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Resumen 

El cambio del contexto macroeconómico post-crisis 2001 ha provocado rápidas reacciones 
empresariales de crecimiento productivo. Contemporáneamente con el abastecimiento de una 
demanda interna en expansión, muchas empresas pequeñas y medianas fortalecieron, ampliaron o 
iniciaron su comercio exterior. Este documento indaga la magnitud de este fenómeno y algunas 
de sus características más salientes, especialmente en relación con su desempeño en los últimos 
años. El trabajo está enfocado, de todas maneras, desde la perspectiva de mejorar la 
conceptualización y diseño de instrumentos de apoyo para Pymes exportadoras. 

Las exportaciones Pymes se incrementaron en más del 50% entre los años 2002 y 2005, 
alcanzado un valor total de 4.100 millones de dólares. Este aumento obedeció tanto a la  
expansión en volumen de las firmas que exportaban en los años anteriores, como a la 
incorporación de nuevas empresas, muchas de las cuales habían tenido una experiencia 
exportadora en el pasado pero no la habían podido sostener. En el año 2005 se identificaron 6.000 
firmas Pymes, de las cuales 3.300 han estado permanentemente exportando y 1500 son empresas 
nuevas, que no exportaron en el período 2000-2001.  

Si bien el perfil de las exportaciones Pymes actuales mantiene la estructura de la década 
anterior, predominio de manufacturas, se observan algunas modificaciones que merecen 
resaltarse. Por ejemplo, si bien el sector agro-alimenticio es uno de los pilares en el comercio 
exterior Pyme (más del 40% del total), otros sectores como el metal mecánico, máquinas y 
equipos y productos químicos también tienen un peso significativo. Por otro lado, si bien en la 
orientación de las exportaciones el peso del Mercosur y el resto de los países de América Latina 
es muy importante (46% del total), otras regiones comerciales como la Unión Europea (UE) y 
Nafta tienen una participación alta (más del 35%). En los últimos años se han identificado 
exportaciones muy exitosas a ciertos países de África y países de Europa del este como al Sudeste 
Asiático.  Con el correr de los últimos años, la “continuidad exportadora” se ha ido consolidando 
como atributo de las empresas exportadoras a la vez que han mejorado los indicadores de 
diversidad de destinos y complejidad de los mismos.  

Visto desde la óptica regional, la concentración territorial de las firmas exportadoras 
Pymes sigue siendo muy alta; más del sesenta por ciento de las empresas se localizan en la 
provincia de Buenos Aires, alcanzándose un porcentaje cercano al 80% cuando se incluyen las 
provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En muchas provincias argentinas, el conjunto Pyme 
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exportador es muy limitado, tendiendo poco impacto en la estructura productiva de esas 
jurisdicciones.  

El documento concluye resumiendo una ronda de entrevistas con expertos y empresarios 
y proponiendo una serie de elementos para tomar en consideración en la discusión de nuevos 
instrumentos y políticas.  
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Introducción 

El estudio que se presenta fue realizado en el marco del Proyecto de CEPAL “Fortalecimiento de 
Capacidades relacionadas con el comercio en las Américas”, y forma parte de un conjunto de 
documentos de apoyo técnico que persiguen contribuir a la formulación de estrategias nacionales 
para el fortalecimiento de las capacidades comerciales.  

En el caso de Argentina, se evaluó como prioritario el tema del fomento de la actividad 
de las Pymes al comercio exterior, concentrando la atención en los últimos cinco años que fueron 
testigo de dos etapas bien diferenciadas de la economía del país. En efecto, en el año 2000, del 
cual parte el presente estudio, la economía argentina se encontraba en pleno proceso recesivo, con 
sus indicadores macroeconómicos desfavorables y sus exportaciones en niveles similares a los de 
varios años atrás. La crisis que se produce a principios del 2002, provoca una brusca 
modificación de las condiciones económicas, y la reducción del valor del signo monetario. Si bien 
esta devaluación del peso hizo más atractivos los mercados externos, no fue suficiente para 
producir durante dicho año un aumento en la actividad exportadora. Recién hacia finales de 2002 
se logra una cierta estabilización del tipo de cambio y de los precios nominales, así como la 
recuperación de los precios internacionales de los productos primarios, condiciones que 
permitieron el despegue de las exportaciones que se produce durante los años siguientes. En este 
contexto de la historia reciente, el estudio persigue identificar los principales cambios producidos 
en las exportaciones de las Pymes y sus tendencias más notorias, tratando de establecer si la 
devaluación del peso por sí sola fue suficiente para encausar a las exportaciones así como otros 
factores que pudieren haber jugado un rol al respecto.  

El trabajo que se presenta se organiza en los cuatro capítulos que siguen. El primero 
aborda el proceso exportador argentino desde el año 2000 hasta el 2005 inclusive, mostrando las 
características de los diferentes exportadores según su tamaño y estabilidad en el negocio a lo 
largo de los años. El segundo, analiza particularmente a las firmas Pymes exportadoras, evalúa las 
tendencias por sector de actividad y destinos, culminando con la presentación de un modelo 
estilizado, conformado por indicadores de comportamiento que evalúan el desempeño de las 
firmas.  

En el punto III, y a fin de profundizar el análisis del desempeño exportador de diferentes 
regiones, y de considerar cuál pudo haber sido la contribución de las mismas en el desarrollo 
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exportador, se seleccionaron cuatro jurisdicciones, General Pueyrredón, San Martín, Castellanos 
y Gran Mendoza, de importante peso exportador Pyme. 

Por último, y teniendo en cuenta los resultados de las secciones anteriores, en particular 
los relacionados con el comportamiento de las firmas, en el capítulo IV, se llevaron a cabo una 
serie de entrevistas con dirigentes de instituciones afines al comercio exterior, para recabar su 
opinión sobre los instrumentos vinculados a desarrollo exportador de las Pymes. En este contexto, 
se intercambiaron conceptos sobre los aspectos que condicionan la actividad de las Pymes 
exportadoras.  

Los resultados del estudio y las recomendaciones que de él se derivan se expusieron en 
un Taller realizado en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Argentina, el 
día 29 de mayo de 2006, en el que estuvo presente la Señora Ministra de Economía y otros 
funcionarios de alto rango, así como el Presidente de la Cámara de Exportadores y otras 
personalidades del vinculadas al quehacer exportador.  
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I. Evolución de las exportaciones argentinas 
durante la década 

1. Principales antecedentes 

La última década ha sido testigo de cambios muy profundos en las relaciones comerciales entre 
los distintos países del mundo. El aumento del comercio mundial ha sido acompañado por el 
crecimiento de los movimientos financieros y de las inversiones extranjeras directas, y también ha 
estado correlacionado positivamente con la mayor apertura de las economías, en particular de los 
países en desarrollo.  

La Argentina se sumó a esta corriente internacional iniciando, a partir de 1991, una 
apertura de tipo unilateral que eliminó gran parte de las restricciones vinculadas al comercio 
exterior. En este contexto, se produjo la rebaja de los aranceles a la importación y un progresivo 
desarme de regulaciones, barreras y trabas al comercio en general, como los cupos, los derechos 
específicos y los derechos a la exportación. 

Asimismo, dentro del llamado resurgimiento del regionalismo en el mundo, la Argentina 
pasó a conformar su mayor acuerdo de comercio preferencial, el Mercado Común del Sur 
(Mercosur). Pero fue recién a partir del año 1995, que se puso en funcionamiento el nuevo bloque 
comercial que avanzó de manera sustantiva hacia el libre comercio entre los socios y hacia el 
establecimiento de un arancel externo común frente a las importaciones de terceros países. De 
esta manera se generaron las condiciones que permitieron un fuerte crecimiento del comercio 
exterior argentino entre 1994 y 1998, pasando las exportaciones de 16 a 26 mil millones de 
dólares en sólo cuatro años, entre 1994 y 1998.  

Desde 1995 hasta el segundo trimestre de 1998, la generación de nuevas expectativas por 
el bloque regional unido al incremento del flujo de capitales, impulsó la expansión de la 
economía. La entrada de inversión extranjera directa triplicó la ingresada en el  período anterior y 
el PBI creció en forma constante. 

A partir del año 1999 se inició un período desfavorable para la economía argentina, al 
cual contribuyó la devaluación del Real, acontecida a principios de ese año, produciéndose una 
caída de las exportaciones del 12%.  
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El PBI presentó, con algunas fluctuaciones, una caída persistente hasta el primer trimestre 
de 2002, momento a partir del cual comenzó a revertirse la crítica situación económica. 

2. Análisis de las exportaciones argentinas desde el año 2000 

De acuerdo con lo analizado en el punto anterior se llega al año 2000, del cual parte el presente 
estudio, con una economía en pleno proceso recesivo, con todos los indicadores 
macroeconómicos desfavorables. Caída del PBI y del nivel de actividad industrial, con 
importaciones de bienes de capital que se ubican un 30% por debajo de los niveles de 1998, y con 
un monto exportado, que si bien es superior al del año anterior, aún permanece en niveles 
similares a los de varios años atrás (1997).  

En el 2001 las condiciones económicas así como las ventas externas, se mantuvieron sin 
mayores variaciones.  

La crisis económica, cambiaria y financiera que se produce a principios del 2002, 
provoca una brusca modificación de las condiciones económicas, acompañada con la reducción 
del valor del signo monetario. Esta devaluación del peso argentino altera significativamente los 
precios relativos de la economía, haciendo más atractivos los mercados externos para la 
producción nacional, en especial, para los productos transables. Sin embargo, ello no fue 
suficiente para producir un aumento en la actividad exportadora. Es más, las exportaciones de ese 
año disminuyeron un 5%, principalmente, por la caída de las ventas de productos primarios.  

Recién hacia finales de ese año, el reacomodamiento de las empresas a las nuevas 
condiciones del mercado interno, una cierta estabilización del tipo de cambio y de los precios 
nominales, así como la recuperación de los precios internacionales de los productos primarios, 
permitieron crear las condiciones para el despegue de las exportaciones que se produce en los 
años siguientes. 

GRÁFICO 1 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 

Período 1994 – 2005. En millones de US$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: INDEC. 
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Como se observa en el siguiente gráfico, en el período 2002-2005, las exportaciones avanzaron en 
forma sostenida, acumulando un crecimiento del 56%, que equivale a una tasa anual promedio del 
15,3%.  

En el 2003, fueron los productos primarios los motores del crecimiento, más por la 
variación de los precios que de las cantidades. El complejo de la soja, (porotos, aceites y 
residuos) llegó a representar casi la cuarta parte de nuestras exportaciones, en un contexto de muy 
altos precios internacionales. Al mismo tiempo, los bienes manufacturados de origen industrial se 
mantuvieron, en promedio, sin cambios, aunque cayeron las ventas del sector automotriz y de 
metales básicos, mientras crecieron las de los restantes sectores. 

La recuperación de los indicadores de la producción industrial, generó una mayor oferta, 
que se destinó en parte al mayor consumo interno y el resto al aumento de los saldos exportables. 
De allí que el impulso al crecimiento de las exportaciones del año 2004 fue dado por los 
productos manufacturados, que variaron por encima del promedio general. Los bienes 
agropecuarios y los combustibles aumentaron sus valores por efecto de los mayores precios, ya 
que las cantidades vendidas fueron inferiores a las del año anterior. 

En cuanto a las manufacturas, los sectores que registraron mayores cambios en ese año 
fueron el automotor, que se recuperó de los bajos niveles de ventas del año anterior, y las carnes, 
aportando ambos casi la cuarta parte del aumento total de exportaciones, con tasas del 44% y 
67% respectivamente.  

La recuperación de la actividad económica continuó en el 2005, y a fines de ese año, se 
logró el récord de catorce trimestres consecutivos de crecimiento, contados a partir del segundo 
trimestre del año 2002. El nivel de producción medido a través del Estimador Mensual Industrial 
(EMI) desestacionalizado, base 1997=100, que llegó a un valor de 74,1 a principios del 2002, 
termina el 2005 con un índice de 112,5 que representa un crecimiento del 50%.  

Por otra parte, los sectores más relacionados con los bienes transables fueron los que 
impulsaron la recuperación inicial del PBI, pero esto se extendió posteriormente a todos los 
bienes.  

De esta forma, la favorable coyuntura llega también  a las exportaciones, que logran en el 
2005 el valor más alto de la serie, alcanzando el récord de 40 mil millones de dólares. Todos los 
rubros que en promedio crecieron el 16%, incrementaron su valor con relación al año anterior, 
fundamentalmente, por el aumento en las cantidades vendidas, destacándose las manufacturas de 
origen industrial con un incremento del 25%. 

A pesar del dinamismo demostrado en estos últimos años, el perfil exportador en cuanto a 
la canasta de productos exportados no es muy diferente al existente a principios de la década. Las 
materias primas, los combustibles y las manufacturas básicas conforman el 60% del total de las 
ventas externas, sin observarse cambios sustantivos en la composición hacia productos de mayor 
valor agregado y complejidad tecnológica.  

Respecto a los destinos de las exportaciones, se observa un retroceso de algunos destinos 
tradicionales como el Mercosur, y el estancamiento del Nafta y la UE. También se registra el 
avance de Chile y otros países de la Comunidad Andina como Ecuador, Colombia y Venezuela, y 
una mayor participación de Sudáfrica, China, India y Rusia, entre otros destinos. 

 

 

 



CEPAL – Documentos de proyectos 

 12

3. Diferentes tipos de exportadores 

Entre el año 2000 y el 2005 incursionaron en el negocio exportador 29.134 firmas. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos no lograron sostener sus ventas al exterior. Muchas de estas empresas 
interrumpieron sus operaciones luego de un período de uno o dos años, quedando un número 
significativamente menor de empresas respecto de las que se iniciaron. Actualmente, se registran 
cerca de 15.000 empresas exportadoras, casi 4.000 más que las existentes en el año 2000.  

A los efectos de analizar su comportamiento en el curso de estos años, se consideró 
conveniente diferenciarlos según sean Grandes, Pymes o Micro exportadores.  

Se define como Grandes exportadores a las firmas que facturan al mercado externo más 
de US$ 7.5 millones de dólares. Este grupo está representado por menos de un millar de firmas, 
que concentran casi el 90% del total de ventas al mercado externo.  

Por su parte, las Pequeñas y Medianas exportadoras se definen así cuando cumplen con 
las siguientes condiciones:1 

1. que exporten anualmente entre 50.000 y 7.,5 millones de dólares 

2. que su facturación anual total, es decir por ventas al mercado interno y externo, no 
supere los 15 millones de dólares.  

Este grupo de las Pymes, que conforma el núcleo del presente estudio, reúne en la 
actualidad cerca de 6.000 firmas, muchas de las cuales se han incorporado al mercado exportador 
a partir de la salida de la convertibilidad, aprovechando las favorables condiciones cambiarias y 
económicas que se presentaron en el país luego de ese momento.  

Como se observa en el siguiente cuadro, a pesar del dinamismo mostrado por este grupo 
de empresas, su participación sobre las exportaciones totales apenas supera el 10%.  

CUADRO 1 
EXPORTACIONES ARGENTINAS 

Por tamaño de firma. Año 2005 

Número de Exportaciones Mill. de US$ Participación Tamaño 
Firmas (en mill. US$) por firma % 

Grande 837 35,729 42,69 89,3 
 Pymes 6 021 4,170 0,69 10,4 
Micro 7 864 115 0,01 0,3 
Total 14 722 40,013 2,72 100,0 

 Fuente: CERA e INDEC. 

Por ultimo, el segmento de los Micro exportadores está compuesto por las firmas cuyas 
ventas al mercado externo no superan los 50 mil dólares al año. Dicho segmento, aunque es el 
más numeroso por el  número de firmas, responde por menos del 0,5% del total de las 
exportaciones. 

 

 

 

                                                      
1  Ver Anexo metodológico. 
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4. Características de los exportadores 

Las grandes firmas exportadoras se caracterizan por presentar una fuerte posición y estabilidad 
dentro del mercado, con promedios de exportación por empresa de 42 millones de dólares 
anuales. En este estrato se destacan las refinerías de petróleo, las aceiteras y en menor medida las 
petroquímicas, metálicas básicas y las automotrices.  

Por su parte, las Pymes, cuyas principales exportaciones corresponden a los sectores de la 
alimentación, la metalmecánica y los químicos, tienen un monto promedio de exportación por 
empresa de sólo 690.000 dólares al año.  

Otra característica de estas firmas es su movilidad, tanto en relación a la incorporación y 
salida de nuevas empresas, como a los cambios hacia o desde otros estratos. En el último año, por 
ejemplo, el crecimiento del número de Pymes, que fue de 664 firmas, es el resultado del saldo 
entre las 1.910 que se incorporaron y las 1.246 que salieron. Dentro de las que se incorporaron, 
algo menos de la mitad son nuevos exportadores, el resto proviene de otros estratos, en especial 
de las Micro, ya que es común que una empresa comience su actividad con pequeñas operaciones, 
para luego ir creciendo y afianzándose como Pyme. De igual forma, de las empresas que salen del 
estrato Pyme, una parte deja de exportar y otra se mueve hacia el estrato de las Grandes o cae al 
de las Micro.  

Respecto de los productos exportados por los diferentes grupos de empresas, se observa 
que, en conjunto, el país vende al exterior bienes primarios y manufacturas en una proporción de 
alrededor de 30% y 70% en todo el período considerado, con una tendencia a ampliarse esta 
brecha, disminuyendo el peso de los productos primarios.  

En este sentido, resulta interesante remarcar que cuanto menor es el tamaño del 
exportador, mayor es la proporción de manufacturas que exporta. Y dentro de ellas, mayor es el 
peso de las diferenciadas, es decir de las manufacturas que no son básicas.2 Es por eso que las 
Pymes, que muestran en sus exportaciones una combinación de 17% de primarios y 83% de 
manufacturas (6% básicas y 77% diferenciadas), generan proporcionalmente, una mayor cantidad 
de empleo y de valor agregado que las grandes. De allí el interés por analizar con mayor grado de 
detalle el comportamiento de este segmento de empresas. 

CUADRO 2 
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR TAMAÑO DE FIRMAS Y TIPO DE PRODUCTO 

Año 2005 -  En millones de US$ y porcentajes 

Grande  Pyme Micro Total 
Tipo de producto 

Monto % Monto % Monto % Monto % 
                  
Productos primarios 10 437 29 704 17 10 9 11 150 28 
            
Manufacturas 25 292 71 3 466 83 105 91 28 863 72 
 -Básicas 12 564 35 242 6 4 4 12 811 32 
 -Diferenciadas  12 728 36 3 224 77 101 88 16 053 40 
            
Total 35 729 100 4 170 100 115 100 40 013 100 

 Fuente: CERA e INDEC. 
 

                                                      
2  Se entiende por manufacturas básicas  a las commodities  industriales, como por ejemplo los productos 

metálicos básicos, los refinados de petróleo químicos básicos, y  los aceites vegetales. 
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5. Cambios en la tendencia exportadora 

El abandono del régimen de convertibilidad y la consecuente depreciación del signo monetario, 
tuvo un fuerte impacto en el sector exportador y las Pymes no fueron la excepción. Tanto en 
número de empresas como en montos exportados, este segmento de firmas exhibió un notable 
avance luego de años de relativo estancamiento.  

Como puede observarse en el siguiente cuadro, el número de Pymes, que entre los años 
2000 y 2002 se ubicó alrededor de las 4.500 firmas, presentó un fuerte incremento cuando estas 
empresas pudieron comenzar a aprovechar la favorable relación cambiaria. De este modo, el 
número de empresas creció un 34,6% entre los años 2002 y 2005, cuando la experiencia previa 
indicaba que en el período 2000-2002 se había registrado una merma del 1%. 

 
CUADRO 3 

EXPORTACIONES DE LAS FIRMAS  PYMES 
Período 2000-2005. En número de firmas, millones de US$ y variación porcentual 

Tamaño 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 
2000-2002 

Variación 
2002-2005 

            

Nº de Firmas 4 518 4 643 4 474 4 795 5 357 6 021 -1,0% 34,6%

Exportaciones 2 911 3 005 2 784 3 091 3 629 4 170 -4,3% 49,8%

Mill US$/Firma 0,64 0,65 0,62 0,64 0,68 0,69 -3,4% 11,3%

    Fuente: CERA e INDEC. 

En lo referente al impacto de la devaluación en los montos transados por las Pymes, debe 
decirse que, en forma análoga a la tendencia que presenta el número de empresas exportadoras, el 
monto exportado, que había registrado una merma del 4,3% entre los años 2000 y 2002, presentó 
un incremento cercano al 50% en el período 2002-2005. 

Por otra parte, el valor promedio de exportaciones por empresa sigue la misma tendencia 
que las exportaciones totales, aunque no tan pronunciada.  

En resumen, el abandono del régimen de convertibilidad y el establecimiento de nuevas 
condiciones cambiarias generó un incremento de la competitividad de las Pymes, que comenzó a 
materializarse hacia el año 2003, cuando las empresas empezaron a contar con los elementos 
micro y macroeconómicos que les permitieron explotar esa ventaja original. El notable 
incremento, tanto del número de firmas como de los montos exportados, es una muestra cabal de 
ello, aun dentro de un contexto en el cual la opinión generalizada sostiene que, de no haber 
enfrentado serias dificultades de financiamiento, las Pymes podrían haber crecido aún más. 

6. Comportamiento de las exportaciones 

6.1. Según tamaño del exportador 
El comportamiento y tendencia descriptos en el apartado anterior presentaron ciertas 
particularidades que pueden observarse con mayor detalle al interior del segmento Pyme, 
individualizando por un lado a las empresas pequeñas y por el otro a las firmas de mediano porte.  

 



CEPAL – Documento de proyecto Evolución reciente de las exportaciones  Pymes en Argentina... 

15 

Con dicho objetivo se definió, dentro del estrato Pyme, a las “pequeñas”, como aquellas 
firmas que exportan anualmente entre 50,000 y 1 millón de dólares. Las “medianas”, por su parte, 
fueron individualizadas como las firmas que exportan entre 1 y 7.5 millones de dólares anuales.  

El segmento de las firmas pequeñas, constituye el 82% de las firmas Pymes, aunque su 
participación en el valor exportado sólo asciende al 31%. 

CUADRO 4-A 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE  PYMES 

Período 2000-2005. En número de firmas clasificadas por tamaño 

Tamaño 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mediana 807 795 735 801 981 1 138 

Pequeña 3 711 3 848 3 739 3 994 4 376 4 883 
Total  Pymes 4 518 4 643 4 474 4 795 5 357 6 021 

Fuente: CERA e INDEC. 
 

Concentrándonos en el análisis dinámico y en términos de número de firmas, la distinción 
entre empresas pequeñas y medianas nos permite concluir que, si bien la tendencia post-
devaluación previamente comentada, ha sido compartida por ambos estratos, las firmas medianas 
han evidenciado cambios más acentuados. En este sentido, el incremento de las exportaciones 
para las firmas pequeñas en el período 2002-2005 fue del 31%, mientras que para las medianas 
fue del 55%. Asimismo, la mala performance del período 2000-2002, que redujo el padrón de 
empresas medianas en un 9%, no consiguió mellar la aparición de firmas pequeñas que, pese a 
hacerlo a un ritmo lento presentaron una variación positiva. 

En el caso de los montos exportados, las variaciones exhibidas por ambos estratos, antes 
y después de la devaluación, tuvieron el mismo sentido aunque, nuevamente, fueron las empresas 
medianas las que presentaron mayor determinación en su tendencia.  

CUADRO 4-B 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE  PYMES 
Período 2000-2005. En millones de US$ por tamaño de firma 

Tamaño 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mediana 1 992 2 044 1 869 2 094 2 535 2 925 

Pequeña 918 961 915 997 1 094 1 245 
Total  Pymes 2 911 3 005 2 784 3 091 3 629 4 170 

Fuente: CERA e INDEC 

Finalmente, los montos promedio exportados por empresa mostraron un comportamiento 
disímil según estrato de empresas. Las firmas pequeñas supieron revertir la caída registrada en el 
período 2000-2002 señalando un crecimiento pos-devaluación superior al 4%, y alcanzando 
montos promedio de 255 mil dólares por empresa. Las medianas, por su parte, mostraron en 
ambos períodos una tasa positiva de crecimiento de los montos promedios (2000-2002 del 3% y 
2002-2005 del 1,1%). 
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6.2. Estables y nuevas 
En esta sección el propósito es analizar el comportamiento de las Pymes exportadoras del 2005. 
Para ello se distinguió aquellas firmas que han exportado en la mayoría de los seis años del 
período, a las que se denomina “estables”, de aquéllas que se han incorporado al mercado 
exportador a partir de la nueva relación cambiaria y a las que se denomina “nuevas”.3 Las 
empresas Pymes que no cumplen las condiciones antes descriptas constituyen un “resto”, con 
escasa representatividad tanto en número de firmas como en monto exportado, que no es 
considerado con fines analíticos en el presente apartado.  

Las firmas estables constituyen el 55% del padrón de las Pymes y realizan más del 70% 
de las exportaciones de dicho estrato. Tal situación tiene una lógica justificación, puesto que son 
estas empresas las que presentan una mayor experiencia en el mercado exportador y, como se 
sabe, la permanencia está asociada a mayores niveles de exportación. En este sentido, mientras 
que las empresas nuevas presentan montos promedio de 480 mil dólares por firma, las estables 
alcanzan los 900 mil dólares. 

CUADRO 5 
EXPORTACIONES DE LAS  PYMES 

Por tipo de firma. Año 2005 en millones de US$ y porcentajes 

Firmas Nº de Firmas Millones de US$ Mill. US$ 
por firma 

Estables 3 288 55% 2 970 71% 0,90 

Nuevas 1 902 32% 916 22% 0,48 

Resto 831 14% 284 7% 0,34 
Total 6 021 100% 4 170 100% 0,69 

Fuente: CERA e INDEC 

El grupo de empresas nuevas, que ha realizado su aparición a la luz de las nuevas 
condiciones económicas, representa el 32% de las Pymes, aunque aporta el 22% de las ventas 
externas. Esto es así porque muy rara vez durante sus primeros años de experiencia exportadora, 
las empresas pactan ventas por volúmenes considerables. Por este mismo motivo es que también 
se observa, al interior del estrato Pyme, una mayor participación relativa de las empresas estables 
dentro del segmento de empresas medianas, pudiendo concluir que existe una estrecha relación 
entre estabilidad y monto exportado por la firma.  

En síntesis, cuando analizamos las características particulares de las nuevas Pymes 
podemos observar que, en número de firmas y más aún en montos exportados, todavía poseen una 
participación reducida frente a aquellas empresas con mayor experiencia exportadora que 
denominamos estables.  

En el Capítulo II del presente trabajo se abordarán, en forma complementaria a lo antes 
descrito, las firmas nuevas y estables desde el punto de vista sectorial. 

 

 

 

                                                      
3  Ver Notas Metodológicas. 
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7. Permanencia de las Pymes en el mercado exportador 

Continuando el análisis sobre la evolución de las Pymes, en este apartado el objetivo es 
determinar cuál fue la cantidad de empresas que permaneció en el negocio exportador, a lo largo 
del período. Este aspecto muestra la solidez de las firmas y su estabilidad en el mercado 
exportador. 

Así, cuando revisamos el padrón Pyme del año 2005, podemos observar que 2.580 
firmas, que representan el 43% del total exportado durante los seis años del período. Sin embargo, 
su participación en las ventas externas alcanza al 60%, dado que registran mayores montos de 
exportaciones promedio que las empresas nuevas.  

Asimismo, dichas empresas, presentan una mayor participación relativa en el segmento 
de empresas medianas, por lo que podría deducirse una mayor consolidación en el mercado 
exportador con relación a las pequeñas. 

Continuando con el análisis, en el otro extremo se ubican las empresas que han realizado 
exportaciones solamente durante 2005. Dicha particularidad es presentada por apenas el 10% del 
total de Pymes y posee una mayor presencia relativa dentro del grupo de pequeñas empresas. En 
valor exportado, el porcentaje mencionado se reduce al 5%, dado que este tipo de empresas, al 
menos en el primer año, no suele concretar ventas externas de magnitud. 

