com, que concentran el 80%
del negocio local. 

Como se puede observar
en el Gr�fico 18.8, los cos-
tos laborales en Argentina
son considerablemente me-
nores respecto a otros pa�-

5 Diario InfobaeProfesional 16/11/2006
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ses, y dentro del pa�s, C�rdoba es una de las ciudades m�s favorecida ya que junto con Rosario
tienen un costo relativo muy bajo. Esto es muy importante debido a que los costos laborales re-
presentan el 90% de los costos totales de un call center. El factor m�s importante que atrae a los
empresas de este tipo es que en la ciudad universitaria hay aproximadamente 140.000 estudian-
tes sobre una poblaci�n de 1.300.000 habitantes, ubicando a la ciudad con uno de los porcenta-
jes m�s altos en Am�rica Latina, lo que contribuye a explicar que se halle m�s de un tercio de la
industria de Argentina. Tambi�n son importantes los incentivos fiscales que otorga el gobierno
de la provincia. 

Las empresas con sede en esta provincia formaron la C�mara de Servicios de Contactos para
Terceros de la Provincia de C�rdoba (CESCT), y se prev� para el a�o 2006 un crecimiento del
20% del sector, lo que elevar�a la cantidad de empleados a 15.000 que cuentas con un sueldo pro-
medio de $ 800. Otro dato relevante indica que la mitad de los US$ 60 millones de ventas que
proyectan para el a�o 2006 las ocho empresas que componen las CESCT, provendr� de negocios
internacionales.

18.6 Los grupos y actividades asociativas

Entre fines de la d�cada de los Ô90 y principios de la actual, una serie de emprendimientos de
car�cter asociativo se generaron en torno del n�cleo de empresas electr�nico-inform�ticas cor-
dobesas, que han tenido como objetivo potenciar al sector. Entre ellas se destacan la C�mara de
Industrias Inform�ticas, Electr�nicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA),
el Cluster C�rdoba Technology (CCT), el Instituto Tecnol�gico C�rdoba (ITC), y el Programa
de Cadenas Productivas (PCP). Estas instituciones presentan diversos grados de desarrollo en
cuanto a vinculaci�n con el medio y al alcance de sus actividades de extensi�n, pero constituyen
un espacio cooperativo donde se tejen sinergias entre los diversos actores, contribuyendo a la ge-
neraci�n de externalidades positivas para el mismo. 

18.6.1 CIIECCA

Establecida en el a�o 1999 por veinte firmas pertenecientes al sector electr�nico, a fines de
2006 estaba integrada por 102 socios. Entre sus objetivos est�n la b�squeda de consensos sobre
estrategias que promuevan la sinergia sectorial y con otros actores de la econom�a local, posicio-
nar a las firmas del sector en el mercado internacional, incrementar la competitividad sectorial,
contribuir al desarrollo de la asociatividad y a fortalecer la cadena de valor. Si bien CIIECCA no
tiene en el presente socios fuera de C�rdoba, busca expandir sus actividades con las provincias
de la Regi�n Centro y La Rioja. 

Actualmente la CIIECCA es junto con la Asociaci�n de Peque�as y Medianas Empresas de
la Industria Electr�nica (APYMIE) una de las dos c�maras que nuclea el mayor n�mero de em-
presas de electr�nica del pa�s. En general no tienen relaciones de subcontrataci�n con empresas
transnacionales -de hecho en el n�cleo de firmas que lo integran no existen empresas multina-
cionales- aunque �stas sean importantes clientes. 
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En el Gr�fico 18.9 se ex-
pone la composici�n de la
c�mara, donde predominan
las empresas de inform�tica
(19%), seguridad (15%) y
telecomunicaciones (13%),
entre otras. 

Adem�s, se est� trabajan-
do junto con los departa-
mentos de electr�nica de las
Universidades en un progra-
ma orientado a la capacita-

ci�n de profesores de escuelas t�cnicas, para adaptar los programas de estudios existentes a las
nuevas necesidades tecnol�gicas del sector. Para ello, se integra la Comisi�n Asesora de Educa-
ci�n T�cnica que acompa�a al Ministerio de Producci�n y de Educaci�n de la Provincia en la ta-
rea de reimplantaci�n de la educaci�n t�cnica. En este marco, la c�mara ha organizado el Primer
Congreso de Educaci�n T�cnica, y conjuntamente con las principales universidades de la pro-
vincia de C�rdoba, est�n revisando los planes de estudio junto a las universidades y escuelas t�c-
nicas, y tienen un proyecto de extensi�n para abastecer de equipos a las aulas universitarias.

El sector ha organizado durante cuatro a�os consecutivos (2002, 2003, 2004 y 2005) la Feria
EXPOTRîNICA, donde se comprob� el elevado nivel t�cnico y de producci�n de la industria
cordobesa, y a trav�s de las cuales se pudo posicionar a la c�mara en un alto nivel de considera-
ci�n.

A su vez 59 empresas de la c�mara participaron activamente del Programa de Cadenas Pro-
ductivas con el objeto de fortalecer el v�nculo entre empresas del sector. El gobierno de la pro-
vincia de C�rdoba declar� de inter�s estrat�gico al sector representado por CIIECCA, permiti�n-
dole gozar de los beneficios de la ley de promoci�n industrial, mediante la cual numerosas em-
presas socias ya se plegaron a la misma. 

Recuadro 18.3: Centro de Manufacturas con Tecnología de Montaje Superficial (SMT)

Este proyecto es una iniciativa de CIIECCA, donde un grupo de diecinueve socios de la c�mara se
asociaron y solicitaron un cr�dito a FONTAR de US$ 350 mil para una inversi�n que modernizar� al
sector electr�nico permitiendo obtener importantes externalidades para el sector. As�, el Centro de
Manufacturas con Tecnolog�as de Montaje Superficial (SMT) tiene como objetivo prestar apoyo tec-
nol�gico a las empresas del sector, tanto en la manufactura como en la adaptaci�n hacia la nueva tec-
nolog�a. Este proyecto se instalar� en un �rea de 400 m2, que fue cedida en comodato por un lapso de
diez a�os por la provincia en el Centro Tecnol�gico C�rdoba. 

Es un proyecto que tiene una muy alta capacidad instalada y por ende, al existir recursos ociosos, posi-
bilita la venta al resto de los socios de CIIECCA, y tambi�n para terceros no miembros. Se trata de un
mecanismo de armado de plaquetas por medio de un montaje superficial que reduce apreciablemente
los costos de producci�n gracias a que puede abastecer en un tiempo considerablemente inferior (y
con menor gasto de recursos) a toda la demanda de las empresas. Un proyecto de este tipo tiene un
efecto din�mico positivo y de gran alcance, fruto de acciones colectivas de actores locales.
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Gráfico 18.9: Distribución de socios de CIIECCA

Fuente: IIE en base a CIIECCA.



El proyecto asociativo sistema de calidad integrado permiti� a cinco empresas de la c�mara
certificar sus sistemas de calidad bajo la norma internacional ISO 9001 versi�n 2000. El mismo
cont� con el apoyo econ�mico del programa PRE de la SEPyME. En cuanto a la mejora de tec-
nolog�a de producto, se obtuvo financiamiento a trav�s de subsidios del FONTAR para cinco em-
presas que participan en el Proyecto SMT y a trav�s del cual migrar�n sus productos a fabrica-
ci�n con tecnolog�a de Montaje Superficial (v�ase Recuadro 18.3). Las empresas recibieron asis-
tencia de la CIIECCA y de consultores contratados a partir del Programa de Cadenas Producti-
vas de ADEC/BID. Adem�s existe un mecanismo asociativo de compras conjuntas ("Pool de
compras") de componentes electr�nicos que est� permitiendo ahorrar costos y mejorar la log�s-
tica de abastecimiento de los fabricantes de electr�nica que son socios de la c�mara.

18.6.2 Cluster Córdoba Technology (CCT)

Uno de los acontecimientos m�s importante del sector SSI cordob�s fue la creaci�n del CCT
en el a�o 2001. Es una asociaci�n civil sin fines de lucro, creada en el a�o 2001 e impulsada ini-
cialmente por diez firmas que acordaron complementar esfuerzos para el desarrollo de solucio-
nes tecnol�gicas de nivel internacional. Se lo considera un espacio asociativo en que se nuclean
casi la totalidad de las firmas dedicadas a dicha actividad de la regi�n y fue ideado con la inten-
ci�n de generar acciones orientadas a potenciar la competitividad y a dinamizar el ambiente en
el que se desarrollan las acciones de las empresas. 

