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Introducción
Esta  ponencia  tiene  como  propósito  presentar  un  estado  de  avance  del  proyecto 

“Transformaciones socioeconómicas y territoriales en el Gran La Plata. Estrategias en los 

sectores industrial,  agrícola y social-comunitario ante el Régimen de Convertibilidad y su 

crisis”, perteneciente al Programa de Incentivos docentes a la investigación. El mismo está 

radicado  en  el  Centro  de  Investigaciones  Geográficas de  Facultad  de  Humanidades  y 

Ciencias de la Educación de la UNLP y tiene como objetivos generales :

-Identificar casos en los sectores industrial, agrícola y social-comunitario que desarrollaron 

estrategias de constitución y/o afianzamiento y/o permanencia frente a los efectos negativos 

de las políticas del Régimen de Convertibilidad y su crisis.

-Analizar  los  factores  que  explican  el  desarrollo  de  estas  estrategias  considerando  las 

articulaciones entre actores sociales, actividades económicas, políticas sectoriales y locales 

y territorio.

En particular el proyecto se propone: 

-Analizar  las  relaciones  entre  los  estudios  de  caso  y  las  transformaciones  sociales, 

económicas, políticas y  territoriales

-Analizar las instancias de participación y articulación de intereses de los diferentes actores 

que intervienen en los estudios de caso

-Evaluar  los  impactos  que tuvieron los  planes  y/o  programas sociales  y/o  de desarrollo 

productivo en los sectores, actores y espacios estudiados

-Analizar en el sector industrial casos de Mipymes considerando la diferenciación por rama 

de  actividad  y  tamaño  de  empresa,  la  articulación  entre  factores  externos  (contexto 
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macroeconómico),  internos (dinámica empresarial),   las políticas públicas sectoriales y la 

organización territorial.

-Analizar  los actores socioeconómicos  y  organizaciones colectivas  del  sector  hortícola  y 

florícola desde la crisis del Régimen de convertibilidad

-Analizar las potencialidades que tienen las organizaciones sociales de base territorial para 

asumir un papel relevante como sujetos del desarrollo local

-Profundizar  el  estudio  de  las  estrategias  que  podrían  ser  base  de  acciones  para 

implementar políticas productivas sectoriales tendientes al desarrollo socioeconómico.

El proyecto aborda las estrategias de los diferentes actores sociales en las que se identifican 

situaciones de constitución y/o afianzamiento y/o permanencia frente a los efectos negativos 

de las políticas macroeconómicas. Se las entiende como sistemas complejos de relaciones 

entre los actores, las actividades económicas y los sectores sociales de pertenencia, las  

modalidades  organizativas  internas,  las  dinámicas  de poder  y  las  políticas  públicas,  los 

niveles de participación y gestión y las particularidades de su inserción en el territorio. 

Metodológicamente,  los  estudios  de  caso  son  abordados  según  planos  de  análisis 

conceptual  y  metodológicamente  comunes:  desde  los  sectores (agropecuario,  industrial, 

social y público), por tipología de  actores (pequeños y medianos productores hortícolas y 

florícolas;  empresas  mipymes  y  fábricas  recuperadas  por  cooperativas  de  trabajadores; 

redes sociales y gobierno local) por su inserción en el territorio (localización, apropiación, 

ocupación, uso) y mediante una lectura transversal de las  políticas públicas presentes en 

todos los sectores propuestos.   Los casos a estudiar  se analizan en sus interrelaciones 

considerando  las  especificidades  de  las  dimensiones  de  análisis  del  objeto  problema 

planteado anteriormente. 

El análisis considera asimismo las dinámicas macroeconómicas a escala nacional con el 

propósito de indagar como se relacionan los distintos actores y sectores con la crisis del 

régimen  de  convertibilidad,  la  salida  de  dicho  régimen  y  el  momento  de  crecimiento 

económico actual.

La  caracterización  de  este  proceso  se  realiza  mediante  un  análisis  de  las  principales 

variables socioeconómicas siguiendo estudios específicos y series de datos proporcionados 

por diferentes instituciones generadoras de información estadística, y un relevamiento de 
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distintos debates y análisis que abordan esta cuestión desde la sociología, la economía, las 

ciencias políticas y los estudios regionales.  

ACERCA DE LA CRISIS DEL REGIMEN DE CONVERTIBILIDAD

El concepto de crisis ha estado presente en los análisis de las relaciones entre sociedad, 

estado y territorio argentinos en las últimas tres décadas. “Crisis de acumulación”, “crisis de 

representatividad”, “crisis de inserción”, “crisis regional” son conceptos que se han sucedido 

a lo largo de los años para dar cuenta de las distintas dimensiones de la reestructuración de 

la sociedad argentina producto del quiebre del período de sustitución de importaciones. 