Finalmente, tomando promedios simples de la cantidad de años que exportó cada firma, 
podemos observar que las Pymes que componen el padrón de exportadores de 2005, presentan 
una permanencia promedio de 4,3 años. Cuando profundizamos el análisis al interior del estrato 
encontramos, en línea con lo dicho párrafos atrás, una mayor permanencia promedio en el caso de 
las empresas medianas (cinco años) que en el caso de las pequeñas (4,1 años). 
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II. Evolución tendencial de las exportaciones 
Pymes 

1. Introducción 
Las principales exportaciones Pymes se concentran en algunos sectores de la alimentación, 
especialmente en el de Frutas, hortalizas y derivados y el de Ganado, carnes y pesca. Asimismo, 
estas firmas tienen una fuerte presencia en los productos de la Metalmecánica y en el sector de la 
Maquinaria y equipo, en donde la participación de las Pymes supera largamente a la de las firmas 
de mayor tamaño.  

CUADRO 6 
EXPORTACIONES DE LAS PYMES POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

Período 2000-2005. En millones de US$ 
Código Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 634 627 537 632 696 831
12 Productos lácteos 11 9 15 24 39 36
13 Ganado, carnes y pesca 497 445 558 613 700 827
19 Alimentos y bebidas ncp 79 68 48 71 87 122
21 Textiles 152 157 112 126 143 153
22 Cueros y pieles 129 116 84 93 102 121
31 Madera y sus manufacturas 43 54 73 94 116 96
32 Papel 27 23 22 29 41 47
33 Edición 58 61 41 39 50 55
41 Minerales e hidrocarburos 22 39 37 57 61 65
42 Productos químicos 317 322 273 301 369 399
43 Productos de caucho y plástico 114 119 104 105 139 160
49 Químicos e hidrocarburos ncp 47 37 35 44 51 51
51 Aluminio y sus manufacturas 12 12 22 14 12 11
52 Maquinaria y equipo 341 434 371 372 446 520
59 Metalmecánica ncp 381 430 399 406 488 569
90 Manufacturas ncp 45 52 55 71 89 106

 Total 2 911 3 005 2 784 3 091 3 629 4 170

Fuente: CERA e INDEC 



CEPAL – Documentos de proyectos 

 20

Sigue en importancia el sector Químico, dentro del cual se destacan las exportaciones de 
medicamentos. Por su parte, aunque con montos más reducidos, las Pymes tienen gran 
representatividad en las exportaciones del sector Productos de caucho y plástico, especialmente 
por estos últimos, en Textiles y en Otros alimentos, que incluye fundamentalmente vinos. En el 
sector de Edición, las exportaciones de libros, revistas y folletos están en manos casi 
exclusivamente las empresas de menor porte. 

2. Identificación de los sectores más dinámicos en los dos  
períodos considerados 

A los efectos de analizar la evolución de estas exportaciones se calcularon las tendencias de cada 
sector a lo largo de todo el  período 2000-2005, así como en los dos primeros años previos a la 
crisis y en los últimos cuatro años, que marcan la recuperación posterior. Esta tendencia se 
calcula mediante una regresión cuyo coeficiente expresa la tasa de crecimiento promedio anual.4 

CUADRO 7 
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PYMES 

Por sector de actividad. En porcentaje 

Período Código Descripción 
2000 /2005 2000 /2002 2002 /2005 

11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 5,2 -8,3 14,1
12 Productos lácteos 30,6 15,5 30,9
13 Ganado, carnes y pesca 11,4 5,8 13,1
19 Alimentos y bebidas ncp 9,5 -25,1 30,2
21 Textiles -0,3 -15,4 10,8
22 Cueros y pieles -1,7 -21,5 11,9
31 Madera y sus manufacturas 18,7 26,1 10,4
32 Papel 13,9 -9,7 26,2
33 Edición -2,7 -17,8 11,1
41 Minerales e hidrocarburos 20,4 25,9 17,7
42 Productos químicos 4,7 -7,6 13,5
43 Productos de caucho y plástico 6,2 -4,6 15,7
49 Químicos e hidrocarburos ncp 4,6 -14,8 12,7
51 Aluminio y sus manufacturas -3,7 28,3 -22,8
52 Maquinaria y equipo 6,3 4,3 11,9
59 Metalmecánica ncp 6,9 2,3 12,5
90 Manufacturas ncp 17,5 9,1 22,2

 Total 7,1 -2,2 13,7

 Fuente: CERA e INDEC 

Según se observa en el cuadro 7, la tendencia de todo el  período, en promedio, es de un 
crecimiento anual del 7,1%, y sólo cuatro de los 17 sectores considerados, Aluminio y sus 
manufacturas, Edición, Cueros y pieles y Textiles, no logran valores positivos de la tendencia 
debido, en la mayor parte de los casos, a que la caída de los primeros años no logró ser 
compensada con el cambio de tendencia posterior.  

Resulta destacable el cambio de las tendencias entre el primer período, que fue negativa, 
y el segundo período, donde como ya se ha comentado, las Pymes pudieron aprovechar las 
                                                      
4  Ver forma de cálculo en el Anexo Metodológico. 
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ventajas de las nuevas condiciones cambiarias y económicas que se les presentaban. Es así como 
en este período, la tendencia promedio fue de casi el 14% anual de crecimiento, destacándose por 
encima de ella los Productos lácteos, Otros alimentos y el sector Papel.  

El sector Aluminio y sus manufacturas tienen un comportamiento singular ya que al 
contrario del resto, en los primeros años exhiben una tendencia muy favorable, situación que se 
revierte en el  período posterior. Esto se debe a que, en el año 2002 y por única vez, un grupo de 
alrededor de 30 exportadores ocasionales registraron ventas de deshechos y desperdicios de 
aluminio, seguramente alentados por el tipo de cambio favorable, lo que distorsiona 
completamente la serie. 

Por su parte, los sectores de la Metalmecánica, Maquinaria y Equipo, y el de Ganado, 
carnes y pesca, logran mantener en ambos  períodos tendencias positivas, aunque con tasas de 
crecimiento más moderadas. 

2.1. Pequeñas y Medianas 
Si se analiza la conducta de las Pymes según su tamaño, se puede observar que en el caso de las 
firmas Medianas, si bien la tendencia negativa del primer  período es más pronunciada que para 
las Pequeñas, la recuperación de aquellas en el ultimo  período también se presenta con más 
énfasis, ya que logran en promedio, un crecimiento anual del 15,3%, contra el 10,2% de las 
Pequeñas.  

Por su parte, cabe destacar que las Pequeñas logran una mejor performance en algunos 
sectores como Madera y sus manufacturas, Textiles, Cueros y pieles, y Edición. 

2.2. Nuevas y Estables 
Resulta interesante analizar algunas características que muestran las tendencias de las 

Pymes, según sean estas nuevas o estables.  

Estas últimas presentan en promedio, una tendencia positiva en ambos  períodos y en 
general es más moderada que el total de las Pymes, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ello 
se observa tanto a nivel general como en cada uno de los sectores. En otras palabras, donde la 
tendencia de las Pymes es negativa, la de las estables también pero en menor cuantía, y lo mismo 
se verifica con las tendencias positivas.  

En el caso de las empresas nuevas, la tendencia del período 2002-2005 da como resultado 
un valor muy significativo, pero esta notable performance no responde al esfuerzo realizado por 
cada empresa para aumentar sus exportaciones sino que el aumento se debe a la incorporación de 
más de 1500 firmas que se produce en esos años y a que cada una de ellas parte de un nivel inicial 
igual a cero.  

De esta forma, no resulta comparable el comportamiento de las firmas estables con la de 
las nuevas.  

Lo que es interesante a destacar son los sectores que dentro del grupo de las estables, se 
han mostrado más dinámicos, superando los valores promedio. Estos sectores coinciden con los 
del total de Pymes, y son Otros alimentos, Papel y Productos lácteos.  

En los Anexos I y II se desagrega las exportaciones anuales y las tendencias 
correspondientes a los distintos grupos de empresas Pymes. 
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3. Destinos de las exportaciones Pymes 

3.1 Participación de los destinos en el total 
El principal destino de las exportaciones Pymes argentinas en el período que abarca los años 2000 
al 2005 fue siempre el Mercosur.5 Sin embargo, la participación de este mercado dentro del total 
sufrió fuertes vaivenes durante el período. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, de 
representar casi un 40% del total al inicio del período, la participación de Mercosur se redujo 
considerablemente hasta alcanzar en 2003 un 26%, trece puntos porcentuales menos que en al año 
2000. A partir de ese momento, esta proporción permaneció constante. Como es usual con este 
bloque de países, la explicación de estos cambios debe hallarse exclusivamente en las 
exportaciones a Brasil, siendo las destinadas a Uruguay y Paraguay relativamente marginales (en 
conjunto representan menos del 30% del total de exportaciones Pymes a este destino). 

CUADRO 8 
EXPORTACIONES DE LAS PYMES POR MERCADO DESTINO 

Período 2000-2005. Participación porcentual 

Año Destino 
2000 2001 2002 2003 2004 2005

 Mercosur 39 35 29 26 27 26
 Resto ALADI 14 15 17 17 18 20
 Nafta 16 17 17 16 15 15
 América Central y resto de 
América 2 3 4 3 4 4
 UE25 20 21 22 25 23 21
 Europa del este y resto de Europa 1 1 1 2 3 4
 Asia pacífico 4 4 5 5 5 4
 Medio Oriente 2 2 2 2 3 2
 Resto de Asia 0 0 0 0 0 1
 Resto de África 1 1 1 2 2 2
 Oceanía 1 0 1 1 1 1
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: CERA e INDEC. 

En contrapartida, las exportaciones al resto de ALADI aumentaron sostenidamente su 
participación en el período considerado, pasando de representar un 14% en el año 2000 a un 20% 
en el 2005 El principal destino dentro de este bloque es Chile, que aumentó su participación en el 
período, llegando al 61% en el año 2005. Colombia, Perú y Ecuador, de menor significación en 
cuanto a monto de exportaciones, también aumentaron su participación en el período, en 
detrimento de Bolivia y Venezuela. 

Como se percibe a simple vista, los dos restantes destinos significativos de las 
exportaciones Pymes son el Nafta y la Unión Europea. En ambos casos la proporción de las 
exportaciones se mantuvo relativamente constante a lo largo del período mostrando, sin embargo, 
un incremento hacia los años de crisis (2002 en especial) y una tendencia decreciente desde ese 
momento hasta 2005. El principal destino del Nafta es por supuesto Estados Unidos, casi tres 
cuartos del total de las exportaciones de este grupo. Sin embargo, la participación de este país 
cedió su preeminencia en detrimento de México (que durante el período analizado pasó de 
representar un 14% a un 21% del total exportado). 

                                                      
5  Los países incluidos en cada grupo se detallan en  el Anexo Metodológico. 



CEPAL – Documento de proyecto Evolución reciente de las exportaciones  Pymes en Argentina... 

23 

En el caso de la UE25, los principales destinos son España (30% del total del bloque, en 
promedio), Italia (17%), Alemania (14%) y Países Bajos (13%). Los restantes países tienen una 
participación inferior al 10%. A diferencia de los otros casos comentados, las participaciones 
relativas de los países no se modificaron durante el período analizado. 

La distinción entre firmas pequeñas y medianas no ofrece información adicional de 
relevancia salvo por la relativa mayor concentración de las pequeñas en mercados más cercanos 
como Mercosur y Resto de ALADI en detrimento de los más lejanos Unión Europea, Europa del 
Este, Asia y África. 

3.2. Tendencias6 
El cuadro siguiente muestra las tendencias generales de las exportaciones Pymes según destino 
La caída de la participación de Mercosur que se comentó en la sección anterior se refleja en una 
tendencia decreciente de 1,3% en el período. Sin embargo, la descomposición en sub-períodos 
muestra que la caída se produjo principalmente en los años 2000/2002 y que los años 
subsiguientes mostraron un crecimiento cercano al promedio. 

Durante el período 2000/2002, la tendencia general fue de –2,2% anual. Esta se explica 
fundamentalmente por la ya mencionada baja de las exportaciones a Mercosur, pero se contrapesó 
con aumentos puntuales a destinos no tradicionales: América Central (Costa Rica, Puerto Rico), 
Asia Pacífico (Japón, China, Corea), resto de Asia (India, Pakistán) y resto de África (Sudáfrica, 
Angola).  

CUADRO 9 
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PYMES 

Por mercado destino. En variación porcentual 

Período Destino 
2000 /2005 2000 /2002 2002 /2005 

 Mercosur -1,3  -16,4  10,2  
 Resto ALADI 13,5  5,9  19,4  
 Nafta 4,9  0,4  9,9  
 América Central y resto de 
América 15,8  30,0  12,7  
 UE25 9,1  2,6  11,7  
 Europa del este y resto de Europa 30,9  -2,6  51,2  
 Asia pacífico 9,5  14,9  5,3  
 Medio Oriente 16,9  7,4  20,0  
 Resto de Asia 20,0  14,7  30,5  
 Resto de África 23,7  10,4  27,7  
 Oceanía 20,5  -0,8  17,2  
Total 7,1  -2,2  13,7  

 Fuente: CERA e INDEC. 

En cambio, en el período 2002/2005 la tendencia fue de +13,7 anual y mostró un 
aumento muy significativo de destinos no tradicionales frente al relativo estancamiento de los 
tradicionales que comentamos en la sección anterior: Mercosur, Nafta y la Unión Europea (25) 
mostraron tendencias inferiores al promedio general.  

Dentro de estos destinos no tradicionales, Europa del Este mostró aumentos muy 
importantes. Los principales destinos de este bloque son Rusia (con un aumento de más de 100 

                                                      
6  La metodología de cálculo se encuentra expuesta en el Anexo Metodológico. 
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millones de dólares, especialmente ligado al sector de las carnes), Turquía y Ucrania. Resto de 
Asia fue motorizado por India y Pakistán tal como pasó en el período 2000/2002. Hacia Resto de 
África se destacan las exportaciones a Sudáfrica, Angola, ya mencionadas, más las de Marruecos 
y Nigeria. El aumento en las exportaciones a Medio Oriente se explican por los incrementos en 
las ventas a Argelia, Israel, Egipto, Siria y Emiratos Árabes Unidos y, finalmente, el incremento 
de los envíos a Australia explica la tendencia en el caso de Oceanía. 

3.3 Firmas nuevas y estables: tendencias 
La distinción entre Pymes “Nuevas” y “Estables” expuesta con anterioridad ofrece un marco útil 
para discernir el efecto que los acontecimientos macroeconómicos del período produjeron sobre 
las exportaciones de las firmas Pymes. 

La información expuesta en los dos cuadros muestra, en primer lugar, que las firmas 
“estables” no mostraron una tendencia a la baja de sus exportaciones durante el período crítico 
2000/2002 y que fueron capaces de más que compensar las caídas en las ventas a Mercosur con 
aumentos en los envíos a otros destinos, especialmente no tradicionales. 

CUADRO 10-A 
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PYMES "ESTABLES" 

Por mercado destino. En variación porcentual 

Período Destino 
2000 /2005 2000 /2002 2002 /2005 

 Mercosur -0,1  -10,5  8,4  
 Resto ALADI 13,3  10,2  16,1  
 Nafta 3,6  5,7  3,4  
 América Central y resto de América 14,2  24,4  13,5  
 UE25 5,3  5,5  5,0  
 Europa del este y resto de Europa 27,5  2,6  42,8  
 Asia pacífico 5,0  19,2  -4,4  
 Medio Oriente 12,8  -6,2  21,4  
 Resto de Asia 16,9  16,1  16,2  
 Resto de África 21,6  26,6  18,1  
 Oceanía 15,7  10,5  4,6  
Total 5,9  2,2  9,2  

 Fuente: CERA e INDEC. 

Por otra parte, si bien durante el período crítico estas firmas lograron continuar 
aumentando sus exportaciones, durante el período 2002/2005, no fueron las que motorizaron las 
exportaciones, mostrando una tendencia inferior al promedio. Durante estos últimos años el 
aumento de las ventas externas se vinculó a los destinos no tradicionales: Europa del Este, Medio 
Oriente, resto de África, mientras que los destinos tradicionales (excluido, como siempre, a Resto 
de ALADI) muestran tendencias inferiores (y en algunos casos bastante inferiores) al promedio. 

Las Pymes “nuevas”, por el contrario, mostraron una extraordinaria tendencia de 
crecimiento hacia todos los destinos, tanto tradicionales como no tradicionales. Si bien algunos 
destinos tradicionales como UE25 muestran tasas inferiores al promedio, ésta no es la regla 
porque destinos tan tradicionales como Nafta y Resto de ALADI muestran tendencias muy altas, 
incluso más que otros destinos no tradicionales como Medio Oriente y Asia Pacífico. 
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CUADRO 10-B 
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PYMES "NUEVAS" 

Por mercado destino. En variación porcentual 

Período Destino 
2002 /2005 

 Mercosur 61,0 
 Resto ALADI 69,8 
 Nafta 68,2 
 América Central y resto de América 61,1 
 UE25 59,7 
 Europa del este y resto de Europa 93,5 
 Asia pacífico 42,7 
 Medio Oriente 65,9 
 Resto de Asia 67,9 
 Resto de África 82,6 
 Oceanía 90,9 
Total 63,7 

Fuente: CERA e INDEC. 

4. Indicadores de desempeño de las firmas Pymes 

Los indicadores de desempeño exportador utilizados en este trabajo, provienen de una 
investigación realizada por FUNDES Argentina sobre las Pymes argentinas. En esa oportunidad 
el objeto de investigación fueron las firmas Pymes manufactureras, mientras que en el que nos 
ocupa trabajamos con el total de Pymes, cualquiera sea el tipo de exportación que realicen. Por lo 
demás, se respetó la definición de los indicadores originales, incluso en el hecho de que son 
construidos en base a solamente cuatro años (en este caso 2002–2005) y no en la totalidad de la 
información disponible.  

Los indicadores seleccionados para presentar en esta sección fueron: el de continuidad 
exportadora (CE) que asigna puntajes según la cantidad de años que una firma permanece en el 
negocio exportador, el de dinamismo exportador (DE) que tiene en cuenta el crecimiento de las 
exportaciones de cada firma, el de diversidad de mercados (DM) que registra la cantidad de 
destinos a los que vende cada firma y el de complejidad de los mercados de destino (CMD) que 
tiene en cuenta la proporción de ventas a destinos en los que no se dispone de preferencias 
arancelarias.  

Todos los indicadores representan un puntaje en escala 0-10. El análisis se realizó 
tomando como referencia el año 2005 y, como mencionamos, mediante la metodología original, 
utilizando además información del período 2002/2004. Las definiciones precisas de los 
indicadores y los puntajes se pueden consultar en el anexo. 

4.1 Continuidad exportadora 
Para el total de las firmas Pymes, la continuidad exportadora promedio del año 2005 tomó un 
valor de 8,7 puntos, representando una persistencia de poco más de tres años (sobre cuatro de 
muestra) en el negocio exportador en el período 2002/2005.  

Por supuesto, las firmas “estables” muestran una continuidad casi total mientras que las 
“nuevas” tienen una antigüedad de dos años (sobre cuatro). Las firmas medianas son algo más 
estables que las pequeñas. 
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Dentro del análisis sectorial, los complejos con mayor continuidad exportadora son: 
aluminio, productos químicos, productos de caucho y plástico, textiles y papel.  

CUADRO 11 
INDICADOR DE CONTINUIDAD EXPORTADORA 

Promedio ponderado por exportaciones - Año 2005 / Puntajes 

Cod Descripción Medianas Pequeñas Estables Nuevas 
Total de 
Pymes 

11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 8,6 7,1 9,9 6,3 8,2 
12 Productos lácteos 8,8 6,2 10,0 5,7 8,4 
13 Ganado, carnes y pesca 8,6 6,7 9,9 6,8 8,3 
19 Alimentos y bebidas ncp 9,3 7,7 9,9 6,9 8,8 
21 Textiles 9,6 8,4 9,7 7,6 9,1 
22 Cueros y pieles 9,0 7,5 9,9 6,4 8,4 
31 Madera y sus manufacturas 9,4 7,8 9,9 7,1 8,6 
32 Papel 9,8 8,2 9,7 7,8 9,1 
33 Edición 8,8 9,0 9,9 6,7 8,9 
41 Minerales e hidrocarburos 8,9 7,5 10,0 7,3 8,7 
42 Productos químicos 9,5 8,6 9,9 5,8 9,3 
43 Productos de caucho y plástico 9,6 8,9 9,9 7,4 9,3 
49 Químicos e hidrocarburos ncp 9,8 8,1 9,9 6,3 9,0 
51 Aluminio y sus manufacturas 10,0 9,4 10,0 7,2 9,8 
52 Maquinaria y equipo 9,2 8,3 9,9 6,7 8,8 
59 Metalmecánica ncp 9,6 8,5 9,9 6,7 9,2 
90 Manufacturas ncp 9,4 7,6 9,9 7,0 8,6 

  Total 9,0 7,9 9,9 6,7 8,7 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Dinamismo exportador 
En el caso del indicador de dinamismo exportador, se observa que las firmas “nuevas” muestran 
un indicador significativamente mayor que las “estables”, especialmente en sectores como cueros 
y pieles, madera, edición. Hay muy pocos casos en los que las firmas “estables” superan o 
siquiera alcanzan los puntajes de las firmas “nuevas”. Por el contrario, la diferencia del indicador 
entre las firmas pequeñas y medianas es muy poco significativa. 
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CUADRO 12 
INDICADOR DE DINAMISMO EXPORTADOR 

Promedio ponderado por exportaciones. Año 2005 / Puntajes 

Cod Descripción Medianas Pequeñas Estables Nuevas Total de Pymes 
11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 6,8 5,3 6,7 8,0 6,5 
12 Productos lácteos 8,0 6,3 8,6 8,5 7,8 
13 Ganado, carnes y pesca 6,3 5,5 5,4 8,7 6,2 
19 Alimentos y bebidas ncp 8,0 7,3 7,7 9,0 7,7 
21 Textiles 7,8 6,7 7,2 9,1 7,3 
22 Cueros y pieles 4,8 6,7 4,7 9,3 5,5 
31 Madera y sus manufacturas 6,9 6,2 6,2 8,6 6,6 
32 Papel 8,3 7,1 7,8 8,9 7,9 
33 Edición 7,3 5,5 5,5 9,1 6,3 
41 Minerales e hidrocarburos 5,0 7,7 6,2 4,8 5,2 
42 Productos químicos 6,6 6,4 6,3 8,9 6,5 
43 Productos de caucho y plástico 8,2 6,4 7,3 9,1 7,5 
49 Químicos e hidrocarburos ncp 5,4 7,2 5,7 8,9 6,3 
51 Aluminio y sus manufacturas 5,0 3,4 4,4 9,0 4,5 
52 Maquinaria y equipo 6,5 6,8 6,8 8,4 6,6 
59 Metalmecánica ncp 6,5 6,8 6,4 9,0 6,6 
90 Manufacturas ncp 5,8 5,8 5,5 8,1 5,8 
 Total 6,6 6,3 6,4 8,5 6,5 

Fuente: elaboración propia. 

4.3 Diversidad de mercados 
CUADRO 13 

INDICADOR DE DIVERSIDAD DE MERCADOS DE DESTINO 
Promedio ponderado por exportaciones - Año 2005 / Puntajes 

Cod Descripción Medianas Pequeñas Estables Nuevas Total de Pymes
11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 8,0 5,2 8,1 6,2 7,3 
12 Productos lácteos 9,1 5,0 9,2 6,9 8,5 
13 Ganado, carnes y pesca 8,6 6,2 8,5 8,1 8,2 
19 Alimentos y bebidas ncp 9,6 7,9 9,5 8,4 9,0 
21 Textiles 8,6 6,4 8,2 6,1 7,7 
22 Cueros y pieles 8,9 7,1 9,0 6,8 8,2 
31 Madera y sus manufacturas 6,5 5,1 6,2 5,3 5,8 
32 Papel 8,1 6,1 8,0 4,9 7,3 
33 Edición 8,7 8,6 9,5 6,5 8,7 
41 Minerales e hidrocarburos 4,8 6,4 6,4 2,2 5,0 
42 Productos químicos 9,2 7,2 9,1 6,1 8,6 
43 Productos de caucho y plástico 9,2 7,1 8,6 8,1 8,4 
49 Químicos e hidrocarburos ncp 9,5 6,3 8,6 5,9 8,0 
51 Aluminio y sus manufacturas 8,9 6,4 8,2 6,1 8,1 
52 Maquinaria y equipo 8,5 6,7 8,7 5,9 7,8 
59 Metalmecánica ncp 8,0 6,7 7,9 6,5 7,6 
90 Manufacturas ncp 8,7 6,5 8,2 7,2 7,7 
 Total 8,4 6,5 8,4 6,8 7,8 

  Fuente: elaboración propia. 
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El indicador de diversidad de mercados, que tiene en cuenta el número de países a los que exporta 
cada firma muestra que las firmas estables detentan una mayor diversidad de destinos que las 
firmas nuevas. Esto se observa casi sin excepción en todos los sectores de actividad. Por otra 
parte, las firmas medianas también muestran mayor diversidad de destinos que las firmas 
pequeñas, prevaleciendo en todos los sectores excepto minerales e hidrocarburos. 

4.4 Complejidad de los mercados de destino 
El indicador de complejidad de los mercados de destino mide la proporción de las exportaciones 
que se destinan a países con los cuales Argentina mantiene vínculos comerciales preferenciales y, 
según el rango de esta participación, asigna puntajes a cada firma. En principio, las firmas 
medianas detentan un puntaje promedio mayor, significando que los destinos de sus productos 
son países en los que la obtención o no de preferencias arancelarias no es un factor determinante. 
Por otra parte, en algunos sectores como alimentos ncp, productos lácteos y edición, las firmas 
pequeñas tienen un puntaje CMD mayor que las medianas, mostrando que esta no es una 
regularidad estricta. Por otra parte, las firmas “nuevas” han mostrado un indicador CMD mayor 
que el de las firmas “estables” en casi todos los sectores. 

 
CUADRO 14 

INDICADOR DE COMPLEJIDAD DE LOS MERCADOS DE DESTINO 
Promedio ponderado por exportaciones - Año 2005 / Puntajes 

Cod Descripción Medianas Pequeñas Estables Nuevas Total de Pymes
11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 6,7 4,8 6,4 5,9 6,2 
12 Productos lácteos 7,7 8,4 7,2 9,1 7,8 
13 Ganado, carnes y pesca 8,6 7,5 8,5 8,4 8,4 
19 Alimentos y bebidas ncp 7,8 8,3 7,7 8,5 8,0 
21 Textiles 4,2 3,8 3,6 5,8 4,0 
22 Cueros y pieles 8,6 7,1 8,5 6,7 8,0 
31 Madera y sus manufacturas 8,3 7,2 7,5 8,5 7,7 
32 Papel 3,2 3,1 3,0 4,0 3,1 
33 Edición 5,0 5,9 5,9 4,2 5,5 
41 Minerales e hidrocarburos 1,3 2,5 2,1 0,0 1,4 
42 Productos químicos 4,9 4,5 4,6 6,2 4,8 
43 Productos de caucho y plástico 3,3 2,7 2,9 3,9 3,1 
49 Químicos e hidrocarburos ncp 5,2 5,2 4,8 6,5 5,2 
51 Aluminio y sus manufacturas 4,0 1,6 3,3 3,3 3,2 
52 Maquinaria y equipo 5,4 5,2 5,0 6,7 5,3 
59 Metalmecánica ncp 4,4 4,4 4,3 4,9 4,4 
90 Manufacturas ncp 7,7 6,5 6,8 8,2 7,2 
 Total 6,3 5,3 5,7 6,8 6,0 

  Fuente: elaboración propia. 
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III. Inserción externa provincial y evolución de 
algunas localizaciones seleccionadas 

1. Algunas características estructurales y algunos rasgos de la 
evolución reciente (2000-2005) 

Para los estudios del comercio exterior por provincia y de las firmas exportadoras de origen 
regional, la Oficina de CEPAL de Buenos Aires desarrolló una metodología (Fuchs, 2005), que 
complementa los datos que desde 1995 elabora el INDEC (1995) sobre el origen provincial de las 
exportaciones. Esta metodología incluye los aportes de consultores de la CEPAL y de trabajos 
desarrollados por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Crespo Armengol y 
otros, 1998) y por FUNDES Argentina. 

