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1  SITUACIÓN POLÍTICA

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES

1. - Sistema de Gobierno

La Constitución argentina, modificada por última vez en 1994 durante el primer
mandato del Presidente Menem, determina la división de poderes. El Presidente y
Vicepresidente de la Nación son elegidos como "fórmula" presidencial por sufragio
universal y directo, por un mandato de 4 años, en un sistema que prevé una
segunda vuelta en caso de que ninguna de las fórmulas alcance el 45% del voto o el
40% con 10 puntos de ventaja sobre la segunda.

Argentina está organizada institucionalmente como una República representativa y
federal. Se divide en 23 provincias, cada una con su propio gobierno, Asamblea
legislativa y Constitución; se suma la Capital Federal que se constituye como Ciudad
Autónoma, con un Jefe de Gobierno.

Cabe destacar que en Argentina el voto es obligatorio. Existen casi 29.000.000 de
votantes, de los cuales asistieron en las últimas elecciones de octubre de 2011 un
total de 22.956.385 de individuos. Se trata de un país con una importante
concentración de masa electoral, reagrupando entre las Provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fé, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con casi el 70%
de los votantes. Solo los dos distritos de Buenos Aires (Capital y Provincia) suponen
casi el 50% del electorado nacional.

2. - Partidos políticos

A continuación se enumeran las principales fuerzas políticas y su presencia en las
instituciones:

a)    Peronismo

El partido político más importante del país es el Partido Justicialista (PJ), que fue
fundado por el general Juan Domingo Perón y posee una gran base de apoyo
popular.

El justicialismo o peronismo abarca un variado espectro político e ideológico, de
derecha a izquierda, como lo demuestran los ejemplos de Menem y Kirchner, y en su
seno conviven distintas fuerzas políticas.

En la actualidad, la más importante de ellas es el Frente para la Victoria, actualmente
en el gobierno, que fue fundado en 2003 para sostener la candidatura de Néstor
Kirchner. En las elecciones presidenciales de 2007 sostuvo la candidatura de Cristina
Fernández de Kirchner, que salió victoriosa siendo elegida Presidente de la Nación
con un apoyo del 45% de los votos. Sin embargo, en las elecciones legislativas
parciales de junio de 2009, el Frente para la Victoria, resultó derrotado en los
principales distritos electorales del país, incluida la Provincia de Buenos Aires,
principalmente frente a expresiones del peronismo no oficialistas.

El Frente para la Victoria se ha caracterizado por reunir fuerzas políticas y dirigentes
de un amplio espectro: con autonomía, pero en la órbita del Partido Justicialista.
Logró reunir importantes aliados en otras fuerzas políticas, muchas veces sectores
disidentes de partidos formales, como el socialismo, la democracia cristiana y, sobre
todo, la Unión Cívica Radical, donde consiguió los mayores y más importantes
aliados: los llamados Radicales K, entre los que se encontraba el Vicepresidente de la
Nación Julio Cobos. Sin embargo en los últimos tiempos la mayor parte de los
Radicales K están volviendo a integrarse en la UCR.
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A pesar del control de los Kirchner sobre el Partido Justicialista, también existen
numerosas expresiones del peronismo enfrentadas a ellos.

- El Frente Justicia, Unión y Libertad (FREJULI), alianza electoral de grupos
peronistas ortodoxos y antikirchneristas, creada en 2007 y encabezada por los
hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, Ramón Puerta y el ex presidente Carlos
Menem, con importancia en la provincia de San Luis.

- Otros grupos peronistas no kirchneristas. Se trata de diferentes grupos, con fuerza
en sus respectivas provincias. Es posible que entre estos grupos surjan una o más
figuras para disputar a los Kirchner el liderazgo peronista, pero por el momento se
encuentran divididos.

b)    Partido socialista

El Partido Socialista ocupa un lugar relevante en la provincia de Santa Fe, tercer
distrito electoral del país, donde gobierna desde 1989 la ciudad de Rosario y a nivel
nacional cuenta con un pequeño número de diputados. En 2011 con el socialismo
como eje central se forma una alianza con otras fuerzas de centroizquierda
denominada Frente Amplio Progresista que llevó como candidato presidencial a
Hermes Binner, alcanzando el tercer lugar en las elecciones primarias y el segundo
lugar en las elecciones generales, con el 16,87% de los votos. Cuenta con 6
diputados en el Congreso de la Nación y un senador. 

c)     Unión Cívica Radical

Además del partido peronista, el otro gran partido político histórico de Argentina es la
Unión Cívica Radical (UCR).

Después de la renuncia del presidente de la Rúa en 2001 la Unión Cívica Radical
entró en un proceso de crisis profunda y fragmentación.

En 2007 la UCR apoyó al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, obteniendo el
16,9% de los votos (tercera fuerza política por número de votos).

La recomposición del partido se ha visto ayudada por la ruptura del gobierno con sus
principales aliados radicales (liderados por el Vicepresidente de la anterior
legislatura, Julio Cobos).

Ricardo Luis Alfonsín se postuló como candidato por UCR a las elecciones
presidenciales, en las que obtuvo el 11,15% de los votos y se mantuvo como la
tercera fuerza política más votada. Asimismo en el Congreso cuenta con 43
diputados, además de 18 senadores.

La expropiación de YPF ha puesto de manifiesto las divisiones internas en el seno del
partido. La posición oficial del partido fue la de apoyar la medida del gobierno
argentino, mientras que algunos dirigentes históricos y otros de provincias (Río
Negro) mostraron su rechazo a la expropiación de la petrolera.

d)    Propuesta Republicana

Mauricio Macri, empresario y expresidente de Boca Juniors, lidera Propuesta
Republicana, (PRO), partido político de tendencia liberal. Surgió de una alianza
electoral conformada el 25 de mayo de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los partidos políticos Propuesta Republicana, liderado por Mauricio Macri,
Recrear para el Crecimiento, liderado por Ricardo López Murphy y el Partido Federal,
cuyo principal referente fue Francisco Manrique. Desde el año 2010 es reconocido
como partido político de orden nacional.

El debut electoral de la fuerza política se produjo en las elecciones de 2007 en
Argentina, obteniendo un resultado de 15% en la lista para la gobernación de la
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provincia de Buenos Aires y un 9,5% en las elecciones legislativas.

Tras las últimas elecciones cuenta con 12 diputados en el Congreso. Desde 2007
Mauricio Macri es Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo en las
últimas elecciones un 47% de los votos en primera vuelta, contra casi un 28% de su
contrincante del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, a quien aplastó en segunda
vuelta por un 65% contra un 35%. Aunque lo ha intentado sin éxito en las últimas
elecciones, se presume su salto a la carrera presidencial en el año 2015.

e)    Coalición Cívica

Coalición Cívica es una confederación de partidos políticos fundada en abril de 2007.
Tras las elecciones de octubre de 2007, liderados por Elisa Carrió, se convirtieron en
el segundo partido más votado, con el 22,96% de los votos.

Tras las últimas elecciones presidenciales de 2011 cuenta con 6 diputados en el
Congreso y 1 senadora por la provincia de Buenos Aires, obteniendo tan solo el
1,84% de los votos. Tras ellas la confederación fue disuelta, quedando los partidos
Unión por Todos y Coalición Cívica ARI.

f) Otras fuerzas políticas no partidarias

La Cámpora

La Cámpora es una agrupación política, formalmente fundada en el año 2008 y de
orientación peronista y kirchnerista. Desde sus inicios apoya las gestiones de
gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

La agrupación se fortaleció y creció considerablemente a partir del 27 de octubre de
2010, después de la muerte de Néstor Kirchner y las subsiguientes demostraciones
populares de duelo que la acompañaron, con manifestaciones caracterizadas por una
masiva presencia juvenil.

La Cámpora se presenta como continuadora política de la Juventud Peronista (JP),
que en la década del '70 fue una de las organizaciones del peronismo revolucionario
(muchos de sus militantes son hijos de desaparecidos o de miembros de la JP en esa
década).

El grupo mantenía un perfil bajo, pero luego del deceso del ex presidente Kirchner,
se convirtió en uno de los sectores que disputan espacios de poder dentro de la
administración de Cristina Kirchner.

Algunos de sus militantes ocupan cargos en empresas argentinas, cargos en
dependencias estatales y ministerios, son legisladores o diputados, siendo uno de los
miembros el propio hijo de la presidente (Máximo Kirchner).

Es una fuerza de choque mediática beneficiada por cargos ejecutivos en diferentes
organismos y empresas estatales (Aerolíneas Argentinas e YPF).

Con cargos gubernamentales, posiciones en empresas de primera línea, áreas
ocupadas en la Justicia, espacios en los medios de comunicación y abultados
presupuestos, esta agrupación de menores de 35 años representa el lazo más fuerte
entre el kirchnerismo y una juventud políticamente indiferente.

La CGT

Así como existe la agrupación de escisión exmontonera "La Cámpora", encontramos
otro gran foco de poder, asociado tradicionalmente al partido justicialista, o
peronista. Se trata de la Confederación General del Trabajo (CGT) que ha sido gran
responsable del apoyo o el debilitamiento de los presidentes en ejercicio y reagrupa a
polos sindicales de distintos gremios, siendo los más importantes el metalúrgico
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(UOM), el de comercio y el de transportes (camioneros).

Esta fuerza autónoma, liderada hasta ahora por Hugo Moyano durante los últimos 8
años, proveniente del gremio de transportes, se encuentra en pleno choque interno
de poderes, lo que ha generado una ruptura de la fuerza y una doble elección de la
cúpula directiva. Por una parte, se realizó en julio de 2012 la elección de la fase
opositora al gobierno, al frente de Hugo Moyano, quien fue reelecto con 1009 votos
de los 1013 presentes. Por otra parte, el 3 de octubre, con apoyo del gobierno fue
elegido para dirigir la CGT disidente Antonio Caló, de la UOM.

Esta situación de ruptura de la CGT había ocurrido ya durante el gobierno radical del
Dr. Illia, durante el proceso militar y durante el extenso gobierno peronista de Carlos
Menem. La situación repetitiva de quiebra dentro de la cúpula directiva de este
órgano de poder no hace más que mostrar su propia fuerza política y el interés de los
gobiernos por mantenerlos dentro de su órbita de influencia.

A pesar del debilitamiento, el líder sindicalista Hugo Moyano es hoy por hoy el gran
opositor del gobierno y el único que cuestiona en público los temas sensibles del
gobierno, como la inseguridad, la inflación y el poco diálogo.

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Las siguientes son las principales autoridades del área económica, cuyos solos títulos
dan buena idea del ámbito de sus competencias:

Jefe del Gabinete de Ministros: Juan Manuel Abal Medina. Ministro de Economía y
Finanzas Públicas: Hernán Lorenzino. Secretario de Política Económica: Axel Kicillof.
Secretario de Finanzas: Adrián Cosentino. Secretario de Hacienda: Juan Carlos
Pezoa. Secretario de Comercio Interior: Guillermo Moreno. Secretario de Comercio
Exterior: Beatriz Paglieri. Director de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP): Ricardo Echegaray. Directora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC): Ana María Edwin. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Héctor
Timerman. Secretario de Relaciones Económicas Internacionales: María Cecilia
Nahón. 

                     - Subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial:
Carlos Bianco. 

Ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios: Julio Miguel de
Vido. Secretario de Minería: Jorge Omar Mayoral. Secretario de Comunicaciones:
Carlos Lisandro Salas. Secretario de Obras Públicas: José Francisco López. Secretario
de Energía: Daniel Omar Camerón.

                   - Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión: Roberto Baratta. 

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Carlos Alfonso Tomada. Ministerio de
Industria: Débora Adriana Giorgi. Secretario de Industria: Javier Rando. Secretario
de la PYME: Horacio G. Roura. Ministerio de Turismo: Carlos Enrique Meyer.
Secretario de Turismo: Daniel Pablo Aguilera. Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca: Norberto Yahuar. Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos:
Lorenzo Ricardo Basso. Presidente del Banco Central: Mercedes Marcó del Pont.
Presidente de la fundación Export.Ar: Hector Augusto Mendez. 

Las siguientes son las principales autoridades del área económica, cuyos solos títulos
dan buena idea del ámbito de sus competencias:

Jefe del Gabinete de Ministros: Juan Manuel Abal Medina. Ministro de Economía y
Finanzas Públicas: Hernán Lorenzino. Secretario de Política Económica: Axel Kicillof.
Secretario de Finanzas: Adrián Cosentino. Secretario de Hacienda: Juan Carlos
Pezoa. Secretario de Comercio Interior: Guillermo Moreno. Secretario de Comercio
Exterior: Beatriz Paglieri. Director de la Administración Federal de Ingresos Públicos
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(AFIP): Ricardo Echegaray. Directora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC): Ana María Edwin. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Héctor
Timerman. Secretario de Relaciones Económicas Internacionales: María Cecilia
Nahón. 

                     - Subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial:
Carlos Bianco. 

Ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios: Julio Miguel de
Vido. Secretario de Minería: Jorge Omar Mayoral. Secretario de Comunicaciones:
Carlos Lisandro Salas. Secretario de Obras Públicas: José Francisco López. Secretario
de Energía: Daniel Omar Camerón.

                   - Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión: Roberto Baratta. 

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Carlos Alfonso Tomada. Ministerio de
Industria: Débora Adriana Giorgi. Secretario de Industria: Javier Rando. Secretario
de la PYME: Horacio G. Roura. Ministerio de Turismo: Carlos Enrique Meyer.
Secretario de Turismo: Daniel Pablo Aguilera. Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca: Norberto Yahuar. Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos:
Lorenzo Ricardo Basso. Presidente del Banco Central: Mercedes Marcó del Pont.
Presidente de la fundación Export.Ar: Hector Augusto Mendez.

2  SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

El año 2012 se cerró con un crecimiento, según estimaciones oficiales, del 1,9%. Por
otro lado, el Presupuesto 2013 contempla para este año una inflación anual del
5,8%, el cambio USD/ARS a 5,10 y un crecimiento del PIB del 4,4%. La mayoría de
los economistas proyecta para 2013 un moderado crecimiento económico (2-3%),
inflación en alza (en torno al 28%), y continuidad de los controles cambiarios con
dólar en ascenso.

Según los números oficiales del Indec, la economía argentina creció en febrero un
“2,8%” interanual y un “+0,3%” mensual desestacionalizado.

Según el Estimador Mensual Industrial del Indec, en marzo la industria creció un
0,2% interanual. Respecto a febrero, creció un 1,5% (desestacionalizado). Para el
trimestre el Indec estima una contracción del 1,3% frente al primer trimestre del
2012. Estos datos difieren de los proporcionados por el Indicador Industrial de FIEL,
que arrojó una contracción del 2,1% anual y del 2,5% acumulado en el trimestre
Según la consultora Ferreres, la actividad industrial creció un 1% respecto del mismo
mes del año pasado, y 3% desestacionalizado vs. Febrero. Para el trimestre se
estima un crecimiento del 0,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Según la consultora Ferreres en el primer trimestre, la inversión interna bruta fija
totalizó US$ 22.286 M, lo que supone una caída del 1,8% respecto del mismo
periodo del año pasado.

La inflación en el mes de marzo registró un incremento del 1,54% según datos no
oficiales (contra los datos oficiales de INDEC de 0,7%). En los últimos 12 meses,
según datos no oficiales la inflación acumula un 24,43% (mientras que según el
INDEC asciende al 10,6%).

Se publicaron los datos oficiales del mercado de trabajo del cuarto trimestre de 2012.
La tasa de desempleo fue de 6,9%, frente al 6,7% del mismo periodo del año
anterior. Por su parte, la subocupación en el cuarto trimestre del año se ha situado
en el 9%, frente al 8,5% del mismo periodo de 2011. Aproximadamente un tercio de
las empresas argentinas tienen congelados los planes de contratación de personal
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debido a la incertidumbre económica. Además la irregularidad laboral aumento un
35%, lo que supone que 4,5M de trabajadores son irregulares. El sector privado casi
no generó nuevos puestos de trabajo en 2012, según las cifras del propio Indec.

El Gobierno informó que en febrero registró un superávit fiscal primario de sólo $ 204
M (-70,8% interanual) y un déficit financiero de $ 526 M. El gasto público se aceleró
fuertemente hasta los $ 48.921 M (creció 36,6%), mientras los ingresos aumentaron
26,3%, al ritmo de registrado los meses previos. Estas cifras se convierten en un
déficit de $ 3.000 M si se descuentan los más de $ 3.200 M que aportaron el Banco
Central, ANSeS y el PAMI.