Hoy agrupa a 63 socios, de los cuales el 79% son empresas desarrolladoras de software, 10%
dedicadas a las Comunicaciones, 5% son consultoras y 6% instituciones educativas. Seg�n in-
formantes del sector, el 90% de las unidades que componen el CCT son de la ciudad de C�rdo-
ba, y hay una peque�a presencia de socios de R�o Cuarto. Sus objetivos incluyen el desarrollo
conjunto de productos, la vinculaci�n con instituciones de formaci�n, la profundizaci�n de la in-
serci�n en los mercados internacionales, la certificaci�n seg�n est�ndares de calidad internacio-
nales y la formaci�n de recursos humanos.

Seg�n fuentes del cluster,
entre todas las empresas
ocupan alrededor de 3.500
personas, de los cuales
1.500 son ingenieros y 2.000
operarios de nivel interme-
dios6. Una de las caracter�s-
ticas centrales de sus empre-
sas es que si bien son com-
petidoras, mantienen rela-
ciones de cooperaci�n para
el desarrollo estrat�gico del
sector. 

Conjuntamente con la existencia de algunas dificultades de integraci�n entre empresas de dis-
tinta envergadura, tambi�n se percibi� la necesidad de profesionalizar el gerenciamiento del
cluster. De esta manera, actualmente el cargo de director ejecutivo del CCT es desempe�ado por
un profesional contratado y que no pertenece al consejo directivo. 

El CCT realiza una diversa gama de actividades de posicionamiento y vinculaci�n interinsti-
tucional, el establecimiento de acuerdos interempresariales, la generaci�n de oportunidades de
negocios, la certificaci�n internacional de calidad, y la formaci�n de recursos humanos. 
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En cuanto a las actividades de vinculaci�n institucional con el medio exterior, se destacan las
tratativas con el gobierno provincial y nacional que tratan de influir en el medioambiente de ne-
gocios, a trav�s del aprovechamiento de los beneficios de SEPYME (que ofrece gran apoyo pa-
ra las salidas al exterior).

Recuadro 18.4: El Proyecto PI-TEC (Programa de Financiamiento Integral de Aglomerados Productivos). 

Este proyecto se enmarca en el Plan Estrat�gico que tiene el sector, y que nuclea tanto a CIIECCA
como CCT (y otras instituciones), y cuyo primer objetivo fue el establecimiento del parque tecnol�gi-
co de C�rdoba. El PI-TEC, es parte de esto �ltimo, buscando consolidar lo que ambos grupos asocia-
tivos llamaron C�rdoba Tecnopolis. 

La Agencia Nacional de Promoci�n Cient�fica y Tecnol�gica, a trav�s del Fondo Tecnol�gico
Argentino (FONTAR), llam� a la presentaci�n de ideas proyecto para su preselecci�n y posterior for-
mulaci�n y financiamiento de Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PI-TEC). 

Esta convocatoria tuvo como objetivo el financiamiento integral de programas de actividades de inves-
tigaci�n, desarrollo y modernizaci�n tecnol�gica, en las que pueden intervenir grupos de empresas,
centros de investigaci�n y formaci�n superior, gobiernos provinciales y/o municipales, c�maras empre-
sariales, ONGs, entre otros organismos, vinculados a un aglomerado productivo de una determinada
regi�n. 

El grupo de instituciones cordobesas busca obtener este plan de financiamiento que no podr� superar
los US$ 4.000.000. El financiamiento se otorgar� a trav�s de los distintos instrumentos de promoci�n
existentes en el FONTAR y FONCyT. Adem�s tienen comprometidos recursos provenientes de la
provincia, destinados al mismo objetivo.

Conjuntamente con la CIIECCA, est� participando en el proyecto PI-TEC destinado al desa-
rrollo del sector (v�ase Recuadro 18.4) y en el establecimiento de un parque tecnol�gico para el
cual se cuenta con un terreno. Adem�s forma parte del Plan Estrat�gico del sector para la Pro-
vincia de C�rdoba, en conjunto con UIC, CIIECCA, ITC y el Gobierno Provincial, y se ha vis-
to involucrado con la ADEC con el objeto de llevar a cabo el Programa de Cadenas Productivas
y el Programa Entra217.

Otra de las actividades muy importantes que realiza es el Programa de Formaci�n de Com-
petencias (PROFOCO), donde confluyen el gobierno nacional, el provincial, el gremio de em-
pleados de comercio, la UTN y ADEC. Con �l, se busca generar nuevos recursos con conoci-
miento y especializaci�n en tecnolog�a, pero sin experiencia. Est� financiado por el Ministerio
de Trabajo y actualmente se est� capacitando 1.200 j�venes de los cuales las empresas del CCT
absorber�n 800. 

A su vez, el CCT se encuentra realizando actividades de Responsabilidad Social Empresaria
y de capacitaci�n de 40 j�venes en situaci�n de riesgo con pasant�as rentadas durante seis me-
ses. Adem�s, a partir de la base del programa Entra21, se prepara a los j�venes que no tienen se-
cundario terminado pero que cuentan con aptitudes para la l�gica y matem�tica. El programa de
la provincia otorga dos meses de capacitaci�n y cuatro meses de pasant�a en alguna de las em-
presas. 
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El mismo se encuentra articulado con el Instituto Tecnol�gico C�rdoba (ITC) en actividades
conjuntas tales como estudios para la determinaci�n de oferta y demanda de RRHH, un proyec-
to de desarrollo de una plataforma de framework y en la organizaci�n de la capacitaci�n en JA-
VA que es posible gracias al subsidio que otorg� Intel. En el mismo sentido, mantiene relaciones
con Motorola, por ejemplo en servicios de apoyo para la mejora de calidad de empresas del CCT.

Por �ltimo, tambi�n integra la CESSI (C�mara de Empresas de Software y Servicios Infor-
m�ticos de la Rep�blica Argentina) y participa del Consejo Federal de Polos Tecnol�gicos. El
polo tecnol�gico cordob�s integra el conjunto de polos tecnol�gicos del pa�s y participa en el
INET (Instituto Nacional de Educaci�n Tecnol�gica) en el dise�o de un nuevo perfil para las tec-
nicaturas secundarias a nivel nacional.

Recuadro 18.5: Córdoba Software Factory

El C�rdoba Software Factory (CSF) se constituy� en el 2003 como la primera f�brica de software con-
sorcionada de Argentina. En un principio nucleaba a once empresas de software, todas miembros del
CCT; actualmente son m�s de veinte las empresas que han sido parte de aquel emprendimiento. Este
consorcio est� orientado a la exportaci�n de aplicaciones y desarrollos provenientes de la industria de
la ingenier�a de software, bajo procesos estandarizados, acordes con las normas internacionales de cal-
idad. Las empresas que lo integran lo consideran como un espacio clave para el desarrollo de la aso-
ciatividad entre las empresas m�s peque�as ya que no se ha logrado una modalidad de integraci�n ade-
cuada con las empresas que lideran la mesa ejecutiva del CCT. 

Nucle� fuertemente a las empresas la necesidad de aprovechar las oportunidades de ganar mercados
externos que ofrece el tipo de cambio, la posibilidad de certificar calidad y disponibilidad de recursos
humanos formados. A su vez, desde el punto de vista de los proyectos se destaca el desarrollo de un
plan de negocios de corto plazo orientado a capturar proyectos que no podr�a asumir individualmente.
Como resultado, las empresas han fortalecido sus relaciones de confianza y ello se evidencia en que
ponen a disposici�n del grupo sus propias redes y capital de informaci�n. A lo largo del proceso se
incrementaron los contactos entre las empresas y tambi�n aumentaron los negocios conjuntos entre
dos o m�s de ellas. 

Las acciones institucionales realizadas al interior est�n vinculadas con servicios para los so-
cios como gesti�n con obras sociales y bancos, contactos para establecer bases comerciales en el
exterior, solicitud de fondos para misiones comerciales y acuerdos con consultoras de primer ni-
vel para brindar servicios. Particularmente �stas introducen a las empresas en nuevas pr�cticas
de gesti�n, aspectos legales y de comercio exterior, propiedad intelectual, ley de corpus data, en-
tre otras tem�ticas. El CCT realiza reuniones informativas una vez por mes, donde se presentan
novedades institucionales.

