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ESTUDIO  

 
 
 

 
I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El Observatorio de Políticas Públicas puesto en marcha en 2002 por el Cuerpo de 
Administradores Gubernamentales desarrolló un Estudio preliminar sobre cómo se 
aplican políticas de competitividad en nuestro país. 

Si bien se han identificado y analizado cada política desde la toma de decisiones hasta 
las asignaciones presupuestarias, es necesario actualizar y profundizar el estudio a fin 
de producir un instrumento orientativo para el Gobierno Nacional sobre los ajustes 
posibles y sus efectos. 

Surge del trabajo, que la agenda política del país parece no incluir la cuestión de 
competitividad como materia de atención específica, relegando su suerte al manejo de 
políticas implícitas de orden macroeconómico. El resto de las políticas parecen 
reducidas a una batería de instrumentos que si bien pueden tener impacto positivo, 
solo alcanzan nivel demostrativo y tienen escasa incidencia en la economía. La 
observación de casos exitosos en la aplicación de políticas demostrativas que inciden 
en la competitividad, como aquellos que no han dado el resultado esperado, merecen 
el análisis al más alto nivel para su eventual desarrollo o su reformulación. 

En otro orden, es notable la falta de utilización de tecnologías de gestión que no 
implican mayor gasto y permitirían acceder a información imprescindible para 
gestionar con eficacia. Asimismo se han observado distorsiones como la vigencia de 
instrumentos aun cuando las causas de su creación han desaparecido, o poder de 
decisión sobre una misma política en organismos de dependencias diferentes, o 
escasa coordinación. 

La competitividad, pensada desde un punto de vista sistémico es el resultado de un 
esfuerzo organizativo e institucional del Estado en conjunto con los distintos actores 
económicos y sociales. La competitividad es el producto de la interacción compleja y 
dinámica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son 
los siguientes1: el nivel macro, que hace lugar a los diferentes aspectos de carácter 
monetario, presupuestario, fiscal, comercial y regulatorio general; el nivel micro, de las 
empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez 
de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el 
nivel meso, correspondiente al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas 
de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de 
aprendizaje a nivel de la sociedad y el territorio; y, por último, el nivel meta, que se 
estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y económica, 
suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores 
para la integración estratégica. En este sentido y contemplando estas cuestiones, el 
proyecto apunta a desarrollar una serie de ejes analíticos y metodológicos que 
permitan evaluar y mejorar las capacidades que tienen las agencias 
gubernamentales/organismos públicos involucrados en el despliegue de políticas de 
competitividad.   

                                                           
1 Competitiividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política de Klaus Esser / 
Wolfgang Hillebrand / Dirk Messner / Jörg Meyer-Stamer CEPAL 1996 
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Durante el Trabajo del 2006 se contó con la Colaboración del Programa de 
Competitividad de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, y a 
través de la concurrencia de profesionales de la Universidad de General Sarmiento y 
la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de la Industria la Tecnología y el 
Empleo, cuyo producido integran esta presentación. Se tiene en cuenta además los 
resultados del estudio UNPRE 1.EG.33.4 (2002) sobre competitividad sistémica el cual 
aporta datos que abonan la necesidad del presente estudio. 

 
 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO PARA EL CUAL SE HACE EL ESTUDIO 
 

 
Preparación de la Agenda política en materia de Competitividad. 

 
 

III. PROPÓSITO DEL ESTUDIO PROPUESTO 
 

Identificar las limitantes estructurales y de recursos del Estado Nacional para cumplir 
con sus funciones prioritarias para incidir significativamente en la competitividad del 

país. 
 
 

IV. MARCO TEORICO 
 

El marco teórico general ha tenido una compleja evolución. En los años 
posteriores a la gran depresión, la “Nueva Economía del Desarrollo” 2 marcó una 
ruptura con las “explicaciones únicas” de los procesos económicos y tuvo una 
influencia decisiva en el pensamiento sobre las políticas industriales. La mayoría de 
los autores de esta corriente propiciaba la idea de que existía una fuerte vinculación 
entre industrialización y desarrollo económico. Por otra parte, a partir de un trabajo de 
Gerschenkron (1962) se demostró, mediante un estudio de la industrialización tardía 
en Alemania y Rusia, que puede haber más de un camino hacia el desarrollo y que 
cada país que emprendiese el camino de la industrialización tendería a construir un 
sendero evolutivo particular. En América Latina, a partir de un trabajo clásico de Raúl 
Prebisch –“El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 
problemas” (1949)–, comenzó a plasmarse el surgimiento del llamado “paradigma 
desarrollista latinoamericano”, que fue asumido por la CEPAL y los economistas de la 
escuela estructualista. 

El paradigma desarrollista entró en crisis en los años setenta, sobre todo 
como consecuencia de “la serie de desastres políticos que afectaron a muchos países 
del Tercer Mundo a partir de los años sesenta, y que estaban claramente conectados 
a las tensiones que acompañaban al desarrollo y la modernización, y en particular la 
tensión entre desarrollo técnico y progreso social”. 

Una discusión que abarca la evolución del marco teórico de la política 
industrial, de la estrategia industrial y de la competitividad se encuentra en Pitelis 
(1994); en Europa occidental y Estados Unidos, la Teoría de la Organización Industrial 
y el debate sobre las fallas de mercado – fallas de gobierno. En el este de Asia, los 
éxitos de Japón y de los llamados “cuatro tigres” en el último cuarto de siglo, llamaron 
la atención del mundo entero, que fue resultado de una estrategia industrial 
inicialmente desprovista de argumentos teóricos de sustento. 

                                                           
2 Autores como Lewis, Hirschman, Nurske, Rosenstein, Rodan, Sen, Gerschenkron. 
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En relación a los desarrollos más recientes dirigidos a explicar los diferentes 
ritmos de crecimiento y el desempeño de las economías nacionales, el referido trabajo 
recorre los argumentos de: a) La nueva teoría del comercio internacional (referencia 
Krugman), b) La nueva competencia (referencia Michael Best), y c) la ventaja 
competitiva de las naciones (referencia Michael Porter). Los dos últimos ya en relación 
a la época llamada de la “crisis del fordismo” (a partir de los setenta). 

 

La competitividad en el debate actual 
En los países industrializados, un autor representativo de los planteos de 

estrategia competitiva para los países es Michael Porter. Se destaca su introducción 
del concepto de “Diamante Competitivo”, constituido por los elementos específicos que 
determinan la productividad del sector económico: a) la demanda interna, b) la 
existencia de proveedores, clientes e industrias de apoyo, c) los factores productivos 
naturales o creados y d) la estructura de las firmas competidoras (Porter, 1991). Esta 
definición de Porter tiene un carácter polémico por no incluir al Estado como un 
componente del mismo: “siendo que el diamante es la síntesis de todos los factores 
que determinan la competitividad y de suyo, el papel del Estado es incontrovertible; 
hay que convenir que el concepto constituye un aporte muy importante para establecer 
de manera más nítida, esto es diferenciando los roles de los agentes, la capacidad 
competitiva de los agentes o del sector” (ILPES, 1995). 

En la concepción de Porter, el papel del gobierno central en la ventaja 
competitiva es el de influir positiva o negativamente en cada uno de los cuatro 
determinantes y verse influido por ellos. Un documento del ILPES (1995) lo describe 
en los siguientes términos: “Los factores de producción pueden ser afectados por los 
subsidios y los aranceles; las condiciones de la demanda pueden ser afectados por el 
Gobierno Central, mediante normas y reglamentos sobre el producto, que delimitan las 
necesidades de protección de los compradores y pudiendo ser, incluso, un comprador 
importante de muchos productos; las circunstancias de los sectores de apoyo y 
anexos pueden ser moldeados mediante normas sobre control publicitario; finalmente, 
la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas puede ser influenciada mediante la 
política fiscal y la legislación antimonopolio, entre otras normativas.”. 

Para las empresas, la competitividad asume en la vida práctica un significado 
muy concreto, relacionado con las dificultades de la lucha por los mercados (IAMC 
1999). Por este motivo, a nuestro criterio, el desafío de la competitividad puede 
resultar un articulador eficaz en procesos de concertación público privado de políticas 
para la actividad empresarial más aprehensible para los actores que otros conceptos 
más generales, como por ejemplo el de desarrollo económico. 

A nivel internacional, las principales corporaciones empresarias del mundo 
integran un foro de discusión permanente sobre desarrollo empresarial, el World 
Economic Forum (W.E.F.), más conocido como Foro de Davos, que tiene a la 
competitividad como principal eje de discusión, y desde 1980 publica cada año el 
World Competitiveness Report, que reseña la posición competitiva de países y 
regiones.  

En América Latina, la conceptualización de la competitividad fue introducida 
por Fernando Fajnzylber (1988). A diferencia de la preocupación tradicional del 
estructuralismo de posguerra sobre la concentración de los frutos del progreso técnico, 
Fajnzylber pone el énfasis en sus determinantes. Así, propone una nueva estrategia 
de industrialización que logre llenar el “casillero vacío” (la combinación de crecimiento 
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con equidad en la distribución del ingreso 3) de la región, a través de la “caja negra” del 
progreso técnico.  

A la hora de explicar el desempeño de la región, Fajnzylber se nutrió de la 
escuela evolucionista 4, lo que implicaba un abordaje mucho más cercano al 
comportamiento de los agentes productivos y a su interacción con el medio 
institucional.  

En línea con los aportes de Fajnzylber, el trabajo compilado por Osvaldo 
Sunkel “El desarrollo desde adentro. Un enfoque neoestructuralista para la América 
Latina (1991)”, plantea una visión del contexto internacional diferente a los 
planteamientos tradicionales de la etapa de industrialización sustitutiva de 
importaciones. Esto es, el contexto internacional es considerado difícil pero no 
impenetrable o, en otros términos, es posible alcanzar el crecimiento sostenido, 
apoyado en un “núcleo endógeno de dinamización tecnológica” para generar sistemas 
articulados capaces de alcanzar niveles de excelencia internacional en todos los 
eslabones que conforman la cadena de especialización productiva. 

Adicionalmente, a partir de fines de los ochenta la corriente estructuralista 
latinoamericana incorpora a su discurso la preocupación por la estabilidad 
macroeconómica, otrora un medio para la industrialización. En el plano institucional, un 
documento de la CEPAL consolida toda esta actualización sobre las concepciones 
sobre el desarrollo en América Latina (CEPAL, 1990) 5. 

 

El papel de las políticas públicas 
En actualidad, tras más de una década de supremacía internacional del 

llamado “capitalismo desregulado”, diversos aspectos del orden mundial se encuentran 
bajo intenso debate: la persistencia de las asimetrías entre países más y menos 
desarrollados, los trastornos derivados de la volatilidad de los flujos financieros y los 
problemas migratorios y ambientales, entre otros. No obstante, se asume que el 
proceso de globalización mantendrá su vigencia y que la agenda económica de los 
países debe reconocer ese marco. En documento reciente sobre la globalización como 
determinante del desarrollo la CEPAL(2002), a la vez que se hace eco de los graves 
problemas existentes, identifica las siguientes estrategias mínimas para los países en 
desarrollo: “a) políticas macroeconómicas destinadas a reducir la vulnerabilidad 
macroeconómica y facilitar la inversión productiva, b) estrategias dirigidas a desarrollar 
la competitividad sistémica, c) un enérgico reconocimiento de las prioridades de la 
agenda ambiental que, por su carácter, es esencialmente global, y d) políticas sociales 
muy activas, especialmente de educación, empleo y protección social”. 

En el marco de la teoría económica, existe una amplia bibliografía que 
relaciona la competitividad con la política industrial y/o con la estrategia industrial. La 
“política industrial” en sentido amplio alude a todo tipo de política pública que afecte a 
la industria. En el contexto de la política industrial, las “políticas de competencia” 
deben considerarse el componente de la política industrial que se ocupa 
exclusivamente del grado de competencia en la industria. Como “estrategia industrial” 
puede denominarse a un conjunto coherente y consistente de políticas industriales, 
que se proponen la concreción de objetivos de largo plazo, que implican a la industria 
en particular y, a través de la actividad industrial, al país en su conjunto.  

                                                           
3 El casillero vacío se refiere a que existen cuatro combinaciones posibles entre crecimiento y equidad. Según el autor, en la región se registraron 

sólo tres de las combinaciones posibles: llenar el casillero vacío, por lo tanto, implica conseguir la combinación restante: crecimiento sostenido con 

mejoras en la distribución del ingreso. 

4 Autores como Nelson o Winter.  
5 La descripción de las contribuciones de Fajnzylber y de Sunkel se basan en un trabajo inédito de Sebastián Stulwark (2002), El estructuralismo 

latinoamericano. Crisis, renovación y nuevos desafíos (mimeo). 
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La intervención del estado en la economía 
En un trabajo que recorre el debate de la política industrial, Kosacoff y Ramos 

(1999) presentan las teorías de la intervención gubernamental, la visión estructuralista, 
el rol de las instituciones en la interacción macro y microeconómica, el debate del 
Banco Mundial y el enfoque sistémico de la CEPAL. 

La reseña de las teorías de la intervención gubernamental, sobre la base de 
Chang (1994), clasifica los motivos de intervención en: a) eficiencia, tema central de la 
bibliografía de “fallas de mercado”, b) moralidad, es decir la intervención en atención 
de criterios valorativos; c) intención, motivo en el que se pueden agrupar los conceptos 
de “estado autónomo”, “grupos de interés”, “protección del interés burocrático”; y d) 
habilidad, tema de la bibliografía de las “fallas de gobierno” (información insuficiente, 
captación de rentas). 

Ante el desarrollo de argumentos contrapuestos sobre la posibilidad o no de 
crear ventajas comparativas que puedan resultar superiores a las determinadas por la 
asignación eficiente del mercado, Grossman (1990) desarrolló una clasificación de 
situaciones de mercado con fallas y desarrolló una justificación –o no– de la 
intervención, según los resultados de las siguientes variables: superávit del productor, 
superávit del consumidor y superávit del gobierno. 

Una razón para la intervención del Estado surge de la comparación con la 
organización de los mercados financieros de Stiglitz (atenuación de asimetrías de 
información, por ejemplo). En cuanto a los costos de transacción (costos en que 
incurren los agentes económicos para negociar y asegurar el cumplimiento de los 
contratos) el Estado puede reducirlos por diversos medios: a) Cambiar la configuración 
institucional, b) operar sobre el sistema educativo y los medios de comunicación, y c) 
proporcionar un “punto focal”. 

En otros problemas, como la inevitabilidad del oligopolio como consecuencia 
de la gran escala y la especificidad de activos, si la política de competencia 
convencional puede acarrear el efecto no deseado de escalas sub-óptimas de 
producción, la política industrial puede introducir una solución alternativa como la 
coordinación de inversiones. En procesos de reestructuración, la política industrial 
puede propiciar “carteles de recesión” o reducciones negociadas de la capacidad 
productiva. 

La caracterización de Lall (1992ab, 1993, 1994ab), sobre la pertinencia de 
intervención en los países en desarrollo, distingue tres visiones: a) neoclásica, que 
plantea la inconveniencia de toda intervención, b) market friendly, que atiende la 
dicotomía fallas de mercado/fallas de gobierno y propicia intervenciones funcionales 
antes que selectivas, y c) estructuralista, que admite la conveniencia de ambas formas 
de intervención, funcionales (educación básica, servicios de infraestructura industrial y 
tecnológica entre las principales) y selectivas. 

Al referirse a las intervenciones, Lall parte de la constatación de fallas de 
mercado en el proceso de formación de capacidades (tanto en mercados de productos 
como de factores). Identifica dos tipos principales de fallas: a) las que llevan a priorizar 
actividades simples antes que complejas y b) la preferencia por compra de tecnología 
(por ejemplo mediante importación de bienes de capital) antes que el esfuerzo 
tecnológico interno.  

La presencia de empresas transnacionales, por ejemplo, es más probable que 
se de en actividades de producción que en actividades de innovación. 

En esta visión, en el proceso de formación de capacidades, se presentan 
nodos de cambio estructural, ante los cuales es menester adoptar decisiones por un 
determinado sendero de desarrollo, que implica apartarse de otros, y que va asociado 
a decisiones de inversión irreversibles. 
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Entre los diversos roles del gobierno ante estos nodos de cambio estructural, 
se cuentan los de establecer los foros para el debate y el enlace para el análisis 
profesional y de las fuerzas políticas. 

La esfera de interacción macro micro y las políticas correspondientes, es un 
aspecto que ha sido desarrollado, entre otros, por Leijonhufuvd y por Fanelli y Frenkel. 
Entre los roles activos del estado se cuenta el de promover los mecanismos de 
autorregulación de la economía, entre los que se pueden diferenciar: a) la 
diversificación productiva, y b) el desarrollo de mercados e instituciones reductores de 
la incertidumbre. 

En el seno mismo del Banco Mundial, la visión del “Consenso de Washington” 
fue bastante pronto cuestionada por el Departamento de Industria y Energía del propio 
organismo, y el estudio de 1993 sobre el desarrollo industrial asiático atribuyó tanta 
importancia a los equilibrios macroeconómicos básicos cuanto a las intervenciones 
selectivas. 

 

Estado y empresarios 
Los temas de la agenda de la competitividad incumben en todos los casos a 

los empresarios, o al menos a las empresas. Un importante aporte sobre la relación 
entre el Estado y las empresas se encuentra en Evans (1995). Este autor identifica 
tres “olas” internacionales recientes de pensamiento sobre el Estado. Una primera: en 
los ´50 y ´60, desarrollista, que asumía que el Estado podía emplearse para fomentar 
el cambio estructural; una segunda, en los ´80, “neoutilitarista”, que en combinación 
con recetas económicas de ajuste estructural cuestionaba que el Estado debiera tratar 
de ser un agente económico activo; y una tercera, “neo institucionalista”, que se centra 
en que la aplicación consistente de cualquier política requiere la institucionalización 
duradera de un conjunto de mecanismos políticos, y que entonces la herramienta es la 
construcción de capacidades en el Estado y no su desmantelamiento. 

Evans ha coordinado estudios de campo en numerosos países y ha 
desarrollado la distinción entre “Estados predatorios”, “Estados desarrollistas” y 
“situaciones intermedias”. Con relación a los “Estados desarrollistas”, entre los cuales 
ha identificado como emblemáticos a Japón, Corea y Taiwán en los primeros 25 años 
de la posguerra, ha desarrollado la categoría de “autonomía enraizada”; esto es, un 
Estado con una considerable autonomía para delinear el sendero de desarrollo a la 
vez que firmemente “enraizado” en el sector empresarial. Para estos Estados 
desarrollistas, se destaca el rol de la burocracia meritocrática, dotada de coherencia 
corporativa, basada en diversos factores de cohesión (por ejemplo la formación 
intelectual compartida en centros de excelencia) y consolidada por las satisfacciones 
creadas por una larga carrera.  

En la Argentina, una situación de deficiente desarrollo de una burocracia 
meritocrática se combina con una gravitación significativa, aunque variable según los 
momentos y las áreas de política, de los llamados “think tanks” (Thompson, 199_)  

En nuestro medio, autores como Peter Birle (199_) y Carlos Acuña (199_) se 
han ocupado de analizar la burguesía como actor político, en una hipótesis que 
relativiza las “diferencias culturales” del empresariado argentino en comparación con 
otros, aparentemente más exitosos. 
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V. CONCEPCIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

 
 
El desarrollo del trabajo 
 
Las capacidades del Estado es el aspecto que interesa indagar con mayor 
profundidad.  
 
Para aproximarnos al conocimiento de estas capacidades, hemos establecido cinco 
Componentes para sistematizar los procesos de las políticas, no habiendo detectado 
ninguna elaboración análoga en la bibliografía. 
 
Se analizarán los déficit técnicos y las capacidades institucionales propias del Estado y 
de los actores sociopolíticos involucrados en la temática, teniendo en cuenta las 
políticas con incidencia en la competitividad aplicadas en el país especialmente en los 
últimos 6 años, sus alcances, impacto y posible proyección. El acotamiento indicado 
no implica que para los análisis comparativos y mediciones, no se recurra a series de 
datos más amplias. 
 
Para cada componente que a continuación se presentan, se desarrollan las 
actividades a realizar, la metodología específica y el perfil de los consultores que las 
deberán llevar a cabo.  
 
 

VI. COMPONENTES DEL ESTUDIO 
 
 

COMPONENTE I: ASPECTOS INSTITUCIONALES y FINANCIEROS 

COMPONENTE II: RECURSOS HUMANOS 

COMPONENTE III: EXPERIENCIA COMPARADA 

COMPONENTE IV: METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN 
 
 

VII. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA PARA CADA COMPONENTE 
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COMPONENTE I: ASPECTOS INSTITUCIONALES y FINANCIEROS 
 

Actividad 1. Identificar y evaluar a las agencias gubernamentales/organismos 
públicos involucrados en políticas de competitividad en el sector 
público nacional, y actores sociopolíticos con interés, convicción y 
capacidad de soportar una agenda y políticas de competitividad.  

 
Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad de identificación 
 
Todas las actividades del Estado inciden en la competitividad de un País. Incluso las 
funciones básicas educación, salud, seguridad. Sin embargo existen funciones que 
inciden más directamente o a menor plazo en la competitividad de la economía. Los 
vaivenes macroeconómicos de nuestro país han hecho que se perciban como 
soluciones para una mayor competitividad, solo escenarios estables en materia de 
política cambiaria, arancelaria o fiscal. Se observa entonces cómo, las demás políticas 
que suelen integrar estrategias de los países centrales, si bien se han ensayado en 
Argentina, lo han hecho con una asignación de recursos solo para alcanzar nivel 
demostrativo o piloto pero sin impacto en la economía real. La aplicación de una 
concepción sistémica de la competitividad permitirá darle mayor coherencia a la acción 
política en este sentido. 
 
Por ello esta primer actividad de identificación deberá explorar el nivel macro, que 
hace lugar a los diferentes aspectos de carácter monetario, presupuestario, fiscal, 
comercial y regulatorio general; el nivel micro, de las empresas, las que buscan 
simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando 
muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso, 
correspondiente al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo 
específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de 
aprendizaje a nivel de la sociedad y el territorio; y, por último, el nivel meta, que se 
estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y económica, 
suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores 
para la integración estratégica. 
 
Se puede seguir el siguiente esquema: 
 

− Identificación de las políticas específicas 
− Identificación de las unidades políticas responsables 
− Relevamiento inicial de aperturas inferiores 

 
 
Luego de la actividad de identificación se evaluará a las agencias 
gubernamentales/organismos públicos involucrados en políticas de competitividad en 
el sector público nacional en términos de: 
 

a. Funciones: correspondencia entre funciones formalmente asignadas y 
efectivamente realizadas6; superposición de funciones entre diversas 
organizaciones; correspondencia entre funciones (formales e informales) y 
problemas a resolver; relación entre recursos asignados y funciones (formales 
e informales). 

b. Desempeño: resultados alcanzados, relación entre resultados alcanzados y 
resultados propuestos, relación entre resultados alcanzados y problema a 
solucionar, relación entre resultados alcanzados y recursos aplicados. 

                                                           
6 Esto supone un relevamiento de las actividades realizadas por la organización. 
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c. Relevancia: importancia relativa en términos de recursos asignados, 
competencias formales, resultados alcanzados, modalidad de designación de 
las autoridades y cuadro gerencial, estabilidad de las autoridades y cuadro 
gerencial, prestigio de la organización y de sus autoridades. Limitaciones 
jurisdiccionales con respecto a ámbitos supra y subnacionales. 

d. Capacidad de decisión: importancia relativa de los cuadros gerenciales en el 
proceso de toma de decisiones y transparencia de la información del proceso 
decisorio. 

 
Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad de evaluación 
 
A mero título indicativo pero no excluyente las fuentes de información que se pueden 
tomar en cuenta para la elaboración de este estudio pueden ser: 
 
− Constitución Nacional 
− Ley de Ministerios Dto 355/2002 y modificatorias 
− Dto 357/2002. Estructura Orgánica de la APN modificatorias y normas inferiores 
− Leyes de presupuesto 2002 al 2007. 
− Memorias de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
− Presentación Institucional en la Web 
− Vigilancia del Boletín Oficial 
 
 
− El Decreto 357/02 y sus posteriores modificatorias actualizan los objetivos de los 
organismos de la Administración Central y los ámbitos jurisdiccionales de las 
Entidades Autárquicas, Descentralizadas y Desconcentradas. 
 
A partir de esta normativa de estructura organizativa, es posible identificar cada 
organismo con competencia en políticas de competitividad. También se detectan 
políticas de las cuales ningún organismo de la APN se ocupa formalmente 
(mejoramiento de la eficiencia judicial, por ejemplo).  
 
Se necesita un esfuerzo adicional de estudio de la normativa que permita reconstruir 
los frecuentes cambios de jerarquías y ámbitos jurisdiccionales de numerosos 
organismos. 
En el ordenamiento formal, las decisiones de la APN están reservadas al nivel político 
(Subsecretarías y superiores en las jurisdicciones, titulares en las entidades) y en 
relación a las competencias establecidas. 
 
En la práctica, podrían darse situaciones en que la decisión reside en ámbitos ajenos a 
la competencia o en niveles formalmente operativos. 
 
El Decreto 357/02 ilustra un aspecto de la complejidad de la implementación de 
políticas. Las competencias no están claramente delimitadas en todos los casos. Para 
determinadas decisiones, converge la competencia de varios organismos, muchas 
veces sin mecanismos explícitos de coordinación.  
 
Por otra parte, a muchos organismos se les atribuyen objetivos orientados a políticas 
diferentes. Esta situación de hecho invita a profundizar la reflexión sobre la 
clasificación de políticas. Puesto que estamos en la problematización de la micro y 
meso economía, o en todo caso en la interacción micro-meso-macro, las posibles 
incoherencias en la misión de los organismos están relacionadas con la cuestión 
sectorial. 
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Una de las situaciones características se da cuando un mismo organismo tiene a la 
vez objetivos en materia de promoción sectorial y de regulación del mismo sector. 
 
− Otra fuente documental disponible es el presupuesto nacional de los últimos años. A 
partir de la clasificación jurisdiccional se puede hacer un análisis de las metas 
comprometidas y los recursos asignados a cada organismo.  
 
− Una fuente documental interesante es la “Memoria Detallada del Estado de la 
Nación” que el Jefe de Gabinete de Ministros presenta anualmente al Poder 
Legislativo en la apertura del año parlamentario. Este documento consolida los 
informes que cada jurisdicción o entidad ha elaborado sobre sus principales acciones 
del año anterior. 
 
 
Se seguirá un esquema que responda a las siguientes dimensiones: 
 
− El Objeto de cada política 
 
Clasificación  

. Revisión de las clasificaciones pertinentes7 

. Clasificación según la más adecuada 

. Se debe incluir en cada política los organismos con competencias primarias o 
secundarias calculando la asignación presupuestaria solo de los programas y 
actividades pertinentes a la política en cuestión. Por ello algunos organismos 
pueden aparecer mencionados en distintas políticas y sus presupuestos 
discriminados. Como excepción a esto tenemos los organismos que además de 
sus funciones específicas realizan  actividades de control en estos casos al 
analizar al organismo en su política de competencia principal se puede incluir 
aquella función y su asignación presupuestaria. 

− El Poder de decisión (las decisiones adoptadas y su grado normativo: leyes, 
decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) En toda instancia de política pública 
existe algún mecanismo de decisión, y un nivel de recursos. 

 
Caracterización de la decisión: 

. Jerarquía institucional que sustenta la política (leyes, acuerdos sociales, etc). 

. Capacidad de la gestión del Estado (organismos competentes, recursos aplicados, 
capacidad de diagnóstico de efectos, etc). 

. Medida de la efectividad de implementación (universo y cobertura). 

. La política específica desde el enfoque de governance: jerarquía, mercado, redes 
(modalidad de ejecución de cada política). 

. La coordinación estatal interjurisdiccional. 

. La concertación publico-privada de políticas. 

 

                                                           
7 En el trabajo que se incluye como antecedente OPP 2002 se adoptó la clasificación cualitativa 
que hemos adaptado de Peres y de Taddei la cual debiera ser revisada dado que no resultó 
totalmente adecuada especialmente en las políticas que aparecían encuadradas como neutras. 
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− El servicio gubernamental (sus características amplitud de cobertura, distribución 
territorial, principales problemas, cuestiones de eficiencia, etc.) 

 
Caracterización del Servicio Gubernamental: 

. Recursos afectados a operación de los servicios. 

. ¿Qué se hace?. 

. ¿Cómo se hace?. 

. Eficiencia y efectividad. 

. Amplitud de cobertura, etc. 

. Distribución territorial del servicio. 

 

− Transferencias y/o Créditos (su destino, alcance y criterios de asignación).  
Caracterización de las transferencias y/o créditos al sector privado:  

. Universalidad o focalización (destino y objeto). 

. Magnitudes absolutas y relativas. 

. Procedimientos de acceso. 

. ¿Qué se transfiere?. 

. ¿Cómo se transfiere?. 

 
 
Nota: Para estos análisis se tendrán en cuenta los resultados de las actividades de los 
Componentes II y III 
 
 

Perfil de los consultores 
 
La actividad requiere amplio conocimiento de la Administración Pública Nacional y de 
los Programas de Gobierno en vigencia como de los actores sociopolíticos no 
estaduales intervinientes. A su vez deberán acreditar conocimiento sobre los 
principales entramados productivos de bienes y servicios y experiencia en elaboración 
de estudios similares o relacionados. 
 
 
Actividad 2. Analizar las asignaciones presupuestarias en agencias 

gubernamentales/organismos públicos involucrados en políticas 
de competitividad en el sector público nacional entre los años 2002 
y 2007 en términos de: 

 
a. relación con el PBI, 
b. relación con el gasto público total de nivel nacional, 
c. composición interna según los clasificadores presupuestarios, 
d. destino de las transferencias, 
e. composición interna por tipo de política. 
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Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 
 
El análisis del gasto público interesa a las políticas de competitividad tanto en el plano 
macro como microeconómico. En el primer aspecto, resultan determinantes el nivel del 
gasto, sus componentes en la clasificación económica y la presión de financiamiento 
derivada de las coyunturas de déficit. En otras palabras, este conjunto de cuestiones 
se relaciona directamente con la política fiscal y de financiamiento público. 

El aspecto microeconómico del gasto público incumbe de manera generalizada a 
nuestro esfuerzo de observación, precisamente porque entre los alcances y 
limitaciones de cada una de las políticas específicas se cuentan los recursos que les 
son asignados por el presupuesto. Es una cuestión directamente ligada a las 
prioridades en materia de políticas y la calidad del gasto público. 

Si bien existe una amplia bibliografía sobre las políticas micro y macroeconómicas en 
la Argentina, no se da la misma situación con respecto a las modalidades y los 
problemas de implementación.  

Interesa a los fines de este estudio la clasificación económica del gasto que se 
distingue entre fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras. La 
desagregación de los gastos corrientes permite conocer la remuneración de los 
factores de la producción y en consecuencia determinar el valor agregado por el sector 
público. 
  
La clasificación presupuestaria por finalidad y funciones es útil para la observación, 
dado que pretende presentar el gasto público según la naturaleza de los servicios que 
las instituciones públicas brindan a la comunidad. 
 
El clasificador funcional vigente en la Argentina se puede  estructurar en cinco grupos 
o finalidades principales, identificados con el primer dígito de la clasificación 
(administración gubernamental, defensa y seguridad, servicios sociales, servicios 
económicos y deuda pública) y 29 funciones identificadas por el segundo dígito.  
 
No obstante es importante señalar que esta clasificación  presenta algunos problemas 
prácticos para las necesidades de observación, que se superan con un trabajo 
analítico sobre los datos del presupuesto, a un nivel de detalle que normalmente  no 
está disponible para el público en general. 
 
