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" •••••• •En la Edad Media eran quem-a y religión Lac don UJ'a!!

dec ocupaoionen (de la vida cotidiana) e i tuadati erJ ene .pl··i ..

mei- término. Con esto no quiero dec i:r- oólo que eran ~(.W

máu eu t imadan , nino que en la e~ tructUl'a e f'ec t i va. de aque

lla ooci adad el gueT're·~'o y el clérigo eToan tan p i e zcus llue (l~

t i cul-aban la máqu i.na o meoani.omo. de la ooo-iedad ,

Pueu bien, el hecho deeioioo de' que vamoc a par t i r y '(/lW et~

de cobra pa umt:e , oonai.e t.e ~n que la producción en hoy Le di

"wn:.;~ún de la vida colectiva que Be haya e i tuada en pr-imes

término. No De t.raLa t.ampoco, repito, de que /Jea la '~ln en

timada, oi.no que de hecho toda la vida colectiva funciorUl te

niendo como eje de articulación la i.nduatr-ia, el come rc i o y

lan actividadeu uecundariao que ambau cODan traen conn~go.

Lan cau:;au pon i t.Lvao de. ello son de cobra notorias: la in

dun t r-ial ieao ión , combinada con el. progreuo de la h-/[)ieu(!, ha

hecho poc i.bl:c el o reo imi.en t.o enorme de la población en Oca i-«

dente durant-e loe últimos ciento cincuenta años y la l'eclQlI1~..

ción de un nivel de vida mán elevado. E'U/'OLJ dou [ac coreu

han pevmi Li.do y obligado, a BU vez, a que la i.nduct.ri a De de

aarrol le va Lozmen Le en proporoioneo giganteacail .••... . "

Joué DI-Lega y cancet:

Conferencia pronunciada por Josó Ortega y Gassct en el congreso organiz!
do por el Dritish I ns ti t.u t o of Hanagement, sobre '''l'he ContrilJution of Hf!.
nagclllent to Europcéln Prospcrit:y" y celebrado en Torquay en octubre de
195t1.



INTRODUCCION

La revolucibn industrial, iniciada en los comienzos del siglo

XVIII, se extendib por el centro de Europa durante el siglo

XIX Y alcanzb su mAs amplia proyeccibn en occidente a partir

de las primeras décadas del siglo XX.

El desarrollo tecnolbqico no se limitb a transformar los

medios de produccibn sino que impactb en toda la socied~d,

influyendo en los h~bitos y costumbrps de sus integrantes; a

punto tal que, como manifestara Ortega y Gasset en el

fragmento que sirve de eplgrafe al presente trabajo, la

oroducci6n pas6 a ocupar el primer plano en las visicitudes

de la vida colectiva.

Ahora· bien, la revolucibn industrial estuvo marcada en sus

comienzos por los inventos que la ingenierla, volcada a la

investiqacibn de medios mecAnicos de produccibn, generaba e

incorporaba a los procesos fabriles.

En la medida que los complejos industriales ~Yecieron y

fueron imponiendo nuevas relaciones sociales, se necesitaron

hombres con otra formacibn, para dirigir las organizaciones

productivas y también las gubernamentales.

En este siglo, la administracibn de empresas ha d aclo

respuesta a gran par te de escl·s requer i mient os, desarrollando

teorlas, escuelas y técnicas que permitieron la formacibn de

profesionales en distintas especialidades vinculadas con la

organizac itln.



Oent .... cl de este conjunto se destaca la Teorla de la

Sus autores~ en especial Herbert Simon, James

I~~ i 1:liar d Cyer t , desa .... rolla .... on estudios sob .... e

p .... ocesos de adopcibn de decisiones en la

administ .... ativa.

Esta teorla analiz~ los comportamipntos .... acionales en los

p .... ocesos deciso .... ios del "Homb .... e Administrativo ll
, al

di f er enc ia del "Hornb r e Ec orróm í c o ? ,

complejidad. Analiza todas las alternativas existentes y

maximiza su eleccibn en funci~n del objetivo p .... opuesto.

BL\SCa, dise~ando las est .... ategias pe.... tinentes,

mAximo .... endimiento de los recursos empleados.

Esta metodologla es utilizada por los gobiernos v las

o .... ganizaciones pa.... a-estatales cc~ el p .... opbsito de construir

mod e l os inteq .... ales de aprovechamiento y asignacibn de

.... ecursos en funci6n de las necesidades de toda la comunidad.

Sus pautas de eficiencia estan fijadas con referencia a los

objetivos que loq .... en el bienesta.... gene.... al.

Por su pa .... te, el hc~b .... e administ .... ativo decide en un Ambito

mAs ac o c ado el de la empresa a la que pe .... tenece, y !~e

propone conseguir solo algunas metas y objetivos.

Utiliza un c .... iterio de .... acionalidad limitada, que centra su

anAlisis en dete .... minadas va .... iables! las que considera que

inciden en su negocio, y busca obtener resultados solo



sat í s fac t or iO!.~1

establecer.

en Y"elaci~n a objetivos que él contY"ibuyb a

inteY"Y"elacibn con su entorno (pY"incipalmente el meY"cado) que

le da refeY"encias los II n i v e l e s

sa t i s fa e t elY" i CaS .. de r en t a b i 1 idad , i n n o v ac i tan, e y;pan s i tll!, etc.

En este modelo inteY"vienen vaY"iables exbgenas.

endbgenas y pautas noY"mativas.

variables

Las vaY"iables exbgenas son aquellas restricciones externas al

sohre las que el empresaY"io no puede ~jpr~8Y una

acción directa: las leyes, las politicas gubernamentales, las

decisiones de los competidoY"es, alqunos cambios en el

Las variables end~genas son las relacionadas directamente con

la empresa, y sobre estas, el empresario tiene un gY"an margen

de decisibn. Son las que hacen al negocio en si y el talento

de cada empresario lo llevarA a evaluar cu~les son las m~s

relevantes para su proyecto.

Las pautas normativas constituyen el ~mbito en el qu e el

modelo opera; todas las decisiones est~n Y"eferidas a ellas.

algunas de estas pautas no se consideren

e ~/; pi i e i t ame n te, forman parte de "105 c orioc imientos previos"

necesarios para tomar esas decisiones.

Por e.j e mp 1 o , no es racional instalar una empY"esa para

péY"dida, fabricar obsoletos

Bi3110TEr.A DE l ¡\, r:~nUI T~.n r~ 0~~~'JC!A3 rCONOM'ICAS
.Prof~§Qr Ernérito Ure Al...f i'~~L)Q i, PAL.,4DC!OS
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Dent~o de las pautas no~mativas, las de eficiencia y

p~oductividad han adqui~ido ~elevancia a medida que ]ns

sistemas de p~oduccibn y venta se fuero~ tornando mAs

complejos, sustituyendo en las empresas la posibilidad de se~

un proveedor local po~ la obligacibn de convertirse en un

competidor internacional.

De los c onc ep t o s ml:\s relevantes de la eficiencia y la

productividad expuestos por la doctrina, nosot~os precisamos

la eficiencia como la relacibn entre los recursos aplicados y

los resultados obtenidos; y la p~orluctividad como la relacibn

entre la capacidad instalada y la cantidad producida.

Estas pautas no son absolutas y su grado de optimizacibn estA

en relaci~n a los niveles internacionales del secto~ .que se

analice, pe~o es evidente que no pueden estar ausentes en las

decisiones emp~esariales. Integran, en alguna medida, los

limites del ~azonamiento administrativo.

En esta tesis analizaremos cuAl ha sido la real incidencia de

dichas pautas en la conformaci~n del sector industrial de

Hemos dividido la investigacibn segbn el siguiente esquema:

En la primera pa~te analizaremos los antecedentes histb~icos

del sector productivo, porque de Alli nace el sistema

normativo vigente.

En la segunda, estudiaremos las leyes b~sicas que en las

.4
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~ltimas décadas han influido, como factores e~bgenos, en el

perfil industrial.

En la tercera~ analizaremos la conformacibn del actual

sistema industrial a la luz de las pautas de eficiencia y

productividad.

JO
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IIl\.S'l'l\ LI\ 1 NOEPENDENCll\

1.1.1.0 Hclación cconómiGil de Espafiil y el Virrcili~lu

En esta síntesis h i s t.ó r i.c a t r a t a remo s de demostrar lil a c.s e nc La

de las pa u t a s de eficiencia y productividad y del impulso

t:olllpul,:ltlvo, on la org':\J'lJ. 2~ci6n y dc.~ las

actividades económicas r e a.Lí z acla s 'en la República Ar q cn t í na ,

Pa r a ello a n a Li z a r cuio s los sectores preponderantes 0:1 cada

período desde 1.:\ ópoca- del Virreinato hasta l~s p~imeras

d~cadas del siglo xx.

América era el territorio ultramarino de España l' La s leyes

de Indias determinaban .que la corona era r e s pon s ab Le de

la evangelización, organización y gobierno de e s t ns nuevas

tierras.

fundamentalmente

El reino tenia el monopolio,· comercial pero

administrati~o y fiscnl debido

es t.e o r a

industria cspa~ol~, que ~~taGa en cst.J.do rcccsjvú dcsde

fines del siglo XVI, no pod í a satisfacer los rcqucr í mi eu t o s

c r o ci o n t c s <le b i o n o s , quc clctnandaba n los nuevos ter r j r.o r i o s ,

En los primeros tiempos . los gobiernos y CIHprcs.1S de

Inglaterra, Fruncia y lto La nd a ve nd í e r on me r cadc r í a u a I Estado

Esp.:li101, recibiendo en pago los metales p r e c Lo s o s quo este

obtenía del Nuevo Hundo.' Con el tiempo organizaron un activo

tr ..í t i co o c c d n i c o que mediante' el con t r aba nd o p r .i mc ro y con

po r mi.s o s especiales después,' les permitió d i r cc c amcn t e un

intercambio que facilitó ·su expansión comcrcilll con los

nuevos territorios.

De es t a ma no r a . se a c r e c e n t ó .el monto de los cn p.it a Le s de



las na c i o no s Ln t c r v i v i c n t o s que luc.go constituyeron La base

o couóm í ca de la r o v o Lu c Lún indus tr .i a l.

Los c epa ñc Le a

reducidos a

al m.:lntone~ el monopolio

meros .i n t e rmcd í a r Lo s sin

corne r c Lu I qued a r on

ptcocupnrse por

....

intervenir como productores.

Esta diferencia de filosofía respecto a las tareas productivas

se acentuó caJa vez más en la medida que la industri~lizaci6n

de las potencius rivales imJ.?onía nuevas formas de viCu.

1.1.2.0 Las Instituciones

Las instituciones que los E~pafiples crearon para est~s tierras

fueron la base de la, 0Fganización posterior de nuestra

República, por eso creemos importante r e s e ña r La s b r e v er.ie n t.e ,

-1,

1.1.2.1 El Cobierno

Los virreyes q obc r naba n como r ep r e s e n t a n t o s del Ro y d e Espaiía

en cada una de las regi~nes cuyos límites hi)bícJ.1l sido fijados

en 8f;p.:liía por el Consejo de'·Indii)s.

El Virrey e j o r c i a In autor'i(l~d' s up r erna sobre el territorio

y su población, y era l"esponsab~e sólo ante el Hey.

El Virreina to Luc un e j emp Lo .no t ab Lc de gobierno :.)01." medio

ele una bu r o c r a c i a .in t oq r a da' p~r' hombres de iu.i r o s elevadas,

con una formación mo r a L y lógica y' hab í t uado s a poner

do t a Ll.adamc n t c por e s c r i t.o todo cuanto con ccb Lan que dcb í o

ha ce r s c y a o x i.q i r después 'informes escritos s c br e todo

lo que se había r o a l i z a do v :



En cierto s o n t Lclo 'el Virrey era el primer bu r ó c r a t.a del

sistema.

l\dem¿Ís del vi r rey, los .in t.e nd e n t.e s y La s a u t o r I.d ad e a de

las audiencias y los c ab iLdo s eran d e s i q n a d os previa

,....

"[H·o\~Qci6n ro" l. 'l'ouoa ollOtl so hallabun int:.c.rc.-onoct,ados

en corporaciones que reunían las funciones leq.islativas,

ejecutivas y judiciales de tal forma que la creación de

1a s 1e ye s ele 1 vi r r e i na t o , s u a p1,i ca e ión y s u in t o 1 p r e t a ción

en casos par.ticulares estaban a cargo de hombr.::s cuyos

conocimientbs y funciones eran 'diferentes no pudiendc resolver

individualmente las cuestiones inherentes a sus cilrgos.

Esta forma de organizaci6ri de la administraci6n p~blica

privilegiaba. el papel tutelar del Estado y como ca estas

tierras no existía contrapeso del sector privado consolidó

..:lmpliamentc su poder quedando definitivamento a r r a í qador

husta nuestros días.

Con el tiempo se crearon los consulados cuyos I unc Lona r i.os

Se ocupaban de la ap l í.ca c i.ón de las leyes del come r c i o .

En 1794 se establece el, Consulado en el Río de 1_
..L'.:l Plata

con sede en Buenos Ai r c s . ,

El gobierno le encomend6' la,' misi6n de proteger y lo,nentar

el comercio y de incrementar PO,l- todos los medies, po s i.b Le s

lu producción uCjrícola, mejurur las tócnicas, int.r:>ducir

méqu i na s y he r r am í cn t a s pe r f e c c.i onndn s , estimular el tráfico

interregional, mejorar la educaci6n t.ó cn i ca y c ome r c i a L,

construir caminos, hacer planes para radicLlción de

pob Lado r o s en el campo Y' hasta la Li mp i e z a y a Lurio r a do de



las c.:llles y el mejoramiento de los puertos.

Ero casi como si en el consulado de 13ucnos Aires l a corona

Espufiola estuviese c s t a b Lo c Lo nclo un nuevo tipo de, q ob í e r no

de desarrollo económico.

Los funciones encomendadas al, consulado d crnue s t re n , como

....

decíamos anteriormente, la ausencia o el d e s i n t.e rc s de los

particulares por r e a Li za r la s , y fue la base del e xaq e r ad o

intervencionismo estatal en sectores y a c t í v í.ducte s que en

los países' más d c s a r r o Ll.ado s ya ejecutaba La Ln í.c La t í va

privada.

l\ pesar de esto amplio o s pec t r'o de facultades La orientación

do las mismas t c nd í a n a obtener mejorías de la que hoy

Ll ama r í amo s el mercado interno. Pero, de ninguna nl.)·~0r..a este

in tervene ion i s 1110 c.l e 1 eo n s u 1a do, can t e mp 1a ba lo pe ::)1. 1.> i 1ida d I

de un mercado externo púes en ningún momento hi,jc,;- í.ncap í é

en la neco s i d ad de la e f í c i e ncí a y la p r odu c t i v í da d tan

nccc s a r i a s pa r a o n t r a r en 1.:1 compo t í c í.ón con el o x t o r i o r .

1.1.2.2 Las Relaciones Laborales

Los españoles crearon distintas instituciones laborales

entre las c u a Lo s mencionamos la encomienda, la mi t.1 Y el

yanaconl1zgo.

l\ partir de 1713, por el t r a t ad o de Utrcch, los ingleses

tenían el derecho d o in t r od u c ir 'esclavos.

Ningun.:l de cst.:lS instituciones arraigó c.le(initivümcntn,

La s C.:lUS.:lS fue ron 1.:1 gran extensión del ter r i, t or io y La

'" C.
.J ~.



escasez de población que no permitieron que a c t ua r a 1.:1 p r o s í ón

social nccc s a r ia que se originaran instituciones

estructuradas

del trabajo.

jerilrquicamc.nte con una división racional

Por o s t.a s razones no lograron tomar forma las relaciones

Ln bo r a Le s de una o r q a n i z a c íón . competi tiva, res u 1 tC:Hl0 lógico

de no tomar en cuo n t a La s pau t a s de eficiencia y p r odu c t.Lv Ld ad

como lo hacían los países más de?arrollados.

1.1.2.3 La' Propiedad

Desde el comienzo de la organización del V Lr r c i nato los

bienes inmuebles fueron o t o r qado s a los nuevos p r c.p Le c a r Lo s

por el Estado; r cq i s t r zindo s e ', en 1589 la primera l:cfl\t1r.:=ación

de tierras como posesiones de los jefes de f am i Li n . En 1600

e 1 ea b i 1d o J e Bu e 11o s l\ i r e s d .i s p u s o un ca t a ,s t ro ,J o 1:. .i e r r a s

y la asignación de parcelas y f Ln ca s .

Estas asignaciones se hacían con la condición de! que los

colonos La s cultivasen y p c r ma nc c í.e s o n en las mi sma s .

En general estos recibían f o r ma Lrúe n t e el título de: p r op i.e do d

pero no cumplían con la condición de ocuparlas de t''11 manera

que la mayoría seguía con sus antiguos negocios.

l\ Cines del siglo XVIII en la jurisdicción de uuc no s Aires

estos propietarios llegaban al número de 327 de los cuales

solamente 141 o cupn ban sus' t i e r r a s,

La ad j ud i c a c í.ón de tierras por 'el Estado se siguió p r a c t.Loa n d o

después de 1.1 in<.1epcndencLi. Este no era el mo j cr iné t od o

pa r a a uiuo n t a r el r o nd i rní.e n t o a q r opo cua r Lo pues dubil srandes

11
<I~.



extensiones de t í c rra s a 'pe r s oria s sin o r qa n í z ac i óu ni capital

para explotarlQs,

de los ["ccursos

p r occdí c ndo . en consecuencia .:l aF'~'o'lccharso

recibidos .( no a cultivarlos para su

multiplicación, d omo s t r a nd o una vez más que no se intentabn

org~nizar las tarcas con eficiencia y productividad.

Con respecto a la p r op i edad del ganado, hasta nre Li adc s del

siglo XVIII la matanza fue libre y los cueros s e compraban

por un í.d ad , 1\1 decrecer' se n s í.b Leme n t e el s t.o ci; ~;anadero,

y como consecuencia de ello se dificultaba L) obtención

de cueros, Ise implantó un cód í qo de marcas par.:! los animales

y la venta de cueros sin marcar o la venta no a u t o r í.z ada

de cueros marcados fueron penadas por la ley.
-:

CO/110 se ve la Lo q i s La e í.ón impuesta por el Gobic::no tendía

a que no se c on t Lnua s o con la 'depredación de los recursos,

en o s t,e caso el q a n a d o , pero de ninguna manera o s t i pu La ba

m6todos para el acrecentamiento de los mismos. La eficiencia

y la productividad ausentes.

A7.



1.2. o. O CJ\PI'l'ULO I:i: ~L DES~IU~OLLO ECONOMICO t. vr 1{'J.'IH

DE Ll\. INDEPENDENCIA,

1.2.1. O Panorama (,10 1" Evolu.ción Productiva

La independencia implicó para la nueva repGbl~ca cambios

de carácter soci~], geográficos y pOlíticos.

exportación acentuaron su

Económicamente los grupos ligados al comercio

poder estableciendo

y a la

rel~ciones

comercia les' 1 ibrcs con los que antes las roa li Z.:lbc:.1 ..1 ,::l través

del contrabando o con permis~~ ~speciales.

Si en los primeros ai10S se desarrolló más el COl.1P.I c í o que
.~.

la industria esto se debió al alto valor en los p r od u c tos

exportables y la facilidud con que se los con s o e u í a Y se

los vendía. Es ruzonablc" pensar que si la expo] tución de

carnes y cueros daba grande~ ganancias con mín i no c s Eue r z o

hubiese una mayor propensión a explotar ese nc q oc í o Y no

otros más complicados.

Ninguno de los arquitectos de la Argentina liberal desde

Alberdi en adelante p r e con í z ó otra cosa que no f ue r a el

desarrollo económico en general, no abrigaban ning~n prejuicio

contra la í.ndu s t r i.a , y. la Constitución Ar qo n t í uo de 1853

menciona o s po c í f i camo n te el d o s a r rollo i ndu s tr I a I como uno

de los objetivos.

Los d i r i q o n t o s de L.1 generación d e L oche n t a pe n s a r o n que

el desarrollo industrial era"un aspecto nature:tl del progreso.

En su juventud, Po Ll.cq r LnL: s e ' refirió a la Lnd u s t r La Lí zac Ló n



Argentina como un desarrollo'natural y, de he~ho, La industria

comcnz6 a desarrollarse en la dócnda dol ochenta.

del

del

cu r s o

.:\~J r .\ e u 1 t u r a

.d ó c ad a

el

la actividad i udu s t r i a I

desarroilaria, como lo

países que cultivaban

senoestu

compa ración · con

que

pruebas que brinda la ~ltima

en cuenta la r e n t.a b L liui.lcl do 1 l.l

en

pcnsurhuciu

hizo en Canad~, Australi~, u otros

fundamentalmente productos primarios.

Los principales factores que determinaron

nuua

Si se miran las

siglo y so tiene

y la q a nzicl o r La

extrema

social yíndole

la especializaci¿~

fueron de

de s a r r o Ll.o I a r q e n t i no rumbo

en agricultura y ganadería'

económicél .

La Ld Lo s Lncra c í a social, .cles~le la época de La co nqu Ls t a ,

aceptaba y a clmi, r a ba a 10s 'comerciantes que ob t o o i a n dinero

...

los

losu partir de lo~G

él ser f avo r ab l e s a

con negocios f zic í, les o p r e be nd a s del gobierno, ClLl2 eran'

condenados en otras socledudes con mayor cultura y (:":.nt.raqción

al trélbajo.

Desde el [Junto do vistu económico

términos del í n t e r cambí.o comenzaron

La producción de

El c ap i t a I acudía

vez el comercio

productores de sustancius ~limenticias.

alimentos, lino y lana era muy, lucrativa.

naturalmente a o s t a s ac t í.v í da.d e s , y él su

se nutría del sector ugropecua~io.

La Ar q o n t i.na se convirtió, 'en un productor, s uruamen t c

especializado de alimentos porque era provechoso serlo,

y quienes mzi s se bc no f í.ci aba n pensaron que no teniun, ningún

otro motivo PQra buscar pblíticia~ o inversiones ~ltQrnativas.



Los intereses d omLn a n t.o s c a re c í a n de móviles para estimular

clase

el de reclamar

tenía otro

paro sí mt4~

la industria.

trubajac.1ora a

económico como

La

1<.1

no

oposición de la

~lite dominante

(uOBe

no

media 'j la clase

p roq r ama

omp Ló o a ,

más prestigio o mejores, .remuneraciones y condiciones de

trabajo. No buscaban modificar la naturaleza de le. economía

sino sencillamente obtener. una mejor t a j a d a de 'ella para

sí mismos.

Desarrollo de los sectores 9conómicos

l\noJ.lizaremos ahora el desarrollo' de los sectores e con óru í.co s

en la nueva república y cómo se integrun pilr.;¡ conformar

la estructura productiva existente a principios 1u siglo
....

y se verá como siempre ,tuvo preeminencia el comercio y loa

fabricación de manufacturas para consumo y no aparccün atisbos

de un.:l industrialización ae" magnitud significativa büsada

en la eficiencia y la productividad aunque como se

demostrara, el comercio e x t e r i o r permitió a cun.u La r los

capitoJ.les necesarios para i~tentarlo.

1.2.1.1 ~gricu1tura y Ganadería

Si como explicamos anteriormente la minería d e j n de tener

importancia al d i v i d i r s e el virreinato tenemos que la

ganadería pasa a ser el sector productivo f u ncla mc n t.a L y

base del comercio in ternuciona,l' de La repúbl i ca .:t !¿Lrtir

de su independencia.

Los q anad e r o s r e un i a n en 1830 el poder económico y el poder

político y ap r ovccha r on e s t a coyuntura para Lmpu l s a r desde

20



el gobierno una poli t i.c a de. exportación de sus o r od u c t.o s ,

que en términos relutivos tenían IIlUY bu o n precio

..-

Ln t c r na c Lona L, po rm i t Lc nd o .Lzr importación ele moa u f a c t u r a s

y artículos d c consumo, que' eran mas ba r a t.c s que los

nc c.i ona Lo s , y Ll.o q a ba n en c a n t Ld a d suficiente pa r a abastecer

fluídamente el mercuc.1o¡ en ,esto fueron apoyados por' los

cOll\crciLlntcs de 13uenos J\ires.

Entre tanto, la Li nc Li z a c i ón. de la Carnpa ña a L Desierto e n t r e q a

a La explotación, en p r incipio q a na d e r a , enormes extensiones

de campo (400.000 leguas cuadradas).' A esto huy que agregar

el mejoramiento de las razas, logrado con l a Lupo r t ac i ón

de reproductores y una mayor atención a In cru~~ en los

rebaí10s loc.J.les.

L.J. importación de lotes rcprodt.i~tores sumado a unn 1::gis1ación

que cc s t i qo la ma t a nz a indiscriminnda de q a ncdc Fermitió

el aumento y 1.:1 calidad de ln hacienda disponible para

exportación.

La e x i s t e nc i a de q a na do en 1&) s , provincias según 1:·:; p.r i me r o s

censos agropecuarios era la s~guiente:

BIBLIOTECA DE 1.1\ FArULTAD Cr:: CIENC!AS ECONOMICA8
Profesor Emérito Dr.'A. J.,.FEEDO L. PAL.AClOS

2i · .
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Existencia de .ganado cn 1888 y 1908 Imilcs l
\'IJCtUl(' Ul:illU !-_...-

l-\·~\ .1!j{J') X lSSS ~. lmJS -: 1

JhU'1I0'i (\irl''i s.r.ir ·tO 10.:JS'G 3G 51.0.15 7i 3·1.(j():¡
1,1 I1~lIt rc~ Hioo¡ .. ·l,! en 1~)' • :).1-10 11 -1.UOl 7 7.lIun 111

Salita Fl! .... ~,:\~~ 11 a,·ln 1~ 2.U77 .1,5 !J(iH

tiel·mllll •.l .... ::?!IO JO, 2.(i:)!) . u 2.355 3.5 l.UO~

Corrientes ... i.su S ·1.276 15 GIl 1 3.130
La l'a 111pa ... .1';u ·165 1,5 1.(j';U 2.5 ·1.000
Hío ;-":l'~ro -
Patal~OIlia .... 2SS 0.5 10.5;8

JUIIlesto 2.:1.5S 10 ·1.S2~ 15,5 2.25·1 .. ·1.115 0,5

Tolal 21.9C·l 100 .~9.111 100 GG.701 100 67.:!12 Hu

Fu¡.::"n:: Censos M:ropccuarios.

La importancia econ6mica de las explotacionc~ 9~naderas

crece también por los "ade Lan t.o s tecno16gicos que: pe rmi t.e n

un mejor zrp r ovo cham i c n t c y c.onservación de Lc s productos

exportables.

Una breve síntesis del crecimiento del sector nc s dará Lzí

medida de su importancia.

Basta 1793 los cueros secos y el sebo en rama c on s t i t u Lan

los principales articulas del comercio exterior( 3' partir

de ese año surgen los sa Lad e r o s , yen 1830 se !.i¡1 un gran

impulso a la industria de conservación de cueros, gracias

al procedimiento con arsénico...

'llamando los productos bzi s i c o s tenernos que en c u e r o s se

exportaban:

en 1825

en 1837

590.000 cúo r o s a 4,5 pesos fuertes c/u

824.000 cueros a 4,0 pesos fuertes c/u

lo que nos marca müyor ca-ntidad a precios prácticamente

constantes.



La lana es c xpo r t.a d a sucia y. sin procesar a las hilanderías

inglesas y la cría de ovejas desplaza a la agricultura,

paralelamente se Lmpo r t an p r oduc t.o s textiles t.c r mi n a d o s .

Las oxportaciones <.1e Lo na s eh e.s.e periodo son las sLq u Len c e s s

1829 350 toneladas anuales

1837 2.100 toneladas anuales

1850 7.680 to~cladas anuales

1870 65.700 tori~ladas anuales

La exportación de carne co~ra ·importancia a pa~tir de la

d é c a d a del I 8 O g r a e i a s a 1 a invención en 187 2 , e n :~·.c a n e i a ,

de la mdquina frigorífica: Para tener ~na ij~~ de la

inf luencia que esta nueva f o r ma de c on s e r vn c Ló n t uvo en

nuestro comercio exterior debe resaltarse que c.i.n co a ño s

más tarde ya se c xpo r t.aba n carnes argentinas ¡) Eu r opa en

vapores frigoríficos.

En 1882 1\1 I r cd o ür a bb Le funda en Campa n a , el pr Lrne r

frigorífico establecido en la Argentina, y en t od a ~Ud:\~i:érica,

bajo el nombre de The River Plate Fresh Heat Co. Lt.d.; en

1883 este frigorífico en~ía la primera remesa J~ carnes

ovinas congeladas a Londres. En 1884 se funda la Ccmpa ñ í a

Argentina de Carnes congeladas que envía carne congelada

a Europa ese mismo año. ·Tanlbién en 1884 se .í n s t c La el

frigorífico La Negra en Ba r r a'c a s Sur. En 18U·7 SC! funda en

Las Palmas el friCJor.íficu Las Pa.lmas Produce Ca ..

En 1 9 OO e 1 f r i g o r í f i c o de Ca mp'a na r e mi t e a Bur o pa e n e 1

vapor Zuleika, la p r i mc r a pa r t Ld a de carne c n f r i acla {chi.llcd

becf)novedoso procedimiento que los demds frigorificas adoptan

23
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entre 1902 Y 190].

En 190] La nl.:ll1cél Ln í c í a sus operaciones en el país y el

mí amo a ño 1'1 A;¡naina.ra,' in,,'uCJurQ un nuevo fr.ig::n if:Lco. En

1904 se .i na uq u r a La Plata Cold St6rage Co , y en 1905 se

Lu co r po r an el P'r Lrj o r f Li c o 'Argentino Central y el SJllithfiel<.l

l\rgentine Meat Ca ..

En 1909 los frigoríficos nort~americanos adquir~eron los

es t ab Le c imien tos '¡'he La P la t a Cold Storage Co. y L.:l Blunca

cUyu producción triplicu!,1 ese mismo año.

En 1911 s'e constituyen 'los fr;igorificos de San .)ulián 'i

Río Gallegos que pas.:ln en segui~a a poder del Swi(t.

En 1912 surgen el Santiago· en La Plélta y el S~lzberger,

en Avellaneda.

El avance tecnológico que significaron los [ l- i (~ o r í f i ca 5

se limi tó en nuestra t í e r r a a la instalación I pc r parte

de empresas ex t r a n jeras, de I establecimientos quo me jora ron

el [aenamiento y lu conservación de carnes para la

estas

exportación, no r e q i s tr¿n~ose. otros avances al' i un t:¡~d,)s por

las pautas de o f í c í.e n cí.a y productividad que n.a r c ar a n la

vocación J\rgentina hacie:! la innovación tecnológicLl.

El cuadro siguiente demuestra la evolución de

exportaciones ganader.:ls en miles de pesos oro.

2,¿¡'
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Principales exportaciones gonaderos (miles de pesos oro)

CIWTOS Animolcs 1'tl·~t1il) Cf1l1dS llucsos SC!m
Ovinos \'cJCII1If}S VOClIllOS ErlTlJcta!

.Afie) Lena
congelados congelados en/rine!".\' c1~ carne;

lS7{) I!),(i7() 1.'3,~0:1 3,3GO 2,02·1 soe 41-1 5,(j()5

1b77 IS,IO·1 12,107 3,!)2!) 2,112 Gf;·l 618 4,l·j:!

]S7S "]·I,í25 lJ,J30 2,·1-16 2,36G 6W 451 3,270

N Hj7!) 21,fiJO 13,I!lS. 2.170 2,815 7W r,,15 2,073

.-~ 18S0' 2(í,SS::! 17.937 J,,19·!" 2,970 7·11 GIS l,75D
",-.

lBS1 30,-132 .. H,5!)(j 2,112 2,5·17 753 íID ],-153

18H2· 2a,012 13,5·18 1.S0G. 3~í50 . 5S3 ~7a_ 2,1G-i :-
18&3 zo.soi i5,2.'32 2,107 2,514 6n1 .66·1 2,520 11
18S·1 32,006 15,851 2,10D 2,457 SG7 74D 2,245 33
isss 35,950 20.802 2,511 4,20-1 1,005 931 3,523 75 .

lRSO 31,712 17,808 2,4-1-t 3,ía!) 77~ 698 1,146 3fil H2

1887 32,7-m 21,lOG 1,60·1 2,3!)8 989 501 2,1]0 DG3 55
ISS8 44,fi50 22,G25 2,O.;!) 3,451 ],258 J,101 3,364 1,.160 ~OO

ISS!) 56,iJO 20,102 3,6D.) 6,140 1,158 781 ~O ],321 11)1
1890 35,522 20,O~8 4,57-1 3,913 S30 B07 2,OJ6 1,633 3i:;

1591 38.810 18,225 1,742 3,587 726 6W 2,37~ 1,862 3SSI
lb!)2 44.326 21,1&5 3,4-39 4,100 790 aro 2,2[;7 2,035 23 521
]ó93 25,006 H,9S0 5,S4~ 4,115 830 282 2,540 2,00;) 222 19S
18g.; ~S.9-l9 1í,935 ~,6~. 4,5EH ~('ln :'03 ~,8';7 1,86-4 12 134
1E!):; :;1.0~9 ~!,<)F.6 Q.(;::;1 ¡;.~?f\ '.m·; :1tl1 3.S~;; l,G75 CH ~m:,

1&16 3.},5!O n,130 iJ,í"'-35 3t :: J!> oos 35-; 3,15! 1/.>0-1 ~~O es:
--_..._---------
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Ar.jmalcs Tasaja Cernas llucsos ScLo
O¡;i110S VacunOs Vac:.mos Esuacto

AlÍo Lena Cueros congelados C07l¡;c1l1t!OS C11fñados tIc come.:

1S97 37 ..J50 ]9,45G 7,~OS ~,-tGO nS1 (¡07 2,731 2,03G l70 - 253

lS9S -j5,5S5 ~O,7~7 JO.13·1 2,117 1,100 (i~5 2,n·t-l 2,3a:3 ~15 - (jOG

)S!)~ 7),~~·1 • 25.0~JO D,O~H ~.O38 1,129 ·n·t 2,21D 2,2(i:> 311:3 - 7li!i

)!)OO ~-;.n92 2~,(¡13 5,!.H2 J,!)SO 1,1:;(' 573 2,U:17 ·J,S}:} ~ ..I.)~J - 2:30

IDOl ·H,(j(;(i 2:3,~!31 3,O~5 ~,S/D J,005 -tu:> 3,0:;7 5.0·11 .J..1!JU - ·0.1

J!)()~ 4~.SLl . ~(j,lH2_ .5,nlH 2,().J7 i.ons ~:H n,2S2. C>,40() 7,002. - 5~' .

. JU(~1 !)O..12·1 2~,5!)7 O,()(.;I 1,5·12 _.J,l-l~ ·17:1 4,HG2 . (;,25;; 1'i,152 -:- (;93

]90·' 4~,3j5 2·1.657 -1,·1·lO 1,392 ],020 . . oS50 3,!)(j;2 7,O~~) 'U,77-J - 41-1

'1905 . ()·I,313 30,510 ' 7,16!> 3,738 1,2·jQ J,2·19 5,~ISH C>,2Sa J5,eSf> - - 87'1

lUDe; . 58,-101. 29,505. 3.070 . 5a7 1,2;1-1 1,051 3.7~.m. . 5,3U¡' - ]"5,381 - 8-12

]907 . 59.253 20,313 3,159 J,178 1,260 1,299 4.739 5,5~3 13,822 - 1.792

1905 47,2·17 2-1,536 2,8·15 773 ],144 1,·1!)~ 6,222 O,30~ Ji,-156 625 1,380

1909 59,922 40,305 4,993 1,3~5 1,3G9 l,5/·! 7,550 5,320. 20,O·J4 ):'):') 2,703

1910 58,8-18 41,382 5,050 1,033 1,335 1,704 10,051 O,OOS 2-t,5:!7 8-14 3,047

]911 50 ..f~-1 4·j,35a 9,'JGO 1,662 1,582 2,605 11,GS9 6,8/3 29,7;'; 1,510 1.031

1912 58,149 5~,489 IO,n6S 1,401 2,111 1,176 11,529 5,61-1 31,iG2 2,521 1,22-1

1913 .J5,~'i0 46,559 8,770 658 2,682 1,255 ']0,154 3,67-1 33,205 3,4J7 1.598

1914 46,965 37,573 5,394 568 1,76(' ],247 7,·W-l 4,6D5 32,8~S .j,OGD 56.3

Fn:~"TE: Ar:U:3rios de la Dirr.c:cién Cenera] de ES~:lJfstic:l. I-------------
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Si bien se puede considerar a" este período como el d e mayor

crecimiento continuo, vemos ~~e el mismo se circunscribía

a explotar un negocio que, gra~las al rendimiento de Ilue::itros

recursos na t u r a Le s era altamente rentable, p e r o no se

bu s c aba una mayor. corupo t o nc í a . ní, se preveían los posibles

riesgos i a tal punto que con los primeros p r o b Lerua s declinó

estrepit6samente.

Con respecto a la agricu~tura esta quedó rezag~da en su

crecimiento fundamentalmente' por la falta de. mano de obra

Y las grandes distancias sin ~aminos que hacían que el cultivo

de la tierra fuese parcial. y sólo para s a t i s La cc r las

necesidades locales. Recién en 1857 con la .i n s t a La c i.ón de L

f o r r oca r r i L comienza a incrementarse la explotación ¿:~[jrícola

logrando un crecimiento sostenido hasta la crisis dI:! .L'J:!O.

l\ pa r t i r del U6 O 1 a e xpa nsi ó n d e á r e a s e u 1 ti va c.:~ s ha b í a

s i elo con t í n ua 11e g a n elo a 6 • OOO• OOO de he e t élr e i".ls e 1"1 1 9OO,

a 2 O• OOO• OOO en 1 9 1 3 Y ¡;l 2 5 • OOO• OOO de he e t ti r e a!:' l2 ; \ 1 9 2 9 •

La expansión de la sup~ricie cultivada acompa~~ d~rante

todo el per íodo de crecimiento' de la p r oducc í ón a. las

exportaciones del sector.

Hacia 1890, e 1. UO% de las,' exportaciones a r q e n ti n~~i eran

ganaderas y el resto agrícolas. En los primeros ufios de

este siglo, las participaciones de la agricultura y la

ganadería eran prácticamente :equivalentes con cerca del

48% de las exportaciones totales cada una.

Esta expansión agropecuaria ·ocurre juntamente con un

mejoramiento del nivel ~ecnológico de la producción,



registrándose una . e f ecti va ~api t a li z a c í ón del .19 ro I que

adquiere una fisonomía que se mantendrá S 1.1 ~ cambios

»:

sustanciales hasta la actualidad.

El resultado fue hacer de La Argentina una zona clave en

la exportación d o alimentos t ya que en algunos a ñc s nuestro

país llegó a cubrir entre el 80~ y el 90% del comercio mundial

de maíz, y entre el 60% y el 70% del comercio 'mundial de

lino.

