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I ð POLÍTICA MACROECON ÓMICA  

POLÍTICA ECONÓMICA 

RESPUESTA N° 34, 46, 205, 207, 218, 219, 300, 301, 305, 306, 325, 

352 

 

El principal objetivo del Banco Central es alcanzar niveles de inflación baja y 

estable. 

Para conseguirlo, el Banco Central ha decidido implementar un régimen de 

metas de inflación. El mismo ha demostrado ser el sistema monetario 

adecuado para mantener la estabilidad de precios y es aplicado tanto en 

economías desarrolladas (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, etc.) como en 

países emergentes de similares características al nuestro (Brasil, Chile, Perú, 

Colombia, etc.), todos ellos con tasas de inflación significativamente más bajas 

que la argentina. 

En este esquema, el BCRA conduce la política monetaria utilizando la tasa de 

interés de corto plazo como su principal instrumento. A partir del 7 de agosto de 

2018, el Comité de Política Monetaria determinó que esta tasa es la de Letras 

de Liquidez (LELIQ). La tasa de política monetaria indica el sesgo de la política 

que adopta la autoridad monetaria para alcanzar sus metas de inflación. 

Como consecuencia de la sucesión de shocks internacionales, el continuo 

ajuste en precios regulados y la dinámica del mercado cambiario de los últimos 

meses, la evolución de la inflación no ha sido la esperada. Es por ello que el 

Banco Central mantendrá el actual sesgo contractivo de su política monetaria 

hasta que la evolución de la inflación, tanto como la expectativa de la misma, 

converja a las metas propuestas. El BCRA, en su último comunicado de política 

monetaria, se comprometió a no bajar la tasa de política monetaria hasta 

diciembre. 

El BCRA no divulga predicciones ni estimaciones de la inflación, tanto sea a 

nivel agregado como por regiones. No obstante, sí se cuenta con los 

pronósticos de los principales consultoras, centros de investigación locales, 

entidades financieras locales y analistas extranjeros. Los mismos son 

recolectados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). La última 

versión de dicho informe está publicada en  el link 

Volver a pregunta 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM180731%20Resultados%20web.pdf


 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM180731%20Resulta

dos%20web.pdf. 

En este marco del régimen de metas de inflación, el BCRA está comprometido 

con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado. Es por ello, que 

se ha propuesto absorber las presiones externas a través de movimientos en el 

tipo de cambio y limitar las ventas de reservas internacionales a períodos en 

que haya una clara disfunción del mercado.  

A su vez, debe destacarse que las reservas se han utilizado para disminuir 

pasivos que resultan una fuente de volatilidad presente y futura, lo que ayuda a 

despejar la incertidumbre latente que pueda afectar el mercado de divisas. 

Por otro lado, tal como fuera incluido en el acuerdo con el FMI, el BCRA tiene 

la intención de llevar las reservas internacionales a niveles prudentes dada la 

exposición de Argentina a los shocks globales en la cuenta corriente y de 

capital. Para lograr esta acumulación de reservas, se evitará que las reservas 

internacionales netas caigan por debajo de un piso que a la vez proporcione 

espacio para la desacumulación durante períodos de volatilidad del mercado, 

pero que aumente con el tiempo hasta un nivel adecuado. 

 

Precios. La estimación de un número preciso del impacto sobre la inflación 

nacional anual de un aumento en el precio de los combustibles, dado los 

numerosos efectos de segunda ronda sobre otros rubros, es compleja. Para 

tener una aproximación del efecto directo podemos tomar la ponderación del 

rubro ñVivienda, agua, electricidad y otros combustiblesò en el IPC nacional que 

es aproximadamente de 9,5% y multiplicarla por el 15% de aumento, lo que 

arroja un efecto directo inferior a 1,4%. 

Por otra parte, no es verdad que los alimentos hayan subido 88%. En el primer 

semestre del a¶o, el rubro ñAlimentos y bebidas no alcohólicasò del IPC 

nacional publicado por INDEC se incrementó en 17,3%. 