El desequilibrio fiscal, como viene ocurriendo desde 2010, se ha financiado
básicamente con recursos provenientes del Banco Central. El gobierno argentino
impulsó la modificación de la carta orgánica de la autoridad monetaria a fin de
ampliar la capacidad del Banco Central de adelantar recursos al Tesoro Nacional y de
utilizar reservas para el pago de obligaciones financieras de la nación. La emisión de
pesos por el BCRA para financiar al Tesoro, el mecanismo llamado de “adelantos
transitorios”, acumuló en 2012 un stock de $ 127.300 M. lo que supuso un 90% más
que un año atrás. Estos datos confirman la dependencia cada vez mayor del
Gobierno de los “préstamos” del BCRA, hoy la única manera para hacer frente al
creciente déficit fiscal.

El superávit comercial de 2012 ascendió a 12.690 millones de dólares (frente a
10.014 en el mismo periodo de 2011). En 2012 las exportaciones se contrajeron un
3,3% y las importaciones un 7,3%. Hasta marzo se acumula un superávit comercial
de US$ 1.310 M -48% por debajo del primer trimestre del año pasado. En marzo el
superávit comercial fue de US$ 510 M, -49% interanual. En marzo las exportaciones
bajaron 4% interanual, a pesar de que los precios mejoraron. Destacó la caída del
14% en las manufacturas de origen agroalimentario, como grasas y aceites; la de
productos primarios se incrementó un 12%. Las manufacturas de origen industrial
cedieron 2%. Las ventas a Europa cayeron 20%. Por otro lado las importaciones
repuntaron 5% (por cantidades y precios), impulsadas por un salto del 65% en las
compras de energía (que sumaron US$ 812 M, vs. US$ 493 M del mismo mes de
2012).

Por su parte, la deuda externa bruta total asciende a finales de diciembre de 2012 a
141.126 millones de dólares. El 3 de agosto se oficializó la cancelación, con cargo a
reservas del Banco Central, del Boden 2012. En abril se hizo frente a la última
amortización del BODEN 2013.

Durante la última semana de marzo Argentina ha cancelado deuda con cargo a
reservas por valor de 2.300 millones de dólares americanos. Durante abril, el
Gobierno desembolsó u$s 687 millones en pagos de capital e intereses de cuatro
bonos, que llevaron a las reservas a “US$ 39.776 M”. Pese a que el BCRA realizó
pequeñas compras y la cotización del oro repuntó, es su nivel más bajo en 6 años.
En lo que va de abril el BCRA ya ha adquirido US$ 350 M en el mercado de cambios,
y en 2013 US$ 600 M.

El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para abrir un proceso de
blanqueo de dólares e impulsar dos instrumentos financieros que podrán financiarse
con dólares no declarados. El primero de ellos es el Bono Argentino de Ahorro para el
Desarrollo Económico que tendrá como objetivo incentivar la producción de
hidrocarburos. El segundo instrumento financiero es el Certificado de Depósito para
Inversión Inmobiliaria y tiene como objetivo reactivar el mercado inmobiliario y de la
construcción. Esta medida intenta fomentar la entrada de divisas en el país.

El viernes 29 de marzo Argentina presentó ante la Corte de apelaciones de NY su
oferta para pagar la deuda en default a los holdouts que obtuvieron un fallo
favorable. Los 5 fondos buitre y 13 ahorristas que demandan a la Argentina
rechazaron la oferta del gobierno que propuso el Gobierno. Tenían hasta el 22 de
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abril, y el viernes respondieron a la Cámara de Apelación del 2ª Distrito de NY que la
consideran: “inaceptable e inconsistente”. Según ellos, les ofrece “sólo 15% de lo
reclamado”. Ahora habrá que esperar el fallo de la Cámara, que puede tardar unas
semanas.

Desde finales de octubre de 2011 se han sucedido intervenciones en el mercado
cambiario, con el objetivo de asignar los dólares disponibles a usos determinados:
pagar las importaciones de bienes y servicios, cancelar los intereses y las
amortizaciones de la deuda pública y privada y acumular reservas internacionales
que permitan sostener el esquema de flotación administrada del tipo de cambio.

Así, todas las operaciones cambiarias deben contar con permiso de la AFIP, los
bancos deben avisar al Banco Central 10 días antes de sus compras de divisas, las
transferencias al exterior requieren el visto bueno previo del Banco Central, éste
prohíbe a los bancos comprar bonos en dólares y pagarlos en el exterior, se
pesificaron las pensiones extranjeras percibidas en divisas, se prohíben pagos
anticipados en divisas, y se estableció un recargo del 15% a las compras con tarjeta
en el exterior y por Internet.

En el mercado paralelo de divisas el precio del dólar se sitúa a 10,03 por un dólar
oficial que cotiza a 5,24.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS 

2008 2009 2010 2011 2012

PIB  
PIB (millones de
USD a precios
corrientes)

326.872 306.754 368.398 445.651 475.162

Tasa de variación
real (%)

6,80% 0,90% 9,10% 8,80% 1,90%

Tasa de variación
nominal (%)

25,40% -6,20% 20,10% 20,97% 16,00%

INFLACIÓN  
IPC media mensual 8,60% 6,40% 10,44% 9,78% 10,04%
IPC A fin del período 7,20% 7,70% 10,90% 9,50% 10,80%
TIPOS DE INTERÉS (TASA CALL)  
Media anual 10,07% 9% 9,60% 9,80% 10,30%
Fin de período 14,04% 9% 9,60% 9,80% 10,30%
EMPLEO Y TASA DE PARO  
Población (x 1.000
habitantes)

39.746 40.134 40.117 40.117 40.117

Tasa de actividad
(%)

46% 46,30% 42,40% 46,10% 46,30%

% Desempleo sobre
población activa

7,30% 8,40% 7,30% 6,70% 6,90%

SUPERÁVIT FISCAL PRIMARIO  
% de PIB 3,10% 1,50% 1,70% 0,27% -0,37%
DEUDA PÚBLICA  
en millones de
dólares

145.975 147.119 164.330 178.963 n.d.

en % de PIB 48,80% 49,80% 45,60% 41,80% n.d.
EXPORTACIONES DE BIENES  
en millones de
dólares

70.526 55.752 68.216 83.950 81.205

tasa variación
respecto al período 26,50%

-
20,30% 22,35% 23,06% -3,00%
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anterior
IMPORTACIONES DE BIENES  
en millones de
dólares

57.353 38.771 56.503 73.937 68.514

tasa variación
respecto al período
anterior

28,20%
-

32,48% 45,74% 30,85% -7,00%

SALDO B. COMERCIAL  
en millones de
dólares

13.173 16.981 11.713 10.014 12.690

en % de PIB 3,90% 5,60% 2,80% 2,25% 2,67%
SALDO B.  CUENTA CORRIENTE  
En millones de
dólares

7.089 11.127 2.818 17 479

en % de PIB 2,17% 3,63% 0,76% 0,00% 0,10%
DEUDA EXTERNA  
en dólares 113.968 114.327 154.330 139.715 141.126
en % de PIB 38,15% 38,70% 34,90% 31,35% 29,70%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  
en miles de millones
de dólares

14.551 10.360 6.569 6.500  n.d.

en % de
exportaciones de
bienes y servicios

20,63% 18,20% 9,63% 7,74%  n.d.

RESERVAS INTERNACIONALES  
en millones de
dólares

46.386 47.967 52.190 46.376 43.290

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  
en millones de
dólares

11.100 3.463 10.804 11.455 n.d.

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR  
media anual 3,16 3,73 3,91 4,13 4,55
fin de período 3,45 3,81 3,91 4,29 4,90

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Banco Central de la
República Argentina (BCRA).

2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB

La estructura del PIB a finales de 2012 muestra un aumento del peso relativo del
sector industrial y una caída en los sectores productores de bienes.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
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PIB POR SECTORES
DE ACTIVIDAD Y
POR COMPONENTES
DEL GASTO (%)

2008 2009 2010 2011 2012

POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO 4,80% 4,10% 4,80% 4,30% 2,59%
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
SILVICULTURA

4,70% 3,90% 4,70% 4,20% 2,50%

PESCA 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09%
INDUSTRIAL 25,70% 25,10% 24,90% 24,90% 25,14%
MINERÍA 1,30% 1,30% 1,20% 1,00% 1,10%
MANUFACTURAS 15,80% 15,60% 15,70% 15,90% 15,97%
CONSTRUCCIÓN 6,00% 5,80% 5,60% 5,50% 5,64%
ELECTRICIDAD Y
AGUA

2,50% 2,50% 2,50% 2,30% 2,43%

SECTORES
PRODUCTORES DE
BIENES

30,50% 29,20% 29,60% 29,10% 27,74%

TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y
ALMACENAMIENTO

10,70% 11,30% 11,50% 11,50% 12,56%

COMERCIO 12,70% 12,60% 13,10% 13,70% 14,42%
FINANZAS 6,30% 6,30% 6,10% 6,90% 7,10%
INMOBILIARIO 12,50% 12,90% 12,30% 11,80% 11,78%
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DEFENSA

4,30% 4,50% 4,30% 4,10% 4,13%

OTROS SERVICIOS 15,00% 15,40% 14,80% 14,20% 14,86%
SECTORES
PRODUCTORES DE
SERVICIOS

61,50% 63,00% 62,10% 62,20% 63,31%

IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

6,40% 6,60% 6,60% 6,80% 7,12%

IMPUESTO A LAS
IMPORTACIONES

1,60% 1,30% 1,60% 1,80% 1,83%

TOTAL 100 100 100 100 100
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO 77,20% 77,70% 77,60% 78,90% 82,21%
Consumo Privado 65,40% 65,10% 65,00% 66,10% 68,73%
Consumo Público 11,80% 12,60% 12,60% 12,80% 13,48%
FORMACIÓN BRUTA
DE CAPITAL FIJO

23,10% 20,60% 22,80% 24,50% 23,01%

EXPORTACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS

13,30% 12,40% 13,00% 12,40% 10,76%

IMPORTACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS

14,20% 11,40% 14,00% 15,10% 17,35%

DISCREPANCIA
ESTADÍSTICA Y
VARIACIÓN DE
EXISTENCIAS

0,60% 0,80% 0,60% -0,60% 1,00%

TOTAL 100 100 100 100 100%
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

2.1.2  PRECIOS

El nivel de precios 2012 arrojó la cifra oficial de 10,8%. Sin embargo, según el Índice
Congreso (datos de consultoras privadas publicados a través de un grupo de
opositores del Congreso), la inflación se situaría en el 25,6%.
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La inflación representa, por tanto, uno de los principales problemas en el horizonte
económico de Argentina, que se ve agravado por la falta de confianza en las
estadísticas oficiales.

2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

De acuerdo con las últimas cifras del INDEC, la tasa de paro en el cuarto trimestre
del año 2012 alcanzó el 6,9%, frente al 7,6% del tercer trimestre.

Por su parte, la subocupación en el tercer trimestre de este año se ha situado en el
9%, inferior al dato del tercer trimestre (8,9%).

El sector privado casi no generó nuevos puestos de trabajo en 2012, según las cifras
del propio Indec. La cantidad de empresas que realizaron búsquedas de personal en
el último trimestre 2012 se redujo al 35,8% (contra 40,3% un año antes), la
segunda tasa más baja desde 2005. Por tanto, el motor del crecimiento de empleo
fue el sector público.

Según diversos analistas, los datos de desempleo también podrían estar manipulados
como los de inflación, pero es un extremo sobre el que no hay consenso.

2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación Argentina, el PIB per
capita de Argentina en dólares corrientes en 2012 es de 11.512 un 5,65% superior al
de 2011.

El Indec sostiene que en Argetnina hay  2,2 millones de personas pobres. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que al subestimar la inflación, se subestiman
también las necesidades reales de las familias para hacer frente a los gastos
mínimos, por lo que las cifras reales de pobreza e indigencia son mayores. La UCA
estimó que en la Argentina  hay 11 millones de pobres, 26,9% de la población.

La pobreza ha crecido en las grandes ciudades, en especial en el Gran Buenos Aires.
En cambio, se ha producido una fuerte caída tanto de la pobreza como de la
indigencia en las ciudades de menos de 500.000 habitantes, especialmente del Norte
de Argentina. Así, la mejora social tuvo lugar en las zonas más pobres del país.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
índice de Gini de concentración del ingreso (que toma valores entre 0 y 1, donde 0
equivale a la máxima igualdad en la distribución y el 1 se corresponde con la perfecta
desigualdad), el valor para Argentina en el cuarto trimestre de 2011 es de 0,391.

El PNUD sitúa a Argentina en el puesto número 45 del ranking del Índice de
Desarrollo Humano (IDH). Argentina se mantiene por encima de la media de la
región América Latina y Caribe.

2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Uno de los pilares fundamentales de la economía argentina durante los últimos años
fue la política de superávits gemelos: superávit comercial y superávit fiscal primario.
Sin embargo, el fuerte impulso a la actividad económica y la política del Gobierno de
los últimos años han llevado al deterioro del superávit fiscal.

El fuerte aumento del gasto público en 2011 (33% superior al del año 2010) hizo que
las cuentas públicas cerraran con un déficit de 37.268 millones de pesos, el más alto
desde la llegada al gobierno del kirchnerismo (2003). Si se excluye el “maquillaje
fiscal” (transferencias del Banco Central y de la ANSeS como ingresos corrientes) el
déficit fiscal habría alcanzado los 58.908 millones de pesos.  Esta cifra supera los
pronósticos más negativos, que lo situaban en 52.000 millones. Esto explicaría las
últimas decisiones del Gobierno de eliminar subsidios, aumentar tarifas y la revisión
de los sueldos de empleados públicos.
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El déficit de 2012 ascendió a 90.000 millones de pesos mientras que en 2011 fue de
30.663 millones de pesos. Hay que subrayar que el presupuesto de 2012
contemplaba un superávit primario de 12.120 millones de dólares y un superávit
financiero de 995 millones de dólares.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2013, los ingresos totales del Sector Público
crecerán un 22,7% respecto a 2012 y en términos del PIB llegará al 32.21%, donde
destaca el peso de los impuestos indirectos. El desglose de los INGRESOS esperados
es el siguiente:

Concepto
2012 2013
millones de
pesos

%
PIB

millones de
pesos

%
PIB

Ganancias 132.788,90 6,14 161.579,90 6,33
Bienes Personales 7.137,20 0,33 9.291,10 0,36
IVA Neto de
Reintegros 185.609,90 8,58 227.205,80 8,9
Impuestos 
Internos 12.784,10 0,59 15.506,30 0,61
Ganancia Mínima
Presunta 1.379,60 0,06 1.620,70 0,06
Derechos de
Importación 15.795,10 0,73 22.552,50 0,88
Derechos De
Exportación 62.658,00 2,9 77.963,50 3,05
Tasa Estadística 315,8 0,01 429,5 0,02
Combustibles
NAFTAS 11.329,70 0,52 13.812,00 0,54
Combustibles
Gasoil 5.370,50 0,25 6.502,70 0,25
Combustibles
Otros 7.870,20 0,36 9.534,20 0,37
Monotributo
Impositivo 3.815,20 0,18 4.687,10 0,18
Créditos y Débitos
Bancarios 43.958,40 2,03 53.497,00 2,1
Otros Impuestos 4.542,30 0,21 5.396,90 0,21
Subtotal
Tributarios 495.354,90 22,9 609.579,20 23,88
Contribuciones a la
SS 174.893,80 8,08 212.494,30 8,32
Total 670.248,70 30,98 822.073,50 32,21

Los gastos primarios serán un 15,6% superior en 2013 que en 2012. Por su parte los
gastos corrientes representan el 88,7% del total de los gastos de la Administración
Nacional y registran un aumento del 12%. El total de gastos por rentas de la
propiedad alcanza a $ 55.310,1 millones, de los cuales casi la totalidad corresponde
a intereses de la deuda pública ($ 55.305,6 millones). Eso supone un aumento del
23,3% respecto a 2012 y representan el 2.17% del PIB.

Una vez descontados los pagos de intereses el resultado financiero tendrá también
un superávit de 587 millones de pesos. Comparado con los resultados de 2012,
implica una mejora sustancial ya que se viene de un déficit financiero de 34.216,9
millones de pesos.

