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Tenemos el agrado de presentarles 
el primer número del Boletín del 
Observatorio de Calificaciones 
Laborales, realizado con el apoyo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.

El Observatorio de Calificaciones 
Laborales -OCAL- es un espacio 
construido desde el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administra-
ción - Licenciatura de Relaciones 
del Trabajo - de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, para 
relevar en forma permanente toda 
la información relacionada con las 
calificaciones laborales existentes 
y demandadas en el mercado del 
trabajo.

Se trata de un espacio institucional 
que se propone una constante 
interacción con el contexto socio-
productivo, a los fines de elaborar 
diagnósticos y formular propuestas 
para una mejor articulación entre la 
formación profesional y los reque-
rimientos cambiantes del sistema 
productivo. 

El OCAL propone construir herra-
mientas para fortalecer los procesos 
de capacitación, acreditación y 
certificación de los saberes formales 
y tácitos, y contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de la 
sociedad.

OBSERVATORIO 
DE CALIFICACIONES LABORALES

BOLETIN Nº 1
AGOSTO 2013

{ {¿QUÉ ES EL OCAL?

ÍNDICE

{ {RESPONSABLES

DIRECCIÓN
Av. Calchaquí 6200
Florencio Varela

TELÉFONO
54+11-4275-6100

Dirección: 
Dr. Juan Cruz Esquivel

Coordinación de investigación :
 Lic. Florencia Partenio

Coordinación de 
desarrollo institucional: 
Lic. Esteban Secondi

Colaboran en este número: 
Dra. Mariana Beheran (UNAJ)
Dr. Ezequiel Barbenza (UNAJ)
Equipo de la CEGIOT-MTEySS

Fotografías de tapa e interiores: 
Florencia Partenio 

Fotografía de tapa: “Cooperativa Ex 
Textil San Remo” de Lanús 

Fotografía de interiores: “Cooperativa 
7 de Septiembre” de Quilmes. 

Diseño: FC Comunicaciones



Informes de coyuntura sociolaboral

3

LA EVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 
POR MUNICIPIOS

Los niveles de producción de 
algunos rubros de la industria pre-
sentan una evolución interanual 
particular en cada rama (de acuer-
do al último dato disponible para 
cada indicador).

Evolución Industrial Nacional

 
De acuerdo a los últimos datos ofi-
ciales, el Estimador Mensual de la 
Actividad Económica (EMAE) se in-
crementó en marzo un 2,60% respec-
to del mismo mes de 2012. La activi-
dad industrial, en tanto, registra un 
leve retroceso en marzo: el Estima-
dor Mensual Industrial (EMI) cayó 
un 0,30% interanual. De acuerdo al 
Indicador Sintético de la Actividad 
de la Construcción (ISAC), en marzo 
el sector en su conjunto disminuyó 
un 2,88% respecto del mismo mes 
de 2012, mientras que la Utilización 
de la Capacidad Instalada (UCI) 
cayó un 3,39% interanual.

A continuación se muestra la 
evolución interanual de los cuatro 
indicadores económicos mencio-
nados anteriormente entre 2010 y 
2013.

El Observatorio nace con la vocación de aportar al desarrollo de nuestra región. A continuación 
presentamos una síntesis de las principales variables de la actividad económica industrial que 
pretendemos continuar en el tiempo construyendo series históricas que permitan visualizar la 
economía local y pensar su articulación con la nacional.

Índice Variación

EMAE 2,60% ▲
EMI -0,30% ▼
ISAC -2,88% ▼
UCI -3,39% ▼

INDICADORES  
ECONÓMICOS TENDENCIA

EVOLUCIÓN INTERANUAL 
de EMAE, EMI, ISAC Y UCI.
En % respecto al índice  
  

Base 1993 = 100

Base 2006 = 100

Desestacionalizado Base 2004 = 100

Bloques Sectoriales en %

EMAE
EMI

ISAC
UCI

Fuente: elaboración propia en base a datos de MECON / INDEC.
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Los rubros que muestran may-
ores incrementos interanuales son: 
automotores de carga y pasaje-
ros (135,43%), aluminio primario 
(66,71%) y gas de refinería (16,85%). 
Mientras que entre los rubros que 
presentan mayores disminuciones 
interanuales se destacan: hierro 
primario (-38,91%), acero crudo 
(-26,58%) y automóviles (-11,75%).

Evolución Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires

 El Producto Bruto Geográfico 
(PBG) mide la actividad económica 
provincial. De acuerdo a los valores 
estimados para 2013, en el primer 
trimestre el PBG de la Provincia de 
Buenos Aires aumentó un 3,90% 
r e s p e c t o  al mismo periodo de 
2012. Las exportaciones provincial-
es acumuladas a marzo de 2013, 
por su parte, disminuyeron un 
7,40% interanual, mientras que la 
encuesta de Ventas Minoristas de 
la provincia arrojó para ese mismo 
período un incremento del 23,70% 
interanual.