Con respecto al presupuesto de cada política, su análisis es independiente de la 
clasificación por finalidad presupuestaria: se pueden incluir en cada caso solo las 
partidas que tienen ingerencia en la política tratada. En este sentido se pueden 
encontrar organismos, algunas de cuyas actividades no hacen al objeto de la 
competitividad que son contemplados solamente en aquellas actividades pertinentes a 
la política bajo observación. 
 
Se deberán discriminar además los recursos presupuestarios, de otros recursos que 
se contabilizan de diversas maneras pero que deben considerarse como recursos 
públicos afectados al objeto 
 
Es importante realizar un esfuerzo especialmente en observar las transferencias tanto 
al sector público o privado. En el caso del sector público es de suma importancia 
discriminar  las transferencias que corresponden al objeto de la política en análisis, 
como por ejemplo cuando se analiza la política de innovación discriminar de las 
transferencias a Universidades las partidas correspondientes a este concepto. 
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En el caso de transferencias al sector privado se puede  intentar discriminar en el 
mismo sentido no incluyendo aquellas transferencias que responden a cubrir gastos 
operativos del programa en análisis. 
 
Se deben  discriminar los recursos presupuestarios de otros recursos que se 
contabilizan de diversas maneras pero que deben considerarse como recursos 
públicos afectados al objeto. 
 
Se debe tener en cuenta al analizar la inversión pública en materia de competitividad 
que existe diferente eficiencia en el uso de los recursos para los fines perseguidos. 
Existen programas cuyas transferencias llegan directamente a la población objeto con 
un bajo costo administrativo mientras que otros instrumentos llegan a un costo de 
gestión mayor que los recursos que se aplican.  
 
Con respecto al personal dada las diversas modalidades de contratación de servicios 
de terceros por parte de la APN no puede dejarse de mencionar la existencia de 
inconvenientes de obtención de la información tal cual sería aconsejable obtener.   
 
Finalmente el trabajo se deberá completar con diversos fondos y  fuentes de 
financiamiento como PNUD, BID o extra-presupuestarios, cuya detección y análisis se 
considera  pertinente debido a la magnitud de los recursos que se aplican. 
 
Para el desarrollo del trabajo se presentan algunas dificultades prácticas, como por 
ejemplo: 
 

a) Dirección Superior Ejecutiva: en cuanto a los cargos que abarcan más de una 
finalidad / función, requerirían a este respecto un prorrateo.  

b) Relaciones interiores: sería utilidad para nuestra observación poder segregar lo que 
corresponde a desarrollo regional.  

c) Control de la gestión pública: Es necesario definir los elementos para prorrateos. 

d) Trabajo: Desde nuestra perspectiva, necesitamos diferenciar las relaciones del 
trabajo, y la formación profesional, de los programas de subsidio a los desocupados 
informales 

e) Vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, otros servicios urbanos (dentro 
de la finalidad servicios sociales), y cada una de las funciones dentro de la finalidad 
servicios económicos: ofrecen como dificultad para nuestra necesidad de observación 
que no presentan separadamente el aspecto regulatorio del de desarrollo sectorial. 

f) No se dispone de la clasificación combinada finalidad función con económica, que 
sería de gran utilidad. 

 

Finalmente, destacamos otras consideraciones importantes de la información 
presupuestaria: 

a) Existen importantes volúmenes de gasto que no se incluyen en los programas 
presupuestarios sino en la sección de Fondos Fiduciarios del Presupuesto Nacional. 
Esta sección ofrece sus propias dificultades de interpretación y de clasificación.  

b) Diversas decisiones de política pública, que implican costo fiscal para el Estado y 
efecto riqueza para el sector privado, tampoco forman parte de los programas 
presupuestarios. Su detección, interpretación y seguimiento adquiere una especial 
complejidad. 
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c) Las empresas públicas no financieras y las entidades financieras del sector público 
son consideradas en el presupuesto sólo por los eventuales incorporaciones de 
déficits / superávits. En consecuencia para evaluar en sus acciones en términos de 
política pública es necesario realizar una evaluación caso por caso.  

d) La información sobre recursos humanos afectados a cada actividad se ve dificultada 
por la disparidad de modalidades de contratación que se presenta actualmente en el 
estado nacional.  
 
Luego de los análisis preliminares se seguirá con las siguientes acciones: 
 
Gestionar e implementar acceso directo al SIDIF 
Elaborar serie (¿1983-2006?) sobre el gasto público nacional: 
-relación con el PBI, 
-relación con el gasto público total de nivel nacional, 
-composición interna según los clasificadores presupuestarios, 
-destino de las transferencias, 
-composición interna por tipo de política. 
Elaborar cuadro de transferencias al sector privado 1991-2006 
Elaborar cuadro de beneficios sectoriales extra-presupuestarios 1991-2006 
Identificar los programas que efectúan ANR al sector privado 
Gestionar acceso a los padrones de destinatarios de ANR para la serie 1993-2006 
Evaluación crítica del plan plurianual de inversión pública 
Estudiar el indicador Prioridad del Gasto Público que utiliza el PNUD 
Detectar fuentes de información hacendales de terceros países 
Efectuar comparación de las asignaciones argentinas con las de terceros países 
Analizar estructura tributaria 
Analizar estructura tributaria por clases de contribuyentes 
Analizar la presión tributaria general, por clase de contribuyente y por sector de actividad 
económica 
Evaluar el sesgo competitivo de la estructura tributaria 
Relevar los proyectos de reforma tributaria integral que han tenido estado parlamentario 
en los últimos 10 años 
Evaluar el sesgo competitivo de los proyectos de reforma que han … 
Comparar estructura tributaria argentina con la de terceros países 
Evaluar precios de transferencia, paraísos fiscales y otros mecanismos de generación 
de rentas sectoriales por estrategias tributarias de las corporaciones privadas 
 
 
 
Perfil de los consultores 
 
Expertos en análisis presupuestario de la APN con amplio conocimiento del impacto 
en la economía global o sectorial de las asignaciones para cada política, 
especialmente de las transferencias.  
Expertos en análisis tributario 
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Actividad 3. Revisar las metodologías de análisis, medición y evaluación de 
capacidades institucionales del sector público. Aplicación el al 
menos tres casos de las metodologías analizadas 

 
Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 
 
− Una de las metodologías más conocidas y utilizadas para medir déficit de 

capacidad institucional es el SADCI8. La misma se aplica en los casos en que se 
necesita identificar el grado de capacidad institucional actual para llevar a cabo 
determinadas acciones, evaluar obstáculos y debilidades a remover o eliminar y 
establecer las acciones y planes requeridos para ello. En este sentido, se 
identifican seis categorías de déficit de capacidad institucional (DCI):  

• DCI-1, relacionados con las reglas de juego (normas, cultura, sanciones) 
establecidas entre los actores participantes, que pueden –por acción u omisión- 
dificultar o impedir el logro de los objetivos o metas de un proyecto.  

• DCI-2, relativos a relaciones inter-institucionales disfuncionales, en casos en los 
que se hallen involucrados dos o más actores institucionales, donde existen 
acciones que dependen de compromisos (de recursos, apoyos, etc.) de otras 
organizaciones, cuya ejecución es requisito de cumplimiento de las tareas. En 
este sentido, se pueden identificar, por ejemplo, problemas de superposición 
de funciones, de coordinación, falta de acuerdos, etc. 

• DCI-3, vinculados con déficit en los esquemas organizativos y de asignación de 
funciones a los participantes. Aquí se presentan los problemas de nivel 
interinstitucional en el plano intraorganizacional, por ejemplo, que la 
distribución de funciones no sea la óptima.  

• DCI-4, ocasionados por inexistencia o insuficiencia de recursos materiales y 
humanos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

• DCI-5, relacionados con las políticas hacia el personal estatal involucrado (v.g. 
los aspectos vinculados con la aplicación de normas de concurso, evaluación de 
desempeño, promoción en la carrera, incentivos salariales, etc.). 

• DCI-6, relativos a las falencias en materia de conocimientos, informaciones o 
destrezas de las personas involucradas, encargadas de la implementación de las 
tareas (ello requiere establecer: categoría jerárquica, grado de conocimiento -y si 
éste es suficiente-, el nivel de información que maneja, habilidades, etc.). 

 
La aplicación incluso parcial de esta metodología permite: a) Construir mapas de 
relaciones interinstitucionales de la competitividad, identificando la naturaleza de sus 
respectivos roles al respecto -en la intervención en procesos que la generan o en el 
control de estos procesos-; b) Identificar los tipos de DCI que pudieron haber impedido 
o reducido el desempeño de estas organziaciones respecto de la competitividad; y c) 
Estimar la gravedad relativa de los DCI identificados y su impacto sobre la capacidad 
estatal de cada una de las instituciones sectoriales más relevantes respecto de la 
competitividad. 
 
− Deberán analizarse otras maneras para determinar las capacidades del estado 

para la toma de decisiones en organizaciones públicas. Una de ellas puede ser la 
diseñada oportunamente por el grupo de trabajo sobre Políticas de Ciencia y 

                                                           
8 El Sistema de Análisis de Capacidad Institucional (SADCI) es un desarrollo conceptual realizado por el 
Alain Tobelem –cuando se desempeñaba como consultor del Banco Mundial- con el fin de identificar 
déficit de capacidad estatal en la realización de determinadas acciones.  
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Tecnología del Observatorio de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la observación de la  “coherencia” en las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación productiva mediante tableros de control. 

 
El diseño de los tableros estaba orientado entonces a determinar el “grado de 
Coherencia” de la política de CTIP para cada nivel de decisión y fue definida como: “la 
interacción y coordinación de los objetivos políticos con la capacidad de alcanzarlos a 
través del conjunto de unidades organizativas con competencia en la materia”. La 
coherencia era tomada como una variable que tiene tres dimensiones:  subordinación 
a propósitos superiores, factibilidad respecto de  la capacidad disponible, y 
consistencia interna. A partir de ella se formularon una serie de indicadores cualitativos 
de naturaleza agregada, que se miden a través de subindicadores de menor nivel de 
abstracción. Esto se efectúa en tres niveles de toma de decisión pública, en el nivel 
estratégico, en el nivel de regulación y en el nivel de ejecución. 

Se ensayó con una herramienta adaptada al sector público basada en un software de 
medición de performance, aunque el instrumento tecnológico en ninguna medida 
condicionaría su aplicación ya que se puede correr con aplicativos de uso corriente. 

Se creó un verdadero método de diagnóstico que puede dar distintos grados de alerta 
al incumplimiento de los valores aceptables de coherencia, que puede ser aplicado 
con la frecuencia que se considere necesaria.  

Eventualmente esta experiencia de evaluación de políticas públicas, antes de intentar 
aplicarse de manera sistemática, deberá ser revisada y adaptada a las necesidades 
prácticas de este proyecto. 
 
 
Perfil de los consultores 
 
La actividad requiere amplio conocimiento de la Administración Pública Nacional y de 
los Programas de Gobierno en vigencia. A su vez los consultores deberán acreditar 
experiencia en el desarrollo u aplicación de metodologías similares. 
 
 
Actividad 4. La competitividad y la inclusión social. Estudio de Caso: análisis y 

medición de las acciones de transferencia de tecnología a la base 
social llevadas adelante por el INTI a través de su Programa de 
Extensión 

 
 
Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 
 

Que exista relación directa entre políticas sociales tendientes a la inclusión con la 
consiguiente mejora de ingresos, y la competitividad, suena discutible:  

Puede plantearse que la disposición de masas dispuestas a trabajar por salarios bajos 
aumenta la competitividad del país al bajar el costo de la producción de bienes y 
servicios. Sin embargo y sin pretender zanjar la discusión de manera simplista, este 
documento parte una visión diferente: 

La competitividad apoyada en los bajos salarios y la pobreza es sólo aparente ya que 
esta situación deprime el mercado interno (aquel al que las empresas acceden de 
manera más inmediata) y disminuye la calidad de los recursos humanos necesarios 
para la producción de bienes o servicios. 

Partiendo de esta postura, la lucha contra la pobreza y el desempleo configura una 
condición necesaria para una competitividad que sea realmente sustentable. 
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Al analizar cuales son las políticas a aplicables desde el Estado para lograr este 
objetivo, aparece el garantizar un ingreso mínimo para todos los habitantes como una  
línea de acción necesaria. Sin embargo una política de ingreso mínimo que por sí sola 
ponga a la totalidad de la población por encima de la línea de la pobreza parece 
inviable. Una estimación, en números muy gruesos, indica que implicaría sumar unos 
$ 500 por mes, en promedio, a unos 3,5 millones de flias pobres. Esto significa 21.000 
millones por año que, más allá de las posibilidades presupuestarias de asignar esos 
recursos, el cuello de botella existente en la producción de bienes básicos, que serían 
los fundamentalmente demandados por estor fondos, redundaría inevitablemente en 
aumentos de precios.  

Por este motivo parece razonable combinar una política de ingresos mínimos con la 
generación de trabajo genuino y producción de nuevos bienes y servicios. 

El abanico de acciones a adoptar desde el Estado para impulsar la generación de 
trabajo puede reducirse a dos grandes posturas: Una que entiende que la generación 
de trabajo es simplemente una variable del crecimiento económico y que por lo tanto el 
Estado debe limitarse a generar condiciones de crecimiento y esperar el derrame; y 
otra que sostiene que son necesarias políticas específicas para generar trabajo, sobre 
todo en los grupos más desfavorecidos social y económicamente. 

La primera postura ha sido preponderante en la década pasada. Actualmente, si bien 
sigue teniendo no pocos adherentes, se  intentan aplicar algunas políticas activas para 
la generación de trabajo. 

En esta línea la  política más importante que lleva adelante el Estado Nacional es el 
Plan de Desarrollo Local y Economia Social “Manos a la Obra” a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Social.  

Sin embargo la percepción predominante es que la generación de trabajo a partir de 
este plan es aun insuficiente. No es sorprendente ya que en muchos aspectos el país 
de los ’90 sigue vigente: la economía sigue estando muy concentrada y se generan 
muy pocas posibilidades para los pequeños productores que tienen dificultades que 
van desde la falta de equipamiento eficiente para pequeñas escalas, hasta la “muralla” 
generada por normativas diseñadas para los grandes negocios, sin dejar de lado la 
desarticulación estatal. Tampoco puede soslayarse otra causa fundamental: el 
deterioro del tejido social que incluye la pérdida del hábito laboral (no en algunas 
personas sino en amplios grupos de la población), la violencia, la droga, el mensaje 
consumista que impacta aún en los sectores más pobres. 

Al mismo tiempo existe un alto nivel de consenso con respecto a que el alto nivel de 
pobreza en nuestro país es la contracara de la pésima distribución de la riqueza. Por 
ese motivo fomentar el desarrollo de multitud de pequeños emprendimientos 
productivos beneficiando de manera directa a la población más desfavorecida y 
reconstruyendo el tejido social, tiene un impacto sensiblemente mayor al que puede 
percibirse desde la macroeconomía.   

Precisamente por el profundo deterioro del tejido social, en el caso de optar por las 
estrategias activas desde el Estado tendientes a generar trabajo popular  las mismas 
tienen que prever procesos de largo aliento trabajando en campo, evaluando y 
corrigiendo de manera creativa, pero perseverante. 

No debería esperarse entonces a corto plazo un alto porcentaje de emprendimientos 
que sean sustentables y generen ingresos para que sus responsables superen la línea 
de pobreza. 

Más bien debería apuntarse a lograr, en el marco de la valiosa política que configura el 
Plan Manos a la Obra, algunas metodologías de acompañamiento integral con 
perspectiva de desarrollo local y regional que puedan ser ampliadas y replicadas. 
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En la búsqueda de algunas de las propuestas metodológicas de acompañamiento 
integral para generar emprendimientos sustentables encontramos la experiencia 
llevada adelante a través del Programa de Extensión del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI). 

Una mirada simplista puede concluir que la tecnología aumenta el problema 
generando, la riqueza de algunos y la pobreza de muchos. Sin embargo es sencillo 
comprobar que el problema no es la tecnología sino cómo se distribuye la riqueza que 
la tecnología genera, y también hacia la producción de qué bienes se orienta la 
tecnología. 

El postulado que está en la base de la experiencia del INTI es que la transferencia de 
tecnología de apropiación colectiva a través de métodos adecuados, no solo no se 
opone a la generación de trabajo sino que ataca la raíz misma del problema, 
incluyendo el de la distribución de la riqueza.9 

Se propone entonces analizar y medir las metodologías que está aplicando el INTI 
para generar trabajo en la base social transfiriendo tecnología sugiriendo ajustes que 
permitan mejorar su impacto.  
 
Las actividades se centrarán en la medición de las acciones de transferencia de 
tecnología a la base social llevadas adelante por el INTI a través del Programa de 
Extensión  

En segundo término, se procurará realizar una comparación del desempeño de los 
emprendimientos asistidos por el INTI en los que se acentúa la dimensión tecnológica 
con la media de los emprendimientos apoyados por el plan Manos a la Obra. 

Como resultado se espera: 

− Conocer el impacto de los subprogramas de transferencia de tecnología del 
Programa de Extensión. 

− Evaluación de la diferencia de sustentabilidad entre los emprendimientos que 
reciben una fuerte asistencia tecnológica y la media de los emprendimientos 
asistidos por el Plan Manos a la Obra. 

− Propuestas de ajustes en las metodologías y recursos de apoyo estatal a 
emprendimientos a cargo de personas de la base social. 

 
. Indicadores para la medición 

Se tomarán como elementos para la medición, en primera instancia y con la mirada 
hacia el interior del INTI, el tiempo de implementación del subprograma, zona de 
influencia, personal que compone el equipo de trabajo y recursos aplicados. 

En un segundo momento, en lo que constituirá la actividad central, los indicadores que 
se tomarán en cuenta son: cantidad de emprendedores involucrados en 
emprendimientos asistidos; mejora del ingreso per cápita de los emprendedores 
asistidos; nivel de reinversión de ingresos en el emprendimiento; mejoras en su 
situación socio afectiva de los emprendedores; modo de integración de los 
emprendimientos en el encadenamiento productivo; cantidad de microcréditos 
otorgados; participación en actividades de capacitación. 

Como indicadores de la evolución del tejido social, se evaluarán: la situación socio-
organizativa de las comunidades que participan en los proyectos;  eventos y jornadas 
cuya finalidad es la transferencia de tecnología de apropiación colectiva; demandas y 

                                                           
9 Puede verse una descripción de estas estrategias en http://www.inti.gov.ar/extension/ 
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preguntas respondidas a través de los distintos canales de consultas destinados a tal 
fin; cantidad de personas capacitadas; cantidad y tipo de asistencias técnicas 
brindadas desde los distintos subprogramas; cantidad y tipo de maquinarias 
entregadas en el marco de un proyecto; acuerdos realizados con ONGs, organismos 
de gobierno y universidades; cantidad y tipo de organizaciones inscriptas en la Red 
Apoyo al Trabajo Popular; Unidades de Extensión y Oficinas de Información INTI; 10 

 
. Documentos base 

Programa de Extensión del INTI www.inti.gov.ar/extension/ 

Informe de Gestión MDS Mayo 2005 mayo 2006 Plan Manos a la Obra 
http://www.desarrollosocial.gov.ar/pdf/RC_web.pdf 

Programa Manos a la Obra: Dificultades y Desafíos de su Gestión  
www.desarrollosocial.gov.ar/notas/foro2/ponencia/1/Rebon_Salse.pdf 

 
Perfil de los consultores 

Para desarrollar el estudio de medición se propone un equipo interdisciplinario 
formado por 3 profesionales de carreras sociales (sociología, economía, trabajo social, 
ciencias de la comunicación) con experiencia en: 

− Metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas para la recolección de 
datos.  

− Implementación de técnicas y dinámicas: entrevistas en profundidad, encuestas 
(cerradas, abierta, otras,), focus group, etc. 

− Monitoreo.  

− Análisis de documentación.  

− Construcción de indicadores.  

− Sistematización de información.  

− Tabulación.  

− Análisis de datos.  

− Confección de informes. 

− Elaboración de conclusiones y sugerencias 
 
 

COMPONENTE II: RECURSOS HUMANOS 

Actividad 5. Relevar la cantidad y calidad de los recursos humanos en agencias 
gubernamentales/organismos públicos involucrados en políticas 
de competitividad en el sector público nacional: 

a. calidad definida en términos de: nivel de instrucción alcanzado, antigüedad en 
la función actual, experiencia en posiciones similares, categoría escalafonaria. 

                                                           
10 En ambos casos (hacia el interior del INTI como el impacto) los indicadores se podrán  
modificar  si el equipo de trabajo lo considera convenirte y justifica los cambios. 
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b. comparación de niveles de remuneración, relación laboral y condiciones de 
trabajo con cuadros gerenciales y profesionales en el sector privado. 

 

Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 

 

Apertura de la actividad 

Gestionar e implementar acceso a las bases de datos disponibles en la Secretaría de 
Hacienda, y en la Subsecretaría de la Gestión Pública 
Identificar, seleccionar y suscribir los informes de remuneraciones del sector privado 
disponibles en el mercado 
Identificar los diversos escalafones y niveles salariales vigentes en los organismos 
responsables de políticas que tienen relación con la competitividad 
Cotejar (entre sí) las diversas políticas de remuneraciones vigentes en los ámbitos 
pertinentes de la Administración Pública 
Cotejar las remuneraciones del sector público con las del sector privado 
Identificar fuentes de información sobre remuneraciones en terceros países 

 
Actividad 6. Relevar las opiniones y actitudes de los gerentes públicos de 

agencias gubernamentales/organismos públicos involucrados en 
políticas de competitividad en el sector público nacional, en 
términos de: 

a. definición de la agenda de problemas, estrategias e instrumentos  para la 
competitividad de la economía argentina, 

b. evaluación del desempeño de la unidad organizacional en la que prestan 
funciones, 

c. evaluación de las políticas de competitividad implementadas en el país, 

d. conocimiento e interacción con otras unidades organizacionales del sector 
público nacional involucradas en políticas de competitividad, 

e. conocimiento e interacción con organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones estatales de otros niveles de gobierno involucradas en políticas 
de competitividad. 

f. conocimiento y modalidades de interacción con los agentes económicos que 
integran la trama empresarial. 

 

Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 

 

Se tomará como base los instrumentos y resultados de la entrevista semi estructurada 
realizada en el estudio impulsado por el Programa de Competitividad de la SeCTIP. 
Las entrevistas tienen por  objeto recabar la visión de los funcionarios nacionales 
sobre las capacidades del Estado para incidir en el desarrollo de una Estrategia de 
Competitividad Sistémica y desarrollar indicadores para determinar fortalezas y 
debilidades. 

El Instrumento para las entrevistas se dividió en cinco bloques; el primero, Aspectos 
personales, formación y trayectoria en el cargo se orienta a indagar en el funcionario 
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mismo, su formación y trayectoria académico – profesional. Este bloque permite ver en 
qué medida el Estado cuenta con funcionarios de carrera, y apreciar la formación, 
interés y sensibilidad de los funcionarios en el tema. 
 
El segundo bloque Idea y concepción sobre competitividad entra de lleno en el tema 
que ocupa al presente trabajo, indagando directamente  sobre el concepto de 
competitividad que maneja el entrevistado y su forma de ver la relación entre ésta y el 
Estado. 
 
El tercer bloque,  Características del área de actuación sondea sobre las tareas 
específicas desarrolladas por el área en que el entrevistado se desempeña, la visión 
que éste tiene sobre su vinculación con políticas de competitividad y su desarrollo 
efectivo. 
 
Finalmente, los bloques cuarto y quinto –Modelos de desarrollo y competitividad y 
Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes- buscan 
profundizar en el pensamiento del entrevistado,  contextualizando los puntos 
anteriores.  
 

Su aplicación abarca a funcionarios de nivel político (Ministro, Secretario, 
Subsecretario, Titular de Organismo Descentralizado), y de primer nivel operativo 
(Directores Nacionales y similares), que se desempeñen en áreas de la Administración 
Pública Nacional, cuyas competencias abarcan objetivos relacionados con la 
competitividad 

El alcance de la tarea encomendada a los consultores es la construcción de 
indicadores pertinentes,  la adecuación del instrumento y su aplicación efectiva en al 
menos 200 casos relevantes. 

 

Perfil de los consultores 
 

El equipo de consultores que desarrollará este componente estará integrado por 
expertos con amplio dominio de la realización de encuestas de alto nivel. Deberá 
conocer el estado nacional y comprender el objeto del estudio para determinar en 
conjunto con los consultores del Componente 1 los funcionarios a entrevistar. Los 
entrevistadores serán profesionales de distintas disciplinas con habilidad para manejar 
entrevistas de alto nivel de exigencia. El equipo tendrá apoyo logístico para el logro 
eficiente de al menos 200 entrevistas procesadas. 
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COMPONENTE III: EXPERIENCIA COMPARADA 

Actividad 7. Revisar la experiencia en políticas de competitividad 
implementadas por los países miembros de la OCDE y por países 
de desarrollo intermedio, en orden a identificar las mejores 
prácticas en términos de: 

a. diseños institucionales e instrumentos de implementación de políticas. 
b. recursos financieros aplicados. 
c. cantidad y calidad de los recursos humanos afectados.  

 
Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 

 
Las estrategias para el estímulo de la competitividad y la innovación productiva en los 
diversos contextos muestra una serie de similitudes y diferencias en lo que refiere a 
los diseños institucionales, instrumentos, misiones y objetivos. En líneas generales, es 
posible advertir en las distintas experiencias un fuerte estímulo al desarrollo de redes 
empresariales, cadenas productivas y clusters innovativos a nivel local y regional, así 
como un fuerte impulso a la generación de conocimiento y la inserción internacional de 
las firmas. Entre las diferencias, se evidencian diferentes perspectivas hacia la 
competitividad desde diseños institucionales más orientados a la demanda y a  
instrumentos horizontales de política, como enfoques con mayor intervención estatal y 
orientaciones de tipo sectorial, tanto hacia nuevas tecnologías como recursos 
naturales. 
 
Se analizarán sintéticamente las experiencias de la Unión Europea, EEUU, Brasil y 
Chile en América Latina, Asia Oriental y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda, 
específicamente). Luego se procederá con la experiencia nacional en base a la 
siguiente apertura:  
 
 

Apertura de la Actividad 

Analizar experiencias internacionales 
Identificar casos nacionales de interés para relevar 
Identificar en cada caso las fuentes de información, y gestionar el acceso a las mismas 
Estilizar, en cada caso, la existencia o no de “estrategias nacionales” 
Caracterizar las semejanzas y diferencias de las estrategias nacionales detectadas 
Relevar diseños institucionales 
Relevar recursos financieros aplicados 
Relevar recursos humanos afectados 
Identificar pormenorizadamente  las mejores prácticas en términos de diseños 
institucionales e instrumentos de políticas, recursos financieros aplicados, y la cantidad y 
calidad de los recursos humanos afectados.  
 

 
Perfil de los consultores 
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El equipo de consultores que desarrollará este componente estará integrado por 
expertos con dominio de las denominadas “buenas prácticas en políticas públicas”  
 
 

COMPONENTE IV: METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN 

Actividad 8. Identificar las metodologías más relevantes de medición de la 
competitividad de la economía argentina, a saber:  

a. Competitividad de las exportaciones  
b. Análisis CAN (CEPAL) 
c. Índice de Competitividad  World Competitive Yearbook (IMD) 
d. Índices de Competitividad del Foro Económico Mundial 

 
Conceptos y metodología para el abordaje de la actividad 

El propósito de este punto consiste en evidenciar las distintas metodologías de 
medición de la competitividad existentes, poniendo de relieve el lugar que de acuerdo 
a cada una de ellas ocupa la Argentina en el concierto internacional y cómo, según las 
distintas mediciones, el país es “más o menos” competitivo. A los fines del presente 
proyecto, el Estado representa un sector principal entre los factores a tener en cuenta 
en la medición de los indicadores de competitividad. Así, se tratará de ver cuáles son 
las visiones que cada una de las mediciones tiene sobre el “sector público”, y cómo se 
traduce esto en las metodologías elaboradas por cada uno de ellos.  
 

El Trabajo para este componente se centrará en:  
 
a. El análisis detallado del componente "sector público" en los distintos índices 

globales. 
b. El tratamiento conceptual de la relación entre las mediciones a escala nacional de 

competitividad con las brechas internas de productividad, a nivel sectorial, regional 
y de estratos de tamaño empresarial. 

c. El tratamiento conceptual de la relación entre las mediciones a escala nacional de 
competitividad con (el objeto de contribuir al desarrollo de una política nacional de 
competitividad) los objetivos de una política de competitividad. 

d. Tratamiento conceptual de la relación entre las mediciones a escala nacional de 
competitividad con los diseños institucionales de articulación público privada. 

e. El análisis de objetivos de política con fundamento en las metodologías de 
medición de la competitividad corrientemente utilizadas. 

 

 

− Problemas a resolver 
. La circunstancia de que CEPAL toma a las relaciones de poder existentes 

como un dato inmodificable 

. La acción del estado es inexorablemente a favor del capital, por lo tanto hay 
que poner la lupa en la cuestión de las fracciones del capital (favorecidas, 
perjudicadas) 

. En el contexto de inexorable favorecimiento del capital, se plantea al Estado el 
desafío de favorecer más el surgimiento de rentas de innovación que la 
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conservación de rentas monopólicas. El otro desafío que se le plantea es el de 
terciar en la generación de empleo y en la distribución del ingreso, tanto en la 
funcional cuanto en la personal. 

− Es conveniente que un especialista en análisis del discurso trabaje sobre la 
polisemia del  término competitividad.  

− Utilizar por el siguiente indicador: X U$S / Tn comparado con M U$S / Tn 

− Sobre el FEM y el IMD problematizar estrictamente los aspectos ausentes 
(inclusión, equidad) 

− Incluir el de desarrollo humano del PNUD y problematizar los aspectos ausentes 
(en este caso no incluye como variable la distribución del ingreso, etc.) 

− Incluir análisis sobre metas del milenio y problematizarlo. 