El presupuesto contempla que el GASTO primario alcance el 22,46% del PIB, y su
composición es la siguiente:
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Concepto
2012 2013
millones de
pesos % Gasto

millones de
pesos % Gasto

Gastos
Corrientes 479.989,0 88,78% 557.896,9 88,75%
    -Gastos de
consumo 88.090,3 16,29% 99.457,4 15,82%
    -Rentas de
la propiedad 44.844,6 8,29% 55.310,1 8,80%
    -
Prestaciones de
la S.S 198.203,5 36,66% 241.722,7 38,45%
    -
Transferencias
corrientes 148.835,7 27,53% 161.390,7 25,67%
    -Otros
gastos
corrientes 14,9 0,00% 16,0 0,00%
Gastos de
Capital 60.662,6 11,22% 70.732,3 11,25%
    -Inversión
real directa 18.440,1 3,41% 20.462,9 3,26%
    -
Transferencias
de capital 41.175,5 7,62% 49.262,1 7,84%
    -Inversión
financiera 1.047,0 0,19% 1.007,3 0,16%
         
TOTAL
GASTOS 540.651,6 100,00% 628.629,2 100,00%

Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central, la base monetaria registró en
2012 un crecimiento del 39%.

Los medios de pago totales (M2) registraron en 2012 un incremento del
40,1%. Además tuvieron un saldo promedio mensual de 18,6% del PIB.

Las reservas internacionales acabaron el año 2012 en 43.290 millones de dólares lo
que supone una reducción de 1.720 millones de dólares.

Actualmente, el gobierno no tiene acceso al mercado financiero internacional. Por
ello, a comienzos del 2012 decidió que las reservas internacionales del Banco Central
se utilizaran para cancelar la deuda externa. A esos efectos lanzó medidas de política
económica destinadas a defender las reservas internacionales y estabilizar la
divisa (control a la venta de dólares, restricción a las remesas de ganancias de
empresas privadas al exterior, reducción en el plazo para la liquidación de las
exportaciones y control de las importaciones).

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la eliminación de dos artículos
de la ley de convertibilidad habilitaron al Banco Central al uso de reservas para
cancelar deuda. Tras el pago final del Boden 2012, la cobertura de los pesos en
circulación cayó al nivel más bajo de los últimos años, hasta el 82% (hasta el año
pasado superaban la cantidad de dinero en circulación).

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS
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PREVISIONES DE CRECIMIENTO

ORGANISMO 2012 2013 2014
Gobierno de Argentina (Previsión de
Presupuestos Generales)

5,1 4,4 -

FMI 1,90 2,77 3,46
Banco Mundial 2 3,4 4,1
EIU 3,4 3,5 3,3
Fuente: Banco Mundial, FMI, EIU, INDEC. Ultima
act: 30/04/2013

     

Economistas argentinos prevén un desarrollo económico en 2013 muy similar al de
2012, cuyas diferencias dependerán principalmente de la cosecha de soja.

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

A partir del  1 de enero de 2012 comenzó a regir la eliminación de subsidios estatales
para más de 270.000 usuarios de luz, gas y agua de barrios exclusivos tanto de
Capital Federal como del conurbano bonaerense. El Plan de Eliminación de Subsidios
afecta al consumo eléctrico de bancos, financieras, aseguradoras, tarjetas de crédito,
telefónicas, empresas de telefonía móvil, juegos de azar, petroleras, mineras,
aeropuertos y operadores de transporte fluvial de pasajeros, refinadoras de
combustibles, procesamiento de gas, biocombustibles, aceites vegetales de
exportación y agroquímicos.

Además de la eliminación total de subsidios a partir de enero de 2012 para consumos
residenciales, el gobierno decidió eliminar los subsidios que regían en los peajes de
rutas interjurisdiccionales para los transportes automotores de pasajeros. La medida
rige desde el 1 de febrero.

Se eliminan los subsidios al transporte público en Buenos Aires y Gran Buenos Aires,
salvo para usuarios de la tarjeta de boleto único (SUBE).

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

En 2012 el comercio exterior de Argentina se redujo respecto al año anterior. Las
importaciones cayeron un 7%, cifras superior a la caída que experimentaron las las
exportaciones (3%).Como resultado de lo anterior el superávit comercial argentino
se incrementó moderadamente, pasando de 10.014 a 12.690 millones de dólares en
el período mencionado.

Dentro de los principales clientes, las exportaciones crecieron a Estados Unidos y
Corea del Sur, y cayeron bruscamente las exportaciones a Brasil, China y España.

En lo que se refiere a las importaciones, destaca el gran aumento de las
importaciones procedentes de Estados Unidos, Bolivia y Uruguay. En el otro extremo
se encuentran China y Brasil.

Destaca el déficit comercial energético: de acuerdo con consultores privados el
Gobierno habría cerrado 2012 con un déficit comercial energético del orden de los
5.000 millones de dólares. La erosión del superávit se explica en parte por el
espectacular salto de las importaciones de combustibles y lubricantes, que en cinco
años se han triplicado. También destacan el déficit comercial con los principales
socios comerciales de Argentina: Estados Unidos (12.809 millones de dólares), Brasil 
(6.327 millones de dólares,), y China (1.400 millones de dólares).

2.4.1  APERTURA COMERCIAL

Durante la convertibilidad, Argentina era una de las economías menos abiertas del
mundo, al suponer su comercio exterior tan sólo un 18% del PIB. Posteriormente, las
exportaciones y las importaciones fueron aumentando notablemente su participación
en el PIB, y el grado de apertura comercial de Argentina, medido por el ratio



 

17

(exportaciones + importaciones) / PIB, aumentó considerablemente, hasta alcanzar
en 2008 el 33,24%.

En 2009 el grado de apertura disminuyó hasta el 24,44% como consecuencia del
aumento de las medidas proteccionistas como reacción frente al a crisis financiera
internacional. En 2010 el grado de apertura comercial fue del 33,8%, mientras que
en 2011 ascendió al 35,4%. En 2012 el grado de apertura comercial se situó en
31,5%.

Desde febrero de 2012, el régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación
(DJAI), y desde abril la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS) suponen
una licencia previa a la importación de bienes y servicios. Argentina es el país más
proteccionista del mundo, según Global Trade Alert (GTA). Por otra parte, los
derechos de exportación tienen un peso fiscal relevante, pero su combinación con
otras restricciones (cuotas, prohibiciones, controles de precios) reducen la capacidad
productiva y exportadora, y distorsionan la competencia leal.

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Los principales clientes comerciales de Argentina en 2012 fueron, por este orden,
Brasil, la Unión Europea, China y Estados Unidos, que suponen el 42% de las
exportaciones del país.

Los principales proveedores en 2012 fueron por este orden, Brasil, Estados Unidos, la
Unión Europea y China, suponiendo el 81% de las importaciones del país.

Se puede observar como las importaciones presentan una mayor concentración
geográfica que las exportaciones.

En 2012 Brasil continuó siendo el primer socio comercial. En el caso de las
importaciones destaca el fuerte crecimiento que han experimentado las procedentes
de Estados Unidos.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)

PRINCIPALES PAISES CLIENTES        

(Datos en
M USD)

2009 2010 2011 2012 12/11
%

Brasil 11.379 14.420 17.344 11.966 -31%
China 3.628 5.798 6.176 5.698 -8%
Estados
Unidos

3355 3.531 4.277 4.952 16%

Chile 4366 4.489 4.749 4.431 -7%
España 1.852 2.241 3.079 2.749 -11%
Alemania 1.317 1.832 2.583 2.573 0%
Canadá 467 1.401 2.391 2.294 -4%
Países
Bajos

2.381 2.367 2.642 2.164 -18%

Corea del
Sur

588 776 960 1.683 75%

Uruguay 1.449 1.552 2.016 1.481 -27%
Venezuela 1.036 1.423 1.910 1.449 -24%
TOTAL 55.676 68.178 83.950 81.205 -3%
Fuente: INDEC

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
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PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES        

(Datos en
M USD)

2009 2010 2011 2012 12/11
%

Brasil 11.822 17.658 21.798 18.293 -16%
Estados
Unidos

5.106 6.057 7.702 17.762 131%

China 4.823 7.648 10.573 7.098 -33%
Alemania 1.994 3.215 3.646 3.293 -10%
México 1.164 1.817 2.553 2.104 -18%
Francia 812 1.528 1.633 1.481 -9%
Uruguay 348 587 606 1.466 142%
España 788 1.024 1.395 1.425 2%
Bolivia 213 350 629 1.206 92%
Japón 909 1.191 1.415 1.161 -18%
TOTAL 38.781 56.502 73.922 68.514 -7%
Fuente: INDEC

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

En 2012 el comercio exterior de Argentina se contrajo respecto al año anterior. El
descenso de las importaciones (-7%) fue superior al correspondiente a las
exportaciones (-3%). El superávit comercial argentino creció moderadamente hasta
los 12.690 millones de dólares. 

En las exportaciones destaca que el descenso se distribuyo de una manera similar
entre todos los sectores. Si se analiza por productos se encuentra una mayor
divergencia en la evolución de los principales capítulos arancelarios exportados. Las
caídas más pronunciadas se dieron en los minerales metalíferos, escorias y cenizas (-
67%), en las semillas y frutos oleaginosos (-40%) y en los pescados y crustáceos (-
61%). En el otro lado encontramos los cereales con una subida del 14% y las
aeronaves, vehículos espaciales y sus partes (+8%).

Las importaciones se redujeron en todos los sectores. Los más afectados fueron los
bienes de capital (-13%) y los bienes de consumo (-8%). En el otro lado
encontramos el sector de los combustibles y lubricantes cuyas importaciones se
redujeron un 2%. Por capítulos arancelarios los que más vieron reducidas sus
importaciones fueron los productos editoriales de la prensa y de las demás industrias
gráficas (-49%), los abonos (-34%) y el papel y cartón (-14%). En el otro extremo
encontramos los productos farmacéuticos (+16%) y las máquinas, aparatos y
material eléctrico, y sus partes (+5%).

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(Datos en M
USD)

2009 2010 2011 2012 12/11
%

Productos
Primarios

9.306 15.142 20.213 19.542 -3%

Manufacturas
de Origen
Agropecuario

21.212 22.661 28.192 27.474 -3%

Manufacturas
de Origen
Industrial

18.713 23.816 28.916 27.660 -4%

Combustibles
y Energía

6.438 6.515 6.629 6.528 -2%

TOTAL 55.669 68.134 83.950 81.205 -3%

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

EXPORTACIONES POR PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS. DATOS
EN M USD

Capítulo 2009 2010 2011 2012 12/11
%

Combustibles minerales,
aceites minerales y
productos de su destilacion;
materias bituminosas; ceras
minerales

13.359 13.339 13.474 12.787 -5%

Residuos y desperdicios de
las industrias alimentarias;
alimentos preparados para
animales

9.199 9.426 11.015 11.167 1%

Cereales 3.409 4.797 8.423 9.621 14%
Vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y
demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios

4.503 6.890 7.322 6.036 -18%

Grasas y aceites animales o
vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas;
ceras de origen animal o
vegetal

4.630 5.380 6.729 5.508 -18%

Minerales metaliferos,
escorias y cenizas

1.369 1.824 10.957 3.581 -67%

Semillas y frutos
oleaginosos; semillas y
frutos diversos; plantas
industriales o medicinales;
paja y forrajes

2.104 5.609 5.950 3.555 -40%

Perlas naturales (finas)* o
cultivadas, piedras preciosas
o semipreciosas, metales
preciosos, chapados de
metal precioso (plaque) y
manufacturas de estas
materias; bisuteria;
monedas

1.615 3.333 3.278 3.524 8%

Productos diversos de las
industrias quimicas

1.391 1.781 2.421 1.929 -20%
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Frutas y frutos comestibles;
cortezas de agrios (citricos),
melones o sandias

1.989 2.535 2.389 1.664 -30%

Carne y despojos
comestibles

2.095 1.758 1.269 1.163 -8%

Manufacturas de fundicion,
hierro o acero

1.386 1.330 1.343 1.023 -24%

MÁQUINAS Y APARATOS,
MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS
PARTES; APARATOS DE
GRABACIÓN O
REPRODUCCIÓN DE
SONIDO, APARATOS DE
GRABACIÓN O
REPRODUCCIÓN DE IMAGEN
Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y
LAS PARTES Y ACCESORIOS
DE ESTOS APARATOS

1.277 1.476 1.114 936 -16%

Pescados y crustáceos,
moluscos y demás
invertebrados acuáticos

2.490 2.863 2.325 905 -61%

Aeronaves, Vehículos
Espaciales y sus partes

656 875 776 845 9%

TOTAL 64.508 78.909 92.536 74.837 -19%
Fuente: COMEX

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

(Datos en M
USD)

2009 2010 2011 2012 12/11
%

Bienes de
capital

8.652 11.647 13.969 12.137 -13%

Bienes
intermedios

12.561 17.687 21.793 19.995 -8%

Combustibles y
lubricantes
básicos y
elaborados

2.626 4.474 9.413 9.266 -2%

Piezas y
accesorios para
bienes de capital

7.230 11.459 14.919 14.137 -5%

Bienes de
consumo

5.068 6.611 8.040 7.293 -9%

Vehículos
automotores de
pasajeros

2.512 4.482 5.592 5.385 -4%

Resto 131 142 209 301 44%
TOTAL 38.781 56.502 73.937 68.514 -7%
Fuente: INDEC  

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Capítulo 2009 2010 2011 2012 12/11
%

Vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y
demás vehículos
terrestres, sus partes y
accesorios

5.963 10.506 13.998 13.544 -3%
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Máquinas, aparatos y
material eléctrico, y sus
partes; aparatos de
grabación o reproducción
de sonido, aparatos de
grabación o reproducción
de imagen y sonido en
televisión, y las partes y
accesorios de estos
aparatos

5.341 8.444 10.842 11.417 5%

Reactores nucleares,
calderas, máquinas,
aparatos y artefactos
mecánicos; partes de
estas máquinas o
aparatos.

6.254 8.782 12.134 11.221 -8%

Combustibles minerales,
aceites minerales y
productos de su
destilación; materias
bituminosas; ceras
minerales

2.714 4.691 9.755 9.648 -1%

Productos editoriales de la
prensa y de las demás
industrias gráficas; textos
manuscritos o
mecanografiados y plano

9.533 8.048 18.900 9.609 -49%

Plásticos y sus
manufacturas

1.817 2.453 3.134 2.967 -5%

Productos químicos
orgánicos

1.703 2.105 2.511 2.555 2%

Productos farmacéuticos 1.114 1.454 1.692 1.964 16%
Instrumentos y aparatos
de óptica, fotografía o
cinematografía, de
medida, control o
precisión; instrumentos y
aparatos
medicoquirúrgicos; partes
y accesorios de estos
instrumentos o aparatos

952 1.231 1.673 1.658 -1%

Productos diversos de las
industrias químicas

746 1.073 1.363 1.401 3%

Caucho y sus
manufacturas

660 1.091 1.417 1.292 -9%

Fundición, hierro y acero. 629 1.201 1.357 1.255 -8%
Manufacturas de fundición,
hierro o acero

890 839 1.137 1.126 -1%

Papel y cartón;
manufacturas de pasta de
celulosa, de papel o cartón

644 878 1.070 916 -14%

Abonos 290 811 1.307 869 -34%
TOTAL 46.173 63.125 94.248 81.963 -13%
Fuente: COMEX

2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

En el período 1992 – 2011, el comercio exterior de servicios promedió el 20% del
comercio exterior total de Argentina. Esto fue producto de una participación



 

22

promedio de los servicios de 15% en las exportaciones, y de 25% en las
importaciones. En todos los años la participación de las importaciones de servicios en
las importaciones totales fue mayor a la participación de las exportaciones de
servicios en las exportaciones totales. En 2011, el comercio de servicios
representaba el 16% del comercio exterior argentino. Las exportaciones de servicios
representaban el 14,4% de las exportaciones totales, mientras que las importaciones
de servicios comprendían al 18,8% de las importaciones totales.

El comercio exterior de servicios en el año 2011 sumó 30.616 millones de dólares. El
incremento interanual fue del 12,4%, esto significó más de 5 puntos por encima del
crecimiento promedio del período 1992–2011 que se ubica en un 7% anual, pero
medio punto por debajo al ritmo de crecimiento promedio post crisis 2002 a la
actualidad (12,9%)

Este crecimiento se explica principalmente por el lado de las importaciones que
crecieron un 16% pasando a representar 16.423 millones de dólares, mientras que
las exportaciones solo avanzaron un 9%, lo que representó 14.193 millones de
dólares.