La evolución de los tres. productos básicos, lino, trigo

y maíz para estos afias fue:

Lino
--1

,,\tca Sc mluada Producción Exportaciún Precio .\Jedio "'\1I1W/ ;~~:~~~.i~.
,\,io

1(fllla. lU3'1'1I\:. 103Tm. S paprl $ 01'<1

1S91 12 l-l ..tO .J,O::
lS9~ ·t:! 13,H 01,03
1803 ;2- 13.~7 -i,1';

1SU·I 10·1 1~,5ü 3.·18
1~95 276 11,G8 J,.ll)
isoo 3S7 ~3:! 2~9 o.se ~,33

1897 1G~ 10.12 3,·t~)

180S 158 0..1-1 3,ÜS
lSUD 3:)2 219 217 8,0·1 3,57
1000 355 ~~5 2~ 11,50 '1,06
lUOl (iD7 369 336 11)o:) 5,~5

lUO~ 7[)~ 365 340 12.52 5,3~

HIU:3 1.307 j11 593 8,57 3,i7
100·1 l.·1!)7 9Ti 8S0 s.ci 3,Gl
1005 1.0~~ 7·10 65·1 9,~G -1,07
l!lOG I.U22 591 538 10,S·1 -1.77
1007 l.IDU 625 7(33 n.ou -t,~7

lDO~ 1.301 1.1UO 1.055 10,76 :t,'jJ
IUOU 1.;:-\.3·1 1.().1S 8S7 lZ,~5 S,Ja

I
FI-E~Tr.: \filli':"'rill (I~ .-\CriCll1tUr:l de la Nacíón - Oficina de Estadisticas.
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Trigo !

AH'/l
Psoduccíán

CllJlSUl1W Sulde ElportlU,:ilíll I'rccio .'fl·dil)
A,ío SI'lII!JTlllltJ

Scmilla
111/.-:mo 1~~¡>t)rllll}lt: ¡':'TtJ/lO harina AlIIllJl¡)()r Qm.

10:1 JI.I. IIPTIIl, J(PTm. lO:lTIll. 1()'TIll. JO'TIll. HPTm. $ P:Jlwl Soro

j )~~») 1.~():? Ht5 70 , JiU -t05 :)~)5 7 11,';"S 4,13
~ k I~~):? l.:l;;{) uso H5 ·100 -S!)5 4il~ 'lS U.liS 2,:l.">

-Jo J~!.n i.soo 1.5!)1· 110 4~5 }.(1.=>H I.UOS 37 H,~.1 '2,!35

11')!)·i 1.H-1O 21!~H ]~5 450 lJ>(;.,. .1.(iOH 40 fi,!):1 l,~2

1~!)5 s.oou 1.(jíO iso 475 .1.01i5 1.010 ?:l i,(j.~ 2,~·1

I
Ibl)l) 2.2(iO 1.2f>.1 '140 soo (;23 5:32 51 ~,~2 2,7·1

J8m 2.500 BGO 150 5-'30 1HO '101 41 11,90 4,11

I
1898 2.üOO 1,451 lB5 5UO 708 G·15 31 9.50 3,71

lS9!) ~L200 2.857 227 618 2.011 1.713 59 5.-12 2,41

1900 3.250· 2.iGB 236 650 1.B79 1.9:?9 51 5,1')9 2,54

I 1901 3.379 2.03·1 230 665 1.138 90·1 ';"1 fi,35 2,73
1 1902 3.21)0 1.534 258 6GS ü07 6-14 39 6,78 2,88I
I 190'3 3.695 2.R11 300 OS!) 1.83·1 ].GSl 71 6.39 2,81

I 190·1 4.3::!O 3.529 330 700 2.499 .2.30·1 107 7,02 3,09

I 190.) -U)O'3 4.102 . 3G5 710 3.027 2.8GS ]·1-1 G,f>í 2,93
1

190G ?ü75 3,Ci72 410 7-10 2.522 2.~·1i' res u.G5 2,9:3I
1 1907 5Ji:i2 4.2·15 ,~ is 810 3.0;;0 2.GtlO l~j 7,~G 3,46

l· J:iOS 5.í.:/i 5.~j3 ':.'}O :':")0 3.DG.~ ~.UJ:) )13 S.-O 3:71

1 1909 Ü.Ofi2. ~.~5r. ,~t;O ~:.:;Ii :;.:i:J:! _ ..J:-t liG f)t~~ ~,!S

¡!
FI;E:-;TI:: ~tinjsll'rio Jc Agricultum 2:.: ln Nación • Oficina ele E"t:HihiiL";lS, .J



Maíz

,,\rcCJ Sf:mbra<1a Pro,iuccióu Exportación Precio Medio .·\uuul por Qm.
,,\,io

10:1 Jla. ll}lTm. 103TlIl. s papd $ oro

lS~l 65 9,30 2,00
isse 4·15 9,6~ 2,03
lS~J:J ' 8·1 6,53 2,03

189·' 5·1 ü,SS 1,9?
1895 77~ S,oJO 1,57
ISDO 1.2·1-1 2.2·10 1.570 3 o:') l,UJ

.~. laD; 3i·l .J,D·l 1.7U
1898 717 3,73 l ..tH
lS9D a30 1.700 1.1lG 2,-:5 1,~~

19UU l.OUD 1AU 713 3,/3 i.c.
1901 1.~55 2.510 1.112 4.50 1.S~

lDU~ 1..10,3 2.13:1 1,192 4.75 ~.l)~

lDO:l UiOL J.738 2.10·1 3.8·1 1.ü~J

19U·l ~.lOU 4.·150 2..tGD -1,05 1_7~i

1DU.j 2.~S7 3.3";·1 1) O")t) 4,SS 2,O~~

1901j 1.7L7 -1.9.31 2.(i93 4.GO ~.Ü~

19Uí 2.85L l.S:!3 1.276 5.15 ~.21

lOU~ 2.7H) 3.·156' 1.711 5,75 ~.5:l

lOU9 ~.97:) 4.500 . 2.2.73 5,75 ~.5J

Fl.:E="TE: ~Iil:i~lcrio l~ ~\gricullura'de ,1; Nación • Oficina oc Estadisticas.



Con la exportación' de ce r eaLe s se da la mi srna 51 t.ua c í ón

que 30 afios antes de había dado con la exportación de carnes.

A partir de un buen 'precio internacional y ilp~ovechando

las bondades del clima, se exportan cantidades crecientes

de cereales obteniendo gr~ndes ganancias; pero cuando surgen

problemas en el mercado internac~onal, en este caso principios

de 1930, no se registra en e~ ,sistema comercial una respuesta

que implique mayor compe t it i.v i.dad sino una intervención

creciente del Estado para t r ata r de conservar lu. si t.uac i ón

anterior. Entre las acciones seguidas no se ve que su volcaran

a incrementar en todo el sistema

productividad, .
.~.

En el cuadro siguiente se detalla. el monto total d o las e xpo r>-

t a e ione s a 9 ríeo 1 él s, e n mil e's d ~ Pe s o s o ro, q u e s uuiz d, ~.\ 1 él S e~

portaciones ganaderas ya déscriptas nos dan la magr.itud lle los

ingresos por exportaciones'ptim~ria5en ese perioue.

3d·
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Principales exportaciones agrícolas {miles de peses ero}

--
A,io Tti,!p Maí::. Lino .,\O('IIIJ

lEijG - 259 - -
1877 - 319 - -
18i8 10~ li9 - -
1070 l,:!SG 44-1 - _.-
isso l-l7 288 - -
1881 - 5·U 004 _.-
1882 67 2,141 1,630 _.-
1883 2,'lS0 3i3 1,15:3 --
188·1 ·1,339 2,~i·l i.roo _.-
l8S5 3,1·10 3,95i 3,471 --

I 13S0 1,510 ~,Q53 1,825 _.-
1887 9,515 . 70'2.31 4,OGO -
18S8 8,~·19 5.·1H 2,13~ ....
lBS!) 1,596 1~,9i8 l,G07 _.-
1890 9,337 H,l·lO i.eao .-
13!}l 1?,S2:"! 1.·t50 011 --
lS92 1·1.G!.)G 8,50L 2,5·lQ ._-
rsoa 23,·lGO i.sts 2,8S3 --
189·1 27,IIS' 1,0-10 3,5&'3 .-
ISU5 .19..17:"! 10,193 8,2S7 _...
18~W 12,&'30 15,995 u,S5G 33
lS97 3,,1';0 s.ns -1,000 W
lS9~ 22,3G9 . 9,:!';"! 5,·1~0 21
lBO!) 3S,O;8 13,0.13 7.·10~ SD
inou 4S,G1S . 11,93·( 10,Oi·l 1~7

iuot 20,2·11 18,63i 10,513 ·17
1002 18,5'35 22,99'1 17,3H 5U3
HlOJ 41.:32;3 33.1·1";- 21,~39 51-1
IDO·l On.9·lS· 4-I,:)!)1 2S,3üO 5·1:':'
HlO':; 85,SSJ .46,5.'3i 20,~3·1 33-4
190G Oü.561 53,300 25,9lG 1.177
lU07 S~,';~S '29,654 30,OSL 3,50:)
1905 1~S.S·t3 'U,55i 49,005 9,G9g
1909 100,039 SS,37-l 43,i13 io.us
HJlO 72.20~ OO,~Gl 44.60-1 Ei,I·rJ
J!HL SO.G';5 2,7Qi 33,530 ll,OGG
l!H~ 0;;,&35 lOS,OOS 3-a.~1-i ~1.35!1

1913 1O~.(l3l 11::!,~92 49,910 20,-i-l7
191-1 ~7,_100 7Y·7~O ,12,9,18 8.80~

FUE.'nr.: Anuarios de la Dirección Ceneral Jo Est:uli)ti"J..
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Oc lo e xpuo s to hasta aquí ,surge que los a ño s Ji.:: auge y

crecimiento de nuestro come'r c í o Ln t e r na c í ona L ~I~rcpecuario

fueron consecuencia del alto precio que las ~iq~ezas de

las tierras p amp e a n a s obtenían sin ma yo r e s e e ñ u c r zo e del

hombre y que las ganancias de e,s~ comercio al no r c.i.nv c r t Lr s e

para a ume n tar la e f Lc Le n c La y la producti v Ld acl d e e s a s

explotaciones detuvieron de manera ruinosa el porvenir

agropecuario del país.

Prueba de ello es que en . todos los a ño s que la República

Argentina ~stuvo entre

no se registró ningún

1.05 principales pa í ses :.1 e 1 mundo

ad e La.n t o productivo o como r c i.a L que

la d e s t a cn s e

siguió en el

naciones.

por su vocación competitiva, sino

negocio las' reglas impuestas por

que siempre,

l a s d emzi s

Ln.Iu s c r La Le s

po r .lé:l Unión1087

censos

r e Le v am i e n t.o fue', efectuado en

si comparamos este con losIndustrial;

1.2.1.2 La Industria

Los establecimientos f ab r i.Le s. que superan las J i u.en s i one s

de los talleres se instálan, en torno a la c i ud a o d~ Quenas

Aires logrando encausar la actividad a partir de la década

del UO.

El primer

de lU95, 190U y 1913 tendremos una idea del de s a r r o Ll.o en

lus primeras dÓc.:ld.:ls.

En lB87 había, según. los datos de la U.] .r., , 400

estublecimientos que ocupaban·

con un capital superior a .10s

a 11.000 obreros ~ontando

10.000.000 de pesos mon ed a

·33



nacional y totalizaban I1P de potencia

de

pesas

í¿bricas

pc-:sos

1.500.000

1.200.000

con

curtiembrcs,

y

fábricas40Metales:losde

Las rilm.:lS principales son:

del, Cuero: (talabarterías,

con 55 establecimientosde ca Lz aclo )

capital.

Industrias

Industrias

instalada.

de capital.

Sólo 26 casas poseían un. c~pital superior a los 100.000

$ m/n y llegan a tener. más de '150 obreros.

Censo de 1095

....

Establecimientos censadoi

Personas ocupadas

Capital

Fuerza tviotríz (II.P.)

23.000

l"le.GuO

soo.ooa.ooo

6 J .. oon

No incluye los frigoríficC?s ".y saladeros, molinos na rí ne r o s ;'

ingenios de a ZÚC.:l r y otro~. similares por con s í.do r a r los en

esa época actividades vinculadas a la agricultur~.

De los propietarios de las .industrias censadas el ü5~~ (má s

de 19.000) eran extranjeros.

Censo <le 1908

Establecimientos

Obreros y Empleados

Capital

Fuerza Hotr í Z (11. P. )

Censo <le 1914

Establecimientos

(en f db,r:i'ca)

( a f ue r a )

32.000

202.000

126.700

727.590.000

230.000

4B.779



Personal Ocupauo

Capital

Fuerza Notríz

410.200

1.800.000.000

680.00(}

Un detalle de este censo po r mL te comprobar quo no h u b o c ambLo

apreciable ~lguno, en cuanto al tipo de los nuevos

establecimientos.

Aumentan su número, mejoran las instalaciones y los métodos

tecnológicos de elaboración;", pero hay aún co n t ad Ls Lmc s

industrias del tipo. superior. Siempre son lDS mi sma s

-:

actividades e x t r a c t Lva s y. manu fa c t u r e r a s más Lnd i e.pe n s a b Le s ,

que industrializan los productos derivados de ~a riqueza

agropecuaria argentina o producen para el consumo ap r em i an t e

de las masas, compues t~ por .s u s necesidades e l.eme n tales

Je alimento, vivienda y vestido.De ninguna manera en aspiraba

la eficiencia gener~dora de productividad que lleva a
la competición.

La composición global por r:Ub1"0 de los 'e s t ab Lc c LmLen t o s

de acuerdo a este censo era:

Alimentación
Vestido y Tocador
Construcción
t-\uL'blcs, Rocl a d o s y a nc xo s
Art. y ornato
fvl e tal u r g i a y a n e x o s
Productos Químicos
Al:t. Grúficas
Fibras, hilos, tejidos'
Varios

Totales

Cantidad
Establecimientos

·18.983
7.081
0.582
4 .441

996
3.275

567
1.439
2.458

,--.22.l
40.779

Pe r s on a 1
..ocupauu

114.842
57.764
07.317
29.007

4.297
29.327

9.986
: 3.286
15.560

~~º-. 015

410.20\
'----------------------------------------

35 '



Si comparalllos el crecimiento de los establec.i.mi~¡)tos con

el censo an t e r í.o r veremos que el mismo no es un i f o r uos •

Así tenemos que en el .rubro: alimenticio se d up Li c cron la

cantidad de p e nn d e r La s y se. decuplicaron las Le c nc rí a s pero

di s III in u y e ron a ni e n o s d e 1 a mi t a d 1 a s Lí b 1:'i e a s <..11.: ce r vez ~

y cerraron más del 20% de Lo svrno Lí.no s harineros y y e z ba t e r o s ,

En materiales para la construcción se incrcmüntan las

se iniciiJ.n otrasactividades manufactureras existentes y

como la pavimentiJ.ción.

En el sectdr textil crece la confección a r t.e s an a L .i urne n t ando

el nómero de sastres y modistas.

Las fundiciones de hierro si bien d i sm.í nuyen el núme r o de
.'

establecimientos amplían la cl;lpacidad instalada.

Se comienzan u fabricar productos químicos e Lcme n t a Lo s como

fosforos, velas, jabón, etc .•

En el cUildro siguiente se realiza una comparación del

crecimiento de los rubros p~incipales entre l.o s CC'fl50S de

1895 y 1914, con un d o t a Ll.e -de L núrne r o de o s t a b l o c i mi.e n t o s ,

potencia instalada, p e r s ona I ocupado, Lnve r s Lono s 'i t;:'l··-J:'.ucción

que p r e c i, s a r zi en númc ros lo e xpr e s ad o con ce p t.uu Lme n t~; .



r
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¡
Crecimiento industrial argentino (1) .1895 (.2) 1914 lRublol principclcsl

ú II ú

ti' I ~ I (1"\ (~) (1) l~) (r¡---;'~')-ll~---._.- ..•._--------
1) I\I¡"II·/I/o.s ....... " ............ 5.~11 IS.9')} :)'),5 lo-l.tJ 97,9 11·1.:i ~~;15 ~ '.' ).~; 9UU.5

--..-- -- -- ..._.--_..__. --
Fli~'lIi{ku.¡ .................. 13 2'1,3 1-1 •• J.J.lI !l(j~,!

Sal.uleros ..................... :l'J 101 5,0 37.2
'~~.~

30,1

t-IulillllS li:uiIlCfO'i ............ (j.jlj ·101 10,5 20.5 4..' 4,9 :l6,:1 27.0 1·1!i.9

lIlGI'II¡U!! .................... 51 -ll p,~ 5;.5 10.S B.7 5i! ..1 l'2l1.t iio.c

lIuJq:a.\ .................... ~).J" -1:117 H.; '1,0 10.'. ~5.~J 1 ~;~,j' 13,5 85.)

l'all.I.I'·lías ................... I.~~:l 3.~·1~ o.a 0.5 10.9 2;.1 II.~ !~.I 81.1

T;¡I IIhu.. v 1.·.·h.·r1i1O¡ ............ :.l::i';' ij,ltil 0.2' 3.3 1.7 2!i.O JA lOO.t. 5:.:!.R

F:.IIIÍl';I:¡ .1.: el'U'C7" ........... (jI 2U 1.1 s.t 1.0 2.0 I:I./i ·;l~.~ ".5 35 .•

F:.LliL·as JI! licores ............ 51;! . 3~(j O:; 1.5 3.0 J.U lJ.U :!I,1 3:! ..1

Mulillll:¡ .Ie )'crLa 111:\10.: ........ ·1; 31 0,1 1,1 i.e 1.1 2.(1 7.,* 21.!l

2) /01.110";01.· .• de co,u/'IlCc:i.jll ..... :l.',.j'j 8.!i'i! 10,.& ·H.O 3U,5 87.3 .1Ci.5 ~1C1.~ 2~!l.O

-- -- -- -- --
¡\~l'rr."II·I\)$ .................. ~·I:; :¡us 2.0 13,5 6.9 7..1 10,0 '!I.U '1~,'2

Oblajl's ..................... '¡U1 ie.o HUi ¡tI,1 41./3

Calpil,ll:IL\S IIlct;·,lic.,s ....... lljlj 736· 1,'1 0.0 2.7 5,0 G,H ~ 1,1 2U..l

II0uIII" Jc la.1rilllJ ............ sos U51 U,5 'e.i 7,0 10.5 5.6 11,8 22.1

Ill·fH·lí.!~ .................... 2.-IGO O.U R,O 8.7 15,0

CalpillLL'lías •••••••.•••••••••• 2.1')7 2.0;,) 0,6 0,0 9.2 6.9 10,0 /).1 13,'3

l'a"illll'lIlaciú" ................ 1-1 0.1 1.9 U.l 12.7

t-lallHUlcllas ................. 1-11 151j 1.0 0,0 5.2 1.5 lUJ 11,1

C"I r )'l"U .............. ... 1,')1) I~H 0,1 0,7 La 3,~ ~ ..I ti.1 11,0

CCI.illlil·a\ ................... 5.1 3'jj t1:l 0.5 0,5 3,5 1,7 0,1 9.~

Aslillc,o\ ••••••••••• L ••••••••
:)') ·Ii 4.7 1.6 O,S 2,1 '1,1 (j,1I s.:

COll\llul.lulas ........... .... ·17 Pi; 0.1 0,0 0,7 1.1 2" ·!·I.U

3) \\·~/¡¡Ju ...................... 5.:!,j; r.ost o.s 5,8 20.8 51.6 ~,O l'.1U,2 ; 1GO,3

-- ---- -- -- ---- --- --
f¡',IHi¡;:Is JI: zapatos ........... a.rao 2"&";'·' 0,3 2..1 13," 1!J.!} 11:; J2.0 GO.~

Sastrvs lns .................... l.GS7 s.osn 7," 21,.1 IU.U '1'),8 ~O.1

'l.apalilk¡hls .................. eu 211 0,1 1.1 1,0 ,1.a 0.1:1 M.7 16,'i
~.

MuJhlas ................ ... ·IS!j 57·' 2,1 3.1 2.7. ·j.b 7,8

FUIIllidulICS de hlerro .
De IJlfIl~ metales .•..........•
Alld.ldos (1;a5 y clcctricld.nl ] .

5) .\/ IIr1Jll·.~ Ij cauuaie» .

~hll'bl,·~ Y LIJli. es •••••••••...•
AIIÍl:lllus de cueru .
C.lIll1aj.·s •••••..•.••..•.•..••

O) FI/mh Ij h';\liln , .•.•••..•....

!1~::;.~:II:\II:;:.\r:I~~: .~ .i1.I~l:l.I,:'I.'. : : . : '.:
5111111 ..1:1115 •••••••••••••••••••

L:"':lIkloo; de lunas .

7) l'f¡¡.JIIl'tu~· '/II;I/I¡nJ.f ....•..•....

Jalll"ll)' "das .
FI'I\{UllIo; •••.•••.•.••........

VidlÍlI~ •••.••••..••••••••••.•
Pwdlld4ls laIUI;I(.·'··lIlil<lS ..•....

Ii) "IIJ1,1 1';11"'11'.\11\ ••••••.••.•.•

11II\lll'lIl" ). lihlJ.;ralia .••...•••
t>apl'll'o; ). (.':\IIOlIl·" •...........
FlIlo'~lalí., ••• , •••• , ••• , ••• , ••

'l'ul.11.-5 •••••••.•...•••••.

¡J :\illlll'fr. dl' (')I;lokdlllil·IIIUS.
1, ~Iil.:¡ de 11.1'. ¡1I'lal.I.II)\
e ~lIks .11' IlI'r\llll;IS 1·lIIpl.·.lll.H.
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Como se desprende 'de tos cuadros censales la cvo l uc i ón de

la industria liviana responde al c r e c i mi e n t;o de 1~1 población

y a 1a s n e ce 5 id a d e s p La n t e a d a s por 1a fu b r i e 'te .i ó n delo s

productos de consumo masivti.

Lo que no se registra en el desarrollo Ln du s t r i a L de la

época es la inst.:11ación de las industria de base y,

paralelamente y como condición, necesaria, la creación y

evolución de un mercado de capitales y

~.

dispuesto a invertir a largo plazo asumiendo las cond i c í.onc s

de riesgo 'propias del eS<Jl:lem~ 'capitalista y por, otro lado

los cen tros de tecnolog La q ue permi tan la .í nvo s Li.gación

y el desarrollo autónomo" nec~sarios para el i~cremento

de la eficiencia y 1.:1 productividad.

Aqu I hay que destacar t.amb Lé n .o t r a diferencia q ur- comienza

establecerse principios del siglo y es hoy la

característica d e t.e rm i uan t.e ·de los estados industriales

que es la relación en tre la producción y el mercado Ln t.e r no ,

En la etapa pro-industrial La s fábricas se coinpo r -.aban como

talleres fabriles produciendo según pedidos y~ efectuados

o posibilidades de venta' inmed!atas.

Con 1a ine o r por ü ción de. tee n o ~ o 9 i a q ue t r a jo la :r C' \l o 1ución

industrial, la producción no depende de un consumo do t.c rm i nado

sino que busca a consumidores dando nacimiento a l.:ts políticas

de producto y el comp~ejo marketing actual t~nto en el

comercio na c i ona L como en: el 'internacional.

Mientrils esta' ideología . ~e desarrollaba en Lo s países

industrializados, en especial EE.UU., Inglaterri.'l, Prancia



y l\lemania, en nuestro país se trataba de il:il.Ul.~.lill~ una

industria Li v i.a n a sin q r ó nd e s capitales pa r a ULlc.- s c o ce r el

mercado interno sustituyendo ~mportaciones.

La primera guerra mundial' pu~o a prueba este mo c a n Lsmo y

demostró que La independenc.ifl ·.industrial no se ha b La .Loq r ad o

y obligó a c nca r a r un desarrollo que ahora sí 'tenía que

ser autónomo para poder superar el déficit surgido de La s

....

importaciones como consecuencia de lil guerra.

Este inconveniente que podría haber sido el punto .Ic pa r t i da

de una verdadera industrialización no lo fue porque las

medidas t.oruada s tendieron a subsanar los problemas 'inmediatos

y no a promocionar un desarrollo basado en La u I í c í e nc í a

y la productividad que hubiese fortalecido y encaminado

al sector a L punto de que. pasada la guerra pud Lo r ... c ompe t Lr

en e 1 mercado in t o r ne c í ona L•.

Con la claridad de su t a Le n t o el Dr. Hanuel Is , ~~()ntes de

Oca explica las limitaciones de la estrategia adoptada,

al p r onun c i a r su d i s cu r s o en La Primera Con f e r o n c i a Económica

Nacional del a ño 1919. 11.' •• El progreso nuestras

industrias, combinado con las consecuencias de :1..: que r r a

de los mc r c aclo s ma nu I a c t u re r o s proveedores de 1..) fh:;pública,

hil tenido como resu1tildo feliz que durunte 1u torrible

con ti e nda q u e dar a e n e 1 pa í s. u n s ald o e ome r e i a 1 f u va r a b 1e

de mil millones de pesos· oro, .que han dado nervio; robustez

y empuje a 1.:\ economía nacional. Pero desaparecidas lils

circunstancias anormales que nos han producido ese activo

s e r .:1 de t e me r q u e el. ( i e 1 de '1a bal a n z a . .. s e i n c 1 i n e a 1



lado opuesto si no l)OnClI\os. el nja yo r empeño en cla r nu o s t r a s

industrias cimientos r obu s t o s y organización c i.cnt Lf Lc a .

'í'od a s ellas se h a n desenvuelto en virtud de Ln í cLa tLva s

aisladas, Ll.e v a d a s c:l ca,ba sin orden fijo ni n r rno n La ele

..-

con j un t o. .. ca J a in <.1 u s t r .i,. a 1 ha sid o un \1 Pi o n e r 11 • •• 1',:' Lu e ha d o

solo en medio de la s o c í e d ad y tropezado con 1...1 escasez

en med í.o d o la abunduncia.·· El avance de las iridustrias,

irregular e inorgánico ... carece de fuerza expansiva b.:tstanto

porque al lado suyo, e n adecuado pa r a Le I i S 11\0 , na s e han

creado las instituciones comp Lerue n t a r i.a s para d a r l e c.Li e n t o v "

1.2.1.3 Sector Financiero

'po r s u re 1a cí ó n d i, re c t a con e 1 d e s a r ro 11o ind u ~j t. r i al e s

importante a na l í.z a r n Lq un a s pa r t í.cu La r Ldade s que :·.n:luycron

en la con[ormución de la d5tr~ctura financierü.

A partir de la indcpendcnc~a el nuevo gobierno cs~ablece

relaciones come r c i a Lc s amplias buscando inc1cpeEdi~arse del

. vínculo que lo t cn í a ligado a' España.

El gobierno inglés, que. ya tenía lazos con Buenos Aires,

ve en la nueva república terreno fértil para todo tipo de

negocios.

1\1 incremento d o I comercio 50 agrega la í n vc r s ió.i qenuiua

de compañías que vienen a .explotar servicios públicos, en

especial el ferrocarril y la exportación de carnes procesadas.

Pero 1.:1 u r qo n c i a por buscar un desarrollo a ce Le r ad o y la

f a Lt.a de capitales hizo que el gobierno tomara .i nq e r e n c i a



en el desarrollo de 'los negocios'.

üe r nard Lno Rí.vad a v i a f~c. 'el . arquitecto de esta política

yu que creía en La necesidad de un gobierno fuerte y que

este podía crcnrse mcdidnte ~l respaldo de tQaQi l6s que

hu b i e s e n p r e s t ~H1o J i ne r o a I Es t a d o o q ue t u v i e s e n e n s u

poder La s ob Lí qa c i onc s del nu smo ;

Durante su rua n d a to se cónsolidó la deuda pública" i n c.Lu Ld a s

las deudas del Virreináto, y 'se elaboró un p La r, pa r a

reembolsar el ce p i t a I mzis Lo sv i n t e r e s e s .

Estu po Lí t í.ca p a s a a ser una constante y con el t i.eupo el

g o b i e r no s e h.:l r i.l ca r 9 o dela s d e ud a s o r i 9 i na d L"l5 po r 1a s

f Lna n c í.n r p~oyectos que bien podr ían haberse hecho a s um í e nd o
....

concesiones

el riesgo

de

las

y tomariÍ empréstitos para

empresas.privadas. Es así que el l::bcralismo

proclamado en la letra no se. aplicaba par~ proyectos que'

exigieran montos Lmpor-t ant.e s , ..

Esto hizo que las d e c í s Lone.s de los qobe r n an t e s no fuesen

de mera

recursos.

administración sino de efectiva a s i.qr.u c.l ón de

La S e mp r e s u s lo o n tend i e ron y, e n alg un o s e a s o s 1() a 1G n t a ron

y uprendieron a haccr- negocioS' con el gobierno.

Los estados de la d c ud a pública con s o Lí dzid a por' los iJ.nOS

1 U~O, 1 U94 Y 1 ~ 1 t1 mues t r an ' él 9 r ado de c ndoud am i e n;o del

gobierno con un d c t a 11e de los cmp r é s t I tos f Lrmaclo s .



Cuodro demostrativo de Jo deuda consolidada dc lo Rcpúb licc Argcntino el 31 de diciembre 189\·

4.) nnulll interna

SultllJ a/

31 tlc Il!dn1l1m'
tk: 1SS!).

s

l~lllilidr)

"11 lS!1()

sal'[o al
A,!ltIr(i:m!o 3] tl{: Ilir:icm;·rr.

"Il lSU() de 1S90

$

Tnt:ll,.~ ..... , •.. ,.............. ln~.S-t().7DH.W 35.137.500,-

5D7};:;·1.15
~5(j.J.1I.::!·t

75..135,70
674.100.

D.8';2.~OO.

}!),]2·LiOO:
]!)G.8S~.GOO.-

431.21)7.04 227.553.0]) ,]!j

22A21,:n

• ·1O.7J1,'J1
7.-150.26

]5.300,
J~O.!)OO.

2;;·1.500.-

21.500.-

35.] 1G.OOO,-

4~O.257,52

5!).Ci.S5·1,li5
B2.HS().0~

(;()i.900,
n.96'3,100,

JO.!3·m.200.
1(j 1.7ÓG.(iOO.-

. Fontlo« r~lJlicos Nnrinnalrs. Ley .1t; 21 de octubre .le1876 .'.
rondos Público« Norionnlc..s, Ley ele 2 etc sctjcmhrc de lS~J ••
Deuda (J Estranicros. CUllvencil'Ul (le ]858, oro ••. , ••••••••

Foutlv.'f rzí/'/ico.'f Nacionales. Ll'Y ,lc 30 de junio (le 188·1 •..•
Banco Nncionol, Ley de 2 de diciembre de 1BSG, oro •••.•.•
Banco de la I'rocinria, Ley (le 12 (le ;¡~o~to de lHRí, oro ••.•
Fondos Públicos Nucionales. Ley .le 3 eJe noviembre de 1887: oro _



\

Cuodro demostrativo de ro deudo consolidado de lo Rcpúblico Argcntino 01 31 de diciembre 1890 1
1
1P) Dcudn cstcrnii

7.761.096,-

3.0·14.916,-

3!l.(;34.0Sü,-

13.106.~17,GO

~6.J 10.123,20

14.025.000·-1

J~S.~D:).lS0.-10¡

i.,

soa.OlO,-

~I~.(j!)(;,-.

·1a2.357,(;O

Amnrli:nrlo

1'711890

1~G.50·1,-

5~l.G10,-

~Sl.SSi,~O

75.000,-

¡:lIIifit!o
).c,!)(J

s

J5.000.000,

J5000.000,-

7.SS7.GOO.-

3.080. }OG,-

J!).7¡';S.()I~.~

'10.155,(;9G,-

J3A0.3.1)SO,-

Saldo IJl

31 tic ilirictuln«:
de 1SSD

s

Tol;¡lc'<¡ •. _•...•..••....•.•.•

¡:Wl',,:.\liftl lu;:.!,:.\" tI" 1.\:2t. :\III01li/;Il·jl·J11 .C JOI.()()O,-

S:lltlo .c. 3JD.~OO,- .. , .... " ... , •... , ..............•.•
I-:71lj'rl:\!ito Frrrocarrilcs, AmnrLiz:lcioll ',C ~7.ci!)O,-.

. SaJ¡Jo .c4SS.0·10,- ."., :,: , .....•.... , ,
¡:,ll¡"':J./ito p.e.e.N, r~ol{m;~nd;í~J. AnmrtiZ:ldtm .t '12..100,-
• 5;IJ110 .t ~3.B1').'):F;OO,- r. , : ., ; .. -:
Foiulos l'ri1Jlicm: Nuciounlcs .. l.cy 1~ ele 'OC":!lIhre eh: lSf)~, ele

d;¡r;¡eJ:¡ ('~Ir-r;n~ por Ley ~~ ele junio ele lHW3. AmorIi7~,ción

.c ~5.lO0,-. Saldo .c 1.539.900,- , .. ,.,." •. "." .. ,'
Empréstito Ohras I'úblicas, Ley ~I etc octubre de 1885. Amor-

ti~cil'," .c 103.500,-. S;¡Jlto .c 7.86.1.900,- •.. , ,
Bono« dt: Tcsorcrin, Ley 21 de jllnio de lSS7. Amnrtiz;¡ción

.c7.000,-. Saldo .c GO~.150,- , .•
Conccrsián l l anl Dollars. Le)' ~,F:) de jImio de lssa. :\lIlorti7.:l-

c;/'m .c 5!l.OnO.-. SaJ,lo .c 2.(;00..1·10,- .
Em¡JT(~~tilo de Concrrsián, Ley 2 de :l~o~to de ]ss~, ;\rnnrlii'.:l

(..;¡in .r:. 55.0.'30,-. S;,ltlo .C S.180.5S0,- •........•......
E:llpréstito f·C.C.N. Banco Nacíona! , , ,

Saldo al i
31th, di,.j('11l!lri~¡

lIt: lS90 j

~-------------------------------------I
1.GOS.7ÓS.-!

2.Hl.fiOI.onj

19.57.1.~5~,--
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Deudo ccnsolidc dc de lo República Argentino, el 31 de diciembre de 1894 1

n) Dcuda externa

Tot;¡Ics ••.•••••.••.• ~. • • . . • • • •• 1D0.44~.~10.GO

t Armario (lr b Dirección Cenera! (le E!tJllístic:l • 1~C).f.

,,"'
.»:

DE~()~Il~:\CI():\ DE I..\S DI·:UD.\S

1 .---- o

:~:;:~:;::::;;:: y,;'~:::rr~'~~~/Tjl~'~"~' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
¡:I1/1dll.~ ¡',¡Ujeos .\'aC"it;,1Il1,'.'i. Le'\" I~ ,11' odllhn~ dI' Js.~~ : •••
Em}m=.\I,to d,· Oln« .. l''¡Ui,·wr. ':"Y ~l dI: octuhrc ,le )~S!) •••

'. ;:::::~I:~t(:.:~~~t~·:·;~)r~~:::~~:';~:j}IJ("I:/I~":;:~ '~c~~:~~~7d::; i.;.~ ~ ~.~ ~ ~ ~ :.
Conccrsiih, l luril ])0/101.\' : •••••••••••••••••••••••••••••••

ElIl]lTJ.\ti!1I ¡:('~rtlcU"'i/ Cl'u/ml Norte, Prnlllllg:lt'iú~l 1:\ serie ' ••

ElIll"'=·\tilo Ferrocarril CUIfTtl/ Norte, Prolllllg:lcit"m ~:t serie ••

[ml'Tl::.ti/() de .E.. )·J.8S(}.fJ(J{). I.lT 23 (le enero ele lS!H •••.•

Empréuíto Puerto de la Cl1/)ital •••••.•••••••.•••••••••••

[11I/JTt.:\li/o O/m] s dL' Solnlnidm] ..••...••.••.••..•.••.•.•

SIJldtJ al
3] dI' (lidr tnln,:

dI' }.'¡I)j
1i3S.152,

J,j'i(~.i53,GO

7.:37S.0;'Ci;
3S.~()<J.2·J~,---:

2.!)2S.·H)~,

25.1 H5.1 S2.'JO
J2.314,41.'J,GO
JR.!)!)2.7:Jn,
l1A12.9~7,~0

2!J.lj5S.~57,80
6.8(;0.952,

31.875.000,-

¡':mitid.,

tvn

5·W.·W2.-

5·JG.4G~,-

Sflltlu (JI
;\/IInrti:lll!t> 3] '[¡'(!iL"it',/I:JTr

('11 ¡,'>U·/ dL' 1'>!J.I

S:3S.};")~,

l.i70.753,fiO
7.37S.05t:.

.~S.2():).~4·~,-

2.92SA92.
25.J~5:18ZAO

12..31-!A33.60
18.992.i36.
14.4.'32.9·17,20
30.20-1.719.8,0

6.860.9.52.
31.8i5.000.-

190.990.Gí~60

~
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Estado de lo deudo consolidado 01 31 de dicie:mbre de 1914

n) DL'ucill externa oro

.~

~

J)E~()~JI~:\CI()~ DE 1.:\$ DEUD:\S

Fondos l'Ji/;licus Nnciunclrs. LL")' N'" 1231 ., .. , .. ,., .. , .• , .•
1:;IlJ1fL:~lito OI~U1S del 1'1II:'Tto lIt: la Capitu], Leyes 1\? 1257 )

27·23 .•. , , ••.•.•••.• , ••
Erlll'rh.tilo Fer~();(zrri' Có,twl Norte, 1; Serie, Leyes Nos. 1733

. '). ll')~S ~'•••• , •• , , •• , ••••••• : •••: •••••
Emprl,.=:.ti/o elt:O/Iras rti!Jlicos. Ley N0 1737 ••...•.....•••.•.
1-:1II/"1.::.ti/o Banco Nacionní, Ley N° 1910 .•.......•...•...•
f:mpréJ.ti/o Conccrsián ilc los billetes de Tesorería. Leyes

1'\os. 810 y J914 ..•••.•..•.•..•.••••.•••••.•••••••••
Fondos I'úblicos Nuciona les. Lev N0 19G8 .••.••.••.•.••••••
Einpréstlío Com;cTJiJu de 7'itlll~s de üXa 4~i~ de renta anual •
Empréstlto Conl'cr~iún llartl DoIlurs. Ley N? 2453 •.. , .••••
Emprcstito del P.C.C. Norte, ~~ Serie, Ley N? 2625 ......••
E17Ij)f(::.tito O/Jm:) de SalulJridatl. Ley N0 2796 ... : ... , .....
Em préstito Redrién de Carantlas de FF.CC. P Serie, Le)'

1\? 3350 ••..•••••.....•.•...••.•.•••..•.••....•• , ~ ..
T:mpréJ.lito COllfCTSióu ,!~ fle:1(ir.:s I'rovinciales. Lev ~9 3378 ..
Emprcst üo'C'Dnn'TJ1V;¡ de Deudas l'rocincialcs. Le)' 1\v 3375 ..

Sc:ldv úI
3J ele dicicml.rc

elt: )!JJJ

.$

-1.730.5·1·2,-

B.}.J5.G·~S,- ..

1·f.71G.SOO,
2i.GiS. !ü8,

7.089.200.-

~.206.008.

14.225.1 UO,
lD.(j7B.3i7,GO
B.297.150,~O

11.387.950,80
2G.162.136,-

41.353.200,
¡3.7-1e.·~95.0-t
2.a9·L~{j5.11

1:mitic!lJ
('11 J!JJ.J

.-

Soldo uI
Amortizada 311/C: tlicicmlm:

('U )!JJ.J de 191·J
$

. ~S7.7S1.- 4:442.íGO.-:-

200.0S8,- 7.945.560,-

470.232,- ]·f246.;568.-
1.101.216,- 26.516.952.-

2(;6.300,- 0.822.900.-

79.128,- 2.126.880,-
462.900,- 13.762.200,-
557.301.60 19.091.016.-
397.958.40 7.699.192,-
334.756.80 11.053.224,-
612.662..W 25.549,473.60

'¡O·tOS8,- 40.649.112,~
]70.150..:0 13.57S.3'¡·LC4
37.1(;2,31 ~.957.ó02,SO



·...

