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COMPENDIO 
 

Este e l  In forme Fina l  correspondiente a l  Proyecto “Estrategias para 

la  promoción del  desarro l lo  reg ional  en e l  marco de reg iones 

concer tadas - Región Cuyo”.  

Su ob je t ivo f ina l  fue e l  de contr ibu i r  a  una tarea pendiente en 

Argent ina:  generar  los ámbi tos de par t ic ipac ión y consenso que  

permi tan a los actores locales de las regiones argent inas,  y  sus 

redes de conoc imiento,   e l  desarro l lo  y  consol idac ión de sus  

espacios a fu turo; pr ior izando e l  protagonismo del  mundo product ivo 

de cada reg ión y  su proyecc ión in ternac iona l  

Y esto es hoy pos ib le  para e l  CFI,  porque en los ú l t imos años ha 

avanzado en la  conformación de Redes de apoyo a los actores 

product ivos como verdadero sustento para promover  e l  Desarro l lo  

Regiona l;  y  entonces puede d isponer,  como herramienta út i l  y  punto 

de  par t ida  de  un ent ramado que invo lucra a  todos los  actores. 

A par t i r  de este cr i ter io  or ientador, a t ravés de este proyecto , se 

han desarro l lado a lgunas tareas prev ias y  preparator ias de l regis t ro 

de los cambios que  se han dado y se están dando en la  Región,  

incorporando nuevas miradas y  nuevas formas de representac ión 

para su in terpretac ión poster ior ,  por  par te  de los  actores,  y  que está  

conten ida bajo los t í tu los:  :  

o Cimientos His tór ico Geográf icos:  que repasa la  evoluc ión 

de la  región,  desde la  co lonia hasta la  actual idad,  

ident i f icando las t razas o  ves t ig ios  de cada per íodo que 

mat ienen a lgún grado s ign i f ica t ivo de impacto en la  

rea l idad actua l 

o Anál is is  de la  d inámica socio -product iva de la  Región y 

Los Pr inc ipa les  Comple jos  Productivos de la Región 

va l idada por  la  v is ión de los  ac tores  respecto  a  sus 

potenc ia l idades negat ivas,  pos i t ivas y  pr ior idades 

o Ident i f icac ión de agendas y  actores 

o Propuesta de Agenda Regional   de  pr io r idades  



o Seguimiento de la  cr is is  in ternacional  2008 -2009: 

impacto y  medidas de Gobierno  

As imi smo se han ident i f icado,  anal izado,  puesto a punto y  

va l idado a lgunas herramientas metodológ icas y  de gest ión.  

Los avances metodológ icos se han dado en la  u t i l i zac ión de:  

 

o Sistemas Geogragicos de In formación; 

o Fuentes pr imar ias  de datos  de expor tac ión.  

Las propuestas de mejora en las herramientas de gest ión de la  

as is tenc ia  de l  CFI  se v incu lan con: 

o Formulac ión de un borrador  de propuesta de creación de la 

Ventan i l la  Empresar ia l  Unica, 

o A por tes para la  mejora de l  Programa de Gestores 

Tecno lóg icos  de l  CFI 

o P ropuesta de re levamiento para la ident i f icación s is temát ica 

de los  temas de agenda.   

Cabe señalar  que los resul tados a lcanzados,  contenidos en este 

In forme,  deben entenderse como par te  un grupo de Proyectos,  

de l  mismo per f i l  y   a lcance para las  demás reg ione s de Argent ina,  

que se han desarro l lado s imul táneamente y cuya consideración 

conjunta  es necesar ia  para que estos apor tes efect ivamente 

cont r ibuyan a l  ob je t ivo para e l  que fueron concebidos.   



INTRODUCCIÓN 
 

Todo proyecto de regional izac ión,  en tanto es un proyecto po l í t ico ,  

requiere como mín imo los s igu ientes e lementos para su d iseño:   

• una utopía pos ib le ;   

• una vo luntad h is tór ica;   

• una programación rac ional  de pol í t icas adecuadas; y  como 

requer imiento  prev io ;  

• la  constatac ión empír ica del  punto de par t ida,  que permi ta 

def in i r  ob je t ivos y  pr ior idades.  1  

As í entend ido nuest ro proyecto,  que busca contr ibu i r  en este 

sent ido,  ha t ra tado de avanzar ,  bás icamente,  en dos l íneas:  por  un 

lado,  en la  def in ic ión de las est ra teg ias y  metodologías que 

permi tan e l  acercamiento a los protagonistas como  sujetos 

por tadores de la  utopía y  la  vo luntad h is tór ica y la generac ión de los 

espacios que lo  hagan posib le ;  y por  e l  o t ro  en la  e laboración de 

una síntes is  cer tera que capte la real idad en su estructura y 

func ionamiento,  sus condic ionantes y  potenc ia l idades; su 

comple j idad y heterogeneidad,  impl icando estas l íneas de t rabajo, 

bás icamente,   t raba jo  de gab inete  y  acercamiento a  los  actores. 

Es to  nos  ha permi t ido,  con c lar idad,  d is t ingui r  en la  ident idad 

reg ional  como sus g randes s ign i f ica t ivos:  

• El  agua; 

• La ocupación del  espacio con la  mirada hacia Buenos Ai res 

vs la  geograf ía  loca l  ;  

• El desarro l lo  de la  in f raestructura:  comunicaciones y obras 

h ídr icas;  acceso a l  pací f ico ; 

• Los desast res:  ter remotos e inundac iones;  

• El ferrocarr i l ;  

• La inmigrac ión;  

• La v i t iv in icu l tura y  sus cr is is ;  

• Los enc laves mineros;  

                                                 
1 Agulla, Juan Carlos “Estudios sobre la Sociedad Argentina (Edigraf, Buenos Aires, 1987) 



• Las regu lac iones;  

• La regional ización y los proyectos conjuntos:  actores 

públ icos y  pr ivados;  

• Sust i tuc ión de impor tac iones;  

• Modernizac ión:  Promoción indust r ia l ,  Invers iones 

extranjeras y  capi ta les loca les  

 



CUYO 2009:  PRINCIPALES RASGOS DEL ESCENARIO 
 

Apuntamos a ident i f icar  en este espac io  los  sucesos y  condic iones 

que  se han dado,  desde sus or ígenes y  que son s ign i f icat ivos para 

la  construcc ión futura en la  medida que son expl icat i vos o que 

mant ienen su impacto en e l  hoy.  

Se t rata,  por  lo  tanto,  no de un repaso h is tór ico -espacia l  

convenc ional  s ino de una ident i f icac ión de las  t razas o  vestigios 

presentes y signif icat ivo s para escenarios futuros.  

Así  concebidos estos conten idos,  se just i f ican como puntos de 

par t ida para fu turos debates y d iagnóst icos or ientadores de 

est ra teg ias de acc ión  que deberán ser  va l idados a par t i r  de l  

protagonismo y acc ión de los  actores loca les.   

Para,  fac i l i tar  ese t rabajo a futuro,  nos hemos propuesto la  

incorporac ión de nuevas herramientas metodológicas de 

representación y de re lac ionamiento de la  in formación refer ida a los 

factores estructurantes de la región a t ravés de su h is tor ia ,  un 

aná l is is  de la  d inámica soc io-económica rec iente;  un anál is is  de los 

pr inc ipa les comple jos product ivos y  una rev is ión de los  pr inc ipa les 

temas de la agenda de quienes hoy construyen la región,  dando 

lugar  a  los  s igu ientes módulos de anál is is :  

1 . Cimientos h is tór ico geográf icos;  

2 . Anál is is  de la  d inámica soc io  product iva de la  Reg ión de la  ú l t ima 

década ; 

3 . Anál is is  de los  pr inc ipa les comple jos product ivos: sus 

potenc ia l idades negat ivas y   pos i t ivas,  y  los  temas de agenda de 

sus ac tores ;  

Respecto de los l ími tes jur isd icc ionales de la  Región Cuyo,  y  a los 

que alcanza nuestro anál is i s ,  cabe destacar que desde la 

perspect iva h is tór ica y  geográf ica la  conformación de la  región 

Cuyo,  en términos de Prov inc ias  ha ido cambiando. 

En su integración más ampl ia  ha inc lu ido a las provinc ias de:  La 

Rio ja,  Mendoza,  San Luis  y  San Juan.  

7  



Hoy como Región Concer tada,  y  con proyectos po l í t icos 

comunes,  se esta  consol idando e l  Cuyo Andino que no inc luye a 

la  Prov inc ia  de San Lu is .   

No obstante el lo,  y  desde la perspect iva señalada en nuestra 

presentac ión,  para este tema cons ideraremos la  Región Cuyo 

que  s i  inc luye a la  Prov inc ia  de San Lu is .  

Es e l  Cuyo de la  Colonia,  con e l  nombre que le  d ieron los 

colonizadores y que,  más a l lá  de d iscusiones et imológicas no 

zanjadas,  der ivar ía  de l  mapuche “Cuyum Mapu”  que qu iere dec i r  

“País  de las  Arenas” ,  cons iderando que ,  precisamente de los 

mapuches,  habr ían rec ib ido not ic ias de nuestra región los 

españo les .  

Y que según los ú l t imos datos of ic ia les pose la  s iguiente 

es t ruc tura  soc io-geográf ica:   

CUADRO I   

 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y POBLACIÓN REGION 

CUYO 

PROVINCIA SUPERFICIE POBLACION DENSIDAD de 

POBLACION  

La Rio ja  89.680  289.983 3.2  

Mendoza  148.827 1 .579.651 10.6  

San Juan 89.651  620.023 6.9  

San Lu is  76.748  367.933 4,8  

TOTAL 

REGION 

404.906 2 .857.590 7.6  

FUENTE: INDEC- Censo 2001- Para el análisis detallado de la población y su comportamiento 
tomaremos en cuenta las proyecciones a partir de los datos censales, pero a efecto de una primera 
presentación entendemos que corresponde considerar la fuente censal  
 



 

CIMIENTOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS:  
 
Tal  como lo  hemos señalado e l  anál is is  que a cont inuac ión 

desarro l lamos t iene por  ob je to ident i f icar  los  pr inc ipa les datos o 

sucesos que hacen a la  est ructura func ionamiento y  potenc ia l idad 

de nuest ra  reg ión hoy,  se t ra ta  de una búsqueda foca l izada. 

1 .1 . El  escenario geográfico  

Desde e l  punto de v is ta geográf ico los l ími tes de Cuyo no co inc iden 

con los  h is tór ico- jur isd icc ionales a que hemos hecho referencia 

anter iormente,  en efecto no ex is te un l ími te c laro;  en par t icu lar  

hac ia e l  noroeste donde,  dentro de la  Región Cuyo se mani f iestan 

las Sier ras Pampeanas que se ext ienden hasta  Catamarca,  La 

Rio ja ,  Córdoba,  par te  de Sant iago de l  Estero y  Tucumán 

El  ter r i tor io  se s i túa en la  par te  cent ra l  de la  diagonal  ár ida  de la 

cua l  der iva  ese común carácter  desért ico  y  la  d isponib i l id ad de 

agua permi te  d is t ingui r  dos asoc iac iones geográf icas b ien 

d i ferenc iadas2:   

• Una asociac ión occ identa l  o  andina,  sobre e l  oeste de San 

Juan y Mendoza,  donde las aguas cordi l leranas se concentran 

en se is  grandes organismos f luv ia les:  Jáchal ,  San Juan,  

Mendoza,  Tunuyán,  Diamante y  Atuel .   

Sobre e l  oeste también,  como cuencas con caudales menores 

encontramos en la Provincia de La Rioja:  la pr inc ipal  cuenca 

h idrográf ica de l  Abaucán-Salado o  Colorado,  a l  nor te ;   la  cuenca 

de l  Bermejo  o  V inch ina  se  ex t iende de nor te  a  sur  y ,  luego de 

at ravesar  los va l les de Jagüé,  V inchina y  V i l la  Unión,  e l  r ío  

penet ra  en San Juan;  en la  s ier ra  de Velasco se or ig ina la  cuenca 

del  r ío  Grande,  con numerosos af luentes t rans i tor ios y  por  ú l t imo 

la  cuenca de Los L lanos,  con cursos de agua de escasa 

impor tanc ia . 

9  

                                                 
2 Bruniard, Enrique “ Climatología : procesos y tipos climáticos” ( Buenos Aires, CONICET, 1992)  



• Otra asociac ión or ienta l  donde se d is t inguen los Sis temas del  

Río Conlara,  la  Cuenca del  Val le  de l  Río Quinto y  e l  S is tema 

del  Desaguadero que se a l imenta de los caudales de l  Río 

Jachal  y  San Juan de la  asoc iac ión occ identa l.   

Esta condic ión de escasez de agua y  la  capacidad d is t in ta  de las 

prov inc ias para darse a s i  mismas una pol í t ica de aguas y 

desarro l lar  proyectos de energía h idroeléct r ica expl ican gran par te 

de las d i ferenc ias en e l  desarro l lo  a lcanzado por  cada una de e l las .   

Respecto de l  re l ieve,  e l  80% del  ter r i tor io  andino se encuent ra  

ocupado por  un re l ieve abrupto con montañas de gran magni tud.   

Occ identa lmente dominada por  las a l tas cumbres de la  Cord i l lera de 

los  Andes mient ras  que hac ia  e l  es te ,  se  d is t inguen la  Cord i l le ra  

Fronta l  y  Precord i l le ra de La Rio ja ,  San Juan y  Mendoza. 

Este l ími te y  la  v igencia permanente de su necesidad de v inculac ión 

con e l  Pac i f ico ha hecho de la  const rucc ión de pasos cord i l leranos 

un desaf ío permanente para toda la  región,  y  como sal ida a l  

Pací f ico de l  Corredor  b ioceánico cent ra l  de Argent ina con d is t in tos 

grados de desarro l la  posee los s igu ientes pasos cord i l le ranos:  

Cr is to Redentor ;  P i rcas Negras y  Agua Negra;  en las Prov inc ias de 

Mendoza,  La Rio ja  y  San Juan,  respect ivamente. 

V o lv iendo a l  escenar io  natura l ,  o t ra  var iab le c lave es e l  n ive l  de 

prec ip i tac iones anuales:  Osc i lan ent re   los  100 y  los   385 mi l ímet ros  

anuales,  que;  sumadas a las topograf ía ya señalada;  def inen dos 

subreg iones:  una  “ár ida de a l ta  montaña”  y  o t ra  “ár ida de s ierras y 

campos” .  

La d ivers idad de l  c l ima que va desde e l  g lac iar  hasta  e l  tór r ido en 

La Rio ja;  e l  desér t ico y semi -desért ico en Mendoza y en San Juan,  

hacen que para todo cul t ivo se requiera  r iego,  const i tuyéndose  las 

d is t in tas zonas cu l t ivadas en oas is,  que se s i túan en sus val les 

A par t i r  de estos fac tores,  descr ip tos muy someramente,  se 

ident i f ican ecoreg iones 3 sobre  las  que se han desar ro l lado con 

                                                 
3 Según Dinerstein y colaboradores (1995) una ecorregión es “... un conjunto de comunidades naturales que 
están geográficamente delimitadas y comparten la gran mayoría de las especies, dinámica ecológica y 
condiciones ambientales, y cuyas interacciones ecológicas son cruciales para su permanencia a largo plazo”. 



dis t in tos grados de consol idac ión los s igu ientes perf i les 

económicos:   

ECOREGION PERFIL  

OASIS DEL GRAN 
SAN JUAN 

Oasis  de r iego f ru t ihor t íco la  con 
agro indust r ia l izac ión  

(v i t iv in ícola y o l iv ícola)  

OASIS MENDOZA 
NORTE  

Oasis  de r iego f ru t ihor t íco la  con a l to  grado 
de agro indust r ia l izac ión  
(  v i t iv in íco la y  o l iv íco la)  

OASIS MENDOZA 
CENTRO (SAN 

RAFAEL-GENERAL 
ALVEAR) 

Oasis  de r iego f ru t ihor t íco la  con 
agro indust r ia l izac ión  

(v i t iv in íco la y  f ru tos de carozo)  
VALLES DE SAN 

JUAN Y MENDOZA  
(Fran ja  agro-product iva de bajo desarro l lo   

( f rut ihor t íco la)  
FRANJA 

TURISTICA SAN 
LUIS  Área tur ís t ica  de re levanc ia  

CINTURON  
INDUSTRIAL 

MERCEDES SAN 
LUIS  

Franja con indust r ia  manufacturera  
(p romoc ión indus t r ia l)  

ALTA 
CORDILLERA 

CUYANA  Franja  con act iv idades tur ís t icas y  mineras 

PAYUNIA  

Área de exp lo tac ión minera e  
h idrocarburí fera  

Moderado desarro l lo  de cu l t ivos ba jo  r iego  
VALLES Y 

SERRANIAS DE LA 
RIOJA 

Franja agroproduct iva v i t iv in íco la ,  
espec ias,  hor ta l izas,   

Moderado desarro l lo  agro indust r ia l   
 

 
1.2. Su histor ia:   

1.2.1. Período precolonial 4 

En esta búsqueda de t razas de los fenómenos actua les,  la  h is tor ia  

da cuenta de habi tantes nómades desplazándose en la  región que 

no consol idaron cul turas aborígenes tan avanzadas como las del  

Noroeste5.   

                                                                                                                                                         
 
4 Schobinger, Juan “Las Tierras Cuyanas” en  La Nueva Historia de la Nación Argentina” (Buenos Aires - 1999-
Academia Nacional de la Historia) Tomo 1 Página  159  y siguientes.  
5 Esto ha dado lugar a una , dando lugar así a una investigación arqueológica menos rica que  la de otras 
regiones, lo  cual dificulta la reconstrucción de los procesos culturales primigenios de varios siglos antes de la 
llegada europea 



Arqueológicamente e l  área del  Cuyo inc luye dos subáreas 

arqueológ icas completas y  o t ras que se proyectan en espacios 

geográf icos que t rasc ienden los l ími tes de Cuyo  

• Subárea Cent ro-Oeste argent ina:  contenida to ta lmente en 

Cuyo,  abarca San Juan,  nor te y  Centro de Mendoza;   

• Subárea Neuquino -Patagónica  que inc luye Sur  de Mendoza y  

se ext iende hac ia e l  ext remo Nor te de Neuquén.  

• En tanto que parc ia lmente están presentes en la  reg iones 

ot ras subáreas:   

o la  va l l iserrana que comprende La Rio ja (y  se ext iende 

hac ia  Catamarca y  demás prov inc ias nor teñas) ;   

o la  de las Sierras Centra les que inc luye e l  nor te de San 

(se ext iende hac ia  e l  oeste  de Córdoba) ;   

o la  pampeana:  que inc luye e l  Sur  de San Lu is  y  e l  ex t remo 

Sudeste de Mendoza (y  se ext iende hacia la  Región que 

le  da su nombre) .  

1 .1 .1 .1 . Períodos  

• Período precámbrico, y  en la  búsqueda vest ig io  s ign i f ica t ivo 

en términos de nuest ra  búsqueda,  lo  pr imero que podemos 

señalar  es e l  nomadismo empujado por  cambios c l imát icos e  

inc luyó desplazamientos y  contactos desde y  hacia  la  costa 

paci f ica del  norte  y  centro de Chi le .  

E l  segundo vest ig io cu l tura l  lo  encontramos en los agr icu l tores 

muy inc ip ientes del  que implantaron práct icas agrícolas en la 

medida que desarro l laban a lgunas formas de r iego ar t i f ic ia l ;  en 

tanto en e l  Sur  encontramos bás icamente habi tantes cazadores y  

recolectores (pehuenches y puelche  

• Período agroalfarero,  aunque a le jada de los centros andinos 

la  reg ión rec ib ió  in f luenc ias del  cult ivo de plantas 

a l iment ic ias;  vía Chi le  y  no e l  noroeste argent ino .   

Ø El pr imer núcleo de esta agr icul tura temprana se ubica en 

Cal ingasta -  San Juan,  y  es conocida como cu l tura de Ansi l ta   



Los rast ros de a l imentos inc luyen e l  cu l t i vo  de  maíz,  zapal lo  y  

ca labaza6 ;  quínoa,  cerámica senci l la ,  ar te cester ía e industr ia  

text i l .    

E l  vest ig io  más destacado,  v incu lado con este tema,  es e l  

desar ro l lo  de una  red de cana les  de riego ,  con pequeñas 

c is ternas.   

Ø El  segundo centro de agr icul tur a  es la  cu l tura  Atuel.  Ubicada a 

las  márgenes del  Río Atuel ;  a l  Sur  de Mendoza,  comprobada 

como contemporánea a la  anter ior ,  muestra vest ig ios de los 

mismos componentes antes mencionados,  sumando a esas 

habi l idades e l  sobado de l  cuero  y  la  recolección de chañar  y 

algarrobo .   

No obstante e l lo  no ex is ten ev idencias de v inculac ión entre 

ambas cul turas:  Ansi l ta  y  Atuel .  

Poster iormente se consol ida la cul tura madre de la Región:  Punta 

de Barra s i tuada sobre la  ladera del  Río Jáchal  que se habr ía 

fo rmado de la  fus ión de la  de Ans i l ta  con in f luenc ias l legadas de 

Chi le  y  los  migrantes de l  Noroeste argent ino. 

En la  medida que avanzan estas migrac iones la  expres iones de 

a l farer ía ,  y  p in tura se muest ra  como más r ica y  comple ja ,  los  más 

r icos v incu lados a enter ra tor ios . 

Ø El  tercer  cent ro destacable es e l  de la  “cu l tura de Agrelo ”  con 

cerámica más evo luc ionada,  con rast ros de cerámicas ant iguas 

de Ecuador  y  con para le l ismo de cu l tura guaraní .   

Esta cu l tura de Agrelo  const i tuye la base étn ica de los huarpes,  

que se consol i da  a  par t i r  de  los  s ig los  XI  y  XI I  y  que se produce 

con la  l legada de los pueblos de l  nor te  que insta lan,  como 

pr inc ipa l  rasgo,  las  construcciones de habitaciones .   

De estos avances no se reg is t ran rast ros en la  cu l tura Ansi l ta  de 

San Juan.  

Con es tos  rasgos l legan hasta  los  s ig los  XI  y  XI I  las  cu l turas 

antes mencionadas.  

                                                 
6 Estos tres alimentos forman la típica trilogía agrícola andina  



Aparece en esta  época la  cu l tura  de Viluco  como grupo cu l tura l  

ex tendido reg ionalmente en toda la  Prov inc ia ,  con una cerámica 

po l ic romát ica más r ica,  que re f le ja  in f luenc ia  inca ica;  re lac iones 

t ranscord i l leranas fuer tes y  un ret roceso de la  agr icu l tura por  

cuest iones c l imát icas,  reeemplazada por  act iv idades co lect ivas 

de caza en ambos costados de la  cord i l le ra . 

Ø Otra cu l tura reg ional  es la  Pehuenche  que se desarro l la  en 

Malargüe:  t ranshumante s estac iona les para la  reco lecc ión y  la  

caza,  sus conductas perduran en la  marginal idad terr i tor ia l  

contemporánea.   

La nueva act iv idad de engorde ganado equino y bovino,  

procedente de l  t rueque y  e l  saqueo,  une a puelches,  pehuenches 

y ind ios de la  P atagonia norte con españoles en la lucha por los 

campos de engorde;   

• La l legada de los incas:   

Se concreta a  par t i r  de la  década de 1470 y  su expansión se 

evidencia en la construcción de una red  de caminos y tambos a 

lo  la rgo de cord i l le ra . 

No se t ra tó de un ava nce con vocac ión de domin io  s ino de 

coex is tenc ia pací f ica con e l  in terés cent ra l  de asegurar  la  

v inculac ión con Chi le pero s i  de tener e l  monopol io sobre las 

act iv idades mineras y  de in f luenc ia en Chi le .   

Esta  presenc ia  tampoco pudo tener  e fectos contundentes  dado 

que en 1533 cae la  es t ruc tura  imper ia l ,  pud iéndose reg is t rar  una 

presenc ia  de so lo  70 años.  

Ø Por ú l t imo cabe destacar  la  cu l tura huarpe  que ha perdurado 

hasta ent rado e l  s ig lo  XIX en las  Lagunas de Guanacache. 

Con un id ioma de or igen no andino;  fue ron quienes l legaron a 

conocer  los europeos;  y  que desaparecen como pueblo por  la  

acul turac ión,  e l  mest iza je y  e l  t ras lado masivo a Chi le  para serv i r  

a  los  españoles.  

Los t rueques de ganado y  e l  t ras lado de mano de obra (er rá t icos 

y  poco s ign i f ica t ivos)  ser ían los únicos e lementos que podr ían 

reg is t rarse como re lac iones económicas,  pero dada su escasa 



impor tanc ia  no podemos de jar  de def in i r las  como economías de 

subsistencia .  

  Trazas de este período :  sis temas de r iego,  modal idad de 

laboreo agr íco la  de in tensa preparación de la t ierra,  contacto con 

Chi le ,  exp lotac ión de la  miner ía   

1.2 .2 . Per íodo colonia l7 

Las etapas de este per íodo,  según su re lac ión con la  corona 

española son:  

• 1550-1782 Tute la  de la  Capi tanía de Chi le  

• 1783-1813:  In tendenc ia  de Córdoba de l  Tucumán 

• 1813:  In tendencia de Cuyo    

La l legada de los  españoles encuent ra  a  la  reg ión con una des igual  

d is t r ibución terr i tor ia l ,  muy di ferentes formas de v ida que 

caracter izaban sus economías y  soc iedades.  

 Se t ra taba más b ien un mosaico de pueblos ,  cuya p lura l idad se 

acentuaba por  la  p lura l idad de lenguas y  etn ias.   

La  carencia de unidad  y la falta de contactos  e intercambios 

s is temát icos o extensos en e l  ter r i tor io  const i tuyó una de las 

debi l idades más notor ias f rente a la  i r rupc ión de los conquis tadores 

españole s que pudieron así ,  y  ráp idamente,  desde e l  Pac i f ico,  

t ras ladar  e l  proyecto de consol idac ión económica y  po l í t ica de la  

monarquía de los Reyes cató l icos que cent ra l izaba en manos e l  

Gobierno:  la  po l í t ica f isca l ,  la  fuerza mi l i tar ,  las  re lac iones 

in ternac ionales.   

E l  acompañamiento de la  Ig les ia  española h izo de la  empresa 

amer icana un gran programa para la  implantac ión de sus 

estructuras.   

Los regimenes que se ut i l izaron para encauzar la  conquista y los 

cent ros de poder  u t i l izados fueron d is t in tos.   

En tanto en e l  Río de la  P la ta  prevalec ieron las capitulaciones  

en t re  la  Corona y  e l  ade lantado que se hac ia  cargo de l  

f inanciamiento y d i recc ión de la  empresa a cambio de t í tu los,  

                                                 
7 Lobos, Héctor “Adelantados en el Litoral y Exploradores en el Interior en  La Nueva Historia de la Nación 
Argentina” ( Buenos Aires - 1999-Academia Nacional de la Historia) Tomo 1 Página  367  y siguientes 



pr iv i leg ios y  recompensas y a quien se contro laba por  in termedio de 

of ic ia les rea les embarcados en cada expedic ión,  dando lugar  a 

est ructuras muy homogéneas;  en e l  Noroeste y  Cuyo los Virreyes y 

capitanes sin dest ino encomiendas .   

Una d i ferencia sustancia l  era la  mayor autonomía del  encomendero 

en términos de poder  y  manejo y  aprop iac ión de los resul tados por  

e l  manejo  de los  recursos.   

En ambos casos la fundación de Ciudades fue uno de los rasgos 

más caracter ís t icos de l  poblamiento español ;  que las insta laban,  en 

genera l ,  en lugares ya habi tados  por  los natura les con un t razado 

en torno a una p laza con su ca l les t i radas a cordel  conforme a las 

normas de la  leg is lac ión ind iana que les daban func iones.  

Esto  fue desarro l lando en los  vec inos de las  c iudades vo luntades de 

arra igo muy fuer te,  a  lo  que se sumaba e l  crec imiento del  

equipamiento urbano,  la  apar ic ión chacras y  estanc ias que las  

proveían,  que a su vez en su crec imiento fueron dando lugar  a  

in tercambios y  re lac iones mercant i les  mas a l lá  de su subs is tenc ia .   

En Cuyo este  proceso que se desarro l la  desde 1552 fue muy in tenso 

y  mostrando una l lamat iva estab i l idad,  se fundaron las  c iudades 

or ig inar ias que son hoy las capi ta les prov inc ia les de toda la  Región.  

Producto de una misma corr iente co lon izadora que venía desde 

Chi le  fueron fundadas  Mendoza (1561)  y   San Juan (1562) ;  y  como 

par te  de proyectos generados desde la  Gobernación de Sal ta  se 

fundaron la  Ciudad de todos los  Santos de La Rio ja  (1591)   y  San 

Lu is  de la  Punta  (1594) .  

Estas insta lac iones dan por  resu l tado una economía que fue la  

época de apogeo de Cuyo ,  con  una v ida soc io económica más 

sustentab le ,  que la  de la  mayor ía  de las economías de l  in ter ior .   

Geográf icamente pobre de agua,  de esta época datan,  los pr imeros 

antecedentes de obras h idrául icas de envergadura que desarro l lan 

los conquis tadores consol idando las t razas ind ia s,  a  las que e l los 

agregaron la  organización de la  administración del  recurso 

designando a lca ldes de aguas e l  o torgamiento de los turnos de 

r iego,  que con pocas modi f icac iones aún perduran.  



Como rasgo general  del  per íodo también en Cuyo las únicas 

re lac iones económicas ent re  Europa y  la  reg ión fueron comerc ia les,  

y  s i  b ien no hubo invers iones europeas8 a l  ins ta larse en la  reg ión,  

e l los  asumieron la  organizac ión de la  producc ión reg ional .  9  

La  organ izac ión de la  mano de obra y  de las  un idades de 

producc ión,  se d io  ba jo dos formas:  pequeños productores para 

subs is tenc ia y  grandes propietar ios de encomiendas indígenas;  a  

que hemos hecho re ferenc ia .10  

S iendo estos ú l t imos grupos los  ún icos que generaban ingresos por  

enc ima de sus neces idades de subs is tenc ia ,  fueron e l  or igen de los 

pr imeros “empresar ios” .   

De esta organizac ión fue der ivando e l  rég imen de la  prop iedad y  

exp lo tac ión de la  t ie r ra .   

Las re lac iones económicas fuera de la Región eran de venta de 

v inos,  a lcoholes y  f ru tas hac ia  e l  L i tora l  y  Buenos A i res, 

u t i l izándose para e l lo  las monedas metá l icas españolas en tanto e l  

resto  era una economía de t rueque. 

Paulat inamente fueron s iendo reemplazados los cu l t ivos or ig inar ios 

por  e l  cu l t ivo de v id  y  f ru ta les;  y  la  ex is tenc ia  de pasturas da lugar  a  

la  producción  de  ganado ovino y  cabal lar .  

En la  medida que crecen las comunicac iones con Buenos Ai res se 

desarro l la  y   hac ia  f ines de la  década de 1840,  la  Región consol ida 

un nuevo modelo económico product ivo:  e l  de " la  ganader ía  

comerc ia l  con agr icu l tura subord ina da” .  

Trazas de este período :  manejo inst i tuc ional  de l  s is tema de r iego,  

producción y comerc ia l izac ión extrarregional  de la  v i t iv in icu l tura,  

f ru t icu l tura,  f ru tos secos;  consol idac ión de un “patr ic iado prov inc ia l ”  

que domina la  pol í t ica y  la  economía;  for ta lec imiento  de las 

v incu lac iones/  dependencia de Buenos Ai res.  

1.2 .3 . La independencia y  la  organización inst i tucional 

                                                 
8 Como fenómeno  que se repite, contemporáneamente,  desde la década del 90 los europeos se instalan en 
Mendoza y San Juan con emprendimientos vitivinícolas que han sido protagonistas de la reconversión reciente 
del sector  
9 Aldo Ferrer “La Economía Argentina”  (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008)  
10 En Mendoza se estima que en  el Siglo XVI 20.000 indios encomendados 



La incorporac ión de la  Región a l  Río de la  Plata,  inst i tuc ional izado 

en 1776,  te rmina  de conso l idarse en es te  la rgo per íodo. 

Pero  en e l  p roceso de organizac ión nac ional ,  nuest ra Región;  

desprendiéndose de una fuer te ident idad andina que pers is t ía,  no 

v iv ió los hechos de la  organización nacional  con una vocación 

sustant iva. 

En la medida que se consol ida Argent ina,  con e l  protagonismo 

económico  y   po l í t ico;  de la  Región Pampeana y su puer to  y  con e l  

crec imiento exponencia l  de su poblac ión,  Cuyo se estanca 

re lat ivamente y comienza a encontrar  d i f icu l tades de funcional idad 

dentro de la  unidad de la  sociedad nacional  enfrentando problemas 

que hoy perv i ven:  de t ranspor te ,  acceso a  mercados;  economías de 

in terés marg ina l  en la  o fer ta  nac ional .  

Así  entendido,  en este per iodo,  Cuyo mant iene bás icamente luchas 

defensivas en las cuales “se a lcanzan a lgunas venta jas,  pero nunca 

una as ignac ión de func iones de i mpacto en e l  proyecto nac ional ”   11.  

Desde e l  punto de v is ta estr ic tamente product ivo en este per íodo,  e l  

cu l t ivo de la  v id  y  la  producc ión ar tesanal  de l  v ino,  que estaban 

presentes en Mendoza desde la  época co lon ia l  por  d is t in tos 

mot ivos,  suf r ieron un "ec lipse" ,  en det r imento de l  avance de la  

act iv idad ganadera.   

Los vacunos l legados de Córdoba y  Santa Fe se reponían y  

engordaban en los a l fa l fares mendocinos antes de ser  enviados 

durante e l  verano,  a  t ravés de los pasos cord i l leranos,  a l  vec ino 

pa ís  de  Ch i le . 

 A  par t i r  de 1870,  aprox imadamente,  es te  esquema ent ró  en cr is is   y  

la  e l i te  l ibera l  mendocina impulsó nuevamente la  v i t iv in icu l tura 

indust r ia l ,  p roceso que es acompañado por  San Juan pero no por  

San Luis y  La Rioja cuyas economías cont inúan empobrecié ndose y 

se separan en términos de ident idad reg ional .  

La re in tegrac ión de Cuyo se empieza a recuperar  100 años después.    

                                                 
11 Juan Carlos Agulla “Estudios sobre la Sociedad Argentina” ( Buenos Aires, EB, 1987) 



Si b ien en este per íodo comienza e l  proceso inmigrator io  en 

Argent ina,  los pr inc ipales movimientos no inc luyeron nuestra región,  

que se enr iquec ió  con este  apor te  cuando Argent ina ya había  

comenzado a buscar  rest r icc iones a la  pas iv idad del  in ter ior  a  

t ravés de esquemas de d iv is ión del  t rabajo o especia l izaciones 

reg ionales y  at r ibuye a la  reg ión la  especia l izac ión v i t iv in íco la .   

En términos de cant idad de inmigrantes,  la  po l í t ica de inmigrac ión 

marcó sobre manera e l  asentamiento de colonias ext ranjeras en 

d i ferentes reg iones,  ta l  es  e l  caso de la  Patagonia  y  de l  L i tora l ,  

s iendo muy escasa para la  reg ión cuya. 

En e l  per íodo 1869-2001 la  p oblac ión de la  Región  Cuyo crec ió  cas i  

7  veces en contraste con e l  país  que en e l  mismo per íodo se 

mul t ip l icó 20 veces.  

Trazas de este per íodo: pérd ida  de la  act iv idad ganadera , 

consol idac ión de la  v i t iv in icu l tura,  rezago y   as imetr ía  en e l  

c rec imiento  respecto de  la  economía pampeana y de l  puer to ,  sobre 

todo para La Rio ja y San Luis que retornan a economías de 

subs is tenc ia  

1 .2 .4 . El  modelo del  80  y  su cr is is   

Así  concebido en esta época e l  modelo v i t iv in íco la  crece y  logra 

proyección nacional  desde Mendoza y San Juan y  con e l  desarro l lo  

de l  mercado consumidor  de la  reg ión pampeana:  mayor i tar ia  de 

inmigrantes adul tos de or igen medi terráneo y sexo mascul ino 

acostumbrados a tomar  v ino en su d ie ta  d iar ia  

Tal  como señalamos estas t ransformaciones respondieron a la  

vo luntad pol í t ica de los sectores soc ia les cr io l los dominantes en 

ambas prov inc ias;  que conc ib ieron un modelo  de país  ar t icu lado a la  

nueva d iv is ión in ternac ional  de l  t rabajo ,  con la  Pampa productora de 

carne y granos para expor tar  y  la  est ructurac ión in terna de ot ros 

espac ios con ot ras act iv idades.  12 

Para e l lo  Mendoza,  asume una pol í t ica más s is temát ica d i r ig ida a la  

incorporación de fuerza de t rabajo proveniente de Europa y,  

                                                 
12 Patricia Barrio de Villanueva  “ En busca del vino genuino. Origen y consecuencias de la Ley Nacional de Vinos de 1904” Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 

Ambientales Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas  CONICET  



acompañada por  San Juan en menor  medida,  favorec ió la  

inmigrac ión de agr icu l tores de regiones v i t iv in ícolas;  en par t icu lar  

españo les .  13 

Esto fue operado desde la  Comis ión de Inmigrac ión,  dependiente de l  

gobierno nacional ,  que contaba representantes del  Gobierno de 

Mendoza y  San Juan para se lecc ionar  y  der ivar  inmigrantes hac ia  

sus  Prov inc ias,  s iendo mucho más ef icaz la  acc ión de la  pr imera 

prov inc ia  que la  de la  segunda.  14 

Estos proyectos de la generación del  80 tuv ieron en e l  ferrocarr i l  un 

inst rumento c lave de concrec ión.   

Así  crec ieron v iñedo de masa que incorporó técn icas y  labores 

cul tura les europeas y una bodega moderna que empleó también una 

tecnología impor tada.   

La modern izac ión de la  v i t iv in icu l tura comienza a ex ig i r  e l  empleo 

de herramientas y máquinas adecuadas,  in ic iándose de esta manera 

la  impor tac ión de equipos e insumos incorporados por  los 

agr icu l tores e indust r ia les en sus explotac iones y  estab lec imientos.   

Con e l  t iempo,  par te  de los inst rumentos y  equipos demandados por  

las  act iv idades reg ionales fueron produc idos loca lmente dando lugar  

a una industr ia  meta lmecánica;  básicamente de equipos de r iego,  

fabr icac ión de máquinas y  equipos para bodegas y  dest i ler ías.   

También d io lugar  a l  surg imiento de nuevos grupos empresar ios 

reg ionales y  obreros especia l izados,  de ascendencia inmigrante,  

como par te  de  focos indust r ia les  de re levancia en e l  espacio ext ra-

pampeano.   

Esta especia l izac ión de la  economía,  que se da en todo e l  país  

hasta la  cr is is  de l  30,  se desarro l la  en forma más o menos ex i tosa 

en Mendoza y  en  San Juan pero de ja afuera,  ta l  como lo  hemos 

seña lado,  a  La  R io ja y  San Luis ,  que comparten en esta etapa con 

cas i  todas las prov inc ias,  a  excepción de l  L i tora l .  

                                                 
13 La primera consolidación institucional del complejo vitivinícola se da con las dos primeras leyes de vino, la primera de 1893 y la segunda de 1904. 

 

14 El rol de mano de obra inmigrante es clave en el desarrollo de agroindustria regional. Mas adelante se incorpora la inmigración de países latinoamericanos que no se 

incorpora a la estructura social de la Argentina sino que funcionan como castas.  



En una tendencia que quiebra def in i t ivamente e l  modelo del  v ie jo 

federal ismo económico de las economías regionales 

autosuf ic ientes.15 

Hac ia  e l  f ina l  de l  per iodo,  y  v inculado con e l  agotamiento del  

modelo agroexpor tador   y  la   cr is is  de l  30,  e l  modelo de l  Cuyo 

v i t iv in íco la comienza con  problemas de sobreproducción y se hace 

necesar io  s is temat izar ,   y  hacer  rea lmente efect ivos,  in tentos 

anter iores de regulac ión de la act iv idad,  del  t ipo de los que se dan 

para ot ras monoproducc iones reg ionales.   

A t í tu lo indicat ivo podemos señalar  dos aspectos que se convier ten 

en e jes de contro l  nacional  en casi  todas las regiones:  la  rest r icc ión 

a l  uso,  como únicas mater ias pr ima s,  de productos pr imar ios  

genuinos de or igen local  y  e l  cumpl imiento de normas para la  

protecc ión de la  sa lud de la  poblac ión.    

Este in tervencion ismo del  estado se const i tuye a par t i r  de ahí ,  y  

para s iempre,  un componente permanente de la  v i t iv in icu l tura. 

Durante los gobiernos radica les la  región v ive e l  enfrentamiento de 

las e l i tes gobernantes con la  i r rupc ión del  protagonismo popular  y  

se abroquela f rente al   Gobierno Nacional ,  que presiona a las 

economías reg ionales con impuestos in ternos:  para nuest ra reg ión 

e l  del  e l  v ino y e l  a lcohol ,  en benef ic io de las producciones 

pampeanas.   

Agravadas las cr is is ,  e l  Gobierno Nacional   responde con 

in tervenciones federa les a los gobiernos prov inc ia les;  con una 

in tens idad reg ional  ta l  que,  de las  8  in tervenc iones que se h ic ieron,  

4 fueron en las provincias cuyanas:  San Luis,  La Rio ja,  San Juan y 

Mendoza. 

Estas in tervenc iones surgen como sa l ida a  procesos der ivados de 

luchas in ternas y  esc is iones del  propio rad ica l ismo y de índole 

equiva lente:  e l  cantonismo y e l  lenc in ismo;  respect ivamente.   

                                                 
15 Aldo Ferrer. Op.cit pg 233 



Con un fuer te  protagonismo de las luchas pol í t icas las economías 

regionales se estancan en e l  subdesarro l lo  soc ia l ,  económico  e 

indust r ia l .   

E l  empleo públ ico pasa a ser  fuente pr imord ia l  de ingresos para las  

mayor ías y  los gobiernos se a l ternaban entre personajes de una 

reduc ida é l i te  po l í t ica . 

Entre 1940 y 1955 la v i t i t iv in icul tura creció s igni f icat ivamente,  a l  

igual  que otras producciones extrapampeanas,  como par te de una 

vocación expresa de sust i tuc ión de importac iones no solo de los 

productos f ina les s ino de su equipamiento.  En términos re lat ivos la  

producc ión pampeana permanece estancada  

Desde e l  punto de v is ta de las ideas empieza un largo per íodo de 

crec imiento protagonismo de la  economía y  los economistas en e l  

d iseño de las pol í t icas.   

