
CLOSING SESSION 26-5-2023

Bernardo Kosacoff
Escuela de Negocios - Universidad Torcuato Di Tella

ex director de Naciones Unidas CEPAL – Argentina

‘El desarrollo económico en contextos volátiles: el caso Argentino’.



PBI
PER CÁPITA







CRECIMIENTO REAL DEL PBI PER CÁPITA
EN AMÉRICA LATINA (1980-2020)







EL DIFICIL PUNTO DE PARTIDA 
PARA RECREAR UNA ESPERANZA (I)

► Economía volátil, con periodos de expansión que no se sostienen y derivan en crisis 
más profundas con perdida de horizontes de mediano plazo, con estancamiento 
secular y deterioro social.

► Ineludible atención a la búsqueda de la consistencia macroeconómica y la estabilidad 
de precios en contextos de alta incertidumbre, baja calidad institucional e insostenible 
inflación. Condición necesaria pero no suficiente. La estabilización requiere una mejora 
de las expectativas que incluye prever un futuro mejor y posible. 

► Ausencia de una visión de Desarrollo. Sin dinámica de cambio estructural, 
fortaleciendo la base empresarial que genere inversiones, innove, cree empleo formal, 
desarrolle las capacidades competitivas desarrollado el mercado domestico y 
dinamizando las exportaciones, atendiendo a una creciente sustentabilidad ambiental 
y creciente equidad : los equilibrios macroeconómicos no serán sustentables. EL 
VINCULO E INTERACCION: MACRO-MICRO-EQUIDAD-SUSTENTABILIDAD-INSERCION 
INTERNACIONAL, planteado en un ejercicio colectivo de la sociedad.



EL DIFICIL PUNTO DE PARTIDA 
PARA RECREAR UNA ESPERANZA (II)

► Déficits fiscales sin financiamiento genuino: alternando con deudas 
externas y emisión monetaria que condujeron a sucesivos fracasos. 

► Gastos y empleo publico crecientes, sin fortalecer la capacidad de ejecución 
y evaluación de las políticas públicas para generar externalidades positivas 
en la competitividad y la igualdad.

► Escasa inversión, escasos gastos de I y D y deterioro educativo que 
determinaron perdida de la productividad

► Perdida de participación en el contexto internacional.

► Reducción de la base empresarial, con caída de empleo privado formal.

► Crecimiento de la pobreza, en particular en la gente joven. Deterioro del 
mercado de trabajo.



EL DIFICIL PUNTO DE PARTIDA 
PARA RECREAR UNA ESPERANZA (III)

► Creciente heterogeneidad en la conformación de “tres argentinas” en lo económico y social:

1. un sector moderno con bases de negocios que pocos países pueden lograr,
responsable de las exportaciones, los gastos de I Y D, y el reclutamiento de
personal altamente calificado, pero que solo ocupa el 20% de la PEA.

2. un sector con largos procesos evolutivos que se orienta a un mercado
interno de tamaño significativo, con activos claves, pero alejado de las
mejoras practicas internacionales, fundamental en la creación de empleo y
el desarrollo de nuevas ventajas competitivas.

3. un sector informal y excluido. Heterogéneo (con: 1. sectores con
aspiraciones y con capacidades, 2. núcleos duros de exclusión ) con una
orientación a la Economía Popular.



LUCES Y SOMBRAS
DE LA ISI

LA MACRO Y LA 
EMPRESA 
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ETAPAS
DE DESARROLLO

MODELO 
AGROEXPORTADOR

+4,8% 

anual prom.

INDUSTRIALIZACIÓN 
POR SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES (ISI)

1930-1978:+3,1%
anual prom.

APERTURA Y GLOBALIZACIÓN
1979-2021

1978-1991: +0,2%
anual prom.

2002-2011:+2,7% 
2012-2021: -1,2%

anual prom.

Fuente: ARKLEMS en base a método patrones (1900-1913 IVF Laspeyres/1913-2012 IV Tornquist log millones de $)

1991-2001: +2,0%
anual prom.

Evolución del PBI (1900-2018)
Índice empalmado

Base 1993=100 



ARGENTINA 1930-1974
CRECIMIENTO ECONÓMICO E INDUSTRIALIZACIÓN

PBI per cápita y participación del sector industrial en el PBI

Fuente: MREC en base a datos industriales



ARGENTINA 1930-1974
HACIA UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA MÁS COMPLEJA

Participación de la industria manufacturera por sectores

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1935 1974

Alimentos, bebidas y 
textiles

62%

Otros 14%

Industria química, metalúrgica y 
maquinaria 24%

Alimentos, bebidas y 
textiles

41%

Industria química,  metalúrgica y 
maquinaria

53%

Otros 6%

Industrias intensivas en tecnología

+29 p.p

Fuente: MREC en base a datos industriales



LA MICRO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

► Incorporación de innovaciones mayores de los PD.

► Requería fuertes procesos adaptativos:

▷ Distintos precios de los factores (L, K)

▷ Escala de producción (5-10% de los PD)

▷ Economías de Especialización:

⎼ Alta de costos de transacción

⎼ Economía semi-cerrada, con elevados aranceles.

⎼ Escaso desarrollo de proveedores y subcontratistas.

► Fuertes esfuerzos endógenos de desarrollo de capacidades tecnológicas y calificación de los 
RH: para reducir escala e integrar la producción

► Pérdida de Economías Estáticas y Dinámicas de Escala y Especialización

Atención exclusiva del mercado doméstico

Escasa orientación exportadora



QUIEBRA DE LA ISI
FINALES DE LOS 70

Nuevo contexto internacional:

► La nueva lógica de la informática.

► Del Fordismo al Toyotismo. De Industria 2.0 a Industria 3.0.

► Petróleo - Energía. OPEP.

► Petrodólares y apertura financiera.

► Gatt y apertura comercial.

► Dinamismo de las exportaciones, inversiones, tecnología y flujos financieros.

► Empresas Transnacionales: de las Multiplantas a las Cadenas Globales de Valor.

El Shock Doméstico:

► La Reforma Financiera de 1977. La  Apertura Financiera.

► La Reforma Arancelaria. La Apertura Comercial.

► Fracaso del Plan de Estabilización y Reformas Estructurales. Deuda externa.

► Desarticulación del tejido industrial y la política hacia los insumos básicos.



PARADIGMAS 
TECNOPRODUCTIVOS 

INDUSTRIA 4.0 



► Este concepto surge en Alemania
a comienzos de la década de
2010, acuñado por un grupo
multidisciplinario de especialistas
convocados por el gobierno
alemán para diseñar un programa
de mejora de la productividad de
la industria manufacturera.

► En la Feria de Hannover de 2013
el grupo de especialistas
presentó los resultados finales
del estudio e hizo pública la
estrategia del gobierno alemán
para llevar a sus instalaciones
fabriles a un nuevo estadio
evolutivo. Así, el término
“Industria 4.0” se convirtió en un
eje central del Plan Estratégico de
Alta Tecnología 2020 del
gobierno alemán, y se instaló
mundialmente como una de las
referencias conceptuales de la
Cuarta Revolución.

LA REVOLUCIÓN 4.0
EL NUEVO PARADIGMA PRODUCTIVO

Fuente: INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018



NUEVA YORK - AÑO 1900 – Caballos y un auto en rojo NUEVA YORK - AÑO 1918- Solo autos

Fuente: Tony Seba

DISRUPCIÓN
TECNOLÓGICA



SURFEANDO EL 
TSUNAMI: 
FACTORES QUE 
IMPULSAN EL 
AVANCE

…O EL 
COLAPSO DE 
LA SOCIEDAD
(Argentina desde 
los ochenta ?)