Desarrollo, recesión y crisis del régimen de convertibilidad

En  nuestro  país  las  principales  modificaciones  en  el  conjunto  de  la  economía  deben 

inscribirse en la  interrelación de los procesos originados en las políticas neoliberales  de 

privatización,  reforma  del  Estado,  apertura,  desregulación,  integración  regional,  que 

caracterizan la inserción de Argentina en la dinámica de la globalización. Estos políticas, 

iniciadas parcialmente en 1975/76, pero fuertemente impulsadas desde 1989 y 1991 con el 

denominado  “Plan de Convertibilidad” han conformado una etapa en la  historia  del  país 

signada por un régimen económico con eje en la valorización financiera, el endeudamiento y 

la transferencia de recursos al  exterior.  La supeditación de la producción y el  uso de la 

fuerza de trabajo a la lógica de la valorización financiera derivó en un régimen de "captura 

de ganancias extraordinarias" (Lozano y otros) o de "cuasi rentas" (Nochteff, 1998)

Algunos de los rasgos más destacables de esta etapa son:

-Fases de crecimiento y caída de la actividad económica, expresadas en la variación anual 

del  Producto  Interno  Bruto.  Como  señala  Aronskind,  la  primer  fase  (1991-1994),  de 

detenimiento de la inflación y crecimiento, se debió a una recuperación del mercado interno 

y  a  la  reactivación y  crecimiento  de ciertas ramas,  particularmente  la  automotriz,  en  un 

contexto de ingreso de capitales. La fase subsiguiente (principalmente 1995) se caracteriza 

por  una caída de la  actividad  económica producto tanto de factores  externos  (crisis  de 

México  que  potencia  la  salida  de  capitales)  como  internos  (límite  de  la  capacidad  de 

endeudamiento del sector privado, salarios detenidos, incremento de la desocupación). Una 

tercer fase puede identificarse entre 1996 y mediados de 1998, con recuperación moderada 

del ingreso de capitales y de la actividad económica, pero a partir de este año se ingresa en 

la fase de recesión y crisis final de la convertibilidad.
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-Reestructuración  y  concentración  de  las  actividades  económicas.  Los  rasgos  más 

significativos han sido la reestructuración regresiva de la industria y la reprimarización y 

terciarización de la economía, con empresas transnacionales como agentes más dinámicos 

y retracción de organismos públicos en materia de políticas activas promotoras de desarrollo 

económico. En el plano empresarial se ha conformado un conjunto de empresas y grupos 

económicos con capacidad de participar competitivamente y/o monopólicamente en distintos 

mercados. Conforman la "cúpula empresaria" de la economía argentina con fuerte incidencia 

en la determinación de la política económica. Los principales sectores en los que participan 

son  el  financiero,  energético,  servicios  privatizados,  agroindustria,  automotriz, 

comercialización. Tomando por caso los datos proporcionados por el INDEC a partir de la 

"Encuesta Nacional a Grandes Empresas" correspondiente al año 2000, se observa que de 

las  500 mayores  empresas radicadas en el  país  pertenecientes  a los  sectores  minería, 

industria  manufacturera,  electricidad,  gas  y  agua,  construcción,  comercio,  transporte, 

comunicaciones y otros servicios, las cien mayores dan cuenta del 71,2% de la inversión 

bruta fija, el 70,7% del valor agregado, el 80,3% de las utilidades, el 50% de la ocupación y 

el 52,2% de los salarios. Asimismo de la encuesta se desprende que el 62,8% cuenta con 

participación  extranjera  ,  mientras  que  el  37,2  %  restante  presenta  origen  de  capital 

nacional.  (INDEC,  2002).  Estas  cifras  dan  cuenta  de  un  proceso  de  concentración  y 

desnacionalización de la economía argentina. Paralelamente es necesario reconocer que 

importantes  fracciones  de  capital  argentino  se  han  integrado  al  proceso  de 

transnacionalización.  Cómo señala  Astarita,  además  de  la  integración  de  consorcios  en 

empresas privatizadas, se registran el incremento de las inversiones de capital argentino en 

el exterior : de 50.000 millones de dólares en 1991 se pasa 95.800 millones en 1999; y la 

tenencia de aproximadamente el 30 % de títulos de deuda argentina por parte de argentinos 

(Astarita 2000)

-Creciente endeudamiento externo. Como señala Basualdo el proceso de endeudamiento 

constituye un componente estructural del modelo de acumulación y valorización financiera y 

no sólo un problema de recursos para el pago de intereses y capital. Iniciado con la reforma 

financiera de 1979, en los ‘90 se despliega un ciclo en el que adquiere preponderancia en el 

conjunto  de  la  deuda  aquella  contraída  por  el  sector  privado  particularmente  el 

correspondiente al capital más concentrado : del 15 % del total que representaba en 1989 

pasa al 40 % en 1999.  En  este proceso se articulan las políticas de financiamiento del 

Estado, de privatizaciones a través de la capitalización de deuda y de desregulación para el 

movimiento de capitales, con las estrategias de las empresas privatizadas, de los grupos 
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económicos y del sector bancario de financiamiento de inversiones con deuda en lugar de 

emplear  capitales  propios,  de  préstamo de  fondos  en  el  mercado  local  sirviéndose  del 

diferencial  entre  las  tasas  de  interés  locales  con  las  internacionales,  y  de  diversos 

mecanismos de fuga de capitales. (Basualdo, 2000; Aronskind, 2001; Módica 2002).