DE:'\()~fI:"\.,r.I():'\ DE LAS DEUDAS

Saldo al
31 {le diciembre

de JD13
s

Emitido
191·J
s

Sa!L!o al
1\11lor:i::nt/o 31 elediciembre

en 191·J ele1914
$ $

7.277.760.
4.00i.817,N
2...02a.899.D·¡
4.55-'3.136,
4":05..164.-

!.t]50.90S,SO

EiS,~R1,~~ }oJ92.51G,iS

373PW>,- 30.197.219,~0

J~7.7J3,(;0 13.32~.OD·I,r,]

57.556,80 . 4.5~7.~5!),20 .

54.36·i,Oa 4.5~G.!)15,9!)

S4.924,- 6.535.540,32

]0·L3~8,

27.7~O,

14.112.
16.63~,

~S.2~4,

97.~72,-

6.ó~6.oSS,b2 j}~A~3.556,54

3aO.6S·f,-

3..5] ~.oSO,
2.5a7.11~,-

lOA 15.404,69

4.3SI.~~O,(m

6.D~0,.jG4.3~

7.38~.OSS.

3.6';·1.853,97
2.0~4.01 1,9'1
1.OSG.SSS,
J.83G.576,-

] 4.2';8.1 SO.SO

T0!:!!':! H 30S.855.037,47

ElIlpr,:\ti/o Cnncvrsiá» tic n"lIt/lIs Procincialcs. I.l·Yl'S !\os. 3378,
:lSClO v :)l)(j(; .•.•.•.•..•......•••••••••••••••••••••••• ] G.2~(U)(lO,-

r:"'I",;...íl/o (.'""n·"i,íll d,· Jkrul,u' Pren», 1.(·)'l·S Nno,;. 3·')7~ j'

:l:;(i~ ' .••.••..•..•••..••.•..••••••••••.. _•• , ••••• : ••.•• 30.571.1!'>7,~0

1~1:'!~~I:\/itll CII/lIT;.\iliu ele: [)nll/W; ~r"v: Lt.)':~· 1':ns. 317~ y
.1,.~·1 ............•.. ·}3.·1·J!}.7]8,~1

1~1II/)(f:·.Iilt1 CIIIII'l·r.\iliu. ti,· ¡),omla! ·rlOl). Leyr-s 1':us. 3:>78 y
.: • :3~()n •• ; .• _ .••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••

l':m/J1t:t: lito Cllurá.\iliu tlc [),:wllls Proo, Lcyes . Nos. 3178 y
3~~!j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1~·III¡m:.\tj[" C,mn·r.\;,i" de In Deutla del Banco Nocional en Li
(¡"iclacilin. Leyes Nos. 3(i55 j' 3750 ••••••••••.••••••••••

l~III¡)r(:.\ti[() Jl,-,)ci.)j¡ju ele.' Gnrau/ic!s de FF.CC., 2~ Serie. Ley
]\') 37f>O ..•.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

1~1II1'rL:\/j/o F. C. Nnn! Este /'r~. Leyes Nos. 5000 y 6508 ••••
J·:mpT(:·tlln F. C. Central cid Poratuun], Ley NI) 6370 ...•...•
Tilllll1\··:\m¡'!illciliu tI,'l Puerta tic lu Capital. Ley ]\9 5a·J4 .••
C>/}!i::(:cjl/III".": tll: h rizaciún, Lev :\Q 65·H; .•................
7-:11I]'((:.\liIO..'111flici¡>tl/ de 1907: L('Y 1\? 5~9G ••••.••••.•.•••
Titll!os l,·~/I."s .son I y D17J. Ccr.-:r!;", ~!~ muebles, obras )' maqui..

::,;¡;¡.~.~ ,o;. e: :;.,:. i".~.t:.l:~ ;:..:! ~~.:~~t. ~!:~;~~: .

I
IFCE~"T&: Anuario de 1, Dirección Cenera] de Estadistlca corrcs pondícnto ,1 año 1914.



La ele e i siún do 1 q o b i.o r n o d o consol .id a r La s deuda s con t r a Ld a s

por el Est~c.1o con l.:ls· dé- los pa r t i cu I a r o s que hab í a n

contratado con el mismo .trajo, entre otras La s con s c cuo n c í a s

siguientes:

El Estudo al decidir lu ~culizucjón de grandes obras pGblicus,

(puerto de Buenos Aires, ramales ferroviarios, agua corriente

y c Loa ca s , e t c , ) mod i a n te La concesión de obra pública fijó

unZ\ modalidad de contratación.

Al liberar despu6s Z\' l~s empresas adjudicut~riQ~ de todo

riesgo, haciéndose c a r q o de la .·administración d o La s obras

y asegurándoles una q a ncnc La transf armó la c c n co s i ó n en

u nn intervención a nu La rulo la' posibilidad de c ncn r a r nu e vo s

o b r a s por este s i s t cma que, bi e n ap Lí c ado , hubiese po r mi t í.do

teller en tiempo mejor in(r.:lest,r4ctura de servicios pjblicos.

Los pagos por servicios y' amortizaciones de la deuda contraídLl

significaron alrededor del 40% d~ los egresos del presupuesto

~ucional por m.:ls de 30 ailas.

'Esta t r an s f c r e uc i a de r e cu rso s al exterior conct i c i onó La s

decisiones de Lo s yubicrnos' en ese período Lund a mc-nt a L pa r a

la organización na c i.o na L e Lmpi d i ó la formación de un capital

nacional necesario para el desarrollo futuro.

En el cua d r o siguiente se muestra la incidencia de: 1'1 deuda

pública y sus servicios ,en·, los presupuestos n.rc i on a Le s ,

oo n s t.a t zind o s c la cantidad de .r e cu r s o s compromet ..clo s, pa r a

su all\ortizución y COIllO . ¿¡brO~b';'. gran p.:lrte de La s g.:lnuncias

extraordinarias que h ab La I tenido el puís en los primeros

uñas de la dóc~d.:l de 1910.



----------

Presupuestos nacionales y deuda pública

Ca~tos de la SEll\'ICIOS
~\clllIilli~tfaciún D('IIc1IJ

I\,ill~ Itll:fl'W~ !\·tI~·i(l;l(ll lJliL/ic;l' ~. w:¡rc

.\1i/,'~ $ lIfO .\/ik~ $ oro .\Ji/es s oro stu,s $ .()TO Jlj"l'.\II¡'IlI·.\ttJ

'1 1/111

1~7.~ 17.~()lj ~S.:SG7 se.srr 8.510 3.'),(j

ISj"f) 1.1.5,)} ~:!.153
, S6.813 S.OH ,11..,

107, 1·1.~2·1 19.92·1 B~.l30 6.211 ·10:.-
1~7l) 1~.·1l.1 ~O.S,1O BO.G·19 1.909 ·n.tI
lS7U ~U.~)lil 2:!.5:!3 7/./38 8.:219 ·W.J
isso I(J.jl)·1 2G.UH) S().:)I.') s.nsn ·i;).~'

IS~1 ~l.:llj 2S.f351 107.075 s.rco ·1:>.:::
1~')2 ::!(j.S2::!. 5S.0U7 1~·1.112 10.978 37,;'
lS~:3 ~O.I):>O ·1·1.8:31 1~8.0·li 11.297 3(;.::
l~,l) I 37.j'~·1 5().ÚU 122.50·1 11.';5:) :) I ..~,
JS~5 20.;;')1 ,10.515 113.381 10.312 3:!.:.:
lS,\)/j 31).:3~).) 39.1":5 117.153 10.033 3,L'
lSS7 :J,I).~OI) ·IS.~05 1·11.717 11.(;UU 3.1.:',

#. 1~,~S :J 1)02 51.j9ü 27í.·tG2 10.S0n 30.!
IS,l.¡!} 3~.llJ'} ;>5.,70 295.159 9.2';'8 ~.'i.~1

18!)I} ~!).1·1:) 3S.1·/~ 355.7G2 12.93S 3.),(

lS~H lD.·II).\) 33.GG·I 3íO.lO.) Il.G~3 ·1';'JJ
1~1)2 32.5<)7 3S.fiS.? 4~5..t';'0 9.9S·1 ·1·U'.
lSH:) :j'L1'i!) 38.0·17 427.80G 11.3-Hl 3:):.
IS~·1 3·1.17S -10.11'-1 393.395 15.H~0 -1:).:
Jn~),> 3.'i.::!::!:3 ·IS.505 • 401.863 15..tGD ·n,:·
ISUü ·12.UOS IS.~I~ 421.50·1 15.301 ';i.'"

!.liD; 51.·1-10 ,<:¡1.01O· ·j·,)S.2S2 15.707 ~,j' .11
1~(),'i 5:3.15.') 12i.:!Sí)· 45·&.lG5 ~L.'j50 3j.~,
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l\ pa r t í r de 1931 un he en o externo va a cond í c i onc r la política

fin.:lnciera interna. El 12 de ~C:Ptiembre de ese LlOO Inglaterra

a ba nd o na el pa t r ó n oro y el valor de la libra o s t e r Lí.na

s e r ec.1 u jo de 4, U6 el 3, '1O d Ó1 u r e s , EllO d e oc t u b r e e 1 SI o b i e r n o

decretó el o s t a b Lo c i mi.e n t o .d e una comisión pura el Control

de Cumbios.

Est.:l Comisión que operaba a través de los ba nco s a rqe n t.Lno s

y extranjeros c s t ab Lo c í.do s en el país, tomó po s o s i.ón de'

todas La s di visas c x t r a n j e r a s '.provenientes de la ve n r;a de

las principales exportaciones.

Los exportadores estaban obligados a e n t r e qn r a 12. Comisión

todos sus ingresos en moneda . ex t r a n j e r a so pena .Je verse
-:

privados de certificados de. 'embarque en los puertos

argentinos.

LLl Comisión pLlgaba estas div.l.sas en dinero argentino y

posteriormente las vendía en el mercado libre o 1.)5 usaba

para amortizar la deuda del Estado.

La creación del Ba n co 'C~ntral en 1935 consolida la

intervenci6n del gobierno ~ti este sector.

,Si bien en sus orígenes las intervenciones del Es t a d o pueden

hLlberse justificado el problema principal fue que estas

medidas no se aplicaron como un a eme r q enc í.a sino qU2 fueron

consol Ld a nd o es te tipo de mane jo y sus dlrecti VLJ~.i no se

comportaron como administradores ,gubernamentales sino como

11 p a t rone s 11 q U e pod í u n di s po n,~ r con arnp 1 i a s [ a e u 1 t elelE~ S de

I lo. entidad e dm i n i s t.r acla ,

Es t a ide o 1o y i a s e e x tendi ó Y. elí.Ó 1 ug a r a 1u - e r (~¿, ción ele

,,;,,



las juntas reguladoras y el monopolio de las e xpc r t ac í one s

en manos del Estado. El d e s a r r'o Ll,o de los d Ls t Ln t.o s sectores

'fue incrementilndo su interdepend~~cia.

En este Ú 1 timo pu n to de 1 c a pI tu lo t r a taremos la cor, Lo r mac i ón

de los mo r c a d o s ..\ 1 com í c n zo de L s i q lo XX.

1.2.2.0 La Entrada en el Siglo XX

l\ principio del siglo 'XX, el esquema productivo ~>e basaba

en exportílciones agropecun~i~~ con fuerte dependencia del

mercado in~lés e importaciones de productos manufacturados

con una mínima particip~ción de la industria liviana,

....
principalmente alimentación e' indumentaria, para s a t í s Lac e r

las necesidades internas.

En t r e los u ño s 1900 Y 1930', la porción ele la fuer z .; La bor a 1

a r qo n t i.na empleada en la Lndu s t r í a permaneció r c i at Lvarnen t e

constante en un nivel a p'r o x Lmad o al 25% en compa r u c i ó n con

el 36% empleado en la agricultura y ganadería.

Como ya se di jo an t e r i o r men t.e algunas empresas Li.du s t.r La Le s

como los frigoríficos eran· industrias en gran e.sca La ,

intensivas en capital, que empleaban a grandes cu n ti.d ad c s

de trabajndores organ i z a do s ; sin
, I

embargo estus industriils

no constitu.lun el núcleo de un desurrollo industr.j.ill autónomo.

Su magnitud y su prospe;I"ielael dependían, como 1.1 de los

ganaderos, de la c conorn Lá de exportación.

La primeríl guerra mundié.ll conmociona los mer czido s

Ln t c r nu c í ouc Lo s y el efecto. para la estructuro productiva
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ilr'.Jentln~ fue dotermincJ.ntc.

/\1 subir el precio de loJ.s materias primas básicas, 01 sector

e xpo r t ad o r encontró un e xce Le n t.c negocio en e xpo r t a r c e r eu Lo s

a g r a nel, sin i nd u s tri a Liz u r " ya q u e 1 a s u r gen e i :J.S dela

d cmc nd a europea o x í.q í a un r zip i.d o envío de a Li iuo n t.o s , Los

buenos precios y la au's e nc í a de iniciativa con s.o Lí d ó la

o xpor t.a c Lón p r Liua r La no ma nu f a c t u r ad a .

Pa r a Lc Lame n t o el mercado interno no pudo ser s a t í s f e c ho

con los productos que se importabc1n habitu.:llmuntü. Esto

-:

dio lugar 'al d o s a r r o Ll o de 'una .i nd u s t r í a Li z c c i ón a e o Lc r zrda

para satisfacer eSQ dcmanc1Ll..

Este incremento se d a con tres restricciones f u nd.nue n t a Lo s

que c o nd i c.i o na r o n 1~1 producción m.:lnuf.:lctureru. 1 ) Las

.i nd u s t r i a s se crean o expanden para satisfacer o:'. mercado

interno; 2) No existe un; acumulación de capital qU3 pe rm i t.a

la concreción de empresas d~ dim~nsiones tócnicamente correcta

que hagan económica la producc í ón i 3) Por t r a tarso de una

emergencia y por l.1s restriccipnes anteriores no se desarrolla

una i nf r ac s t r uc t u r a de I uve s t í quc í ón t.e c n o Ló q i c a ni t..umpo c o

el uso de normas y procedimientos fabriles.

l\ e s t o de b e lila s ':1<J re 9 el r g u e al e x i s t i r un i) d e Olanua i 1l S a ti s f e e h a

y no haber competencia el precio no fue un factor 1 i mi t a t í.vo

d c s a r r o Ll ziud o s o il\dustri.:ls quc-, . si bien en SJ momento

no rr.io 1 pa r a

cump L Le r on con o I cometido" d e" a ba stccer el mo r c.i .lc, o r a n

anticconómic.:ls en condiciones de producción

l.:l ÓpOCLi.

L.:l c r í s i s Lnt.o r no c i ona L de 1930 encuentra u la l~.epública



l\rgontinil en un rol p r o t a qón Lco en el comercio Ln t o r nn c Lo n a L

agropccuilrio.

En esa ó poc a Ar q o n t I n a exportaba él Gran Bretaña PO):' valor

de 25 él 30 millones. Este come r c i o que si bien era b-~neticioso

en los números creó u n a (lepcndencia excesi Vil h a c i a e l gobierno

b r i t zin í.co , que hizo crisis 001\ la firma del t r a t a clo Roca-

Hunciman en 1933.

La industria uliment.J.ria argentina, que estabn en ese momento

entre La s Líd e r o s mundiales, no r e a c c í.o nó bu s ca nclo nuevos

mercudos sino que se con la cuota que InglélterrcJ

le gurantizaba.

La crisis económica y las restricciones del 1l\CrCélÜO externo

con s t í.t uy o r o n o I ciub r i ó n de un "CSqUOlllu p r o t.o cc Lo n i s t.a que

comienza a a c t.ua r por motivos', e xó q c no s pero que poco a poco

van convirtiéndose en endógenos:

Es decir que a partir del,' cO~lienzo de la crisis La propia

r c s co s í ón actúa como un pro t e cc í on í.smo de hecho, que! recién

en una etapa posterior se encuentra complementando po r rrcd i d a s

de política económica explícitas.

Como se demostró a n t c r i o r me n t;c bajo este o s quoma La industria

Li.v i a na n a c í.o na I nunca s upe r a en su desarrollo a I crecimiento

del merccJ.clo illturno.

La s o qu nd a q uo r r a muud i a I nuevamente altera los mercados

presentando una

ugroexportador

mercado interno;

coyuntu~a IS,u.milmente favorable al esquema

con sustl.tiC~Ofl :de importaciones para el
" '

pero de la! misma man e r a que en La contienda
.' !

del 14 o s t a no va el ser aprove chzidc por un do s o r r o l Lo genuino



de nuestra in[r.:lestr~ctu,r.:l industrial.

A mediados de La década del 4 O por la fal t.a ele productos

importados que c~r~cteriz6 a todo el período bólico y tambión

a los años de pos t que r r a , se produ jo un cr cc í.m í en t o

desordenado de la industria manufacturera coexistiendo la

concentración de muchas otras

correcta lI1acrolocalización algunas

fuera de

plantas

escala ccn

con la

retraso

tecnológico, muchas veces al' amparo del con t r o I y aún

prohibición de La s i.mpo r t a ci one s competi t í.v a s , y do.ide el

p Lano am i.o n t o f í.uc nc i c ro' no s.iempre respetó Lo s lími tes

c:lccptables de riesgo.

Se produ jeron mi.q r a c.i o nes internas Ln c r cme n t.é nclo s e . la..-
mac r o oe f a Lí.a po r t o ña con sus sec.uelas mientras que el inter ior

se d c s pob Laba , Se produc~ también una desproporcionada

transferencia d e L sector agropecuario al sector industrial,

al Estado y a los sectores t.e r c í a r í.o s por d i s t i n ta s vías

pero sobre todo por el tipo de' ~ambio, totalmente controlado

por el Estado, y el elevad6 pivcl arancelario.

Un r zip i.d o r cpo s o de La s Jinc:lnzas púb Lí.c a s nos d a r zi una idea

más eXc:lctc:l del movimiento de los. fondos del gobierno.

Entre los años 1935-1939 'se gastaron 6,9% del p r od c c t o bruto

nacional en sueldos y r cmun e r a c i.orie s de los empleados

públicos¡ 2,2% en ma t c r.i.a Le s ut í.Lí.z ado s por o s t o s en su

t r aba j o ¡ 5, 7~ en j ub í Le c Lo no s, intereses sobre la' deuda

y subsidios: 6~ en Ln vo r s Lo no a directas, y 0,5% en ir vo r s Lone s

indirectas. De 1945 c:\ 1949 E71, pago a los cmp Le a do s pú b Lí.c o s
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se elevb a 7,9% y de 1950 a 1954 a 9)1%.

gastada en los materiales utilizados crecib hasta un 3,5%

durante 1945-1949 ascendiendo luego para llegar a 9,9% en

i sss. La proporciOn de fondos n~blicos d e d í c ad a a la

inversibn disminuyb durante los aNos de la guerra a un 4,6%.

A partir de 1945 las inversiones se elevaron a un 8,7% las

inversiones directas y a un 4,3% las inversiones indirectas

o sea las destinadas a la compra del ferrocarril,

(-~tc ..

tell?follos,

Un 50,8 del total de las inversiones realizadas entre 1945 y

1'351 no tuvo car~cter econ~@ico, 10%

aproximadamente a la cc~struccibn de edificios p~blic05. A

partir de ese aho psta pol\tica comenzb a revertirse pero

muy 1 eri t arnorrt e ,

1.0.0.1. CONCLUSION DE LA E:RIMERA PARTE

Con p~ta breve sintesis histbrica hemos tratado de demostrar

que desde nuestrns n~lqenes la produccibn se orientb hacia

la explotacibn de los recursos existentes con la ~nica

finalidad de satisfacer las necesidades inmediatas.

La abundancia de los mismos y el alto precio en el mercado

internacional permitieron durante alg~n tiempo el crecimiento

de la economla a resar de la ausencia de m~todos de trabajo

e f i c i ent es.

Cuando los dos factores mermaron y simult~neamente se tuvo



que buscar una mayor competitividad en los mercados la

debilidad de la estructura productiva se puso en evidencia.

La Argentina se orientb entonces hacia un esquema de

,::q ,t 1-. a b a s t ec i mi en t o , tratando .de comprar menos en vez de

vender ml\s. Para lograrlo se impulsb desde el Estado la

sU9titucibn de imoortaciones mediante la fabricacibn local,

a cualquier precio para satisfacer

mercado interno.

las necesidades del

Pero la industrializacibn es en esencia una forma de

basAndose su é~ito en

y en ella nada

la obtencibn del

se presume gratuito

m~ximo rendimiento de

los factores utilizados.

Como esto se consigue solamente aplicando las pautas de

y productividad y estas, como creemos haberlo

demostrado a lo largo de este capitulo, han estado ausentes

en toda nuestra historia econbmica, los objetivos propuestos

nunca fueron alcanzados.
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2 ..0.0.0

SEGUNDA PARTE

Factores exbqenos condicionantes

2. O. 0.1

2.1. O. O

2.2.0.0

2.3.0.0

Capitule,I

Cap 50 t u l CI ! 1

Capitulo I11

Ley 20631 de Impuesto al Valor

Aqregado

Ley 20680 de Abastecimiento

Ley 21608 de Promocibn Industrial

2.0.0.2 Conclusi6n de la Segunda Parte
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:2 • o. O. 1. l~TPºJ;>J!.G_C 1 ON

La instalacibn y desarrollo de una empresa implica para

quienes la dirigen, la c~n~ideracibn de m~ltiples factores,

le son impuestos y deben ser respetados,

dependen fundamentalmente de su arbitrio.

Dentro de los primeros estA la estructura legal, la cual por

su ingerencia, ha condicionado en nuestro pals, el desarrollo

de los distintos sectores de la industria, incidiendo en su

eficiencia y productividad. Es por ello que consideramos

im~0rtante estudiar cuhl ha sido el comportamiento en la

aplicacibn de algunas normas b.sicas del sector.

En el presente trabajo se analizar~n las siguientes leyes:

Ley 20631 de Impuesto al Valor Agregado

Ley 20680 de Abastecimiento

Ley 21608 de Promc~ibn Industrial

En el caso 'de cada una de ellas, se advierte la

particularidad de que la sancibn de la ley ha sido seguida

por una profusa y enmara~ada reglamentacibn -a través de

decretos, resoluciones y ordenanzas- que a menudo lesic~b el

esp!ritu de la ley, ademAs de exiqir de los obligados la

constante dedicacibn de tiempo y recursos para loqrar darle

cumplimiento.

Nuestro anAlisis se centrar~ en:
al objetivos propuestos por las mencionadas leyes
b) legislacibn complementaria de su aplicacibn
c) perdurabilidad
d) metodologia exigida para su cumplimiento.



2.1.0.0. GAPlrULO l.:.. LEY 20631 DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La legislacibn impositiva ha aumentado, en las ~ltimas

décadas, su influencia sobre el sistema industrial, incidiendo

siqnificativamente en el planeamiento y desarrollo de los

.negoc i .:IS.

A la creacibn de nuevos impuestos debemos agreqar la

pluralidad de objetivos de los mismos, ssurnando a

objetivos fiscales (recaudacibn) los objetivos para-fiscales

Cpromocibn de regiones,industrias,productos,etc.) gener~ndose

un sistema harto complejo.

'Esta complejidad exige que la relacibn entre las partes

(Estado-contribuyentes) deba formalizarse mediante

claras y precisas, dictadas con suficiente antelación,

leyes

tanto

para la determinacibn del hecho imponible como para los

mecanismos que fijan los montos a pagar, los cronogramas de

vencimientos, etc.

El gobierno frecuentemente urgido por metas de corto plazo,

v i o l a estas normas mediante disposiciones emanadas de

organismos o funcionarios de menor jer8rqula que. dictando

decretos, ordenanzas, resoluciones o instrucciones generales,

en manifiesto exceso de sus atribuciones, alteran objetivos

y procedimientos fijados por las leyes, y a veces, a~n por la

C~nstitucibn misma.

Cuando el Estado permi~e este accionar se afecta la sequridad

jurldica de los contribuyentes, con el consecwent~ perjuicio
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En 1.:tmbitCl tal, siempre se generan m<::cani!:ámcls de

evasi6n que alientan la arbitr~riedad y la corrupcibn.

Adam Smith rl~tQct6 claramente, a mediados de 17(~, las

consecuencias perniciosas que derivaban de una intrincada

1 eq i s 1 a e i tan i mpos i t i va yen s L\ 1 i b r o 11 Lar i q L\ e z a del a s

Nac i cines 11 est ab 1 el: i ~I e uat r el a~/: i cimas atener p r esent e cuando

se aplican los impuestos. Si bien los cuatro deben ser

considerados como un todo, transcribimos aqul solamente el

segundo, por resultar fundamental para el presente an~lisis:

11 El i mp L\ e s t 1:1 que d eb e Pa9 a r c a d a i n d i vid L\.:. t i e n e q u e s e r f i .j o

y no arbitrario. Todos los detalles: el momento del pago, la

forma del pago, la cantidad a pagar, deben ser claros y

patentes para el contribuyente y para cualquier otra persona.

Cuando esto no ocurre, todos los QUf2 e s t an sl.t.iptos al

impuesto se encuentran mhs o menos a merced del

que puede recargar al contribuyente que a él le molesta, o

ar r aric ar Le p o r mi ecío a tal r e c a r qc.. , algi.1n regalo o p r op í.n a ,

La inseguridad del impuesto estimula toda insolencia y

favoY"ece la corrupcibn de una categoria de personas que son

por natuY"aleza impopulares, incluso cuando no son

ni corrompidas. La certeza de lo que cada individuo debe

pagaY" en cuestibn de impuestos es asunto de impoY"tancia tal,

y lo prueba la experiencia de todas las

nac icanes, que la existencia de un importante grado de

desigualdad no es un mal tan grande como la de un grado

59



paqueP;~ ssi mo de i n c e r t í dumb r e , 11

Como nuestro estudio se centra, (-?11 este punto, en la

inflwanci~ qua sobre el proceso da de~isionam smprssnriales

tienen Los impuestos, anal i z e r emoe la forma en que fue

implementado el 1mpuesto al Val or Agregado~ PO)'" se\'" , des.de

esta bptica, el de mayor incidencia en el sector industrial.

El impuesto al valor agregado sustituyb al impuesto a las

ventas que se habla establecido el 1 de octubre de 1931 y

gravaba todas las ventas entre comerciantes, o las efectuadas

por estos a los particulares en todo el territorio nacional.

La caracterlstica com~n que define con precisibn al impuesto

a las ventas, es que grava la transferencia de dominio de los

biene s den t r o del 1:amp .:1 del a s re1 al: i on e s .: orne r e i a 1 e s , y q us

la allcuota del impuesto es constante o fija y no progresiva,

cualquiera sea el volumen de las transaccione5~ no t~niendo

en consecuencia relacibn el tributo a pagar con los

beneficios o capitales invertidos. El peso del

puede, en c amb í o , ser distinto para distintas clases de

rne r 1:e d e r 1as, que se clasifican en tal caso en cate~orlas

atendiendo generalmente a la prioridad de las necesidades

humanas que satisfacen.

Este impuesto en su moderna concepci6n es aplicado de manera

que el gravamen~pese una sola vez sobre el

llegan al consumidor las mercader las o servicios.

Hay diversas siendo las



A: Impuesto monof~sico

1'!mposici~n en la etapa industrial

2)Imposicibn en la etapa mayorista

3)Imposicibn en la etapa minorista

8 : 1mp LH? S t o p 1 u r i f !\ ssi c o

l)Imposicibn al valor agregado

En nuestro pals se aplicb el impuesto monofbsico de 1931 a

1'374, Y el impuesto plurifAsico con imposicibn al

agregado hasta la etapa minorista, desde 1975 en adelantp.

La ley 20631 de Impuesto al Valor Agregado fU8 promulgada el

29 de diciembre de 1973, estableciéndose su vigencia a partir

del de enero de 1975; delegb en el Poder Ejecutivo su

reglamentacibn y en la Direccibn General

aplicacibn, percepcibn y fiscalizacibn (art.33).

Debemos recordar que~ con respecto a las delegaciones

establecidas Dor la ley, la 0~nstitucibn Nacional c~\,·t. 86

limita al Poder Ejecutivo en su facultad de expedir

las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la

ejecucibn de las leyes de la Nacibn, al indicarle cuidar de

no Alterar el.! pCl1tritu con e xc epc í cn e s reglamentarias.

El objeto o hecho imponible que genera la obligacibn

tributaria se define en los tres primeros articulas de la ley

y los podemos agrupar genéricamente en:

a) Venta de I:.:.sas muebles situadas .:1 c o Loc ad a e en el



territorio del pals.

b) Obras~ locaciones de cosas, locaciones o

prestacic~es de servicios realizados en el territorio del

pais.

c) Las importaciones definitivas de cosas muebles.

Los sujetos, innominados en la ley, son aquellos qu~ realizan

operaciones comprendidas en el objeto de la misma. Son

obligados por si. porque respecto de ellos se verifica el

hecho imponible del impuesto.

La allcuota general se fijb en 13% estableciéndose una

allcuota diferencial del 21% y una serie de exenciones.

Para enumerar las ~nsas muebles exentas y las gravadas al 21%

I se utilizb la Nomenclatura de Bruselas 1 confeccion~ndose

listados que se incorporaron como planillas anexas a los

artlculos 26 (exenciones) y 30 (allcuota diferencial), adem~s

de una planilla anexa al articulo 3 para especificar las

locaciones y/o prestaciones de servicios gravadas.

Las particularidades mAs destacables de la ley, para nuestro

an~lisis, son las siguientes:

OBJETO O HECHO IMPONIBLE: Son objeto de la ley los hechos

imponibles que la misma determina. Se gravan los mismos

en las distintas etapas solo oor el valor agregado, con tasa

constante pero diferenciada. Esta metodologla, distintiva del

impuesto, permite una clara determinacibn de los montos a

pagar siempre que no se alteren las tasas y los productos



gravados con cada una de ellask

ALICUOTA: Se fij6 una allcuota general del 13% pero, paya

evitar la regresividad que esto implica, se establecieron

excenciones, principalmente a los productos de consumo

indispensable, y una allcuota diferencial del 21% para los

productos considerados suntuarios.

Explicaremos esto con un ejemplo: si se aplicase la allcuota

g~neral a todos los productos; una p~rscma que gana $ 100 Y

los gasta totalmente en consumo indispensable, tributaria

mensualmente, por medio de sus proveedores, 13% de TVA sobre

la totalidad de sus ingresos. Una persona que gRna $ '"000 y

gasta 200 en consumo estarla tributando mensualmente el 13%

sobre el 20% de sus ingresos o sea un 2,6% del total.

Con las allcuotas diferenciales se aten~a este efecto.

SUJETO: En sus antecedentes el impuesto es neutro en cuanto a

la calidad jurldica del sujeto, pero no se desprende esto del

texto de la ley, ya que ésta en el articulo segundo

especifica que se consirlpY 3 venta "Toda transferencia entre

vivos, a tltulo oneroso, que importe la transmisibn de

dominio de cosas muebles.

En el derecho Argentino un acto entre vivos es un acto entre

personas flsicas, por lo cual las sociedades seg~n la ley no

estarlan alcanzadas.

El decreto reglamentario pretendib salvar el error

estableciendo que ~se entenderA por transferencia entre vivos



toda aquella en que las partes intervinientes s~an personas

de existencia visible o ideal o entidades de cualquier

Debemos destacar aqul, adembs de la ilegalidad de modificar

la ley mediante el decreto, que este es tan arbitrario en su

redaccibn que metaf6ricamente podrlamos explicarlo diciendo

que la ley solo consideraba sujeto a las manzanas;

decreto establece quP todas las frutas son manzanas.

la importancia que reviste la claridad de

redaccibn en una interpretacibn correcta.

La ley fue promulgada el 29/12/73 con vigencia a partir del

1/1/75 Y reglamentada mediante Dec. 49g el 13/8/74. Las

planillas anexas a los articulas 3 y 26 fueron modificadas

durante 1974 por el decreto 2124,de modo que la redaccibn

primitiva no 11eg6 a tpner vigencia.

El primer reglamento tampc~o llegb a entrar en vigencia ya

que fue modificado por el decr~to 2162 del 30/12/74 publicado

en el boletln oficial el 13/1/75 con el agravante de que la

primera presentacibn mensual cerraba el 31/1 75~ 17 dias

después del reglamento definitivo de una ley que se habla

promulgado un a~o antes. La reglamentacibn fue modificada por

el decreto 512, que también introdujo cambios en la lista

v í q errc ia,

arta 26, el 27/2/75, a 57 dias de la entrada en

y nuevamente por el Dec.725

Insistimos en recordar el axioma citado, en especial
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referente los efectos de la incertidumbre en el

contribuyente.

El 4 de agosto de 1976~ a 20 meses de la puesta en vigencia,

se dictb la ley 21376 que modificb la anterior estableciendo

una allcuota general del 15%, facultando al P.E. a reducirla

hasta un 50%. Eliminb la allcuota diferencial y reinterpretb

en parte el hecho imponible del impuesto. Debemos recordar

las razones que sostenian la alicuota diferencial para

comprender la magnitud de este cambio a los efectos

parafiscales.

También se cambib en parte la reglamentacibn y las planillas

anexas a los art 3 y 26, mediante los de~retos 2576 del 21/10

y 2922 del 19/11.

En el a~o 1977 la planilla anexa al arto 26 fue modificada 4

veces mediante los decretos 1259 del 4/S t 1471 del 20/5, 1940

del 8/7 Y 3757 del 19/12. El decreto reglamentario se

modificb 2 veces mediante las resoluciones 99 del 17/1 y 671

del 14/3. El 21 de diciembre el P.E. aprobb por decreto 3984

el Texto Ordenado 1977 de la ley 20631.

El 23 de julio de 1977 se promulgb la ley 21608 de Promocibn

Industrial; por la misma se libera del pago del I.V.A ..

por un periodo determinado, a las nuevas industrias que se

acojan a esta ley.

Mediante esta legislacibn se introduce una discriminacibn en

los contribuyentes del I.V.A.~ perdiendo el impuesto una de

t5



sus ventajas como era la neutralidad en cuanto al sujeto.

En 1978 la planilla anexa al arto 26 se modificb 8 veces

17/3; 72'3 del 81. /3; 855 del 14/4; 1024 del 10/5; 1670 del 3/8

y 2772 del 23/11.

La reglamentacit~ se modificb el 19 d8 diciembre mediante la

ley 21911 y el 29 de diciembre por el decreto 3212,

modificado a su vez ellO de enero de 1979 por el decreto 41.

Reiteramos la necesidad de la inmutabilidad de la legislacibn

impositiva para evitar las interpretacic~es arbitrarias.

El 13 de agosto de 1979 mediante resolucibn 679 se aprobb un

Texto Ordenado del Reglamento preparado por la Secretaria de

H(:\c i errd a ,

En ese a~o la planilla anexa al articulo 26 se modificb 4

veces mediante 1':1$ decretos 137 del 17/1; 1133 del 18/5; 1435

del 18/6 Y 2989 del 23/11~ adamAs de la modificacibn

introducida por la ley 22031 del 7/7 en la forma de aplicar

el gravamen a la transferencia de automotores.

El 28 de junio de 1979 se promulgb la ley 22021 de Régimen

de franquicias tributarias a los efectos de

estimular el desarrollo econ6mico de la provinciá de La Rioja,

acordando a la provincia la facultad de liberar del pago del

l. v. {~. , por un periodo de 10 a~os, a las empresas que se

radicaran el su tErritorio~ introduciendo un nuevo tratamiento

diferencial para los sujetos, que los antecedentes de la ley



impositiva desaconsejabanw

En el a~o 1980 se introducen gran cantidad de cambios

que afectan tanto la forma cemo el conc~ptQ dQl impupeto. Los

mismos alcanzan al sujeto, al objeto, y a los ~~pectos

formales. Las medidas tomadas fueron las siguientes:

El 3 de marzo de 1980 se cambib parcialmente la metodolog!a

de liquidacibn y mediante R.G. 2239 se incorporan nuevos

f or rnu l ar iQS (1'34/2-3-4) que e~/; i~l!. an mayor in f or 11\'::...1: i 1~ln.

El 21 de rna y o mediante P.G.2:253 se dictan nuevas normas sc,b-re

facturacibn y registracibn de operaciones,

modi f icadas e l 28/8 por P._ (,,, '?'?71 Y 2272 Y

R.G.2275 Y 2276. Recordemos que todas estas

1 as que son

el 18/'3 por

representan para las empresas gastos, cambios de sistemas y

procedimientos, mo d í fí c e c í ón en las f o r ma is .rle ventas, etc.

El 24 de septiembre por Dec. 2046 se exime del i rno o.e e t o a

las ventas realizadas por empresas radicadas en la provincia

de Catamarca, utilizando nuevamente un impuesto nacional para

un beneficio provincial y alterando adem~s ( como ya se habla

hecho con la ley de promocibn industrial 21608) la condicibn

de neutralidad del sujeto.

El 3 de CII: t ub re, el gobierno dicta la ley 222'34,

modificatoria de la de impuesto al valor agregado,

var!.a sustancialmente el criterio en lo que hace al objeto,

al sujeto y a las facultades de los organismos para su

ap 1 i cae i t..n •



Se generaliza el objeto del impuesto incluyendo gamas de

productos exentos~ extendiendo el gravamen a los servicios

p~blicos Censrgta eléctYica~ gas~ teléfono~ etc.)

Esta generA] i?~ci6n hizo al impuesto mucho m~s regresivo al

gravar la mayorla de los consumos indispensables.

Una ampliacibn tan grande del objeto aparejb una mayor

cantidad de sujetos alcanzados r debiendo inscribirse muchos

nuevos contribuyentes. Peyo ademAs la ley agregb la figura

del agente de retencibn~ obligando a determin~M~5

responsables a retener e ingresar al impuesto por cuenta de

terceros. Esto produjo una serie de problemas, ya que

determinados contribuyentes retentan dinero de terceros

. beneficiAndose legalmente al tenerlo sin costo alguno entre

el momento de la retenci6n y el momento del depbsito

(aproximadamente 20 dlas con tasas de interés de cerca del 1%

diario) aqravAndose cuando los depbsitos no se efectuaban en

término.

En lo que hace a las facultades para modificar la allcuota,

la ley establecib una tasa general del 25% y autorizb al P.E.

a fijar las allcuotas mAs conveniente por debajo de esta~ lo

cual es una deleg~cibn de facultades encubiertas al P.E.

l.a opinibn generalizada de los tratadistas impositivos fue

que esta reforma tuvo como objetivo prioritario el aumento de

la r8caudacibn.

Para combatir la evasibn se concedieron excesivos poderes al



P.E.,y por deleqacibn a la D.G.!., dejando indefenso al

A esto debe agregarse que las consL~tas

e f el: t u ad a s a 1 a D. 13. l. eran 11 n o vi n c Lll ari t e Sil 1:ori 1 CI e u a 1 si

se elevaba una consulta al organismo (y fueron muchas las

e t e c t u ad a e la generalizacibn del CIY avamen) y el

c on ssu l tante c a Lc u Lab a t~l con

respondido por el organismo, no tenia ninguna seguridad ante

ya que el inspector podla interpretar la

1 eq i si ac í ~In de CI t )'" a ma n e r a y aq u f'-:1 1 a r e s p u es t a 11 o f í e i a 1. 11 no

Recclrdemos nuevamente el peligro de las a r b i t r a r d erí a d e s, en

los recaudadores.