 

Apertura de la Actividad 

Análisis del discurso de la competitividad 
Análisis calidad de la democracia, poderes fácticos y competitividad 
Efectuar el análisis CAN para la Argentina, serie a definir 
Elaboración del cálculo $X por Tn y $ M por Tn para  la serie… 
El análisis del resultado FEM de la serie… 
Análisis del resultado IMD de la serie… 
Análisis del resultado D.H. PNUD de la serie… 
Análisis evolución metas del milenio 
Análisis de la productividad del trabajo 
-En la economía 
-Por grandes divisiones 
-Por sector de actividad 
-Por rama de actividad 
Evolución de la distribución del ingreso 
-Personal 
-Funcional para toda la economía 
-Funcional por grandes divisiones 
-Funcional por sector de actividad 
-Funcional por rama de actividad 
-Estructura de remuneraciones al trabajo (toda la ec.) 
-Remuneraciones al trabajo por grandes divisiones 
-Remuneraciones al trabajo por sector de actividad 
-Remuneraciones al trabajo por rama de actividad 
 

 
 

Apertura de la Actividad 

Análisis del discurso de la competitividad en documentos oficiales del Estado 
Nacional 
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Análisis del discurso de competitividad en actores económicos y sociales 
Análisis discursivo del Estudio PNUD (200_) sobre Calidad de la Democracia en 
AL, en lo que respecta a la relación entre poderes fácticos y competitividad 
Efectuar el análisis CAN para la Argentina, serie … 
Elaboración del cálculo $X por Tn y $ M por Tn para la serie (a definir) 
El análisis del resultado FEM de la serie (a definir) 
Análisis del resultado IMD de la serie (a definir) 
Análisis del resultado D.H. PNUD de la serie (a definir) 
Análisis evolución metas del milenio 
Análisis de la estructura económica 
-En la economía 
-Por grandes divisiones 
-Por sector de actividad 
-Por rama de actividad 
Análisis del crecimiento de la actividad económica 
-En la economía 
-Por grandes divisiones 
-Por sector de actividad 
-Por rama de actividad 
Análisis de la inversión 
-En la economía 
-Por grandes divisiones 
-Por sector de actividad 
-Por rama de actividad 
Análisis del empleo 
-En la economía 
-Por grandes divisiones 
-Por sector de actividad 
-Por rama de actividad 
Análisis de la productividad del trabajo 
-En la economía 
-Por grandes divisiones 
-Por sector de actividad 
-Por rama de actividad 
Evolución de la distribución del ingreso 
-Personal 
-Funcional para toda la economía 
-Funcional por grandes divisiones 
-Funcional por sector de actividad 
-Funcional por rama de actividad 
-Estructura de remuneraciones al trabajo (toda la ec.) 
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-Remuneraciones al trabajo por grandes divisiones 
-Remuneraciones al trabajo por sector de actividad 
-Remuneraciones al trabajo por rama de actividad 
 
Comparaciones internacionales de todos los indicadores  
Identificación de mediciones de competitividad subnacional, en la Argentina y en 
terceros países, accesibles mediante fuentes secundarias 
Análisis de la Medición de Competitividad para la ciudad de Córdoba que 
efectúa la municipalidad respectiva 

 
 
 
El Modelo CAN 

Desde hace algunos años, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la 
Organización de las Naciones Unidas utiliza una metodología para evaluar la 
competitividad internacional de un país o un grupo de países a través de las 
exportaciones hacia los mercados de comercio internacional más importantes. Esta 
metodología está basada en el diseño de varios programas analíticos los cuales 
constituyen el Sistema CAN (Análisis de Competitividad de las Naciones). 

Este sistema, a parte de contener una completa base de datos respecto de las 
importaciones de los mercados más importantes del mundo, con un amplio espectro 
de países y regiones, con una clasificación de bienes desagregada hasta cuatro 
dígitos y una cobertura desde 1985, permite un fácil, cómodo, rápido y ordenado 
manejo de la información. 
El CAN proporciona la información y las herramientas necesarias para analizar cuotas 
de mercado de más de 200 países exportadores en casi 800 distintos productos en un 
período de tiempo que abarca de 1984 a 1998. Los mercados disponibles para el 
análisis son: el mercado mundial (la información cubre más del 90% de las 
importaciones totales del mundo); los países industrializados; los países en vías de 
desarrollo; y seis mercados regionales. 
 

En este sentido, la CEPAL ha desarrollado una tipología del desempeño exportador de 
los países o sectores, denominada Modelo CAN. El objeto del análisis es el comercio 
internacional, bajo el supuesto de que las exportaciones mundiales son iguales a las 
importaciones mundiales (X=M).  

Al igual que los otros indicadores e índices la unidad de análisis básica es el país: una 
determinada sociedad, aunque concentrando el foco de la atención en su desempeño 
exportador, con el propósito de establecer si la oferta exportable del país se adapta a 
las tendencias de la demanda mundial. 

Se trata por lo tanto de una medida simple de un único atributo de las unidades de 
análisis, aunque el procedimiento de medición resulta complejo por la construcción de 
la tipología. 

 

La matriz de datos básica del modelo CAN es la siguiente: 

Variable Unidad de análisis Importaciones 
País importador origen sector monto
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La sumatoria de las importaciones de los 85 países del mundo que componen el 90 
por ciento de las importaciones mundiales, discriminadas según origen, sector de 
actividad y monto, constituye la demanda mundial. 

Con base en los valores de esta matriz se calculan dos coeficientes: 

a. Participación de Mercado: es igual a la relación entre las exportaciones 
de un determinado país sobre las importaciones mundiales. (PM j = X j / M) 

b. Participación Sectorial: es igual a la relación entre las importaciones 
mundiales de un determinado sector sobre las importaciones mundiales. 
(PS i =M i / M ) 

La combinación de los valores de estos coeficientes permite construir la tipología del 
desempeño exportador de un país: 

 

  Participación sectorial 
  Baja Alta 

Alta Estrella Menguante Estrella naciente Participación de mercado Baja Retroceso Oportunidad perdida 

Adicionalmente, la matriz permite determinar otros tres coeficientes: 

a. Contribución: expresa la composición sectorial de las exportaciones de un 
determinado país. (C i j =X i j / X j ) 

b. Especialización: es igual a la relación entre la participación relativa de un 
determinado sector en las exportaciones de un determinado país sobre la 
participación relativa del sector en las importaciones mundiales. 
(E i j =C i j / P S i ) 

c. Adaptabilidad: es igual a la relación entre la participación de mercado de 
un determinado país (PMj) en sectores dinámicos sobre la participación de 
mercado de ese país en sectores estancados. (PMij dinámicos/PMij 
estancados). 

 

Estos coeficientes operan como indicadores de la variable desempeño exportador en 
una nueva matriz de datos, configurada como sigue: 

Variable Unidad de 
análisis Desempeño exportador 
País 
exportador 

Participación 
de mercado 

Contribución Especialización Adaptabilidad 

La CEPAL no realiza con esta metodología una medición periódica. En el documento 
Globalización y Desarrollo, presenta datos de los países de América Latina y el Caribe, 
para años seleccionados de la década de 1990, solamente en los indicadores 
Participación de Mercado y Adaptabilidad (en una versión simplificada). 

 

 Índices de Competitividad del Foro Económico Mundial. 
 

El Informe de Competitividad Global que cada año prepara el Foro Económico Mundial 
(F.E.M), presenta dos índices “diferentes pero complementarios” como aproximación a 
la competitividad económica de los países: a) El “Indice de Competitividad del 
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Crecimiento” (GCR), basado en fundamentos macroeconómicos, enfoca la 
competitividad como “el conjunto de instituciones y políticas económicas que apoyan 
altas tasas de crecimiento económico a mediano plazo”, b) El Índice de competitividad 
corriente (CCR) emplea indicadores microeconómicos para evaluar “el conjunto de 
instituciones, estructuras de mercado y políticas económicas de apoyo a altos niveles 
corrientes de prosperidad, refiriéndose principalmente a la efectiva utilización 
económica de la dotación actual de recursos”.  
 
En el informe 2001, el reporte del F.E.M. clasifica a las economías analizadas en tres 
grupos, según su nivel de desarrollo: a) economías de bajos ingresos, cuyo principal 
desafío es lograr un funcionamiento satisfactorio de los mercados básicos de factores 
(tierra, trabajo y capital); b) países cuyo desafío básico es lograr conexiones con los 
sistemas internacionales de producción mediante la atracción de un nivel suficiente de 
IED; y, c) países que han alcanzado un nivel alto de ingresos, cuyo desafío es generar 
altas tasas de innovación y comercialización de nuevas tecnologías.  
El Global Competitiveness Index (GCI) ofrece una medida de la competitividad definida 
en términos del “conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel 
de productividad de un país y, en consecuencia, el nivel de prosperidad que puede 
lograr una economía”. 

El GCI se estructura en tres dimensiones: 

− La calidad del entorno macroeconómico. 

− El estado de las instituciones públicas. 

− El nivel de su aptitud tecnológica. 

Para cada dimensión el Foro ha desarrollado un índice específico: el Índice 
Tecnológico (IT), el Índice de Instituciones Públicas (IIP) y el Índice de Entorno 
Macroeconómico (IEM). 

La composición del valor de cada país en el GCI dependerá de cómo se pondera la 
participación de cada índice específico, en función de su clasificación como innovador 
o no innovador tecnológico11. 

Para el caso de los países innovadores el GCI se compone de ½ del IT, ¼ del IIP y ¼ 
del IEM. Para los países no innovadores cada índice específico pesa un tercio del 
valor total. 

Las variables que integran cada índice específico son las siguientes (entre paréntesis 
se observa la ponderación de cada una en el valor del índice): 

Índice/Variables 
Tecnología Instituciones Públicas Entorno macroeconómico 
Innovación (½) Derecho y contratos (½) Estabilidad macro (½) 
TIC´s (½) Corrupción (½) Riesgo crediticio (¼) 
  Gasto público (¼) 

Para los países no innovadores en tecnología las variables que integran el IT son 
Innovación, TIC´s y Transferencia de tecnología, de modo tal de captar mejor la 
difusión tecnológica.  

                                                           
11 El Foro clasifica a los países según su tasa de patentes registradas en EEUU cada 1 millón 
de habitantes en estas dos categorías: si registra una tasa igual o mayor a 15 patentes por 
millón de habitantes son innovadores tecnológicos, si registra una tasa menor son no 
innovadores tecnológicos. 
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El Foro Económico Mundial utiliza fuentes de datos secundarias elaboradas por los 
propios países relevados y organizaciones multilaterales; y datos primarios que 
recolecta a través de una encuesta administrada a empresarios de todo el mundo. 

 

 El IMD World Competitiveness 
 
Según el IMD “Los países, al igual que las empresas, compiten para desarrollar 
mercados, atraer la inversión extranjera, desarrollar la infraestructura y, en definitiva, 
promover el bienestar de sus habitantes”. El Índice de Competitividad Mundial de IMD 
se concentra en cuatro grandes factores que definen o determinan el ambiente 
competitivo de cada economía: 
 
• Desempeño Económico: Evaluación macroeconómica de la economía 

doméstica. 
• Eficiencia del Gobierno: Grado en que las políticas de gobierno favorecen la 

competitividad. 
• Eficiencia en los Negocios: Grado en que las empresas se desempeñan en 

forma innovadora, eficiente y responsable. 
• Infraestructura y Conocimiento: Grado en que los recursos básicos, 

tecnológicos, científicos y humanos cumplen las necesidades de negocios. 
 
El Índice de Competitividad considera más de 312 criterios que incluyen datos 
estadísticos (obtenidos de instituciones mundiales, regionales y locales) y variables 
cualitativas (obtenidas a través de más de 4200 encuestas realizadas a ejecutivos). 
 

Anualmente el Institute for Management Development (IMD) de Suiza elabora el 
Ranking de Competitividad Mundial, el cual a nivel nacional se realiza en colaboración 
con la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. En sus 18 años, este informe 
se ha consolidado como uno de los más importantes del mundo por su rigurosa 
metodología e independencia de los datos manejados, posicionándose en el lugar 5 
dentro de las escuelas de Europa, y en el lugar 15 dentro de las escuelas de negocios 
del mundo. 

 

El International Institute for Management Development publica desde 1989 su IMD 
World Competitiveness Yearbook, un índice elaborado en base a datos secundarios 
y primarios recolectados por el propio IMD mediante una encuesta anual entre 
ejecutivos de todo el mundo12. 

El índice IMD ofrece datos de 60 países, seleccionados como los principales del 
mundo y desde 2003 también incluye regiones; ordenándolos según su capacidad 
para generar y mantener un entorno favorable a la competitividad de las empresas. 

El índice es el resultado de la combinación de 4 dimensiones operacionalizadas en 20 
variables que se desagregan en 318 indicadores. La matriz, a nivel de las 
dimensiones, es como sigue: 

Dimensiones Unidad de 
análisis Desempeño 

económico 
Eficiencia 
gubernamental 

Eficiencia 
empresarial 

Infraestructura 

País/región     

                                                           
12 En su última versión respondieron la encuesta 4000 hombres de negocios y los datos 
primarios influyen en alrededor de un tercio en la determinación de los valores del índice. 
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Las variables de cada dimensión aportan un 5 por ciento al puntaje total del índice y se 
desagregan así: 

Dimensiones/Variables 
Desempeño 
económico 

Eficiencia 
gubernamental 

Eficiencia 
empresarial 

Infraestructura 

Economía 
doméstica Finanzas públicas Productividad Infraestructura 

básica 
Comercio 
internacional Política fiscal Mercado laboral Infraestructura 

tecnológica 

Inversión extranjera Marco institucional Finanzas Infraestructura 
científica 

Empleo Legislación 
comercial 

Prácticas 
gerenciales 

Salud y medio 
ambiente 

Precios Marco societal Valores y actitudes Educación 

El anuario del IMD ofrece además del índice la información desagregada para cada 
país o región. 

 

a. Otros indicadores 

 
- Índice de Desarrollo Humano 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y mide los adelantos medios de un país en tres aspectos 
básicos del desarrollo: a) Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida 
al nacer, b) conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una 
ponderación de dos tercios) y la combinación de las tasas brutas de matriculación 
primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio), y c) un nivel de 
vida decoroso, medido por el PIB per capita (PPA, dólares EEUU). Una vez que se 
han calculado los índices de cada componente, la determinación del IDH es un 
promedio simple (un tercio para cada componente) y el valor máximo que puede 
asumir es uno. 
 
- Análisis de la productividad 

La productividad puede estar referida de manera general como productividad total de 
los factores o de manera parcial, a través de la medición de la productividad según un 
único factor de producción. La productividad parcial, en este caso la correspondiente a 
la mano de obra, brinda una indicación sobre la capacidad de la industria en cuanto a 
producir más por cada hora  trabajada u obrero ocupado. En este sentido, el análisis 
de competitividad tiene directa vinculación con el desempeño productivo. 

 
Perfil de los consultores 
 

El equipo de consultores que desarrollará este componente estará integrado por 
expertos con experiencia en el estudio y aplicación de los indicadores 
mencionados. 
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COMPONENTE V: COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  

 
Se hace necesario incluir este componente para asegurar la coherencia de 
los otros cuatro componentes, y asimismo para aportar una visión de  
conjunto que no surge de las actividades analíticas comprendidas en 
aquellos. 
 
1. Las políticas públicas son construcciones del observador. Esto es 

especialmente cierto para una política no tradicional en términos del 
lenguaje natural como es la política de competitividad. 

2. Las políticas públicas se definen por los problemas que abordan y la 
naturaleza de la articulación política que movilizan. 

3. Los problemas de implementación involucran déficits políticos y técnicos 
de las organizaciones participantes. 

 
Adoptando este enfoque (que es el generalmente predominante en el género 
articulado sobre el concepto “políticas públicas”), surgen dos orientaciones 
complementarias del estudio: la descripción y la prescripción. 
En ambos casos resulta central definir rigurosamente el problema/propósito (“la 
competitividad”) y la brecha existente entre la situación actual y la situación 
deseada (“desafíos de competitividad”). 
En la medida que el análisis de políticas públicas pretende explicar, predecir y 
conducir transformaciones en las relaciones entre el Estado y la Sociedad, se 
debe asumir la naturaleza política de la propia empresa, en particular, en esta 
fase de desarrollo, las retóricas eficaces para introducir reformas. 
 
-La Descripción 

1. Revisión crítica de las conceptualizaciones sobre competitividad y los 
principales índices ya desarrollados. Esta actividad apunta a definir con 
la mayor precisión posible la brecha entre la situación actual y la 
situación deseada. 

2. La definición del problema/propósito de la competitividad nos permite 
precisar qué vamos a buscar en la actividad del Estado: la investigación 
debe encontrar las huellas de lo que se ha hecho en un período a definir 
en pos del logro de la competitividad, de lo que se hizo en contra de ese 
logro y de lo que no se hizo pudiéndose haber hecho. 

3. Un aspecto central de la investigación es el estudio de la agenda 
pública. A primera vista pareciera que la competitividad no ha sido un 
tema prioritario de la agenda de los últimos gobiernos, ni que pudiera 
reconstruirse a partir de los temas y políticas prioritarias. 

4. La definición de la brecha entre la situación actual y la situación 
deseada está asociada a la identificación de los actores sociopolíticos 
con interés, convicción y capacidad de soportar una agenda y políticas 
de competitividad. 
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-La Prescripción 
1. Propuesta de acción política para el desarrollo de la agenda de 

competitividad. 
2. Propuesta de acuerdos institucionales que involucren a los actores 

sociopolíticos pertinentes. 
3. Identificación de áreas de política y definición de instrumentos 

específicos. 
   
Problematización del enfoque 

− Enfoque para la acción antes que académico 

− Desde el punto de mira de la Alta Gerencia Pública de Carrera 

− Problematizar la contribución de la burocracia permanente 

− Compromiso valorativo con la calidad de la democracia  

− Totalización institucional o toma de partido en la división de la sociedad 

− Legalidad del estado democrático y la desigualdad inherente a la 
organización jerárquica 

− La legalidad de la condición capitalista de la sociedad, sanciona y 
respalda un orden que incluye la dominación social, por parte de quienes 
controlan los medios de producción y el capital financiero  

− La democracia y la triple ciudadanía: política, civil y social 

− La estatalidad fuerte, en clave estratégica de profundización de la 
democracia  

− La organización y desempeño de la economía condicionan la ciudadanía 
social   

 
Problematización de las hipótesis 

− Luego del agotamiento político y económico de la ISI, a mediados de los 
setenta, no se ha encontrado un nuevo proyecto económico social de 
consenso  

− Los resultados de desempeño económico y social son insatisfactorios en 
términos absolutos y relativos  

− La base empresarial está altamente concentrada y desnacionalizada 

− Las rentas sectoriales limitan las transformaciones tecnoproductivas y 
sociales  

− La “clase política” que ejerce la conducción del estado es desde hace 
muchos años una estructura concentrada 

− La trama institucional y administrativa de la estatalidad, se organiza en 
una cantidad relativamente reducida de entes burocráticos  
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− La articulación privado pública se limita habitualmente a la puja por los 
intereses sectoriales  

− La estatalidad realmente existente carece, en conjunto, de una visión 
sistémica de la trama empresarial 

− No existe visión sistémica ni política de competitividad definible como tal 
 

Apertura de la Actividad 

1. Efectuar documentos síntesis de los avances en los otros cuatro 
componentes 

2. Identificar actores sociopolíticos con interés, convicción y capacidad de 
soportar una agenda y políticas de competitividad 

3. Propiciar actividades de sensibilización y/o actividades conjuntas con los 
actores identificados según actividad 2 

4. Establecer modalidades y cronograma de actividades de difusión  
5. Definir actividades de formación para la alta gerencia pública 

 

 

Perfil de los consultores 
 

El componente se desarrollará con la participación del conjunto de 
consultores intervinientes en el Estudio 
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 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

 
Contenidos 
 
PROCESO DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PUBLICOS 
 
EL PROBLEMA DE LA INVERSION 
 
TRANSCRIPCION DEL SEMINARIO TALLER “COMPETITIVIDAD UNA VISION 
LOCAL, TERRITORIO Y NUEVO ROL DEL ESTADO” FECHA 17 DE AGOSTO DE 
2006 EN JARDIN BOTANICO MUNICIPAL – CIUDAD DE CORDOBA 

 
 
 

Proceso de entrevistas a funcionarios públicos 
realizadas en el marco del Proyecto conjunto entre el OPP Competitividad, con la Universidad Nacional 
de General Sarmiento y la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo la Tecnología y el Empleo 
(ALADITE) con el control del Programa de Competitividad de la SeCTIP en correspondencia con la 
Unidad de Análisis I 

 
El Objeto de las entrevistas era diseñar probar la instrumentación para recabar las opiniones y 
actitudes de los gerentes públicos de agencias gubernamentales/organismos públicos 
involucrados en políticas de competitividad en el sector público nacional, a fin de contar con 
antecedentes prácticos para el estudio amplio. 

Se utilizó para las entrevistas un modelo semi estructurado dividido en cinco bloques; el 
primero, Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo se orienta a indagar en el 
funcionario mismo, su formación y trayectoria académico – profesional. Este bloque permite ver 
en qué medida el Estado cuenta con funcionarios de carrera, y apreciar la formación, interés y 
sensibilidad de los funcionarios en el tema. 

El segundo bloque Idea y concepción sobre competitividad entra de lleno en el tema que ocupa 
al presente trabajo, indagando directamente  sobre el concepto de competitividad que maneja el 
entrevistado y su forma de ver la relación entre ésta y el Estado. 
El tercer bloque,  Características del área de actuación sondea sobre las tareas específicas 
desarrolladas por el área en que el entrevistado se desempeña, la visión que éste tiene sobre su 
vinculación con políticas de competitividad y su desarrollo efectivo. 
Finalmente, los bloques cuarto y quinto –Modelos de desarrollo y competitividad y 
Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes- buscan profundizar en el 
pensamiento del entrevistado,  contextualizando los puntos anteriores.  
 
CUESTIONARIO 
Nombre del entrevistado: 
Cargo: 
Área en que se desempeña: 
 
A.- Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo 

1. ¿Qué formación académica tiene? (instituciones en las que estudió, títulos obtenidos, 
especializaciones, posgrados, maestrías) 

2. ¿Cuál es el último curso/ seminario que tomó? ¿cuándo y dónde? ¿lo terminó? 

3. ¿Qué material de consulta considera en su labor cotidiana? 
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4. Podría describir su trayectoria laboral (tanto en el ámbito público como privado) 

5. ¿Cuándo (año) ingresa en la gestión pública, en qué área y de qué manera? (sondear si 
es por concurso / mérito o exclusivamente a través de su participación político 
partidaria) 

6. ¿Cuándo y cómo llega a su cargo actual? 
 
B.-  Idea y concepción sobre competitividad 

7. ¿Qué entiende por competitividad y por políticas de competitividad? ¿Es un tema de su 
interés, en qué medida? ¿Por qué? ¿Estudia y se informa al respecto? (dónde, qué 
material consulta) 

8. ¿Considera que la competitividad constituye un tema importante para un país? (ver cuán 
importante, sobre qué tiene impacto) ¿Qué rol debería jugar un Estado, qué importancia 
le debería otorgar? 

9. ¿En qué lugar de la agenda política argentina considera usted que se encuentra la 
cuestión? ¿Se encuentra en el lugar adecuado? (esto es, considera que se le asigna la 
importancia que amerita) ¿Se le asignan suficientes recursos?  

 
C.- Características del área de actuación 

10. ¿Cuál es la función principal del área que tiene a su cargo? ¿Tiene vinculación con el 
tema de la competitividad? ¿En qué medida? 

11. ¿Qué políticas o programas tiene a cargo? 

12. ¿Alguno de ellos es específicamente sobre competitividad? ¿Cuáles son los objetivos o 
efectos buscados? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles son los recursos 
involucrados? ¿Con qué presupuesto cuenta para estas políticas / programas? ¿Cuáles 
son las principales fortalezas y debilidades u obstáculos que identifica para su 
realización (en términos de: normativa vigente, disponibilidad de recursos –humanos, 
financieros, tecnológicos- y/ o políticos-)?¿Tiene algún programa / política específica 
de competitividad en agenda?  

13. ¿Qué efectos sobre la competitividad considera Ud. que tiene la actividad que 
desarrolla? 

14. Además de las que tiene –o no-a su cargo, ¿conoce alguna política específica de 
competitividad llevada adelante por el gobierno nacional? , en caso de contestar 
afirmativamente ¿cuáles son y cómo las evaluaría? 

 
D.- Modelos de desarrollo y competitividad  
 

15. El cuadro siguiente muestra una estilización, en cuatro (4) variantes,  de las visiones 
existentes en la actualidad sobre el desarrollo argentino, a partir de un trabajo elaborado 
por la SeCyT, como uno de los elementos preparatorios del Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación vigente13. Sírvase marcar con una cruz la opción con la cual se 
identifica más, o si desea ponga orden de prioridad (1, 2, 3). Si su propuesta o visión 
difiere en mucho de las 4 planteadas sírvase redactarla en uno o dos párrafos. 
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Visión/Dimensión Fuentes de 

crecimiento 
Especialización 

productiva 
Regulación y 
coordinación 

Agentes del proceso de 
acumulación 

 
1 

Consumo interno por 
shock de 
redistribución y 
redefinición de la 
integración regional  

Sectores maduros 
intensivos en mano 
de obra y fuerte 
sustitución de 
importaciones 

Estado productor, 
fuerte inversión 
pública y control 
de los flujos y la 
asignación de IED  

Estado, PyMEs, 
cooperativas y 
gestión social  
de la  
producción  

 
 
2 

Fuerte estímulo a la 
inversión y el 
consumo en un 
mercado interno 
ampliado  
hacia el  
MERCOSUR  

Desarrollo de 
cadenas de valor 
industriales, 
sistemas locales de 
innovación  y 
producción de 
bienes 
diferenciados 

Intervención del 
Estado a través de 
políticas activas de 
promoción, 
competencia e 
ingreso 

Redes de 
aprovisionamiento , en 
donde se incluya 
preferentemente a las 
PyMEs, y estímulo a la 
transferencia desde la 
IED  

 
 
3 

Diversificación  
exportadora con 
orientación al 
mercado mundial y 
estímulo a la 
localización de IED  

Sistemas 
agroindustriales y 
cadenas de valor 
regionales para la 
producción de 
bienes agrícolas 
con mayor valor 
agregado  

Intervención del 
Estado a través de 
políticas activas de 
promoción y 
competencia  

Redes y cadenas de 
valor lideradas por 
empresas de gran 
tamaño (nacionales o 
extranjeras) con racimos 
de PyMEs proveedoras  

 
4 

Apertura al mercado 
mundial de modo de 
incrementar 
exportaciones y 
recibir nuevos  
flujos de IED 

Productos en cuya 
producción el país 
cuenta con ventajas 
comparativas 
(estáticas) 

El mercado, libre 
de restricciones e 
intromisiones, es el 
encargado de la 
asignación de los 
recursos de la 
economía   

Los mecanismos de 
mercado deben 
seleccionar aquellos 
agentes que lideren el 
proceso de acumulación 

 

Otras propuestas, visiones o comentarios  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

16. ¿Cuál es el rol de la Argentina en el concierto productivo internacional? 

17. ¿ Qué experiencias internacionales deben considerarse? 

18. ¿ Cómo evaluaría el funcionamiento actual de  la economía Argentina en términos de 
fortalezas y debilidades? 

 
E.- Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes 

19. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos? 

20. ¿Qué tipos de empresas participan y cuáles son las más influyentes?  

21. ¿De qué actividades derivan sus principales ganancias?  

22. ¿Qué relación establecen con el Estado?  

                                                                                                                                                                          
13 Porta , Fernando y Bianco, Carlos (2004): “Las Visiones sobre el Desarrollo Argentino. 
Consensos y disensos”, Documento de Trabajo Nº13, REDES.  Nota: Trabajo preparado por 
encargo de SeCyT.  
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23. El PNUD elaboró en el año 2000, un extenso trabajo sobre la situación de la democracia 
en América Latina. Allí se evidencia, a partir de encuestas y otros métodos de 
relevamiento, que  las presiones de los grupos empresarios son un condicionante 
permanente de la gestión de los presidentes y otros funcionarios de gobierno. ¿Cómo ve 
ud. esta cuestión?  

24. Cuáles son, a su criterio, los principales problemas de las PyMEs? 

25. ¿Qué beneficios o perjuicios generó la devaluación de 2002? 

26. ¿Cuáles son los ganadores y perdedores en la coyuntura actual? 

27. ¿Qué se puede rescatar de las políticas del los 90’? 

28. ¿Qué se puede criticar de las políticas del los 90’? 

29. ¿Cómo ve el panorama económico en el corto y mediano plazo? 

1.  

2.  
Transcribimos a continuación a manera de ilustración 4 de las entrevistas realizadas  

3.  

4. A TRAVÉS DE ESTAS DESGRABACIONES SE PUEDE 
APRECIAR LA NECESIDAD DE AJUSTAR TANTO EL 
INSTRUMENTO COMO LA METODOLOGÍA PARA SU 
APLICACIÓN NO OBSTANTE TAMBIÉN RESULTAN 
VALIOSOS POR SU CONTENIDO. EL PROCESO DE 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL MATERIAL 
CONTINUA AL MOMENTO DE CERRAR ESTA 
PRESENTACIÓN. 

 
Entrevistas desgrabadas 

a.  
b. Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Alberto Delgobbo  
Cargo: Director  
Área en la cual  se desempeña: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia  
 
La comisión es un organismo desconcentrado (residual) que depende de la Secretaría de 
Comercio Internacional. 
Defensa de la competencia es una ley que establece la constitución de un órgano específico: el 
Tribunal de Defensa de la Competencia. Dado que este órgano aún no se ha creado, la Comisión 
ejerce todas las funciones establecida por la ley. 
 

(a) a. Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo    
 
Cargo: jefe de economistas 
Formación: Licenciado en Economía (UBA) y Master en Finanzas (Di Tella) 
Materiales de consulta: jurisprudencia propia e internacional, lineamientos de la OFT (Reino 
Unido), Documentos de la Unión Europea, Manuales de economía (teoría económica de 
organización industrial y también de microeconomía). 
Trayectoria: siempre se desempeñó en el sector público. Ingresó primero al Ministerio de 
Economía (por concurso) como consultor y en la comisión desde 2002.  
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b. Idea y concepción sobre competitividad       
 
...Consiste en la defensa de la competencia y del consumidor en todos los mercados para 
maximizar el excedente del consumidor. Frenar prácticas anticompetitivas que restringen  la 
competitividad. Limitar la existencia de concentraciones que conducen, entre otras cosas, a la 
suba de precios. Nos remite al artículo 1° de la Ley (ver ley en 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm ).  
Lleva la definición al tema de la defensa de la competencia y a lo que define la ley. Señala que 
la competitividad es una cuestión más de política económica, que está fuera del alcance de la 
ley. 
La ley busca preservar el contexto económico general. 
En la Comisión se aplica la ley. 
 
c. Características del área de actuación  
 
Fortalezas del área 
La ley está dentro de los mejores estándares internacionales (ver peer review en 
http://www.mecon.gov.ar/cndc/peer.htm ). 
El staff (economistas y abogados) es muy competente, saca productos de calidad (buenos 
dictámenes). 
Debilidades 
A veces el staff se desintegra en parte y se tiene que renovar. Ello se debe a los bajos salarios y 
falta de perspectiva. 
También hubo un deterioro presupuestario. Hay una perspectiva de incrementar el presupuesto 
para el año próximo. 
La política también es un problema serio. Muchas veces las cúpulas empresarias hablan 
directamente con secretarios, ministros o incluso con el presidente (“de presidente a 
presidente”). “Esto no es nuevo”. 
De todas maneras la Comisión trata de mantener un estándar técnico y autonomía de la política 
económica.  
Incide mucho en la competitividad al impedir concentraciones y preservar la condición de 
competencia. 
Señala que diversas políticas del Estado inciden en la competitividad (política industrial, 
política crediticia y otras políticas macro que se vienen aplicando, como ser el manejo del tipo 
de cambio). 
 

(b) d. Modelos de desarrollo y competitividad  
 
Elegiría una combinación de las propuestas señaladas (cuadro). Observa que el modelo actual, 
más allá de lo que se critica por la insuficiente distribución de la riqueza, tiene una política 
activa que contrasta con los 90. Es un modelo que genera incentivos para el desarrollo nacional.  
 
Rol de Argentina 
Exportación de materias primas. “No creo que Argentina pueda producir a escala bienes 
industriales”. Tal vez puedan existir nichos. 
Debilidad de la economía argentina actual: problema energético, que es un cuello de botella, 
pero que el gobierno está manejando bien. 
Otro tema son los incentivos a la inversión (en términos de cantidad y calidad), que definen la 
posibilidad de crecimiento. 
 
En cuanto a la experiencia internacional, señala que (más allá de un caso puntual) algo positivo 
fue y sigue siendo la protección a sectores no competitivos a nivel internacional (Estados 
Unidos, los tigres asiáticos, etc.), donde el Estado interviene. No obstante señala que en cada 
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caso es importante el contexto, características culturales, etc., que explican las condiciones 
particulares de cada caso. 
 
Lo que pasa en Argentina es interesante porque rompe con el mandato de los deberes que los 
países debían hacer para crecer. 
 
Devaluación 2002 
Fue la peor crisis. Marca un quiebre macro y la salida de la convertibilidad. Destaca como 
positivo que permitió crecer con superávit fiscal. 
Ganadores: productores de commodities, a pesar de las retenciones, y productores de insumos.... 
Perdedores: sectores financieros. 