El endeudamiento externo ocupó un lugar central en la constitución de nuevas relaciones de 

poder  entre  actores  privados  nacionales  y  extranjeros  con  el  Estado,  con  los  partidos 

políticos  y  con  los  organismos  financieros  internacionales  ,  estableciendo  los  rasgos 

distintivos de la Argentina de los ´90: “...la subsunción de lo público en lo privado, de lo 

social en lo empresarial y de lo político en lo técnico administrativo” (Pucciarelli 2002).  Para 

fines del  2000 la  deuda externa bruta había alcanzado los 146.000 millones de dólares 

(INDEC, 2003)

-Incremento del  comercio exterior  dinamizado en parte por  el  MERCOSUR,  aunque con 

predominio  de  saldos  desfavorables  en  el  saldo  comercial:  en  el  período  91-99  las 

exportaciones se incrementaron en un 94 % mientras que las importaciones lo hicieron en 

un 205%. Asimismo en las exportaciones se refleja el patrón concentrador de la economía 

argentina: para 1999 las 20 mayores empresas exportadoras del país daban cuenta de casi 

la mitad del valor  total  de las ventas al  exterior,  estimadas en aproximadamente 22.000 

millones  de  dólares.  De  estas  empresas  se  destacan  doce  correspondientes  al  sector 

agroexportador, tres a minería y petróleo , dos al automotriz y dos a acero y derivados; la 

mayoría  de  ellas  pertenecientes  a  capitales  transnacionales.  Es  necesario  destacar 

asimismo  ,  dada  su  incidencia  en  los  ingresos  fiscales,  la  inestabilidad  de  los  precios 

internacionales de los principales productos exportados (commodities) que a partir de 1996 

inician un fuerte descenso en los mercados mundiales. Por su parte el incremento de las 

importaciones  mediante  la  política  de  apertura  unilateral  tuvo  como  principal  efecto  la 

profundización  del  proceso  de  desestructuración  del  entramado  industrial  que  se  había 

iniciado a fines de los ´70 con sus consecuencias negativas en el cierre de empresas, la 

caída en la integración de la producción local y en el saldo entre la creación y destrucción de 

puestos de trabajo.

-Incremento  de  la  desocupación  con  consecuencias  en  el  aumento  de  la  pobreza  y  la 

polarización  social.  La  combinación  de  reforma  del  Estado,  privatizaciones  y 

desindustrialización  produjo  elevados  niveles  de  desocupación  y  subocupación,  que  no 

pudieron  compensarse con el número y la calidad de los puestos de trabajo generados por 

las inversiones realizadas en las fases de crecimiento. A partir de mayo de 1994 la tasa de 

desocupación supera los dos dígitos, alcanzando el mayor en mayo de 1995 con el 18,4% . 
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Desde  esa  fecha  se  mantuvo  siempre  en  valores  de  dos  dígitos.  Del  mismo  modo  la 

desocupación horaria desde mayo del ´94 siempre superó el 10 %, alcanzando en octubre 

de 1999 el valor más alto de la década: 14,3%. En correlación con estas condiciones del 

mercado de trabajo se desarrolla un fuerte proceso de desalarización, hecho que evidencia 

e  incrementa  las  condiciones  de  precarización  laboral.  Esto  se  puede  observar  en  el 

incremento del porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio que de un 27 % en 1990 

pasa a un 38% sobre el total de asalariados , en octubre de 1998 (IEFE,2000). Otro dato 

significativo corresponde al sector industrial en el que se verifica que el 75% del incremento 

de  la  productividad  del  trabajo  en  los  ´90  corresponde  a  la  expulsión  de  trabajadores, 

extensión y/o intensificación de la jornada laboral. (Lozano 2002).En paralelo , las políticas 

estatales  frente  a  los  problemas  de  desocupación  y  avance  de  la  pobreza  fueron 

insuficientes, asistemáticas o encaradas mediante acciones compensatorias y/o clientelares. 

-Los impactos en el territorio de las trasformaciones descriptas dan lugar a dos procesos 

interrelacionados  :  “modernización” e  “integración” selectiva  de  ciertos  actores  sociales, 

actividades, áreas y redes; y deterioro, marginación y exclusión de otros. Como ejemplos del 

primer proceso se pueden señalar las inversiones en minería y combustibles, producción 

agropecuaria  exportadora,  empresas industriales  transnacionales  y  servicios,  comercio  e 

infraestructura  vinculados  al  sector  inmobiliario  y  turismo  destinado  a  los  sectores  de 

ingresos  mas  elevados.  Por  su  parte  las  áreas  en  las  cuales  se  asentaban  empresas 

estatales u orientadas al mercado interno se han visto fuertemente perjudicadas. En este 

sentido  podemos  coincidir  con  Salvia  en  que  “la  desigualdad  estructural  se  extiende  al 

interior mismo de cada una de las economías regionales, independientemente de su grado 

de desarrollo relativo e integración a los principales mercados. Este proceso tiene lugar, 

junto a otro que tiende a homogeneizar hacia la baja las condiciones laborales y sociales de 

vida de los trabajadores vinculados a esos procesos“(Salvia; 1999). La integración territorial 

se ha visto asimismo debilitada al  cerrarse ramales ferroviarios,  fragmentarse el  servicio 

mediante concesiones y establecerse el sistema de peajes en las principales rutas. 

Es  necesario  destacar  sin  embargo  que  antes  estas  problemáticas  territoriales  se  han 

desarrollado significativas movilizaciones sociales de resistencia, y en numerosos casos la 

consolidación de prácticas y organizaciones territoriales alternativas a las políticas estatales. 