Fuente: Tony Seba



EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS





UN CAMBIO DE PARADIGMA PRODUCTIVO

Fuente: CEU-UIA



LA REVOLUCIÓN 4.0
PILARES TECNOLÓGICOS

Fuente: INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018



Ciclos de vida de productos mas cortos

Mayor competencia

Productos Individualizados

Lotes mas pequeños

Procesos mas complejos

Sistemas de producción más ágiles y flexibles

Niveles de calidad y productividad cada vez mas 
altos

Futuro del trabajo marcado por el talento y la 
tecnología

Clientes con acceso global y capacidad de cambiar 
rápidamente de proveedor 

Las cadenas de valor están cambiando…

NUEVOS DESAFÍOS



LOS PAÍSES QUE 
INVIRTIERON 
FUERTEMENTE EN 
DIFERENTES
TIPOS DE 
INTANGIBLES HAN 
SOSTENIDO UN 
CRECIMIENTO 
IMPORTANTE

Fuente: McKinsey



IMPACTO EN SECTORES
LA APLICACIÓN ES DIFERENTE PARA CADA SECTOR

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SERÁN GRANDES ALIADAS DE LA 
PRODUCCIÓN EN LA POST-PANDEMIA

Gran explosión del 
comercio electrónico 
que llegó para 
quedarse.

Profundizará cambios 
en hábitos de 
consumo.

Transformación de la 
producción para 
acomodarse a la 
demanda.

Comercio 
Electrónico

Procesos de reshoring
para la incorporación 
de nuevas tecnologías 
en la industria.

Incentivos a las 
actividades vinculadas 
a la digitalización

Transformación de 
procesos y 
automatización de 
funciones

Industria 
4.0

Inversiones en más y 
mejor conectividad

Desarrollo de nuevas 
soluciones digitales a 
problemas del día a 
día

Servicios en la nube

Digitalización

Incremento en la 
producción de 
servicios culturales 
via streaming

Crecimiento de la 
demanda de servicios 
profesionales a 
distancia

Mayor explotación de 
la industria del 
software

Servicios a 
distancia

Fuente: Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation



CAMBIOS EN LOS HÁBITOS
Y NUEVAS DEMANDAS

Autonomía sanitaria 
basada en proveedores 
nacionales estratégicos

Aumento en la 
inversión en 
equipamiento y el 
desarrollo de 
medicamentos y 
vacunas

Oportunidad de 
exportaciones en base 
a sus nuevos 
desarrollos

Sistema de 
salud

Fortalecimiento de 
actividades 
esenciales y menor 
demanda de bienes 
durables

Oportunidades para 
la reconversión de 
actividades y 
búsqueda de nuevas 
oportunidades de 
negocios

Oportunidades 
de 
reconversión

Se valora la 
presencia de centros 
de producción cerca 
de los centros de 
consumo.

Impacto 
medioambiental 
positivo por menores 
uso de transporte

Economías 
locales

Proceso 
productivo

Cuarentenas 
alternadas en las 
fábricas, comercios y 
empresas para 
controlar el 
contagio.

Protocolos sanitarios 
en los lugares de 
trabajo.

Intensificación del 
teletrabajo y la 
automatización.

Fuente: Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation









QUIEBRE DE 
LA ISI.

RESPUESTAS EMPRESARIALES 
A LAS POLITICAS DE 

APERTURA



REESTRUCTURACIONES OFENSIVAS 1975-2001
Están caracterizadas por cambios radicales en los proceso de inversión y la difusión de cambios organizacionales, que permiten alcanzar niveles de
productividad (mano de obra, cantidad de defectos, uso de materias primas y energía, rendimiento del capital, tiempo de producción, etc.) similares a
los mejores promedios internacionales.

Participación en la 

industria: 

400 empresas

40% del Producto Industrial

• Están difundidas por todo el tejido industrial.

• Responsables de incremento de la concentración de los       

mercados y el dinamismo exportador.

1

Insumos básicos

(aluminio, cemento papel, 

petroquímica, refinerías 

de petróleo, siderurgia)

2

Procesamiento de 

recursos naturales

(oleaginosas, gas, madera, 

pesca)

3

Complejo 

automotor 

reestructurado

(núcleo selecto 

autopartistas)

4

Bienes diferenciados de consumo masivo en 

el mercado doméstico

(crecimiento del consumo en la convertibilidad: golosinas, 

cervezas, bebidas sin alcohol, lácteos, limpieza y tocador, 

centrales telefónicas, periódicos, etc.)

ÁREAS DESTACADAS

Políticas activas: 

capacidades previas

FACTOR CLAVE EN LA TRANSFORMACION

Expansión de la 

dotación de recursos

Políticas activas. 

Reestructuración y 

estrategia de 

globalización del 

sector

Expansión del mercado doméstico



REESTRUCTURACIONES DEFENSIVAS 1975-2001

Abarcan  a la mayor parte de las empresas. Se caracterizan por fuertes crecimientos de la productividad (en promedio, casi se duplica) en comparación con 
su propio pasado, pero aún están muy lejos de los mejores niveles internacionales. Superaron la apertura 1978-81 y la crisis macroeconómica de los años 
´80. Se enfrentan a las nuevas condiciones de Convertibilidad.

Participación en la 

industria: 

25.000 empresas

60% del Producto Industrial

1

Ahorro de empleo

2

Cambios 

organizacionales

3

Inversiones generalizadas, 

aunque puntuales y selectivas

(en particular en la Convertibilidad)

FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

1

Economías de escala

(menor al 10% de escala óptima)

Sin embargo, operan con plantas caracterizadas por la articulación de diversas 

tecnologías, con equipamientos básicos de varias décadas de antigüedad. No 

superaron sus problemas de:

2

Economías de especialización (excesiva 

integración, escaso desarrollo de proveedores 

especializados y subcontratistas)



DE LA PRODUCCIÓN AL ENSAMBLAJE

Reducción del Valor Agregado para 

disminuir costos y competir con las 

importaciones

Creciente importancia de las cadenas de 

comercialización, distribución y asistencia 

técnica al cliente

Incremento de 

insumos y partes 

importadas en la 

función de producción

Incrementos del 

ensamblaje

Representaciones, comercialización de 

productos importados y servicios 

complementarios

Pasaje del “Taller a la Empresa”

A. Mercado de Trabajo
• Reducción de empleo directo e indirecto.

• En los noventa, la industria disminuyó 40% su ocupación.

• Pérdida de calificación de RH y “learning by doing”.

B. Balanza Comercial Industrial
• Las importaciones se aceleran más que las exportaciones        saldos 

comerciales negativos.

C. Desarrollo de Capacidades Tecnológicas Endógenas
• Enfoque en Tecnología de producto.

• Menores esfuerzos en tecnología de procesos.

Efectos Negativos sobre el Sector Industrial



LA EMPRESA
1995-2001

► Salida del Tequila con Exportaciones e Inversiones 

► Consolidación del proceso de fusiones y adquisiciones. Extranjerización

► Inversiones financiadas en dólares con expectativas de altos retornos.