En términos sintéticos, puede señalarse que las estimaciones de las exportaciones 
provinciales se basan en la información oficial de INDEC y Aduana, complementada con 
información provincial de producción, y corregida – con indicadores de localización territorial de 
la producción-, con el objeto de mejorar las asignaciones geográficas de algunos bloques de 
comercio que, dados sus esquemas y modalidades principales de almacenamiento y 
comercialización, hacen difícil la correcta determinación de su origen provincial (cereales y 
oleaginosas, combustibles, carnes, entre otros). Los resultados de esta metodología son los que se 
utilizan en este trabajo y deben considerarse como estimaciones regionales y provinciales de 
exportación según el origen territorial de la producción básica.  

Las exportaciones argentinas se caracterizan por un alto grado de concentración 
provincial; aunque el área geográfica de producción de los principales productos exportados 
abarca una amplia zona de la región centro pampeana y algunas áreas de alta especialización 
territorial-sectorial en la región patagónica y en Cuyo. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe concentraban a comienzos de esta década (promedio 2000-2002) el 68% del valor 
exportado total de Argentina, elevándose dicho porcentaje a más del 72% si se incluye a 
Mendoza. En el año 2005, las tres primeras provincias alcanzaban a casi el 69% del total, 
porcentaje que asciende a 90% si se incluyen las zonas petroleras y mineras (Catamarca, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Tierra del Fuego). Con excepción de Catamarca (que 
es una jurisdicción nueva como exportadora minera), el resto de las áreas exportadoras 
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tradicionales, en conjunto, mantuvieron su participación relativa en el total comercializado 
después de la crisis 2001.  

Las restantes 15 provincias argentinas aportan el 10% del total de las exportaciones 
nacionales (ver cuadro 15) y si bien se observan, en algunas jurisdicciones, crecimientos de las 
exportaciones post crisis superiores a la media nacional, en ninguna provincia se observa una 
dinámica positiva netamente diferenciada al resto, aunque si existen varios casos de estructuras 
productivas provinciales que no tuvieron la capacidad de respuesta rápida a las nuevas 
condiciones macroeconómicas favorables.  

CUADRO 15 
VARIACIÓN EXPORTACIONES 2005 VS PROMEDIO 2000/2 Y 2001/2 

Provincia 2000 2001 2002 Prom. 
2000/2 2005 2005 vs. 

2000/2 
Buenos Aires 10 517,6  11 268,4  10 322,6  10 702,9  14 939,5  39,6% 
Capital Federal 78,2  81,6  76,8  78,9  130,2  65,1% 
Catamarca 421,5  527,6  660,2  536,4  1 132,9  111,2% 
Chaco 109,3  226,1  224,6  186,7  263,0  40,9% 
Chubut 1 316,5  1 360,4  1 210,9  1 295,9  1 820,1  40,4% 
Córdoba 2 402,4  2 602,7  2 705,4  2 570,2  4 505,7  75,3% 
Corrientes 102,1  90,0  94,7  95,6  123,4  29,1% 
Entre Ríos 192,2  447,4  439,4  359,7  627,1  74,4% 
Formosa 20,3  23,5  14,7  19,5  8,1  -58,5% 
Jujuy 166,5  128,5  130,6  141,9  225,7  59,1% 
La Pampa 95,2  173,2  187,4  151,9  133,6  -12,0% 
La Rioja 172,2  185,5  150,2  169,3  211,5  24,9% 
Mendoza 1 034,8  815,1  791,6  880,5  1 706,7  93,8% 
Misiones 278,1  266,0  276,4  273,5  368,3  34,7% 
Neuquén 1 362,1  1 213,9  1 028,1  1 201,4  1 392,6  15,9% 
Río Negro 409,6  380,2  312,1  367,3  499,0  35,8% 
Salta 481,8  446,1  401,9  443,3  709,3  60,0% 
San Juan 147,4  111,6  123,8  127,6  186,7  46,3% 
San Luis 275,5  293,0  206,3  258,3  396,0  53,3% 
Santa Cruz 917,0  882,7  756,0  851,9  1 277,7  50,0% 
Santa Fe 4 494,8  4 457,3  4 340,6  4 430,9  7 271,3  64,1% 
Sgo. del Estero 35,1  111,2  228,5  124,9  231,3  85,1% 
Tierra del Fuego 401,0  352,5  288,3  347,3  387,1  11,5% 
Tucumán 338,1  485,7  442,8  422,2  683,0  61,8% 
Total 25 769,3  26 930,2  25 413,9  26 037,8  39 229,7  50,7% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 
Nota: Debido a los problemas de asignación territorial, a las producciones primarias que dan origen a las 
exportaciones de cereales y aceites, algunas provincias marginales en el volumen de producción física pueden haber 
sido subestimadas. 

En un entorno de crecimiento promedio del 50% de las exportaciones en el año 2005 
respecto del promedio del período 2000-2002 (véase anexo IV), un grupo importante de 
provincias ha tenido un desempeño superior a la media; destacándose los casos de Catamarca 
(111%), Córdoba (79%), Mendoza (93%) y Entre Ríos (74%). Cada caso exhibe razones 
particulares -de hecho son jurisdicciones con especializaciones productivas diferentes y 
estructuras empresariales completamente diversas-; pero sin duda, en estas provincias se disponía 
de capacidad productiva para reaccionar positivamente y responder a los cambios del contexto 
macroeconómico y de precios internacionales. En el extremo opuesto, en cuanto a la tasa de 
expansión de las exportaciones, se ubican las provincias que estructuralmente han tenido baja y 
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limitada inserción externa productiva, como Formosa, Santiago del Estero y La Rioja.7 Este 
resultado de la investigación ratifica una línea de argumentación sostenida en varios trabajos 
previos respecto de la debilidad y fragilidad productiva y competitiva en estas jurisdicciones, 
cuya limitación principal para ampliar su inserción externa deviene de las restricciones impuestas 
por su propia estructura productiva y empresarial. 

La disparidad de lo que representa, en términos económicos, el comercio exterior en cada 
una de las jurisdicciones es muy evidente con cualquier indicador que se adopte. Por ejemplo, el 
volumen exportado representa cerca del 50% del producto bruto geográfico en las provincias de 
Catamarca y Chubut, pero menos del 10% (estimaciones al año 2003) en Corrientes, Formosa, 
Jujuy, Misiones y San Juan.8 Otro indicador que pone en evidencia esta disparidad es el valor per 
cápita exportado: por sobre los US$ 1.500 per cápita por año se ubican las provincias de 
Catamarca, Chubut, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego; mientras que en las 
provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán 
dicho valor no alcanza a los US$ 400 per cápita por año. Durante el  período post crisis, las 
consecuencias más concluyentes de las disparidades de inserción externa entre jurisdicciones se 
expresó en las desigualdades de dinámica empresarial (recuperación productiva y competitiva de 
empresas y establecimientos),9 mejora de ingresos, expansión de la demanda local y generación 
de puestos de trabajo.  

Como puede observarse en el Anexo IV, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba aportan una parte muy significativa de la producción exportable de los principales 
rubros comercializados y sólo pocos rubros tienen una oferta de exportación solamente 
compuesta por producciones del resto de las jurisdicciones, con excepción de hidrocarburos y 
minería. Así, por ejemplo, en la composición de las exportaciones de la Provincia de Buenos 
Aires ningún rubro sectorial supera el 30% de participación en el total de las exportaciones 
provinciales; pero, sin embargo, los montos comercializados en 23 de los rubros sectoriales 
(sobre 54) superan el 50% de las exportaciones nacionales (véase Anexo V). Santa Fe y Córdoba 
también presentan una estructura sectorial diversificada aunque de menor envergadura y lideran 
las exportaciones nacionales en un número muy limitado de rubros. En contraposición, la 
estructura de las exportaciones de las provincias de menor inserción está altamente especializada 
en muy pocos rubros, la mayoría de base agropecuaria y en solo contados casos, sus 
exportaciones tienen cierto peso nacional. Algunos ejemplos de estos rubros son azúcar (Salta, 
Jujuy y Tucumán), limones (Tucumán), manzana (Río Negro), yerba mate y te (Corrientes y 
Misiones), porotos (Salta), pesca (Chubut) (ver anexos IV y V). 

Visto desde la perspectiva de los sectores, la participación de las provincias en las 
exportaciones de los principales bloques sectoriales es muy desigual. En términos estilizados 

                                                      
7  Las tasas de crecimiento del comercio exterior de La Pampa y Tierra del Fuego (cuadro 15) están 

afectados por la reasignación territorial de producción y puede haber una pequeña subestimación de sus 
exportaciones; que dado el bajo volumen general de comercio se manifiesta en una tasa de crecimiento 
muy sensible a pequeñas oscilaciones. 

8  Esta estimación esta hecha para el año 2003, porque no se cuenta con una actualización de PBG por 
provincia. 

9  Si bien como se ha indicado en las secciones precedentes, la estabilidad exportadora es un rasgo 
característico de un grupo reducido de empresas, especialmente grandes y medianas, durante los años 
post crisis se observa un importante crecimiento de nuevos exportadores medios y pequeños, muchos de 
los cuales se han mantenido dos o tres años consecutivos desde el 2002 en la actividad exportadora. En 
las provincias de menor inserción externa, la tasa de nuevos exportadores es también muy baja, 
ratificando la debilidad del tejido empresarial y productivo.  
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pueden mencionarse algunas características de dicha composición y del origen provincial de las 
exportaciones por sector: 

• Son tres las provincias que concentran más del 90% de las ventas totales de Aceites, 
cereales y sus productos, que representan casi el 30% del total exportado por el país. 
(Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Las mismas provincias dan cuenta de más del 90% de 
las exportaciones de carnes bovinas, y lácteos, que casi equivalen al 15% del total del 
comercio exterior de Argentina.  

• Las exportaciones del bloque Metalmecánico se originan en más del 85% en dos 
provincias: Buenos Aires y Santa Fe; a las que se podría incorporar, con una participación 
bastante menor, Córdoba. Esta situación es semejante a la del bloque de Productos 
Químicos, aunque la participación de Córdoba es mucho menor.  

• El caso de la provincia de Catamarca es un claro ejemplo de concentración de las ventas 
externas en un único bloque sectorial que explica más del 85% de las exportaciones 
mineras. 

• El 95% de las exportaciones de Hidrocarburos provienen de seis provincias: Buenos Aires, 
Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza. 

Una característica significativa del perfil de exportaciones por provincias es el peso que 
tienen el sector agro-alimentos en la estructura del comercio de la mayoría de las jurisdicciones. 
En el cuadro 16 se puede observar que en nueve provincias la participación de los rubros 
alimentos (códigos 1111 al 1900 en los anexos) supera el 75%. Si se excluyen las provincias con 
exportación de hidrocarburos y minería, resta un grupo muy reducido de provincias cuyas 
exportaciones centrales no derivan del sector de agro alimentos. 

Un ejemplo obvio de esta última categoría de jurisdicciones es la Capital Federal, pero 
otros caso son San Luis y Misiones, el primero por las exportaciones de las plantas industriales 
promocionadas y el segundo por el peso que tiene el sector madera (aserrados, carpintería y pasta 
para papel). 

Este rasgo agro-alimenticio del perfil de la composición de las exportaciones implica que, 
si bien en algunos casos el comercio exterior esta fuertemente concentrado en un grupo reducido 
de firmas –muchas veces de gran tamaño-, la base productiva que genera la materia prima básica 
de dicho comercio –que no necesariamente sufre siempre procesos muy complejos de 
transformación- esta compuesta por un número muy grande de productores primarios 
independientes; que en algunos casos exceden el millar. Esta situación tiene dos implicancias 
importantes que merecen ser destacadas. Por un lado, estos rubros tienen una fuerte naturaleza de 
trama o cluster, cuya competitividad debe ser analizada y estimulada de forma integral y 
sistémica, ya que muchas veces problemas de accesos a mercados o normativas de calidad 
refieren a tecnologías o problemas de la producción primaria de dicho productos.10 Por otro lado, 
la producción y comercio de bienes agro-alimentos tiene en muchas provincias argentinas un 
impacto muy extendido a lo largo de la estructura productiva por al amplitud de insumos 
específicos involucrados (desde fertilizantes hasta envases, además de transporte y 
almacenamientos con frío), por la diversidad del tipo de inversiones que se requieren a lo largo de 
las diferentes fases, por los efectos en la generación de empleo, por el perfil de la distribución de 
ingresos locales, etc. En este sentido, la trascendencia del comercio exterior de este tipo de rubros 

                                                      
10  La aplicación de normas de buenas prácticas agrícolas o sistemas de trazabilidad en las exportaciones 

de productos frescos son buenos ejemplos de esta situación, que afectan a una punta de la cadena pero 
que requiere de su incorporación en toda la línea de la trama productiva. 
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en las economías locales es muy significativa, dado que en última instancia determina el estilo de 
desarrollo local. 

 
CUADRO 16 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPO DE ALIMENTOS EN EL TOTAL 

Provincia Alimentos Minerales e 
Hidrocarb. Resto Total 

Buenos Aires 35,0 3,1 61,9 100,0 
Capital Federal 8,2 0,0 91,8 100,0 
Catamarca 1,4 95,5 3,1 100,0 
Chaco 76,3 0,0 23,7 100,0 
Chubut 13,0 55,3 31,6 100,0 
Córdoba 84,8 0,0 15,2 100,0 
Corrientes 73,8 0,0 26,2 100,0 
Entre Ríos 80,5 0,0 19,5 100,0 
Formosa 29,2 0,0 70,8 100,0 
Jujuy 83,0 0,0 17,0 100,0 
La Pampa 94,0 0,0 6,0 100,0 
La Rioja 40,6 0,0 59,4 100,0 
Mendoza 31,9 58,8 9,3 100,0 
Misiones 34,3 0,0 65,7 100,0 
Neuquén 3,2 95,8 1,0 100,0 
Río Negro 86,2 3,5 10,4 100,0 
Salta 31,9 30,8 37,3 100,0 
San Juan 52,1 0,5 47,4 100,0 
San Luis 30,5 0,0 69,4 100,0 
Santa Cruz 10,6 79,8 9,5 100,0 
Santa Fe 78,2 4,5 17,4 100,0 
Santiago del 
Estero 87,9 0,0 12,1 100,0 
Tierra del Fuego 12,8 76,5 10,7 100,0 
Tucumán 47,7 34,4 17,9 100,0 
Total 47,1 17,9 35,0 100,0 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la 
Argentina. 
Nota: Alimentos comprende desde la nomenclatura 1111 al 1900 y minerales e hidrocarburos es la 
4100. 

Las disparidades interprovinciales de inserción externa quedan claramente reflejadas no 
solo en la importancia relativa del monto de su comercio exterior, sino también en el perfil de su 
estructura empresarial y en los destinos de dichas exportaciones.  

Si bien el conjunto de grandes empresas concentra gran parte de las exportaciones en 
todas las provincias,11 el peso de las Pymes exportadoras en el comercio exterior varía 
considerablemente, tanto en cantidad de empresas como en los volúmenes aportados. A nivel 
nacional, más del 65% de las ventas externas de las pequeñas y medianas empresas provienen de 
cinco provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza; sin embargo en algunas 
jurisdicciones el peso Pyme es muy considerable. El cuadro 17 y el anexo VI describen la 
estructura empresarial Pyme y los principales rubros de exportación de este segmento de firmas.  

                                                      
11  Las grandes empresas exportadoras se encuentran fuertemente concentradas, según los datos para el año 

2005, en la Provincia de Buenos Aires –más del 60%-, seguida por sólo el 8,5% de las firmas en Santa 
Fe, 5% en Córdoba y 4% en Mendoza. 
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Como fue señalado anteriormente, en el año 2005 exportaron alrededor de 6000 Pymes 
por un valor del 11% del total comercializado.  

CUADRO 17 
PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN EL TOTAL Y EXPO POR FIRMA 

Año 2005 % Pymes en Firmas Expo por Provincia 
Total Pymes el total Pymes firma 

Buenos Aires 14 939,5  2 282,0  15% 3 688  0,6  
Capital Federal 130,2  34,8  27% 86  0,4  
Catamarca 1 132,9  14,1  1% 21  0,7  
Chaco 263,0  11,6  4% 39  0,3  
Chubut 1 820,1  114,9  6% 69  1,7  
Córdoba 4 605,7  244,8  5% 316  0,8  
Corrientes 123,4  34,2  28% 43  0,8  
Entre Ríos 627,1  98,1  16% 107  0,9  
Formosa 4,1  3,6  87% 19  0,2  
Jujuy 225,7  10,3  5% 13  0,8  
La Pampa 133,6  9,5  7% 16  0,6  
La Rioja 211,5  45,7  22% 46  1,0  
Mendoza 1 706,7  339,1  20% 498  0,7  
Misiones 368,3  104,9  28% 125  0,8  
Neuquén 1 392,6  48,7  4% 43  1,1  
Río Negro 499,0  99,2  20% 101  1,0  
Salta 709,3  73,5  10% 75  1,0  
San Juan 186,7  113,5  61% 120  0,9  
San Luis 396,0  58,4  15% 69  0,8  
Santa Cruz 1 277,7  59,2  5% 28  2,1  
Santa Fe 7 275,3  277,9  4% 396  0,7  
Sgo. del Estero 131,3  9,3  7% 16  0,6  
Tierra del Fuego 387,1  29,8  8% 21  1,4  
Tucumán 683,0  53,0  8% 66  0,8  
Total 39 229,7  4 170,0  11% 6 021  0,7  

  Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 

La gran mayoría de estas empresas (casi 80%) se concentra en cuatro jurisdicciones: 
Buenos Aires (3700, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires),12 Mendoza (500 Pyme), Santa Fe 
(400 Pyme) y Córdoba (320). Estas cuatro jurisdicciones dan cuenta de casi 5000 Pyme. Con un 
tejido empresarial cercano al centenar en el año 2005 se identificaron las provincias de Entre 
Ríos, Río Negro, Misiones y San Juan.  

En el extremo opuesto se encuentran un conjunto muy amplio de provincias cuyo 
desarrollo y capacidad empresarial es muy acotado. El número de firmas Pymes totales es menor 
a 50 empresas en las siguientes jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Neuquén, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego. La situación extrema se verifica en Formosa, Jujuy y Santiago del 
Estero donde el conjunto Pyme en cada una de las jurisdicciones es inferior a 20 empresas y 
además ha descendido en los últimos años, de acuerdo con la información disponible a nivel 
nacional.  

En la gran mayoría de las provincias las exportaciones Pyme se concentran en un grupo 
muy reducido de actividades (véase Anexo VII), si bien en casi todas las jurisdicciones se 
identificaron Pymes en sectores no tradicionales, manufactureros no agro alimenticios y en 
sectores de mediana o alta complejidad. Sin embargo, estos casos son excepcionales e 

                                                      
12  Nuevamente aquí se verifica un problema de asignación territorial porque la firma puede tener 

domicilio legal en la Ciudad y su planta o taller en el Gran Buenos Aires. 
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individuales, tienen poca trascendencia en la economía local y obedecen a perfiles emprendedores 
muy especiales, que han desarrollado ventajas competitivas de alto contenido idiosincrásico y de 
muy difícil copia-repetición.   

El sector Pyme por provincias tuvo una respuesta post crisis mucho más errática y dispar 
que el sector de grandes empresas. Esto se refleja claramente en las amplias divergencia en las 
tasas de crecimiento provinciales del año 2005 en relación con el promedio 2001-02 (véase anexo 
VIII) En las áreas industriales tradicionales, lugares donde se concentra la mayoría de las Pymes, 
las tasas de crecimiento del monto exportado son muy importantes, superior al 40% en la Prov. de 
Buenos Aires, superior al 65% en Córdoba y Mendoza y por encima del ciento por ciento en 
Santa Fe. El incremento de las exportaciones refleja dos movimientos simultáneos: por un lado un 
incremento de los montos exportados de las firmas que eran exportadores históricos y por otro 
lado, la entrada de nuevos exportadores Pymes. Si bien no se ha podido discriminar los aportes de 
cada uno de los dos grupos, el leve incremento en las exportaciones por empresa del promedio 
Pyme para las jurisdicciones más grandes estaría indicando que la incorporación de nuevas firmas 
exportadoras ha sido muy importante.13 

Como en gran medida el perfil de distribución geográfica de los exportadores Pymes 
reitera el mapa de las empresas manufactureras Pymes, se podría argumentar que el bajo nivel de 
desarrollo productivo local (provincial) es la explicación fundamental de la limitada inserción 
externa de muchas provincias argentinas, tanto en monto como en número de firmas. Dicho en 
otras palabras, si bien puede haber explicaciones sectoriales (se producen commodities que son 
exportadas desde fuera de la provincia), macroeconómicas (tipo de cambio real) o regulatorias, lo 
cierto es que la base (la capacidad real) emprendedora en muchas jurisdicciones es muy limitada 
y cualquier política para la promoción de las exportaciones en estas jurisdicciones debe partir 
desde la construcción misma o ampliación del sistema productivo. Por el contrario, en las 
provincias de mayor desarrollo relativo e inserción externa, los problemas principales refieren a 
cuestiones más específicas: aumento de competitividad, desarrollo de innovaciones (de producto 
o recesos) para acercarse más al perfil de la demanda en cada mercado, mejora de tramitaciones y 
gastos (especialmente de tiempo) administrativos-burocráticos, falta de financiamiento, etc.  

El grupo de jurisdicciones con menor desarrollo externo concentra principalmente su 
comercio con los países limítrofes, Mercosur; tal es el caso de Corrientes y Formosa. En 
contraposición en las provincias denominadas grandes –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- más 
del 60% de las exportaciones totales reflejan un perfil de mercados de destino diversificado con 
un peso significativo de los países que integran la Unión Europea y la región de Asia Pacífico. 

A fin de tener un panorama agregado de la situación competitiva de las firmas Pymes por 
provincia en el año 2005, se preparó, siguiendo la metodología de FUNDES,14 un índice de 
desempeño provincial Pyme, que se presenta en el cuadro 18. El indicador agregado ratifica 
varios de los argumentos presentados en las páginas anteriores; por un lado, las provincias con 
mayor presencia de Pymes (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) tienen valores más 

                                                      
13  Un estudio de gran importancia para el desarrollo de estrategias y políticas de apoyo y para el diseño de 

instrumentos es el análisis de la evolución “demográfica” de las empresas en el comercio exterior. 
Como se verá posteriormente cuando se examinan algunos casos específicos de localidades, en el 
estrato Pymes y Micros existe una altísima volatilidad y rotación de firmas que entran y salen del 
comercio anualmente. De hecho el grupo “consolidado” de empresas Pymes estables no supera el 35% 
del total de firmas Pymes exportadoras. A nivel provincial, los efectos de una alta rotación se 
magnifican, especialmente en la provincias con pocas empresas, ya que la entrada o salida de un para de 
firmas puede significar un porcentaje alto de cambio de signo en la tasa. 

14  Ver Anexo Metodológico. 
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altos que el promedio, con excepción de Mendoza,15 reflejando sus ventajas competitivas y la 
mayor estabilidad de sus universos Pyme. Una provincia con valores relativos altos es San Luis, 
situación que deviene del perfil industrial, basado en empresas promocionadas de media-alta 
competitividad.  

El indicador más bajo a nivel nacional y en casi todas las jurisdicciones refiere al 
desarrollo exportador sostenido, es decir al mantenimiento por un  período de tiempo de tasas de 
expansión altas.16 

CUADRO 18 
INDICADORES DE PERFORMANCE EXPORTADORA (IPE) 2005 DE LAS PYMES 

Provincia CE DE DES DM CMD IPE 
Buenos Aires 7,9 6,3 4,7 6,5 4,8 6,0 
Capital Federal 6,7 5,1 3,8 6,5 4,3 5,2 
Catamarca 5,2 4,3 2,7 5,0 3,0 3,9 
Chaco 5,1 5,6 2,5 4,5 3,2 4,1 
Chubut 8,1 4,2 3,6 6,2 2,2 4,8 
Córdoba 7,6 5,8 4,1 5,8 5,3 5,8 
Corrientes 7,6 5,1 3,2 4,5 5,6 5,4 
Entre Ríos 7,0 6,4 4,1 5,1 4,0 5,3 
Formosa 6,9 8,1 3,7 3,6 5,7 5,7 
Jujuy 6,8 5,2 3,7 3,7 5,4 5,2 
La Pampa 5,3 3,9 1,6 5,9 2,5 3,6 
La Rioja 7,6 4,9 3,7 6,0 5,0 5,5 
Mendoza 7,2 5,8 4,0 5,6 4,8 5,5 
Misiones 7,7 4,7 3,6 4,8 4,0 5,1 
Neuquén 6,6 4,4 3,0 4,2 5,0 4,8 
Río Negro 7,8 5,4 4,7 5,0 4,4 5,6 
Salta 6,6 4,2 2,7 4,7 6,1 5,1 
San Juan 8,0 6,9 5,2 6,5 3,9 6,0 
San Luis 8,1 5,8 4,2 6,4 7,7 6,6 
Santa Cruz 8,1 3,3 3,9 5,4 1,9 4,5 
Santa Fe 7,9 6,8 4,6 6,1 5,2 6,1 
Santiago del 
Estero 6,3 6,3 2,5 4,6 3,5 4,6 
Tierra del Fuego 8,7 4,5 4,3 6,1 4,1 5,6 
Tucumán 6,7 5,0 4,4 5,6 3,6 5,0 
Total 7,7 6,1 4,5 6,1 4,8 5,8 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 
Nota: CE: continuidad exportadora; DE: dinamismo exportador; DES: dinamismo exportador sostenido; DM: 
diversificación de mercados; CMD: complejidad de los mercados de destino 

 
Tomando en cuenta otras evidencias que se recopilaron a lo largo de esta investigación, 

podría argumentarse que el sostenimiento de  períodos de crecimiento exportador de tres o más 

                                                      
15  Los valores medios de Mendoza son, en todas las dimensiones, algo más bajos que el promedio 

reflejando, en parte, el peso de algunos sectores agro-alimenticios especializados en frutas procesadas.  
16  El análisis de los resultados de este indicador requiere de una consideración metodológica para no 

confundir su significado.  Este indicador toma como variable las tasas de crecimiento de años anteriores 
y el carácter “sostenido” refiere justamente al ritmo de expansión de las exportaciones. Pero debe 
tenerse en cuenta que las empresas medianas con ritmo fuerte de expansión al cabo de varios años 
pueden pasar el límite de Mediana/Grande y por lo tanto su efecto positivo sobre el indicador se pierde 
porque esa empresa deja de ser Pyme.  
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años esta íntimamente ligado con la capacidad de expansión productiva de la firma Pyme, sus 
posibilidades de financiamiento de la inversión que requiere el incremento productivo y la 
“armonización” de una nueva ecuación de funcionamiento económico-comercial entre su 
mercado externo y su mercado interno. Dicho en otras palabras, las Pymes operan en mercados 
(incluso en el ámbito del Mercosur) con más oportunidades comerciales que las capacidades 
reales (financieras, productivas, tecnológicas, recursos humanos y empresariales, etc.) para 
atenderlas.  

En este ámbito hay sin duda un espacio de política pública importante, no solo para 
facilitar el financiamiento de la inversión requerida sino para encontrar y fomentar nuevas 
modalidades productivas (clusters, subcontratación, redes, etc.) que a la vez que hagan más 
flexible el funcionamiento económico-productivo, permitan una mayor especialización y la 
ganancia de economías de escala que vehiculicen una expansión de volumen con rendimiento 
crecientes.  

2. Desempeño exportador en áreas territoriales especializadas 

A fin de profundizar el análisis del desempeño exportador de diferentes regiones y de considerar 
cual pudo haber sido la contribución de la localización en el desarrollo exportador Pyme, se 
seleccionaron originalmente siete localizaciones (Gral. Pueyrredón, San Martín (ambos en la 
Prov. de Buenos Aires), Gran Mendoza, Ciudad de Córdoba, Departamento de Castellanos en la 
Prov. de Santa Fe, Ciudad de Salta y El Dorado (en Misiones) en las jurisdicciones de mayor peso 
exportador Pyme, para evaluar su desempeño en los últimos años. Por diversos problemas con la 
información17 a nivel local (ciudad o departamento) el universo de casos quedó reducido a cuatro: 
Gral. Pueyrredón, San Martín, Castellanos y Gran Mendoza. Esta muestra esta compuesta por 
casi 1000 firmas exportadoras, de las cuales 55 son Grandes y 500, Pymes. El resto son 
Microexportadores. En el año 2005, estas cuatro localizaciones comercializaron bienes por casi 
1000 millones de dólares, algo menos del 3% del total nacional.  