(c)  
(d) e. Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes  

 
Sector más dinámico e influyente: la construcción y el acero. Menciona a Siderar, Acindar 
(principalmente a través de la producción de tubos), como grandes monopolios. También, en 
materia de telefonía, menciona a Bell South.  
Abuso de posición dominante. 
 
La comisión no realiza evaluación de rentabilidad (como sí lo hacen en Europa). Es un lujo que 
no se pueden dar dadas las limitaciones desde el lado de los RRHH. 
 
Una política de competitividad debería favorecer a la pyme, proteger al chico. Señala que en el 
actual modelo algunas están teniendo un creciente desarrollo. 
 
Rescata de la política de los 90 (pese a que señala que tiene más bien una posición crítica de los 
90): la intención de tener un presupuesto en equilibrio con superávit (idea que no se puso en 
práctica). Por otro lado, desde el punto de vista productivo, fue una etapa en que se creció 
mucho. Señala como positivo el régimen automotriz, que se mantiene. 
Y como negativo, entre otros aspectos, el atraso cambiario que “hizo pelota” lo poco del tejido 
productivo. 
 

Entrevista 2 
Nombre del entrevistado: Sr. Luis CASTILLO MARIN 
Cargo: Director  
Área en la cual  se desempeña: Director de Empleo. Ministerio de Trabajo. 
 

a. Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo  
He nacido en España, aunque estoy nacionalizado argentino. Tengo 60 años y no tengo ninguna 
filiación política partidaria. En el Ministerio  llevo 16 años, tres en este cargo. Ingrese como 
consultor de la OIT, luego fui sub. director de empleo, pase por varias direcciones, hace 10 años 
que soy director nacional. 
Me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires y realicé una maestría en Economía en 
la Universidad de México.  
Me desempeño actualmente como profesor en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias 
Sociales. No trabaje nunca en el sector privado. Siempre en el sector público y en el académico 
Habitualmente leo la reseña de noticias laborales del ministerio, y los fines de semana leo Clarín 
y Pagina 12. 
 
b. Idea y concepción sobre competitividad       
 
Entiendo a la competitividad como la posibilidad de mejorar las capacidades de las empresas y 
las personas. Para mejorar las actuaciones y funciones de cada uno. Por políticas de 
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competitividad entiendo a las decisiones del estado por mejorar a las empresas del Estado o a 
los organismos de ese Estado.  
No conozco políticas del gobierno en general que puedan llamarse de competitividad.  
 
c. Características del área de actuación  
 
Dentro de la Secretaría de Empleo una de esas es dar acuerdos de mejora de la competitividad a 
partir de la capacitación con unos 20 convenios sectoriales. Se trata de acuerdo entre cámaras 
(sectores) o empresas con los sindicatos para mejorar la capacitación de los trabajadores. 
Ejemplo: con la cámara argentina de la Construcción o con Toyota.  
En estos convenios incorporamos a universidades y a entidades, ya que como es de capacitación 
hacen falta recursos para capacitar. 
Contamos con más de 30 millones de pesos anuales para capacitar.  
 
Las principales debilidades del programa son: 
 Que nos centramos en la capacitación, y debería estar dentro de una propuesta de 
competitividad más amplia. Que incluya a otros sectores del Estado. A emprendimientos 
productivos locales y a actores sociales. Que el entramado sea más amplio.  
 Respecto del total de los trabajadores es muy pequeño su alcance. Es todavía reducido. 
Contamos con programas más universales pero con resultados de menor calidad.  
 Las limitantes no son presupuestarias, sino la falta de la articulación con los sectores 
sociales y la falta de política global de competitividad. 
 No contamos con restricciones normativas, ni de recursos humanos, ni políticas. Falta 
un proceso de institucionalización entre el estado y los sectores sociales. Falta una continuidad 
en las acciones del Estado con los actores sociales. 
Este trabajo que estamos realizando requiere del trabajo en conjunto del Ministerio de 
Educación. Se coordinan con los ministerios provinciales (áreas de capacitación). Se coordinan 
también acciones con la Sepyme.  
Trabajamos con el INTI y con el INTA, aunque se debería aumentar la coordinación.  
(En la pregunta sobre otros organismos: responde que no conoce otras con quien trabajar) 
 
La competitividad también se mejora articulando empresas de distinto tamaño. Desde el 
ministerio  estamos apoyando acuerdos locales para tener una visión del empleo más integral. 
 

(e) d. Modelos de desarrollo y competitividad  
 
En función del cuadro eligió dos, numerando por orden:   
 

 Fuentes de crecimiento Especialización 
productiva 

Regulación y 
coordinación 

Agentes del proceso de 
acumulación 

1 Consumo interno por 
shock de redistribución 
y redefinición de la 
integración regional 1 

Sectores maduros 
intensivos en mano 
de obra y fuerte 
sustitución de 
importaciones 1 

Estado productor, 
fuerte inversión 
pública y control de 
los flujos y la 
asignación de IED  

Estado, PyMEs, 
cooperativas y gestión 
social de la producción 2 

2 Fuerte estímulo a la 
inversión y el consumo 
en un mercado interno 
ampliado  
hacia el  
MERCOSUR 2 

Desarrollo de 
cadenas de valor 
industriales, sistemas 
locales de innovación  
y producción de 
bienes diferenciados2 

Intervención del 
Estado a través de 
políticas activas de 
promoción, 
competencia e 
ingreso 1 

Redes de 
aprovisionamiento , en 
donde se incluya 
preferentemente a las 
PyMEs, y estímulo a la 
transferencia desde la IED  

 Diversificación  
exportadora con 
orientación al mercado 
mundial y estímulo a la 
localización de IED  

Sistemas 
agroindustriales y 
cadenas de valor 
regionales para la 
producción de bienes 
agrícolas con mayor 
valor agregado  

Intervención del 
Estado a través de 
políticas activas 
de promoción y 
competencia  

Redes y cadenas de valor 
lideradas por empresas de 
gran tamaño (nacionales o 
extranjeras) con racimos de 
PyMEs proveedoras 1 

CAT. OPP/CAG/2006-03



 43

 Apertura al mercado 
mundial de modo de 
incrementar 
exportaciones y recibir 
nuevos  
flujos de IED 

Productos en  
cuya producción el 
país cuenta con  
ventajas 
comparativas 
(estáticas) 

El mercado, libre de 
restricciones e 
intromisiones, es el 
encargado de la 
asignación de los 
recursos de la 
economía   

Los mecanismos de 
mercado deben seleccionar  
aquellos agentes  
que lideren  
el proceso de acumulación  

 
Veo a la Argentina en transición desde el paradigma de un modelo agro exportador (inserción 
histórica) hacia otro paradigma con mayor valor agregado. Hay que agregarle valor a la cadena 
agroalimentaria. 
En el marco de una integración regional, se puede vislumbrar una política de desarrollo 
industrial. Solo con un MERCOSUR fuerte se puede pensar un modelo de desarrollo asociado a 
la industria. Desde el mercado interno no es posible. 
Veo a la economía fuerte en su tipo de cambio. Con un intento de mejorar la distribución del 
ingreso, falta definir un modelo de desarrollo. Rescato la decisión de Estado de intervenir en el 
mercado. No dejando que el mercado decida todas las acciones. 
La devaluación del 2002 trajo mas beneficios que perjuicios. Los ganadores son los sectores que 
abastecen al mercado interno (productivo), mientras que los más perjudicados son los sectores 
relacionados con los importaciones y al sector financiero. 
De los noventa se puede rescatar el intento por mejorar la competitividad, la idea era correcta, 
pero no se discutió los instrumentos. El problema es que no se discutió que tipo de 
competitividad y que tipo de crecimiento. Si uno lo piensa desde el empleo, no es posible 
cualquier competitividad, no es posible cualquier crecimiento. Se benefició a algunos sectores 
en detrimento del empleo. Se perjudicó a los sectores más masivos. 
El gran error de los noventa fue pensar que la traba para el crecimiento era el Estado y las 
protecciones arancelarias. Se reemplazo el modelo sustitutivo por algo que no fue mejor que el 
modelo anterior. Esa apertura descontrolada no fue buena. 
Creo que hasta que no se toque el tema fiscal – impositivo los problemas de la distribución 
seguirán latente. 
En el corto plazo veo bien a la economía, mientras que en largo plazo veo que hay que definir el 
modelo de desarrollo. Si esto no se da, seguiremos creciendo con esta dualidad social, pero se 
seguirá con los problemas de desigualdad y con los problemas que pueden provenir de 
desequilibrios externos. 
Desde la experiencia comparada conozco la experiencia de España en la reestructuración del 
empleo en pos de los cambios productivos. Con un proceso de reestructuración muy grande. El 
seguro de desempleo es el modelo español. Aquí no funcionó porque Europa le daba muchos 
recursos para reestructurar, aquí nos quedamos sin recursos. La apertura externa aquí fue sin un 
colchón para aguantar la reestructuración. 
Desde el desarrollo tomo como ejemplo los países donde el desarrollo se dio con una fuerte 
participación del Estado. No conozco muchas experiencias internacionales.  
Sobre el modelo de desarrollo brasilero, mi opinión es que genera muchas desigualdades, no lo 
elijaría como modelo de desarrollo. La experiencia desde el empleo no es muy buena.  
 

(f) e. Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes  
Los sectores más dinámicos son los agroindustriales, aunque en término de empleo no lo son.  Y 
los asociados a los minerales. Y a nivel interno el sector industrial. No conozco el entramado 
industrial y desde la perspectiva del empleo no tomamos en cuenta el tamaño de las empresas. 
No hay instrumentos desarrollados para esto. No tengo garantía de que las políticas sectoriales 
estén en beneficio de un tipo de empresa (grande – mediana – pequeña).  
No tengo conocimiento cuales son las empresas más rentables. Los programas están enfocados a 
los sectores que crean más empleo: La construcción, que además toma gente de bajos niveles de 
educación y que requieren del estado para insertarse. Los otros grupos sociales se insertan por si 
mismo, sin ayuda del Estado. 
No hemos tenido presión de las empresas grandes, ya que estos programas son recientes. 
Piensen que en los últimos tres años los programas fueron más sociales que laborales. Recién en 
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el último año se empiezan a realizar programas en pos de aumentar la competitividad. Tomamos 
la experiencia del ministerio sobre los conflictos laborales y ahora lo volcamos a esta 
problemática. En este sentido, el Estado sigue manteniendo un nivel de autonomía importante. 
En este sentido, el Estado sigue siendo mediador pero desde otra temática, por lo cual no  se 
genera una presión.  
 
Entrevista 3 
Nombre del entrevistado: Osvaldo Alonso  
Cargo: Presidente  
Área en la cual  se desempeña:  Comisión Nacional de Comercio Exterior- Secretaría de 
Industria, Comercio y PyME. Ministerio de Economía y Producción. 
 
a. Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo    
 
Mi trayectoria ha estado centrada fundamentalmente en lo que refiere a la administración 
pública nacional, y el área económica a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Soy 
licenciado en Economía, Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Salvador y realicé otros estudios de Postgrado en el Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (IDES) en Teoría Macroeconómica y Teoría Microeconómica, Evaluación 
de Proyectos de Inversión y en Econometría Aplicada; y en la Universidad de Buenos Aires, en 
Evaluación de Proyectos de Inversión y en Administración del Riesgo Financiero. Soy docente 
(ahora con licencia ) en varias universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la de 
Tres de Febrero, la Universidad de Palermo y la Universidad J. F. Kennedy. 
Mi labor siempre estuvo muy relacionada con el ámbito del Ministerio de Economía y 
Producción de la Nación, y a partir de 2000 al del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la 
Subsecretaría de Industria, Tecnología y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. A partir de 2001 ocupé el puesto de Subsecretario de Producción y hasta 2004 el de 
Subsecretario de Producción y Empleo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En la Comisión Nacional de Comercio Exterior asumí como Vocal del Directorio en octubre de 
2004, con mandato por cuatro años. A partir del 15 de junio de 2006 me desempeño en el cargo 
de Presidente de este organismo. 

Estoy en la administración pública desde 1990 siempre ligado a las áreas de economía, 
inversiones y comercio exterior. También he estado en Naciones Unidas. En algunos casos he 
estado por concurso (Naciones Unidas) y en otras ocasiones  por contrato. Los cargos públicos 
no son concursados y en general se obtienen por relaciones políticas. Por otro lado, estoy en la 
docencia universitaria desde hace 20 años y concursé en la Universidad de Tres de Febrero por 
Economía y un taller de Internacionalización de la Producción.  
 
b. Idea y concepción sobre competitividad       
 
La palabra competitividad tiene como raíz el “acometer conjuntamente”, pero como la mayoría 
de los términos sufrió muchas transformaciones y se la vincula con el ámbito de mercado, la 
cuestión de la competencia y , en algunos casos, en forma despiadada.  La competitividad en lo 
económico es un tema que aparece como relevante, más en un escenario como el actual de 
crecimiento, tipo de cambio consistente y solvencia fiscal (con un gran superávit) como hacía 
50 años no se veía. Esto se suma a un situación de posicionamiento externo mejor. Hay un 
escenario favorable, más allá de las dificultades propias que tienen que ver con concentración 
económica, apropiación de cuasi-rentas y distribución del ingreso. Si consideramos a la 
competitividad en términos de posicionamiento en los mercados, mejores tipos de producción y 
posicionamiento en mercados externos, Argentina tiene ciertas condiciones aunque falta mucho. 
Necesita estimular el desarrollo de cadenas de valor que no es nada simple, distribuir ingresos, 
capacitar, en un contexto de reprimarización absoluta. Por lo general hay recetas teóricas, pero 
la implementación, más en el caso argentino, es un problema muy serio. Esto es, cuando las 
cosas deben ser puesta en práctica, hacer gestión. Paralelamente, está el problema de los cuadros 
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técnicos de altísima capacidad que el Estado no ha podido retener y directamente han sido 
expulsados. Con lo cual hay algo que el Estado debe tratar de recomponer de alguna manera.  
Yo soy partidario que el Estado tenga una intervención de política pública en la economía y 
deba desarrollar intervenciones pero en forma inteligente. Las fallas de mercado me parecen que 
se vuelven muy notorias y el Estado en alguna medida debe actuar como ordenador. El 
problema de la alta concentración de los últimos años genera problemas en términos de 
competencia.  Por un lado, en períodos de  crecimiento tenés una altísima tasa de natalidad de 
las empresa pero con las sucesivas crisis tenés altas tasas también de mortalidad, con lo cual ahí 
tenés que hacer un trabajo mucho más fino. Que hay que intervenir es indudable, pero a veces 
hay duplicación de tareas con lo cual hay que ir repensando el funcionamiento del Estado.  
La Argentina y su competitividad se ha caracterizado históricamente por su dotación de 
recursos, ciclos stop and go, que es un correlato del mal funcionamiento de la economía.  
Sistémicamente me parece que el tema de la competitividad no se está pensando desde el 
Estado, y las agendas se van desarrollando más en el corto plazo, en un marco de resolución de 
la emergencia. Me parece que la ciudadanía en general sigue teniendo  como uno de los temas 
centrales la creación del empleo, además de otras problemáticas como la inflacionaria. En ese 
sentido, el Estado sigue teniendo una serie de retos y debe intervenir necesariamente.  Las 
intervenciones de tipo sistémico deberían ser tema de agenda. No todo se debe dejar a la sana 
competencia del mercado. Debe involucrase pensando en las cadenas de valor, en que estaría 
faltando considerando los mercados internacionales donde el tipo de cambio actúa como barrera 
natural. Si uno considera la experiencia de los países del sudeste asiático, como Estado tenés 
que determinar un cierto perfil (D) 
 
c. Características del área de actuación  
Nuestra actividad principal es determinar el daño ocasionado a las producciones nacionales en 
relación al comercio exterior y no otro tipo de situaciones. La comisión actúa como autoridad de 
aplicación de normas relativas al comercio internacional y como centro de investigación e 
información en temas de comercio internacional y política comercial. Sus funciones específicas 
resultan complementarias de las competencias de otras áreas de gobierno orientadas al comercio 
exterior. Actuamos a partir de distintas gerencias (legales, investigaciones y de gestión en 
términos de estructura de costos). La cantidad de personas que tenemos entre las distintas áreas 
son 80, casi todos personal de planta y fundamentalmente jóvenes profesionales (por los sueldos 
que se les puede pagar).  La cuestión informática para nosotros es relevante, para  analizar 
costos y desarrollar los informes. La partida presupuestaria que tenemos no es relevante, sirve 
fundamentalmente para pagar al personal, mantener la estructura operativa y para algunos viajes 
a la OMC. Las fortalezas y debilidades en términos nuestros (ver el daño en los sectores 
productivos) y en un contexto como el argentino tienen que ver con la inteligencia que se le 
pueda poner a las políticas públicas. Esto supone ver que sectores pueden ser protegidos, lo cual 
no es simple. Indudablemente, hay un hilo muy delgado respecto a que actores proteger y por 
qué. En algunos casos hay que ver el tema de las recomposiciones de los sectores que tienen una 
mejor relación precio-costo, lo cual ciertamente no es fácil y tenemos permanentes discusiones 
en la comisión. Hoy por ejemplo tenemos en cuestión dos casos, lo que evidencia la 
complejidad de la toma de decisiones. En realidad tenés muchos parámetros para llegar a una 
conclusión pero la fuerte concentración de la economía argentina lleva a que dos o tres 
empresas por sector pongan ciertas condiciones.  
En términos de otras políticas que se estén llevando a cabo respecto a la 
competitividad sé que hay distintos instrumentos del ministerio de economía. No 
obstante, la mayores ventajas se dan por el tipo de cambio. Hay que decidirse porque 
sectores, si es calzado que tipo de zapatilla, relacionado con el tipo de empleo, el 
diseño, si va a ser calzado de alta gama o no. Por ejemplo, EEUU ya tiene claro a que 
sectores va a apostar en el corto y mediano plazo, dado que sabe que en algunos 
sectores va a perder y en otros no. Lo podés discutir, te gusta o no te gusta, pero es 
una política de Estado. Lo mismo tenemos que hacer nosotros a nivel de la asignación 
de recursos, saber ir hacia un lugar, no podemos subsidiar a todos porque sí. Hay que 
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preguntarse si hay que bancar a todo el universo, hay un tema de capacidades, y me 
parece que debe darse un debate de esa naturaleza.  
        

(g) d. Modelos de desarrollo y competitividad  
Visión 1 me parece interesante. La visión 2 también.  
Respecto del rol de la Argentina en el concierto internacional, en términos 
comparativos estamos un poco mejor que hace algún tiempo. Pero, me parece que el 
gobierno debe contemplar una serie de desafíos y debates que tienen que ver con el 
modelo de acumulación, el modelo industrial y en términos de distribución del ingreso. 
En términos de inversión estamos mejor, ahora si esto se sostiene a largo plazo va a 
depender de lo fino de las políticas públicas. En este sentido, el Estado va a tener que 
dar una batalla muy dura para compatibilizar un modelo de acumulación, inserción 
internacional con distribución del ingreso. La Argentina en el año 2001 tenía el PBI de 
1974, esto muestra la particularidad de nuestro país como laboratorio permanente de 
cambio. En ese sentido, es importante pensar un modelo de desarrollo para la nueva 
coyuntura.   
Más allá de los ejemplos internacionales, cada país debe desarrollar institucionalmente su 
propio modelo. El caso Brasil, se dice que es exitoso porque tuvo un proyecto industrial hasta  
con la dictadura pero tiene gran cantidad de pobres. Me parece que en el ámbito internacional lo 
interesante que se comienza a vislumbrarse es el MERCOSUR. Hay fallas de coordinación y se 
hace necesario un debate político serio. Se necesita desarrollar políticas de Estado con 
mecanismos de compensación, pensar estrategias para los próximos años. Claramente, los 2 o 3 
próximos años se plantean como buenos en términos de crecimiento para la Argentina y eso 
supone un desafío para un desarrollo más fino en el plano de las políticas, que supone pensar 
estratégicamente (y no sólo considerar el piso de donde venís). 
VER PUNTO B (QUE COMPLETA EL ANÁLISIS) 
 

(h) e. Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes  
 
Respecto a la  trama empresarial y los sectores más dinámicos creo que hay cadenas 
agroindustriales que tienen bastantes posibilidades. No obstante , es indudable que se 
ha destruido mucho  en los últimos años, en términos del aparato productivo y 
fundamentalmente de capacidades. Regenerar esto tarda y es una tarea compleja. Ha 
habido un nivel de destrucción muy fuerte. Es importante entonces generar bases de 
información, conversar con los actores empresariales, dado que el escenario macro 
favorece pero también supone mejorar salarios y no sólo su rentabilidad. Hay un 
contexto para el despliegue de política fina donde se contemple la cuestión de la 
acumulación con el perfil productivo (donde un análisis sectorial fino es necesario)  y la 
distribución del ingreso. Si la estructura económica está muy concentrada, hay que 
jugar con el nacimiento de empresas, hacer esfuerzos de financiamiento y orientar el 
desarrollo productivo y no subsidiar por subsidiar. Las presiones (de los grupos 
económicos) siempre existen, la Argentina es un país muy lobby intensivo.  
Post devaluación los perdedores del modelo han sido los trabajadores, los excluidos y 
a partir de ahora comienza a darse un escenario de recomposición. Todavía falta. Los 
ganadores fueron los que supieron que hacer a tiempo, adaptarse al cambio de 
moneda y los bancos, claro. Hoy hay que pensar como recomponemos derechos de 
ciudadanía. Antes se hablaba del pueblo, hoy de la gente, pero que pasa con el 
ciudadano. La economía tienen que dar explicaciones  en términos de su 
funcionamiento a nivel social y cultural también. Pensar a la crisis como una sola cosa 
no alcanza. Hay que empezar  a discutir esas cuestiones pero para eso tenés que 
tener un sendero. Si hay una buena consolidación fiscal y un sector externo que está 
funcionando bien eso te sirve para desarrollar una política más fina. Hoy tener 
superávit fiscal (una medida muy promocionada de los ’90) es progresista, cosa que 
no hicieron los neoliberales que no cumplieron las metas y fugaron capitales. Para 
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tener consistencia hay que operar con las políticas desde abajo y apuntar a lo fino de 
ellas.  
 
 
Entrevista 4 
Nombre de la entrevistada: Andrea Brusco 
Cargo: Directora 
Área en la cual se desempeña: Dirección de Promoción Ambiental y Desarrollo Sustentable 
 
a. Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo 
 
Yo soy abogada y tengo una maestría en relaciones internacionales. Trabajo en la secretaría 
desde hace trece/catorce años, desde que me recibí, e hice toda mi carrera acá. En ese momento 
recién se creaba la Secretaría y entré con una categoría de Administración Pública -no 
concursada-, fui ocupando distintos espacios con cargos como asesora de funcionarios, primero 
del subsecretario y luego del secretario –hacia fines del 2001-, siempre vinculada a cuestiones 
legales y de los convenios internacionales, y desde fines del 2002 estoy a cargo de la Dirección 
de Promoción Ambiental y Desarrollo Sustentable (NIVEL B - GRADO 2, FUNCION 
EJECUTIVA DE NIVEL III).   
En cuanto a los materiales de consulta, nosotros contamos con el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de todos 
los temas ambientales. Es un organismo que hace muchas publicaciones, que van desde, por 
ejemplo, envíos diarios de noticias ambientales de toda la región –que eso es muy importante 
para saber qué está pasando-, hasta publicaciones periódicas sobre: actualización del derecho 
ambiental en la región, el estado de las negociaciones en determinados temas, etc. También, 
recibimos publicaciones periódicas de la oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable, de la OMC  -sobre comercio y ambiente que también son bastante interesantes-, del 
PNUD y de la CEPAL.   
A nivel nacional nosotros somos productores y a su vez receptores de información. Acá se 
publican diagnósticos sobre el estado del ambiente, se elaboran informes, y a su vez se reciben 
informes oficiales de las provincias. Sobre el tema del medio ambiente hay muchísimas 
publicaciones. Recibimos muchas publicaciones locales, de revistas, las universidades, 
fundaciones importantes que publican también (como Vida Silvestre, etc.).  
Además, nosotros tenemos una biblioteca bastante buena, que a su vez está a su vez suscripta a 
redes de bibliotecas. Tenemos mucha disponibilidad, donde podemos recurrir a información 
actualizada.  
 

(i) b. Idea y concepción sobre competitividad desde la cartera de medio ambiente 
 

El tema de la competitividad lo asocio con dos enfoques, por un lado, lo que tiene que 
ver con procesos en los cuales se establezcan criterios para acceder a determinados 
recursos o a determinados beneficios o a determinados procesos, en los cuales se 
pueda generar un mecanismo por el cual accedan a esos beneficios o recursos 
aquellos que son más aptos para gestionar los temas. Por ejemplo, nosotros contamos 
con fondos limitados para desarrollar ciertos proyectos por parte de organizaciones no 
gubernamentales y en vez de llamar a una organización que la conocemos, o 
sabemos qué hace, o nos viene a pedir, tratamos de generar un sistema lo más amplio 
posible para que todas las ong’s del país conozcan acerca de esta posibilidad y en 
base a determinados criterios podamos elegir a aquella que reúne las mejores 
condiciones.  
Por otro lado, lo asocio con el criterio de competitividad económica o vinculado con la 
cuestión empresaria, que tiene que ver con cuáles son las empresas que están en 
mejores condiciones de competir, ya sea en el mercado interno o en el mercado 
externo, nosotros lo vemos, de acuerdo con su desempeño ambiental. Es decir, 
aquellas que puedan tener los mejores productos, al mejor costo posible y de acuerdo 

CAT. OPP/CAG/2006-03



 48

con determinados parámetros ambientales, o aquellas empresas que perciban que 
tener una buena gestión ambiental es una herramienta de competitividad, hacia 
afuera, que puede aumentar el precio de su producto y puede captar más mercado: un 
mercado verde, un mercado amigable con el ambiente. 
 

(j) c. Características del área de actuación 
 
La Dirección de Promoción Ambiental y Desarrollo Sustentable (que es una de las 6/7 
direcciones con las cuales cuenta la Secretaría. Es una dirección de carácter transversal porque 
se ocupa no de un tema de gestión específico, que se ocupa del tema de relaciones 
interinstitucionales, tenemos un programa de ambiente y juventud (se trata de promover la 
participación responsable de jóvenes en los temas ambientales, ya sea a través de capacitación 
como de la concreción de proyectos de organizaciones juveniles), interactuamos con Cancillería 
en varias cuestiones, tenemos el tema de educación y capacitación. Es decir, nos ocupamos de 
temas generales, no de un área específica de la gestión ambiental. 
Tenemos un programa de pequeñas iniciativas, que tiene que ver con esta primera noción de 
competitividad, que yo te hablaba al principio, en el sentido de generar un sistema por el cual 
recibamos todas las iniciativas de ONG’s o de asociaciones de fomento, que llegan acá de 
alguna manera, evaluemos técnicamente, las califiquemos, y en el caso que nos parezca viable 
tratemos de difundirlas lo más posible para que reciban algún tipo de financiamiento.  
También tenemos un proyecto de medianas donaciones, que es un proyecto con financiamiento 
externo, en el cual también se hizo un llamado a concurso, para organizaciones, municipios y 
provincias, se reciben los proyectos, se evalúan técnicamente y los proyectos que tienen el 
mejor puntaje son los financiados.    
 
Desde la Secretaría se percibe la importancia de lo ambiental en materia de competitividad. De 
hecho, hay un área de tecnologías limpias, que fue la primera que comenzó a trabajar el tema 
con la cuestión de generar herramientas para que las empresas incorporaran planes de 
producción limpia como una herramienta de competitividad. En base a eso se sacó un Plan de 
Producción Limpia14, que es de adherencia voluntaria de las empresas, que tiene un consejo 
empresario y un consejo de ONG’s. Esto se tomó a nivel de la Secretaría. Hay una unidad de 
producción limpia y consumo sustentable, y a su vez hay un proyecto de competitividad y 
medio ambiente –no exclusivo para Argentina - para el MERCOSUR que se maneja desde acá, 
en el ámbito del grupo de trabajo sobre medio ambiente del MERCOSUR. Se trata de orientar 
hacia las empresas, por un lado, fortalecer la cuestión de la competitividad y por otro lado 
fortalecer el concepto de responsabilidad social empresaria, en el sentido que el empresariado 
tiene una responsabilidad por el rol que cumple en la sociedad, que va más allá de la estricta 
ecuación económica de cuánto gano y cuanto pierdo si es que me manejo mejor o peor 
ambientalmente. Esto está vigente y de hecho es una de las líneas que se continúan fortaleciendo 
dentro de la Secretaría. Nosotros tenemos un boletín de producción limpia y consumo 
sustentable [ver ejemplares], donde se tocan estos temas en general, en los cuales se trata de dar 
recomendaciones de uso eficiente de los recursos, cómo los costos disminuyen al realizar una 
buena gestión ambiental, cómo minimizar impactos negativos para las empresas, para el 
consumo en el hogar, etc., ese tipo de cuestiones que en términos amplios me parece que hacen 
a la cuestión de competitividad. Es decir, qué es lo que te posiciona mejor frente a otro que está 
ofreciendo algo equivalente o similar a lo tuyo. Ahí es donde nosotros estamos tratando de hacer 
ver, de promover, que el empresario vea que una buena gestión ambiental le representa un plus 
respecto de aquel que no la cumple. Más allá de que hay un conjunto de legislación ambiental 
que tiene que cumplirse, obviamente, no es que queda abierto, sino que hay una cuestión legal 
pero que a su vez una buena gestión ambiental le representa un plus frente a aquel que no la 
aplica. 
                                                           
14 Primero fue un plan de producción limpia, después fue un programa y fue 
institucionalizándose, fue creciendo. Es una línea que se viene desarrollando como desde hace 
cuatro años, pero que tuvo un impulso muy fuerte desde hace dos años aproximadamente.   
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Desde mi lugar, te puedo decir que este organismo promueve que las empresas desarrollen un 
concepto de competitividad con la incorporación de la dimensión ambiental. En cuanto al lo que 
hace Estado en general en esta materia, yo no lo sé. Acá hay convenios con la Secretaría de 
Pequeñas y Medianas Empresas (SEPyME), que entiendo que están trabajando en la misma 
línea.  Este convenio es para desarrollar el programa de producción limpia y consumo 
sustentable en pequeñas empresas. Porque pasaba mucho esto, hay un consejo empresarial para 
el desarrollo sostenible, con quien trabajan estos temas, pero que reúne de alguna manera a 
empresas grandes (empresas que tienen su área ambiental, que como exportan saben mejor que 
nosotros que no desarrollar gestión ambiental les puede generar una barrera arancelaria para 
cuando quieren exportar. Eso lo saben. Pero falta todavía llevar este concepto a las pequeñas 
empresas. El convenio con la SEPyME tenía por objeto esto: hacer cursos de capacitación, 
vinculados con esto, para que los empresarios vean cuáles son las herramientas que el tema 
ambiental les ofrece en términos de mejor desempeño empresarial. 
En este sentido, se hacen talleres. Hay un consejo consultivo permanente de empresas dentro del 
plan: el consejo empresarial para el desarrollo sostenible del SEA, es un ámbito de difusión 
empresarial de esta herramienta, al igual que el convenio con SEPyME y los boletines. 
 
Nosotros, desde la Dirección, colaboramos con el boletín, particularmente, que es una 
publicación que hacemos conjuntamente con la unidad de producción limpia. 
 