La suba de precios estuvo vinculada con la fuerte depreciación del dólar. Esta 

suba del tipo de cambio que tuvo lugar en los últimos meses fue desatada por 

un contexto internacional adverso que afectó a todos los mercados emergentes 

y estuvo vinculada a la salida de capitales generalizada que registraron estos 

mercados, en un escenario internacional de menor liquidez, con políticas 

monetarias contractivas por parte de Estados Unidos. A esto se sumó que 

Argentina sufrió la peor sequía de los últimos 50 años, lo que significó una 

pérdida por exportaciones aproximada de USD 8.500 millones, y la suba del 

precio internacional de la energía. 

 

 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM180731%20Resultados%20web.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM180731%20Resultados%20web.pdf


 

Crecimiento. Las proyecciones del PBI para este año y el que viene se 

conocerán cuando sea enviado el presupuesto al Congreso el día 15 de 

septiembre. Las diferencias entre los supuestos del presupuesto 2018 y los 

materializados radican en las recientes turbulencias financieras en las 

economías emergentes y que fueron amplificadas en Argentina por la sequía 

que impactó este año.  

 

Los supuestos y proyecciones del presupuesto se hacen con la mejor 

información disponible y se trata de que sean lo más acertados posible. Una 

muestra de esto es que las proyecciones del año pasado al momento de ser 

presentadas estaban en línea con las estimaciones privadas relevadas por el 

REM: por ejemplo, para crecimiento, dicho relevamiento esperaba 3%, para 

tipo de cambio a diciembre de 2018 $20,60 y para inflación diciembre de 2018 

i.a. 15,7%.  

 

Los eventos internacionales como el ocurrido recientemente son difíciles de 

prever y hacen que se puedan producir desvíos.  

 

Las proyecciones de recursos para 2019 se realizaron con un supuesto de una 

fuerte recuperación de las exportaciones. Esto es producto de la comparación 

contra un año donde impactó la fuerte sequía, el aumento en el precio del 

petróleo y la volatilidad financiera producto del turbulento escenario 

internacional.  

 

Las mejores proyecciones para la campaña 2018/2019 impulsarán el sector 

agropecuario durante el año que viene, contribuyendo al crecimiento general de 

la economía.  

 

Por otro lado, pese a que las proyecciones de crecimiento de Brasil son 

menores a las esperadas hace algunos meses, continúan siendo positivas. Las 

últimas estimaciones que releva el Banco Central de Brasil indican un 

crecimiento de 1,5% en 2018 y una aceleración a 2,5% para 2019. Este 

comportamiento de nuestro principal socio comercial favorecerá el crecimiento 

de nuestras exportaciones, así como de sectores relevantes como la industria 

manufacturera, cuyo desempeño suele estar en buena parte asociado a lo que 

ocurre en el país vecino. El efecto positivo de este factor se verá potenciado el 

año que viene, gracias a un mayor crecimiento de la economía brasileña.  

 

En cuanto al mercado interno doméstico, las cláusulas de revisión de los 

salarios acordados en las paritarias de este año contribuirán a compensar la 

pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores en función de la evolución 

reciente de la inflación. A ello se suma el aumento de las transferencias a 

jubilados y pensionados por el ajuste de movilidad y los bonos que se pagarán 

en septiembre y diciembre de este año a los beneficiarios de la AUH. 



 

 

Toda otra medida apuntada a robustecer los recursos que no esté contemplada 

en el escenario vigente se discutirá en el marco del Presupuesto 2019. Las 

proyecciones correspondientes a 2019 se expondrán en el mensaje anual de 

presupuesto.  

Hay que considerar que la magnitud del reciente préstamo acordado con el FMI 

y la recategorización de Argentina como país emergente son dos simples 

ejemplos de que la comunidad internacional nos apoya y confía en el rumbo 

que ha decidido tomar nuestro país. 

 

Fomento a las PyMes. Nuestro objetivo es el mismo desde que asumimos: 

reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Es por 

ello que todos nuestros esfuerzos han estado puestos en poner a la economía 

en un sendero de crecimiento sostenible y evitar episodios de crisis que es 

cuando más rápido se deteriora el empleo y los salarios y por lo tanto se 

agrava el problema de la pobreza. 