Las �reas de capacitaci�n y calidad son �reas cr�ticas que enfrenta el sector a partir de la es-
casez de mano de obra en cantidad y calidad. En ese sentido, ha sido muy importante la ingeren-
cia del ITC a trav�s de cursos dictados para las empresas del C�rdoba Software Factory (CSF).
Tambi�n contrataron un consultor para implementar un sistema de gesti�n por competencias pa-
ra el sector de inform�tica y se dictaron cursos sobre normas CMM y CMMI.
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Es evidente que el sector SSI busca orientar en mayor grado la producci�n de sus empresas
componentes hacia el mercado exterior, teniendo en cuenta que dos tercios de los productos pro-
ducidos por ellas son destinados al mercado interno, distribuy�ndose el resto mayormente en los

mercados regionales, tal co-
mo se observa en el Gr�fico
18.11. Fuentes del sector re-
marcan que la asociatividad
fue fundamental para conso-
lidar exportaciones pero re-
conocen que el obst�culo
para aumentar los vol�me-
nes de producci�n y expor-
taci�n radica en el escaso fi-
nanciamiento del capital de
trabajo. 

18.6.3 Instituto Tecnológico Córdoba (ITC)

El ITC es una entidad sin fines de lucro que fue inaugurado en el a�o 2002. Est� integrado
por las seis universidades de la ciudad de C�rdoba -Universidad Nacional de C�rdoba (UNC),
Universidad Cat�lica de C�rdoba (UCC), Universidad Tecnol�gica Nacional (UTN), Universi-
dad Blas Pascal (UBP), Universidad Empresarial Siglo XXI (UES21), y el Instituto Universita-
rio Aeron�utico (IUA)- m�s el Cluster C�rdoba Technology (CCT), que se propusieron confor-
mar un laboratorio de alta tecnolog�a. 

Nace con la intenci�n de Intel de donar dos laboratorios con equipamiento inform�tico (que
funcionan actualmente en la UCC) para lo cual se decide conformar un espacio com�n para el
aprovechamiento de los mismos. El CCT contribuy� a la formaci�n del ITC promoviendo que la
donaci�n se haga al conjunto de universidades. 

El ITC es una iniciativa in�dita de asociaciones entre universidades y tiene como finalidades
la promoci�n del desarrollo cient�fico-tecnol�gico en temas de inform�tica y telecomunicacio-
nes. El mismo est� comprometido con la formaci�n y generaci�n de recursos humanos para que
puedan trabajar en el sector electr�nico-inform�tico. 

El grupo de firmas locales que integra el complejo mencionado se enfrenta al problema de la
escasez de recursos humanos debido, por un lado, a la ca�da de la matr�cula en las ciencias du-
ras8 y por el otro, a la fuerte competencia por la mano de obra calificada con las empresas mul-
tinacionales cuya irrupci�n en el sector elev� considerablemente los salarios de la industria. En
ese sentido, el ITC explora competencias de personas que posiblemente no tienen formaci�n aca-
d�mica o que est�n en los primeros a�os de su formaci�n, para adaptarlos a las necesidades de
las empresas del sector. 

El accionar de esta instituci�n, se asienta sobre los siguientes pilares fundamentales:

- La capacitaci�n de recursos humanos en tecnolog�as de informaci�n y afines para su mejor
aprovechamiento productivo en la empresa.

- La investigaci�n en su faz innovativa, dando apoyo principalmente a las empresas y gene-
rando en conjunto la visi�n del porvenir tecnol�gico de la regi�n.

Europa 
3%EE.UU

2%
A.Latina

28%

Interno
67%

Gráfico 18.11: Destino de los productos de las empresas del CCT

Fuente: IIE en base a CCT.

8 Se estima que la caída respecto a los años ochenta es aproximadamente del 20%. 
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- El desarrollo tecnol�gico en general.

En su rol de articulador, tiene como misi�n: 

- Actuar como integrador y convocante en la relaci�n universidadÐgobiernoÐempresa con el
fin de generar lazos sin�rgicos que promuevan y faciliten el desarrollo cient�fico, empresario y
de negocios.

- Acompa�ar y dar soporte a las empresas tecnol�gicas para la mejor calidad de sus desarro-
llos tecnol�gicos.

Recuadro 18.6: Oferta Académica en Carreras Electrónico-Informáticas en la Provincia de Córdoba

UNC Ingenier�a Electr�nica
Ingenier�a en Computaci�n
Lic. Ciencias de la Computaci�n (Fac. Ingenier�a)
Lic. Ciencias de la Computaci�n (FAMAF)

UCC Ingenier�a en Sistemas
Ingenier�a Aeron�utica
Ingenier�a el�ctrica/electr�nica

UES21 Ingenier�a en Sistemas
Ingenier�a en Software
Lic en inform�tica

UBP Ingenier�a en Inform�tica
Ingenier�a en Telecomunicaciones

IUA Ingenier�a Mec�nica Aeron�utica
Ingenier�a Electr�nica
Ingenier�a en Telecomunicaciones
Ingenier�a en Sistemas
Ingenier�a en Inform�tica
Maestr�a en Ciencias de la Ingenier�a

UTN Ingenier�a Electr�nica
Ingenier�a El�ctrica
Ingenier�a en Ciencias de la Informaci�n

IES Analistas en Inform�tica

UNRC Lic. en Ciencias de la Computaci�n
Analista en Computaci�n 

UTN-S.Francisco Ingenier�a Electr�nica
Ingenier�a en Sistemas de Informaci�n
Analista de Sistemas

UNVM Lic. en Inform�tica

Lo que hace el ITC es preparar conjuntamente con sus actores una capacitaci�n a medida,
siempre en el rubro tecnol�gico, y tal como se ha realizado para el C�rdoba Software Factory y
como se hace actualmente con EDS. 

Actualmente se encuentra trabajando en forma cooperativa con otras instituciones, tales co-
mo ADEC, en el Programa Entra 21. El ITC tiene el rol de formador. Lo que hace este progra-
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ma es trabajar con personas de entre 18-25 a�os, que est�n desempleados y que cuenten al me-
nos hasta tercer a�o de secundario completo. Luego cualquier c�mara se puede asociar al pro-
grama, asegurando los puestos de trabajo, y finalmente el ITC los capacita. En este marco, por
ejemplo, el CCT ha comprometido 40 puestos de trabajo para los cuales el ITC brind� un curso
en Programaci�n L�gica. El programa es financiado por la International Youth Foundation, la
municipalidad de C�rdoba y el FOMIN. Los j�venes que participen del programa realizar�n un
curso gratuito de capacitaci�n durante dos meses en tem�ticas referidas al manejo de software y
de formaci�n sociolaboral y una pasant�a rentada por cuatro meses en una empresa correspon-
diente al �rea en la cual el joven se form�. 

18.6.4 El Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas del BID/FOMIN

El Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas en la Provincia de C�rdoba (PCP) es fi-
nanciado con recursos donados por el FOMIN (administrado por el BID) y por la contraparte lo-
cal aportada por las instituciones participantes: Agencia C�rdoba Ciencia, ADEC y CaCEC.
Adem�s de los aportes locales de la Subsecretar�a de Desarrollo Econ�mico de la Municipalidad
de C�rdoba y el Ministerio de la Producci�n de la Provincia de C�rdoba. Un estudio efectuado
en el a�o 2002 permiti� verificar el potencial de C�rdoba para llevar a cabo una iniciativa de fo-
mento a tres subsectores entre los se destac� el estudiado. 

El programa (considerando todos los sectores) incluy� cuatro componentes:

a- fortalecimiento de relaciones de cooperaci�n entre empresas y con instituciones

b- facilitaci�n del accesos a tecnolog�as productivas y organizacionales

c- facilitaci�n del acceso a mercados

d- diseminaci�n del programa. 

El modelo de intervenci�n propuesto para este programa busc� incidir sobre redes de empre-
sas, prestar servicios innovadores, vincular a las redes con las instituciones locales, regionales y
nacionales, por medio de la construcci�n de capital social, incorporaci�n de tecnolog�a blanda y
dura y generaci�n de alternativas comerciales. 