En cuanto a si esta visión está o no internalizada por parte de la comunidad empresaria, aquí hay 
que diferenciar entre las grandes empresas, las medianas empresas y  pequeñas empresas. Las 
grandes empresas, que generalmente son filiales locales de empresas extranjeras o directamente 
son empresas nacionales pero que tienen un mercado exportador muy fuerte, lo han tenido que 
incorporar porque el buen desempeño ambiental o el cumplimiento de estándares ambientales 
cada vez más está siendo un requerimiento para poder ingresar a mercados externos, sobre todo 
los mercados que mejor pagan los productos. En cuanto a las medianas empresas, yo creo que 
están empezando a percibir que una buena gestión ambiental también puede ser 
económicamente rentable o que les puede hacer salvar costos de producción si es que utilizan 
las mejores tecnologías disponibles, si es que tienen maquinaria de punto y con eso minimizan 
los residuos y por lo tanto no tienen que destinar tanto a lo que tiene que ver con la gestión de 
residuos. Y las pequeñas empresas, creo, no es mi área de expertise, si adoptan medidas de 
gestión ambiental tiene más que ver con evitar sanciones, multas o aplicación de la legislación 
ambiental, que en cuanto a percibir temas vinculados con la competitividad o con disminución 
de costos. En estas últimas, es más el miedo a la sanción ambiental que otra cosa. 
 
Fortalezas y debilidades [a este respecto nos sugiere hablar con la encargada gente 
de producción limpia]15. Yo creo que las debilidades tienen que ver más con la difusión 
y con la generación de datos, de estudio de base, que le demuestren al empresariado 
que si hace las cosas bien está salvando costos de producción y a su vez se les abren 
tales y cuales mercados a los cuales no puede acceder porque no está haciendo las 
cosas bien. 
En cuanto a políticas de competitividad llevadas a cabo por el gobierno nacional, me 
parece que toda esta política de posicionamiento de empresas y productos argentinos 
en el extranjero es buena en ese sentido (porque si no te conocen no te pueden 
comprar nada). El hecho que el Estado facilite que las empresas argentinas se hagan 
conocer en el exterior (a través de ferias, etc.), me parece que es una buena 
herramienta. Exportar creo que hace una buena gestión en ese sentido. Creo que 
también hay líneas de crédito para empresas. Es muy genérico mi conocimiento en 
este sentido. Es más lo que conocés de los diarios. Pero sé que hay políticas activas 

                                                           
15 Contactos: Ing. Ariel Carabajal, Director de Tecnologías (que ideó el Plan), tel.: 4348-8273; Verónica 
Rodríguez Feldman, de la Unidad de Producción Limpia, que está a cargo del Boletín, tel: 4348-8326; o 
bien la responsable del área de producción limpia.  
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en ese sentido. Que la mejor inserción de la industria nacional no dependa solamente 
al tipo de cambio, sino que haya un mejor posicionamiento de los productos 
argentinos. Esta cosa de la “marca nacional”, también me parece que contribuye.  
 

(k) d. Modelos de desarrollo y competitividad (enfocado desde el punto de vista 
ambiental 

(l)  
[Algunos aspectos de este apartado no pudieron ser abordados dado que según la entrevistada 
no sus temas de “expertise”. En este sentido este aspecto fue abordado exclusivamente desde el 
punto de vista ambiental]. 
En cuanto a experiencias internacionales, Canadá es un país que tiene indicadores ambientales 
muy altos en su legislación y me parece que lo muestra muy bien hacia fuera. Este país hizo de 
lo ambiental un sello de valor. Anualmente hacen ferias de tecnologías ambientales. Y en 
general, en las ofertas de exportación que se reciben de Canadá, está muy claro el tema de la 
gestión ambiental que está detrás de ese producto, como ese producto es amigable con el medio 
ambiente, como lo hicieron con procesos productivos limpios. En general cuando comprás un 
producto, como que tiene este sello.  Brasil también tiene este tema bastante aceitado (por 
ejemplo, ésta línea de cosméticos Natura, que focaliza mucho en el tema de lo amigable con el 
ambiente, etc., se posicionó bastante bien en el mercado, en parte gracias a eso). Hay muchos 
países que están trabajando el tema de la agricultura orgánica. Nosotros estamos empezando a 
trabajar con este tema bastante bien, hacia fuera. También Costa Rica tiene una trayectoria 
bastante importante en cuanto a que sus productos son amigables con el medio ambiente y 
trabajan con el tema de ecoturismo. 
En nuestro país, el Estado debe tomar un rol activo, un rol promotor, incluso generando 
instrumentos económicos (subsidios, etc.) que les permitan a las empresas tener algún beneficio 
concreto para que las empresas puedan hacer planes de mejoras ambientales en sus sistemas de 
producción. Esto es, para que las empresas puedan al menos evitar los costos que implica hacer 
un recambio del sistema productivo para producir tecnologías más limpias. Si bien cada vez hay 
más legislación ambiental que obliga a las empresas a comportarse de determinada manera, eso 
tiene que estar acompañado por algún sistema que beneficie a los que hacen mejor las cosas. 
Me parece que es una buena oportunidad para trabajar este concepto, porque no hay tantas 
concesiones a los intereses empresariales. Pero sí, eso existe. Y también existe respecto de 
empresas con participación del Estado, empresas estatales, que deberían ser líderes en el 
desempeño ambiental y me parece que eso no es así. Muchas veces hay estados que tienen un 
sistema de “compras verdes”. Entonces el Estado, que es un gran comprador, por ejemplo de 
insumos, de papel, dice “nosotros compramos solamente papel reciclado”. Entonces eso es una 
política activa que favorece una industria amigable con el ambiente, porque el Estado impone 
como consumidor ciertas normas y genera mercados así, porque a todo el mundo le interesa ser 
proveedor del Estado. En cambio, acá el Estado como consumidor no tiene un sistema de 
exigencias ambientales, contrata al mejor precio. Pero eso sería bueno. En Canadá se ve mucho. 
Vos cualquier papel oficial que recibas desde allá (sobres, tarjetas de los funcionarios, etc.) 
dicen: “hecho con papel reciclado”.   
 

(m) e. Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes 
 

[Por el mismo motivo que en el apartado anterior, algunos aspectos de este apartado no 
pudieron ser abordados]. 
Coincido totalmente en cuanto a que las presiones de los grupos empresarios son un 
condicionante permanente de la gestión de los funcionarios del gobierno. De todas maneras, este 
gobierno no se caracteriza precisamente por una posición concesiva con los privados.  
En cuanto a las políticas de los noventa, se suponía que el mercado iba a regular todo, que el 
propio mercado iba a imponer ciertos estándares ambientales, que los empresarios iban a asumir 
que tenían que producir limpio. Esto es así en el mercado externo pero no en el mercado local 
porque la conciencia ambiental y los estándares ambientales son bajos. Entonces esta cuestión 
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de dejar todo sometido a los designios del mercado hizo que en realidad las empresas se 
manejaran exclusivamente en términos de costo beneficio económico, a corto plazo, y no se 
internalizaran los costos ambientales. Tampoco se midió el impacto ambiental de grandes obras. 
Y, la legislación ambiental en nuestro país fue casi inexistente en los noventa, recién el tema 
ambiental está en la constitución del año ’94. Recién a mediados del 2002 sale la primera ley 
ambiental. No hay una ley de impacto ambiental, no hay una ley de promoción de industrias 
limpias. Faltó mucho. El tema que el mercado lo regulara todo atentó contra la cuestión 
ambiental, porque no está internalizado el costo ambiental. Si yo tiro al agua del riachuelo los 
efluentes de mi empresa y lo uso libremente, entonces mi producto obviamente va a ser más 
barato que el del empresario que tiene un sistema de tratamiento de efluentes. Si yo dejo todo 
librado al mercado, se supone que van a comprar el producto más barato. Entonces estás 
beneficiando a aquel que hace las cosas mal y no a aquel que hace las cosas bien.  
Algo que se puede rescatar de los 90, a nivel de legislación, es la ley de residuos peligrosos, que 
genera obligaciones en cuanto a la disposición final de residuos patológicos y residuos 
peligrosos en general, y eso mejoró el desempeño ambiental de muchas empresas, porque el 
tema de los residuos es uno de los temas más complicados.  
Ahora, legislación de promoción sobre la base de cuestiones ambientales, la verdad que no 
hubo. 
Actualmente esto se está revirtiendo. El Estado está mucho más activo, promoviendo  
prácticas ambientales más firmes. De todas maneras falta muchísimo. Pero sí a 
diferencia de los 90, está habiendo un cambio. Como pasó en general, que se pasó de 
un Estado ausente, a un Estado presente. En términos ambientales es bueno que el 
Estado esté presente. Va a salir ahora una ley de impacto ambiental, que supone que 
cualquier emprendimiento que pueda causar daños al ambiente necesariamente va a 
tener que ser aprobado luego de un estudio de impacto ambiental y ver cómo se 
pueden minimizar esos impactos. Eso es bueno. También es bueno todo el tema de la 
agricultura orgánica que se está haciendo. De todas maneras hay tendencias que no 
se han revertido y tampoco se pueden revertir de un momento para el otro, pero 
algunas cosas buenas se están haciendo. 
 
 
Entrevista 5 
Nombre de la entrevistada: Lic. Héctor Biondo 
Cargo: Subgerente General de Reingeniería y Organización del Banco Central (y Coordinador 
de Presidencia del Banco) 
Área en la cual se desempeña: Área de Reingeniería y Organización del Banco Central 
  

a. Aspectos personales, formación y trayectoria en el cargo 
Yo soy contador público, trabajé durante casi 30 años en el Lloyds Bank (ex Banco de Londres) 
y me fui del banco para realizar trabajos profesionales independientes pero luego decidí volver a 
un ámbito de relación de dependencia y entré en un concurso en el cual se dirimían varios 
cargos de sub gerencias generales dentro del Banco Central a partir de un programa del Banco 
Mundial y en este concurso gané el puesto de sub gerente general de operaciones (estuve en la 
crisis del 94/95 del Tequila a cargo de operaciones), luego me hice cargo del tesoro, luego de 
reingeniería de la organización y hoy en día estoy con todos estos trabajos de la sub gerencia 
general de sistemas, reingeniería y el cargo de control de seguridad por delegación del 
presidente, a través de la colaboración que estoy haciendo, además, con él. Bastante experiencia 
en crisis, pensando que en el año 82 tuve que manejar el crisis del banco de Londres durante la 
guerra de las Malvinas, en el 94 la crisis del Tequila y todas las demás en las que tuvimos 
participación. Así que te podría decir que una especialidad son las crisis. 
 
b. Idea y concepción sobre competitividad  

Yo creo que indudablemente hay una diferencia fundamental entre los objetivos de las empresas 
privadas y las empresas públicas. Indudablemente la empresa privada tiene como objetivo ganar 
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dinero; toda aquella acción que no contribuya a ganar dinero, no es objetivo de la empresa. 
Entonces, incluso cuando hablamos de políticas de calidad de empresas privadas estamos 
pensando “la calidad, qué rendimientos le produce a la empresa”. Entonces, cualquier función 
siempre va a estar orientada hacia una competitividad que tenga que ver con un mayor 
rendimiento en la empresa. En las entidades públicas, por supuesto que hay un aspecto 
cuantitativo que uno puede medir que es el tema del gasto, pero como en realidad, y sobre todo 
en empresas públicas de alto nivel político como puede ser el Banco Central, uno tiende a 
atender el problema más desde un punto de vista político, que operativo y fundamentalmente 
que económico. No es que no se mida el gasto. Es mucho más estricto en el Estado el control 
del gasto que en las entidades privadas.  Justamente, es estricto porque como no hay ingresos y 
no hay objetivos de ganancias, uno debe cuidar el gasto. En las empresas privadas el gasto se 
cuida solo porque el resultado de la utilidad de la empresa implica mantener más ingresos y 
menos gastos. Así que la competitividad dentro del contexto general de la economía, competir 
una empresa privada con una pública es muy difícil. Competir empresa privada con empresa 
privada depende de muchos factores, uno de los más importantes es la gente que maneja las 
entidades. Es decir, si el criterio es puramente verticalista y de cumplimiento de determinadas 
cosas y no me preocupa demasiado ni la calidad del servicio ni gastar lo menos posible para el 
Estado, etc., puede tener indudablemente una entidad chata, o algo chato, que no va a competir 
demasiado.  
Si tenemos objetivos distintos, por ejemplo ahora nosotros en el Banco Central hemos 
implementado una organización que tiende a ser horizontal. Es una organización vertical y la 
estamos tratando de convertir en lo más horizontal posible. Por supuesto que no pretendemos 
hacer una organización horizontal de una entidad pública, y mucho menos del Banco Central, 
pero sí horizontalizarla lo más posible, tratando de que haya competitividad dentro de las áreas 
y que no haya lo que se llaman “quintas”, es decir, que no haya gente que pueda decidir 
absolutamente sola sino que tenga que interrelacionarse con las demás áreas. Con eso creo que 
logramos mayor competitividad. Estamos en este momento en planes de calidad, planes de 
continuidad de negocios, es decir, el negocio de cumplir los objetivos. En ese sentido yo creo 
que se puede lograr competitividad con otros organismos del Estado y dentro del mismo 
organismo, competitividad con las áreas para que las áreas traten de mejorar. En un proceso de 
mejora continua tratamos de incorporar mejores prácticas. Y, obviamente, el tema de sistemas 
también es muy importante (mejorar todo el parque de sistemas) porque el Estado se va a 
eficientizar mucho más cuando tenga todo automatizado. Hoy en día en todos los sectores del 
Estado tenemos problemas con los papeles, la gran cantidad de papeles y de interrelaciones que 
hay entre los papeles y que no se pueden efectuar si no es a través de sistemas computarizados. 
Algún día tendremos el expediente electrónico, algún día tendremos la posibilidad de que lo 
juicios en los juzgados estén todos computarizados también y algún día podremos lograr que se 
interrelacionen los datos. Intenciones de mejoramiento hay y acciones para mejorar también 
hay. Lo que uno no tiene que esperar es un resultado 100%; siempre tiene que decir 10% es 
mejor que nada y seguimos adelante. 
En cuanto a si el tema de la competitividad constituye un tema de agenda, absolutamente. La 
secretaría de gestión pública, está muy preocupada por esto, lo mismo la jefatura de gabinete, y 
estamos haciendo todos estos procesos de continuidad de negocios, de mejora de la calidad. 
Incluso, no importa tanto la calificación de ISO 9000 pero sí puede importar el proceso de tener 
estándares similares. Esto es una política de Estado, indudablemente. Depende mucho de la 
voluntad de los funcionarios, sin ninguna duda, porque la política no se puede implementar 
obligadamente, pero sí indudablemente hay una señal que implica que tenemos que ir por ese 
camino, y estamos yendo por ese camino. No es un camino que se haga en breve tiempo, pero 
hay una política de mejoramiento general. Incluso en la AFIP, tienen programas de 
mejoramiento (por supuesto que  cuando mejora la AFIP empeoramos todos nosotros porque 
nos cobran más impuestos). A lo mejor el usuario no lo ven demasiado, le parece que todavía el 
Estado sigue teniendo procedimientos muy pesados y es verdad. Yo creo que tenemos que ir 
mejorando y en la medida que se vayan computarizando las cosas, con sistemas más amigables, 
se va a propender a que el ciudadano tenga un mejor servicio.  
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En relación a las acciones que se desarrollan en el Banco Central que apuntan a esta cuestión de 
la competitividad, mejora de la eficiencia, etc., como primera medida nosotros hicimos una 
reorganización del Banco Central, creando una estructura más horizontal. Esto es para la 
competitividad interna y para las tareas dentro del Banco Central. Como segunda medida 
tenemos en marcha un plan de continuidad de negocios, que incluye un plan de calidad total y 
que incluye planes de contingencia donde nos asegura que los procedimientos son tales que 
cuando ocurran eventos determinados no se disparen los procesos. Estamos en este momento 
elaborando un plan estratégico de sistemas que propende a una visión más automatizada y más 
confiable de todo el proceso. Nosotros tenemos muchos clientes internos y tenemos muchos 
clientes que son los Bancos. Los bancos tienen dos aspectos que tienen que ver con nosotros: 
por un lado, un aspecto operativo, que es, nosotros tenemos las cuentas corrientes de los bancos 
y les proveemos el dinero a través del retiro de dinero viejo y la emisión de dinero nuevo. Todo 
ese proceso implica el mejoramiento de procedimientos para que las cosas sean más sencillas. 
Y, por otro lado, los bancos tienen todo el aspecto de control que ejerce el Banco Central frente 
a la comunidad. El Banco Central controla a los bancos y verifica que cumplan determinados 
estándares. Nosotros respecto de la primer parte hemos hecho mejoras, por ejemplo, los bancos 
hoy en día ya no manejan cheques con el Banco Central sino que se manejan con transferencias, 
proveyendo a través de un sistema de transferencia inmediata, por el cual los bancos pueden 
transferirse dinero entre sí, incluso dinero de sus propios clientes en forma inmediata. Yo creo 
que es un muy buen servicio. Tenemos todo un esquema de compensación de cheques. Estamos, 
por supuesto, tratando de mejorar mucho más este sistema. Con respecto al tema de emisión de 
moneda, estamos con tesoros regionales proveyendo fondos a los bancos dentro de las 
posibilidades. Desde ese punto de vista estamos razonablemente bien y siempre abiertos y 
dispuestos a mejorar. Respecto al contralor que ejerce el Banco Central con los bancos, 
estuvimos todo este último año haciendo un análisis de todos los procesos informativos, 
tratando de evitar duplicaciones de pedidos y desvíos, tratando de canalizar los pedidos de una 
forma mucho más racional. Porque uno de los problemas que hay es que nosotros pedimos 
información a los bancos para hacer el análisis outside (esto es, ir al lugar y hacer las 
inspecciones que haya que hacer), pero hay un control mensual que es permanente que es 
“denme los datos y yo los analizo”. Si no hacemos racionalmente el pedido de datos, resulta que 
los bancos tienen que producir cantidades enormes de información, que muchas veces ni 
siquiera se usa . Entonces, a través del concepto de que la información útil es la que se usa, 
estamos realizando un proceso de racionalización, que implicó la eliminación de un montón de 
regímenes informativos, y seguimos por supuesto en ese camino. Además estamos 
racionalizando también el control, a través de procedimientos que son específicos y que 
implican todo un proceso de feedback con las entidades para ir indicándoles cuáles son las cosas 
que tienen que mejorar y luego hay un sistema de calificación que las entidades también 
conocen. Ahí estamos siguiendo los Fundamentos de Basilea, que tratan de homogeneizar y de 
estandarizar los controles, siempre adaptándolos a la idiosincrasia propia. Estos son los grandes 
lineamientos de lo que estamos haciendo. 
 
c. Características del área de actuación 

En términos de las capacidades institucionales propias, yo creo que las 
dificultades de cualquier entidad pública, respecto de la privada, es que 
difícilmente uno pueda tener facilidad para intercambio de gente. Es decir, si yo 
tengo una cantidad de gente que no es de lo más idóneo, el problema es que 
no alcanzan las capacidades y que en el Estado es muy difícil hacer 
intercambio de  gente. En el Estado tenemos gran cantidad de gente y poca 
calidad, lo cual hace que el esfuerzo siempre recaiga en una cantidad pequeña 
de gente. También por cuestiones que tienen que ver con los empleados 
públicos, uno no puede diferenciar estas personas donde recae el trabajo con 
el resto, con lo cual a veces se producen situaciones bastante injustas donde 
los que trabajan mucho y los que trabajan casi nada cobran lo mismo. No es 
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que el salario sea el único motivador pero indudablemente tiene un aspecto 
importante.  
Ahora, capacidades en el Estado hay, hay gente con mucho entusiasmo y 
mucho conocimiento de las nuevas técnicas y estamos permanentemente 
investigando, estudiando, etc.  
Hay situaciones a veces en las cuales es necesario encontrar métodos para 
lograr ayudas externas, pero en el Estado hay una dificultad muy grande y es 
que las contrataciones tienen un régimen muy estricto que es que uno tiene 
que tratar de gastar lo menos posible. De repente si yo tengo que contratar un 
grupo de gente para que me ayude a hacer algo, tengo que hacer una 
licitación, tengo que ver quién es más barato. Y, de repente, a mi no me 
interesa que venga Juan García, quiero que venga José Pérez porque es el 
que me puede ayudar. Por eso nosotros tratamos en lo posible de arreglarnos 
con la gente que tenemos (de planta), tenemos un grupo bastante importante 
de pasantes (el problema de las pasantías es que tiene limitaciones de 
horarios, de funcionalidad, etc.) y estamos pensando en algunas otras cosas, 
como por ejemplo, colaboración de universidades, este puede ser un método 
que nos puede ayudar bastante, sobre todo en sistemas, en organización, 
donde nos ayuden por un tiempo limitado.  
Porque ese es un problema, a veces uno tiene un problema que necesita una 
cantidad de gente para hacer una obra determinada, pero después de un 
tiempo si yo tomé esa gente y no tengo la plata empieza a ser gente que me 
sobra. Entonces, estamos viendo cómo podemos analizar esto y canalizarlo a 
través de algún grupo que nos ayude, por ejemplo,  a hacer los manuales. 
Nosotros hoy en día tenemos manuales de instrucciones pero no tenemos un 
manual de procedimientos integral. Estamos pensando en un manual de 
procedimientos de por lo menos doble entrada, que yo pueda entrar por área o 
por proceso, como para tener algo que sea útil. Una tercer entrada puede ser 
un índice temático o un buscador. Esto es lo que en este momento estamos 
analizando. El manual de organización lo tenemos bastante bien hecho, está 
en Intranet. El manual de procedimiento todavía está en construcción, estamos 
haciendo el relevamiento.  
En aspecto de procesos estamos viendo todos los nuevos procesos, estamos 
viendo el tema de la firma digital; el tema del expediente electrónico sabemos 
que no lo vamos a poder implementar en lo inmediato pero sigue siendo un 
objetivo macro. Desde el punto de vista del personal estamos tratando de 
obtener alguna ayuda en algunos casos, por ejemplo hemos contratado una 
universidad para que nos implemente el tema de la desinstalación e instalación 
de nuevas computadoras (estamos cambiando los parques de computadoras y 
hay que desinstalar las que estaban e instalar las nuevas). Esto lo hemos 
hecho con la Universidad Tecnológica de la Plata y la verdad que fue un muy 
buen resultado. Este tipo de ayuda es lo que podemos llegar a conseguir sobre 
todo en procedimientos que son masivos y de única vez.  
  
Lo que estamos haciendo con el Estado, hay una ley que establece que los 
organismos públicos deben colaborar entre sí. Nosotros estamos intentando 
crear convenios marcos con organismos gubernamentales y luego convenios 
específicos de colaboración. Por ejemplo, nosotros estamos implementando el 
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sistema de Recursos Humanos, estamos instalando el sistema que está 
instalado en la AFIP, que se llama SARHA, que AFIP lo cedió gratuitamente e 
incluso puso gente para que nosotros lo implementemos. Nosotros con la AFIP 
tenemos un convenio por el cual nos intercambiamos información (dentro de 
las posibilidades y tomando en cuenta lo que es el secreto bancario y el secreto 
fiscal). Tenemos reuniones permanentes. Ahora queremos implementar una 
base de datos de balances de empresas que nos permita facilitar que haya un 
solo lugar donde estén todos los balances y tener análisis sectoriales. No hay 
ninguna duda que si yo comparo el balance de una empresa con el promedio 
de su propio sector voy a tener un análisis mucho más cercano a la realidad 
que si comparo con índices teóricos. Este tipo de competitividad, más que 
competitividad, es competir pero colaborando. No es una competencia donde 
uno va a ganar sino que ganamos todos. Tratamos que todo lo que sea mejora 
pueda llegar a todo el mundo. Y creo que el Estado va a ser más eficiente en la 
medida que todos puedan aprovechar todas las mejoras que se puedan hacer. 
Con las cámaras bancarias, con los bancos, con las cámaras de casas de 
cambio trabajamos asiduamente, siempre estamos en permanente 
comunicación y tratamos de discutir  las normas que vamos a sacar para estar 
seguros de que las normas sean implementables. Por supuesto que a veces 
hay decisiones políticas, de Estado, que uno no puede discutir, pero sí las 
implementaciones (cómo lo hacemos para que no afecte o afecte lo menos 
posible a determinados intereses). También hemos hecho reuniones con las 
cámaras empresarias, a través de la necesidad que tienen las empresas del 
crédito y del buen manejo del sistema financiero. Hemos hecho reuniones en 
las cuales han participado incluso las cámaras bancarias y empresarias para 
tratar de encontrar vías de solución a problemas, por ejemplo, la dificultad de 
las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito. Este tema del 
balance apunta también a eso. Tratamos de estandarizar las cosas para que 
las empresas sepan qué hacer. Por supuesto, los negocios bancarios son 
negocios, como tal, no podemos obligar que presten a determinadas empresas 
pero sí, cumplidos ciertos estándares, que todas las empresas tengan acceso 
al crédito.  
 
d. Modelos de desarrollo y competitividad  

Indudablemente esto tiene mucho que ver con el planteo teórico que uno se hace acerca del 
desarrollo. Todos estos modelos propenden al desarrollo. Yo podría hacer una de estas opciones 
o todas juntas. El que más me gusta es el punto 4, pero yo creo que no, porque hacer una 
apertura hoy donde todavía estamos en un nivel de desarrollo industrial muy bajo y lo único que 
tenemos muy fuerte y creo que está de alguna forma propendiendo al desarrollo son los 
productos primarios. Entonces yo diría, me inclino por el punto 4, teóricamente, en la práctica 
diría: primero tengo que crear las condiciones para que el punto 4 funcione, porque si no voy a 
ser siempre pequeño. Tengo que crecer primero internamente y después ir hacia fuera. 
Incluso uno puede decir, si es muy ambicioso, hacer todo esto: hacer una apertura muy fuerte al 
mercado mundial pero también fortalecer el mercado interno, y tengo que propender a que la 
gente tenga la calidad de vida del mercado al cual me dirijo, porque sería muy fácil tener todos 
mis productos orientados al mercado externo y que mi gente viva muy pobremente. Entonces, el 
país se fortalecería en su conjunto en cuanto a economía, pero a gente no tendría calidad de 
vida. La calidad de vida interna es un eje fundamental en el que nos tenemos que apoyar. Ahora, 
tenemos que ser conscientes de que no vamos a tener calidad de vida si no desarrollamos el país. 
Esto es lo que se contrapone. Entonces uno dice, tenemos que crear las condiciones para que 
industrialmente el país se fortalezca y pueda exportar, pero no exportar materias primas sino 
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productos elaborados, que es lo que nos da mayor valor, exportar servicios (lo cual requiere 
gran capacidad), en lugar de exportar cerebros, como exportamos nosotros. Hoy en día, con el 
desarrollo de las comunicaciones (empezando por Internet) yo creo que sería muy fácil 
implementar una política donde tengamos grandes polos de creación de servicios a través de las 
redes y los podamos tener en el país y no necesitemos exportar los cerebros. Nosotros tenemos, 
por ejemplo en sistemas, un gran nivel de conocimiento. Ahora, lamentablemente uno se tiene 
que ir al exterior a poder desarrollar sus capacidades. Sería bueno poder desarrollar de alguna 
forma un polo lo suficientemente amplio y de buen resultado como para que esta misma 
creatividad se haga desde aquí hacia el mundo. 
En cuanto a modelos, uno tiene que copiar lo bueno de cada cosa, esto es, lo que se llama las 
mejores prácticas. Uno no va a encontrar un modelo completo. De repente podemos tener un 
modelo en Chile en algunas cosas, porque es un país más rico que nosotros, aunque en definitiva 
nosotros tengamos más riquezas que ellos. Podemos encontrar un ejemplo muy fuerte en Brasil 
por como protege su industria y como la hace crecer. Otro ejemplo es la India (no me interesa 
como modelo de país), desde el punto de vista de las capacidades creativas respecto de los 
software, etc., son muy interesantes y muy amplios; tiene realmente una capacidad que excede a 
la India y se expande por toda Europa y Estados Unidos. Yo creo que ejemplos uno puede 
encontrar muchos pero me parece que si uno dice yo quiero copiar a este país yo digo no, yo 
quiero copiar cada cosa de lo que me interesa, porque cada uno tiene cosas buenas y cosas que 
no me interesan. Yo creo que nosotros tenemos que tener nuestra propia forma de encarar la 
cosa. Lo cual no implica no poder copiar, hay que copiar todo, porque el mundo se ha 
desarrollado siempre copiando y mejorando. La creatividad a veces consiste en eso, en copiar y 
mejorar. Es cierto, es muy difícil que uno cree de la nada, pero crear de algo que está y 
mejorarlo es lícito y es realmente creatividad. 
 