Para crecer en forma sostenida es necesario expandir la capacidad productiva 

de la economía y eso se logra a través de la inversión, tanto en capital físico 

como humano. En un país que invierte más, la productividad y el empleo 

crecen, los salarios son más altos y mejoran las condiciones de vida. 

Una economía que incentiva la inversión es una economía previsible y 

ordenada, con un estado solvente desde el punto de vista fiscal. También es 

vital tener una economía integrada globalmente y competitiva, de forma tal que 

los bienes y servicios que se producen en el país puedan ser vendidos en el 

mundo. Por último, para impulsar la inversión se necesita un estado eficiente, 

que no le ponga trabas innecesarias al desarrollo del sector privado, sino que 

permita el nacimiento de nuevas empresas, facilite las exportaciones y fomente 

la creación de empleo. 

Todas las medidas siguen estando dirigidas a fortalecer los tres pilares 

mencionados que nos permitirán alcanzar nuestro objetivo como gobierno: 

ordenar la macroeconomía, integrarnos al mundo y mejorar la eficiencia y 

competitividad del país. 

Si bien en el corto plazo la suba del tipo de cambio desatada por las 

turbulencias financieras internacionales que afectaron a todos los países 

emergentes tiene un impacto en los precios por el encarecimiento de los 

insumos importados y la suba de precios de bienes transables, en el mediano 

plazo el impacto en el poder adquisitivo se podrá compensar por varios 

motivos. En primer lugar, la mayoría de las paritarias de este año se han 

cerrado con cláusulas de revisión que permiten amortiguar el impacto de la 

mayor inflación en el poder adquisitivo. En igual sentido, la movilidad jubilatoria 

y de los programas sociales establece aumentos en función de la inflación 



 

pasada, por lo que se garantiza la recomposición del poder de compra: en 

septiembre aumentarán 6,7% y en diciembre 7,8% además del bono que se 

pagará en septiembre y diciembre de este año a los beneficiarios de la AUH. 

Por otro lado, recientemente se acordaron aumentos para el salario mínimo 

vital y móvil hasta junio del año que viene.  

La suba del tipo de cambio permitió una recomposición del tipo de cambio real 

que favorece las exportaciones y mejora la competitividad de la producción 

doméstica que contribuirá a la recuperación. 

En este sentido, desde cada uno de los Ministerios que conforman el Gobierno 

Nacional se trabaja fuerte y coordinadamente en mejorar la competitividad del 

sector industrial a través de iniciativas destinadas a fortalecer las cadenas de 

valor y desarrollar proveedores nacionales, favorecer la creación de empleo 

privado de calidad, fortalecer y generar nuevas micro, pequeñas y medianas 

empresas fomentando su innovación y productividad, y estimular el 

emprendedorismo. Todo mediante la implementación de políticas públicas 

específicas para cada uno de los actores productivos. 

A su vez se impulsa la integración comercial de Argentina con el mundo a 

través de herramientas modernas e inteligentes, con negociaciones 

internacionales, mediante la simplificación del comercio exterior y recuperando 

las capacidades técnicas del Estado para ir hacia las mejores prácticas 

internacionales. 

Por otro lado, se busca la federalización de la producción mediante políticas de 

desarrollo regional, provincial y local, construyendo ecosistemas de 

emprendedorismo e innovación en todo el país y promoviendo la integración y 

el desarrollo de todas las regiones, a través de regímenes y programas 

específicos para cada una.  

Todo esto entendiendo que lo que hace la diferencia en una empresa no es la 

tecnología, sino la capacidad para interpretar y adaptarse a las demandas del 

mercado externo e interno. Este proceso de entender los gustos y la 

idiosincrasia interna/externa es lo que fue determinante para aquellos que 

pudieron insertarse y consolidarse en estos dos años en las cadenas globales 

de valor. El Estado ha hecho grandes esfuerzos para vencer las dificultades de 

coordinación pública, inexistente con el gobierno anterior y para impulsar la 

coordinación público-privada. La mayoría de las políticas de desarrollo 

productivo no dependen de una única agencia pública o un único ministerio, 

sino que requieren de la participación de varios actores y de la colaboración de 

los distintos sectores privados. 