Analizando el comportamiento 
de los principales rubros de produc-
ción a marzo de 2013, el comparati-
vo mensual mostró crecimientos en 
la mayoría de los rubros, destacán-
dose automóviles (56,4%), indus-
trias básicas de hier ro y acero 
(48,2%) y elaboración de galletitas 
y bizcochos (37,0%). Las únicas ex-
cepciones fueron elaboración de 
cervezas, bebidas malteadas y de 
malta (-8,6%) y edición de periódi-
cos, revistas y publicaciones 
periódicas (-0,2%).

La variación interanual de los 
principales rubros de producción 
a marzo de 2013 arrojó aumentos 

en transporte de carga y pasaje-
ros (121,3%), elaboración de gal-
letitas y bizcochos (42,3%) y utili-
tarios (22,2%); mientras que las 
mayores disminuciones fueron en 
elaboración de fiambres y embuti-
dos (-17,0%), producción y procesa-
miento de carnes de aves (-13,4%) 
y  elaboración de cervezas, bebidas 
malteadas y de malta (-12,1%).

En cuanto al acumulado inter-
anual a marzo de 2013, los incre-
mentos fueron liderados por trans-
porte de carga y pasajeros (138,1%), 
elaboración de galletitas y biz-
cochos (12,0%) y utilitarios (8,1%); 
mientras que las mayores caídas 
se registraron en las industrias 
básicas de hierro y acero (-27,5%), 
molienda de trigo (-10,0%) y edición 
de periódicos (-8,3%).

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE 
LOS PRINCIPALES SECTORES 

PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, marzo 2013, 

en %

Fuente: elaboración propia en base a datos de DPE / PBA
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Almirante Brown 

 El PBG de la localidad de Almirante 
Brown registró un crecimien-
to en línea con la tendencia provin-
cial. La producción de bienes cre-
ció en marzo un 2,89% interanual 
mientras que el sector de servicios 
avanzó de forma más moderada, 
un 1% respecto del mismo mes de 
2012. El dinamismo del consumo 
en la región se reflejó en las ventas 
minoristas, que fueron el sector de 
mayor aumento en marzo creciendo 
un 6% interanual.

El análisis de los principales ru-
bros de producción a nivel provin-
cial arroja un panorama mediana-
mente negativo ya que cinco de los 
ocho rubros principales registraron 
en marzo tendencia negativa. Sin 
embargo, el rubro de mayor peso 
dentro de la estructura del PBG y 
de mayor producción de valor agregado 
-la industria manufacturera- regis-
tró tendencia positiva.

La industria manufacturera ex-
plica un 75% de la producción total 
del municipio y junto con el sector 
de comercio y servicios – que apor-
ta otro 15% de la producción total- 
explican el 90% del PBI municipal. 
El 10% restante lo aportan otros 
sectores de la economía municipal 
dentro de los cuales se destacan 
Enseñanza, servicios sociales y Sa-
lus (6%); Hoteles y restaurantes
(0,86%); Intermediación finan-
ciera (0,84%) y Transporte, al-
macenamiento y comunicaciones 
(0,56%).

- En el mes de marzo, el sec-
tor con mayor facturación fue Ense-
ñanza, servicios sociales y de sa-
lud cuya producción fue de $166 
millones de pesos constantes de 
1993; le siguió Comercio con una 
producción valuada en $89 mil-

lones de 1993. La industria manu-
facturera por su parte produjo por 
$86,5 millones y el sector de In-
termediación financiera por $82 
millones.

PRODUCCIÓN DESAGREGADA 
MUNICIPAL (millones de pesos 

constantes)
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Berazategui 

En el partido de Berazategui, la 
economía también siguió la ten-
dencia provincial de crecimiento 
durante marzo. La producción de 
bienes fue el sector que impulsó el 
crecimiento en marzo, ya que se in-
crementó un 3,2% interanual mien-
tras que el sector de los servicios 
avanzó apenas un 0,7% respecto 
del mismo mes de 2012. La encues-
ta de ventas minoristas reveló que 
ese sector tuvo un crecimiento del 
4,5% en marzo en comparación con 
igual periodo del año pasado.

En el análisis de los principales 
rubros de producción la tendencia 
provincial marca bajas en cinco 
de los ocho principales rubros de 
producción, siendo los únicos con 
tendencia positiva los sectores de 
la Industria manufacturera, Hote-
les y restaurantes y Servicios in-
mobiliarios, empresariales y de 
alquiler.

Sin embargo, en el partido de 
Berazategui se registraron subas 
intermensuales en el valor de la 
producción de marzo en los ocho 
rubros principales. La industria 
manufacturera produjo por $84 
millones constantes, seguida por 
el rubro de enseñanza, servicios 
sociales y salud cuya producción 
fue de $65 millones y en tercer lu-
gar se posicionó comercio con una 
producción de $51 millones.