El desempeño de las cuatro localizaciones ha sido muy dispar con posterioridad a la crisis 
2001, y el crecimiento del comercio exterior algo inferior a la media nacional, aunque mucho más 
equilibrado en términos de tamaños de firmas (véase anexo IX). Siguiendo el patrón nacional de 
expansión, las áreas con base exportadora agro-alimenticia muestran altas tasas de crecimiento; 
mayores cuando sus rubros de comercio están vinculados a mercados masivos (casos lácteos y 
carnes), de tipo cuasi-commodities. La expansión es menor cuando la especialización reside en 
productos manufacturados (por ejemplo textiles), que fueron captando el crecimiento de la 
demanda interna, con posterioridad al 2003.  

El análisis desagregado entre firmas Grandes y Pymes en cada una de las 
localidades muestra la diferente respuesta exportadora de la empresas frente a la mejoría 
del tipo de cambio exportador que introdujo la devaluación. Esta diferente capacidad de 
reacción se produjo a pesar que en todas ellas hay largas historias de exportación y que 
cuentan con instituciones públicas y privadas que han apoyado al comercio exterior.  

Por un lado, la tasa de crecimiento del comercio de las firmas Grandes ha sido mayor que 
la tasa de las Pymes, registrándose muy pocos casos de empresas que ascendieron a la categoría 
de tamaño superior. Por otra parte, para muchas empresas Pymes, simultáneamente con mayores 

                                                      
17  La información disponible no permitió en muchos casos poder discriminar a nivel de ciudad la 

localización de la empresa exportadora, reduciendo el número de casos en tres localidades a cantidades 
poco representativas del universo exportador. 
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posibilidades de expansión externa, se dinamizó su mercado interno. Durante los años posteriores 
a la crisis del 2001 las empresas debieron adecuar su esquema de funcionamiento económico y 
financiero para poder optimizar sus recursos y capacidades disponibles.  

Comparando los datos de los años 2005 y 2002-03, de las localidades entre sí y con el 
resto del país, se extraen algunas conclusiones interesantes, especialmente en relación con la 
conducta exportadora de las firmas Pymes y su sostenibilidad. Por una parte, hay una relación 
directa entre los montos comercializados, los mercados de destinos y la volatilidad exportadora. 

En ese sentido debería diferenciarse a las empresas estables para las cuales la exportación 
forma parte integral de su negocio, de aquellas que ocasionalmente o marginalmente realizan 
operaciones de venta de productos al exterior.  

En general las empresas Grandes y Pymes de las localidades analizadas se caracterizan 
por la presencia de firmas estables que desarrollan segmentos de mercado, establecen relaciones 
estables con sus agentes externos, están preocupados en responder a las demandas específicas de 
los mercados de destino, etc. La política pública a escala local ha tenido bastante importancia en 
promover y apoyar esta conducta comercial-productiva.  

A fin de profundizar dicho análisis se realizó un ejercicio de demografía exportadora, 
tratando de rescatar las diferencias entre los exportadores estables y los ocasionales (cuadro 19). 
El resultado del análisis indica: 

a) Durante el período 2000-05 realizaron transacciones de comercio exterior 1782 agentes 
Aproximadamente la mitad (888 empresas) sólo lo hicieron en una dimensión micro y de 
este total aproximadamente la mitad solo lo realizó en una ocasión. El 2000 y el 2005 
fueron los años que más firmas exportaron por única vez (138 y 119 respectivamente). En 
contraposición, el 2001 fue el año en que menos se incorporaron al panel exportador por 
única vez (56 firmas). 

b) Sólo 373 firmas exportaron los seis años analizados (2000-05). Aproximadamente la 
mitad mantuvo su tamaño de exportación a lo largo de todo el período (36 grandes, 28 
medianas, 90 pequeñas y 22 microempresas); mientras que el resto cambió de categoría; 
destacándose que cerca de tres cuartos de las empresas lo hizo hacia la categoría superior.  

c) La información analizada confirma la hipótesis de que la permanencia exportadora de las 
firmas en el comercio exterior está estrechamente vinculada a la cuantía de sus 
exportaciones; razón por la cual a pesar de que en la base del panel exportador hay mucha 
movilidad por la entrada y salida permanente de micro exportadores, tanto la orientación 
de mercado como los volúmenes exportados siguen una tendencia más estable y definida.  

De acuerdo a los restantes resultados del trabajo, tanto los estadísticos que abarcan todas 
las Pymes (Parte II del Estudio), como a las opiniones de los diferentes entrevistados esta alta 
“movilidad” en la base no influye decisivamente en la orientación de mercados y en la forma en 
que dichos mercados han sido “asegurados”. El consolidado de las cuatro localidades arrojó 
resultados similares entre las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las 
Grandes. Los tres destinos más importantes fueron Mercosur, la Unión Europea y el Nafta. Los 
mismos recibieron un poco mas del 70% del total de exportaciones. Si bien esa concentración 
parece bastante significativa, en al año 2000 esos tres mismos destinos obtenían algo mas del 
80% de las exportaciones de las cuatro localidades, mostrando así la apertura de nuevos mercados 
a partir del año 2004. Un importante crecimiento se registra en el destino “Resto de ALADI” que 
pasó de US$ 66 millones en el 2000 a 120 y 144 millones en los años 2004 y 2005 
respectivamente en el total de empresas de las cuatro localidades (véase anexo X). 
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CUADRO 19 

CANTIDAD DE FIRMAS POR TAMAÑO Y POR AÑOS. TOTAL LOCALIDADES 

  Tamaño 05  
 Tamaño Grandes Medianas Pequeña Micro NE Total 

Grandes 46  1        47  
Medianas 8  73  7  2    90  
Pequeñas   26  268  34  35  363  
Micro   2  82  164  232  480  

T
am

añ
o 

04
 

NE 1  2  40  590  169  802  
 Total 05 55  104  397  790  436  1 782  
        

  Tamaño 04  
  Tamaño Grandes Medianas Pequeña Micro NE Total 

Grandes 43 2  3  48 
Medianas 4 59 8 3  74 
Pequeñas  29 245 40 46 360 
Micro   71 193 229 493 

T
am

añ
o 

03
 

NE   39 563 205 807 
 Total 47 90 363 802 480 1 782 
        

  Tamaño 03  
  Tamaño Grandes Medianas Pequeña Micro NE Total 

Grandes 42          42  
Medianas 4  53  14    1  72  
Pequeñas   18  238  36  45  337  
Micro     60  199  240  499  

T
am

añ
o 

02
 

NE 2  3  48  572  207  832  
 Total 48  74  360  807  493  1 782  
        

  Tamaño 02  
  Tamaño Grandes Medianas Pequeña Micro NE Total 

Grandes 40  9    4    53  
Medianas 1  53  21  2    77  
Pequeñas   7  209  54  69  339  
Micro     45  133  181  359  

T
am

añ
o 

01
 

NE 1  3  62  639  249  954  
 Total 42  72  337  832  499  1 782  
        

  Tamaño 01  
 Tamaño Grandes Medianas Pequeña Micro NE Total 

Grandes *46  1    1    48  
Medianas 5  59  12  4  2  82  
Pequeñas 1  11  226  44  44  326  
Micro   2  42  173  169  386  

T
am

añ
o 

00
 

NE 1  4  59  732  144  940  
 Total 53  77  339  954  359  1 782  

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 
Nota: *46 empresas que eran grandes en el 2000 siguieron siendo grandes en el 2001. En el 2000 las grandes 
fueron 48 y en el 2001 ascendieron a 53. 

La participación en los destinos obviamente que varía según localidad (véase anexo XI) y 
también, aunque en menor medida, por tamaño de la empresa: El departamento de Castellanos 
presenta una clara diferenciación entre los tres tamaños de firmas. Las Pymes exportaron el 31% 
al Mercosur, otro tanto al Nafta y 15% al resto de ALADI; sin embargo, las empresas grandes 
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destinan sólo el 50% del total a dichos mercados, habiendo ganado importancia creciente el 
Medio Oriente (12%) seguido por la UE25 (11%) y Asia Pacifico (10%) 

Los tres destinos principales de las Pyme y Grandes del Gran Mendoza son los mismos 
que en el caso anterior aunque con distinto orden: Mercosur, Nafta y Resto de ALADI, aunque es 
significativa la exportación a la Unión Europea (17%). Las empresas Grandes de esta localidad 
tienen una orientación más definida, observándose un fuerte crecimiento del Nafta y de la Unión 
Europea. 

A diferencia de las localidades analizadas anteriormente, el Partido de General 
Pueyrredón es el único en el cual el Mercosur no es el principal destino de sus exportaciones. Si 
bien es muy importante en las Pyme, sólo representa el 15%, mientras que el principal destino es 
la Unión Europea. 

Finalmente, las exportaciones de las Pyme del Partido de General San Martín concentran 
casi la mitad de sus ventas externas en el Mercosur, y en menor proporción en el Resto de 
ALADI (33%); mientras que los grandes exportadores exportan mayoritariamente al Mercosur. 

Estas diferencias de mercados de destino obedecen principalmente al tipo de 
especialización productiva de cada una de las localidades y no necesariamente expresan ningún 
atributo relativo (complejidad) de los productos comercializados. 

Por último, como se suponía cuando se seleccionaron estas cuatro localidades, sus 
promedios de desempeño exportador son más altos que la media nacional, y superior a las 
respectivas provincias, con excepción de Gral. Pueyrredón (véase cuadro 20) Por otro lado, el 
indicador de desempeño mejora año a año. 

Las Pymes del departamento de Castellanos lograron un excelente desempeño 
competitivo en el 2005, dado que alcanzaron los 6,9 puntos del IPE, muy por encima de los 5.8 
puntos del total nacional. El criterio al cual se debió este avance fue principalmente la 
continuidad exportadora dado que logró 9,3 puntos, lo cual estaría indicando que casi la totalidad 
de las firmas de este departamento exportó ininterrumpidamente desde el 2001. Aunque en mucha 
menor medida, también se destacó la diversificación de mercados que, con 7,7 puntos indicaría 
que las Pymes de esta región exportan en promedio a cuatro y cinco países. Evidentemente 
continuidad y diversificación de mercado son dimensiones que se autopotencian, ya que la 
inestabilidad en el comercio exterior implicaría una imposibilidad de trabajar en varios mercados. 
Es importante señalar que el menor indicador de ésta localidad fue la complejidad de mercados. 
Los 4,7 puntos dan cuenta que un poco mas del 30% de las exportaciones van dirigidas al 
Mercosur.  

La localidad de Gran Mendoza obtuvo 6.1 puntos. Al igual que el departamento de 
Castellanos y que el total nacional, la continuidad es el mejor indicador. Aproximadamente el 
40% de las Pymes exportaron en tres de los cuatro años anteriores al 2005 y un 40% lo hizo 
durante los cuatro años; entre el 2001 y el 2004. Cuando se comparan los índices de desempeño 
de los años anteriores (2003 y 2004) destaca el crecimiento del dinamismo exportador y su 
sostenibilidad en el tiempo. De alguna manera podría afirmarse que un amplio grupo de 
exportadores Pymes se consolidó en el 2005. 

El indicador de desempeño del partido de General Pueyrredón también superó el 
promedio IPE nacional aunque es el que ha crecido menos durante estos últimos años incide en 
este menor crecimiento una mayor movilidad de las firmas Pymes, dado que el indicador de 
continuidad es el mas bajo del panel. Esta movilidad de las empresas, que en términos de la 
media del país es baja, afecta consolidar el proceso exportador con un dinamismo sostenido.  
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CUADRO 20 
INDICADORES DE PERFORMANCE EXPORTADORA (IPE) PYMES POR LOCALIDAD 

Año 2005       
Localidad CE DE DES DM CMD IPE 
Depto. Castellanos 9,3 6,9 6,1 7,7 4,7 6,9 
Gran Mendoza 8,5 6,1 4,9 5,7 4,9 6,1 
Pdo. General Pueyrredón 7,8 4,8 4,1 7,0 7,7 6,4 
Pdo. San Martín 8,9 7,2 6,5 7,0 3,1 6,4 
Promedio 8,6 6,3 5,4 6,8 5,1 6,5 
       
Año 2004       
Localidad CE DE DES DM CMD IPE 
Depto. Castellanos 7,6 4,2 4,0 5,9 4,4 5,3 
Gran Mendoza 6,3 3,1 2,6 4,3 4,5 4,3 
Pdo. General Pueyrredón 7,2 3,1 2,7 6,1 7,4 5,5 
Pdo. San Martín 7,3 3,8 3,2 4,9 3,4 4,6 
Promedio 7,1 3,6 3,1 5,3 4,9 4,9 
   
Año 2003   
Localidad CE DE DES DM CMD IPE 
Depto. Castellanos 7,9 3,9 3,2 6,2 4,2 5,1 
Gran Mendoza 6,1 2,7 1,9 4,4 5,1 4,2 
Pdo. General Pueyrredón 6,7 2,7 2,2 5,8 7,6 5,3 
Pdo. San Martín 6,9 2,6 2,1 4,7 3,3 4,0 
Promedio 6,9 3,0 2,4 5,3 5,0 4,6 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 
Nota: CE: continuidad exportadora; DE: dinamismo exportador; DES: dinamismo exportador sostenido; DM: 
diversificación de mercados; CMD: complejidad de los mercados de destino 

Las Pymes del partido de General San Martín tuvieron un extraordinario crecimiento de 
su desempeño exportador entre el 2001 y el 2005 y obtuvieron un IPE (2005) de 6,4 puntos, 
habiendo partido de un nivel de 4,0 Todos los indicadores muestran signos positivos elevados, y 
si bien esta localidad estaba en la peor situación relativa a comienzos de la década, su 
recuperación (indicador de dinamismo) ha sido muy significativa.  

Un rasgo interesante de los exportadores de estas localidades es que el grado de 
continuidad en la exportación de las firmas en estas áreas seleccionadas es mayor que la media 
nacional; es decir el universo empresario exportador está más claramente definido, se verifican 
mucho menos conductas comerciales oportunistas –entro y salgo- y la evolución de la corriente 
exportadora de las empresas sigue una trayectoria más nítida. Este argumento adquiere 
importancia en relación con la relativa movilidad que caracteriza al universo de empresas 
exportadoras a nivel nacional, especialmente en el tramo de empresas micro y pequeñas. Las 
empresas Pymes han logrado avanzar en nuevos mercados (más complejos) y el último año 
confirma de forma clara la trayectoria creciente.  

Varias razones pueden explicar este comportamiento, pero sin duda, además de las 
ventajas derivadas de el nuevo tipo de cambio real, los roles desempeñados por los organismos 
públicos y privados de apoyo al comercio exterior han jugado un rol clave. La conformación de 
contextos territoriales pro-comercio exterior constituye un elemento central, que no sólo permite 
que las firmas participen de una acción más amplia que su propio comercio, que se sientan 
acompañadas y estimuladas, sino que además se constituyen en un efecto demostración muy 
potente para el resto del aparato productivo. 
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IV. Intercambio de opiniones sobre el 
comportamiento de las Pymes exportadoras 

1. Entrevistas 

A los efectos de conocer diferentes puntos de vista sobre la evolución y la tendencia exportadora 
de las Pymes, se realizaron una serie de entrevistas con representantes de asociaciones y 
organismos involucrados con la temática, cuyo detalle se adjunta como Anexo I.  

Inicialmente se efectuó una pregunta conceptual sobre la estructura exportadora argentina 
con el propósito de enmarcar el comportamiento particular de los pequeños y medianos 
exportadores. La idea central era conocer si, dado el perfil de las exportaciones argentinas, puede 
considerarse que la incidencia de las ventajas comparativas naturales y las escalas productivas, 
constituyen un punto vulnerable. Por otra parte, si la incorporación de grandes importadores, 
como China e India, garantiza la sostenibilidad del sector.  

En términos generales, hubo coincidencia en que dada la entrada al mercado mundial de 
alimentos de grandes importadores, las exportaciones argentinas tienen un horizonte algo más 
estable que en el pasado. No obstante, pueden llegar a existir limitantes en cuanto al crecimiento 
de la capacidad exportadora.  

También hubo acuerdo en que esta estructura no es la óptima a un país que quiera 
insertarse en un mundo tecnológicamente desarrollado, de ahí la necesidad de orientarse hacia 
productos más complejos e integrados sectorialmente, con la idea no sólo de aumentar el valor 
agregado, el empleo y la riqueza, sino también de generar una mejora en la distribución del 
ingreso. Para esto también se requiere una política de negociaciones donde un país además de 
vender lo que le quieren comprar, realice acuerdos internacionales tendientes a conseguir mejores 
condiciones de acceso para los productos que se desea promocionar. Si el aumento de 
exportaciones sólo responde a la mejora del tipo de cambio la estructura exportadora tiende a 
consolidarse, que es lo que ha sucedido en la Argentina. Para ser más precisos, el tipo de cambio, 
en general, ayuda a fortalecer aquello que ya se exportaba pero no fomenta, por sí solo, el cambio 
en el perfil exportador. 

Por otra parte, hay consenso respecto a que en la Argentina hace falta una visión 
estratégica para mejorar el perfil exportador y también, en que esto no va a darse 



CEPAL – Documentos de proyectos 

 44

espontáneamente. Además, en la actualidad hay un contexto internacional de precios muy 
elevados, situación que también desincentiva la diversificación de la canasta exportadora.  

Existen diferentes puntos de vista sobre la futura estructura exportadora. Algunos 
sostienen que mientras la exportación primaria sea de recursos renovables, como los 
agropecuarios, no es incompatible con el fomento de las exportaciones industriales, de mayor 
valor agregado. En otros términos, no es la gran especialización en commodities el factor que 
impide una mayor diversificación. Por otra parte, la mayoría de los entrevistados afirma que 
deben implementarse cambios en la especialización de la producción con el objeto de desarrollar 
procesos de innovación y encadenamiento que tiendan a una mayor diversificación.  

De las respuestas surgen dos líneas de ideas diferentes. Una, que sin salir del esquema 
actual, promueve exportar bienes más elaborados, y otra que supone que la exportación de bienes 
complejos requiere sustituir, al menos parcialmente, las exportaciones de commodities 
procesados, por bienes más integrados en la cadena de transformación. Esta última respuesta 
coincide con muchas de las nuevas líneas de pensamiento que priorizan la especialización intra 
sectorial, como forma de mejorar la distribución del ingreso y lograr ganancias de competitividad. 
Al respecto es interesante comentar que durante toda la década del noventa la especialización fue 
discutida sólo desde la óptica intersectorial. 

En resumen, para la mayoría de los entrevistados queda planteado el desafío de producir 
cambios en la estructura productiva, conducentes a cambios en la estructura exportadora. Para 
llevarlo a cabo hace falta una “visión estratégica”, que deberá incluir a las Pymes como una pieza 
importante para el funcionamiento del modelo. 

Es interesante comentar que los planteos de los entrevistados tienen puntos en común con 
la opinión de algunos teóricos como, por ejemplo, Salama (2006), “...la expansión de las 
exportaciones en América Latina es paralela a un movimiento más general: el comercio mundial 
crece, en promedio, más rápidamente que el PBI en todo el mundo. Esta expansión se traduce en 
la modernización de gran parte de las economías latinoamericanas, pero a su vez revela el retraso 
acumulado durante varias décadas y la necesidad de una política industrial selectiva que es la de 
dar un impulso consecuente a este movimiento. De este modo se podrá alcanzar un saldo positivo 
más duradero y sustentable en la balanza de pagos, así como podrá atenuarse la vulnerabilidad 
financiera y sus efectos perniciosos sobre las capas más pobres de la población.”  

La segunda pregunta se refiere a la reacción de las Pymes ante la modificación del tipo de 
cambio y la expansión de sus exportaciones, y en particular, al comportamiento observado en las 
empresas tradicionales, que presentan menores tasas de crecimiento de sus exportaciones que las 
empresas nuevas, lo que lleva a pensar que el tipo de cambio real resultó mucho más beneficioso 
para la entrada de nuevos exportadores, que para la expansión de las firmas que ya estaban en el 
comercio exterior  

La opinión de los entrevistados fue que el cambio planteado a partir de la devaluación, se 
reflejó en el aumento del margen de rentabilidad, pero no en un cambio estructural, esta opinión 
está en línea con lo que afirma el documento de la Fundación Observatorio Pyme (2006) en el 
sentido que la devaluación fue útil y necesaria pero solamente con un tipo de cambio real alto y 
estable no alcanza para dotar de competitividad al sistema industrial de las Pymes y a la economía 
en general. 

Por otra parte, se hizo hincapié en la necesidad de analizar el comportamiento de las 
Pymes dentro del contexto de inestabilidad económica de los primeros años del período 
analizado. En efecto, a inicios del 2002, cuando se produce la devaluación, la brusca 
modificación de los precios relativos deriva en incertidumbre sobre el futuro, lo que impidió la 
expansión de las exportaciones.  



CEPAL – Documento de proyecto Evolución reciente de las exportaciones  Pymes en Argentina... 

45 

Al año siguiente, la incertidumbre respecto al tipo de cambio comenzó a disiparse y se 
generaron mejores condiciones para exportar, por este motivo un conjunto de empresas, en 
particular productoras de alimentos, que se enfrentaban a la recesión interna, comenzaron a 
hacerlo. 

En el año 2004 las firmas que ya venían exportando mejoran su performance pero el 
crecimiento es limitado debido a que se consolida el mercado interno. En aquel momento, la 
demanda interna absorbió todo aquello que se le ofreció y las empresas tuvieron menores 
incentivos para exportar y mayores beneficios marginales por vender en el mercado, es que 
dichas ventas complican la gestión de la economía informal (en negro). 

De acuerdo a diversas opiniones las Pymes alcanzaron un límite de utilización de su 
capacidad instalada y en la actualidad “no tendrían margen”, para seguir incrementando sus 
exportaciones. Para crecer seria necesario invertir pero las empresas no lo hacen, en parte por 
limitaciones financieras (no acceden al mercado de capitales), pero principalmente porque no se 
les ofrece un proyecto de largo plazo. En este sentido, la reciente promulgación de la ley 
desgravación de las Pymes para la compra de bienes de capital, responde a una de las principales 
necesidades del sector. 

Un punto de vista diferente fue expuesto por uno de los entrevistados. En su opinión, en 
estos últimos años las Pymes han mostrado un gran dinamismo exportador. Para demostrarlo, hay 
que restar del total de exportaciones a los commodities, ya sean primarios o productos básicos de 
las manufacturas y a los automóviles, que tienen un régimen comercial especial, y de esta forma 
se podrá observar que el crecimiento de las exportaciones Pymes supera largamente las tasas de 
las grandes firmas.  

A continuación se detalla un listado de motivos por los que, según los diferentes 
entrevistados, muchas Pymes no exportan o no muestran un gran dinamismo en sus 
exportaciones:  

• Empezar a exportar es un gran salto para estas empresas. Ganar un cliente es un proceso 
gradual, se va desplazando a otro proveedor. El crecimiento es lento pero firme. Luego, 
diversificar sus exportaciones hacia otros destinos constituye un nuevo desafío y es otro salto.  

• Las Pymes no son exportadoras ad hoc, sino que comienzan a enviar sus productos al exterior 
una vez que cuentan con suficiente fortaleza en el mercado interno. En los últimos años y en 
sectores particulares (alimentos, informática, servicios) esto ha cambiado, han nacido 
empresas exportadoras. 

• Dada la insuficiente capacidad productiva, ante un aumento de la demanda interna, las Pymes 
prefieren atender dicho mercado (menor esfuerzo y menor complejidad), que el de 
exportaciones.  

• Las Pyme padecen un gran problema, una mentalidad cortoplacista que dificulta la 
exportación. Además, las empresas tienen que adaptar su oferta a los nuevos mercados y las 
Pymes, sobre todo las familiares, tienen dificultades para innovar.  

• Falta de demanda para su producto en el exterior. Esto se asocia al problema de la calidad. 
Fallas en cuanto a tecnología y producción que se resumen en: falta de normalización / 
estandarización de productos y procesos, baja escala de producción, falta de soporte 
tecnológico -materiales, diseño, equipamiento, procesos-, ineficiencia productiva. 

• Existe falta de conocimiento de mercados externos y de los canales de venta en el exterior. 

• Otra limitación que encuentran las empresas para incrementar sus exportaciones es de tipo 
impositivo y se vincula al reintegro Impuesto al Valor Agregado (IVA). Al respecto, cuando 
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una empresa exporta alrededor de una cuarta parte o menos de su producción puede 
compensar el impuesto con su crédito fiscal. Si exporta en una proporción mayor, debe hacer 
una gestión ante la autoridad competente para el cobro del impuesto y esto significa costos 
financieros y de trámites que muchas Pymes no tienen interés de afrontar. Es por este motivo, 
que, en general las empresas exportan en promedio, entre un 20% y un 25% de su 
producción. 

• En el tema de la financiación bancaria no hubo acuerdo en las opiniones. Para algunos no es 
limitante de las exportaciones ya que las empresas tienden a financiarse con capital propio. 
Otros opinaron que la falta de financiamiento para capital de trabajo e inversiones limita la 
capacidad exportadora. Ambas opiniones se resumen en una tercera; si bien en Argentina 
existen fuentes de financiamiento para Pymes, estas empresas cuentan con problemas para 
conocerlas y adaptarse a sus requerimientos.  

Una opinión integradora de los diferentes puntos de vista que se acaban de puntualizar es, 
entre otras, la de R. Ffrench-Davis que en uno de sus últimos trabajos (Ffrench-Davis, 2005) 
resume lo siguiente: “Parece imposible orientar decididamente al sector privado hacia la 
producción de transables sin el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y estable en el 
tiempo (es decir que sea independiente de las oscilaciones transitorias de los flujos de capitales o 
de los términos del intercambio)”. Al respecto también opina que se requiere un entorno 
macroeconómico local amigable, con una demanda agregada equilibrada y tasa de interés y tipo 
de cambio en niveles consistentes con tasas de rentabilidad competitivas ya que condiciones poco 
amigables imponen un sesgo en contra de las firmas locales, especialmente las Pymes y empresas 
intensivas en insumos locales, pues las firmas operadas por extranjeros pueden endeudarse a tasas 
de interés internacionales mas bajas y gracias a su diversificación se encuentran naturalmente 
cubiertos contra el riesgo cambiario.  

Además de estas condiciones señala la necesidad de implementar políticas horizontales 
que son las que se aplican a todos los sectores por igual (calidad de educación, la reducción de 
brechas de calidades, financieras y tecnológicas) y que benefician a las Pymes en particular ya 
que son las que poseen mayores dificultades para mejorar la productividad. Aparte de las políticas 
horizontales el autor hace referencia a las políticas selectivas ya que no se puede promover todo 
indiscriminadamente. Al respecto menciona el rol del Estado en cuanto a corregir las fallas del 
mercado que dificultan la inversión y la transformación productiva, por ejemplo atrayendo 
inversiones extranjeras hacia sectores nuevos o con ventajas comparativas adquiribles. 

 Sobre la necesidad de aplicar políticas selectivas, también Pierre Salama (2006) dice que 
son necesarias para modificar la estructura de las exportaciones, que debería incorporar bienes 
tecnológicamente más dinámicos y así contrarrestar los ciclos a los que tradicionalmente están 
sujetas las balanzas comerciales de los países de la región.  

La tercera pregunta se relaciona con la expansión de las exportaciones Pymes hacia un 
conjunto de nuevos destinos, como Europa del Este, Resto ALADI y América Central y la caída 
relativa de destinos tradicionales como EU25 y Nafta. En los casos de crecimiento se trata de 
mercados “menos sofisticados”, entonces la consulta fue, si el factor que ha incidido en ello es 
que estos mercados son menos exigentes en calidad que el resto.  

En la mayoría de las entrevistas la respuesta fue que el crecimiento de los mercados 
menos complejos como Europa del Este y el Resto de ALADI probablemente sea consecuencia 
de la similitud que tienen sus estructuras de demanda con la de Argentina. Gracias a ello los 
productos nacionales pueden ingresar acorde a parámetros de calidad menores a los 
internacionales. A este factor se le suma que en la actualidad existe mayor información sobre las 
oportunidades comerciales que se abren en dichos mercados. 
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Asociada a la respuesta anterior, surgió la siguiente pregunta sobre la forma en que las 
Pymes llegan al comprador en el exterior: ¿Hay una búsqueda de los clientes o mercados o bien 
los clientes vienen a buscar productos del país por la ventaja de los precios relativos? 