En este sentido, por ejemplo, existen programas de subsidios en forma de 

fondos concursables del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), que no 

solamente han generado aumentos de productividad de las firmas 

beneficiarias, sino que también han generado externalidades en otras firmas 



 

que no recibieron el subsidio, pero contrataron trabajadores calificados de 

firmas beneficiarias 

En otro orden, se inauguró un programa de mesas ejecutivas sectoriales en el 

cual participantes del sector privado y público se juntan para identificar cuáles 

son los insumos públicos necesarios para desencadenar el desarrollo de un 

sector, y para organizar la provisión de las soluciones, con mecanismos para 

resolver los problemas de coordinación público-privada.  

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo consideran que es un trabajo 

continuo la mejora de las condiciones tanto normativas como tributarias para 

las PyMEs. En esta línea, en 2016, se llevaron adelante medidas legislativas y 

ejecutivas para fortalecer el sector MiPyME, promoviendo el aumento de su 

competitividad y el sostenimiento del empleo, así como también el alivio de la 

presión tributaria sobre estas empresas. 

La Ley PyMe da beneficios a todas las pequeñas y medianas empresas del 

país. Ya son más de 440.000 las empresas que accedieron a los beneficios: 

pagan IVA a 90 días, no pagan ganancia mínima presunta, descuentan hasta el 

100% del impuesto al cheque de ganancias y hasta 10% de las inversiones que 

realizan además de tener la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por 

el IVA de dichas inversiones que aún tengan a favor. Además, tienen más 

acceso a crédito y simplifican su administración.  

Entre los beneficios permanentes otorgados por la Ley 27.264, se destacan la 

posibilidad de que las MiPyME puedan tomarse el pago del Impuesto a los 

Débitos y Créditos Bancarios a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias y 

la posibilidad de diferir por 3 meses el pago del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA).  

Por el beneficio del impuesto a los débitos y créditos bancarios se otorgaron 

15.527 millones de pesos (entre noviembre de 2016 y junio de 2017). Por el 

beneficio del IVA, las MiPyME pudieron diferir el pago de más de 21.500 

millones de pesos (entre octubre de 2016 y noviembre de 2017). Cabe destacar 

que el diferimiento del IVA no representa un costo fiscal más allá del costo 

financiero de recibir el pago del IVA tres meses más tarde. 

Adicionalmente, la Ley 27.264 estableció un Régimen de Fomento a las 

Inversiones Productivas para las MiPyME. Éste régimen establece la 

devolución de hasta un 10% de la inversión realizada para que pueda ser 

tomado a cuenta del Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de obtener un 

bono de crédito fiscal por el IVA pagado en la inversión.  

Por la devolución de un 10% para ser tomada a cuenta del Impuesto a las 

Ganancias el régimen benefició a más 18.000 MiPyME por un monto total de 

3.500 millones de pesos. Por el beneficio del bono de crédito fiscal, se 

beneficiaron 1.600 MiPyME por un monto total de 536 millones de pesos. 



 

Asimismo, anualmente se actualizan las condiciones de la definición PyME 

para garantizar que la misma se mantenga en línea con la evolución de las 

condiciones macroeconómicas de este segmento de empresas.  

Sin embargo, para que estos beneficios alcancen a la mayor cantidad de PyME 

posibles las empresas deben registrarse. Hoy solo el 52,2% de las MiPyME 

recibieron o están recibiendo los beneficios. En segundo lugar, las provincias 

deben adherirse a la Ley PYME Nacional y se deben comprometer a no subir 

los impuestos provinciales por 2 años como ya hicieron CABA, Chaco, Chubut, 

Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, 

Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego 

y Tucumán.  

Adicionalmente, se ha sancionado la Ley de Financiamiento Productivo, que en 

su capítulo I establece un nuevo sistema de financiamiento a través de la 

Factura de Crédito Electrónica MiPyME. Actualmente se está trabajando en la 

reglamentación del mismo para su implementación en el menor plazo posible. 