► La tormenta perfecta externa de 1998:
▷ Cierre al financiamiento internacional
▷ Caída precios internacionales de materias primas
▷ Crisis y devaluación de Brasil

► El infierno para las firmas 1998-2002:
▷ Prolongada crisis de estancamiento (23% caída PBI)
▷ Deflación de Precios 
▷ Suba infernal de la tasa de interés (tasa riesgo país)
▷ Retornos menores a los esperados
▷ Empresas endeudadas en dólares con ingresos en pesos

⎼ Patrimonios Netos Negativos independiente de la eficiencia productiva (la Paradoja de la Pampa 
Húmeda)

⎼ Cierre de Firmas
⎼ Ruptura de la cadena de pagos



COMPONENTES MACROECONÓMICOS, SECTORIALES Y MICROECONÓMICOS PARA UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO. BID-CEPAL-MINISTERIO DE ECONOMIA 2002-2003.

Participaron 108 investigadores de las siguientes Instituciones :

INDEC – CARI – CEDES – CEDEM – CENIT – CEPAL – CIPPEC – FIEL – FLACSO - Fundación Andina - Fundación 
Capital - Fundación GESTAR - Fundación Mediterránea – FUNDES - GRUPO REDES – IICA - Ministerio de 
Trabajo - Univ. Nac. Gral. Sarmiento - Univ. de San Andrés - Univ. Torcuato Di Tella

• ANALISIS A PARTIR DE LAS EVIDENCIAS

• CONVOCATORIA A LOS MEJORES 
EXPERTOS EN FORMA PLURALISTA

• COOPERACION PUBLICA-PRIVADA

• CONSTRUCCION INSTITUCIONAL

• IMPLEMENTACION DE POLITICAS. 
EVALUACION DE IMPACTOS

Chart Title

TEMAS

MACROECONOMICOS

INNOVACION Y

SOCIEDAD DEL

CONOCIMIENTO

ESTRATEGIAS

PRODUCTIVAS

REGIONALES, PYMES

Y DES.EMPRESARIAL

EMPLEO Y

DESARROLLO LOCAL

ESTUDIOS

SECTORIALES

ESTUDIOS SOBRE

EL SECTOR

AGROALIMENTARIO

INSERCION

INTERNACIONAL

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Coordinación General



El Ministerio de Economía bajo la conducción de Jorge Remes Lenicov y del viceministro Jorge Todesca, y continuado por Roberto Lavagna, recibieron el apoyo del BID, bajo la

presidencia de Enrique Iglesias, con el aporte de US$ 500.000 no reembolsables para la realización del Proyecto “Estudio sobre componentes macroeconómicos, sectoriales y

microeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo: lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento económico ” BID-Ministerio de Economía y Producción. Director: Bernardo
Kosacoff

El objetivo general del proyecto era impulsar, desde el punto de vista económico y social, las bases para un crecimiento sustentable de las fuentes de crecimiento de largo plazo de la

economía argentina, como condición necesaria para la mejora de los niveles de bienestar de la población. Sus resultados serían un valioso y sustancial aporte que permitan conformar

una plataforma de lanzamiento para el diseño e instrumentación de una Estrategia Nacional de Desarrollo a partir de mediados del 2003.

Elaborar los análisis y propuestas de políticas a partir de las evidencias se priorizó el relevamiento de información, para lo que creo una base de datos estadística. Se llevaron a cabo,

con el concurso del Indec, tres encuestas específicas que aportaron información crucial para el análisis microeconómico: 1) la Encuesta Argentina de Innovación y Conducta Tecnológica,

sobre la base del padrón de la Encuesta Anual Industrial (2500 establecimientos) 2) una encuesta a las 500 empresas más grandes, que representan casi la el 25% del PIB y 3) una
encuesta sobre la situación productiva y perspectivas.

Los relevamientos permitieron detectar, a nivel de empresas, actividades y regiones del país, los procesos de transformación en curso, las capacidades instaladas y los requerimientos

específicos de políticas y acciones para remover las trabas y obstáculos existentes. Adicionalmente, se acompañaron de un grupo de preguntas referidas específicamente a la coyuntura

inmediata y expectativas de mediano plazo.

Un aspecto sustancial fue la realización de 70 estudios. Se convocó a 108 profesionales en forma pluralista a los expertos con mayor trayectoria en un ejercicio de acción colectiva en

permanente interacción. Cada estudio tuvo un presupuesto total de mil dólares, que implicaba aprovechar el capital social de los expertos y las instituciones a los que pertenecían, más los

aportes originales. En cuatro meses se completaron todas las investigaciones, que tenían el propósito de obtener un diagnóstico de las transformaciones acontecidas durante la

Convertibilidad, la situación de coyuntura y lineamientos de políticas, instrumentales y de desarrollo institucional.

Las temáticas abarcaron: 1. estudios macroeconómicos, fiscales y financieros; 2. análisis de articulación micro-macro, de inversiones, comercio exterior, de la competitividad no precio, la

identificación de la conducta tecnológica, la sociedad de la información y la gestión ambiental; 3. estudios sectoriales: de los componentes del complejo agroalimentario, Servicios

Basados en el Conocimiento, manufacturas industriales y otras ramas productivas; 4. el desarrollo empresarial y la pequeña y mediana empresa; 5. el empleo, la distribución del ingreso y
la formación profesional; 6. la competitividad territorial y el desarrollo local, y 7. el Mercosur y la inserción internacional.

El 5 de noviembre de 2002 se realizó el primer Seminario Internacional en el Hotel Sheraton, esperando convocar unos 300 asistentes y nos sorprendió una masiva concurrencia de más

de 1.400 empresarios, académicos, funcionarios y prensa. Durante los cinco meses siguientes se efectuaron decenas de encuentros específicos con una articulación pública y privada

empresarial y del mundo académico. En marzo se completaron todos los trabajos

Los resultados del trabajo fueron un insumo importante para la ejecución posterior de políticas, entre otras: el apoyo a la industria del software; la biotecnología; la firma de adhesión al

pacto global por parte de las empresas en sus acciones de RSE; el apoyo la innovación, y la definición de oportunidad en la bioeconomía, entre otros.

El pluralismo de la convocatoria, la articulación pública y privada, la consistencia macroeconómica, la dinámica del cambio estructural, la competitividad sistémica, el

privilegio a la innovación y calificación del empleo, el fortalecimiento de empresas competitivas, la inclusión social, la sustentabilidad ambiental y territorial, la construcción
institucional y la evaluación de las políticas, generaron un aporte para identificar horizontes más largos y previsibles ante un escenario muy dramático.



RECUPERACION 2002-2007
SOLO VIENTO DE COLA DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO ?

1. PRECIO SOJA: 1995-98 150 U$S – 2002-2007 230 U$S – 2008: 580 US$ LA TN.

2. CAMBIOS ESTRUCTURALES. PRODUCCION DE GRANOS: 1930-1975: 20 MILL. TN –
2004-08: 90 MILL.TN

3. INSUMOS BASICOS: PRINCIPAL IMPORTACION EN LA ISI. ACERO , ALUMINIO,
PETROQUIMICA: SUSTITUCION DE IMPORTACION Y ALTOS SALDOS EXPORTABLES.
INICIO EXPORTACION DE MINERIA.