Es decir, actu� sobre un conjunto de empresas y no sobre empresas individuales, a trav�s de
la prestaci�n de servicios que de otra forma no podr�an ser adquiridos individualmente, consti-
tuyendo importantes externalidades positivas, y vinculando a las redes con otras instituciones.
Esto, seg�n la visi�n del programa, ha tenido que hacerse con el suministro de incentivos par-
ciales y decrecientes, para que las unidades tambi�n se vean estimuladas, construyendo capital
social, incorporando diversos tipos de tecnolog�a (como la plataforma SMT) y buscando nuevos
negocios.

Las actividades del programa comenzaron a concretarse en octubre del a�o 2003, con un pe-
r�odo de desembolso de los aportes de 42 meses. Dentro de las actividades ejecutadas, se desta-
can:

- La implementaci�n de un plan de normalizaci�n de competencias (o sistema de gesti�n por
competencias) en el CCT, con el cual se espera la creaci�n de 1200 puestos de trabajo califica-
do. 

- La creaci�n de un centro de abastecimiento en el entorno de CIIECCA y que busca generar
importantes ahorros en la industria, adem�s de aportes para el desarrollo del centro tecnol�gico
SMT.

- Gesti�n comercial conjunta para un grupo de diez empresas.

- Tr�mites orientados a la acreditaci�n de CMMI para 20 empresas del sector, con el objeto
de contribuir a la internacionalizaci�n de las firmas. 
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- la participaci�n en la planificaci�n estrat�gica de mediano y largo plazo del sector que bus-
ca colocar a C�rdoba como referente tecnol�gico del Mercosur.

18.7 La conformación del cluster electrónico-informático

La gestaci�n en C�rdoba de un complejo de empresas electr�nico-inform�ticas implica que
en su territorio han existido alg�n tipo de ventajas competitivas. Las mismas est�n relacionadas,
por un lado, con el stock de conocimientos acumulados durante d�cadas de tradici�n industrial
que generaron ciertas capacidades en los agentes (especializaci�n), y por otra parte, gracias a la
presencia de un conjunto de instituciones que se encuentran en la actualidad formando y adap-
tando al capital humano (universidades) a las nuevas exigencias del entorno. Tampoco se pue-
den obviar condiciones del entorno macroecon�mico y el apoyo de las pol�ticas p�blicas. 

Esta concentraci�n de empresas e instituciones afines, con sus mecanismos de relaciones,
conforman el cluster electr�nico-inform�tico de C�rdoba. Si bien las actividades que realiza el
sector son complejas y diversas, hay una serie de elementos reconocibles que le confieren el ca-
r�cter de cluster. 

Por un lado, se verifica la proximidad entre actores que se concentran en un mismo territo-
rio e interact�an entre s�, generando redes de relaciones basadas en los negocios, transferencias
de conocimiento e intercambio de informaci�n, y de colaboraci�n. El tama�o de la ciudad, con-
siderado como un gran mercado tambi�n influye en la concentraci�n de este tipo de empresas,
que como se vio muchas de ellas est�n fuertemente orientadas al mercado interno. 

Hay elementos de especializaci�n, tal como se pudo notar anteriormente, donde poco m�s de
la mitad de las firmas est�n especializadas al interior de un segmento. Este aspecto es parte del
proceso de clusterizaci�n, y no implica que las empresas no compitan entre s�, sino que motiva
a un mayor desarrollo de las capacidades para competir de las unidades, lo que contribuye a la
competitividad global del cluster. 

Adem�s, y siendo la clave del proceso, al interior del grupo se generan innovaciones produc-
to de nuevos negocios, productos y formas de hacer. La innovaci�n es fundamental en el caso
analizado, por cuanto es el factor m�s importante para la competitividad de sus unidades. En el
caso del entramado de firmas cordobesas, es consecuencia de los constantes cambios en el en-
torno y se ve favorecido por la acumulaci�n de conocimiento a lo largo de la trayectoria de los
empresarios del sector. 

En el Esquema 18.2 se observa un bosquejo del cluster electr�nico-inform�tico de C�rdoba.
Los recursos humanos constituyen el insumo esencial del cluster, dando el puntapi� inicial para
la conformaci�n del mismo. El n�cleo lo conforman el grupo de empresas descriptas con ante-
rioridad, y que influyen directa o indirectamente sobre los RRHH. Como parte final de la cade-
na, se tiene al mercado interno y externo. Este �ltimo, debido a las tendencias globales modifi-
ca las caracter�sticas y el perfil del capital humano, retroalimentando el proceso anterior. 

Luego, una serie de organizaciones e instituciones de apoyo, p�blicas, privadas o mixtas, for-
males o no formales, nacionales o extranjeras, que son parte del proceso de cooperaci�n y gene-
raci�n de econom�as externas, completan el panorama del cluster. 

Para visualizar el aporte de estas �ltimas en la conformaci�n del cluster, es preciso observar
que el Gobierno Nacional con la sanci�n de la ley de software promueve los emprendimientos
y modernizaci�n del sector. Adem�s las secretar�as nacionales como SEPyME y SECyT y FON-
TAR realizan aportes financieros que se canalizan mediante otras instituciones intermedias,
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mientras que otras como la Canciller�a, promueven la internacionalizaci�n del sector. Por su par-
te el Gobierno Provincial ha efectuado programas tendientes a la radicaci�n de empresas mul-
tinacionales por medio de incentivos fiscales y aportes de infraestructura, e impulsa programas
de capacitaci�n de RRHH como el programa Entra21.

Se observa un entramado de relaciones entre empresas canalizados en diversos proyectos de
asociatividad. Esto se ve en la conformaci�n del CCT y de la CIIECCA, e iniciativas que sur-
gieron a partir de �stas como el Proyecto SMT y el C�rdoba Software Factory (CSF). Estos gru-
pos asociativos buscan promover el sector electr�nico-inform�tico de C�rdoba por medio de si-
nergias e implementaci�n de actividades que generen externalidades positivas para el conjunto
de las empresas. Adem�s est�n unificando sus respectivas visiones a trav�s de la participaci�n en
el proyecto PI-TEC y en la conformaci�n de un Plan Estrat�gico del sector. Aqu� tambi�n ha te-
nido un rol muy importante como articulador del entramado institucional la Agencia para el De-
sarrollo Econ�mico de C�rdoba (ADEC) por medio del impulso de un programa tendiente a de-
sarrollar la cadena electr�nico-inform�tica. En el �mbito educativo, se destaca la gesti�n de los
RRHH realizada por el ITC, instituci�n que agrupa a las seis universidades de la ciudad, y que
busca canalizar las necesidades del sector por medio de programas de capacitaci�n a medida. 

En lo que respecta a educaci�n, las universidades brindan una amplia gama de carreras de
grado orientadas a la electr�nica y a la inform�tica, siendo tal vez la mayor debilidad en esta
�rea, la acotada oferta de posgrados. Luego se hallan otras organizaciones de apoyo a la pro-
ducci�n y comercializaci�n, como consultoras, bancos, c�maras empresariales, institutos de in-
vestigaci�n que complementan el denso esquema de actores e instituciones que se aglutinan y
conforman el cluster. 

Esquema 18.2: El cluster electrónico-informático de Córdoba

Fuente: IIE.
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Capitulo 19: El cluster del mosto en San Juan

La industria del mosto concentrado del pa�s se ha convertido en la principal exportadora
del mundo. Este producto es utilizado como edulcorante natural en la industria alimenticia
como as� tambi�n para aumentar el nivel de az�car de los vinos. Su demanda mundial es cre-
ciente y Argentina tiene una estructura productiva que hasta el momento ha podido dar res-
puesta. S�lo a trav�s del an�lisis de las cifras del sector podremos entender este fen�meno de
crecimiento como sus posibilidades futuras.

19.1 Introducción

El mosto concentrado o jugo de uva es un insumo industrial utilizado como un edulcorante
natural. Este producto ha dejado de ser un subproducto de la industria vitivin�cola para ser un
commodity con un mercado creciente y con demandantes cada vez m�s exigentes en calidad. 

Argentina ha ido ganando nuevos mercados hasta convertirse en el principal exportador mun-
dial. La industria local abastece a m�s de 30 pa�ses de todo el mundo, siendo sus principales des-
tinos Estados Unidos, Jap�n y Canad�, Mostrando un potencial de crecimiento importante en ca-
da uno de ellos.

Las exportaciones argentinas se han consolidados en los �ltimos a�os en niveles superiores a
100.000 toneladas anuales1 que conjuntamente con lo que se destina a la edulcoraci�n de vinos
para el mercado interno equivale a la producci�n  de aproximadamente 650.000 toneladas de
uva2. Para tener una idea de la magnitud, representa casi la totalidad de la producci�n de San
Juan, la segunda provincia vit�cola de  Argentina.