En lo respecta al saldo de la balanza de servicios se observa que en todos los años
del período en cuestión fue deficitario. Aunque la tendencia era decreciente
comparando la década del 90 con la primera década de este siglo (del déficit de
2.557 millones que se observaba en 1992, se pasó a uno de 1.114 millones de
dólares en 2010), en 2011 el déficit se duplicó pasando a un saldo negativo de 2.230
millones de dólares para Argentina. Si tenemos en cuenta los años más recientes, el
déficit del comercio de servicios se ha ido agrandando año a año. El déficit del 2011
fue el doble que el promedio del período de los últimos cinco años. Una nota
adicional es que las exportaciones de servicios van perdiendo participación en el PBI
argentino y en 2011 accedieron a un número (3,10%) que refleja una participación
en el PBI que fue un 22% mas baja que en 2007 (3,94% del PBI). El comercio
exterior de servicios, así, muestra exportaciones que crecen, pero importaciones que
crecen más, y un déficit que es crónico, y no sólo se mantiene sino que se agranda.

Considerando los datos para el año 2011, en la composición de las exportaciones de
servicios, que se mantiene estable en cuanto a su composición en los últimos años
más allá del incremento de los negocios en cada ítem, el principal rubro es el referido
al turismo, ya que los Viajes representaron el 37,7% del total. Dentro de esta
categoría se incluyen los bienes y servicios que no residentes adquieren dentro de
nuestro país, durante su estancia por períodos menores a un año.

El 16% de las exportaciones argentinas de servicios correspondieron a la categoría
Transporte. Dentro de Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por
el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga
de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro
tipo), que sumó un 3,4% de las exportaciones totales de servicios; Pasajes (servicios
relacionados con el transporte internacional de no residentes por medios de
transporte residentes), que sumó un 5%; y Otros (comprende una gama de servicios
que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte,
como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que representó el
restante 7,5%.

Finalmente las exportaciones agrupadas en la categoría Otros Servicios representan
el 46,4% restante. Dentro de esta se destaca Servicios empresariales, profesionales
y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos,
contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por residentes a no
residentes), con un 28% de las exportaciones totales, seguida por Servicios de
informática y comunicación, con un 11% (Argentina es el tercer exportador de
software de América Latina y exportó en 2011 unos 747 millones de dólares en
software, además de los otros servicios informáticos vendidos al exterior). El tercer
lugar es para la categoría Servicios personales, culturales y recreativos (dentro de la
que se incluyen las transacciones relacionadas con la producción o distribución de
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programas de radio, cine y televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos,
entre otros), con un 2% del total.

En la canasta de servicios exportados desde Argentina, se advierte así la gran
incidencia del turismo (mayor aún que la que el complejo sojero tiene en la de
exportaciones de bienes), una buena participación de servicios profesionales o
informáticos (comparada con el porcentaje que estos tienen en el promedio
mundial), la relevante participación del transporte, y a la vez, el aislamiento del
mundo en negocios financieros y en los referidos a la propiedad intelectual, mientras
que Argentina poco importante en exportaciones de seguros, servicios financieros,
regalías y licencias (comparado con el comercio internacional de servicios en general
donde estos rubros tiene relevancia) y aún servicios vinculados con la construcción.

Respecto a las importaciones, las compras y contrataciones desde el exterior que
Argentina hace son primordialmente servicios de Viajes, que representaron el 33,6%
del total de las importaciones de servicios (dentro de esta categoría se incluyen los
bienes y servicios que residentes adquieren fuera de nuestro país, durante su
estancia por períodos menores a un año); de Transporte (26,7% en total), que
incluye las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de
mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio
de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que sumó un 14,8%
de las importaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el
transporte internacional de residentes por medios de transporte no residentes), que
sumó 10,6%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos,
aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de
almacenamiento, embalaje y remolque), que representó el restante 1,3 por ciento.
Finalmente, las importaciones de servicios profesionales representaron el 13% del
total (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables,
de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por no residentes a
residentes), las regalías el 10% (que comprende el pago de residentes a no
residentes por el uso de activos intangibles no financieros como las patentes, marcas
registradas, entre otros), y los seguros el 4%.

En la evolución de las exportaciones de las diferentes categorías agrupadas en
servicios cabe destacar que tanto Transportes como Viajes tuvieron saldos
predominantemente deficitarios en el período 1992- 2011, bien la categoría Viajes
(por el tipo de cambio favorable para el turismo de extranjeros en el país) muestra
una tendencia positiva en los últimos diez años. En cambio, la categoría Transportes
muestra un notable deterioro desde el año 2002, en que el déficit de esta categoría
se incrementó a un ritmo promedio del 32% anual hasta 2011, producto de un gran
crecimiento en las importaciones y un crecimiento menor de las exportaciones.

Por último la categoría Otros servicios muestra un mínimo saldo favorable y una
tendencia positiva desde el año 2000. Sin embargo, en el último año se produjo una
caída del saldo del 87% interanual. Esto se explica por un incremento de las
exportaciones menor que el de las importaciones: mientras que la primera creció con
respecto al año anterior al 8% la segunda lo hizo al 17%.

El hecho de que la categoría de importación más dinámica a nivel mundial sea Otros
Servicios, que es la categoría más dinámica de las exportaciones argentinas, muestra
que Argentina está aprovechando el crecimiento de la demanda mundial de servicios
para incrementar sus exportaciones.

El 16% de crecimiento de las importaciones de servicios en 2011, se explica en un 
37% el crecimiento de los Servicios profesionales y técnicos (que fue de un 19% con
respecto al año anterior), en segundo lugar las Regalías, que explica el 20% del
crecimiento (con un incremento del 12% interanual). Por el lado de las
exportaciones, destacan los Servicios de informática e información, que explican el
72% del incremento de esta categoría, con un crecimiento que fue del 29%
interanual.
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En el tercer trimestre de 2012 se registró una balanza comercial de servicios
deficitaria de U$S 1.060 millones, en tanto que en igual período del año anterior el
déficit había alcanzado los U$S 750 millones, registrándose un aumento del mismo
de U$S 311 millones. Los ingresos se mantuvieron prácticamente estables, en tanto
que los egresos se incrementaron un 6% (U$S 271 millones). Las cuentas que en
mayor medida xplican el aumento de los egresos del trimestre fueron: servicios
empresariales, profesionales y técnicos (U$S 149 millones), regalías (U$S 115
millones), y pasajes (U$S 111 millones), en tanto se contrajeron los egresos por
fletes (U$S 113 millones) y servicios de seguros (U$S 86 millones). (Fuente: Balanza
de pagos 3er. Trimestre 2012 INDEC)

2.5  TURISMO

Argentina recibió en 2012 llegaron al país 2.568.201 turistas extranjeros, es decir,
4,6% menos que en 2011, 

En lo que va de año la industria turística argentina está sintiendo la menor afluencia
de extranjeros (-3,1% en el primer cuatrimestre del año). El nivel de ocupación
hotelera que se registró en enero a nivel nacional fue del 51,7% sobre un total de
13,3 M de habitaciones, lo que supone una bajada del 3,7% vs. el mismo mes de
2012.

2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES

La Ley de Inversiones Extranjeras (Ley N° 21.382) promulgada en 1993, define el
marco legal que rige para la inversión extranjera. La Ley tiene como destinatarios a
los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país, en cualquiera de las
formas establecidas en la ley, destinados a la realización de actividades de índole
económica, o la ampliación o perfeccionamiento de las actividades existentes; y
determina que dichos inversores tendrán los mismos derechos y obligaciones que la
Constitución y las leyes establecen a los inversores nacionales.

En el marco de un clima de notoria desaceleración de las inversiones extranjeras, en
abril 2008 se promulgó la Ley 26.360, de Promoción de Inversiones, que establece
un régimen de incentivos fiscales que determina beneficios y condiciones con el
objetivo de promocionar la inversión.

El régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de
Infraestructura, tal como lo denomina la norma, está destinado a promocionar la
inversión en bienes de capital nuevos –excepto automóviles- destinados a la
actividad industrial, así como las obras de infraestructura -excluidas las civiles-
relacionadas con alguna de las siguientes actividades:

- Generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica;

- Producción, transporte y/o distribución de hidrocarburos;

- Exploración y/o explotación minera, obras hídricas, viales, ferroviarias, portuarias o
de las vías navegables.

Para ello, contempla medidas como la devolución del IVA de las operaciones
mencionadas, su compensación como crédito fiscal ante otros impuestos, o la
amortización acelerada de estos bienes de capital ante determinados tipos de
impuestos.

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Una vez que los principales servicios públicos del país se encuentran ya privatizados,
y que se han ralentizado las fusiones y adquisiciones que comenzaron en el sector
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bancario y luego se expandieron a todos los sectores de la economía, la mayor parte
de las inversiones efectuadas en los últimos años en el país estuvieron dirigidas a los
sectores de recursos naturales y a los menos regulados por el Gobierno. 

Desde el 2002, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha dirigido sobre todo al
sector petrolero y, en menor medida, a la industria manufacturera, los servicios
públicos y la minería.

Stock

Según el Banco Central de la República Argentina, en su informe “Las Inversiones
Directas en Empresas Residentes” a 31 de diciembre de 2011, la posición pasiva
bruta de la inversión extranjera directa en empresas argentinas ascendió a 96.089
millones de dólares, un 8,4% más que en el año anterior, crecimiento inferior al
experimentado un año atrás.

A partir de 2011 no existen datos oficiales sobre la IED en Argentina. Para el año
2011 el BCRA informó que España sigue siendo el mayor inversor con una posición
de 22.6000 millones de dólares. Esta cifra supone una reducción de 603 millones en
el último año. Por sectores las inversiones se concentran principalmente en el sector
petrolero con un 19,5% del total, la industria química 9,9% y la industria automotriz
7,1%.

El flujo de IED denota un ingreso positivo en el año 2011 por valor de 11.455
millones de dólares, de los cuales USD 4.229 millones correspondieron a aportes
inversores no residente y USD 6.696 millones a la reinversión de utilidades. El 2011
destacó por el crecimiento que experimentó las inversiones en el sector minero.

Sin embargo, en la primera mitad del año 2012 la inversión decreció
significativamente (-7,2%). Este descenso fue especialmente pronunciado en el
segundo trimestre, tras la sonada expropiación de YPF a Repsol. Según un informe
oficial en el año 2012 Argentina recibió anuncios de inversión por 5.700 millones de
dólares. Las industrias automotriz-autopartista, materiales de construcción,
alimentos, maquinaria agrícola, medicamentos y electrodomésticos son las que
encabezan la lista de inversiones”, según el informe oficial. De acuerdo con
estimaciones privadas, la participación de la inversión en el producto interno bruto
(PIB) a precios constantes se mantiene en el 21,6 %.

No hay que olvidar que Argentina enfrenta actualmente 43 demandas en el CIADI, en
las que las empresas demandantes (la última en presentar una demanda fue Repsol)
le exigen al país indemnizaciones por unos 65.000 US$ millones. Y entre estos 43
casos hay cinco en los que el CIADI ya emitió laudos finales contra la Argentina, que
el país no acató.

La reinversión de beneficios ha aumentado un 312% respecto al año anterior hasta
alcanzar los 3.300 Millones de dólares americanos, muy probablemente fruto de las
restricciones a la repatriación de beneficios.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) publicó en mayo de
2011 un informe según el cual Argentina se posiciona como el quinto destino
preferido por los inversores en América del Sur, detrás de Brasil, Chile, Perú y
Colombia.

 

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES
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INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES

(Datos en M USD) 2008 2009 2010 2011 2012
POR PAISES
ESPAÑA 23.017 22.115 23.242 22.600 n.d.
ESTADOS UNIDOS 13.928 13.137 14.814 16.483 n.d.
HOLANDA 6.564 6.652 7.328 7.343 n.d.
BRASIL 4.874 4.212 5.367 6.759 n.d.
CHILE 4.031 4.134 5.509 6.668 n.d.
ALEMANIA 2.393 2.529 2.940 3.072 n.d.
LUXEMBURGO 2.486 2.513 2.704 2.780 n.d.
URUGUAY 2.105 2.454 2.750 2.806 n.d.
CANADA 2.178 2.406 2.128 2.908 n.d.
SUIZA 2.080 2.255 2.900 3.883 n.d.
OTROS PAÍSES 18.573 18.239 20.695 23.695 n.d.
Total 80.051 78.240 88.249 96.089 n.d.
POR SECTORES  
Petróleo 18.885 17.706 18.220 18774 n.d.
Industria Química,
caucho y plástico

7.714 7.804 8.476 9544 n.d.

Indutria Automotriz 6.046 4.769 5.692 6813 n.d.
Comunicaciones 5.152 5.133 5.631 6187 n.d.
Minería 3.420 3.520 4.940 5862 n.d.
Alimentos, bebida y
tabaco

4.252 4.393 4.847 5259 n.d.

Metales comunes y
elaboración

4.803 4.537 4.847 4809 n.d.

Comercio 3.543 3.588 4.074 4607 n.d.
Maquinarias y
equipos

2.047 1.915 2.760 3527 n.d.

Oleaginosas y
cerealeras

2.252 2.609 3.136 2923 n.d.

Otros SPNF 19.436 20.199 21.420 22985 n.d.
Sector Privado
Financiero

3.391 3.970 4.206 4798 n.d.

Total 80.942 80.144 88.249 n.d. n.d.
Fuente: Banco Central de la República Argentina  

2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Entre las principales operaciones de inversión extranjera en la República Argentina
realizadas en el último año, destacan:

Profertil modernizará su planta de fertilizantes de Bahía Blanca, con una1.
inversión de $ 800 M
Laminados Industriales invertirá $ 500 M para fabricar rieles de acero2.
Petroquímica Río Tercero comenzó una inversión de US$ 22 M3.
Mercedes Benz lanzará nuevos modelos de camiones y para ello invertirá US$4.
170 M.
Telefónica de Argentina anunció que había invertido 1.000 US$ millones de en5.
2012 y que tiene previsto invertir más de 2.000 US$ millones en 2013-2014.
Unilever invertirá 300 US$ millones en ampliar su planta en 2013.6.
General Motors realizara una inversión de 450 US$ millones para producir un7.
nuevo modelo.
Saint Gobain destinó 70 US$ M para ampliar su planta de botellas de vidrio.8.
Procter & Gamble desembolsará 116 US$ millones en nuevas inversiones.9.
Praxair, anunció una inversión de 63 US$ millones.10.

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
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EXTRANJERAS

Si bien en Argentina no es fácil obtener información sobre las inversiones extranjeras
efectuadas en el país, puesto que no existe un Registro Nacional de Inversiones,
existen algunas fuentes oficiales donde se pueden encontrar magnitudes básicas y
anuncios de inversión efectuados por las empresas inversoras.

Así, en las Estimaciones Trimestrales del Balanza de Pagos y de Activos y Pasivos
Externos de la República Argentina, elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), es posible obtener los datos de Inversión Extranjera
Directa, por trimestres y años, aunque no desagregada por países de procedencia ni
sectores de destino.

Asimismo, la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (Fundación ProsperAr),
proporcionaba datos sobre anuncios de inversión extranjera en la República
Argentina, así como información relevante para invertir en el país. En 2010, el
Gobierno Argentino decidió convertir ProsperAr en una Subsecretaría dependiente de
la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES

Entre 2006 y 2008 tuvo lugar en Argentina la feria de inversiones ‘Invest Show’.
Desde entonces no se ha realizado ninguna feria sobre inversiones en el país.

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

No existen datos disponibles sobre las inversiones argentinas en el exterior. Los
únicos datos disponibles son los de contabilidad nacional, que no proporciona
información sobre los sectores y países destino de la inversión argentina.

Entre 2003 y 2008 la inversión de residentes argentinos en el exterior se situó en
una media anual de más de 1.300 millones de dólares. En algunos casos las
inversiones se realizan por parte de PYMES, que han internacionalizado su actividad
fundamentalmente en los rubros de indumentaria, vinos, software y diseño.

En 2011 las inversiones directas realizadas por residentes argentinos en el exterior
ascendieron a USD 1488 M, lo que supone un 54,2% más que el año anterior. Las
principales empresas de Argentina inversoras en el exterior son el Grupo Techint,
Arcor, IMPSA, Bagó, entre otras.

2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS

Balanza por cuenta corriente.

Según los datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2012 la
cuenta corriente registró un superávit de 479 millones de dólares, muy superior al
dato de 2011.