Para implementar la ley el P.E. dictb los decretos 2118, qua

fijb la al!cuota general en 20% y la diferencial en lO/.; y

2268 que modificb las planillas anexas a los art. 3 y 26 de

1 a 1 ay.

El 19 de enero de 1981 mediante Dec.94 se generalizb la

aplicacibn del gravamen sobre obras en inmuebles propios y,

en el curso de ese a~o, no obstante la modificacibn QPneral

de fines de 1980, se modificaron las listas anexas a los art.

3 Y 26 en 3 oportunidades; por Dec. 1861 del 2/11, Dec.

del 25/11 y Dec. 2148 del 10/12/81.

2030

La excesiva presibn fiscal, contrariamente a lo esperado por

el Estado, pero advertida por la doctrina, no aumentb tanto

la recaudacibn como la evasibn.



El gobieY"no en su a f an d o. Y"ecaudaY"~ dictó leyes c cm d ori a t c....l.. ii::\S

1. as

deudas atrasadas con gY"andas ventajas paY"a el moY"offior se

a 1 en t ab a 1 a evasi t.ln f l..l t u Y" a .

El 3 d E sep t i embred e 1 ':1B1 s e d i c t t. 1 a 1 e y 224'30 de 11 F:ég i me n

especial de facilidades de pago con condonacibn de sanciones

de 1 a

0.13.1. (2331 del 21/9/81). Mediante esta ley el

"p r em í o " a 11:1$ e v as.or es asper an do que pagasen a unque f u e s e

mal y tarde. Como la respuesta no fue la espeY"ada, mediante

P.I3.2335 del 16/10 se establecib una prbY"Y"oga para la

Durante 1982 Y 1983 el gobieY"no mantuvo el r mp u e e t o

generalizado reduciendo la allcuota diferencial del 10% al 8%

naY"a productos alimenticios y medicina18s mediante Dec. 697

del 23/':1/82.

En esos a~os se continub dando facilidades a los evasoY"es

paY"a que pagaran sin sanciones ni inteY"eses~ y

facilidades de pago, los impuestos vencidos. para ello se

dictaron las leyes 22681 del 29/9/82 para obligaciones

vencidas hasta el 31/8/82 y 23023 del '3/12/83

obligaciones vencidas hasta el 31/10/83; esta ~ltima con 2

prbrrogas para la presentacibn acordadas por las R.G. 2447

del 14/2/84 Y 2451 del 23/3/84.

En diciembrp de 1983 asumib un nuevo gobierno d8mc~r~tico

lO



p e r o el c amb i o p o l Lt í c o no alter-'!;I la tend(~nci¿¡\ de "p r om í ar "

el incumplimiento v la evasibn par-8 poder recaudar ~lqo en

f o r ma i nmed i at a.

Los tratadistas especializados h ab í an advelrt ido

r-eiter-adamente a las distintas administr-aciones que este tipo

de medidas al r-epetirse, adem~s de los cuestionamientos

pisr-den eficacia pr~ctica ya que el evasor- especula

El 3 de agosto de 1984 mediante el Oee 2364 y la R.G. 2474 se

fija hasta el 28/12/84 el Régimen de Pr-esentacibn Espontbnea.

El 28 de septiembr-e mediante R.G. 2843, se establece el

ur';':égimen especi¡;;,l de facil idades de pago p e r a empr~sas con

gr-aves dificultades econbmico-financieras que se car-acter-icen

por- tener- pr-eponder-ancia social, alto desar-rollo econbmico o

por- resultar necesarias par-a favorecer la reactivacibn de las

Para acceder- a este régimen especial las empr-esas deblan

encuadrar en alguna de las situaciones establecidas en el

ar t; , 1 de la rBsolucibn, que eran las que se mencionaron en

el pArrafo anter-ior,

encuadr-aban en la misma, la incorpor-aeibn al régimen quedaba

a .c r í ter i o del o s fu n e i on a r i o s en e a r 9 a d o s del a ap 1 i e ae i t.ln •

La P.G.

28/12/84.

2502 prorrogb el vencimiento del Régimen hasta el

Recordemos una vez m&s lo dicho sobre la posibilidad de

ti



ejercer arbitrariedad por A. Smith.

En 1984 las planillas anexas a los arto 3 y 26 se modificaron

8 veces mediante los decretos siguientes: 410 del 30/1; 681

del 24/2; 1552 del 24/5; 1528 del 4/6; 2349 del 2/8; 2524 del

21/8; 3220 del 28/9 y 3597 del 14/11.

EllO de enero de 1985 mediante decreto 42 se prorroga el

régimen de presentacibn espontAnea hasta el 31 del mismo mes.

Durante ese a~o las planillas anexas a los arto 3 y 26 se

modificaron 5 veces mediante los decretos siguientes: 102 del

16/1; 557 del 29/3; 1372 del 27/7; 14~3 del 9/8 y 2185 del

8/11.

El 26 de diciembre mediante R.G. 2582 se establecen nuevos

formularios de prssentaci6n (con nueva informacibn)

obligatorios a partir de los ejercicios cerrados el 31/12 o

sea 4 dias despues de la resolucibn.

imaginar a esta altura la diferencia financiera

entre una empresa que en los ~ltimos 4 a~os pagb sus

impuestos puntualmente y otra que no pagb en su momento,

utilizando ese dinero, obtenido simultAneamente con el

precio de venta, para sus propios negocios~ y acoqiéndose a

las sucesivas leyes y decretos de condonacibn de sanciones e

intereses. con facilidades de pago. Esta ~ltima disponla de

hasta Lm 20% del tota~ de sus ventas sin costo alguno

mientras la tasa de interés promedio era en ese tiempo del

25% mensual.
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A 1 ma y gen del a!"::' e .:1 n s i d er a.: ion C::? f:~ é c í c a s n.:. e G.~ be d u d a d e q u e

no pagay los impuestos era muy lucrativo y el gobieyno cada

aRo legalizaba la situacibn del ejercicio anteYioy con lo

'cual el riesqo de la ilegalidad era mlnimo.

El 27 de eneyo de 1986 mediante R.G. 2586 se yeducen los

plazos de pyesentacibn y/o ingresos de posiciones' mensuales

al quinto d Ia del mes subsiguiente al p e r t orto de

operaciones f exigiendo nuevamente mAs a los que cumplen.

El 7 de agosto de 1986 se sancionb una nueva ley de Impuesto

al Valoy Aaregado, la 23349 que modifica sustancjalmente la

que estaba en viqencia desde 19S0 f que habla cambiado la

sancionada en 1975; a su vez todas estas

peymanentementes POy decretos y resoluciones.

Fija una allcuota general del 18%fcambiando la metodologia

anterior que fi j~ha una alicuota mbxima delegando en el P.E.

la fijacibn de las vigentes.

Establece dentro del impuesto un IIPéqimen s i mp 1 i f i e a d CI

(t 1tul CI V:> 11 q U e c om p r en d e a a q u el 1 CIS C c.n tri b Ll yen t e s q u e p CIr su

peque~a dimensibn econbmica carecen de interés fiscal.

Este régimen consiste en el pago de cuotas fijas mensuales

que se determinan en funcibn del capital y del

empleados, con lo cual se introduce un tlpico impuesto de

patentes dentro de un impuesto al valor agregado,

asi el tratamiento que los antecedentes del

vu l n er an do

impuesto

especifican para el sujetoM

13



Esta nueva reforma pone a~n m~s de manifiesto el

f i s.: al i s t a s c.b r e el d G un a a d mi n i s t r al: i ~.n ..h,\ s t a y e-~q l.\ ;, t im t i v ~

del sistema impositivo.

El 30 de enero de 1987 m~diante R.G. 2556 se establecen

nuevas normas de registracibn y facturacibn con entrada en

vigencia elide marzo. El 11 de febrero mediante R.G. 2673

se concedib una prbrroga hasta el 1 de junio.

el 3 de marzo de 1987 se promulga la ley 23435 de

normalización impositiva~condonacibnde sanciones y remisibn

de interes~s (denominada igual que las anteriores do blanqueo

impositivo) premiando nuevamente a los evasorp~.

La misma es complementada por las R.G. 2692 del 7/4 y 2695

del 28/4.

El vencimiento de las presentaciones se prorroga hasta el

15/5 mediante R.G. 2696 Y posteriormente hasta el 29/5

mediante R.G. 2707. Finalmente mediante Instruccibn General

39 de la D.G.I. del 31 de Julio de 1987 se con5iderarc~ en

término las presentaciones hechas' hasta ese mismo dla;

esto una arbitrariedad dentyo de la

arbitrariedad mayor de esta ley.

El 5 de oc t ub r e med i ant e F.:. G. 2757 Sl'.? salle ionl~' o t r o 11 Rég i men

especial de facilidades de pago pa\"a contYibuyentes y

responsables que afronten graves dificultades de lndole

e c orióm í c o-r f inane i.e r o!' ,

Esto vuelve a confirmar lo tantas veces manifestado po\" la
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doctrina en cuanto a que los tratamientos arbitrarios y

frecuentes terminan incitando a la evasibn que supuestamente

pretendan combatir.

En conclusibn: podemos afirmar que el I.V.A.

como un impuesto neutro en lo pertinente al tipo de sujeto y

al monto o forma de comercializacibn del objeto, a fin de no

interferir en la organizacibn y desarrollo de las empresas.

Para poder aprovechar al mAximo estas ventajas, el tributo no

debe dt?mas i l~das diferenciales ni

tratamientos discriminatorios en los sujetos alcanzados.

Establecida una estructura del or~vamen, esta debe permanecer

inamovible en el tiempo, salvo modificaciones excepcionales,

a fin de que el sector productivo pueda fijar sus estrateqias

conociendo la tasa del y

consumidores fijar sus h~bit05 de consumo en consecuencia;

sabiendo todos qué y cbmo grava el hecho imponible.

I;::ecordemos que 111 a e:/~ í st ene i a de un q r ado o r ande de

desigualdad no es un mal tan grande como la de un grado

peqLleñcl de i ne e r t i cíumb r e 11 •

Del an~lisis de la aplicacibn de este impuesto en nuestro

pals surge que esto na ha sido respetado en la pr~ctica.

Las planillas anexas a los artlculos 3 v 26 se modificaron a

un promedio de 5 veces por año durante toda la viq~ncia de la

ley.



La igualdad da tratamiento del sujeto ha sido vulnerada al

otorgarse la exencibn del impuesto a las empr~~a5 radicadas

en determinadas provincias o que fabriquen determinados

productos (leyes de promocibn industri~l).

La neutralidad financiera que se lograba cobrando el impuesto

junto con el precio de venta y transfiriéndolo al fisco casi

simultl\neamente~ ha sido distorsionada por

facilidades

de pago con condonacibn de multas e intereses y blanqueos

evasor 1':: ,":",n Polequiparando en la prActica alqenerales;

e L.lmp 1 idor •

La seguridad juridica es el principio liminar de la sc~iedad

libre y violentarlo en favor de una mayor recaudacibn

'inmediata es confundir gravemente los medios con los fines.

Como ya explicamos, los impuestos son un factor condicionante

en el prc~eso de decisibn empresaria. Un cambio permanente de

los mismos, perturba la planificacibn a largo plazo~ que es

la que permite alcanzar niveles crecientes de eficiencia y

alentando la de ben~:?f í c í o e

inmediatos, muchas veces ajenos al negocio en si, c~asionados

en las "clportunidades" que las ml!.lltiples interpretaciones de

una legislacibn cambiante ofrece.



D~mdQ mediadQs da la dé~~d. del 40, sl Emtado h~ intoYvmnidQ

en la regulacibn de precios y procesos de abastecimiento de

b~enes y servicios.

Una caracterlstica significativa de esta intervenci6n se ha

plasmado en la legislacibn promulgada, la cual se basa en

los mismos objetivos~ pero que han delegado la reglamentacibn

e implementacit~ en organismos de segundo nivel que. urgidos

por loqrar resultados parciales e immediatos, han hpcho uso y

abuso del dictado de ordenanzas y resoluciones; al gl.lnaS de

ellas excesivamente normativas, de vigencia muy breve y

dificil interpretacibn, las que han insumido cuantiosos

recursos para su cumplimiento.

F~ec or d emos q u e en los p a \ s e s del e gis 1 a c i ~In 11 1 i be r al 11, e u an d o

el Estado interviene en la regulacibn de y

ab a s t ea: í mi en t o , e s por q Ll e e on s i d sr a p 1:lr al g un a 1:a u s a r que 11 1 a

9a'( ant izar el legisla

especificas con carbcter excepcional y temporario,

en cuenta que, como esta legislacibn es de orden p~blico,

debe ser clara y objetiva, para que los aqentes econbmicos

sepAn a qué atenerse al tomar sus decisionRs.

De acuerdo con estas premisas analizaremos cbmo se ha
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implementado, a través del

vigente ..

tiempo, la ley de abastecimiento

Antas de abOCBrnos al ~&tudiQ de la ley propiamente dicha,

describiremos el funcic~amiento de las comisiones asesoras

creadas como parte del esquema de aplicaci~n, ya que el

accionar de estas fue fundamental

Estado.

en la operatoria del

Estas comisiones con de f uric i on ar i os,

empresarios. sindicalistas y cc~sumidores, tenian por misibn

aportar al gobierno la informaci6n global de los sectores que

representaban y asesorar en las pollticas pertinentes. Su

periodo de mayor influencia abarcb de 1973 a 1976. El 14 de

junio de 1973, por resoluci6n del Ministerio de Cc~ercio

23/73 se crea interinamente la Cc~isibn Asesora ~~noraria de

Prec i05, Ingreso y Nivel de Vida, en .i u r i s ti ice i 1~1 n del

Ministerio de Comercio, a la que se le asigna por misibn,

entre otras, analizar la evolL~i6n del Costo de Vida y las

medidas de defensa y acrecentamiento del poder adquisitivo de

los salarios; asesorar al Ministerio citado en lo referente

al e'::t ud í o , contralor y vigilancia de los precios que

c on e í cíe r e esenciales p cr su incidencia en el c o a t o de vida y

nivel de los salarios. La Comisibn fue integrada por cuatro

representantes por la CGE, cuatro por la CGT y dos por el

Minister io de Hacienda y Finanzas, presidida por la

Subsecretaria de Comercio Interior. Se facult6 a la misma a



constituir comisiones sectoriales de precios para intervenir

especificamente con relacibn a los bienes y servicios de

ccn~umQ f.millAr. ~ow infQrm~. d~ di~h.~ comi.ion~m d~bl~n

ser elevados a la Comisibn Asesora» la que,

informaba al Ministerio sus conclusiones.

a su vez,

El 1 de c~tubr8 de 1973 58 institucionaliza el funcionamiento

de las comisic~es sectoriales de precios, cre~ndose las

mismas y asignando asistentes técnicos y administrativos

oficiales a cada una de ellas.

Se crean 23 comisiones que comprendlan, entre otros» los

siguientes rubros: Industrias de productos alimenticios r

Tabaco, Industria del Cuero, Fabricacit~ de

muebles r Fabricaci~n de productos derivados del carbbn y del

petr~leo, Maquinaria eléctrica, etc. etc.

El 14 de agosto de 1974, por decreto 560/74, se crea la

Comisibn Nacional de Precios, Ingresos y Nivel de Vida sobre

la misma base de la creada interinamente ~l 14/G/73, pero

ampliando su competencia. En consecuencia, podla opinar sobre

pollticas sectoriales, sobre la base d~ criterios generales

que determinase el Ministerio de Econom!a, para que la

Secretaria de Comercio implemente los ajustes de precios

correspondientes en concordancia con la ley 20680 ya

sancionada; aconsejar con respecto a métodos y mbrgenes de

comercializacibn; plantear problemas concretos de

~bastecimiento y proponer recomendaciones sobre su posible

+9



soluci6n.

El 14 de abril de 1975 1 por decreto 981/75 y se dispone que la

Comisi6n sea presidida por el Mini.tro de Economla o por pl

~ecretario de Programacibn y Coordinacibn Econbmica~

integrando la misma 1 adem~s1 por el gobierno~ representantes

de los Ministerios de Bienestar Sc~ial y de Trabaj01, y de las

Secretarias de Agricultura y Ganaderla, de Comercio~ de

Desarrollo Industrial y de Comercio Exterior.

Esto se puede interpretar como la voluntad del Gobierno de

fijar precios y sistemas de abastecimiento de acuerdo a sus

p~opios objetivos m~s que a lo propuesto por los sectores

productivos.

La legislacibn otorgaba y adem~5, facultades al Estado para

fijar el precio de las divisas, los salarios 1 las tasas de

interés activa v pasiva, y las lineas de créditos para los

distintos sectores, mediante un manejo centralizad0 1 fruto de

l~ nacionalizacibn de los dep6sitos.

La ley 20680, de Abastecimiento 1 fue sancionada el 20 de

Junio de 1974 y rige para todo tipo de transacciones que se

realicen con bienes muebles o servicios, que saticfaqan

directa o indirectamente 1 necesidades comunes o corrientes de

la poblaci6n, y comprende todos los procesos econbmicos y

todas las etapas relativas a los mismos. En esa fecha estaba

vigente un congelamiento de precios aplicado en virtud de las

leyes 19508 y 20125, las cuales son derogadas con la salvedad
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de que el decreto 136/74 mantiene en vigencia las normas

r e q l ament a\" ias de est as en 1 a nueva 1 ey. Cabe ac 1 a r al'" que en

11:'\

Secretarla de Estado de Comercio (SEC) dictb aproximadamente

7300 resoluciones reglamentarias de las mismas.

Esta ley le otorna al Estado facultades para:

a) est ab 1 e.: e r , para cualquier etapa del

ee on.~.m i ':0, precios m~ximos ylo mArgenes de utilid~d y/o

disponer el conglamiento de los precios en los niveles

vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores.

b) fijar precios mlnimos ylo de sostén y/o de fomento.

e) dictar normas que rijan la cc~ercializacibn,

intermediacibn, distribucibn y/o produccibn.

d) a la p r .-.riuc e i I~.n,

industrializacibn, comercializacibn,

prestacibn de servicios, como también a fabricar determinados

dentro de los niveles o cuotas mlnimas que

estableciere la autoridad de aplicaci6n •••

e) rebajar o suspender temporariamentR der p,- h ('"1ro. r

aranceles ylo qrav~menes de importacibn; asl ~omo acordar

subsidi()s y/o exenciones impositivas cuando ~;ea

necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestacibn

d e s e r v í c i .:.~:; .

f) prohibir o restrinqir la exportacibn cuando lo

requieran las necesidades del pals.



q) en caso de necesidad imperiosa de asegurar el

ab a s tel: i mi en t o

t ernp cr al" i amf.:?nt e,

y/o prestacibn de servicios,

explotaciones agropecuarias,

establ e e í rn í eri t o efi.H'estal e s ,

industriales,

m í n e r a a ,

comerciales y empresas de transporte; y

disponer t emp or a r i ament e, par a SLI LlSO, de elementos

indispensables para el cumplimiento del de

comercializacibn o distribucibn, consigando con

posterioridad, su valor dp uso y/o sus costos operativos.

h) r eqLler i r d e c 1 aY'ac í cines j u r adas.·

il exigir la presentacibn o exhibicibn de todo tipo de

todo otro elemento

1 í b r o s , cíoc umen t o s ,

l" e 1 a t i v CI a 1 a

papeles de comsY'cio, y

administY'acibn de los

negocios; y Y'ealizar pericias técnicas.

j) procedeY' en caso necesaY'io, al secuestro de todos

de tY'einta dias h~biles.

k) crear los reqistros y obligar a llevar

especiales que se estableciere.

1) establecer Y'eglmenes de licencias comerciales.

11 ) disponer que los medios de transporte del Est,::'\do

Nacional o de sus empresas sean afectados al

mercaderias y/o personal.

Se pasibles de sancibn quienes: l'?l. t?Vi:\r en

artificial o injustificadamente los precios, en forma que no



proporcionalemente al aumento de los

\,. eval Llar en acapararen materias P\'· imas

prQdu~tQm o fQrffiffiyen axistan~i~~ ~up~riQr~& ~ 1.~ n~~.~~Yi~mp

destruyeren mercader las y bienes; negaren o restringieren

injustificadamente la venta de bienes o la prestaci6n de

servicios, o redujeren sin causa la produccibn habitual o no

la incrementaren para respc~der a la demanda; desv i a r en f?l

abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin c~usa

.justificada; no tuvieren para su venta,

comercial respectivo,

e ongel ad.:., y al no poseerlas, no vendan a dichos precios,

mercader\as similares de mayor calidad o precio.

Las sanciones que prevé la ley son: rnul t as, arrestos,

e 1 8LlSLlr a del establ e e í rn í errt o , c om í e o de 1 a mercaderta,

inhabilitacibn para ejercer el comercio, y diversas tipos de

sanciones patrimoniales, por ej. no poder proveer al Estado,

no recihir créditos, no poder comprar

e~atatales, etc.

insumos a empresas

El Poder Ejecutivo, mediante el dec r et ca E/3/74 des i qn~1

organismo de aplir~~ibn a la Secretaria de Comercio. La ley

e s tan a mp 1 i a q L\ e fa 1:u l t a a 1 o r 9 an i smCl d e a pi i e a c i tln a ac t u a r

entre los extremos de no intervenir en absoluto hasta fijar

todos los precios de los bienes y servicios,

evaluacibn que el Gobierno efect~e del comportamiento de los

sectores productivos.



Los distintos mecanismos que se hablan aplicado anteric«mente

c orrt r o l ay los pyecios se pueden agrupay en los

siguientes 1 • exigencia de informacibn paya

exigencia de infoymacibn para solicitar

3. prc~edimientos paya fiJacibn de precios, 4.

procedimientos r~.".a variAcibn de precios.

1.Exigencia de informacibn para ~Docimiento del Gobiernq

Se aplica en periodos 6e poca inteyvencibn y solicita de las

empresas ] Ider8s y/o formadoras de precios y/o monopblicas

que informen con cierta periodicidad (mensual, t r i rnes t r a l ,

etc.) produccibn, venta, stock y precios dp sus productos.

estos requerimientos SR c.:.C.I1. i e itado:

informacibn cada vez que se varlan los precios; discriminar

insumas importados, sistemas de distribucibn, etc.

2.Ex~encia de informacibn paya solicitay incyemento d~

prec io

Se aplica con control total o parcial Las

empresas obligadas surqen de algunos de los siguientes

grLlpos::

a) empresas nominadas: son las que la Secretaria

incorpora seg~n su criterio y conforman una lista obligatoria

que es dada a conocey mediante resoluciones, pudiendo

incorporarse o dar de baja a empresas seg~n eval~e la

Secretar-la.



h) empresas por monto de facturaci6n:

fija determinados montos de facturacibn anual y establece la

informacibn que deben presentar las empresas que se encuadren

dentro de estos montos para solicitar incrementos de precios.

Generalmente se establecen dos o tres montos pa~a agrupar a

las empresas en grandes, medianas y peque~as,

informacibn con distinto nivel de detalle.

fija una lista de productos o insumas y todas las empresas

3.Prc)cedimientos para t if ac í ón de g~~ios

a) cc~gelamiento: consiste en dejar fijos todos los

precios a una fecha determinada, generalmente anterior a la

fecha de la rEsolucibn para Evitar las subas especulativas.

En este caso el Gobierno no fija los prEcios sino que mantine

vigentes los existentes.

bl listados de precios mAximos: el Estado fija el

precio m~ximo de cada producto genérico, independientemente

de su c~lidad, marca o posicionamiento en el mercado: por ej.

comestible mezcla por litros x pesos;

desodorante en aerosol por 330 cm3 = N pesos; vino de mesa

pc~ 930 cm3 = Z pesos; jabbn de tocador por 100 9 = y pesos;

e t c , , e~a:.

cl p r e c i o a p r OdL\I: t CI = mE~d i e amen tos 1

c ornb u a t ibl es, servicios p~blicas, insumas bbsicos de oferta



4. Pyocedimientos paya vay iac ¡'.n de pyec ios

Este sistema se aplica una vez establecido un cont~ol

autorizar inc~ementos de precio5 y los cuales se dan:

a) por productos genéricos: son los que e5t~n en

listados de precios m~ximos o cuyos precios fue~on acordados

bl por productos especificas: medicamentos~ de'( i vad oss

del pet~bleo, acero, etc.

cl por empresa global~ a una empresa determinada se le

acuerda un po'(centaje para que lo aplique a todos sus

productos; puede ser en fo'(ma lineal o cc~ auto'(izacibn para

proryateay entre las distintas lineas y/o productos, sin

supe~a~ el porcentaje acordado.

dl por empresa y por p~oducto: a una emp~esa se le

acuerdan distintos porcentajes seg~n los productos. En estos

casos, a la empresa se le exige que presente informacibn de

costos detallada por producto y adem~s, consolidada, rle toda

1 a emp r e~5a.

Estc.s mecanismos se venian aplicando en e ornb :i. n ac iones

parciales seg~n los controles establecidos por las distintos

Sancionada la ley ?0680~ la SEC dicta la Res.C. '318 el

30/8/84, que contempla la aplicacibn de

mecanismos en forma simult~nea.



Se consignaba un listado de 110 lineas de producto5~ lo que

implicaba miles de productos denominados genéricamente, donde

se inclulan, entre otrc~, rubros tan dispares en su manejo

comercial como: alimentos (perecederos y alta rotacibnl.

medicamentos (investigacibn e innovacibnl~ indumentaria (moda

y temporalidad), menaje (baja rotacibn y suntuario),

electrbnica (m~ltiples tecnologlas para un mismo producto)

etc. AdemAs contemplaba 91 insumas industriales.

Todos estos productos tenlan precio ~nico o m~ximo y los

productoalincrementos se autorizaban, por porcentajes,

genérico, desde la Secretaria.

En otro anexo estaban las empresas lideres que se tenlan que

presentar obligatoriamente a una fecha determinada y de ahl

en mAs, cada vez que solicitaran incrementos de precios.

Cada presentacibn implicaba formularios especiales dtse~ad0s

por la SEC con datos de periodos fijos de acuerdo a las

resoluciones dictadas, que no eran los usuales de cada

empresa (por ej. informacibn sobre costos al 10 de cada mes),

por lo que toda esta informacibn debla ser procesada

especialmente para cumplir con la resolucit~.

Al resto de las empresas, se las agrupb por ~l monto de

facturacibn, sin tomar en cuenta las particularidades de cada

actividad y se les exiq\a informaci6n presentada en una

combinacibn de los distintos formularios ya dise~ados.

Para controlar y procpsar toda esa informacibn, la Direccibn



Nacional de AnAlisis de Precias (ONAP) que era el organismo a

cargo de esta funcibn y contaba con no m~5 de 40 personas y 10

de ellos profesionalas y y ning~n equipo de inform~tica.

C~mo ya explicamos anteriormente, adsmAs de la DNAP,

responsable operativo, funcionaban las Cc~isiones Asesoras,

que reportaban directamente al Secretario, informando sobre

problemas globales.

Esta dualidad de equipos~ uno técnico y el otro polltico, y

de manejo rlp informacibn, una contable detallada y otra

sectorial global, creb alqunos problemas de coordinaci~n. Por

'oj. a tres dlas de dictada la Res.C. g18/74, y sin haber

podido recibir la informacibn exigida, se dicta la Res.C.

78/74 que contempla la situacibn de las empresas que han

cerr~do halancBs con pérdida, hasta unA fecha

determinada. Esta resolucibn las autorizaba a incrementar los

. precios de sus productos hasta loqrar una situaci6n de

equilibrio, excluyendo los productos aue estuviesen en

listados de precios mAximos; con lo cual, los incrementos se

concentraban en el resto de los productos siendo, en

consecuencia, significativos. Si adamAs, como ocurrib en

muchos casos, una de estas empresas le vendla su producto

como insumo a otra que a la fecha establecida tenia

superavit. esta ~ltima debla absorber el aumento sin poder

trasladarlo, con lo cual entraba en pérdida, pero en fecha

posterior a la resolucibn, caso que no estaba contemplado.



Ante la continuidad del congelamiento - recordemos que por el

Decreto 136/74 se incorpor~ el congelamiento impuesto por la

1 e y a n t el" i clr y el incremento de la demanda,

''faltar prod\.\l-t()c:; en el mercado ..

El Estado va reglamentando cada vez m~s el accionar de la

~adena de abastecimiento, y requiriendo de la misma,

As!. , se dict~ la Res ..

,1" el: orioc i tI e xp r esc~ment e que e~/; i st t a 11 me r cado neg ..."OH en el

sector textil y se normativizaron los procedimientos rlp vmnta

en los distintos niveles para combatirlos.

Ante el desabastecimiento de productos con precios mAximos v

la aparici~n de otros, que el Estado entiende son similares,

se obliga a las empresas a seguir fabricando los que

determinan los listados de precios m~ximos..

En el S8': t 01" t e x t i 1 se plr oduc e un en f r ent am i ent o ent r e el

Estado y las empresas, porqUE aquel considera a los productos

de una nueva temporada, por ejemplo verano, como similares a

los de la misma temporada del aRo anterior y propone fijar

los precios mediante un indice de ajuste. Las empresas aducen

que son productos nuevos va que si bien algunas telas bases

son las mismas, y una camisa es siempre una camisa y el corte y

la confeccibn, los avios, el teRido, etc y por sobre todo las

caracteylsticas histbricas del negocio san otras'y por ende

quieren calcular, de acuerdo a la legislacibn sobre productos



nuevos otros precios.

El gobierno insiste en su postura dictando las resoluciones

1282 Y 1286 que reglamentan aun m~s la forma da fijar precios

y distribuir la mercader!a y siendo rechazadas por el sector

que se niega a producir.

Este es uno de los casos en que el Estado establece normas en

funcibn de 5upuestos y que el sector afectado considera falsos

resistiéndose a su cumplimiento. La consecuencia inmediata es

un gran desgaste para ambas partes y una pérdida de

rendimiento pn la produccibn por causas que se podrlan haber

evitado.

El Estado sigue fijando los precios y los reajustes~ algunos

cada 15 dlas y de todos los bienes y servicio$ que van por

ejemplo desde cada modelo de automotor (Res.C.464) hasta la

entrada de cine (Res e 657). Dlndose alqunos casos y en

productos de dificil tipificacibn como la carne y que se fijb

el precio m~ximo a cada corte - falda, nalga y tortuguita y etc

y posteriormente~ por denuncias de los consumidores, se

tuvo que fijar por resolucibn un contenido m~ximo de grasa

por corte, adem~s de obligar a matarifes y distribuidores a

presentar una informacibn diaria en la SEC, de lo comprado y

vendido, para llevar el control de los kilos por Coy tes.

En otros productos: aceites~ mermeladas y conseyvas f etcM~ las

Asociaciones de Consumidores han recibido denuncias de baja

de la calidad en los incorporados a los listados de precio



m~ximo. pero su prueba resultb m~s ardua.

En un lapso de 60 dlas, la SEC dictb 15 resoluciones

geneyales complementarias de la ~18, con disposiciones m~s

estrictas para el accic~ar de los distintos sectores.

El 6 de diciembre de 1974 y a 9b dias de dictada la

reglamentacibn que establecla un control integra~ de precios.

se dicta la Res.C. 1400 que estableci~ la creacibn de un

nuevo Réaimen B~sico de Precios. En los considerandos de la

misma. se reconoce que las normas viqentes demandaban una

de laimportante actividad de los obligados y del persc~al

SEC, que era de dificil y costoso cumplimiento.

Mediante la Res.C. 1400 se liberan parcialmente alqunos

precios y sectores. pero con la posibilidad de volver a

controlarlos, ya que el arto 2do. de la misma establecia que:

" med i ant e resol LlC i cines espac 1 f i e as se det e r mi n~r 1.;..n los b i f~n(::"!s

comprendidos y los mecanismos para incorporarlos al régimen

Las liberaciones obedecen m~s a presiones sectoriales que a

un an~lisis integral de la informacibn. Asl se autorizan

incrementos de insumas industriales. ma~teniendo congelados

los productos finales que los incluyen.

Los precios no controlados aumentan, el INDEC registra un

incremento del 12.6% mensual para los precios minoristas y y

esto determinb volver a intensificar el control.

A partir del 2 de enero de 1975, a los 25 dlas de dictada la



resolucibn~ se comienzan a incorporar los sectores

recientemente liberados. Simult~neamente sigue vigente al

congelamiento para el resto de los productos.

La incorpor8cibn de los sectores se efect~a mediante

resoluciones que se dictan dla tras dla~ generando confusibn

entre los afectados. Finalmente se llega a tener en la

Res.C.1400 a casi todas las empresas nominadas en la Res.C.

918.

A modo de ejemplo, puntualizamos la cronoloqla de ~lqunas

resoluciones de incorporacibn de sectores.

Res.C.1520

Res.C.1581

Res.C.1847

Res.C.1873

Res.C.189B

Res.C.1909

Res.C.1906

Res.C.1950

Res.C.1975

Res.C.20(~

30/12/74

14/01/75

?O/01/75

23/01/7~

28/01/75

29/01/75

03/02/75

20/02/75

25/02/75

12/03/75

incorpora bienes de capital

mat. de eonstruceibn

prod. metal~rgicos

sector textil

productos qulmicos

procesam.de celulosa

ampliacibn qulmicos

ensefianza privada

ampliacibn metal~rgicos

derivados de algodbn

Adem~s de este control, el 7 de abril se dict~ la Res.C. 2059

que establee la, mediante 40 items genéricos~ las mercader las

que estaban sujetas a control de abastecimiento, prohibiendo

su salida del pals. Esta resulucibn se dictb ante el

incremento de las ventas en las zonas fronterizas y el

92



cc~trabando hormiaa de productos que hacia mbs de un a~o que

el pyecio congelado~ al iment()s no

perecederos y productos textiles.

Aplicando esta legislaci~n y seg~n puede constatarse en la

i n f o y ma e Uf:.n p e y íod ~. ~:-tic a d e e!:; a f e.: h 2\ ( P e v i s t i:;\ ljfJ3~~~Lffiillo' a by i 1

de 1975) el Gobierno aumentb su podey de policla~ produciendo

all arram i ~':lnt()s en depbsitos industriales y

deteniendo tyenes de caygas y camiones paya verificaci6n de

los mismos, etc.

Estas medidas y si bien espectaculares, no pudieyon paliay el

desabastecimiento existente ni combatiy la economla payalela

qLl(~, con sobreprecios, ofyecla desde zapatillas hasta

autombviles y camiones.

A par ti y de ab r i 1 de 1075, se i nt ent .!:I una rure v a 1. i b e r ac i t,n

comenzando POy los articulos suntuarios. Pl?C or demos

que en el plazo de 14 meses, el Gobierno les habla cambiado a

las empresas, mediante mAs de 2000 yesoluciones v vaYias veces

las de infoymacibn y mee an i ~~mos de

distYibucibn y vent; con el agyavante de que los aumentos

Como habla

ocuyyido anteYiormente, ante la magnitud del desoYden,

yenuncia todo el estamento polltico del MinisteYio de

El 19 de junio se dicta la Res.C.2224 que y sin mene í onar I o

expyesamente, modifica el contyol vigente, estableciendo:



a) un listarlo de pyoduetos y principalmente medicamentos

y eompstibles, con precios mbximos.

b) listado da empresas nominadas qu~ deblan pedir

p r e v í a para í nc r emerrt e r los

pedido con la presentacibn de infarmacibn

mediante formularios especificas.

e) para el resto de las empresas, la obligacibn dp

trasladar a precios la exacta incidencia de los incrementos

pero sin pedido de autorizacibn previa, ni

pre~entacibn de informacibn.

Esta flexibili~acibn, que en muchos casos consiste en

blanqueo de incrementos ya aplicadas, se refleja en los

indices de precios, registr~ndase en los precios mayoristas

incrementos del 43,3% en junio y 32,1% en julio. La

i n f o r ma e i ti n p e r i od i s tic a del a é p ell: a ( F.: e vist i:~ t1&.J:!::f:LQ.Q., a 9o~; t o

de 1975) puntualiza que la estabilidad anterior era ficticia,

y que la respuesta al control de precios habla sido el

desabastecimiento.

No obst ant e, 1 O~~ i nc r ement os al ar mar on al l30b i e r nCI y 1 e on un

nuevo elenco en la Secretaria de Comercio, se reimplantb el

total. En una resolucibn sin mayores considerando5

que la situaci6n existente. el 22/7/75, a 32 dlas de la

se suspendiernn las autorizaci~nes de puesta en

vigencia en forma autom~tica de los incrementos de precios

para ias empresas no nominadas. Nuevamente se reqistran en



ese a~o. mAs de 2300 resoluciones de la SEC para controlar

p r e c i 1:.s .

El 15 de septiembre~ un nuevo Secretario de Comercio dictb la

Pes. C. 33, que en sus considerandos mencionaba: Il q u e la

administracibn sectorial de los precios V de l~ rentabilidad

de las empresas es un instrumentn importante d~ la polltica

n ac í on e L? , Esta en SL.\ parte

establecib un control con listado de precios

y empresas nominadas que deblan presentar la

informacibn en complejos formularios. La misma fue muy

resistida y el 18/11/75 se dictan las Res.C. 185 y 186 que

flexibilizaron el sistema, permitiendo el traslado gradual de

los incrementos de costos ya producidos e informados.

En febrero de 1976~ mediante las Res.C. 53 y 54 se pretendib

nuevamente el c orrt r o l ,

resoluciones dictadas en los 90 d!as anteriores.

La situacibn pol!tica en ese momento eya de gran confusibn y,

en marzo dp 1976 se produjo un qolpe de Estado.

En un n u e v el ma r e o p o Ll t i c el y e e o n .!:Im i c o d ond e s e p r ele 1 amt. 1 a

libertad de precios como la mejor forma de f.:\signacibn de

recursos, la SEC dictb la Res.C. 149 del 10/5/76 que obliqb a

unas 700 empresas nominadas a presentar estructuras de

costos, a tltulo informativo, cada vez que incrementaran los

precios o lanzaran nuevos productos. En los ce~siderandos se

expresa que la polltiea aplicada es de libertad de precios



pero que es necesaario que la SEC disponga de la

adecuada~ a fin de seguir la evolucibn y el cc~portamiento de

co~tQ~ y pra~iQ~, ~ tr~v.s d~ un grupo da emprem~~ lldarea.

Los datos pedidos son m~s sencillos que los solicitados en

los controles anteriores, v la particularidad distintiYa~

consiste en que la presentacibn es meramente inf6rmativa~ no

necesit~ndose ning~n tipo de autori~acibn para modificar

precios o lanzar nuevos productos. Adem!ls ~ las empr' esas

podian solicitar que la presentacibn de la informacibn

coincidiera con sus sistemas de registracibn_

ahorraba tiempo y ~osto a las mismas.

. L a e s t r el t e 9 i i:"'\ del 13.:1b i e r ni:' e n el per i CI del 1'37(; - 1'38:2 f u e d F~

libertad de precios para el mercado interno,

í n t er v en c í on del Gobierno en la f Li ac í on de aranceles d.'?

i mno r t ac i 1~ln y un a 1I t a b 1 a e a mb i a r i a 11 ¿~ f u t u ro, e ()n e 1 o b .í et i vo

de que fuese el abastecimiento fluido de productos, en este

caso importados, los que permitiesen al mercado obrar sobre

Ante algunos incrementos por encima de los

(aproximadamente 10% mensual) se

formal í.z ar on lIr.y::uerdos voluntar il;)5 11 o "trequ8'.:3 11 con 1 as

empresas formadoras de precios, de duraci~n limitada y sin

mayor eviqencia de informacibn que la ya establecida por la

F.:es. C. 14'3.