Y comienza a  cobrar  fuerza,  y  aceptac ión académica y  po l í t ica,  la  

idea de generar  po l í t icas act ivas para generar  un nuevo modelo 

económico de autosuf ic ienc ia nacional ,  que toma cuerpo  con la  

creac ión de l  Consejo  Nac ional  de Posguerra  que e n 1944 formula en 

e l  “Ordenamiento  Económico-Soc ia l  “  de 1945 y   que luego se 

per fecc ionan en e l  P lan Quinquenal  1947-1951 . 

Trazas de este per íodo: Modernización urbana,  especia l ización 

product iva ,  desequi l ibr ios sector ia les y  espacia les;  p lan i f icac ión 

púb l i ca    

1 .2 .5 . Décadas 60 -70   

El  protagonismo de los economistas en e l  d iseño de la  economía se 

conso l ida aún más dando lugar  a  lo  que se ha dado en l lamar  la  

década de los   economis tas16.  

En es te  per íodo se conso l ida una pro longada etapa de crec imiento  y  

maduració n de la  indust r ia  que cont inúa,  en la  reg ión,  hasta 1984.   

No obstante las cr is is  de sobre producc ión y  descenso de cr is is ,  

caída de prec ios y  s in ies t rab i l idad c l imát ica que cast iga a  la  

                                                 
16 Este proceso esta explicado con detalle en Manuel Fernández López en “El Pensamiento Economico” de la 
Nueva Historia de la Nación Argentina  ( Buenos Aires- Academia Nacional de la Historia-2001) 



agr icu l tura,  en par t icu lar  a  los sectores de menor capacidad 

f inanc iera,  dedicados a l  monocul t ivo.   

En las  prov inc ias  de Mendoza y  San Juan e l  modelo  de 

industr ia l izac ión sust i tu t iva posib i l i tó  e l  desarro l lo  de una fuer te 

act iv idad meta lmecánica que proveyó de insumos de b ienes de 

capi ta l  a  la  agro industr ia  local ,  y  que a lc anzó a tener  gran prest ig io  

en e l  contexto  la t inoamer icano. 

La v i t iv in icul tura or ientada a la producción de v inos comunes para 

su venta a granel  o  para la  producc ión de mostos  crece como 

modelo de a lcance nacional  con p lantas f racc ionadoras y  

d is t r ibu idoras en todo e l  país ,  se const i tuye en e l  motor  de la  

economía reg ional ,  de jando afuera a San Luis  y  La Rio ja  que ven 

achicar  sus economías.   

Las pol í t icas se or ientaron a promover las empresas públ icas y 

pr ivadas,  y  a  regular  las  o fer tas agroa l imentar ias  reg ionales.  

En tanto en La Rio ja,  San Juan y San Luis (con un régimen que se 

ext iende a Catamarca)  se qu iebran las  tendenc ias negat ivas de 

desarro l lo  cas i  centenar ias con la  implantac ión de un Sis tema de 

Promoción Industr ia l .  

La  aper tura  económica de los  Gobiernos mi l i tares no afecta este 

esquema y las cr is is  que v ive la  v i t iv in icu l tura se v incu lan más b ien 

con e l  agotamiento de l  modelo por  sobreproducc ión.   

Trazas de este per íodo: producción de mostos (commodi t ies) ;  

reg imenes de promoción industr ia l ,  desarro l lo de la meta lmecánica,  

sust i tuc ión de impor tac iones.  

 

1.2 .6 . La Promoción Industr ia l 

En la  década de l  80 ent ró  en v igenc ia  e l  s is tema de benef ic ios  

imposi t ivos en t res de las cuatro prov inc ias de la  Región:  San Juan,  

San Lu is  y   La Rio ja ,  que impactó  la  tendencia,  per f i l  y  equi l ibr io  

geográf ico que caracter izaba la  est ructura product iva de la  reg ión.  

El  s is tema tuvo por  objeto fac i l i tar  la  radicación de industr ias en las 

provinc ias a le jadas de los conglomerados urbanos,  y  que habían 



quedado postergadas de l  proceso de desarro l lo  v iv ido por  o t ras 

Prov inc ias  17 

El  s is tema está regulado por la Ley 22.021 y e l  Decreto 804/96,  y 

sus modi f icator ias  que lo  han ido cambiando en su a lcance y  

extens ión,  y  se basa en d i fer imientos imposi t ivos y  exenciones para 

e l  impuesto  a  las ganancias,  b ienes personales e IVA en todas las 

invers iones product ivas rad icadas en La Rio ja ,  Catamarca,  San Luis  

y  San Juan.   

La leg is lac ión determinó que la  autor idad de ap l icac ión de l  rég imen 

fueran los   gob iernos de cada Prov inc ia ,  qu ienes han cont ro lado que 

los  proyectos cumpl ieran  con lo  est ipu lado.   

Esto le  ha dado una caracter ís t ica muy d is t in t iva,  generando un 

fuer te  incent ivo loca l   hac ia  la  u t i l i zac ión in tens iva de los 

benef ic ios.  

El  s is tema,  no obstante a lgunas f ragi l idades a veces señaladas por  

par te de prov inc ias no favorec idas,  ha provocado efect ivos 

incrementos en e l  n ive l  de act iv idad regional .   

Dentro de la  reg ión se logró de esta manera crear  un s is tema 

industr ia l  en San Luis y La Rioja  y d ivers i f icar  e l  de San Juan 

modi f icando su  par t ic ipación re lat iva sobre e l  to ta l  de la economía 

reg ional ;  e l  per f i l  re la t ivo en e l  contexto nac ional ,  como puede verse 

en e l  Mapa Nº  3 . 

Luego de un per iodo de auge en los aspectos antes mencionados;  

factores ta les como:  cr is is  en la  demanda de b ienes nacionales,  

previs iones de la f ina l ización del  s is tema y ot ras external idades han 

ido jaqueando e l  s is tema y aún desalentando la  permanencia de los 

proyectos generados en ese marco,  en un grado que afectó  e l  

desempeño de l  pr imer   per íodo y   la  eva luac ión fina l  del  régimen,  

de l  que deber ía  rescatarse como apor tes de l  s is tema a la  

madurac ión de sus s is temas product ivos:   

                                                 
17 El Sistema originario se crea con la firma de un Acta Acuerdo con las Provincias de Catamarca, La Rioja, San 
Luis y San Juan , el 25 de agosto de 1973. En la misma la Nación reconoce los aportes realizados por estas 
provincias al proceso de fundación y consolidación de la Nación y la necesidad de dictar medidas de reactivación 
para la región. 



• Modi f icac iones en la  ubicac ión geográf ica de la  act iv idad 

industr ia l  con un muy evidente desarro l lo de act iv idades no 

t rad ic ionales en las  Ciudades capi ta les como San Luis y  

Vi l la  Mercedes ó en otras local idades próximas a rutas 

pav imentadas como Chamical  en La Rio ja  y  Justo Daract  en 

San Lu is  y  de act iv idades de la  economía t rad ic ional  en 

a lgunas loca l idades per i fér icas como  Chi lec i to  y  Arauco en 

La Rio ja  y  La Toma en San Lu is ,  s iendo estos indudables 

apor tes  de l  s is tema; 

• Cese de la emigración de la mano de obra en la década de 

los  80 en La Rio ja  y  San Lu is ,  y  en San Juan a  par t i r  de  la  

década de l  90.   

• Aumento e l  tamaño medio  de los  es tab lecimientos,  con 

mayor  perd ida de empresas medianas cuando comienza la  

re t racc ión de l  s is tema  

• Disminuc ión de la  impor tanc ia  re la t iva de la  empresa 

fami l iar  a  favor  de est ructuras más profes ionales 

• Inc ip iente evoluc ión desde un esquema de sociedad 

pre indust r ia l  ar tesanal  hac ia  regímenes fondis tas;  

Divers i f icac ión de la  indust r ia  con la  incorporac ión de 

sectores no t rad ic iona les como la  indust r ia  tex t i l ,  der ivados 

de p lást ico y  car tón,   

• Recuperac ión de la  impor tanc ia de la  producc ión de 

a l imentos 

• Despegue de la  modernizac ión  de la  v i t iv in icu l tura de San 

Juan,   

Respecto de San Juan cabe señalar  que e l  rég imen se extendió ,  

e fect ivamente,  en 1983,   a  par t i r  de la  sanc ión Ley Nº  22.973,   y  se 

t radujo  en las pr imeras implantac iones efect ivas de v ides y  o l ivos 

en 199 2 . 

Durante  es ta  década se o torgó es te  benef ic io   a   424 proyectos  

agr íco las,  que inc luían una super f ic ie  de 43.223 hectáreas;  y  15 

pecuar ios con 25.802 hectáreas.   



Según un in forme e laborado por  e l  Min is ter io  de Producc ión de la  

Prov inc ia,  hoy están act ivos 379 agr íco las,  13 pecuar ios y 6 

tur ís t icos,  por  un monto de invers ión to ta l  de 1.291 mi l lones de 

pesos.   

Regis t rándose un f racaso,  a l  f ina l  de la  década de no más del  10%  

de los proyectos  y  un cumpl imiento sat is factor io  de l  cronograma 

cas i  e l  80% de los proyectos.  

E l  rég imen cambio la  est ructura product iva de San Juan cual i ta t iva y  

cuant i ta t ivamente apor tando casi  14.000 hectáreas nuevas de o l ivos 

y  20.000 de uva para v inos f inos,   de mesa y  pasas;  generando 

5.500 puestos de t rabajo d i recto y  permanente  y  o t ros  8 .000 

t rans i tor ios ,  en épocas de cosecha. 

At rayendo la  insta lac ión de empresas proveedoras de equipamiento:  

r iego por  goteo,  por  e jemplo,  impl icaron además una ace lerac ión de l  

proceso de crec imiento e innovación tecnológica en todos sus 

n ive les:  a  n ive l  de productos con e l  ev idente en e l  desplazamiento 

re lat ivo de los v inos comunes por  v inos var ie ta les;  a  n ive l  de 

producc ión pr imar ia  con la  incorporac ión del  r iego por  goteo,  e l  uso 

de mater ia l  genét ico  en v ides y  o l ivos  y  a  n ive l  de gest ión con la  

evoluc ión hac ia gerenc iamientos profes ional izados.    

En las Prov inc ias de San Luis  y  La Rio ja  se han insta lado 

act iv idades indust r ia les de muy d iversa índole,  per tenecientes a 

grupos económicos con capacidad de generar  créd i tos f isca les.  

Trazas  de  es te  per íodo: rad icac iones de nuevos capi ta les ext ra-

regionales;  madurac ión tecnológica de la  est ructura product iva de 

índole netamente industr ia l  en San Luis ,  e  industr ia les y agr ícolas 

en La Rio ja  y  agr íco las en San Juan.  

 

1.2 .7 . 1984 -2001:Desregulación,  desindustr ial ización  y 

cr is is   

 

En los ´80 la economía regional  no fue a jena a la  gran recesión que 

at ravesó la  economía argent ina.   



La reces ión se mani festó en h iper in f lac ión,  con s i tuac iones de 

superproducc ión,  a l tos  n ive les de s tock y  ba jo  d inamismo 

económico.   

La nueva d inámica de acumulac ión provocada por  e l  modo 

g lobal izado de los ´90,  a fecta a las reg iones que ya no pueden 

a is larse de procesos de a lcance to ta l .  

De esta manera la  Región comparte la  dest rucc ión del  marco 

regu la tor io  de in tervenc ión es ta ta l  que caracter izó la  organizac ión 

po l í t ica y  económica en los c incuenta años anter iores.    

La aper tura económica y  las  po l í t icas públ icas implementadas 

produjeron un profundo cambio en la  lóg ica de producc ión y  por  lo  

tanto en la  pos ic ión y  func ión de los agente s económicos y  soc ia les 

en re lac ión con ot ros per iodos.   

Las medidas tomadas a n ive l  nac ional  y  de impacto regional  fueron;  

básicamente de conver t ib i l idad;  aper tura externa de la  economía y 

f lex ib i l izac ión labora l .  

Las mismas  fueron acompañadas por  pol í t i cas prov inc ia les  de  

desregulac ión y pr ivat izaciones de Bancos,  empresas de serv ic ios 

públ icos de agua y  e lect r ic idad,  y  Soc iedades de l  Estado.   

Hacia e l  f ina l  del  per iodo la  pol í t ica públ ica nacional  de mayor 

impacto  fue la  deva luac ión-pes i f icac ión as imétr ica que  mostró que 

e l  s is tema nac ional  f inanc iero carecía de cont ro les suf ic ientes.   

E l  gob ierno nac ional  derogó la  Ley de Conver t ib i l idad y  devaluó la  

moneda de jando l ib re  e l  t ipo de cambio.   

También la  Ley d ispuso la  l imi tac ión a la  l ibre d isponib i l idad de 

todos los  depós i tos  bancar ios  ex is tentes,  ca jas  de ahorro  y  p lazos 

f i jos ,  provocando e l  "cor ra l i to" .  A e l lo  se agrega la  cesac ión de 

pagos y e l  defaul t .   

E l  “cor te  de la  cadena de pagos”  que esto  impl ico  en una economía 

con déb i les  grados de in tegrac ión ver t ica l ,  en par t icu lar  en la  

agro indust r ia ,  per jud icó en par t icu lar  a  las pequeñas empresas.  

Durante este per íodo se producen cambios en e l  l iderazgo  

empresar io  con la  l legada de la  invers ión ext ran jera  d i recta en 



v i t iv in icu l tura y  su par t ic ipac ión en las  pr ivadas acompañadas por  

grupos loca les que crecen expone nc ia lmente.   

Trazas de este per íodo:     Debi l i tamiento  de l  s is tema de 

f inanciamiento a la  producción,  f lex ib i l izac ión labora,  l iderazgo del  

empresar iado ext rar reg ional ,  desapar ic ión de l  f inanc iamiento 

públ ico a la  act iv idad product iva  

1 .2 .8 . La nueva regional ización 

A par t i r  de la  década de l  80,  sobre todo a  par t i r  de la  recuperac ión 

del  s is tema democrát ico,  se dan localmente d is t in tas acciones que 

se t raducen como fuerzas que regeneran la  reg iona l idad y  e l las  son,  

cronológicamente  

• La celebrac ión del  Tratado del  Nuevo Cuyo  

• El  desarro l lo  de l  Cuyo Andino  

1.2 .8 .1 . E l  Nuevo Cuyo  

Este proceso en nuest ra  Región se in ic ia  e l   22 de Enero de 1988 , 

con la  f i rma de l  Tratado de In tegrac ión Económica de l  Nuevo Cuyo,  

suscr ip to por  los gobernadores de las 4 prov inc ias:  San Luis ,  San 

Juan,  La Rio ja  y  Mendoza. 

Para e l  for ta lec imiento de la  Región las  prov inc ias acuerdan abordar  

en forma conjunta:  una p lan i f icac ión reg ional  ind icat iva,  

par t ic ipat iva e  in tegrada,  en sectores de in terés común;  promover  e  

in tegrar  la  explotac ión y  comerc ia l izac ión de la  producc ión minera 

regional ;  la  ofer ta conjunta de b ienes y serv ic ios regionales;   la  

radicación industr ia l ;  la  creación y/ o for ta lec imiento de Entes 

in ter jur isd icc ionales de f inanc iamiento;  a t racc ión de invers iones;  

normal izac ión y  cont ro l  de ca l idad de sus productos;  medidas 

f i tosani tar ias comunes;  la  creación de un s is tema informát ico 

reg ional  dest inado a br indar  in formación de mercados para or ientar  

la  producc ión.  

La autor idad máxima que estab lece e l  Tratado es la  Asamblea de 

Gobernadores as is t ida por  un Comité Ejecut ivo in tegrado por  los 

Min is t ros de Economía de las Prov inc ias de San Juan y Mendoza y 

Min is t ros  de Hac ienda y  Obras  Púb l icas  de La Rio ja  y  San Lu is ,  a  

cargo de la  formulac ión de las d i ferentes propuestas para la  toma 



de decis ión y las tareas operat ivas de su implementación.  La 

Asamblea y  e l  Comi té  e laboran su propio Reglamento para su 

func ionamiento. 

Esta  reg ional izac ión de Cuyo es p ionera en nueva etapa que se 

inst i tuc ional iza y se expande a toda Argent ina,  unos años después,  

con la  Reforma de la   Const i tuc ión en 1994;  que en su ar t ícu lo  124 

establece:  “Las prov inc ias podrán crear  reg iones para e l  desarro l lo  

económico y socia l  y  establecer órganos con facul tades para e l  

cumpl imiento de sus f ines y  podrán también ce lebrar  convenios 

in ternacionales en tanto no sean incompat ib les con la  pol í t ica 

exter ior  de la  Nación y  no afecten las facu l tades de legadas a l  

Gobierno  federa l  o  e l  c réd i to  púb l ico  de la  Nac ión;  con conoc imiento  

de l  Congreso Nacional ”….  

Pese a su impulso in ic ia l ,  e l  Nuevo Cuyo p ierde v igor  a  n ive l  de 

Gobierno y con la par t ic ipación de todas las Provinc ias,  pero s igue 

act ivo  en a lgunos proyectos a  los  que haremos referencia en e l  

cap i tu lo  cor respondiente a  las  Agendas Regionales.   

En  los  ú l t imos años y  s in  la  par t ic ipac ión de San Luis  la  

reg ional izac ión toma nuevo impulso en lo  que se ha dado en l lamar  

Cuyo Andino,  con sus prop ias agendas.  

Así  p lanteado y desde inst i tuc ional idades complementar ias los 

proyectos de regional izac ión de los que par t ic ipan las prov inc ias 

que nos ocupan son:   

Ø Cuyo Andino :  con fuer te  impulso de los gobiernos de San 

Juan,  Mendoza y l  a  Rio ja ,  muy compromet idos en proyectos 

comunes de in ternacional izac ión y desarro l lo  de la  

in f raest ructura tur ís t ica  

Ø Nuevo Cuyo :  con la  par t ic ipac ión de organizac iones de la  

Soc iedad Civ i l  y  como cr i ter io  de l  Gobierno Nac ional  para 

d is t in tos programas,   

Como resu l tado de este deveni r  la  Región de Cuyo ha logrado 

conservar  un n ivel  estable de par t ic ipación en la act iv idad  

económica,  por  enc ima de la  re t racc ión constante de ot ras reg iones.  



Si  b ien los ind icadores soc ia les re la t ivos a l  empleo y  pobreza se 

deter ioran,  lo  es en un grado,  proporc ionalmente,  in fer io r  a l  de o t ras  

regiones del  país.   

Trazas de este  per íodo 

1.2 .8 .2 . El  Cuyo Andino  

Esta reg ional izac ión está s iendo s ido fuer temente impulsada por  e l  

prop io  Consejo  Federa l  de Invers iones,  en este  momento e  inc luye 

las  Prov inc ias de San Juan,  Mendoza y  La Rio ja   

La fuerza y potencia l idad de este a lcance provinc ia l ,  s iguiendo 

nuest ro cr i ter io  y  e l  in terés del  proyecto,  esta en los s igu ientes 

aspectos:  

• Rescata la  or ig inar ia  ident idad andina e h ispánica.   

• Comparte las l imi tantes y posib i l idades de economías de 

oas is   

• compar te  una misma especia l izac ión product iva:  

v i t iv in icu l tura,  miner ía,  o l iv icu l tura,  f ru t icu l tura 



 

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SOCIO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN: 2001-2009  
   

Si anal izamos la  evoluc ión rec iente de los ind icadores c lás icos:  

producto bruto  geográf ico,  expor tac iones,  poblac ión,  expor tac iones,  

poblac ión y ,  genera l izando,  podemos dec i r  que la  Región in ic ia  e l  

nuevo mi lenio con s ignos de v i ta l idad en a lgunos sectores 

product ivos;  con postergaciones en a lgunos aspectos soc ia les,  pero 

con muy buena potenc ia l idad re la t iva en e l  contexto nac ional .  

Lo product ivo se expl ica por  e l  r i tmo de la  producción v i t iv in íco la,  la  

meta lmecánica de a l ta  comple j idad tecnológica de Mendoza con la 

insta lac ión de plantas fuera de la Región y las act iv idades que 

surgen  (San Lu is  y La Rio ja y Catamrca) o se consol idan (San 

Juan) con los regímenes de promoción industr ia l ,  y  la  minería en 

San Juan,  con la  producción de oro cuya expor tac ión expl ica e l  22% 

de las  expor tac iones de toda la  reg ión 

2 .1 . Dinámica Socia l 

2 .1 .1 . Población:   

2 .1 .1 .1 . C recimiento  

El  r i tmo de crec imiento reg ional  de la  ú l t ima década,  según 

proyecc iones,  cas i  dupl ica el  r i tmo de crecimiento nacional ,  hoy 

la  población de Cuyo representa más del  8% nacional .    

Esto esta expl icado por  e l  r i tmo de crec imiento de San Luis  y  la  

R io ja  que ocupan,  por  su tasa de crec imiento e l  segundo y  tercer  

puesto en e l  rank ing nac ional ,  so lo  por  debajo de T ier ra  de l  Fuego.   

En tanto e l  r i tmo de crec imiento de San Juan esta  por  enc ima de la  

media ,  e l  comportamiento es  estable para Mendoza;  que apenas 

supera la  tasa nac ional ,  según puede verse en e l  cuadro s igu iente:   

31 

 

 



CUADRO II 

Años 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010

1970 1980 1991 2001 2010 1970/80 1980/91 1991/2001 2001/2010

Total del país 23.364.431 27.947.446 32.615.528 37.156.195 40.518.951 18,0 14,7 12,5 9,7

Total Cuyo 1.677.056 2.040.837 2.448.383 2.901.383 3.292.854 19 21 21 17
% 7,18 7,30 7,51 7,81 8,13
Tierra del 
Fuego,Atlantico 
Sur 15.658 27.358 69.369 101.247 133.694 57,0 92,1 36,6 31,4
La Rioja 136.237 164.217 220.729 294.597 355.350 18,7 28,4 27,8 21,1

San Luis 183.460 214.416 286.458 372.849 456.767 15,6 27,8 25,4 22,8
Catamarca 172.323 207.717 264.234 335.859 404.240 18,7 23,0 23,1 20,8

Neuquén 154.570 243.850 388.833 486.779 565.242 46,4 45,2 21,6 16,7
Salta 509.803 662.870 866.153 1.084.033 1.267.311 26,4 25,6 21,6 17,5

Santa Cruz 84.457 114.941 159.839 198.121 234.087 31,1 31,7 20,6 18,7
Formosa 234.075 295.887 398.413 489.663 555.694 23,6 28,6 19,8 14,2

Misiones 443.020 588.977 788.915 968.238 1.111.443 28,7 28,1 19,7 15,4
Jujuy 302.436 410.008 512.329 617.063 698.474 30,7 21,3 17,9 13,9

Santiago del Estero 495.419 594.920 671.988 808.934 883.573 18,4 11,6 17,8 9,9
Chubut 189.920 263.116 357.189 425.375 470.733 32,9 29,4 16,8 11,3

San Juan 384.284 465.976 528.715 627.913 715.052 19,3 12,0 16,5 14,5
Tucumán 765.962 972.655 1.142.105 1.353.541 1.511.516 24,0 15,3 16,3 12,3
Chaco 566.613 701.392 839.677 991.454 1.071.141 21,4 17,2 15,9 8,6

Corrientes 564.147 661.454 795.594 939.179 1.035.712 15,9 17,6 15,9 10,9
La Pampa 172.029 208.260 259.996 306.037 341.456 19,2 21,2 15,6 12,2

Entre Ríos 811.691 908.313 1.020.257 1.173.533 1.282.014 11,2 11,1 13,4 9,9
Mendoza 973.075 1.196.228 1.412.481 1.606.024 1.765.685 20,7 15,9 12,3 10,6

Resto de Buenos Aires3.394.082 4.022.207 4.642.350 5.276.696 5.739.887 17,0 13,7 12,3 9,4
Córdoba 2.060.065 2.407.754 2.766.683 3.144.346 3.396.685 15,6 13,2 12,2 8,6

Río Negro 262.622 383.354 506.772 573.394 603.761 38,3 26,8 11,8 5,8
Buenos Aires 8.774.529 10.865.408 12.594.974 14.167.123 15.315.842 21,5 14,1 11,3 8,7

Partidos del Gran Buenos Aires5.380.447 6.843.201 7.952.624 8.890.427 9.575.955 24,2 14,3 10,7 8,3
Santa Fe 2.135.583 2.465.546 2.798.422 3.095.496 3.285.170 14,4 12,1 9,6 6,6

Ciudad Autónoma de Buenos Aires2.972.453 2.922.829 2.965.403 2.995.397 3.058.309 -1,7 1,4 1,0 2,3

Tamaño y ritmo de crecimiento de la población por provincia

Fuente: INDEC, procesamientos especiales de la Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada 
de: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1991;  INDEC, "Proyecciones provinciales de población por 
sexo y grupos de edad 

Población Tasa de crecimiento anual medio (0/00)Provincia

 

 

2.1.1.2. Distribución del Crecimiento por provincia y departamento  

Respecto  a la distribución de la población por grupos de edad se observa una 

distribución equivalente a la distribución nacional para la Provincia de Mendoza y 

una participación relativa importante de niños y jóvenes en San Juan y San Luis, tal 

como puede verse en cuadro siguiente: 

 



Total 0 a 14 15 a 64 65 años y más 1 Total 0 a 14 15 a 64 65 años y más

Total del país 37.156.195 27,7 62,4 9,9 40.518.951 25,1 64,6 10,3
Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 2.995.397 17,5 65,2 17,3 3.058.309 19,0 64,5 16,5

Buenos Aires 14.167.123 26,0 63,6 10,4 15.315.842 23,9 65,1 11,0

Catamarca 335.859 33,4 59,4 7,2 404.240 30,5 62,2 7,3

Chaco 991.454 35,5 58,4 6,1 1.071.141 29,7 63,6 6,7

Chubut 425.375 30,3 63,1 6,6 470.733 26,2 66,1 7,7

Córdoba 3.144.346 26,2 63,3 10,5 3.396.685 22,9 65,5 11,6

Corrientes 939.179 34,0 59,2 6,8 1.035.712 29,2 63,2 7,6

Entre Ríos 1.173.533 29,3 61,3 9,4 1.282.014 26,1 63,5 10,4

Formosa 489.663 37,1 57,3 5,6 555.694 31,1 62,7 6,2

Jujuy 617.063 34,0 60,1 5,9 698.474 29,8 63,2 7,0

La Pampa 306.037 27,7 62,5 9,8 341.456 23,8 65,2 11,0

La Rioja 294.597 32,8 60,8 6,4 355.350 27,6 65,7 6,7

Mendoza 1.606.024 28,5 62,2 9,3 1.765.685 25,6 64,0 10,4

Misiones 968.238 37,2 57,4 5,4 1.111.443 32,6 61,2 6,2

Neuquén 486.779 31,5 63,3 5,2 565.242 26,6 66,7 6,7

Río Negro 573.394 30,5 62,4 7,1 603.761 25,7 65,4 8,9

Salta 1.084.033 35,3 58,7 6,0 1.267.311 31,5 62,0 6,5

San Juan 627.913 30,6 61,5 7,9 715.052 28,2 63,1 8,7

San Luis 372.849 30,8 61,5 7,7 456.767 28,6 63,1 8,3

Santa Cruz 198.121 31,6 63,2 5,2 234.087 28,1 65,7 6,2

Santa Fe 3.095.496 25,9 62,6 11,5 3.285.170 23,0 65,1 11,9

Santiago del Estero 808.934 35,1 57,9 7,0 883.573 28,6 64,2 7,2
Tierra del 
Fuego,Ant y 
Atlántico Sur 101.247 33,2 63,8 3,0 133.694 28,3 67,7 4,0

Tucumán 1.353.541 31,3 61,3 7,4 1.511.516 27,8 64,4 7,8

Total del país. Años 1970, 1980, 1991 y 2001" (Area Grupos: Adultos mayores); se debe a la utilización de distintas fuentes.

Fuente: INDEC, procesamientos especiales de la Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada de:  

Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015.  Serie Análisis Demográfico Nº 31.  INDEC, Buenos Aires, 2005.

Provincia

Población total según grupo de edad

2001 2010

CUADRO  III
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGÚN EDAD POR PROVINCIA 2001-2010

 
 

Con e l  ob jeto de avanzar  en descr ipc ión de la  s i tuac ión y  

evo luc ión de la d ist r ibución int rarregional ,  a part i r  de la 

información d isponib le a n ivel  de los departamentos y a t ravés de 

la  const rucc ión de Mapas georeferenc iados  

(Cuadro IV y  Mapa I ) ,  se  observa: 

• El  decrec imiento de las  Capi ta les  Prov inc ia les   en San Juan y  

Mendoza, 

• El  crec imiento  de las  Capi ta les  de La Rio ja  y  San Lu is  



• El  crec imiento de depar tamentos cercanos a las  cap i ta les ,  por  

e jemplo Lu ján en Mendoza ,  Rivadavia,  en San Juan;  Cast ro 

Barros  en La Rio ja ,  Sanagasta   

• El  crec imiento  de Depar tamentos v incu lados con act iv idades 

d inámicas como la  v i t iv in icu l tura que expl icar ía e l  crec imiento 

de Tupungato en Mendoza,  cuna de los v inos var ieta les de 

al tura  y  sede de las más impor tantes invers iones ext ran jeras,  

bás icamente europeas.   

• El  crec imiento de Depar tamentos con act iv idades 

promocionadas como Pedernera,  (con e l  crec imiento de 

c iudades Justo  Daract  y  La Toma)  en San Lu is ;   Ch i lec i to  en la  

Rioja;  Ul lum  y Zonda en San Juan,  zona centra l  de la 

v i t iv in icu l tura d i ferenciada y de nuevas radicaciones de 

poblac ión.  
CUADRO III 

POBLACION POR DEPARTAMENTO 2001-2007 

  2001 2007 Crecimiento % 
LA RIOJA 
Arauco  13.757 14.860 8,02 
Capital  150.390 176.382 17,28 
Castro Barros 4.324 4.874 12,72 
Chamical  13.495 14.766 9,42 
Chilecito 42.224 47.857 13,34 
Coronel Felipe Varela  9.969 10.674 7,07 
Famatina  6.393 6.819 6,66 
General Angel V. Peñaloza 3.148 3.188 1,27 
General Belgrano  7.179 7.740 7,81 
General Juan F. Quiroga  4.643 5.040 8,55 
General Lamadrid  1.723 1.838 6,67 
General Ocampo 7.473 7.750 3,71 
General San Martín  4.963 5.439 9,59 
Independencia  2.427 2.473 1,90 
Rosario Vera Peñaloza  13.333 14.381 7,86 
San Blas de los Sauces  4.148 4.667 12,51 
Sanagasta  2.166 2.416 11,54 
Vinchina 2.842 3.071 8,06 

  
MENDOZA 
Capital  116.303 113.401 -2,50 
General Alvear 44.926 46.334 3,13 
Godoy Cruz 188.177 192.855 2,49 
Guaymallén  255.857 274.350 7,23 
Junín  35.185 38.871 10,48 
La Paz  9.742 10.685 9,68 
Las Heras  185.857 201.821 8,59 
Lavalle  32.287 35.184 8,97 
Luján de Cuyo 105.467 119.361 13,17 



Maipú  155.658 172.172 10,61 
Malargüe 23.193 23.987 3,42 
Rivadavia 52.888 56.075 6,03 
San Carlos  28.502 30.877 8,33 
San Martín  109.494 115.592 5,57 
San Rafael 175.359 184.666 5,31 
Santa Rosa  15.920 16.834 5,74 
Tunuyán  42.571 46.301 8,76 
Tupungato  28.638 32.050 11,91 

  
SAN JUAN 
Albardón 20.487 22.732 10,96 
Angaco  7.629 7.808 2,35 
Calingasta  8.235 8.567 4,03 
Capital 115.640 113.438 -1,90 
Caucete 33.749 37.015 9,68 
Chimbas  74.823 88.006 17,62 
Iglesia 6.767 7.433 9,84 
Jáchal  21.202 21.930 3,43 
9 de Julio  7.683 8.682 13,00 
Pocito 41.037 47.138 14,87 
Rawson  108.894 119.832 10,04 
Rivadavia  77.437 89.386 15,43 
San Martín  10.202 10.813 5,99 
Santa Lucía  44.233 47.825 8,12 
Sarmiento  19.174 21.069 9,88 
Ullum 4.494 5.266 17,18 
Valle Fértil  6.890 7.624 10,65 
25 de Mayo  15.268 16.570 8,53 
Zonda  4.069 4.749 16,71 

  
SAN LUIS 
Ayacucho 17.000 18.117 6,57 
Belgrano  3.920 3.868 -1,33 
Chacabuco 18.564 20.744 11,74 
Coronel Pringue 12.644 13.459 6,45 
General Pedernera  111.597 124.799 11,83 
Gobernador Dupuy 11.242 12.442 10,67 
Junín  20.216 24.536 21,37 
La Capital  172.297 205.055 19,01 
Libertador General San Martín  5.369 5.005 -6,78 

Elaboración propia a partir de datos de INDEC 

 

 



  
Elaboración propia: Información georeferenciada a partir de proyecciones de 
INDEC 
 



2.1.1.3. Renovación de la población:  

La región posee una tasa de renovación de la poblac ión 

promedio del  3 .32 por  encima de la  tasa nacional  de l  2 ,4%,  y  

que se expl ica por  la  tasa super ior  de todas la  Prov inc ias de la  

Región,  excepto Mendoza.    

2001 2010

Total del país 2,8 2,4

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 1,0 1,2

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 11,3 7,0
Misiones 6,9 5,2
Formosa 6,7 5,0
Santa Cruz 6,1 4,6
Neuquén 6,0 3,9
Salta 5,9 4,9
Chaco 5,8 4,5
Jujuy 5,7 4,2
La Rioja 5,1 4,1
Santiago del Estero 5,0 4,0
Corrientes 5,0 3,8
Catamarca 4,7 4,2
Chubut 4,6 3,4
Río Negro 4,3 2,9
Tucumán 4,2 3,5
San Luis 4,0 3,4
San Juan 3,9 3,2
Entre Ríos 3,1 2,5
Mendoza 3,1 2,5
La Pampa 2,8 2,1
Buenos Aires 2,5 2,2
Córdoba 2,5 2,0
Santa Fe 2,3 1,9

CUADRO V                                      
POTENCIAL DE CRECIMIENTO FUTRO 
DE LA POBLACION POR PROVINCIA 

Provincia Índice de renovación

Fuente: INDEC, procesamientos especiales de la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales 

 



2.1.2. Otros indicadores sociales: Alfabetismo, Escolaridad, Desocupación. 

2.1.2.1. Alfabetismo 

Una tasa de anal fabet ismo cercana a los va lores nac ionales para la  

poblac ión joven y  super ior  en más del  15% para poblac ión mayor ,  

ind icar ía  una tendenc ia  a  la  mejora reg ional  en este  sent ido  

 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Total 2,6 2,6 2,6 1,1 1,3 0,9 0,9 1,1 0,7 1,2 1,4 0,9 1,3 1,5 1,1 2,3 2,5 2,1 4,4 4,4 4,3 6,2 5,7 6,5

Chaco 8,0 7,7 8,3 2,6 3,1 2,1 2,9 3,4 2,4 4,3 4,8 3,8 4,9 5,3 4,5 8,8 8,8 8,9 15,1 13,8 16,3 20,2 17,1 22,7

Santiago del Estero 6,0 6,3 5,8 2,9 3,6 2,1 2,7 3,4 1,9 3,5 4,4 2,5 3,6 4,4 2,8 5,7 6,4 5,0 10,6 10,3 10,8 15,7 13,2 17,7

Misiones 6,2 5,9 6,4 3,3 3,9 2,7 2,6 3,0 2,2 3,3 3,6 3,0 3,7 3,9 3,5 6,2 5,8 6,6 12,1 10,7 13,6 16,3 14,2 18,1

Corrientes 6,5 6,8 6,1 2,6 3,2 1,9 2,2 2,8 1,5 2,9 3,6 2,1 3,3 4,1 2,5 6,0 6,9 5,2 12,7 13,0 12,4 18,8 17,5 19,7

Formosa 6,0 5,3 6,7 1,8 1,9 1,6 1,9 2,0 1,7 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 5,6 5,0 6,1 12,7 10,8 14,7 20,7 16,7 24,4

Tucumán 3,6 4,0 3,2 1,9 2,4 1,4 1,6 2,1 1,2 1,8 2,3 1,3 2,0 2,6 1,5 3,4 3,9 2,9 6,5 7,0 5,9 9,0 9,1 8,8

Salta 4,7 3,8 5,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 4,3 3,7 4,8 10,1 7,8 12,3 16,4 12,1 19,9

San Luis 2,9 3,4 2,5 1,4 1,7 1,1 1,3 1,7 0,9 1,5 1,7 1,2 1,6 2,0 1,1 2,5 3,0 2,0 5,0 6,1 4,0 8,0 8,8 7,3

San Juan 3,0 3,3 2,6 1,2 1,4 1,0 1,2 1,4 0,9 1,3 1,7 0,9 1,5 1,9 1,1 2,3 2,8 1,8 5,1 5,9 4,5 8,9 9,4 8,5

Entre Ríos 3,1 3,5 2,7 1,2 1,5 0,9 1,2 1,5 0,8 1,3 1,6 1,0 1,6 2,0 1,2 2,7 3,3 2,1 4,9 6,0 3,9 8,1 8,8 7,6

Catamarca 2,9 3,0 2,8 1,2 1,4 1,0 1,1 1,2 0,9 1,3 1,7 0,9 1,5 2,0 1,0 2,6 2,8 2,3 5,6 5,9 5,4 8,6 7,9 9,2

La Rioja 2,5 2,8 2,2 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5 0,8 1,2 1,5 1,0 1,4 1,7 1,0 2,1 2,6 1,7 4,2 4,6 3,9 7,8 8,0 7,7

Mendoza 3,2 3,3 3,2 0,8 0,9 0,6 0,8 1,0 0,6 1,2 1,5 0,9 1,5 1,7 1,2 2,8 3,1 2,6 5,5 5,7 5,3 9,1 8,9 9,3

Río Negro 3,8 3,7 3,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,5 1,0 1,2 0,8 1,5 1,9 1,2 3,1 3,3 2,9 7,8 7,5 8,1 13,3 12,0 14,4

Jujuy 4,7 2,8 6,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 0,5 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,3 3,3 2,0 4,4 11,4 6,0 16,6 23,5 13,6 31,8

Santa Fe 2,5 2,6 2,4 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,6 1,0 1,2 0,8 1,3 1,6 1,1 2,4 2,7 2,1 3,9 4,3 3,6 5,3 4,9 5,5

Nuequén 3,4 3,3 3,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,5 0,9 1,1 0,8 1,3 1,6 1,0 3,1 3,3 2,9 8,2 7,5 8,8 14,1 12,3 15,5

Chubut 3,1 2,9 3,2 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,9 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 2,6 2,8 2,5 6,7 6,3 7,2 11,1 9,9 12,1

La Pampa 2,7 3,0 2,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,8 1,0 0,5 1,1 1,3 0,9 2,4 3,1 1,8 4,4 5,0 3,8 7,6 7,9 7,4

Córdoba 2,1 2,3 1,9 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 0,5 0,8 1,0 0,5 0,9 1,2 0,7 1,8 2,2 1,4 3,3 3,8 2,7 5,5 5,5 5,6

   Resto de Buenos Aires1,6 1,8 1,5 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,9 0,5 0,8 1,0 0,6 1,4 1,6 1,1 2,5 2,9 2,1 3,9 4,0 3,8

Buenos Aires 1,6 1,6 1,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,5 0,8 0,9 0,6 1,3 1,4 1,2 2,6 2,6 2,5 4,0 3,4 4,4

   24 partidos Gran Buenos Aires1,6 1,4 1,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 0,6 1,3 1,4 1,2 2,6 2,5 2,7 4,1 3,0 4,8

Santa Cruz 1,4 1,4 1,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 1,0 1,0 1,0 3,2 3,0 3,5 7,2 6,5 7,8

Tierra del Fuego, 0,7 0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 1,8 1,6 2,0 4,3 3,2 5,3

Ciudad de Buenos Aires0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,9 0,5 1,0

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población . Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al Censo Nacional de Población y proyecciones ,

CUADRO VI 
Tasa de analfabetismo por grupo de edad y sexo. Total país según provincia . Año 2005

25  a 29 años 30  a 49 años 50  a 64 años
Grupo de edad y sexo

18 a 24 años 65 años y másProvincia Total de 10 años y más 10 a 14 años 15 a 17 años

 

 

2.1.2.2. Escolaridad:  

La d is t r ibuc ión de la  poblac ión según n ive l  de escolar idad es s imi lar  

a  la  nac iona l ,  s iendo e l  pr inc ipa l  grupo e l  que completo escolar idad 

pr imar ia  (7  a 9 años)  y  un 16% promedio posee estudios 

univers i tar ios completos,  s iendo la  segunda región de mejor  n ive l ,  

en e l  contexto nacional .   

 

 

 

 

 



 

CUADRO VII 
Distribución de la población de 15 años y más, según años de estudios aprobados, por sexo. 

 
 
 
 
 
 

Total del país según provincia.  
Año 2001 

            

  
Años de estudios aprobados  

Provincia y sexo Total 
menos de 4 4 a 6   7 a 9   10 a 12 13 y más 

Total país  25.050.803 6,8 8,0 39,7 28,1 17,5 

Ciudad de Buenos Aires  2.265.579 1,7 2,6 25,6 34,5 35,6 

Tierra del Fuego 65.457 2,5 4,3 36,9 37,3 19,0 

Córdoba 2.185.167 7,6 7,8 36,0 29,6 18,9 

Santa Fe 2.136.260 6,8 7,9 40,2 27,6 17,5 

Tucumán 876.852 7,7 8,7 41,8 24,5 17,3 

La Rioja 187.409 5,3 8,2 39,6 29,9 17,0 

Mendoza 1.078.029 7,9 9,3 40,4 25,8 16,6 

San Juan 413.070 6,8 8,3 42,4 26,2 16,3 

Catamarca 214.117 6,6 9,2 39,7 28,3 16,1 

Nuequén 306.700 6,9 8,4 40,7 28,1 16,0 

Santa Cruz 129.621 4,7 7,6 39,4 32,6 15,7 

San Luis 243.858 7,2 9,5 39,3 28,7 15,3 

Buenos Aires  9.822.237 5,7 7,1 43,5 28,4 15,3 

Salta 653.767 8,9 8,9 37,6 29,6 14,9 

Río Negro 360.115 8,1 10,3 42,0 24,9 14,6 

Jujuy 376.368 8,9 8,5 38,8 29,2 14,6 

Chubut 272.162 6,6 8,0 41,5 29,4 14,5 

Entre Ríos 783.624 9,6 9,9 40,8 25,2 14,4 

Corrientes 568.994 11,1 13,2 36,2 25,5 14,0 

La Pampa 206.251 7,7 9,0 45,5 24,2 13,6 

Chaco 574.984 14,1 13,3 38,3 21,3 13,0 

Formosa 281.620 11,0 12,5 40,6 23,8 12,2 

Santiago del Estero 485.921 11,8 14,4 39,8 22,4 11,6 

Misiones 562.641 12,5 16,8 38,5 20,9 11,3 

Indicadores de la situación social  

2.1.2.3 Tasa de desocupación:  

Respecto de la situación de actividad económica los niveles son equivalentes al 

promedio nacional con tasas de desocupación inferiores en un 10% promedio.  