La estructura económica del 
partido se encuentra fuertemente 
sostenida por la industria manu-
facturera, sector que explica el 82% 
del PBI local, seguida por el sec-
tor del comercio que aporta otro 
10% del producto. El 8% restante 
lo aportan Enseñanza y servicios 

sociales y de salud (2,3%);  Servi-
cios comunitarios (2%); Servicios 
inmobiliarios (1,7%); Transporte y 
almacenamiento (1,7%); Hoteles y 
Restaurante (0,45%) e Intermedia-
ción financiera (0,2%).

PRODUCCIÓN DESAGREGADA 
MUNICIPAL (millones de pesos 

constantes)
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San Vicente

 En el partido de San Vicente las 
ventas minoristas registraron un 
crecimiento significativamente más 
elevado que en el resto de los parti-
dos de la zona, en marzo crecieron 
un 10,7% respecto del mismo mes 
de 2012. Por el lado de la produc-
ción de bienes y servicios, el parti-
do también estuvo alineado con la 
tendencia provincial al alza, en el 
caso de PBG de bienes se registró 
un incremento del 3% interanual 
mientras que para el sector de ser-
vicios el incremento fue del 0,9%.

La tendencia provincial marca 
caídas interanuales para los rubros 
de comercio; transporte; enseñan-
za; y servicios comunitarios: Sin 
embargo, en términos intermen-
suales, los ocho principales rubros 
de producción de Berazategui evi-
denciaron crecimiento en marzo 
pasado.

La industria manufacturera 
produjo en el tercer mes de año por 
$6,9 millones (precios constantes 
de 1993). En valor de la producción 
la siguió el rubro de enseñanza y 
servicios sociales y de salud con 
una producción de $6,8 millones y 
el rubro comercio con $6,2 millones.

Dentro de la estructura económi-
ca del partido, la industria manu-
facturera también es el principal 
rubro, ya que explica el 77% del 
PBG local, seguida por el sector del 
comercio (13,5%); servicios comu-
nitarios (1,9%); transporte, almace-
namiento y comunicaciones (1,8%); 
enseñanza y servicios sociales y 
salud (1,2%), servicios inmobiliar-
ios (0,6%) y restaurantes y hoteles 
(0,5%).

PRODUCCIÓN DESAGREGADA 
MUNICIPAL (millones de pesos 

constantes)
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Principales rubros de producción
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Florencio Varela

El Producto Bruto Geográfico 
(PBG) de Florencio Varela mostró 
en marzo de 2013 un crecimiento 
del 3,25% interanual en el sector de 
Bienes, y un estancamiento relativo 
en el sector de Servicios (que creció 
un 0,65%). Por su parte, las ventas 
minoristas de bienes y servicios se 
incrementaron un 10,28%. 

Las estadísticas provinciales de 
producción revelan una tendencia 
al alza en apenas tres de los ocho 
sectores: industria manufacture-
ra, hoteles y restaurantes y servi-
cios inmobiliarios, empresariales 
y de alquiler. Los restantes cinco 
sectores (comercio; transporte, al-
macenamiento y comunicaciones; 
intermediación financiera; ense-
ñanza y servicios sociales y de sa-
lud; y servicios comunitarios y per-
sonales) muestran una tendencia a 
la baja.

La industria manufacturera con-
centra el 83,3% de la producción en 
el municipio. Le siguen en impor-
tancia el comercio, que engloba el 
8,5% del valor agregado en territo-
rio de Florencio Varela. Muy detrás 
se encuentran otros servicios como 
los de enseñanza, sociales y salud 
(2,6%), comunitarios, sociales y per-
sonales (2%) e inmobiliarios, em-
presariales y de alquiler (1,6%).

Florencio Varela muestra un re-
punte en la cantidad de bienes y 
servicios producidos durante el 
mes de marzo, respecto del mes an-
terior. La industria manufacturera 
produjo en marzo $74,8 millones (a 
precios constantes de 1993), segui-
da por la intermediación financiera 
que aportó $ 63,6 millones en pro-
ducción y los servicios de enseñan-
za, sociales y de salud con $ 55,9 
millones.

PRODUCCIÓN DESAGREGADA 
MUNICIPAL (millones de pesos 

constantes)
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Presidente Perón

 El PBG del municipio de Presi-
dente Perón mostró en marzo de 
2013 un crecimiento leve en la pro-
ducción de bienes (0,62% de suba 
interanual) pero más fuerte para 
los servicios (3,28%). Las ventas 
minoristas crecieron un 2,42% re-
specto de igual mes de 2012.

De acuerdo a las estadísticas 
provinciales, apenas tres de los 
ocho sectores presentan una ten-
dencia al crecimiento: la industria 
manufacturera, los hoteles y res-
taurantes y los servicios inmobil-
iarios, empresariales y de alquiler. 
Los otros cinco sectores (comer-
cio; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; intermediación 
financiera; enseñanza y servicios 
sociales y de salud; y servicios co-
munitarios y personales) muestran 
una tendencia negativa.