El Gobierno continub bajando gradualmente los aYanceles~ con



intensidad en los secto~es en que se registraban

mayores aumentos, y se comenzaron a recibir denuncias de

importacibn a precio de dumping, siendo en este caso, las

empresas las que requBrian la accibn estatal para controlar a

ot~as empresas competidoras.

electrodomésticos,

cibernética, textiles, alimentos no perEcederos,

algunos fabricantes los que se convierten en importadores, ya

sea para complp~ar sus lineas de productos o para incorporar

pero aprovechando la de

distribucibn. Al margen de otras consideraciones, es aceptado

que esto trajo innovacibn tecnolbgica y exigib mejorar la

calidad de la produccibn nacional.

En el a~o 1980, la inflacibn es menor al 100% por primera vz

desde que se apli~ara estp pl~n de Gobierno a partir de 1975.

Desde el mismo Gobierno se publicita y estimula la

competencia y la libertad de precios. No obstant8, sigue

vigente la Ley de Abastecimiento.

En 1981, la inflacibn supera levemente el 100%~ manteniéndose

la politica implementada~ pero acelerando la baja de.

¡arancel es.

En 1982 se acelera el incremento de precios1registr~ndose

subas de precios mayoristas que lleqan al 15,3% en Junio v al

27,8% en julio. El 29 de julio de 1982~ mediante la Res.M.E.
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el Gobierno establece un régimen de concertacibn de

precios, fijando pautas para la adhesi6n de empresas lideres

y n.:. 1 ~deres ..

presentaban una estructura de costos que

solamente: materia prima, mano de obra y cargas 5a~tale5,

servicios p~blicos y combustibles .. Esta estructura debla

nresentarse al 15/5/82 y trasladar desde esa fecha, sblo los

incrementos de esos rubros, sin poder incrementar la utilidad

gener al .. No se consideraban las amortizaciones ni

financ í e r a , A cambio de esta adhesibn se les otorgaba un

cert i f i c a d o qu(.~ permitia e r éd :i. t ()~. taSI::\

preferencial, o refinanciar pasivos ya existentes.

En la pr~ctica, este acuerdo voluntario, fue obligatori0 por

1 a s m!!llt i pies p res i on e s e.j e r cid a s sob r e 1 iZ'\ S e mp res"; a s 1 1. l ....:r ;.~ s

desde la SEC y el SePA .. Para las 1"1.-1 1 \deres, el c omp r om i e o Se

limitaba a que no aumentaran sus precios por encima del

indice mayorista .. En estas, el beneficio fue muy restringido

po.... sus dificultades propias para acceder al crédito.

Si bien este acuerdo comenzb siendo voluntario y en el marco

de una polltica qeneral de defensa de la libertad de mercado,

a los doce dlas de dictada la Res ..M.E .. 86, la SEC dicta la

Pes ..C • 58 q u e f i .i a 1 a p r i mer a mod i f i e al: i t,.n y e s t ab 1 e.: i en d o u na

forma determinada de incremento de precios.

El endurecimiento del acuerdo se manifiesta en la Res.C.151,



que autoriza a la DNAP a verificar el cumplimiento de la

la

vigencia de la ley 20680.

Con la aplicacibn del acuerdo, no se logrb disminuir el

incremento de los precios por debajo del

meri au a L,

101.

El acuerdo pasa a ser obligatorio y la Secretarta aumenta el

control sob r e 1 a s e mpr e s a s demo'( an d .:1 1 a s a u t o r i z ac i on e s de

incremento, aduciendo que debla verificar

~rpsentada. mediante inspecciones.

Como la DNAP contaba c6n, solamente, ocho inspectores, los

plazos para ser inspeccionados se alargan; y las empresas,

con la documentacibn va presentada, se avienen a negociar

aumentos por debajo de lo solicitado,

inmediata.

pero de aplicaci6n

Es por esto que se autorizan incrementos similares para

distintos sectores, independientemente de lo que surge de sus

presentaciones de costos. No obstante, las empresas siquen

efectuando las presentaciones; y el Gobierno se empe~~ en

trasladar. al no considerar e

intereses, las empresas de capital intensivo y las muy

pnd8udadas,

SLU5 1:ost os.

no podlan trasladar una parte significativa de



El lndice de orecios mayoristas Sp utilizaba para reajustar

una serie de prestaciones, tales como: alquileros, servicios,

p;eocupaba sobremanera al Gobierno, ya que reciclaba la

y como el mismo registraba los incrementos de

precios salida de fAbrica, al demorar las autorizaciones, se

pretendla encauzar el mismo en los m~ximo5 previstos. La

medicibn se efectuaba en perlados de 30 dlas, entre el 16 de

un mps y el 15 del mes siguiente~ por peY~onal del INDEC.

Qu i Z l;IS esto influyb para que las de

incrementos se otorgaran a partir del dla 16.

El 17 de marzo de 1983, el Ministerio de Economla dictb la

27'3, la cual marca un nuevo hito en el control

e s t ab 1 (~C i en d CI Pclr e en t a .i e s ml:l ~f; i rno s d e a u mE?n t o s de

precios mensuales para el lapso de un aRo, sin explicar a

qué obedeclan los mismos.

El dificil imaginar la cantidad de informacibn a manejar para

elaborar un modelo que permita establecer porcentajes tan

exactos a tan largo plazo; los que est~bamos en esa época en

la DNAP no recibimos mAs instrucciones que la orden de

aplicar la resolucibn.

las empresas de mayor gravitaci6n en el mar e a d o podr 1:\ n

siguiente:
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1:CIn d u e en t e p i:\ r ¿1 1 a a p 1 i 1:a e i b n del 1:\ Pi:' 1 i tic a cJe p Y"e e i .:1 f:5 q \.\e

se fije en la siguiente Y"esoluci6n.

2do. Las empl""esas nominadas en el

[apY"oximadamente 1100J Y las que con posteY"ioY"idad se

incluyan no podr~n incY"ementaY" los pY"ecios efectivamente

factuY"ados de cada uno de sus pY"c~uctos al 15/12/82 poyo

t?ne ima de 1 CIS limites ml\:~; irnos que se deteY"rninan a

e eln t i n u a e i 6 n :

15/1:2/82 al 15/03/83 2'::1,5%

16/03/f:33 [.-:\1 15/04/83 '3%

16/04/B3 al 15/05/83 '31..

1G/05/83 ¿11 15/06/83 '31..

16/06/83 al 15/07/83 81..

16/07/83 al 15/08/83 81..

16/08/83 al 15/0'3/83 81..

16/0'3/83 al 15/10/83 81..

16/10/83 al 15/11/83 71.

16/11/83 al 15/12/83 TI..

las que al 17/3/83 (fecha de la Y"esolucibn) e s c uv i esen p o r

preciosquedaban con susencima de estos porcentajes,

congelados hasta alcanz8ylos.

La resoluci6n contemplaba el lanzamiento de nuevos productos

con autorizacibn previa.

Recordemos que las mediciones del INDEC se efectuaban del 16



de un mes al 15 del siguiente, de alll el peculiar cronograma

de la presente resolucibn.

~n caso de solicitarse incrementos superiores los

a~tipul~dQ6, ss dablan presentar estructuras de costos seg~n

formularios especiales y aguardar la autorizacibn previa.

El 6/4/83, mediante Res.C. 46 se excluvpron a lo~ articulas

no standard y a las coti?aciones para licitaciones.

A partir del mes de mayo, a 45 dlas de dictada la resolucibn,

la totalidad de las empresas nominadas hablan presentado

solicitudes para incrementos de precios superiores a los

establecidos en la tabla. La informacibn presentada se

auditaba en las empresas, demorando la definicibn y, ante la

evidencia de los incrementos, se autorizaban aumentos, pero

en cuotas, con una nueva pauta informal del 15% de tope por

mes. Los indices de precios mayoristas rondaban el 18%

mensual.

El 16 de septiembre se dejaron sin efecto los incrementos

automAticos acordados por la Res.279/83~ continu~ndose con

las presentaciones de estructuras de costos: que, de

excepcionales, pasaron a ser habituales.

A esa fecha va se hablan realizado elecciones generales 1 y

estaba fijado el cronograma de la asuncibn del nuevo

Gobierno, con lo cual el poder del Estado para mantener la

pol\tica de precios habla mermado considerablemente; con el

aqravante de que las empresas ten\an autorizaciones



con cuotas sin trasladar, y solicitaban nuevos

Esto creb problemas comerciales, ya que y

empresa tenia un aumAnto acordado en tres cuotas para aplicar

los dlas 16 de cada mes~ entregaba mercaderla entre ese dla y

el 30, reserv~ndose los stocks de los primeros 15 dlas del

mes siguiente, para venderlos con el incremento anteriormente

autor izado .. Se r ec í b í ev on muchas denunc ias de empresas que,

si bien entregaban la mercadeYla~ la facturaban con fecha

posdatada, para poder incorporar los aumentos.

En el mes de diciembre de 1983 asume el nuevo Gobierno,

disponiendo una polltica de control total de precios .. La

In i s In a s e b a s ab a en e L.\a t r el r e so1 u 1:i on e s d i e t a d a s p 1:lr 1 a

Secretar la dl~ C.:lmer.: iCI el 12/12: 1 as F.:es. C.. 10; 11; 12; 13,

se combinan en ellas torl~s las metodologlas ya descriptas:

emp r e e a s empresas agrupadas· por

facturacibn; listados de precios mlximos, etc.

Se incorporan, adem~s, dos nuevas restricciones: no se ood!a

variar la rentabilidad global histbrica, pudiendo la SEC

fijar nuevos mArgenes; y en cada nueva presentacibn (mensual)

se debla recalcular toda la informaci6n global con los nuevos

vol~menes mensuales y los incrementos del mes anterior.

Si bien la reqlamentacibn oriqinal contemplaba el traslado de

la totalidad de los costos y de los gasto que hacen a la

f ab r í c ac it'n y comercializaci6n de los bienes y a la

prestacibn de los servicios, a los pocos meses de aplicacibn
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comenzb informalments 1 a imponer ciertas restricciones para

el traslado de los incrementos de costos indirectos. Adem!.:\t;:)1

f o r mal rnori t e r est~s resoluciones estableclan un tope de 100%

de incremento para los ~ltimos seis meses~ legislando con

retroactividad e invalidando actos del Estado~ ya que en ese

perlado habla control de precios~ y los incrementos~

de los cuales sun~raban ese porcentaje. hablan sido acordados

por a u t 1') r i.z a.: i I~I n e ~/; p r e t;:) a • S e e ~/; i 9 e a d e mti s ~ i n f o r mi:?\ 1:i '-In s elb r e

de

distribuidores y revendedores y otros datos referentes a la

historia Jurldica y comercial de las empresas para poder

determinar todas las relaciones entre empresas controladas y

controlantes y los sistemas y m~rgenes de utilidad entre

empresas de un mismo grupo econ6mico. Esta exigencia ~enerb

malestar en las q r arid e e ernp r e s e a que c on s í o er ab an que t~sta

era informacibn confidencial no necesaria para un control de

y e on s t i t III a un avanc e del Estado s cb r e la

discrecionalidad del manejo empresario en la esfera del

derecho privado. La Secretaria pretendla controlar con esta

los m~rgenes de recargo de la cadena de

comercializacibn~ en especial cuando la misma pertenecla

mediante otra ~ociedades al mismo grupo econbmico, porque la

e~q1eriencia de c on t r o l e a an t.e r Lor e a i n d i c ab e OI..H'? ~~e p od i a

tener un buen control de los precios salida de f~brica pero

el mismo era muy dificil en los otros estamentos y mucho m~s



si en estos habta acuerdo para recuperar t ~ntes de llegar al

consumidor, lo que perdla la empresa fabricante.

Otr~ limitacibn se dio en el concepto de opcionales de un

producto, con el objetivo de combatir la pr~ctica d8 aumentos

encubiertos mediante la facturaci~n de opcionales,

habia sido bastante generalizado en c~ros contrqles.

1 CI que

Estas restricciones demostraban que el Estado habia

en las empresas, la tendencia a transgredir 1 as

normas, mediante ~lguno5 artilugios legales.

AdemAs, las instrucciones para completar los formularios eran

t a~,;at i vas, restringiendo la inclusibn de ciertos items del

Disponlan un criterio ~nico de presentacibn, c ori lo cual

todas las empresas deblan adaptar sus ~:;.i.stemas de

EllO de enero de 1984, a 28 dlas de dictada la nueva

legislacibn sobre control de precios, por un nuevo Gobierno,

se promulga 16 que cambia mArnenes

comercializaci6n en ciertos productos y excluye del control a

otros, por ejemplo:

Peleterla manufacturada

Perlas finas

Piedras preciosas

Nacar, marfil, hueso labrado

Objetos de antiguedad mayor de un s19 1 1: 1 (sin



¿,raO de

especificar a partir de cuAndo se cuenta el siglo)

Otros objetos considerados suntuarios

A partiY d~ m~rZQ d~ 1~84 ~l control m~ complic~ mn los

sectores con productos de dificil tipificacibn y/o con

estacionalidad.

La respuesta del Estado es legislar con mayor severidad y en

una baterla de casi 100 resoluciones rlispone,

las siguientes c~liqaciones:

En carnes: Fija condiciones de pago en (emates

Veda de faenam i ento y COnSl.lmCI

Exhibicibn de nrecios en carnicerlas

Frutas y hortalizas frescas: Se fijan m~rgenes ~~ximos para

la cadena comercial

En estacionales: Normas para conservas y enlatados

Ot r .:15 a 1. i men t o s : 1n e o}r por al: i 1~ln en 1 i sta d e o r ee i o s mt~ ~/: i. mos

C~nfecciones textil: Fijaci~n de m~rgenes de comercializaci6n

mAximos y variables para los distintos meses del

acuerdo a las temporadas.

En el resto del a~o' se dictaron m~s de 1200 resoluciones para

aplicar este ccmtrol.

Las empresas presentaban mensualmente, solicitudes de

incremento y la Secretaria demoraba y otorqaba parcialmente

los aumentos solicitados. Con el correr de los meses, las

diferencias no otorgadas se fueron acumulando y la Secretar\a

comen2~ a neqociar los aumentos, creando un sistema informal



de acuerdos dentro del control general.

Se r ec i b i i~n d ervurvc i ac;~, de 1 CIS mi n o r i st as SObl" e e amb i el sn 1 as

condiciones de venta,

las grandes empresas; pero era muy dificil

sancionar a est~c ~tl3ndo tenian aumentos solicitados cc~ m~s

parte de la

Secretal'"ia.

El lndice de preci6s nivel genel'"al oscilb en ese a~o en torno

al 20% mell'.:;";ual.

Las 11 negoe i al: i cines 11 ent r e el Est acío y 1 as Ql'" andes empr esas

fusl'"on cada vez mas fl'"scuentes; y se volvib a acordar

en cuotas con los tl'"astornos comerciales ya

c orioc í oo s Lo que se trataba era lI e s t í r ar 11 1 as autor íz ac iones

para frenal'" la inflacibn que llegaba en esos primeros meses

al 25% mensual, alcanzando en el mes de junio el

30~15'1..

El 13 de junio, el Gobierno lanza el plan Austral que en lo

referente al control de precios dispone mediante la Res e.8l

un nuevo congelamiento general. En los considerandos de la

resolucibn se argumenta que el mismo se impone dentro de un

para at~car la inflacibn. Que solo una vez

conseguido este objetivo se podrlan encarar con

programas de desarrollo e inversibn. y que las medidas

dispuestas por la resolucibn son de carbcter transitorio y

coyuntul'"al.



C~nge16 todos los precios a las O hs. del 13 de junio de

1'385, (excepto los productos fruti-hortlcolas) debienclcl

tenerse autorizacibn expresa de la 8EC para modificarlos a

partir de ese dta.

También dispuso que la totalidad de los industriales y

fraccionadores debian pedir autorizacibn expres~ para poner a

la venta nuevos productos, nuevos envases o formas de

presentacibn; o introducir cambios en tama~os, pesos, medidas

o e al i d a d ,

Las ventas financiadas o a crédito se reglamentaron mediante

1 a F.:es C.82.

Se obliqb a todos los industriales y comerciantes a presentar

listas de precios al 13/6/85 en un plazo de 15 d\as. Dada la

magnitud de las present3ciones a efectuar,

prbrroga general -Res C.94- que resultb insuficiente, debir10

para recibir tan ingente papeleo. Mediante Res.C. '38 !:;e

establece una nueva prbrroga, con un cronograma por rubros,

Todos los precios presentados deblan ser al 12/6/85; y una

copia de la lista, sellada por la Secretaria, debla ser

exhibida en luqar visible, en todos los establecimientos y

comercios minnristas.

La aplicacibn del Plan Austral logra una dr~stica reduccibn

de la inflaci~n, haciéndola descender del 30% mensual en



al -O~ 81.. en .i u I i o y al 3·-51.. para lCls rl?stantes ({)ese~~

de 1'385.

A principios de 198G~ se comenzb a sentir la presibn causada

por el congelamiento. La reacci6n del Gobierno fue similar a

la de los congelamientos anteriores. Mediante Res.C. 527/85~

se excluyen los productos suntuarios~ alagando~ co~o en los

congelamientos anteriores, que por sus caracterlsticas~ no

deben ser controlados por el Gobierno. Entre febrero y abril

de 1986, se dictan alrededor de 100 resolucionps autorizando

aumentos de precios~ dando cierta prioridad a las empresas o

c~maras que hablan iniciado acciones legales contra el

G0hierno. El 14/5/86 se dictb la Res.C. 50 que establecib el

mecanismo para soli~it~r in~rementos de precios~ con lo cual

queda de hecho, derogado el congelamiento.

La mencionada resoluci~n incorpora a la tc~alidad de las

utilizando el método de las nominadas y el de 1 a

agrupacibn por monto de facturacibn. Divide a las empresas

~1n : grandes (m~5 de 12.000.000 de australes en mercado

interno entre el 1/5/85 Y el 30/4/86), medianas (entre

6.000.000 Y 12.000.000 nar8 las mismas fe~has) y chicas

(menos de 6.000.000) G~ntemplA pl reconc~imiento y traslado

de los mayores costos ocurridos entre el 12/5/85 Y el

31/3/86 (oerlodo de congelamiento). En los considerandos, sp

manifiesta que el Estado ha modificado la po1ltica salarial,

tarifaria y de tipo de cambio; que es necesario contemplar

BIBLIOTECA DE lA FAr.UL TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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los desequilibrios de los precios relativos~

partir del 12/5/85; que este proceso de adecuaci~n rlebe

realizarse en el marco da un equilibrio y un horizonte de

tiempo razonable que preserve los éxitos obtenidos por el

conjunto de la sociedad en la lucha contra la inflacibn; que

tales objetivos se inscriben en la ética de la solidaridad

entre los diferentes sect0r8s sociales~ qu e impul sa el

Gobierno nacional. De los mencionados considerandos~ p u e d e

interpretarse que el Gobierno reconoci6 el i n c l'" ement el de

costos, pero que, para preservar el plan, demor~ su traslado

Fl art. Sto. de la resolucibn establecia que las empresas

nominadas quedaban sujetas a este régimen para incrementar

sus precios y y que la SEC las convocarla a fin de concertar

la cuantla y modalidades especificas del traslado de los

mayores costos, dando a cuenta un incremento qeneral del 2%.

El ar t , lOmo. establecla que , a los fines de la c on voc e t or Le

del a r t . 5to. y las empresas deb!an desistir de todos los

recursos o reclamos incoados en sede administrativa o

judicial contra el Estado, por aplicacibn de la Ley 20580 y

normas complementarias.

La informacibn exigida por la SEC debla ser presentada

obligatoriamente. por las empresas nominadas y por las

grandes', en 8 formularios. Las medianas deblan calcular

precios con la misma metodologia, pero sin presentar los
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Para las chicas~ la restriccibn era que deblan

trasladar la exacta incidencia de los in~rementos de costos.

El incremento de precios podla efectuarse una sola vez por

si resultaba menor al 2,5%, se trasladaba al mes

siguiente. Se aceptaba una sola presentacibn mensual por

empresa.

Se exigib el cumplimiento de la legislacibn anterior en lo

referente a presentar la informacibn detallArl~ rle stocks,

venta entre empresas de un mismo grupo econbmico~ detalle

mensual de los principales clientes, presentacibn de la

autorizacibn de incremento de precios de cada proveedor de

insumos, etc.

Se establecib detalladamente la forma de calcular la tasa de

interés promedio, el tipo de cambio, la carga financiera; y

se fijaron precios de referencias para algunos items (mano de

obra, e al' 9 a s s.:..: i a 1 e s , f 1 e t e s r S l~ r V i e i o s P {.lb l j. 1:o s , gastcls

qenprales, etc. ). Es posible interpretar que este exceso

normativo daba a la SEC mayores posibilidades de defensa ante

la presentacibn de recursos en sede administrativa

,j u d i 1: i al.

La Res.C. 50, que fue una de las que m~s variables contempló

en su metodologla de cAlculo, ajuste y traslado de los

incrementos de costo y no cumplib con las espectativas

gubernamentales en cuanto a mantener, una vez reacomodados,la

estabilidad de los precios.



El 27/8/86. a 103 dlas de dictada la Res.C. 50~ el

dicta la Res.C. 228, que suspende la vigencia de la anterior

y estable~e nuevamente el &ist~ma do pautas fijas de

incremento de precios. dispuestas POy la SEC, para todas las

ernp r esas; estableciendo para el mes de septiembre el 3%~ e

inform~ndo que para los meses siguientes, los porcentajes se

determinarian oportunamente. Quedan excluidas las empresas

del sector p~blico y las fabricantes de alimentos perecederos

(excepto los alimentos con precio m~ximo).

La pauta para los meses de octubre, noviembre y diciembre fue

fiJadl7:\ en el 3% mensLlal. db.ndl:t'.:~e a c crioc e r 1cl$ primf:.~rl:ls d Le ss

pero los precio fijados para las empresas

p~blicas (Electricidad, Gas, Combustibles r

tren o aerc~ave) estuvieron en promedio, 4 b 5 puntos por

E'ne i ma d e e s a p au t a ; po)" 1: (.?n t a. i ~~s s i mil a r f;? s se ob s e r va r on en

el precio del dblar. Con lo cual ya se

registraban a fines de 1986, incrementos de costos no

trasladados a los precios; pero el Gobierno se mantuvo en

esta polltica aduciendo que los lndices de precios eran

decrecientes desde que se aplic6 la resolucit~.

Si bien la Sec establecla estas p au t a e fijas, r e c ib i a, no

obstante, sol i c i b u d e e de incrementos y pedidos sectl:.r iales de

liberacibn. A fines de diciembre de 1985, tenia firmarlos mAs

de 200 acuerdos de incrementos o liberaci6n, para aplicar en

los meses venideros.



En enero de 19S7 t ]a presi~n comienza a aumentar y muchas

que no hablan acordado, amenazan con dejar de

fabricar ciertos productos, manife5tando qua no p u e d eri

sc.por t ar m,;\s el i nt ent o de 11 ene cal'set al' 11 1 CIS pr ec i CIS de 1 a

En febl'ero, los preci~s se deslizan a~n sin autorizacibn,

la SEC, ante la imposibilidad de contenerlos,

mediante Res.C .. 97 del 23/2, los pl'ecios m~ximos; d aricí o

curso favorable, a las solicitudes de inel'emento

presentadas hasta la fecha, desde las que estaban demol'adas

tres o cuatro meses hasta las pl'esentadas 24 hOl'as antes.

El 25/2/87, mediante la Res.C. 100, riu e vo

congelamiento. Como en otl'as 0p0l'tunidades, el reflejo en los

mayoristas fue de un incremento pal'a el mes de

aplicacibn, y de una calda pal'8 los dos meses subsiguientes.

En el mes de junio, las solicitudes de incl'pmento se hablan

ac urnu l ado .. -p"rAct í c amerrt e todas las emp r esas tenlan

solicitudes pendientes- y la SEC. flexibilizando su cl'itel'io,

au t o r i z ti in c.remen t o s 11 e ~í, e e p e i ori a 1 es 11 den t r 1:1 del 1: .:1 n gel a mi en t CI

general.

acuerdos salariales celebrados en .junio y la

imposibilidad de seguir congelando, llevan a que se retorne a

la polltica de los precios administrados. Esto se refleja en

los indices de precios que~ por primera vez desde la

del PI an AL\st r al ,

~)3

d!.gitos~
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501.) •

fiambres: 31%; gaseosas: 40%; yerba mate: 42%; harina:

El 14/10/87, mediante Pes.C. b50, se dispone un nuevo

congelamiento a~n vigente.

Cabe aclarar que, a diferencia de las situaciones anteriores,

donde cada cambio de polltica de precios era imolementada por

un nuevo SecrGtario de Comercio y, en alqunas ocasiones, por

un nuevo Ministro de Economla; desde la puesta en vigencia

implementb las distintas variantes descriptas desde

Pl,::\n Austral ~ fue el "mismo equipo p~onbmico el que

l'::J85 a 1 a

fecha p ar c ial , c on t r o L,

concertacibn, precios administrados" nuevo con~elamiento).

El Plan Austral significb un cambio integral en la economla,

ya que puso en prActica un modelo econbmico implementado por

un equipo que actub coordinadamente y en forma simultAnea, en

el manejo de las distintas variables controladas por el

Estado, para lograr los objetivos propuestos, de los cuales,

el p r dor d t e r t o ,

siguientes, era

a partir del cual se alcanzarlan

la estabilidad econ~mica. Por

los

ello,

consideramos importante cotejar, a partir de este plan~ el

comportamiento de las distintas variables que hacen al

control de precios, para comprobar el efecto de las m~ltiples

medidas implementadas. El an~lisis de las mismas se efec~a en

los ane~os 1 a 8 del presente trabajo.

~)4



ANS:COS l' a 8

EVOLUCION DE IN'DICl\OORES DE PREC~_~~~,

TASAS MEN_SJIALE5 EN POHCENTAJE

o\UTOR. T.da 1.

0.00 B .75
0.00 8.90
0.00 0.10
0.00 6.95
0.00 6.95
0.00 6.95
0.00 6.95
0.00 6.95
0.00 6.95
0.00 5.95
2.00 5.95
3.50 5.95
4..4:0 6.45
5.50 9.10
4.20 9.40
3.00 10.50
4.30 9.50
;1.20 9.50
4..30 9.50

1.0.20 S.SO
0.00 5.80
0.00 7.50
3.60 8.50
6.30 10.00

10.50 11.00
J.3.40 14..90

..-.

:0,
JO:
JO
)0
00
00
00
00'
00
00
00
00
00
00
00
00
«o
OÚ

(JI:"

r-o
(JO

(1(1

~:~ I«o
(!O I

.."...._L_

-L.. ~ __
MeseB IPC IPMNG lPMN-AN .', IP11A Tea PI\UT;

7/85 6.20 -0.90 -2.00 4.90 0.00 O.l
0/85 3.10 1.50 0.20 15.10 0.00 0.\
9/8S 2.00 0.60 0.10 5.70 0.00 0.(

10/05 1.9.0 0.70 0.50 2.90 0.00 0.(
11/85 2.40 0.70 0.20 4.30 0.00 o.
12/85 3.20 1.00 0.50 4.·00 0.00 o.

1/06 3.00 0.00 O'. io -.0.70 0.00 o.
2/06 1.70 0.00 0.40 2.10 0.00 o.
3/06 4..&0 1.40 1.30 '1.30 0.00 ' o.
4/06 4.70 3.00 3-.10 3.40 5.00 o.
5/06 4.00 2.70 2.20 6.00 .2.40 o.
6/06 4.50 4.60 4.10 7~50 3.50 O.
7/06 6.00 5.10 S.80 3.60 3.40 O.
0/06 0.80 9.40 7.40 21.10 9.40 O.
9/06 7.20 6.00 5.40 ' '13.40 6.20 3.

10/06 6.10 5.30 4.70 9.10 5.70 3.
11/86 5.30 ' 4.90 5.60 1.50 4.40 3.
12/86 4.70 3.00 5.30 -9.50 6.60 3.

1/87 7.60 S.30 S.60 3.90 5.00 3.
2/87 6.50 6.90 6 .8Q . 7.70 0.10 3.
3/87 0.20 ' 7.00 7.10 10.00 7.00 o.
4/07 3:40 - 1.90 1.90 2.40 0.00 O.
5/87 4.20 4.90 4.J.0 9.20 S.30 ")

6/87 0.00 6.70 7.10 4.90 11.10 '1,.
7/87 10.10 0.20 8.50 5.40 9.70 5.
0/0'1 13.70 14.60 14.00 1(}.20 14.00 7.

-..

,------------------------_.__ ....._---
TABLA D~ REFERENCIAS

IPe
IPl1NG
IPHNAN
IPHA
TeO
PAUTAS
AUTOR.
T.de l.

e Precios al,Consumidor
a Mayoristas Nivel General
• Hayoristas No A<,;)ropacuar10 Hacioual
• Mayoristas Agropecuario
• Tipo de Cambio Oficial

Pautas G~nerales de la S.C.I.
& Autorizacl~nea de la S.C.l.
• Taaa d e :'1 nteréa. Res. s. c. l. tlr.o , 400

I

.....
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Compa~aci~n de l~c~~Mentos de. Pveoio5

500~~~~~~~~~~~~1

t
30(3 :.

200 ~

100 :.

ü

Referencias y Dl:l~o8' del Cuadro Compa r-a t.i.VCI

.' 1-7-85 1-"-(JS
al al

Ref De s cr-LpcLón .. 31-7-07 31-B··U")
X X

A Mayorista ~9.nl\c:" 313.9 309.'-
B Ha.rina (1) (2)' 69.5 302.5
e Precio Cona:ulni:dor 21'7.0 291. !~,

O Gaseosas (1 ) 163.6 267.2
E Ar.ucar .( 1) 226.3 219.1
F Doleto Hinimo· 191.1 217.6
G Dolar 14.6."/ 103.3
11 Mayorista lti'iel Grl 116.3 102.3
1 Hayoriata no )\.<). Na.~ 130.6 162.9
J Nafta Comün ¡. 129.4 14.5.0
K Loche (1 i 117.6 130.1
L Autorir.. S.Co.l. 91.2 116.0
M Fuel 011 " 00.5 93.7
O Costos Lab. Tr~B').a.d. 63.4 74.0

. i .

(1 ) Productos con.pr.ecio máximo hasta
Julio '07.

(2) Incluye incrolnen to (91.01) auto-
rir.a.do d e e d e ,)-9-a~:.

---',. ___•.1



En conclusibn: en este trabajo se analizb la aplicacibn de la

Ley de Abastecimiento desde su promulg~~i~n en 1974 hasta la

f e c h a ,

Durante ese lapso, rigieron en el pals gobiernos democr~ticos

y gobiernos de facto; y a su vez, tanto unos como otros,

tuvieron planes y equipos politicos de disti~tas escuelas

y, en lo que resulta m~s importante para este

trabajo, distinta cc~cepci~n en todo lo concerniente a la

intervenci~n del Estado como rsqulador y planificador de las

actividades productivas; no obstante, todos aplicaron la ley

y, en su ejecucibn, surgieron distintas interpret~ciones, ya

que la misma no determinaba los medios para su aplicacibn;

las empresas nunca tuvieron la estabilidad

.iurldica necesaria para tomas decisiones de largo plazo.

Las particularidades de cada control han sido descriptas a lo

largo del trabajo, pero hay algunas situaciones no re~ueltas

que ~e repitieron en los distintos cc~troles y que han obrado

en perjuicio de los mismos.

Desde la DNAP, organismo de aplicacibn por d~legaci~n del

PEN, hemos detectado con mayor frecuencia las siguientes:

Intensidad ~ ~ aplicacibn: en el art. t r o , s;·e '~stablec~? que

la ley al~anza a tndos los prc~esos econbmicos; y en el arto

2do. que el PEN, por si o a través del o de los funcionarios

y/u organismos que determine, podr~ fijar discrecionalmente

SLt Tal amplitud ha a



menos.

empresarios, ya que dentro de w, mismo gobierno y sin variar

ni la infraestructura productiva ni el n~mero de habitantes,

ni madiar cat~&trofes clim.ticas~ 5e di5puRieron normas que

iban desde un acuerdo voluntario de precios a un cc~trol

total de mbrgenes de utilidad y vol~menes de produccibn,

culminando a veces, en un congelamiento general J en muchos

casos con vigencia retroactiva. Tama~os cambios de criterios

nunca fueron debidamQnte fundamentados y, mucho

anticipados.

Duracibn: el tiempo ha demostrado que las resoluciones que

han reglamentado los distintos controles, se han dictado con

una espectativa de vigencia prolongada, incluso algunas con

cronogramas expresos a largo plazo; pero en la pY~ctica, han

sido modificadas o derogadas a muy corto plazo~ dictAndose

otras resoluciones. muchas veces, de sentido contrario a las

precedentes. La reiteraci6n de estos procedimientos ha

llevado a los afectados a cuestionar la oportunidad,

idoneidad y .justicia de estas medidas. Esta fugacidad,

evasores.

constituyb una significativa ventaja para los

Territorialidad: en general, las empresas se incc~poraron en

listados (nominadas) o fueron citadas ante la SEC, por monto

de facturacibn o por fabricar productos incluido~ en los

listados de precios m~ximos~ sin tomar en cuenta dbnde estaba

constituido su dc~icilio legal ni su radi~acibn efectiva;



en la prActica~ lo prescripto por la ley en

~uanto a que la aplicacibn de la misma es efectuada por el

PEN en la Capital Federal y los territorios nacionales, y por

los respectivos PE provinciales en cada provincia, ingnormndo

incluso lo actuado por estos ~ltimos en lo referente a

incrementos de precios. Esta anomalia resultb m&s notnria con

las empresas radicadas en el Gran Buenos Aires y en las zonas

de promocibn industrial.

Retroactividad: cuando los gobernantes implementaron los

primeros cc~troles de precios y/o cnngelamientos, estos

fueron precedidos por tracendidos o rumores,

tiempo a las emporesas para subir sus precios,

a los clientes, pero

especiales o promociones. Si el control

congelamiento se extendla en el tiempo, se suprimlan los

produciéndose un incremento encl.lh i arto

Para impedir esta maniobra~ en controles posteriores, los

gobernantes dictaron las normas con aplicaci~n retroactiva,

tomando "p r e.: i os b a a e " de e ier te. t í ernp o atr As, o f i.j ando LIn

tope de aumento para un arrt e r i01"

det e r mí n e d o , aurique hubiese sido el

generalmente con otro Secretario de Comercio, el que habla

otorgado autorizaciones oficiales por sobre ese tope. Se fue



asl~ un clim~ de inseguridad jurldica~ adem~s de

seric~ conflictos en las prActicas comerciales, ya que~ 5eg~n

conviniera a cada parte~ se esgrimlan diferentes resoluciones

para var-iar, pn mAs o en menos, precios ya pactados, y en

mL~hos casos, pagados.

Tipificacibo: ha sido éste un reiterado problema, agudizado

durante la fijacibn de precios mh~imos y en los rubros de

alimentacibn e indumentaria.

Cuando se cc~feccic~aba una lista de precios mA~i~~s, se

tomaban varios precios de mercado, generalmente ln~ mlnimos

de cada prodL~to, los ~uales correspc~dlan a los de calidad

inferior. Cc~o la lista aparecla con precios para productos

genéricos (pro ej. vino de mesa 930 cm3: aceite comestible

1,5 1; jabbn de tocador 100 g; guardapolvo escolar blanco,

e te. ) a 1 a s e mpr e s a s q u e t en 1an sus p r orí LlC t CIS Pelr ene i ma de

les restaban dos alternativas:

calidad para poder vender a precio m~ximo, b) dejar de

fabricar el producto. Frecuentemente las empresas de primera

marca optaban por esta ~ltima alternativa, en perjuicio de

sus estrategias c~merciales. En consecuencia. nuevas marcas.

de inferior calidad invad\an el mercado, o se producla el

desabastecimiento de productos; todo ello en perjuicio del

En el rubro Confecciones de Moda, el problema se planteaba

por ser éste un negc~io de riesgo, ligado a una decisi6n de



.: .:1 n S LHfI i r a l t a m(?, n te'.:,;u per- f 1 u a ~ El p '( El': i el 1"'" ';:1 elbedel: ,:: , a q u i , al

costo dir-Beto del material sino a intangibles tales como:

mar-ea, posicionamiento en el mercado, P u b 1 i cid a d ,

Tal estategia de p r ec í o e se c on t r s dec La totalmente con

las normas dictadas por- la SEC, ya que par-a ésta ~ltim~y por-

e.i. dos camisas de algodbn que pesen 200 9 cada una, tienen

un costo similar; mientr-as que para los confeccionistas, la

cantidad de tela es sblo un dato, y nCI de los ml:"ls

significativos en la fijacibn del precio.

Controles ~r:cial.e.§.: c u arido se ap I í c ó el c ori t r o l a ur. grLlpo

d o.i arrd o

liberado al r-esto, se buscb qUg aquellas fuesen las que, por

tener p au t as f i .i as, controlaran a sus proveedor-es y

compradores. Esto no se logrb, ya que las controladas

comer-cializaban mediante sc~iedade5 de distribuci6n propias a

las que le vendian toda su produccibn, o bien vendlan

mediante sus distr-ibuidores habituales, f ae t u r ,~~ndol es

1IE'\d i c i on a 1 e Sil q LH? é s t ()s n o se a n i mab a n a d en un ("i. =':\ r p 1:11" 1 a

dependencia comercial existente.

Fijacibn.. aY"bi~Y"ar-ia Y.. r-estr-ictiva g.~ cier-tos item§. Q~

costo:en las distintas r e s.o l u c í on e e de c orrt r o l se d et e r rni n ó

que ci~r-tos items del costo 1 o no se podian computar o se

deblan tomar- con criter-ios establecidos en las mismas

r-esoluciones, los cuales resultaban sumamente restrictivos en

su traslado~ Estos han sido:



1 • sueldos y jornales por encima da las convenciones

C CI 1 e r::: t i \1 a s •

3. amortizaciones.

4. carga financiara.

5. royalties y regallas.

Estas restricciones han afectado~ con distinta intensidad~ a

las empresas seg~n su tipo de actividad. Por ej.: (manteniendo

la numeraci~n de rubros precedente)

1. Afect6 a fabricantes de productos no ~tandardy o de alta

tecnologla~ quienes necesitan personal altamente calificado.

2. Afectb a fabricantes de productos masivos y/o de ciclos

cortos, donde la publicidad es parte significativa del costo

(confeccione5~ cosméticos, cigarrillos, golosinas y

e t c , )

gasec1sas,

3. Afectb principalmente a las empresas de capital intensivo,

c:... unque las ante f?sta han

generalizadas.

4. Afectb a las empresas endeudadas y a las de capitRI

intensivo.

por contrato~ deben girar al

sobre las ventas,

inclusibn o no en los costos.

independientemente de SLl

b-anzamiento este hecho he:\ sido



considerAdo en forma muy restrictiva por

controles de precios 1 y se h~ e~igido

sumamente detalladas de costos y caracteristicas técnicas.

qu~ d~bt.n ser auditadas antes de su autc«izacibn. Tal e s

prevenciones aran tomadas al no ignorarse que una de las

" s a l i d a ss" para cc'nseguir nuevel p r e c io para un p roríuct o , e r a

presentarlo con ligeras variantes como uno nuevo; pero

de consumo ma s í '10., basan (-?tst"rateg ias

comerciales en lanzamientos permanentes de productos que nn

siempre contienen variaciones significativas con los ya

conocidos en plaza.