 

2.2. Dinámica Productiva 

2.2.1. Especializaciones  y principales tendencias 

El conjunto de las tres provincias – de acuerdo a estimaciones para el año 2006- 

genera  un producto bruto regional  del orden de casi el 7% del total nacional 

(equivalente a unos U$S 13.000 millones), con aportes al PBG nacional y para cada 

sector según el siguiente detalle: 

Cuadro VIII 
Producto Geográfico Bruto 

en miles de pesos a precios 
constantes de 1993           

Sector / Período San Luis La Rioja San Juan Mendoza Cuyo 
  % % % % % 

PGB a precios de mercado 1,00 0,50 1,17 4,30 6,97 
A -  AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA  
Y SILVICULTURA.  0,59 0,03 0,12 0,66 0,84 
B - PESCA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C - EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS  0,00 0,00 0,01 0,19 0,20 
D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,44 0,10 0,18 0,87 1,60 
E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD , 
GAS y AGUA 0,02 0,02 0,03 0,13 0,20 
F - Construcción 0,07 0,03 0,06 0,19 0,35 
G - COMERCIO MAYORISTA Y 
MINORISTA Y REPARACIONES 0,07 0,04 0,27 0,51 0,88 
H - HOTELES Y RESTAURANTES 0,02 0,01 0,02 0,09 0,13 
I - TRANSPORTE , ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES  0,07 0,03 0,08 0,36 0,54 
J. INTERMEDIACION FINANCIERA 0,01 0,01 0,03 0,13 0,18 
K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 0,09 0,05 0,10 0,54 0,78 
L- Administración Pública y Defensa; 
Planes de Seguridad Social de Afiliación 
Obligatoria 0,05 0,07 0,07 0,16 0,36 
M - ENSEÑANZA 0,05 0,05 0,10 0,19 0,39 
N – SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0,02 0,03 0,04 0,13 0,23 
  O - Otras Actividades de Servicios 
Comunitarias, Sociales y Personales 0,04 0,02 0,04 0,13 0,24 
P -HOGARES PRIVADOS CON 
SERVICIOS DOMESTICO 0,01 0,01 0,01 0,04 0,07 
Q- ORGANIZACIONES Y ORGANOS 
EXTRATERRITORIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Las act iv idades agro indust r ia les se destacan en la  est ructura 

product iva reg ional ,  más a l lá  de la  ex is tenc ia de ot ras act iv idades 

productoras de b ienes que también resul tan re levantes:  act iv idades 



extract ivas,  como las produc ciones de petró leo y  minera les,   y  o t ras 

manufacturas de or igen no agrar io , .  

Entre estas debe destacarse las ramas ref inación de petró leo,  

pet roquímica y  quím ica . 

Respecto a la minería,  en el  ú l t imo t r ienio esta act iv idad ha cobrado 

importante impulso y t i ene perspect ivas de desarro l lo  re levantes,  

dadas las numerosas invers iones proyectadas,  par t icularmente las 

vi ncu ladas a la  ext racc ión de minera les meta l í feros.   

2.2.2 Especialización 

 
Con el  objeto de profundizar  la  especia l izac ión industr ia l  regional  y  

por  Prov inc ias lo  hemos anal izado desde dos perspect ivas,  mid iendo 

la  par t ic ipac ión en términos de producto bruto geográf ico y  en 

términos de la   par t ic ipac ión de la  mano de obra de l  sector  en e l  

to ta l  de la  mano de obra.   

Considerados ambos aspectos,  las  act iv idades agroal imentar ias se 

destacan por  su preeminenc ia  y  se exp l ica por  e l  desempeño de los 

comple jos v i t iv in íco la, f ru t íco la  ( f ru tas f rescas y  f ru tas secas) ,  

hor t íco la,  industr ia  conservera y  o l iv íco la.   

Esta especia l izac ión es h is tór ica y  se ha consol idad o en la  ú l t ima 

década 1996-2007 como se ver i f ica  en e l  cuadro s igu iente:  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 La especialización se estima partir de la relación del peso del empleo industrial de las distintas 
ramas de actividad a nivel de regiones respecto del peso del empleo nacional en ese mismo sector; y 
consideramos como especialización propia de la Región aquellas actividades para las cuales este 
valor supera la unidad; 



CUADRO IX 

Especialización industrial por sectores y regiones, según datos PBG 1997/2006 

Regiones                                            

Sectores Centro Cuyo NEA NOA Pampeana Patagonia
Alimentos, bebidas y

tabaco 1,11 1,92 1,70 2,11 0,62 1,52

Textil y vestimenta 0,17 0,67 0,66 0,80 1,10 4,94

Cueros y calzado 0,78 0,00 0,05 0,31 1,44 0,01
Madera y papel 0,47 0,35 5,84 0,51 1,13 0,24

Quimicos y plasticos 0,48 0,74 0,01 0,77 1,31 0,52
Metalmecanica 
General y 
construcción 0,82 0,73 0,01 0,24 1,24 0,54

Metalmecanica 
Bienes de Capital 1,68 0,35 0,26 0,17 1,07 0,56
Metalmecanica 
Automotriz 2,04 0,16 0,22 0,12 1,03 0,18  
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la Dirección de Estadísticas y 
Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
 

 

 

 

 



 

Considerados los datos de la  Industr ia  Manufacturera en su 

tota l idad,  y en apar iencia también expl icado por la producción de 

a l imentos antes mencionada,   se destaca la  importanc ia muy 



evidente de la Industr ia  Manufacturera en La Rio ja y San Luis,  

donde se suma e l  impor tante desempeño re lat ivo de act iv idades 

como químicos y  p lás t icos,  meta lmecánica e  insumos para la  

const rucc ión,  como puede verse en e l  mapa s igu iente : 



 

Otro secto r  que ha adqui r ido impor tanc ia  es  la  miner ía ,  que en e l  

ú l t imo quinquenio ha cobrado importante impulso y t iene 

perspect ivas de desarro l lo  re levantes,  dadas las numerosas 



invers iones proyectadas,  pa r t icu larmente las v i nculadas a la 

ext racc ión de minera les metal í feros.  Esta especia l izac ión minera 

bás icamente para San Juan y  La Rio ja  muest ra mejoras en las 

estadís t icas de expor tac iones 

2.2.2 Ri tmo  

Respecto del  d inamismo re lat ivo de la economía regional  podemos 
a f i rmar :  

• En pr imer  lugar  que e l  r i tmo de c rec imiento  del  parque 

empresar ia l  reg ional  para e l  mismo per íodo ind icado 

anter iormente ha s ido del  10%, va lor  equiva lente a del  

n ive l  nac iona l.  

•  En segundo lugar  que la capacidad de generación de 

empleo de las nuevas empresas reg ionales esta por  

encima de la media na cional ,  para las Provinc ias de 

Mendoza y  San Juan y  por  debajo  para La Rio ja  y  San 

Lu is ,  ta l  como se observa en la  d is t r ibuc ión geográf ica de 

las empresas NACE (Nuevas empresas con Al to  

crec imiento de empleo)  en la  post  conver t ib i l idad del  

cuadro s igu iente :19   

CUADRO IX 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS CON ALTA CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN DE EMPLEO 

AÑO 2003-2007 

 
Total Empresas 

NACE Nacimientos  Total Empresas Incidencia NACE  

Provincia Empresas % Empresas  % Empresas % Empresas % 
Mendoza 244 3,9 3578 3,5 14755 3,7 1,7 6,8 
San Juan 57 0,9 865 0,9 4108 1,0 1,4 6,6 
San Luis 41 0,7 743 0,7 3160 0,8 1,3 5,5 

                                                 
19 F UENTE: Observatorio del Trabajo y el Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , “ las 
Nuevas Empresas con alto crecimiento del empleo en Argentina, Evidencias de su importancia y principales 
características en la Post- Convertibilidad”  
El mencionado trabajo considera que las empresas NACE son aquellas que explican el 50% del total del empleo 
creado por las nuevas empresas de determinado periodo  
.  



La Rioja  17 0,3 395 0,4 1805 0,5 0,9 4,3 
Total País 6230 100 101156 100 396680 100 1,6 6,1 

     Fuente: Observatorio del Trabajo y el Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y          
Seguridad Social 

2.2.3 Perfiles exportadores: evolución y tendencias 

2.2.3.1 Período 2000-2006 

En términos genera les podemos af i rmar  que las expor tac iones de  

la  Región de Cuyo Andino han tenido un importante crecimiento 

en esto s  años.   

Las  mismas tuv ieron un crec imiento  de l  68 % ent re  2001 y  2006,  

l legando en este  ú l t imo año a los  U$S 2010 mi l lones,  lo  que da 

un coef ic iente de apertura de su economía por encima de la 

media nacional .  

La est ructura de sus expor tac iones se caracteri zó  por  un sesgo 

impor tante hac ia  la   expor tac ión de productos manufacturados:  es 

as í  que en e l  año 2006 e l  42 % de su va lor  cor respondió  a   

Manufacturas de Or igen Agropecuar io  (MOA),  s iendo de l  32 % del  

to ta l  las  Manufacturas de Or igen Indust r ia l  (datos año 2006) .   

Los pr inc ipa les mercados  de dest ino  son los países de Amér ica 

de l  Nor te ,  Amér ica Lat ina (bás icamente Bras i l )  y  Europa 

Para las  pequeñas y  medianas empresas los  mercados de 

Amér ica y  en par t icu lar  Bras i l  son s ign i f icat ivamente más 

impor tantes  para las grandes.   

Considerado regionalmente la  d is tancia promedio de los 

mercados de dest ino de las PyMEs cuyanas es menor ,  respecto 

de ot ras reg iones;  lo  cual  impacta en sus costos y  suma 

compet i t iv idad a los  prec ios f ina les de sus b ienes y  s impl i f ica  una  

barrera común a todos los sectores y  tamaños:  la   logís t ica de 



expor tac iones.

 



  



2.2.3.2 Período 2006-2009:  

En este  per íodo se da e l  c rec imiento  máximo de las  

expor tac iones reg ionales,  hasta e l  pr imer semestre del  2008,   y 

e l  mayor  descenso, debido al  impacto  de la  cr is is  in ternac ional  de 

demanda,  a par t i r  de ese momento;  y podemos destacar  como  

a . Tendencia general :   

o Todas las exportaciones de la Región reflejan, en el primer 

cuatrimestre del 2009 tasas negativas, en este período comparado 

con el mismo cuatrimestre 2007-2008,  a excepción de los minerales 

no metálicos que muestran tasas de crecimiento del 7% para el primer 

semestre del 2009 vs igual período del año anterior;  

o Este comportamiento, si bien es muy dispar, muestra un descenso 

promedio un poco inferior al promedio nacional que, según datos 

oficiales, es de casi el 40%; 

o Las cifras de operaciones de exportación dan cuenta de una mayor 

participación relativa de empresas grandes (vinculadas con los 

regímenes promocionales y /o extranjeras); 

o Y de la información directa de las empresas se concluye que ,en 

general, esta participación se vincula con algunos de los siguientes 

factores de competitividad:  

§ redes,  acuerdos o vinculaciones comerciales ya consolidados 

en los mercados de destino;  

§ capacidad financiera para repactar los plazos de pago y precios 

finales 

§ diferenciación acreditada de sus productos 

§ capacidad para proveer los volúmenes demandados, sea con 

producción propia o consolidando producción de otros 

productores.  

b . Complejo ol ivi t iv inícola :  

a. Aceite de Oliva 

Las expor tac iones de ace i te  de o l iva reg is t raron un 

crec imiento sostenido en la ú l t ima década que l legó 



al  10% ent re  e l  año 2007 y  2008,  con un to ta l  de 

expor tac iones que superó los 65 mi l lones de dó lares.  

Desde mediados de l  2008 se rev ier te  def in i tivamente 

esta tendencia posi t iva,  l legando a un decrec imiento 

de l  36%, para este u l t imo cuat r imest re .   

Este descenso puede expl icarse por  la  cr is is  

f inanc iera  in ternac iona l  y  por  una caída sosten ida de l  

consumo y los prec ios de l  todo e l  sector  a  n ive l  

inte rnac ional .  

S i  ana l izamos este  proceso en e l  mercado de 

Estados Unidos vemos que las tendencias han s ido 

más marcadas,  tanto en su ascenso como en su 

rec iente descenso.   

En efecto;  entre e l  2007 y 2008,  con una tasa de 

crec imiento de l  30%, cas i  e l  50% de lo s acei tes de 

Argent ina tuv ieron este dest ino  

En e l  mercado de  USA,  Argent ina capto e l  3 ,5% del  

mercado de los  ace i tes impor tados,  y  e l  5º  lugar  

como proveedor  ext ran jero,  precedido por  países 

o l iv íco las t rad ic ionales con las s igu ientes 

par t ic ipaciones:  I ta l ia  (61,2 %);  España (17,5 %);   

Túnez (6,9 %);  Turquía  (4,4 %).    

As imismo,  en e l  u l t imo cuatr imestre,  la  tendencia 

negat iva en este mercado,  ha s ido más acentuada 

l legando a un -60% e l  re t roceso de las  

expor tac iones.  

Respecto de l  per f i l  de las  empresas que han 

mantenido su par t ic ipac ión en este mercado,  se 

puede señalar  que son pocas empresas (menos de 

d iez) ,  proveedores re la t ivamente consol idadas en e l  

mercado de USA ( reg is t ran expor tac iones de cas i  una 

década) ;  v inculados empresar ia lmente a grupos 

ol ivíco las europeos y/o per tenecientes a grandes 

grupos económicos,  así  como se destaca la  



permanencia de productores d i ferenciados:  acei te de 

o l iva  orgán ico . 

b. Aceitunas  

Las expor tac iones de acei tuna crecieron un 20% 

ent re  e l  2006  y 200 7,  regist rando un descens o desde 

e l  año 2008,  que se v ió  agravado por  la  cr is is  

No obstante e l lo ,  anal izado e l  proceso en Estados 

Unidos los resul tados han s ido favorables,  Argent ina,  

que coloca aquí  e l  20% de sus acei tunas,  t iene hoy 

cas i  e l  6% de ese mercado,  ocupando e l  4º  lugar en 

e l  mercado de los  impor tados,  luego de  España 

(55,4 %);  Grec ia  (19,9 %) y  Marruecos (9 ,4%).   

Los datos del  ú l t imo cuatr imestre,  que ind ican que la  

exportac ión a todos los dest inos han bajado en forma 

ver t ig inosa  en e l  mercado de Estados Unidos han 

decrec ido so lo un 0,5%.  

Respecto de l  per f i l  de las empresas que han 

expor tado en este per íodo rec iente se observa una 

d isminuc ión de las empresas nac ionales v incu ladas 

con los d i fer imientos y una permanencia,  y  en casos 

crec imiento ,  de las  expor tac iones de empresas 

v inculadas con grupos españoles consol idados 

in ternac ionalmente que co locan sus acei tunas bajo 

su imagen de marca t rad ic ional .   

c. Mosto :  

La expor tac ión de mosto para e l  t r ien io 2006-2008 

regis t ró un crec imiento del  60%, acuso un fuer te 

descenso  de la  demanda en e l  pr imer  semest re  de l  

2009,  que impor ta  un descenso de cas i  e l  40% 

respecto del  mismo per íodo del  año anter ior ;  a  pesar  

de los pronóst icos de recuperac ión de los 

empresar ios  de l  sector   

Previo a la cr is is  f inanciera se observaron evidencia s 

de  un desplazamiento del  mercado del  mosto de uva 



por  par te  de l  mosto  de manzana ch ino de menor  

prec io;  amenaza  permanente para este producto.   

E l  dato  pos i t ivo  es  e l  compor tamiento favorable de l  

prec io uni tar io  que para marzo/abr i l  habr ía crec ido 

casi  un 20%  respecto  de l  2008.   

Respecto de los  países de dest ino se destaca 

Estados Unidos que s igue comprando e l  50% del  

mosto argent ino,  pero sus compras han bajado e l  

50% en e l  u l t imo mes;  en segundo lugar se ubica  

Sudáfr ica con un crec imiento en valores absolutos de 

sus exportac iones,  y  en tercer  lugar Rusia cuyas 

compras han decrec ido más de l  50% 

d. Vinos  

i. Fraccionados 

Las expor tac iones de v inos que crec ieron un 54% en 

e l  ú l t imo t r ien io han d isminuido sus ventas tota les 

pero en mucha menor  proporc ión,  descendiendo más 

en volúmenes que en valores FOB lo que ,  sumado a 

la  in formación sumin is t rada por  los  empresar ios, 

ind icar ía  un sosten imiento  de los  mercados de v inos 

de prec io  medio . 

Respec to  de  l os  países de dest ino  se ev idenc ia la  

pe rs i s tenc ia  del  crecimiento  de las expor tac iones a 

Estados Unidos (de 16,7 mi l lones de u$s a 20 

mi l lones)  y  Canadá (de 6 ,4  mi l lones de u$s a  6 ,9)  

1. El mercado de Estados Unidos  

Argent ina cont inúa su consol idación en e l  mercado 

de Estados Unidos;  s iendo e l  país  que más crece a 

pesar  de la  caída de l  r i tmo de impor tac ión 

 En e l  pr imer t r imestre fue e l  país que más creció.  

Seguido por  Chi le ,  aunque a una tasa más baja.  Se 

observa como fenómeno digno de seguimiento e l  



compor tamiento  de Sudáfr ica que crec ió  en vo lumen 

a  expensas de una d isminuc ión de prec ios.  

Importación de vinos fraccionados de  Estados Unidos (Miles u$s) 

País ITRIM.2008 ITRIM. 2009 Variac
ión 

ITALIA 265,979 227,078 -14.6% 
FRANCIA 210,837 151,205 -28.3% 
AUSTRALIA 172,972 131,004 -24.3% 
CHILE 48,186 51,558 7.0% 
ARGENTINA 35,119 45,537 29.7% 
ESPAÑA 51,705 35,397 -31.5% 
NUEVA ZELANDIA 28,725 27,620 -3.8% 
ALEMANIA 30,801 23,682 -23.1% 
PORTUGAL 14,420 11,709 -18.8% 
SUDAFRICA 8,552 7,553 -11.7% 
OTROS 14,122 11,943 -15.4% 
TOTAL 881,418 724,286 -

17.8% 
 



 
Importaciones de vinos fraccionados de Estados Unidos (Miles 
de litros) 

País ITRIM.2008 ITRIM. 2009 Variación 

ITALIA 48,144 45,273 -6.0% 
AUSTRALIA 42,925 34,557 -19.5% 
FRANCIA 17,735 15,368 -13.3% 
CHILE 13,245 13,845 4.5% 
ARGENTINA 8,697 11,250 29.4%  
ESPAÑA 7,841 6,601 -15.8% 
ALEMANIA 6,284 5,105 -18.8% 
NUEVA ZELANDIA 4,056 3,727 -8.1% 
SUDAFRICA 1,892 2,039 7.8% 
PORTUGAL 2,147 1,849 -13.9% 
OTROS 308,461 281,251 -24.6% 
TOTAL 155,496 141,636 -8.9%  

 

2. Mercado Interno  

Por t ratarse de una producción que no puede ser 

absorb id a  por  e l  mercado local  es preocupante e l  

descenso de la  demanda in terna.   

Se señala que esta comerc ia l izac ión ha bajado un 

12,51% con respecto a l  mismo mes del  año anter ior ,  

a lcanzando un vo lumen de 685.846,53 hecto l i t ros.  

Los descensos por  t ipo  de envase son de l  6 ,72%, en 

damajuanas de l  5 ,84% y en te t rabr ik  de l  18,30%.  

En e l  mes de marzo las  empresas in forman de una 

mejora en la demanda de tetrabr ik ,  pero no se 

d isponen de c i f ras .  

Las Bodegas in forman de un crec imiento  en e l  

segmento  de v inos de ent re   $12 y $20,  la  bote l la  y  

una mayor retracción de la demanda de restaurantes 

y  v inotecas,  respecto de supermercados.   

Los restaurantes y  v inoteras optan por  acumular  

s tocks e  i r  comprando a l  r i tmo de sus ventas.   

 

ii. Vinos a granel 



Las  expor tac iones  de v ino en envases super iores a 

2 l i t ros han descendido un 64,5%, entre e l  pr imer 

cua tr imestre del  2008 y e l  mismo per íodo del  2009:  

de 26,7  a   16,3  mi l lones de u$s FOB.  Y e l  panorama 

parece compl icarse aún mas porque que ex is ten 

menos compromisos de compra que los que habrían 

para o t ra  campaña  

Los costos de comerc ia l izac ión in ternac ional  

(comis ión de los forwarders compl ica aún mas el  

panorama  

A l  igua l  que v ino embote l lado se observa un 

crecimiento de las exportaciones a USA, que casi  se 

ha dupl icado en este per íodo,  as i  como una 

d isminuc ión de las  ventas a  Rus ia  de l  300%. 

Respec to  de  las  empresas  expor tadoras  se observa 

una concent rac ión de la  o fer ta  en menor  cant idad de 

empresas,  en comparac ión con la  expor tac ión de 

v inos embote l lados;  a l  punto que 4 e empresas 

expor tan e l  50% del  to ta l :  Bva S.A. ;  Penaf lor :  V iqas 

Argent inas y   Los Haro ldos.  

e. Uvas frescas:  

En e l  año 2009 Argent ina ha expor tado  cas i  50 .000 

toneladas de uvas por  un monto de 55  mi l lones de 

dólares,  con un impor tante descenso promedio de l  

p reci o  un i tar io .  

Estos va lores representan un descenso respecto de l  

año  2008 de l  43%.  

El  or igen pr inc ipa l  estas expor tac iones (para el  

ú l t imo t r ien io)  ha s ido la  Prov inc ia  de San Juan en 

casi  las 2/3 par tes (este año su par t ic ipación re lat iva 

ha  d isminu ido  a  un 50%) y la Provinc ia de Mendoza,  

en segundo lugar .   



Respecto  de l  per f i l  de  las  pr inc ipales exportadoras 

cabe destacar  que son empresas in tegradas que han 

surgido con productos y desde otras regiones de 

Argent ina;  que poseen redes de comerc ia l izac ión 

más o  menos consol idadas en los mercados de 

dest ino y  que han incorporado este producto a su 

ofer ta  desde pr inc ip ios de esta década.   

Ta l  es  e l  caso de los  2  l íderes,  ambos de or igen 

patagónico Expof ru t   (cont ro lada por  Bocchi  Group de 

I ta l ia)  y  Patagonian Fru i t  (de capi ta l  nac ional )   que 

concentran cerca de l  40% de las expor tac iones, .  

En tercer  y cuarto lugar operan empresas v inculadas 

con la  c i t r icu l tura  de l  NEA:  Trébol  Pampa (P indapoy)  

y  Ta la  V ie jo . 

Las empresas de San Juan y   Mendoza operan con 

menor importa ncia re lat iva y entre e l las f iguran:  

F inca Don Pepe,  Ol ivares de Cuyo,  Don Rober to .  

Paises de dest ino  

Los porcenta jes en la  que par t ic ipan los d is t in tos 

mercados no ha var iado mucho en e l  ú l t imo t r ien io,  

sa lvo para Rusia,  que en e l  ú l t imo año regis t ró  un 

descenso de cas i  e l  100% en sus compras.   

E l  pr inc ipa l  mercado de dest ino es Europa;  

ingresando a t ravés de Holanda y Bélg ica para su 

red is t r ibuc ión.    

En tanto f iguran en tercer  y  cuar to  lugar ,  y  como 

mercados de consumo, Rusia (con una par t ic ipación 

que superó e l  25% en la campaña anter ior  y  que 

descend ió  a  la  mi tad en e l  2009,  ta l  como se ha 

mencionado)  y  Alemania con una par t ic ipac ión 

promedio  de ent re  e l  7  y  10%. 

En quinto lugar  f igura e l  mercado de Bras i l que se ha 

manten ido con va lores de expor tac iones,  más o 

menos estab les,  de ent re  8  y   7  mi l lones de dó lares.   



La par t ic ipac ión de Estados Unidos es i r re levante 

para las uvas f rescas (250.000 dó lares en e l  2008)  a  

pesar  de ser  e l  pr inc ipa l  mercado de dest ino de 

Chi le ,  l íder  mundia l  en este  rubro. 

c . Datos:  Montos exportados,  part ic ipación por provincias 

y  región ;  tasa de var iac ión 2006-2009;  países de dest ino 

y pr incipales empresas  

 
Cuadro X –  Exportaciones ol iv ícolas y v i t iv inícolas 

 
 

  
 

 



Periodo
FOB 
MENSUAL

CANTIDAD 
MENSUAL 

En-06
Feb-06 31.897,00 28.808,00

Mar-06 1.413.651,75 1.661.680,00

Ap-06 1.899.808,09 2.187.820,00

May-06 635.849,20 706.800,00

Jun-06 766.692,20 826.400,00

Jul-06 492.295,09 516.560,00

Aug-06 143.635,00 134.350,00

Sep-06 132.328,00 187.600,00

Oct-06 62.880,00 68.000,00

Nov-06 69.642,00 68.000,00

Dic-06 68.359,71 63.900,93

En-07 14.040,00 18.000,00

Feb-07 572.320,00 490.000,00

Mar-07 4.526.799,24 3.880.000,00

Ap-07 5.967.972,50 5.099.350,00

May-07 4.780.246,50 4.142.950,00

Jun-07 1.410.729,69 1.195.450,00

Jul-07 418.159,10 366.150,00

Aug-07 223.820,20 212.408,00

Sep-07 276.848,00 290.080,00

Oct-07 43.519,10 54.150,00

Nov-07
Dic-07 13.387,53 25.220,00

En-08
Feb-08
Mar-08 84.528,32 132.400,00

Ap-08 48.430,00 42.500,00

May-08 116.134,73 107.640,00

Jun-08 160.380,40 158.000,00

Jul-08 54.787,00 54.000,00

Aug-08 30.200,00 36.000,00

Sep-08 11.700,00 9.000,00

Oct-08 87.294,38 70.500,00

Nov-08 95.900,00 70.000,00

Dic-08 226.756,25 210.000,00

En-09
Feb-09 1.257.330,08 1.904.400,00

Mar-09 776.175,00 1.185.000,00

Ap-09 1.274.280,00 1.148.000,00

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: ACEITUNAS
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo FOB MENSUAL CANTIDAD MENSUAL 
En-06 8.458.731,49 9.680.197,77
Feb-06 7.616.883,05 8.631.133,01
Mar-06 9.806.126,68 11.795.476,39
Ap-06 7.924.479,26 9.411.786,35
May-06 12.819.051,04 15.375.310,01
Jun-06 11.446.084,46 13.498.160,39
Jul-06 11.159.315,88 13.247.243,82
Aug-06 12.673.937,55 15.335.005,46
Sep-06 13.932.835,72 16.977.150,80
Oct-06 13.132.371,51 16.090.267,76
Nov-06 12.523.023,33 15.471.454,40
Dic-06 12.175.230,82 14.361.108,31
En-07 9.044.435,01 10.930.020,34
Feb-07 9.074.275,47 11.303.560,07
Mar-07 9.752.866,20 11.776.147,74
Ap-07 9.737.910,78 11.729.865,21
May-07 15.027.086,30 17.486.648,23
Jun-07 15.748.919,82 18.054.616,09
Jul-07 16.644.530,69 18.821.380,70
Aug-07 19.274.856,04 21.615.067,41
Sep-07 17.492.908,92 19.878.326,94
Oct-07 20.161.662,90 23.002.013,85
Nov-07 16.669.078,25 18.499.927,22
Dic-07 15.262.829,74 16.638.004,50
En-08 16.354.983,31 17.474.282,81
Feb-08 13.471.241,37 13.852.251,73
Mar-08 12.550.168,37 12.983.996,82
Ap-08 19.455.558,08 19.125.520,37
May-08 22.640.960,68 20.291.650,29
Jun-08 16.315.075,51 13.763.629,18
Jul-08 25.861.230,83 21.380.337,27
Aug-08 22.528.302,99 18.151.192,54
Sep-08 22.894.997,09 18.283.381,61
Oct-08 19.822.577,31 15.255.214,42
Nov-08 12.573.189,84 9.735.900,88
Dic-08 16.731.055,66 12.522.166,88
En-09 7.477.607,09 5.774.203,81
Feb-09 8.861.961,27 6.917.541,31
Mar-09 9.799.415,05 8.440.784,57
Ap-09 10.818.443,02 9.108.015,42

565.716.198,38 582.669.942,68

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: Jugo y Mosto de Uva
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo FOB MENSUALCANTIDAD MENSUAL 
En-06 424.724,65 327.100,00

Feb-06 480.839,30 458.012,50

Mar-06 1.173.445,20 1.023.383,40

Ap-06 1.667.851,80 1.319.594,68

May-06 1.624.063,69 1.236.733,91

Jun-06 2.452.509,97 1.966.558,63

Jul-06 2.793.734,47 2.211.601,75

Aug-06 4.479.043,81 3.406.040,87

Sep-06 3.508.265,76 2.732.361,15

Oct-06 3.638.184,35 2.921.723,20

Nov-06 3.226.973,38 2.461.796,20

Dic-06 830.415,00 582.404,00

En-07 393.923,85 312.952,00

Feb-07 523.001,13 353.604,72

Mar-07 2.192.120,57 1.739.084,56

Ap-07 3.215.892,83 2.574.529,72

May-07 4.095.163,75 3.317.493,72

Jun-07 3.460.007,32 2.791.387,15

Jul-07 3.526.112,27 2.749.553,00

Aug-07 5.575.882,55 4.323.076,59

Sep-07 4.627.942,87 3.679.315,74

Oct-07 5.394.260,81 4.242.879,14

Nov-07 3.598.477,22 2.759.236,00

Dic-07 1.699.522,45 1.187.286,00

En-08 524.244,64 396.175,25

Feb-08 579.755,65 407.667,30

Mar-08 1.563.952,85 1.010.836,40

Ap-08 3.857.892,92 2.387.457,20

May-08 3.835.676,91 2.340.513,10

Jun-08 4.328.875,44 2.560.784,40

Jul-08 6.113.732,77 3.511.050,71

Aug-08 5.658.459,43 3.198.223,71

Sep-08 5.806.794,56 3.116.667,44

Oct-08 5.739.676,79 3.211.592,60

Nov-08 2.964.346,89 1.716.538,20

Dic-08 1.886.909,68 1.149.728,00

En-09 416.001,30 230.026,00

Feb-09 854.936,50 636.582,00

Mar-09 1.874.761,22 1.329.901,60

Ap-09 2.567.337,93 1.877.144,00

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 
CUYO ANDINO: Pasas de Uva

 Enero 2006-Abril 2009
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PERIODO MENSUALFOBVOLUMEN FOB
En-06 17.008.033,43 8.806.531,07
Feb-06 15.506.181,79 7.185.618,36
Mar-06 31.148.305,94 16.911.515,16
Ap-06 26.645.011,62 12.937.206,24
May-06 29.730.637,77 14.620.824,36
Jun-06 29.184.374,39 15.311.433,37
Jul-06 24.399.225,04 12.897.494,73
Aug-06 31.090.414,61 15.868.154,71
Sep-06 32.791.528,23 15.948.358,78
Oct-06 35.906.098,49 16.712.143,40
Nov-06 30.586.180,48 15.329.762,80
Dic-06 27.164.857,90 12.874.517,18
En-07 29.771.376,04 13.501.957,63
Feb-07 26.516.342,00 11.634.245,30
Mar-07 35.113.005,73 16.327.285,71
Ap-07 32.341.300,14 14.409.188,62
May-07 39.496.325,96 18.326.159,82
Jun-07 33.435.186,88 14.844.720,90
Jul-07 66.756.458,89 30.731.940,62
Aug-07 86.555.092,46 38.495.419,88
Sep-07 82.559.746,08 36.517.340,42
Oct-07 99.833.020,24 45.653.128,10
Nov-07 79.656.463,42 35.810.078,18
Dic-07 62.362.394,48 27.803.117,76
En-08 39.669.066,17 17.429.457,02
Feb-08 39.640.518,95 16.101.229,10
Mar-08 35.089.453,30 13.137.082,95
Ap-08 51.706.022,27 19.826.070,60
May-08 43.225.339,49 16.789.266,59
Jun-08 37.534.789,01 14.830.382,32
Jul-08 51.148.828,67 19.912.216,95
Aug-08 51.705.058,34 22.068.200,84
Sep-08 55.652.122,73 22.322.948,78
Oct-08 56.445.187,91 21.598.292,78
Nov-08 35.652.882,70 13.907.131,03
Dic-08 47.320.143,56 19.730.824,90
En-09 40.869.887,31 15.623.674,42
Feb-09 39.813.967,01 13.835.972,22
Mar-09 47.329.648,91 17.842.947,41
Ap-09 50.410.864,09 18.413.421,82

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: VINOS FRACCIONADOS
 Enero 2008-Abril 2009
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Fecha u$s  FOB Peso neto (KGS)

En-06 22.480.464,31 22.953.492,14
Feb-06 14.945.388,97 15.891.396,70
Mar-06 7.819.245,46 8.079.985,30
Ap-06 2.621.697,26 3.138.628,19
May-06 468.636,75 652.507,20
Jun-06 150.239,50 148.842,00
Jul-06 216.208,88 210.636,00
Aug-06 311.414,04 294.075,60
Sep-06 114.696,00 106.141,60
Oct-06 28.165,60 28.165,60
Nov-06 755.143,51 598.811,50
Dic-06 45.127.212,83 40.760.152,96
En-07 28.404.176,77 27.535.212,84
Feb-07 14.419.448,41 13.916.780,70
Mar-07 5.833.408,60 6.124.466,54
Ap-07 2.386.010,55 2.513.780,60
May-07 230.952,69 333.230,20
Jun-07 446.958,51 397.556,80
Jul-07 124.997,70 114.880,00
Aug-07 74.311,28 85.614,40
Sep-Nov 07 87.522,53 79.242,53
Dic-07 26.927.642,71 20.651.214,03
En-08 64.481.987,74 51.103.003,18
Feb-08 23.088.244,52 19.184.062,66
Mar-08 7.329.904,11 6.230.932,93
Ap-08 3.628.358,30 2.894.219,10
May-08 533.316,96 434.797,10
Jun-08 690.123,34 436.647,80
Jul-08 332.489,87 224.237,10
Aug-08 10.012,98 17.712,00
Sep-Nov 08 47.040,00 21.504,00
Dic-08 35.991.541,51 24.923.653,60
En-09 37.325.858,67 30.217.067,93
Feb-09 10.464.608,09 9.113.789,10
Mar-09 5.208.832,93 4.720.361,50
Ap-09 2.484.845,50 2.056.273,99

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION RECIENTE DE LAS EXPORTACIONES

CUYO ANDINO:UVAS FRESCAS 
Enero 2006-Mayo 2009
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b . Ajo,  cebol la,  duraznos frescos,  duraznos en con serv a, 

c i ruelas y  damascos,  puré de f rutas   

a . Tendencia part icular   

o Para este grupo de productos e l  l iderazgo de Cuyo 

se mant iene en duraznos, en f ru ta  procesada y  

a jo ,  productos de impor tanc ia  t rad ic ional  en la  

Región.  

o Esta o fer ta  se co loca,  pr inc ipa lmente,  en e l  

mercado reg ional  y  en Europa.   

o Siendo e l  pr inc ipa l  mercado de dest ino Bras i l .  

o En duraznos en conserva se ha comenzado con la  

aper tura  de l  mercado de Méj ico . 

o Respecto de c i rue las y  damascos se observa un 

comportamiento errát ico su jeto a var iac iones en 

los  prec ios ,  la  demanda y ,  en par t icu lar ,  a  

prob lemas de ofer ta  por  cuest iones c l imát icas.  

o Asimismo para las  f ru tas antes mencionadas se 

obseva una aper tura muy impor tante de países de 

dest ino  

o Es crec iente  la  par t ic ipac ión de empresas 

ext ran jeras consol idadas en la  expor tac ión de 

f ru tas de la  Región Patagónica  

o Se observa una mayor  a tomizac ión re la t iva de la  

ofer ta exportadora de productos en f resco:  a jo y 

c i rue las  y  damascos  

o Asimismo se destaca expor tadores para l  

b . Datos:  Montos exportados,  part icipación po r 

provincias y región ;  tasa de variación 2006 -2009; 

países de dest ino y pr incipales empresas  

 
Cuadro X I –  Exportaciones frut ihort ícolas 

 

 



ASPECTO                                                     

PRODUCTO

AJO CEBOLLA
DURAZNOS 
FRESCOS

DURAZNOS 
CONSERVA

CIRUELAS Y 
DAMASCOS

PURES 
FRUTAS

2006 106.224.350,89 44.613.138,95 12.479.863,32 26.644.766,42 21.601.664,94 25.481.492,75
2007 136.425.434,82 60.874.842,01 12.095.748,97 31.195.355,72 25.195.750,88 34.055.713,35
2008 124.713.370,06 89.990.608,23 13.281.366,78 29.358.894,50 16.707.062,12 41.904.599,88

1º 
CUATRIMESTRE 

2009 61.391.240,18 134.638.523,56 21.668.378,60 56.129.933,82 36.612.837,85 74.122.493,48
CUYO 93,1 4,9 48,9 97,7 60,0 86,9

La Rioja (%)
Mendoza (%) 88,0 4,4 48,35 97,72 44,56 86,93
San Juan (%) 5,1 0,5 0,5 15,4 0,0

Crecimiento 
Período 17% 102% 6% 10% -23% 64%
Intercuatrimest

re (08-09) -13% -46% -46% -17% 1963% -43%
Brasil Brasil Brasil México Brasil Brasil

Francia Bélgica Bélgica Brasil Bélgica
Rusia, 
Federación

México España España Uruguay Holanda Estados Unidos
Estados Unidos Holanda Holanda Paraguay Reino Unido Chile

España Alemania Reino Unido Bolivia España Panamá
Italia Chile Italia Perú

Francia Tailandia
Rusia, 
Federación Libia

Reino Unido Israel
Holanda

Guatemala
Ecuador
Uruguay
Canadá
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PAISES DE DESTINO (80%)

Campo Grande Expofrut Sa. Expofrut Sa. Industrias Expofrut Sa. Fenix S.A.

Bamenex Sa.
Campetti Mabel 
Rene Guerrero

Alimentos Y 
Bebidas 
Cartellone Sa.

Guerrero Isabel 
C Benvenuto Saci.

Exportadora 
Renacer S.A. En 
Formacion

Schweikofski 
Arturo Cesar Spofrut Srl. Benvenuto Saci.

Fragapane 
Hnos.s.r.l. 

Fenix Fruit 
Concentrates 
S.A.

Expofrut Sa.
Quensell Nelson 
Ramon

Mario Cervi E 
Hijos Saciafi.

Mazara Hnos. 
S.a

Fruticola Da Mi 
Ca Sociedad 
Anonima Dulcor S.A.

Simone Sociedad 
Anonima X

Bertelli Miguel 
Angel Escartin Alberto

A.v.a. Sociedad 
Anonima

Establecimientos 
Don Yaco Sa.

Industrias 
Alimenticias 
Mendocinas 
S.A. X

Puente Blanco 
S.A. (en 
Formacion) Paoma Srl

Fruticola Da Mi 
Ca Sociedad 
Anonima La Colina Sa. Juan Lanzilotta X Arcor S.A.i.c.

Legal Export S.A. Buen Dia S.R.L.
Mo*o Azul 
S.A.c.i.a. X Arcor S.A.i.c.

Fruticola 
Mendoza S.R.L. 
X

Alimentos Y 
Bebidas 
Cartellone Sa.

Viana Hnos.s.r.l.
Sociedad Anonima 
Tala Viejo

Frutas Escartin 
de Alberto Y 
Valentin 
Escartin

Bodegas Y 
Vinedos 
Pedemonte 
Argentino S.a

Sociedad 
Anonima Tala 
Viejo

A.v.a. Sociedad 
Anonima
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De Marchi Juan 
Jose

Imercex Sh.de 
Carratini Sebastian 
A Y Rodriguez 
Oscar E

Fragapane 
Hnos.s.r.l. X

La Agricola 
Sociedad 
Anonima X Tres Ases Sa.

Mazara Hnos. 
S.a

Vete S.A. Latincer S.A. Dos Gallos S.A.
Patagonian Fruits 
Trade Sa. Dulciora S.A. X

Bachiocchi Hnos. 
S.h. de 
Bachiocchi 
Alberto Y Orlando

Flores Myriam 
Graciela

Negocios 
Agropecuarios 
S.R.L. Spofrut Srl. Redepa Sa.

Santa Rosa de 
Tupungato S.A.

Castillo Marco 
Antonio

Celestino 
Hermanos Sa

Olive Grove 
S.R.L.

Rana Argentina 
Srl.

Agro World 
Group S.r.l

Figueroa Juan 
Carlos

Armando 
Brunetti S.A. En 
Formacion Trevisur S.A.

Zumos 
Argentinos Sa.

Valle Hermoso 
Sociedad de 
Resp

Troncoso Enrique 
Nicolas Cerexport S.A.

Transmaritima 
Cruz del Sud S.A. Angiord Saci.

Estancias El 
Globo S.A. Bamenex Sa. Coexco S.A. Natufrut S.R.L.
Pontoni Hnos. de 
Pontoni Villarino Sud S.A. Tersys Sa

Establecimiento 
Antonio Isgro 

Ajos del Valle 
S.R.L. Organic Sur S.R.L.

Frutas Escartin 
S.A. Zoberano Sa

Agropecuaria El 
Terruño S.A. Jose Barresi Sa 

Sanchez 
Cayetano,del 
Monte 

Agroquality S.A. 
En Formacion Capfrut-sa.

Guizzo Fernando 
Primo Esteban

Consorcio Santa 
Clara S.R.L. Bonade Sa.

Mario Cervi E 
Hijos Saciafi.

Global Trade S.h. 
de Mario D. 
Rossa

Beca de 
Belmonte 
Manuel, Juan Y 
Otros Soc. de 
Hecho

Orfeo S.A. Frutas Escartin 
De Marchi Erica 
Andrea

Proyecto San 
Juan S.A.