Presidente Perón muestra una 
estructura productiva bastante 
diversificada. El comercio (ya sea 
mayorista o minorista) abarca el 
35,5% de la actividad del municipio; 
seguido por los servicios de ense-
ñanza, sociales y salud (21%), y los 
comunitarios, sociales y personales 
(20%). La industria manufacturera 
se ubica cuarta con el 16% de la 
producción local. Así, entre estos 
cuatro rubros comprenden el 93% 
de los bienes y servicios elabora-
dos en Presidente Perón.

El municipio de Presidente 
Perón ha tenido un leve crecimiento 
en marzo de 2013, en relación al 
mes previo. La mayor producción 
se dio en la enseñanza y servicios 
sociales y de salud, equivalente a $ 
10,2 millones a precios de 1993. Los 
servicios comunitarios, sociales y 
personales aportaron otros $ 5,6 
millones; mientras que el comercio 

arrojó una producción de $ 4 
millones adicionales.

PRODUCCIÓN DESAGREGADA 
MUNICIPAL (millones de pesos 

constantes)

ENERO
FEBRERO

MARZO

Principales rubros de producción
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Quilmes

En Quilmes, el nivel de activi-
dad (medido a través del Producto 
Bruto Geográfico) en marzo de 2013 
creció para la producción de Bienes 
(2,96%) y en menor medida para 
el sector de Servicios (0,94%). Por 
su parte, las ventas minoristas de 
mercancías en el municipio se in-
crementaron un 24,73% interanual.

Los sectores de industria manu-
facturera, hoteles y restaurantes 
y servicios inmobiliarios, empre-
sariales y de alquiler presentan 
una tendencia al crecimiento; que 
alcanza a compensar la inclinación 
negativa que se observa para el 
comercio; transporte, almace-
namiento y comunicaciones; inter-
mediación financiera; enseñanza y 
servicios sociales y de salud; y ser-
vicios comunitarios y personales.

El sector más importante para 
el municipio es la industria manu-
facturera, que abarca el 75,9% de 
la producción; seguida por el com-
ercio con otro 13,9%. Junto a ense-
ñanza y servicios sociales y de 
salud (4,7%), estos tres sectores en-
globan el 94,5% del total de produc-
ción quilmeña.

En Quilmes, en marzo la ense-
ñanza y los servicios sociales y de 
salud arrojaron una producción de $ 
286 millones (a precios constantes 
de 1993), superior a la de febrero 
pero inferior a enero. La industria 
manufacturera, con $ 204 millones, 
le siguió en relevancia; detrás se 
ubicaron el comercio mayorista y 
minorista ($ 192,3 millones), la in-
termediación financiera ($ 144,8 
millones) y los servicios inmobil-
iarios, empresariales y de alquiler 
($ 107,4 millones).

PRODUCCIÓN DESAGREGADA 
MUNICIPAL (millones de pesos 

constantes)
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Por
Ezequiel
Barbenza

económico mundial”2, indicando 
que el libre comercio es la herra-
mienta para lograr dicho crecimien-
to. En tal aspecto, la OMC regula la 
aplicación de ciertos mecanismos 
de restricción al comercio, mientras 
que prohíbe expresamente otros

Desde que la crisis in-
ternacional iniciada en 
2008 impactó sobre las 
economías globalizadas, 

uno de los aspectos que más se ha 
debatido en el ámbito de la política 
comercial fueron las medidas de de-
fensa de las industrias locales, lla-
madas proteccionistas. En efecto, 
la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC)1  remarca la disminución 
progresiva del incremento en el 
volumen de comercio internacional, 
del 5,4% promedio de crecimiento 
en los 20 años anteriores a 2012 al 
2,5% registrado en dicho año. Par-
adójicamente, la locomotora del co-
mercio internacional sigue siendo 
el bloque de países en desarrollo, 
aportando un 3,5% de incremento 
en su volumen, mientras que las 
naciones desarrolladas aportaron 
un magro 1,5% (o sea el Sur subde-
sarrollado aportó más del doble del 
Norte desarrollado). Pero entonces, 
si los países en desarrollo -en-
tre ellos Argentina- impulsan el co-
mercio mundial, ¿por qué surge la 
opinión de que las medidas toma-
das por nuestro país en defensa de 
la industria nacional constituyen 
un tope al normal desenvolvimien-
to de las relaciones comerciales del 
mismo? ¿Acaso no existen discu-
siones en la OMC sobre el rol que 
cumplen ciertas restricciones im-

puestas por algunos países y la 
falta de regulación sobre otras 
que estos mismos países no qui-
eren implementar?