La cuenta de mercancías registró un superávit de 15.642 millones de dólares, lo que
supuso un incremento del 18% respecto a 2011. Los servicios registraron un déficit
de 3.460 millones de dólares (un 55% mayor al de 2011, estimado en 2.238 millones
de dólares). Las rentas de inversión registraron un déficit de 11.261 millones de
dólares (6% menos que en 2011). Las transferencias corrientes fueron negativas
en 367 millones de dólares mientras que en igual periodo de 2011 registraron
un déficit de 539 millones.

En 2012 el saldo de la cuenta corriente es positivo, gracias a un amplio superávit de
la balanza comercial que contrasta con el déficit de las balanzas de servicios y
rentas.
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Cuenta de capital y financiera.

En 2012 la cuenta financiera registró un déficit de 3.475 millones de dólares,
mientras que en igual periodo de 2011 tuvo un saldo negativo de 3.475 millones de
dólares.

Este déficit se explica principalmente por el déficit del sector público no financiero y
la variación de reservas que disminuyeron en más de 3.000 millones en el último
año. Como aporte positivo estaría el sector privado no financiero que contribuyo en
más de 2.000 millones, lo que supone una diferencia con el año anterior de más de
7.000 millones.

CUADRO 10: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS  

(Datos en MUSD) 2009 2010 2011 2012
CUENTA CORRIENTE 11.127 3.572 -1.568 479
Balanza Comercial
(Saldo)

18.528 14.266 13.207 15.642

Balanza de Servicios
(Saldo)

-1059 -1.114 -2.238 -3.460

Balanza de Rentas
(Saldo)

-9.011 -
10.016

-
11.799

-11.307

De la inversión -8.944 -9.953 -
11.951

-11.261

Otras Rentas -67 -63 -48 -46
Balanza de
Transferencias (Saldo)

2.701 -396 -539 -397

AAPP - - - -
Resto Sectores (Remesas
y otras)

- - - -

CUENTA DE CAPITAL 74 66 62 38
Transferencias de capital - - - -
Enajenación/Adquisición
de activos inmateriales
no producidos

74 66 38 38

CUENTA FINANCIERA -9.404 645 -1.010 -3475
Sector Bancario -986 -2.566 6.900 -1.649
Sector Público no
Financiero

-727 2.279 -2.336 -3.895

Sector Privado No
Financiero

-7.690 932 -5.574 2.069

Variación de Reservas 1.346 4.157 -6.108 -3305
Errores y Omisiones -451 -123 -3.592 -347
Fuente: INDEC  

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales han continuado descendiendo de los 43.290 millones de
dólares con los que terminó 2012 a 40.446 millones de dólares en marzo 2013.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (2012) permite que el
gobierno aumente el uso de reservas para sus necesidades de caja.

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Tras el abandono del Plan de Convertibilidad en enero de 2002 y del tipo de cambio
fijo, el peso mantiene una flotación, aunque intervenida, con el dólar. Tras llegar a
un mínimo en junio de 2002 de casi 4 pesos por dólar, mostró posteriormente una
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tendencia ascendente hasta estabilizarse alrededor de los 3,45 - 3,50 pesos por
dólar, para más adelante apreciarse y situarse en torno a los 3 pesos por dólar.

Desde 2003 la política monetaria que el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) consistía en la compra de dólares para sostener el peso en niveles
competitivamente bajos. Sin embargo, el riesgo que suponía la fuerte salida de
capitales para la estabilidad del sistema financiero, llevó al BCRA a modificar su
política, para sostener la cotización del peso frente al dólar e impedir una
devaluación brusca y descontrolada.

Después de las elecciones de 2011 el control de cambios se generalizó. El Banco
Central apuesta por mantener el dólar intervenido para paliar la fuga de divisas y
recuperar las reservas perdidas. Estos controles provocaron la aparición de un
mercado paralelo de divisas.

En la actualidad existe una fuerte brecha entre el mercado paralelo de divisa y el tipo
de cambio oficial que supera el 80%. A finales de abril  el dólar oficial cotizaba a 5,19
pesos mientras que el paralelo cotizaba a 9,35 pesos.

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La deuda externa total de 2012 ascendía, según datos oficiales del BCRA, al 29,7%
del PIB. La deuda pública asciende, a mitad de 2012, al 41,5% del PIB.

Argentina, según la calificación de la OCDE en materia de ayuda al desarrollo, no es
elegible para financiación concesional. El PIB per cápita argentino fue en 2012
de 11.512 dólares, estando el máximo para poder recibir ayuda ligada en 3.705
dólares.

2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO

El riesgo país, medido a través del índice de bonos de mercados emergentes
(EMBI+) que elabora el banco de inversión JP Morgan, llegó a su nivel más alto en
Argentina en julio de 2002, alcanzando los 7.200 puntos. En octubre de 2005,
descendió hasta los 340 puntos, a la altura del indicador de Brasil. Después, la
intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el conflicto con
el sector rural, la crisis global y la estatización de los aportes jubilatorios, entre otras
cuestiones, volvieron a inflar al índice hasta los 1.960 puntos, en marzo de 2009.

Durante 2012 la calificación de Argentina ha estado sujeta a constante revisión y su
calificación ha sido rebajada por parte de todas las agencias. Argentina posee por
parte de las agencias dos calificaciones, una APRA los bonos cotizados en el exterior
y otro pasa los bonos en Argentina. En la actualidad Standard & Poors otorga a
Argentina una calificación de B- (perspectiva negativa), Fitch califica a Argentina con
CC y Moody´s con Caa1 (Bonos bajo legislación extranjera.

El riesgo país de Argentina creció considerablemente en el último año. Actualmente
se encuentra en 1.215 pb, Brasil: 170 pb; Uruguay 158 pb; Venezuela 820 pb y
México 143 pb.

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

El principal objetivo de política económica de Argentina es mantener los superávit
gemelos, fiscal y comercial, a toda costa. De ahí las principales medidas en política
económica que está llevando a cabo desde octubre de 2011 (restricciones a la
importación y a la fuga de capitales, eliminación de subsidios a sectores regulados,
además de modificaciones legales en la Carta Orgánica del Banco Central). Argentina
necesita acumular reservas en divisa para poder hacer frente al pago de la deuda
externa, al carecer de posibilidad de acceder a los mercados internacionales de
capitales.
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La Ley de Presupuesto Nacional 2013, aprobada en noviembre 2012, prevé un
crecimiento del PIB de 4,4%, una inflación del 5,8%, un tipo de cambio USD/ARS a
5,10 y se espera un incremento del superávit comercial que alcanzara los 13.345
millones de dólares. También presenta un superávit financiero de 728 millones de
pesos, gracias a una recaudación que se estima en 82.273 millones de pesos, lo que
supone un incremento del 23% respecto al año anterior.

La financiación del año 2013 tiene como objetivos centrales la obtención de los
fondos necesarios para hacer frente a los servicios de deuda con vencimiento durante
ese año que no alcancen a ser afrontados con el superávit primario previsto, y seguir
reduciendo el peso de los servicios futuros de la deuda con relación a la proyección
de ingresos públicos. En cuanto a los servicios de deuda (intereses, amortizaciones y
pago de valores negociables vinculados al PIB), para 2013, es de destacar que
alrededor del 54% de estos servicios está constituido por obligaciones con
organismos públicos nacionales, que tendrán los recursos necesarios y la autorización
dada por el marco legal para refinanciar esas obligaciones. Exceptuando estas
obligaciones, los principales vencimientos en 2013 están asociados al pago de los
Valores Negociables Vinculados al PIB en diciembre, Bonar VII en septiembre y Bonar
13 en abril.

3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1  MARCO INSTITUCIONAL

Las relaciones entre Argentina y España se regulan por el Plan de Asociación
Estratégica firmado en junio de 2006, que establece el carácter privilegiado de la
relación bilateral entre ambos países.

3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

España y Argentina mantienen una intensa relación bilateral, marcada por los flujos
migratorios y la inversión española. La oferta comercial española es bien valorada
por los argentinos pero se enfrenta al problema de las barreras proteccionistas
argentinas.

En los últimos meses, la relación económica bilateral también se ha visto afectada
por la nacionalización de YPF, la denuncia del Convenio de Doble Imposición entre
Argentina y España (ya renegociado), y el férreo control de cambios.

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Tratado de Cooperación y Amistad: junio de 1988.
Acuerdo marco de Cooperación Comercial y Económica: octubre de 1990. El
desarrollo de este acuerdo ha supuesto que se establezcan Comisiones Mixtas
para 9 diálogos sectoriales: asuntos económicos y financieros, sociedad y
tecnología de la información, navegación satelital-GALILEO, cooperación sobre
derechos humanos, cooperación en el marco de Naciones Unidas, Energía,
Educación y cultura, Desarrollo Regional y Cooperación Internacional. Además
se está estudiando la posibilidad de iniciar un nuevo diálogo sobre temas de no
proliferación (similar al que existe con Brasil).
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones: octubre de 1991.
Programas Financieros Anteriores: FAD concedido de 1.511 M USD
Acuerdo de cooperación EURATOM-Argentina, relativo a los usos pacíficos de la
energía nuclear: en vigor desde el 29 de octubre de 1997.
Acuerdo de Cooperación ICEX-Export.Ar, abril de 1999.
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y
la República Argentina: diciembre de 1999.
Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo, octubre de 2000.
Programa de Cooperación Económica y Financiera, octubre de 2002, concesión



 

31

créditos FAD por valor de 100 M EUR.
Programa de Asociación Estratégica, Salamanca octubre 2005. 
El gobierno argentino denunció el Convenio entre Argentina y España para
evitar la Doble Imposición el 29 de junio de 2012, con efectos el 1 de enero de
2013. El texto del nuevo Convenio de Doble Imposición, acordado en octubre
de 2012, ha sido firmado el 11 de marzo de 2013 y, una vez sea aprobado por
los Parlamentos de ambos países y entre en vigor, sus disposiciones se
aplicarán también al periodo que transcurra entre el 1 de enero de 2013 y el
momento de esa entrada en vigor. La modificación principal es la supresión del
apartado 4 del artículo 22, que disponía que el patrimonio constituido por
acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo
pudiera someterse a imposición en el Estado Contratante del que su titular
fuera residente.

 

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Una de las claves de la política económica argentina de la última década ha sido
conseguir una balanza comercial superavitaria, ya que de esta forma dispone de
divisas sin recurrir a los mercados internacionales para financiarse (vía que
actualmente les está vetada tras el default declarado en diciembre 2001). La
devaluación del peso en 2002 funcionó durante los años siguientes como una
poderosa barrera comercial (apoyada por el gobierno que mantenía el peso
especialmente barato). Sin embargo, la alta inflación de los últimos años y una
política cambiaria que ha supuesto una apreciación del peso frente a numerosas
monedas (hoy se considera que es una de las monedas más sobrevaluadas del
continente), han hecho que esta protección frente a las importaciones dejase de ser
efectiva. Además, la perspectiva de un menor crecimiento de sus exportaciones ante
la disminución del crecimiento de las economías china, brasileña y europea,
determina la necesidad de contar con “dólares frescos” para afrontar el pago de sus
vencimientos de deuda y de la importación creciente de recursos energéticos.

Ante esta situación, Argentina ha ido incrementando los obstáculos y barreras
comerciales hasta tal punto que según el último informe realizado por la consultora
Globex Trade Alert, Argentina es el país más proteccionista del mundo, con 191
medidas vigentes (tiene más medidas en vigor que el resto de los países de
Latinoamérica juntos). Es decir, existe una marcada política proteccionista que no
sólo se manifiesta en restricciones no arancelarias al comercio, sino también con
medidas de fomento del consumo de productos locales (régimen de preferencia a los
proveedores nacionales en concursos y licitaciones).

Desde julio 2012 se ha incrementado el arancel para la importación de bienes de
capital que se produzcan en el país desde el 0% que regía desde hace 10 años hasta
el 14%. Los bienes de capital que no se produzcan en el país tendrán un arancel del
2%.

En enero 2013 se eleva el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de cien
Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) hasta el
35% (salvo unos pocos productos que suben al 20%, 22%, 25% y 28%). El arancel
medio aplicado hasta ahora a las partidas arancelarias afectadas era del 15%. Los
productos más afectados de origen español son los neumáticos, bombas centrífugas,
construcciones prefabricadas, ventiladores y corcho. El principal beneficiado de la
medida es Brasil, que figura en todas ellas entre los primeros cuatro proveedores, y
para el que, como miembro del Mercosur, no rige la medida.

Argentina mantuvo hasta enero 2013 un sistema de Licencias No Automáticas
Previas de Importación (LNAPI), que afectaban a unos 600 productos de una
variedad muy extensa de sectores. Las autoridades argentinas no cumplían los
plazos establecidos por la OMC para su otorgamiento (30/60 días, según los casos).
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Desde febrero de 2012 deben solicitarse Declaraciones Juradas de Importación
(DJAI) “en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o
documento similar utilizado para concertar operaciones de compras en el exterior”.
Esta declaración viene a convertirse en una licencia para importar, puesto que debe
estar aprobada para poder tramitar la importación en la Aduana.

Si la DJAI es “observada” (que significa ni aprobada ni rechazada), se inicia un
proceso de negociación con el organismo que la haya observado (generalmente la
Secretaría de Comercio Interior) para poder obtener la autorización. No están
definidos los motivos por los que una DJAI pueda ser observada y tampoco está
definido el trámite que hay que seguir para superar esa “observación”.

Por otra parte, la Administración argentina viene exigiendo a los importadores que
equilibren sus importaciones con exportaciones. Es una exigencia que no está
recogida en ninguna norma, pero que se traduce en la no concesión de las
Declaraciones Juradas de Importación (DJAI) si no se acreditan exportaciones, de
cualquier producto y a cualquier país, por el mismo importe que se solicita.

A mediados de 2012, la UE junto con EEUU, Japón interpusieron una demanda contra
Argentina en la OMC por estas medidas restrictivas a las importaciones. La anulación
de las LNAPI por Argentina en enero de 2013 tenía como objetivo desactivar esta
demanda, pero el contencioso continúa en la OMC por el resto de medidas.

Además exige numerosos certificados: de origen, de composición, sanitarios y
fitosanitarios, normas específicas de etiquetado, etc., que operan como barreras de
entrada. También existen listados de precios de referencia, de forma que la
importación a precios inferiores conlleva la obligación de constituir un aval por el
valor declarado y los derechos aduaneros correspondientes a esos precios, que será
ejecutado si no se justifican satisfactoriamente esos precios.

Al mismo tiempo, el Banco Central ha limitado los pagos anticipados o de contado de
importaciones: se puede acceder al mercado local de cambios para cancelar deudas
por importaciones de bienes, con una anticipación de hasta 5 días hábiles antes de la
fecha de vencimiento de la obligación con el exterior. Los pagos que se anticipen a la
fecha de vencimiento en más de 5 días hábiles requerirán la conformidad previa del
Banco Central.

A partir de abril 2012 también rige la obligatoriedad de presentar una Declaración
Jurada Anticipada para la importación de servicios (DJAS), cuya retribución resulte
igual o superior a U$S100.000; o aquellos en que el monto de cada cuota resulte
igual o superior a U$S10.000; o aquellos celebrados por montos indeterminados.

En estos casos el trámite tiene dos fases: una es la tramitación de la DJAS ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos. En tanto no se obtenga la DJAS no se
puede hacer la transferencia. Una vez obtenida, la transferencia puede requerir,
además, la aprobación del Banco Central.

Desde febrero de 2013, también es necesaria autorización previa de la
“DECLARACION ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)” para el giro al exterior
de utilidades y dividendos (no se están autorizando); pago de intereses al exterior
por deudas; pago de deudas financieras al exterior originadas en compras de
mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países (“operaciones
trianguladas”) y pagos que los sujetos residentes en el país realicen al exterior, por
determinadas operaciones de importación (importación a consumo de importaciones
temporarias con o sin transformación y destinaciones de importaciones
simplificadas). Igualmente estarán alcanzadas las operaciones de importación donde
se utilice el régimen de Courier.

En línea con la demanda presentada ante la OMC, el gobierno de EE.UU. eliminó a
Argentina del Sistema General de Preferencias por el incumplimiento de pago a
empresas estadounidenses frente a las que perdió juicios en el CIADI.
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El aumento de las trabas comerciales está afectando también a su relación con su
principal socio comercial, Brasil, ya que éste está tomando medidas equivalentes en
“represalia” y de esta forma provocando la desaceleración en la actividad de
numerosos sectores en Argentina.