Para poder conocer la sustentabilidad de esta industria as� como sus posibilidades de creci-
miento se deben analizar sus cifras. Para ello se ha divido este trabajo siguiendo toda su cadena
agroindustrial, es decirse estudian las cifras desde el origen de la materia prima hasta los merca-
dos finales, que es el concepto que se presenta en la siguiente secci�n. Luego se analiza cuanti-
tativamente: la superficie cultivada, la producci�n de uva, la producci�n del mosto sulfitado, la
producci�n de mosto concentrado y los mercados finales a trav�s de las exportaciones.

19.2 La industria del mosto como cadena agroindustrial

Para analizar la informaci�n estad�stica del sector, se seguir� la estructura de la cadena del
mosto, comenzando con  la producci�n primaria, donde se examinar�n las cifras de superficie
cultivada con vides y producci�n de uvas, continuando con la etapa industrial, abarcando tanto
la producci�n de mosto sulfitado como concentrado, y finalmente se estudiar� la comercializa-
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1 Para obtener 10 mil toneladas de mosto se requiere 40 millones de kilo de uva o su equivalente 32 millones de
mosto sulfitado. 

2 Según datos de Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Mosto.
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ci�n, basando el an�lisis en las exportaciones, que es el principal destino de este producto, te-
niendo en cuenta que el mercado interno es marginal y no se cuenta con datos estad�sticos del
mismo.

Esquema 19.1: Estructura de la cadena de mosto

UVA

UVA DE MOLIENDA PASA DE UVA

MOSTOS VINOS

19.3  Superficie cultivada

En Argentina hay en producci�n 210.530 hect�reas de vi�edos, de las cuales casi su totalidad
se encuentran en las provincias de Mendoza y San Juan, como se puede observar en el Cuadro

19.1 Mendoza tiene implan-
tada en su territorio el 69%
de esta superficie y el  23%
se encuentra en San Juan.
Las otras provincias produc-
toras participan, en conjun-
to, en s�lo un 8%. 

Las caracter�sticas de las
variables productivas de las
provincias de Mendoza y
San Juan son las determi-

nantes de la producci�n a nivel nacional. Por ello, de ahora en m�s sew destacar� a estas dos pro-
vincias, y a su vez se resaltar�n las similitudes y diferencias que hay entre ellas y sus efectos a
nivel nacional. 

Esta concentraci�n de la producci�n de la materia prima es un elemento muy importante en
la localizaci�n de una industria como la del mosto, donde el volumen de producci�n es una de
las variables m�s importantes para alcanzar el m�nimo costo. Como se ver� m�s adelante, la in-
dustria del mosto est� ubicada casi en su totalidad en Mendoza y San Juan.

En el Cuadro 19.2 se analizan las caracter�stica de la escala. Esta variable es importante para
conocer la estructura de los proveedores de uvas. Se observa que en Mendoza y San Juan las ex-
tensiones de los vi�edos por hect�rea tienen caracter�sticas similares, y que el mayor porcentaje
de vi�edos se encuentran en escalas inferiores a las 50 hect�reas (76%). Esto explica por qu� las
bodegas y f�bricas de mostos tienen un gran n�mero de productores que le suministran uvas a�o
a a�o. 

Cuadro 19.1: Superficie cultivada con viñedos. En Hectáreas

Provincias Superficie % sobre
Hect�reas Total

MENDOZA 146.082 69,4%

SAN JUAN 47.842 22,7%

Resto de las Provincias 16.606 7,89%

Total pa�s 210.530 100%

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV. Base de datos cierre de
cosecha 2.004.



En cuanto a la antig�edad de las vides, se observa en el Cuadro 19.3, que San Juan tiene un
vi�edo relativamente m�s joven que Mendoza. Mientras que en esta �ltima provincia el 54% de
la superficie cultivada tiene m�s de 25 a�os, en San Juan s�lo el 40% tiene esa antig�edad. La
explicaci�n de ello fue la trasformaci�n productiva que tuvo la agricultura provincial de la ma-
no de la Ley de diferimiento impositivo (Ley  Nacional 22.021).

Otra variable importante de analizar es c�mo est�n compuestas las parcelas, que es lo que se
observa en el Cuadro 19.4. En la medida que las parcelas tienen mayor homogeneidad en sus
plantaciones mayor es la homogeneidad de los insumos que entran al proceso productivo. Esta
variable es m�s importante en la elaboraci�n de vinos, a�n as� para el mosto no deja de ser rele-
vante. Se verifica que San Juan tiene una mayor parte de su superficie de parcelas con varietales
�nicos. 

Cuadro 19.4: Superficie con viñedos según agrupación de la variedades en las parcelas. En Hectáreas

Provincias Puras Mezcladas Mezcladas Asociados con TOTAL
al azar entre hileras otros cultivos

MENDOZA 94.113 40.229 10.801 938 146.082
Porcentaje 64% 28% 7% 1% 100%
SAN JUAN 44.275 1.215 2.341 12 47.842
Porcentaje 93% 3% 5% 0% 100%
Resto Provincias 13.031 1.909 1.654 11 16.606
Porcentaje 78% 11% 10% 0% 100%

Total Pa�s 151.419 43.353 14.797 961 210.530

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV. Base de datos cierre de cosecha 2.004.
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Cuadro 19.2: Extensión de viñedos según escala de superficie. En hectáreas

Provincias De 0,0001 De 5,0001 De 10,0001 De 50,0001 M�s de 100 has. Total 
a 5 has. a 10 has. a 50 has. a 100 has. 

Mendoza 23.525 24.441 62.454 19.656 16.005 146.082
Porcentaje 16% 17% 43% 13% 11% 100%
San Juan 8.644 7.613 20.629 7.281 3.675 47.842
Porcentaje 18% 16% 43% 15% 8% 100%
Resto Provincias 3.191 1.312 6.624 2.826 2.652 16.606
Porcentaje 19% 8% 40% 17% 16% 100%

Total 35.361 33.366 89.707 29.763 22.333 210.53

Porcentaje 17% 16% 43% 14% 11% 100%

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV. Base de datos cierre de cosecha 2004.

Cuadro 19.3: Superficie con viñedos según edad de implantación. En Hectáreas

Provincias De 1 a 3 De 4 a 8 De 9 a 15 De 16 a 25 M�s de 25 Total
a�os a�os a�os a�os a�os 

MENDOZA 8.939 32.393 9.307 15.948 79.495 146.082
Porcentaje 6% 22% 6% 11% 54% 100%
SAN JUAN 2.710 12.489 6.480 7.159 19.004 47.842
Porcentaje 6% 26% 14% 15% 40% 100%
Resto Provincias 1.626 3.759 1.358 2.225 7.638 16.606
Porcentaje 10% 23% 8% 13% 46% 100%

Total 13.275 48.640 17.145 25.332 106.137 210.530

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV. Base de datos cierre de cosecha 2004.



Las uvas pueden tener tres destinos: molienda (vinos y mostos), el consumo en fresco y las
pasas de uva. Existen varietales que son espec�ficos para cada uno de estos destinos y otros que
se caracterizan por poder ser destinadas a m�s de un uso, denominadas multiprop�sito. Claro es-
t�, que la mayor calidad se obtiene de las uvas que son espec�ficas para cada producto. 

La distribuci�n de la superficie con variedades para distintos prop�sitos es la variable que de-
termina la diversificaci�n productiva de cada provincia, que es lo que se observa en el Cuadro
19.5. San Juan tiene una producci�n vitivin�cola m�s diversificada. Si bien, los varietales de uva
para vinificar representan el 80% de la superficie cultivada, San Juan es la principal productora
de uva de mesa y pasas de uvas del pa�s.

Cuadro 19.5: Superficie con viñedos según destino de la uva. En hectáreas

Provincias Vinificar Consumo en fresco Pasas Otros TOTAL

MENDOZA 144.262 974 677 169 146.082
Porcentaje 99% 1% 0% 0% 100%
SAN JUAN 38.049 7.366 2.297 130 47.842
Porcentaje 80% 15% 5% 0% 100%
Otras Provincia 15.280 741 504 81 16.606
Porcentaje 92% 4% 3% 0% 100%

Total Pa�s 197.592 9.081 3.478 380 210.532

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV Base de datos cierre de cosecha 2.004

Esta provincia siempre present� esta diversificaci�n productiva ya que las condiciones agro-
clim�ticas la han dotado de ventajas comparativas. Pero varios cultivos en San Juan, entre ellos
la uva de mesa, no s�lo ha experimentado un cambio cuantitativo sino tambi�n cualitativo im-
portante en la d�cada de los noventa. Estos cambios est�n de la mano de la ley 20.021 de diferi-
miento impositivo. 