Política comercial:  
la posición de la OMC

La OMC enfatiza que “todos los 
gobiernos deben redoblar sus es-
fuerzos por mantener los mercados 
abiertos e impulsar la apertura co-
mercial como vía para contrarrestar 
la ralentización del crecimiento

Restricciones a 
las importaciones y 
protección de la industria

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMC.

Tipo de 
Subvención

Categoría Prohibidas 
para

Permitidas con 
restricción para:

Período de 
adaptación

Subvenciones a 
la exportación

SUBVENCIÓN 
PROHIBIDA

Países 
Desarrollados

Miembros Menos 
adelantados, países con 
PNB per cápita menor a 
u$s 1.000 anuales

MMA: 8 años
Desarrollados: 
3 años
Otros países: 
5 añosde 
adaptión

Subvenciones 
al contenido 
nacional

-0,30% 
SUBVENCIÓN 
PROHIBIDA

Países 
Desarrollados

Miembros Menos 
adelantados, países con 
PNB per cápita menor a 
u$s 1.000 anuales

MMA: 8 años
Desarrollados: 
3 años
Otros países: 
5 años

Subvenciones a 
la Agricultura

SUBVENCIÓN 
AVALADA 

2,88%

Avaladas Todos Según 
revisión 
rondas OMC

Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias 

de la OMC
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provocando déficit en el balance de 
pagos, caída de reservas interna-
cionales y devaluación, caracteri-
zando así a la crónica restricción 
externa a la que se encuentran ex-
puestas las economías con estas 
características 5. En este esquema, 
una devaluación de la moneda 
generaría una transferencia de in-
gresos desde la población de más 
bajos ingresos (por aumento de los 
precios en pesos de los alimentos), 
por lo que aparecen como posibles 
soluciones una política coherente 
y sostenida de protección de la in-
dustria y la generación de incenti-
vos para incrementar la producción 
agropecuaria.

Política comercial argentina

Desde la ocurrencia de la crisis in-
ternacional de 2008, la mayoría de 
los países han tomado medidas de 
intervención en su política comer-
cial: medidas comerciales tradicio-
nales (incremento de aranceles), 
medidas para-arancelarias (barre-
ras fitosanitarias, licencias / cu-
pos de importación) y medidas de 
depredación (dumping).

China, el país más denunciado 
ante la OMC, registra una creciente 
utilización de la política de dumping 
predatorio, dificultando la compe-
tencia de todos los sectores de la 
industria nacional con los bajos 
precios de las importaciones chi-
nas.

En el cuadro anterior queda ex-
plícita la distinción desproporcio-
nada entre las subvenciones a la 
exportación de productos indus-
triales y de productos agrícolas: 
mientras que en el primer caso la 
escala de países avalados a apli-
car las subvenciones se restringe 
a aquellos menos adelantados con 
un Producto Nacional Bruto infe-
rior a U$S 1.000 anuales e indica un 
plazo máximo de adaptación, en el 
segundo caso las subvenciones se 
encuentran avaladas y supedita-
das a la revisión de las rondas de 
la OMC. Es necesario destacar que 
aquellos países que más aplican 
subvenciones a la agricultura son 
los más desarrollados (y a su vez, 
con menores ventajas comparati-
vas en ese sector), como Estados 
Unidos, por lo que los subsidios im-
plementados por estos países dis-
torsionan severamente el comercio 
internacional.

A pesar de que la OMC pregona 
la liberalización del comercio como 
una forma de que los países menos 
desarrollados alcancen el estadio 
de aquellas economías desarrolla-
das, no es exactamente mediante 
una apertura comercial indiscrimi-
nada que aquellos países han lle-
gado a sus actuales niveles de de-
sarrollo. Por el contrario, algunos 
de los países más desarrollados 
han sido fuertemente proteccionis-
tas en su inserción en la economía 
global (tal es el caso, por ejemplo, 
de los Estados Unidos hasta 1945 
o Inglater ra en el siglo XVIII3). 
Es así que, una vez desarrollados, 
los países tienden a “patear la es-
calera” por la cual han trepado al 
desarrollo, exigiendo a los países 
seguidores que tomen medidas 
para llegar al mismo que ellos nun-
ca han implementado4.

La inserción sectorial 
argentina en la economía 
mundial

Nuestro país, así como aquellos 
países exportadores primarios en 
proceso de industrialización, mues-
tra la particularidad de poseer una 
estructura productiva desequilibra-
da representada por dos sectores 
-el agro y la industria- cuyos precios 
relativos son diferentes. El agro tra-
baja con precios internacionales y 
genera divisas, mientras que la in-
dustria trabaja con precios y costos 

por encima del nivel internacional, 
siendo consumidora pero no gen-
eradora de divisas. Esta divergen-
cia entre la generación y utilización 
de divisas, sumada a la mayor can-
tidad de las importaciones debido 
al crecimiento económico del país, 
genera la escasez de las mismas, 