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

Las exportaciones españolas a Argentina durante 2012 alcanzaron los
980,48 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2,2% respecto al año
anterior. También las importaciones españolas desde Argentina (1.968 millones de
euros) descendieron (6,14% más). El déficit comercial fue de 988 millones de euros.

España es el11º suministrador de Argentina, y ocupa el 5º lugar entre los de la Unión
Europea, por detrás de Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica. Es el 5º cliente de
Argentina y el 1º dentro de la UE.

Argentina ocupa el 43º lugar de entre los países destino de las exportaciones
españolas, y es el 29º proveedor de España.

CUADRO 11: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

EXPORTACIONES (desde España) BILATERALES POR SECTORES

(Datos en Miles EUR) 2009 2010 2011 2012
%var
12/11

1 -- ALIMENTOS 8,7 16,9 18,3 24,4 33,33%
2 -- PRODUCTOS
ENERGETICOS 8,3 6,4 98,3 108,81 10,69%
3 -- MATERIAS
PRIMAS 6 9,2 11,6 22,13 90,78%
4 --
SEMIMANUFACTURAS 180,2 278,6 275,3 287,34 4,37%
5 -- BIENES DE
EQUIPO 212 237,7 287 258,92 -9,78%
6 -- SECTOR
AUTOMOVIL 106 176 198,2 184,88 -6,72%
7 -- BIENES DE
CONSUMO
DURADERO 8,9 7,1 7,1 7,48 5,35%
8 -- MANUFACTURAS
DE CONSUMO 51,9 62,3 71,2 55,23

-
22,43%

9 -- OTRAS
MERCANCIAS 23,6 29,7 36,5 31,45

-
13,84%

TOTAL 605,5 824,1 1.003,50 980,48
-
2,29%

Fuente: ESTACOM

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en Miles
EUR)

2009 2010 2011 2012 %var
12/11

84 -- MÁQUINAS Y
APARATOS
MECÁNICOS

92.276 127.619 178.852 146.252
-
18,23%

87 -- VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTORES

92.161 157.316 168.788 165.461 -1,97%

27 --
COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL.

8.285 6.440 98.345 108.808 10,64%

85 -- APARATOS Y
MATERIAL
ELÉCTRICOS

50.305 58.791 82.771 78.269 -5,44%

39 -- MAT.
PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU.

16.403 41.896 40.061 39.539 -1,30%

72 -- FUNDICIÓN,
HIERRO Y ACERO

25.098 38.931 37.954 29.968 -
21,04%

99 -- CONJUNT. DE
OTROS PRODUCTOS

23.592 29.696 37.619 39.538 5,10%

49 -- LIBROS,
PUBLICACI.; ARTES
GRÁF.

30.726 33.678 35.146 22.966
-
34,66%

30 -- PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

21.217 24.962 31.297 38.508 23,04%

48 -- PAPEL,
CARTÓN; SUS
MANUFACTURAS

20.094 311.356 27.202 24.639 -9,42%

33 -- ACEITES
ESENCIALES;
PERFUMER.

11.817 20.669 24.554 33.461 36,28%

73 -- MANUF. DE
FUNDIC.,
HIER./ACERO

25.098 18.388 22.051 25.834 17,16%

29 -- PRODUCTOS
QUÍMICOS
ORGÁNICOS

18.756 28.581 20.235 20.337 0,50%

38 -- OTROS
PRODUCTOS
QUÍMICOS

11.536 17.390 13.280 18.854 41,97%

Subtotal 447.364 915.713 818.155 792.434 -
3,14%

Total 605.481 824.131 1.003.554 980.481 -
2,30%

Fuente: ESTACOM

CUADRO 13: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

(Datos en M EUR) 2009 2010 2011 2012 %var
12/11

1 -- ALIMENTOS 1.040,10 1.135,40 1.130,80 1087,12 -3,86%
2 -- PRODUCTOS
ENERGETICOS

0 0 0 0,02 n.a.

3 -- MATERIAS
PRIMAS

95 160,6 151 156,22 3,46%

4 --
SEMIMANUFACTURAS

159,6 362,1 722,1 660,27 -8,56%

5 -- BIENES DE
EQUIPO

17,1 20,9 15,3 12,3 -19,61%

6 -- SECTOR
AUTOMOVIL

35,6 66,9 52,8 37,93 -28,16%

7 -- BIENES DE
CONSUMO
DURADERO

4,6 0,6 0,4 0,23 -42,50%

8 -- MANUFACTURAS
DE CONSUMO

19,6 23,1 22,8 13,54 -40,61%

9 -- OTRAS
MERCANCIAS

0,9 0,8 1,3 0,52 -60,00%

Total 1.372 1.770 2.097 1968,2 -6,14%
Fuente: ESTACOM

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en
Millones EUR)

2009 2010 2011 2012 %var
12/11

38 -- OTROS
PRODUCTOS
QUÍMICOS

119,22 336,51 693,83 638,55 -7,97%

23 -- RESIDUOS
INDUSTRIA
ALIMENTARIA

571,88 483,14 518,65 551,5 6,33%

03 -- PESCADOS,
CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS

267,43 376,1 347,46 315,45 -9,21%

26 -- MINERALES,
ESCORIAS Y
CENIZAS

77,89 144,27 137,77 145,41 5,55%

08 -- FRUTAS
/FRUTOS, S/
CONSERVAR

62,35 80,5 63,7 70,2 10,20%

07 -- LEGUMBRES,
HORTALIZAS, S/
CONSERV.

33,28 48,27 45,23 60,27 33,25%

87 -- VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTORES

35,18 66,66 43,66 33,58 -23,09%

10 -- CEREALES 15,7 18,43 43,39 24,28 -44,04%
12 -- SEMILLAS
OLEAGI.; PLANTAS
INDUSTRIALES

10,24 13,97 21,81 20,48 -6,10%

29 -- PRODUCTOS
QUÍMICOS
ORGÁNICOS

8,64 10,05 8,18 12,12 48,17%

84 -- MÁQUINAS Y
APARATOS
MECÁNICOS

9,12 14,53 17,95 11,44 -36,27%

02 -- CARNE Y
DESPOJOS
COMESTIBLES

25,22 19,81 15,4 11,27 -26,82%

15 -- GRASAS,
ACEITE ANIMAL O
VEGETAL

39,27 77,41 61,45 11,1 -81,94%

22 -- BEBIDAS
TODO TIPO
EXCEPTO ZUMOS

1,58 2,02 1,84 7,25 294,02%

20 -- CONSERVAS
VERDURA O FRUTA

2,85 3,55 2,52 6,98 176,98%

Subtotal 1.280 1.695 2.023 1.920 -5,09%
TOTAL 1.372 1.770 2.097 1.968 -6,13%
Fuente: ESTACOM

CUADRO 15: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en M
EUR)

2008 2009 2010 2011 2012 %var
12/11

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

701 605 824 1.009 980,5 -3%

IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

2.376 1.372 1.770 2.111 1.968 -7%

SALDO -1.675 -767 -946 -1.102 -988 -10%
TASA DE
COBERTURA

29,50% 44,10% 46,55% 47,80% 49,82% -

Fuente: DATACOMEX

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Durante el año 2012, 346.100 argentinos visitaron España, lo que supone el 0,6%
del total de turistas que llegaron a España durante el pasado año. Los turistas
españoles que llegaron a Argentina fueron 150.000 según Improtour.

En Argentina tienen presencia dos compañías aéreas españolas: Air Europa e Iberia,
mientras que en España la presencia Argentina viene dada por Aerolíneas Argentinas.
Existen vuelos directos entre Madrid/Barcelona y Buenos Aires todos los días de la
semana con Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas. En 2010 había una frecuencia
semanal media de 33 vuelos entre ambos países.

Otros sectores donde también existe intercambio de servicios son el de transporte de
mercancías, en el sector de las telecomunicaciones y otros servicios profesionales.

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN

Según el último informe disponible del Banco Central de la República Argentina, a
finales de 2011, España poseía el 23,5% del stock (22.600 millones de dólares),
seguida por Estados Unidos (16.843 millones de dólares, 17,5% del stock), Holanda
(7.343 millones de dólares, 7,6% del stock), Brasil (6.759 millones de dólares, 7%
del stock) y Chile (6.668 millones de dólares, 6,9% del stock). En conjunto, estos
cinco países registraron un aumento de 3.922 millones de dólares en la posición
pasiva bruta de IED. Dentro de este grupo de países, España es el único que ve
reducida su posición pasiva bruta en Argentina (603 millones de dólares).

La inversión española aparece en todos los sectores,
destacando: telecomunicaciones, energía, servicios públicos, financiero y seguros,
pesquero, comunicación, ocio y construcción.

Por otro lado, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio española, en 2012
el flujo de inversión bruta española en Argentina fue de 338M EUR, mostrando un
claro ascenso respecto a 2011, cuando en todo el año la inversión había alcanzado
160M EUR.

España ha mantenido su posición preponderante a lo largo del tiempo, tanto en stock
de inversiones como en el flujo (con la excepción de algunos años). Esto ha sido así
tanto antes de 2001, cuando se produjeron las grandes privatizaciones, como en la
actualidad que, aunque las inversiones son menores, se ha producido un flujo
permanente.

Varias de las inversiones españolas en Argentina corresponden a empresas
extranjeras, entre las que destaca la francesa Carrefour, que invierten en el país a
través de sus filiales españolas.

En los últimos 4 años, las inversiones se han concentrado en: telecomunicaciones,
sector automotriz, sector financiero, comercio minorista, química, minerales no
metálicos, seguros, sector inmobiliario, actividades recreativas y producción de
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alimentos y bebidas.

CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES

Datos en millones de EUR 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN BRUTA 1.228 433 994 1.339
INVERSIÓN NETA 1.007 -67 -600 984

INVERSION BRUTA POR SECTORES
24 METALURGIA; FABRICACION PRODUCTOS
HIERRO, ACERO

3 0 0 728

46 COMER.MAYOR E
INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS
MOTOR

9 7 17 400

66 ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

0 0 6 86

47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE
VEHÍCULOS DE MOTOR

91 26 87 61

20 INDUSTRIA QUÍMICA 20 0 75 15
42 INGENIERÍA CIVIL 83 0 0 13
09 ACTIVIDADES DE APOYO A LAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

0 0 1 12

01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
SERV. RELACIONADOS

9 28 4 8

55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 12 0 20 5
SUBTOTAL 227 61 210 1.328
TOTAL 1.228 433 994 1.339
Fuente: DataInvex

CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK INVERSION DIRECTA
ESPAÑOLA BRUTA Y NETA,
POR SECTORES (Millones
EUR)

2009 2010 2011 2012

Stock cifra de negocio 31.790,00 38.666,00 nd nd
Stock empleo 182 183 nd nd
Stock posición inversora 8.125,50 9.298,60 nd nd
Stock resultados 14.684,00 16.234,00 nd nd
Fuente: DataInvex

CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
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INVERSION DIRECTA DE
ARGENTINA EN ESPAÑA, POR
SECTORES (M EUR)

2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN BRUTA 70 7,7 159,9 14,2
INVERSIÓN NETA 18,7 7,6 159,1 13,6
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
06 EXTRACCIÓN DE CRUDO DE
PETRÓLEO Y GAS NATURAL

8,5 0 0,02 8,74

41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 50 0,02 1,4 2,19
77 ACTIVIDADES DE ALQUILER 0 0 0 0,85
66 ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

0 0,77 0,4 0,75

46 COMER.MAYOR E
INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS
MOTOR

3,99 0,96 0,07 0,66

Subtotal 57,7 2,8 4,04 13,19
Total 70 7,7 152 14,2
Fuente: DataInvex

CUADRO 19: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK INVERSION DIRECTA
EN ESPAÑA BRUTA Y NETA
(M EUR) 2009 2010 2011 2012
Stock cifra de negocio 17 146 n.d. n.d.
Stock empleo 41 16 n.d. n.d.
Stock posición inversora 262 257 n.d. n.d.
Stock resultados 13,6 48 n.d. n.d.
Fuente: DataInvex

3.5  DEUDA

 La deuda de Argentina con España en Diciembre de 2012 ascendía a 757millones de
euros.

3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1  EL MERCADO

Elementos básicos

El mercado argentino se caracteriza por la concentración de la población en centros
urbanos, el lento crecimiento de la misma, un nivel educativo en aumento, la
concentración del poder adquisitivo en la franja de edad entre los 20 y 40 años, y la
lenta recuperación del acceso al crédito que está influyendo positivamente en el
incremento del consumo.

Características del mercado

Argentina es un mercado de 40,1 millones de habitantes. Se trata del tercer país más
poblado de América Latina, con una renta per cápita de 11.329 dólares en el segundo
trimestre de 2012.

Desde el año 2009 donde Argentina creció un 0,2%, la economía ha crecido a tasas
cercanas al 10%. Sin embargo el año 2012 la economía se ha vuelto ha ralentizar
con un crecimiento de 2%. Desde el 2009 un factor común a todos los años ha sido
la elevada inflación que se ha situado alredor del 10% (datos oficiales) y por encima
del 20% según datos privados.

Según datos del Banco Mundial, el coeficiente de Gini de distribución del ingreso (que
toma valores entre 0 y 1, donde 0 equivale a la máxima igualdad en la distribución y
el 1 se corresponde con la perfecta desigualdad) en 2010 (última cifra disponible) se
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situó en 0,44, lo que implica una ligera disminución de la desigualdad en los últimos
años. Argentina cuenta actualmente con menor desigualdad que la mayoría de los
países de la región como Brasil, Perú o Colombia.

La población argentina se concentra principalmente en zonas urbanas (90%),
dejando grandes espacios del país prácticamente deshabitados (con densidades de
población de menos de 1 hab/km2 en la provincia de Santa Cruz).

 

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Argentina es, por extensión, el segundo estado de América del Sur, el cuarto del
continente americano y el octavo del mundo, y sus 40,1 millones de habitantes
promedian índices de desarrollo humano, porcentaje de globalización, PIB per cápita,
nivel de crecimiento económico y calidad de vida, que se encuentran entre los más
altos de América Latina.

En la actualidad, Argentina es la segunda potencia en materia económica de América
del Sur, y su Producto Interior Bruto sólo es superado en la región por Brasil, que es
su principal socio comercial.

Su PIB per cápita, medido en paridad del poder adquisitivo, es el más alto de
Sudamérica y, en términos de población, constituye el tercer mercado más grande de
América del Sur, sólo superado por Brasil y Colombia.

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores de mayor interés para España coinciden básicamente con los de mayor
potencial de crecimiento: bienes de equipo, maquinaria agrícola, agroindustria,
industria alimentaria, biotecnología, química, petroquímica, y TIC.

Además hay que añadir: infraestructuras (vialidad, transporte ferroviario y recursos
hídricos), gestión de residuos urbanos, energías renovables, equipos para la minería,
así como los sectores con gran presencia española como el financiero, seguros y
consultoría.

3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

El sector automotriz, la minería, la vitivinicultura, el sector oleícola, y el sector
frutihortícola son sectores de atracción para la inversión extranjera. Turismo, ocio e
inmobiliario son tres sectores que registraban importantes crecimientos en los
últimos años. En el medio plazo, se producirán oportunidades en las infraestructuras,
la agricultura, la agroindustria y las energías renovables. La elevada preparación de
los técnicos argentinos hace aún atractivo el sector del software. Los “call centers”
están dejando de ser rentables. Además la intervención creciente del Estado dificulta
la inversión en sectores que considera estratégicos, como los servicios públicos.

3.6.5  FUENTES DE FINANCIACIÓN

Al ser Argentina un país poco bancarizado, existe poco crédito nacional disponible,
aunque gran parte del mismo puede ser obtenido por empresas debidamente
respaldadas.

En lo que respecta a la financiación internacional bilateral, está prácticamente
cerrada para operaciones con el Sector Público, hasta que se firme un acuerdo para
la devolución de la deuda que Argentina mantiene con los países del Club de París.

Multilateralmente, el FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial, y otras instituciones internacionales, prestan financiación a la Argentina en
el marco de diferentes programas.
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3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En 2012 se han realizado 54 Servicios Personalizados a empresas, 2 Misiones
Inversas, 6 Misiones Directas y 1 Feria con Pabellón Informativo. En 2013, hasta el
momento se han realizado 9 servicios personalizados.

3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES

Las relaciones económicas entre España y Argentina están marcadas por la inversión.