Crisis del régimen de convertibilidad

A partir de 1998, en un contexto internacional afectado por las crisis financieras del sudeste 

asiático, Rusia y Brasil y el mantenimiento de tasas de interés muy superiores a las de la 
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fase ´92-´94, la economía argentina ingresa en una etapa recesiva que se explica por la 

combinación de una serie de procesos económicos, sociales y políticos: 

-En el plano del financiamiento del Estado se presentan las consecuencias de la disminución 

de la recaudación por la reforma previsional de 1994, la rebaja a los aportes patronales y los 

incrementos en los pagos de la  deuda externa (Bermúdez;  2002).  A esto se suman los 

efectos de la retracción económica en la recaudación impositiva (la variación del PIB ha sido 

para 1999: -5,2; para 2000: 0,2 y para 2001: -5,5) y la evasión fiscal. Frente a esta situación 

las  distintas  políticas  económicas  realizan  sucesivos  ajustes  fiscales  e  incrementan  el 

endeudamiento externo que se convierte en una espiral de toma de deuda para el repago de 

la anteriormente contraída.

-Para el segundo semestre de 2001 la caída del financiamiento externo y el quiebre del 

Estado generan una serie de contradicciones y conflictos entre los sectores que integran el 

bloque dominante que impactan sobre la actividad económica y la distribución del ingreso, 

estableciendo un límite a la dinámica endeudamiento-valorización financiera-transferencia 

de capitales al exterior en el marco de la convertibilidad (Basualdo, Lozano, Schorr; 2002). 

En este sentido Schorr y Wainer  (2005) señalan que las principales disputas giraban en 

torno  al  tipo  de cambio  ,  particularmente  entre  dos  tipos  de  intereses “…por  un lado  , 

sectores  del  “empresariado  productivo”,  mayormente  nucleados  en  torno  a  la  Unión 

Industrial  Argentina  (UIA),  y,  por  otro,  buena  parte  del  sector  financiero  local  y  de  las 

empresas privatizadas”. Por su parte los organismos internacionales como el FMI oscilaron 

entre ambos.

-En  interrelación  con  estos  procesos  se  profundiza  el  deterioro  de  las  condiciones  del 

mercado  laboral  acentuándose  la  segmentación  y  heterogeneidad  del  mismo  y  la 

desasalarización y la precariedad laboral.  Asimismo se incrementa la polarización social, 

hecho que se evidencia en la  distribución del ingreso: en esta fase el 20 % más rico de la 

población se apropia del 52% del ingreso, mientras que el 20 % más pobre no alcanza al 5 

% (Sbatella; 2001).

-La conflictividad social se incrementa en 2001 a partir de la implementación de  recortes 

salariales, emisión de bonos, confiscación de depósitos bancarios, que entre otras medidas 

generan una fuerte movilización y cuestionamiento social al poder político y hacia fines del 

año  el  colapso  del  régimen  de  convertibilidad  y  la  crisis  institucional  con  la  caída  del 

gobierno nacional. 
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En este contexto de sostenida conflictividad social y fuerte crisis de representatividad, en 

enero de 2002 los partidos políticos mayoritarios acuerdan una salida institucional provisoria 

y el fin de la convertibilidad peso-dólar. Las medidas de política económica y financiera que 

marcan la salida de la convertibilidad generan un nuevo escenario en el que se combinan 

pesificación, devaluación, cesación de pagos e inflación. En este escenario se produce una 

fuerte  desvalorización  de  activos  y  del  salario,  caída  de  la  inversión  y  de  la  actividad 

económica, estimándose la caída del PIB durante el 2002 en un -10,9. 

Por su parte los sectores asalariados y desocupados son los más afectados: la tasa de 

desocupación se incrementa sostenidamente llegando al 21,5% en mayo del 2002, mientras 

que la tasa de subocupación demandante alcanza el  13,8% en octubre. Por su parte el 

poder de compra de los salarios (en su mayor parte congelados) cae un 30 % durante el 

año, llegando a un 42% considerando la canasta básica (Krakowiak, 2002). Para octubre de 

2002 la población pobre urbana asciende a un 57,5 del total, correspondiendo a la población 

pobre indigente el 27,5 % del total.

La fase actual de recuperación y crecimiento económico 

A partir de la salida de la crisis del régimen de convertibilidad, mediante la combinación de 

devaluación  y  pesificación,  y  del  establecimiento  de  la  estabilidad  institucional  con  la 

asunción del nuevo gobierno en mayo de 2003, se registran significativos incrementos en la 

actividad económica,  la  recaudación impositiva,  el  consumo y el  comercio exterior.  Este 

período, que se desenvuelve en un  contexto político de apoyo a la gestión del gobierno 

nacional,  ha  sido  denominado  de  "sustitución  de  importaciones"  y  de  “recuperación” 

económica, y a partir del primer semestre de 2005 de “crecimiento económico” dado que se 

habría superado el nivel a partir del cual se inició la recesión en 1998.