4. INFRAESTRUCTURA SISTEMICA. PRIVATIZACIONES: TELECOMUNICACIONES, ENERGIA,
PUERTOS, ETC. CAPACIDAD OCIOSA.

5. MANO DE OBRA DESOCUPADA: CON CAPACACIDADES (35% DE EXPULSION DE
OBREROS INSDUSTRIALES)

6. FINANCIAMIENTO: PESIFICACION ASIMETRICA. CREDITO COMERCIAL DE 90 A 7 DIAS.

7. CAMBIO DE PRECIOS RELATIVOS: DEVALUACION, SALARIOS EN DOLARES REDUCIDOS,
TARIFAS DE SERVICIOS PESIFICADAS Y CONGELADAS.





EVOLUCIÓN DE LOS AGREGADOS MACROECONÓMICOS
2012-2018 (CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO PER CÁPITA, %)

42



LLUVIA DE INVERSIONES 2016-2019 (I)
SECTORES COMPETITIVOS Y CON MARCOS RECULATORIOS

Están caracterizados por fuertes desarrollos de capacidades competitivas que los ubican cerca de las mejoras
prácticas internacionales. Su estrategia de negocios combina valorizar esta posición de mercado, junto con el flujo de
retornos esperados. Son los sectores que explican gran parte de las exportaciones; de los gastos de Innovación y
reclutan al empleo de mayor calificación.

Simultáneamente, el gobierno adecuo los incentivos y dio marcos regulatorios que le han dado horizontes más largos
y previsibles, con incentivos e instituciones más favorables.

Es de destacar:
• marcos regulatorios, mercados, precios, acuerdos sindicales, en petróleo y gas no convencionales y energías

renovables.
• renovación y ampliación de los incentivos a los Servicios Basados en el Conocimiento.
• desarrollo de infraestructura de aeropuertos y líneas de aviación para el turismo.
• permitir la exportación de carnes y granos, con el desarrollo de negociaciones internacionales.
• regulación de la industria automotriz.
• impulso a Proyectos Mineros (Litio, oro, cobre, Uranio)
• la expansión de la infraestructura: telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos, movilidad urbana, rutas.



LLUVIA DE INVERSIONES 2016-2019 (II)
SECTORES DE MENOR COMPETENCIA

Están caracterizados por estar alejados de las mejores prácticas internacionales, con problemas de
escala y economías de especialización, factores que se agravaron desde el 2011 por el escaso
dinamismo de las inversiones y mejoras de productividad. Tienen activos específicos, con posiciones
de mercado no valorizadas, que requieren de fuertes procesos de inversión.

Para su actualización no es suficiente el esfuerzo individual de la empresa. Influyen notablemente
condiciones sistémicas que se han agravado. El Gobierno las reconoce y tiene como objetivo
revertir, pero sus resultados aún no están. Aumentos de costos logísticos, fuerte crecimiento de la
presión impositiva, aumento del ausentismo laboral y de los costos de litigio, escasos proveedores
especializados, son entre otros factores que traban las decisiones de inversión. A su vez, toda
estrategia de negocios requiere de su financiamiento y el mercado de capitales está muy alejado de
dar instrumentos, tasas y acceso para el proceso de inversiones.

Simultáneamente, faltó articular un mensaje-relato que mejore la confianza y expectativas y una
estrategia para fortalecer a estos sectores



POLITICAS MACROECONÓMICAS
Y SU INTERACCION CON LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

• Martínez de Hoz (1978-1981): apertura, política pro-mercado, fracaso sin reformas 
productivas. Ejemplo: ET.

• Convertibilidad: Creciente heterogeneidad. El fetichismo del ensamblaje: mejoras 
en las tecnologías de producto, con perdida de empleo y de capacidades 
tecnológicas domésticas.

• Recuperación 2002-2008: pleno aprovechamiento de las capacidades ociosas.

• Freno y caída 2011-2015: expansión del consumo. Inversión, exportaciones y 
cambio estructural rezagados.

• Lluvia de inversiones 2016-2019: solo en los sectores competitivos y con marcos 
regulatorios. 



SORPRESAS DEL DESARROLLO NO PREVISTAS

1. CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN LA ISI: RH, EDUCACION, INMIGRANTES, 
INDUSTRIAS EN EL MODELO ANTERIOR (FERROCARRILES, MAQ. AGRICOLA, 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALIMENTOS, TEXTILES, ETC.)

2. AUTOMORIZ EN LOS 60-70: INTEGRACION NACIONAL DE MAS DEL 90%.

3. CENTRALES NUCLEARES. INVAP.

4. IMPRESORAS DE IBM A JAPON EN LOS 80.

5. REVOLUCION TECNOLOGICA EN LA PAMPA HUMEDA.

6. PLANTAS DE INSUMOS DE EFICIENCIA MUNDIAL.

7. LOS SBC Y LOS UNICORNIOS EN EL NUEVO MILENIO.



Repensando
El Desarrollo

Económico



ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES
PARA RECREAR SUS FUENTES DE CRECIMIENTO
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La Argentina cuenta con oportunidades para 
recrear sus fuentes de crecimiento 

 
 

• El bono demográfico: disponemos por algunos años una población 

joven para integrarse al mercado de trabajo. Pero casi la mitad de la 

misma es pobre, con mala educación y sin los valores del trabajo. LA 
EDUCACION Y LA PRIORIDAD DE TODAS LAS POLITICAS DEBERIAN 
ESTAR ENFOCADAS EN ESTE UNIVERSO 

 
• Escasa participación femenina en el mercado laboral 

 

• Alto ahorro externo en dólares fuera del mercado de capitales locales 

 

• Disponibilidad de recursos naturales y territorio privilegiado 
 

• Una alta capacidad emprendedora 
 

• Procesos evolutivos previos en muchas actividades que son activos 
de gran potencial 

 

• Población diversa e integrada 

 
• Ausencia de conflictos internacionales  

 

 







Recursos 
naturales: agro, 

ganadería, recursos 
forestales, energía, 

minería

Servicios basados 
en conocimiento

3er entramado 
industrial de 
Latinoamérica

Base manufacturera diversificada 
sectorialmente 
y con presencia federal

Mercado 
Doméstico
significativo

3 investigadores 
cada 1000 
habitantes

Gasto en I+D 
superior a la media 
de la región

• 51 51

PENSANDO EN EL FUTURO



“DILEMA DE LOS SALARIOS MEDIOS”
LA NECESIDAD DE UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD PARA COMPETIR POR OTROS FACTORES

5252

42,4

37,7

31,5 31,4 30,9

23,3 22,7

17,6
15,5

11,1
9,5

8,5 8,0
5,9

1,9

Costo laboral manufacturero por hora en dólares 
(2015)

Fuente: CEU-UIA en base a datos de The Conference Board. Nota: Argentina estimado a 2016.Fuente: CEU-UIA en base a datos de The Conferente Board (2015). Argentina actualizado a Enero 2016.



EL CAMINO PARA SUPERAR LA TRAMPA DE INGRESOS MEDIOS ES FOMENTAR LAS INVERSIONES DE
1+D EN EL MUNDO 4.0. EN ARGENTINA EL 0,6% DEL PBI ES DESTINADO A I+D
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Fuente: CEU-UIA en base a OCDE, Banco Mundial y RICyT. * El dato corresponde al año 2013, último dato disponible. 