Ante esta consulta todos coincidieron en que la conquista del mercado externo siempre es 
producto del esfuerzo empresario. En este sentido, las Pymes exitosas se caracterizan por haber 
salido a buscar la demanda, tomando actitudes más activas, participando en ferias, misiones 
comerciales e invitando al país a los clientes. En esta tareas, los empresarios más maduros y con 
mayor conocimiento de “las reglas de juego”, cuentan con el apoyo de los organismos públicos y 
privados, que se ocupan, en general, de acercar las empresas nacionales a los mercados del 
exterior, facilitando la información de mercado (inteligencia), brindando asistencia técnica y 
desarrollando la promoción.  

 A partir de la devaluación, de acuerdo a los diferentes organismos que se dedican a 
temas de promoción de exportaciones, se observa un salto cuantitativo y cualitativo de las 
empresas que requieren apoyo de las mencionadas instituciones. Al respecto, se observa un 
crecimiento del número de empresas que busca asistencia. La mayoría lo hace para diversificar 
sus mercados de acceso y en menor medida porque se inician en el negocio.  

La última pregunta se refiere a las experiencias en el desarrollo de las distintas estrategias 
asociativas y redes inter-empresariales, ya sean “verticales”, del tipo “Proveedor-cliente” u 
“horizontales”, para la articulación productiva y comercial, a fin de facilitar el acceso al mercado 
exportador de las pequeñas y medianas empresas.  

En el país se conocen varias experiencias en la conformación de consorcios de 
exportación y de redes que vinculan Pymes con grandes empresas, de las cuales se han obtenido 
los comentarios sobre su funcionamiento, y sobre las ventajas en la utilización y promoción de 
dichos instrumentos. En este punto se han relevado diferentes opiniones, que van desde la 
dificultad en la formación de los consorcios de exportación, hasta la de su utilidad pero para 
aumentar su competitividad y fortalecimiento productivo, es decir, “puertas adentro”.  

No hay una visión integradora con relación a los distintos tipos de asociatividad entre 
empresas, mas bien, las respuestas están vinculadas a las experiencias de cada organismo en este 
tema, ya sea desde el punto de vista oficial o privado. El resumen de estas opiniones puede 
dividirse en tres:  

1. La asociatividad para la exportación no sirve, por diversas razones, entre ellas se 
encuentran el componente cultural (individualismo) y las características de cada sector. No 
existe predisposición por parte de los distintos agentes para actuar conjuntamente, ya sea 
por poseer distintos conceptos sobre el negocio o por miedo al espionaje industrial. La 
experiencia que se menciona fue el de un intento de asociación de fabricantes de calzado, 
que fracasó, porque los integrantes carecían de la especialización necesaria y eso impedía la 
colocación de una sola línea de producción. 

2. La asociatividad sirve pero no en todos los casos. Las experiencias exitosas de consorcios 
de exportación demuestran que éstos tienen que establecerse con determinadas condiciones 
y para cierto tipo de productos. Debe realizarse una estricta evaluación y selección de 
firmas, que deben estar ya exportando o estar firmemente decididas a hacerlo, y poseer las 
capacidades y recursos necesarios para lograrlo. Pueden ser diferentes productos pero de un 
mercado similar, por ejemplo, productos para la construcción (azulejos, cerámicos y 
grifería) o caballos de carrera, monturas, alimento para caballos y transporte. La condición 
necesaria es que los productos tengan el mismo canal de distribución. En general, los 
sectores que venden insumos poseen una mayor tendencia a la exportación articulada que 
aquellos sectores de bienes finales. Debido a la rigidez en las condiciones impuestas para la 
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selección de firmas y productos de un consorcio de exportación, su gestión, en general, está 
a cargo de instituciones de tipo privado. En el caso de la articulación exportadora entre 
grandes empresas y sus clientes y proveedores Pymes, también hay experiencias muy 
exitosas, la mayoría de ellas iniciadas a partir de la crisis económica del 2002. En estas 
redes, la empresa grande proveedora de insumos busca, a través de este mecanismo, 
aumentar sus ventas, fortaleciendo y fidelizando a su red de clientes. Al promover el 
desarrollo exportador de las Pymes, la empresa proveedora logra la exportación indirecta de 
su producto. Por el lado de las Pymes, el objetivo es obtener mejores condiciones, en 
cuanto a precio y financiación en la provisión de los insumos y un apoyo logístico para 
mejorar su inserción externa. 

3. Los consorcios y todo tipo de asociatividad son muy necesarios para las Pymes para lograr 
una mayor competitividad “puertas adentro”, y luego poder emprender con éxito la 
inserción externa. Agruparse les permite combinar conocimientos, contactos y mejorar de 
manera significativa sus posibilidades de exportación. En este sentido la Fundación 
Exportar tiene en marcha el Programa de Promoción Sectorial (PPS). El mismo consiste en 
incentivar la asociatividad para identificar mercados, analizarlos, armar estrategias de 
desembarco y, finalmente, desembarcar.  

En síntesis, sobre las políticas destinadas a lograr el desarrollo exportador a través de 
experiencias asociativas, se observa que siempre que sea una empresa o fundación el organismo 
encargado de la tarea de fomentar la asociación, ésta tiene éxito. En parte puede deberse a que, en 
general, se trabaja con firmas que ya tienen experiencia exportadora y lo que se hace es apoyarlos 
para que puedan incrementar o diversificar mercados.  

Por último, de las opiniones recabadas es importante recalcar que la mayoría de los 
entrevistados hizo referencia, con diferente énfasis, a la necesidad que se definan los lineamientos 
de una estrategia exportadora. De manera más o menos explícita, le asignaron a la política pública 
un rol importante dentro de dicha estrategia y que no se limite a la implementación de medidas 
aisladas sino que sea integradora. 

2. Recomendaciones de instrumentos y estrategias públicas 

Del estudio y las entrevistas realizadas se desprende que un tipo de cambio, real y efectivo, que 
sea competitivo y estable, es condición necesaria pero no suficiente para garantizar un proceso 
exportador dinámico y sostenido. Para ello, además de pautas macroeconómicas predecibles, es 
necesario revisar las políticas horizontales, innovar en cuanto a las políticas específicas, en 
particular las sectoriales y en las dirigidas hacia la firma. En general, las escasas políticas 
públicas que se desarrollaron durante la década pasada y en los primeros años de la presente, 
estuvieron en gran medida orientadas a aspectos individuales de las firmas exportadoras. No se 
avanzó en una estrategia productivo exportadora y por lo tanto, tampoco en un política 
integradora de los diferentes aspectos relacionados con las Pymes exportadoras. Por lo tanto, y 
dada la relevancia de que el Estado propicie acciones destinadas a inducir nuevos exportadores, 
capacitar personal calificado y coordinadores de grupos exportadores, asistir técnicamente en 
comercio exterior, articular las cadenas exportadoras, etc., se proponen las siguientes ideas para la 
discusión de alternativas de políticas públicas.  

Teniendo en cuenta que frente a la opción de vender en el mercado interno o exportar la 
mayoría de las Pymes prefiere lo primero, sería importante orientar las políticas de tal manera que 
las firmas puedan mejorar su competitividad y así tener un mayor aliciente para vender al 
exterior. Un primer paso para ello, será revisar y corregir los incentivos de las Pymes para 
producir y vender en el mercado local, y también los que reciben cuando exportan. La idea, es 
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que los diferentes instrumentos de la política pública estén a disposición de los dos negocios, 
mercado interno y exportación y de esta manera contribuyan a que ambos se potencien y no que 
uno tienda a desplazar al otro. El diseño de un esquema como el que se acaba de comentar 
requiere de una estrategia global con su correspondiente proceso de inversiones, para que el 
aumento de las exportaciones de las Pymes no limite la oferta al mercado interno.  

Partiendo de las evidencias que se recopilaron a lo largo de esta investigación y de las 
ideas expuestas por los entrevistados y en el Taller “Exportaciones de pequeñas y medianas 
empresas argentinas”,18 merece destacarse que las Pymes operan en mercados con más 
oportunidades comerciales que las capacidades reales (financieras, productivas, tecnológicas, 
recursos humanos y empresariales, etc.) para atenderlas. En este ámbito hay sin duda un espacio 
de política pública importante, no solo para facilitar el financiamiento de la inversión requerida 
sino para encontrar y fomentar nuevas modalidades productivas (clusters, subcontratación, redes, 
etc.) que a la vez que hagan más flexible el funcionamiento económico-productivo, permitan una 
mayor especialización y la ganancia de economías de escala que vehiculicen una expansión de 
volumen con rendimiento crecientes.  

Dados los dos aspectos previamente mencionados, incentivos e inversiones, se hace 
necesario compatibilizarlos con el acceso a mercados que deberá abordarse, al menos, desde dos 
puntos de vista. Por una parte lo relativo a las negociaciones con los bloques regionales y países, 
para conseguir las mejores condiciones comerciales de acceso y por otra parte, los aspectos del 
negocio en sí mismo (contactos, difusión, alianzas, estrategias, etc.). 

Otro tema que merecería ser tratado de manera especial, es el sectorial. En efecto, la 
integración del negocio de exportación es una preocupación que manifestó la mayoría de las 
entidades vinculadas a la exportación y que también es tratada por la literatura moderna. La idea 
central es aprovechar las ventajas competitivas naturales y adquiridas, para exportar productos 
enriquecidos, por denominarlos de alguna manera. En este aspecto hay varias experiencias 
privadas y además, el Estado tiene Programas específicos. No obstante lo que aquí se propone es 
diferente, se trata de diseñar políticas en función de un esquema productivo exportador que 
evalúe que conviene ofrecer al mundo, que recursos no son suficientes o no están disponibles, 
cuales son las transformaciones productivas que se deben llevar a cabo, y cual es el saldo que se 
espera dejen los potenciales negocios. Hasta el presente y durante muchos años el análisis de las 
políticas comerciales era intersectorial, no habiéndose desarrollado la modalidad de los 
eslabonamientos, cluster, complejos o como se los denomine según su conformación. Lo cierto es 
que destinar los esfuerzos de las políticas públicas a una sola etapa de transformación no alcanza 
para movilizar a los factores productivos como el país necesita, y por lo tanto, se impone la 
política de promoción sectorial integral que despegue a esta economía, en la medida de lo posible, 
de los vaivenes en los precios internacionales de los commodities y le de la posibilidad de generar 
las divisas necesarias para importar aquello que no se puede o no conviene producir. 

Las políticas sectoriales de exportación para las Pymes están estrechamente unidas a las 
políticas regionales y provinciales de exportación. Por lo tanto, es deseable que en muchos casos 
éstas se integren en un solo sistema de políticas públicas que contemple diferentes aspectos como, 
por ejemplo, los dos que a continuación se comentan. El perfil de la composición de las 
exportaciones del sector agro-alimenticio implica que, si bien en algunos casos el comercio 
exterior está fuertemente concentrado en un grupo reducido de firmas –muchas veces de gran 
tamaño-, la base productiva que genera la materia prima básica de dicho comercio –que no 
necesariamente sufre siempre procesos muy complejos de transformación- está compuesta por un 
                                                      
18  Una versión preliminar de este informe se expuso en el Ministerio de Economía de la Argentina el 27 de 

mayo de 2006. Dicho encuentro contó con la presencia de la Ministra de Economía y de otros altos 
funcionarios así como de personalidades vinculadas al quehacer exportador. 
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número muy grande de productores primarios independientes; que en algunos casos exceden el 
millar. Esta situación tiene una implicancia importante que merece ser destacada y es que estos 
rubros tienen una fuerte naturaleza de trama o cluster, cuya competitividad debe ser analizada y 
estimulada de forma integral y sistémica, ya que muchas veces problemas de accesos a mercados 
o normativas de calidad refieren a tecnologías o problemas de la producción primaria de dicho 
productos. En materia regional, el destacado comportamiento de los exportadores de las cuatro 
localidades seleccionadas puede ser explicado por varias razones. Además de las ventajas 
derivadas del nuevo tipo de cambio real, los roles desempeñados por los organismos públicos y 
privados de apoyo al comercio exterior han jugado un rol clave. La conformación de contextos 
territoriales pro-comercio exterior constituyen un elemento central, que no sólo permite que las 
firmas participen de una acción más amplia que su propio comercio, que se sientan acompañadas 
y estimuladas sino que además representan un efecto demostración muy potente para el resto del 
aparato productivo.  

Además de las ideas presentadas en los párrafos anteriores, durante el Taller se hizo 
hincapié en varios aspectos vinculados con las políticas públicas. Los panelistas destacaron la 
necesidad de fortalecer la educación técnica y en general, la de los recursos humanos, de tal 
manera que la base de su competitividad esté dada por la tecnología. Esto a su vez se relaciona 
con los niveles de calidad e innovación requeridos para competir internacionalmente y plantea la 
necesidad de potenciar el apoyo a las empresas en ciencia y tecnología. Para que sea efectiva la 
transferencia de los conocimientos y las empresas avancen en el aprendizaje de los nuevos 
contenidos científicos y técnicos es vital el acceso y empleo de las firmas a las herramientas 
informáticas del mundo desarrollado. Utilizar los mecanismos de videos conferencia, 
comunidades de chats, páginas web, comercio electrónico y otras formas de conectividad que 
permitirán, como manifestó uno de los entrevistados, mutar del modelo de “manu-facturas” al del 
“mente-facturas”. Por otra parte, esta modalidad tiende a producir una importante reducción de 
costos y permite un mayor acceso a los conocimientos. 

Respecto a la asociatividad se planteó que, con independencia de la forma y 
denominación que tenga, es importante, sobre todo para las Pymes, para lograr mayor eficiencia y 
por lo tanto, mayor capacidad exportadora.  

Finalmente, también hubo coincidencia en la necesidad que las Pymes cuenten con una 
Agencia de Apoyo, que agrupe los diferentes instrumentos y programas para la exportación. 
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Anexo I 

EXPORTACIONES DE LAS FIRMAS PYMES POR TAMAÑO Y TENDENCIA PROMEDIO 
ANUAL 

(2000-2005, según sector de actividad, en millones de dólares y en porcentaje) 

Firmas Pequeñas          

  Tendencias 

Cod Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/2005 2000/2002 2002/2005
11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 186 193 181 182 187 210 1,5 -1,4 4,7
12 Productos lácteos 5 4 7 5 3 5 -2,8 18,5 -14,4
13 Ganado, carnes y pesca 85 69 92 116 122 120 10,5 3,6 8,7
19 Alimentos y bebidas ncp 21 21 19 26 30 42 14,0 -4,7 24,8
21 Textiles 47 51 48 59 58 62 5,6 1,3 7,3
22 Cueros y pieles 31 33 24 32 40 45 8,1 -13,4 21,8
31 Madera y sus manufacturas 19 22 25 34 40 49 19,2 13,3 21,2
32 Papel 11 14 13 11 16 19 8,4 10,2 13,8
33 Edición 26 29 21 24 25 30 1,2 -11,9 11,7
41 Minerales e hidrocarburos 3 6 7 5 4 6 6,5 42,5 -5,8
42 Productos químicos 90 95 84 87 104 109 3,7 -3,5 9,8
43 Productos de caucho y plástico 51 46 43 50 60 62 5,7 -7,7 12,6
49 Químicos e hidrocarburos ncp 18 20 15 19 23 25 6,2 -10,2 16,9
51 Aluminio y sus manufacturas 4 2 3 3 4 3 1,9 -6,5 4,3
52 Maquinaria y equipo 143 177 161 159 182 211 5,7 5,7 9,4
59 Metalmecánica ncp 152 146 140 149 161 198 4,8 -4,1 11,1
90 Manufacturas ncp 26 33 32 33 36 48 9,7 10,6 13,0

 Total 918 961 915 997 1 094 1 245 5,7 -0,2 10,2

Firmas Medianas          

  Tendencias 

Cod Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/2005 2000/2002 2002/2005
11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 448 434 355 450 509 621 6,7 -11,5 18,0
12 Productos lácteos 6 5 8 19 37 31 41,9 13,1 46,4
13 Ganado, carnes y pesca 412 376 467 497 579 707 11,6 6,3 14,0
19 Alimentos y bebidas ncp 58 47 29 44 57 80 7,5 -35,1 33,4
21 Textiles 105 106 63 66 86 91 -3,7 -25,2 13,4
22 Cueros y pieles 99 83 61 61 62 76 -6,2 -24,4 6,9
31 Madera y sus manufacturas 24 32 48 59 75 48 17,8 34,4 2,3
32 Papel 16 9 9 18 25 28 19,3 -30,0 38,6
33 Edición 32 32 20 15 25 25 -6,7 -23,1 10,7
41 Minerales e hidrocarburos 19 33 30 51 57 59 22,2 22,8 21,2
42 Productos químicos 228 227 189 214 265 290 5,1 -9,3 15,0
43 Productos de caucho y plástico 63 73 60 55 78 98 6,5 -2,3 18,0
49 Químicos e hidrocarburos ncp 29 17 20 25 28 26 3,7 -18,0 9,2
51 Aluminio y sus manufacturas 9 10 18 11 8 7 -5,5 38,3 -31,1
52 Maquinaria y equipo 197 257 210 213 263 309 6,7 3,2 13,7
59 Metalmecánica ncp 229 284 259 257 328 372 8,1 6,1 13,3
90 Manufacturas ncp 19 19 22 38 53 58 25,8 7,1 31,7

 Total 1 992 2 044 1 869 2 094 2 535 2 925 7,7 -3,2 15,3
Fuente: CERA e INDEC. 
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Anexo II 

EXPORTACIONES Y TENDENCIAS DE LAS FIRMAS PYMES POR CONDICIÓN DE 
ESTABILIDAD 

(2000-2005 / según sector de actividad / en millones de dólares y en %) 

Firmas estables 
 Tendencias 

Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/2005 2000/2002 2002/2005
Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 438 488 414 462 473 524 2,6 -2,9 7,3 
Productos lácteos 8 8 14 23 30 26 29,0 28,3 20,5 
Ganado, carnes y pesca 373 368 440 445 472 487 5,9 8,2 3,7 
Alimentos y bebidas ncp 57 55 40 57 65 82 7,7 -17,8 22,8 
Textiles 122 125 98 98 116 122 -0,6 -11,0 8,3 
Cueros y pieles 99 97 72 77 79 82 -4,2 -16,0 4,2 
Madera 30 48 61 75 81 62 15,7 36,3 1,2 
Papel 21 19 20 26 35 37 13,9 -3,1 21,3 
Edición 39 43 33 32 40 40 -0,6 -8,0 7,3 
Minerales e hidrocarburos 11 24 25 41 47 43 26,2 40,0 17,8 
Productos químicos 271 297 252 283 327 340 4,4 -3,6 10,5 
Productos de caucho y plástico 88 105 93 91 123 131 6,9 2,6 13,2 
Bloque químicos e hidrocarburos ncp 34 31 31 35 37 39 3,8 -5,9 8,0 
Aluminio 7 10 18 13 11 10 5,5 45,8 -18,3 
Maquinaria y equipo 244 314 284 302 366 402 8,6 7,6 12,3 
Metalmecánica ncp 305 355 342 363 428 471 8,0 5,8 11,3 
Manufacturas ncp 33 31 40 56 65 72 18,6 10,1 19,1 

Total  2 181 2 417 2 277 2 479 2 796 2 970 5,9 2,2 9,2 
Firmas nuevas          
 Tendencia   

Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2002/2005   

Cultivos, frutas, hortalizas y sus derivados 0 0 41 113 184 223 55.4  
Productos lácteos 0 0 0 1 9 6 75.7  
Ganado, carnes y pesca 0 0 42 121 212 275 61.7  
Alimentos y bebidas ncp 0 0 2 9 21 34 90.9  
Textiles 0 0 4 23 25 27 57.9  
Cueros y pieles 0 0 2 13 22 31 85.7  
Madera 0 0 4 14 33 28 69.3  
Papel 0 0 1 2 5 8 66.4  
Edición 0 0 2 6 10 13 62.5  
Minerales e hidrocarburos 0 0 3 13 14 16 55.6  
Productos químicos 0 0 2 11 40 48 108.9  
Productos de caucho y plástico 0 0 2 7 14 23 83.1  
Bloque químicos e hidrocarburos ncp 0 0 1 9 13 10 95.4  
Aluminio 0 0 1 0 0 0 -18.4  
Maquinaria y equipo 0 0 11 35 57 73 61.1  
Metalmecánica ncp 0 0 11 26 53 73 63.0  
Manufacturas ncp 0 0 3 12 21 26 67.8  

Total   0 0 133 414 734 916 63.7  
Fuente: CERA e INDEC. 



 

 

A
ne

xo
 II

I 

E
X

PO
R

T
A

C
IO

N
E

S 
20

05
 

(e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s)

 

C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

B
s.

 A
ire

s 
C

A
B

A
 

C
at

. 
C

ha
. 

C
hu

b 
C

ba
. 

C
te

s.
 

E
. 

R
ío

s 
Fo

rm
. 

Ju
ju

y 
La

 
P

am
. 

La
 

R
io

ja
 

M
dz

a 
M

is
. 

N
eu

q.
 

R
ío

 
N

eg
. 

S
al

ta
 

S
an

 
Ju

an
 

S
an

 
Lu

is
 

S
an

ta
 

C
ru

z 
S

an
ta

 
Fe

 
S

go
. d

el
 

E
st

er
o 

T.
 d

el
 

Fg
o.

 
Tu

c.
 

S
in

 
di

st
r. 

To
ta

l g
ra

l 

11
11

 
A

rro
z 

23
,5

  
  

  
0,

4 
 

  
0,

0 
27

,5
 

35
,4

  
  

  
  

  
0,

5 
 

1,
5 

 
  

  
  

  
  

  
0,

5 
  

  
  

  
89

,2
 

11
12

 
A

ce
itu

na
s 

y 
ac

ei
te

 d
e 

ol
iv

a 
7,

7 
 

  
3,

6 
 

  
0,

0 
 

0,
7 

  
0,

0 
 

  
0,

0 
 

0,
0 

 
23

,4
  

10
,1

  
  

  
0,

0 
0,

6 
4,

8 
  

0,
0 

6,
8 

  
  

0,
1 

 
  

57
,7

 

11
19

 
A

ce
ite

s,
 c

er
ea

le
s 

y 
su

s 
pr

od
uc

to
s 

nc
p 

2 
38

4,
7 

 
0,

0 
 

6,
5 

 
20

0,
0 

 
0,

0 
 

3 
06

3,
5 

52
,4

 
32

1,
7 

 
0,

1 
7,

4 
 

10
3,

0 
 

0,
7 

 
5,

9 
 

2,
2 

 
  

0,
0 

16
,2

 
3,

6 
50

,2
 

0,
0 

43
50

,4
 

20
0,

0 
0,

0 
10

2,
1 

 
  

10
 8

70
,6

 

11
21

 
To

m
at

es
 fr

es
co

s 
y 

pr
ep

ar
ad

os
 

0,
3 

 
  

0,
1 

 
  

  
0,

5 
  

0,
0 

 
0,

1 
0,

0 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

1,
6 

 
0,

0 
 

  
0,

0 
  

3,
2 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
 

  
5,

8 

11
22

 
C

eb
ol

la
 

15
,8

  
  

  
  

  
0,

1 
0,

2 
0,

0 
 

0,
5 

  
  

  
3,

1 
 

5,
8 

 
  

4,
9 

0,
1 

0,
2 

  
  

  
0,

0 
  

  
  

30
,6

 

11
23

 
A

jo
 

4,
6 

 
  

  
  

  
  

  
  

0,
2 

0,
4 

 
0,

0 
 

  
66

,8
  

4,
4 

 
0,

1 
2,

2 
0,

6 
2,

6 
  

0,
0 

  
  

  
2,

0 
 

  
83

,8
 

11
24

 
P

or
ot

os
 

6,
3 

 
  

  
  

  
4,

7 
  

0,
4 

 
  

19
,9

  
0,

8 
 

5,
7 

 
1,

0 
 

5,
6 

 
  

  
48

,8
 

0,
0 

  
  

3,
5 

  
  

13
,8

  
  

11
0,

5 

11
25

 
M

an
za

na
s 

y 
ju

go
s 

de
 m

an
za

na
 

2,
0 

 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
 

0,
2 

0,
1 

 
  

  
2,

6 
 

0,
0 

 
28

,5
 

13
9,

0 
  

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
  

  
17

2,
4 

11
26

 
N

ar
an

ja
s 

9,
2 

 
  

0,
1 

 
  

  
  

0,
0 

13
,7

  
0,

3 
8,

4 
 

  
  

  
0,

4 
 

  
6,

4 
4,

0 
0,

7 
  

  
  

  
  

2,
9 

 
  

46
,0

 

11
27

 
Li

m
ón

 
2,

4 
 

  
0,

0 
 

  
  

0,
1 

0,
1 

0,
6 

 
0,

0 
4,

1 
 

  
  

  
0,

1 
 

  
14

,8
 

6,
1 

0,
3 

  
  

  
  

  
11

5,
6 

 
  

14
4,

1 

11
29

 
Fr

ut
as

 y
 le

gu
m

br
es

 n
cp

 
12

9,
0 

 
0,

0 
 

1,
6 

 
  

0,
5 

 
82

,6
 

1,
5 

38
,8

  
0,

4 
7,

2 
 

0,
0 

 
45

,9
  

21
3,

2 
 

7,
7 

 
14

,1
 

24
3,

5 
18

,9
 

64
,9

 
36

,5
 

0,
1 

10
,2

 
0,

0 
  

33
,9

  
0,

0 
95

0,
5 

11
31

 
Té

 
0,

2 
 

0,
0 

 
  

  
  

0,
1 

0,
6 

  
  

  
  

  
0,

0 
 

43
,7

  
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

5 
  

  
  

  
45

,1
 

11
32

 
Y

er
ba

 m
at

e 
0,

7 
 

  
  

  
  

0,
0 

3,
2 

0,
0 

 
  

  
  

  
0,

0 
 

16
,3

  
  

  
  

  
  

  
0,

3 
  

  
  

  
20

,5
 

11
33

 
E

sp
ec

ia
s 

3,
7 

 
0,

0 
 

  
  

0,
0 

 
0,

2 
0,

1 
0,

1 
 

0,
0 

  
  

  
0,

0 
 

0,
0 

 
  

  
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
  

  
0,

0 
 

  
4,

4 

11
39

 
A

ro
m

át
ic

as
 n

cp
 

0,
6 

 
  

  
  

  
0,

1 
0,

4 
  

  
  

  
  

0,
0 

 
0,

0 
 

  
  

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
0,

2 
  

  
0,

0 
 

  
1,

4 

11
41

 
A

zú
ca

r 
6,

0 
 

0,
0 

 
  

  
  

0,
0 

  
  

  
64

,1
  

  
  

0,
0 

 
0,

1 
 

  
  

20
,1

 
  

  
  

0,
0 

  
  

32
,9

  
  

12
3,

2 

11
42

 
G

ol
os

in
as

 y
 o

tro
s 

pr
od

uc
to

s 
de

l 
az

úc
ar

 
74

,0
  

0,
0 

 
3,

7 
 

  
0,

2 
 

85
,9

 
0,

0 
0,

0 
 

  
0,

8 
 

  
0,

0 
 

0,
4 

 
0,

0 
 

0,
3 

2,
3 

0,
0 

0,
0 

19
,7

 
0,

1 
1,

2 
  

0,
2 

1,
9 

 
0,

0 
19

0,
8 

11
50

 
Ta

ba
co

 
13

,3
  

  
  

0,
0 

 
  

  
0,

3 
  

  
69

,5
  

  
  

  
35

,4
  

  
  

84
,4

 
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
1,

1 
 

  
20

4,
2 

12
00

 
P

ro
du

ct
os

 lá
ct

eo
s 

11
3,

4 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

  
  

91
,1

 
1,

0 
2,

5 
 

0,
0 

  
0,

4 
 

0,
0 

 
0,

5 
 

  
  

0,
0 

  
0,

0 
  

  
38

9,
8 

  
  

0,
0 

 
  

59
8,

7 

13
11

 
C

ar
ne

 b
ov

in
a 

79
2,

7 
 

8,
9 

 
  

  
  

88
,8

 
3,

2 
18

,1
  

  
  

18
,0

  
  

2,
4 

 
2,

4 
 

  
4,

6 
1,

6 
0,

1 
  

  
47

5,
5 

  
  

  
  

1 
41

6,
3 

13
12

 
C

ar
ne

 d
e 

av
es

 
75

,1
  

  
  

  
  

  
  

42
,9

  
  

  
  

  
  

  
  

2,
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
12

0,
2 

13
13

 
Fi

am
br

es
 

0,
5 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0,
1 

  
  

  
  

0,
6 

13
14

 
C

ar
ne

 d
e 

ga
na

do
 n

o 
bo

vi
no

 
49

,7
  

  
  

0,
0 

 
7,

3 
 

14
,2

 
  

12
,7

  
  

  
2,

4 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

18
,8

 
0,

4 
  

  
  

  
10

5,
6 

13
19

 
C

ar
ne

s 
nc

p 
51

,7
  

1,
7 

 
  

  
1,

4 
 

4,
8 

  
0,

5 
 

0,
4 

  
0,

0 
 

  
0,

0 
 

  
  

0,
0 

  
  

  
1,

1 
1,

6 
  

  
  

  
63

,3
 

13
20

 
P

es
ca

 
42

9,
4 

 
0,

0 
 

  
  

22
7,

6 
 

0,
0 

  
4,

9 
 

  
  

  
0,

0 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

  
8,

9 
  

  
  

11
5,

7 
9,

5 
  

49
,2

 
0,

0 
 

  
84

5,
3 

13
90

 
G

an
ad

o 
y 

ca
rn

es
 n

cp
 

95
0,

3 
 

0,
0 

 
0,

2 
 

0,
3 

 
0,

1 
 

35
7,

8 
0,

5 
12

,5
  

0,
1 

3,
0 

 
0,

9 
 

1,
5 

 
3,

9 
 

0,
6 

 
0,

0 
0,

6 
13

,0
 

0,
1 

14
,5

 
0,

0 
41

0,
9 

3,
3 

  
6,

0 
 

0,
1 

1 
78

0,
4 

19
00

 
A

lim
en

to
s 

y 
be

bi
da

s 
nc

p 
80

,4
  

0,
0 

 
0,

1 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

25
,4

 
  

0,
0 

 
  

2,
3 

 
0,

0 
 

8,
8 

 
23

2,
4 

 
  

2,
0 

0,
7 

11
,4

 
16

,7
 

0,
0 

0,
0 

21
,1

 
0,

0 
0,

0 
13

,3
  

  
41

4,
7 

21
10

 
A

lg
od

ón
 

0,
3 

 
  

1,
3 

 
6,

0 
 

  
0,

0 
  

  
4,

0 
  

  
0,

0 
 

0,
0 

 
  

  
  

0,
2 

  
  

  
10

,5
 

3,
0 

  
0,

1 
 

  
25

,4
 

21
21

 
La

na
 s

uc
ia

 
2,

6 
 

  
  

  
29

,1
  

  
0,

9 
0,

9 
 

  
  

  
  

  
  

  
0,

4 
  

  
  

0,
2 

  
  

  
  

  
34

,1
 

21
22

 
To

ps
 

9,
1 

 
  

  
  

92
,5

  
  

1,
2 

1,
2 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

10
4,

0 

21
23

 
La

na
 n

cp
 

8,
1 

 
  

  
  

18
,5

  
  

0,
0 

2,
1 

 
  

  
0,

0 
 

  
  

  
  

0,
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
28

,9
 



 

 

C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

B
s.