En cuanto al funcionamiento de la economía argentina actual, desde el punto de vista del Banco 
Central, nuestro problema (respecto de la economía) y objetivo fundamental es mantener el 
valor de la moneda.  Desde ese punto de vista creo que estamos logrando el mantenimiento de 
las condiciones para que la inflación no se dispare. Por supuesto la inflación no depende 
exclusivamente de la cantidad de moneda pero tiene una influencia muy grande y creo que 
nosotros estamos haciendo bastante respecto de eso. Por supuesto que hay otras cuestiones 
políticas y demás que hacen que pueda haber otro tipo de problemas (todo el movimiento de 
precios que puede haber entre sectores, etc.). Pero respecto de la cantidad de moneda estamos 
teniendo un control estricto. También estamos teniendo un control estricto respecto de la 
competitividad del dólar, mucha gente no se fija en por qué el dólar se tiene que mantener más 
bajo o más alto, ahí hay un problema de competitividad. Si queremos exportar y queremos que 
la gente se entusiasme por exportar tenemos que tener un tipo de cambio favorable. Eso, por 
supuesto, perjudica lo  interno, pero hay que llegar a un balance favorable.  
Yo creo que el modelo actual todavía tiene unos coletazos de todas las crisis que tuvimos pero 
hoy en día se puede ver que hay un mejoramiento en los niveles de educación, en los niveles 
salariales por lo menos inferiores, hoy en día un chico que recién empieza a trabajar consigue 
sueldos que hace un par de años eran impensables. Y la economía, todavía muy basada en 
aspectos que tienen que ver con el sector primario (más dinámico); el sector de la construcción 
se está moviendo, aunque no hay una construcción masiva sino que tiene que ver con el poder 
adquisitivo de algunas personas (algunos extranjeros) que de alguna manera están moviendo 
esto. Yo creo que estamos en una etapa en que la única preocupación (al menos mía) es que se 
pueda contener la inflación. Hay sectores que piensan que va a explotar en cualquier momento. 
Desde el punto de vista monetario no parece que vaya a ocurrir, y creo que no va a ocurrir, lo 
que puede pasar es que se disparen determinados precios (de productos exportables) a medida 
que se incremente la producción y no hay una buena política monetaria.  
 
e. Conocimiento de la estructura económica y los actores intervinientes 
Me parece que la economía está evolucionando. No es que llegamos a un nivel superlativo, 
simplemente estamos recuperando lo perdido y en algún momento el crecimiento de debería ser 

CAT. OPP/CAG/2006-03



 57

continuo. Estamos creciendo a niveles bastante importantes todos los años. Si uno mira el 
crecimiento de la economía año por año, estamos bien. 
En cuanto a la trama empresaria, si bien el mercado argentino está fuertemente concentrado, el 
mejoramiento de la economía siempre se va a producir a raíz del mejoramiento de las pequeñas 
y medianas empresas que son el motor que van a mover esto. Las grandes empresas por 
supuesto que son importantes, pero en general tiene mucho más analizado y acotado su negocio 
y sabe hacia dónde va.  La pequeña empresa a veces las dificultades que tiene son las 
dificultades del país; si uno logra que la pequeña y mediana empresa crezcan y produzcan lo que 
tiene que producir, el país va a crecer.  
Hay una preocupación muy fuerte hacia la pequeña y mediana empresa, estamos tratando de 
crear las fuentes de financiamiento suficiente para que las empresas puedan desarrollarse. Yo 
creo que eso es un plan de largo plazo. Y estirar los plazos de las financiaciones es bastante 
difícil en Argentina porque los recursos que tenemos no son de largo plazo. Además, tenemos 
todo el problema de la deuda que si bien a sido acotada, seguimos teniendo un problema. Todo 
eso hace que no sea fácil. 
En el corto y mediano plazo creo que van a seguir las cosas como están, que van en franca 
mejora. El problema que tenemos en el corto plazo creo que no hay ningún cambio, fuera de que 
usted puede ver al dólar oscilando un poco más para abajo que para arriba, pero esto es producto 
de la gran cantidad de dinero que está entrando por diversos motivos, entre ellos el tema de las 
exportaciones que están siendo liquidadas y eso produce ingreso de divisas, más algunas 
inversiones, etc., lo cual no es malo. Y nosotros, mientras, nos estamos fortaleciendo, teniendo 
cantidad de reservas suficientes (realmente tenemos un nivel de reservas muy alto). En el 
median plazo yo creo que va a estar influida la economía argentina por la política (por las 
elecciones del 2007) pero lo que uno espera que la influencia sea una influencia medida, acotada 
y no produzca reversiones hacia el pasado (procesos inflacionarios, etc.). El trabajo del Banco 
Central es mantener el valor de la moneda, para lo cual está haciendo todo lo necesario para 
mantener la mayor cantidad de reservas, para no influir en el mercado a través de la emisión 
monetaria. La expectativa es que sigamos mejorando. No es que uno pide mantener las cosas 
como estamos porque no estamos bien, creo que estamos bien encaminados hacia una mejora.    
Es increíble el poder de recuperación que tiene la Argentina, es impresionante y es indudable 
que es un país rico en recursos, y en recursos humanos, con todas las dificultades que tenemos, 
con los problemas de adaptación, somos poco proclives al orden y a seguir una metodología, 
pero eso es también porque hay creatividad. Yo creo que ésta es una de las condiciones 
necesarias para que el país pueda salir adelante de todas las crisis sin una consecuencia tan 
grave. Ojo, tenemos consecuencias serias, hay muchos pobres, afortunadamente parece que va 
bajando el número. El tema de la alimentación sobre todo de los chicos es muy importante 
porque eso es lo que marca el futuro, es decir, chicos mal alimentados hoy van a producir gente 
que no tiene capacidades mañana. El tema de la educación y la salud también tienen sus 
inconvenientes. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se va tomando conciencia de 
algunas cosas y se van arreglando. Como dije antes respecto del Banco Central, 100% es 
imposible, aunque uno tendría que decir que nada es imposible, pero por lo menos en este 
momento me conformo en ir avanzando; si voy avanzando, algún día llego al 100%.   
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10.  
El problema de la Inversión16      

11.  
Por AG Héctor S. Mazzei 

        

Introducción 

Desde hace 17 trimestres consecutivos la economía argentina viene sosteniendo un crecimiento 
que, en los últimos dos años alcanzó tasas sin precedentes del 9% del PBI. La denominada 
Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) a precios constantes pasó del 11% del PBI en 2002 al 22% 
en 200517. A pesar de esto, la capacidad instalada de producción al ritmo actual de crecimiento 
exigirían una IBIF del 25 al 28%18 para alcanzar un crecimiento sostenido de al menos el 6% del 
PBI anual, lo que pondría a nuestro país en una senda de desarrollo sostenible y podría bajar la 
desocupación a un dígito. Los principales analistas económicos de diferentes procedencias 
académicas coinciden en señalar la necesidad de alcanzar ese nivel de inversión para mantener 
el crecimiento planteando una política que apunte a las grandes inversiones y a la denominada 
Inversión Extranjera Directa (IED). 
A fin de obtener datos significativos sobre los desequilibrios provocados por las políticas 
implementadas en los `90, es necesario tener en cuenta que la afluencia de capitales durante esa 
década fueron realmente muy importantes y se dirigieron básicamente en el sector servicios y en 
la compra llave en mano de empresas. De esta forma, el inversor encontraba la posibilidad de 
adquirir estructuras productivas a precios mucho mas bajos que en los países de origen, se 
beneficiaba con la garantía de cambio establecida por la convertibilidad y  por la posibilidad de 
remesar las regalías sin ningún tipo de control ni registro. Todo esto con un esquema 
institucional que a través de la ley de inversiones extranjeras permitía dirimir las controversias 
con una legislación de otro país y tribunales arbitrales también extraterritoriales. Este esquema 
económico institucional tuvo su máximo desarrollo hacia 1998 cuando comienza la crisis 
recesiva que dura cuatro años hasta el actual período expansivo.  
Alguno de los sectores donde se pueden obtener los recursos para incrementar la Inversión son: 
a)la denominada Inversión Externa Directa IED, b) La porción de recursos susceptibles de 
invertir que administran las AFJP; c) La Inversión Pública en los tres niveles de gobierno; d) El 
ahorro de los particulares que pueda ser destinado a la inversión a través del sistema bancario o 
del mercado de capitales; e) La reinversión de utilidades de las empresas afincadas en el país. 
Con respecto a la IED la Argentina recibió en la década pasada aproximadamente el 14% de lo 
captado por la región latinoamericana, mientras que en 2005 sólo captó el 5,9%. El desafío sin 
embargo no es imposible para nuestro país si tenemos en cuenta que en un solo año, del 2003 al 
2004 Argentina duplicó su participación una vez que se aclaró el panorama institucional. Otro 
de los elementos a tener en cuenta es que indudablemente no se puede abrir el mercado en 
forma incondicional como el los `90.  El desafío será entonces contar con instituciones 
administrativas con la capacidad de estructurar nuevos negocios con diferente perfil, tanto en el 
sector a invertir como en la participación de esos capitales en el negocio. En primer lugar,  tanto 
el sector de energía como de infraestructura presentan oportunidades para el sector privado 
después de años de baja inversión donde las obras realizadas se reducían a ampliaciones o 
mejoramiento de las ya existentes. En segundo lugar, las nuevas inversiones pueden ser 
estructuradas como emprendimientos público-privados, o bien buscar formas más sofisticadas 

                                                           
16 El presente trabajo tiene por antecedente un informe sobre la problemática de la Inversión 
realizado para la Universidad de San Andrés. 
17 Los datos surgen de los siguientes informes económicos: “Overview de Orlando Ferreres 
Mayo 06; Informe Nros 811 y 812 de Miguel Angel Broda; Informe de Ecolatina de Mayo de 06, 
Informe del Centro de Estudios de la Produción de mayo 2006.  
18 Conf. Ferreres, Broda. 
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de generar un Mercado de Capitales que con garantía en el beneficio de dichas obras, permita un 
flujo de recursos que incentiven la afluencia de inversores. 
Otro de los datos significativos a tener en cuenta es el de la reinversión de utilidades de las 
empresas extranjeras que operan en el país. Desde la crisis hasta el presente, las ganancias 
pasaron de ser prácticamente nulas, a alcanzar los casi 4 mil millones de dólares en 2005. El 
conjunto de empresas sólo reinvirtió el 13% de las ganancias, muy por debajo del promedio del 
30% de la década pasada. Vemos aquí también la oportunidad que representaría llevar 
paulatinamente estos recursos hacia la reinversión, a través del diseño de instituciones que 
incentiven este camino. Otro punto donde existe coincidencias entre diversos analistas se refiere 
a la Calidad de la inversión. Utilizando la clasificación clásica de los destinos de la Inversión, 
vemos que la misma puede ser: a)Dirigida al Sector Construcción Residencial y No Residencial, 
o b) Dirigida a Equipo Durable Nacional o Importado. El primer rubro representa uno de los 
más dinámicos desde la salida de la convertibilidad y su pico en 1998, en 2005 la inversión 
global en ese sector fue 6% mayor que a finales de la década pasada. Sin embargo el 60 % 
corresponde al rubro residencial que en términos productivos es de baja calidad e impacto. 
Mientras, el stock de equipo durable en esta etapa de crecimiento viene bajando sustancialmente 
y es precisamente en este sector donde se está alcanzando el límite de capacidad productiva y 
donde se requieren orientar las inversiones19. En este sentido, el diseño de la Agencia de 
Promoción de Inversiones procurará apuntar tanto al volumen de la inversión , tendiendo a 
acercarla a los montos requeridos para hacer el crecimiento sustentable; como a la calidad de la 
misma; de tal manera que retro alimente positivamente el proceso y acorte los plazos hasta 
llegar  a las  metas de 25/28 % del PBI. 
  
Análisis de Actores 
Mirando al sector público podemos concluir que en términos generales concurren en 
una política de promoción de inversiones actores pertenecientes a los tres niveles de 
gobierno.  
Pero desde el punto de vista del sector productivo, un actor de veto indirecto es 
precisamente el sector inversor, principalmente el perteneciente a la IED y a las 
empresas extranjeras que están operando en nuestro país. Si bien no podemos incluir 
a estos sectores ni como actores de veto institucionales ni partidarios, según la 
concepción de Tsebelis20, es indudable que se trata de un actor estratégico en los 
términos de Acuña21 y O´Donnell22. Este último autor señala la “pendulación” de la 
gran burguesía, que quiebra la coalición interburguesa necesaria para el proceso de 
dominación política, como causa del tipo de modernización del capitalismo argentino. 
Precisamente esa gran burguesía urbana es la que mantiene relaciones comerciales, 
industriales, etc. con las empresas transnacionales y con los diversos fondos de 
inversión del exterior. Estos actores estratégicos externos e internos tienen una visión 
del proceso inversor similar al esquema existente en los ´90 . Actualmente el discurso 
de estos sectores estratégicos está basado en la importancia de los “fundamentals” de 
la economía y existe coincidencia en la inutilidad del proceso de inversión pública y en 
la asignación pública de prioridades de inversión, por lo que este tipo de políticas les 
despierta más sospechas que seguridades.        
Un tercer punto a tener en cuenta para definir los actores relevantes es que en la actualidad 
existen en los tres niveles de gobierno una multiplicidad de organismos diseminados por las 
Administraciones Centralizadas y Descentralizadas que se ocupan directa o indirectamente de 
                                                           
19 Es de destacar que el rápido proceso de sustitución de importaciones y sumado al 
crecimiento de las exportaciones de productos de origen industrial se basó en el capital que 
determinadas empresas adquirieron en la década pasada 
20 Tsebelis, George. “La Toma de decisiones en los sistemas políticos”, en “La Nueva 
Economía Política” Saiegh, Sebastián y Tomáis Mariano. Compiladotes, Edudeba. 
21 Acuña, Carlos “El Análisis de la Burguesía como Actor Político” Tesis Doctoral Univ. De 
Chicago, 1995 
22 O’Donnell, Guillermo. “Estado y Alianzas en la Argentina 1956-76” Desarrollo Económico Nro 
64. 
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esta problemática. Sólo a nivel nacional contamos con organizaciones públicas como el 
conjunto de Bancos Públicos (Nación, Provincia, Ciudad, BICE), la Agencia de Desarrollo de 
Inversiones (ADI), la Unidad de Financiamiento del Desarrollo (UFIDE) creada por Dec. 
495/2005 (ambas funcionan en la orbita del Ministerio de Economía de la Nación), el INTI y el 
INTA en sus funciones de extensión presentan programas dedicados a la promoción de 
inversiones. La Secretaría de Ciencia y Técnica a través del FONTAR y FONCyT apoya el 
financiamiento de proyectos innovadores. Sin pretender hacer un relevamiento exhaustivo 
vemos que el problema muchas veces no está en el diseño de las políticas sino en la falta de 
coordinación y el volumen real de presupuesto como para provocar un salto cuantitativo y 
cualitativo en la inversión global, lo que convierte a esos proyectos en acciones testimoniales e 
inconexas que no tienen un real impacto en la economía y el sistema productivo.   
 
Las características básicas que pueden extraerse de esa multiplicidad de organismos es que 
pretenden distribuir los siguientes tipos de incentivos: a)Información y Asesoramiento sobre 
oportunidades de negocios; b) Financiamiento, c) Promoción a la producción vía diferimientos y 
reducciones impositivas, d)Garantías a la inversión (Fondos de Garantía Recíproca). Si bien 
existe conexión entre los diferentes organismos, la misma es lábil y los mecanismos de 
integración se dan más por iniciativas particulares de los funcionarios que por cuestiones 
institucionales. Para hacer efectiva la tarea de coordinación entendemos que debe estructurarse 
una verdadera política de institucionalización de la intersectorialidad23, donde la acción de los 
diferentes organismos gubernamentales sea coordinada pero desde una visión integral de los 
problemas.  
 
Creemos que una política que integre Información, Asesoramiento, Estructuración de 
Negocios, participación en el Financiamiento y Garantías y que funcione coordinado 
como un paquete tecnológico flexible, será de suma importancia para incrementar la 
Inversión Bruta Fija. Si a la vez se aprueban medidas que incentiven el surgimiento de 
un Mercado de Capitales ágil a través de reformas institucionales en los organismos 
crediticios, permitirán incrementar por un lado la afluencia de Inversión Externa 
Directa, por otro lado la reinversión de las ganancias de las empresas extranjeras que 
operan en el país y en tercer lugar que las AFJP aporten con garantías parte de los 
cuantiosos recursos que administran y que hoy están colocados mayoritariamente en 
bonos del sector público y opciones de bajo riesgo.      
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Cunill Grau, Nuria. “La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social”. CLAD, 
2005. 
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Transcripción del Seminario taller: “Competitividad una visión local, territorio y 

nuevo rol del Estado” de fecha 17 de agosto de 2006 en Jardín Botánico 
Municipal – Ciudad de Córdoba     

        Por AG Claudio Callieri 
 
Participantes Seminario Taller:  
 

Nº Nombre Apellido Institución E-mail 

1 Martín  Alba SECYT malba@correo.secyt.gov.ar 

2 Javier Parysow SECYT jparisow@correo.secyt.gov.ar 

3 Fernando  Alvarez Aladite falvarezdecelis@buenosaires.gov.ar 

4 Rodolfo Loigge Cámara de la Construcción-ADEC loigge@onenet.com.ar 

5 Gerardo Bozzano CIIECCA admin@ciieca.org.ar 

6 Román Irazusta CIIECA-ADEC roni@discar.com 

7 Ricaro Orchansky CECEC-ADEC rorchans@cordobaintl.com.ar 

8 Carlos  Pelliza CACEC cacec@cacec.com.ar 

9 César Mmartínez Achaval Cámara de Tusimo- ADEC camtucor@iplanmail.com.ar 

10 Ariel Joaquín CIMC info@metalurgicoscba.com.ar 

11 Santiago Juncal CEPYME sjuncal@mecon.gov.ar 

12 Julián Hecker CEPYME jhecker@mecon.gov.ar 

13 Claudio  Callieri Jefatura de Gabinete ccallieri@speedy.com.ar 

14 Rodrigo Carmona UNGS rcarmona@ungs.edu.ar 

15 Jorge  Motta FCE. UNC jjmotta@eco.unc.edu.ar 

16 Alberto  Figueras FCE. UNC alfi@eco.unc.edu.ar 

17 Fernando  Ferrero FCE. UNC fferrero@eco.unc.edu.ar 

18 Hernán Morero FCE. UNC   

19 Guillermo Acosta IIE Bolsa gacosta@bolsacba.com.ar 

20 María Laura Bevilacqua IIE Bolsa lbevilacqua@bolsacba.com.ar 

21 Juan Manuel Garzón IERAL jgarzon@ieral.org 

22 Jorge  Pellicci ADEC gerencia@adec.org.ar 

23 Hugo Paladini ADEC metpal@arnet.com.ar 

24 Félix  Mitnik ADEC felixmitnikcadenas@yahoo.com.ar 

25 Eduardo Dileonardo ADEC e_dileonardo@yahoo.com.ar 

26 Juan Saffe ADEC juansaffe@yahoo.com.ar 

27 Valeria Blanco ADEC / IIE Bolsa valeriablanco@hotmail.com 

28 Cecilia Bentolila ADEC ceciliabentolila@hotmail.com 

29 Lucila  Bolaño ADEC info@adec.org.ar 

30 Juan Manuel Andrés ADEC boletin@adec.org.ar 

31 Edith Bonelli ADEC entra21@adec.org.ar 

32 Cecilia Magnano ADEC ceciliamagnano@yahoo.com.ar 

33 Guillermo  Inchauspe Municipalidad de Córdoba ginchauspe@cordoba.gov.ar 

34 Leticia Trosero Municipalidad de Córdoba / UNC observatorio1@cordoba.gov.ar 

35 Diego Fresoli Municipalidad de Córdoba observatorio1@cordoba.gov.ar 

36 Marina  Assandri Municipalidad de Córdoba massandri@cordoba.gov.ar 

37 Adriana Berini Municipalidad de Córdoba / JG aberini@cordoba.gov.ar 

38 Fernanda  Cordón Municipalidad de Córdoba fercordon@yahoo.com 

39 Diego Hiablochnik Municipalidad de Córdoba dhiablochnik@cordoba.gov.ar 

40 Raúl  Dentesano Municipalidad de Córdoba rdentesano@cordoba.gov.ar 

41 Nilda Jelenic Municipalidad de Córdoba njelenic@cordoba.gov.ar 

42 Marcelo Castillo CREA / Incub. Ind. Creativas mcastillo@cordoba.gov.ar 

43 Juan José Zohil FPZN jjzohil@yahoo.com.ar 

44 Federico Arquímedes FPZN info@fpznorte.org.ar 
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45 Maximiliano Williner Municipalidad de Santa Fe mwilliner@produccionsantafe.com.ar 

46 Javier Gutierrez Municipalidad de Santa Fe javiergutierrez@produccionsantafe.com.ar 

47 Guillermo Raúl Hintermeister CONICET-CERIDE hmeister@ceride.gov.ar 
 
 
1. Apertura del taller 
 
Presentación de Ricardo Orchansky – Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, ADEC. 
Bienvenida, presentación de ADEC y del Consejo de Competitividad, y de su misión en un 
contexto de globalización. 
 
Presentación de Jorge Pellicci – Plan del día 
Se refirió a la importancia de lograr sinergia e intercambio entre los proyectos de ADEC y de 
Jefatura de Gabinete. Precisamente, el proyecto de ADEC forma parte del Consejo de 
Competitividad, este propone articular el sector empresario, la academia y el sector público a fin 
de elaborar un plan de competitividad. 
 
Presentación de Martín Alba - SECYT 
Reforzó la idea de la importancia de buscar puntos en común entre ambos proyectos.  
 
Luego cada participante se presentó brevemente. 
 
2. Exposición de proyectos24 
 
Presentación de proyecto Jefatura de Gabinete / UNGS / ALADITE – Expositor: Claudio 
Callieri  
 
El proyecto parte de funcionarios que integran el Cuerpo de Administradores Gubernamentales, 
integrado por 160 profesionales de múltiples disciplinas y creado para instalar en la gestión 
pública una política de formación de cuadros administrativos que acompañen procesos de 
gestión política. En esta línea se creó en el año 2002, por iniciativa del Cuerpo y con aprobación 
del Jefe de Gabinete, un Observatorio de Políticas Públicas que abarca entre 10 y 12 áreas 
temáticas, una de las cuales es la competitividad. El Observatorio comenzó a estudiar el tema de 
competitividad con plena conciencia de que no está instalado en la agenda de gobierno. “La 
política de competitividad no existe”, manifestó Callieri, por lo que el Cuerpo, a través de 
estudios como el que se presentó en el taller, se propone generar actividades para que la 
temática se vaya instalando en el ámbito público. 
La primera tarea enfrentada fue una indagación de aspectos conceptuales y un trabajo 
sistemático de estudio sobre el accionar del Estado en materia de competitividad. Estas 
indagaciones no tienen una pretensión de rigor académico, sino de elaborar un desarrollo 
conceptual que constituya un punto de partida para el análisis. Posteriormente se comenzó a  
necesitar profundizar el tema con indagaciones empíricas. Gracias a la Secretaria de Ciencia y 
Técnica, la Universidad General Sarmiento y ALADITE esa tarea se hizo posible. 
 
¿Por qué competitividad? 
En varios países de América Latina, entre la década del ´30 y la del ´70, se implementó el 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Éste no logró cerrar la brecha de 
productividad con las economías avanzadas ni desarrollar una capacidad satisfactoria de cambio 
tecnológico.  
Así, aparece el concepto de núcleos endógenos de dinamización tecnológica, es decir, que 
determinadas tramas productivas sectoriales podrían alcanzar escala, tecnología y productividad 
internacionalmente competitivas.  

                                                           
24 Para consultar las láminas utilizadas en las exposiciones ver Anexo.  

CAT. OPP/CAG/2006-03



 63

Entonces, el paso de políticas industriales a políticas de competitividad se dio en América 
Latina a comienzo de la década del ’80. En ese momento tuvieron influencia el hecho de que las 
políticas de industrialización fracasaron (brecha de productividad) y la revalorización de las 
acciones del sector privado, por encima de las del Estado, como agente de desarrollo. 
 
En relación con la intervención del Estado se pueden identificar tres visiones: 
1- neoclásica: el Estado no debe intervenir. 
2- market friendly: intervenciones funcionales para solucionar fallas de mercado. 
3- estructuralista: conveniencia de intervenciones tanto funcionales (educación básica, 
infraestructura industrial y tecnológica entre las principales) como selectivas. El límite de esta 
visión es que no es posible apoyar a todas las cadenas, productos y sectores, hay que priorizar 
en qué sector intervenir y para ello se debe generar un mecanismo institucional potente para 
procesar decisiones de esta índole.  
 
Peter Evans identifica 3 olas de intervención del Estado: 
’50 y ’60 – Ola “desarrollista”: asigna un rol protagónico del Estado para el cambio estructural. 
’80 – Ola “neoutilitarista”: cuestiona el rol del sector público como agente de desarrollo, en el 
marco de crisis fiscal en Estados Unidos y crisis de la deuda en América Latina.   
Actual – Ola “neoinstitucionalista”: analiza el rol del Estado en este nuevo contexto de 
globalización. 
Mediante una investigación empírica sobre el comportamiento del sector público en diversos 
países, Evans plantea la existencia de tres tipos de Estado. 
- Estados predatorios: las decisiones del Estado están “en venta”, existen múltiples presiones al 
momento de tomar decisiones, lo que genera incertidumbre acerca del rumbo de las políticas 
públicas y un resultado del conjunto cualitativamente inferior. Ej: Zaire. 
- Estados desarrollistas: más exitosos en el desarrollo de sectores productivos y en la inserción 
en el mundo. Las burocracias “meritocráticas” están insertas en los aparatos productivos. Las 
decisiones se toman sobre la base de criterios de bienestar general y no de intereses sectoriales. 
La raíz de la trama productiva es independiente de los procesos de decisiones de la 
administración pública (autonomía enraizada). Evans concluye que lo cuadros de estas 
burocracias tienen algunos elementos en común: haber estudiado en universidades similares, 
poseer experiencia en empresas similares, tener mayor identificación con el Estado que con las 
empresas, etc. Ej: Corea del Sur.  
- Estados intermedios: no está claro si en el proceso de toma de decisiones predominan los 
intereses estratégicos sectoriales o el interés general. Ej: Brasil durante el proceso de sustitución 
de importaciones. 
 
Partiendo de este marco teórico, el estudio que se presenta pretende indagar acerca de lo que 
ocurre “puertas adentro” del Estado Nacional.  
Existen estudios que no aportan soluciones concretas. Un caso es el de un documento de 
CEPAL sobre fuentes de crecimiento en Argentina, que si bien es muy extenso y podría 
considerarse un estudio sobre competitividad, no profundiza en el “cómo hacer lo que hay que 
hacer”. Otro caso es el del Plan Fénix, que si bien constituye un interesante llamado de atención 
sobre el rumbo del país no brinda instrumental para la acción concreta. En este punto es donde 
el Observatorio desea intervenir.  
El objetivo del proyecto presentado es conocer la capacidad del Estado para “hacer cosas” 
en materia de competitividad e instalar la problemática en la agenda pública, en los 
lugares de decisión. Se plantean al respecto dos hipótesis:  
a. Una manera de conocer qué está haciendo el Estado en materia de competitividad es 
indagar acerca de las prácticas de los funcionarios que tienen incumbencias vinculadas con 
la competitividad. En una etapa previa del proyecto se detectó que existen 75 cargos de nivel 
político (a nivel de direcciones y secretarias) cuyos objetivos formales están vinculados con la 
competitividad. Si a ellos se les suman los funcionarios subalternos operativos, el total es de 
aproximadamente 300 cargos. Puede decirse entonces que la competitividad es un eje que 
atraviesa las tareas de los diferentes organismos. Indagar sobre qué piensan los funcionarios de 
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esos organismos y cómo trabajan en relación a la competitividad puede aportar a entender cómo 
aborda el Estado Nacional la cuestión.   
b. La interacción público privada y la articulación del Estado en sí mismo en lo que hace a 
las políticas de competitividad no es sistémica. No impera una lógica sistémica sino un 
proceso anárquico de decisiones selectivas. Por ejemplo, la AFIP dispone de muy valiosa 
información sobre el sector productivo, sin embargo, no la intercambia con otros organismos 
estatales que podrían utilizarla y tampoco requiere de otros organismos la información que 
podría serle útil. En el ámbito privado tampoco son muchos los que reflexionan sobre la 
competitividad aunque podría no ser muy difícil dado el alto grado de concentración de los 
sectores económicos. En consecuencia, por la índole de funcionamiento del Estado y de las 
empresas las decisiones son selectivas y se orientan a sectores específicos.  
 
El proyecto incluye 4 componentes: 
1) Aspectos institucionales y financieros, que brindará señales acerca de las prioridades del 
Estado en lo que hace al presupuesto, capacidades institucionales, etc.; 
2) Recursos humanos, que permitirá, entre otros resultados, ubicar al Estado nacional en la 
clasificación construida por Evans e identificar la visión del perfil tecnoproductivo de los 
funcionarios públicos;  
3) Experiencia comparada, a fines de indagar qué acciones se realizaron en otros países para 
instalar la competitividad como política;  
4) Metodologías de medición, identificar las metodologías más relevantes de medición: Análisis 
CAN, CEPAL; Índice de Competitividad, IMD; Índice de Competitividad, FEM; Índice de 
Desarrollo Humano, ONU; Indicadores de Desarrollo, BIRF. Esto con el objeto de analizar 
críticamente los indicadores, especialmente los vinculados al sector público. Además, se busca 
desarrollar los instrumentos de recolección de datos y problematizar los indicadores para definir 
los resultados, qué competitividad es la que se busca (¿es un objetivo deseable calificar bien en 
alguno de los índices más reconocidos?). En el ranking de FEM la Argentina estaba mejor 
ubicada en la época de convertibilidad debido, entre otros factores, a la amigabilidad de la 
inversión extranjera, pero, ¿eso es realmente deseable? Podrían presentarse ciertas “falsas 
dicotomías”, por ejemplo si se debe promover la producción primaria o la industrial, desarrollar 
el mercado interno o el externo, etc.  
Finalmente, se pretende identificar líneas de acción concretas: por ejemplo, que los 300 cargos 
vinculados con la competitividad se conozcan entre sí, que conozcan la dinámica de la cúpula 
empresarial argentina, que conozcan la dinámica de las pymes, etc. 
 
Preguntas25 
 
Erardo Bozzano – CIIECCA 
Las posibilidades de “éxito” del estudio se basan en la respuesta de los funcionarios 
encuestados. ¿Que apoyo político tiene el proyecto? 
R: hay una gran conciencia de la incomprensión sobre el tema, no es fácil de transmitir. Hay 
muchos interlocutores (por ej: la SECYT o el vicejefe de gabinetes de ministros), pero no es de 
esperar que se interesen automáticamente, parte de la tarea es interesarlos. 
 
Marina Assandri – Municipalidad de Córdoba 
¿Es posible replicar esta metodología en el ámbito provincial y municipal? 
R: la metodología es diferente según la escala en que se aplique, y si se extrapola se corren 
riesgos metodológicos. Sin embargo, algunos elementos se pueden adaptar, como por ejemplo, 
la encuesta. 
 
Santiago Juncal – SEPYME 
Al momento de medir deberían incorporarse otros factores, como por ejemplo, los factores de 
competitividad espuria y de competitividad genuina. 

                                                           
25 Cuando no se indica nombre, quien da la respuesta es el expositor. 
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R: el objetivo no es hacer mediciones. Existen índices con respecto a los cuales hay que situarse. 
Además habría que construir un índice que sea comparable con otros países y eso es muy difícil. 
Primero está la preocupación por el problema de la productividad y de la equidad, luego los 
índices y su análisis crítico.  
R (Fernando Álvarez – ALADITE): los índices se utilizan en este trabajo para ver si son 
compatibles con la forma que se propone para medir la política de competitividad del Estado.  
 
Fernando Ferrero – FCE UNC 
La competitividad es un constructo cuyo valor no es absoluto sino relacional, se debe tomar un 
patrón de referencia y eso lleva a la necesidad de construir un índice.  
R: en esta etapa no es posible hacer un índice en varios países, con lo cual es imposible que un 
índice propio permita la comparación. Es nuestra intención, en cambio, indagar los índices 
existentes y analizarlos de manera crítica, qué miden y qué de ellos puede servir. Descubrir si, 
de acuerdo a sus términos, es deseable que Argentina mejore su calificación.  
 
Javier Gutiérrez – Municipalidad de Santa Fe 
Es importante no perder de vista el objetivo final del trabajo por cumplir con un índice. Se corre 
el riesgo de dejar de trabajar en función del territorio y de la idiosincrasia local y sólo hacer 
cosas “para calificar”. 
R: no hay claridad de rumbo, una estrategia nacional acerca de un nuevo paradigma tecno 
productivo. Hay diversas visiones de los actores económicos y sociales, pero son lejanas entre sí 
y no se ha afianzado un paradigma nuevo: desde los que proponen insertarse en los flujos 
globales hasta quienes plantean la autarquía. Incluso las posiciones intermedias son distantes 
entre sí. La discusión sobre los objetivos de política no se ventila en ningún lado, va a la deriva 
y de acuerdo a la puja entre fuerzas políticas. 
 
Alberto Figueras – FCE UNC 
La construcción del índice en Córdoba se hará por votación numérica que revela la visión de 
agentes calificados. En cierta medida es una votación, de naturaleza diferente a la de las urnas, 
pero una votación al fin, que incluso puede servir para complementar a la votación de las urnas.  
 
Javier Parysow – SECYT 
¿Es posible solucionar la falta de conexión entre 300 funcionarios y entre áreas que trabajan en 
competitividad? ¿Es posible conformar un ámbito común en el que se discuta una visión de país, 
un ámbito permanente de articulación entre áreas que trabajan el tema de la competitividad? 
R: es difícil, porque se trata de distintos gabinetes y distintos gobiernos. Cuando se ha intentado 
hacer reuniones semanales de secretarios para articular políticas ha ocurrido que a la primera 
reunión asistieron todos los convocados, dijo cada uno su discurso sin una escucha mutua. Pero 
a la quinta reunión sólo asisten funcionarios de tercera línea o inferiores hasta que finalmente el 
espacio común desaparece. Hay aspectos profundos de la cultura institucional que influyen en 
estas iniciativas, por eso sería deseable a partir del proyecto impulsar acciones para mejorar esa 
situación, y si cuenta con el apoyo de decisores de alto rango va a ser más fácil la tarea, aunque 
esto último no sea del todo probable.  
 
Ricardo Orchansky – Cámara de Comercio Exterior 
¿Cuáles son las fechas previstas para el proyecto? 
R: en el Observatorio de Políticas Públicas la competitividad es una tarea permanente. Hacerlo 
con una universidad y una ONG es un avance, discutir en un taller es otro avance, es un camino. 
Por ahora está previsto desarrollar la metodología, si hay recursos para ejecutar la encuesta se 
hará, pero en la medida en que existan los recursos.  
 