Runas Sociedad 
Anonima

Productores 
Argentinos 
Integrados S.A. X

Agroindustrias 
Marex S.A.
Malargue 
Exportadora 
S.R.L.
Laspiur & Cia 
S.A.
Ayala Silvia 
Carolina  



Periodo
FOBMENSU
AL

VOLUMENM
ENSUAL

En-06 17.922.339,85 17.883.161,20

Feb-06 10.249.541,78 12.121.005,93

Mar-06 9.545.730,22 11.788.417,00

Ap-06 5.971.701,12 6.580.780,00

May-06 5.837.411,99 6.290.815,00

Jun-06 4.978.814,41 5.201.167,60

Jul-06 4.395.146,39 4.694.920,00

Aug-06 1.367.047,17 1.671.695,00

Sep-06 1.809,34 12.250,00

Oct-06 1.444.777,60 1.167.396,00

Nov-06 14.951.761,79 15.530.203,90

Dic-06 29.558.269,23 30.347.595,18

En-07 25.829.539,95 25.613.745,40

Feb-07 17.574.218,96 17.048.223,80

Mar-07 13.948.766,84 13.058.086,50

Ap-07 7.592.956,75 7.145.685,00

May-07 7.546.588,67 7.247.602,80

Jun-07 6.236.709,68 6.023.570,00

Jul-07 5.957.836,50 6.277.250,00

Aug-07 2.579.659,92 2.930.064,75

Sep-07 812.216,16 1.235.550,00

Oct-07 3.729.804,88 2.852.540,00

Nov-07 18.084.285,64 16.287.477,13

Dic-07 26.532.850,87 23.412.214,20

En-08 32.414.275,76 24.960.462,75

Feb-08 18.928.105,30 15.281.637,22

Mar-08 11.432.350,56 9.919.905,00

Ap-08 7.477.062,08 6.948.950,00

May-08 5.393.526,12 5.658.382,00

Jun-08 4.918.777,76 5.377.830,00

Jul-08 4.153.428,27 4.605.830,00

Aug-08 1.767.945,19 2.015.100,00

Sep-08 135.481,23 197.230,00

Oct-08 174.607,99 117.800,00

Nov-08 7.798.830,62 8.368.189,83

Dic-08 30.118.979,18 24.685.629,42

En-09 29.614.721,73 24.198.801,90

Feb-09 15.498.438,50 15.285.416,15

Mar-09 10.277.821,90 11.747.601,14

Ap-09 6.000.258,05 6.901.250,00

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: AJO
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo
FOB 

MENSUAL
VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 346707,21 3606912,60

Feb-06 416357,45 2037754,60

Mar-06 7092941,39 38758201,00

Ap-06 13054926,21 71727114,20

May-06 10398270,13 61035290

Jun-06 7354978,19 46712229,00

Jul-06 4052713,86 25872231,5
Aug-06 635870,97 4809312
Sep-06 304272,58 2755567
Oct-06 367930,65 3788432,50

Nov-06 368778,15 3996365,60

Dic-06 219392,16 2430495,80

En-07 412378,27 1892909,40

Feb-07 2505239,34 8533551,80

Mar-07 16430285,17 67011252,42

Ap-07 16080276,31 69412173,00

May-07 14865029,46 52768235,00

Jun-07 8757532,77 32330430
Jul-07 1211872,51 4966500
Aug-07 237740,86 1019350
Sep-07 181638,58 838060
Oct-07 103185,86 473886

Nov-07 37869,58 183264,00

Dic-07 51793,30 44388,00

En-08 109919,70 108225,95

Feb-08 1624534,48 3565182,11

Mar-08 14606687,35 41768658,01

Ap-08 35152843,82 91748219,14

May-08 21659045,00 55137731,64

Jun-08 11317427,45 30265950,32

Jul-08 3530376,75 9616227,16
Aug-08 1725833,45 4040545,13

Sep-08 85597,43 240186,76

Oct-08 61149,65 196849,52

Nov-08 11363,16 54531,98

Dic-08 105829,99 390157,28

En-09 188848,82 644075,91

Feb-09 1514230,40 3949634,08

Mar-09 12659685,43 39705351,14

Ap-09 13447572,80 53573729,47

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: CEBOLLAS
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo
FOB 

MENSUAL
VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 2336161,26 3942939,02

Feb-06 2948534,11 4735842,50

Mar-06 1861701,59 3181034,20

Ap-06 47400,42 96896,00

May-06 1908 3180
Jun-06
Jul-06 14898,97 11773,77

Aug-06 74925,74 91876
Sep-06
Oct-06 24800 47072
Nov-06 783017,92 1028165,4
Dic-06 4386515,31 5991911,80

En-07 3857207,11 5629845,80

Feb-07 3188787,58 5012113,90

Mar-07 1199729,20 1942845,62

Ap-07 7842,54 17570,00

May-07
Jun-07
Jul-07
Aug-07
Sep-07
Oct-07 17104,40 36807,00

Nov-07 1138584,55 1143345,30

Dic-07 2686493,59 3331398,40

En-08 2969985,28 3874204,17
Feb-08 4515672,57 5257735,56
Mar-08 2989368,73 3379959,07
Ap-08 158262,12 203766,4
May-08 884,7 1508
Jun-08
Jul-08 2607,62 1933,06

Aug-08 4480,00 4480,00

Sep-08
Oct-08 4680,00 1820,00

Nov-08 116213,50 123955,20

Dic-08 2519212,26 2851755,70

En-09 2308000,39 2749728,60

Feb-09 2290776,89 2712340,20

Mar-09 1117508,27 1293980,40

Ap-09 23532,89 24517

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: DURAZNOS FRESCOS
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo FOB 
MENSUAL

VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 968.915,83 1.412.647,74

Feb-06 491.856,82 697.650,22

Mar-06 1.193.259,03 1.599.711,28

Ap-06 1.116.799,89 1.590.364,78

May-06 1.715.957,66 2.416.986,12

Jun-06 1.821.581,39 2.511.851,73

Jul-06 1.961.923,17 2.724.977,13

Aug-06 3.771.406,40 5.132.729,19

Sep-06 3.911.290,95 5.116.198,30

Oct-06 4.621.906,91 6.021.361,29

Nov-06 3.771.110,54 4.728.765,94

Dic-06 1.298.757,83 1.804.272,05

En-07 380.966,00 476.649,51

Feb-07 596.219,53 664.986,59

Mar-07 2.288.077,75 2.518.072,32

Ap-07 2.116.104,45 2.214.112,38

May-07 2.436.000,91 2.532.434,06

Jun-07 2.173.655,83 2.259.555,77

Jul-07 2.521.944,92 2.709.508,24

Aug-07 3.698.641,87 3.914.235,13

Sep-07 3.706.209,16 3.959.173,36

Oct-07 4.527.106,56 4.706.947,25

Nov-07 4.420.732,56 4.723.969,76

Dic-07 2.329.696,18 2.250.144,78

En-08 767.377,77 768.959,67

Feb-08 379.128,17 352.776,24

Mar-08 1.007.034,73 935.264,81

Ap-08 2.414.913,61 2.148.009,84

May-08 1.789.913,63 1.609.346,65

Jun-08 1.741.872,10 1.469.370,91

Jul-08 3.543.591,96 3.078.393,70

Aug-08 2.668.993,46 2.206.815,85

Sep-08 3.778.718,42 3.120.865,11

Oct-08 5.372.120,56 4.726.715,46

Nov-08 3.040.882,05 2.676.217,69

Dic-08 2.854.348,04 2.553.868,76

En-09 1.081.058,57 974.978,78

Feb-09 1.054.039,53 987.365,46

Mar-09 482.243,38 497.399,20

Ap-09 1.153.171,25 1.221.396,10

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: DURAZNOS CONSERVA
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo
FOB 

MENSUAL
VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 3287255,21 4576803,50

Feb-06 5838455,49 8012952,42

Mar-06 3121667,90 4609258,80

Ap-06 1103215,17 1462085,34

May-06 65752,08 116842,00

Jun-06 32283,90 44804,00

Jul-06 28994,46 33280,00

Aug-06 37244,58 35928,00

Sep-06 26177,53 26492,00

Oct-06 823147,30 1084756,00

Nov-06 2826635,54 3923635,40

Dic-06 4410835,78 5724442,20

En-07 4319404,38 5766436,55

Feb-07 2798100,24 3534891,60

Mar-07 1080221,91 1318066,00

Ap-07 258264,42 328295,50

May-07 29311,06 54353,00

Jun-07 52069,61 34432,00

Jul-07 481214,48 552976,00

Aug-07 2826571,01 2936264,46

Sep-07 3287255,21 4576803,50

Oct-07 5838455,49 8012952,42

Nov-07 3121667,90 4609258,80

Dic-07 1103215,17 1462085,34

En-08 65752,08 116842,00

Feb-08 32283,90 44804,00

Mar-08 28994,46 33280,00

Ap-08 37244,58 35928,00

May-08 26177,53 26492,00

Jun-08 823147,30 1084756,00

Jul-08 2826635,54 3923635,40

Aug-08 4410835,78 5724442,20

Sep-08 4319404,38 5766436,55

Oct-08 2798100,24 3534891,60

Nov-08 1080221,91 1318066,00

Dic-08 258264,42 328295,50

En-09 29311,06 54353,00

Feb-09 52069,61 34432,00

Mar-09 481214,48 552976,00

Ap-09 2826571,01 2936264,46

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO:CIRUELAS Y DAMASCOS
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo
FOB 

MENSUAL
VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 1812528,32 2123833,58

Feb-06 717212,40 834463,80

Mar-06 3088669,46 3624425,26

Ap-06 2338566,16 2725965,77

May-06 2468336,94 2824630,53

Jun-06 2742382,50 3213464,73

Jul-06 1821927,91 2261298,04

Aug-06 2433201,56 2939391,48

Sep-06 2582364,62 3008767,97

Oct-06 1409219,01 1642274,64

Nov-06 2783189,17 3262951,08

Dic-06 1283894,70 1524300,07

En-07 2393171,56 2525145,87

Feb-07 3312935,48 3173706,73

Mar-07 4503255,92 4041873,76

Ap-07 4585840,37 4604486,88

May-07 3849396,54 4015778,94

Jun-07 2971024,66 2992719,51

Jul-07 3403050,20 3167487,31

Aug-07 2127360,02 1906974,18

Sep-07 2180541,02 1957079,84

Oct-07 2260287,46 2186910,16

Nov-07 1571907,20 1650223,42

Dic-07 896942,92 998917,21

En-08 1350416,53 1067498,89

Feb-08 3971474,35 2500796,17

Mar-08 3439053,27 2110596,50

Ap-08 4345996,92 3296519,60

May-08 4033687,20 3022005,76

Jun-08 3732640,50 2791043,14

Jul-08 5882561,25 4567483,13

Aug-08 3498308,73 2686951,96

Sep-08 3022104,42 2280783,21

Oct-08 4251522,00 3174639,71

Nov-08 1782195,14 1563937,58

Dic-08 2594639,57 2130428,43

En-09 933588,06 737872,41

Feb-09 1806062,96 1959426,43

Mar-09 1403011,30 1663788,58

Ap-09 3311259,67 3431944,17

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: PURES Y PASTAS DE FRUTAS
 Enero 2006-Abril 2009

0,00

1000000,00

2000000,00

3000000,00

4000000,00

5000000,00

6000000,00

7000000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0Período

M
o

n
to

s 
F

O
B

 y
 V

o
lu

m
en

es
 K

g
FOB MENSUAL
VOLUMEN MENSUAL 



 

c. Ferroaleaciones, Carburo de Calcio, Cal y placas de vinilo 

a. Tendencia general: 

o La Región posee un liderazgo nacional casi excluyente para 

este tipo de productos, en particular por la participación de San 

Juan  

o En el trienio de referencia el comportamiento de las 

exportaciones ha sido muy favorable y no parece haber acusado 

impacto de la crisis en la demanda, que , para ferroaleaciones, 

carburo de calcio y cal ha crecido un 7% , en el primer 

cuatrimestre del 2009 vs el mismo período del año anterior 

o El mercado de destino es diversificado, con presencia 

importante de Chile y Brasil, pero con colocaciones en Europa 

que, según informan las empresas, se sostienen en acuerdos de 

mediano y largo plazo. 

b. Datos: Montos exportados, participación por provincias y 

región ; tasa de variación 2006-2009; países de destino y 

principales empresas 

 
Cuadro X II–  Exportaciones  minerales no metál icos  

   

 

 

FERROALEACIONES 

CARBU
RO DE 
CALCI

O 

CAL PLACAS 
DE VINILO 

2006 38.829.215,89 
20.702.
871,37 16.805.940,74 

10.245.993,
67 

2007 47.359.816,17 
22.745.
065,16 17.715.708,19 

12.075.736,
28 

2008 72.130.118,42 
31.520.
611,03 21.028.424,86 

12.918.348,
28 M

O
N

T
O

 
E

X
P

O
R

TA
C

IO
N

E
S

 

1º CUATRIMESTRE 
2009 19.135.939,33 

9.701.3
75,17 8.215.701,41 

22.547.324,
18 

CUYO 78,2 100,0 98,9 93,7 
La Rioja (%)       0,0 
Mendoza (%) 52,2   5,1 0,0 

P
ar

tic
ip

ac
i

ón
 %

  

San Juan (%) 26,0 100,0 93,8 93,7 



Crecimiento Período 86% 52% 25% 26% V
A

R
 

Intercuatrimestre 
(08-09) 7% 7% 7% -63% 

Estados Unidos 
Reino 
Unido Chile Chile 

Chile Brasil Brasil 
Rusia, 
Federación 

Bélgica 
Venezue
la   México 

Holanda 
Colombi
a   Brasil 

Ucraina Perú   Venezuela 
Brasil Chile   Turquía 

España Australia   Costa Rica 
Polonia Ecuador   Colombia 
Paraguay India   Perú 

México Rumania   

Emiratos 
Arabes 
Unidos 

India Japón   Paraguay 

  
Esloveni
a   Uruguay 

  Bolivia     
  Panamá     

  
Nueva 
Zelandia     

  Cuba     

  

Emiratos 
Arabes 
Unidos     

  
Estados 
Unidos     

  Jamaica     
  México     

PAISES DE DESTINO (80%) 

  
Paragua
y     

Stein Ferroaleaciones 
Sacifa X 

Electrom
etalurgic
a Andina 
Saic. 

La Buena 
Esperanza 
S.R.L. X Packall  

Operador no declarado/no 
identificado  

Minera Tea 
S.A.m.i.c.a. Y 
F.   

Electrometalurgica Andina 
Saic.  El Volcan Srl.   

EMPRESAS  

Electro Aleaciones SA  
Electrometalurg
ica Andina Saic.   



Acindar   Fgh Sa X   

Siderar S.A.i. Y C.  
Dona Antonia 
S.R.L.   

Pescarmona S.A.i.c.y F X  
Chimica Edile 
Argentina S.A.   

Metalprod Srl.  
Compañia 
Minera Pacifico    

 

Nachmann Alfredo 
Enrique       



Periodo
FOB 
MENSUAL

VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 3.387.439,27 3.694.148,50
Feb-06 2.469.399,36 2.682.226,50
Mar-06 4.400.834,10 4.266.160,00
Ap-06 3.229.065,89 3.319.314,00
May-06 3.789.137,06 3.984.844,50
Jun-06 3.233.030,39 3.164.429,00
Jul-06 2.633.123,22 2.539.672,00
Aug-06 2.836.210,35 2.804.772,00
Sep-06 3.524.012,25 3.487.509,40
Oct-06 3.263.686,26 3.426.644,00
Nov-06 3.036.384,14 2.931.568,00
Dic-06 3.026.893,60 2.949.002,00
En-07 3.597.112,66 3.018.435,00
Feb-07 3.350.601,76 2.857.400,00
Mar-07 4.442.798,45 3.828.268,20
Ap-07 3.657.210,50 3.156.828,00
May-07 4.364.828,70 3.623.392,00
Jun-07 3.891.749,06 3.169.591,96
Jul-07 3.560.032,15 2.694.387,00
Aug-07 3.785.777,46 2.813.436,00
Sep-07 4.026.222,71 3.074.606,00
Oct-07 4.221.027,73 2.992.506,00
Nov-07 3.793.309,35 2.750.885,00
Dic-07 4.669.145,64 3.282.302,00
En-08 4.912.541,98 2.849.068,00
Feb-08 4.113.224,44 2.424.450,00
Mar-08 3.746.954,24 2.141.570,00
Ap-08 5.127.948,62 2.788.446,00
May-08 5.626.456,32 2.888.076,00
Jun-08 7.465.094,21 3.426.378,00
Jul-08 7.302.775,37 2.936.055,00
Aug-08 8.148.010,25 2.890.264,00
Sep-08 10.453.000,78 3.672.132,66
Oct-08 7.001.899,88 2.334.294,00
Nov-08 3.494.272,28 1.196.741,00
Dic-08 4.737.940,05 1.723.151,00
En-09 5.500.145,55 2.386.705,00
Feb-09 3.009.503,91 1.445.716,00
Mar-09 5.629.002,94 3.073.489,00
Ap-09 4.997.286,93 2.932.499,00

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO:FERROALEACIONES
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo
FOB 
MENSUAL

CANTIDAD 
MENSUAL 

En-06 1.684.558,52 3.631.589,00

Feb-06 1.168.321,32 2.492.790,00

Mar-06 1.863.648,95 3.957.132,00

Ap-06 1.603.998,30 3.441.527,00

May-06 1.910.009,32 3.990.672,00

Jun-06 1.854.151,87 3.841.930,00

Jul-06 1.576.429,02 3.324.420,00

Aug-06 1.710.440,92 3.521.430,00

Sep-06 2.091.624,92 4.306.855,00

Oct-06 1.867.987,40 3.857.313,00

Nov-06 1.860.644,50 3.785.495,00

Dic-06 1.511.056,33 3.070.274,00

En-07 1.674.994,38 3.353.278,00

Feb-07 1.748.940,14 3.233.935,00

Mar-07 1.503.955,78 2.908.100,00

Ap-07 1.523.652,48 2.948.890,00

May-07 2.188.238,57 4.100.357,00

Jun-07 1.773.283,89 3.263.100,00

Jul-07 1.540.108,42 2.799.120,00

Aug-07 2.513.946,63 4.631.680,00

Sep-07 2.102.374,14 3.889.805,00

Oct-07 2.422.001,92 4.273.273,70

Nov-07 1.466.375,48 2.609.350,00

Dic-07 2.287.193,33 3.858.900,00

En-08 2.364.273,74 3.786.960,00

Feb-08 2.194.010,23 3.527.445,00

Mar-08 2.119.996,24 3.306.115,00

Ap-08 2.397.793,81 3.893.110,00

May-08 3.420.702,13 5.177.815,00

Jun-08 2.491.117,11 3.664.360,00

Jul-08 3.489.265,48 4.925.766,19

Aug-08 1.630.283,20 2.325.785,00

Sep-08 2.634.001,43 3.517.009,00

Oct-08 3.342.425,48 4.149.735,00

Nov-08 1.570.526,38 1.755.950,00

Dic-08 3.866.215,80 4.402.410,00

En-09 3.578.682,14 4.088.920,00

Feb-09 1.987.718,90 2.380.930,00

Mar-09 1.928.767,05 2.387.150,00

Ap-09 2.206.207,08 2.672.365,00

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: CARBURO DE CALCIO
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo
FOB 
MENSUAL

CANTIDAD 
MENSUAL 

En-06 1.495.912,27 28.107.470,00

Feb-06 581.433,50 10.345.754,00

Mar-06 2.026.901,88 38.632.311,00

Ap-06 1.299.569,64 24.016.151,00

May-06 1.293.171,21 23.270.039,00

Jun-06 1.286.209,65 22.551.575,00

Jul-06 899.979,14 14.236.321,00

Aug-06 1.429.181,80 25.086.600,00

Sep-06 1.539.839,82 26.451.650,00

Oct-06 1.720.017,83 28.370.420,00

Nov-06 1.627.331,01 26.354.840,00

Dic-06 1.606.392,99 25.590.690,00

En-07 2.216.789,10 36.868.847,60

Feb-07 1.669.910,43 27.741.063,00

Mar-07 1.559.762,48 24.866.005,00

Ap-07 1.353.140,82 20.559.117,00

May-07 1.513.206,67 22.479.099,00

Jun-07 1.011.793,72 14.328.336,00

Jul-07 849.542,76 12.513.880,00

Aug-07 1.475.922,23 21.287.060,00

Sep-07 1.677.673,40 24.561.785,00

Oct-07 1.818.607,97 24.974.550,00

Nov-07 1.432.094,51 21.513.327,00

Dic-07 1.137.264,10 16.675.130,00

En-08 1.816.810,62 26.528.970,00

Feb-08 2.016.902,71 29.885.000,00

Mar-08 1.683.941,95 24.504.500,00

Ap-08 2.145.647,85 29.239.905,00

May-08 1.752.098,01 22.909.000,00

Jun-08 1.174.188,59 16.206.000,00

Jul-08 1.918.216,48 26.885.000,00

Aug-08 1.284.037,60 16.763.310,00

Sep-08 1.923.226,38 25.133.500,00

Oct-08 1.858.292,65 24.156.275,00

Nov-08 793.268,08 10.517.500,00

Dic-08 2.661.793,94 36.879.080,00

En-09 2.186.256,85 30.824.940,00

Feb-09 2.027.357,50 29.548.900,00

Mar-09 1.932.703,25 27.958.665,00

Ap-09 2.069.383,81 32.548.000,00

ESCENARIOS REGIONALES
EVOLUCION EXPORTACIONES 

CUYO ANDINO: CAL
 Enero 2006-Abril 2009
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Periodo FOB 
MENSUAL

VOLUMEN 
MENSUAL

En-06 985686,79 450881,70

Feb-06 641492,46 285090,14

Mar-06 1151196,65 513442,95

Ap-06 829726,79 358237,03

May-06 723003,10 313640,96

Jun-06 691518,11 299936,40

Jul-06 732655,52 312277,47

Aug-06 758944,12 333385,00

Sep-06 1030390,31 464483,37

Oct-06 975361,67 448540,40

Nov-06 878567,56 409640,71

Dic-06 847450,59 398521,67

En-07 849429,48 378210,43

Feb-07 787867,44 359883,64

Mar-07 1193701,59 547379,77

Ap-07 1089504,31 485786,29

May-07 871173,28 377846,90

Jun-07 622875,75 276073,76

Jul-07 946084,14 411446,82

Aug-07 1278156,39 551503,20

Sep-07 1131154,48 474106,34

Oct-07 1366320,49 564832,41

Nov-07 1046062,96 454785,73

Dic-07 893405,97 376221,87

En-08 1065721,90 444834,88

Feb-08 935611,99 376240,43

Mar-08 766814,71 310299,23

Ap-08 1251941,34 469434,51

May-08 763106,87 282497,09

Jun-08 1048012,72 404661,83

Jul-08 842284,67 324992,30

Aug-08 1359152,99 498004,08

Sep-08 1975729,21 740091,37

Oct-08 872673,89 287615,93

Nov-08 732200,26 249781,70

Dic-08 1305097,73 457135,56

En-09 290696,37 90809,11

Feb-09 218563,43 75260,40

Mar-09 606140,08 231328,41

Ap-09 378424,55 118029,99

TOTAL 144294,29 53629,96

EXPORTACIONES PLACAS DE VINILO
EVOLUCION MENSUAL (2006-2009)

(Montos FOB u$s)
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Papelería, Cartón Impreso, Telas revestidas, Aceite de Joroba y Desodorante 
de ambientes  

a. Tendencia general 

o Para productos provenientes de empresas originadas en los 

regímenes promocionales se observa liderazgo absoluto de la 

región, en el contexto nacional; tal es el caso de placas de viniculo  

o Se trata de montos de exportación de menor importancia relativa 

o Orientados a mercados regiona les 

o Se trata de establecimientos pertenecientes, en su mayoría, a 

grandes grupos económicos  

b. Datos: Montos exportados, participación por provincias y región ; 

tasa de variación 2006-2009; países de destino y principales 

empresas 

 
Cuadro X II I–  Exportaciones  derivados de cartón,  text i l  y  otros  

  

ASPECTO                                                     

PRODUCTO 
PLACAS DE 

VINILO PAPELERIA 
Cartón 
Impreso 

Revestido 

TELAS 
REVESTIDAS  

ACEITE DE 
JOJOBA 

DESODORANTE 
AMBIENTES 

2006 10.245.993,67 5.573.913,99 1.469.935,10 5.390.947,35 9.166.191,60 20.249.059,37 

2007 12.075.736,28 5.937.530,81 1.186.249,02 6.311.731,24 11.785.672,30 27.036.906,09 

2008 12.918.348,28 4.862.964,22 1.837.399,44 8.501.094,79 16.663.343,11 22.349.620,04 

M
O

N
T

O
 

E
X

P
O

R
TA

C
IO

N
E

S
 

1º 
CUATRIMESTRE 

2009 22.547.324,18 1.448.104,73 3.422.917,99 15.571.121,04 31.987.926,90 7.912.451,51 

CUYO 93,7 49,1 92,8 82,5 85,1 30,2 
La Rioja (%) 0,0 29,6 92,5       
Mendoza (%) 0,0 19,5     47,1   

P
ar

tic
ip

ac
ió

n %
  

San Juan (%) 93,7   0,2 82,5 38,0 30,2 
Crecimiento 
Período 26% -13% 25% 58% 82% 10% V

A
R

 

Intercuatrimestre 
(08-09) -63% 2% -28% -29% -9% 11% 

Chile 
Estados 
Unidos Chile Brasil Chile Chile 

Rusia, 
Federación Chile Perú Chile Alemania Brasil 

México Uruguay Uruguay Colombia 
Estados 
Unidos Uruguay 

Brasil México Ecuador Uruguay Francia Venezuela 

Venezuela Venezuela   Perú España Paraguay 

Turquía Haiti   Venezuela Italia   

Costa Rica Puerto Rico     Japón   

PAISES DE DESTINO (80%) 

Colombia Bolivia         



Perú Brasil         
Emiratos 
Arabes 
Unidos Paraguay         

Paraguay Perú         

Uruguay           

            

            

            

            

            

            

            

            

 

            

Packall  Angel Estrada Tetrapack 
Entretelas 
Americanas  

Eco - Oil 
Argentina Sa. 

S C Johnson & 
Son de Argentina 
Sociedad 
Anonima Indus 

  
Ramon 
Chozas      

Industria 
Aceitera Olivi 
Hermanos 
S.A. 

Clorox Argentina 
Sa. 

EMPRESAS  

  

Cia. Papelera 
Sarandi 
Saiciia.     

Ici Argentina 
S.A. I C 

Delma Sociedad 
Anonima 
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Miler, Ana 
Maria Teresa      

Corporacion 
Internacional 
de Comercio 
Y Servicios 
S.A. 

Reckitt Benckiser 
Argentina 
Sociedad 
Anonima 

  

Artes 
Graficas 
Integradas      

Aceites 
Mendoza S.A. 

Antisarnicos 
Young 
Soc.resp.lda. X 

  

Zott 
Producciones 
S.R.L.     

Derivados 
Vinicos S.A. 

Supermercados 
Mayoristas 
Yaguar Sa. 

        

Cooperativa 
Agricola 
Limitada de 
Picada 
Libertad   

        

Inca Oil 
Sociedad 
Anonima   

 

        
G H 
Agricultura Srl   
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LOS PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS REGIONALES: la visión 
de sus actores acerca de sus potencialidades negativas, positivas y 
prioridades 
 
Para la  caracter izac ión general  de la  real idad product iva,  a 

n ive l  de las regiones,  pero apuntando a contener  sus 

especi f ic idades con cr i ter ios homogéneos se acordó focal izar  la 

ident i f icac ión y  caracter izac ión de los pr inc ipa les  “comple jos 

product ivos”  en cada Región:  entendiendo por ta les a la  

concentrac ión geográf ica de empresas e ins t i tuc iones 

in terconectadas en un sector  par t icu lar  y  que compar ten a l  

menos a lgunas de las  s igu ientes caracter ís t icas comunes:  20 

• Desarro l lan proveedores especia l izados,  serv ic ios e 

in f raest ructuras de apoyo;   

• Tienden a extenderse ver t ica lmente  y  la tera lmente en la 

cadena de va lor ,  a  t ravés de acuerdos de mediano p lazo;   

• part ic ipan de organismo s gubernamentales,  univers idades,  

parques tecnológ icos y  serv ic ios especia l izados de 

educac ión,  in formación,  rec ic la je  y  apoyo técn ico; 

• desde e l  punto de v is ta geográf ico pueden coinc id i r  con 

las d iv is iones pol í t icas y  admin is t ra t ivas,  aunque no 

resul ta ne cesar io ; 

Así  se ident i f icaron y  se lecc ionaron aquel los comple jos que,  

desarro l lándose en e l  ter r i tor io  y  cumpl iendo los requis i tos 

cua l i ta t ivos mencionados, cuant i tat ivamente ,   hubieran 

expl icado en e l  pasado más o menos rec iente (10 años)  a l  

menos e l  80% de las exportac iones,  y  que también  fueran 

exp l icat ivos de l  Producto Bruto  Geográf ico y  de l  empleo.21 

                                                 
20 Suele ser sinónimo de cluster, aunque este concepto agrega como características el no coincidir 
necesariamente con una clasificación industrial o económica tradicional, ya que promueve una forma de 
agrupación distinta para incrementar la productividad de las empresas; dirigir la innovación, y estimular 
la creación de nuevas firmas.  
Mas que darse de hecho más bien promueve una forma de agrupación distinta para incrementar la 
productividad de las empresas; dirigir la innovación, y estimular la creación de nuevas firmas. 
 
 
21 Por una cuestión de disponibilidad de información se pudo tener en cuenta el empleo privado registrado 
para el año 2006 por el Gobiernos Nacional, consolidada a nivel de ramas de actividad    
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CUADRO XIV 

A- PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS: CONTRIBUCIÓN AL 

TOTAL DE LAS EXPORTACIONES- 2001-2007 

Complejo    EXPORTACIONES  

Cuyo : Exportaciones totales 
U$S 

2.289.987.755,08  

Participación 
relativa 

% 
100,00% 

Número de 
orden 

Exportaciones totales  
complejos seleccionados  

 

U$S 1.622.410.313   81,55% 

1 
Minería 
Metálica San Juan     

Mendoza 

7108.12.10  Aleación 
Dorada o Bullón Dorado 

331576483,3 14,48% 

Mendoza 272978068,5 11,92% 

San Juan 

2204.21.00  Vino de Uvas 
Frescas en recipientes de 

hasta 2 l de capacidad 
2009.69.00  Demás Jugo de 
Uvas ( incluido el Mosto ) 76791879,08 3,35% 

Mendoza 51726228,47 2,26% 

San Juan 46124858,05 2,01% 

2 

Vitivinícola 

La Rioja  

 
2204.29.00  Demás Vinos y 
mosto de uva, en los que la 
fermentación se ha 
impedido o cortado 
añadiendo alcohol 

26182138,39 1,14% 

20,93% 

3 San Juan 5538327,88 0,24% 

4 Mendoza 

 
0806.10.00  Uvas Frescas 

$ 63.193.694,53 2,76% 

5 Fruta  fresca Mendoza  $ 25.137.921,87 1,10% 5,78% 

6 San Juan 
0808.20.10  Peras Frescas 

$ 44.055.973,59 1,92% 

7 Fruta seca  Mendoza 
0806.20.00  Uvas Secas, 

incluidas las pasas $ 22.704.430,22 0,99% 3,15% 

8 Fruta 
Industrializada Mendoza 

0813.20.20  Ciruelas sin 
Carozo, Secas $ 49.421.384,08 2,16%  

La Rioja  
2008.70.10 Duraznos en 

lata  $ 25.096.982,49 1,10% 

San Luis  
4820.20.00 

$ 2.383.735,82 0,10% 

9 

Papel y Carton 

La Rioja  

4818.40.10  Pañales 
Descartables 

$ 73.595.318,67 3,21% 

4,75% 

Mendoza 

4811.59.23  Demás Papel y 
Cartón, recubiertos, de 
polietileno estratificado 
con aluminio, impresos $ 32.758.946,06 1,43% 

Mendoza 
2709.00.10  Aceites Crudos, 

de Petróleo $ 98.649.808,04 4,31% 

10 Combustibles Mendoza 
2710.11.59  Demás 

Gasolinas $ 30.000.067,22 1,31% 7,92% 

La Rioja  
2710.11.41  Naftas para 

Petroquímica $ 52.640.833,54 2,30% 

11 
Olivícola  

Mendoza 2005.70.00  Aceitunas $ 46.822.115,47 2,04% 

4,51% 
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La Rioja  
2005.70.00  Aceitunas 

$ 34.067.937,51 1,49% 

La Rioja  

1509.10.00  Aceite de 
Oliva, virgen 

$ 9.824.746,85 0,43% 

12 

 

San Juan 

1509.90.90   Demás Aceite 
de Oliva y sus fracciones, 
incluso refinado pero sin 
modificar químicamente $ 2.936.323,08 0,13% 

 

Mendoza 
1509.10.00  Aceite de 

Oliva, virgen $ 9.641.424,00 0,42% 

13 AJO San Juan 0703.20.90  Demás Ajos $ 66.310.772,26 2,90% 3,73% 

San Luis  0703.20.90  Demás Ajos $ 19.118.730,86 0,83% 

San Luis  

1202.20.90 

$ 4.606.120,72 0,20% 

14 
Granos 
Oleaginosos  San Luis  

2008.11.00  Maníes, 
preparados o conservados 

de otro modo $ 48.614.443,38 2,12% 2,78% 

San Luis  

1005.90.10  Maíz, en Grano 

$ 10.532.249,06 0,46% 

15 Carne  San Luis  

0201.30.00  Carne Bovina, 
Fresca  o Refrigerada, 

Deshuesada $ 25.156.776,61 1,10% 1,64% 

La Rioja  
0202.30.00  Carne Bovina, 

Congelada, Deshuesada $ 12.386.482,94 0,54% 

La Rioja  4107.99.10   cueros  $ 1.835.110,61 0,08% 

La Rioja  4104.19.40 cueros  $ 2.522.916,23 0,11% 

La Rioja  

4104.41.30  Demás Cueros y 
Pieles de Bovino, incluido 

el búfalo $ 4.959.038,16 0,22% 

La Rioja  

4107.19.20   Demás Cueros 
y Pieles de Bovino ( incluido 

el búfalo ) 

$ 6.038.696,17 0,26% 

16 Cueros  San Luis  

4107.92.10  Cueros 
Preparados después del 

curtido, de bovino, incluido 
el búfalo, divididos con la 

flor $ 8.694.036,82 0,38% 1,71% 

17 
Manufacturas 
metálicas San Luis  

4107.92.10  Cueros de 
Bovino, divididos con la 

flor, preparados después 
del curtido o secado 

$ 15.086.175,53 0,66% 1,13% 

18 
Productos 
Químicos San Juan 

7311.00.00  Recipientes 
para Gas Comprimido o 
Licuado, de Fundición, 

Hierro o Acero $ 25.920.821,98 1,13% 0,88% 

19 
Minerales no 
metálicos San Juan 

2849.10.00  Carburos de 
Calcio $ 20.046.257,84 0,88% 0,65% 

20 Plástico  Mendoza 2522.10.00  Cal Viva $ 14.889.296,12 0,65% 2,15% 
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San Juan 

3902.10.20 

$ 26.316.572,46 1,15% 

San Luis  

3920.43.90  Demás Placas 
de Polímeros de Cloruro de 

Vinilo $ 9.780.758,84 0,43% 

  

San Luis  3923.90.00 $ 7.124.805,63 0,31% 

 

21 Chocolate San Luis  

3919.90.00 

$ 5.903.566,51 0,26% 0,36% 

22 Mayonesa San Luis  

1806.90.00  Demás 
Chocolate y Demás 

Preparaciones Alimenticias 
que contengan Cacao $ 8.301.953,48 0,36% 0,34% 

23 Motores San Luis  
2103.90.11  Mayonesa, en 

envases de hasta 1 kg $ 7.763.343,06 0,34% 0,34% 

Barras y 
Perfiles  San Luis  

8511.40.00  motores de 
arranque $ 7.736.574,98 0,34% 0,34% 

24 
Barras y 
Perfiles  San Luis  

7228.30.00 barras y perfiles  
$ 7.687.511,21 0,34% 0,26% 

25 
Artículos de 
confitería San Luis  

7216.61.90 perfiles  
$ 6.037.551,34 0,26% 0,28% 

26 
Equipos de 
bombeo San Luis  

1704.90.20 

$ 6.431.030,12 0,28% 0,79% 

27 
Cajas de 
cambio San Luis  

8413.91.10  Varillas de 
Bombeo para la extracción 

de petróleo $ 18.132.228,47 0,79% 0,24% 

28 Plástico  San Luis  8708.99.90 cajas de cambio  $ 5.497.771,56 0,24% 0,24% 

29 Ferroaleaciones San Luis  
3920.62.19 

$ 5.485.367,07 0,24% 0,23% 

30 
Cajas de 
cambio San Luis  

7202.99.90 ferroaleaciones  
$ 5.298.068,28 0,23% 0,21% 

31 Medicamentos La Rioja  
8708.40.90 cajas de cambio  

$ 4.874.196,96 0,21% 0,17% 

32 
Aceite de 
Jojoba La Rioja  

3004.10.12   Amoxicilina y 
sus sales $ 3.907.984,28 0,17% 0,17% 

33 
Hilados de 
algodón La Rioja  

1515.90.10   Aceite de 
jojoba y sus fracciones  $ 3.855.416,37 0,17% 0,12% 

34 
Instrumentos y 
aparatos  La Rioja  

5208.12.00 hilados de 
algodón  $ 2.654.400,00 0,12% 0,10% 

35 
Hilados de 
algodón La Rioja  

9028.10.90 
$ 2.211.556,36 0,10% 0,09% 

   
5208.52.00  hilados de 

algodón  $ 1.978.575,76 0,09%  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC 

 

 



 88

CUADRO XV 

B-CONTRIBUCIÓN AL TOTAL DELEMPLEO PRIVADO REGISTRADO  

 Según Rama de Actividad  

Año 2007 

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: La Rioja   

Rama La Rioja La Rioja Total 
Cuyo  

Agricultura y ganadería 3.908 14,07% 11,03% 

Comercio al por menor 2.961 10,66% 9,82% 

Productos textiles 2.824 10,16% 1,48% 

Construcción 2.767 9,96% 8,76% 

Alimentos 2.418 8,70% 10,85% 

Cuero 1.770 6,37% 0,73% 

Servicios sociales y de salud 981 3,53% 2,79% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 856 3,08% 6,87% 

Enseñanza 788 2,84% 5,86% 

Comercio al por mayor 769 2,77% 4,04% 

Servicios n.c.p. 734 2,64% 2,61% 

Confecciones 697 2,51% 0,83% 

Papel 521 1,87% 0,61% 

SUBTOTAL    43,69% 25,52% 

     

    
 Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Juan   

Rama San Juan San Juan Total 
Cuyo  

Agricultura y ganadería 9.992 14,25% 11,03% 

Construcción 8.648 12,33% 8,76% 

Comercio al por menor 7.344 10,48% 9,82% 

Alimentos 5.150 7,35% 10,85% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 4.173 5,95% 6,87% 

Enseñanza 3.752 5,35% 5,86% 

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 3.210 4,58% 5,72% 

Comercio al por mayor 2.976 4,24% 4,04% 

Servicios sociales y de salud 2.204 3,14% 2,79% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de 
combustible 1.947 2,78% 2,53% 

Otros minerales no metálicos 1.818 2,59% 1,14% 

Servicios de organizaciones empresariales 1.703 2,43% 2,03% 

Servicios de hotelería y restaurantes  1.553 2,22% 2,73% 

Agencias de empleo temporario 1.406 2,01% 2,78% 

Servicios n.c.p. 1.358 1,94% 2,61% 

Productos químicos 1.293 1,84% 1,28% 

Confecciones 1.241 1,77% 0,83% 

Explotación de otras minas y canteras  1.049 1,50% 0,71% 

Extracción de minerales metalíferos 951 1,36% 0,28% 

SUBTOTAL    28,89% 25,28% 
     

 Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: Mendoza   

Rama Mendoza Mendoza Total 
Cuyo  

Agricultura y ganadería 24.626 11,00% 11,03% 
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Alimentos 27.958 12,49% 10,85% 

Comercio al por menor 21.611 9,66% 9,82% 

Construcción 16.908 7,55% 8,76% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 17.036 7,61% 6,87% 

Enseñanza 14.510 6,48% 5,86% 

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 16.039 7,17% 5,72% 

Comercio al por mayor 9.965 4,45% 4,04% 

Servicios sociales y de salud 6.146 2,75% 2,79% 

Agencias de empleo temporario 5.416 2,42% 2,78% 

Servicios de hotelería y restaurantes  6.892 3,08% 2,73% 

Servicios n.c.p. 7.178 3,21% 2,61% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de 
combustible 5.897 2,63% 2,53% 

Servicios de organizaciones empresariales 4.368 1,95% 2,03% 

Productos textiles 326 0,15% 1,48% 

Productos químicos 1.582 0,71% 1,28% 

Intermediación financiera y otros servicios financieros  2.939 1,31% 1,27% 

Otros productos de metal 2.576 1,15% 1,23% 

Correos y telecomunicaciones 2.810 1,26% 1,15% 

Otros minerales no metálicos 1.433 0,64% 1,14% 

Productos de caucho y plástico 936 0,42% 1,01% 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 3.109 1,39% 0,84% 

SUBTOTAL    25,30% < 
    

 Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Luis  

Rama San Luis San Luis Total 
Cuyo  

Alimentos 5.052 9,64% 10,85% 

Comercio al por menor 4.823 9,20% 9,82% 

Construcción 4.461 8,51% 8,76% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 3.639 6,94% 6,87% 

Agencias de empleo temporario 3.270 6,24% 2,78% 

Enseñanza 2.875 5,49% 5,86% 

Agricultura y ganadería 2.740 5,23% 11,03% 

Productos de caucho y plástico 1.957 3,73% 1,01% 

Productos textiles 1.648 3,15% 1,48% 

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 1.621 3,09% 5,72% 

Productos químicos 1.575 3,01% 1,28% 

Comercio al por mayor 1.405 2,68% 4,04% 

Metales comunes 1.319 2,52% 0,51% 

Servicios de hotelería y restaurantes  1.293 2,47% 2,73% 

Otros productos de metal 1.166 2,22% 1,23% 

Servicios sociales y de salud 1.100 2,10% 2,79% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de 
combustible 1.052 2,01% 2,53% 

Maquinaria y equipo 998 1,90% 0,79% 

Otros minerales no metálicos 992 1,89% 1,14% 

Servicios de organizaciones empresariales 864 1,65% 2,03% 

Papel 851 1,62% 0,61% 

Cinematografía, radio y televisión 845 1,61% 0,79% 

Automotores 811 1,55% 0,50% 

Cuero 637 1,22% 0,73% 

Intermediacion financiera y otros servicios financieros  601 1,15% 1,27% 

traba    27,60% 26,97% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social   

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: La Rioja   

Rama La Rioja La Rioja Total 
Cuyo  

Agricultura y ganadería 3.908 14,07% 11,03% 

Comercio al por menor 2.961 10,66% 9,82% 

Productos textiles 2.824 10,16% 1,48% 

Construcción 2.767 9,96% 8,76% 

Alimentos 2.418 8,70% 10,85% 

Cuero 1.770 6,37% 0,73% 

Servicios sociales y de salud 981 3,53% 2,79% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 856 3,08% 6,87% 

Enseñanza 788 2,84% 5,86% 

Comercio al por mayor 769 2,77% 4,04% 

Servicios n.c.p. 734 2,64% 2,61% 

Confecciones 697 2,51% 0,83% 

Papel 521 1,87% 0,61% 

SUBTOTAL    43,69% 25,52% 
     

    
 Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Juan   

Rama San 
Juan 

San 
Juan 

Total 
Cuyo  

Agricultura y ganadería 9.992 14,25% 11,03% 

Construcción 8.648 12,33% 8,76% 

Comercio al por menor 7.344 10,48% 9,82% 

Alimentos 5.150 7,35% 10,85% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 4.173 5,95% 6,87% 

Enseñanza 3.752 5,35% 5,86% 

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 3.210 4,58% 5,72% 

Comercio al por mayor 2.976 4,24% 4,04% 

Servicios sociales y de salud 2.204 3,14% 2,79% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de 
combustible 1.947 2,78% 2,53% 

Otros minerales no metálicos 1.818 2,59% 1,14% 

Servicios de organizaciones empresariales 1.703 2,43% 2,03% 

Servicios de hotelería y restaurantes  1.553 2,22% 2,73% 

Agencias de empleo temporario 1.406 2,01% 2,78% 

Servicios n.c.p. 1.358 1,94% 2,61% 

Productos químicos 1.293 1,84% 1,28% 

Confecciones 1.241 1,77% 0,83% 

Explotación de otras minas y canteras  1.049 1,50% 0,71% 

Extracción de minerales metalíferos 951 1,36% 0,28% 

SUBTOTAL    28,89% 25,28% 

     

 Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: Mendoza   

Rama Mendoza Mendoza Total 
Cuyo  

Agricultura y ganadería 24.626 11,00% 11,03% 

Alimentos 27.958 12,49% 10,85% 

Comercio al por menor 21.611 9,66% 9,82% 

Construcción 16.908 7,55% 8,76% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 17.036 7,61% 6,87% 

Enseñanza 14.510 6,48% 5,86% 
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Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 16.039 7,17% 5,72% 

Comercio al por mayor 9.965 4,45% 4,04% 

Servicios sociales y de salud 6.146 2,75% 2,79% 

Agencias de empleo temporario 5.416 2,42% 2,78% 

Servicios de hotelería y restaurantes  6.892 3,08% 2,73% 

Servicios n.c.p. 7.178 3,21% 2,61% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de 
combustible 5.897 2,63% 2,53% 

Servicios de organizaciones empresariales 4.368 1,95% 2,03% 

Productos textiles 326 0,15% 1,48% 

Productos químicos 1.582 0,71% 1,28% 

Intermediación financiera y otros servicios financieros  2.939 1,31% 1,27% 

Otros productos de metal 2.576 1,15% 1,23% 

Correos y telecomunicaciones 2.810 1,26% 1,15% 

Otros minerales no metálicos 1.433 0,64% 1,14% 

Productos de caucho y plástico 936 0,42% 1,01% 

Extracción de petróleo crudo y  gas natural 3.109 1,39% 0,84% 

SUBTOTAL    25,30% < 
    

 Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Luis  

Rama San Luis San Luis Total 
Cuyo  

Alimentos 5.052 9,64% 10,85% 

Comercio al por menor 4.823 9,20% 9,82% 

Construcción 4.461 8,51% 8,76% 

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 3.639 6,94% 6,87% 

Agencias de empleo temporario 3.270 6,24% 2,78% 

Enseñanza 2.875 5,49% 5,86% 

Agricultura y ganadería 2.740 5,23% 11,03% 

Productos de caucho y plástico 1.957 3,73% 1,01% 

Productos textiles 1.648 3,15% 1,48% 

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 1.621 3,09% 5,72% 

Productos químicos 1.575 3,01% 1,28% 
Comercio al por mayor 1.405 2,68% 4,04% 

Metales comunes 1.319 2,52% 0,51% 

Servicios de hotelería y restaurantes  1.293 2,47% 2,73% 

Otros productos de metal 1.166 2,22% 1,23% 

Servicios sociales y de salud 1.100 2,10% 2,79% 
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de 
combustible 1.052 2,01% 2,53% 

Maquinaria y equipo 998 1,90% 0,79% 

Otros minerales no metálicos 992 1,89% 1,14% 

Servicios de organizaciones empresariales 864 1,65% 2,03% 

Papel 851 1,62% 0,61% 

Cinematografía, radio y televisión 845 1,61% 0,79% 

Automotores 811 1,55% 0,50% 

Cuero 637 1,22% 0,73% 

Intermediación financiera y otros servicios financieros  601 1,15% 1,27% 

Total   27,60% 26,97% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social   
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a. Caracterización y Agenda  

Los contenidos de este segundo aspecto surgen de la validación, con 

referentes locales, de los resultados de los foros de discusión organizados por 

el Ministerio de Economía con activa participación de todos los actores locales 

y nacionales vinculados con la actividad. 

a. La minería 

o Minería metálica  

La Región Cuyo Andino es una de las regiones del país con mayores 

expectativas y mayor potencial productivo respecto a numerosos  yacimientos 

de minerales metalíferos descubiertos, la mayoría de gran magnitud en 

cuanto a reservas y con potencialidad de generación de una importante red de 

proveedores de servicios e insumos.  