 A
ire

s 
C

A
B

A
 

C
at

. 
C

ha
. 

C
hu

b 
C

ba
. 

C
te

s.
 

E
. 

R
ío

s 
Fo

rm
. 

Ju
ju

y 
La

 
P

am
. 

La
 

R
io

ja
 

M
dz

a 
M

is
. 

N
eu

q.
 

R
ío

 
N

eg
. 

S
al

ta
 

S
an

 
Ju

an
 

S
an

 
Lu

is
 

S
an

ta
 

C
ru

z 
S

an
ta

 
Fe

 
S

go
. d

el
 

E
st

er
o 

T.
 d

el
 

Fg
o.

 
Tu

c.
 

S
in

 
di

st
r. 

To
ta

l g
ra

l 

21
30

 
P

ro
du

ct
os

 te
xt

ile
s 

nc
p 

24
2,

2 
 

2,
9 

 
4,

6 
 

1,
7 

 
9,

4 
 

1,
9 

5,
8 

1,
4 

 
0,

0 
0,

2 
 

0,
0 

 
8,

8 
 

0,
2 

 
0,

0 
 

0,
5 

0,
2 

0,
1 

5,
4 

2,
4 

0,
0 

4,
7 

21
,5

 
0,

5 
1,

5 
 

0,
1 

31
5,

8 

22
11

 
C

ur
tid

o 
de

 c
ue

ro
s 

43
9,

6 
 

0,
0 

 
0,

4 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

2,
5 

  
0,

1 
 

0,
2 

  
0,

1 
 

58
,8

  
0,

0 
 

  
  

  
11

4,
9 

  
55

,1
 

  
13

7,
1 

0,
4 

  
0,

1 
 

0,
0 

80
9,

3 

22
12

 
Te

rm
in

ac
ió

n 
y 

te
ñi

do
 d

e 
pi

el
es

 
28

,1
  

0,
1 

 
0,

0 
 

  
0,

1 
 

1,
0 

  
0,

9 
 

0,
0 

0,
0 

 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
0,

1 
0,

5 
0,

0 
  

  
0,

0 
30

,8
 

22
21

 
P

re
nd

as
 d

e 
ve

st
ir 

de
 c

ue
ro

 
19

,5
  

0,
1 

 
0,

0 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
1 

  
0,

0 
 

  
  

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
0 

 
  

0,
0 

0,
0 

0,
1 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
  

0,
0 

 
0,

0 
19

,8
 

22
22

 
C

al
za

do
 d

e 
cu

er
o 

17
,6

  
1,

5 
 

0,
1 

 
  

0,
0 

 
1,

4 
0,

0 
0,

0 
 

  
  

  
0,

0 
 

0,
0 

 
  

0,
0 

  
0,

7 
  

0,
0 

  
0,

7 
0,

4 
  

0,
2 

 
0,

0 
22

,7
 

22
23

 
M

ar
ro

qu
in

er
ía

 n
cp

 
79

,2
  

2,
5 

 
  

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
1 

0,
0 

0,
1 

 
0,

0 
0,

0 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
1 

 
0,

0 
 

0,
0 

0,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

  
0,

1 
82

,6
 

31
10

 
M

ad
er

a 
as

er
ra

da
, c

ep
illa

da
 y

 ta
bl

er
os

 
de

 m
ad

er
a 

40
,2

  
0,

0 
 

0,
1 

 
0,

7 
 

0,
0 

 
0,

6 
16

,9
 

49
,6

  
0,

5 
0,

1 
 

  
0,

1 
 

1,
5 

 
11

8,
6 

 
0,

0 
  

0,
1 

0,
0 

  
0,

1 
0,

8 
0,

1 
0,

3 
0,

0 
 

  
23

0,
3 

31
90

 
M

ad
er

a 
nc

p 
21

,1
  

0,
4 

 
0,

0 
 

0,
2 

 
0,

2 
 

5,
7 

3,
3 

4,
7 

 
0,

2 
0,

0 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

7,
6 

 
10

,7
  

0,
0 

0,
0 

0,
4 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

3,
8 

0,
0 

0,
0 

13
,3

  
0,

1 
72

,0
 

32
10

 
P

as
ta

 d
e 

pa
pe

l 
70

,4
  

0,
0 

 
  

  
  

0,
1 

  
0,

6 
 

  
15

,3
  

  
31

,1
  

2,
9 

 
10

8,
6 

 
0,

0 
0,

0 
  

0,
1 

5,
1 

0,
0 

32
,0

 
  

0,
0 

0,
0 

 
0,

0 
26

6,
2 

32
90

 
P

ap
el

 n
cp

 
58

,4
  

0,
1 

 
0,

0 
 

0,
1 

 
0,

0 
 

1,
3 

0,
0 

33
,5

  
  

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
1 

 
0,

7 
 

0,
3 

 
0,

7 
0,

1 
0,

0 
0,

1 
51

,5
 

0,
1 

2,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
3 

 
0,

0 
15

0,
4 

33
00

 
E

di
ci

ón
 

64
,6

  
11

,0
  

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
1 

 
0,

2 
0,

0 
0,

0 
 

0,
0 

0,
1 

 
0,

0 
 

2,
3 

 
0,

1 
 

0,
0 

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

2 
0,

0 
0,

9 
  

0,
0 

0,
0 

 
0,

1 
79

,6
 

41
00

 
M

in
er

al
es

 e
 h

id
ro

ca
rb

ur
os

 
46

5,
6 

 
0,

0 
 

1 
08

2,
4 

 
  

1.
00

7,
2 

 
2,

0 
  

0,
0 

 
  

0,
0 

 
  

  
1 

00
3,

6 
 

  
1 

33
3,

7 
17

,3
 

21
8,

5 
0,

9 
0,

0 
1 

01
9,

8 
32

3,
6 

  
29

6,
0 

23
4,

8 
 

0,
0 

7 
00

5,
6 

42
10

 
P

ro
du

ct
os

 q
uí

m
ic

os
 b

ás
ic

os
 

1 
46

1,
2 

 
3,

9 
 

0,
1 

 
52

,3
  

0,
7 

 
42

,3
 

0,
2 

1,
3 

 
0,

4 
0,

7 
 

0,
9 

 
0,

0 
 

35
,2

  
0,

1 
 

1,
8 

5,
9 

72
,5

 
19

,1
 

7,
8 

0,
0 

17
8,

9 
2,

0 
0,

0 
1,

0 
 

0,
2 

1 
88

8,
5 

42
21

 
A

ce
ite

s 
es

en
ci

al
es

 
1,

5 
 

  
  

  
0,

0 
 

0,
0 

  
4,

0 
 

  
0,

2 
 

  
  

0,
2 

 
0,

1 
 

  
0,

3 
10

,9
 

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

77
,7

  
  

94
,9

 

42
22

 
P

ro
du

ct
os

 q
uí

m
ic

os
 n

o 
bá

si
co

s 
nc

p 
1 

10
4,

9 
 

81
,3

  
0,

0 
 

0,
6 

 
1,

5 
 

35
,5

 
0,

0 
7,

1 
 

0,
0 

0,
1 

 
0,

0 
 

1,
3 

 
0,

8 
 

0,
0 

 
0,

5 
0,

0 
1,

1 
12

,8
 

25
,8

 
0,

1 
77

,2
 

  
0,

0 
0,

1 
 

0,
4 

1 
35

1,
2 

43
00

 
P

ro
du

ct
os

 d
e 

ca
uc

ho
 y

 p
lá

st
ic

o 
41

2,
6 

 
2,

4 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

0,
1 

 
54

,7
 

0,
0 

6,
1 

 
0,

0 
0,

0 
 

0,
0 

 
3,

2 
 

5,
9 

 
0,

0 
 

0,
3 

0,
2 

0,
1 

15
,2

 
28

,9
 

0,
0 

27
,9

 
  

4,
7 

0,
2 

 
0,

2 
56

2,
8 

49
00

 
B

lo
qu

e 
qu

ím
ic

os
 e

 h
id

ro
ca

rb
ur

os
 n

cp
 

80
,8

  
0,

5 
 

1,
1 

 
0,

0 
 

0,
0 

 
1,

1 
0,

0 
0,

2 
 

0,
0 

0,
2 

 
0,

2 
 

2,
3 

 
0,

4 
 

0,
0 

 
0,

1 
0,

1 
16

,7
 

0,
3 

3,
4 

0,
0 

19
,4

 
0,

0 
0,

0 
0,

2 
 

0,
1 

12
7,

2 

51
00

 
A

lu
m

in
io

 
9,

2 
 

0,
1 

 
  

  
40

1,
0 

 
1,

1 
  

0,
0 

 
  

  
0,

0 
 

0,
0 

 
0,

0 
 

  
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
4 

  
1,

6 
  

4,
6 

0,
0 

 
  

41
8,

0 

52
10

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

ge
ne

ra
l 

16
9,

2 
 

1,
5 

 
0,

0 
 

0,
0 

 
2,

5 
 

21
,6

 
0,

0 
0,

9 
 

0,
0 

  
0,

0 
 

1,
6 

 
6,

9 
 

  
0,

5 
1,

4 
0,

2 
5,

4 
0,

7 
0,

0 
25

,6
 

0,
0 

2,
3 

3,
0 

 
0,

3 
24

3,
8 

52
20

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

es
pe

ci
al

 
12

3,
7 

 
0,

9 
 

0,
6 

 
0,

5 
 

0,
3 

 
28

,8
 

0,
0 

2,
1 

 
0,

0 
0,

3 
 

0,
0 

 
3,

4 
 

7,
8 

 
0,

1 
 

0,
3 

0,
3 

0,
5 

0,
5 

7,
0 

0,
0 

39
,5

 
0,

0 
0,

5 
0,

7 
 

0,
5 

21
8,

4 

52
90

 
M

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o 
nc

p 
28

5,
6 

 
1,

0 
 

0,
1 

 
0,

0 
 

1,
1 

 
43

,8
 

0,
0 

0,
2 

 
0,

0 
0,

0 
 

0,
0 

 
10

,3
  

23
,4

  
0,

1 
 

1,
9 

33
,5

 
0,

4 
0,

4 
3,

7 
0,

2 
60

,1
 

0,
0 

16
,3

 
0,

8 
 

2,
4 

48
5,

3 

59
00

 
M

et
al

m
ec

án
ic

a 
nc

p 
4 

27
5,

2 
 

5,
3 

 
26

,4
  

0,
0 

 
18

,7
  

43
7,

8 
0,

4 
4,

2 
 

0,
1 

17
,7

  
6,

7 
 

2,
0 

 
63

,6
  

0,
1 

 
7,

0 
8,

2 
1,

4 
27

,7
 

80
,8

 
12

1,
1 

63
1,

0 
0,

1 
11

,8
 

23
,0

  
1,

1 
5 

77
1,

5 

90
00

 
M

an
uf

ac
tu

ra
s 

nc
p 

22
2,

3 
 

3,
8 

 
0,

1 
 

0,
1 

 
0,

0 
 

1,
5 

3,
5 

1,
3 

 
0,

3 
3,

5 
 

0,
0 

 
0,

1 
 

1,
2 

 
3,

1 
 

0,
2 

0,
9 

44
,2

 
1,

2 
2,

3 
0,

0 
9,

7 
0,

4 
0,

4 
0,

2 
 

0,
3 

30
0,

6 

To
ta

l g
en

er
al

 
14

 9
39

,5
  

13
0,

2 
 

1 
13

2.
9 

 
26

3,
0 

 
1 

82
0,

1 
 

4 
50

5,
7 

12
3,

4 
62

7,
1 

 
8,

1 
22

5,
7 

 
13

3,
6 

 
21

1,
5 

 
1 

70
6,

7 
 

36
8,

3 
 

1 
39

2,
6 

49
9,

0 
70

9,
3 

18
6,

7 
39

6,
0 

1 
27

7,
7 

7.
27

1,
3 

23
1,

3 
38

7,
1 

68
3,

0 
 

5,
9 

39
 2

35
,6

 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.
 

N
ot

a:
 D

eb
id

o 
a 

lo
s p

ro
bl

em
as

 d
e 

as
ig

na
ci

ón
 te

rr
ito

ria
l, 

en
 la

s p
ro

du
cc

io
ne

s p
rim

ar
ia

s q
ue

 d
an

 o
rig

en
 a

 la
s e

xp
or

ta
ci

on
es

 d
e 

ce
re

al
es

 y
 a

ce
ite

s, 
al

gu
na

s p
ro

vi
nc

ia
s m

ar
gi

na
le

s e
n 

el
 v

ol
um

en
 

de
 p

ro
du

cc
ió

n 
fís

ic
a 

pu
ed

en
 h

ab
er

 si
do

 su
be

st
im

ad
as

 e
n 

su
 c

on
st

itu
ci

ón
. 



 

 

A
ne

xo
 IV

 

E
X

PO
R

T
A

C
IO

N
E

S 
20

05
 

(e
n 

po
rc

en
ta

je
 d

el
 to

ta
l p

or
 p

ro
du

ct
o)

 

 C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

B
s 

A
s 

C
A

B
A

 
C

at
. 

C
ha

 
C

hu
 

C
ba

 
C

te
s 

E
nt

re
 

R
io

s 
Fo

rm
. 

Ju
ju

y 
La

 
P

am
pa

 
La

 
R

io
ja

 
M

dz
a 

M
is

io
ne

s 
N

eu
q.

 
R

io
 

N
eg

ro
 

S
al

ta
 

S
an

 
Ju

an
 

S
an

 
Lu

is
 

S
an

ta
 

C
ru

z 
S

an
ta

 
Fe

 
S

an
tia

go
 d

el
 

E
st

er
o 

Ti
er

ra
 d

el
 

Fu
eg

o 
Tu

c.
 

S
in

 
di

st
. 

To
ta

l 
gr

al
. 

11
11

 
A

rr
oz

 
26

,3
 

  
  

0,
5 

  
0,

0 
30

,8
 

39
,6

 
  

  
  

  
0,

5 
1,

7 
  

  
  

  
  

  
0,

6 
  

  
  

  
10

0,
0 

11
12

 
A

ce
itu

na
s 

y 
ac

ei
te

 d
e 

ol
iv

a 
13

,4
 

  
6,

2 
  

0,
0 

1,
3 

  
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

40
,5

 
17

,5
 

  
  

0,
0 

1,
0 

8,
2 

  
0,

0 
11

,7
 

  
  

0,
1 

  
10

0,
0 

11
19

 
A

ce
ite

s,
 c

er
ea

le
s 

y 
su

s 
pr

od
uc

to
s 

nc
p 

21
,9

 
0,

0 
0,

1 
1,

8 
0,

0 
28

,2
 

0,
5 

3,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
9 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

5 
0,

0 
40

,0
 

1,
8 

0,
0 

0,
9 

  
10

0,
0 

11
21

 
To

m
at

es
 fr

es
co

s 
y 

pr
ep

ar
ad

os
 

5,
6 

  
1,

3 
  

  
7,

9 
  

0,
0 

1,
6 

0,
1 

0,
1 

0,
4 

27
,5

 
0,

0 
  

0,
0 

  
55

,4
 

  
0,

2 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

10
0,

0 

11
22

 
C

eb
ol

la
 

51
,5

 
  

  
  

  
0,

4 
0,

7 
0,

0 
1,

6 
  

  
  

10
,0

 
19

,0
 

  
16

,0
 

0,
3 

0,
5 

  
  

  
0,

0 
  

  
  

10
0,

0 

11
23

 
A

jo
 

5,
4 

  
  

  
  

  
  

  
0,

2 
0,

5 
0,

0 
  

79
,7

 
5,

3 
0,

1 
2,

6 
0,

7 
3,

1 
  

0,
0 

  
  

  
2,

3 
  

10
0,

0 

11
24

 
P

or
ot

os
 

5,
7 

  
  

  
  

4,
2 

  
0,

4 
  

18
,0

 
0,

7 
5,

2 
0,

9 
5,

1 
  

  
44

,1
 

0,
0 

  
  

3,
2 

  
  

12
,5

 
  

10
0,

0 

11
25

 
M

an
za

na
s 

y 
ju

go
s 

de
 m

an
za

na
 

1,
1 

  
  

  
  

  
  

0,
0 

0,
1 

0,
1 

  
  

1,
5 

0,
0 

16
,6

 
80

,6
 

  
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
  

  
  

10
0,

0 

11
26

 
N

ar
an

ja
s 

20
,0

 
  

0,
1 

  
  

  
0,

1 
29

,7
 

0,
7 

18
,2

 
  

  
  

0,
9 

  
13

,9
 

8,
8 

1,
4 

  
  

  
  

  
6,

4 
  

10
0,

0 

11
27

 
Li

m
ón

 
1,

7 
  

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
1 

0,
4 

0,
0 

2,
8 

  
  

  
0,

0 
  

10
,3

 
4,

2 
0,

2 
  

  
  

  
  

80
,2

 
  

10
0,

0 

11
29

 
Fr

ut
as

 y
 le

gu
m

br
es

 n
cp

 
13

,6
 

0,
0 

0,
2 

  
0,

0 
8,

7 
0,

2 
4,

1 
0,

0 
0,

8 
0,

0 
4,

8 
22

,4
 

0,
8 

1,
5 

25
,6

 
2,

0 
6,

8 
3,

8 
0,

0 
1,

1 
0,

0 
  

3,
6 

0,
0 

10
0,

0 

11
31

 
Té

 
0,

4 
0,

0 
  

  
  

0,
1 

1,
4 

  
  

  
  

  
0,

0 
97

,0
 

  
  

0,
0 

  
  

0,
0 

1,
0 

  
  

  
  

10
0,

0 

11
32

 
Ye

rb
a 

m
at

e 
3,

3 
  

  
  

  
0,

0 
15

,7
 

0,
0 

  
  

  
  

0,
2 

79
,3

 
  

  
  

  
  

  
1,

5 
  

  
  

  
10

0,
0 

11
33

 
E

sp
ec

ia
s 

84
,4

 
0,

0 
  

  
0,

8 
4,

4 
2,

1 
1,

5 
0,

5 
  

  
  

1,
1 

0,
7 

  
  

1,
4 

0,
4 

0,
0 

0,
0 

2,
8 

  
  

0,
0 

  
10

0,
0 

11
39

 
A

ro
m

át
ic

as
 n

cp
 

42
,0

 
  

  
  

  
5,

5 
27

,6
 

  
  

  
  

  
0,

6 
2,

0 
  

  
6,

3 
0,

8 
  

0,
0 

14
,7

 
  

  
0,

4 
  

10
0,

0 

11
41

 
A

zú
ca

r 
4,

9 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

  
  

  
52

,0
 

  
  

0,
0 

0,
1 

  
  

16
,3

 
  

  
  

0,
0 

  
  

26
,7

 
  

10
0,

0 

11
42

 
G

ol
os

in
as

 y
 o

tro
s 

pr
od

uc
to

s 
de

l 
az

úc
ar

 
38

,8
 

0,
0 

1,
9 

  
0,

1 
45

,0
 

0,
0 

0,
0 

  
0,

4 
  

0,
0 

0,
2 

0,
0 

0,
1 

1,
2 

0,
0 

0,
0 

10
,3

 
0,

1 
0,

6 
  

0,
1 

1,
0 

0,
0 

10
0,

0 

11
50

 
Ta

ba
co

 
6,

5 
  

  
0,

0 
  

  
0,

1 
  

  
34

,1
 

  
  

  
17

,3
 

  
  

41
,4

 
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

5 
  

10
0,

0 

12
00

 
P

ro
du

ct
os

 lá
ct

eo
s 

18
,9

 
0,

0 
0,

0 
  

  
15

,2
 

0,
2 

0,
4 

0,
0 

  
0,

1 
0,

0 
0,

1 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

65
,1

 
  

  
0,

0 
  

10
0,

0 

13
11

 
C

ar
ne

 b
ov

in
a 

56
,0

 
0,

6 
  

  
  

6,
3 

0,
2 

1,
3 

  
  

1,
3 

  
0,

2 
0,

2 
  

0,
3 

0,
1 

0,
0 

  
  

33
,6

 
  

  
  

  
10

0,
0 

13
12

 
C

ar
ne

 d
e 

av
es

 
62

,5
 

  
  

  
  

  
  

35
,7

 
  

  
  

  
  

  
  

1,
8 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
10

0,
0 

13
13

 
Fi

am
br

es
 

80
,7

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

19
,3

 
  

  
  

  
10

0,
0 

13
14

 
C

ar
ne

 d
e 

ga
na

do
 n

o 
bo

vi
no

 
47

,1
 

  
  

0,
0 

6,
9 

13
,4

 
  

12
,1

 
  

  
2,

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
17

,8
 

0,
4 

  
  

  
  

10
0,

0 

13
19

 
C

ar
ne

s 
nc

p 
81

,8
 

2,
7 

  
  

2,
2 

7,
6 

  
0,

8 
0,

7 
  

0,
0 

  
0,

0 
  

  
0,

0 
  

  
  

1,
7 

2,
5 

  
  

  
  

10
0,

0 

13
20

 
P

es
ca

 
50

,8
 

0,
0 

  
  

26
,9

 
0,

0 
  

0,
6 

  
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

1,
1 

  
  

  
13

,7
 

1,
1 

  
5,

8 
0,

0 
  

10
0,

0 

13
90

 
G

an
ad

o 
y 

ca
rn

es
 n

cp
 

53
,4

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
20

,1
 

0,
0 

0,
7 

0,
0 

0,
2 

0,
1 

0,
1 

0,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
7 

0,
0 

0,
8 

0,
0 

23
,1

 
0,

2 
  

0,
3 

0,
0 

10
0,

0 

19
00

 
A

lim
en

to
s 

y 
be

bi
da

s 
nc

p 
19

,4
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

6,
1 

  
0,

0 
  

0,
6 

0,
0 

2,
1 

56
,0

 
  

0,
5 

0,
2 

2,
7 

4,
0 

0,
0 

0,
0 

5,
1 

0,
0 

0,
0 

3,
2 

  
10

0,
0 

21
10

 
A

lg
od

ón
 

1,
0 

  
5,

0 
23

,8
 

  
0,

0 
  

  
15

,7
 

  
  

0,
0 

0,
1 

  
  

  
0,

9 
  

  
  

41
,2

 
11

,8
 

  
0,

5 
  

10
0,

0 

21
21

 
La

na
 s

uc
ia

 
7,

6 
  

  
  

85
,4

 
  

2,
7 

2,
8 

  
  

  
  

  
  

  
1,

0 
  

  
  

0,
5 

  
  

  
  

  
10

0,
0 

21
22

 
To

ps
 

8,
7 

  
  

  
88

,9
 

  
1,

2 
1,

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

10
0,

0 

21
23

 
La

na
 n

cp
 

28
,0

 
  

  
  

63
,9

 
  

0,
1 

7,
2 

  
  

0,
1 

  
  

  
  

0,
5 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
10

0,
0 



 

 

 C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

B
s 

A
s 

C
A

B
A

 
C

at
. 

C
ha

 
C

hu
 

C
ba

 
C

te
s 

E
nt

re
 

R
io

s 
Fo

rm
. 

Ju
ju

y 
La

 
P

am
pa

 
La

 
R

io
ja

 
M

dz
a 

M
is

io
ne

s 
N

eu
q.

 
R

io
 

N
eg

ro
 

S
al

ta
 

S
an

 
Ju

an
 

S
an

 
Lu

is
 

S
an

ta
 

C
ru

z 
S

an
ta

 
Fe

 
S

an
tia

go
 d

el
 

E
st

er
o 

Ti
er

ra
 d

el
 

Fu
eg

o 
Tu

c.
 

S
in

 
di

st
. 

To
ta

l 
gr

al
. 