AdemAs de los mencionados problemas de car~cter objetivo., que

deben ser solucionados de persistirse en pollticas de control

de precios, reiteramos que el Estado., al legislar en materia

tan d e l Lc a d a , debe tener en consideracibn que est1.;\

interfirienrlo en relaciones y estrategias comerciales que se

d e s a r \'" 01 1 an en un ma r e o .j u r ~ die o y en u n a JI c u I t u r a JI p r op i ':1 s .,

que si son constantemente vulnerados., no sblo afectan la

situacibn viqente~ sino que condicionan todas las decisiones

a tomar en el futuro., doblegando la voluntad de riesgo del

I empresario y convirtiéndolo en un experto especulador en el

manejo elusivo de arbitrarias y contradictorias Yesolucic~es.



2.3.0.0. CAPITULO 111: LEY 21608 DE PROMOCION INDUSTRIAL

Desde mediados de la década de 1940, el Estado ha intervenido

en f~rma creciente en el sector industri~l~ ~n algunos casos,

explotando empresas por su cuenta y en otros, otorgando

beneficios prom~~ionales a determinados sectores o regicmes.

Entre 1945 Y 1960 aproximadamente, se otorg~ron ciertos

beneficios a empresas que sustitutan importaciones o

utilizaban insumos regionales. casi todas de dimensiones

medianas y orientadas a abastecer el mercado interno.

La prohibici6n o los altos aranceles para la importacibn de

productos similares, y las facilidades arancelarias y

crediticias para la incorporacibn de bienes de capital fueron

las principales ventajas acordadas.

Desde mediados de la década del 1960, el gobierno 58 propuso

alentar la radicaci6n de nuevas industrias, y comenzb a

desarrollar una legislacibn promocional con mayores

beneficios para las empresas.

Los criterios promocionales fueron dos: sectorial y regional.

Por el primero, se acordaron beneficios a empresas de ciertos

sectores (automotriz, celulosa y papel, petroqulmico,

aluminio); por el segundo, a quienes se radicaran en

determinadas regiones (fundamentalmente las provincias m~s

despobladas).

En general, la promocibn sectorial fue legislada y

administrada por organismos nacionales, y la regional por los



de las provincias beneficiarias.

El 23 de julio de 1977 se sancionb y pyomulg6 una nueva ley

de promocibn industrial~ La misma establecib

reunir las empresas para acogerse a ella; pero al

expresamente la vigencia de la legislacibn anterior permitib

la coexistencia de m~ltiples reglmenes especlficos con

distintas autoridades de aplicaci6n para los mismos.

La legislaci~n actual se puede clasificar en tres grupos:

1) La vigente en el ~mhito nacional~ represent~da por la ley

21608, cuya autoridad de aplicaci6n es la Secretaria de

Industria y Comercio Exterior (S.I.C.E.)

2) La relativa a las provincias de La RioJa (Ley 22021/79),

San LLlÍ s y Cat arna r c a (Ley 22702/82) y San .Juan (Ley

22'373/83) , e uy-as autoridades de aplicación los

r~spectivos gobiernos provinciales.

3) La correspondiente al Territorio Nacional de Tierra del

Fuego e Islas del Atl~ntico Sur (Ley 19640/72)

aplicada por las autorirlades del mismo terYitorio.

Nosotros analizaremos, desde la bptica de su influencia en el

proceso decisorio del se.:to)'" industrial, ~.ln i e ament e la

legislaci6n nacional, por considerarla la mAs relevante a los

fines de este trabajo.

La ley 21608 fue reqlamentada por el decreto 2541 del 26 de

agl:lst .:1 de 1'377.

~3./



"En la nnta de elevaci~n de la ley al Poder Ejecutivo el

desarrollo depende fundamentalmente de una sana economla~

pero es cierto también que es necesario que se le asigne una

orientacibn por parte del Estado~ de modo de aprovechar al

mAximo los recursos existente5~

regional y el equilibrio de act i v i d e d e e

favorEciendo asl la existencia de un sostenido desarrollo

industrial y un clima econ6mico sano en el que las pmpresas

puedan prosperar y progresar en

Lc's ob.jetiv(:e~3 de la ley se establecieroon en el c:urt .. 1 y son:

a) Alentar el desarrollo regional procurando un~ equilibrada

instalacibn de industrias en el interior del p~ls.

b ) F om en t a r 1 a me j 0'( a del a e f i e i ene i a del a i n d Ll S t Y' i a por

de escala o cambios en su estructura,

establecimiento de un poder monopblico u

oligop61ico en los marcados de que 58 trate.

1:) Pr op i c iar la i 11S t a 1.a e i I~l n de nuevas actividades

industriales en las Areas y zonas de frontera.'

d) Impulsar el desarrollo de industY'ias necesarias para la

seguridad y defensa nacional.

e) Facilitar el traslado de industrias ubicadas en zonas de

alta concentracibn urbana.

BIBLIOTECA DE LA FArUI TAD DE nlENGIAS ECONOMlCA8
Frofe~Qr ~m~ritQ &Ir. AbfR~º·º ~l FA~A~iQ~
",.,~. ~32 "



En el art. 2 se estableci~ que en la evaluaci~n de proyectos

para otorgar los beneficios promocionales se deblan tener en

cuenta estos objetivos y considerar especialmente las

industrias que

al Fabriquen productoE bAsicas o estratégicos.

b) Contribuyan a la sustitucibn de importaciones que aseguren

exportaciones en condiciones convenientes para el pals.

e) Se dediquen a la transformaci~n de materia primas zonales.

d) Tengan gran efecto mu]+tpli~ador y se radiquen en ~reas

con alta tasa de desempleo o muy bajo producto bruto zonal, o

altos indicas de migracibn interna~ o donde razones de

seguridad o consideracic~es geopollticas as! lo aconsejen.

e) Utilicen avanzada t~cnologta y desarrollen la investiga

ci~n aplic~da.

f) Fabriquen productos de acuerdo a normas o con niveles

internacionales de calidad.

g) Proporcionen beneficios adicionales a sus empleados y

obreros, siempre que no tengan origen en el financiamiento

directo o indirecto otorgado por las medidas promocionales de

esta ley.

Para el otoqamiento de beneficios promocionales~ todos los

proyectos deblan acreditar factibilidad, rentabilidad y

costos de oroduccibn razonables. Adem~s los empresarios

deblan poseer suficiente capacidad técnica y empresarial.

Los m~s relevantes beneficios otorgados eran:



1 . Arancelarios, paya la tmportaci~n de bienes de capital e

insumos.

2 .. p~ra la industria promovida y para los

inversion i!.~tas.

3. Restriccibn a la importacibn de produ~tos comretitivns.

4. ~eneficios adicic~ales por exportaci~n.

5. Facilidades para la locacibn o compra de bienes del Estado.

Tambien establecia la ley que los decretos reglamentarios

debian contemplar reglmenes sectoriales~ y

e~~pec i al es. Todos estos deblan responder a la politi~~

Nacional y a las prioridades que fijara el Poder Ejecutivo.

Ex í q La

total

un aporte genuino de capital propio del 20~ sobre

de los bienes de uso, que se podla reducir al 10%

el

en

casos excepcionales.

Como ya explicamos, se derogb la ley anterior (20560) pero se

rnan t u v i e r on como reglamentarios todos los reqlmenes de

promocibn vigentes, hasta tanto se adecuaran a las normas de

la presente ley. Por la cc~tinuidad que esto determinb en el

Ambito nacional, hemos tomado para los cAlculas de recursos

empleados y resultados obtenidos, lo acordado nor ambas

leyes, considerando en consecuencia a ese efecto el

1':173-1 '387.

Mediante la ley se buscb que el gobierno nacional, por

intermedio de la S.I.C.E.,centralizara toda la polltica de

prc~oci6n industrial, evaluando los proyectos presentados en



el marco de los objetivos de largo plazo establecidos por la

ley; acordando los beneficios solo a aquellas empresas que

pudiesen alcanzarlos; ya que como bien dacia el Ministro en

f a e t o r

fundamental del desarrollo y l~ promocibn un instrumento para

asignar prioridades en el mejor aprovechami~nto de los

recLlrsclS e~/~istentes.. 11

Si bien esto se buscaba con la ley, al incorporar a la misma

anterior, continuaron en v í q eri c i a 1as

promc~iones regionales sancionadas mediante leyes o decretos

(Noreste argentino N..E.A .. Dec .. 575/74; Noroeste argentino

N.O.A. Dec. 2140/74; Nordpatagbnica y Sudpatagbnica Dec.

1237 Y 1238/76 Y Tierra del Fuego ley 19640). Adem~s se

agregaron las promocic~es de las,provincias de La Rioja,

Catamar~a, San Luis y San Juan, promulgadas ent~e 1979 y 1983.

Esto trajo problemas serios en la instrumentaci6n del

sistema, siendo los m~s significativos:a)la descentralizacibn

de la administraci6n del esquema en algunos

provinciales;b)la rli5~recionalidad en el

c)la ausencia de control de 1 as empresas

Hasta 1979 la autoridad encargada de administrar el r ég imen

era la S.I.C.E. Este organismo era responsable de la

evaluacibn y aprobaci6n de los proyectos, qraduacibn de los

beneficios y ~ontralor del cumplimiento de los cc~tratos



A partir de ese a~o~ el gobierno nacional~ como va dijimos,

c on f í e r o ,a 1,,:\ p r ov í n c í a de I.-~ F:il:.ja la fa.:t.llt.,'=\d de C\1:tL\C\r

como autoridad de aplicacibn para los proyectos a radicarse

en su territorio, criterio que luego sp exti~nde a las

provincias de Catamarca San Luis y San Juan.

Esto permite a estas provincias otorgar desgravacic~es de

impuestos que reducen la recaudacibn impositiva del

y por pnde de todas las

desgravaciones permiten la radicacibn de nuevos proyectos

CUYCIS beneficios se localizan, fundamentalmente,

propia regibn. De este modo, la provincia capta plenamente el

beneficio de la promocibn, mientras que el costo de la medida

es soportado por la masa de los recursos coparticipados; de

los cuales estas provincias reciben un porcentaje mlnimo,

otorgado por la coparticipaci~n federal.

Este mecanismo tiene efectos desfavorables sobre el proceso

de seleccibn de proyectos. Uno de los mhs im~ortante es el

deterioro de la calidad promedio de los proyectos aprobados;

ya que la provincia prior iza la captacibn de empresas a fin

de incrementar sus beneficios, no midiendo el costo fiscal y

, aceptando proyectos que de otra forma serlan rechazados.

Una pruebA inequlvnca de este proceder la tenemos al revisar

la cantidad de proyectos aprobados' entre 1980 y 1987.

Mientras el gobierno nacional por intermedio de la S.I.C.E.



aprobb 443 proyectos en todo el pais 1 las cuatro py~vincia5

ya menci0nadas aprobaron 2055 proyectos.

El sistema afe~ta también el prc~e50 de control de ejecu~ibn

del contrato de promocibn, porque la provinria no recibe

benefi~jos importantes por controlar .: u mp 1 i In i C~ n t o y

penalizar a los infractores; por el contrario 1 1.\n a a e t i t u d

enérgica puede influir en la decisibn de los inversores de

radicarse en otra provincia que tenga una actitud mAs

A diez a~os de vigencia de la ley 21608 1 mAs las leyes y

decretos complementarios, podemos puntualizar las siguientes

consecuencias:

Subsidio fiscal en relacibn a la inversibn privada: de

acuerdo a la informacibn recogida en la S.I.e.E. la inversibn

total en el periodo 1974-1987 declarada en los proyectos

a p r ob a dos, fue de u$a 7.300.000.000. El subsidio fiscal,

calculado por FIEL a valor actual, fue de u$a 2.880.000.000 a

los que hAY ~ue sumArles uSa 830.000.000 de subsidios en

insumas provistos por empresas estatales.

Este nivel de subsidios permite a una empresa, cuya inversibn

incial sea equivalente al monto de 3 a 4 meses de venta,

recuperar la inversibn en un afio.

Empleo: El incremento del empleo, entre

industriales de 1974 y 1985, correspondiente a los proyectos

aprobados fue del 4% sobre el existente.



En las provincias de mayor promc~i6n: Catamarc8, La RiojaySan

Juan y San Luis, el empleo industrial creci6 en 16.000

persc~as mientras que el estatal lo hizo en ~1.000.

Es que, de acuerdo a lo establecido por la ley y los proyectos

aprovechaban las franquicias para importar bienes de capital~

y el beneficio m~s significativo que era la liberacit~ del

I.V.A .•

Como no se contemplb ning~n beneficio especial por empleo de

mano de obra intensiva y no se presentaron proyectos con esta

caracteristica.

Asignacibn de los beneficios:Al fijarse un cupo anual de

subsidio para la promoci~n, las autoridades de aplicacibn

debieron otorgar prioridades para aprobar los proyectos.

El registro de la S.I.e.E. demuestra una gran concentracibn

de las aprobaciones~ asignando un alto porcentaje dal cupo a

pocos proyectos. Valga como ejemplo que los 10 m~s

significativos (1,4% del total) cnntienen casi el 40% de lA

inversi6n. En el 9tro extremo, entre los proyectos menore5~

443 autorizaciones contenian el .7,5% de la inversibn.

Viabilidad en el tiempo:La mayorla de los proyectos aprobados

no son viables sin los beneficios' promocionales. Esto oblig6

al gobierno a prorrogar los beneficios acordados a su

vencimiento (Dec.2332/80 y Ley 22873/83), ya que de no

hacerlo se enfrentaba al prohlema del

empresas.

cierre masivo de



En conclusibn: La promocibn industrial en nuestro pals tendib

a estimular en las décadas de 1940 a 1960 la radicacibn de

d(=t el" mi nadas industrias (promocibn sectorial)

incentivos que facilitaban la conformacibn del capital y la

infraestructura para la localizacibn de las plantas.

Los mAs significativos fueron: la exencibn de derechos de

importacibn para los bienes de capital y y el tendido de

infraestructura y suministro de servicios a cargo del Estado

a precios preferenciales (electricidad, gas,obras sanitarias,

pavimentos,etc.). Las facultades de aplicacibn fu e r on en

~eneral reservadas al gobierno n~~ional.

En la década de 1970, como ya informamos, se sancionb en los

primeros a~os una Jegislaci6n orientada al desarrollo de

determinadas regiones que: o se deseaba poblar por razones

(zonas de frontera), o se buscaba revertir la

interna hacia los grandes c en t r o s urbanos,

brindando fuentes de trabajo en la zona (noreste noroeste y

oatagonia)_ A los beneficios acordados por la

a n t e"( i .:.r , .:.r i en t a d o s a 1 a 1:1:.n f I:&)" ma.: i I!:.n del

1 eg i Si 1 ac i a!:ln

e 1:'\p ita1 ., se

agregaron otros Que pprmitlan el mayor inqyeso por ventas,

siendo el mhs significativo la liberacibn del pago del I.V.A.

Las facultades de aplicacibn de esta legislacibn fuerc~

delegadas parcialmente a las provincias.

Posteriormente, la ley 21608 se concibib como un modelo de

pyomocibn industrial integrado para todo el Fijaba



objetivos a lograr por el sector y acordaba beneficios por un

tiempo determinado a las empresas que se acogieran a la

misma.

Pero la como ya informamos, incorporb en su

reqlamentacibn a los re~!menes vigentes y, a poco de entrar

determinadas

se sancionaron leyesen vigencia,

provincias facultades

que

para

otorgaron

acordar l~s

beneficios promocionales.

Esto distorsionb la metodologla de aplicacibn~ ya que las

provincias podian acordar exenciones de impuestos

a empresas que les daban

nacionales, sobre

coparticipoaci6n,

los que reciblan una minima

beneficios

regionales; el costo era asl infimo para la provincia

beneficiada, pero alto para el pais en su conjunto.

Los c~jetivos fijados por la ley 21608 flleY0n olvidados en la

dando prioridad a la captacibn de industrias por

las provincias con facultades para otorgar beneficios

promocionales, aunque fuese en desmedro de otras regiones que

sufrieron la desindustrializaci6n por no poder otorgar los

mismos beneficios.

Tomemos pc« ejemplo lo informado por una misibn del Fondo

Monetario Internacional que calculb que si se cc~cretaran

tados los proyectos aprobados por las provincias

Catamarca, La Rioja~ San Juan y San Luis~ la capacidad

instalada de los mismos, alcanzarla para procesar la



totalidad d~l acero producido en el pals. Con el agravante de

que las plantas prodLKtoras de ese acero (SOMISA y

PROPULSORA) se encuentran ubicadas a m~s de 1000 kms. de

distancia de esa r~qi6n.

Con una legislacibn que otorgaba tan significativos

beneficios y con muy pocos controles de los compromisos

asumidos f muchos proyectos tenian su ganancia en la pr~nocit~

misma.

Esto generb empresas cuyos objetivos no fueron los de

producir con eficiencia y prodLKtividad en el largo plazo,

sino los de aprovechar al m~ximo las franquicias impositivas.

A tal punto su existencia dependia de estos beneficios que al

vencer las lpY8s promocionales el gobierno se vio obljqado a

prorrogarlas ante la amenaza del cierre masivo de las, ".

empresas instaladas.

Fue asl que una ayuda temporaria para lograr empresas

competitivas,

permanente.

se convirti~, hasta la fecha, en un subsidio

Es de esperar que, ante la experiencia recogida, el gobierno

escuentre

industrial,

nuevas formas de promocionar

favoreciendo a las empresas

la

ccm

radicacibn

ventajas

competitivas reales que invierten con visibn de futuro~ y no

a proyectos que se hasan en una ganancia financiera producto

de la misma prc~ocibn.



2. O. O . :? • G.QNG.bllS .tQt'! DE LA SEGUNDA PARTE

C~mo ya hemos visto las leyes re~uladoras de la actividad

industrial, forman parte del factor exbgeno que condiciona

~as decisiones empresariales.

Es por ello que esta legislacibn debe ser clara e inmutable.

para permitir a los empresarios planificar a largo plazo y y

evi tar la discrecionalidad que se genera en SLl

y aplicacibn, cuando cambia c:i menudo.

Recordemos las prevenciones de Adam Smith al respecto.

Del anAlisis de las leyes b~sicas aqui efectuado, surqe que

las mismas, en su redaccibn original tienen objetivos claros

pero estos se ven distorsionados en su

mediante m\!.ll t i ple~. decretos, ordenanZ85.,

resoluciones, etc.; los cuales son dictados por fLU1C i ori a r i os

de menor nivel que, urgidos por el logro de met~s inmediatas.,

emiten disposiciones, muchas veces contradictorias y r:londe,

por 11 ama\'"se 11 de emergenc i a 11 se ignor an e iert as gar ant ias

cnnstitucionales y se reitera la intromisibn del

decisiones de exclusiva competencia del sector privado. Ccm

el agravante de que estas disposiciones son perge~adas para

larqos periodos, y en la prActica tienen muy corta aplicacibn.

Valga como ejemplo las leves de abastecimiento y de impuesto

~] valor agregado, que fueron modificadas, en promedio, cada

tres meses durante toda su vigencia.

como ya expresAramos, genera una inseguridad juridica



que es terreno propicio para la arbitrariedad

con su secuela inevitable de corrupcibn.

i nt el" p r e t a t i va

En el S f7lq .... i en i.en t CI del a a p l i c ac i .~In d e e s t Í;:\ s 1 e y e s , hemos

~nm~robadn la frecuencia con que se cong~lan o liberan

ciertos precios, se cambian las al~cuotas de grav~menes, o se

otorgan beneficios promocionales a sectores o re~ic~es.

magn i f í c acío que

11 e~r~C epa: i anal ment e y p o r l!.ln i e a vez 11 se die tan b 1 anqLlec1s y

facilidades especiales de pago para los evasores de esas

IE-?yes. A punto tal que se ha desarrollado una voluminosa

1 e9 i sI al: i 1~ln 11 de erner gene i a y pl:.r t!.\n i e j::\ VRZ 11 (;:\ 1 a que se

recurre con la frecuencia ya demostrada.

Los estudios del comportamiento del hombre administrativo,

demostraron que a~n los mas dificiles emprendimientos se

llevaron a cabo teniendo presente la alternativa de menor

esfuerzo para cada accibn.

Es asi que la b~5queda de mayor eficiencia y productividad no

obedece a meros caprichos sino a una necesidad ineludible de

supervivencia en un mundo competitivo.

Esta b~squeda pierde efectividad si~ par imperio de las

cincunstancias, el empresario se ve obligado constantemente a

dar respuesta a las sucesivas y cambiantes disposiciones

legales. M&xime si, como se demostrb en este capitulo,

especulando con inteypYet~ciones y facilidades de las mismas,

mAs que produciendo eficientemente, se pueden



cuantt0soS beneficios con un m~nimo esfuerzo.



3.0.0.0

TERCERA PARTE

Conformacibn del sistema industrial argentino a la

luz de las pautas de eficiencia y productividad

3.1. O. <)

3.1.1. (1

3.1.2. (1

3.1.3. (1

Capitulo 1

La sustitucibn de importaciones

Conformacibn de la capacidad insta-

lada

Ponderacibn tp~nolbgica

3.1.4. (1 Rendimiento real en

3.2.0.0

3.2.1. O

3.2.1. :2

3.2.2.0

3.2.3.0

Cap i t u l o 11 Subsistema comercial

Los mercados

Fl mercado interno

El mercado externo

Acuerdos compensados

La escala industrial

3.2.4.0

3. O. 0.1

Polltica de producto

Ccmclusibn de la Tercera Parte



3.1.0.0 Cl\PI'PULO r'.

3.1 .1 ..O La Sus ti tución de Impor~aciones

Ila b Lc ndo e xp Li c a d o los f a c t o r e s que incidieron ~n' el

nacimiento de la industria. a r qe n t i na , arra Li.z a r erno s en este

capítulo el proceso de 'i~cc;>rporación de maqu i na r ias a fin

d~ poder evaluar la capacidüd instülüdü de los ~istintos

sectores, su nivel tecnológico en comparación con los

s t anda r d s internacionales y el .rendirnientp productivo r e a I

en [unción de los requerimie~to~ de los mercüdos consumidores.

A partir de la década deL ·20 se a ce Le r a en nu e s tro país

.,. la sustitución de importaciones alentándose la fabricación

local de productos de co~sumo masivo destinados a 53tisfacer

la demanda del mercado interno.

Al abrupto deter ioro el.e. 10s términos de .i n t e r cnmb i.o que

implicó el di slocamien to -de L comercio Ln t c r na c i.ou.r I en la

medida que se venía reali~a~do debemos agregar un cambio

d e e s t r a te9 1.:1 del o s pa í s e s, ~ nd u s tri a 1 iza elo s I e s [J(~ :: i i.l Lmen te

Est.:ldos Unidos, que tendieron modificar su polític.:l

c xpo r t.a d o r a sustituyendo. las ventas de productos te rm.i nzido s

para la instalación en los países consumidores de plantas

de ensamblado y terminación que eran p r ov í s t a s de insumo

y tecnología por sus casas matrices. Para d e s a r r o Ll.a r este

proceso hubo gran a f luencia . de inversiones e x t r a n :'erns que

con las limi taciones que la e s t r a t e q í.a imponía, Lnc r cme n t aron



etapas finales de procesos e,n los sectores po t r c.qu Im í co s ,

electrónicos, ctc ..

Al deterioro de los término~ de" intercambio siguió In Segunda

Guerra Mundial y a ésta p r oq r ama s de gobierno que; protegían

la fabricación nacional. Nuestro país continuó co -1 algunos

altibajos en una política orientada a la sustituci6n de

importaciones para satisf~cer el "mercado interno.

3.1.2.0 Conformaci6n de lri Capac~dad Instalada

A partir de 1930, la producci-ón de maquinaria y equipo crece

muy lentamente incrementándose el rubro reparaciones. Lil

producción de máquinas herramienta se limita a .La s de tipo

pequeño y mediano, no autom.:iti,cas o s em í.au t ornzi ti c.r s , cuyas

características son de uso universal en la industrIa mecánica

o de reparaciones. Solamente el 30% de la producción se

obtenía de establecimientos con equipos modernos y buenas

técnicas; los ap0.ratos de medición y control sCllían ser

muy imperfectos, lo cual redundaba en la baja p r odu c t Lv í d ad

del sector.

Las deficiencias en el aprovisionamiento interna ob~igaron

a apelar a su propia fundición o autoproducción de artículos

intermedios, t.:lles como la· .bulonería, lo que generaba

deseconomías de escala e .i n cump Li m.i.en t.o de normas t ó c n.i ca s .

Otro e f ecto de 10. fa 1 t a de. abastecimiento Ln t e r n ; .f ue la

necesidad de mantener stocks excesivos o comprar a proveadores

más caros y eJe menor calldnd.

'Con respecto a la producción de motores, so 1.:1 'le n te s e



f a b r Lc a b a n los <.1 e buja'., potencia ya que las d lLi.c u I t a do s

en el zi bu a t o c Lm.i c n t.o eléctrico' d c s e s t.Lmu La ba n 1.:.1 :lemandil

dirigida al sector.

La producción de calderas 'se realizaba en e s t a b Lo c Ln.i e n t o s

obsoletos que se habían iniciado proveyendo al [f~r·l..ocarri 1

y a los f r igorí f icos, espec,ia,li zándose en modelos de ba ja

y mediana presión y temperatura'.

La fabricación .d e maquinaria textil era una de las industrias

que había avanzado durante . la guerra, debido las

restricciones a la importación que impuso el conflicto.

Superadas estas limitaciones, la industria textil volvió

.... a equiparse en el e x t e ri o r , con lo cual el mercado pa r a

la fabricación nacional de esos bienes de capital virtualmente

desapareció.

Durante el período bélico se ~?sarrolla también l~ producción

. de maquinar La para la industr ia: alimenticia, la c Le t.o r a c í ón

de envases de ~oj.:llata, la c9~strucción civil, la con5t~ucci6n

y conservación de caminos, las fábricas de cigarrillos,

etc ..

Posteriormente, muchas de dichas fábricas cierran a causa

de la competencia externa y 'de que las empresas potc:"lcialmente

consumidoras reciben aut6rización para importar libremente

sus equipos.

1\ mediados de 1949 se s u s pc nde : la importación de uaqu Lnn r í a

industrial, pudiendo r e a Lí.zar s e la importación sclamente

con un po r mi so especia 1;' d e tal modo nacen nuevos sectores,

en los primeros tiempos cop~ando los modelos c~tranjeros



y luego, d e s a r r o Ll.a ndo los suyos propios sobre La ba s e de

aquellos.

La producci6n de insumos petrolíferos no inclu~a ~quipos

de e xp Lo r a c Lón y per f o r ac í ón ni equipos de gran precisión

o compresores y bombas de ~ran potencia.

La industria de maquinaria I eléctrica producía ~quipos de

distribución y transmisión, p~ro no turbinas ni q c-nc r a do r o s ,

vale decir que era fundamentalm~nte una industria ~0c¿nica.

La inelustr La de Ln maqu i nzir a a agrícola, que hab í a tenido

un significativo crecimiento a. partir de 1940, enfrentnba

serias d i Li c u Ltad e s . entre otras, las o r i q í nad a s en fallas

en el material metalúrgico, que hacían frecuentes los cambios

de repuestos; no se fab~icaba aun maquinaria motorizada.

En el sector de maquinaria y equipo para el t r a n s po r t e se

advierte que el crecimiento, se debe f und ame n t a Imcn t e a las

necesidades de reparaciones',y repuestos. Así e: ensamble

de automotores a escala industrial recién se inicia a mediados

de la década d e I c í.n cue.n ta : lo mismo puede de c í.r s o r e s pe c t.o

de los tractores. El sector.. de material ferroviar .i c comenzaba

producir vagones, dedicándose fundamentalmente la

reparación de máquinas de vapor. Otro tanto o cu r r La con

los astilleros, dedicados éa~i exclusivamente nl rubro

reparaciones.

Existían fábricas de .I.b~~i:cl·etas y e n s amb.i cdo r a s

motocicletas que Llbastecíarl plenamente la demanda .Lrterna.
¡
i

.' r

de



Ya antes de 1.:1 instalación 'de -La industria automotriz h a b í a

empresas d e d Lc acl a s .:l 1.:1 Labr í ca c i ón de repuestos y 1I1..i t e r i a Le s

requeridos por la .i nd u s t r La me cá n í.ca , Se t r a t.a ba de emp r e s a s

no capacitadas para la producción en serie y sin control

t6cnico de producci6n que "les permitiera reducir 1.:1 cantidad

de piezas rechazadas.

A ello se le sumaban d ef LcLe rrc La s en la c a Ld do d y el

abastecimiento de materias p r i.rna s y la carencia d e personal

tócnico especializado. Las fallas residían, como en otros

sectores de la me t a Lu r q La , en La calidad de las fundiciones

o en los aceros empleados' y en los tratamientos térmicos

a que eran sometidas las piezas.'·
»"

L.:l industria, química sq componía en su mayor purte de

actividades relativamente simp~es, como l~ elabcrJción de

artículos d e consumo no duradero transformando ma t.e r i a s

primas de origen animul.

Existía un pequeño sector que ".elaboraba productos Ln r.e rr red i o s

para la industria con alg~n g~ado.de desarrollo tecnológ~co.

Comenzó entonccs la fabricación de soda cd u s t í c,x , ácido

s u Lf ú r í.co , ácido nítrico, carburo de calcio, p i q-ne n t.o s y,
algunos productos químicos orgánicos, sintéticos, etc. en

base a licencias extranjeras.

Las deficiencias en el volumen y variedad de las industrias

químicas productoras de bienes intermedios Cilractcrizan

las fallas estructurales del· sector, en gran pa r t e debido

a la falta de modernizaci6n. del mismo.

La industria petroquímica, por su parte, se inicia en 1945



con la producci6n de alcohol ~6opropílico, tolueno, acetatos

y amoníacos; en la década del 50 comienza la producción

de hilados de rayón.

EJ) lo q ue ha e e a los i n s uruos Qásico s ele 1 a inelu s tri a del

papel, la producción interna de los mismos se limita a

elaborar pasta celulósica importada.

En 1930 s e asegura el au t.o abe ste c í.m.íe nt;o de cemento; sin

embargo a partir de 1948 ': hasta 1953, la oferta .i r.t.o r na es

insuficiente.

/\. ello se suma la obsolescencia <le equipos y las r e s t.r i co i ono a

en el abas tecimien to de f ueLr-o í. 1 que reducen el 9 rada de

utilización de la capacidad instalada: el con s umo por....
habitante era, en '19S4, de s o Lameu t e 110 kg.

También cayó el consumo per capi t a de acero a 55 k q . cuando

había alcanzado a 117 kg5. en el período 1925/30.

La baja capacidad de la produ¿ción de aceró en lingotes,

250.000 toneladas, y de a r r ab í.o , 15.000 toneladas, c.i Li f Lc a ba

por sí sola el grado de atraso del sector.

La producción en l a s cmp r esa s Lami nad o r a s era ox t r omadzuncn t c

in f e r i o r a s u ca pa cida d i ns t ala da .. - ( un mi 11ón de t O;)el ü d a s ) 

debido tanto a las dificulttides en el abastecimiento de

materias primas como al precario'estado de los equipo.;,.

La fundición gris se efect4~ba: en hornos antiguos ~I de mal

rendimiento prevaleciendo' el t r aba j o manual.

El consumo de metales no f e.r r o s o s era de s o Lamc n t c kg.

por habitante. produciéndose p.lomo y zinc. Ex Ls t La n s e r La s

dificultades en el a ba s t c c i mí e nt;o de lingotes de e s t o s metales



debido u La c a r o n c i o de materias primas (cobre y os t x ño . .

Esl.:l d c s c r i p c i ó n d c a Lq urio s rasgos del a t r a s o con que se

encontraba 01 sector rna n u f a c c u r e z o , no hace sino .sLn t.o ti Lz c r

el agotamiento que se verificaba en el p r o ce s o .i ndu s t r i a L

y la neccsidud de revertirlo.
, ,

Sefialemos que los fenómenos qu~ caracterizaron las distintas

etupas del proceso histórico descriptos hasta
l

este punto

ejercieron profundos efectos, 'tanto sobre La estructura

económica como en la trama social del pa í s . l\ lo La r q o de

lus dócadils trilnscurridas se acentuaron 'los desequilibri6s

regionilles, siendo la malformación del polo urbano su

.--
expresión más ca r a c t e r Ls.t í.ca . Este se como

característica dominante del sistema productivo y punto

de referencia en el modelo dep?ndiente.

La etapa sustitutiva de' impo~~aciones de bi~nc~ ~inales

(esenciillmente de consumo·, I • con la excepción do los

automóviles), no constituye sino atril man í f e s t a c-Lóu , por

cierto una de las más '.i~portantes, de ln p:.-ofunc1a

desilrticulación intra e intersectoriill,

regional y funcional.

así come t.umbi é n

La caída del monto de las exportaciones, que resultó

particularmente aguda én los afias 1950/52, dete~ioró la

cap.:lcidad para importar, y puso claramente do lO.::lnifiesto

las restricciones con que se enfrentaba la o cor.om í a . El

reconocimiento de la urgencia' por cambiar la 6rientación

de la poli t í ca económica.. ' estimulando la ampLi a c i ó.r de los

ciclos productivos internos, 'es puesto de manifiesto con



u na c La r a orientación e s t a t.Ls t a : en el Segundo Pllll1 QuincenLll

(1953/1957) que entre sus objetivos propone: IIEl sector

industrial tendrá como objetivo fundamental o ), máximo

económico y socia 1desarrollo compa t Lb Le con el equilibrio

sobre la base de:

1) Conducción de la activid~d industrial por 81 Estado,

con la cooperación d e 1 as organizaciones intcrcsild~'lS cuando

correspondiera, a fin de .Toq r a r el au t oaba s t e c i n.Le n t o en

la producción esenciLll.

2 ) Llegar, <.le lll11nCrll al e s t ab Le c.i u í er; to y

consolidación de industria pesada;

.,,- metalórgica y química .

El auspicio ,y fomento estatal del desarrollo n a c i c na I de

las industrias en especial de las que posibiliten e L máximo

aprovechamiento de los recursos naturales y de la producción

primilria , en condiciones c1e·efi~iencia.

La instrumentación pr¿ctic~ de los propósitos sefialudos

en este plan suponíil la c~nstitución de un sector ca~itlllistu

de nuevo t í.po s , integrado. por, La s ernp r e s a s del Estado, III

burguesía industrial desarrollada

y el aporte de ca p í t a I e x t r a n j e r o ,

agropecuario debería proporcionar

durante La

Por su pa r t e ,

el excedente

pos t que r r a

\~l sector

e xpo r t ab Le

necesario ,pura concretar 'las importaciones de e qu i paro i e n to

y enfrentar los pagos financiero~ al exterior.

Sin embargo, e 1 s e e t o r emp r e s a r i o i nd u s tri al .i nc e r nono

parecía, en generLll, con fuerzas suficient~s pilra encarar

la transición .:l u n a o t a pa superior de d c s a r r o Ll o "cap í.t.a I



int.ensiva ll
• Por !'il.lpUeSl<;>, ha b La erup r e s a s que c o.r t a bc n con

proyectos d o integración en· 5\.15 procesos p r od u c t..i v o a , pero

condicionados a L Lcq r o .da financiümionto n a c Lo na L o externo

para los mismos.

Ante algunos cambios de con~epción políti~a, después de

1955 comenzó a registrarse el ingreso de la inversión'

El dislocamiento de

entre otros rasgos, po~:

extranjera.

A fines de la década del' 50 se acelera un c on t e x t o mundial

cuyo rasgo sobresaliente ~~ la c~eciente internacionalización

de la producción industrial. 'Dicho proceso se caracterizaba,

la . producción desde l~S países

industrializados hacia la p'eri[~ria.

La participación creciente 'del intercambio de partes

entre filiales de una misma empresD. en el comercio

internacional.

El crecienie predomin~o del capital financiero.

En este contexto el gobi~rno plantea la necesidad <.1e canalizar

prioritariamente la inversión externa hacia las .i ndu s t r i a s

productoras de bienes Ln t e rrned.i os y de ca p i tal.

A cambio de su loca Li z a c í ón , Lo s inversores ex t c r no s reciben

de condiciones

o r a n cc.La r i.a de

garantías en cuanto ~1 ~torgamiento

oligopólicas, las que 7upon'7n' protección

la competencia externa, liberación de rccarqüs la

importación de equipos y' materias primas, acceso al crédito

bancario nacional y o t o r qam í.e n t o. de garantías y a va les del

Es t aclo , li bo r a c ión a las' transE e r cnc í a s de b(!lH~.(Lc í.o s ,



regalías, etc., todo lo -cu a L .tLe n d e a asegurar una t a s a

de beneficio que compense el riesgo de la inversión.

Las inversiones sustituti~as, ~a sea por vía de la radicación

o el f Lnn n c i am i o n to c x t e r no., ~u.vieron tres destinos:

Lil producción de bienes [inules <.1 e consulllo

(fundamentalmente automotor~s) o de cilpital lCillilíones,

.~.

t.r a c t o r e s , q r a nd c s motores, t u r b i n a s , milt.e r i a L ferroviario,

etc.), cuyo objeto era satisfacer las necesidades de~ sector

privado y público, sólo parc:ialmente cubiertas h a s t a entonces

por la importación.

La producción de estos bienes, a su vez, implicó u na demanda
"

de partes, componentes y s ubcon j un t o s que pod r ía dirigirse

() la industria preexisten~e '0 justificilr nuevas empresas

erigidas a tales efectos.

b) La producción de .Ln s umos intermedios t a Le s como el

acero, productos químicos. y petroquímicos, entre

otros, que abn s t o c i c r a n a la industria preexistente pero,

fundamentalmente, las. nuevas capas r c s u Lt.a n t c s de la

modernización del sector manufact~rero.

c) El f í.n an c i am i o n t o de' p.royectos del s e c t o r p.:il.>:.ico en

las zir e a s de energía, comunicaciones, vivienda, c t.c . , que

a su vez d cma nd a ba n bienes .í ndu s t r La Le s que se: producían

locillmente.
,

Como ya se ha indicado,. juntq a las ernp r e s a s s u s t Lt u t i.va s

de importación de bie~es finales, se habían desenvuelto

en la Argentina a partir de la Segunda Guerra Mundial y

especialmente du r a n t c la década del c í.ncue n t c , un conjunto



-:

de emp r c s o s productoras·. d e bienes intermedios y de c a p i, tal.

Este sector quod a ba Ln s.t aLcdo en el centro d o I proceso de

sustitución que se i~pl~nta a partir 'de 1958 ya sea por

tener a su cargo la e j e cucí.ón de algunos de los proyectos

o por ser directamente afectados por la inversión e s t a t a L

o extranjera destinudas a.implementarlos.

El lento crecimiento cle 'la inversión pública y privada,

el deterioro del poder' de cqmpra de los asalüriados, la

casi permanente crisis del sector primario y la fuerte

competitividad de la ~roduc9ión importad~, fucilitada por

la s obr cva Luac i ón del "pe s o , habían agotado e~ desarrollo

de la producción naciol1al de' bienes manufactl.lr.:ldos y su

evolución cualitativa.

En ese marco de estancamiento, el sector producto): :J(~ bienes

intermedios o de capi tal, llevaba una ex í.s t enc í a '/egctativa'.