Algunos de ellos ya se encuentran en etapa de producción desde hace un par 

de años, mientras que otros  están en  etapa de estudio de factibilidad y otros 

en la faz exploratoria.  

Entre los proyectos mencionados,  según su grado de avance,  deben 

mencionarse: Veladero, Pascua Lama,  Casposo y  Gualcamayo, y localizados 

en la provincia de San Juan. 

• El yacimiento Veladero, con producción de oro y plata, se encuentra en 

actividad desde  hace dos años y  demandó una inversión de casi 600 

millones de dólares. Es operado por la empresa canadiense Barrick Gold 

y su representante en Argentina (Argentina Gold). Las reservas alcanzan 

a 12.7 millones de onzas de oro. 

• El yacimiento Pascua Lama, es el que posee la mayor  reserva de oro y 

plata detectado hasta la fecha en la Argentina, dado que cuenta con 

reservas probadas de unos 17 millones de onzas de oro y cuenta 

también con cobre, en menor proporción.  Se trata de un proyecto 

binacional, que está conformado por el yacimiento Pascua, en Chile, y la 

mina Lama en Argentina. Se caracteriza por hallarse ubicado a más de 

4.000 m de altura, quedando pendientes algunos permisos vinculados a 

aspectos ambientales y legislación tributaria (por parte de ambos países) 

a efectos de su entrada en producción. De acuerdo a cálculos 
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recientemente actualizados, para la construcción de Pascua Lama la 

empresa Barrick invertirá alrededor de U$S 2.300 millones. 

• El yacimiento Casposo, con un nivel de nivel de reservas relativamente 

pequeño que alcanza las  400.000 onzas , su importancia está dada 

porque  el mineral se concentra  en vetas, lo que da mayor facilidad y 

menores costos de explotación .La inversión hasta el momento alcanzó 

a U$S 45 millones. Se estima que la empresa que lo opera (Newmont, 

ex Battle Mountain Gold Ltd) tiene pensado seguir explorando en la zona 

y es posible que luego se amplíe esta explotación hacia otras minas. 

• El yacimiento  de Gualcamayo es el segundo de producción de oro y 

plata que se pondrá en producción próximamente en San Juan.  La mina 

se encuentra  ubicada al norte del departamento de Jáchal,  producirá 

1,5 millones de onzas, y demandará una inversión de U$S 150 millones, 

mientras que la inversión en exploración superó los U$S 100 millones. 

Se trata del segundo proyecto de minería metalífera a escala industrial 

que entra en marcha en la provincia luego de Veladero. 

• Yacimiento La Mexicana. Es el yacimiento de mayor impacto futuro. Hoy 

no se está explotando, gracias a  estudios posteriores, se determinó  

que eran zonas mineralizadas de mucha importancia  

• Otros yacimientos en Mendoza con proyectos  en etapa  de exploración 

tales como  los yacimientos denominados Paramillos (Norte y Sur) con 

contenido de cobre, molibdeno y oro. 

o Minería no metálica 

Históricamente la región ha contribuido, principalmente,  a la oferta nacional de 

algunos recursos minerales no metalíferos y rocas de aplicación, de los que 

resulta la principal zona productora del país. 

El producto no metalífero con mayor actividad es la cal. 

La producción se destina principalmente a cubrir la demanda que genera la 

industria minera del Cobre en Chile, aunque también se abastece a las grandes 

empresas mineras del país.  

Dentro de los minerales no metalíferos o industriales deben mencionarse 

también  las extracciones de  yeso, baritina, bentonita, fluorita, cuarzo, caolin, 

arcillas,  pirofilita, cuarzo, sulfato de aluminio y sulfato de magnesio. 
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En cuanto a las rocas de aplicación, la región también se destaca  por la 

extracción de dolomita y algunos tipos de mármoles, con importancia a nivel 

nacional. 

En la Provincia de Mendoza se destaca el proyecto de extracción y 

procesamiento de potasio en Río Colorado, ubicado al sur de Mendoza. 

Su implementación está a cargo del grupo anglo australiano Río Tinto y  se 

prevé que demandará una  inversión final de casi U$S 900 millones. 

Producirá cloruro de potasio, fertilizante de uso en agricultura, por una cantidad 

anual de unos 2.4 millones de toneladas al año. 

El destino de la producción será no solo el mercado argentino sino que también 

permitirá que el país se constituya en un proveedor de ese producto a nivel 

mundial. 
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o Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades 

positivas y negativas.22 

 Acciones Prioritarias, Factores Positivos y Negativos para el desarrollo de la Minería 

  
EXPLORACIÓN / EXPLOTACIÓN EXTRACCIÓN PROCESAMIENTO TRANSPORTE COMERCIO INTERNO COMERCIO EXTERIOR

 Diseñar Plan Estratégico Nacional. Revisar/adecuar el marco legal para PyMEs mineras      
 Difundir a través de "ventanilla única" los mecanismos de financiamiento para las PyMEs 
mineras     

 Planificación y ordenamiento territorial. Articular la gestión ambiental con el territorio como bien económico   

 Mejorar la infraestructura energética minera         

A
cc

ió
n

 P
ri

o
ri

ta
ri

a 

 Falta mapeo y estudios de 
recursos minerales      

 Falta 
Infraestructura de 
ferrocarriles y 
caminos  

 Identificar el mercado 
interno y desarrollar su 
crecimiento   

 Desarrollar mecanismos de 
desarrollo sustentable de la 
actividad minera           
 Asistencia tecnológica a 
pequeños productores. Mejorar 
control de calidad. 
Financiamiento           
 Interactuar con el COFEMIN y el 
CASEPROM para la definición e 
implementación de políticas            

  

 Promover los usos alternativos de 
los minerales industriales  
        

 Fortalecer la función del 
SEGEMAR y eliminar 
superposición de funciones con 
organismos provinciales            
 Diseñar un mecanismo similar al 
PASMA para las PyMEs 
administrado por las provincias            
 Desarrollar nuevos ins trumentos 
financieros específicos para el 
sector           
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 Profundizar la política de 
generar representaciones del 
BICE en todas las provincias            

 Falta de capacitación del sector primario en métodos de explotación, cont rol de procesos, higiene, seguridad    

  
 Alta 
informalidad          

          

 Promoción en 
mercados 
externos 

    

 Promover la 
certificación de 
calidad, de origen, 
etc.       

 Falta de Investigación y Desarrollo       

    

 Falta de acceso y 
conocimiento 
tecnológico       
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 Identificación de 
nuevos 
mercados y 
oportunidades 

 

                                                 
22 Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante 
el año 2006 por el Min isterio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, 
información periodística y otras fuentes no formales de información 
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b. Vitivinicultura 
Este es histórica y actualmente uno de los sectores emblemáticos de la Región del 

Cuyo Andino; tanto en el contexto nacional como, de manera incipiente pero 

sostenida, en el escenario mundial. 

El sector se distingue además porque ha logrado diseñar y poner en marcha, de 

manera participativa, un Plan Estratégico; con un horizonte de ejecución de 20 años. 

Los datos más recientes dan cuenta de una superficie de 225.846 hectáreas, lo que 

representó un incremento del 12,3% con respecto al año 2000, y de un 100%  de las 

exportaciones para el mismo período23 

Tanto en el mercado interno como en el externo; una favorable evolución de las 

ventas, permite alejar la sombra de los excedentes, factor crítico del sector en todos 

los tiempos y países productores. 

El mayor crecimiento de la superficie implantada en comparación con las 

exportaciones han contribuido al equilibrio interno de los precios y la competitividad 

del sector, y ha correspondido: a las variedades para consumo en fresco en un 

22,36%; en tanto que las uvas destinadas a la elaboración de vinos se 

incrementaron un 12,12% y las de pasas 5,76% siempre con relación al año 2000 

Dentro de las variedades para vinificar se corrobora una marcada preferencia por 

que responden a la preferencia del consumidor: las tintas muestran un incremento 

del 43% y dentro de éstas, las que más crecieron fueron: Syrah (61%), Malbec 

(58%), Tempranillo (50%), Cabernet (45%), Pino t Noir (37%); para el mismo período  

Paralelamente se ha producido una disminución de las variedades blancas de 

vinificar del 2,57%, no obstante las preferidas como el Chardonnay y el Sauvignon 

Blanc crecieron un 34% y un 137,96% respectivamente, correspondiendo el menor 

crecimiento relativo para las variedades rosadas con un 8,74%. 

Esta evolución favorable protagonizada por un empresariado local e internacional 

muy activo; con experiencia y capital que se ha radicado en la región en la última 

década, ha sido apoyada por la ejecución sistemática del PEVI, antes mencionado. 

Iniciativa privada y acompañamiento de políticas, han permitido en otros aspectos,  

que se suman a los mencionados de implantación, variedades y comercio; los 

siguientes avances:  

• Un proceso de reconversión hacia viñedos de alta calidad enológica.  

                                                 
23 Instituto Nacional de Vitivinicultura “ Informe Vendimia 2008” 
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• El aumento de la superficie con las variedades para consumo en fresco de 

alta demanda:   Red Globe y Superior Sedles. Representado este crecimiento 

respecto del año 1990 un crecimiento de más del 200% 

• .El crecimiento en la fabricación de jugos concentrados de uva a los cuales en 

el año 2007 se destinó alrededor del 33 % de las uvas producidas.  

• El corte de la tendencia de descenso del consumo en los 29,23 por habitante, 

correspondiendo 23,52  a vinos sin identificación varietal, 4,71 a vinos 

varietales y 1 a otros vinos.  

• Ampliación de las preferencias del consumidor argentino de vinos: no solo de 

color sino que se aprecia un aumento en las preferencias hacia vinos 

espumosos, espumosos frutados, vinos gasificados, frizantes y cócteles de 

vino, aunque todavía no con volúmenes importantes.  

• El 55,16 % de las ventas de vinos al exterior es fraccionado, representando 

los vinos a granel alrededor del 44,84 % restante.  

• Ampliación de los mercados de destino, estando hoy presentes en: Rusia, 

Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Canadá y Brasil.  

• Los vinos espumosos son comercializados primordialmente en Brasil, Chile, 

Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, entre otros países.  

• Una mención especial debe hacerse con respecto a los jugos concentrados 

de uva que en los últimos años constituyen el segundo rubro en importancia 

de las exportaciones de productos vitivinícolas. Argentina es el primer 

exportador mundial de jugos, y ha llegado a posicionarse en los primeros 

lugares en los principales mercados importadores tales como Estados Unidos, 

Sudáfrica y Japón.  

Generación de nuevas actividades complementarias: turismo, gastronomía, 

hotelería 

• Liderazgo como sede para Seminarios y Cursos de Degustación, promovidos 

por el interés en conocer más sobre temas vitivinícolas, tanto desde los 

ámbitos científico-tecnológicos como en el consumidor común.  

• Perspectivas futuras: el rol del PEVI 

Un sector económico de nuestro país tan heterogéneo como es el vitivinícola, llega a 

los comienzos del nuevo milenio organizado en torno del Plan Estratégico 
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Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI), que lleva adelante la Corporación Vitivinícola 

Argentina,  

Es misión del PEVI que... "Argentina sea un proveedor altamente competitivo, sus 

vinos respondan siempre a las necesidades de los consumidores y sean valorados e 

identificados por su calidad altamente consistente, su diversidad, su estilo original y 

su naturalidad".  

Sus objetivos estratégicos son:  

1. Posicionar los vinos varietales argentinos en los mercados del Norte.  

2. Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de 

vinos.  

3. Apoyar el desarrollo de pequeños productores de uva para integrarlos 

rentablemente en el negocio vitivinícola.  

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) está integrada por 12 entidades 

vitivinícolas del país, los gobiernos de las provincias productoras, Mendoza y San 

Juan, y el resto en forma alternativa; así como en el orden nacional por el Instituto 

Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).  

Finalizado su tercer año de gestión, la COVIAR ha mostrado un avance importante 

en el logro de los objetivos y la formulación de proyectos de corto y mediano 

alcance. 

o Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades positivas 
y negativas.24 

  PRODUCCION PRIMARIA VINOS Y MOSTOS COMERCIO INTERNO COMERCIO EXTERNO 

        

Situación fitosanitaria deficiente (Mosca de los Frutos). Desigualdad de tratamiento en la Región. 

Falta de equipamiento tecnológico y obsolescencia de equipos de los pequeños productores, debido a 
problemas de financiamiento 

Necesidad de reconversión de pequeños productores para integrarse hacia adelante (PEVI) 

Falta formación de centros de desarrollo rurales con infraestructura y servicios para el asentamiento de 
productores y mano de obra. 

Falta de capacitación para la elaboración de productos de calidad.  
El costo de la energía eléctrica encarece el sistema de riego por bombeo de agua. Falta de acceso a 
tecnología de riego. 
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Falta de mano de obra para la cosecha. Expulsión del medio rural hacia Planes Trabajar (se plantea como un 
desincentivo). 

                                                 
24 Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante 
el año 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, 
información periodística y otras fuentes no formales de información 
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Existe una Ley Nacional 
de Productos 
Orgánicos..      

Plan Estratégico de la Vitivinicultura (PEVI)  

      
Convenio INTA - 
Cancillería - INV 

Alto porcentaje de viñedos de 
alta edad.     

Ley 25.163 que regula 
Identificación Geográfica 
y Denominación de 
Origen P
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al

id
ad

 
P

o
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Buenas estadísticas de base para el sector (Instituto Nacional de Vitivinicultura) 

Endeudamiento de 
productores, necesidad de 
nuevas herramientas 
financieras       

Las limitaciones al aumento de la cantidad de has. sembradas se contrapone con el Plan Estratégico (PEVI) 

  
 Abastecimiento de 
insumos importados 

Falta estimular el 
consumo interno 
(planteado en el PEVI)    

La cochinilla harinosa está surgiendo como un nuevo problema fitosanitario.  

Falta de información sobre 
oferta de crédito existente de 
entes públicos.     

Falta de Marca 
Argentina en el mercado 
mundial (planteado en el 
PEVI). 

Alto porcentaje de viñedos de 
alta edad.       

Problema de infraestructura vial para el traslado desde las plantaciones hacia las plantas elaboradoras. 
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 Falta capacitación y 
financiamiento para 
acceder a la 
Certificación     

c. Fruticultura  

o Fruta fresca: 
La producción de frutas de pepita y de carozo (pera y manzana, durazno y 

ciruela) son actividades agroindustriales relevantes de la región, y se destinan 

tanto al consumo en fresco como a la industria conservera (mercado interno y 

exportación). 

En frutales de pepita debe destacarse que la región representa a nivel nacional 

alrededor del 18 % de la superficie implantada con pera y el 12 % de la de 

manzana.  

Respecto de los volúmenes producidos, esta región aporta alrededor del 30 % 

de la producción nacional de manzanas y un porcentaje algo mayor de la 

producción nacional de peras. 

Las principales variedades cultivadas son: William´s – Bartiett y Packam´s 

Triumph y en manzana: Red Delicious, Grandy Smith, Red Chief, Red King, 

Royal Gala y Galaxy. 



 100

En peras f rescas las exportac iones tota l izaron en 2006 U$S 44 

mi l lones,  o  sea un 21 % de las  expor tac iones nac iona les.  

En manzanas,  las  expor tac iones de la  reg ión representan 

a l rededor  de l  10 % de las  ventas nac iona les a l  exter ior .  

Respecto de duraznos podemos señalar  que s i  b ien 

histór icamente la región se volcaba a la producción para la 

indust r ia  conservera ,  ac tua lmente  va cobrando cada vez mayor  

re levancia la  implantac ión de var iedades para consumo en 

f resco,  las  que ya representan cerca de l  40 % de la  producción 

tota l  de duraznos de la zona ,  dest inado mayor i tar iamente e l  

mercado interno . 

o Fruta seca:  

Los f rutos secos son todos f rutos que una vez maduros su 

semi l la  t iene un grado de deshi dratación natura l  que permi te su 

conservac ión y  consumo. 

La producción de nueces de la región también  resul ta también 

representat iva en e l  p lano  nac ional ,  más a l lá  de que e l  grueso 

del  consumo del  país se abastece con nuez importada.  En e l  año 

2005 la  p roducc ión de la  reg ión a lcanzó a 3 .800 toneladas 

( representando a l rededor  de un 44 % del  to ta l  producido en e l  

país)  

La var iedades más representat ivas de nogal  son las t rad ic ionales 

Franquet te ,  Mal le te  y  Payne.  Ent re  las  de más rec iente  d i fus ión- 

a  pa r t i r  de recomendaciones de la  Estac ión INTA de Chi lec i to- 

deben mencionarse las s igu ientes:  Chandler ,  Tu lare,  Sunland,  

Howard,  Serr ,  C isco,  Dav is ,  Ca l i fo rn ia  Larga y  A icuña 001. 

o Fruta industr ia l izada 

En cuanto a las f ru tas de carozo,  se destaca la  producc ión de 

durazno para la  indust r ia  conservera . 

La región t iene unas 7.000 has implantadas de durazno para ta l  

propósi to,  a lcanzando un procesamiento anual  de a l rededor de 

65.000 toneladas,  que const i tuyen la  cas i  to ta l idad de la  

producc ión nac ional  para procesar .   
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Las pr inc ipales var ied ades cul t ivadas son:  Spr ing Crest ,  May 

C res t ,  June Gold,  F lavor  Crest ,  Red Haeven,  Elegant  Lady,  Sun 

Crest ,  O`Henry y  F lavor  Top. 

Aprox imadamente ent re e l  60 y  e l  65 % de la  producción se 

dest ina a la  expor tac ión.  

Gobierno y  productores  están acorda ndo un Plan Estrategico de 

largo p lazo con ob je t ivos  y  est ructura de func ionamiento 

equivalentes a l  V i t iv in íco la,  inst rumento c lave para un sector  

t rad ic ional  que encuentra d i f icu l tades para la  comercia l ización 

por  cambio en los hábi tos de consumo y sobre oferta 

in ternac ional .     

En cuanto a la  producc ión reg ional  de c i rue las debe destacarse 

que la  super f ic ie  implantada con c i rue las desti nadas a la 

indust r ia  es de l  orden de las  13.000 hectáreas,  de las  cua les una 

tercera  par te  t iene no más de 5  años de impla ntadas,  dato que 

reve la  la  impor tanc ia  adqui r ida por  este  sec tor  de la f rut icul tura 

en la  presente  década. 

Debe también señalarse que casi  e l  90 % del  tota l  implantado 

t iene menos de 20 años,  lo  cual  también es ind icador  del  fuer te 

po tenc ia l  fu turo  de o fer ta  que t iene  la  ac t iv idad. 

Otro ind icador  re levante es que e l  95% de las c i rue las 

dest inadas a la industr ia del  desecado a n ivel  nacional  se 

producen en la Región de Cuyo Andino.  En cuanto al  dest ino de 

la  producc ión e l  95% de lo  produc ido se dest ina a l  mercado 

externo,  só lo e l  5% se consume in ternamente.   

Las var iedades preva lec ientes de c i rue la  son:  D`Agen,  Red and 

Back Beauty,  Santa Rosa,  Angenelo,  Larry-Ann, L inda Rosa,  

B lack Amber ,  Pres ident  y  F iar .  

o La ol iv icul tura  

Otro comple jo prod uct ivo impor tante en la  reg ión es e l  cu l t ivo de l  

o l ivo dest inado a la  producc ión de  acei tunas para conserva  y  para 

ace i te  de  o l i va . 
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Se t ra ta  de una act iv idad de t rad ic ión pero que crece 

exponencia lmente con la  Promoción Indust r ia l ,  bás icamente fuera de 

la  reg ión:  Catamarca. 

En esta etapa la  d isponib i l idad de recursos ha permi t ido mejorar  los 

s is temas de r iego,  nuevas áreas product ivas cumpl iendo con los 

s tandares de ca l idad que  demandan los mercados in ternac ionales  

Es así  que  la  super f ic ie  implantada de ol ivos se ha incrementado 

notablemente en los ú l t imos años,  conv iv iendo dentro de l  sector  

empresas con n ive les tecnológ icos muy d is t in tos según su 

ant igüedad,  ub icac ión geográf ica,  producto f ina l .   

Según los  dest inos de l  f ru to  las  pr inc ipa les  var iedades cul t ivadas de 

o l ivo son:  

Para conserva son la  Arauco,   Manzani l la ,  Sevi l lan,  A loreña y  

Ascolano.  En doble propósi to -  que también comprende las 

var iedades mencionadas Arauco y Manzani l la  -  se destacan la 

Farga,  Empel t re  y  Franto io . 

Para acei te :  Arbequina y  P icual .  

La región representó en 2006 a l rededor del  90 % de las 

expor tac iones nac iona les de ace i tunas preparadas y  de l  65 % de l  

ace i te  de o l iva  v i rgen expor tado. 

El  comportamiento del  sector  es bastante d i ferente según la  

Prov inc ia  de la  Región de que se t ra ta  

En tanto  en La Rio ja  se cont inua cu l t ivando la  var iedad emblemát ica 

de Argent ina y  que se desarro l la  en e l  depar tamento Arauco,  lugar  

de or igen del  cu l t ivar  homónimo de mayor d i fus ión en e l  país;  con 

un 70% de la superf ic ie cul t ivada con una edad promed io de 40 

años.  

La super f ic ie  implantada ha crec ido considerablemente en los 

ú l t imos diez años,  y a lcanzó unas 20.000 ha,  aumento posib i l i tado 

por  e l  régimen de la ley nacional  22.021 de Di fer imientos 

Impos i t ivos .  E l  72% de la  cosecha ac tua l  se  dest ina a  producción de 

ace i tunas para conserva y  e l  28% restante,  a  la  e laborac ión de 

ace i te . 
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En Mendoza se t ra ta  de la  act iv idad que t ra jeron los inmigrantes y  

es  as i  que e l  95% de sus p lantac iones con edades mayores a  35 

años,  con una super f ic ie  implantada de 13.70 0 ha sido hasta hace 

unos años la  pr inc ipal  prov inc ia o l iv íco la del  país,  con mayor 

desarro l lo  de la  cadena en e laborac ión de conservas y  marcas.  

Respecto de San Juan  con juga las  nuevas p lantac iones con las  más 

añosas del  país .  

Abarca una super f ic ie  de a lrededor de 15.500 ha,  de las cuales el  

60% posee cu l t ivos con una edad menor  a  10 años cor respondientes 

a los nuevos emprendimientos d i fer idos y  e l  resto,  a  o l ivares 

t rad ic iona les con más de 25 años.  
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o Elementos de la agenda: acciones prioritarias, 
potencialidades.25

Producción Primaria Industialización

Cosecha, 
Distribución y 

Traslado Comercio interno Comercio externo

Es necesario un Plan Nacional para la Olivicultura

Es necesario desarrollar una mejora en el marketing para el aceite y así potenciar el sector
Acceso a mercados de 
alto poder adquisitivo, 

Disponibilidad de energía

Falta de acceso a tecnología de riego.

El costo de la energía eléctrica 

Falta de mano de obra para la cosecha. Colision Planes Trabajar

Crecimiento de la 
demanda mundial en 
especial orgánica

Producto con ventajas 
competitivas

Acceso al mercado de 
EEUU, de alto poder 
adquisitivo

Es importante avanzar 
para alcanzar nuevos 
mercados

Hay gran capacidad industrial 
de procesado

Falta promover el 
desarrollo alternativo 
de energía

Cuando los nuevos 
emprendimientos entren en 
producción.

Se debería mejorar la 
logística de cosecha, 
es clave (la aceituna 
madura muy rápido)

Hace falta 
implementar 
protocolos de calidad 
para diferenciar y 
estandarizar productos

Certificación orgánica sería 
positivo para el sector y 
ayudaría al pequeño 
productor

Falta de fondos de 
ciencia y técnica para 
mejorar la genética

Problemas de seguridad, 
robo de la cosecha

Falta de mano de obra 
calificada

Falta de equipamiento 
tecnológico y obsolescencia  
pequeños productores

Dificultades de traslado 
según clima y zona

En algunos aspectos falta de 
información sobre el sector

Necesidad de mejorar 
la tecnología de esta 
parte de la cadena

importaciones y 
sustitución en el 
consumo de 
conservas importadas 

Problemas de capacitación

Dificultades para el 
acceso al 
financiamiento para la 
mejora tecnológica de 
la industria

Hay una disminución en 
el consumo local por 
caída del poder 
adquisitivo 

Debido a que hay 
pocas fábricas, tiende 
a producirse un cuello 
de botella
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La producción tradicional necesita aumentar competitividad

 

                                                 
25 Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante 
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o Producción Hortícola 
La producción de ajos resulta una de las más  importantes actividades 

hortícolas  regionales.  

Para ello, contribuyen las condiciones agroecológicas de la región, la 

infraestructura de acopio que posee y la mano de obra especializada que 

requiere esta hortaliza.  

Es de destacar en este producto, la aplicación intensiva de tecnología (técnicas 

de micropropagación) que permite obtener bulbos de mayor tamaño.  

Resulta muy importante su volumen de producción.  

La  región cuenta con alrededor de 14.956 Has implantadas, lo que representa 

más del 90 % del área implanta en todo el país.  

La distribución de la superficie implantada es de alrededor del 45 % con ajo 

morado, 21 % con ajo blanco y 34 % de variedades de ajo colorado; variedades 

consistentes y de alta conservación y resistencia para el transporte. 

En cuanto al cultivo de cebollas las provincias de Cuyo Andino producen 

alrededor de un tercio de la oferta nacional. Esta producción abastece durante  

casi todo el año al mercado nacional, en conjunto, y las diferentes variedades 

producidas se alternan en el abastecimiento del mercado interno.  

La región también es la principal abastecedora del mercado de exportación del 

producto, fundamentalmente a los países del Mercosur (en especial Brasil) y 

Méjico.  

Las principales variedades son: Sintética 14, Valenciana y Grano de Oro. 

También corresponde mencionar cultivares de “día corto” como: Valencianita, 

Blanca Chata, Tontal INTA y White Creole, mayormente destinadas al mercado 

interno. 

Otro producto de gran importancia regional es la de tomates, básicamente 

destinados a la industria conservera,  en sus diversas formas (tomate pelado, 

salsas y extractos).  

Su destino principal es el mercado interno.  

La región produce alrededor del 80 % de la oferta nacional del tomate destinado 

a la industria conservera.   

                                                                                                                                                         
el año 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, 
información periodística y otras fuentes no formales de información  
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Lo destinado a la exportación - si bien es creciente – representa solo alrededor 

del 5% de la producción nacional en el país. 

o Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades.26 

Vivero 
Producción 

Primaria 

Cosecha, 
traslado y 
empaque  

Comercio 
Interno 

Comercio 
Exterior 

El control de la semilla que se vende   

Falta de información es central para la cadena   

Es clave el sistema de normas de calidad en la cadena   

La comercialización en canales informales afecta a toda la cadena   
  

Falta de capacitación para la elaboración de productos de calidad.    
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Hay que 
avanzar en la 
capacitación de 
los productores        

    

    

No hay 
conciencia 
nutricional (hace 
falta difusión del 
producto) 

Habría que 
seguir 
avanzando en la 
mejora de 
calidad del 
producto   
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Degustación de 
ajo para alcanzar 
mercados más 
“gourmet”     

  

La región se 
encuentra 
atrasada en 
calidad de 
empaque de 
cebolla 
(diferente al sur 
de Bs.As.) 

Existe una falta 
de interés del 
productor en 
participar en la 
cadena de 
empaque 

No hay 
conciencia 
nutricional (hace 
falta difusión del 
producto) 

Sobreoferta 
internacional 
de ajos 
subvencionad
os por China 

  

Habría que 
seguir 
avanzando 
en la mejora 
de calidad del 
producto 

Incentivar a los 
productores a la 
producción de semilla de 
calidad 

Es necesario 
implementar un 
sistema de 
ordenamiento 
del empaque       

 

P
ot

en
ci

al
id

ad
 n

eg
at

iv
a 

 
  
  

  
  

  

  

En algunos 
casos llega 
mercadería 
muy mala a 
empaque     

Argentina no 
cubre los 
cupos de la 
U.E. en ajos 

                                                 
26 Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante 
el año 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, 
información periodística y otras fuentes no formales de información  
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Falta de información 
sobre oferta de crédito 
existente de entes 
públicos. 

Hay que 
concientizar 
sobre el riesgo 
de trabajo       

 

La región se 
encuentra 
atrasada en 
calidad de 
empaque de 
cebolla 
(diferente al sur 
de Bs.As.)       

Problema de infraestructura vial para el traslado desde las plantaciones hacia las 
plantas elaboradoras.   

Hace falta ampliar la 
frecuencia la información 
sobre horticultura 

Problemas de 
disponibilidad de 
mano de obra       

  

Se debe apuntar 
a que 
productores y 
empleados 
tengan cobertura 
médica (obra 
social)       

  

Falta normativas 
sobre herbicidas 
y otros productos 
para el sector       

  

Es clave una 
mayor difusión de 
buenas práctic as 
agrícolas       

 
El sector está 
descapitalizado 
(maquinaria e 
implementos muy 
viejos)       

 

  

Existen 
problemas 
sanitarios       

 
o Bienes de capital y otras industrias 

Con menor importancia relativa en términos de mano de obra ocupada, cantidad de 

empresas y volumen de negocios cabe mencionar que, bajo el régimen de 

promoción industrial a que hemos hecho referencia  en La Rioja y San Luis se han  

desarrollado las siguientes industrias: 

o Industria de maquinarias y equipos de tamaño medio o pequeño con 

productos tales como  medidores de gas y electricidad, carburadores y 

válvulas, sistemas fotovoltaicos;  

o Productos audio visuales y software 

o Industria cosmética y farmacéutica 

o Industria del cuero: curtiembres  ( acabado, teñido y terminación de 

cueros bovinos y caprinos ) y calzados  

o Industria textil : incluye hilandería, tejeduría, teñiduría y confecciones, 

básicamente de algodón y mezcla de algodón con fibras sintéticas 
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o Industria de productos plásticos: con productos tales como bolsas, 

láminas y envases , telas recubiertas con polietileno para industria del 

transporte, juegos infantiles  

o Papel y cartón: básicamente envases “tetra brick” para jugos y vinos , 

papelería comercial, papelería escolar  

o Carnes 

o Caprinos 

La actividad primaria se desarrolla con cierto nivel de sustentabilidad en la 

Provincia de Mendoza (que concentra el 17% de la producción anual) 

Su procesamiento para comercialización se desarrolla fuera de la Región, en 

concreto en la Provincia de Córdoba. 

La actividad resulta interesante desde el punto de vista del desarrollo socio 

económico porque sus productos carne y leche, pueden dar respuesta del lado 

de la  demanda a expectat ivas de consumidores exót icos;  y  de l  

lado de la  o fer ta  porque puede impl icar  la  incorporac ión a l  

s is tema económico a  

sectores marg inales desde todo punto de v is ta :  económico,  

ter r i tor ia l  (zonas desér t icas y  de montaña)  y  de pobreza. 

o Bovinos  

Se t rata básicamente de un s is tema de subsistencia,  que 

representa más de la  mi tad de la  producc ión to ta l .   

En  un  porcenta je que no  supera  e l  5% se desar ro l la  en campos 

con cerrami ento per imetra l  de gran tamaño y en combinación con 

explotac iones capr inas en un porcenta je  est imado del  35%. 
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IDENTIFICACIÓN DE AGENDAS Y ACTORES 
Tal  como lo  mencionamos,  en e l  marco de este proyecto,   nos 

propusimos  re levar  in formación y  establecer  contactos que nos 

permi t ieran:  

o Una actual izac ión del  conocimiento de las 

condic iones en que desenvuelven las act iv idades 

product ivas,  en sus rasgos genera les y  

espec i f ic idades loca les;  

o ident i f i cac ión prec isa de las necesidades y 

demandas de as is tenc ia,  vacantes a n ive l  loca l ,  y  a  

cuya sat is facc ión la  red puede cont r ibu i r ;  

o Un crecimiento de la red en términos de cal idad y 

cant idad de in tegrantes y  de in tens idad de 

re lac ionamiento . 

Para concretar  este re levamiento tomamos contacto d i recto con 

los re ferentes prov inc ia les de la  act iv idad product iva y  po l í t ica 

v incu lada con la  producc ión.  

Según e l  s igu iente deta l le :   

• Provincia  de  la  Rio ja   

o Contactos establecidos 
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Sector
Institucion/
Empresa Contacto Cargo Calle Numero

Codigo 
postal Telefono 

IVISALAR/U
NIR

Juan 
Carlos 
Monserrat

Ruta 5 y 
38 - 
Parque 
Industria 5300

03822 
421778

Roberto 
Brizuela y 
Doria
Alfredo 
Martínez

Multisectorial 
Empresas 
diferidas 

UNIR( Unión 
de las 
Industrias 
Riojanas) Raul Garat

Av Juan 
M de  
Rosas 1350 1425 3,8E+09

Multisectorial 
Empresas 
diferidas 

UNIR( Unión 
de las 
Industrias 
Riojanas)

Arquitecto 
Osvaldo 
Garcia Gerente

Av Juan 
M de  
Rosas 1350 1425 3,8E+09

Agroindustias CARPA
José Luis 
Bellia

Síndico 
Suplente

Avenida 
President
e Perón 678 5360

03825 
423253

Olivicola

Oscar 
Edgardo 
Gómez

Avenida 
President
e Perón 678 5360

03825 
423253

Gobierno

Oscar 
Edgardo 
Gómez

Avenida 
President
e Perón 678 5360

03825 
423253

Agroindustias CARPA

Oscar 
Edgardo 
Gómez

Avenida 
President
e Perón 678 5360

03825 
423253

Gobierno

Secretaria 
de 
Desarrollo 
Local

Luis 
Torrens

Secretari
o

Hipólito 
Irigoyen 

148 3º 
Piso 3,8E+09

Olivícola
Finca La 
Liliana

Guillermo 
Goñalons

Ingeniero 
de 
Producci
ón Ruta 74

 KM 
1158 5360

03825-
490050/0
066

Textil

Secretaria 
de 
Planificación 
Estratégica

Hugo 
Sanchez

Secretari
o

Multisectorial 
/Gobierno

Secretaria 
de 
Planificación 
Estratégica

Hugo 
Sanchez

Secretari
o

Cámara 
NogalerosNogalicultura
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o Reporte información Relevada 

1 )  SECTOR:  Agro indust ias 

COYUNTURA ACTUAL :   

La est ructura product iva de la  Rio ja está in tegrada por  t res 

segmentos d i ferenc iados:   

Los  minifundistas  dedicados a la  producción agro indust r ia l  de 

muy pequeña escala,  que usan e l  r iego super f ic ia l  (  y  por  e l lo  más 

expuestos a l  compor tamiento del  c l ima) ,  con propiedades que 

osci lan entre la 1/2 y 5 hectáres.  Cuyas act iv idades no son 

rentables y  subsis ten con e l  apoyo del  empleo públ ico de uno ò mas 

miembros de la  fami l ia -   

Las empresas pequeñas y medianas :  empresas fami l iares,  

rentab les  económicamente pero con un a l to  n ive l  de 

endedudamiento (  por  un proceso que comenzó a mediados de la 

década del  80,  y  se profundizó con las cédulas h ipotecar ias de la  

década del  90) .  Rezago tecnolog ico y  problemas de escala  

Grandes empresas :  surg idas bajo e l  régimen de benef ic ios 

imposi t ivos,  capi ta les nac ionales,  a l to  n ive l  tecnológico,  in tens ivas 

en e l  uso de energía.  De gran impacto en la  toda la  economía en 

términos de:  demanda de mano de obra,  e levac ión de l  n ive l  sa lar ia l  

medio,  consumo de energía,  formación de recursos humanos,  

concentrada geográf icamente:  en e l  Parque Indust r ia l  de la  Ciudad 

de La Rio ja y  Chi lec i to ,  pr inc ipalmente  

DEMANDA DE ASISTENCIA   

Capaci tac ión en formulac ión de proyectos  

Capaci tac ión para la  incorporac ión de nuevos paquetes tecno lógicos 

Acceso a cap i ta l  de t raba jo .   

Proyectos para productos d i ferenciados:  agr icu l tura organica,  fa i r  

t rade (La Rio jana esta cer t i f icando en este momento) ,  bonos de 

carbono (  la  ext racc ión de agua a 150 mts de profundidad y  la  

d is tanc ia  a  cent ros de comerc ia l izac ion y consumo) impl ican 

a l t is imos n ive les de emis ión de carbono.   
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Capaci tación y apoyo a la mejora de la logist ica de las 

expor tac iones Capaci tac ión a funcionar ios y  tecnicos de Gobierno 

en areas de apoyo a  empresas.  

INFORMANTE :  José Luis  Bel l ia -   

CARGO :  Síndico Suplente /   

2)  SECTOR: GREMIAL EMPRESARIO: CARPA 

Es  la  gremial  empresar ia que,  en general ,  nuclea a los productores 

fuera de los  reg imenes promocionales.   

Su sede centra l  esta en Chi lec i to  y  ha acompañado e l  proceso de 

extens ión de la  f rontera agr icola de La Rioja que se ha desarro l lado 

desde la  década de l  70  .   

E l  empresar io  medio factura ent re  40.000 y  200.000 $ por  mes.  

T iene 600 asoc iados de los cuales cas i  500 son v i t iv in icu l tores,   

miembros de la  Cooperat iva La Rio jana.   

Tambien hay nogaleros y  o l iv ico las que se han agrupado en la  

Cámara Nogalera.   

Ot ra  act iv idad que par t ic ipa de la  Cámara son ganaderos:  capr inos y  

ov inos,  pero de menor tamaño.  Se podr ia deci r  que CARPA/La 

Rio jana representan e l  30% de la  producc ión v i t iv in íco la  y  e l  50% de  

la  facturac ión.  

DEMANDA DE ASISTENCIA :   

Posib i l idad de adecuación de los crédi tos CFI  para que puedan ser  

su je to de créd i to  las cooperat ivas.  

Incent ivar  e l  t rabajo en cadena product iva.   

Neces idad de reconvers ión var ie ta l .   