Desde la ocurrencia de 
la crisis internacional 
de 2008, la mayoría de 
los países han tomado 
medidas de intervención 
en su política comercial 
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En el caso de Argentina, las políti-
cas llevadas adelante para prote-
ger su industria estuvieron centra-
das en medidas para-arancelarias, 
como las Licencias Automáticas 
y No Automáticas a las importa-
ciones. Su principal objetivo radica 
en el incremento indirecto de los 
costos de la importación, a través 
del aumento del costo de oportu-
nidad del capital inmovilizado, los 
costos asociados al almacenamien-
to de la mercadería que se encuen-
tra a la espera de la aprobación, 
y la incertidumbre respecto a la 
r e d u c c i ó n  del trámite. A pesar 
de ser un instrumento lícito, debe 
guardarse mucho cuidado respecto 
de su repercusión en los socios co-
merciales6, y debe analizarse pre-
viamente si la industria a proteger 
está imposibilitada de obtener los 
insumos en el mercado local (lo 
cual podría afectar la producción 

nacional) y/o es una industria con-
centrada (lo cual podría favorecer 
su posición dominante)7. 

Al analizar la política comercial 
implementada por Argentina a 
través de sus resultados, sólo en-
tre 2008 y 2010 el régimen de Li-
cencias No Automáticas permitió 
ahorrar $1.100 millones de U$S en 
divisas. En definitiva, la estrategia 
de defensa de la industria nacional 
a través de barreras para-arancelarias 
implementadas en casos localiza-
dos, constituye un caso exitoso de 
praxis económica y continúa log-
rando su objetivo de proteger el 
desarrollo nacional, aportando al 
mantenimiento de los niveles de 
empleo y producto, al mismo tiem-
po que reduce las tensiones sobre 
la restricción externa y las reservas 
internacionales, y evita una de-
valuación brusca  que deteriora el 
salario y el mercado interno.

Fuente: Martín Burgos (2012)
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2003 17 22% 20% 50% 6% 24%

2004 19 23% 19% 47% 6% 28%

2005 21 26% 30% 11% 11% 49%

2006 21 27% 33% 10% 8% 49%

2007 21 29% 37% 12% 5% 46%

2008 28 33% 32% 19% 10% 39%

2009 45 41% 55% 14% 10% 21%

2010 48 39% 55% 28% 6% 11%

Importaciones involucradas en los 
casos llevados adelante contra 
China, y composición sectorial
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Rubro alcanzado Importaciones 
2008

Importaciones 
2010

2010 vs 2008 
(% var.)

Ahorro de divisas % de ahorro
de divisas

Varios 1.365.810.774 1.042.096.664 -23,70% 323.714.110 29,50%

Artículos para el hogar 586.895.303 355.984.323 -39,30% 230.910.980 21,10%

Hilados y tejidos 510.789.374 282.881.347 -44,60% 227.908.027 20,80%

Metalúrgicos 226.444.610 142.660.539 -37,00% 83.784.071 7,60%

Motos 399.017.744 320.745.078 -19,60% 78.272.666 7,10%

Calzados 359.004.015 283.531.802 -21,00% 75.472.213 6,90%

Textiles 361.159.234 320.982.165 -11,10% 40.177.070 3,70%

Neumáticos 453.132.886 426.623.930 -5,90% 26.508.956 2,40%

Autopartes y afines 237.104.355 219.123.348 -7,60% 17.981.007 1,60%

Juguetes 162.669.409 146.469.620 -10,00% 16.199.788 1,50%

Manufacturas diversas 103.463.090 90.658.139 -12,40% 12.804.951 1,20%

Tornillos y afines 97.239.096 95.032.441 -2,30% 2.206.655 0,20%

Papel 55.832.374 56.980.434 2,10% -1.148.060 -0,10%

Calzado (partes) 14.302.665 52.772.687 269,00% -38.470.032 -3,50%

TOTAL LNA 4.932.864.918 3.836.542.516 -22,20% 1.096.322.402 100,00%

Importaciones y ahorro de divisas de los regímenes sectoriales alcanzados por LNA
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La Coordinación de Equidad 
de Género e Igualdad de 
Oportunidades en el Trabajo 
(CEGIOT) del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación ha puesto en marcha el se-
gundo proyecto de formación en oficios 
no tradicionales para las mujeres, en el 
marco de la Res. MTESS  1553/2010 en 
forma conjunta con el Programa Secto-
rial de Calificación dependiente de la 
Dirección de Fortalecimiento Institu-
cional.

En este sentido se define como 
competencias no tradicionales para 
mujeres a aquellos oficios o saberes 
desarrollados en sectores de actividad 
donde las mujeres se encuentran sub-
representadas. Se trata de actividades 
que requieren saberes y prácticas que 
se ubican en un área de conocimientos 
y calificaciones ajenas a lo que social 
y culturalmente se asigna como roles 
y capacidades “naturales”  de las mu-
jeres.