El crecimiento del PIB se inició en el segundo trimestre del 2002 y se ha mantenido en los 

trimestres subsiguientes, pasando de un -11 % en 2002 a un 8,8 % y un 9 % en los años 

2003 y 2004 respectivamente. En los primeros trimestres del año 2005 asciende a 8 % y 9,8 

% respectivamente1. El mismo ha sido motorizado inicialmente por la producción de bienes 

transables, extendiéndose posteriormente a todos los bienes. En este sentido se destaca el 

incremento  de  la  producción  industrial  –particularmente  en  los  sectores  textil  y 

metalmecánica- que alcanzó un 47 % entre el primer trimestre del 2002 y julio – agosto del 

2005.  

1 Datos FIDE
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Por su parte la inversión se ha duplicado en el  2003 –aprox.  5000 millones de dólares- 

respecto a los montos registrados en el 2002, incrementándose en el año 2004. Por su parte 

los datos correspondientes al segundo semestre del año 2005 respecto al mismo período 

del  año anterior  dan cuenta de un incremento del  24%. En este sentido  se destaca un 

importante  incremento  de  la  participación  de  bienes  de  equipo  durable  respecto  a  la 

construcción,  alcanzando en el  primer trimestre del 2005 un 60 %, con una significativa 

participación  de los bienes de capital importados.

Paralelamente se produjo un aumento del consumo público y privado: los datos estimados 

que comparan las variaciones entre los últimos trimestres del 2003 y 2004 dan cuenta de 

incrementos de un 6,5 % y un 9,1 % respectivamente 2.

Del  mismo  modo,  las  cuentas  fiscales  exhiben  superávit  debido  a  aumentos  de  la 

recaudación impositiva combinados con contención del gasto público. El superávit primario 

fue de 8.677 millones de pesos en el año 2003, ascendiendo en el 2004 a 17.333 millones 3. 

Asimismo, comparando los tres primeros trimestres del 2004 y los tres primeros trimestres 

del 2005 los recursos tributarios totales del sector público no financiero se incrementaron en 

un 18 %.

También  el  comercio  exterior  refleja  la  dinamización  de  la  actividad  económica, 

presentándose aumento en el valor de las exportaciones y las importaciones: las primeras 

pasan  de  25.650  millones  de  dólares  en  2002  a  34.453  en  2004,  mientras  que  las 

importaciones ascienden de 8.991 millones de dólares en 2002 a 22.322 millones en 2004 4. 

En síntesis los datos del periodo post-crisis 2002-2005 permiten caracterizarlo como una 

fase de recuperación y crecimiento con ejes en:  

• Crecimiento de la actividad económica

• Crecimiento importaciones y exportaciones

• Crecimiento de la actividad industrial

• Crecimiento de la inversión en bienes durables

• Incremento del superávit fiscal

• Incremento del empleo y disminución de desocupación y subocupación

• Disminución de los niveles de  pobreza y la indigencia

2 Informe de avance del nivel de actividad . INDEC,  Ministerio de Economía de la Nación. Marzo 2005.
3 Argentina. Indicadores Económicos. Ministerio de Economía de la Nación. Marzo 2005.
4 Idem.
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• Crecimiento del consumo, particularmente de los sectores de altos ingresos

• Crecimiento  en  las  distintas  regiones  dada  la  sustitución  de  importaciones  y  la  

exportación de productos primarios

Si  bien  estos  incrementos  registrados  en  las  principales  variables  macroeconómicas 

permiten evaluar  este período  como de recuperación del crecimiento, diversos trabajos 

(FIDE 2003a;  IDEF a,b,c,  2003;  García 2003;  Kosacoff  2004;  Zaiat  2004;  Lozano 2004, 

2005; Schorr y Wainer, 2005) plantean una serie de consideraciones:

- La recuperación de la producción tiene eje en los complejos exportadores con altamente 

concentrados  y  vinculados  con  la  actividad  primaria  (minería,  combustibles  y  agro) 

destacándose el caso de la producción de bienes y servicios para la agroexportación. Vistos 

en conjunto, estos sectores tienen una limitada capacidad de generación directa de puestos 

de trabajo. Por otra parte, con relación al mercado interno, entre los sectores que más han 

crecido  se  destacan construcción,  textiles,  industria  metalmecánica  y  ciertas  actividades 

vinculadas al turismo. En ellos se observa que el tipo de recuperación que sustentaría la 

actual "sustitución de importaciones" está vinculada a una combinación de utilización de la 

capacidad  instalada  ociosa,  reactivación  de  la  demanda  y  encarecimiento  de  las 

importaciones.   Los  límites  de esta recuperación están dados,  en términos generales  y 

reconociendo las especificidades de los distintos sectores,  por las dificultades de acceso al 

crédito, la utilización plena de la capacidad instalada –a la que se ha llegado a mediados del 

2005, con los consecuentes requerimientos de inversión- y el traslado a los precios de los 

incrementos de costos y de rentabilidad.

-  Si  bien  podría pensarse que el  incremento de las exportaciones dotaría al  Estado de 

ingresos para la  implementación de políticas de reactivación,  en particular  crediticias,  el 

aumento  de  las  importaciones  ha  producido  una  disminución  en  el  saldo  comercial:  de 

15.541 millones de dólares en el 2003 se pasa a 12.133 millones en el 2004. Es necesario 

destacar asimismo que en las importaciones se registra un elevado componente de bienes 

de capital, lo que operaría como un límite a la dinámica de la sustitución.