QUÉ PRODUCCIÓN QUEREMOS? UNA MÁS SOFISTICADA, CON MÁS VALOR AGREGADO, QUE EXPORTE UN MAYOR
COMPONENTE DE MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA
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5.842 

4.811 

3.750 

1.209 
1.045 

500 
385 269 

70 

Finlandia Canada Noruega Nueva
Zelanda

Australia Argentina Chile Brasil Peru

Exportaciones de media y alta tecnología per cápita
(en dólares por habitante)

Fuente: CEU-UIA en base a datos COMTRADE y CEPAL



COEFICIENTES DE INVERSIÓN SOBRE EL PBI
PRECIOS CORRIENTES EN %, 1950-2018
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Fuente: Elaborado en base a datos del Centro de Estudios de la Productividad-Base ARKLEMS Patrones de Largo Plazo





Mejorar el nivel educativo de la población es una condición

necesaria, pero no suficiente para llegar al desarrollo.

¿CUÁL ES LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN?

Fuente: Gerchunoff et al. en base a INDEC y OECD. 

Nivel educativo

(composición de población entre 25 y 64 años) 





Inserción
Internacional











…EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA INSERTARNOS MUNDIALMENTE COMO
PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y VALOR AGREGADO…
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Composición de la canasta exportable y dinamismo tecnológico
Países seleccionados, promedio 2000-2013
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Argentina. Empresas exportadoras

Exportan mas de 1000 millones de 
dólares anuales 13

Exportan entre 100 y mil millones de 
dólares anuales 46

Exportan entre 10 y 100 millones de 
dólares anuales 309

Exportan entre 1 y 10 millones de 
dólares anuales 1439

Exportan menos de 1 millón de 
dólares anuales 7259
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ENTRANDO EN VIGENCIA POR AÑO EN EL MUNDO

Cambia el entorno regulatorio
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RATIO EXPORTACIONES / PBI EN LOS DIVERSOS BLOQUES COMERCIALES DEL MUNDO

El Mercosur comparado con 
otros bloques



Argentina. 2020. Destinos de exportaciones

12.466 millones Dlrs
22,7 %del total



Especialización
Productiva



ESTRUCTURA: BIOECONOMÍA REAL
EN ARGENTINA



+

Nuevas 
tecnologías 

(biotecnología) 
que permiten 

mejorar la 
captura de la 

fotosíntesis en 
tiempo real, 

convertirla en 
alimentos 

funcionales, 
bioenergía y 

biomateriales
optimizando el 

uso de la 
biomasa y re-
circulando la 
energía en 

tiempos 
“humanos”





❖ Alta diversidad, cantidad y disponibilidad  de biomasa

❖ Base productiva y empresaria  consolidada y no alejada de los  mejores 
estándares internacionales

❖ Un sistema científico y tecnológico bien posicionado, particularmente en lo 
biológico con mas de 2000 investigadores y 200 empresas de biotecnología

❖ Importantes experiencias productivas en áreas clave de la primera fase del 
desarrollo de la bioeconomía: genética (vegetal y animal) y siembra directa, 
biocombustibles, una industria de alimentos, farmacéuticas y otras consolidadas 

❖ Incipientes iniciativas en áreas estratégicas (bio insumos, enzimas, bioplásticos , 
bio-medicamentos).

Bioeconomía Potencial en Argentina



Proveedores de
Insumos

Dueños de tierras

DUEÑO 

252

Tierras 
propias

Relación con el resto de la economía:  * Empleo: cantidad, localización, formalidad, calificación
* Efecto multiplicador : moviendo la rueda
* Complejidad tecnológica: biotecnología y máquinas … en red

Tierras 
De

Terceros
Centros de 
Servicios

1.200/500

Contratistas
28.211 / 7.426 

Empresas VAO

546 /259

AgroIndustria

Industria (II)

A
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Y
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I
c

Estructura: ¿Quién es el “sujeto agrario”?

249.663
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INDUSTRIA PER CÁPITA

• Fuente: CEU-UIA en base a Fundación Norte-Sur, Arklems, INDEC y estimaciones propias.

• 85

(precios constantes de 1993)

Industrialización Fragmentación productiva
Recuperación 

Industrial
Crisis Macro + 

Pandemia



Participación en Empleo: 20%
Salarios: 30% mayores

86

54%
22%25%19,6%

Fuente: CEU-UIA en base a MinCyT, INDEC y AFIP.
* I+D: dato de 2017; PBI: precios constantes de 2018; Recaudación: 2017, Masa Salarial y empleo: 2018; Exportaciones: 2018.  

I+D+iPBI RECAUDACIÓN 
NACIONAL

MASA 
SALARIAL

EXPO. MOI + 
ALIMENTOS 

ELABORADOS

La importancia de la Industria en 5 claves*

LA INDUSTRIA ES UN ACTOR CLAVE DE LA ECONOMÍA. ESTO SE VE REFLEJADO EN 
NUMEROSAS VARIABLES:

56,9%



Aporte al empleo y la masa salarial de cada actividad, promedio 2011 a 2018*
(Participación % en el empleo y remuneración en pesos)

Fuente: CEU-UIA en base a OEDE - Ministerio de Producción y Trabajo
*El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación en la masa salarial 

▪ La industria aporta el
20% de los empleos
asalariados registrados
en el sector privado.

▪ Paga salarios mayores al
promedio (30%).

▪ Y tiene menores tasas de
informalidad.
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Participación en el empleo 2011-2018

CONSTRUCCIÓN
AGRO

BANCOS

SERVICIOS

COMERCIO

INDUSTRIA

LA INDUSTRIA ES UN INTEGRADOR SOCIAL, A PARTIR DE LA COMBINACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD,
MENOR INFORMALIDAD Y MEJORES SALARIOS.



Agro y 
ganadería

Minas y canteras

Industria

Electricidad, 
gas y agua

Construcción

Comercio

Hoteles y restaurantes

Transporte y comunicaciones

Intermediación financiera

Serv. Inmob. y empresariales

Adm. Pública y Defensa

Enseñanza
Serv. Sociales y Personales

Serv. Doméstico
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FormalidadFuente: CEU en base a EAHU-INDEC

EL DESAFÍO ES GENERAR MÁS EMPLEO PRIVADO FORMAL. LA

INDUSTRIA ES DE LAS ACTIVIDADES QUE MÁS PUESTOS INDIRECTOS

DE LA ECONOMÍA GENERA.



DESARROLLO PRODUCTIVO FEDERAL

PETRÓLEO Y GAS

Caños de alta 
presión

Equipos de bombeo

Silos de arena

AGROINDUSTRIA

Sembradoras

Pulverizadoras

MINERÍA

Cintas 
transportadoras

Trituradoras

Equipos de elevación

La importancia del sector industrial genera encadenamientos /proveedores 
de productos con un alto valor agregado



Gas Natural
US$ 177

Por Tonelada

Packaging
US$ 3.500
Por Tonelada

Autopartes
US$ 7.105
Por Tonelada

Polietileno 
US$ 1.750
Por Tonelada

Fuente: CEU-UIA en base a Comtrade y Banco Mundial
Nota: precios al primer semestre 2021

No alcanza con 
explotar solo 
recursos. 