Juan José Zohil – FPZN 
En primer lugar, es de felicitar la mirada introspectiva por parte del Estado que este proyecto 
implica. En segundo lugar, es interesante en el enfoque sistémico de la política del Estado y la 
preocupación por hacer relevamiento del stock de competencias de los recursos humanos que 
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trabajan en el sector público a nivel nacional. Podría pensarse también en su capacidad de 
articulación con el contexto y en el cambio organizacional del Estado, y la capacidad para crear 
sinergia tanto en la articulación hacia adentro y afuera, que luego se ve en la política de 
competitividad.  
R: la realidad es que el sistema político argentino es salvaje. Cada vez que hay un cambio de 
gobierno la medida es negar lo que se hizo antes. Las prácticas que debilitan al sistema político 
son los elencos cambiantes sin memoria institucional, la degradación de la tarea que deben 
realizar quienes ostentan cargos permanentes, el margen discrecional en la toma de decisiones. 
Si bien en algunos organismos quienes tienen mayor poder son los funcionarios de carrera (Bco. 
Nación o AFIP), en otros, como en los Ministerios, hay elencos de recontratados cambiantes 
con capacidades limitadas (pese a eso, no es posible decir que uno u otro “modelo” sea mejor).   
 
Jorge Motta – FCE UNC 
Es interesante el objetivo del trabajo, cuyo interés central es el cómo hacer más que el qué 
hacer. Sin embargo, eso depende de las capacidades dentro del Estado para hacer cosas, que 
como se señaló anteriormente son cambiantes.  
R: el cómo hacer tiene que ver con capacidades de definir estrategias de intervención virtuosas 
hacia adentro. Hay cosas buenas que se han heredado del gobierno de los ‘90, por ejemplo el 
nivel de informatización del Estado, la existencia de herramientas presupuestarias, temas de 
ventanilla única y gobierno electrónico. Hay cosas para echar mano para avanzar pero las 
capacidades generales del sector público llevan su tiempo para ser modificadas.   
 
 
Exposición Proyecto ADEC – FCE UNC – IERAL – BOLSA DE COMERCIO (varios 
expositores) 
 
Fernando Ferrero – FCE UNC 
¿Cómo surge este proyecto sobre competitividad? Surge de un esfuerzo de funcionarios 
municipales (Guillermo Marianacci y Raúl Dentesano), que invitaron a participar a la 
Universidad en este proyecto, y la universidad no puede estar ajena. A medida que fue pasando 
el tiempo, las reuniones no fueron sólo manifestaciones de buenas intenciones, sino ámbitos de 
trabajo sistemático. 
Somos conscientes de que el problema de la competitividad es multifacético y de difícil 
abordaje. Para enfrentarlo se decidió elaborar un índice que incluyera muchas dimensiones. 
Evidentemente ningún índice es inobjetable, pues se trata de la reducción a un valor numérico 
de un fenómeno complejo. Sin embargo esa debilidad es al mismo tiempo la principal fortaleza 
de los índices, reportan una idea general sobre un fenómeno de interés de un modo simple; así 
se informa con frecuencia sobre las variaciones del Índice de precios al consumidor o la tasa de 
desempleo. Y esto se torna de especial utilidad si lo que se quiere es efectuar comparaciones o 
estudiar la evolución de alguna variable. Vale decir que la reducción de la complejidad de un 
fenómeno no necesariamente desvaloriza un índice. Como tampoco lo hace el evidente hecho de 
que para el cálculo deban utilizarse ponderaciones que están definidas subjetivamente, de hecho 
en la econometría va ganando cada vez más espacio el “Enfoque Bayesiano” que se basa en 
probabilidades subjetivas. 
 
Jorge Motta – FCE UNC 
La primera pregunta que surge cuando se van a construir indicadores es: ¿indicadores sobre 
qué? En primer lugar hay que definir qué es la competitividad, y la definición que se adoptó 
entiende que la competitividad no es sólo que las empresas crezcan sino que este crecimiento 
sea sostenible y se distribuya. En este proyecto se considera una definición sistémica, en dos 
sentidos: i) por incluir un conjunto de variables y ii) por tener en cuenta los factores de entorno 
local y territorial. Aquí se presenta una paradoja: en el contexto de la globalización surge la 
importancia de lo local para adquirir competitividad. Las empresas y los territorios tratan de 
diferenciarse y obtener ventajas competitivas. 
Etapas del trabajo: 
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1- Relevamiento de la información disponible en la literatura. Los indicadores disponibles 
presentaban aspectos positivos y negativos: ser difíciles de calcular, estadísticas pobres, los más 
fáciles de replicar eran los más débiles, etc. La discusión fue entonces si se replicaba un índice 
existente o se creaba un índice propio. El problema de esta última opción es que el índice tenia 
que ser comparable, para lo cual debía ser posible su cálculo para varias localidades. La 
solución fue buscar un indicador mixto.  
2- La utilización de indicadores mixtos consistía en la replicación del Índice de 
Competitividad Global (ICG), comparable a nivel de países, y la construcción de indicadores 
adicionales, comparables a nivel de ciudades. Él objetivo es obtener un conjunto de indicadores 
lo más completo posible que sea relativamente fácil de calcular y comparable.  
 
El ICG incluye 35 variables asociadas a tres dimensiones, que se detallan en el siguiente cuadro: 

Índice de competitividad global (35 variables) 
Capacidad tecnológica Calidad de Instituciones 

Públicas 
Índice Contexto 

Macroeconómico 
- innovación - marco legal - estabilidad macroeconómica 
- transformación tecnológica - corrupción - riesgo crediticio 
- TIC’s  - eficiencia / rentabilidad del 

gasto público 
 
Éste índice incluye datos cualitativos y cuantitativos y su aplicación en este proyecto requirió de 
una serie de adaptaciones:  
- Dado que se trata de un instrumento diseñado para ser aplicado a nivel de países, es 
necesario realizar los siguientes ajustes: i) las preguntas de los instrumentos de recolección de 
datos necesitan adecuaciones para la escala de la ciudad; ii) se incorporaron preguntas 
adicionales sobre la eficiencia y grado de satisfacción con el gobierno provincial y municipal. 
- El método posee algunas aparentes limitaciones que intentaron solucionarse: i) dado 
que en la variable capacidad tecnológica la tecnología está vista como información y no como 
conocimiento, se generaron indicadores adicionales en el factor recursos humanos para capturar 
esta dimensión; ii) se incorporaron un conjunto de indicadores para ampliar la definición 
restringida de competitividad. 
 
Alberto Figueras – FCE UNC 
Cada época tiene una aporía (término griego que hace referencia a un problema de difícil 
solución), sin dudas, los problemas de la época de Keynes fueron distintos a los de la revolución 
industrial. La aporía de nuestro tiempo es el desempleo y sus consecuencias sobre el bienestar 
social. Las soluciones a este problema pueden ser de dos índoles; una macro y otra micro. La 
perspectiva microeconómica se basa en cuestiones de demanda y oferta y es allí donde surge la 
importancia de lo local, de un área económica restringida. 
A fines analíticos para reducir a un único valor la perspectiva económica de un área pueden ser 
útiles los índices de competitividad. Como ya se dijo, en este proyecto se utiliza el ICG e 
indicadores adicionales. El primero refleja el enfoque neo-institucionalista, que prioriza el rol de 
las instituciones y la tecnología para adquirir competitividad. Este enfoque tiene su nacimiento 
en las teorías del crecimiento endógeno, desarrolladas en las décadas del ’70 y ’80 a partir de la 
preocupación de Estados Unidos por el rápido crecimiento de Japón.  
En la literatura se pueden encontrar tres principios económicos generales: 
- marshalliano: asignación 
- schumpeteriano: competitividad 
- marxiano: control económico de recursos 
que se manifiestan en principios de organización territorial (aglomeración, accesibilidad, 
interacción, jerarquía y competitividad). 
Empieza a importar el análisis de la competitividad en un territorio reducido, el comarcal. Cada 
comarca (municipios) se enfrenta con un nuevo objetivo: generar puestos de trabajo genuinos. 
Sus acciones generan una variedad de respuestas en los mercados laborales según:  
- diferencias de estructuras productivas 
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- diferentes sensibilidades de respuestas de los sectores productivos 
- diferencias demográficas 
Sin embargo, el desempleo como problema de nuestro tiempo, excede los límites comarcales, 
por lo que se buscan nuevas estrategias: conformación de redes de municipios y puja de 
ciudades para localizar fuentes de empleo a través de distintos mecanismos, como por ejemplo, 
generar privilegios fiscales. 
El conjunto de ciudades como sistemas funcionales puede ser analizado por tres variables: la 
competencia, la competitividad y las ventajas competitivas. El objetivo del trabajo, en este 
contexto es encontrar un índice para mejorar la competitividad y las ventajas competitivas de 
Córdoba sin fomentar la competencia.  
 
Juan Manuel Garzón – IERAL 
El IERAL tiene a su cargo el diseño de tres indicadores: recursos humanos (capital humano), 
calidad de vida, diversidad económica.  
Con respecto al primero, conviene preguntarse por qué es importante el capital humano de una 
ciudad en relación con su competitividad. Existe consenso sobre una serie de razones, entre 
ellas: i) aumenta la productividad de los trabajadores (entre otros motivos, porque les permite 
complementarse con las nuevas tecnologías); ii) enriquece a la gente al ampliar su gama de 
opciones; iii) aumenta la flexibilidad de la fuerza laboral (su capacidad de adaptación al 
cambio); iv) genera efecto derrame (los trabajadores más educados se educan entre sí). 
Para medir el capital humano se tienen tres alternativas: i) utilizar los logros educativos (años de 
escolaridad, participación de individuos con educación superior, etc.); ii) considerar las 
diferencias salariales entre personas con atributos “diferentes” (básicamente experiencia y 
educación) como una estimación del “valor de mercado” de esos atributos; iii) evaluar 
directamente las competencias de los individuos.  
Cada alternativa tiene ventajas y desventajas: la i) es la más fácil pero no considera que se 
adquieren capacidades fuera del sistema educativo formal, además “mete a todos los individuos 
en la misma bolsa”, sólo distingue años de educación pero no en qué se educó una persona. La 
ii) capta la capacidad productiva extra a partir del salario extra, pero tiene por detrás un 
supuesto muy restrictivo, que el salario es igual a la productividad marginal, es decir, supone 
competencia perfecta. La iii) es una evaluación directa de las habilidades por lo que sería la más 
precisa pero es demasiado compleja.  
En este trabajo se utilizarán las dos primeras alternativas.  
El sentido de intentar medir la calidad de vida de un territorio estriba en que si éste ofrece 
buenas condiciones en estos aspectos tiene más posibilidades de captar (retener) recursos 
humanos, en particular aquellos más capacitados (personas que “pueden” elegir donde 
localizarse). 
La diversidad económica se entiende como la variedad de actividades económicas que se 
desarrollan en un territorio. Se presume que el hecho de contar con una gama más amplia de 
actividades económicas y/o un mercado laboral más heterogéneo reduce costos empresarios (por 
mejor aprovechamiento de las economías de aglomeración, mejor matching en el mercado 
laboral, etc.) e incrementa el bienestar de los consumidores (al depender éste de la “cantidad de 
opciones”). Adicionalmente, la diversidad estimula la innovación, la atracción de capital 
humano y también permite atenuar los efectos sobre el empleo y las ventas de las fluctuaciones 
cíclicas. 
 
Guillermo Acosta – Bolsa de Comercio 
El expositor destacó como positivo que es la primera vez que las 3 instituciones se unen, por el 
esfuerzo de la Municipalidad y de ADEC.  
La Bolsa de Comercio trabaja con tres indicadores: infraestructura básica y servicios, 
infraestructura de transporte y acceso al financiamiento (si la ciudad es exportadora o 
importadora de fondos).  
Se presentaron los resultados preliminares correspondientes al sector financiero calculados para 
las ciudades de Córdoba, Mendoza, Rosario y Buenos Aires.  
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Preguntas26 
César Martínez Achával – Cámara de Turismo 
En esos indicadores no se contempla el turismo, una ciudad como Venecia puede ser 
competitiva sin producir nada. ¿Córdoba tiene pensado algo vinculado con el turismo? 
R: en términos de Marshall, el sector productivo como área económica incluye al turismo. Este 
trabajo es diagnóstico y luego se pasará al plan de acción, en el marco del Consejo de 
Competitividad. En Argentina, la primera área económica es la soja, y la segunda el turismo, 
por lo que no es posible dejarla de lado. Además los indicadores que se tomarán tienen que ver 
directa e indirectamente con el turismo (infraestructura, financiamiento, etc.). 
En esta primera etapa de diagnóstico se tratará de ver en qué medida el espacio productivo local 
favorece o no la realización de negocios (en sentido amplio). No se seleccionan sectores 
específicos. El objetivo no es decir “esta actividad sí, esta no”, sino si el clima general es 
favorable o no para los negocios. En una segunda etapa se va a pensar en la acción. Entre los 
actores que integran el Consejo de Competitividad, que ahora está encarando el estudio a través 
de indicadores, está integrado por la universidad, el sector empresario y el sector público. La 
siguiente instancia de trabajo del Consejo de Competitividad será construir un Plan de 
Competitividad consensuado para definir en qué actuar y cómo. 
 
 
Javier Parysow – SECYT 
Los indicadores de capital humano toman elementos accesibles para medir, pero un aspecto 
central para medir la capacidad de los RRHH es su capacidad de coordinar “con otro” (con 
instituciones, empresas, etc ). 
R: se puede discutir… estos indicadores son algunos, pero está abierta la posibilidad de 
incorporar otros.  
 
Javier Gutiérrez – Municipalidad de Santa Fe 
Otro comentario es que no miden el capital humano de los desempleados. En la municipalidad 
de Santa Fe se hizo un análisis en el marco de un plan de empleo y dio un interesante nivel de 
capacitación en desempleados. 
R: Sí, se considera, también en inmigrantes, pero eso se ve en el primer subíndice (logros 
educativos). 
 
Maximiliano Williner – Municipalidad de Santa Fe 
¿Cómo se calculan los indicadores? ¿Se llevarán todos a un único indicador? 
R: no, no es posible. De hacerlo se perdería comparabilidad con el ICG. 
 
Maximiliano Williner – Municipalidad de Santa Fe 
¿Comparan los 9 indicadores? 
R: por ahora se va a comparar en la medida en que se cuente con índices o datos de otras 
instituciones, en función de los datos con que se cuente. 
 
Félix Mitnik – Programa de Cadenas Productivas - ADEC 
La visión prospectiva debe estar presente, no sólo se debe diagnosticar a partir del pasado. Se 
sabe cuáles son las áreas más dinámicas, que es lo que va a determinar la capacidad de competir 
en el futuro, y se debe analizar cómo “califica” la ciudad en esas capacidades. 
 
3. Trabajo grupal. Fortalezas y debilidades de cada proyecto y sugerencias.  
 
Grupo 1: Javier Parysow (SECYT), Román Irazusta (CIIECCA), Julián Hecker (SEPYME), 
Rodrigo Carmona (UNGS), Juan Manuel Garzón (IERAL), Jorge Pellici (ADEC), Félix Mitnik 
(ADEC), Juan Saffe (ADEC), Juan José Zohil (FPZN), Erardo Bozzano (CIIECCA). 

                                                           
26 Las respuestas han sido dadas por todos los expositores. 
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Grupo 2: Marcelo Castillo y Diego Hiablochnik (Municipalidad de Córdoba), Ariel Joaquin 
(CIMC), Rodolfo Loigge (Cámara de la Construcción), Ricardo Orchansky (Cámara de 
Comercio Exterior), Guillermo Acosta (Bolsa de Comercio), Fernando Álvarez (ALADITE), 
Martín Alba (SECYT) , Jorge Motta (FCE-UNC), Isabel Vargas (ADEC), Cecilia Magnano 
(ADEC).  
 
Grupo 3: Claudio Callieri (Jefatura de Gabinete), Marina Assandri, Adriana Berini, Guillermo 
Inchauspe y Leticia Trosero (Municipalidad de Córdoba), María Laura Belvilacqua (IIE – Bolsa 
de Comercio), Alberto Figueras (FCE UNC), Cecilia Bentolila, Valeria Blanco (IIE- Bolsa de 
Comercio), César Martínez Achával (Cámara de Turismo), Santiago Juncal (SEPYME), 
Federico Arquímedes (FPZN). 
   
 
4. Puesta en común  
 
 

Proyecto ADEC / FCE UNC / IIE BOLSA / IERAL 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Gran soporte institucional 
y/o multisectorial 

Cantidad de actores 
que intervienen en el 
proyecto 

Metodología probada 
que permite comparar 

Índices comparables (ICG) 
 

Consenso de los 
actores 
 

Siendo un diagnóstico tiene 
previsto un plan 
 

Calidad técnica del 
equipo 
 

Versión menos 
ambigua que la del 
WEF  
 

Su definición de la 
competitividad 
 

Participación y 
compromiso de los 
sectores público, 
privado y académico 
 

Se ve como positiva 
la participación de la 
Bolsa 
 

Que la innovación sea un 
componente 
 

 Inclusión de otras 
variables que 
permiten ver la 
competitividad (en 
especial las 
relacionadas con la 
innovación) 
 

Montado sobre un trabajo de 
incremento del capital social 
anterior 
 

  

Fortalezas 

Abordaje multiideológico 
 

  

Que no participe el Estado 
provincial 

Escasez de recursos 
para la ejecución 

Definición poco clara 
de la competitividad 
que se trata de medir 

Debilidades 

Que no participen sindicatos Complejidad para la 
comparación de 
algunos indicadores 

¿Es realmente 
comparable al índice 
del WEF? 
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Las propias limitaciones del 
FEM (herramienta) 

Falta de participación 
del Estado Provincial 

Verificar 
ponderadores 

Se menciona en la definición 
la equidad social, aunque no 
se mide ∗ 

No se incorporan 
organizaciones 
sociales ni sindicatos 

 

El índice ICG es adecuado 
para muestras mayores y 
aquí se toman 4 ciudades ∗∗ 

  

Comparar la 
performance de la 
ciudad con la nacional 
 
Articular con el plan 
estratégico municipal 
 
Recursos naturales / 
sustentabilidad 
Hay ciudades con 
competitividad alta 
pero bajo nivel de 
vida 
 

Que se mantengan en el 
tiempo las mediciones 
anuales. Proveer recursos 
para esto 

Incorporación de 
otros sectores 
(organizaciones 
sociales y sindicatos) 
 

Balance de pagos de 
las ciudades 
 

Invitar a participar al 
gobierno de la provincia y 
sindicatos 

Otros sectores 
productivos (cultura) 
 

Carácter juvenil de la 
ciudad  
 

Incorporar el índice Gini u 
otro para detectar si las 
variables que midan la 
equidad social y el 
crecimiento económico 
convergen  en función de la 
definición 
 

 Productividad media 
de factores 
 

Modificar las ponderaciones 
en forma paralela a los 
estándares internacionales 
para seguir la visión y 
misión que se generen en 
etapas sucesivas 
 

 Localización  
 

Repensar el sistema 
numérico de GCI 
 

 Manchones 
industriales 
 

Sugerencias 

  Fortalecer el 
compromiso y la 
articulación de la 
academia y el sector 
privado más allá del 
Estado 
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  No solo compararse 
sino atender a los 
objetivos propios 
 

  Datos disponibles del 
Plan de Empleo para 
medir recursos 
humanos 
 

 
∗ Al respecto, Jorge Motta (UNC) indicó que la equidad se mediría a través de los indicadores 
de calidad de vida pero que no están específicamente diseñados para eso. Edith Bonelli (ADEC) 
sugirió revisar cómo se conceptualiza la calidad de vida y qué cambios es necesario realizar 
para incluir consideraciones de equidad social.  
∗∗ Con respecto a este punto Juan Saffe (ADEC) señaló que la fórmula de cálculo utilizada 
garantiza (para cada variable particular) a la jurisdicción que presente el mayor valor una 
calificación igual a 7 y para la que presente la menor, una calificación de 1. En casos de 
muestras grandes (como la del ICG, que se calcula para más de 100 países) ubicarse primero o 
último tiene significado y las calificaciones extremas son relevantes, pero cuando la muestra es 
pequeña se corre un alto riesgo de sobredimensionar las diferencias. Valeria Blanco (ADEC- 
Bolsa de Comercio) apuntó que la estandarización es sólo útil para agregar variables expresadas 
en distintas unidades de medida. En el caso de los índices de competitividad puede ser más 
interesante observar el orden que el valor de la variable estandarizada. 
 
Federico Arquímedes (FPZN) señaló que debe considerarse hasta qué punto 

es importante compararse con otros, y si no sería más importante definir 
el modelo de ciudad que se quiere. Más que buscar datos de otras 
ciudades propuso ver los deseos y anhelos de la sociedad y que la 
ponderación sea en relación con ello.  

Jorge Pellicci (ADEC) respondió que los objetivos del estudio se tomaron del Plan Estratégico 
de Córdoba (PECba). Se trata de un estudio estático, pero que va a motorizar la construcción de 
una visión de ciudad que permitirá reorientar nuevos estudios de competitividad. La importancia 
de comparar deriva de que otras ciudades que “compiten” con Córdoba también hacen 
seguimientos temporales de los indicadores para ver cómo cambian las variables sobre las que 
se quiere intervenir.  
 
 

Proyecto Jefatura de Gabinete /UNGS / ALADITE 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Fortalezas 

Trabaja sobre el rol del 
Estado en el marco de 
competitividad actual 
Martín Alba observó 
también  que sería 
interesante analizar cómo el 
Estado favorece u 
obstaculiza la 
competitividad a través de 
impuestos, normas de 
habilitación de nuevas 
empresas, etc. 

Iniciativa del sector 
público a nivel 
nacional 

Se hace una 
evaluación crítica de 
la metodología 
disponible a nivel 
internacional (FEM 
por ej). Félix Mitnik 
sugirió que no es una 
debilidad ya que no 
corresponde con el 
objetivo del estudio, 
que tiene pretensiones 
modestas ∗∗∗ 
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La conformación del equipo 
de trabajo (profesionales de 
carrera del Estado, 
Universidad y ONG). 
Equipo poco influenciado 
por los vaivenes políticos 

Originalidad de la 
propuesta (por tratar 
el tema de la 
competitividad desde 
otra óptica) 

El mismo objetivo del 
estudio es su fortaleza 

El estudio tiende a la 
instalación de la 
competitividad en la 
agenda pública 

Permite explicitar el 
perfil tecnoproductivo 
que subyace al 
imaginario de la 
población objetivo 
(que podría ser 
homogéneo o caótico) 

La población objetivo 
es permeable a los 
cambios de gestión 

Muy pocas acciones 
para hacer en forma 
correctiva. Dilema: 
como manejar 
concentración de 
poder en el Estado 
Imposibilidad de 
comparar por no 
trabajar con otros 
países 

Debilidades 

No está definido claramente 
el objetivo (se aclaró luego 
que no se había expuesto 
por falta de tiempo. El 
objetivo es analizar la 
capacidad del Estado 
nacional para aportar en un 
proceso de política pública 
para la competitividad) 

Dificultad para el 
procesamiento de 
datos de la encuesta 

No están incorporados 
los factores espurios 
de la competitividad 
(salarios bajos, tipo de 
cambio alto, 
depredación de 
recursos naturales) 

Ampliación del 
estudio a otras órbitas 
(provincial, privado, 
municipal) Sugerencias 

Incorporar estudios previos 
sobre la temática en estudio 

Relevar la política 
regional de cada 
secretaría 

Definición de 
prioridades 
 
Incorporar el 
componente espurio 
de la competitividad 

 
∗∗∗ Con respecto a la posibilidad de continuar con las acciones, Martín Alba (Secyt) preguntó si 
el equipo que está trabajando en el Cuerpo de Funcionarios tiene una asignación específica para 
esta tarea en tiempo y dinero. La respuesta fue que lo realizan como parte de las exigencias de 
formación que tienen en tanto funcionarios. En consecuencia, sus tareas son operativas en otras 
áreas y el estudio en el marco del Observatorio de Políticas Públicas es marginal a esas tareas. 
En función de los resultados se irán elaborando las propuestas de acción y si hay recursos se 
puede incorporar personas al equipo.  
 
Al cierre del plenario, los participantes comentaron cuáles fueron los aportes que brindó el taller 
y qué sugerencias podían realizar.   
 
Aportes:  

- muy bueno el intercambio de ideas, debería ser algo constante (César Martínez 
Achával) 

- es un avance, un paso más para las iniciativas (Martín Alba) 
- calidad de los participantes (Ricardo Orchansky) 
- aporte de ideas para potenciar ambos trabajos (Ricardo Orchansky) 

 
Sugerencias: 
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- que se involucren otros actores y de otros rubros (César Martínez Achával) 
- para que no se pierda este ámbito continuar con actividades que tengan un impacto 

mayor. Se puede enmarcar en un proyecto más grande (a nivel nacional), sustentable y con 
líneas de financiamiento existentes. Hay que avanzar en este sentido. Esto permitiría 
estandarizar la metodología y promover su aplicación en otras ciudades (Martín Alba) 
 
 
Finalmente, la jornada culminó con comentarios de Martín Alba sobre la importancia del trabajo 
conjunto entre ambos proyectos y la posibilidad de avanzar hacia un proyecto más ambicioso de 
competitividad a escala nacional.  
 
 
5. Ejes temáticos del taller 
 
A. Convergencia de múltiples actores 
 
Un aspecto que ha sido valorado positivamente por los participantes del taller es que ambos 
proyectos están sustentados en una sólida base institucional, integrada por universidades, el 
sector privado, el sector público y organizaciones no gubernamentales. La conformación 
multisectorial de los equipos de trabajo supone la existencia de un consenso previo respecto de 
la necesidad de analizar la problemática de la competitividad, de definir objetivos y de trazar 
líneas de acción. 
Aunque los dos proyectos se hallan en una etapa de diagnóstico está previsto avanzar hacia una 
de implementación. En opinión de los participantes, la ejecución y sustentabilidad se verá 
favorecida por la participación de actores representativos de intereses diversos.  
Considerando la relevancia del trabajo conjunto, se propuso la ampliación de la base 
institucional mediante la incorporación de personas o instituciones de nuevos sectores o de los 
ya involucrados.  
 
B. Preocupación por instalar la competitividad en la agenda pública 
 
Otro elemento común entre los proyectos que fue destacado por los participantes es la intención 
de instalar el tema de la competitividad en los espacios de discusión (comunidad, universidad, 
sector productivo, gobierno) y especialmente en los de decisión de las políticas públicas.   
Dado que para un área económica resulta relevante incrementar su competitividad (objetivo 
intermedio) a fin de cumplir con sus objetivos últimos de crecimiento y bienestar social, instalar 
la competitividad en la agenda permitirá diseñar y ejecutar políticas (de transporte, tributación, 
desarrollo de infraestructura, educación, etc.) integrales y consistentes entre sí, y con el objetivo 
último. 
 
C. Reconocimiento de la importancia de la equidad  
 
La inclusión social como elemento constitutivo de la competitividad es otra característica 
común de ambos proyectos. Las definiciones utilizadas en ellos trascienden las visiones 
restringidas de competitividad que suelen dominar el discurso acerca de la temática (por 
ejemplo, el ICG del Foro Económico Mundial) e incluyen otros aspectos que también 
contribuyen al desarrollo.  
En la síntesis del proyecto JGM- UNGS- ALADITE se establece:  
 
“El producto a obtener en el proyecto será la base de un Programa de Acción con el Objeto de 
incorporar el problema de la competitividad a la Agenda Política Nacional. Se resaltarán los 
lineamientos que la Administración Pública Central puede seguir para incidir en el constante 
mejoramiento del desempeño de los diversos sectores de la economía nacional teniendo siempre 
en cuenta principios de equidad.” 
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La definición de competitividad del proyecto ADEC- FCE UNC – IERAL – IIE es:  
 
“Capacidad de los agentes productivos que operan en el territorio local de afrontar la 
competencia del mercado global, en condiciones de equidad distributiva y de viabilidad 
medioambiental, social y cultural.” 
 
Para hacer una medición del todo compatible con la definición adoptada, se sugirió en el taller 
la incorporación de algún indicador de equidad distributiva (por ejemplo el coeficiente de Gini). 
 
D. Necesidad de analizar críticamente los indicadores 
 
Durante toda la jornada se hizo énfasis en las ventajas y limitaciones del uso de indicadores para 
el abordaje de una cuestión tan compleja como la de la competitividad. En este aspecto los 
objetivos de los proyectos son diferentes. 
El proyecto JGM- UNGS- ALADITE explicita que no pretende construir indicadores y plantea 
la intención de realizar una mirada crítica de algunos de los que normalmente se utilizan. La 
idea es descubrir cómo se sitúa Argentina y si esa posición (y evolución) es compatible con la 
idea de competitividad que subyace en los ámbitos de decisión y gestión de las políticas 
públicas. Adicionalmente pretende analizar la conveniencia, en términos de bienestar social, de 
aplicar políticas dirigidas a la mejora en los indicadores existentes. 
El proyecto ADEC- FCE UNC- IERAL- IIE propone la utilización de un sistema de indicadores 
con el doble propósito de hacer posible la comparación de la Ciudad de Córdoba con otras 
ciudades similares y de superar algunas de las limitaciones que posee el Índice de 
Competitividad Global. Se desarrolla un sistema ampliado que pretende complementar y 
mejorar el ICG sin perder comparabilidad. 
Aunque hubo acuerdo en el taller acerca de que los indicadores son necesarios para diagnosticar 
una línea de base a partir de la cual intervenir, incluyendo la comparación con otras unidades 
similares, también se planteó la importancia de situarse críticamente frente a los mismos y 
utilizar los que más se adecuen a  la realidad local por ser más explicativos, de fácil medición y 
comparables. 
Se señalo además que los resultados de un índice de competitividad resultarán muy sensibles 
tanto a las variables elegidas para su cálculo como a los ponderadores aplicados a las mismas. 
Un claro ejemplo del sesgo que introduce la elección de variables es el ICG del FEM que asigna 
más competitividad a los países que reciben más inversión extranjera directa, incluyendo así la 
posición ideológica de quienes lo diseñan. Por otro lado, los ponderadores reflejan la intensidad 
con que se considera que cada variable incide en logro de la competitividad, si bien existen 
métodos econométricos para definirlos, éstos son objeto de muchas críticas por lo que en 
muchos casos el uso de ponderadores subjetivos termina siendo el elegido. 
  
E. Del qué hacer al cómo hacer. El problema de la acción. 
 
Finalmente, el taller demostró la preocupación de los participantes por pasar de una instancia de 
diagnóstico y análisis a otra de definición de acciones concretas de intervención. Se 
mencionaron algunas limitaciones que podían surgir en ese proceso, tales como la carencia de 
recursos, la debilidad del aparato estatal para articular políticas, la falta de posicionamiento de la 
competitividad como tema estratégico, etc. Sin embargo, la fortaleza institucional de ambos 
proyectos (el Consejo de Competitividad y el Observatorio de Políticas Públicas en interacción 
con otras organizaciones) permite mantener una buena expectativa respecto de la ejecución del 
plan de acción que surja de estos diagnósticos. Además, el acompañamiento institucional de 
Secyt y su apoyo a estas iniciativas han generado interés por ampliar la escala de estos 
proyectos a la esfera nacional, sumando provincias y actores. 
 
 

A.  ANEXO  Resultados publicados 
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i. Resultados publicados en el diario La Voz del Interior Códoba 1-
12-2006 

 
La ciudad midió por primera vez su competitividad y sacó un regular 

Se encuentra por debajo del resto del país. El estudio acusa “falta de transparencia institucional”.  