- Respecto al endeudamiento externo, si bien se ha desarrollado una política que culminó 

con salida del default con un significativo porcentaje de los acreedores privados, persisten 

las exigencias del FMI respecto al superávit primario destinado a la transferencia de fondos 

para pagos a organismos financieros internacionales. En este sentido, entre 2003 y 2004 se 

giraron  5931  millones  de  dólares,  destinándose  este  año  y  los  dos  subsiguientes  el 
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equivalente de algo más de 1000 millones mensuales. De este modo la deuda opera como 

una  importante  restricción  a  las  políticas  estatales  de  desarrollo.   Por  su  parte  el 

detenimiento de la salida de capitales al exterior que caracterizó la crisis del 2001 se debería 

a cambios en las condiciones de los mercados financieros externos (baja de tasa de interés 

internacionales, disminución del valor del dólar y el euro).

-  La  obtención  de  superávit  mediante  la  contención  del  gasto  y  el  incremento  de  la 

recaudación  impositiva  no  resuelve  las  cuestiones  conflictivas  pendientes  vinculadas  al 

financiamiento del Estado: redefinición de la coparticipación federal,  colapso del régimen 

provisional, financiamiento externo, estructura tributaria regresiva. Con relación a este último 

punto siguen destacándose el peso del IVA como una de las principales fuentes de ingresos 

fiscales y las débiles imposiciones de las que se beneficia la renta financiera.

-Las  importantes  tasas  de  crecimiento  económico  implican  a  su  vez  significativos 

incrementos en la productividad y los márgenes de rentabilidad  de las empresas, hecho que 

no puede disociarse de la fuerte caída del salario que entre diciembre de 2001 y diciembre 

de 2004 que en promedio entre los distintos sectores cayó un 15 %. 

-Estas  características  y  tendencias  de  la  dinámica  económica  están  profundamente 

relacionadas con el mercado de trabajo, por lo que si bien se registran incrementos en el 

empleo  y  disminuciones  en  las  tasas  de  desocupación  y  subocupación  no  alcanzan  a 

revertirse problemas estructurales como son los de segmentación y precarización laboral, 

con sus efectos en las condiciones de vida de los asalariados. Considerando los primeros 

trimestres de 2003, 2004 y 2005 la tasa de actividad muestra leves decrecimientos, pasando 

de un 45,6 a un 45,2. Esto indica que continúa la presencia de una presión significativa 

sobre el mercado de trabajo, en un contexto de crecimiento del empleo y descenso de la 

desocupación. La tasa de empleo registra un incremento importante: de un 36,3 en el primer 

trimestre  de  2003  pasa  a  un  39,4  en  igual  período  de  2005.  Comparando  los  mismos 

períodos la tasa de desocupación pasa de 20,4 a 13 mientras que la de subocupación de 

17,7 a 12,7.  

-Estas modificaciones de los indicadores del mercado de trabajo, que parecen revertir las 

tendencias predominantes desde mediados de los años ’90, deben ser evaluadas según 

ciertas consideraciones. Como se señaló anteriormente, las actividades productivas donde 

la reactivación económica fue más importante tienen una limitada capacidad de generar 

empleo. Los nuevos puestos de trabajo se crearon, en gran parte, en ramas de actividad 

vinculadas a un mercado interno de escaso poder adquisitivo, debido fundamentalmente al 
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bajo  nivel  de  las  remuneraciones  al  trabajo.  Por  otra  parte,  los  programas  masivos  de 

empleo  han  tenido  incidencia  sobre  el  incremento  del  empleo  y  el  descenso  de  la 

desocupación.  Para el  último trimestre de 2004 si  no se consideran como ocupados los 

beneficiarios de estos programas, la Tasa de Empleo descendería al 38,5 % y la Tasa de 

Desocupación se elevaría a 16,2%.

Otro aspecto destacable es el elevado porcentaje de trabajadores “en negro”, que a fines del 

2004 alcanza el 48,9 % de los ocupados, manteniendo valores similares a los del 2003.5  

Puede afirmarse, por tanto, que la generación de empleo está estrechamente vinculada con 

el proceso de precarización laboral, que desde hace aproximadamente una década forma 

parte de las características del mercado de trabajo nacional.

En términos generales puede concluirse que esta fase de crecimiento también implica:

• Limitada capacidad de generación de puestos de trabajo de las actividades más  

dinámicas

• Utilización de la capacidad instalada ociosa durante la recesión y crisis, recuperación 

de demanda y encarecimiento de las importaciones

• Dificultades de acceso al crédito

• Incremento en importaciones reduce saldo comercial

• En las economías regionales las mejoras de crecimiento quedan en los sectores más 

concentrados y en los eslabones más fuertes

• Superávit obtenido también por contención del “gasto público” 

• El crecimiento económico implica aumentos de rentabilidad combinada con fuerte 

caída del salario por la devaluación del año 2002 que presenta una participación en 

el PIB inferior a la del 2001

• Predominio de creación de puestos de trabajo precarios

Interpretaciones y debates

Si bien hay coincidencia en distintos trabajos en caracterizar al actual momento como de 

crecimiento económico, se presentan distintas interpretaciones respecto a si se trata de una 

ruptura o una continuidad de las políticas neoliberales. Según la posición del Ministerio de 

Economía de la Nación, enmarcada en el denominado “Plan de normalización, recuperación 

y  crecimiento”  la  economía  se  halla  en  una  etapa  de  consolidación  del  crecimiento 

5 Desde la crisis del régimen de convertibilidad los valores nunca descendieron del 40 %. EPH - INDEC 

2005.
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estructurando un modelo productivo, ocupacional y distributivo diferente al establecido en los 

90. 