Debemos 
agregarles valor 
para incrementar 
el empleo y calidad 
de nuestro sistema 
educativo y 
tecnológico

Ser creadores de 
tecnología no 
solamente usuarios

Desarrollo 
industrial federal 

AGREGAR VALOR 
A LOS RECURSOS 

NATURALES

Mineral de hierro
US$ 236

Por Tonelada

Lavarropas

US$ 12.000-50.000 
Por Tonelada

Sembradora
US$ 15.750 
Por Tonelada

Acero Laminado
US$ 800-1.800
Por Tonelada*

DESARROLLO PRODUCTIVO FEDERAL 



Estructura productiva diversificada
Turismo
Energía
Nanotecnología
Farmacéutica
Automotriz
Confecciones con diseño
Insumos: Acero, aluminio, petroquímica, papel, cemento
Minería
Pesca
Cannabis 
Forestal
Servicios médicos , deportes , educativos
Industria espacial
Nuclear
Vino
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• Mercado y Políticas 
Creación de Mercados

• Agro, Industria y Servicios
Eslabonamientos

• Empresas Grandes y PyMEs
Economías de escala y especialización, desarrollo de las tramas productivas

• Mercado Interno y Externo
Estrategias Integrales

• Salarios Altos y Competitividad
Calidad del Empleo y Capacidad de Innovación

SUPERAR FALSOS DILEMAS…



INDUSTRIA 4.0
DIFUSION EN ARGENTINA
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TRAVESÍA 4.0: TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS (escenario pre-pandemia)

Empresas tecnológicamente avanzadas: utilizan tecnologías 
mayormente de tercera generación e, incluso, tecnologías 

4.0 en algunas áreas funcionales.

A mitad de camino hacia la cumbre tecnológica se 
encuentran las empresas de desarrollo tecnológico 

intermedio.

Poseen tecnologías de primera y segunda generación y no 
están llevando a cabo acciones para realizar el ascenso.

INDUSTRIA 4.0 EN ARGENTINA: EL PUNTO DE PARTIDA

Fuente: Encuesta INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sistema regulatorio/restricciones regulatorias

Inadecuada infraestructura para conexiones digitales

Desconocimiento de tecnología

Plazos muy largos para amortizar la inversión

Falta de recursos humanos adecuados

Cultura de la empresa

Falta de acceso a financiamiento

Cóndores Alpinistas Trekkers

Financiamiento, la falta de recursos humanos adecuados y la necesidad de infraestructura digital traban el avance

OBSTÁCULOS PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

Fuente: Encuesta INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018



INDUSTRIA 4.0 EN ARGENTINA
RELEVAMIENTO OFERTA Y DEMANDA

• 17 PROVINCIAS

• +15 SECTORES

• 95% PYMES

• 80% ADOPTANTES DE 

TECNOLOGÍA

¿QUÉ TECNOLOGÍAS CONOCE Y UTILIZA?
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Conozco y utilizo Conozo pero no utilizo No conozco

• Disparidad en el uso y 

conocimiento de 

tecnologías

• Conocimiento y uso 

volcado al software, la 

nube, soluciones 

digitales y 

automatización.

• Impresión 3D, Big 

data, Inteligencia 

Artificial y 

Nanotecnología con 

baja penetración

Fuente: UIA







ESCENARIO POSTPANDEMIA

1 de cada 4 empresas relevadas utiliza más de 3 herramientas 4.0

Fuente: CEU-UIA



ESCENARIO POSTPANDEMIA

Casi 1 de cada 2 empresas tiene interés en utilizar Inteligencia Artificial y Simulación Digital

Fuente: CEU-UIA



ESCENARIO POSTPANDEMIA

8 de cada 10 empresas consideran que la capacitación es muy importante para el impulso de las tecnologías 4.0

Fuente: CEU-UIA…¿por dónde empezar?



• 79% AFIRMA QUE NO ES SENCILLO ENCONTRAR UN PROVEEDOR. 
LOS ATRIBUTOS SON DIFÍCILES DE VISUALIZAR.

• 33% NO CONOCÍA PREVIAMENTE AL PROVEEDOR QUE 
CONTRATÓ

• 52% NO TUVO AYUDA DE NINGUNA INSTITUCIÓN

• 53% DE LAS EMPRESAS NO UTILIZÓ EL ASESORAMIENTO DE UN 
CONSULTOR O EXPERTO

• 31% NO HIZO UNA EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
PREVIA

LAS EMPRESAS NO 
BUSCAN AYUDA NI 

PLANIFICAN

DIFICULTAD DE 
CONEXIÓN ENTRE OFERTA 

Y DEMANDA

El 82% QUIERE INVERTIR 
EN TECNOLOGIA 4.0 EN 

2021

RESUMEN: RELEVAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA



MOTIVACIONES PARA INCORPORAR 4.0

Mejorar la eficiencia de los procesos de la empresa

Me lo solicitó un gran cliente para mejorar su competitividad y la de la…

Aumentar la rentabilidad

Mejorar la trazabilidad de los productos

Promover el teletrabajo en la empresa

Diferenciación de la competencia

Abrir nuevas oportunidades de negocio

Reducir reclamos y costos de postventa

Promover el talento interno hacia actividades de mayor valor agregado

Reaccionar ante el nuevo escenario productivo-tecnológico post-…

Otro (especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

• Productividad

• Nuevos negocios

• Rentabilidad

• Nuevo escenario 
económico

RELEVAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Encuesta UIA-OIT



¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA INCORPORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 4.0?

CEO / Gerente General

Socio

Gerente de Tecnología / Producción / I+D

Experto en innovación interno a la firma

Experto en innovación externo a la firma (consultor/firma
consultora)

Otros

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Implementación Selección

• Es un tema 
jerarquizado al 
más alto nivel de 
las organizaciones 

• Baja autonomía de 
gerentes o 
expertos internos 
en las empresas

RELEVAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Encuesta UIA-OIT



¿QUÉ VALORAN LAS EMPRESAS EN UN PROVEEDOR 4.0?

Experiencia en proyectos similares al de mi interés

Capacidad de implementación en tiempos acordados

Idoneidad de los expertos

Grado de actualización tecnológica de la solución proveída
en relación al estado del arte en el mundo

Conformidad de uno o varios colegas con la solución
recibida

Otro (especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

• Atributos difíciles de 
visualizar sin 
conocimiento previo

• Desafío: 
“transparentar” 
estos atributos en un 
mercado 4.0

RELEVAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Encuesta UIA-OIT



¿ES SENCILLO ELEGIR UN PROVEEDOR 4.0? ¿CONOCÍA PREVIAMENTE AL PROVEEDOR? 

RELEVAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Encuesta UIA-OIT
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LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
CRITERIOS DE LAS LICITACIONES INTERNAS DE LAS CORPORACIONES

Qué ventajas competitivas tiene la Argentina?
• Recursos humanos calificados?.
• Tamaño del mercado?.
• Modelo de organización industrial (proveedores , 

clientes)?.
• Infraestructura?.
• Tipo de cambio favorable ?. 
• Tecnologías de comunicación e informática ?.
• Calidad de los servicios ?.
• Uso horario y afinidad cultural?. 
• Importantes centros urbanos?. Universidades ?.
• Seguridad?. Calidad de vida?. Sustentabilidad ambiental?.
• Acceso a los mercados internacionales y regionales?.

REGULACIONES: MARCOS INSTITUCIONALES, JURIDICOS Y 
MACROECONOMICOS



LAS CONDICIONES SISTÉMICAS

• Financiamiento e Imperfección del Mercado de Capitales.

• Los proveedores.

• La disponibilidad/calidad de mano de obra

• La infraestructura (Energía, Logística).

• La capacidad innovativa de toda la cadena.

• Los costos de transacción (contratos incompletos, información 
imperfecta, oportunismo de los agentes económicos, asimetría 
de la información, etc.).

• El sistema Universitario.

• La seguridad.

• La calidad de las instituciones.