21
30

 
P

ro
du

ct
os

 te
xt

ile
s 

nc
p 

76
,7

 
0,

9 
1,

5 
0,

5 
3,

0 
0,

6 
1,

8 
0,

4 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
2,

8 
0,

1 
0,

0 
0,

2 
0,

1 
0,

0 
1,

7 
0,

8 
0,

0 
1,

5 
6,

8 
0,

2 
0,

5 
0,

0 
10

0,
0 

22
11

 
C

ur
tid

o 
de

 c
ue

ro
s 

54
,3

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

3 
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
7,

3 
0,

0 
  

  
  

14
,2

 
  

6,
8 

  
16

,9
 

0,
1 

  
0,

0 
0,

0 
10

0,
0 

22
12

 
Te

rm
in

ac
ió

n 
y 

te
ñi

do
 d

e 
pi

el
es

 
91

,2
 

0,
5 

0,
0 

  
0,

2 
3,

2 
  

2,
9 

0,
0 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

0,
0 

  
  

0,
2 

1,
6 

0,
0 

  
  

0,
1 

10
0,

0 

22
21

 
P

re
nd

as
 d

e 
ve

st
ir 

de
 c

ue
ro

 
98

,1
 

0,
7 

0,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
6 

  
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

0,
3 

  
  

0,
0 

0,
1 

  
  

0,
0 

0,
0 

10
0,

0 

22
22

 
C

al
za

do
 d

e 
cu

er
o 

77
,3

 
6,

7 
0,

3 
  

0,
0 

6,
3 

0,
0 

0,
0 

  
  

  
0,

2 
0,

0 
  

0,
1 

  
3,

2 
  

0,
0 

  
2,

9 
1,

8 
  

1,
1 

0,
0 

10
0,

0 

22
23

 
M

ar
ro

qu
in

er
ía

 n
cp

 
95

,8
 

3,
0 

  
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

3 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

4 
0,

0 
0,

0 
  

0,
1 

10
0,

0 

31
10

 
M

ad
er

a 
as

er
ra

da
, c

ep
illa

da
 y

 
ta

bl
er

os
 d

e 
m

ad
er

a 
17

,5
 

0,
0 

0,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
3 

7,
3 

21
,5

 
0,

2 
0,

0 
  

0,
1 

0,
6 

51
,5

 
0,

0 
  

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
0,

3 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
  

10
0,

0 

31
90

 
M

ad
er

a 
nc

p 
29

,3
 

0,
5 

0,
0 

0,
3 

0,
3 

7,
9 

4,
6 

6,
5 

0,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

10
,5

 
14

,8
 

0,
0 

0,
0 

0,
6 

0,
4 

0,
0 

0,
0 

5,
2 

0,
0 

0,
0 

18
,5

 
0,

2 
10

0,
0 

32
10

 
P

as
ta

 d
e 

pa
pe

l 
26

,4
 

0,
0 

  
  

  
0,

0 
  

0,
2 

  
5,

8 
  

11
,7

 
1,

1 
40

,8
 

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
1,

9 
0,

0 
12

,0
 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
10

0,
0 

32
90

 
P

ap
el

 n
cp

 
38

,8
 

0,
1 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

0,
9 

0,
0 

22
,3

 
  

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
4 

0,
2 

0,
5 

0,
1 

0,
0 

0,
1 

34
,2

 
0,

1 
1,

9 
0,

0 
0,

0 
0,

2 
0,

0 
10

0,
0 

33
00

 
E

di
ci

ón
 

81
,2

 
13

,8
 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

2,
9 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
2 

0,
0 

1,
1 

  
0,

0 
0,

0 
0,

1 
10

0,
0 

41
00

 
M

in
er

al
es

 e
 h

id
ro

ca
rb

ur
os

 
6,

6 
0,

0 
15

,5
 

  
14

,4
 

0,
0 

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

14
,3

 
  

19
,0

 
0,

2 
3,

1 
0,

0 
0,

0 
14

,6
 

4,
6 

  
4,

2 
3,

4 
0,

0 
10

0,
0 

42
10

 
P

ro
du

ct
os

 q
uí

m
ic

os
 b

ás
ic

os
 

77
,4

 
0,

2 
0,

0 
2,

8 
0,

0 
2,

2 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
1,

9 
0,

0 
0,

1 
0,

3 
3,

8 
1,

0 
0,

4 
0,

0 
9,

5 
0,

1 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
10

0,
0 

42
21

 
A

ce
ite

s 
es

en
ci

al
es

 
1,

6 
  

  
  

0,
0 

0,
0 

  
4,

2 
  

0,
2 

  
  

0,
2 

0,
1 

  
0,

3 
11

,4
 

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

81
,9

 
  

10
0,

0 

42
22

 
P

ro
du

ct
os

 q
uí

m
ic

os
 n

o 
bá

si
co

s 
nc

p 
81

,8
 

6,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

2,
6 

0,
0 

0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
9 

1,
9 

0,
0 

5,
7 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
10

0,
0 

43
00

 
P

ro
du

ct
os

 d
e 

ca
uc

ho
 y

 p
lá

st
ic

o 
73

,3
 

0,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

9,
7 

0,
0 

1,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
6 

1,
1 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

2,
7 

5,
1 

0,
0 

5,
0 

  
0,

8 
0,

0 
0,

0 
10

0,
0 

49
00

 
B

lo
qu

e 
qu

ím
ic

os
 e

 h
id

ro
ca

rb
ur

os
 

nc
p 

63
,5

 
0,

4 
0,

8 
0,

0 
0,

0 
0,

9 
0,

0 
0,

2 
0,

0 
0,

1 
0,

2 
1,

8 
0,

3 
0,

0 
0,

1 
0,

1 
13

,1
 

0,
2 

2,
7 

0,
0 

15
,2

 
0,

0 
0,

0 
0,

2 
0,

1 
10

0,
0 

51
00

 
A

lu
m

in
io

 
2,

2 
0,

0 
  

  
95

,9
 

0,
3 

  
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
  

0,
4 

  
1,

1 
0,

0 
  

10
0,

0 

52
10

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

ge
ne

ra
l 

69
,4

 
0,

6 
0,

0 
0,

0 
1,

0 
8,

8 
0,

0 
0,

4 
0,

0 
  

0,
0 

0,
7 

2,
8 

  
0,

2 
0,

6 
0,

1 
2,

2 
0,

3 
0,

0 
10

,5
 

0,
0 

0,
9 

1,
2 

0,
1 

10
0,

0 

52
20

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

es
pe

ci
al

 
56

,7
 

0,
4 

0,
3 

0,
2 

0,
1 

13
,2

 
0,

0 
1,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
1,

6 
3,

6 
0,

1 
0,

1 
0,

1 
0,

2 
0,

2 
3,

2 
0,

0 
18

,1
 

0,
0 

0,
2 

0,
3 

0,
2 

10
0,

0 

52
90

 
M

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o 
nc

p 
58

,8
 

0,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
2 

9,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
1 

4,
8 

0,
0 

0,
4 

6,
9 

0,
1 

0,
1 

0,
8 

0,
0 

12
,4

 
0,

0 
3,

4 
0,

2 
0,

5 
10

0,
0 

59
00

 
M

et
al

m
ec

án
ic

a 
nc

p 
74

,1
 

0,
1 

0,
5 

0,
0 

0,
3 

7,
6 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

0,
3 

0,
1 

0,
0 

1,
1 

0,
0 

0,
1 

0,
1 

0,
0 

0,
5 

1,
4 

2,
1 

10
,9

 
0,

0 
0,

2 
0,

4 
0,

0 
10

0,
0 

90
00

 
M

an
uf

ac
tu

ra
s 

nc
p 

74
,0

 
1,

3 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

5 
1,

1 
0,

4 
0,

1 
1,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

4 
1,

0 
0,

1 
0,

3 
14

,7
 

0,
4 

0,
8 

0,
0 

3,
2 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

10
0,

0 

To
ta

l g
en

er
al

 
38

,1
 

0,
3 

2,
9 

0,
7 

4,
6 

11
,5

 
0,

3 
1,

6 
0,

0 
0,

6 
0,

3 
0,

5 
4,

3 
0,

9 
3,

5 
1,

3 
1,

8 
0,

5 
1,

0 
3,

3 
18

,5
 

0,
6 

1,
0 

1,
7 

0,
0 

10
0,

0 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
en

 b
as

e 
a 

da
to

s d
el

 IN
D

EC
 y

 d
e 

la
 C

ám
ar

a 
de

 E
xp

or
ta

do
re

s d
e 

la
 A

rg
en

tin
a.

 



 

 

A
ne

xo
 V

 

E
X

PO
R

T
A

C
IO

N
E

S 
20

05
 

(e
n 

po
rc

en
ta

je
 d

el
 to

ta
l p

or
 p

ro
vi

nc
ia

) 

C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Bs
. 

As
. 

C
A

B
A 

C
at

. 
C

ha
 

C
hu

 
C

ba
 

C
te

s 
E

. R
. 

Fo
r. 

Ju
j. 

La
 

Pa
m

 
La

 R
. 

M
za

 
M

is
. 

N
q.

 
R

. N
 

S
lta

. 
S

 J
. 

Sa
n 

Lu
is

 
St

a.
 

C
ru

z 
St

a 
Fe

 
Sg

o 
de

l 
Es

t. 
T.

 d
el

 
Fg

o.
 

Tu
c.

 
Si

n 
di

st
r. 

T.
 

G
ra

l. 

11
11

 
A

rr
oz

 
0,

2 
  

  
0,

2 
  

0,
0 

22
,3

 
5,

6 
  

  
  

  
0,

0 
0,

4 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

2 

11
12

 
Ac

ei
tu

na
s 

y 
ac

ei
te

 d
e 

ol
iv

a 
0,

1 
  

0,
3 

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
11

,1
 

0,
6 

  
  

0,
0 

0,
1 

2,
5 

  
0,

0 
0,

1 
  

  
0,

0 
  

0,
1 

11
19

 
Ac

ei
te

s,
 c

er
ea

le
s 

y 
su

s 
pr

od
uc

to
s 

nc
p 

16
,0

 
0,

0 
0,

6 
76

,0
 

0,
0 

68
,0

 
42

,4
 

51
,3

 
1,

2 
3,

3 
77

,0
 

0,
3 

0,
3 

0,
6 

  
0,

0 
2,

3 
1,

9 
12

,7
 

0,
0 

59
,8

 
86

,5
 

0,
0 

15
,0

 
  

27
,7

 

11
21

 
To

m
at

es
 fr

es
co

s 
y 

pr
ep

ar
ad

os
 

0,
0 

  
0,

0 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

1,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
  

1,
7 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

11
22

 
C

eb
ol

la
 

0,
1 

  
  

  
  

0,
0 

0,
2 

0,
0 

6,
1 

  
  

  
0,

2 
1,

6 
  

1,
0 

0,
0 

0,
1 

  
  

  
0,

0 
  

  
  

0,
1 

11
23

 
Aj

o 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
  

2,
5 

0,
2 

0,
0 

  
3,

9 
1,

2 
0,

0 
0,

4 
0,

1 
1,

4 
  

0,
0 

  
  

  
0,

3 
  

0,
2 

11
24

 
Po

ro
to

s 
0,

0 
  

  
  

  
0,

1 
  

0,
1 

  
8,

8 
0,

6 
2,

7 
0,

1 
1,

5 
  

  
6,

9 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

  
2,

0 
  

0,
3 

11
25

 
M

an
za

na
s 

y 
ju

go
s 

de
 m

an
za

na
 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

0,
0 

2,
3 

0,
1 

  
  

0,
2 

0,
0 

2,
0 

27
,9

 
  

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
  

  
0,

4 

11
26

 
N

ar
an

ja
s 

0,
1 

  
0,

0 
  

  
  

0,
0 

2,
2 

3,
8 

3,
7 

  
  

  
0,

1 
  

1,
3 

0,
6 

0,
4 

  
  

  
  

  
0,

4 
  

0,
1 

11
27

 
Li

m
ón

 
0,

0 
  

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

1,
8 

  
  

  
0,

0 
  

3,
0 

0,
9 

0,
2 

  
  

  
  

  
16

,9
 

  
0,

4 

11
29

 
Fr

ut
as

 y
 le

gu
m

br
es

 n
cp

 
0,

9 
0,

0 
0,

1 
  

0,
0 

1,
8 

1,
2 

6,
2 

4,
9 

3,
2 

0,
0 

21
,7

 
12

,5
 

2,
1 

1,
0 

48
,8

 
2,

7 
34

,8
 

9,
2 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

  
5,

0 
0,

0 
2,

4 

11
31

 
Té

 
0,

0 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

0,
5 

  
  

  
  

  
0,

0 
11

,9
 

  
  

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
  

  
  

0,
1 

11
32

 
Y

er
ba

 m
at

e 
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
2,

6 
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
4,

4 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

1 

11
33

 
Es

pe
ci

as
 

0,
0 

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

0,
2 

  
  

  
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

11
39

 
Ar

om
át

ic
as

 n
cp

 
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
0,

3 
  

  
  

  
  

0,
0 

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

11
41

 
A

zú
ca

r 
0,

0 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

  
  

  
28

,4
 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
  

2,
8 

  
  

  
0,

0 
  

  
4,

8 
  

0,
3 

11
42

 
G

ol
os

in
as

 y
 o

tro
s 

pr
od

uc
to

s 
de

l a
zú

ca
r 

0,
5 

0,
0 

0,
3 

  
0,

0 
1,

9 
0,

0 
0,

0 
  

0,
3 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

5 
0,

0 
0,

0 
5,

0 
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
5 

11
50

 
Ta

ba
co

 
0,

1 
  

  
0,

0 
  

  
0,

2 
  

  
30

,8
 

  
  

  
9,

6 
  

  
11

,9
 

  
  

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
2 

  
0,

5 

12
00

 
Pr

od
uc

to
s 

lá
ct

eo
s 

0,
8 

0,
0 

0,
0 

  
  

2,
0 

0,
8 

0,
4 

0,
2 

  
0,

3 
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

5,
4 

  
  

0,
0 

  
1,

5 

13
11

 
C

ar
ne

 b
ov

in
a 

5,
3 

6,
9 

  
  

  
2,

0 
2,

6 
2,

9 
  

  
13

,5
 

  
0,

1 
0,

7 
  

0,
9 

0,
2 

0,
0 

  
  

6,
5 

  
  

  
  

3,
6 

13
12

 
C

ar
ne

 d
e 

av
es

 
0,

5 
  

  
  

  
  

  
6,

8 
  

  
  

  
  

  
  

0,
4 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

3 

13
13

 
Fi

am
br

es
 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 

13
14

 
C

ar
ne

 d
e 

ga
na

do
 n

o 
bo

vi
no

 
0,

3 
  

  
0,

0 
0,

4 
0,

3 
  

2,
0 

  
  

1,
8 

  
  

  
  

  
  

  
  

1,
5 

0,
0 

  
  

  
  

0,
3 

13
19

 
C

ar
ne

s 
nc

p 
0,

3 
1,

3 
  

  
0,

1 
0,

1 
  

0,
1 

5,
2 

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

0,
0 

  
  

  
0,

1 
0,

0 
  

  
  

  
0,

2 

13
20

 
Pe

sc
a 

2,
9 

0,
0 

  
  

12
,5

 
0,

0 
  

0,
8 

  
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

1,
8 

  
  

  
9,

1 
0,

1 
  

12
,7

 
0,

0 
  

2,
2 

13
90

 
G

an
ad

o 
y 

ca
rn

es
 n

cp
 

6,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

7,
9 

0,
4 

2,
0 

1,
6 

1,
3 

0,
7 

0,
7 

0,
2 

0,
2 

0,
0 

0,
1 

1,
8 

0,
1 

3,
7 

0,
0 

5,
7 

1,
4 

  
0,

9 
1,

6 
4,

5 

19
00

 
Al

im
en

to
s 

y 
be

bi
da

s 
nc

p 
0,

5 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

6 
  

0,
0 

  
1,

0 
0,

0 
4,

2 
13

,6
 

  
0,

1 
0,

1 
1,

6 
9,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

3 
0,

0 
0,

0 
1,

9 
  

1,
1 

21
10

 
Al

go
dó

n 
0,

0 
  

0,
1 

2,
3 

  
0,

0 
  

  
49

,4
 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
  

  
0,

0 
  

  
  

0,
1 

1,
3 

  
0,

0 
  

0,
1 

21
21

 
La

na
 s

uc
ia

 
0,

0 
  

  
  

1,
6 

  
0,

7 
0,

2 
  

  
  

  
  

  
  

0,
1 

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
  

0,
1 

21
22

 
To

ps
 

0,
1 

  
  

  
5,

1 
  

1,
0 

0,
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

3 

21
23

 
La

na
 n

cp
 

0,
1 

  
  

  
1,

0 
  

0,
0 

0,
3 

  
  

0,
0 

  
  

  
  

0,
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

1 



 

 

C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Bs
. 

As
. 

C
A

B
A 

C
at

. 
C

ha
 

C
hu

 
C

ba
 

C
te

s 
E

. R
. 

Fo
r. 

Ju
j. 

La
 

Pa
m

 
La

 R
. 

M
za

 
M

is
. 

N
q.

 
R

. N
 

S
lta

. 
S

 J
. 

Sa
n 

Lu
is

 
St

a.
 

C
ru

z 
St

a 
Fe

 
Sg

o 
de

l 
Es

t. 
T.

 d
el

 
Fg

o.
 

Tu
c.

 
Si

n 
di

st
r. 

T.
 

G
ra

l. 

21
30

 
Pr

od
uc

to
s 

te
xt

ile
s 

nc
p 

1,
6 

2,
2 

0,
4 

0,
6 

0,
5 

0,
0 

4,
7 

0,
2 

0,
5 

0,
1 

0,
0 

4,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
9 

0,
6 

0,
0 

0,
1 

9,
3 

0,
1 

0,
2 

1,
6 

0,
8 

22
11

 
C

ur
tid

o 
de

 c
ue

ro
s 

2,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

  
0,

0 
2,

2 
  

0,
1 

27
,8

 
0,

0 
  

  
  

16
,2

 
  

13
,9

 
  

1,
9 

0,
2 

  
0,

0 
0,

2 
2,

1 

22
12

 
Te

rm
in

ac
ió

n 
y 

te
ñi

do
 d

e 
pi

el
es

 
0,

2 
0,

1 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

1 
0,

0 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

5 
0,

1 

22
21

 
Pr

en
da

s 
de

 v
es

tir
 d

e 
cu

er
o 

0,
1 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
  

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

0,
1 

22
22

 
C

al
za

do
 d

e 
cu

er
o 

0,
1 

1,
2 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
  

0,
1 

  
0,

0 
  

0,
0 

0,
2 

  
0,

0 
0,

0 
0,

1 

22
23

 
M

ar
ro

qu
in

er
ía

 n
cp

 
0,

5 
1,

9 
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
1,

0 
0,

2 

31
10

 
M

ad
er

a 
as

er
ra

da
, c

ep
illa

da
 y

 ta
bl

er
os

 d
e 

m
ad

er
a 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

13
,7

 
7,

9 
6,

2 
0,

0 
  

0,
1 

0,
1 

32
,2

 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
  

0,
6 

31
90

 
M

ad
er

a 
nc

p 
0,

1 
0,

3 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

1 
2,

7 
0,

7 
1,

9 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

4 
2,

9 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
2,

0 
2,

0 
0,

2 

32
10

 
Pa

st
a 

de
 p

ap
el

 
0,

5 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

  
0,

1 
  

6,
8 

  
14

,7
 

0,
2 

29
,5

 
0,

0 
0,

0 
  

0,
1 

1,
3 

0,
0 

0,
4 

  
0,

0 
0,

0 
0,

2 
0,

7 

32
90

 
Pa

pe
l n

cp
 

0,
4 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

5,
3 

  
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

1 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
13

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
4 

33
00

 
Ed

ic
ió

n 
0,

4 
8,

4 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
1,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

1,
0 

0,
2 

41
00

 
M

in
er

al
es

 e
 h

id
ro

ca
rb

ur
os

 
3,

1 
0,

0 
95

,5
 

  
55

,3
 

0,
0 

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

58
,8

 
  

95
,8

 
3,

5 
30

,8
 

0,
5 

0,
0 

79
,8

 
4,

5 
  

76
,5

 
34

,4
 

0,
1 

17
,9

 

42
10

 
Pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

 b
ás

ic
os

 
9,

8 
3,

0 
0,

0 
19

,9
 

0,
0 

0,
9 

0,
1 

0,
2 

5,
3 

0,
3 

0,
7 

0,
0 

2,
1 

0,
0 

0,
1 

1,
2 

10
,2

 
10

,2
 

2,
0 

0,
0 

2,
5 

0,
9 

0,
0 

0,
1 

3,
3 

4,
8 

42
21

 
Ac

ei
te

s 
es

en
ci

al
es

 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

6 
  

0,
1 

  
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

1 
1,

5 
  

0,
0 

  
0,

0 
  

  
11

,4
 

  
0,

2 

42
22

 
Pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

 n
o 

bá
si

co
s 

nc
p 

7,
4 

62
,5

 
0,

0 
0,

2 
0,

1 
0,

8 
0,

0 
1,

1 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

6 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

2 
6,

8 
6,

5 
0,

0 
1,

1 
  

0,
0 

0,
0 

6,
7 

3,
4 

43
00

 
Pr

od
uc

to
s 

de
 c

au
ch

o 
y 

pl
ás

tic
o 

2,
8 

1,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
2 

0,
0 

1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
5 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

8,
1 

7,
3 

0,
0 

0,
4 

  
1,

2 
0,

0 
2,

7 
1,

4 

49
00

 
Bl

oq
ue

 q
uí

m
ic

os
 e

 h
id

ro
ca

rb
ur

os
 n

cp
 

0,
5 

0,
4 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
2 

0,
1 

0,
2 

1,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
4 

0,
1 

0,
9 

0,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
9 

0,
3 

51
00

 
Al

um
in

io
 

0,
1 

0,
1 

  
  

22
,0

 
0,

0 
  

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

  
0,

0 
  

1,
2 

0,
0 

  
1,

1 

52
10

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

ge
ne

ra
l 

1,
1 

1,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
5 

0,
0 

0,
1 

0,
1 

  
0,

0 
0,

8 
0,

4 
  

0,
0 

0,
3 

0,
0 

2,
9 

0,
2 

0,
0 

0,
4 

0,
0 

0,
6 

0,
4 

5,
0 

0,
6 

52
20

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

es
pe

ci
al

 
0,

8 
0,

7 
0,

0 
0,

2 
0,

0 
0,

6 
0,

0 
0,

3 
0,

3 
0,

1 
0,

0 
1,

6 
0,

5 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
0,

1 
0,

3 
1,

8 
0,

0 
0,

5 
0,

0 
0,

1 
0,

1 
8,

1 
0,

6 

52
90

 
M

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o 
nc

p 
1,

9 
0,

8 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
1,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
4,

9 
1,

4 
0,

0 
0,

1 
6,

7 
0,

1 
0,

2 
0,

9 
0,

0 
0,

8 
0,

0 
4,

2 
0,

1 
40

,5
 

1,
2 

59
00

 
M

et
al

m
ec

án
ic

a 
nc

p 
28

,6
 

4,
1 

2,
3 

0,
0 

1,
0 

9,
7 

0,
3 

0,
7 

0,
9 

7,
8 

5,
0 

1,
0 

3,
7 

0,
0 

0,
5 

1,
6 

0,
2 

14
,8

 
20

,4
 

9,
5 

8,
7 

0,
0 

3,
1 

3,
4 

18
,7

 
14

,7
 

90
00

 
M

an
uf

ac
tu

ra
s 

nc
p 

1,
5 

3,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

0,
0 

2,
8 

0,
2 

3,
8 

1,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
8 

0,
0 

0,
2 

6,
2 

0,
7 

0,
6 

0,
0 

0,
1 

0,
2 

0,
1 

0,
0 

5,
0 

0,
8 

To
ta

l g
en

er
al

 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
en

 b
as

e 
a 

da
to

s d
el

 IN
D

EC
 y

 d
e 

la
 C

ám
ar

a 
de

 E
xp

or
ta

do
re

s d
e 

la
 A

rg
en

tin
a.

 



 

 

A
ne

xo
 V

I 
PY

M
E

S.
 E

X
PO

R
T

A
C

IO
N

E
S 

20
05

   
(e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s)
 

 C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Bu
en

os
 

Ai
re

s 
C

ap
ita

l 
Fe

de
ra

l 
C

at
am

ar
ca

 
C

ha
co

 
C

hu
bu

t 
C

or
do

ba
 

C
te

s.
 

En
tre

 
R

ío
s 

Fo
rm

os
a 

Ju
ju

y 
La

 
Pa

m
pa

 
La

 
R

io
ja

 
M

en
do

za
 

M
is

io
ne

s 
N

eu
qu

én
 

R
Ìo

 
N

eg
ro

 
Sa

lta
 

Sa
n 

Ju
an

 
Sa

n 
Lu

is
 

Sa
nt

a 
C

ru
z 

Sa
nt

a 
Fe

 
Sg

o 
de

l 
Es

te
ro

 
T.

 d
el

 
Fu

eg
o 

Tu
c.

 
To

ta
l 

ge
ne

ra
l 

11
11

 
A

rr
oz

 
0,

5 
 

  
  

0,
4 

  
  

14
,8

 
13

,0
 

  
  

  
  

0,
5 

0,
0 

 
  

  
  

  
  

  
0,

2 
  

  
  

29
,5

 

11
12

 
Ac

ei
tu

na
s 

y 
ac

ei
te

 
de

 o
liv

a 
0,

9 
 

  
3,

6 
 

  
  

0,
7 

  
0,

0 
  

  
  

8,
8 

9,
9 

  
  

  
0,

6 
4,

7 
  

0,
0 

  
  

  
0,

1 
29

,4
 

11
19

 
Ac

ei
te

s,
 c

er
ea

le
s 

y 
su

s 
pr

od
uc

to
s 

nc
p 

54
,9

  
0,

0 
 

  
  

  
23

,8
 

1,
1 

0,
9 

0,
1 

  
3,

0 
0,

6 
5,

7 
2,

0 
 

  
  

10
,8

 
3,

6 
0,

2 
0,

0 
23

,8
 

  
  

1,
8 

13
2,

2 

11
21

 
To

m
at

es
 fr

es
co

s 
y 

pr
ep

ar
ad

os
 

0,
2 

 
  

0,
1 

 
  

  
0,

2 
  

0,
0 

0,
1 

  
0,

0 
  

0,
8 

  
  

  
  

3,
2 

  
0,

0 
  

  
  

  
4,

5 

11
22

 
C

eb
ol

la
 

15
,2

  
  

  
  

  
0,

1 
0,

2 
0,

0 
0,

5 
  

  
  

2,
1 

5,
8 

 
  

1,
2 

0,
1 

0,
1 

  
  

  
  

  
  

25
,4

 

11
23

 
Aj

o 
4,

5 
 

  
  

  
  

  
  

  
0,

2 
0,

4 
0,

0 
  

40
,4

 
4,

4 
 

0,
1 

0,
0 

0,
6 

2,
5 

  
  

  
  

  
  

53
,1

 

11
24

 
Po

ro
to

s 
4,

1 
 

  
  

  
  

  
  

0,
4 

  
3,

2 
0,

8 
5,

7 
1,

0 
5,

6 
 

  
  

26
,2

 
  

  
  

0,
7 

  
  

4,
6 

52
,3

 

11
25

 
M

an
za

na
s 

y 
ju

go
s 

de
 m

an
za

na
 

0,
1 

 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
0,

2 
0,

1 
  

  
2,

5 
  

7,
0 

21
,1

 
  

  
  

0,
0 

  
  

  
  

31
,0

 

11
26

 
N

ar
an

ja
s 

6,
3 

 
  

0,
1 

 
  

  
  

  
7,

1 
0,

3 
0,

2 
  

  
  

  
  

1,
6 

1,
6 

0,
7 

  
  

  
  

  
1,

1 
18

,9
 

11
27

 
Li

m
ón

 
0,

5 
 

  
0,

0 
 

  
  

0,
1 

0,
1 

0,
2 

0,
0 

0,
4 

  
  

  
  

  
0,

5 
0,

7 
0,

3 
  

  
  

  
  

21
,5

 
24

,1
 

11
29

 
Fr

ut
as

 y
 le

gu
m

br
es

 
nc

p 
55

,2
  

0,
0 

 
1,

1 
 

  
0,

4 
28

,4
 

1,
4 

22
,8

 
0,

4 
0,

5 
0,

0 
10

,3
 

11
9,

4 
4,

3 
 

7,
0 

44
,1

 
6,

0 
46

,6
 

0,
1 

0,
0 

6,
1 

  
  

6,
9 

36
1,

1 

11
31

 
Té

 
0,

1 
 

  
  

  
  

0,
1 

  
  

  
  

  
  

  
22

,9
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
23

,1
 

11
32

 
Y

er
ba

 m
at

e 
0,

4 
 

  
  

  
  

  
0,

1 
0,

0 
  

  
  

  
  

14
,5

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
15

,0
 

11
33

 
Es

pe
ci

as
 

3,
4 

 
  

  
  

0,
0 

0,
2 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

0,
0 

 
  

  
0,

1 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

  
  

3,
8 

11
39

 
Ar

om
át

ic
as

 n
cp

 
0,

2 
 

  
  

  
  

0,
1 

  
  

  
  

  
  

0,
0 

0,
0 

 
  

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
  

  
0,

3 

11
41

 
A

zú
ca

r 
0,

4 
 

0,
0 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

0 
0,

1 
 

  
  

4,
1 

  
  

  
  

  
  

2,
6 

7,
3 

11
42

 

G
ol

os
in

as
 y

 o
tro

s 
pr

od
uc

to
s 

de
l 

az
úc

ar
 

8,
9 

 
  

3,
7 

 
  

  
0,

7 
  

  
  

  
  

  
0,

1 
0,

0 
 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

  
0,

3 
0,

1 
0,

2 
  

0,
2 

  
14

,2
 

11
50

 
Ta

ba
co

 
0,

0 
 

  
  

0,
0 

  
  

0,
3 

  
  

1,
5 

  
  

  
2,

0 
 

  
  

1,
3 

  
  

0,
0 

  
  

  
1,

1 
6,

3 

12
00

 
Pr

od
uc

to
s 

lá
ct

eo
s 

12
,9

  
0,

0 
 

  
  

  
2,

2 
1,

0 
2,

4 
  

  
0,

4 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
17

,0
 

  
  

  
36

,0
 

13
11

 
C

ar
ne

 b
ov

in
a 

12
6,

6 
 

  
  

  
  

14
,2

 
3,

2 
0,

3 
  

  
1,

1 
  

2,
4 

2,
4 

 
  

4,
6 

1,
6 

0,
1 

  
  

39
,1

 
  

  
  

19
5,

5 

13
12

 
C

ar
ne

 d
e 

av
es

 
6,

2 
 

  
  

  
  

  
  

10
,4

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
16

,6
 

13
13

 
Fi

am
br

es
 

0,
5 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0,
5 

13
14

 
C

ar
ne

 d
e 

ga
na

do
 n

o 
bo

vi
no

 
3,

6 
 

  
  

  
7,

3 
0,

0 
  

0,
0 

  
  

2,
4 

  
  

  
  

  
  

  
  

8,
1 

0,
3 

  
  

  
21

,9
 

13
19

 
C

ar
ne

s 
nc

p 
36

,6
  

0,
0 

 
  

  
1,

4 
4,

6 
  

0,
4 

0,
4 

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

  
  

  
  

1,
1 

0,
2 

  
  

  
44

,6
 

13
20

 
Pe

sc
a 

19
2,

5 
 

0,
0 

 
  

  
68

,2
 

  
  

4,
9 

  
  

  
  

  
0,

0 
 

  
8,

9 
  

  
  

48
,3

 
7,

7 
  

14
,3

 
  

34
4,

7 

13
90

 
G

an
ad

o 
y 

ca
rn

es
 

nc
p 

13
6,

4 
 

0,
0 

 
0,

2 
 

0,
3 

0,
1 

19
,0

 
0,

5 
10

,7
 

0,
1 

1,
0 

0,
5 

0,
1 

2,
4 

0,
5 

 
  

0,
3 

6,
5 

0,
1 

2,
8 

0,
0 

18
,1

 
3,

3 
  

0,
3 

20
3,

3 

19
00

 
Al

im
en

to
s 

y 
be

bi
da

s 
nc

p 
13

,6
  

  
0,

1 
 

  
0,

0 
0,

2 
  

0,
0 

  
0,

3 
  

0,
7 

89
,8

 
  

2,
0 

0,
7 

2,
2 

9,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
2 

  
0,

0 
2,

5 
12

2,
0 

21
10

 
Al

go
dó

n 
0,

3 
 

  
  

2,
5 

  
0,

0 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

0,
2 

  
  

  
4,

9 
3,

0 
  

0,
1 

11
,0

 

21
21

 
La

na
 s

uc
ia

 
0,

2 
 

  
  

  
0,

7 
  

0,
9 

0,
3 

  
  

  
  

  
  

  
0,

3 
  

  
  

0,
2 

  
  

  
  

2,
6 



 

 

 C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Bu
en

os
 

Ai
re

s 
C

ap
ita

l 
Fe

de
ra

l 
C

at
am

ar
ca

 
C

ha
co

 
C

hu
bu

t 
C

or
do

ba
 

C
te

s.
 