Los cambios de la cadena de uva de mesa repercutieron en la industria del mosto. Algunas
variedades blancas como la Superior Seedles, son uvas tempranas que comienzan a cosecharse
cada vez en forma m�s adelantada (actualmente a principios de diciembre), y el descarte de es-
ta cosecha tiene dos destinos: la pasa o el mosto. As�, estas variedades han llevado a cambiar el
comienzo de la molienda y del ciclo productivo.

Si bien estas uvas tienen bajo grados brix, permite disponer de un producto nuevo con bajo
niveles de anh�dridos, cuando el mosto en planta ya en esta �poca del a�o tiene problemas con
esta variable. La cantidad de uva no justifica que muchas empresas comiencen la molienda, por
ello muy pocas bodegas cercanas a las principales zonas productoras de uvas en fresco, y en al-
gunos casos conectadas directamente con esta actividad, concentran la demanda de estas uvas
para elaborar mosto sulfitado.  Este mosto sulfitado se elabora con altos costos fijos pero con un
mercado asegurado.

Se debe destacar otros dos varietales: red globe y flame. La red globe es una uva que comien-
za a cosecharse a fines de enero y finaliza, en zonas tard�as a fines de marzo, y tiene un rendi-
miento por hect�rea relativamente alto para las variedades de uva de mesa, y  su descarte es en-
viado principalmente a mosto. Por ello, muchas bodegas sostienen que comienzan su molienda
con red globe y, que a su vez, culminan la campa�a con esta uva.
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La variedad flame est� teniendo muy buena perfomance, ya que no s�lo es una muy buena
uva para consumo en fresco sino tambi�n para pasas. Por otra parte, es una uva que ha logrado
altos rendimientos en San Juan, que es un elemento fundamental para las uvas que se destinan a
molienda. El juego de la oferta y la demanda  de este varietal y la cantidad que se va implantar
est� a�n por definirse, ya que la experiencia es reciente. 

La uva de mesa y la pasa, tienen como destino principal la exportaci�n, lo cual ha llevado a
estas dos cadenas agroalimentarias a trabajar bajo las normas de calidad internacional. Esto es
importante, ya que el mosto tambi�n es un producto de exportaci�n que debe cumplir con  nor-
mas internacionales, lo cual le permite a la f�brica de mosto tener  econom�as externas al mo-
mento de implementarlas, como disponibilidad de personal y empresas especializadas en este te-
ma. 

El color de la uva es una variable importante para todas las producciones vitivin�colas, y su
distribuci�n aparece en Cuadro 19.6. La proporci�n de cada color depende del tipo de uva, y la
implantaci�n de estas variedades obedece no s�lo de las condiciones agroclim�ticas sino tam-
bi�n por las condiciones de la demanda final.

Cuadro 19.6: Superficie con viñedos según color de la uva. En hectáreas

Color Mendoza Porc. San Juan Porc. Resto Prov Porc. Total Pa�s Porc.

TOTAL VINIFICAR 144.261,95 100% 38.048,69 100% 15.279,91 100% 197.590,55 100%

TINTAS DE VINIFICAR 66.029,68 46% 11.439,51 30% 6.907,69 45% 84.376,89 43%

BLANCAS DE VINIFICAR 28.048,91 19% 13.265,11 35% 6.108,25 40% 47.422,28 24%

ROSADAS DE VINIFICAR 50.183,36 35% 13.344,07 35% 2.263,96 15% 65.791,39 33%

TOTAL DE MESA 973,94 100% 7.366,37 100% 740,63 100% 9.080,93 100%

TINTAS DE MESA 127,98 13% 1.338,20 18% 93,22 13% 1.559,41 17%

BLANCAS DE MESA 273,30 28% 3.320,24 45% 261,39 35% 3.854,93 42%

ROSADAS DE MESA 572,65 59% 2.707,93 37% 386,01 52% 3.666,60 40%

TOTAL PARA PASAS 676,72 100% 2.297,25 100% 504,44 100% 3.478,42 100%

TINTAS PARA PASAS 13,07 2% 0,00 0% 0,04 0% 13,11 0%

BLANCAS PARA PASAS 594,55 88% 2.279,45 99% 501,80 99% 3.375,80 97%

ROSADAS PARA PASAS 69,11 10% 17,80 1% 2,60 1% 89,51 3%

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV
Base de datos cierre de cosecha 2.004

El mosto concentrado se puede obtener de todo tipo de uva, pero para los mostos tintos se re-
quiere color. Y en este caso, el color del mostos esta correlacionado con su precio: a mayor co-
lor mayor precio.  Las variedades "tintoreras", es decir uvas que dan color3, son muy demandas
por esta industria ya que el mosto tinto tiene  un precio mayor en el mercado. A pesar de esta de-
manda especial, la industria del mosto en Argentina no lleva a cabo una buena discriminaci�n
por precios para este tipo de uva.

La uva tintorera por excelencia es la uva para vinificar Aspirant Bouchet. La superficie cul-
tivada de este varietal es de s�lo 781 hect�reas, de las cuales el 82% se encuentra en Mendoza,
el 16% est� cultivado en San Juan y el resto en las otras provincias vitivin�colas. Los mostos tin-
tos tienen en los mercados internacionales precios m�s altos que los otros mostos  (puede ser su-
perior en un 150% respecto del standart). Si las empresas mosteras deciden ampliar su produc-
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ci�n de mostos tintos deber�n pensar en estructuras organizacionales especiales o sistemas de
precios diferenciales, ya que el mercado no le proveer� espont�neamente de mayor cantidad de
materia prima.

19.4 Producción de uva

En el a�o 2003 se cosecharon 23.014.806 quintales de uvas de las cuales alrededor de un 95%
se produjo en las provincias de Mendoza y San Juan. Mendoza es la primera productora con un
total de 16.312.884 quintales y San Juan cosech� 5.621.909 quintales. Del total cosechado,
22.217.686 quintales se destinaron a molienda, es decir a la producci�n de vinos y mostos. De
ese total, la mayor�a correspond�a a uvas espec�ficas para vinificar (99%) y el resto a uvas que
tienen otros destinos principales, como se muestra en el Cuadro 19.7. 

Cuadro 19.7: Producción de uvas según destino. En quintales métricos

Destino Mendoza San Juan Resto Prov Total 

Uvas para vinificar 16.178.281 4.735.076 1.020.471 21.933.828

Porcentaje 74% 22% 5% 100%

Uvas de Mesa 28.007 234.551 3.275,90   265.834

Porcentaje sobre Total 11% 88% 1% 100%

Uvas para Pasas 7.752 4.027 668,30   12.448

Porcentaje sobre Total 62% 32% 5% 100%

Otras Uvas 2.370 1.722 1.482,57   5.575

Porcentaje sobre Total 43% 31% 27% 100%

Total  destinado a Vinos y Mosto 16.216.411 4.975.376 1.025.898 22.217.685

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV.

En el Cuadro 19.8 se observa la composici�n seg�n la calidad enol�gica de la producci�n de
uvas para vinificar que se destinaron a molienda en el a�o 2003. De los casi 22.000 quintales de
uva cosechados  casi la mitad de la uva es com�n y la otra mitad es fina. Adem�s se puede ob-
servar que no hay diferencia en la composici�n de la cosecha destinada a vinificar entre San Juan
y Mendoza. 

Cuadro 19.8: Producción de uva destinada para vinificar Según aptitud de la uva. En quintales métricos

Tipo de Uva Mendoza Porc. San Juan Porc. Resto Prov. Porc. Total Porc.

Com�n 7.366.400 46% 2.125.491 45% 119.718 12% 9.611.609 44%

Finas 8.811.881 54% 2.609.585 55% 900.753 88% 12.322.220 56%

Total Uvas Vinificar 16.178.281 100% 4.735.076 100% 1.020.471 100% 21.933.828 100%

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV.