• LA CONSITENCIA MACROECONOMICA

• LA VOLATILIDAD. HORIZONTES PREVISIBLES



IED en perspectiva en Argentina .I

• Rol destacado en la evolución económica argentina prácticamente desde los inicios 
del estado moderno. Desde fines del siglo XIX el capital extranjero fue clave para 
desarrollar la infraestructura de transporte y servicios imprescindible para la 
consolidación y crecimiento del modelo agro-exportador.

• Tres oleadas de inversión extranjera directa (IED) en el país. En primer lugar, la 
ocurrida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, orientada a la instalación de 
líneas ferroviarias, frigoríficos, urbanización y servicios públicos, que fue clave para 
la explotación de la riqueza agropecuaria.

• La crisis mundial de 1930 marca el inicio del proceso de industrialización a través de 
la sustitución de importaciones y el fin de la primera ola.

• La segunda oleada de inversión extranjera se produce a fines de la década del 50 
concentrándose fundamentalmente en la industria, y en particular en los sectores 
automotriz y químico-petroquímico.

• En los años setenta, los flujos de inversión extranjera se contrajeron 
significativamente, y los años ochenta presentan magros resultados en materia de 
inversiones en general.



IED en perspectiva. II

• En los años noventa se produce la tercera oleada de inversión extranjera, en un 
contexto de condiciones internacionales muy favorables, y políticas en el país 
que favorecieron el libre acceso del capital extranjero a todas las actividades 
económicas. Primera mitad de los ´90: Privatizaciones y Capitalización de 
deuda. Segunda mitad de los ´90 : Adquisiciones y fusiones.

• En el año 1999 se produce la operación más significativa, la venta de YPF, y a 
partir de ese momento se verifica una profunda caída en la cantidad y el monto 
de las operaciones asociada al fin de las privatizaciones, el agotamiento de las 
transacciones relacionadas con las transferencias de acciones, la recesión, y el 
cambio en la tendencia mundial de las corrientes de inversión. 

• Tras la crisis de la convertibilidad, se retraen la IED de los países desarrollados y 
creciente participación de Empresas Brasileras.

• Desde el 2008 fuerte disminución de la IED.



Ventanas de la Argentina. CGV
Del ejemplo a su difusión, 2009

1. Fragmentación en la CGV (intra y out sourcing)

- Transax (Volkswagen)

- Citrusvil (Coca Cola)

- Basso, Edival (Válvulas de Rafaela)

- Monsanto (Semillas)

- Proveedores PYMES (Empresas Petroleras)

- Autopartistas (Terminales Automotrices)

2. Gastos de R & D

- YPF – Repsol

- Lever

- Techint

3. Servicios - Softwares – Offshoring – Servicios Corporativos

- IBM Argentina

- Electronic Data Systems (EDS)

- NCR Argentina

- Accenture

- Motorola

- Intel

- Oracle Argentina

- Microsoft de Argentina

- Exxon

- Proctel & Gamble

- Peugeot – Citroen

- Core Security Technologies

- Globant

- Fuego Technology

- E-Ducativa



PARTICIPACION DE LAS ET EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL:

1973: 31,2%  1981:28,3%

ATRACCION DE INVERSIONES:

1. LARGO PERIODO DE PERMANENCIA DEL EQUIPO ECONOMICO.

2. APERTURA COMERCIAL Y FINANCIERA.

3. LIBERACION Y DESREGULACION DE LOS MERCADOS.

4. LEGISLACION FAVORABLE IED; LEYES DE INVERSIONES, TECNOLOGIA Y PROPIEDAD
INTELECTUAL. RESPETO DE LAS LEYES INTERNACIONALES.

5. MERCADO FINANCIERO. REFORMA 1977. CREDITOS ASIGNADOS POR LOS BANCOS.

6. CONTROL DE LOS SINDICATOS.



PARTICIPACION DE LAS ET EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL
1973: 31,2%  1981:28,3%



LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ARG Y LA REGIÓN



PARTICIPACION DEL STOCK DE IED EN ARGENTINA
EN EL TOTAL MUNDIAL



EMPLEO E
INDICADORES SOCIALES 























EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y DE POBREZA URBANA EN LA ARGENTINA A PARTIR 

DE EDSA-EQUIDAD EMPALME (2010-2022) y EPH-INDEC TERCEROS TRIMESTRES (2016-2022) 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA

5,7
4,2 4,7 4,9 5,6 4,5

6,6 5,7 6,1

8,4 9,8 9,0 8,1

31,8 25,9 25,9 27,4 28,2

30,0

32,8
28,2

33,6

39,8
44,7

42,4
43,1

6,6 5,0 5,9 7,6
10,6

8,3
7,8

30,7
24,9

28,1

33,0

38,8 37,9 37,8

0,0

20,0

40,0

60,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indigencia EDSA / ODSA (Per.) Pobreza EDSA / ODSA (Per.)

Indigencia EPH / INDEC (Per.) Pobreza EPH / INDEC (Per.)



DÉFICIT EN DIMENSIONES DE DERECHOS. ALIMENTACIÓN Y SALUD.

PORCENTAJE POBLACIÓN. 2010-2022.
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA.

Dimensión alimentación y salud

No accedió a atención médica

Inseguridad alimentaria severa

No accedió a medicamentos









Coyuntura
Económica

(informe de Econviews
y datos varios)  
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Argentina frente a un año de incertidumbre
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La economía argentina enfrenta desequilibrios y desafíos complejos

• Un gran déficit fiscal

• Alta inflación

• Una moneda sobrevaluada y una gran brecha cambiaria

• Sin reservas internacionales

• Sin acceso a los mercados externos y limitado al interno

• Más de una década de estancamiento y altísimos niveles de 
pobreza
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Reservas y tipo de 
cambio

Las reservas se mantendrán bajo presión y el peso 
argentino continuará débil 
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El tipo de cambio se mueve en escalones, con saltos 
y luego se estabiliza
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Fuente: Econviews en base a Reuters

Salida del 
Ministro Guzmán 

Salto de la 
semana 
pasada

Salto luego de la 
reestructuración 
de la deuda 
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Las reservas netas son muy bajas

Reservas internacionales netas y líquidas

En miles de millones de US$

Reservas brutas 34.1

Encajes de depósitos en US$ 11.5

Swaps (incl. China) 20.6

DEGs 0.0

BIS 3.0

Reservas netas -0.9

Oro 3.9

Reservas netas líquidas -4.9

Fuente: Estimaciones propias en base a BCRA y FMI

Con datos al 4- may- 2023
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A pesar del dólar agro, al BCRA le cuesta acumular reservas
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Pero el contado con liqui se mantiene alto
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A precios de abril de 2023-Promedio mensual 

Fuente: Econviews en base a Reuters

455.6
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El Banco Central perdería reservas en 2023 y la 
sequía agudiza el panorama 

Balance Cambiario

Base caja - millones de dólares

2022 2023 E

Cuenta corriente 4,779 -3,999

Balance de bienes 21,817 11,554

Exportaciones de bienes 90,533 70,105

Importaciones de bienes 68,715 58,551

Balance de servicios -10,106 -7,084

Intereses -6,749 -8,275

Cuenta financiera 2,062 -4,431

FMI 6,867 -1,697

Organismos multilaterales 1,349 2,420

Acumulación de reservas 

por transacciones
6,918 -8,389

Fuente: Econviews en base a BCRA
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La BCR empeoró sus proyecciones y será la peor cosecha desde 2009
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Estimación de cosecha
Producción, en toneladas