En octubre de 2011 se firmó un con-
venio marco entre la Secretaría de Em-
pleo y CGERA que pone en marcha el 
Proyecto Nacional de Capacitación del 
Sector mecánico, electricista, servicio 
técnico y mantenimiento de motos, 
motores a explosión de 2 y 4 tiempos, 
mecánica ligera conjunta. Esto se ar-
ticula con el Proyecto de formación en 
género para las mujeres participantes. 

La localización de dicho proyecto 
fue en los municipios de la provincia de 
Salta, Villa María (Pcia. de Córdoba), 
Florencio Varela (Pcia. de Buenos Ai-

res), Tres de Febrero (Pcia. de Buenos 
Aires) y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Diseño del Proyecto

El diseño contempla 3 tipos de ca-
pacitaciones en género.

1) Formación de instructores en 
género local: promueve la formación de 
formadoras/es especialistas en género.  
El objetivo de esta primera acción es 
capacitar a profesionales o estudiantes 
avanzados de carreras afines en géne-
ro, técnicas grupales y trabajo en cada 
localidad para promover la difusión 
de la temática en el ámbito local, pro-
mover la inclusión de esta perspec-
tiva en las diferentes acciones que se 
puedan emprender contando con per-
sonas formadas para futuras acciones 
de equidad e igualdad en el trabajo en 
cada localidad. Asimismo se convoca 
a organizaciones con trayectoria en la 
temática de incumbencia local.

Su objetivo general es propiciar la 
formación de recursos humanos ca-
pacitados en perspectiva de género y 
trabajo, desde la metodología de taller 
participativo.

2) Capacitación a los instruc-
tores técnicos: Se propone la sensibi-
lización en género a los instructores 
técnicos participantes del proyecto.  

3) Capacitación sobre nuevas 
trayectorias laborales: Esta instancia 
de capacitación tendrá como objetivo 
desarticular las barreras y los obstácu-
los basados en la construcción social 

y cultural de género y el acompañar el 
proceso formativo técnico. 

Acciones desarrolladas en 
Florencio Varela:

La capacitación para formadoras 
locales en género se desarrolló con la 
participación de la Universidad Na-
cional Arturo Jauretche (UNAJ). Dicha 
participación garantizó la convocatoria 
a las profesionales y estudiantes avan-
zadas de la Licenciatura en Relaciones 
del Trabajo de la UNAJ, así como tam-
bién personas con amplia experiencia 
de trabajo en territorio. 

Las capacitaciones se llevaron ad-
elante en la Federación de Coopera-
tivas de Trabajo Unidas de Florencio 
Varela (FECOOTRAUN). Se convocaron 
10 formadores/as, de los/las cuales 
asistieron y terminaron la capacitación 
9. De ellos/as, 4 fueron convocados/as 
para llevar adelante el taller para mu-
jeres de nuevas trayectorias laborales. 

En esta oportunidad se inscribieron 
40 mujeres y fueron seleccionadas para 
participar 36. Asistieron a las 2 prim-
eras jornadas de género 29 mujeres. 

El 6 de Mayo estas mujeres comen-
zaron la capacitación en mecánica 
básica que también se está desarrol-
lando en la FECOOTRAUN de Floren-
cio Varela. 

Por la
CEGIOT

Programa Nuevos Oficios 
para Mujeres. Proyecto de 
Capacitación en reparación 
de mecánica de motos



Publicaciones recomendadas

Series/documentales recomendados: 
Detrás del oficio

Daniel Scarello 

Evaluación de la 
transferencia de la 
formación continua 
mediante el modelo 
ETF de factores

Pilar Pineda Herrero y Carla 
Quesada Pallarès
Revista Iberoamericana de 
Educación -Enero 2013

Seguimiento de egresados 
de formación profesional. 
Sector construcción. 
Estudio comparativo: 
medición segundo 
cuatrimestre 2008 

Hernán Ruggirello 
Aulas y Andamios

La publicación del Lic. Hernán 
Ruggirello permite identificar el 

perfil de los egresados/as de los cur-
sos de formación profesional y cono-
cer las respuestas de ellos/as para 
mejorar las acciones de capacitación. 
Además, retrata la situación laboral 
de los/as estudiantes en el momento 
de realizar el curso, como así también 
con anterioridad y posterioridad. El 
trabajo es parte de la colección In-
vestigaciones de la Editorial Aulas y 
Andamios, publicada en el 2012 por 
la Fundación UOCRA.

de una evaluación de la transferen-
cia de la formación continua llevado 
a cabo durante 2009. Se aplicó una 
encuesta telefónica de 58 ítems a 
1,044 participantes de formación 
continua, mediante el modelo ETF 
de factores. Se analizaron los datos 
mediante un análisis factorial explor-
atorio del que emergieron 6 factores: 
satisfacción con la formación, apoyo 
de la organización para transferir, 
responsabilidad sentida, ausencia 
de posibilidades de aplicación de la 
formación, motivación para trans-
ferir, y diseño de la transferencia. 
Para descargar el artículo completo 
ingresar a http://www.rieoei.org/
deloslectores/5290Pineda.pdf