Las uvas comunes son la principal fuente de materia prima del mosto y de los vinos de mesa
(actualmente denominados vinos masivos). Estas uvas representan un porcentaje muy importan-
te de nuestra producci�n, no s�lo por la cantidad de hect�reas implantadas sino tambi�n porque
estos vi�edos tienen mayor rendimiento que los varietales finos. Las f�bricas de mostos tienen
una gran competencia por estas uvas que son las bodegas de vinos comunes.  
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Estas uvas tambi�n se diferencian por su color entre tintas, rosadas y blancas. Se ve en el Cua-
dro 19.9 que las variedades rosadas son las dominantes casi absolutas en este tipo de uvas, y que
este predominio se da tanto en la estructura vitivin�cola mendocina como sanjuanina. 

Cuadro 19.9: Producción de la uva común destinada para vinificar. Según color de la uva. En quintales métricos

Color Mendoza Porc. San Juan Porc. Resto Prov Porc. Total Porc.

Blancas 227.188 3% 62.972 3% 21.930 18% 312.089 3%

Rosadas 6.985.430 95% 2.020.311 95% 95.194 80% 9.100.935 95%

Tintas 153.782 2% 42.208 2% 2.594 2% 198.584 2%

Total Com�n 7.366.400 100% 2.125.491 100% 119.718 100% 9.611.609 100%

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV.

Pero ambas provincias tienen distintas variedades de uvas rosadas4. En San Juan, m�s del
95% de estas uvas correspondes a la variedad Cereza5; en Mendoza, la producci�n est� m�s di-
versificada donde se destacan la Criolla Grande (54%) y tambi�n la  Cereza (32%).

Mirando lo que ha suce-
dido en los �ltimos a�os, la
producci�n no ha tenido ca-
si crecimiento como se pue-
de observar en el Cuadro
19.10.  Pero debemos desta-
car que en este per�odo hubo
un cambio en la composi-
ci�n de la uva. Durante estos
a�os, se reemplazaron vides
de variedades comunes por
variedades finas, y esto se
refleja en la producci�n.
Mientras que en 1993, el
60% de la producci�n co-
rrespond�a a uvas comunes
en el 2004 s�lo represent� el
40%.

19.5 Producción de Mostos

La cantidad de uva destinada a mostos se encuentra actualmente regulada en las provincias
de San Juan y Mendoza. Los gobiernos provinciales fijan cada a�o cual es la cantidad de la uva
cosechada que debe destinarse a otros usos distintos de la elaboraci�n de vinos. Si bien, no ne-
cesariamente se debe producir mostos, este es considerado el principal destino.

Cuadro 19.10: Producción de uva para vinificar. Total país 1993-2004

A�o Uva para Vinificar

1993 18.891.184
1994 24.398.876
1995 27.873.072
1996 19.940.646
1997 24.262.601
1998 19.403.771
1999 23.564.458
2000 21.165.854
2001 23.493.331
2002 21.575.015
2003 22.217.685
2004 25.574.604

Tasa de crecimiento 0,45%

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV.

4 De las uvas rosadas se pueden obtener mostos y vinos blancos, ya que el jugo de estas uvas es blanco. El color de los vinos se
obtiene del contacto del hollejo con el jugo de uva, por lo tanto si no se dejan en contacto se obtienen vinos blancos.

5 Las uvas cerezas en San Juan tienen alta calidad enológica, y de ella se obtienen vinos que son utilizados para 
cortes con vinos varietales.
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Esta normativa produjo un quiebre en la cantidad de uvas destinadas a mosto. Para verificar
esto, se ha considerado la cantidad de uva de San Juan y Mendoza en forma conjunta desde 1983
hasta el 2004. Se observa  en el Cuadro 19.11 que se enviaban a mosto, en promedio entre  los
a�os 1983 - 1994, el 10% de la uva cosechada, mientras que a partir de 19966, en promedio se
env�a el 23%. 

Pero, el cumplimiento de esta normativa no es igual en San Juan que en Mendoza. Desde el
a�o 2.001, Mendoza ha enviado a mosto un porcentaje menor que lo acordado, mientras que San
Juan ha cumplido con el porcentaje fijado y en algunos a�os ha superado lo exigido. 

No existen bases econ�micas a priori para esta diferencia en el comportamiento, ya que por
un lado el incentivo econ�mico a no cumplir la norma es la misma porque las multas son igua-
les en una provincia que en otra. Por otro lado,  el costo de enviar a mosto una uva fina es muy
superior al de las uvas comunes, pero esto tampoco ser�a la raz�n, ya que no existen diferencias
significativas en las proporciones de uvas comunes y finas a nivel provincial como hemos ob-
servado anteriormente.  Es m�s, San Juan tendr�a menos incentivos a priori para enviar uvas a
mostos, ya que tiene una estructura productiva m�s diversificada, es decir la producci�n de uva
de mesa y pasas es importante en la provincia.

Cuadro 19.11: Porcentaje de producción enviada a mosto. En quintales métricos. Año 1996 - 2004

Per�odo Mendoza San Juan Mendoza + San Juan %

Cosechado Mosto % Cosechado Mosto % Cosechado Mosto % Fijado

1996 14.072.538 2.876.744 20% 4.764.873 1.118.596 23% 18.837.411 3.444.177 18% 15%

1997 17.645.295 4.995.203 28% 5.422.090 2.079.254 38% 23.067.385 6.117.413 27% 10%

1998 12.007.164 1.705.723 14% 6.442.748 1.608.895 25% 18.449.912 2.987.814 16% 13%

1999 15.618.139 2.173.207 14% 6.861.294 1.597.136 23% 22.479.433 3.353.973 15% 15%

2000 12.983.429 2.749.931 21% 7.217.191 2.429.875 34% 20.200.620 4.652.940 23% 20%

2001 16.561.124 2.729.076 16% 6.768.773 1.323.881 20% 23.329.897 3.530.086 15% 23%

2002 14.072.128 2.927.998 21% 6.985.122 2.497.256 36% 21.057.250 4.864.271 23% 30%

2003 16.312.884 3.707.197 23% 5.621.909 1.680.610 30% 21.934.793 4.677.536 21% 30%

2004 17.887.263 3.277.748 18% 7.260.216 2.457.061 34% 25.147.479 5.106.817 20% 24,5%

Fuente: C�mara Argentina de Productores y Exportadores de Mostos.

Por lo tanto, se podr�a inducir que la producci�n de mostos en San Juan, a diferencia de Men-
doza, se est� transformando en una alternativa productiva en s� misma, independientemente de
lo impuesto por los gobiernos provinciales. Y esto se puede confirmar ya que la correlaci�n en-
tre la cantidad de uva cosechada y la cantidad enviada a mosto es m�s baja en San Juan que en
Mendoza7, es decir la cantidad que se env�a a mostos tiene una menor dependencia de los exce-
dentes de producci�n que tenga la provincia. 

19.5.1 Producción de mosto sulfitado.

La uva que se env�a a mosto tiene por destino casi absoluto el mosto sulfitado8, que posterior-
mente se utiliza, el resto del a�o, como materia prima del mosto concentrado o bien para endul-
zar sobre todo los vinos comunes.

6 El año 1995 se dejó fuera del análisis porque fue el primer año de implementación del Acuerdo entre San Juan y Mendoza.
7 La correlación producción uva - mosto en Mendoza entre 1996-2004 es de 0,68 mientras que en San Juan es de 0,58. 
8 En el año 2.004, según datos de INV, el 96% de la producción de mostos corresponde mosto sulfitado, donde se incluye el mos-

to sulfitado (blanco y tinto) y el mosto sulfitado regional. 



La producci�n de mosto
sulfitado se produce casi en
su totalidad en las provin-
cias de Mendoza y San Juan.
En el a�o 2004, se produje-
ron 4.557.112 hectolitros, de
los cuales el 57% se produjo
en Mendoza y el 42% en
San Juan. En cuanto a su co-
lor, el 94% corresponde a
mosto sulfitado blanco y el
6% restante a mosto color.

Si se compara qu� es lo
que suced�a con la produc-
ci�n de mostos anterior a
1.995, se verifica que la ten-
dencia era totalmente decre-
ciente, pero en los �ltimos
nueve a�os (1996 - 2004)
esta tiende a ser creciente.
La regulaci�n del sector por
parte de los gobiernos ha
producido un quiebre en la
tendencia de este insumo in-
dustrial, generando la diver-
sificaci�n productiva que se
esperaba. Pero a�n as�, la in-
dustria del mosto tiene una
din�mica propia hoy en d�a,
y la producci�n no depende
ya de las medidas guberna-
mentales. 