En sentido contrario se posicionan diversos autores. Para Schorr y Wainer  (2005) , como se 

señaló anteriormente, la salida de la crisis del régimen de convertibilidad fue resultado de 

enfrentamientos entre los sectores del “empresariado productivo” mayormente nucleado en 

torno a la UIA por un lado, parte del sector financiero local y las empresas privatizadas por 

otro.  Este último sector  sustentaba una salida  dolarizadora mientras que el  primero una 

reclamaba una devaluación, particularmente desde que en la segunda mitad de los 90 la 

economía argentina perdía competitividad en razón de las distintas devaluaciones sucedidas 

en la economía mundial. Este último sector logró articular una alianza social más amplia, 

sólida e inclusiva para su proyecto, logrando imponerse a comienzos de 2002. Se constituye 

así un modelo “de dólar alto” asociado a una “salida exportadora” presentado como “modelo 

de la producción y el trabajo”, en el que se destaca entre los distintos sectores de la clase 

dominante el peso del sector con importante perfil exportador. El  “modelo” resultante sigue 

manteniendo las características de dependencia, fragmentación socioeconómica e iniquidad 

distributiva, y vía “derrame” no cambia la situación de los sectores sociales perjudicados en 

la  convertibilidad,  ya  que  las  mejoras  en  los  niveles  salariales  se  han  dado  o  por 

disposiciones gubernamentales o por los conflictos sindicales de los sectores asalariados.

Para Sevares (2002) la sustitución de la convertibilidad por un nuevo régimen cambiario a 

partir de 2001 implica una crisis en el orden neoliberal, crisis que no es terminal, ya que no 

presentan modificaciones la distribución de costos y beneficios de la salida de la misma, las 

alianzas  articuladas  para  administrar  el  cambio  y  las  relaciones  exteriores  del  nuevo 

gobierno.  Según  Sevares  las  fuerzas  políticas  sostenedoras  del  orden  neoliberal  se 

reorganizaron frente a la  crisis  para dar continuidad a los ejes  estructurales del  mismo: 

acumulación de rentas,  apropiación de bines públicos,  especulación y regresividad en la 

distribución del ingreso, descarga de los costos sobre el estado y la población, reducción de 

los ingresos de la población vía devaluación.

Feijoo y Collado (2005)  coinciden en que si bien en los discursos gubernamentales desde el 

2002 se plantean “nuevas políticas económicas” centradas en la producción enfrentadas al 

“patrón neoliberal”  la economía actual se destaca más por las continuidades que por un 

régimen de acumulación distinto: señalan que elementos fundamentales como la propiedad 

de los  capitales  extranjeros  sobre  recursos  estratégicos  y  el  endeudamiento  externo  se 

siguen manteniendo. Sin embargo se ha registrado un desplazamiento de los sectores más 
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dinámicos  de los  ’90  servicios,  comercio  y  finanzas  a  la  producción,  fundamentalmente 

industrias livianas, siderúrgicas y automotrices. 

Por  otro  lado,  si  bien  la  devaluación  creó  condiciones  para  la  reactivación  produjo  la 

disminución  del  ingreso  de  los  trabajadores,  hecho  que  contribuye  a  la  generación  de 

ganancias  extraordinarias.  Asimismo se mantienen  las  condiciones  laborales  heredadas, 

condiciones  ante  las  cuales  distintos  sectores  de  trabajadores  se  enfrentan  con 

movilizaciones y huelgas. En este sentido las mejoras salariales se están obteniendo sobre 

la base de la radicalización de los conflictos ante la negativa de los sectores del capital a 

revertir los beneficios de los que disponen  en este nuevo escenario económico: desde 2002 

la productividad aumentó un 15 % , mientras que los salarios se hallan por debajo de los 

niveles de fines del 2001. Esto lleva a pensar que serían los sectores de más altos ingresos 

los que estarían dinamizando el mercado interno junto al denominado consumo productivo.

Respecto a las características del crecimiento Noda y Mercadante (2005) señalan que luego 

de  la  crisis  comenzó  una  recuperación  que  siguió  con  tasas  de  crecimiento  record 

acompañadas  por  cambios  positivos  en  la  mayoría  de  las  tendencias  económicas  Sin 

embargo, hasta el momento (inicio del segundo semestre de 2005), el crecimiento se basó 

en la utilización de capacidad instalada ociosa (cerca del 50 % antes de la devaluación), 

hecho que  se  debe  al  valor  del  dólar  que a  3 $  actúa como barrera  permitiendo una 

sustitución de importaciones.  Por  su parte,  en  el  sector  agropecuario,  hasta el  2004 se 

destacaron como ventaja los altos precios en el  mercado internacional,  aunque con una 

disminución en los porcentajes de incremento, que ha sido compensada con un incremento 

en la cosecha. A su vez el sector exportador triplicó los precios de los bienes de consumo 

masivo en el mercado interno al trasladar lo más que pudo los aumentos obtenidos por la 

devaluación. Esto generó una caía del salario real promedio en un 28 % .