Desincent ivar  la  producción d e mosto.   

In teres en Rondas de Negoc ios.   

Fac i l i tar  contactos con ot ras exper ienc ias:  en este momento 

Aus t ra l ia . 

INFORMANTE :  Oscar  Edgardo Gómez 

CARGO: Presidente  CARPA 

3 )  SECTOR:  OLIVICOLA  

COYUNTURA ACTUAL:   
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Se da una tendencia in ternac ional  decrec iente de precios cuya 

exp l icac ión no es def in i t iva .   

Podr ia  estar  v incu lada a d isminuc ión en e l  consumo por  cambios en 

los habi tos de consumo.  En e l  año 2005 la  tonelada de acei te  

es taba a  4000 euros,  hoy e l  prec io  es  1800 euros,  c i f ra  insuf ic iente  

dado e l  costo  de  la  energía y  costo labora l ,  ent re  ot ros costos.   

La s i tuac ión de Catamarca es mas f rag i l  porque t ienen prob lemas de 

rendimiento de los cu l t ivos de d i f ic i l  so luc ión.  

DEMANDA DE ASISTENCIA :  La Camara Ol iv icola de la Rio ja que 

hoy posee 30 soc ios  (  en to ta l  en la  Prov inc ia  ex is ten 60 proyectos  

d i fer idos )  ahora esta armando su pagina y  la  pos ib i l idad de contar  

con e l  espac io  de l  CFI  les  in teresa.    

Necesi tan aumentar  e l  compromiso de las empresas que son reacias 

a  par t ic ipar .   

Se est ima que la  super f ic ie  cu l t ivada bajo regimen promocional  es 

17 has de e l las  13000 per tenecen a la  Cámara 

OTROS PROYECTOS:   

La Camara Ol iv ico la  promociona la  incorporac ión a l  COI,  e l  

establec imiento de una tasa o leíco la,  modi f icac ión del  Codigo 

a l imentar io  que impide que dado e l  n ive l  de  ac idez no pueden 

cons iderarse ace i te  de o l iva a  los  ace i tes  de la  Región.  

INFORMANTE :  Or lando Barros  

CARGO: Gerente COR (  Cámara Ol iv ico la  Rio jana)   

OTROS PROYECTOS:  

 Mesa Ol iv ico la Rio jana:  Se esta const i tuyendo bajo la  Coordinación 

genera l  de la  Di recc ión de MIPyMEs.  Con objetvo de 

pos ic ionamiento de la  producc ión r io jana en e l  Mercado Nacional  e  

In ternacional  fomentando e l  consumo interno,  nuevos mercados,  

tecni f icac ión,  Innovación e incoporación de nuevos actores.  La 

in tegran:  Camara Ol iv ico la Ri ojana, CRILAR, Inta -Aimogasta,  INTI  

SENASA; RENATE; UATRE;OSPRERA;CARPA;UNLAR;UNT;  Panel  

Prov inc ia l  de CATA;  Grupo CREA Arauco,  Asoc iac ión 

AIMOARAUCO; Secretar ia  de Promoción de Invers iones,  Secretar ia  

de agr icu l tura y  REcursos Natura les.  



 114

INFORMANTE :  Oscar  Edgardo Gómez 

CARGO: Presidente CARPA  

4)  SECTOR:  Gobierno  

OTROS PROYECTOS:  Cámara de Comercio  Exter ior  de La Rioja . 

La reunión const i tu t iva tendrá lugar  e l  26 de marzo. In ic ia t iva 

concebida por  Kesman apoyada por  a lgunas áreas de Gobierno - 

Parece una in ic ia t i va con apoyo y respaldo empresar io  local .  

INFORMANTE :  Car los Sam 

CARGO: Director  Micropymes  

Difusión Proyectos di fer idos:   

Esta en preparac ión la  documentac ión para la  d i fus ión en la  pag ina 

de In ternet  de la  Secretar ia  de l  per f i l  de los  proyectos d i fer ido s;  su 

evo luc ión  a  t raves de l  t iempo y  e l  impacto  loca l  Esto  permi t i r ia  

entender que La Rio ja necesi ta s i  o s i  incent ivos d i ferencia les para 

ser  compet i t iva dada las d i f icu l tades de loca l izac ión.  

INFORMANTE :  Miguel  De Gaetano  

CARGO: Secretar io  de Indust r ia  y  Promoción de Invers iones 

5)  SECTOR:  NOGALICULTURA  

COYUNTURA ACTUAL:   

Problemas de vo lumenes de producción.   

E l  desarro l lo  de grandes proyectos (Guanchin,  por  e jemplo)  haran 

inv iab les los proyectos de menor  escala.   

No hay  capac idad loca l  de procesamiento, lo  cual  hace que la  

act iv idad no sea rentab le .   

E l  rendimiento por  Ha es muy bajo:  500 /  ha vs Chi le  9000 kg/ha o 

USA 6000/9000  kg/ha  

DEMANDA DE ASISTENCIA :   

Necesidad de fac i l i tar  la  renovación de var iedades  

Acuerdos ent re  productores para l legar  a  los  vo lumenes 

demandados 

As is tenc ia  en la  formulac ión de proyectos.   

Acompañamiento para la colocación de productos en mercados 

externos.  

INFORMANTE :  Rober to  Br izuela y  Dor ia /  A l f redo Mar t ínez 
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CARGO: Productores /  Miembros CARPA 

6 )  SECTOR:  Mul t isector ia l  Empresas di fer idas  

COYUNTURA ACTUAL:   

Los asociados estan involucrados con e l  regimen de promoción,  

habr ia  que anal izar  las  a l ternat ivas pos ib les  a  la  f ina l izac ión de l  

s is tema y  los  caminos pos ib les.  

Prob lemas de cese de ac t iv idades,  desp idos e tc .  

DEMANDA DE ASISTENCIA :   

Capaci tac ión que l legue a todas las reg iones de la  Prov inc ia .   

In tens i f icar  la  comunicac ión con e l  CFI .   

Estab lecer  reuniones per iód icas.  

Organizac ión de Rondas de Negoc ios.   

Programas de t rabajo con agroexpor tadores.  

INFORMANTE :  Raul  Garat   

CARGO:  Di rectoror io  UNIR:  Gremial  empresar ia  de las empresas 

promocionadas.  Nuclea a 63 empresas.  Ha ten ido mayor  

protagonismo y apoyo del  Gobierno /  CFI  para e l  desarro l lo  de 

proyectos,  por  e j :  EXPORIOJA.   

INFORMANTE :  Osvaldo Garcia UNIR  

CARGO: Gerente Genera l  

7 )  SECTOR:  TEXTIL  

COYUNTURA ACTUAL:  E l  impacto de la  cr is is  sobre e l  sector  tex t i l  

es  e l  que más afecta  a  la  s i tuac ión soc ioeconómica de la  Prov inc ia .   

Invo lucra una par te  muy impor tante de los puestos de t rabajo.   

S in  e l  reg imen de promoción no es sustentab le  a l  tener  que compet i r  

con productos impor tados que ingresan con arancel  0 .   

Es necesar io  una prorroga de la  Ley que premie la  re invers ión en 

nuevas tecnologías,  con p lazos de 3 a 5 años para la  reconvers ión 

tecnológica.  S i tuac iones equiva lentes enf renta n los productores de 

p lás t icos,  cueros y  ca lzado. 

INFORMANTE :  Hugo Sanchez 

CARGO: Secretar io  de Plani f icac ión Estratégico   

8 )  SECTOR:  Calzado 

OTROS PROYECTOS:   
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Polo de calzado:   

Creac ión de un po lo  de ca lzado en Nonogasta  a l rededor  de la  

ant igua curt iembre Yo ma,  a  par t i r  de  la  u t i l i zac ión de los  fondos no 

ut i l izados que permi t i r ian l levar  a la  p lanta Yoma, hoy comprada por  

bras i leños,  operar  a l  n ive l  máximo de su capacidad insta lada de 

140000 cueros mensuales con e l  más a l to  n ive l  de ca l idad. 

INFORMANTE :  Migue l  de Gaetano  

CARGO: Secretar io  de Indust r ia  y  Promoción de Invers iones 

9)  SECTOR:  Rec ic lados 

COYUNTURA ACTUAL:  E l  rec ic lado de l  mater ia l  de descar te  de 

Tetrapack ha dado lugar  a un grupo de empresas que fabr ican 

productos d iversos.  Servycom (  chapas para techos),  Recypack (  

te jas)  y  rezagos indusr ia les (  p lacas para const rucc ión y  muebles)   

E l  dest ino de los desechos  es considerado como condic ión para 

cer t i f icar  ISO 14000  

Rio ja  ha l iderado este  t ipo de proyectos en o t ras  zonas 

promocionadas los deshechos no son reut i l izados y no hay 

d i rect ivas de dest ino de los mismos.  

DEMANDA DE ASISTENCIA :   

Neces idad de dar  fac i l idades para la  ins ta lac ión de fabr icas 

proveedoras de insumos ya que cualquier  necesidad debe 

sat is facerse en Cordoba lo  que hace muy d i f ic i l  e l  t rabajo en la 

Prov inc ia  vs cualqu ier  o t ra  loca l izac ión.  

As is tenc ia  para la  formulac ión de proyectos  

Acceso a in formación de ot ras exper ienc ias  

INFORMANTE :  Rodol fo Morchesino  

CARGO: Gerente Genera l 

• Provincia  de Mendoza y  San Juan 
 

o Contactos establecidos 
 

Institución Contacto Sector 

Olivícola San Juan de los 

Olivos- Grupo Roemmers  

Eduardo Coria 

Quinteros –Asesor 

externo ( ex Gerente Privado  
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General )  

COVIAR 

Juan Carlos Molina- 

Presidente Privado 

Bodegas Millas- Bodegas 

Nale  

Analia Millas- Carla 

Nalé  Privado  

Centro CFI  Presentación 

de la Convocatoria de la 

UE para ONG y Actores 

Estatales 

Funcionarios e 

Intendentes- 

Representantes de 

ONG ( ver listado 

adjunto 1)  Publico y Privado  

Programa BID de apoyo 

al Sector Productivo  Maria Susana Puerta Publico Privado 

Programa BID de apoyo 

al Sector Productivo  Maria Susana Puerta Publico Privado 

Bolsa de Comercio de 

Mendoza   Presentación 

de la Convocatoria de la 

UE para ONG y Actores 

Estatales 

Funcionarios e 

Intendentes- 

Representantes de 

ONG ( ver listado 

adjunto 2)  Publico y Privado  

Cuatro Familias 

Mauricio Monforte 

Gerente Producción 

fruta fresca y  

desecada, ganadería 

de zonas áridas)   Privado  

Frutcan 

Miguel Labiano/ 

Ruben Cano ( 

ciruelas desecadas)   Privado  

o Reporte Información relevada 
o Diagnost ico de si tuación :   

o El  impacto de la  cr is is  en estas Prov inc ias no aparece 

como amenaza insalvable en las  agendas del  gobierno y  

d i r igentes loca les,  en los  n ive les a l tos ,  y  esta  más 
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presente en e l  c iudadano común o empresas pequeñas o  

s in  capac idad de autof inanc iamiento; 

o Se perc ibe una v is ión de crec imiento de la  impor tancia 

re la t iva de la  Prov inc ia  de San Juan en e l  contexto 

regional ,  y  un protagonismo de los programas del  

Gobierno;  que aparece como muy presente en todos los 

anál is is ;  

o Por e l  cont rar io  en Mendoza e l  Estado aparece más 

ausente de los  prob lemas loca les ,  y  se lo  perc ibe menos 

como in ter locutor  para la  búsqueda de so luc iones ;  

o Los programas de l  BID en curso y  en proceso de 

lanzamiento de la  v i t iv in icu l tura hacen suponer que los 

prob lemas tecno lógicos,  y  de compet i t iv idad y escala 

podrán ser  sa lvados en e l  cor to  p lazo,  en la  Prov inc ia  de 

San Juan;   

o En Mendoza no hay expectat ivas n i  están presentes en el  

conoc imiento de los empresar ios las  acc iones de 

Gobierno;    

o A f ines de l  2008 buenas operac ione s de expor tac iones en 

uvas f rescas,  mostos y acei tunas permit i r ían,  solo a 

a lgunas empresas,  a  formar  reservas para e l  resto  de l  

c i c l o ; 

o Las empresas con cer t i f icac iones o acuerdos comerc ia les 

con los compradores,  de mediano plazo,  han podido 

mantener su n i ve l  de negoc ios ;  en tanto  que aquel las  que 

so lo tenían acuerdos pre l iminares o pendientes de 

e jecuc ión han s ido postergados  

o Demandas de Asistencia  

o In formación y acciones para e l  acceso a mercados 

in ternac iona les 

o Búsqueda de cont rapar tes  

o Financiamiento  

o C ontactos ONG y Municipios  
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El  in terés por  e l  acceso a f inanc iamiento para proyectos v incu lados 

con temas soc ia les es muy grande tanto por  par te de los Munic ip ios 

como de las ONG, esto se h izo mani f iesto en los excelentes 

resul tados de la  convocator ia  hecha  por  e l  Conse jo . 

En genera l  las  ONG loca les perc iben que su tamaño afecta  la  esca la  

y  sustentab i l idad de sus proyectos en e l  mediano p lazo,  y  va loraron 

como muy pos i t iva la  acc ión y ,  pos ib le ,  as is tenc ia  por  par te  de l  CFI .  

De las preguntas y  consul tas hecha s en e l  momento  se  puede 

conclu i r  que esta as is tenc ia es especia lmente conveniente en San 

Juan,  en tanto que en Mendoza var ios  Munic ip ios  y  ONG, 

demostraron conoc imiento de la  ex is tenc ia  y  condic iones de acceso 

para estos recursos,  por  lo  que,  en genera l ,  parecen más 

compet i t ivos.   

La conformación,  con e l  l iderazgo del  CFI ,   de redes v inculadas con 

esta temát ica ser ía posib le con acciones más s is temát icas y 

cont inúas.  

Las ins t i tuc iones y  contactos estab lec idos en re lac ión con este tema 

fueron;  para cada Pro v inc ia :  

§ Mendoza  

O r g a n i z a c i ó n  CONTACTO  C A R G O  M A I L  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  G o d o y  

Cruz  

L i c .  
A l e j a n d r o  
Z l o t o l o w   

D E P A R T A M E N T O  
D E  P R O M O C I O N  

ECONOMICA  

  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  G o d o y  

Cruz  
L i c  D i e g o  
Co rone l  

D E P A R T A M E N T O  
D E  P R O M O C I O N  

ECONOMICA  

c o r o n e l d i e g o @ h o t m a i l . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  G o d o y  

Cruz  

Tadeo  
G a r c í a  

S a l a z a r  
S e c r e t a r i o  d e  

G o b i e r n o  
t g a r c i a @ g o d o y c r u z . g o v . a r  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  G o d o y  

Cruz  
M y r i a m  

B a r d i n e t  

A s e s o r a  d e  
C o o p e r a c i ó n  
I n t e r n a c i o n a l  

m b a r d i n e t @ g m a i l . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
S A N  C A R L O S  

L u c i l a  
P o r t e l l a  

S e c r e t a r í a  d e  
G o b i e rno  

l p o r t e l a @ s a n c a r l o s . g o v . a r ;  
s e c r e t a r i a d e g o b i e r n o s c @ y a h o o . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
S A N  C A R L O S  

Jo rge  
L u c e r o  

S e c r e t a r í a  d e  
G o b i e r n o  
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M u n i c i p a l i d a d  
de  Tunuyán  

A m a l i a  
L á z a r o   

D i r e c t o r a  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  

G e n e r a l  y  
g e s t i ó n  S o c i a l   

i n t e n d e n c i a @ t u n u y a n . g o v . a r ;  
s e c r e t a r i a d e g o b i e r n o @ t u n u y a n . g o v . a r ;  
p l a n i f i c a c i o n y g e s t i o n @ t u n u y a n . g o v . a r ;  

p r o t o c o l o t u n u y a n @ y a h o o . c o m . a r  

M u n i c i p a l i d a d  
de  Tunuyán  

L u i s  
M a g a ñ a  

D e s a r r o l l o  
E c o n ó m i c o 

d e s a r r o l l o t y a n @ h o t m a i l . c o m ;  
l u i s m a t m a @ h o t m a i l . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  C a p i t a l  

V i c t o r  
F a y a d  
( h i j o )    

b m a r t i n e z @ c i u d a d d e m e n d o z a . g o v . a r  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  C a p i t a l  

L i c .  
A l e j a n d r o  
G a l l e g o  

S e c r e t a r i o  d e  
H a c i e n d a  d e  l a  
M u n i c i p a l i d a d  

  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  C a p i t a l  

L i c .  S a n d r a  
T e n e r i n i   

D i r e c t o r a  d e  
F i n a n z a s   

s t e n n e r i n i @ c i u d a d d e m e n d o z a . g o v . a r  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  L u j a n  

E r n e s t o  
S t o c c o 

F o r m u l a c i ó n  d e  
p royec tos  

a l e x _ s t o c c o @ y a h o . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  L u j a n  

J o s é  L u i s  
Rea les  D e s a r r o l l o  L o c a l  

d e s a r r o l l o l o c a l @ l u j a n d e c u y o . g o v . a r ;  
j l r e a l e s 7 @ h o t m a i l . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
de  Jun ín  

J a c i n t o  
Romero  

D i r e c t o r  d e  
P r o m o c i o n  
E c o n o m i c a 

gob ie rno@ j u n i n m e n d o z a . g o v . a r  

M u n i c i p a l i d a d  
de  Las  He ras  

C a r l o s  
Co reng ia  

D i r e c t o r  d e  
D e s a r r o l l o  
E c o n ó m i c o 

a d r i a n a c a n o 8 3 @ g m a i l . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  
de  Las  He ras  

A d r i a n a  
Cano  

R e l a c i o n e s  
I n s t i t u c i o n a l e s  

  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  L a v a l l e  

A l b e r t o  J s é  
Godoy  

D i r e c c i ó n  d e  
p r o m o c i ón  
e c o n ó m i c a 

p r o m o c i o n _ l a v a l l e @ h o t m a i l . c o m ;  
g f p e p e @ y a h o o . c o m . a r  

  
R o b i n s o n  

Fe rnandez  
D i r e c t o r  d e  

p r o m o c i ó n  P Y M E  
r o b i n s o n - f e r n a n d e z @ m e n d o z a . g o v . a r  

M u n i c i p a l i d a d  
d e  M a i p ú  

D i e g o  
O r o p e l  
S a l l e i    d i e g o o r o p e l @ h o t m a i l . c o m  

B A N C O  D E  
A L I M E N T O S  

V i r g i n i a  d e  
L u c a 

D i r e c t o r a  
E jecu t i va  

  

A s o c i a c i ó n  
K a i r o s  

J a q u e l i n e  
Labour t    

r e d o r g m a i p u @ g m a i l . c o m  

C O N I N 
S a n t i a g o  
R e p e t o   

a d m i n i s t r a c i o n @ c o n i n . o r g . a r  

C O N I N 
G r a c i e l a  
B a r r a n c o   
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A S O C I A C I O N  
R E D E S  
N U E V A  

F R O N T E R A  

Gus tavo  
G r a n e l l a  

  

g g r a n e l l a @ r e d e s n u e v a f r o n t e r a . o r g . a r  

A S O C IACION 
R E D E S  
N U E V A  

F R O N T E R A  

G a b r i e l a  

  

  

COANI  
D r .  

G r a c i e l a  
A g ü e r o  A s e s o r a  L e g a l  

a g u e r o . g r a c i e l a @ g m a i l . c o m  

A V O M E  Mar ía  L i na  
D u a r t e V o l u n t a r i a  

m u m i . d u a r t e @ g m a i l . c o m  

A V O M E  M a r c e l a  
F r ías  S u p e r v i s o r a  

a v o m e @ t u t o p i a . c o m  

A S O C I A C I O N  
L A  C A R A  

S U R  

Joaqu in  
H u b s o n  

  
d e i o d e n i s @ h o t m a i l . c o m   

A S O C I A C I O N  
L A  C A R A  

S U R  

N i c o l a s  
G a r r o  /  

  
s a p 4 2 6 @ h o t m a i l . c o m    

U N I O N  
V E C I N A L  
B A R R I O  

P A R A G U A Y  

C r i s t i n a  
V i g l i n o  

  p i c h i _ v i @ h o t m a i l . c o m  
F U N D A C I O N  

P R O E U R O P A  
M y r i a m  

B a r d i n e t    
  

E s t u d i o s  y  
P r o y e c t o s  

R o s a  R u i z  
H u i d i b r o  

  r r u i z @ e y p . o r g . a r  

A s o c i a c i ó n  
F o m e n t o  a  l a  

I n s e r c i ó n  
Labo ra l  

( F O M I L A B ) 

M . A l e j a n d r a  
L u c e r o  
E s t r a d a  

  m l u c e r o e s t r a d a @ y a h o o . c o m . a r  

§ San Juan  

O R G A N I S M O  /  
I N S T I T U C I Ó N  

N O M B R E  C A R G O  
T A R E A  

E -M A I L  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
S a n  M a r t í n  

C l a u d i o  
V i c e n t e l a  

E n c a r g a d o  
á rea  
P r ó d u c c i ó n  y  
T u r i s m o  

t u r s m _ c v i c e n t e l a @ y a h o o . c o m .
a r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
l a  C i u d a d  d e  S a n  
Juan  

M a r i o  
A l b e r t o  
Her re ro  

Je fe  de  
G a b i n e t e 

g a b i n e t e @ m u n i c i p i o s a n j u a n . g
o v . a r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
S a n t a  L u c í a  

C a r l o s  
Fe rnando  
B a u d o n e t t  

S e c r e t a r i o  d e  
G o b i e r n o  

c f b a u d o n n e t @ h o t m a i l . c o m  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
R i vadav ia  

F a n n y  
Y a c a n t e 

R e s p o n s a b l e  
d e  G e s t i ó n  

y a c a n t e f a n n y @ y a h o o . c o m . a r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
U l l u m  

M a r í a  I s a b e l  
P é r e z  

C o n t a d o r a  -  
R e f e r e n t e  
D e s a r r o l l o  
L o c a l  

m a r i p e c @ y a h o o . c o m . a r  
m u n i c i p a l i d a d u l l u m @ y a h o o . c o

m . a r  
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M u n i c i p a l i d a d  d e  
U l l u m  

A l f r e d o  O r t i z  I n t e n d e n t e s i m o n o r t i z 2 0 0 4 @ y a h o o . c o m . a
r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
A n g a c o 

V í c t o r  
Fe rnández  

I n t e n d e n t e m u n i c i p a l i d a d d e a n g a c o @ y a h o
o . c o m . a r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
9  d e  J u l i o  

J o s é  A l f r e d o  
Bus tos  

C o n c e j a l  m u n i c i p a l i d a d 9 d e j u l i o s j @ u o l s i
n e c t i s . c o m . a r  

P r o g r a m a  
C o m u n i d a d e s  
A r g e n t i n a s  

M ó n i c a  
F redes  

C o o r d i n a d o r a m o n y v e l a z q u e z 8 9 4 @ y a h o o . c o
m . a r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
I g l e s i a  

A d o l f o  
O c t a v i o  
C a b a l l e r o  

A s e s o r  
p r i vado  de l  
I n t e n d e n t e 

o c t a c a b a l l e r o @ h o t m a i l . c o m  

A s o c i a c i ó n  
H i s p a n o  -  
A r g e n t i n a  p a r a  e l  
t i empo  l i b re  y  l a  
c u l t u r a  

A n a  
G r y n s z p a n  

C o o r d i n a d o r a  
e q u i p o  
t é c n i c o .  
( S o c i o  
M u n i c i p a l i d a d  
d e  I g l e s i a )  

a n g @ a c t l c . o r g  

E s t u d i o  P r i v a d o  S e r g i o  
T o c i n o  

C P N s e r g i o t o c i @ i n f o v i a . c o m . a r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
P o c i t o 

A n d r é s  D í a z  
Cano  

S u b s e c r e t a r i o  
d e  P r o d u c c i ó n  
y  T u r i s m o  

a n d r e s d i a z c a n o @ y a h o o . c o m . a
r  

G r u p o  O d i s e a  M a u r i c i o  
Bus tos  

P r e s i d e n t e   

A s o c i a c i ó n  C i v i l  
G é n e s i s  

C a r l o s  
C a r r a s c o s a 

P r e s i d e n t e g o p y s a n j u a n @ h o t m a i l . c o m  

A s o c i a c i ó n  C i v i l  
G é n e s i s  

E n r i q u e  
P l a z a 

S e c r e t a r i o  
T é c n i c o 

  

A s o c i a c i ó n  C i v i l  
O d i s e a  

L i l i a n a  
D o n o s o 

P r o t e s o r e r a    

ONG UNISOL  M i g u e l  
Ca lde rón  

P r e s i d e n t e u n i s o l _ s j @ h o t m a i l . c o m  
a d o l f o _ c a l d e r o n @ h o t m a i l . c o m  

E c o  C l u b  S a n  
Juan  

R a ú l  
B u s t a m a n t e  
F l o r e s  

P r e s i d e n t e  e c o c l u b s a n j u a n @ y a h o o . c o m . a
r  

M u n i c i p a l i d a d  d e  
A l b a r d ó n  

A r q .  J o r g e  R .  
P a l m e r o  

C o n c e j a l ,  
P r e s i d e n t e  d e  
l a  C o m i s i ó n  
de  
P l a n e a m i e n t o  
y  M e d i o  
A m b i e n t e 

m u n i c i p i o a l b a r d o n @ y a h o o . c o
m . a r  

a r q _ j l p a l m e r o @ y a h o o . c o m . a r  

F . O . R . M . A . R .  
Asoc .  C i v i l  

A d r i a n o  T .  
M a r r a  
O r e l l a n o  

S e c r e t a r i o  m a r r a _ a d r i a n o @ h o t m a i l . c o m  

Asoc .  Co ro  de  
C á m a r a  A r t u r o  
B e r u t i  

M a r í a  E l i n a  
M a y o r g a  

D i r e c t o r a  m a r i a e l i n a m a y o r g a @ g m a i l . c o
m  
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M u n i c i p a l i d a d  d e  
C a l i n g a s t a 

J u d i t h  
K u m m e l  

D i r e c t o r a  d e  
T u r i s m o  

k u m m e l . j u d i t h @ g m a i l . c o m  

 
UNA PROPUESTA DE AGENDA REGIONAL:   
 
Durante nuest ro  t rabajo  de gabinete,  de campo,  de lec tura  d iar ios   

hemos ident i f i cado a lgunos de los problemas o potenc ia l idades que 

actúan en a lgún sent ido sobre e l  fu turo de la  reg ión y que podr ían 

formar  par te  de la  Agenda consensuada de la  Región y e l los son:  

1 . Gobernabi l idad 

1 .1 . Cambios en e l  estado;  reconstruc c ión de la  autor idad 

po l í t ica  

1 .2 . Relac iones ext rar reg ionales:  nueva reg ional izac ión,  Cuyo 

Andino,  Nuevo Cuyo,  Relac iones con Países l imí t rofes y  

nuevos  mercados,   

1 .3 . Par t idos po l í t icos :  renovac ión generac ional  en par t idos 

t rad ic ionales,  nuevos par t idos  

1 .4 . F inanzas públ icas:  nac ión/  prov inc ias,  regal ías,  

copar t ic ipac ión  

2 . Compet i t iv idad  

2 .1 . Programas Promociona les :     

2 .1 .1 . Programas Nacionales e  In ternac ionales  :  

es t ra teg ias para mejorar  a  capac idad de captac ión de 

fondos  

2 .1 .2 . Programas Locales:  ar t icu lac ión públ ico-pr ivado;  

nuevas formas de f inanciamiento  

2 .1 .3 . Promoción Industr ia l     

2 .2 . Producc ión Agropecuar ia : 

2 .2 .1 . Ley capr ina  

2 .2 .2 . Revis ión de la  ley ov ina  

2 .2 .3 . Programa de reg ional izac ión de l  SENASA 

2 .2 .4 . Implementac ión de l  PROCEM (P rograma de Contro l  

de Errad icac ión de Cont ro l  de la  Mosca de la  Fruta , )  

2 .2 .5 . Programa de Carpocapsa  
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2.2 .6 . Reglamentac ión de la  ley  de Denominac ión de 

Or igen Nº  25966,  que permi t i rá  añadi r  va lor  a  los  

productos como e l  v ino,  acei tuna y nuez  

2 .2 .7 . Sanc ión de la  ley  de Agroquímicos para que se 

pueda tener  un cont ro l  e fect ivo de la  manipu lac ión y 

expendio  de los  e lementos;  

2 .2 .8 . Reg is t ro  on- l ine actua l izado de los  res iduos no 

permi t idos para la  expor tac ión;  

2 .2 .9 . E liminac ión de la  norma del  doble  s ta tus sani tar ios  

de las  carnes.  

2 .3 . Nuevas Act iv idades:  

2 .3 .1 . Desar ro l lo  de Sof tware 

2 .3 .2 . Tur ismo a l ternat ivo:  de Montaña,  ecotur ismo,  

gast ronómico  

2 .4 . Innovac ión tecnológ ica  

2 .4 .1 . Nuevos parad igmas en la  agro indust r ia :  

agroquímicos y  fer t i l izantes vs producción natura l ;   

2 .5 . Cambios en la  est ructura y  tamaño de las  empresas:  

empresas promocionadas,  invers ión ext ran jera,  grandes 

grupos nac iona les   

2 .6 . Compet i t iv idad;  ecuación costo/ca l idad,  barreras 

pararancela i ras  

2 .7 . In f raestructura 

2 .7 .1 . Ferrocarr i l :  t ren de l  V ino;  ráp ido a  Buenos Ai res;  

Be lgrano;  Trasandino; 

2 .7 .2 . Pasos f ronter izos 

2 .7 .3 . Energía:  nuevos proyectos h idroeléct r icos,  energías 

a l ternat ivas:  eó l ica,  fo to vol ta ica;  sus   

3 .    Medio  Ambiente  

3 .1 . Contaminac ión;  

3 .2 . Remediac ión;  

3 .3 . Recarga de acuí feros subter ráneos;   

3 .4 . Protecc ión de Glac iares 

3 .5 . Ordenamiento Ambienta l 
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3 .6 . Nuevos Proyectos h idroe léct r icos:  

3 .7 . Tur ismo y recreación;  

3 .8 . Escasez,  uso domic i l ia r io  

3 .9 . Apt i tud de sue los   

3 .10 . Entorno ur bano y  rura l 

4 . In f raestructura  

5 . Exc lus ión Soc ia l   

5 .1 . Desempleo:  p lanes públ icos,  acuerdos  

5 .2 . Nuevas formas de par t ic ipac ión de la  soc iedad c iv i l  

5 .2 .1 . Organizac iones de la  Soc iedad Civ i l   

5 .2 .2 . In ic ia t ivas conjuntas de ar t icu lac ión publ ico-  pr ivado 

5 .2 .3 . Segur idad y c iudadanía  
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APORTES METODOLÓGICOS  
Con e l  ob je to de cont r ibu i r  a l  desarro l lo  de metodologías de 

par t ic ipac ión;  or ientadas a la  act ivac ión y  consol idac ión de las 

redes  de  ac to res  se ha t rabajado en la  puesta a punto de nuevas 

herramientas de aná l is is  e  in terpre tac ión. 

Básicamente hemos logrado  avanzar  en la  producción de 

in formación propia,  por  par te  de l  Consejo,   a  t ravés del  uso de 

s is temas de in formación geográf ica,  de contactos d i rectos con los  

actores locales y de la  s is temat ización de información de fuentes 

p r imarias  

La aceleración del  t iempo,  como fenómeno contemporáneo y 

producto de la  tecnología se in tens i f ica exponencia lmente. 

Esto hace muy d i f íc i l  cumpl i r  los objet ivos in terpretat ivos de nuestro 

Proyecto,  bás icamente dest inado a gobernantes,  func ionar ios y  

redes de actores de un espac io  heterogéneo y  d inámico.  

Y esto será as i  s i  a l  avanzar  en una comprensión que c i rcunscr iba 

los problemas en su t iempo y  espacio no logremos aprehender e l  

d inamismo esenc ia l  mencionado.   

No podemos por  esto res ignarnos a t rabaja r ,  únicamente,   a t ravés 

del  establec imiento convencional  de etapas;  buscando re lac iones de  

causal idad o de sucesión de las que  antes permi t ían a l  

conocimiento aproximarnos a la  real idad con grados aceptables de 

espec i f ic idad y  verac idad. 

La acelerac ión de los t iempos produce un fenómeno de imbr icac ión 

y de superposic ión y fus ión que hace d i f íc i l  establecer  entre los 

fenómenos observables esas re lac iones expl icat ivas o de 

causal idad,  porque a su vez y  en la  medida que los observamos,  se 

nos van hac iendo más comple jos,  y  ante nuest ros o jos vemos 

sumarse ot ros fenómenos concomi tantes de d is t in ta  procedencia  

tempora l  y  espac ia l .   

Comprender e in terpretar  la  real idad regional  en su t iempo rec iente 

se torna as i  una tarea d i f íc i l ,  s i  la  pretendemos efect ivamente  

esc larecedora. 



 127

Def in i t ivamente no es pos ib le  la  expl icac ión causal  y  ordenada por  

la  ve loc idad con que ent ran en e l  espac io los nuevos fenómenos.  

Para t rabajos s imi lares,  no hace tantos años,  los  procesos de 

cambios de modelos económicos l levaban  dos o  tres generaciones,  

de enf rentamientos,  acercamientos y  r iva l idades con las rea l idades 

loca les preex is tentes,  que podíamos hacer las ev identes y   

d isponíamos de herramientas metodológicas,  más o menos  ef icaces 

para  e l lo . 

Los ind ic ios  de c ier tos  de fenómenos para le los e igualmente 

in tensos de g lobal izac ión y  de re fuerzo de lo  loca l ,  de búsqueda de 

la  ident idad y de enra izamiento en los espacios propios,  tanto para 

sociedades jóvenes como maduras,  nos obl iga a profundizar  y  

va l idar  nuevas herramientas metodológ icas para la  comprensión.   

Es innegable  que las  cosas suceden en un lugar  y  también lo  es  que 

los s is temas de in formación convencionales,  en general ,  no están 

adecuados a manejar  la  d imensión espacia l  o las categorías 

geográf icas  

Por  es te  mot ivo,  en este  proyecto hemos avanzado ,  por  un lado en 

en la  u t i l i zac ión de las  herramientas de anál is is  e  in terpretac ión que 

se  han generado a par t i r  de la   evo luc ión desde enfoque h is tór icos o  

sec tor ia les del  anál is is  de la real idad hacia enfoques terr i tor ia les o 

geográf icos d inámicos que se han dado en l lamar Sis temas de 

in formación Geográf ica (SIGs)27 ; y por otro en la utilización de las fuentes 

primarias de datos ( de exportaciones) que permiten los nuevos Sistemas de 

Información Estadística disponibles en Argentina.  

• Los sistemas de información geográfica  

Entend iendo por  SIGs aquel los s is temas que def inen un conjunto de 

procedimientos con capacidad de constru i r  representac iones del  

mundo real ,  a par t i r  de datos geográf icos de local ización c ier ta y 

mensurab le . 

Con  d is t in tos grados de desarro l lo  ya hay ev idencias de cambios 

efect ivos de los Sistemas de Información en este sent ido y cada vez 

                                                 
27  FUENTE: Centro GIS Buenos Aires. 
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más se ut i l izan estos s is temas georeferenciados para mejorar  la  

toma de dec is iones,  admin is t rar  y  e jecutar  cua lqu ier  tarea que tenga  

componentes de t iempo y  espac io . 

Estos s is temas ut i l izan herramientas de gran capacidad de 

adminis t rac ión de datos y procesamiento gráf ico que logran 

capturar ,  a lmacenar ,  v isual izar  y  anal izar  in formación 

georeferenc iada,  que dan respuesta a  la  d is t r ibuc ión y  loca l izac ión 

de la  ac t iv idad económica en su espac io  reg iona l   

El  SIG posib i l i ta  la  in tegración de fuentes d iversas ta les como 

e lementos car tográf icos,  datos estadís t icos,  p lan i l las de cá lcu lo,  

bases de datos t rad ic iona les,  fo tos  aéreas e  imágenes sate l i ta les.  

Estos mapas d ig i ta les en base SIG no presentan d i f icu l tad de 

manipu lar  in formación en d i ferentes escalas,  proyecc iones o 

s is temas de re ferenc ia .   

S i  as i  fuera,  todos los  s is temas de in formación podrán,  a lgún día,  

fác i lmente ut i l i zar  los  datos geográf icos y componentes de 

procesamiento ub icados en serv idores y  obten idos a t ravés de la  

red.   

La re lac ión est recha que se establece entre los mapas d ig i ta les y  la  

in formación asociada a los e lementos gráf icos contenidos en bases 

de datos,  da una nueva d imensión a l  t ra tamiento de la  in formación.  

La in formación ex is tente puede combina rse y  reasoc iarse generando 

nueva in formación.  

E l  SIG provee las herramientas necesar ias para anal izar  modelos,  

local izar  fenómenos,  medir  d is tancia entre d ichos fenómenos y 

explorar  cómo las d i ferentes var iab les se re lac ionan con los demás.  

Esta in formación consol idada permi t i r ía  agregar  va lor  a  la  

caracter izac ión de los  procesos y  pat rones de compor tamiento que 

se ver i f ican en los  ter r i tor ios  reg ionales y  prov inc ia les,  fac i li tando 

así  la  construcc ión de escenar ios de s imulac ión y  anál is is  de 

impacto g lobal  de po l í t icas.   

A d i ferenc ia de los mapas t rad ic ionales,  aquel los creados con este 

s is tema t ienen como venta ja adic ional  la  posib i l idad de cambiar  
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dinámicamente en la  medida  que los  datos a l fanumér icos son 

actua l izados.  

Es to  ha permi t ido  en es te  proyecto  e l  aná l is is  de l  d inamismo  en  la   

la  d is t r ibución de la poblac ión a n ivel  nacional  y  de la  región,  la 

comparac ión del  peso re la t ivo del  empleo regional  por  sector  de 

act iv ida d versus su comportamiento en otras provincias,  la  d is tancia 

comparada de las expor tac iones de la  reg ión  

• Relevamiento y sistematización de datos de fuentes primarias de 
comercio internacional 

Tal  como se ha mencionado uno de los  obstácu los para mejorar  la  

capac idad de anál is is  e  in terpretac ión de la  prob lemát ica 

product iva,  a  n ive l  de prov inc ias,  reg iones y  comple jos product ivos,  

desde nuevas perspect ivas metodológicas y de contenidos,   es la 

d i f icu l tad para acceder  a  fuentes pr imar ias  de in formación.  

En  efecto las fuentes secundar ias de datos of ic ia les presentan dos 

obstáculos graves para este t rabajo :  los n ive les de agregación de 

los  datos y  la  imposib i l idad de acceso a in formación rec iente.   

Para cont r ibu i r  a l  t raba jo  con fuentes pr imar ias  de in formación se  ha 

comenzado con la  u t i l i zac ión de un serv ic io  desarro l lado a par t i r  de 

la  apl icac ión de un avance c ient í f ico argent ino rec iente en e l  campo 

del  manejo de búsqueda de in formación;  denominado Quix tor .  

Quix tor  es  un s is tema que ha logrado la  ar t icu lac ión p lena entre 

sof tware de recuperación y hardware de a lmacenamiento,  

permi t iendo e l  manejo personal izado de la  in formación de 

expor tac iones e in formaciones y  e l  recupero cas i  ins tantáneo de la  

in formación,  superando la  l imi tac ión t rad ic ional :  cuanta mayor  

cant idad de datos sean ingresados por  e l  usuar io  se obtendrá mayor  

deta l le  y  prec is ión en los  resu l tados de búsqueda. 

Esto se logra re f inando e l  t ra tamiento de las consul tas,  ponderando 

cada una por  separado y emi t iendo las respuestas luego de pasar  

l os  da tos por  var ios f i l t ros que se a justan in te l igentemente que 

permi ten  preparar  la  in formación exceptuándola de la  mayor  

cant idad de errores dentro de la lógica de t ransacción.  

Muchos de los errores son capturados por  e l  "peine de bytes"  y  
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conver t idos en datos vá l idos real izando comple jos cá lcu los y  

re ferenc ias de in tegr idad re lac ional .    

Los pr imeros resul tados del  uso de esta herramienta  se han 

ingresado a l  por ta l  de l  CFI  (se t ra ta  de grandes vo lúmenes de 

in formac ión,  imposib les de incorporar  en un único documento 

d ig i ta l )  y cont ienen los datos or ig ina les de las operac iones de 

expor tac iones de los  pr inc ipa les productos de la  reg i ón de las  bases 

de datos  de la  Aduana Argent ina desde e l  2000 hasta  la  actua l idad. 

A par t i r  de su procesamiento  y  s is temat izac ión  se  ha logrado: la 

e laborac ión propia de las s is temat izac iones de expor tac iones,  por  

productos , conten idas en los cuadros y  gráf icos de l  anál is is  de las 

expor tac iones 2006-2009 ;  refer idas a montos de expor tac iones 

2006-2009;  tasa de crec imiento de l  per íodo,  comparac ión entre 

cuatr imestres:  1º  cuat r imestre 2009 versus 1º  cuatr imestre 2008;  

rank ing de los  pr inc ipa les países de dest ino y  rank ing de las  

pr inc ipa les  empresas. 
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OTROS APORTES 
• Aporte para el rediseño de la Red de Servicio CFI : Ventanilla 

Empresarial Unica ( San Juan Caso Piloto) 28 

Ti tu lo  de l  Proyecto  

Ventan i l la  Empresar ia l  Única  

Breve Descr ipc ión  

La presente propuesta  t iene por  ob je to  la  puesta en func ionamiento 

de una herramienta de gest ión que s impl i f ique la t ramitación de los 

procesos de creac i ón,  legal ización,  aper tura,  operación o 

l iqu idación de una empresa,  a t ravés de modi f icaciones en los 

procedimientos actua les que impl iquen la  descentra l izac ión 

operat iva y  la  centra l izac ión normat iva.   

De esta  manera se benef ic iará  de forma d i rec ta  a  todos los 

empresar ios que deseen establecerse con una act iv idad industr ia l ,  

comerc ia l  o  de serv ic ios;  se favorecerá la  regular izac ión de aquel los  

que se encuentran operando en e l  sector  in formal  y  por  ú l t imo;  se 

fac i l i ta rá  e l  acceso a las  herramientas de apoyo  a expor tac iones y  

promoción de invers iones para aquel los  empresar ios que se 

encuentran en etapas de in ternac ional izac ión.  

Los pr inc ip ios que or ientan la  creación de esta nueva herramienta 

son:  un so lo  punto ( f ís ico)  de contacto  de l  empresar io ;  e l iminac ión 

de formal idades y  requis i tos  innecesar ios;  presunc ión de buena fe ;  

e l iminac ión de inspecc iones prev ias;  d iseño de Expediente Único;  

p lazos máximos para los procesos;  descentra l izac ión de dec is iones;  

d ivu lgac ión de requis i tos y  procedimientos;  t ransferencia de 

herramientas y  capaci tac ión de func ionar ios;  moni toreo,  seguimiento 

y  mejora cont inua;  y  rendic ión de cuentas.  