19.6 Producción de mosto concentrado

Como consecuencia de que la materia prima fundamental (uva - mosto sulfitado) de esta in-
dustria se produce principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan, la industria del
Mosto Concentrado se localiza tambi�n en esas provincias. En el a�o 2003, se produjeron m�s
de un mill�n de hectolitros, lo que equivale a m�s de 136.000 toneladas. Como se puede obser-
var en el Cuadro 19.12, la producci�n de mosto concentrado es un proceso continuo, con una
fuerte ca�da entre los meses de diciembre y marzo, cuando la disponibilidad de mosto sulfitado
de buena calidad es baja y comienza la nueva campa�a vitivin�cola.

Las f�bricas de mostos generalmente conservan gran parte del mosto sulfitado virgen que pro-
ducen para este per�odo cuando no s�lo la cantidad de mosto sulfitado es baja sino tambi�n su
calidad est� por debajo de la calidad normal del a�o. Por lo tanto, este per�odo es cr�tico y que
las empresas deben tener en cuenta a la hora de programar su producci�n.
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Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en base a datos del INV.
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Cuadro 19.12: Producción de mosto concentrado. Año 2003. En hectolitros

Meses Mendoza San Juan Otras Provincias Total pa�s

Enero 57.328 2.742 580 60.650 

Febrero 43.217 11.637 240 55.094 

Marzo 55.780 22.102 - 77.882 

Abril 85.063 35.667 489 121.219 

Mayo 76.385 38.683 508 115.576 

Junio 84.416 28.153 821 113.391 

Julio 71.298 23.941 197 95.436 

Agosto 82.366 22.390 1.087 105.843 

Setiembre 43.877 37.859 880 82.617 

Octubre 42.431 13.419 963 56.813 

Noviembre 53.339 30.258 - 83.597 

Diciembre 33.271 11.245 - 44.516 

Total 728.771 278.097 5.765 1.012.633 

Porcentaje 72% 27% 1% 100%

Fuente: INV.

La producci�n de mosto
concentrado es creciente,
aunque al igual que el vino,
se ve fuertemente afectada
por los fen�menos clim�ti-
cos, como en la campa�a 93
Ð 94 donde el pa�s sufri� una
fuerte sequ�a. La producci�n
ha aumentado en forma sos-
tenida desde 1995, aunque a
una mayor tasas en la pro-
vincia de Mendoza que en
San Juan. Pero se puede ob-
servar que la distribuci�n
actual de la producci�n es
similar a la producci�n de
uva para vinificar: unas dos
terceras partes en Mendoza
y un tercio en San Juan. 

La producci�n de mosto ha crecido considerablemente entre los a�os  2002 y el 2003, en par-
te como consecuencia de la mayor rentabilidad que presentan las empresas ante un tipo de cam-
bio m�s alto. Este aumento de la rentabilidad ha permitido a las empresas trabajar a 100% de su
capacidad instalada, y ofrecer los productos a los mercados internacionales en forma eficiente.
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Gráfico 19.3: Producción de mosto concentrado Mendoza – San Juan.
1990– 2003. En Hectolitros

Fuente: Bolsa de Comercio de San Juan en Base a datos del INV.



19.7 Las exportaciones

El principal destino del
mosto es el mercado exter-
no, Argentina export� en el
a�o 2003, 104 mil toneladas
por un valor de 73 millones
de d�lares. Esto significa
que se export� el 76% de lo
producido durante ese a�o.
Como podemos observar en
el Gr�fico 19.4, las exporta-
ciones en los �ltimos tres
a�os han crecido m�s en t�r-
minos de volumen que valor
FOB, a�n as� los ingresos en
pesos han permitido mante-
ner hasta aumentar la renta-
bilidad de las empresas.

Las exportaciones crecientes  han llevado a que el pa�s se convierta en una potencia  a nivel
mundial, siendo actualmente el primer exportador mundial de mosto concentrado. Abastece a un
gran n�mero de mercados, pero el destino m�s importante es Estado Unidos, que es el principal
importador mundial que, en promedio entre los a�os 2003 Ð 2004, ha superado el 60% de nues-
tras exportaciones. Le siguen en importancia Canad� y Jap�n, con aproximadamente un 10% y
8% respectivamente.

Tambi�n se abastecen algunos mercado europeos, pero la Uni�n Europea tiene altas barreras
a la entrada, ya que han establecido altos aranceles, siendo casi imposible competir con produc-
tores muy importantes como Italia y Espa�a. 

Argentina exporta mosto concentrado a 28 pa�ses, aunque el mercado m�s importante es Es-
tados Unidos. Este mercado demanda este producto especialmente para preparar mix de jugos de
frutas y como edulcorante natural para comidas. Este pa�s es el principal productor mundial pe-
ro a su vez es el primer importador mundial, donde nuestro pa�s es el  proveedor m�s importan-

te. Para poder vender en es-
te pa�s es necesario cumplir
con normas de calidad e ino-
cuidad, para ello las moste-
ras han certificados normas
como HACCP. Otros merca-
do tradicional es Jap�n, que
actualmente ocupa el tercer
lugar en importancia, los
principales destinos del pro-
ducto es tanto la vinificaci�n
como la edulcoraci�n en la
industria alimenticia. 
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Cuadro 19.13: Exportaciones argentinas de mosto concentrado por país
de destino. Año 2005. Volumen en hectolitros y Valor FOB en miles de
dólares

Pa�s Valor FOB Miles d�lares Porcentaje

Estados Unidos 59.151,73 61,69%
Sud�frica 7.238,25 7,55%
Canad� 5.070,88 5,29%
Jap�n 5.331,37 5,56%
Rusia 4.270,79 4,45%
Chile 4.444,83 4,64%  
Puerto Rico 2.569,70 2,68%
Corea 2.853,25 2,98%
Otros Paises 4.954,63 5,17%

Total 95.885,43 100,00%

Fuente: INV.
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19.8 Consideraciones finales

Si bien la industria del mosto concentrado comenz� a desarrollarse en la d�cada de los ochen-
ta, el gran crecimiento vino de la mano del Acuerdo Mendoza Ð San Juan. A trav�s de los a�os,
el cumplimiento por parte de los productores mendocinos ha sido menor, mientras que en San
Juan la producci�n de mosto sulfitado ha ido creciendo. Esta decisi�n de producir la materia pri-
ma de esta industria independientemente de la ley, es la que permite asegurar que actualmente es
una actividad madura y sustentable en el tiempo.

Si bien las exportaciones se ven afectadas por fen�menos clim�ticos, la tendencia es crecien-
te, siendo un l�der firme a nivel de ventas mundiales. A su vez, tanto por el volumen como por
el valor FOB, este producto es un generador importante de divisas para Mendoza y San Juan.
Los mercados de destino son pa�ses donde las demandas son sostenidas con importantes posibi-
lidades de crecimiento como es Estados Unidos y Jap�n como as� tambi�n Rusia.
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¥ Malvido Agustina
¥ Martinez Oscar
¥ Masut Ariel
¥ Metz Bernhard
¥ Miglierini Mat�as
¥ Moncarz Pedro
¥ Nicollier Luciana
¥ Nu�ez Consuelo
¥ Orchansky Marcelo
¥ Orsini Germ�n
¥ Ortega Jos�
¥ Osella Diego
¥ Pagalday Mariang�les
¥ Palacios Paula
¥ Papp Paula
¥ Pich Cecilia
¥ Prieto Redondo Mar�a Fernanda
¥ Ratner Adri�n
¥ Resk Andrea
¥ Resk Elena
¥ Rodriguez Brizuela Nicol�s
¥ Rolando Alicia
¥ Ruiz D�az Florencia
¥ Sagua Carolina
¥ Sarjanovich Mar�a Victoria
¥ Sarsfield Macarena
¥ Scapin Mariano
¥ Semyraz Daniel
¥ Tagle C�sar
¥ Tagle Gregorio
¥ Taravella Luc�a
¥ Targi Luciana
¥ Themtham V�ctor
¥ Traferri Alejandra
¥ Trossero Leticia
¥ Trucco Ignacio
¥ Trucco Valentina
¥ Truccone Guillermo
¥ Ubios Ana
¥ Urani Pablo
¥ Utrera Gast�n
¥ Valinotti Paola
¥ Velez Marcos
¥ Viscay Lautaro
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