Encontrábase imposibili¿ado tecnológica y financieramente.
par.:l integrar sus ciclos productivos, y los bicues que

fabricaba se destinaban. predominantemente como a n s umo pura

las a c t i v Ld adc s vinculadas con la construcción y no a su

industrialización posterio~'o al desarrollo de nuevos bienes

de cupital, yu que en ese caso debían cubrir requisitos

exigentes en t~rminos de 'normalización tecnológica que no

estaban, en lineas gencralcis, capacitados para s.::ltisfacer.

Corno ya se ha visto, a d emzis i una parte creciente del sector

"bienes de c ap i, t a I." se d ed i czrba , en r e a Lí d ad , a 1.:1 reparación

de equipos usados.

Este universo de pcque ñas y medianas cmp r osa s debía



constituírse, de acuerdo a la nueva estrategia de d o s a r r o Ll o ,

en el núcleo uin~mico' de la nueva burguesía industrial,

beneficiaria directa "del . efecto de multiplicación y

aceleración generado poi; la' inversión e x t r a n j o r o y e s t a t a L,

aún él co s t a s de un aurne n t o de los precios de J.05 insumas

comprados por el sector industrial final.

Las inversiones sustitutivas ejercieron un p r i mo r impacto,

durante los meses de su ipstalación, canalizado principalmente

hacia el exterior por la imporrtación de equipos, :t excepción

de los gastos en la cOQStrucción de la planta fabril, algunos

equipos y herramientas' sencillas compradas lo.::almente y

vez iniciada la producción,' resultó ser la compra .:te parte
.,..

los sueldos. y salarios abonados. Un segundo erecto, una

de sus insumas a proveedores locales.

Pero estas inversiones sústitutivas, como ya se huo señalado,

arriban rápidamente a .prod u c t.Lv i dede s nulas o ne-ja t i.v a s ,

debido a la insuficiencia de'. su equipamiento. Pcr lo tanto

a medida que las empresas modernas fueron alc30zando sus

niveles 6ptimos de producción,
t •••

los incrementos de demanda

dirigidos a proveedores. nacionales obLiqa ba n i.) úst o s il

trabajar en la zona de re~dimientos decrecientes. Para

modificar tal tendencia rápidamente y no despcrJicia~ los

buscados efectos industrializantes, era necesario encarar

a ce Le r adame n te La modernización de ese conjunto d e empresas,

pero esto implicabCl nuevas inversiones y al no poder ser

financiadas por el Estado, no se registró la d i spo n í.b Lk Ld ad

de capitales necesélrios.



3 •. 3.0 Penderilcló~ TecnOlógica
. ,

Par i.\ pod e r e val u a r e 1 e s t u ele de ele s a r r e 110 i rid u !; tri al ele 1

país, debemos comparar1o con los niveles alcanzados por

el resto de los países. Lndu s c r La Lí.z e do s , A tal efecto hemos

tomado una ser I e do indicadores que nos pe rm í ti r á n ubicar

la posición aproximada de .la industria argentina en el

contexto internacional.

La participación en el P ..B. l. de la industria manufacturera

de américa latina ha sido' la siguiente:

»: 1950 1960 1970 1 ~. 80

-~-' _%- -_%-
__l.__

l\rg~ntina 30,9 25 22,3 1.(1,6

Orasil 23,4 30,4 30,5 39,7

Néxico 10,.7 18,7 22,9 22,3

Resto l\mérica Latina 27., O 26,2 24,3 21,4

registrándose en este indic~dor básico una participaci6n

decreciente del sector industrial.

En base a estadísticas del F.t-L·I., U.N., O.E.C.D., e I Economic

Statistics Honthly ha' el~boradó un índice d~ producción

industrial con base 100 para 1975 que mide la evolución

global del área, siendo la evolución para el p e r Lod o 1977

: ,



u 1l\urzo 1981:

r---.-----------.---~----------.-..------
. ll-aHJSTIlIALIZI\ClüN

INDICES DE l'IlOI)UCCION I!':OUSTIUJ\L
. un's ~ 100

-,-----

I
Marzo
1981

- ...- ....----,--í---
1

'
14 6

8 ¡ 129:2
, 117,1
8 117,0

113
1 132,'1
O 101,8
8 217,7
1 214,2

162
178
135
117
129
s/d
s/d
159

81

l' Al S \ 1~77 ¡ '1978 1979 108U

r ·li5~ i22.i'=
'=.=----=- 1-==;--:._-:-;

Japón 133,1 l·iZ,·
Estados Unidos s/d 12-1,0 129,5 12 11,
Canadá I s/d I 112,3 .117,5 : 115,'"
Alemania Occid. I s/4 I 112,0. 117,3 I 117, -1
Francia

I
r./d 114 120 ! 119

Italia s/d 115,9 123,5 . 130.·
Reino Unido I s/d .. 11.0,9 I 115,0 I 107,
Rep. de Corea 155,6 ' :191,2 .\ 213,~ 209,
'I'aiwan I 140,'1 ! 175,4 189,7 20·1,'
Malasia I 125 137 I 1·19 163
Singapore 1~2 137 157 17G
India 116 124 125 126
Australia 104 " 105 112 114
Sud Afr ica 93,~ . 98,3 104,8 115,~

Brasil 115 124 133 1,13
México 106· 117 129 139
Chile 116' , 124 13-1 1·12

ARGENTINA 100 ,90 99 95

....

F'uen te : "Economic Sra us ucs :\lol}thly"· JWlio'y Setiembre 1981 - The Uallk al Japllfl (en baoe

a e st ad Ls tic:... de Ja¡>c'>n~ Ol~Cn, UN y F~lI)

En el informe sobre el desarrol.lo mundial 1987 e Lzbo r ado por el

Banco Mundiul se establece :una clasificación de p~ises seg~n

su orientación comercial. Argentina figura como n.uy o r í.en t ada

h a c í.a el comercio Ln t e r Lo r , -r e s u Lt.a ndo de la medición del



valor agregado r e aL c n ' la industria un porcentaje anual

mod Lo para el por .loc..1o 19.7 3-1985 un retroceso de '·4'1; siendo

su situación comparativa l~ siguiente:

-----------------------------_._-----

'----------------------------------------- -_ .•
~.

1%3-73

VAlor A&rrg.lJo rul en 1.. industriA. 1963-73 y 1973-85
(Cll'.:in';tllt" 11"";(11114111 QIIIlRI m¡'Jiu)

-01

-1

En el mismo informe se mide ~l crecimiento porcentu~l medio del

P.N.O. para el pe r í odo ~973-1985 que da para .la l\rgentina

la variación siguiente:

------------------~-------------_._._----, ,

rl"fl lul re,drit... ¡lió3-iJ y 1973-85
(((&"(11111&'/11",1"ILfll/lltl/.lllu.d m¡'.lit')

\%)·73

L.- -y-_--=- .__.. _



En 1981 el t-1inisterio de Industria y Minería c Lo c t uó un a

encuesta entre el sector. industrial. En uno de o s o s puntos

r r a t aba de establecerse,. el tamaño óptimo

ramo en función de indica~ores' usuales como tamaño de planta,

volumen de producción, etc •• De ~os sectores que ccntestaron

se extrajeron los sigu~entes datos:

Hamo 'l'amai\o Optimo
es tri mucío

L'-:l ElI\j?rcsu
o n c uos uau a

~..
Petroquímica (empresa
grande)

Alimenticio

Metalurgia

'l'erminal J\u tomotr Lz
(célmiones

J\utopartes

'l'ractores

Poiietile"o 0.0.:
100.000 r¡'pJ\

l\cido sulfúrico:
300.00'0' 'l'PA

3.000.rIl n / d í a

50.000 'rn/año

Indice : 100

5.000 Tn/mes

5.000 cract./año
(en un·mercado nor
malizado')

Polietileno B.O.:
2 o. OOO ']' P1\

l\cido Sul(úrico:
8 O• OOO '1'P1\

5 OO '1'n/ c í a

25.000 'l'n/año

Indice : 60

1 • UOO '1'r: / r:l<~ s

1.000 tract./aí,10
s e q ú n [H oq r amac Lón
19U2 Y·~/.OOO tracto
/ano c on o capacidad
máxima d,~ p r oduc c í ón

Indice : 1'00

1 • 8 OO ce'1d a s

Volumen' físico: 100

Detergentes: 80.000
'l'n/año '

1.000 celdas

Volumen fisico: 65

Detergentes: 55.000
'rn/año

J]

70

Indice

Indice100Lnd i c eCables (conductores
eléctricos)

Productos de Caucho

Productos Eléctricos

'l'extil

Limpieza



»:

Estos Lnd Lca do r o s nos e s t zin demostrando que Lc s tamaños de

planta de La industria argen'tina, en su ma yo r La , registran

diferencias con los qUG los mismos empresarios han determinado

como óptimos para p rodu c Lr con economías de c s ca La . Esta

es u n a prueba IHi.1S de la falta de subordinación ta las pautas

de eficiencia y product~vidad.

3.1.4.0 Renuimiento reai en función del mercado

En la d é c ada del 50, ..Lndu c Ld o s por nuo vo s . criterios do

marketing, los hzi b i, tos de consumo comienzan' a cambiar.

La s Empresas o s t ud í.an las necesidades reales o potenciales

de los consumidores y el, p0C!er adquisitivo de las distintas

f r an j a s de ruc r cado a n tes, de con ceb í r nuevos p r odu ct.o s . Estos

comienzan a tener un ciclo cómercial predeterminado en el

cua 1 'el precio pa s a a ser el factor d c t e r n.Luan t e que

condiciona el diseoo.

Estos czunb i.o s son el -r e s u Ltad o de los nuevos .::squemas de

inversión que permiten una tecnología de c a p í.t.a 1 intensivo

ba s ad a en una investigaciÓn permanente que d i s o ña equipos

para' proccsos de fabricación sumamente vers.:ltilcs y con

ca pa c í.dad pa r a q r a nd e s vo Lúmcne s finales.

Se a cen t úa el proceso " d e internacionalizacián del ca p i t a I

d a nd o COIllO r c s u Lt acl o qua las' empresas eli jan pa r a instalarse

países que o Lr e z ca n ve n t aj a s 'fiscales y mano de »b r a barata

yu que prescinden de cada mercado interno en particular

para satisfacer los .grandes me r cado s con s umi do r o s capaces

de absorber las innovaciones. permanentes y los nuevos



productos.

1\1 predominar las empresas orientadas ha c i a esos me r czrdos ,

las po s LbLl.Ldaclc s ele ma yo r o s. ventas no dependen :.\55 de la

c a pc c Ldad Ln s t a La d a sino de l-a. posibilidad de cc.rupe t Lr en

un mercado concreto.

En esta e s t r a t e q í a , en que la actualización de La tecnología

. ~ ... .

es imprescindible, las 'm~quinas deben .uno r t.Lz a r s c

....

rápidamente, por eso se e s t.ud í.a en detalle La i 'Itegrtición

de La ca pa c Ld ad í n s t a Laüa . para lograr un rendimiento que

lo hoga posible.

La encuesta de capacidad instalada efectuada por el Instituto

de Investigaciones de la Uni~er~idad Argentina de ia Empresa

demuestra f c ha c i o n t.cmo n t c que la industria a r qo n t í.na al

no superar el 65~ de uso de s.u capacidad Ln s t a Lada no e s t zi

en condiciones de ser consid6r~da competitiva.

Año Utilización Ca p a c i d ad
InstalLlda %

J,)74 67

1')75 67

1976 63

1977 65

197U 62

1979 69

1~UO 65

1981 59

1982 60 \
1983 62

1984 66



De e s t o s po L-e en t el j e s s u r 9 e e 1 u r a me n te q u e e 1 i n d u s tri u 1

a r qo n t Lrio en q o n c r a L como no está v o c a d o por L:. u e c e s Ld e d

de competir a ñaclc al d c s i.nt.e r é s por la pau t a do :~[iciencia,

lu no obscrvancicJ de lcJ productividad.



3.2.0.0 11 SUBSISTEMA COMERCIAL

3.2.1.0 Los Mercados

La automatización de la ",producción en el plano .i n cc r na c í.ona I

permitió la fabricación masiv~ de productos posib~litando

a las industrias conquist~r más mercados, esta tendencia

se fue acentuando en 14' medida que, para no perder

competitividild, las empresas buscaron amorciZilr sus

maquinarias en forma acelerad,a y así en ::ondiciones

.....

de incorporar permanentemente innovaciones en sus procesos.

Para conseguir este objetivo las empresas desarrollaron

nuevas técnicas de comercialización y fabricación tendientes

a asegurar 'la uti lidad a partir de volúmenes p r e de t e rmi nado s.

de ventas, para lo cual partieron de concebir al proces~

industrial como un todo q~~ se inicia con la b~squeda O

creación de necesidades a satisfacer continúa cor, el diseno

del producto y se encadena mediante una pl~nificación

estratégica hasta determinar c\)ál es la franja de c o n s umLdo r e s

a la que se pretente llegar.

Esto trajo como con s e cue nc í a s más notables un car.ib i,o de

comportamiento de los individuos frente a las ne=esidades

pa s a nd o de compradores r a c í.onzi Le s a consumidores emocionales

demandando cada vez m¿Ís artículos en los que prime l~ novedad

y no la utilidilu.

Por el lado de los f ab r Lca n t.e s obligó a unz. búsqueda

permanente de nuevos mercados que se ref le jó en una mayor

/165



competencia y un accntuildo incremento del comercio

internacional.

En este capitulo hemos' t r a t ado de analizar el subsistema

comercial argentino estudiando: a) los mercados reales y

potenciales; b ) la ma q n i t.u d del sector .í ndu s t r í a L: c) las

políticas de productos.

3.2.1.1 El Mercado Interno

De acuerdo .a I último censo realizado en 1980 y a las

proyecciones de crecimiento 1 aplicadas hasta dicie~)re de

19 87 1 a tv:gen t i na e u e n t a ee n 31 • 6 oo•ooo habit ~ n t e s ; 1 a

pob La c i.ón e conóm í carne n t e activa' se estima en 1).759.000,

que vive mayoritariamente en. las ciudades, siendo la pchlaci6n

urbana actual del 82%.

La mayor concentración se da' en la Capital Federal (13%)'

Y el Gran Buenos Aires (23%) que Con el resto de la región

pampeana nuclean el 72% dei total, las provincias del norte

regis t r a 11 un 1 6 , 5 %, 8 , 5 %. e 1 o e s t e y 3 % 1 a pa t a 9 o ni a . La

cilntidad de ciudades por n~mero de habitantes es la siguiente:

De 25.000 a 49.999 habitantes 47 ciudades

Oc 50.000 a 99.000' habitantes 24 ciudades

De 100.000 a 4 9 9 . OO9' ha bita n t e s 13 ciudades

De 500.000 a 1.000.00Q habit;.antes ciudades

Hás de 1.000.000 habitantes ciudad

Del total de habitantes' la población e conóm.í cnmcn t e activa

se ha empleado. en los ú Lt í mos 10 años según el de t a Ll e que



indica el cuadro siguiente:

o ti rJ reo')" .:~ú.:. ~1:.:~Fl"

PObllGI4n Tolal EmpilO T,O'I~ AgroptOlurlo ....o·lI/Jrop,:cL 1'11) QODIIl.no
EltCil'ldo a.cH',.",lg

1974 25.b2l 0.97-:1'7, 1.140a b.~O"Ct 1.3311
1975 26.0'52 c1. 0078 1.1222 6.4120, 1.4730

197b 26.480 9.1455 1.1295 b."51C1 1.5059
1977 2b.912 9.6216 1.1113 7.0lcO 1.4974
1970 27.340 9.7490 1.0535 7.2243 1.4712
1979 27.709 9.8303 1.0079 7.3335 1.4069
1900 28 •.237 9.9892 1.0461 7.4249 1.5162

1981 28.693 9.8754 1.0774 7.2b72 1.~309
'1902 29.158 9.9'198 1.1175 ?25é9 1.5454
1983 29.627 10.142b 1.1386 7.4363 1.~b7a

1984 30.097 10.1494 1.0707 7.lt IJé:3 I.S9b4

Esto nos da un promedio de 11% en el sector agcopecuario,

73% en sector no agropecuario· excluído servicios y un 16%

en el sector gobierno.

La tendencia es d e c r e cden t e en el sector agropecuario y

creciente en el sector 'gobierno, aún cuando se han tomado

únicamente los o r qa n i smos 'pertenecientes a la admd n.i s.t r ac í ón

central.

En el sector no agropé~ua~io excluido gobierno, donde la

base es el empleo en La's distintas ramas de lu. i!.'l:~ustria,

se registra un c r e c í mi errt.o '.significativo hasta .~J. z.ño 1980

manteniéndose desde entonces e~tacionario.

Las remuneraciones reales pDgadas a esos' mismo3 sectores

en el período son:



Afto
Sllarlo Rul Salarlo RIlI 511ulo Real Salarlo RulP,om.alo .n.1 Sector ." el S~(;lo( en el Sector

AllroplCu.ll0 NO"'lloPcc;ulrlo Qobluno
~x~ulcso CoblOln.J

1971t 11lt.i.t bO.1 117.9 1it3.71975 107.0 5~.3 111.3 132.b

1976 6B.it 30.6 71.9 82.11977 65.lt 2't.6 6S.S 7C:L5
1970 71.9 17.9 75.0 95.11979 80.9 20.6 85.5 99~0
1900 91.1 ?O.7 92.2 120.lt

1981 88 ..6 28.1 91.5 117.2
1902 70~8 28.5 73.0 91.0
1903 88.3 42.7 91.3 107.0
190't 111.2 i.t3.0 117.6 126.4

Relacionando estos datos con los del c~adro ~n~erior se

»: extraen las siguientes- conclusiones: a) en 81 sector

agropecuario cuando se Lncr eme n t a el empleo de mano de obra

tambi~n se incrementa su r~tribución, esto se debe a que

al ser nuestras tierras más. productivas los precios de los

productos, que son fijados internacionalmente y resultan

rentables, permiten a más ventas mayores retribuciones en

toclos los ni ve les; b) en el empleo industrial 'i comercial

la relación sal~rial' es err~tica respecto a la cantidad

de empleo, es ta re La c í.ó n e~. propia de los pr-ocesos de mano

de obra intensiva y baja .r e s pue s t a a los merca:1os en los

cuales los dos componen~es mencionados actúan corno variable

de ajuste; e) en el, sector gobierno la p:>lí.tica de

remuneraciones es errática no "permitiendo por e nd a extraer

conclusiones, solamente puntualizamos que se registra aumento

de salario real en los afios que .hubo cambios de gctierno.

\



Habiendo analizado la' desagregación del emp r.e o y su

retribución

agregada:

veremos la estructura de la demanda

A.\o Toa .., Import ..clone. '. Conlumo Con.umo I '''' ~ ....i )r. ExporUclonu
P,ludo Pübllc;o Ü"u':

1971t 100 -7.7 bO.7 12.0 : 7.'" 9.b
1975 100 -b.7 . ó9.0 ll.~ :'t.'to b.7

1976 100 -6.9 6~.3 8.~ "Z ...j 10.,C.
. 1977 100 -9.2 ó~·.2 8.3 ~~3. 5 13.2
1970 100 -7.0 ob.2 i o .« 19.1 \1.2
1979 100 -8.1 VO.2 10.5 ~e.t.I e.ó
1900 100 -0.3 p9.3 13.8 10.4 0;7

1981 100 -9.2' 70.5 13.9 15.9 e.9
190a 100 -9.1 67.0 12'.1 lb.9 13.0.
1903 100 -8.9 bt$.b 13.3 l~.9 1~.O

1904 100 -0.3 ~8.2 1~.2 11.5 13.5

.'

En este cuadro se r ef lejan las tendencias gue hemos

puntualizado en capítulos tin~erioresl se ve la baja ~incidencia

de las importaciones que se' r ep i te para las ex pe r t ac í.one s .

Recordemos el objetivo de oomprar menos en vez de vender

más, con el agravante que más' del 90% de las e xj. o r t ac Lone s

son productos primarios. Se 're~istra un incremente ¿al 'consumo

póblico y una retracción del priv~do que se manificEt~ tambión

en una caída de las Lrive r s Lone s- brutas.

En esta estructura de demanda se considera oon.o consumo

póblico al que realiza ~l qobierno nacional, pero si a este

se le agrega el efectuado' por los gobiernos ~rovinciales

y municipales más La s, empresas descentrali?~das con

participación estatal mayorí taria se tendría la real



proporci6n del consumo, estatal, que oscila alrededor del

50%; creemos impor~~nte des~a~ar este grado de concentraci6n

para que se pueda e vaLua r luego la dependencia ::1 e 1 mercado

interno a las poli t í.ca s de c ornp r a s y salariales del sector

estatal.

Relacionando la poblaci6ri activa con los ingresos promedio

efectuamos una estratificaci6n global del mercado para tener

un perfil aproximado de las distintas franjas de consumidores.

Personas de ingresos altos 68'8.576 6,40%

Personas de ingresos medios aitos 2.797.340 26,00%

Personas de ingresos mediQ~ b~jos 4.045.384 37,60%
~.

Personas de ingresos bajos 3.227.700 30,00%

Estas cantidades nos es~án delineando un mercado si

ya lo habiamos considerado .pequefio en valor~~ absolutos

se reduce a~n m5s al c~asificarlo en función del poder

adquisitivo. El mismo 'es abastecido en un 87% po~ productos

manufacturados por la industria nacional, representando

para la misma algo más del 80\ de su producción.

Estas relaciones man í f í.e s tan una marcada a t i.p i c i d.ad respecto

a las relaciones norm~les de los países indus~rializados

y, como ya se ha mencionado obedece a un esquema de satisfacer

más el autoabastecimiento que' la competencia internueional.

Esta concepción ha dado como resultado una estructura de

oferta altamente concentrada en la que las Lnc u s t r La s de

base, muchas de ellas en manos. del estado, t i e nen un cuasi



monopolio y las intet"'media~ presentan e e t r u e tu r a

oligopólica con la distribución siguiente:

Producto " Tipo S'\Jn:t1c.do
morfológico ',,;lit :ico

Acero crudo OllgOPO\'lo conceruraco Tr es otererues (.·:>Il~(l¡\ran fl 91 ... ce
lA capacidad in~\al.lc¡

Chapa~ en caliente Monopolio E)(i~\e un ünicc ol er e nte que carece de
cornpe tenc ia

tholpa~ en tr io Duopolio (en sentido lalo) Dos 01 er em es r-o~l:er'l el 97 ... de la u'
pac.idad instaliH~.s.

Automóviles OligOp.olio rmxto , ' Tre~ emprl.!~~ concentran el 88 ... de lb
proouccrón y or ec en pro(juclo~ dile,
rencleucs.

Cosecnauoras Ollgopo.lio concentrado T,e~ ol er ente s concenu an el 69 ... oe lb
capacidad ins~a:aáa.

Cocinas Ollg'Opollo dil er encrado Pocas llfrna~ eo, osh:nsible dile.cncia·
ción del produc ro .

Helatlcra~ Oliqcp ctio diferenciado Pocas lirma~ COII ostensible dif er encla-
ción del pronuc ro,

»: TOlno~ OllgopoliD ccncenuaoo Tres empr e sas j\')M(.311 el 66"- de lAS
"cnlas.

P'f:n!>o)s O:'lJ:Jpoilo ccncerur aoo Dos empresas i1L,iIItM) an eueoor del
65 ... de las ventas.

Guillotinas Ollgopolio concentrado Dos empresas ai:.11 can alrededor dol
65 ... de Iu "cnlH.

Con un mercado interno de las dimensiones most r ad a s y con

u na estructura de oferta y demanda como la d o s cri p t a no

están dadas las condiciones ,para un desarrollo injustrial

basa~o en pautas de eficiencia y productividad.

3.2.1.2 El mercado Externo

Como ya dijimos un me~cado interno como el 'descripto es

insuficiente para permi tir ,el crecimiento de cualquier

industria equipada con t.e crio Loq La de punta, en consecuencia

para cualquier proyectó industrial eficiente ?e deben analizar



como condición necesaria y no alternativa, las [Jl)sibilidadcs

de vender al exterior.

En el comercio Ln t.e r nacLona L se diferencian d o n SI rupos de

países.

El primer grupo, aproveqhandC? la tendencia a la compensación

existente, hace valer. su póder de compra par~ colocar a

su vez las ventas, el segundo grupo en cambio compite en

función de sus precios.

Estos óltimos han elaborad6 políticas de radicación industrial

netamente exportadoras,' alentando la inversión er: (! 1 sector

sin restricciones, con· libre circulación de c ap i tales y

amplias exenciones impositivas. El c r e c Lmí e nt.c e c onórn í co

del producto bruto inteino que han registrado es el 'que

aquí se muestra:

Producto
Oruto
Intotno ••I.

Arabia Saudita

•

Unión
S~ilhica •

Sing;:¡pur ti

Alemania
Orie",~1

•• .B.uil
México

• Ja¡>Ón

a Hong Kong

•Corea
dol Sur

EUados
Unidos.

• Canadi
• franc:i¡

Su~cia

Bdlgica •• '. _.".Iia
Hol~nó.1 • AIII~flla

Reino Unido IQ. ~ccldenlal

• Suiz¡ Volumend.
IIXport.acklNil

1 1

)t'2

1

~

1

1\

I



~.

Las exportaciones de la. República Argentina a diferencia de

esos paises, se componen de los siguientes grupos de bienes:
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La composición de 'las e xpo'r t e c Lone s es una e.v ilJencia más

de la fulta de competi~ividad de las industri~s locales

ya que se siguen export.ando· productos primafios cuyo

~.

rendimiento se basa en las bon~ades de los recursos na~urales

y no se logra incrementar la exportaci6n de productos

industriales en los cuales el rendimiento es consecuenciu

de la fabricación eficiente.

La totalidad de nuestro' comercio exterior se distribuye

por grupos de países de acuerdo al detalle que indica el

cUudro siguiente:

Exportaciones por grupo -de países de destino e importa.ciones

por grupos de países de origen (millones de d6lares F.O.D.)

~~~~_.!J.:.~1_.. .1

TOTAL 9.l42 .: 7.622 7.835 8.107 3.5í8
I

(9.'432) (5.3~1) (4.504) (4.505) (-1.221 :'

Paises industrializadores
con economía de mercildo 3.407 3.285 3.104 3.478 3:a67

(6.540) (~.356) (2.833) (2.668) (2.662:

Paises Socialistas 3.145 1.709 1.851 1,679 1.729
(106) (70) (69) (78) (34 )

Paises de la ALADI '1.741 1.515 1.027 1.383 1.319
(1.889) {1~534) (1.447). (1.640) ( 1 .341)

Otros países latinoameri-
canos y Caribe 59 42 76 117 110

(99) (6.0 ) (22 ) (32 ) (26 )

Otros paises en desarrollo 774 1,052 1.732 1.424 1.524
(738) (.294 ) (119) (154 ) (105)

,l.
t),



Como surge de este 'cuadro 'la" r~lación entre importaciones y

exportaciones es equi librada ,en general excepto con los

paises socialistas que ~on 9randes consumidores de productos

primarios.

La legislación vigente. determina tratamiento dife~encial

de(agropecu,~rias)para las exportaciones tradicionales

las no tradicionales (man~factu~as).

Esta diferenciación se basa en los requerimientos f:.scales

y en una protección de la in~usttia que consiste en otorgarle

graciosamente exenciones y reintegros impositivos peco que

no exige como requisito el cwnplimiento de n í.n qun a pauta

de eficiencia y product~vidad.
-:

El tratamiento para cada grupo' e's el siguiente:

Exportaciones Tradicion~les

No tienen ningún tipo de "$ubsidio, solo el precio sostén

que generalmente es levemen~e menor al del mercado.

El tipo de cambio es regulado por el Estado e hist6ricamente

ha sido inferior al mercado, libre. Cuando hubo desdoblamiento

cambiario estas exportaciones se han liquidado por el de

menor precio.

El comportamiento para La d~cada 1974-1984 t ome ndo como

ba s e 10 O e 1 ni. ve 1 gene r a ~ '. de p r e e i o s del 4)6 O e s e 1

siguiente:



Esto ha llevado u una con s t a n t e d e s co p í, t.a Lí.z a c Ló n del sector

y en aquellos productos que no se tienen' ventajus

comparativas, como la fruta fresca, a PQrdQr ~orcQcJos.

Exportaciones no Tradicio~ales

Si bien no hay una definici6n exacta se ent(cnde por

exportaciones no tradicionales a los productos .i ndu s t r La Le s

en general, excepto 19s relaci~nados con las ffiuQufacturas

agropecuarias.

Como ya hemos visto en nuestro país no hay empresas de

magni tud que trabajen prioritariamente para 01 ne r cado

externo, por lo tanto estas exportaciones estan compuestas

por el 18 % promedio del' -volume.n total de fabricación que

es lo que eXCede a la demanda del mercado interno.

Como los precios de estos ~~oductos no son conpetitivos
I

las exportaciones se basan. eh los subsidios y ze i nteqro s

impositivos que otorga el Es~ado.

Como es lógico este esquema no ha logrado alc~nzar los

objetivos propuestos; entre .las restricciones detectadas

I merecen destacarse las sigui~nte~:

Las empresas no toman el comercio internacional como mercados

constantes sino como una'variabie de ajuste al mercado interno

no volcando por ende los recursos n e ce s a r Lo s para

conquistarlos.

Los productos subsidiados por el Estado no son los' mismos

a lo largo del tiempo, y' como los subsidios son parte del

precio, impiden a La s empresas' u.na continuidad en Le.s ventas,

debiendo pagar rei t e r adamen t e los costos de perie t r ac í.ón ,'



Como consecuencia de la falta' de una estrategia global y

permanente no se pueden imponer -marcas y/o disefios de

productos argentinos en el exterior.

En la medida que estos <;ondicionamientos persist.an. y la

industria argentina no este· en condiciones de salir a

conquistar mercados en base a su competitividad la exportación

de productos no tradicioriales seguirá siendo l~ .eventual

variable de ajuste del mercad~ tnterno.

3.2.2.0 Acuerdos Compensados

El Estado ha participado en el comercio exterio~ también

mediante la firma de acue·rdos de integración con les países

-: de la región. El primero' ~le. este carácter se firma en 1960

y es el denominado Tratado ~e Montevideo, que 'crea la

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).

El objetivo de la J\LJ\LC eré\., crear una zona de libre comercio

en la región, el mismo no 'fue ~lcanzado lográndose, solamente

acuerdos de preferencias ar~ncelarias selectivas y parciales.

Como consecuencia de esto,' en 1978 se comienzan los estudios

para una reestructuración decidiéndose en 1980 su

transformación dando lugar a la creaci6n de la A;ociación

Latinoamericana de (ALADI) cuyo objetivo

fundamental era crear un Mercado ~om~n Latinoamericano.

La ALADI contempla tres Ie~anismos básicos que son: los

acuerdos de alcance parcial, lod ~cuerdos de alcance regional

y la preferencia aranc~laria~;l9¡~al.
l.

Los acuerdos de alcance ~parcial son aquellos en cuya

celebración no participa la' totalidad de los países mí.ernb r o s



y se les asigna la misi6n de crear lps condicion~s n~cesarias

para profundizar el proceso de ·integración regional mediante

su progresiva multilatcralización, por medio de la i nc Lu s i óu

de la cláusula de convergencia.

Rigen exclusivamente para' los países signatarios pudiendo

incluirse otros países en fbrma negociada.

Los acuerdos de alcance r e q í.ona I son aquel.los en los que

participan todos los paí~es miembros y podrán Leferirse

a las materias y comp r e nde r los instrumentos p r ev í s t.o s para

los acuerdos de alcance parcial.

La preferencia arancelaria regional se otorga entre los

países miembros y es aplicable con referencia al r.L vel que

rija para terceros paí~es. El. objetivo es survir de

instrumento para el aum~nto del comercio negociado entre

los miembros sin que se modif iquen los arance185 de

importaciones provenientes de países extra-zona.

Estos mecanismos permiten consoLí.da r el comercio bilateral

como método para incentivar, el comercio La t Lnoarne r í car.o .

No obstante la ampli tud de pos í'bí.k í dade s , las e xpo.r t.ac i o ne s

concertadas dentro del marco de la ALADI no han .i Lcanzado

los niveles esperados ~le~ando en los ~tlimos cinco afias

la siguiente estructura porcentual:



I".----------------~-------------

AMERICA LATINA, EXPORTACIOilES (E,5TRUCTURA PORCENTUAL)

~.

Origen

Grupo Andino

ALADI

Rcqión
(América LJtlnJ) (1)

. Destino

Año .Grupo .ALADI neq'6n Resto det
Andino (2) Munác

1980 4.0 11,5 ~I\ 8 85.2
1981 4,1 11,4 14,3 85,7
1982 4,7 13 ,~\ ) 7,3 82.7
1983 3,'\ 9,6 1·1.1 65,9
198 01 ( . ) 3,0 8,4 13,] 86.3

1980 ' 3.5 14.0 16.3 84.0
1981 .3.6 13.3 15.-\ 84.6
1982 3.9 12.6 15.0 85.0
198'3 2.7 6.9 11,5 88.5
1964(~) 2,4 7,6 10.2 69.9

1980 3,4 13.3 16.(1 8304'
1981 ' 3,7 12.9 15 .~I 84.1
1982 ,

"
3,8 12.1 15,5 64.5

1983 ' 2.6 8,5 12.! 87,9
1984(·) 2,3 7,4 io.s 68.3

111Comprende ALAOI. Melc300 Común Centrcamericano , Paf\¡)m~, Cuba. H¡itl v Rrp~blica Oornmican«,
(21 Comprende 101 p;Il'lrs lill~dol en t11 meno. Cub¡ y Hillll.
1') ESllmacIón PIOl).;). •

i=uenle: INTAL·ilIO. :IIJoiwc:u ce InltlQ/TIOIO wmelclal ce los Pal',l:'1Wlinoamtrtc.Jnos 1~:OIl9ÜJ.
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l\ partir de mediados de la década del 80 1.:;1 tendencia

de los países de la región ha ~ido la celebración de acuerdos

bilaterales. Los ob j e t í vo s fundamentales son op c i.m í aa r 1<1

integración industrial de las empresas radicadas en la zona

y facilitar el comercio ~ntre sí respecto a los pa~ses extra

regionales.

Estos acuerdos se presentan más beneficiosos pa r e el país

que tenga precios relutivosdé'insumos y muna de obra menores,

una infraestructura industrial más desarrollada y ~n mercado

interno con capacidad de demanda para recibir los be n e f icios

del intercambio comercial ..

La República Federativa del Brasil es la que reúne en mayor

medida estos. requisitos y. es también quien más ha impulsado

estos acuerdos.
I

Nuestro país firmó en el mes de julio de 1986 e I. Ac t a de

Cooperación e Integración .Ar:gentino-Brasileño, co.up Lerr en t.ada

por el Programa de Integración y Cooperación Eccnónlica

Dilateral.

Por los mecanismos antes descriptos estos acuerdos r~presentan

beneficios recíprocos ya. que de obtener ven t a j a s u!:i laterales

uno de los firmantes debe busca r la compensación. Nc. ubstante

estas compensaciones suele~ .~a~se en el largo p~U20, por

eso es importante resaltar que la teoría de lus uniones

aduaneras enfatiza la cond í.c í.ón de simetría de co s t.os de

insumas y recursos además ~e~la.?ornpensación entre les partes,

situación esta que no se daba al momento de fi.rmar los

acuerdos según los da tos recogidos y que se n.uo s t r an en



Drasil Ar9,~nt.ina

100 124

100 167

100 167

100 123

100 120

100 143

100 i89

100 l43

100 133

100 251

115 lOO

114 lOe

100 :L3U

132 :-.(JC'

100 :.. 3',

125 ~UO

100 (;21

100 20q

»:

el cuadro siguiente; la relación se basa en lo~ costos

internos valuados en dólares y 'referidos al segundo semestre

de 1986, e indica las asimetrías que afectan el costo de

insumas y recursos para la ,producción entre ALgl~ntina y

Orasil.

Materias Prima~ Básicas

Acero

Chapa de acero

Fundición de acero

Chapa en bobinas

Chapa laminada en frío (1,5 ~mn)

Chapa laminada en caliente' () a 8 mm)

Aleación de aluminio

Aluminio

Zinc

Hojalata electrolítico

Caucho natural

Caucho sintético

Energía

KW energía eléctrica

Gas Dil

Nafta común

Fuel oil

Transporte

Servicios de Puerto

Neumáticos

Mano de Obra



Salarios Mínimos

Capital

Tasa de Interés Regulada'

(Crédito restringido)

Tasa de Interés Libre

a) Crédito apoyo producción,

b) crédito en descubierto

(documento l° línea)

Subvaluación del tipo de c~mbi6

100

121

100

100

180

.l.~4

100

630

1.196

100

El análisis aquí efectúado demuestra que la industria

argentina no presenta en, La actualidad un perfil e xp o r t a do r

-que le permi ta competir en el: mercado externo y c a d a s las

condiciones d~ costos intcirno~,del Brasil tampoco lo favorece

una integración aduanera,' y nd olvidemos que Brasil es

el país sudamericano que tiene el mayor mercadu interno
,

de la región.

La incorporación de nuevos pa Lse s al comercio in te:' n a e i ona 1

'demuestran que las restricciones encontradas no son

insalvables y que se pueden revertir a partir de una .po Lí t Lca

conjunta de todo el sec~or industrial siempre yue tenga

como objetivo el logro de empresas competitivas.

3.2.3.0 La Escala Industrial

::rae~o:::t::nt:ce:n~::n:::::~:i:d:;::s::a;:si:::::ri:u::geensti::
la actualidad su dimensi6~ comparativa. Para esto hemos

1 I



tomado las ventas de las .empresas líderes y las hemos

oornpa r ad o con empresas simi'lares 'de los países desarrollados.

De los datos que fueron extr~ídos de los balances re~pectivos

correspondientes al e j e r c í c í,o ;1985, tomamos los sectores

más representativos.

Automotrices

{\limcnticia

Tabaco

Química

Computación

Petrolera

Papeleras

Alimento Balanceado/Aves

Neumáticos

Aluminio

Acero

Textiles

"

U$A Mil

52.774

4.685

12.149

29.483

50.056

86.673

5.206

5.017

9.585

5.163

18.429

14.481

L1$J\. Mil

:1]5

309

126

2.830

114

/.os

ea

117

280

146

Es ta comparación I con las limi taciones que pued a t e ne r ,

nos da una idea aproximada de 'la magnitud comerci~l. Las

empresas argentinas facturan. 'aproximadamente un ~~% do lo

que facturan las líderes en los- mismos ramos I eS';:'E~ E' ~ un

da to que debe tomarse como pun to de pa r t Ld a pa ra poder

efectuar una planificaci6n realista del desarroll6 ind\)strial.

3.2.4.0 Política de producto



Las distintas tecnoiogías d~ producción permiten obtener

productos que efectúan s Luu.La r e a : prestaciones con distinta

relación de calidad-precio; .. éstos van a satisfacer

diferentes franjas de mercado que demandan d e t e rm i.nada s

características, de acuerdo-a su poder adquisitivo.

Las industrias establecen una política de producto

predeterminando las variables .a optimizar en función de

la franja de mercado en la que van a competir. Así se

privilegia el precio, diseño, la exclusividad, la

durabilidad, la presición, etc •.

En general los paises indusiriales con mercados internos

.... pequeños han coordinado la optimización de Lu s n í srna s

variables para todas las r.a_ma~ de la industria. E~.to les

permite tener en todos los me r cados una identif ie..:;; ción con

una franja definida de consumidor'es facilitando la co.upe t.e ncLa
,

y permanencia en los grandes'mercados.

La industria argentina no. tiene en su conjunto una política

de producto d e f inida, y. por el tamaño del me r cad« interno

y la magnitud fabril surge que es imposible q~e pueda

satisfacer competitivamente los requerimientos de las

distintas franjas del mercado~-

Esta situación perjudica ,11 consumidor interno que no' tiene

posibilidad de opción ai -tener que comprar, pero tambi~n

'perjudica a la industria pue-s, le resta posibilidades en

los mercados internacionales ya que al no tener un perfil

de producto constante le cuesta mucho más a ca d.i uno de

los vendedores la conqu í s t a y pe rme neric La de los m.is mos , .
I

./



Creemos haber demostrado que la ~nica forma de penetrar en

los mercados internacionales es mediante la competencia; V~

q Llt= ~:! S t ~ s.:. b r a d ¿';\ni e n te 1:e.mp yo 1:. b a d .:. que el.: .:.mp r lad o yo de.: i d e en

t uric í on de SLl c orrv eri í.errc í e , y nadie p.~,t!\ dispuestc, "'\ c omp r av

mal por mucho tiempo.

Los acuerdos entre ~obternos pueden ser el marco p a:r a

concretar buenos negocios entre las partes, pero diflcilmente

se cumplen los té .... minos del intercambie.

eou i t a t i vos.

En slntesis, sin indust .... ias que fab .... iquen con eficiencia y

estén dispuestas a gana .... me .... cados a parti .... de la competencia

internaciollal, las p .... omociones que pueda otorgar el

o bien las ventajas circunstanciales, se.... vi .... An solo pa .... a

.... eali?ar nogocios aislados, donde se colocan excedentes de

p r c.duc c i~)n 1 pero no constituyen la base de una polltica de

indust .... ializaci6n ~ompetitiva.

3. () 1)" 1. CONCLUS 1DN DJ~o LA TERCERA PARTE

A parti .... de lo desarrollado en esta secci~n, podemos conclui ....

que la conformacibn del actual sistema industrial tuvo el

influjo de la polltica secto.... ial implementada por el Estado

desde la década de 1940.

Como uno de los objetivos predominantes de esa polltica fue

la sustituci6n de impo.... taciones; en parte obligado po .... la

~egunda gue.... ra mundial, el Estado alentb toda tipo de



industrializacibn; tomando a su cargo gran parte de la

instalacibn y explotacibn de las industrias de base (ti i e r r o ,

electricidad r acero, petroleo, gas, etc.) otorgando generosa

financiact~n v proteccibn al sector pYiv~do para que encarara

el desarrollo del resto de las industrias.

Se logrb asi una Ybpida expansibn de las i n du s t y i as

A tal punto se pyoteqib este esquema que la Constitucibn de

1'34'3 e s t ab 1 ec t l"a en Si u a y t t e u 1 o 40: 11 La i mp o r t ac i 1~"ln y 1. a

. e xp o r t ac i 1~ln est a r l\n a e a r 90 e1el Est ado Nac i on a l " :

asl totalmente el comercio exteyior.

Yl=gul ando

Pf?rOr como ya constatamos, el mercado interior siempre fue

r ecluc í d o Yr como la sustituci~n de importaciones estaba

orientada a comprar menos en el exterior y no a vender mAs en

escls me r e ados,

1 a e ~': p an s i ~In f u e e n e on t r ari d o 11 t e c h o Sil de d e ma n da q u e f \'" e na r on

su incipiente desayrollo.

A paytir de 1956 se volvib a la Constitucibn de 1853 pero, en

el Estado, vta 2\yanceles a la impoytacibn y

exportacibn, subsidios y tipo de cambio, siguib inteyviniendo

~?n el St-?: t o r .

Sin me n o se a b CI de t od o s 1 ces p un t o s d e s a r y o I 1 a d CIs ~~ n e s t a

seecibn queremos sintetizar aqui aquellos que revelan al

actUAl posicionamiento del sector industrial en lo que hace a

sus dimensiones productivas y comerciales.



Dimensibn sobye la base de los montos de factuyaci6n: las

empresas lideres argentinas en los distintos sectore5~

fa~twr~rQn~en 1985,mano$ del 8% de sus similares de los

EE.UU.

Tamaño bptimo: en los sectorES m~s representativos las

plantas industriales son de menor tama~o que las consideradas

econbmicamente 6ptimas por los estAndares internacionales.

Uso de la capacidad instalada: no obstante lo mencionado

anteriormente~ el uso de la capacidad instalada de las mismas

no supera~ en promedio, el 70%.

Mercado interno: utilizando como base el Censo Nacional de

1980 Y el industrial de 1985 constatamos que: las personas de

altn5 inqresos no llegan a un millbn; e\ Estado en todos sus

estamentos, nacional provincial y municipal, mAs las empresas

dependientes de los mismos, dan empleo al 50% de la poblacibn

econbmicamentre activa y compran aproximadamente el 40% de

los bienes. Tanto sus pollticas salariales como de ~ompras

5nn err~ticas, obedeciendo m~s a programas pollticos que a

estrategias de largo plazo.

Exportaciones industriales: las exportacionps netamente

industriales (excluidas agroindustrias y m~nufactura5

primarias de materias primas nacionales) no superan el 30 %

del total de las exportaciones. (.
La falta de racionalidad industrial de este posicionamiento

se debe, como ya se ha demostrado en detalle en estos



capitulos, entre otras razones~ el proceso de

industrialización se llevb a cabo para logyar objetivos

puntuales: (autoabastGcimiento, poblacibn de determinadas

zonas, independoncia tecnolbgica, etc.) dejando de lado otros

tan importantes como las pautas de eficiencia y

productividad.
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4.0.0.0 CONCLUSION GENERAL

Hasta el siglo XIX el crecimiento de los pueblos fue

determinado por el rendimiento de los distintos sistemas de

produccibn. A mediados de ese siglo la industrializacibn de

1 a produce i6n adquiere tal desarrollo que su impronta

determina, de manera acentuada, a las demAs actividades

humanas. La incorporacibn permanente de tecnologla acelerb

esta expansibn en forma nunca vista.

La tecnificaci6n de la vida trajo como consecuencia la

desvalorización del trabajo artesanal y un a f An c orrsst arrc e

para que el mayor rendimiento obedeciera a un equilibrio

preestablecido entre recursos invertidos y resultados

obtenidos. Para lograrlo se buscb conciliar el accionar de

los sectores mediante pautas normatiVas que sirvieran de

orientacibn general. D~ entre ellas las que adquirieron

mayor significacibn fueron la eficiencia y la productividad.

En este trabajo nos hemos propuesto analizar cbmo influyeron

estas pautas en el desarrollo industrial ~rgentino. Con este

objetivo estudiamos cu~l fue la evolucibn de la industria (1)

y a qué criterios obedecieron las decisiones tomadas en los

distintos subsistemas que la integran (2), como asl tambi~n

el comportamiento de los factores exbgenos que condicionúfon

su ac c í onar (3).

(1) Primera parte
(2) Teycera parte
(3) Segunda parte



En la sintesis histbrica del Capitulo 1 vimos que, a pesar de

que los Reyes de EspaNa consideraban a Am~rica como

territorio ultramarino, y de que el trato igualitario con el

nuevo continente se hallaba respaldado por una profusa

legislacibn, la debilidad intrinseca d~ su propio sistema

productivo no pudo lograr la integracibn c~mercial buscada.
(4)

Es asl que las colonias no pasan de ser productoras de

riquezas sin elaborar: oro, plata, minerales, cueros, etc.,

que entregan a E6pa~a, recibiendo en pago productos

manufacturados, la mayorla de los cuales ni siquieran eran de

fabricacibn española (5).

Lograda la independencia, los nuevos vinculas comerciales

~ue establecib la Argentina siguieron marcados por el mismo

esquema (6).

No obstante, el buen precio de las exportaciones primarias

permitib el crecimiento del pals por mAs de 50 aNos (7).

Con la

1930, Y

primera guerra mundial, que ocasiona la crisis de

cuya consecuencia mAs directa fue la p~rdida de

valor de los productos exportables, este crecimiento se

debilita entrando tambibn en crisis, debiendo buscarse

respuestas alternativas para superarla (8).

(4) PAgs. 12/13
(5) Phgs. 16/17
(6) PAgs. 19/20
(7) PAgs. 21/23
(8) PAga 31
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El sector privado no logra elaborar una propuesta de

crecimiento y fue el Estado el que dise~b una nueva

~n al planQ 1ndu.tri~1 en

privilegiar la promocibn de la industria nacional para

sustituir importaciones y lograr el autoabastecimiento (9).

Esta estrategia era inversa a la de 105 otro paises en vlas

de industrializacibn, ya que mientras en estos las

industrias buscaban vender mAs, en el nuestro buscaban

Para conseguirlo debib cerrarse el mercado interno a la

competencia del comercio internacional, aNadiendo a esta

medida otras, entre las cuales las de mayor influencia fueron

los subsidios para la radicaci6n y equipamiento de fAbricas

y la iniciacibn de la actividad empresaria del Estado (10).

Este proceder, que hubiera sido viable en un periodo breve,

conserv6 su vigencia por mAs de 40 a~os, generando un

sistema industrial hlbrido, que al tener un mercado cautivo,

cambib la competicibn por la protecci6n, cayendo en un

desarrollo amorfo que nunca fue un crecimiento real (11).

Como consecuencia, encontramos que en el subsistema fabril

existen dos sectores con diferentes caracterlsticas; la

industria de base, que estA en manos del Estado o de

compa~las multinacionales y la industria liviana que naci~

("3) PAg. 3':1
(10) PAg. 41
(11) Pllg. 51



del impulso oficial por medio de subsidios.

En la medida en que el Estado contaba con recursos

su f le ient es para financiar el equipamiento; la compra de

maquinarias se convirtió en un negocio en si mismo y no en

el punto de partida para emprendimientos ef ic ientes,

ignorando muchas veces la viabilidad del recupero de la

inversibn en funcibn exclusiva del rendimiento de la

produccibn, ya que el capital adeudado no se pagaba con la

ganancia, sino que se ulicuaba" por el efecto de la

inflacibn sobre las sumas adeudadas (12).

Por estas razones se fue conformando un parque industrial

que, apreciado en su conjunto, adolecla de serios problemas

de integracibn entre los sectores, existiendo cuellos de

botella en algunos procesos, y capacidad ociosa en otros; y,

puesto que eran interdependientes, el perjuicio fue

inevitable para todos (13).

Estas irregularidades unidas a lo reducido del mercado

interno dieron como resultado un promedio general da uso de

la capacidad instalada que no pasaba del 70%, con el

agravante de que al registrar esta capacidad instalada

cierto retraso tecnolbgico, le fue imposible responder a las

exigencias de la competencia en el ~mbito internacional (14)

Al ser el mercado interno un mercado cautivo, la industria

(12) PAgs.
(13) PAgs.
(14) PAg.

152/154
148/152
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en él, mAs del 80% de su pyoduccibn y, coma

consecuencia de ello, a los consumidores no les quedb otra

opcibn que sopoytar precias desproporcionados en yslacibn con

la calidad obtenida, resultantes del desajuste en los costos.
(15)

Los gobiernos, en distintas oportunidades, intentaron la

creacibn de mercados comunes y la implementacibn de acuerdos

compensados con los paises de la regibn. Estos 6ltimos

ti~nen como finalidad incrementar el comercio entre los

naciones signatarias e integrar, mediante el intercambio de

productos semielaborados, determinados procesos fabriles.

Para que estos acuerdos logren su cometida, el yendimiento

de los distintos sectores industriales debe ser parecido,

paya que pueda existir una simetr!a entre los precios

internos de los paises firmantes; caso contyario se generan

grandes saldos

tiempo (16).

a compensar que los hacen inviables en el

Otra alternativa comercial fue la expoytacibn a los gyandes

mercados inteynacionales. Los dos factores mAs importantes

para integrarse a ello$, eran el pyecio y el volumen.

Respecto del pYimero, su cualidad competitiva en nua~t(o

medio estaba sostenida POy los subsidios que el Estado

gyaciosamente otorgaba, con las consecuencias gravosas que

óriginaba este mecanismo. A esto hay que sumarle el bajo

lndice del volumen de pyoduccibn, el cual, comparAndolo con

(15) PAg. 170
(16) PAgs. 178/179



el de empresas similares de los paises lideres, no alcanza a

superar el 8X del mismo (17).

Como sustenta la Escuela de la Teorla de la Organizaci6n, el

"Hombre Administrativo" se propone ob.jet ivos

satisfactorios utilizando un proceso de adopcibn de

decisiones de lI r a c i o n a l i d a d limitada". La misma se yealimenta

con pautas éticas y culturales que se dan como aceptadas por

el entorno social (18).

A tal punto es asl que Max Weber (1854 - 1920), a quien la

Sociologla de la Organizacibn debe algunos de sus

instrumentos metodolbgicos bAsicos, en su libro "La ética

protestante y el esplritu del capitalismo" sostiene que la

religibn protestante ha sido el sustento del desayrollo

capitalista en los paises sajones.

be acuerdo con lo expresado, corresponde considerar a las

pautas culturales como condicionantes de los

sistemas productivos.

distintos

Este trabajo ha demostrado que, en el sistema industrial

ar gent i no , pautas bAsicas como las de eficiencia y

productividad

necesayia.

no fueron observadas con la p r o f urrd í d ad

Sintetizamos a continuacibn las yazones que, a nuestro

entender, impidieron que las posibilidades potenciales de

desarrollo se tradujeran en auténtico progreso.

(17) PAg. 171/176
(18) PAgs. 6/7
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El vertiginnso crecimiento de la Rep~blica Argentina a fines

del siglo pasado y comienzos de este, se debib mAs a la

excepcional circunstancia del alto precio en la creciente

demanda de nuestras materias primas por los mercados de los

paises dominantes, que a una genuina creacibn de riqueza de

los sectores productivos. (19)

La apertura al comercio internacional, beneficiada por la

constante incorporaci6n de tierras a la explotacibn agrlcola-

ganadera, generb recursos que, al no aplicarse al desarrollo

de la infraestructura productiva, facilitaron una fal~~

expansibn no traducida en auténtico progreso. Como ejemplo

recordemos que las inversiones en tecnologla y transporte,

que constituyeron lilas llaves" para c crrt r ot ar el comercio y

la exportacibn de materias primas, fueron realizadas por

empresas extranjeras a las que pertenecian los agentes

compradores y no por los productores locales. (20)

Esta relacibn comercial, en la que el propietario local

actuaba como IIproveedor caut iV.;:.II, cuyo rol aya mAs el de un

mandatario que el de un empresario o pionero, durb mientras

convino a los paises compyadores. (21) Al entrar estos en cri-

si s, la Repbblica A~gentina, por no habe~ aprovechado las ép2

cas de bonanza pa~a consolidar su infraestructura p~oductiva,

(19) Phgs. 54/55
(20) PAgs. 22/24
(21) PAgs. 19/20



y de esa manera conquistar nuevos mercados, sufri6 las

c on s ec uemc ias, reflejadas en una caída drAstica de su

comercio exterior. (22)

En ese mí amo p er Locto , se instalaron los primeros "talleres

industr iales" que c orneriz ar on c orno talleres de r epar ac ibn de

maquinarias y paulatinamente se transformaron en fAbricas de

imitaciones o sucedAneos, sobre la base de las manufacturas

importadas. (23)

Estos talleres, producto mAs del ingenio que de la

ingenierla, fueron instalados en su mayorla por- los

inmigrantes quienes en numer-QSOS contingentes y desde

distintas partes del mundo llegaban por esos años a nuestro

pals, trayendo de sus lugares de origen conocimientos

generales de los distintos oficios industriales que les

permitieron. no sin cierta audacia, embarcarse en empresas

mAs complejas, ampliando sus conocimientos mediante la

prActica y la aplícacibn del método de prueba y error.

El estallido de la primera guerra mundial, que involucrb a

los principales proveedores internacionales, sumado a las

circunstancias antes descr-iptas, facilitb sobremanera la

expansibn de las incipientes fAbricas. (24)

Al analizar, en la primera parte de la tesis, los datos

~egistrados en los censos industriales realizados entre 1895

(22) PAg~. 51/52
(23) PAgs. 33/34
(24) PAgs. 38/41



y 1914 comprobamos que la de nLlevos

establecimientos no obedecib a la evolucibn de un sector

industrial que cQncibiQr~ productoG o pro~asos nUQVOS b~wado~

en la investigacibn, sino por el contrario al brillante

negocio que significb el poder sustituir importaciones sin el

esfuerzo de eficiencia y productividad que toda competencia

exige. (25)

En una naci6n consolidada este c~mulo de aportes humanos y

oportunidades comerclólp.s, hubiera podido plasmarse en un

auténtico progreso, pero el nuestro era un pais joven que en

p l erro proceso de organizacibn no logrb asimilar los

beneficios que le aportaba esta nueva circunstancia. (26)

El destacado escritor Eduardo Mallea, quien detectb

l!lcidamente este problema, manifestb en su libro liLa vida

blanca": "La mor a l del inmigrante es por naturaleza una

condicibn eminentemente azarosa y condicionada. Sí se injerta

en una anatomia nacional fuerte, se incorpora a sus virtudes,

pero si encuentra una anatomia i~decisa o dbcil, su poder

invasor puede ser, al desbordarse, de lndole incalculablemen-

te d isol vente .;) nefasta. 11

Como ya observamos en la primera parte de la tesis, el

crecimiento del sector industrial en ese periodo, fue

totalmente aleatorio; no existib entre los proveedores de los

distintos ciclos productivos, la complementacibn necesaria

(25) PAgs. 34/3b
(26) PAgs. 38/39



para permi~¡r desarrollar una infraestructura integrada que

sirviera como base de un genuino proceso de industrializa-

e í en ,

El discurso del Dr. Manuel Montes de Oca en la Primera

Conferencia Econbmica Nacional del a~o 1919, citado en la

primera parte, capitulo 11, es una perfecta slntesis de la

configuracibn resultante en el sector durante el periodo

anal izado. (27)

En la segunda parte de la tesis analizamos las leyes que han

tenido mayores implicancias para el sector industrial.

Demostramos la altlsima ingerencia del Estado en Areas en las

que normalmente es el sector privado quien decide, asumiendcl

los riesgos; creemos haber demostrado también la

arbitrariedad en la asignacibn de recursos o beneficios, lo

que generb en la prbctica una conducta especulativa basada en

el enriquecimiento originado en las prebendas estatales y no

en la creacibn genuina de riqueza mediante una produccibn

ef ie iente. (28)

También explicamos en esa parte los vicios comunes a toda la

legislaci6n, (29) Y en detalle los de cada una de las leyes

analizadas, siendo los siguientes los de mayor relevancia:

a) cambio del ¿splritu de las leyes mediante profusas

disposiciones reglamentarias. (30)

(27) PAgs. 39/40
(28) PAgs. 141/142
(29) PAg. 57
(30) PAgs. 64/65 - 75 - 124
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b) excesos de discrecionalidad en la interpretacibn por parte

de funcionarios de menor Jerarquta. (31)

e) enfrentamiento legal entre la N~ci6n y las provincias. (32)

d) otorgamiento de beneficios con contraprestaciones de

dificultoso control. (33)

e) reiteradas condonaciones de sanciones. (34)

f) posibilidad casi permanente de presentaci6n espontAnea

para periodos no prescriptos. (35)

Si r ec or damoa que el "homb r e acím í n í e t r ab í vc " el ige sobre la

base de un esquema de Il r a c i o n a l i d a d limitada ll la mejor de las

alternativas posibles para lograr su objetivo, podemos

entender hasta qué punto es previsible el desarrollo de una

cultuya especulativa, mientras la legislacibn mantenga los

v í c í o s menc ionados. (36)

En la tercera parte de la tesis, analizamos si fueron o no

consideradas en la conformaciÓn del sistema industrial desde

la década de 1930 hasta la fecha, las pautas de eficiencia y

productividad.

8ecordQffiOS que la historia del desarrollo fabril occidental,

en especial desde la Revoluci6n Industrial,

tanto la mera instalaci¿n de f~bricas como la eJecucibn de

determinadas pollticas de indu5trializacibn que se

(31) PAgs. 77/78
(32) PAgs. 124 - 139/140
(33) PAg. 141
(34) PAgs. 70 - 75
,(35) Pl\gs. 74 - 124
(36) PAgs. 142/143
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ünicamente algunas ventajas

circunstanciales, no significaron en el largo plaz~, factores

de progreso real y efectivoM

Del anAlisis efectuado en el capitulo 1 de la tercera parte,

surge que la meta principal del modelo fue la sustituci6n de

importaciones. El objetivo no era vender mAs en el mercado

internacional sino comprar menos. La voluntad de cc~petir

quedb excluida. (37)

El Estado creb empresas y corporaciones que encararon en

forma directa la instalaci6n y explotacibn de distintas

fAbricas,

bAsicos.

principalmente en ios sectores industriales

SimultAneamente se promocionb la radicacibn de cualquier tipo

de industria, otorgando exenciones impositivas y créditos a

largo plazo con tasas de interés inferiores a las de plaza.
(38)

Todo esto permitib que se instalaran fAbricas que duraron

mientras pudieron aprovechar los beneficios promocionales. A

modo de ejemplo recordemos que en la década de 1960 habla

instaladas once fAbricas de autombviles y mAs de cuarenta de

electrodomésticos, muchas de las cuales fabricaban un solo

producto, a pesar de estar demostrado lo ~ntieconbmico de

este métctdo.

En cuanto a la dimensibn 6ptima de las plantas industriales y

a la utilizacibn de la capacidad instalada, nos remitimos a

(37) PAgs. 146/147
(38) PAgs. 152/154 - 186/187
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la investigacibn volcada en la tercera parte de la presente

tesis. (3'3)

E~t~ industria no crecib como consecuencia de hallazgos o

innovaciones surgidas de una investigacibn orghnica, sino que

se constri~b a la adquisicibn de paquetes cerrados de

tecnologia y maquinaria en los paises industrializados, lo

cual facilitb circunstancialmente buenos negocios, pero no

constituyb la base para un auténtico progreso; por ende,

dicha industria quedb reducida a satisfacerse cumpliendo tan

solo con los requerimientos estAndares del mercado interno,

pues su infraestructura no la habilitaba ni para satisfacer

demandas selectivas ni para competir con precios y calidades

Puntualizar los errores del pasado no implica proyectarlos

hacia el futuro. Coincidimos totalmente con Michael Portar

cuando afirma en SL\ libro "La ventaja competitiva de las

liLa eficiencia nace de la adversidad ll
, y que liLa historia de

la industria mundial no es la de explotar la abundancia, sino

la de crearla, no la de disfrutar ventajas, sino la de hacer

frente a los inconvenientes."

Para saber qué sectores pueden lograr un crecimiento genuino

en el sistema industrial, debemos avaluar cuAles estAn

desarrollando investigaciones en forma continuada, ya que las

'(3':0 P1.:\gs. 161/163
(40) PAgs. 159/161 - 177
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p o a í b í I idades TutUY"dS no (astlln dadas por- el equipamiento

tecnol6gicc, en un momento deteY"minado sino PCI)'" 1as

capacidades paY"a innovaY" sistem~ti~~ments en producto& y

p r oc e aos , (41)

Como se desprende de la presente conclusibn

respecto de las estY"ategias paY"a optimizar el

productivo, verdades comprobadas, pero si hay

no hay,

sistema

mentiras

evidentes; una de ellas es pY"etender planificar desde el

Estado un modelo industrial autbnomo para satisfacer a un

mel"cado cautivo, donde la eficiencia y la pY"oductividad,

bases de la competitividad son dejada~ de lado.

'A los empresarios, los pY"ofesionales, los técnicos y los

trabajadores les corresponde encontrar los medios

instrumentar una industria competitiva a nivel internacional;

con auxilio y proteccibn razonable del Estado, que no debe

Ilegal" nunca a la prebenda, sino significar un esfuerzo

conjunto, de manera tal que en el balance social, la

I industria, como los damAs sectores productivos, sea creadora

de riqueza y no usufru~tuaria de los recursos nacionales,

como ha sido sistem1lticamente sustentado a lo largo de esta

tesis.

(41) PAgs. 165/1GG



5.0.0.0 BIBLIOGRAFIA



5.0.0.0 ti I D L I O G R A F 1 A

ABASTECIMIENTO - Ley N° 20.680

ALALC-ALADI ¿UI~ cambio de siglas?'- Revista Mercado l~r;e

ALI3EHDI I JUAN DAU'rISTA s í s t eme Económico y It o u t I s t.Lco

de la Confederación Argentina según la Constitución (ü:~ l8~)J

ANUARIO ES'!'l\DI STICO DE LA REPUBLICA ARGENfJ.1I NA - 197 S .- 1980

- Instituto Nacional de Estadísti~a y Censos

~.

BALBOA, MANUEL La e vo Luc í.ón." del balance de

República Argentina en el' período 1913 - 1950

Económico N° 45

pagos de la

- DesarJ:ollo

BIl\~Cl\, RüOüLFO E. El aum.ento de la producti v Ld ad e n la

Argentina - Para quó hacerlo y cómo hacerlo

BUNGE, ALEJANDRO

- 1928

La economía Argentina Buo n o s '·,.ires

BUSINESS WEEK - Abril 1986

: ,
CENSO NACIONAL DE PODLACION y VIVIENDA

Nacional de Estadístic<l y Censos

1980 Instituto



CENSO Nl\CIONAL ECONOt-lICO

de Estadística y Censos

C.N.E. 85 Instituto Nacional

CONrl'ROL DE PRECIOS - RESOLUCIONES MINI STERIO DE ,ECONOt-lIA

86/82; 45/82; 279/83 - SECRETARIA DE COHERCIO - 10/UJ.; 11/83;

'12/83 Y 50/86

DAGNINO PASTaRE LORENZO La industria Argentina

Centralización y desccntraliza9ión

Económicas

~. EL CRONISTA COMERCIAL - An~ario 1973

Facultad de Ciencias

EL GASTO PUI3LICO EN LA". ARGENTINA Pu nda; Lón de I

Investigaciones Económicas ~a~i~?americanas

ESPl\SA-Cl\LPE S.A. - Encicl;pedi~ Universal Ilustrad~ - Madrid

1927

ESPASA-CALPE S.A.

Edición - Madrid 1978

Diccionario· Enciclopédico Espusa

ESTUDIOS - Publicación t.rLme s t ra L del Instituto de I::studios

Económicos sobre la realidad A~.gentina y La t Lnoe me r í.ce na

(IEERAL) - N~meros 39 y 44



"

EXPOR'fACION DE HANUFAC'l'URA,S y DESARROLLO INDUS'rHIl\L Dos

estudios sobre el caso - Argentina 1973 1984 - Comisión

Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL .. 1906

r"ERNS JI. S. La Argentina Introducción h i s t ó r í c a a sus

problemas actuales - Ed í.t.o rLa I Sudamericana

FERRER, ALOa - La economía Argentina - México, 1963

PIDE - Coyuntura y Desarrollo:-'Diciembre 1977

.... GOETZ, ARTURO L. Concentraci'ón y des concentración en la

industria Argentina desde la década de 1930 a 1960 Desarrollo

Económico N° 60

HIS110RIA DE LA NACION ARGENTINA (Desde los o r Lqene s hasta

la organización definiti~a 'en" 1862)

de Historia

Academia Nacional

INDICADORES DE COYUNTURA L.' Fundación de Lnve s t i.qa c Lone s

.Económicas Latinoamericanas N° ~~O a 262

INDUSTRIALI ZACION y DESARROLLO EN AHERICA L1\'1'1 l~~~.

Interamericano de oesarr;110 lo'

I

INPORME INDUSTRIAL - NGmer~s ,99 a 102

Banco

""



INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 1987 - Banco MunJiul

.. ,
INS'rITU'l'O ARGENTINO DE C,ONTROL, DE LA CALIDAD - J\nticipando

las necesidildes y dirigiéndo los cambios.

INSTITUTO DE RACIONALIZACION 'I?E NATERIALES - IRAlvt _. ~~crmas

INTEGRACION LATINOAMERICAN~ - N~meros 110 a 119

KULH, LIVIO GUILLERNO Un~ política industri~j para la

Argentina - Editorial Club de 'Estudio

LEALTAD COMERCIAL - Ley ~o 19.982

. LOS PARQUES INDUSTRIALES EN LA REPUBLICA ARGENTINA - Co~sejo

Federal de Inversiones

MERCADO La s quinientas empresas que más v c nc o n en La

Argentina - Mayo 1986

MINISTERIO DE ECONOHIA - . Secretaría de come r c í o

Subsecretaría de Comerció Interior Normas v ijen t e s en

materia de ordenamiento comercial interno dictadas 00 iunci6n

de la Ley N° 20.680



NOVEDADES ECONOMICAS Funda~ión Mediterránea Años 8 y

9 Instituto de Estudios Económicos sobre La realidad

Argentina y Latinoamericana (!'EERAL)

OR'I'EGA Y GASSE'l', JaSE - ,Una. vista sobre la s í t.ua c í ón del

gerente o "Nanaqe r " en la. sociedad actual - Obras Completas

- Revista de Occidente

PRESIDENCIA DE LA NACION Ninisterio de Asunto:=i ~~écnicos

- Segundo Plan Quincenal·l953 - 1957

~ PRODUCCION y UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA - Instituto

de Economía 'de la Universidad' Argentina de la Empresa

SIMON HERDERT A. - El compo~ta~iento administrativo - Agu~lar

S'!'EPHENSON HUGII - La inevi table colisión - Poma i r e

TENDENCIAS ECONOMICAS

1987

Antiario de la economía Argentina

'l'HJ\'l'ADO DE MON'l'EVIDEO de 196'0 - Montevideo, lB ..Ie febrero

de 1960

TRATADO DE MON'l'EVIDEO de 1980

de 1980

Montevideo, 12 de agosto



UNIVERSIDAD DE I3UENOS AIRES .... Facultad de Derecllc .- Primera

Conferencia Económica N'aciana1 1919

A. MOntes de Oca
Discurse Dr. Manuel

....

VAZQUEZ - PRESEDO VICENTE - E~t~dísticas Históricas l'.r.gentinas

- Ediciones Macchi

.' ,


	1501-1150_LuchessiGA
	1501-1150_LuchessiGA_0001
	1501-1150_LuchessiGA_0002
	1501-1150_LuchessiGA_0003
	1501-1150_LuchessiGA_0004
	1501-1150_LuchessiGA_0005
	1501-1150_LuchessiGA_0006
	1501-1150_LuchessiGA_0007
	1501-1150_LuchessiGA_0008
	1501-1150_LuchessiGA_0009
	1501-1150_LuchessiGA_0010
	1501-1150_LuchessiGA_0011
	1501-1150_LuchessiGA_0012
	1501-1150_LuchessiGA_0013
	1501-1150_LuchessiGA_0014
	1501-1150_LuchessiGA_0015
	1501-1150_LuchessiGA_0016
	1501-1150_LuchessiGA_0017
	1501-1150_LuchessiGA_0018
	1501-1150_LuchessiGA_0019
	1501-1150_LuchessiGA_0020
	1501-1150_LuchessiGA_0021
	1501-1150_LuchessiGA_0022
	1501-1150_LuchessiGA_0023
	1501-1150_LuchessiGA_0024
	1501-1150_LuchessiGA_0025
	1501-1150_LuchessiGA_0026
	1501-1150_LuchessiGA_0027
	1501-1150_LuchessiGA_0028
	1501-1150_LuchessiGA_0029
	1501-1150_LuchessiGA_0030
	1501-1150_LuchessiGA_0031
	1501-1150_LuchessiGA_0032
	1501-1150_LuchessiGA_0033
	1501-1150_LuchessiGA_0034
	1501-1150_LuchessiGA_0035
	1501-1150_LuchessiGA_0036
	1501-1150_LuchessiGA_0037
	1501-1150_LuchessiGA_0038
	1501-1150_LuchessiGA_0039
	1501-1150_LuchessiGA_0040
	1501-1150_LuchessiGA_0041
	1501-1150_LuchessiGA_0042
	1501-1150_LuchessiGA_0043
	1501-1150_LuchessiGA_0044
	1501-1150_LuchessiGA_0045
	1501-1150_LuchessiGA_0046
	1501-1150_LuchessiGA_0047
	1501-1150_LuchessiGA_0048
	1501-1150_LuchessiGA_0049
	1501-1150_LuchessiGA_0050
	1501-1150_LuchessiGA_0051
	1501-1150_LuchessiGA_0052
	1501-1150_LuchessiGA_0053
	1501-1150_LuchessiGA_0054
	1501-1150_LuchessiGA_0055
	1501-1150_LuchessiGA_0056
	1501-1150_LuchessiGA_0057
	1501-1150_LuchessiGA_0058
	1501-1150_LuchessiGA_0059
	1501-1150_LuchessiGA_0060
	1501-1150_LuchessiGA_0061
	1501-1150_LuchessiGA_0062
	1501-1150_LuchessiGA_0063
	1501-1150_LuchessiGA_0064
	1501-1150_LuchessiGA_0065
	1501-1150_LuchessiGA_0066
	1501-1150_LuchessiGA_0067
	1501-1150_LuchessiGA_0068
	1501-1150_LuchessiGA_0069
	1501-1150_LuchessiGA_0070
	1501-1150_LuchessiGA_0071
	1501-1150_LuchessiGA_0072
	1501-1150_LuchessiGA_0073
	1501-1150_LuchessiGA_0074
	1501-1150_LuchessiGA_0075
	1501-1150_LuchessiGA_0076
	1501-1150_LuchessiGA_0077
	1501-1150_LuchessiGA_0078
	1501-1150_LuchessiGA_0079
	1501-1150_LuchessiGA_0080
	1501-1150_LuchessiGA_0081
	1501-1150_LuchessiGA_0082
	1501-1150_LuchessiGA_0083
	1501-1150_LuchessiGA_0084
	1501-1150_LuchessiGA_0085
	1501-1150_LuchessiGA_0086
	1501-1150_LuchessiGA_0087
	1501-1150_LuchessiGA_0088
	1501-1150_LuchessiGA_0089
	1501-1150_LuchessiGA_0090
	1501-1150_LuchessiGA_0091
	1501-1150_LuchessiGA_0092
	1501-1150_LuchessiGA_0093
	1501-1150_LuchessiGA_0094
	1501-1150_LuchessiGA_0095
	1501-1150_LuchessiGA_0096
	1501-1150_LuchessiGA_0097
	1501-1150_LuchessiGA_0098
	1501-1150_LuchessiGA_0099
	1501-1150_LuchessiGA_0100
	1501-1150_LuchessiGA_0101
	1501-1150_LuchessiGA_0102
	1501-1150_LuchessiGA_0103
	1501-1150_LuchessiGA_0104
	1501-1150_LuchessiGA_0105
	1501-1150_LuchessiGA_0106
	1501-1150_LuchessiGA_0107
	1501-1150_LuchessiGA_0108
	1501-1150_LuchessiGA_0109
	1501-1150_LuchessiGA_0110
	1501-1150_LuchessiGA_0111
	1501-1150_LuchessiGA_0112
	1501-1150_LuchessiGA_0113
	1501-1150_LuchessiGA_0114
	1501-1150_LuchessiGA_0115
	1501-1150_LuchessiGA_0116
	1501-1150_LuchessiGA_0117
	1501-1150_LuchessiGA_0118
	1501-1150_LuchessiGA_0119
	1501-1150_LuchessiGA_0120
	1501-1150_LuchessiGA_0121
	1501-1150_LuchessiGA_0122
	1501-1150_LuchessiGA_0123
	1501-1150_LuchessiGA_0124
	1501-1150_LuchessiGA_0125
	1501-1150_LuchessiGA_0126
	1501-1150_LuchessiGA_0127
	1501-1150_LuchessiGA_0128
	1501-1150_LuchessiGA_0129
	1501-1150_LuchessiGA_0130
	1501-1150_LuchessiGA_0131
	1501-1150_LuchessiGA_0132
	1501-1150_LuchessiGA_0133
	1501-1150_LuchessiGA_0134
	1501-1150_LuchessiGA_0135
	1501-1150_LuchessiGA_0136
	1501-1150_LuchessiGA_0137
	1501-1150_LuchessiGA_0138
	1501-1150_LuchessiGA_0139
	1501-1150_LuchessiGA_0140
	1501-1150_LuchessiGA_0141
	1501-1150_LuchessiGA_0142
	1501-1150_LuchessiGA_0143
	1501-1150_LuchessiGA_0144
	1501-1150_LuchessiGA_0145
	1501-1150_LuchessiGA_0146
	1501-1150_LuchessiGA_0147
	1501-1150_LuchessiGA_0148
	1501-1150_LuchessiGA_0149
	1501-1150_LuchessiGA_0150
	1501-1150_LuchessiGA_0151
	1501-1150_LuchessiGA_0152
	1501-1150_LuchessiGA_0153
	1501-1150_LuchessiGA_0154
	1501-1150_LuchessiGA_0155
	1501-1150_LuchessiGA_0156
	1501-1150_LuchessiGA_0157
	1501-1150_LuchessiGA_0158
	1501-1150_LuchessiGA_0159
	1501-1150_LuchessiGA_0160
	1501-1150_LuchessiGA_0161
	1501-1150_LuchessiGA_0162
	1501-1150_LuchessiGA_0163
	1501-1150_LuchessiGA_0164
	1501-1150_LuchessiGA_0165
	1501-1150_LuchessiGA_0166
	1501-1150_LuchessiGA_0167
	1501-1150_LuchessiGA_0168
	1501-1150_LuchessiGA_0169
	1501-1150_LuchessiGA_0170
	1501-1150_LuchessiGA_0171
	1501-1150_LuchessiGA_0172
	1501-1150_LuchessiGA_0173
	1501-1150_LuchessiGA_0174
	1501-1150_LuchessiGA_0175
	1501-1150_LuchessiGA_0176
	1501-1150_LuchessiGA_0177
	1501-1150_LuchessiGA_0178
	1501-1150_LuchessiGA_0179
	1501-1150_LuchessiGA_0180
	1501-1150_LuchessiGA_0181
	1501-1150_LuchessiGA_0182
	1501-1150_LuchessiGA_0183
	1501-1150_LuchessiGA_0184
	1501-1150_LuchessiGA_0185
	1501-1150_LuchessiGA_0186
	1501-1150_LuchessiGA_0187
	1501-1150_LuchessiGA_0188
	1501-1150_LuchessiGA_0189
	1501-1150_LuchessiGA_0190
	1501-1150_LuchessiGA_0191
	1501-1150_LuchessiGA_0192
	1501-1150_LuchessiGA_0193
	1501-1150_LuchessiGA_0194
	1501-1150_LuchessiGA_0195
	1501-1150_LuchessiGA_0196
	1501-1150_LuchessiGA_0197
	1501-1150_LuchessiGA_0198
	1501-1150_LuchessiGA_0199
	1501-1150_LuchessiGA_0200
	1501-1150_LuchessiGA_0201
	1501-1150_LuchessiGA_0202
	1501-1150_LuchessiGA_0203
	1501-1150_LuchessiGA_0204
	1501-1150_LuchessiGA_0205
	1501-1150_LuchessiGA_0206
	1501-1150_LuchessiGA_0207
	1501-1150_LuchessiGA_0208
	1501-1150_LuchessiGA_0209
	1501-1150_LuchessiGA_0210
	1501-1150_LuchessiGA_0211