Además, corresponde mencionar el consenso fiscal con las provincias, 

impulsado hacia finales de 2017 por el Gobierno Nacional que, entre otras 

medidas, promueve la desaparición gradual del impuesto sobre los ingresos 

brutos para las actividades primarias e industriales. 

Respecto a programas de financiamiento a MiPyME, el Ministerio de 

Producción y Trabajo (a través de la SEPyME), tiene a su cargo la 

administración de: 

¶ Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) 

A través de las Sociedades de Garantía recíproca entre enero y junio 

2018 se otorgaron 78.587 avales a más de 5.639 PyMEs por un monto 

de $ 22.033.182.598. 

En el año 2017 se otorgaron 131.817 garantías por un monto de $ 

34.045.866.964 a 8.308 PyMEs. 

Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras que 

tienen como objetivo principal facilitar el acceso al crédito a las 

pequeñas y medianas empresas (PyMES), otorgando avales que 

mejoren sus condiciones de financiamiento a través de bancos, mercado 

de capitales y proveedores. 

¶ Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP, ex FONDEAR) 

o La principal herramienta utilizada en la actualidad consiste en la 

bonificación de tasas de interés para créditos otorgados por 

entidades financieras. 

o El Banco BICE cuenta con varias líneas para el apoyo a diversas 

industrias regionales (maquinaria forestal, maquinaria agrícola, 

eficiencia energética, economía regional de cuyo, etc.). 



 

o Adicionalmente, ha realizado convenios con 13 bancos del 

sistema financiero, para la bonificación de tasa de interés para las 

operaciones de descuento de cheques a 90 días de plazo. Los 

destinatarios serán PyMEs del todo el país, la tasa bruta de 

descuento será del 32% y el FONDEP bonificará 3%; quedando 

una tasa de descuento neta para la empresa del 29%. El cupo 

asignado a estas líneas es superior a los $26.000 millones. 

¶ Fondo de Garantías Argentino (FOGAR, ex FOGAPyME) 

o Es un Fondo que administra casi $ 700 millones, que tiene por 

objetivo otorgar garantías parciales y automáticas a MiPyMEs a 

través de entidades financieras. 

o Adicionalmente, puede reafianzar avales otorgados por las SGRs. 

 

También desde el Ministerio de Producción y Trabajo (Secretaría de PyME y 

Emprendedores) se han impulsado cambios al Sistema de Garantías 

Recíprocas, con el objetivo de incrementar los fondos disponibles destinados a 

avales para PYMES y simplificar el acceso. 

En cuanto al financiamiento, se encuentran vigentes, entre otras, las siguientes 

líneas: 

¶ Líneas del Banco de La Nación Argentina. 

¶ Líneas del Banco de Inversión y Comercio Exterior. 

¶ Líneas del Consejo Federal de Inversiones. 

¶ Líneas agroindustria bonificación de tasa. 

¶ Líneas MinCyT bonificación de tasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¶ LÍNEAS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

  

Fuente: Secretaría de Agroindustria 

 

¶ LÍNEAS DEL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR: 

Fuente: secretaría de Agroindustria 

 

 



 

¶ LÍNEAS DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES: 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 

 

¶ LÍNEAS AGROINDUSTRIA BONIFICACIÓN DE TASA: 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 

 

 



 

 

 

¶ LÍNEAS MINCYT BONIFICACIÓN DE TASA 

 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 

 

Fue presentada a finales del año pasado la herramienta de Exporta Simple, la 

cual tiene por objetivo facilitar el proceso de exportación a PyME y 

emprendedores, para promover la apertura de mercados y reposiciones de 

stock.  

El Banco Central a mayo de 2018 otorgó $ 336.000 millones a MiPyME 

mediante la Línea de Financiamiento a la Producción y la Inclusión Financiera. 

Esto es 8% más respecto a 2017 ($ 311.900 millones).  

En el siguiente cuadro se muestra la participación de las empresas PyMEs en 

el stock de créditos de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) 

vigente actualmente en 2018. 