Objet ivo Genera l   

                                                 
28 Programa de Simplificación de Tramites BID/FOMIN 
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Promover una re lac ión más ef ic iente y  t ransparente entre los 

empresar ios y  la   admin is t rac ión públ ica en su prestac ión de los 

serv ic ios re lac ionados con e l   reg is t ro  y  formal izac ión de la  

act iv idad empresar ia l   

Objet ivos Especí f icos  

Minimizar  los pasos,  di l igencias,  requisi tos legales y plazos de 

tramitación,  que debe atender todo empresario para formal izar  

sus act iv idades product ivas;  

Celebrar convenios entre los organismos involucrados en el  

proceso respecto de la   s impl i f icación administrat iva y la  

adhesión al  modelo seleccionado para la  prestación del  servicio  

Simpl i f icar  e  integrar  las normas,  t rámites de los siguientes 

organismos:   

Conformar Ventani l las Empresariales Unicas en los Municipios 

de San Juan  

faci l i tar  la  integración de empresas del  sector informal al  

proceso formal  de desarrol lo de act iv idades económicas  

mejorar  el  acceso de los empresarios a la  informació n sobre los 

trámites a seguir .  

Prever  la  inclusión en las VEU servic ios adicionales para los 

empresar ios  

 

Componentes secuencia les  

Diseño de la  Ventani l la  

Mapeo inst i tucional  y  legal ,  que incluye descripción y 

diagnóst ico;   
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propuesta de racional ización de procesos,  val idación de 

propuestas29,  formulación de una propuesta de re ingenier ía  que 

permita agi l izar los,  hacerlos transparentes y ági les;  

pr imeras acciones de simpl i f icación mediante convenios de 

gest ión;   

d iseño de planes de acción para su implantación que incluyan  

formulación de propuestas de reforma al  marco legal  v igente en 

la  administración provincial  y  en las municipal idades, 

 reestructuración organizat iva de las ent idades involucradas 

reingenier ía de procesos seleccionados para hacer ef ic ientes 

los t rámites 

sistemas informáticos a ser desarrol lados o integrados y el  

diseño de páginas de internet  para divulgación de la  

información disponible  

necesidades de entrenamiento en los nuevos sistemas y 

procesos  

def inición de una pol í t ica tar i far ia  para e l  nuevo sistema de 

t rámites  

necesidades de infraestructura f ís ica y diseño arquitectónico 

según la  a l ternat iva seleccionada para la  atención a  

Implementación de las VEU  

En una pr imera etapa podr ían un i f icarse en un so lo  punto de gest ión 

las  s igu ientes  aprobaciones:  habi l i tac ión del  local ,  contro l  de 

zon i f icac ión (s i  la  zona es apta  para la  empresa que se qu iere  

                                                 
29 Podria ser conveniente la creación de un Comité de Consulta compuesto por representantes del Gobierno, 
Municipios y Cámaras para analizar y validar las propuestas específicas para la simplificación.  
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ins ta lar ) ,  cont ro l  bromato lóg ico donde se contro la  lo  que se va a 

vender  o  produc i r ,  s i  e l  producto puede o no venderse en esa zona,  

los p lanos y obras par t icu lares (para cada habi l i tac ión que se 

rea l iza hay que presentar  p lanos de l  lugar  para ver  s i  lo  aprueba e l  

munic ip io) .  

Administración Control   y  Seguimiento  

Ejes est ratégicos  

Los ejes estratégicos sobre los cuales descansa el  desarrol lo 

metodológico del  Programa de Simpl i f icación de Trámites son: 

Diseño de un sólo punto de contacto del  empresario con la 

inst i tucional idad (ventani l la  especial izada para el  t rámite)  donde 

entrega todos los requisi tos necesarios para la  real ización del  

t rámite de registro,  inscr ipción y funcionamiento de su empresa.  

Esto permite fusionar  var ios trámites que normalmente se 

real izan en di ferentes lugares e inst i tuciones mediante el  d iseño 

de un nuevo proceso integral  y  s impl i f icado.   

El iminación de formal idades y requisitos innecesarios y 

costosos: a part i r  de la  fusión de trámites en una sola instancia 

se el iminan dupl icidades que afectan al  sol ici tante y al  

desarrol lo ef iciente de los recursos y t iempo de los 

funcionarios.  Los múlt iples formular ios que normalmente se 

presentan a las di ferentes inst i tuciones se sust i tuyen por un 

Formular io Único,  con el  cual  se presenta un conjunto de 

requisi tos.   

Presunción de Buena Fe: por lo que será suficiente la f irma del  

empresario.   La inst i tución siempre se reserva el  derecho de 

asumir  cualquier  sanción poster ior ,  s i  se detectan inexact i tudes 

de mala fe en la sol ici tud.  

El iminación de Inspecciones Previas  
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Diseño de un Expediente Único que impide la  sol ic i tud rei terada 

de documentos que ya constan y permite además, evolucionar 

hacia el  diseño del  Expediente Digital  que faci l i tará la 

automat ización de los procesos. 

Establecimiento de plazos máximos para la mayoría de los 

procedimientos:  la  discrecional idad de los procedimientos en 

las inst i tuciones,  se relaciona fundamentalmente co n la 

inexistencia de procedimientos claros y transparentes 

Descentral ización en la toma de decisiones:  previa 

ident i f icación de los adecuados niveles jerárquicos y el  nivel  de 

descentral ización posible (cuando la  legislación y el  

procedimiento lo permitan)  para que el  proceso transcurra 

f lu idamente. 

Transferencia de herramientas y capacitación de los 

funcionar ios 

 

Aspectos re levantes de un proceso de s impl i f icac ión 

Nivel  de involucramiento Inst i tucional 

El  proceso lo  l idera e l  CFI  ,  que será qu ien desarro l lara y  poseerá la  

metodología,  pero en la  medida que se avance en las act iv idades,  

resul tados y  productos,  la  in ic ia t iva y  e l  manejo del  proyecto pasará 

de forma paulat ina y crec iente a las inst i tuc iones,  mediante los 

procesos de capac i tac ión y  t ransferenc ia de herramientas;  en 

par t icu lar  en  la  e tapa de implementac ión donde deber  rea l izarse 

rea l iza la  ent rega de gran par te  de las  func iones y  

responsabi l idades del  t rabajo y las inst i tuc iones toman ro les 

preponderantes en e l  manejo de la  nueva so luc ión que se consol ida 

a  lo  la rgo de l  desarro l lo  de l  proyecto . 
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Qué trámites incluir  en el  proceso de simpli f icación y cómo 

seleccionar los 

De la  to ta l idad de t rámi tes que enfrenta un empresar io  para 

reg is t rar  y  operar  una empresa,  es pos ib le  ident i f icar  ob l igac iones 

bás icas comunes a  todo t ipo de negoc io  o  empresa ( lo  que se puede 

ident i f icar  como t rámi tes bás icos de reg is t ro)  y  “o t ras ob l igac iones 

especí f icas”  de inscr ipc ión que son par t icu lares y dependen del  t ipo 

de  negoc io . 

Para la  ident i f icac ión de los t rámi tes que  pueden ser  objeto del  

proceso de re forma y  s impl i f icac ión,  se recomienda ut i l i zar  e l  

c r i ter io  de l  “c ic lo  de v ida de las  empresas” ,  que permi te  la  

ident i f i cac ión de los  t rámi tes  de reg is t ro  e  inscr ipc ión ante  

d i ferentes entes nacionales o locales,  los t rámi tes de 

func ionamiento o de operac ión ( los que f recuentemente se 

re lac ionan con cambio de d i recc ión de l  estab lec imiento,  cambio de 

act iv idad económica,  renovac ión de los  permisos or ig ina les de 

func ionamiento)  y  los  t rámi tes re lac ionados con e l  “c ier re”  

admin is t rat ivo de  

¿Cómo se real izan los procesos de Simpl i f icación de Trámites? 

Los procesos de Simpl i f icac ión de Trámi tes se l levan a cabo con 

base en c inco d imens iones 

básicas que permi ten contar  con proyectos y so luc iones “v iables”  y  

“equi l ib radas” .  Todo 

proyecto para que sea ex i toso,  debe ser  v iable desde la perspect iva 

po l í t ica,  técn ica,  de costos,  admin is t ra t iva y  jur íd ica 

¿Cómo enfrentar  la  resistencia a l  cambio durante e l  proceso? 

En la  e jecuc ión de un proceso de s impl i f icac ión genera lmente se 

produce una c ier ta  res is tenc ia  a l  cambio porque este proceso 
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conl leva cambio de rut inas,  requiere nuevas destrezas,  genera y 

modi f ica los ro les,  autor idad,  y  responsabi l idades,  cambia las 

re lac iones en e l  t rabajo y  requiere nuevas técn icas de gest ión.   

De ta l  fo rma que los  func ionar ios  perc iben todo este  movimiento a  

su a l rededor  y  por  e l lo  se hace necesar io  una est ra teg ia  que 

permi ta  abordar  los  procesos de s impl i f icac ión,  provocando la  menor  

res is tenc ia  pos ib le  a  los  func ionar ios .   



 138

• Aporte para la mejora del Programa de Gestores Tecnológicos  del Consejo:  

 
o Ayuda Memoria  

 
 

 
Objetivos 

Secundarios Actividades Comentarios 

Se mejoraría la capacidad, a través del 
entrenamiento, de los gestores para el 
relevamiento, análisis, diagnóstico y propuesta de 
soluciones plausibles 

Revisión y reformulación del 
Programa del Curso Gestores 
Tecnológicos  

El proyecto se concentraría en la competitividad 
interna (entendida como la capacidad de la 
organización para lograr el máximo rendimiento 
de los recursos de que dispone). Dejando de lado 
en este proyecto temas de competitividad externa 
(vinculada con variables exógenas tales como 
estabilidad económica, grado de innovación y 
dinamismo de la industria). Para ello se propone 
la incorporación de un nuevo módulo sobre 
“Tecnología e Innovación productiva” que se 
resume a continuación.  
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l Desarrollar las 
capacidades de 

gestores 
tecnológicos para la 
gestión del cambio.  

Identificación y selección de 1 
Cadena por Provincia  

Podrían tomarse 3 empresas de distintos 
eslabones de la cadena: producción primaria, 
insumos, comercialización, apoyo. No serían las 
actividades tradicionales o emblemáticas de cada 
Provincia/ Región.   
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Convocatoria y Selección 
Gestores/Tutores 

Acá podríamos pedir la elaboración de una 
propuesta muy preliminar de trabajo por parte del 
aspirante. En la que también se podría pedir 
alguna vinculación con Instituciones locales que 
puede hacerla el aspirante y/o con nuestra 
participación para la puesta en contacto. 

 

Desarrollo del curso que incluye 
en paralelo actividades teóricas 
y trabajo de campo 

Aquí el cronograma es clave, de modo que no 
haya desfasajes entre ambos tipos de 
actividades, que puedan socializa rse los avances 
entre los participantes.  El riesgo es que no quede 
como y " además tengo que presentar un caso", 
sino que esto sea la sustancia de la actividad.  

  

El componente sustancial de la actividad ( y su 
titulo) es la palabra gestión.  Para ello se requiere 
no solo saber de los temas (innovación, calidad, 
diseño etc) sino capacidad para gestionar. 

Mejorar la 
capacidad de las 
empresas para 

formular y ejecutar 
proyectos de mejora 
de la competitivad 

interna  

Formulación asistida de un 
diagnóstico, y de una propuesta 
e implementación de mejoras 

El gestor recibe una compensación económica 
para desarrollar este trabajo dentro de la empresa 

 

Mejorar la 
vinculación entre la 

demanda  y la 
oferta tecnológica 

local  

Organización de  
taller/desayuno con informantes 
calificados y actores 
participantes del Proyecto  

Las posibilidades son uno al inicio del proyecto y 
luego de presentación /socialización de 
resultados. 
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Elaboración de catálogo 

Esto tendría que tener soporte virtual y 
actualizable, no pretendiendo cubrir el "universo" 
sino acotarlo a determinada cadena, sector, 
región.  

 
Mejorar la difusión 
de las capacidades 

de la oferta 
tecnológica 
disponible 

Identificación de foros, ferias, 
publicaciones donde pueda 
difundirse la oferta tecnológica 

Complementario de lo anterior, podría ser 
relevado por los gestores, tutores y luego 
consolidado como complemento del catalogo  
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Propuesta de nuevo Módulo para el Programa de Gestores Tecnológicos: 
Tecnología e Innovación  

Objetivos  

• Desarrollar la comprensión de los rasgos centrales de la sociedad del 
conocimiento y las formas actuales de generación de competitividad basadas 
en la innovación y la tecnología , 

• Generar habilidades para la gestión de la innovación como proceso integral 
que involucra a las operaciones, la organización y la cultura de la empresa  

• Generar habilidades para la captación de recursos para la innovación  

• Generar habilidades para la definición de visiones y estrategias tecnológicas 
de mediano y largo plazo  

Contenidos  

Clase Nº 1 y 2: Innovación y Tecnología  
• Definiciones básicas  

• Gestión del conocimiento, la información, las capacidades de aprendizaje 
y el acceso al conocimiento.  

• El entorno general: Complejidad tecnológica y social 

• El entorno específico: Frontera y mapas tecnológicos de la industria 

• Los procesos de innovación: fuentes internas y fuentes externas 

• La creación de cultura de innovación 

• El sistema Nacional de Innovación en Argentina- Ley de Promoción y 
Fomento de Innovación Tecnológica Nº 23877 

Clase 3 y 4: Estrategia de innovación y  estrategia competitiva de la empresa 

• La Empresa y la innovación Organización para la gestión del conocimiento 
y la innovación 

• Objetivos económicos de la Innovación  

• Innovación en productos, innovación en procesos, innovación en 
comercialización, en marketing, innovación en la organización  

• Los esfuerzos de adaptación: producto, proceso, sistema de distribución, 
administración, etc.  

• Formas de organización de la empresa y generación/ adopción de 
tecnología 

• La cadena de valor y las alianzas para la innovación: alianzas con 
proveedores, con competidores, con clientes;  redes entre firmas, vínculos 
internacionales, expertos,  

• Factores de transferencia. Factores humanos, sociales y culturales que 
influencian la transmisión de la información a las empresas y su 
aprendizaje ( 

• Benchmarking y vigilancia tecnológica: el mediano y largo plazo  
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lase 5 y 6: Gestión de Negocios y tecnología   

• Estrategia y plan tecnológico 

• Herramientas metodológicas para 

o Autodiagnóstico;  

o planificación; 

o diseño; 

o ejecución y; 

o control de proyectos  

• Casos y ejemplos  
 

• Propuesta de relevamiento para la identificación sistemática de los 
temas de agenda 

Tal como lo hemos señalado esta agenda se debe construir en actividades 

participativas.  

Lo más aproximado que se puede hacer hoy al respecto, es facilitar la creación de 

espacios colectivos, que además de responder a una coyuntura y a un objetivo 

determinado, reúna toda la masa crítica de conocimientos y experiencia regionales 

para la construcción del futuro.  

Esta forma de elaboración permite contener diferentes perspectivas y diferentes 

niveles de aproximación en cuanto a lo micro-meso-macro reconociendo también  la 

dinámica temporal que tienen los diferentes contenidos del escenario. 

Previo a ello proponemos la realización de un sondeo de opinión de carácter no 

público y de alcance limitado, en términos de exposición, que dé por resultado un 

listado preliminar de asuntos prioritarios que puedan ser los ejes y contenidos  de las 

futuras  actividades participativas, con las siguientes características: 

Objetivo del sondeo de opinión:  

Identificar y priorizar los asuntos relevantes de la Deuda Pendiente del Federalismo 

a ser utilizados como ejes temáticos de las mesas redondas de debate y análisis a 

organizarse durante el año 2009. 

Metodología de relevamiento:  

Consulta amplia personalidades relevantes capaces de cumplir el rol de informantes 

calificados sobre la problemática.  

Principios  
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Esta propuesta de relevamiento y ponderación de prioridades apunta a responder a 

los siguientes principios:  

o Búsqueda de homogeneidad en las conceptualizaciones para facilitar 

la consolidación de resultados  

o Elaboración de un listado de temas tomados, básicamente de dos 

fuentes: 

§ Listado de proyectos/problemas identificados en los trabajos en 

Comisiones del Plan Estratégico de la Región Centro 

§ Listado de temas elaborado por los responsables de este 

proyecto30   

El listado definitivo se elabora a partir de la consolidación y validación por parte de 

este equipo. 

o Selección de temas prioritarios a partir del proceso de consulta 

Perfil de los entrevistados: 

Las personalidades consultadas deberán tener suficiente manejo de información y 

conocimiento de la situación actual del tema adquirido personalmente a través de su 

actividad profesional o de su responsabilidad institucional.  

Otras características del relevamiento:  

• Encuestas basadas en entrevistas directas o de profundidad  

• Entre 86 y 120  personas (calculando un rango de entre 3 y 6 personas por 

Provincia  

• Periodo de recolección: Diciembre 2008 

• Tipo de preguntas: Cerradas Categorizadas según su valoración por parte del 

entrevistado 

 

 

                                                 
30 Se adjunta listado preliminar de temas  
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AREA DEUDAS
 Crisis de gobernabilidad ante los procesos globales de dominio del mercado y exclusión
 Fragilidad del Estado de Derecho y violación de los derechos humanos 
Poca transparencia de la gestión pública
 Incertidumbre en el proceso de descentralización
 Corrupción, pérdida de valores y anomia en el país
 Ineficiencia administrativa
 Frágil desarrollo de la institucionalidad regional
 Visión de desarrollo débil y fragmentada
 Voluntad política para la concertación regional
 Pasividad de los actores en la toma de decisiones
 Incertidumbre financiera mundial
 Asimetría en las condiciones del mercado internacional
 Creciente pérdida de valor de las materias primas
 Demanda internacional de bienes agrícolas y agroindustriales de calidad
 Centralismo en toma de decisiones estratégicas
 Insuficiente infraestructura estratégica
 Insuficiente oferta de servicios estratégicos
 Expansión de las capacidades de innovación tecnológica en el sector
 Presencia de  universidades y de institutos tecnológicos
 Fragmentación de la propiedad y gestión agrarias
 Pequeña agricultura sin acceso al crédito y servicios
Desconocimiento de las claves para penetrar los mercados más dinámicos: Estados Unidos, 
Asia, Latinoamérica y Rusia 
gestion del crecimiento
Baja competitividad de la industria/marca argentina
 Control excluyente de los recursos y cambios culturales globales por los centros de poder 
internacional
 Insuficiente inversión pública en el desarrollo de los servicios para el cambio cultural
 Centralismo en la dotación de recursos para el cambio cultural
 Altas tasas de analfabetismo y desnutrición infantil
 Exclusión, especialmente de género, prejuicios sociales y parálisis por baja autoestima
 Insuficiente conocimiento, apatía y localismo ante los nuevos desafíos culturales
 Procesos mundiales de desertificación, calentamiento global y erosión de recursos genéticos

 Asimetría mundial en el control de los recursos genéticos
 Desarrollo de la Coordinación Interinstitucional
 Poca conciencia regional de la importancia de la destrucción de los recursos naturales y la 
contaminación
 Tendencias globales generadoras de pobreza
 Política de ajuste con recesión y desempleo
 Centralismo en las políticas nacionales de lucha contra la pobreza
 Insuficiente atención pública y privada a la población vulnerable y más necesitada
 Poca solidaridad por los sectores  sociales excluidos
 Alto desempleo rural, urbano y juvenil
 Bajo Potencialidad de desarrollo de la pequeño y micro empresa

DEUDAS Y DESAFIOS PARA LAS REGIONES Y EL FEDERALISMO
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AREA DESAFIOS
 Tendencia internacional al desarrollo de la institucionalidad democrática y de la sociedad civil

 Creciente valor de los derechos personales y sociales
 Emergencia de la importancia de las regiones y municipios en el escenario global
 Autoridades municipales democráticamente elegidas
 Creciente interés de los municipios en la elaboración y gestión de sus planes estratégicos
 Programas de potenciación de las capacidades de los gobiernos locales
 Plataformas de concertación para el desarrollo regional en marcha
 Creciente cultura de concertación 
 Voluntad política para la concertación regional
 Condiciones globales para el desarrollo de proyectos de inversión 
Condiciones para la articulación de redes empresarias
 Creciente interés de la inversión privada en la región
 Cooperación técnica y financiera disponible
 Demanda internacional de bienes agrícolas y agroindustriales de calidad
 Tendencia al lanzamiento de un modelo económico favorable a la competitividad en el país
 Diversidad de recursos naturales y  productivos
 Proyectos estratégico de desarrollo regional:
 Expansión de las capacidades de innovación tecnológica en el sector
Desarroollo de la industria/marca argentina
 Presencia de  universidades y de institutos tecnológicos
Desconocimiento de las claves para penetrar los mercados más dinámicos: Estados Unidos, 
Asia, Latinoamérica y Rusia 
 Diversidad cultural regional
 Instituciones públicas y privadas que promueven iniciativas culturales novedosas

 Nuevas formas cognitivas favorecen las diversas capacidades regionales y la interculturalidad

 Legislación y preocupación internacional para conservar el medio ambiente
 Importante biodiversidad en la región
 Importante institucionalidad regional del área
 Prensa regional a favor de la conservación
 Preocupación internacional por impacto de la globalización en el crecimiento de la pobreza
 Creciente conciencia de la importancia de un modelo competitivo incluyente en el país
 Programas nacionales de lucha con  lucha contra la pobreza
 Desarrollo de la Coordinación Interinstitucional
 Instituciones públicas y privadas comprometidas en la lucha contra la pobreza y la exclusión
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• Crisis financiera 2008-2009: seguimiento del impacto y medidas 

anticrisis internacionales con especial referencia al escenario europeo 

 

(Per íodo:  Enero-Febrero 2008)  

INFORME 1º SEMANA:   

Impacto de la  cr is is  en los pr inc ipa les estados   y en los d is t in tos 

espac ios macroreg ionales 

• ASIA 

El  ú l t imo in forme pub l icado por  e l  Banco As iá t ico  de Desarro l lo  ha 

recogido sens ib les  rev is iones a  la  ba ja  de las  prev is iones de 
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crec imiento  para 2008 y  2009 en las  economías as iá t icas en 

desarro l lo ,  cuyo crec imiento  en con junto  pasará de l  9 ,0% en 2007 a l  

5 ,8% en  2009. 

Hasta hace poco t iempo se pensaba que Asia podr ía  resu l tar  

re la t ivamente poco afectada por  la  cr is is  f inanc iera in ternac ional .   

Inc luso se apuntaba que As ia  podía  ser  una fuerza económica que 

compensara en a lguna medida la contracción en Amér ica y Europa,  

conv i r t iéndose en e l  motor  pr inc ipa l  de la  economía mundia l .  

E l  panorama ha cambiado de forma drást ica  en apenas unas 

semanas.   

Las economías as iá t icas,  y  en par t icu lar  los  dos grandes g igantes 

China e India,  han empezado a acusar de forma rápida e intensa las 

consecuencias de la  cr is is ,  que ha deter iorado su marco externo,  y  

en espec ia l  la  demanda de sus expor tac iones.  

• INDIA:   

Porque resul tar ía  menos afectado por  la  cr is is  bancar ia?  

A esto habr ía   cont r ibu ido la  poca d ispos ic ión cu l tura l  a  tomar 

crédi tos mas a l lá  de los ingresos,  pero básicamente la  decis ión del  

Banco de la  Reserva Federa l  de ese país ,  en e l  2006,  de ex ig i r   a  

los Bancos e l  o torgamiento de crédi tos h ipotecar ios a los 

desarro l ladores inmobi l iar ios para la compra de terrenos con tasas,  

desa lentadoras,  no in fer iores a l   20%. Medida que  se tomó cuando 

los  prec ios de estos ter renos se empezaron a d isparar .31 

• CHINA:  

Los pequeños acc ionistas  China son los pr inc ipales per judicados 

por  la  debac le  f inanc iera.  32 

Actualmente 120 mi l lones de acc ion is tas que poseen e l  50% del  

to ta l  de las  acc iones de l  mercado loca l  dec laran haber  perd ido e l  

70% de su cap i ta l .  

Esto afectará su capacidad de adq uis ic ión de v iv iendas,  vehículos y 

ot ros enseres y afectará a la  economía china aunque la  misma 

dependa poco del  consumo y demanda in terna.   

                                                 
31 Joe Nocera- New York Times-Diciembre 19 (ANEXO 1) 
32 L'Expansion.com -  Diciembre 31 (ANEXO 2)  
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• EUROPA:  Perspect ivas 2009 para Europa según la  OECD  

Los países europeos  más a fec tados por  la  c r is is  ser ían Hungr ía ,  

Is landia,  I r landa,  Hungr ía,  Luxemburgo,  España y Reino Unido.   Y 

esto  debido a vu lnerab i l idades prop ias y  a l  mayor  crec imiento de l  

mercado de h ipotecas inmobi l ia r ias  co lapsado 33 

Iniciat ivas anticr isis en los principales estados y en los 

d ist intos espacios macroregionales  

• UNIÓN EUROPEA:  La Comis ión de la  Unión Europea e laboró 

un P lan ant ic r is is  34 

 

E l  P lan esta  jus t i f icado en la  convenienc ia  de que los  países 

comuniquen y  coord inen e l  d iseño y  la  e jecuc ión de sus Planes 

Nac iona les .  

Dada la  natura leza de espacio económico común los efectos de las 

medidas que tomen los países t rascenderán los l imi tes nac ionales 

pudiendo generar  e fectos no deseados y  hasta cont raproducentes.  

Este esfuerzo de la  Comis ión por  medidas convergentes en todos 

los países pareciera no  ser acompañado con el  énfasis necesar io a 

n ive l  de las  nac iones.   

No obstante e l lo  e l  P lan ha s ido aprobado por  e l  Consejo y  sobre 

dos  p i la res :   

Mejora del  poder  adquis i t ivo y  la  conf ianza de la  poblac ión 

inc luyendo un aumento de l  presupuesto comuni tar io  de 200 b i l lones 

de euros   

10 medidas para e l  for ta lec imiento de la  compet i t iv idad europea de 

largo p lazo.  35   

• ESLOVAQUIA  

                                                 
33  Klaus Schmidt-Hebbel–OECD Economista Jefe- Noviembre 25 (ANEXO 3) 
34 Propuesta de Comisión de la Unión Europea al Consejo de Europa - Plan Europeo para la 
Recuperación, Noviembre 26 (ANEXO 4) 
 
35 Las 10 Medidas del Plan de Acción de la Propuesta de la Comisión de la Unión Europea al 
Consejo de Europa - Plan Europeo para la Recuperación, DICIEMBRE 10  (ANEXO 5 ) 
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Se adopta  como moneda e l  Euro  a  par t i r  de l  pr imero de enero de 

2009 .36 

Si  b ien estaba prev is to con anter ior idad,  hoy la  adopción del  euro 

como moneda es tomada por e l  Gobierno como una medida que le 

permi t i rá  mi t igar  los efectos negat ivos de la  cr is is ,  d isminui r  la  

pres ión in f lac ionar ia  y  ba jar  los  costos de producc ión.    

No obstante e l lo ,  y  a l  respecto,   ex is ten opin iones en contrar io , 

porque esto impl icar ía  perder  la  var iab i l idad que h izo pos ib le  e l  

ver t ig inoso crec imiento de Slovaquia durante la  pr imera década del  

S ig lo  XXI ,  basada sobre todo en la  insta lac ión de empresas 

automotr ices y  e lect rón icas europeas.  

• ALEMANIA:   

Aprueba Par lamento Alemán Primer Programa Anticr is is 

Por  12 .000 Mi l lones De Euros 37 y  ante la  cr í t ica de la  

oposición promete un segundo plan para mediados de 

enero  

El  pr imer  P lan propuesto por  la  canc i l le r  Angela Merke l ,  y  aprobado 

por  e l  Par lamento,  compromet ía  recursos dest inados,  entre ot ros 

conceptos  a :   

• Emis ión de bonos de consumo para c iudadanos;   

• Supres ión de l  impuesto automotor  durante hasta dos años para 

nuevos vehículos;  

• reducc iones de impuestos para empresas que adquieran 

nuevos b ienes de capi ta l  y  para qui enes contraten 

reparac iones hogareñas;  

• aumento de recursos dest inado a munic ip ios,  obras de t ráns i to  

y  mejora  ed i l i c ia ; 

• aumento en las asignaciones fami l iares por h i jo y d iversos 

benef ic ios soc ia les;  

• l íneas de créd i to  a  tasa ba ja . 
                                                 
36 The Slovak Spectator, ENERO 5 ( ANEXO 6) y FORBES (Edición Digital)- DICIEMBRE 31 (ANEXO 7) y 
CNN.International DICIEMBRE 31 (ANEXO 8) 
37 DPA Deustche Press Agentur DICIEMBRE 4 (ANEXO 9) 
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Ante las fuer tes cr í t icas por  par te de la  oposic ión Merkel  se ha 

compromet ido a e laborar  un 2º  Plan38 (  que presentar ía e l  5de enero 

y  luego ha promet ido para mediados de enero que invo lucrar ía  

50.000 mi l lones de euros,  y  re forzar ía  con:  

§ reba jas f isca les;  reducc ión de las  apor tac iones a 

los  seguros médicos;  

§ mayor  incremento en invers iones en 

in f raestructuras públ icas,  que se l levar ían la  mayor 

par te  de l  nuevo paquete de ayudas 

• ORGANISMOS MULTILATERALES  

o Banco Mundia l39 

El  Banco est ima que e l  e fecto pr inc ipa l  de la  cr is is  f inanc iera g lobal  

será  un aumento genera l izado de l  desempleo y  la  pobreza  

E l  Banco est ima que hay ya 20 mi l lones de pobres como 

consecuencia de esta cr is is ,  que se sumó al  prev io descenso del  

prec io  de las commodi t ies.   .  

Por  e l lo  e l  Banco Mundia l  ha dec id ido a justar  la  e jecución de sus 

proyectos y  estab lecer  pr ior idades que den respuesta a  los  grupos 

más vu lnerables.  

Para  e l lo  ha dec id ido: 

• Tr ip l icar  e l  presupuesto de l  Banco In ternac ional  de 

Reconst rucc ión y  Fomento (BIRF)   de 35 b i l lones de dó lares a 

100 b i l lones  

• Aumentar  e l  presupuesto de l  Programa In ternac ional  de 

As is tenc ia  a  la  pobreza a  42 mi l lones de dó lares ( IDA) 

• Dupl icar  e l  presupuesto de l  Programa de Apoyo a l  Comerc io  

In ternac ional  de la  Corporac ión F inanc iera In ternac ional  ( IFC) 

                                                 
38 EFE, ENERO 5 (ANEXO 10) 
39 Banco Mundial , DICIEMBRE 18,(ANEXO 11)  
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INFORME 2º  SEMANA:  

Impacto  de la  cr is is  en los pr incipales estados   y  en 

los  dist intos espacios macroregionales 

• ASIA:  

Los pa ises emergentes de As ia40 

Introducción 

Este grupo inc luye a los  10 pa ises de la  Asoc iac ión de l  Sudeste 

Asiát ico (Brunei ,  Darussalama,  Cambodia,  Indonesia,  Laos, Malasia,  

Myanamar,  F i l ip inas,  S ingapur ,  V ietnam y Tai landia) ,  y  a  Hong 

Kong,  Ta iwan y  Corea de l  Sur .  

Va le  destacar  respecto de la  Asoc iac ión de l  Sudeste As iá t ico que: 

• Prevé const i tu i rse como Unión Económica en e l  2015,  con las 

consecuencias de aranceles in t ra  y  ext ra  reg ionales que impl ica.  ;  

• sus expor tac iones e impor tac iones (ver  Anexo 4)  cas i  t r ip l ican  

los valores  promedio de Mercosur más Chi le,  con el  l iderazgo muy 

ev idente  de S ingapur ,  seguido por  Malas ia ,  Ta i land ia  e  Indones ia ; 

• existe muy intenso comerc io  dent ro  de As ia ,  destacándose 

solo la  par t ic ipación de Estados Unidos cuyas exportac iones 

representan menos del  10%.;  

• t ienen acuerdos comerc ia les con:  Estados Unidos,  Aust ra l ia ,  

Nueva Zelandia,  Japón,  Corea,  Repúbl ica China y (  desde e l  8  de 

enero )  con Ind ia  

• Desarro l lan act ivo t rabajo conjunto para la  promoción del  

tur ismo (ver  medidas rec ientes en e l  punto s igu iente) .   

Impacto   

Para todo e l  grupo de los emergentes,  y  según la  fuente señalada,  

como impacto de la  cr is is  se prevé un descenso en e l  crecimiento 

de l  Producto  Bru to  desde e l  9% de l  2007 a  un 5 ,9% para e l  2009. 

Este descenso estará provocado por  e l  descenso de las 

expor tac iones y  de la  ent rada de capi ta les.  

                                                 
40 ASIA ECONOMIC MONITOR OF THE MANILA-BASED Asian Development Bank  
DICIEMBRE 2008 ANEXO1 
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Por e l lo  la  recomendación de l  Banco para estos países es t rabajar  

en la reconstrucció n de la conf ianza en el  s istema f inanciero y en el  

for ta lec imiento de la  capacidad de la  economía real ,  a  t ravés del  

sosten imiento de la  demanda in terna de consumo.   

As imismo es impor tante t rabajar  en la  t ransparenc ia y  segur idad 

para las  invers iones ext ran jeras d i rectas y  en la  cooperac ión ent re 

los  países de la  Re g ión.  

Se prevé una cumbre para e l  mes de abr i l  de 2009 para acordar  

acc iones en los  sent idos antes señalados.   

• RUSIA:   

La cr is is  pone en duda el  “tandem” de Put in  41 

 

La desvalor izac ión de su moneda en un 17%, la  caída de las 

acc iones,  e l  c rec imiento de l  desempleo y  la  caída de l  prec io  de l  

dó lar   ponen en r iesgo e l  esquema de “ tandem” de poder  creado por  

Put in.  

En mayo pasado Put in  se re t i ró  de l  Kreml in  a l  cargo de Pr imer  

Min is t ro ,  de jando a Medve dev en e l  cargo de Pres idente. 

Este esquema parecía funcionar  pero ahora ante la  fa l ta  de medidas 

ant ic r is is  ráp idas se f rag i l iza.   

BRIC  

Mejor  preparados o golpeados por la  cr is is? 42 

 

Las s ig las BRIC (Bras i l ,  Rusia,  Ind ia,  China)  fueron s inónimo en los 

últ imos años de gran crec imiento .   

Pero ante la  cr is is  actual  los cuatro países enfrentan problemas 

ser ios :  

CHINA corr ig ió  c laramente a la  ba ja sus pronóst icos de crec imiento.   

En vez de cas i  un d iez por  c iento,  como se esperaba antes de la  

cr is is ,  la  cuar ta  mayor  economía del  mundo sólo prevé un 7,5 por  

c iento de expansión,   un baja de la demanda y del  crec imiento de 

                                                 
41 RALPH BOULTON, REUTERS, ENERO 10 ANEXO 2 
42 ANDREAS LANDWEHR  Deustche Press Agentur DICIEMBRE 2008 ANEXO 3 
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las  invers iones ext ran jeras d i rectas.  Ante este panorama e l  gobierno 

de China qu iere  es t imular  la  demanda in terna y  dar  v i ta l idad a  la  

economía.43 

BRASIL  f renó sus expectat ivas de crec imiento para 2009.  La cr is is  

a fecta  sobre todo a la  indust r ia  automotr iz  y  sus proveedores,  un 

sector  que en 2007 fue e l  motor  de la  economía del  país  y   los 

prec ios de commodi t ies  metá l icos.  

INDIA,  e l  crec imiento se contra jo de  más del  9 por  c iento de 

expansión en los ú l t imos t res años f isca les (hasta f ines de marzo) ,  

e l  gob ierno espera un 7,5  por  c iento  para 2008.  Las expor tac iones 

del  país cayeron en octubre un 15 por  c iento con respecto a l  mismo 

mes  de  2007 . 

 

(Período: Enero-Febrero 2008) 

INFORME 1º SEMANA:  

Impacto de la crisis en los principales estados  y en los distintos espacios 

macroregionales 

• ASIA 

El último informe publicado por el Banco Asiático de Desarrollo ha recogido 

sensibles revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento para 2008 y 2009 en 

las economías asiáticas en desarrollo, cuyo crecimiento en conjunto pasará del 9,0% 

en 2007 al 5,8% en 2009. 

Hasta hace poco tiempo se pensaba que Asia podría resultar relativamente poco 

afectada por la crisis financiera internacional.  

Incluso se apuntaba que Asia podía ser una fuerza económica que compensara en 

alguna medida la contracción en América y Europa, convirtiéndose en el motor 

principal de la economía mundial. 

El panorama ha cambiado de forma drástica en apenas unas semanas.  

Las economías asiáticas, y en particular los dos grandes gigantes China e India, han 

empezado a acusar de forma rápida e intensa las consecuencias de la crisis, que ha 

deteriorado su marco externo, y en especial la demanda de sus exportaciones. 

• INDIA:  

                                                 
43 El aporte a la Producto Bruto China de las exportaciones es del 80%  
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Porque resultaría menos afectado por la crisis bancaria? 

A esto habría  contribuido la poca disposición cultural a tomar créditos mas allá de 

los ingresos, pero básicamente la decisión del Banco de la Reserva Federal de ese 

país, en el 2006, de exigir  a los Bancos el otorgamiento de créditos hipotecarios a 

los desarrolladores inmobiliarios para la compra de terrenos con tasas, 

desalentadoras, no inferiores al  20%. Medida que  se tomó cuando los precios de 

estos terrenos se empezaron a disparar.44 

• CHINA:  

Los pequeños accionistas  China son los principales perjudicados por la debacle 

financiera. 45 

Actualmente 120 millones de accionistas que poseen el 50% del total de las 

acciones del mercado local declaran haber perdido el 70% de su capital. 

Esto afectará su capacidad de adquisición de viviendas, vehículos y otros enseres y 

afectará a la economía china aunque la misma dependa poco del consumo y 

demanda interna.  

• EUROPA 

Perspectivas 2009 para Europa según la OECD  

Los países europeos  más afectados por la crisis serían Hungría, Islandia, Irlanda, 

Hungría, Luxemburgo, España y Reino Unido.  Y esto debido a vulnerabilidades 

propias y al mayor crecimiento del mercado de hipotecas inmobiliarias colapsado 46 

• Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos 

espacios macroregionales 

• EUROPA 

 

• UNIÓN EUROPEA:  La Comisión de la Unión Europea elaboró un 

Plan anticrisis 47 

El Plan esta justificado en la conveniencia de que los países comuniquen y 

coordinen el diseño y la ejecución de sus Planes Nacionales. 

                                                 
44 Joe Nocera- New York Times-Diciembre 19 (ANEXO 1) 
45 L'Expansion.com -  Diciembre 31 (ANEXO 2)  
46  Klaus Schmidt-Hebbel–OECD Economista Jefe- Noviembre 25 (ANEXO 3) 
47 Propuesta de Comisión de la Unión Europea al Consejo de Europa - Plan Europeo para la 
Recuperación, Noviembre 26 (ANEXO 4) 
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Dada la naturaleza de espacio económico común los efectos de las medidas que 

tomen los países trascenderán los limites nacionales pudiendo generar efectos no 

deseados y hasta contraproducentes. 

Este esfuerzo de la Comisión por medidas convergentes en todos los países 

pareciera no ser acompañado con el énfasis necesario a nivel de las naciones.  

No obstante ello el Plan ha sido aprobado por el Consejo y sobre dos  pilares:  

• Mejora del poder adquisitivo y la confianza de la población incluyendo un 

aumento del presupuesto comunitario de 200 billones de euros  

• 10 medidas para el fortalecimiento de la competitividad europea de largo 

plazo. 48   

• ESLOVAQUIA  

Se adopta como moneda el Euro  a partir del primero de enero de 

2009.49 

Si bien estaba previsto con anterioridad, hoy la adopción del euro como moneda es 

tomada por el Gobierno como una medida que le permitirá mitigar los efectos 

negativos de la crisis, disminuir la presión inflacionaria y bajar los costos de 

producción.   

No obstante ello, y al respecto,  existen opiniones en contrario, porque esto 

implicaría perder la variabilidad que hizo posible el vertiginoso crecimiento de 

Slovaquia durante la primera década del Siglo XXI, basada sobre todo en la 

instalación de empresas automotrices y electrónicas europeas. 

• ALEMANIA:  

Aprueba Parlamento Alemán Primer Programa Anticrisis Por 12.000 

Millones De Euros 50 y ante la crítica de la oposición promete un 

segundo plan para mediados de enero  

El primer Plan propuesto por la canciller Angela Merkel, y aprobado por el 

Parlamento, comprometía  recursos destinados, entre otros conceptos a:  

• Emisión de bonos de consumo para ciudadanos;  

                                                 
48 Las 10 Medidas del Plan de Acción de la Propuesta de la Comisión de la Unión Europea al 
Consejo de Europa - Plan Europeo para la Recuperación, DICIEMBRE 10  (ANEXO 5 ) 
 
49 The Slovak Spectator, ENERO 5 ( ANEXO 6) y FORBES (Edición Digital)- DICIEMBRE 31 (ANEXO 7) y 
CNN.International DICIEMBRE 31 (ANEXO 8) 
50 DPA Deustche Press Agentur DICIEMBRE 4 (ANEXO 9) 
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• Supresión del impuesto automotor durante hasta dos años para nuevos 

vehículos; 

• reducciones de impuestos para empresas que adquieran nuevos bienes de 

capital y para quienes contraten reparaciones hogareñas; 

• aumento de recursos destinado a municipios, obras de tránsito y mejora 

edilicia; 

• aumento en las asignaciones familiares por hijo y diversos beneficios 

sociales; 

• líneas de crédito a tasa baja. 

Ante las fuertes críticas por parte de la oposición Merkel se ha comprometido a 

elaborar un 2º Plan51 ( que presentaría el 5de enero y luego ha prometido para 

mediados de enero que involucraría 50.000 millones de euros, y reforzaría con: 

§ rebajas fiscales; reducción de las aportaciones a los seguros 

médicos; 

§ mayor incremento en inversiones en infraestructuras públicas, 

que se llevarían la mayor parte del nuevo paquete de ayudas 

• ORGANISMOS MULTILATERALES 

o Banco Mundial52 

El Banco estima que el efecto principal de la crisis financiera global será  un 

aumento generalizado del desempleo y la pobreza  

El Banco estima que hay ya 20 millones de pobres como consecuencia de esta 

crisis, que se sumó al previo descenso del precio de las commodities.  . 

Por ello el Banco Mundial ha decidido ajustar la ejecución de sus proyectos y 

establecer prioridades que den respuesta a los grupos más vulnerables. 