A sabiendas de que dejaría expuestas sus debilidades, la ciudad de Córdoba -
mejor dicho, las entidades empresariales, académicas y públicas que integran 
el Consejo de Competitividad-, se animó a medirse de acuerdo a parámetros 
internacionales y también en relación a otras ciudades del país. La nota general 
no es buena: en una escala de 1 a 7, la Capital se sacó 3,48 en lo que respecta 
a su competitividad a la hora de producir, de ganar mercados y de crecer de 
manera sustentable. 
Como datos muy llamativos también puede mencionarse que la Capital 
provincial tiene peores indicadores que el resto del país respecto a su 
transparencia institucional, la distribución de la riqueza y la valoración salarial 
de sus trabajadores; que los índices de acceso al financiamiento bancario son 
muy pobres en relación a Buenos Aires, Mendoza y Rosario; que los 
empresarios cordobeses consideran fundamental el hecho de que el municipio 
y la Provincia se pongan de acuerdo y que Rosario es el rival más directo a la 
hora de atraer inversiones. 
Córdoba es la primera ciudad argentina en medir su competitividad. El estudio 
es sumamente amplio y tiene la particularidad de haber sido realizado de 
manera conjunta por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, el Ieral-Fundación Mediterránea y el Instituto de la Bolsa 
de Comercio de Córdoba. La Municipalidad de Córdoba alentó la investigación, 
que se reiterará cada año a los fines de medir la evolución de la ciudad y 
quedará en manos de la Agencia para el Desarrollo Económico (Adec), una 
entidad que nuclea a decenas de cámaras empresariales. 
El trabajo fue presentado ayer en público por los institutos de economía, tras la 
presentación de Ricardo Orchansky, por el sector empresario. El secretario de 
Planeamiento del municipio, Guillermo Marianacci, anunció, a su vez, que en 
pocos días se anunciarán las medidas que se pondrán en marcha desde el 
Consejo de la Competitividad para revertir los indicadores que peor midieron en 
Córdoba.  
 
 

Principales datos 
Índice de competitividad para el crecimiento. Es un indicador del Foro 
Económico Mundial que mide a los países según su capacidad de producción, 
su competencia por los mercados y su potencial para alcanzar un crecimiento 
sustentable. Córdoba es la primera ciudad argentina en "medirse": su 
calificación es de 3,48, en una escala de 1 a 7. Si fuera un "país", se 
encontraría en el puesto 77, mientras que Argentina se encuentra en el lugar 
66, Brasil en el 65 y Chile en el 23. 
Calidad de vida. La región con mejor puntaje es el Gran Rosario (5,96 puntos), 
tanto por su infraestructura cultural, nivel de seguridad, infraestructura sanitaria 
y la situación social. El Gran Córdoba está tercero, con un 3,26. Los peores 
indicadores son los aspectos sociales y sanitarios. 
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Recursos humanos. El Gran Córdoba muestra un buen posicionamiento 
respecto a la cantidad y a la calificación de sus recursos humanos -en tercer 
lugar detrás de Buenos Aires y el Gran La Plata-, pero exhibe un pésimo 
desempeño respecto al valor que el mercado les asigna a esos recursos 
humanos: los salarios son más bajos que en Buenos Aires, Mendoza, La Plata, 
Tucumán, Rosario y Mar del Plata. 
Acceso al financiamiento. Es uno de los peores indicadores que tiene 
Córdoba: apenas 1,36. Se calculó teniendo en cuenta la relación entre 
depósitos y préstamos bancarios, la cantidad de cajeros y la cantidad de 
sucursales por kilómetro cuadrado. La nota de Buenos Aires es 6,33. 
Infraestructura básica. Córdoba se encuentra bien posicionada: tiene casi el 
mismo indicador que Rosario. Aprueba en cuanto a población servida por 
electricidad, agua potable y gas natural. En cambio, muestra un peor 
desempeño respecto al acceso a pavimento, servicio telefónico y cloacas.  
 
 

Rosario, la ciudad con mejor calidad de vida 
El amplio estudio realizado por el Consejo de Competitividad de la ciudad de 
Córdoba tiene muchos datos que hieren el orgullo cordobés. Pero el más 
categórico es el que pondera al sector del Gran Rosario como el de mejor 
calidad de vida entre los principales centros urbanos del país. 
La ciudad santafesina está apenas por encima de Buenos Aires en casi todos 
los indicadores que se tienen en cuenta para medir esa variable, y Córdoba 
está tercera. 
¿Por qué los rosarinos viven mejor que los cordobeses? Según el Ieral de 
Fundación Mediterránea -autor de ese capítulo del estudio- tienen mejor 
infraestructura cultural, educativa y de esparcimiento, sufren menos la 
inseguridad, pueden acceder más fácilmente a la atención de la salud y 
exhiben mejores indicadores sociales. 
El peor puntaje que obtuvo el Gran Córdoba se refiere a la situación social. 
Tiene el mayor grado de desigualdad en la distribución del ingreso y los 
mayores porcentajes de población bajo la línea de pobreza, en comparación 
con Gran Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y Gran Rosario. 
La otra variable preocupante es la referida a la situación sanitaria 
mediterránea:el Gran Rosario tiene 953 centros de salud (75 cada 100 mil 
habitantes), mientras que el Gran Córdoba posee 535 centros de atención, a 
razón de 36 cada 100 mil habitantes. 
En una escala del 1 al 7, el puntaje global de calidad de vida en cada uno de 
los centros urbanos comparados es el siguiente: Gran Rosario, 5,96, ciudad de 
Buenos Aires, 4,32;Gran Córdoba, 3,26;Gran Mendoza, 3,16; y Gran Buenos 
Aires, 2,89.  
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ANEXO: Presentaciones de Powerpoint. 
 
1- Proyecto JGM-UNGS-ALADITE 
 
 
 
 
 

Capacidades del Estado Nacional 
y competitividad sistémica.

Observatorio de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. (JGM)

Instituto del Conurbano e Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. (UNGS).

ALADITE. Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de la Industria la Tecnología y el Empleo.

 

¿Por qué competitividad? 
Industrialización, Desarrollo y competitividad:

A partir de la crisis del 30, la “economía del desarrollo” postuló para 
América Latina, la industrialización como camino para el desarrollo.

En la Argentina, se desarrolló, como en otros países de AL, entre la crisis 
del treinta y fines del los años setenta, un modelo de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones

El modelo ISI se desenvolvió en una crónica inestabilidad macro-
económica, sin lograr el cierre de la brecha de productividad con las
economías avanzadas, y sin desarrollar una capacidad satisfactoria de 
cambio tecnológico 

Aparece, en AL,  el concepto de  “Núcleos endógenos de dinamización 
tecnológica”, la idea de que determinadas tramas productivas sectoriales 
podrían alcanzar escala, tecnología y productividad internacionalmente 
competitivas.  
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De las Políticas de Industrialización a las Políticas de 
Competitividad

•El fin de la política industrial tradicional se dio en América Latina a partir de 
comienzos de los años ochenta

•Cambios ideológicos habían valorizado las acciones del sector privado 
como agente del desarrollo, por encima de las del Estado

•Las políticas industriales en AL habían fracasado en la adaptación al nuevo 
contexto  de Revolución tecnológica y de apertura comercial (persistencia de
la “brecha de productividad”)

•Los resultados de política industrial en AL habían demostrado menor 
efectividad que en el Este de Asia

Políticas Públicas

 
 

Políticas Públicas

La pertinencia de intervención en los países en 
desarrollo. Se distinguen tres visiones: 

a) neoclásica, que plantea la inconveniencia de toda intervención

b) market friendly, que atiende la dicotomía fallas de 
mercado/fallas de gobierno y propicia intervenciones funcionales
antes que selectivas

c) estructuralista, que admite la conveniencia de ambas formas de 
intervención, funcionales (educación básica, servicios de 
infraestructura industrial y tecnológica entre las principales) y 
selectivas.
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Políticas Públicas

Fallas de mercado en el proceso de formación de 
capacidades (tanto en mercados de productos como de 
factores). 

Dos tipos principales de fallas: a) las que llevan a priorizar 
actividades simples antes que complejas y b) la preferencia 
por compra de tecnología (por ejemplo mediante 
importación de bienes de capital) antes que el esfuerzo 
tecnológico interno.

La presencia de empresas transnacionales, por ejemplo, es 
más probable que se de en actividades de producción que 
en actividades de innovación.

 
 

Políticas Públicas

En esta visión, en el proceso de formación de capacidades, se 
presentan nodos de cambio estructural, ante los cuales es 
menester adoptar decisiones por un determinado sendero de 
desarrollo, que implica apartarse de otros, y que va asociado a 
decisiones de inversión irreversibles.

Entre los diversos roles del gobierno ante estos nodos de 
cambio estructural, se cuentan los de establecer los foros para 
el debate y el enlace para el análisis profesional y de las fuerzas 
políticas.

 

CAT. OPP/CAG/2006-03



 81

Políticas Públicas

Evans (1995). Tres “olas” internacionales recientes de 
pensamiento sobre el Estado.

En los ´50 y ´60, desarrollista, que asumía que el Estado podía 
emplearse para fomentar el cambio estructural 

En los ´80, “neoutilitarista”, que en combinación con recetas 
económicas de ajuste estructural cuestionaba que el Estado debiera 
tratar de ser un agente económico activo

Actualmente una tercera, “neo institucionalista”, que se centra en 
que la aplicación consistente de cualquier política requiere la 
institucionalización duradera de un conjunto de mecanismos 
políticos, y que entonces la herramienta es la construcción de 
capacidades en el Estado y no su desmantelamiento.

Evans (1995). Tres categorías de estado según su 
contribución al desarrollo.

Estados Predatorios

Estados Desarrollistas (la “autonomía enraizada”)

Situaciones Intermedias

Políticas Públicas
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Adopción de políticas de competitividad

LAS CAPACIDADES

PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN.

ARREGLOS INSTITUCIONALES PÚBLICO-PRIVADOS 
VIGENTES

ORGANIZACIONES ESTATALES INVOLUCRADAS EN 
POLÍTICAS ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD

RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO INVOLUCRADOS EN POLÍTICAS ORIENTADAS 
A LA COMPETITIVIDAD.

 

El proyecto de Competitividad supone un compromiso valorativo 
con una estrategia de desarrollo integral de la sociedad argentina. 
Plantea el desafío de desplegar análisis y acción sobre la agenda, 
la adopción y la implementación de políticas de competitividad.

Implica el estudio sobre las capacidades institucionales del sector 
público nacional para implementar políticas de competitividad.

Adopción de políticas de competitividad
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Componentes del estudio

1) Aspectos institucionales y financieros.

identificar las agencias gubernamentales/organismos públicos 
involucrados en políticas de competitividad en el sector público 
nacional.

Revisar las metodologías de análisis, medición y evaluación de 
capacidades institucionales del sector público, tales como 
SADCI, etc.

analizar las asignaciones presupuestarias en agencias 
gubernamentales/organismos públicos involucrados en políticas 
de competitividad en el sector público nacional.

 
 

2) Recursos Humanos.

Relevar la cantidad y calidad de los recursos humanos en 
agencias gubernamentales/organismos públicos 
involucrados en políticas de competitividad en el sector 
público nacional

Relevar las opiniones y actitudes de los gerentes públicos 
de agencias gubernamentales/organismos públicos 
involucrados en políticas de competitividad en el sector 
público nacional:

*Definición de la agenda de problemas
*Estrategias e instrumentos  para la competitividad 
*Evaluación del desempeño 
*Evaluación de las políticas de competitividad 
*Conocimiento e interacción con otras unidades
*Conocimiento y modalidades de interacción con los 

agentes económicos que integran la trama empresarial.

Componentes del estudio
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3) Experiencia internacional

Revisar la experiencia en políticas de competitividad 
implementadas por los países miembros de la OCDE y por 
países de desarrollo intermedio, en orden a identificar las 
mejores prácticas en términos de:

diseños institucionales e instrumentos de implementación 
de políticas.
recursos financieros aplicados.

cantidad y calidad de los recursos humanos afectados. 

Componentes del estudio

 

4) Metodología de medición

•Identificar las metodologías más relevantes de medición:
*Análisis CAN (CEPAL)
*Índice de Competitividad World Competitive Yearbook (IMD)
*Índices de Competitividad del Foro Económico Mundial

Con especial énfasis en el análisis detallado del componente "sector 
público" 

Tratamiento conceptual de la relación entre las mediciones a escala 
nacional de competitividad con las brechas internas de productividad, a 
nivel sectorial, regional y de estratos de tamaño empresarial.

Tratamiento conceptual de la relación entre las mediciones a escala 
nacional de competitividad con los diseños institucionales de 
articulación público privada.

COMPONENTES DEL ESTUDIO
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Resultados de Competitividad

Indicadores de Economías Nacionales
Indicadores Regionales, Sectoriales, de Rubros Comerciales, etc.

El nivel y evolución del Ingreso per Cápita como Indicador Central
Indices combinados

Índice de Competitividad del FEM
Índice de Desarrollo Humano de la ONU
Indicadores de Desarrollo del BIRF
Software CAN de CEPAL
Las mediciones de pobreza y desigualdad

 
 

2.003.802.966.00s/iArgentina
3.014.911.852.110.93Mundo
2.744.452.691.400.52Africa

-0.564.841.842.371.52Europa del Este y antigua 
Unión Soviética

3.025.333.433.481.37América Latina y el Caribe
5.465.180.900.940.03Asia (excepto Japón)
2.979.292.212.440.41Japón

2.984.032.813.924.33Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelandia y Canadá

2.114.811.192.101.65Europa occidental

1973-
1998

1950-
1973

1913-
1950

1870-
1913

1820-
1870

Crecimiento del PIB: Tasas de crecimiento anual promedio 
ponderado

Resultados de Competitividad. Crecimiento anual promedio
Fuente: Cepal (2002).
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Fuente: De la Balze (1993), citado por Blanchard y Pérez Enrri
(2000)

115300366436442México

4295156132151Italia

4387236127215Japón

40648994102Francia

65130277172188España

2740445964EEUU

93498656----Corea

115264295387--Brasil

3751576057Australia

39601118397Alemani
a

19891965195019381913

Comparación en porcentaje del PIB per capita 
de la Argentina con respecto a otros países

 

Resultados de competitividad.  
Índice de competitividad del FEM

Innovadores 
Core
1/2 índice 
tecnología
1/4 índice 
instituciones 
públicas
1/4 índice entorno 
macroeconómico

No Core
1/3 índice 
tecnología
1/3 índice 
instituciones 
públicas
1/3 índice entorno 
macroeconómico
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Resultados de competitividad: 
Economías Core según el FEM
Según patentes en EEUU por millón de habitantes

• 1. EEUU
• 2. Japón
• 3. Taiwan
• 4. Suecia
• 5. Suiza
• 6. Israel
• 7. Finlandia
• 8. Alemania
• 9.Canadá
• 10. Singapur
• 11. Holanda
• 12. Luxemburgo
• 13. Dinamarca

14. Corea
15. Bélgica
16. Francia
17. Austria
18. Reino Unido
19. Noruega
20. Islandia
21. Australia
22. Nueva Zelandia
23. Irlanda
24. Hong Kong
25. Italia

 
 

Resultados de competitividad. 
Ranking competitividad 2003 del FEM
Primeros veinticinco lugares

• 1. Finlandia 
• 2. EEUU
• 3. Suecia
• 4. Dinamarca
• 5. Taiwan
• 6. Singapur
• 7. Suiza
• 8. Islandia
• 9. Noruega
• 10. Australia
• 11. Japón
• 12. Holanda
• 13. Alemania

14. Nueva Zelandia
15. Reino Unido
16. Canadá
17. Austria
18. Corea
19. Malta
20. Israel
21. Luxemburgo
22. Estonia
23. España
24. Hong Kong
25. Portugal
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Resultados de competitividad. 
ARGENTINA EN EL RANKING FEM

104742004

102782003

80642002

75532001

75452000

75401999

75271994

Total paísesOrdenAño

 
 

Resultados de Competitividad.
Criterios de identificación de países

Los demás países de la región
Países con similar cantidad de población y mayor 
PBI por habitante: Corea, España, Canadá, 
Australia, Italia, Francia
Países con economías medianas y procesos 
interesantes de crecimiento: México, Turquía
Países con mayor PBI por habitante y fuerte 
gravitación de complejos basados en recursos 
naturales: Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Finlandia; Australia y Canadá
Los países centrales, al efecto de considerar 
indicadores de referencia: Estados Unidos, 
Alemania, Japón
China, referencia de alto crecimiento. 
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La base empresarial

CNE 1994304.180Otros Servicios

s/is/iTransporte y Comunicaciones

CNE 1994230Seguros

CNE 1994113Entidades Financieras

CNE 1994506.659Comercio

CAC 200020.000Construcción

CNE 199493.000Industria 

CNE 1994541Petróleo y Gas

CNE 19941.019Minero

CNA 2002333.000Agropecuario

FuenteCantidad de 
Unidades

Sector

 
 

La base empresarial
Las “cúpula” de 200 mayores empresas de la Economía Argentina:

•Alcanzó en 1997 una facturación equivalente al 25 % del PBI

•No tuvo en conjunto caída de ventas en la crisis de 1995

•Alcanzó en 1997 el 63 % de las exportaciones totales y sólo el 28 
% de las importaciones

•En 1997 alcanzó en conjunto un superávit comercial conjunto de 
U$S 8.000 millones, mientras el déficit comercial del país llegaba a 
U$S 4.000 millones.

Fuente: Basualdo (2002)
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La base empresarial
El carácter multidimensional de la concentración:

•Concentración Vertical (alta gravitación de la cúpula 
empresaria)

•Concentración Horizontal (alta gravitación de las 
principales ramas productivas)

•Concentración Espacial (alta gravitación de los territorios 
más desarrollados)

 

Dilemas y Consensos
¿Dicotomías verdaderas o falsas?
Primario vs. Industrial

•Mercado Interno vs. Mercado Externo

•Dólar alto vs. Salarios bajos

•Mercado vs. Estado

•Capital Concentrado vs. PyMEs

Núcleos Innovativos vs. Economía Social
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2- Proyecto ADEC-FCE UNC- IIE- IERAL 

Estudio exploratorio para el diseño 
e implementación de un 

sistema de indicadores que permita 
evaluar 

la competitividad de la ciudad de 
Córdoba

•Facultad de Ciencias Económicas – UNC
•IERAL – Fundación Mediterránea
•Instituto de Investigaciones Económicas – Bolsa de Comercio
•ADEC

 
 

Capacidad de los agentes productivos que 
operan en el territorio local de afrontar la 
competencia del mercado global, en 
condiciones de equidad distributiva y de 
viabilidad medioambiental, social y cultural

Definición de competitividad

Globalización, competitividad y territorio
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Actividades del Proyecto

i) Análisis de la información disponible en la literatura 

ii) Construcción y aplicación de un conjunto de indicadores 
para la ciudad de Córdoba 

iii) Evaluación crítica de los resultados obtenidos y 
sugerencias para la mejora del sistema

 
 

Análisis de la información
disponible en la literatura

Análisis de diversos indicadores

Índice propio o réplica de alguno existente

Ventajas y desventajas de cada alternativa

Indicador mixto
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Construcción y aplicación de un conjunto 
de indicadores para la ciudad de Córdoba

Replicación del Índice de Competitividad Global  
(GCI) del World Economic Forum

Instrucción de un conjunto de indicadores propios

 

Características del Índice de 
Competitividad Global

Capacidad Tecnológica Calidad de las Instituciones Públicas
(1/3)                                           (1/3)

Índice de 
Competitividad 

Global

Contexto Macroeconómico
(1/3)
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Subíndice de 
Innovación

(1/8)
Patentes

Educación Terciaria
I+D

Colaboración Univ / 
Empresa          

Capacidad absorción 
tecnol.

Subíndice de 
Transferencia de

Tecnología
(3/8)

Vía I +D
Vía LicenciasINDICE DE 

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA

Subíndice de TIC’s
(1/2)

Celulares por habitante
Servidores de internet
Usuarios de internet
PC’s por habitante

Difusión de TIC’s en escuelas
Difusión del comercio electrónico

 

Características del Índice 
de Competitividad Global

Subíndice de Marco Legal Subíndice de Corrupción
(1/2)                                           (1/2)

Índice de 
Calidad de las 
Instituciones

Independencia del 
Poder Judicial

Protección de 
activos financieros

Favoritismo en 
contratos públicos

Frecuencia de sobornos 
en pago de impuestos, 
trámites y concesiones 
públicas
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Características del 
Índice de Competitividad Global

Índice de 
Contexto

Macroeconómico

Tasa de inflación
Déficit /superávit del 
gobierno
Tasa de ahorro
Deuda pública
Disponibilidad de 
crédito

Subíndice de 
Estabilidad 

Macroeconómica
(1/2)

Calificación de 
Riesgo Crediticio

(1/4)

Eficiencia /Ineficiencia
Gasto público

(1/4)  

Datos para el Cálculo del GCI

Datos
Cualitativos 

Cuantitativos 

Encuestas dirigidas
Escala de 1 a 7

Fórmula de conversión de datos estadísticos 
a la escala de 1 a 7

6 x (Valor del país X – Mínimo de la muestra)

(Máximo de la muestra – Mínimo de la muestra)
+ 1
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Limitaciones del GCI

Indicadores de Capacidad Tecnológica

Indicadores de Calidad de las Instituciones 
Públicas

Indicadores de Contexto Macroeconómico

Definición “restringida” de competitividad 

 

• CADA ÉPOCA tiene un problema 
(aporía) que RESOLVER

• En nuestro tiempo es “capear el temporal 
del cambio estructural”

• (con efectos en bienestar y empleo)
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• El caso del desempleo resulta un 
fenómeno internacional, nacional y 
REGIONAL (o comarcal)

• Las soluciones hoy prevalecientes son 
más de índole micro que macro (con el 
Estado como promotor de la acción)

• En este marco surge la idea del 
ENTORNO REGIONAL (o comarcal)

 

• La idea es reducir a un único valor la 
perspectiva económica de un ÁREA

• (y en este sentido está de rigurosa “moda”
los INDICES DE COMPETITIVIDAD)
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De una lectura atenta al conjunto histórico de la literatura podríamos 
hablar de

TRES principios económicos generales

• Marshalliano (eficiencia estática) asignación

• Schumpeteriano (eficiencia dinámica) competitividad

• Marxiano(el poder) control económico de los recursos

 

Que se manifiestan de manera no directa sino compleja, 
enPRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

• AGLOMERACIÓN (sinergia)(v.gr. Marshall, Weber)
• DE ACCESIBILIDAD (v.gr. Thünen)
• De INTERACCIÓN      (v.gr. Reilly, Isard)
• De JERARQUÍA (v.gr. Christaller; Lösch,Zipf, CP)
• De COMPETITIVIDAD (v.gr. North, Tiebout)
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Con el nuevo siglo, los municipios enfrentan 
objetivos más allá de los tradicionales (y 
debaten su papel en los medios de 
generar “puestos de trabajo”)

• Díficiles las recomendaciones generales
• Cada “comarca” tiene su situación 

particular (Laboulaye versus S.F.del Ch.)

 

Las causales de una diferente respuesta de 
los mercados laborales son:

• Diferente estructura productiva
• Diferente sensibilidad de respuesta de los 

sectores económicos
• Diferente composición demográfica y nivel 

de capital humano
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Estamos ante un problema que excede los 
límites comarcales, y las posibilidades de 
acción son limitadas

Toda estrategia tiene que estar inserta en 
un marco de mayor alcance para evitar 
efectos no buscados (que incluso anulen 
el efecto pretendido) 

 

Para evitar la acción aislada, tienden a 
conformarse redes de municipios (que enfrentan 
problemas que los aglutinan)

• A corto plazo => las soluciones son asistencialistas

• A largo plazo => el desarrollo es el camino (pero sus 
resortes no están en el municipio, lo exceden)
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Esto lleva, en los hechos, a una puja entre 
ciudades para localizar “fuentes de 
empleo”(importa el “marketing” del Munic.)

Una de las vías más tentadora han sido (y 
son) los PRIVILEGIOS FISCALES, pero 
es un instrumento RIESGOSO.

 

• Porque su generalización deterioraría, en 
una  “carrera” perversa las flacas arcas de 
los Municipios 

• En segundo lugar, porque puede conducir 
a INEFICIENCIAS en el asentamiento de 
los recursos (y conspirar contra el 
crecimiento global del país)
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De allí que, al analizar al conjunto de las 
ciudades (o comarcas) como sistemas 
funcionales, llegamos a TRES conceptos:

• COMPETENCIA
• COMPETITIVIDAD
• VENTAJAS COMPETITIVAS

 

La idea que flota en el tratamiento 
internacional del tema es

• MEJORAR LA COMPETITIVIDAD (es 
decir, las capacidades productivas 
locales) y la VENTAJA COMPETITIVA 

• pero no estimular LA COMPETENCIA (o 
sea, la rivalidad entre áreas espaciales).

 

CAT. OPP/CAG/2006-03



 103

Recursos Humanos Recursos Humanos 

• Existe gran consenso respecto de la importancia del 
capital humano como fuente de competitividad de un 
territorio.

• Esto debido a que el capital humano: 
a) Aumenta la productividad de los trabajadores 
(entre otros motivos, porque les permite 
complementarse con las nuevas tecnologías); 
b) Enriquece a la gente en cuanto a que amplia su 
gama de opciones; 
c) Aumenta la flexibilidad de la fuerza laboral (su 
capacidad de adaptación al cambio); 
d) Genera efectos derrame (los trabajadores más 
educados se educan entre sí).

 

Recursos Humanos Recursos Humanos 

• El objetivo de nuestro trabajo es construir indicadores que 
reflejen la dotación de capital humano que dispone la 
Ciudad de Córdoba en relación a la que cuentan otros 
aglomerados competidores.

• ¿Cómo medir el capital humano? Tres metodologías 
(“menos que perfectas”) más utilizadas:
1) Utilizar los logros educativos (años de escolaridad, 
participación de individuos con educación superior, etc.).
2) Considerar las diferencias salariales entre personas con 
atributos “diferentes” (básicamente experiencia y 
educación) como una estimación del “valor de mercado” de 
esos atributos.
3) Evaluar directamente las competencias de los individuos.
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Recursos Humanos Recursos Humanos 

• En función de los recursos con que se cuenta y de la mejor 
base de datos disponible (Encuesta Permanente de 
Hogares) se está trabajando en la aplicación de las dos 
primeras metodologías. 

• En el caso de la medición del “valor de mercado del capital 
humano” y a los efectos de poder comparar entre 
territorios, se sigue la metodología desarrollada por Sala i 
Martin & Mulligan (A Labor Income Based of the Value of
Human Capital, 1995).

• Esta última compara el salario promedio con el salario que 
recibe la persona “sin educación y sin experiencia”. Esto 
para cada territorio. A partir de los ratios que se obtienen 
se construye un índice y se ordenan los territorios. 

• Adicionalmente, se están estimando las tasas de retorno 
que actualmente puede obtener un individuo invirtiendo en 
educación, en cada territorio.

 

Calidad de vidaCalidad de vida

• En la decisión de localización de los individuos influyen 
las oportunidades percibidas en materia de empleo, 
ingresos y calidad de vida.

• Un territorio que ofrece buenas condiciones en estos 
aspectos tiene más chances de captar (retener) recursos 
humanos, en particular aquellos de mayor capacitación 
(personas que “pueden” elegir donde localizarse).

• Según encuestas de opinión en la calidad de vida 
influyen, con menor o mayor intensidad, factores tales 
como: las condiciones de seguridad, las condiciones 
climáticas, las condiciones medio ambientales, la oferta 
de infraestructura cultural, la dotación de centros 
educativos y de salud, etc. 

• La idea es entonces construir indicadores que permitan 
reflejar al menos algunos de los factores que hacen a la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 
Córdoba.
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Diversidad EconDiversidad Econóómica mica 

• Tradicionalmente se ha reconocido que los grandes 
aglomerados urbanos representan ámbitos que facilitan el 
proceso de crecimiento económico, a partir de que permiten 
usufructuar mejor las “economías de escala” y, 
consecuentemente, lograr aumentos de productividad y el 
suministro de una gama más amplia de bienes (ej: “efecto zoo”).

• Más recientemente se ha reconocido también el importante rol 
que tiene la diversidad económica que ofrecen las grandes 
ciudades en materia de eficiencia económica. 

• El hecho de contar con una gama más amplia de actividades 
económicas y/o un mercado laboral más heterogéneo reduce 
costos empresarios (por mejor aprovechamiento de las 
economías de aglomeración, mejor matching en el mercado 
laboral, etc.) e incrementa el bienestar de los consumidores (al 
depender éste de la “cantidad de opciones”).

• Adicionalmente, la diversidad estimula la innovación, la 
atracción de capital humano y también permite atenuar los 
efectos sobre el empleo y las ventas de las fluctuaciones 
cíclicas.

 
Variables a estimar por el Instituto de Investigaciones-
Bolsa de Comercio de Córdoba

Infraestructura Básica 
y de Servicios

Infraestructura de 
Transporte

Acceso al 
Financiamiento

Calles pavimentadas / Calles Totales
Gas Natural
Desagües
Agua Potable
Servicios Sanitarios
Telefonía
Internet
Tarifas de los distintos servicios públicos

Indicadores de trasporte urbano de pasajeros
Autopistas Total de Rutas
Red Vial provincial (pavimentos, mejoradas, 

tierra)
Puertos
Peajes

Dotación de cajeros  per cápita y Km 2
Dotación de filiales per cápita y Km2
Relac. Préstamos/Depósitos en el sistema 

financiero
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Acceso al Financiamiento

Ciudad Sucursales Sucursales per Cápita* Ordenación

Buenos Aires 776 0,2795

Córdoba 144 0,1121

Rosario 91 0,1001

Sucursales bancarias per cápita

Mendoza 45 0,4054

* El valor es cada 1000 hab.

4.53

1,24

1

7

Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

 

 

Ciudad Cajeros per Cápita* Ordenación

Buenos Aires 1259 0,2795 7

Córdoba 159 0,1121

Rosario 184 0,1001

Cajeros bancarias per cápita

Mendoza 32 0,4054 3.84

* El valor es cada 1000 hab.

Cajeros

1

2.2

Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

Acceso al Financiamiento
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Ciudad Sucursales Sucursales per Cápita* Ordenación

Buenos Aires 776 3,8792

Córdoba 144 1,0354

Rosario 91

Sucursales bancarias per cápita

Mendoza 45 0,8333

7

1.94

1

1,58

0,5093

Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

Acceso al Financiamiento

 

Ciudad Cajeros Cajeros por KM2 Ordenación

Buenos Aires

Córdoba 179 1,2870

Rosario 184

Cajeros bancarios por Km2

Mendoza 32 0,5995

1259 6,2937

1.0297

7

1.73

1.46

1

Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

Acceso al Financiamiento
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Ciudad

Buenos Aires

Córdoba

Rosario

Prestamos / Depósitos Bancarios 
Otorgados

Mendoza

Préstamos/Depósitos

0,5967

0,3659

0,5713

0,4203

Ordenación

7

1

6.33

2.41

Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

Acceso al Financiamiento

 

Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

Acceso al Financiamiento

Cálculo final del subíndice acceso al financiamiento

2,40
1,38

3,17

6,51

0

1

2

3

4

5

6

7

Buenos Aires Mendoza Rosario Córdoba
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Fuente: IIE en base a datos extraídos de estadísticas oficiales.

Acceso al Financiamiento

Cálculo final del subíndice acceso al financiamiento sin 
considerar los índices que incluyen extensiones territoriales

6,18

4,42

3,18

1,08

0

1

2

3

4

5

6

7

Buenos Aires Mendoza Rosario Córdoba
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