Soja Maíz

Trigo Girasol

Cebada Sorgo

Fuente: Econviews en base a MAGyP y Bolsa de Cereales de Bs As

Últimas proyecciones
En millones de toneladas y dólares por tonelada

2017/18 2020/21

Trigo 18.5 17.6 22.1 12.4

Soja 37.8 46.2 43.9 20/22

Maíz 31.8 52.5 49.0 32/36

Girasol 3.5 3.4 4.0 3.9

Cebada 3.7 4.0 5.2 3.8

Sorgo 1.6 3.3 2.9 3.0

Fuente: Econviews en base a MAGyP, BCBA y BCR (maíz)

2021/22 2022/23
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Las exportaciones del agro caerán fuertemente
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Fuente: Econviews en base a Bolsa de Comercio de Rosario



157

El tipo de cambio real se encuentra debajo de su promedio histórico  

251.22

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

Tipo de cambio real multilateral
A precios de abril de 2023- Promedio mensual

Promedio (1991- actualidad)

TCRM

Fuente: Econviews en base a Reuters y BCRA 

216.6
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La brecha continúa alta y ronda el 100%
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Tipos de cambio
Pesos por dólar - Promedio compra-venta

CCL SENEBI

Mayorista

Fuente: Econviews en base a Reuters

Múltiples brechas
Promedio compra - venta

Cotización Brecha

Mayorista 225.68 -

Blue 465.50 106.3%

MEP 430.45 90.7%

CCL 451.30 100.0%

Fuente: Reuters
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Luego de las subas de la semana pasada, la tasa de devaluación 
anualizada bajó cerca del 130%

Tipo de cambio e inflación

Variación promedio mensual

Var. TC Inflación

ene-22 2.1% 3.9%

feb-22 2.2% 4.7%

mar-22 3.0% 6.7%

abr-22 3.5% 6.0%

may-22 3.9% 5.1%

jun-22 4.2% 5.3%

jul-22 4.7% 7.4%

ago-22 5.3% 7.0%

sep-22 6.2% 6.2%

oct-22 6.2% 6.3%

nov-22 6.2% 4.9%

dic-22 6.7% 5.1%

ene-23 5.4% 6.0%

feb-23 5.6% 6.6%

mar-23 5.9% 7.7%

abr-23 6.5% 7.5%0%
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Tasa de depreciación
Variación anualizada 5 días - Tipo de cambio oficial, Com "A" 3500 

Fuente: Econviews en base a BCRA
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Fiscal

El déficit fiscal se esta reduciendo gradualmente 
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El gobierno cumplió la meta fiscal, 
pero este año el déficit será mayor
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Como % del PBI - Base caja, excluye rentas contables y DEGs, PIPs debajo de la línea

Resultado primario
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Fuente: Econviews en base a Ministerio de Economía
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El gasto y los ingresos cayeron en términos reales en marzo, 
aunque hubo mucho gasto pisado
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La sequía complica el programa financiero, 
y el Central terminará siendo la principal fuente de financiamiento

Programa financiero 2023

AR$ miles de 

millones
En % del PBI

Déficit primario (excl. DEGs) 5,489.8 3.3%

Intereses 3,327.2 2.0%

A. Déficit fiscal (excl. DEGs) 8,817.0 5.3%

Mercado de deuda (neto) 2,010.4 1.2%

OOIIs (neto, incluye neto DEGs dic-22) 481.3 0.3%

Banco Central 6,325.3 3.8%

B. Financiamiento total 8,817.0 5.3%

B. - A. = Balance Total 0.0 0.0%
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Inflación

La inflación continuará alta durante  el 2023
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La inflación ha estado aumentando en escalones
a lo largo de los años
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La inflación fue del 7.7% en marzo: El nuevo piso está 
más cerca del 7%
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Y hay mucha inflación reprimida
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El BCRA volvió a subir la tasa de política monetaria

Tasas de interés

TNA TEA

91.0% 141.3%

85.0% 133.7%

91.0% 140.5%

76.3% 109.2%

95.9% 135.6%

Fuente: Econviews en base a BCRA

TPM (Leliqs 28 días)
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Estimamos que el stock de pasivos del BCRA crecerá en 2023
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Deuda

A pesar de las amenazas lo más probable es que se 
evite un reperfilamiento



Riesgo País - Nivel

Global EMBI  - pbs

Sri Lanka 5,132 1,620 1,889

Ucrania 4,937 493 491

Argentina 2,564 1,596 1,368

Ecuador 1,796 776 1,062

Turquía 488 469 444

Latam 469 380 386

Sudáfrica 408 321 379

Mexico 400 348 361

Colombia 397 247 206

Brasil 258 256 250

Perú 207 163 132

Fuente: JPMorgan
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El riesgo país sigue altísimo
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Son niveles de default
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Argentina no tiene un problema de solvencia
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El problema es de liquidez: El verdadero desafío en la deuda externa 
arranca en 2025
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Los vencimientos fuertes arrancan en julio, 
pero gran parte está en manos del sector público
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El endeudamiento en manos del propio sector público creció 
fuertemente en 2022
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Actividad
Económica

La actividad se esta debilitando



178

El crecimiento de 2022 refleja el arrastre positivo de 2021, pero dejó 
una base negativa para el 2023
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La falta de insumos, la mayor inflación y la escasez de divisas se 
sentirán este año

El sendero de la economía

Variaciones a/a y t/t sin estacionalidad

Escenario base

2019 -2.0%

2020 -9.9%

2021 10.4%

2022 5.2%

1T-2023E -0.6%

2T-2023E -4.8%

3T-2023E -1.8%

4T-2023E 2.9%

2023E -4.5%

Fuente: Econviews en base a INDEC
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Evolución de la actividad económica
EMAE, Base 2004 = 100
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Con el consumo estancado, el oficialismo la tiene difícil
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Consumo y performance electoral
Variación respecto al promedio de los 2 años previos* y votos del oficialismo

*Para 2021-22 se compara contra 2018-19 para evitar distorsión por pandemia, proyección desde I-23

Fuente: Econviews en base a INDEC
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El 2024 podría ser un año decisivo para el país 

• Hay elecciones en octubre de 2023 y la oposición, que apuesta por un 
nuevo programa

• Se espera que un programa ortodoxo pueda darle un giro a la 
economía a través de:

• Un importante ajuste fiscal

• Devaluación y eliminación de controles cambiarios

• Un programa de estabilización para reducir la inflación

• Un nuevo acuerdo con el FMI para restaurar la credibilidad y recuperar el 
acceso a los mercados financieros

• Reformas estructurales para desbloquear el crecimiento a largo plazo
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El 2024 podría ser un año decisivo para el país 

• Un programa con credibilidad y apoyo externo puede lograr:

• Una rápida reducción del riesgo país de Argentina y evitar una nueva 
reestructuración de la deuda

• Una mejora significativa en el clima de negocios

• La eliminación de los controles cambiarios y de capital en un período de tiempo 
relativamente corto

• Una reducción inicial de la inflación al rango del 20%

• Aumento de las reservas gracias a la reversión de la sequía y las oportunidades 
en minería, petróleo y gas, y en la agroindustria que podrían aumentar las 
exportaciones anuales en USD 25 mil millones con relativa rapidez.





















Algunos rasgos
Estructurales





Fuente: CEU-UIA en base a Banco Mundial

En % del PIB, último año disponible para cada país
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