Para ello ha decidido: 

• Triplicar el presupuesto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF)  de 35 billones de dólares a 100 billones  

                                                 
51 EFE, ENERO 5 (ANEXO 10) 
52 Banco Mundial , DICIEMBRE 18,(ANEXO 11)  
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• Aumentar el presupuesto del Programa Internacional de Asistencia a la 

pobreza a 42 millones de dólares (IDA) 

• Duplicar el presupuesto del Programa de Apoyo al Comercio Internacional de 

la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
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• INFORME 2º SEMANA:  

Impacto de la crisis en los principales estados  y en los distintos espacios 

macroregionales 

• ASIA: 

• Los paises emergentes de Asia53 

Introducción 

Este grupo incluye a los 10 paises de la Asociación del Sudeste Asiático (Brunei, 

Darussalama, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanamar, Filipinas, Singapur, 

Vietnam y Tailandia), y a Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur. 

Vale destacar respecto de la Asociación del Sudeste Asiático que: 

• Prevé constituirse como Unión Económica en el 2015, con las consecuencias 

de aranceles intra y extra regionales que implica. ; 

• sus exportaciones e importaciones (ver Anexo 4) casi triplican  los valores  

promedio de Mercosur más Chile, con el liderazgo muy evidente de Singapur, 

seguido por Malasia, Tailandia e Indonesia; 

• existe muy intenso comercio dentro de Asia, destacándose solo la 

participación de Estados Unidos cuyas exportaciones representan menos del 

10%.; 

• tienen acuerdos comerciales con: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, 

Japón, Corea, República China y ( desde el 8 de enero ) con India 

• Desarrollan activo trabajo conjunto para la promoción del turismo (ver 

medidas recientes en el punto siguiente).  

Impacto  

Para todo el grupo de los emergentes, y según la fuente señalada, como impacto de 

la crisis se prevé un descenso en el crecimiento del Producto Bruto desde el 9% del 

2007 a un 5,9% para el 2009. 

Este descenso estará provocado por el descenso de las exportaciones y de la 

entrada de capitales. 

                                                 
53 ASIA ECONOMIC MONITOR OF THE MANILA-BASED Asian Development Bank  
DICIEMBRE 2008 ANEXO1 
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Por ello la recomendación del Banco para estos países es trabajar en la 

reconstrucción de la confianza en el sistema financiero y en el fortalecimiento de la 

capacidad de la economía real, a través del sostenimiento de la demanda interna de 

consumo.  

Asimismo es importante trabajar en la transparencia y seguridad para las inversiones 

extranjeras directas y en la cooperación entre los países de la Re gión. 

Se prevé una cumbre para el mes de abril de 2009 para acordar acciones en los 

sentidos antes señalados.  

• Rusia:  

La crisis pone en duda el “tandem” de Putin 54 

 

La desvalorización de su moneda en un 17%, la caída de las acciones, el 

crecimiento del desempleo y la caída del precio del dólar  ponen en riesgo el 

esquema de “tandem” de poder creado por Putin. 

En mayo pasado Putin se retiró del Kremlin al cargo de Primer Ministro, dejando a 

Medvedev en el cargo de Presidente. 

Este esquema parecía funcionar pero ahora ante la falta de medidas anticrisis 

rápidas se fragiliza.  

• BRIC 

Mejor preparados o golpeados por la crisis? 55 

 

Las siglas BRIC (Brasil, Rusia, India, China) fueron sinónimo en los últimos años de 

gran crecimiento.  

Pero ante la crisis actual los cuatro países enfrentan problemas serios: 

CHINA corrigió claramente a la baja sus pronósticos de crecimiento.  

En vez de casi un diez por ciento, como se esperaba antes de la crisis, la cuarta 

mayor economía del mundo sólo prevé un 7,5 por ciento de expansión,  un baja de 

la demanda y del crecimiento de las inversiones extranjeras directas. Ante este 

                                                 
54 RALPH BOULTON, REUTERS, ENERO 10 ANEXO 2 
55 ANDREAS LANDWEHR  Deustche Press Agentur DICIEMBRE 2008 ANEXO 3 
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panorama el gobierno de China quiere estimular la demanda interna y dar vitalidad a 

la economía.56 

BRASIL frenó sus expectativas de crecimiento para 2009. La crisis afecta sobre todo 

a la industria automotriz y sus proveedores, un sector que en 2007 fue el motor de la 

economía del país y  los precios de commodities metálicos. 

INDIA, el crecimiento se contrajo de  más del 9 por ciento de expansión en los 

últimos tres años fiscales (hasta fines de marzo), el gobierno espera un 7,5 por 

ciento para 2008. Las exportaciones del país cayeron en octubre un 15 por ciento 

con respecto al mismo mes de 2007. 

RUSIA todo depende del precio del petróleo El PIB total crecerá entre un 3 y un 3,5 

por ciento, después de casi un 8 este año. Rusia tiene reservas de oro y divisas de 

unos 450.000 millones de dólares para mantener la moneda. Hay temor sobre todo 

de que crezca en gran medida el desempleo. 

• EUROPA 

El G-1057 prevé un debilitamiento mayor de la economía global en 200958 

Los bancos centrales de los países más industrializados del mundo (G-10) en su 

reunión bimestral emitieron las siguientes conclusiones y previsiones: 

• Debilitamiento mayor de la economía global en 2009 y una recuperación 

notable en 2010:  el "2010 debería ser el año de la recuperación"; 

• No se prevén acciones coordinadas. 

• La caída de los precios de las materias primas ayudará a la economía 

internacional; 

• las economías emergentes son todavía robustas pero también sufren el 

debilitamiento;  

• la caída de los precios del petróleo y de las materias primas ha sido sustancial 

y es un estabilizador progresivo a nivel global. 

                                                 
56 El aporte a la Producto Bruto China de las exportaciones es del 80%  

57 El G10  está integrado en realidad por once países y concentra el 85 por ciento de la 
economía mundial: Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Suiza, este último se unió en 1984. 

58 Expansion.com ENERO 12 ANEXO 4 
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• SLOVENIA59  

La crisis también los ha alcanzado, a pesar de las previsiones originales en sentido 

contrario y los aspectos más destacados son: 

• Bienes Inmuebles: el encarecimiento injustificado de las viviendas  y el fácil 

acceso al crédito han sido las causas desencadenantes, frente a la inacción 

de los responsables políticos;  

• exportaciones: Este sector que ha sido el motor de crecimiento de esta 

economía ve descender la demanda, básicamente vinculada con el sector 

automotriz de Alemania e Italia, que explican un tercio de sus exportaciones;  

• servicios de transporte y logistica, han visto caer abruptamente la 

demanda que opera desde el Puerto de Koper;  

• medicamentos el sector prevé salvarse de este descenso. Este  sector 

(concentrado en dos empresas: Krka y Novartis),  provee de drogas genéricas 

a los sistemas nacionales de salud de todo el mundo;  

• sistema financiero si  bien no esta sobredimensionado, su productividad ha 

crecido muy lentamente;  

• infraestructura y  maquinarias y equipamiento para la  industria de la 

construcción el descenso del sector inmobiliario ha afectado esta demanda. 

Recordando que esta actividad ha sido clave en toda economía ingresada a la 

Unión Europea60; 

• consumo interno, si bien no se ha cortado abruptamente, se nota un 

incipiente descenso en la demanda de bienes de consumo durable  

Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales 

• ASIA 

• Asociación del Sudeste asiático: Foro Ministros de Turismo61 

Como medida anticrisis, y previendo que el turismo internacional decrecerá en grado 

muy significativo en la región se , ha diseñado un Programa de Promoción del 

                                                 
59 MARKO VUKOVIC The Slovenia Time – DICIEMBRE 19  ANEXO 5 
60 La imagen de Lubjlana ( capital de Slovenia) con plumas y grúas que se perdían en e horizonte, es la misma 
que se veía en Madrid luego del ingreso a la Unión Europea 
61 ASEAN TOURISM FORUM AND MINISTERIAL MEETINGS (Hanoi, Viet Nam) 
ENERO 9,   ANEXO 6 
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Turismo Intraregional de Jóvenes, los detalles se diseñan en el Foro que comenzó el 

pasado 9 de enero. 

• JAPÓN 62 

Desde Diciembre Japón, China  y Corea del Sur se han orientado a superar antiguas 

diferencias y trabajar en un acercamiento económico como medida anticrisis y han 

avanzado hasta el momento en:  

1. Ayuda financiera por parte de Japón y China a Corea del sur que es la 

economía más golpeada; 

2. No introducir modificaciones en sus esquemas arancelarios durante, al 

menos, los próximos 12 meses  

3. Permitir el intercambio de bienes entre Japon y Corea en divisas propias  

4. Misión empresaria de Japon a Korea encabezada por el Primer Ministro 

Japonés y aompañado por los ejecutivos de 20 empresas líderes vinculadas, 

básicamente, con el sector automotriz.   

• EUROPA 

• Las acciones de los bancos europeos ante la crisis 63 

Desde el inicio de la crisis financiera, en agosto de 2007, los bancos centrales, en 

particular europeos informan haber introducido liquidez extraordinaria en los 

diferentes mercados de dinero para evitar una escasez de liquidez. 

Asimismo, las entidades monetarias han bajado los tipos de interés de forma radical 

con el fin de impulsar el crecimiento económico. 

En octubre de 2008, el BCE bajó el precio del dinero en 50 puntos básicos, en una 

acción coordinada con la Reserva Federal estadounidense (Fed), el Banco de 

Inglaterra y los bancos centrales de Suiza, Suecia y Canadá; 

El Banco de Inglaterra recortó la semana pasada la tasa rectora en medio punto 

porcentual hasta el 1,5%.  

A su vez, el consejo de gobierno del BCE se reúne el próximo jueves 15 de enero,  

para discutir la política monetaria de la zona del euro y podría recortar más el precio 

del dinero, actualmente en el 2,5%.  

• Italia: L'Abc del decreto anti-crisi64 

Este país sanciono un Decreto Ley el 29 de Noviembre de 2008. 

                                                 
62  REUTERS  DICIEMBRE 13-2008 y ENERO 10  ANEXO 7  
63 Expansion.com ENERO 12   
64 Il Sole 24 ORE ENERO 9 ANEXO 8 
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Luego de fuertes reacciones y polémicas desde distintos sectores, el mismo ha sido 

objeto de reformas que finalmente  tendrán tratamiento y aprobación parlamentaria, 

en un proceso muy mediatizado que se prevé finalizará hacia fines de enero. 

Esta básicamente focalizado en beneficios para familias y empresas, entre las que 

se destacan: revalúo de propiedades hipotecadas, subsidios directos para niños y 

ancianos; para las familias y flexibilización del sistema impositivo para pequeñas 

empresas.  

• Eslovenia: Incremento de la deuda pública65:  

El Gobierno  ha decidido emitir bonos de deuda para ser utilizados en acciones 

anticrisis. Con ello la deuda pública pasará de un equivalente al 4,8 del Producto 

Bruto a u 30%. 

                                                 
65 STA- The Slovenia Time – ENERO 5  ANEXO 9 
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INFORME 3º SEMANA:  

Naturaleza de la crisis66:  

La crisis, que data de un año y medio, no tiene precedentes históricos por su 

alcance,  dimensiones y duración y al respecto hay hoy consenso acerca de los 

siguientes aspectos:  

• Los mercados globales de crédito y dinero siguen siendo afectados por la alta 

incertidumbre acerca de la solidez de las instituciones y de la capacidad de la 

actividad bancaria para solucionar la crisis;  

• Las instituciones, que deberían dar respuesta a los problemas, son en si 

mismas pare de la raíz del problema y nuevos problemas se han derivado de 

sus propias medidas; 

• El deterioro de la cadena de crédito, la caída de los precios de los activos, la 

altísima incertidumbre y la caída de confianza empeoran las perspectivas de 

crecimiento tanto para economías desarrolladas como emergentes;   

• Es llamativa la persistencia en el tiempo de las tensiones antes mencionadas 

y la inestabilidad en los precios de acciones y materias primas. 

Para, entre otras cosas, facilitar la comprensión de las medidas que fueron tomando 

los Bancos Centrales, europeos, es necesario distinguir tres fases de distinta 

naturaleza, durante la crisis: 

1. Primera fase : desde agosto de 2007 hasta el rescate de Bear Stearns en 

Marzo del 2008: dominada por la preocupación por dar liquidez al  mercado y 

fondos a las instituciones individuales  

                                                 
66 LIQUIDEZ, FINANCIAMIENTO Y SOLVENCIA: POLITICAS Y LECCIONES. 
Presentación de José Manuel González-Páramo, Miembro del Comité Ejecutivo del 
Banco Central Europeo en la Universidad de Alcalá de Henares 
Madrid, 16 January 2009. . Se trata de una exposición “oficial” y que aparece 
orientado a  facilitar  la comprensión de un tema que hace a la esencia de la 
viabilidad de la Unión Europea. En  la medida que sea posible mantener la 
capacidad adquisitiva del euro, la integración se fortalecerá. A partir de su disufión 
esta exposición ha sido objeto de muchisimos analisis e interpretaciones diversas 
por parte de especialistas.. Se incluye como anexo para no “perderlo”, pero 
justificaria la elaboración de una traducción resumida.  ANEXO 1  
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2. Desde este rescate hasta la caida de Lehman Brothers en Setiembre del 2008 

donde como consecuencia de las medidas anteriores se producen excesos de 

liquidez que hacen inviable la actividad bancaria de ciertas instituciones   

3. Desde la caida del Lehman hasta la actualidad donde solo la solvencia 

financiera propia de las instituciones bancarias domina e l escenario   

Impacto de la crisis en los principales estados  y en los distintos espacios 

macroregionales 

• PAISES OECD67 

La OECD ha dado a conocer su última estimación del indicador C.L.I. (Composite 

Leading Indicador) según  datos de Noviembre del 2008. 68 

Este indicador que da cuenta temprana de los cambios en los ciclos de la economía 

anticipa un descenso generalizado respecto del 2007, para el primer semestre del 

2009  

Y anticipa impactos negativos muy notables en Rusia y Alemania vs posiciones no 

tan desfavorables como es el caso de Brasil, tal como puede verse en el cuadro que 

hemos resumido:  

 

Estimaciones CLI (Composite Leading Indicator) 

Región/País Valor Noviembre 

2008 

Descenso valor 

respecto Noviembre 

2007 

Países OECD 69 -1.3 - 7.3 

Estados Unidos -1.7 - 8.7 

Eurozona 70 - 1.1 -7.6 

                                                 
67 FUENTE: OECD – ENERO 2009 –ANEXO 2 
68 Composite Leading Indicator es un indicador elaborado por la OECD para proporcionar señales tempranas de 
expansión y retracción de la economía. Se calcula desde 1960 lo que permite lecturas de mediana y largo plazo   
69 Los países miembros de la OECD son 30: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República 
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 
Japón, Corea, Luxemburgo, Méjico, Países Bajos, Nueva Zelanda,  Noruega, Portugal, 
Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos   
 
70 Países de la eurozona, son aquellos cuya moneda oficial el euro y son: Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. 
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Japón 1.6 - 5.5 

Reino Unido - 0.6 -6.7 

Canada - 1.2 -6.1 

Francia - 0.8 -5.7 

Alemania .-2.0 -10.7 

China - 3.1 -12.9 

Italia -0.2 -5.0 

Rusia -4.3 -13.8 

India -1.2 -7.6 

Brasil -1.1 -2.9 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la OECD 

• PAÍSES EUROPEOS71 

Los datos confIrmados del comercio internacional de la eurozona (15 países) dan 

cuenta de un déficit comercial de 7 billones de euros para el mes de noviembre, que 

son motivo de alerta si se comparan con los valores positivos de meses precedentes 

y los mismos períodos en el 2007. 

El déficit crece a 23.8 billones si se considera todos los paises de la Unión Europea, 

incluidos aquellos que no tienen el euro como moneda ( la llamada  Europa de los 

27). Este valor es también superior al déficit de 17 billones para el mismo período del 

año anterior  

En el seguimiento a nivel de países se destaca el liderazgo del superávit comercial 

de Alemania, seguido de Irlanda y los Países Bajos vs el balance negativo del Reino 

Unido, seguido de España, Francia y Grecia   

• ESPAÑA  

El desempleo, de la mano de la crisis de la industria de la construcción, implicará en 

España una desocupación de la que no tenía precedentes desde el año 1987, con 

una cifra de 3.000.000 de desocupados.   

                                                 
71 FUENTE : EUROM ONITOR-ENERO 2009 ANEXO 3  
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Esto afecta sus finanzas y ha llevado al gobierno a romper por primera vez el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento que marca Bruselas y el déficit presupuestario 

estimado para 2009 (5,9% del PBI) duplica el límite permitido por la Comisión. 

Ante este escenario el Gobierno ha lanzado su Plan E, para algunos críticos, con 

tardias y escasas reformas estructurales, que no incluyen temas ya señalados como 

centrales, como lo son: la revisión del sistema de pensiones, la flexibilización del 

mercado de trabajo, la apertura de los mercados más regulados o la transformación 

del mercado del alquiler. 

• BRIC 72 

Las economías de los BRIC verán afectados sus niveles de crecimiento,  hoy sin 

dudas, por la crisis.  

Sus fortalezas para hacer que éste impacto sea menor son: sus reservas 

acumuladas y la capacidad de consumo de sus mercados internos.  

Las factores clave de la vulnerabilidad son para China y Brasil su dependencia de 

las exportaciones a Europa y Estados Unidos, para India su concentración en la 

provisión de servicios a países desarrollados y para Rusia la caída del precio de los 

hidrocarburos.  

Paralelamente, y como factor atemperante, esta situación aleja a los BRIC de la 

amenaza de inflación.  

Los datos contenidos en el Anexo confirman la alta de dependencia de los BRIC de 

los mercados de los países desarrollados como destino de sus exportaciones y 

origen de los flujos de capital de inversión  

 

Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos espacios 

macroregionales 

• EUROPA 

• ESPAÑA73 

España ha presentado su  'Plan E' para luchar contra la desaceleración económica, 

en el que se incluyen las medidas que ya ha aprobado el Gobierno y otras que el 

Ejecutivo irá adoptando en los próximos meses. 

                                                 
72 FUENTE : Media Eghbal-DICIEMBRE 2008 ANEXO 4  
73 FUENTE: EUROPA PRESS ENERO 2009-   www.planE.gob.es ANEXO 5  
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El Plan contiene 82 medidas en cuatro ejes: familias y empresas; empleo, finanzas y   

presupuesto y modernización de la economía. 

Con el objeto de generar confianza en los ciudadanos y efectivamente activar el 

consumo interno, un instrumento clave del Plan es su difusión a  través una pagina 

de Internet (www.planE.gob.es) y la creación de canales de información presencial y 

telefónica.  

El perfil de las medidas para cada eje son:  

1. Familias y empresas 

Medidas fiscales que suponen un apoyo directo para las familias, permitiéndoles 

disponer de una mayor renta, por un monto total de 14.000 millones de euros entre 

2008 y 2009. 

Asimismo y para las empresas se suman a las medidas fiscales, medidas de 

carácter financiero. Estas medidas implican comprometen un un importe total de 

17.000 millones de euros (para medidas fiscales) y 29.000 millones de euros, para 

facilitar el acceso al crédito de las empresas. 

2. Empleo 

Medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el 

Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la 

Economía y el Empleo, tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 

millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en 

marcha, que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía 

española. 

El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos más la dotación recogida 

en los Presupuestos del Estado supondrá una inversión superior a los 33.000 

millones de euros en 2009. Este Eje recogerá todos los avances que en el marco del 

diálogo social vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad. 

3. Finanzas y presupuesto  

El Plan hace suyas las medidas que, se han coordinado con los demás países de la 

Unión Europea, para proporcionar liquidez al sistema financiero. 

Las medidas, diseñadas para no generar ningún coste a los contribuyentes, tienen 

como objetivo final el reestablecimiento del canal de crédito hacia las familias y las 

empresas. Además, se ha ampliado la cobertura del Fondo de Garantía de 

Depósitos a 100.000 euros por titular y entidad, para reforzar la confianza en el 

sistema financiero. 
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En el ámbito del presupuesto del Estado también hay actuaciones concretas de 

austeridad en el gasto corriente que acompañan el apoyo necesario a empresas y 

familias. 

4. Modernización de la economía: 

Dentro de este eje se incluyen medidas vinculadas con:  

a. Reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación  

b. Fomento a la competencia en el sector servicios  

c. Medidas para el sector del transporte  

d. Medidas para el sector de la energía y la lucha contra el cambio 

climático  

e. Medidas para el sector de las telecomunicaciones  

f. Capital humano y tecnológico  

 INFORME 4º SEMANA: EUROPA  

Impacto  

• EUROPA 

• Perspectivas 2009 para Europa según la OECD  

Los países europeos  más afectados por la crisis serían Hungría, Islandia, Irlanda, 

Hungría, Luxemburgo, España y Reino Unido.  Y esto debido a vulnerabilidades 

propias y al mayor crecimiento del mercado de hipotecas inmobiliarias colapsado  

• Predicciones de la Comisión Europea al 22 de enero 2009 

Los últimos pronósticos de la evolución del PBI de los paises europeos son:  

PAIS VARIACIÓN ANUAL PBI 2009 

Alemania  -2.3 

Austria -1.2 

Bélgica 1.9 

Bulgaria 1.8 

Chipre 1.1 

Dinamarca -1.0 

Eslovaquia 2.7  

Eslovenia 0.6 

España -2.0 
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Estonia -4.7 

Finlandia -1.2 

Francia -1.8 

Grecia  0.2 

Hungria -1.6 

Irlanda -5.0 

Italia -2.0 

Latvia -6.9 

Lituania -4.0 

Luxemburgo -0.9 

Malta 0.7 

Paises Bajos -2.0 

Polonia 2.0 

Portugal -1.6 

Reino Unido -2.8 

Republica Checa 2.3 

Rumania 1.8 

Suecia -1.4 

Unión Soviética -1.6 

Total Eurozona -1.9 

Total Europa  -1.8 

 

• PAISES DEL ESTE EUROPEO 

Estos países se perciben como especialmente perjudicados por el cese del flujo de 

fondos financieros que, proviniendo de Europa Occidental, han permitido el 

crecimiento de los últimos años  

Por este motivo, el Presidente del Banco Europeo de reconstrucción y fomento, ha 

destacado la necesidad que la Comisión de la Unión Europea extienda sus 

herramientas de apoyo a los países europeos aún no integrados, pero si vinculados 

económicamente, en particular a través del sistema bancario de Europa Occidental.  
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En este sentido se hacen necesarias medidas, en particular las que se toman a nivel 

de cada país de apoyo a sus bancos, que incluyan las filiales que los mismos tienen 

en el Este Europeo.  

• POLONIA  

El Gobierno Polaco ha modificado su previsión, de octubre pasado de crecimiento 

del Producto Bruto para el 2009 del 3,7 % a un 1,7%. 

Aun así, informa el Gobierno la situación de Polonia, respecto de sus países vecinos 

es mejor, con la convicción de que el fantasma de la recesión se alejado de este 

país.  

Los últimos índices de la actividad económica dan cuenta de una caída de la 

producción industrial del 4, 4% para diciembre del 2008 vs diciembre del 2007 y una 

tasa de desempleo que ha llegado al 9,5%.  

• NORUEGA  

Riesgo de recesión  

A pesar de que la disponibilidad de petróleo posiciona al país en una situación 

menos crítica que el resto, el Gobierno considera que se esta al borde de la recesión 

con una contracción del Producto Bruto del 0,7% en el ultimo trimestre del 2008  

Dados estos valores el Gobierno preve un 0% de crecimiento del PBI anual contra 

las predicciones hechas en el 2008 de un crecimiento del 2%. 

Respecto del desempleo la estimación anual es que crezca del 2,5% del 2008 a un 

3,5% para el 2009.  

• REINO UNIDO 

El Reino Unido entra oficialmente en recesión 

El Reino Unido entró oficialmente en recesión, tras registrar una contracción 

económica del 1,5 por ciento en el último trimestre de 2008, según informó el 23 de 

enero, la Secretaría de Estadísticas en Londres.  

En el tercer trimestre del año la economía también había caído un 0,6 por ciento. 

Los expertos consideran que un país entra técnicamente en recesión cuando 

registra un crecimiento negativo en dos trimestres consecutivos. 

  

Es la primera vez que el país vive una recesión económica desde 1991. La caída del 

último trimestre de 2008 fue superior a lo estimado por varios analistas, que 

vaticinaban una regresión del 1,2 por ciento. En comparación con el mismo periodo 

del año pasado, la economía británica se contrajo incluso en un 1,8 por ciento. 
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El primer ministro Gordon Brown insistió en situar las raíces del problema en la crisis 

financiera originada por las hipotecas subprime en Estados Unidos. Por ello, a su 

juicio, la duración de la actual recesión dependerá "del grado de cooperación 

internacional”. 

 

• ISLANDIA:  

Ante la imposibilidad de manejar la crisis renuncia su Primer Ministro y se 

llama a elecciones anticipadas. 

La democracia más antigua del Mundo ha pasado en un par de meses  de ser uno 

de los países con nivel de vida más alto a estar al borde de la bancarrota, con el 

sector financiero en ruinas, la divisa por los suelos, una inflación galopante, una 

deuda astronómica que desemboca en una crisis política que  que lleva a la renuncia 

de su primer ministro. 

El fin de la "saga" islandesa cierra la etapa esplendorosa de la última década, 

impulsada por la expansión del sector financiero, que llegó a representar nueve 

veces el Producto Interior Bruto (PIB), pero ha arrastrado al abismo a todo un país, 

el más golpeado hasta ahora por la crisis financiera internacional.  

Y todo se comenzó a  precipitar cuando, temeroso por el futuro de los ahorros de 

sus ciudadanos en las filiales de bancos islandeses en el Reino Unido, el primer 

ministro británico, Gordon Brown, congeló sus fondos. 

Iniciativas Anticrisis  

• UNIÓN EUROPEA:  

La Comisión de la Unión Europea elaboró un Plan anticrisis 

El Plan esta justificado en la conveniencia de que los países comuniquen y 

coordinen el diseño y la ejecución de sus Planes Nacionales. 

Dada la naturaleza de espacio económico común los efectos de las medidas que 

tomen los países trascenderán los límites nacionales pudiendo generar efectos no 

deseados y hasta contraproducentes. 

Este esfuerzo de la Comisión por medidas convergentes en todos los países 

pareciera no ser acompañado con el énfasis necesario a nivel de las naciones.  

No obstante ello el Plan ha sido aprobado por el Consejo y sobre dos  pilares:  

Mejora del poder adquisitivo y la confianza de la población incluyendo un aumento 

del presupuesto comunitario de 200 billones de euros  
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10 medidas para el fortalecimiento de la competitividad europea de largo plazo.  

Las 10 medidas incluidas en el Plan Anticrisis son:  

 

LAS 10 ACCIONES PRIORITARIAS 

1 Lanzamiento de un Programa Europeo de empleo que incluya la simplificación 

de los criterios para el acceso al Fondo Europeo Social y la revisión de las 

normas del Fondo de Ajuste de Globalización europeo;  

2 Estimulo a la demanda de trabajo a través de la reducción de los gastos 

patronales, fundamentalmente para empleos de menores ingresos  o menores 

niveles de calificación;  

3 Mejora del acceso al financiamiento, incluyendo un paquete de 30 mil millones 

de euros de Banco europeo de inversiones para préstamos a PYMEs; 

4 Reducción de cargas administrativas y promoción de espíritu emprendedor;  

5 Promoción de inversiones en obras para la modernización de infraestructura ;  

6 Mejora del uso eficaz de la energía en la industria de la construcción  

7 Promoción del consumo de productos naturales; ·  

8 Inversión creciente en investigación y desarrollo, innovación y educación;  

9 Desarrollo de tecnologías limpias en la industria automotriz y de la construcción  

10 Acceso Universal a Internet de Alta Velocidad 

• ALEMANIA:  

Aprueba Parlamento Alemán Primer Programa Anticrisis y ante la crítica de la 

oposición promete un segundo plan para mediados de enero  

El primer Plan propuesto por la canciller Angela Merkel, por 12.000 Millones De fue  

aprobado por el Parlamento, comprometía  recursos destinados, entre otros 

conceptos a:  

• Emisión de bonos de consumo para ciudadanos;  

• Supresión del impuesto automotor durante hasta dos años para nuevos 

vehículos; 

• reducciones de impuestos para empresas que adquieran nuevos bienes de 

capital y para quienes contraten reparaciones hogareñas; 

• aumento de recursos destinado a municipios, obras de tránsito y mejora 

edilicia; 
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• aumento en las asignaciones familiares por hijo y diversos beneficios 

sociales; 

• líneas de crédito a tasa baja. 

Ante las fuertes críticas por parte de la oposición Merkel se comprometió  a elaborar 

un 2º Plan ( que presentaría el 5de enero y luego ha prometido para mediados de 

enero que involucraría 50.000 millones de euros, y reforzaría con: 

rebajas fiscales; reducción de las aportaciones a los seguros médicos; 

mayor incremento en inversiones en infraestructuras públicas, que se llevarían la 

mayor parte del nuevo paquete de ayudas 

Merkel presenta su Segundo Plan contra la crisis con un Presupuesto de 50.000 

millones de euros. 

La canciller alemana presentó segundo plan contra la crisis económica, con un 

presupuesto de  50.000 millones de euros, que combina inversiones públicas, 

apoyos a las empresas y rebajas fiscales, . 

Este programa sumado al primer  programa coyuntural, representa el 1,5 por ciento 

del PBI. 

El programa será básicamente ejecutado por los municipios porque el Gobierno 

tiene la convicción de que allí es donde hay más necesidades de inversión y donde 

el dinero puede impulsar la economía y generar empleo. 

"El programa está dotado con 50.000 millones, distribuidos en dos años, que  

El plan incluye cinco líneas de acción:  

1. Inversiones: especialmente en el sector educativo y en infraestructura 

municipal, que absorverá casi el 40% de los recursos totales; 

2. herramientas para paliar los efectos de la crisis en el mercado laboral: para 

apoyar a empresas que eviten despidos derivados de los problemas 

económicos 

3. instrumentos de apoyo a las empresas; 

4. estímulos a la innovación y; 

5. deducciones a los contribuyentes para fomentar el consumo: 

a. Rebaja del 15 al 14% la tasa impositiva mímima; 
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b. Modificación de la progresión de tarifas fiscales de modo que los 

aumentos de sueldo no se traduzcan sólo en el pago de más 

impuestos; 

c. descenso de las contribuciones sobre el seguro de enfermedad  

Alemania y China, quieren incrementar sus esfuerzos económicos para 

combatir la crisis y para ello pretenden fortalecer su política comercial y 

aumentar las inversiones: 

Con el objeto de consolidarse como socios comerciales el Primer ministro de China, 

visitó Berlín y fueron suscriptos acuerdos de cooperación, el día 28 de enero de 

2009. 

Este es el primer acercamiento luego del enfriamiento de relaciones que se produjo 

cuando Angela Merkel recibió al Dalai Lama, hecho que molestó al Gobierno Chino; 

ante las crisis parece conveniente dejar de lado sensibilidades no sustantivas.  

• POLONIA 

Recibe el mayor apoyo anticrisis por parte de la Comisión Europea 

 

Polonia recibirá un paquete de ayuda de la Comisión Europea de 5 billones de 

euros, el más importante de las ayudas anticrisis. 

La ayuda, muy orientada al tema energético, incluye, entre otros proyectos; la 

construcción de una Planta de Energía en Belchatów, un gasoducto que involucra 

además a Noruega, Suecia y Dinamarca y a la construcción de granjas eólicas en el 

Mar Báltico.   

Busca recortar su Presupuesto 2009 

Ante las previsiones de disminución de los ingresos fiscales el Primer Ministro 

Donald Tusk ya informado reducciones del presupuesto de 5 billones de euros , lo 

que representa un porcentaje equivalente a la diferencia entre las estimaciones de 

crecimiento del año pasado y las actuales. 

Reduce la tasa de interés 
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La decisión es bajar la tasa de interés bancario a 4,25%, medida que era esperada 

por la opinión pública. 

Esta medida tomada por el Consejo de Política Monetaria tiene como uno de sus 

objetivos centrales aliviar la presión que lleva a la depreciación de la moneda oficial: 

zloty; que han afectado el clima de inversiones de Polonia ; y que el Gobierno quiere 

recuperar.  

Los políticos y los empresarios reclaman por una campaña que promueva el 

consumo de productos nacionales 

Emulando iniciativas que  se estima  habrá de implementar Estados Unidos, los 

políticos y empresarios polacos están interesados en acciones en el mismo sentido. 

La acción tendría como slogan central: “Siéntete orgulloso de los productos polacos”, 

y esta seria una continuación de la campaña: “Comprando productos polacos: creas 

fuentes de trabajo”. 

El obstáculo muy importante para este tipo de iniciativas es la prohibición expresa de 

Comisión de la Unión Europea, ratificada por su Corte de Justicia, de promociones 

nacionales excluyentes. 

• ESPAÑA 

España ha presentado su  'Plan E' para luchar contra la desaceleración económica, 

en el que se incluyen las medidas que ya ha aprobado el Gobierno y otras que el 

Ejecutivo irá adoptando en los próximos meses. 

El Plan contiene 82 medidas en cuatro ejes: familias y empresas; empleo, finanzas y   

presupuesto y modernización de la economía. 

Con el objeto de generar confianza en los ciudadanos y efectivamente activar el 

consumo interno, un instrumento clave del Plan es su difusión a  través una pagina 

de Internet (www.planE.gob.es) y la creación de canales de información presencial y 

telefónica.  

El perfil de las medidas para cada eje son:  

Familias y empresas 
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Medidas fiscales que suponen un apoyo directo para las familias, permitiéndoles 

disponer de una mayor renta, por un monto total de 14.000 millones de euros entre 

2008 y 2009. 

Asimismo y para las empresas se suman a las medidas fiscales, medidas de 

carácter financiero. Estas medidas implican comprometen un un importe total de 

17.000 millones de euros (para medidas fiscales ) y 29.000 millones de euros, para 

facilitar el acceso al crédito de las empresas. 

Empleo 

Medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el 

Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la 

Economía y el Empleo, tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 

millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en 

marcha, que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía 

española. 

El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos más la dotación recogida 

en los Presupuestos del Estado supondrá una inversión superior a los 33.000 

millones de euros en 2009. Este Eje recogerá todos los avances que en el marco del 

diálogo social vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad. 

Finanzas y presupuesto  

El Plan hace suyas las medidas que, se han coordinado con los demás países de la 

Unión Europea, para proporcionar liquidez al sistema financiero. 

Las medidas, diseñadas para no generar ningún coste a los contribuyentes, tienen 

como objetivo final el reestablecimiento del canal de crédito hacia las familias y las 

empresas. Además, se ha ampliado la cobertura del Fondo de Garantía de 

Depósitos a 100.000 euros por titular y entidad, para reforzar la confianza en el 

sistema financiero. 

En el ámbito del presupuesto del Estado también hay actuaciones concretas de 

austeridad en el gasto corriente que acompañan el apoyo necesario a empresas y 

familias. 
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Modernización de la economía: 

Dentro de este eje se incluyen medidas vinculadas con:  

Reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación  

b. Fomento a la competencia en el sector servicios  

c. Medidas para el sector del transporte  

d. Medidas para el sector de la energía y la lucha contra el cambio climático  

e. Medidas para el sector de las telecomunicaciones  

f. Capital humano y tecnológico  

• ITALIA 

Decreto Anti-Crisis 

Este país sanciono un Decreto Ley el 29 de Noviembre de 2008. 

Luego de fuertes reacciones y polémicas desde distintos sectores, el mismo ha sido 

objeto de reformas que finalmente  tendrán tratamiento y aprobación parlamentaria, 

en un proceso muy mediatizado que se prevé finalizará hacia fines de enero. 

Esta básicamente focalizado en beneficios para familias y empresas, entre las que 

se destacan: revalúo de propiedades hipotecadas, subsidios directos para niños y 

ancianos; para las familias y flexibilización del sistema impositivo para pequeñas 

empresas.  

• ESLOVENIA 

Incremento de la deuda pública74: 

El Gobierno  ha decidido emitir bonos de deuda para ser utilizados en acciones 

anticrisis. Con ello la deuda pública pasará de un equivalente al 4,8 del Producto 

Bruto a u 30%. 

• NORUEGA 

                                                 
74 STA- The Slovenia Time – ENERO 5  ANEXO 9 
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El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de estimulo con un presupuesto de 

2.890  billones de euros 

El paquete de estímulo está destinado en un 85 % a aumentar los gastos del 

Gobierno y en un 15% a disminuir los impuestos al sector productivo  

Además el Gobierno tiene la posibilidad de disponer de 1200 billones de euros mas, 

porque podría disponer del Fondo creado con los recursos petroleros destinado al 

Sistema de Pensiones; pero del que puede disponerse hasta en un 4% en 

situaciones de crisis.  

INFORME 5 º SEMANA:  

Impacto y medidas anticrisis:  

• USA 

Denominada Buy American (compre estadounidense), esa cláusula propone, 

originalmente,  prohibir la compra de hierro o acero extranjeros para proyectos de 

infraestructura financiados con el Plan de Reactivación ( Stimulus Package), a 

menos que la disponibilidad del metal en Estados Unidos no sea suficiente o que su 

precio aumente en 25% la factura final.  

La propuesta no pasó inadvertida en el exterior, donde fue inmediatamente 

considerada como una violación de las reglas del libre comercio y de la OMC.  

Finalmente la medida fue modificada en su texto definitivo aclarando que este 

principio sería aplicable siempre y cuando se observe el “cumplimiento de los 

Acuerdos Comerciales que Estados Unidos tiene con otros Estados” 

• UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea amenazó ayer con denunciar ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) las medidas proteccionistas propuestas por el Congreso 

norteamericano para proteger su industria del hierro y del acero.  
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"Si Estados Unidos sigue adelante y aprueba el proyecto, tendremos que llevarlo 

ante la OMC", afirmó Peter Power, vocero de la Comisión Europea, órgano ejecutivo 

de la Unión Europea (UE).  

La Comisión Europea advirtió que no se quedaría "con los brazos cruzados" si ese 

texto perdura en el documento final.  

Tanto Canadá como Francia expresaron su preocupación. Italia evocó a su vez la 

posibilidad de presentar una denuncia ante la OMC.  

El embajador de la UE en Washington, John Bruton, escribió a los principales líderes 

parlamentarios, así como a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y al secretario del 

Tesoro, Timothy Geithner.  

En su misiva, Bruton recuerda que Estados Unidos y otros países se 

comprometieron a evitar toda medida proteccionista en la cumbre del G-20 del 15 de 

noviembre último realizada en Washington.  

No respetar ese compromiso "podría hacer entrar el mundo en una espiral 

proteccionista que agravará la situación de nuestras economías", advirtió el 

representante europeo.  

"La peor señal"  

Para la UE, conservar esa medida proteccionista sería "la peor señal" que la nueva 

presidencia de Estados Unidos podría enviar al mundo, insistió por su lado Peter 

Power, en Bruselas. La cuestión es particularmente sensible para Alemania, primer 

exportador mundial, que además cuenta con varios pesos pesados de la siderurgia 

mundial.  

"Debemos evitar el proteccionismo", advirtió ayer la canciller alemana Angela 

Merkel, en Berlín.  

Tras revelar que Barack Obama le había asegurado la semana pasada en una 

conversación telefónica que Estados Unidos no adoptaría medidas de esa 

naturaleza, Merkel insistió: "El proteccionismo es la respuesta equivocada" a la crisis 

internacional.  
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También el gobierno británico, a través de una declaración formulada por su vocero, 

criticó la iniciativa del Congreso.  

"Recordemos la vieja verdad: cuando mercaderías, gente y servicios no pueden 

cruzar las fronteras, son los soldados quienes generalmente abren el paso", recordó 

el alcalde de Londres, Boris Johnson.  

En Estados Unidos, varias grandes empresas como Boeing, Caterpillar o General 

Electric manifestaron su inquietud ante esa cláusula que "podría provocar medidas 

de represalia". Lo mismo hicieron algunos representantes republicanos 

norteamericanos, que advirtieron que la cláusula Buy American podría 

desencadenar una guerra comercial.  

Al advertir sobre ese nuevo peligro, el director general del Fondo Monetario 

Internacional, Dominique Strauss-Kahn, afirmó esta semana en Tokio que "arruinar 

las políticas del vecino nunca da buenos resultados". 

CONCLUSIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA CRISIS75:  

La crisis, que data de un año y medio, no tiene precedentes históricos por su 

alcance,  dimensiones y duración y al respecto hay hoy consenso acerca de los 

siguientes aspectos:  

• Los mercados globales de crédito y dinero siguen siendo afectados por la alta 

incertidumbre acerca de la solidez de las instituciones y de la capacidad de la 

actividad bancaria para solucionar la crisis;  

                                                 
75 LIQUIDEZ, FINANCIAMIENTO Y SOLVENCIA: POLITICAS Y LECCIONES . 
Presentación de José Manuel González-Páramo, Miembro del Comité Ejecutivo del 
Banco Central Europeo en la Universidad de Alcalá de Henares 
Madrid, 16 January 2009. . Se trata de una exposición “oficial” y que aparece 
orientado a  facilitar  la comprensión de un tema que hace a la esencia de la 
viabilidad de la Unión Europea. En  la medida que sea posible mantener la 
capacidad adquisitiva del euro, la integración se fortalecerá. A partir de su disufión 
esta exposición ha sido objeto de muchisimos analisis e interpretaciones diversas 
por parte de especialistas.. Se incluye como anexo para no “perderlo”, pero 
justificaria la elaboración de una traducción resumida.  ANEXO 1  
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• Las instituciones, que deberían dar respuesta a los problemas, son en si 

mismas pare de la raíz del problema y nuevos problemas se han derivado de 

sus propias medidas; 

• El deterioro de la cadena de crédito, la caída de los precios de los activos, la 

altísima incertidumbre y la caída de confianza empeoran las perspectivas de 

crecimiento tanto para economías desarrolladas como emergentes;   

• Es llamativa la persistencia en el tiempo de las tensiones antes mencionadas 

y la inestabilidad en los precios de acciones y materias primas. 

Para, entre otras cosas, facilitar la comprensión de las medidas que fueron tomando 

los Bancos Centrales, europeos, es necesario distinguir tres fases de distinta 

naturaleza, durante la crisis: 

4. Primera fase : desde agosto de 2007 hasta el rescate de Bear Stearns en 

Marzo del 2008: dominada por la preocupación por dar liquidez al  mercado y 

fondos a las instituciones individuales  

5. Desde este rescate hasta la caida de Lehman Brothers en Setiembre del 2008 

donde como consecuencia de las medidas anteriores se producen excesos de 

liquidez que hacen inviable la actividad bancaria de ciertas instituciones   

6. Desde la caida del Lehman hasta la actualidad donde solo la solvencia 

financiera propia de las instituciones bancarias domina el escenario   