 

Fuente: BCRA 

 



 

A nivel agregado los montos y las tasas de interés a los que fueron otorgados 

los préstamos a las PyME se encuentran publicados en la página web del 

BCRA: 

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_seri

es_estadisticas.asp#collapseOne-2 

Entre las principales políticas de desarrollo industrial que se están llevando a 

cabo en el sector a través del Ministerio de Producción y Trabajo, caben 

destacar: 

1. Eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación 

(DJAIs). 

2. Eliminación de las restricciones para el intercambio de divisas y llevar el 

plazo de liquidación a 5 años (Resolución 142 - Decreto 893/2017). 

3. Financiamiento para capital de trabajo con tasa subsidiada (ya está 

disponible una línea de más de $25.000 millones). 

4. El REPRO obtuvo rango de Ley y una tramitación más ágil. Beneficio 

50% superior para Pymes. 

5. Modificación de la ley de ART. 

6. Sanción de la Ley de Compre con claras preferencias para producciones 

locales (preferentemente PyME). 

7. Con la digitalización de expedientes y desburocratización del Estado se 

simplifican y reducen los plazos de los trámites que realizan empresas e 

individuos. 

8. Está vigente un programa de Desarrollo de Proveedores para sectores 

estratégicos.  

9. Mejora de los plazos en la devolución de reintegros e IVA exportación y 

recuperación del stock existente. 

10. Renovación del bono de bienes de capital. 

11. Plan de facilidades de pago AFIP de forma permanente y simplificación 

del levantamiento de embargos. 

12. Impulso de la Ley de Autopartes, que ya está implementándose. 

13. Puesta en marcha de la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia. 

14. Medidas de compensación para las empresas electro intensivas. 

15. Mejora de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación, a 

través del fortalecimiento del INTI y otros centros de desarrollo 

tecnológico. 

16. Se redujeron fuertemente los costos logísticos con la mejora y 

ampliación de rutas y autopistas, la implementación de bitrenes, se 

mejoró el transporte ferroviario, se eliminaron los sobrecostos portuarios, 

etc. 

17. Eliminación del sistema TAP en el Puerto de Buenos Aires que 

aumentaba los costos logísticos de los exportadores con prácticas 

innecesarias y costosas.  

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp#collapseOne-2
http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp#collapseOne-2


 

18. Se multiplicó por 8 el seguro de desempleo. 

19. Mejora del acceso a Programas de Transferencia de Tecnología (INTI) e 

Innovación (Plan de Diseño). 

 

A su vez, desde el Secretaría de Agroindustria se desarrollan distintas acciones 

en beneficio del sector MiPyME: 

¶ Desburocratización: La Resolución 381/2017 del Secretaría de 

Agroindustria, derogó 612 normas, lo cual permite agilizar y ahorrar 

tiempo a la actividad agroindustrial. La derogación normativa 

comprende: registros estatales existentes, comisiones nacionales y 

asesoras, diversos programas, foros que han sido reemplazados por las 

mesas de competitividad y otras normas, que ya no debían aplicarse a la 

agricultura, pesca, ganadería y a la actividad vitivinícola.  

 

¶ Disminución de costos portuarios: se disminuyeron las tarifas de pilotaje 

y practicaje (resolución 9-E/2018) en los puertos nacionales, lo cual 

mejoró las condiciones en que se exportan los productos de las 

economías regionales.  

 

¶ Medidas fitosanitarias: el Secretaría de Agroindustria, a través de 

SENASA, lleva adelante políticas fitosanitarias fundamentales para el 

comercio internacional, especialmente en zonas de amortiguamiento. 

Entre ellas se destacan las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  

 

¶ Acceso a Hubs Logísticos: programa de la Agencia Argentina de 

Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) que busca ampliar el 

ingreso de las empresas argentinas a los principales centros de 

almacenamiento y distribución en mercados estratégicos. Como parte 

del programa, el BICE ofrecerá una línea de crédito exclusiva para 

financiar los costos y gastos propios de la logística y la distribución física 

de las mercaderías con un plazo de hasta 360 días, más 30 días de 

prórroga. La línea permite cubrir entre un 75% y un 100% del valor del 

Incoterm y no requiere de una orden de compra para su solicitud, 

además de prever que un representante en el país de destino realice el 

control de stock sobre los productos.  