Estos análisis  permiten concluir  que se produjo  un cambio  en el  régimen de ganancias 

extraordinarias: del sector importador, las privatizadas y las finanzas se pasó al gran capital 

industrial:  alimentos  y  bebidas,  siderurgia,  metales  comunes,   automotrices,  y  sectores 

exportadores primarios como el agro y el petróleo . Subsidiariamente se han beneficiado 

también  sectores  del  pequeño  capital  aunque  con  limitaciones,  dada  las  dificultades  de 

acceso al crédito y por su fuerte demanda de insumos importados respecto a su capital y 

facturación. Si bien se observa que el nuevo contexto ha favorecido a las Pymes, éstas no 

han podido salir del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban.
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De  esto  se  desprende  que  la  salida  de  la  crisis  no  implicó  un  nuevo  modelo  de 

acumulación , sino un reordenamiento de la toma de ganancias extraordinarias entre los 

sectores económicos integrantes de la cúpula económica, en razón de la nueva estructura 

de precios relativos.

Asimismo no  ha  variado  el  grado  de  participación  de  los  sectores  trasnacionales  en la 

economía nacional , ni en los sustantivo,  la relación ingresos fiscales - pago de la deuda 

externa.  Es necesario reconocer asimismo que el  superávit  fiscal  se explica no sólo por 

incrementos de la recaudación sino por la baja en términos reales del gasto público (vale 

como ejemplo que los sueldos estatales bajaron de un 7% del PIB en 2001 a un 5 % en 

2004). Por su parte en la distribución del gasto deben imputarse los subsidios a grandes 

empresas y las compensaciones al sector financiero.

Por su parte la participación de los asalariados en el PIB se halla aún bajo el nivel del 2001: 

25 % en este año respecto al 32% del 2001(en 1975 las cifras dan cuenta de aprox. de un 

50 %).

Estos procesos son a su vez registrados en la dinámica territorial . En análisis posteriores a 

la devaluación de 2002,  Rofman (2005) plantea una serie  de interrogantes aproximando 

como conclusión que “…la inexistencia de transformaciones estructurales, que tiendan a 

resolver las carencias de los pequeños productores y las brechas en riqueza, capacidad 

técnica e ingreso que los separan de los medianos capitalizados y los más grandes, impiden 

que  cualquier  incremento  global  de  ingresos  se  reparta  en  el  interior  de  las  cadenas 

productivas  con  un  criterio  de  equidad  distributiva”  .  Observa  que  el  incremento  de  la 

inflación  y  las  dificultades  de  financiamiento  menguarían  los  aumentos  en  los  ingresos 

logrados por pequeños y medianos productores luego de la devaluación. Una situación más 

desfavorable encontrarían asalariados y trabajadores temporarios.

Estas  consideraciones  coinciden  con  las  surgidas  en  los  “Encuentros  de  Universidades 

Nacionales  sobre  Economías  Regionales  en  el  marco  del  Plan  Fénix”.  En  ellos 

investigadores  de  diferentes  universidades  argentinas  reconocen  la  continuidad  de  las 

relaciones de poder marcadas por los grupos oligopólicos extraregionales, por lo que una de 

las estrategias tendientes a revertir  esta situación sería incrementar la capacidad de los 

actores locales para conservar la mayor parte del excedente generado y participar en la 

redefinición de la direccionalidad de las políticas y estrategias de desarrollo en su propio 

territorio.
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De lo analizado podría concluirse entonces  que la actual fase de crecimiento económico 

consiste en un reordenamiento de los sectores dominantes, liderados como señalan Schorr 

y Wainer, por grandes empresas y grupos económicos nacionales y extranjeros, con un ciclo 

de  acumulación  y  reproducción  ampliada  de  capital  fuertemente  trasnacionalizado.  Este 

reordenamiento y las características de las actividades económicas en las que se basa daría 

a  pensar  que  tiene  en  los  niveles  de  desocupación,  precarización  laboral,  distribución 

regresiva del ingreso y pobreza una condición para su reproducción y no un límite ó un 

conjunto de procesos a revertir. Como señalan Schorr y Wainer (2005) y O ´Donnell  (2003) 

sigue vigente la “teoría del derrame” en la orientación de la política económica. Sin embargo 

es en el plano político donde las tendencias actuales se plantean de difícil “sostenibilidad” y 

resolución  para  los  sectores  dominantes  dados  el  incremento  del  conflicto  social  y  las 

crecientes  demandas  por  parte  de  los  distintos  actores  socioeconómicos  que  siguen 

perjudicados y postergados. 

En  este  contexto  surgen  los  siguientes  interrogantes  en  el  marco  del  proyecto  de 

investigación encarado :  ¿Qué relaciones, limitaciones y posibilidades se establecen entre 

las estrategias de los actores y los procesos que son objeto de estudio en el proyecto y la 

dinámica  socioeconómica  y  política  descripta?,  ¿Que  configuraciones  territoriales  van 

conformándose en la región del Gran La Plata en el desenvolvimiento de estos procesos?
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