Sin embargo, las últimas medidas restrictivas tomadas por el gobierno argentino en
materia de comercio exterior, además de la expropiación del 51% de las acciones de
YPF en poder de Repsol y de la denuncia del Convenio de Doble Imposición, podrían
afectar el comercio bilateral entre España y Argentina y las inversiones.

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL

Hasta la conclusión y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la UE y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela), actualmente en negociación, el marco que sustenta las
relaciones comerciales entre la UE y Argentina se recoge en el Acuerdo Marco de
Cooperación UE-Argentina de  1990, por el que ambas Partes se otorgan el trato de
Nación Más Favorecida (NMF), es decir se trata de una Acuerdo no preferencial. La
UE, por su parte, concede a Argentina acceso preferencial al mercado comunitario
mediante la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Argentina
también se beneficia de Cuota Hilton, cupo de exportación de carne vacuna de alta
calidad y valor otorgado por la UE a terceros países.

El actual reglamento del SPG, que finalizaba el 31-12-2011, se ha prorrogado hasta
la entrada en vigor del nuevo, el 1-1-2014. En este período de extensión ningún país
modificará su status SPG. Con el nuevo reglamento del SPG varios países
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela) dejarán de ser
beneficiarios del SPG.

Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina (CAN, formada actualmente por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) desde 1973, abandonó formalmente la CAN en
abril de 2006 con el objetivo de lograr la incorporación al Mercado Común del Sur
(MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay): Venezuela y el
MERCOSUR suscribieron un Protocolo de Adhesión el 4-7-2006 que fue finalmente
aprobado por el MERCOSUR el 12-8-2012, aprovechando la suspensión temporal de
Paraguay como miembro del MERCOSUR a raíz de la destitución del Presidente de
Paraguay (Fernando Lugo) por parte del Senado de su país. Paraguay era el único
país de MERCOSUR que aún no había aceptado la incorporación de Venezuela a
MERCOSUR. La incorporación de Venezuela a MERCOSUR añade mayor dificultad a la
ya de por si complicada negociación del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR.
MERCOSUR ha reconocido al ganador de las elecciones paraguayas de abril de 2013
(Horacio Cortés) que ha manifestado su intención de reincorporar a Paraguay
plenamente al MERCOSUR.

La UE y MERCOSUR comenzaron a negociar un amplio Acuerdo de Asociación
(AAUEMER) en 1999. Dicho AAUEMER incluye los pilares de diálogo político,
cooperación y comercio, con compromisos de liberalización en los siguientes capítulos
comerciales: acceso al mercado de mercancías (agrícolas e industriales), inversiones
y movimiento de capitales, servicios, compras públicas, propiedad intelectual,
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competencia, acuerdo de vinos y los temas habituales de reglas (SPS, TBT, solución
de diferencias, reglas de origen y defensa comercial).

Tras varios años de negociación, cuando todo indicaba que ésta podía concluir en
septiembre de 2004, las Partes no alcanzaron un acuerdo y el proceso negociador se
estancó. Las distintas reuniones de expertos celebradas entre las Partes entre 2005 y
2009 dejaron siempre patente el interés de ambos socios por retomar la negociación,
aunque no permitieron lograr avances decisivos.

En mayo de 2010, bajo la Presidencia española de la UE, se  tomó la decisión de
reanudar las negociaciones del AAUEMER, habiéndose celebrado varias rondas de
negociación durante 2010, 2011 y 2012. Aunque se ha avanzado bastante en la
parte normativa del AAUEMER, la negociación de su parte comercial se encuentra
aún en fase inicial. La última ronda se celebró en Brasilia a fines de octubre de 2012
en la que no se produjeron avances significativos, salvo en el grupo de facilitación del
comercio.

La UE y MERCOSUR se encontraron por última vez en los márgenes de la I Cumbre
UE-CELAC (Santiago de Chile, 26 y 27-1-2013) donde acordaron intercambiar ofertas
de acceso a mercado a más tardar en el último trimestre de 2013.

Las posturas de los miembros MERCOSUR en relación con el AAUEMER pueden ser
resumidas como sigue: Uruguay desea pasar a la siguiente fase de las
negociaciones; Argentina el miembro más reacio a avanzar; Brasil estaría trabajando
en la preparación de la oferta de acceso a mercado, manteniendo consultas con sus
sectores económicos, Paraguay aceptaría todo lo que se negocie durante el período
de su suspensión y Venezuela es una incógnita ya que, hasta ahora, ha asistido a las
negociaciones como observador.

Se estima que el AAUEMER permitiría que ambos socios obtuviesen beneficios
importantes con aumentos del PIB del 0,3% para MERCOSUR y del 0,2% para la UE (
EU MERCOSUR Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and
MERCOSUR, July 2011).

Argentina es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1-1-
1995 y es observador del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles de la OMC.

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

En 2012, la balanza comercial de la Unión Europea con Argentina registró un déficit
de 1.368 millones de euros.

Los principales productos de exportación de Argentina a la UE son: frutas, carne,
pescado, minerales y aceite. En cuanto a la importación de Argentina procedente de
la UE, entre los principales sectores se encuentran: máquinas y aparatos mecánicos;
vehículos automóviles; aparatos y material eléctrico y productos farmacéuticos.

Los principales socios comerciales de Argentina dentro de la UE son Alemania,
Francia, Italia, España y Holanda, siendo España el primer país cliente de la UE para
Argentina, mientras que Alemania es el primer proveedor de Argentina dentro de la
Unión.

CUADRO 20: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
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INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE       
(Datos en
Millones de
Euros) 2008 2009 2010 2011 2012

%var
12/11

EXPORTACIONES
de la U.E 6.091 4.778 7.423 8.325 8.558 2,80%
IMPORTACIONES
de la U.E 10.631 8.603 9.306 10.685 9.926 -7,10%

Saldo de la U.E -4.540 -3.825 -1.883 -2.360
-
1.368

-
42,03%

Tasa de
Cobertura 57% 56% 80% 78% 86% n.a.
Fuente: Datacomex UE

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

En el apartado 3.1.3 se han detallado los obstáculos al comercio que afectan a
España y al resto de los países. Como se ha indicado, la UE ha iniciado varios
procedimientos para resolver los contenciosos pendientes, entre los que cabe
destacar el iniciado en julio 2012 en la OMC por la indebida aplicación de licencias no
automáticas de importación, la exigencia de Declaración Jurada Anticipada de
Importación para todos los productos y Declaración Jurada Anticipada de Servicios y
la política informal de "nivelación del comercio", según la cual las empresas que
deseen importar productos deben convenir en exportar mercancías o servicios por un
valor igual o superior.

Los contenciosos comerciales están en el ámbito de la Política Comercial Común de la
UE, que ha iniciado formalmente los siguientes casos:

La UE inició en julio 2012 un procedimiento de solución de diferencias contra
Argentina en la OMC por la indebida aplicación de licencias no automáticas de
importación, la exigencia de Declaración Jurada Anticipada de Importación para
todos los productos y Declaración Jurada Anticipada de Servicios y la política
informal de "nivelación del comercio", según la cual las empresas que deseen
importar productos deben convenir en exportar mercancías o servicios por un
valor igual o superior. Estados Unidos, Japón y Méjico pidieron también la
apertura de sendos procedimientos por considerar que las restricciones
argentinas “violan las reglas del comercio internacional”
Argentina presentó por su parte dos demandas ante la OMC contra los Estados
Unidos y la Unión Europea por impedir la importación de productos argentinos.
Las demandas son contra las restricciones para ingresar limones y carne bovina
fresca a EE.UU., y las barreras para el biodiesel en España (la OM del Ministerio
de Industria ha sido modificada el 22.12.2012).
La U.E. ha iniciado procedimientos antidumping (julio 2012) y antisubvención
(noviembre 2012) contra el biodiesel argentino.
Por otra parte Argentina se muestra poco receptiva respecto al uso indebido de
las Indicaciones geográficas de “queso manchego” (que además se exporta a
otros países). El Consejo Regulador de La Rioja interpuso sin éxito una
demanda en los tribunales argentinos por el uso de la denominación Rioja
Argentina.

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Diversas instituciones multilaterales financian programas en Argentina. Según datos
del Banco Central de la República Argentina, a 31 de diciembre de 2011 la deuda con
las entidades financieras internacionales era de 9.298 M USD. Además, la deuda con
organismos internacionales y agencias oficiales asciende a 2.855 M USD. El 3 de
agosto se oficializó la cancelación, con cargo a reservas del Banco Central, del Boden
2012.

Fondo Monetario Internacional (FMI)
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Tras la crisis de 2001-2002, Argentina firmó un acuerdo con el FMI para refinanciar
6.780 millones de dólares de deuda. Con la llegada al poder de Néstor Kirchner las
relaciones entre Argentina y el FMI se tensaron y, finalmente, con la conformidad del
director del Fondo Rodrigo Rato, el Gobierno argentino procedió al pago anticipado
de toda su deuda con la institución (9.530 millones de dólares) el 4 de enero de
2006.

Desde entonces las relaciones entre ambos han sido escasas, ya que Argentina ha
prescindido desde entonces de la auditoría del FMI.

En relación a la difusión de estadísticas, en el último Panorama Económico Mundial
(WEO) publicado en octubre 2012 por el Fondo, éste criticó duramente los datos
consignados por fuentes oficiales argentinas, ya que éstas difieren significativamente
de las proporcionadas por analistas privados.

Banco Mundial (BM)

Argentina tiene una estrecha relación con el Grupo Banco Mundial. El BM junto al BID
y a la CAF es uno de las pocas fuentes de financiación externas que Argentina tiene
abiertas tras el default de principios de la década. Además, las tres instituciones
intentan coordinar sus actividades.

En especial el BM y el BID actúan con una cierta división de trabajo: en desarrollo
humano, el BM tiene una posición de liderazgo en salud y el BID en educación; en
desarrollo social, el Banco tenía un claro liderazgo, con la financiación del “Programa
de Jefes y Jefas de Hogar”, mientras que el BID está asumiendo una participación
más activa con el “Programa Familias” (sucesor del “Jefes y Jefas”). En
infraestructuras el BM lidera la acción en carreteras, protección contra inundaciones y
agua y saneamiento, mientras que el BID actúa en infraestructura regional del Norte
argentino y desarrollo urbano.

En 2009, el BM se erigió como el mayor financiador de Argentina concediendo
créditos por valor de 1.844 millones de dólares. En 2010 el importe ascendió a 635
millones de dólares para 5 proyectos, mientras que en 2011 aprobaron 2.225
millones de dólares para la financiación de 9 nuevos proyectos.

La Country Partnership Strategy (CPS) del Banco Mundial hacia Argentina, aprobada
en junio de 2009, contempla préstamos de 3.300 millones de dólares durante el
periodo 2010-2012. Adicionalmente, contemplaba desembolsos por valor de 840
millones de dólares para la limpieza de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. En 2011
Argentina obtuvo financiamiento por valor de 2.223,44 millones de dólares.

Argentina tiene una cartera activa de 37 proyectos de inversión con créditos
comprometidos por un total de US$7.362 millones. Los proyectos del Banco Mundial
en el país se centran en salud, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado
laboral y protección social.

La estrategia marco que define el Banco Mundial cada 4 años debería haberse
aprobado en 2012 pero sigue pendiente de definición.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El BID es uno de los mayores prestamistas internacionales de Argentina, con créditos
aprobados entre 2003 y 2008 por importe de unos 8.000 millones de dólares
(principalmente en los sectores: social, transporte, educación, energía y de reforma
del Estado). En 2009 se concedieron préstamos por valor de 1628,5 millones de
dólares (lo que le convirtió en el tercer prestatario del BID)

Durante 2010 se aprobaron ayudas a Argentina por un valor de más de 1.205
millones de dólares. En 2011 se aprobaron ayudas por valor de más de 1.340
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millones de dólares. En 2012 se han aprobado 22 proyectos por un importe total de
1395,62 millones de dólares.

En la actualidad hay 6 proyectos en preparación por un total de 375,22 millones de
dólares.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

Es un fondo especial administrado por el BID. En 2010 aprobaron 6 proyectos en
Argentina por valor de 11.944.819 dólares, mientras que en 2011 aprobaron tres
proyectos por valor de 1.469.635 dólares. En 2012 no se han aprobado nuevos
proyectos en Argentina.

Corporación Andina de Fomento (CAF)

La Corporación Andina de Fomento (CAF) inició sus operaciones en el país en 2001.
La CAF centra su actividad en el apoyo a proyectos de desarrollo de infraestructuras
de integración, con alto impacto en el fortalecimiento de la competitividad del país.
Ha financiado varios proyectos enmarcados dentro de la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana.

Desde octubre de 2007 Argentina es miembro de pleno derecho de la CAF, lo que le
permite acceder a una financiación anual de entre 900 y 1.000 millones de dólares
(ampliables en los próximos 5 años a 1.500). Es en la actualidad el quinto receptor
de fondos de América Latina.

La cartera en Argentina ha ido creciendo desde 2007: en 2009 obtuvo financiación
por 1.157 millones de dólares, prácticamente duplicando la obtenida en 2008 (693
millones de dólares), mientras que en 2010 obtuvo financiación por 1.395 millones
de dólares. En el año 2011 Argentina obtuvo financiación por valor de 663 millones
de dólares y cuenta con una cartera de proyectos de 1.913 millones de dólares.

Las empresas españolas vienen siendo adjudicatarias de fondos de la CAF en
proyectos en Argentina durante los últimos años. En 2009 se concedió financiación
en el sector de transportes por un valor de 150 millones de dólares y en el sector
energético por 400 millones de dólares, en 2010 en el sector energético se
concedieron préstamos por valor de 750 millones de dólares y en 2011 en el mismo
sector por valor de 100 millones de dólares.

Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata
(FONPLATA)

FONPLATA es el componente financiero del Tratado de la Cuenca del Plata,
constituido por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia en 1971, con el
objetivo de apoyar técnica y financieramente la realización de estudios, proyectos,
programas, obras e iniciativas que tiendan a promover el desarrollo y la integración
de los países que lo conforman.

A 31 de agosto de 2011 la cartera activa de proyectos en ejecución en Argentina
asciende a 164,68 millones de dólares repartidos en 5 programas. Uno de los
proyectos más significativos aprobados en 2012 es la reconversión del Puerto de
Santa Fe que cuenta con un préstamo aprobado de 25 millones de dólares.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

FIDA es un organismo financiero internacional especializado de las Naciones Unidas
para la financiación de proyectos de mejora de la producción alimentaria y la
nutrición de grupos de bajos ingresos.

Este organismo financia actualmente 3 programas de desarrollo rural en Argentina
con un coste total de 223,3 millones de dólares de los cuales el FIDA proporciona
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financiación por 47,1 millones de dólares.

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

El Banco Europeo de Inversiones ha estado autorizado a conceder préstamos en
América Latina desde 1993, cuando el Consejo aprobó el primer mandato para Asia y
América Latina (ALA). El presente mandato (ALA IV), cubre el periodo 2007-13 y
establece un límite de 2 800 millones de EUR para América Latina.

BEI puede financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental,
incluidas la mitigación del cambio climático y la seguridad energética, aun cuando en
tales proyectos no participen empresas de la UE. Al Banco también se le ha
encomendado la tarea de apoyar la presencia de la UE en los países ALA mediante la
financiación de inversión extranjera directa (IED) y la transferencia de tecnología y
de conocimientos de Europa. Además, para optar a la financiación por parte del BEI,
los proyectos deben mostrar un buen potencial para contribuir al desarrollo
económico del país beneficiario.

Históricamente Argentina ha sido el segundo receptor de financiación en la región,
tras Brasil. Sin embargo, en 2001 el BEI dejó de financiar proyectos en el país. En
marzo de 2009, responsables del BEI visitaron el país y anunciaron que el Banco
volverá a financiar proyectos en Argentina.

En julio de 2009 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió 170 millones de
euros a Volkswagen Argentina para contribuir a financiar inversiones en la fábrica de
vehículos que la empresa tiene cerca de Buenos Aires, con el objetivo de la
fabricación de un vehículo comercial ligero en el centro de producción de Pacheco
(región del Gran Buenos Aires). En 2010 no se realizaron préstamos a Argentina.

En octubre de 2011 concedió 76,4 millones de euros a Volkswagen Argentina para la
modernización y expansión de su planta de Córdoba, con el objetivo de incrementar
la presencia de la UE en Latinoamérica, la transferencia de tecnología y know-how en
Argentina y el desarrollo económico del país, gracias al empleo generado y a las
exportaciones. En 2012 no se realizaron préstamos a Argentina.