La serie “Detrás del oficio”, recu-
pera y visibiliza la cultura del tra-

bajo. Reflejando a lo largo de sus ocho 
capítulos no solo distintos trabajos y 
oficios, sino además el universo que 
rodea al trabajador. El Panadero, El 
Luthier, El Tornero, El Ferroviario, 
El Albañil, El Camionero, El Afila-
dor y El Changarín, componen loso-
cho capítulos que intentan rescatar la 
identidad, la historia y la actualidad 
de estos oficios. Dirigida por Dan-
iel Scarello y con el guión de Cecilia 
Passini y Lucas Viale.

Para ver sus capítulos ingresar a: 
http://cda.gob.ar/serie/1645/de-
tras-del-oficio

El trabajo fue realizado por Pilar 
Pineda Herrero y Carla Quesada 

Pallarès, investigadoras del Depar-
tamento de Pedagogía Sistemática y 
Social, Facultad de Ciencias de la Ed-
ucación, Universidad Autónoma de 
Barcelona. La transferencia de la for-
mación –entendida como la aplicación 
de los aprendizajes de la formación al 
puesto de trabajo– es un tema priori-
tario para las empresas actualmente. 
Su adecuado desarrollo proporciona 
profesionales mejor cualificados para 
desempeñar las funciones específicas 
de su puesto de trabajo, permitién-
doles una actualización constante. 
Sin embargo, un proceso de evalu-
ación de la transferencia exhaustivo 
requiere de un alto coste en recursos 
humanos y económicos, dada la difi-
cultad para recoger evidencias direc-
tas en el puesto de trabajo. Por este 
motivo, diversos autores plantean la 
posibilidad de evaluar la transferencia 
indirectamente, midiendo los factores 
que condicionan dicha aplicación al 
lugar de trabajo. El objetivo de es-
teartículo es presentar los resultados
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AGENDA

     Para suscribirse al Boletín 
     Enviar un mail a la dirección: ocal@unaj.edu.arSuscripciones

C
on

cu
rs
os

 “Del Componente a la Cocina” Concurso Na-
cional de Proyectos para Mobiliario de Cocina orga-
nizado por Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Industria de la Madera y Afines del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial. El concurso está orientado 
a dar a conocer y fomentar el uso de los componen-
tes nacionales para la fabricación y ensamblado de 
muebles, auspiciar un uso innovador de los mismos 
y capacitar en nuevas técnicas de fabricación y nor-
mativa técnica específica para el mueble de cocina. 
El INTI madera y muebles junto con las empresas 
patrocinantes y cámaras promotoras convocan al 
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS para proyectar EL 
EQUIPAMIENTO DE UNA COCINA. Inscripciones hasta 
Octubre 2013. Informes y Bases en INTI - Madera y 
Muebles
Mail maderaymuebles@inti.gob.ar 
Telefax (5411) 4452-7230 http://www.inti.gob.ar/
maderaymuebles/
http://www.inti.gob.ar/delcomponentealacocina/

Encuentros Presentación de los resultados del 
“Censo de Centros de Formación 
Profesional del Conurbano Sur” realizado 
por el Observatorio de Calificaciones 
Laborales. El evento tendrá lugar el 
día miércoles 14 de agosto de 2013 a 
partir de las 15 hs. en la Sede 1 de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
en Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela.

Exposiciones: La Ronda Negocios Nacional 
e Internacional se llevará a cabo en el marco 
de la Expo Industria Berazategui 2013, 
del 29 al 31 de Agosto en el Centro de 
Actividades Deportivas y Culturales Roberto 
De Vicenzo de Berazategui.  La Exposición 
se encuentra organizada por la CGERA, la 
CGE y la Unión Industrial de Berazategui 
y cuenta con el auspicio del Ministerio de 
Economía y Finanza Públicas de la Nación, 
el Ministerio de Industria de la Nación,  el 
Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología bonaerense y de la Municipalidad 
de Berazategui. Quienes deseen informarse 
pueden comunicarse al 011 155955-4692 
o por mail: info@cgeragbaregionalsur.org. 

Cursos y Seminarios: En el marco del Ciclo 
de Capacitación C.A.B.A. 2013 de la Fun-
dación ExportAr, se brindará una capaci-
tación en Asociativismo en el Palacio San 
Martin,  Esmeralda 1231, CABA. Para mayor 
información sobre esta actividad y el cro-
nograma de capacitaciones, contactarse 
con la Lic. Florencia Gómez de la Gerencia 
de Inteligencia Comercial. E-mail: capacita-
cion@exportar.org.ar. 
Teléfono: 4114-7776 / 7700
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