 

¶ Obra pública: el Gobierno Nacional está llevando a cabo un ambicioso 

plan de obra pública para mejorar la competitividad, como la mejora de 

infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, energética y de 

comunicación.  

 



 

¶ Herramientas de asistencia para las PyMes de alimentos y bebidas: se 

desarrollan distintas actividades de asistencia técnica, empresarial y 

comercial para dotar a las PyMes de todas las herramientas necesarias 

para que puedan crecer y avanzar en el proceso exportador. El gráfico 

muestra la estrategia de intervención que se desarrolla desde el 

Secretaría de Agroindustria. 

  

 

¶ Escuelas de negocios para PyMes alimentarias: el objetivo del Programa 

es brindar a los empresarios que participen, herramientas de análisis y 

gestión empresarial y comercial, para mejorar la competitividad y 

rentabilidad de las empresas ubicadas en las distintas provincias del 

país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trabaja durante 6 

meses en un curso de formación integral, cuya contraparte es la 

provincia y luego del trabajo que incluye un análisis de cada Pyme, las 

empresas logran mejorar sus rendimientos e indicadores de gestión.  

Entre los objetivos específicos podemos mencionar:  

1.- Realizar una medición de los indicadores económicos, 

financieros, productivos, ambientales y de desarrollo gerencial de 

las empresas participantes para conocer su situación inicial.  

2.- Dotar a los empresarios participantes de herramientas de 

gestión empresarial y comercial, comprensivo, entre otros de: a) 

diseño de una estrategia empresarial, b) mejora de los canales de 

comercialización, c) fortalecimiento de las habilidades de venta, d) 



 

definición de una estrategia de recursos humanos, e) 

profundización de la estructura de costos, f) posicionamiento de la 

marca y productos, g) mejora de las habilidades gerenciales, h) 

conocimiento de los nuevos requerimientos de los mercados en 

materia de calidad, rotulado, ambiente, entre otros, i) desarrollo de 

un plan de negocios y conocimientos para el acceso al 

financiamiento.  

3.- Difundir entre los empresarios participantes las herramientas 

financieras disponibles en el mercado y su valuación y articulación 

con los programas vigentes  

4.- Brindar asistencia técnica personalizada para las empresas 

participantes en materia productiva, comercial interna y externa, 

impositiva y ambiental  

En 2017 se concretaron 9 Escuelas de Negocios, en el marco del 

Programa Nacional de Mejora en la Gestión para Empresas 

Agroalimentarias, para 250 beneficiarios de PyMEs en las siguientes 

ciudades del país: San Miguel de Tucumán, Corrientes, Córdoba, Mar 

del Plata, La Plata, Posadas, Mendoza, San Martín, San Fernando del 

Valle de Catamarca. Ya en el 2016 se habían concretado 9 escuelas 

más.  

Recientemente, se lanzó la convocatoria para desarrollar 6 Escuelas en 

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata), 

Neuquén, Córdoba, Mendoza y Jujuy. Se espera contar con 180 pymes 

inscriptas y asistidas. 

En todos los casos se trabaja con el Gobierno provincial y entidades de 

la zona. 

Ejemplos de las convocatorias lanzadas recientemente 



 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 

¶ Promoción comercial externa para la industria de alimentos y bebidas: 

se desarrolla desde el mes de febrero el plan de promoción comercial 

externa de Alimentos Argentinos en forma conjunta con la Agencia de 

Inversiones y Comercio Internacional. Se priorizaron 15 cadenas de 

valor de alimentos: apícola, orgánicos, frutas, lácteos, infusiones, carne 

vacuna, carne aviar, carne porcina, olivícola, alimentos gourmet, pastas 

secas, farináceos, vinos, productos de la pesca y legumbres. Se 

resumen algunas de las acciones llevadas adelante: misiones 

comerciales y rondas inversas. 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 



 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria 
























































































































































































































































































































































































































































































