Corporación Financiera Internacional

En 2011 invirtió en 9 proyectos en Argentina. En el año 2012 no se produjo ninguna
inversión en Argentina.

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Argentina es uno de los países que, junto a otros como Brasil, India, China y Egipto,
conformó en 2003 el llamado G-22. Este grupo de productores agrícolas logró
bloquear avances en la Ronda de Doha, al negarse a avanzar si no se lograban
reducciones sustanciales de las protecciones agrícolas de los países más
desarrollados.

Con posterioridad Argentina y Brasil mantuvieron sus reclamos, pero sin insistir en
los llamados “productos sensibles” para la Unión Europea, lo que fue recibido como
una muestra de flexibilidad por la UE.

Sin embargo, en julio de 2008 Argentina se opuso, junto a otros países a las
propuestas de acuerdo para reabrir la Ronda de Doha. Las principales resistencias de
Argentina al acuerdo radican en que considera que se exige una gran apertura en
productos no agrarios a los países en vías de desarrollo, sin que se produzcan
avances significativos en la apertura de los mercados agrarios de los países
desarrollados. Esta postura significó un fuerte distanciamiento respecto a Brasil.

Estas divergencias se acentuaron cuando la crisis internacional impactó sobre la
economía argentina y el Gobierno argentino optó por una estrategia proteccionista
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para hacerle frente, en contraste con la política brasileña de continuar con la
apertura comercial. Estas divergencias hicieron que el MERCOSUR no pudiera
plantear una posición común en las negociaciones.

Argentina ha consolidado el 100% de sus aranceles en la OMC en un nivel promedio
del 31,9%, pero el arancel promedio aplicado es del 11,6%. En junio de 2008
Argentina había realizado ofertas en 63 sectores de servicios en el marco del Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios. Además ha hecho un gran uso de medidas
antidumping.

En relación a la política comercial, Argentina fue objeto de un hecho insólito: las
críticas que le fueron efectuadas por 40 países en el Consejo de Mercancías en marzo
de 2012 debido a sus medidas proteccionistas.

Argentina, a diciembre de 2012, había sido demandante en 18 casos y demandado
en 22 ante el sistema de solución de diferencias de la OMC y ha participado en otros
44 como tercero interesado. Los últimos casos elevados ante la OMC han sido:

Como demandante:

DS 448: Septiembre 2012, Demanda contra EE.UU. por impedir el ingreso de
limones.
DS 447: Agosto 2012, Demanda contra EE.UU. por impedir el ingreso de
productos argentinos,  más concretamente por las restricciones para ingresar
productos animales en EE.UU.
DS 443: Agosto 2012, Demanda contra España y la Unión Europea por las
barreras contra el biodiesel, a raíz de de la Orden Ministerial en España
(suspendida). 
DS 393: Mayo 2009, procedimiento contra Chile por “Medidas antidumping de
este país contra las importaciones de harina argentina”.
DS 356: Diciembre de 2006, procedimiento contra Chile por “Medidas de
salvaguardia definitivas sobre productos lácteos”.
DS 355: Diciembre de 2006, procedimiento contra Brasil por “Medidas
antidumping sobre resinas”.

Como demandado:

DS453: Diciembre de 2012 por Panamá por las medidas que fectan al comercio
de bienes y servicios.
DS438, DS444, DS445, 446: Mayo y Agosto de 2012 por la UE, EE.UU., Japón
y México por ciertas medidas impuestas por Argentina para la importación de
bienes, las declaraciones como condición para la aprobación de importaciones,
varios tipos de licencias requeridas para la importación de algunos bienes y el
retraso sistemático de la concesión de autorizaciones para importar, además
del compromiso de los importadores a cumplir compromisos comerciales antes
de aprobar las importaciones.
DS410: Mayo de 2010 por Perú por “derechos antidumping definitivos
impuestos por Argentina sobre las importaciones de cadenas y cierres de
cremallera fijos y separables procedentes del Perú”.

Como tercero:

DS434: Marzo de 2012 en el caso de Ucrania contra Australia por la legislación
australiana referente al empaquetado de tabaco y sus productos.
DS430: Marzo de 2012 en el caso de EE.UU. contra India, respecto a la
prohibición india de importar varios productos agrícolas desde EE.UU.
supuestamente a causa de preocupaciones relacionadas con la gripe aviar.
DS421: Febrero de 2011 en el caso de Ucrania contra Moldova por “Medidas
que afectan a la importación y la venta en el mercado interior de productos
(carga ambiental)”.
DS414: Mayo de 2011 en el caso de Estados Unidos contra China por
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“Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado
plano de grano orientado procedente de los Estados Unidos”.
DS401: Abril de 2011 en el caso de Noruega contra las Comunidades Europeas
por “Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos
derivados de las focas”.
DS400: Marzo de 2011 en el caso de Canadá contra las Comunidades Europeas
por “Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos
derivados de las focas”.
DS394: Junio 2009 en el caso de Estados Unidos contra China por “Medidas
relativas a la exportación de diversas materias primas”.

4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

I - MERCOSUR

El Mercado Común del Sur - MERCOSUR -  está integrado por la República Argentina,
la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay ((actualmente
suspendido como consecuencia de lo que los otros miembros consideraron un golpe
de Estado al gobierno democrático de Fernando Lugo en junio de 2012), la República
Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela (incorporada con
ocasión de la suspensión de Paraguay).

Se creó en marzo de 1991, a través del Tratado de Asunción y establece como
objetivo la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los
países miembros así como la adopción de una política comercial común. Las
principales pautas del Acuerdo son:

1.  La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a
través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no
arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente.

2.  El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política
comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la
coordinación de posiciones en foros económicos y comerciales regionales e
internacionales.

3.  La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados
Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de
capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se
acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados
Partes.

4.  El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”

Argentina es uno de los motores del MERCOSUR, junto a Brasil. Aún cuando se han
producido algunos problemas realmente serios en los últimos años, la buena sintonía
entre los Gobiernos argentino y brasileño ha conseguido ir superando las dificultades.

Durante los últimos años los conflictos han aumentado debido a las medidas
proteccionistas de los países miembros ante el contexto de crisis.

Respecto a la agenda externa del MERCOSUR, se han producido escasos avances en
los últimos años. La incapacidad de definir posturas comunes entre los miembros del
bloque dificultan las negociaciones: Uruguay, con el apoyo de Paraguay, busca
autorización para negociar acuerdos comerciales bilaterales al margen del
MERCOSUR, Argentina se muestra reticente a aceptar liberalizaciones que puedan
afectar a su sector industrial y Brasil procura alcanzar mayor protagonismo en las
negociaciones comerciales internacionales y participar muy activamente en las
estrategias coordinadas frente a la crisis global.
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MERCOSUR aprobó en 2012 la subida de aranceles a la importación de productos
extrazona por un año, prorrogable por otro, con la intención de proteger a las
economías del bloque frente a los efectos de la crisis económica mundial. Cada país
podrá elevar las alícuotas por encima del Arancel Externo Común (AEC) que se
encuentra en el 14% en promedio, hasta un 35%, que es el máximo consolidado en
la OMC.

Durante el mes de diciembre de 2012 se llevó a cabo la 44ª Cumbre de Jefes de
Estado MERCOSUR, que contó con la presencia de las presidentas Dilma Rousseff,
anfitriona de la reunión, y Cristina Kirchner (Argentina), y los jefes de Estado José
Mujica (Uruguay), Correa (Ecuador), Morales (Bolivia), Donald Ramotar (Guyana) y
Desire Bouterse (Surinam). Además, por primera vez, Venezuela se incorpora como
miembro pleno y participa a través de su vicepresidente y canciller, Nicolás Maduro.

El Mercosur se erige actualmente como la quinta economía del planeta, con un
mercado de 275 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de 3,3
billones de dólares, con un comercio intrarregional cercano a los 62.000 millones de
dólares y con el 20 por ciento de la reserva mundial de petróleo.

 

Los procesos negociadores iniciados por MERCOSUR son:

I – 1. MERCOSUR-UE:

Acuerdo Mercosur / U.E. de diciembre de 1995. Acuerdo marco interregional de
cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y el Mercado
Común del Sur y sus estados partes.

El MERCOSUR y la Unión Europea negocian un área de libre comercio birregional
desde abril de 2000. Desde 1995, las relaciones MERCOSUR-UE han sido guiadas por
el Acuerdo Marco de Cooperación MERCOSUR-UE, firmado el 15 de diciembre de
1995 que entró en vigor el 1o de julio de 1999. El acuerdo que se está negociando
comprende tres áreas: un diálogo político, temas económicos y comerciales y
cooperación. El alcance y los objetivos del acuerdo se definieron en la primera ronda
de negociaciones en abril de 2000 y en la Cumbre de Madrid de mayo de 2002.

El foro principal de negociaciones es el Comité Birregional de Negociaciones junto al
Subcomité sobre Cooperación, tres sub-grupos sobre áreas de cooperación
específicas y tres grupos técnicos relacionados con temas comerciales.

Las negociaciones se suspendieron en 2004 por diferencias fundamentales en el
capítulo comercial. Por su parte, el MERCOSUR solicitaba a la Comisión una oferta
más generosa en materia agrícola y de productos agrícolas transformados. En tanto
que la UE entendía que la oferta de MERCOSUR, especialmente de Brasil, en
servicios, compras gubernamentales e inversiones, no era en absoluto una base que
permitiera un acuerdo equilibrado

En mayo de 2010, bajo la Presidencia española de la UE, se  tomó la decisión de
reanudar las negociaciones del Acuerdo de Asociación, habiéndose celebrado varias
rondas de negociación durante 2010, 2011 y 2012. Aunque se ha avanzado bastante
en la parte normativa del Acuerdo, la negociación de su parte comercial se encuentra
aún en fase inicial y sin visos de avanzar decididamente.

 

I – 2. OTROS ACUERDOS Y TRATADOS MERCOSUR:

Argentina mantiene acuerdos y tratados con terceros países que han sido suscritos
como miembro del bloque Mercosur, o de bloque a bloque y son los siguientes:
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Tratado Mercosur / EE.UU. Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e
Inversión, firmado en Washington el 19 de Junio de 1991.Acuerdo Mercosur / Unión
Aduanera de África Austral (SACU). Acuerdo de comercio preferencial, firmado el 16
de diciembre de 2004 y vuelto a firmar en 2009.Acuerdo Mercosur / Consejo de
Cooperación del Golfo. Acuerdo de cooperación económica entre los miembros de
Mercosur y los Estados del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo,
firmado el 10 de mayo de 2005.Acuerdo Israel / Mercosur: Tratado de libre comercio,
firmado el 18 de diciembre de 2007.Acuerdo India / Mercosur: Acuerdo de comercio
preferencial firmado el 25 de enero de 2004.Acuerdo Mercosur / Chile. Acuerdo de
complementación económica cuyos principales objetivos son formar un área de libre
comercio entre las Partes Contratantes, mediante la expansión y diversificación del
intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y no
arancelarias que afectan el comercio recíproco; promover el desarrollo y la utilización
de la infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de
interconexiones bioceánicas. Firmado el 25 de junio de 1996.Acuerdo de
Complementación Económica Mercosur / Bolivia. Con el mismo tenor del Acuerdo con
Chile, fue firmado en 1997 en Montevideo.Acuerdo Mercosur / Comunidad Andina.
Acuerdo marco para la creación de la Zona de Libre Comercio entre las Partes
Contratantes, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la
eliminación de los gravámenes y las restricciones que afecten el comercio recíproco.
Fue suscrito en Buenos Aires el 18 de Abril de 1998.Acuerdo Mercosur / MCCA.
Acuerdo marco de Comercio e Inversión entre el Mercosur y el Mercado Común
Centroamericano. Tiene por objetivo estrechar las relaciones económicas en los
ámbitos de comercio, inversión y transferencia tecnológica. Fue suscrito en Santiago
de Chile, el 18 de Abril de 1998.Acuerdo Mercosur / Canadá. Entendimiento de
Cooperación en materia de Comercio e Inversiones y Plan de Acción entre las partes.
Firmado en Buenos Aires, el 16 de junio de 1998.Tratado de Libre Comercio entre el
MERCOSUR y la República Árabe de Egipto, firmado 02 de agosto de 2010.Acuerdo
Marco para el Establecimiento de un Area de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la
República de Turquía, firmado el 30 de junio de 2008, en San Miguel de
Tucumán.Acuerdo Marco entre el MERCOSUR y el Reino Hachemita de Jordania,
firmado el 30 de junio de 2008, en San Miguel de Tucumán.

Además MERCOSUR lleva a cabo negociaciones para tratar de realizar acuerdos
comerciales con la Unión Europea, Corea del Sur, Consejo de Cooperación del Golfo,
Jordania, Turquía, Siria…. En la visita del primer ministro chino a Argentina, en junio
de 2012, se propuso iniciar los estudios preliminares para un tratado de libre
comercio entre China y MERCOSUR.

 

I – 3. BRASIL (SOCIO PRINCIPAL)

En el mes de octubre de 2003 se firmaba el Consenso de Buenos Aires entre los
Presidentes argentino y brasileño, un documento de 22 puntos cuyos aspectos más
sobresalientes desde el punto de vista económico serían: (i) creación de una
Comisión Binacional para monitorear el comercio entre ambos países; (ii) firma de un
acuerdo de cooperación en defensa de la competencia; (iii) análisis de las
posibilidades de proyectos conjuntos en materia de uso pacífico de la energía
nuclear, programas espaciales y la fabricación de aviones; (iv) aprobación de los
protocolos para facilitar la fiscalización sanitaria en el comercio bilateral de productos
agropecuarios; (v) iniciar negociaciones en servicios, compras gubernamentales e
inversiones; (vi) voluntad de firma de acuerdos comerciales del Mercosur con la
Comunidad Andina, México, India y Sudáfrica en el menor tiempo posible; (vii)
impulsar las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea; cierta ambigüedad
en lo que respecta al ALCA.

Hasta la fecha, ni se ha cumplido todo lo contemplado en aquel Consenso, ni se ha
avanzado nada más en la integración.

Durante el año 2012 la relación bilateral Argentina-Brasil ha sufrido algunos
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conflictos, Brasil tomó medidas referidas a licencias no automáticas de automóviles
como respuesta a que Argentina no respetase el plazo impuesto por la OMC (60 días)
para las licencias. La puesta en marcha de la DJAI ha supuesto también un conflicto
bilateral.

II - UNASUR

A principios de marzo de 2009 se constituye formalmente la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR). Se trata de un nuevo bloque regional sudamericano,
conformado por 12 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

 La última reunión ordinaria de Jefes de Estado de Estado y de Gobierno de los países
miembros, ha tenido lugar en Lima (Perú) el 30 de noviembre de 2012. De entre los
50 apartados que comprende la Declaración destacan:

La adopción del “Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-1.
2017 de UNASUR” e instruyen que a partir de él, las instancias
correspondientes de la Unión, presenten en la siguiente reunión ordinaria de
este Consejo, los fundamentos y planes de acción para hacer de ésta la
“Década del Gran Salto Suramericano en Ciencia, Tecnología e Innovación”.
La instrucción de iniciar, con la debida prioridad, y en coordinación con los2.
consejos sectoriales pertinentes, un estudio sobre la disponibilidad y
potencialidades de los recursos naturales en la región suramericana, con miras
al diseño de una estrategia de UNASUR para su aprovechamiento. El
mencionado estudio contemplará entre otros aspectos, el relevamiento y
sistematización de información relativa a las reservas de recursos naturales, así
como un mapeo e inventario de los mismos.

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Acuerdos comerciales

Argentina ha suscrito y están en vigor 55 Acuerdos Bilaterales de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones (ABI en sus siglas en Argentina, APPRI en sus
siglas en España) con diversos países del mundo, que otorgan una amplia protección
a la inversión y a los inversionistas extranjeros. También ha firmado otros 4
Acuerdos que no llegaron a entrar en vigor.

Además, en la actualidad Argentina tiene firmados Convenios para evitar la Doble
Imposición con Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Rusia (todavía no ha
entrado en vigor) y Suecia, y ha denunciado los Convenios con Chile, Suiza y España
que dejaron de estar en vigor a partir del 1 de enero de 2013.

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

CUADRO 21: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial (BM)
Conferencia de las UN para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
Comité Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC)
Comisión Económica de las UN para América Latina y El Caribe (CEPAL)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
Fondo Financiero Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)
Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR)