En
tre

 
R

ío
s 

Fo
rm

os
a 

Ju
ju

y 
La

 
Pa

m
pa

 
La

 
R

io
ja

 
M

en
do

za
 

M
is

io
ne

s 
N

eu
qu

én
 

R
Ìo

 
N

eg
ro

 
Sa

lta
 

Sa
n 

Ju
an

 
Sa

n 
Lu

is
 

Sa
nt

a 
C

ru
z 

Sa
nt

a 
Fe

 
Sg

o 
de

l 
Es

te
ro

 
T.

 d
el

 
Fu

eg
o 

Tu
c.

 
To

ta
l 

ge
ne

ra
l 

21
22

 
To

ps
 

0,
2 

 
  

  
  

4,
9 

  
1,

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6,
4 

21
23

 
La

na
 n

cp
 

3,
3 

 
  

  
  

5,
3 

  
0,

0 
0,

1 
  

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
8,

9 

21
30

 
Pr

od
uc

to
s 

te
xt

ile
s 

nc
p 

99
,1

  
2,

5 
 

2,
6 

 
0,

3 
2,

5 
1,

6 
0,

3 
1,

3 
0,

0 
0,

1 
  

2,
5 

0,
2 

0,
0 

 
0,

5 
0,

1 
0,

0 
5,

4 
2,

0 
0,

0 
1,

5 
0,

0 
0,

5 
1,

5 
12

4,
4 

22
11

 
C

ur
tid

o 
de

 c
ue

ro
s 

47
,0

  
0,

0 
 

0,
4 

 
  

0,
0 

2,
3 

  
  

0,
2 

  
0,

1 
0,

0 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
  

5,
3 

0,
4 

  
0,

1 
55

,8
 

22
12

 
Te

rm
in

ac
ió

n 
y 

te
ñi

do
 d

e 
pi

el
es

 
11

,2
  

0,
1 

 
0,

0 
 

  
0,

1 
1,

0 
  

0,
8 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0,
1 

0,
5 

  
  

  
13

,8
 

22
21

 
Pr

en
da

s 
de

 v
es

tir
 

de
 c

ue
ro

 
4,

0 
 

0,
1 

 
0,

0 
 

  
  

0,
1 

  
0,

0 
  

  
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
4,

3 

22
22

 
C

al
za

do
 d

e 
cu

er
o 

15
,6

  
1,

4 
 

0,
1 

 
  

  
1,

4 
  

0,
0 

  
  

  
  

0,
0 

  
0,

0 
  

  
  

  
  

0,
0 

0,
4 

  
0,

2 
19

,1
 

22
23

 
M

ar
ro

qu
in

er
ía

 n
cp

 
25

,9
  

2,
4 

 
  

  
  

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
1 

0,
0 

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

2 
  

0,
0 

  
28

,5
 

31
10

 

M
ad

er
a 

as
er

ra
da

, 
ce

pi
lla

da
 y

 ta
bl

er
os

 
de

 m
ad

er
a 

9,
8 

 
  

0,
1 

 
0,

7 
0,

0 
0,

6 
4,

9 
4,

8 
0,

3 
0,

1 
  

  
1,

5 
26

,9
  

  
  

0,
1 

0,
0 

  
0,

1 
0,

7 
0,

1 
0,

2 
  

50
,6

 

31
90

 
M

ad
er

a 
nc

p 
18

,0
  

0,
3 

 
0,

0 
 

0,
1 

0,
2 

1,
7 

0,
1 

2,
5 

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
6,

6 
10

,6
  

0,
0 

0,
0 

0,
3 

0,
3 

0,
0 

0,
0 

3,
2 

0,
0 

0,
0 

1,
5 

45
,7

 

32
10

 
Pa

st
a 

de
 p

ap
el

 
12

,0
  

0,
0 

 
  

  
  

0,
0 

  
0,

2 
  

1,
5 

  
0,

0 
2,

9 
0,

6 
 

0,
0 

0,
0 

  
0,

1 
0,

2 
0,

0 
0,

3 
  

  
0,

0 
17

,8
 

32
90

 
Pa

pe
l n

cp
 

22
,9

  
0,

1 
 

0,
0 

 
0,

1 
0,

0 
1,

1 
  

  
  

  
  

0,
0 

0,
6 

0,
0 

 
0,

7 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
2,

7 
0,

0 
0,

0 
0,

3 
28

,8
 

33
00

 
Ed

ic
ió

n 
44

,7
  

8,
8 

 
0,

0 
 

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
 

0,
0 

0,
0 

  
0,

1 
0,

0 
  

0,
8 

  
0,

0 
0,

0 
54

,5
 

41
00

 
M

in
er

al
es

 e
 

hi
dr

oc
ar

bu
ro

s 
20

,5
  

0,
0 

 
  

  
5,

6 
2,

0 
  

  
  

  
  

  
3,

6 
  

27
,3

 
5,

3 
  

0,
0 

  
0,

8 
0,

1 
  

  
  

65
,2

 

42
10

 
Pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

 
bá

si
co

s 
96

,3
  

3,
3 

 
  

7,
0 

0,
1 

11
,4

 
0,

1 
1,

1 
0,

4 
0,

7 
0,

9 
0,

0 
5,

5 
0,

0 
 

  
2,

3 
3,

3 
2,

4 
6,

7 
0,

0 
4,

0 
1,

6 
0,

0 
0,

9 
14

8,
1 

42
21

 
Ac

ei
te

s 
es

en
ci

al
es

 
0,

7 
 

  
  

  
  

  
  

1,
1 

  
  

  
  

0,
0 

0,
1 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1,
9 

3,
9 

42
22

 
Pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

 
no

 b
ás

ic
os

 n
cp

 
20

9,
0 

 
6,

1 
 

  
  

1,
4 

2,
1 

0,
0 

5,
7 

0,
0 

0,
1 

  
1,

3 
0,

7 
0,

0 
 

0,
1 

0,
0 

1,
1 

7,
0 

2,
1 

0,
1 

10
,3

 
  

0,
0 

0,
1 

24
7,

3 

43
00

 
Pr

od
uc

to
s 

de
 

ca
uc

ho
 y

 p
lá

st
ic

o 
11

0,
2 

 
0,

9 
 

0,
0 

 
  

0,
0 

14
,1

 
  

0,
6 

0,
0 

  
  

3,
0 

5,
5 

0,
0 

 
0,

2 
0,

1 
0,

0 
5,

3 
9,

9 
0,

0 
5,

0 
  

4,
7 

0,
2 

15
9,

9 

49
00

 
Bl

oq
ue

 q
uí

m
ic

os
 e

 
hi

dr
oc

ar
bu

ro
s 

nc
p 

36
,8

  
0,

3 
 

1,
0 

 
  

0,
0 

0,
8 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

0,
2 

0,
2 

0,
6 

0,
3 

0,
0 

 
0,

1 
0,

1 
3,

6 
0,

2 
3,

3 
0,

0 
3,

0 
  

0,
0 

0,
1 

50
,9

 

51
00

 
Al

um
in

io
 

8,
1 

 
0,

0 
 

  
  

0,
0 

0,
8 

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
  

  
0,

3 
  

1,
6 

  
  

0,
0 

10
,7

 

52
10

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

ge
ne

ra
l 

11
0,

4 
 

0,
3 

 
0,

0 
 

  
2,

3 
12

,3
 

0,
0 

0,
8 

0,
0 

  
  

0,
0 

6,
1 

  
0,

4 
  

0,
1 

5,
4 

0,
4 

0,
0 

23
,4

 
0,

0 
1,

2 
0,

5 
16

3,
7 

52
20

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

es
pe

ci
al

 
73

,7
  

0,
7 

 
0,

5 
 

0,
2 

0,
0 

20
,6

 
0,

0 
1,

0 
0,

0 
  

  
0,

7 
3,

7 
0,

1 
 

0,
1 

0,
1 

0,
4 

0,
5 

0,
5 

0,
0 

28
,5

 
0,

0 
0,

0 
0,

6 
13

1,
9 

52
90

 
M

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o 
nc

p 
16

0,
5 

 
0,

7 
 

0,
0 

 
  

0,
0 

20
,3

 
0,

0 
0,

1 
0,

0 
  

  
9,

5 
7,

8 
  

0,
6 

0,
1 

0,
3 

0,
3 

3,
0 

0,
0 

12
,7

 
  

7,
4 

0,
7 

22
4,

2 

59
00

 
M

et
al

m
ec

án
ic

a 
nc

p 
37

1,
9 

 
3,

2 
 

0,
6 

 
0,

0 
14

,4
 

54
,9

 
0,

3 
3,

4 
0,

0 
0,

0 
  

1,
7 

16
,3

 
0,

0 
 

2,
4 

7,
3 

1,
0 

13
,5

 
24

,7
 

0,
1 

51
,2

 
0,

1 
0,

8 
1,

5 
56

9,
5 

90
00

 
M

an
uf

ac
tu

ra
s 

nc
p 

85
,0

  
3,

5 
 

0,
1 

 
0,

1 
0,

0 
1,

1 
3,

4 
0,

3 
0,

3 
0,

1 
  

0,
0 

1,
0 

1,
9 

 
0,

1 
0,

0 
0,

7 
1,

2 
1,

9 
0,

0 
4,

5 
0,

4 
0,

4 
0,

2 
10

6,
2 

To
ta

l g
en

er
al

 
2 

28
2,

0 
 

34
,8

  
14

,1
  

11
,6

 
11

4,
9 

24
4,

8 
34

,2
 

98
,1

 
3,

6 
10

,3
 

9,
5 

45
,7

 
33

9,
1 

10
4,

9 
 

48
,7

 
99

,2
 

73
,5

 
11

3,
5 

58
,4

 
59

,2
 

27
7,

9 
9,

3 
29

,8
 

53
,0

 
4 

17
0,

0 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
en

 b
as

e 
a 

da
to

s d
el

 IN
D

EC
 y

 d
e 

la
 C

ám
ar

a 
de

 E
xp

or
ta

do
re

s d
e 

la
 A

rg
en

tin
a.

 



 

 

A
ne

xo
 V

II 
PY

M
E

S.
 E

X
PO

R
T

A
C

IO
N

E
S 

20
05

 
(e

n 
po

rc
en

ta
je

 d
el

 to
ta

l p
or

 p
ro

vi
nc

ia
) 

C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Bu
en

os
 

Ai
re

s 
C

ap
ita

l 
Fe

de
ra

l 
C

at
am

ar
ca

 
C

ha
co

 
C

hu
bu

t 
C

or
do

ba
 

C
te

s.
 

En
tre

 
R

io
s 

Fo
rm

os
a 

Ju
ju

y 
La

 
Pa

m
pa

 
La

 
R

io
ja

 
M

en
do

za
 

M
is

io
ne

s 
N

eu
qu

en
 

R
io

 
N

eg
ro

 
Sa

lta
 

Sa
n 

Ju
an

 
Sa

n 
Lu

is
 

Sa
nt

a 
C

ru
z 

Sa
nt

a 
Fe

 

Sg
o 

de
l 

Es
te

ro
 

T.
 d

el
 

Fu
eg

o 
Tu

c.
 

To
ta

l 
ge

ne
ra

l 

11
11

 
A

rr
oz

 
0,

0 
  

  
3,

6 
  

  
43

,4
 

13
,3

 
  

  
  

  
0,

1 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
0,

1 
  

  
  

0,
7 

11
12

 
Ac

ei
tu

na
s 

y 
ac

ei
te

 
de

 o
liv

a 
0,

0 
  

25
,2

 
  

  
0,

3 
  

0,
0 

  
  

  
19

,3
 

2,
9 

  
  

  
0,

8 
4,

2 
  

0,
0 

  
  

  
0,

2 
0,

7 

11
19

 
Ac

ei
te

s,
 c

er
ea

le
s 

y 
su

s 
pr

od
uc

to
s 

nc
p 

2,
4 

0,
0 

  
  

  
9,

7 
3,

1 
0,

9 
2,

6 
  

31
,1

 
1,

3 
1,

7 
1,

9 
  

  
14

,7
 

3,
2 

0,
3 

0,
1 

8,
6 

  
  

3,
3 

3,
2 

11
21

 
To

m
at

es
 fr

es
co

s 
y 

pr
ep

ar
ad

os
 

0,
0 

  
0,

5 
  

  
0,

1 
  

0,
0 

2,
6 

  
0,

0 
  

0,
2 

  
  

  
  

2,
8 

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

1 

11
22

 
C

eb
ol

la
 

0,
7 

  
  

  
  

0,
1 

0,
7 

0,
0 

13
,6

 
  

  
  

0,
6 

5,
5 

  
1,

2 
0,

1 
0,

1 
  

  
  

  
  

  
0,

6 

11
23

 
Aj

o 
0,

2 
  

  
  

  
  

  
  

5,
6 

4,
2 

0,
1 

  
11

,9
 

4,
2 

0,
1 

0,
0 

0,
8 

2,
2 

  
  

  
  

  
  

1,
3 

11
24

 
Po

ro
to

s 
0,

2 
  

  
  

  
  

  
0,

4 
  

30
,6

 
8,

5 
12

,6
 

0,
3 

5,
4 

  
  

35
,6

 
  

  
  

0,
3 

  
  

8,
7 

1,
3 

11
25

 
M

an
za

na
s 

y 
ju

go
s 

de
 m

an
za

na
 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

0,
0 

4,
6 

1,
2 

  
  

0,
7 

  
14

,5
 

21
,3

 
  

  
  

0,
0 

  
  

  
  

0,
7 

11
26

 
N

ar
an

ja
s 

0,
3 

  
0,

4 
  

  
  

  
7,

2 
8,

4 
2,

2 
  

  
  

  
  

1,
6 

2,
2 

0,
6 

  
  

  
  

  
2,

0 
0,

5 

11
27

 
Li

m
ón

 
0,

0 
  

0,
2 

  
  

0,
0 

0,
2 

0,
2 

0,
3 

3,
8 

  
  

  
  

  
0,

5 
0,

9 
0,

3 
  

  
  

  
  

40
,5

 
0,

6 

11
29

 
Fr

ut
as

 y
 

le
gu

m
br

es
 n

cp
 

2,
4 

0,
0 

8,
0 

  
0,

4 
11

,6
 

4,
2 

23
,2

 
10

,8
 

4,
8 

0,
2 

22
,6

 
35

,2
 

4,
1 

14
,4

 
44

,5
 

8,
1 

41
,1

 
0,

1 
0,

0 
2,

2 
  

  
13

,1
 

8,
7 

11
31

 
Té

 
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
  

  
  

21
,8

 
  

  
  

  
  

0,
0 

  
  

  
  

0,
6 

11
32

 
Y

er
ba

 m
at

e 
0,

0 
  

  
  

  
  

0,
3 

0,
0 

  
  

  
  

  
13

,8
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0,
4 

11
33

 
Es

pe
ci

as
 

0,
1 

  
  

  
0,

0 
0,

1 
  

0,
0 

0,
5 

  
  

  
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

1 
0,

0 
  

  
0,

0 
  

  
  

0,
1 

11
39

 
Ar

om
át

ic
as

 n
cp

 
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
0,

0 
  

  
0,

1 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
  

  
0,

0 

11
41

 
A

zú
ca

r 
0,

0 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

0 
0,

1 
  

  
5,

6 
  

  
  

  
  

  
4,

9 
0,

2 

11
42

 

G
ol

os
in

as
 y

 o
tro

s 
pr

od
uc

to
s 

de
l 

az
úc

ar
 

0,
4 

  
25

,9
 

  
  

0,
3 

  
  

  
  

  
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

0,
0 

  
0,

5 
0,

2 
0,

1 
  

0,
6 

  
0,

3 

11
50

 
Ta

ba
co

 
0,

0 
  

  
0,

3 
  

  
0,

9 
  

  
14

,6
 

  
  

  
1,

9 
  

  
1,

8 
  

  
0,

0 
  

  
  

2,
1 

0,
2 

12
00

 
Pr

od
uc

to
s 

lá
ct

eo
s 

0,
6 

0,
0 

  
  

  
0,

9 
2,

9 
2,

5 
  

  
4,

3 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
6,

1 
  

  
  

0,
9 

13
11

 
C

ar
ne

 b
ov

in
a 

5,
5 

  
  

  
  

5,
8 

9,
4 

0,
3 

  
  

11
,3

 
  

0,
7 

2,
3 

  
4,

6 
2,

2 
0,

1 
  

  
14

,1
 

  
  

  
4,

7 

13
12

 
C

ar
ne

 d
e 

av
es

 
0,

3 
  

  
  

  
  

  
10

,6
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0,
4 

13
13

 
Fi

am
br

es
 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

0 

13
14

 
C

ar
ne

 d
e 

ga
na

do
 

no
 b

ov
in

o 
0,

2 
  

  
  

6,
3 

0,
0 

  
0,

0 
  

  
25

,8
 

  
  

  
  

  
  

  
  

13
,7

 
0,

1 
  

  
  

0,
5 

13
19

 
C

ar
ne

s 
nc

p 
1,

6 
0,

0 
  

  
1,

2 
1,

9 
  

0,
4 

11
,7

 
  

0,
3 

  
0,

0 
  

  
  

  
  

  
1,

8 
0,

1 
  

  
  

1,
1 

13
20

 
Pe

sc
a 

8,
4 

0,
0 

  
  

59
,3

 
  

  
5,

0 
  

  
  

  
  

0,
0 

  
9,

0 
  

  
  

81
,6

 
2,

8 
  

48
,0

 
  

8,
3 

13
90

 
G

an
ad

o 
y 

ca
rn

es
 

nc
p 

6,
0 

0,
0 

1,
1 

2,
2 

0,
1 

7,
7 

1,
6 

11
,0

 
3,

5 
9,

6 
5,

6 
0,

3 
0,

7 
0,

5 
  

0,
4 

8,
8 

0,
1 

4,
8 

0,
0 

6,
5 

35
,5

 
  

0,
5 

4,
9 

19
00

 
Al

im
en

to
s 

y 
be

bi
da

s 
nc

p 
0,

6 
  

0,
4 

  
0,

0 
0,

1 
  

0,
0 

  
3,

1 
  

1,
5 

26
,5

 
  

4,
1 

0,
7 

2,
9 

8,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

  
0,

1 
4,

7 
2,

9 

21
10

 
Al

go
dó

n 
0,

0 
  

  
21

,5
 

  
0,

0 
  

  
  

  
  

  
0,

0 
  

  
  

0,
3 

  
  

  
1,

8 
32

,4
 

  
0,

2 
0,

3 

21
21

 
La

na
 s

uc
ia

 
0,

0 
  

  
  

0,
6 

  
2,

7 
0,

3 
  

  
  

  
  

  
  

0,
3 

  
  

  
0,

3 
  

  
  

  
0,

1 



 

 

C
ep

al
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Bu
en

os
 

Ai
re

s 
C

ap
ita

l 
Fe

de
ra

l 
C

at
am

ar
ca

 
C

ha
co

 
C

hu
bu

t 
C

or
do

ba
 

C
te

s.
 

En
tre

 
R

io
s 

Fo
rm

os
a 

Ju
ju

y 
La

 
Pa

m
pa

 
La

 
R

io
ja

 
M

en
do

za
 

M
is

io
ne

s 
N

eu
qu

en
 

R
io

 
N

eg
ro

 
Sa

lta
 

Sa
n 

Ju
an

 
Sa

n 
Lu

is
 

Sa
nt

a 
C

ru
z 

Sa
nt

a 
Fe

 

Sg
o 

de
l 

Es
te

ro
 

T.
 d

el
 

Fu
eg

o 
Tu

c.
 

To
ta

l 
ge

ne
ra

l 

21
22

 
To

ps
 

0,
0 

  
  

  
4,

3 
  

3,
6 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

2 

21
23

 
La

na
 n

cp
 

0,
1 

  
  

  
4,

6 
  

0,
1 

0,
1 

  
  

0,
4 

  
  

  
  

0,
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

0,
2 

21
30

 
Pr

od
uc

to
s 

te
xt

ile
s 

nc
p 

4,
3 

7,
2 

18
,1

 
2,

6 
2,

2 
0,

6 
0,

8 
1,

4 
0,

9 
0,

6 
  

5,
4 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

0,
1 

0,
1 

4,
8 

3,
4 

0,
0 

0,
5 

0,
0 

1,
8 

2,
7 

3,
0 

22
11

 
C

ur
tid

o 
de

 c
ue

ro
s 

2,
1 

0,
0 

2,
8 

  
0,

0 
0,

9 
  

  
4,

9 
  

0,
8 

0,
0 

0,
0 

  
  

  
  

  
  

  
1,

9 
4,

8 
  

0,
1 

1,
3 

22
12

 
Te

rm
in

ac
ió

n 
y 

te
ñi

do
 d

e 
pi

el
es

 
0,

5 
0,

3 
0,

1 
  

0,
1 

0,
4 

  
0,

9 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,

1 
0,

2 
  

  
  

0,
3 

22
21

 
Pr

en
da

s 
de

 v
es

tir
 

de
 c

ue
ro

 
0,

2 
0,

3 
0,

3 
  

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
  

  
  

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
1 

22
22

 
C

al
za

do
 d

e 
cu

er
o 

0,
7 

4,
1 

0,
5 

  
  

0,
6 

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
  

0,
0 

  
  

  
  

  
0,

0 
4,

5 
  

0,
5 

0,
5 

22
23

 
M

ar
ro

qu
in

er
ía

 n
cp

 
1,

1 
6,

8 
  

  
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
1 

  
0,

0 
  

0,
7 

31
10

 

M
ad

er
a 

as
er

ra
da

, 
ce

pi
lla

da
 y

 
ta

bl
er

os
 d

e 
m

ad
er

a 
0,

4 
  

0,
4 

5,
6 

0,
0 

0,
2 

14
,3

 
4,

9 
7,

1 
0,

6 
  

  
0,

4 
25

,7
 

  
  

0,
1 

0,
0 

  
0,

1 
0,

3 
0,

6 
0,

7 
  

1,
2 

31
90

 
M

ad
er

a 
nc

p 
0,

8 
0,

8 
0,

0 
0,

8 
0,

2 
0,

7 
0,

4 
2,

5 
2,

9 
0,

0 
  

0,
1 

2,
0 

10
,1

 
0,

0 
0,

0 
0,

5 
0,

2 
0,

0 
0,

0 
1,

2 
0,

0 
0,

0 
2,

9 
1,

1 

32
10

 
Pa

st
a 

de
 p

ap
el

 
0,

5 
0,

0 
  

  
  

0,
0 

  
0,

2 
  

14
,5

 
  

0,
0 

0,
8 

0,
5 

0,
0 

0,
0 

  
0,

1 
0,

4 
0,

0 
0,

1 
  

  
0,

0 
0,

4 

32
90

 
Pa

pe
l n

cp
 

1,
0 

0,
3 

0,
0 

0,
6 

0,
0 

0,
5 

  
  

  
  

  
0,

1 
0,

2 
0,

0 
1,

5 
0,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

1 
1,

0 
0,

1 
0,

0 
0,

5 
0,

7 

33
00

 
Ed

ic
ió

n 
2,

0 
25

,4
 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
1 

0,
0 

  
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
  

0,
0 

0,
0 

  
0,

3 
  

0,
1 

0,
0 

1,
3 

41
00

 
M

in
er

al
es

 e
 

hi
dr

oc
ar

bu
ro

s 
0,

9 
0,

0 
  

  
4,

9 
0,

8 
  

  
  

  
  

  
1,

1 
  

56
,1

 
5,

4 
  

0,
0 

  
1,

3 
0,

0 
  

  
  

1,
6 

42
10

 
Pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

 b
ás

ic
os

 
4,

2 
9,

3 
  

60
,1

 
0,

1 
4,

7 
0,

4 
1,

1 
10

,1
 

6,
8 

9,
1 

0,
0 

1,
6 

0,
0 

  
2,

3 
4,

5 
2,

2 
11

,5
 

0,
0 

1,
4 

17
,3

 
0,

1 
1,

8 
3,

6 

42
21

 
Ac

ei
te

s 
es

en
ci

al
es

 
0,

0 
  

  
  

  
  

  
1,

2 
  

  
  

  
0,

0 
0,

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3,
5 

0,
1 

42
22

 

Pr
od

uc
to

s 
qu

ím
ic

os
 n

o 
bá

si
co

s 
nc

p 
9,

2 
17

,5
 

  
  

1,
2 

0,
9 

0,
1 

5,
9 

0,
1 

1,
2 

  
2,

8 
0,

2 
0,

0 
0,

2 
0,

0 
1,

5 
6,

2 
3,

6 
0,

1 
3,

7 
  

0,
0 

0,
2 

5,
9 

43
00

 
Pr

od
uc

to
s 

de
 

ca
uc

ho
 y

 p
lá

st
ic

o 
4,

8 
2,

7 
0,

0 
  

0,
0 

5,
8 

  
0,

6 
0,

0 
  

  
6,

5 
1,

6 
0,

0 
0,

5 
0,

1 
0,

1 
4,

7 
17

,0
 

0,
0 

1,
8 

  
15

,8
 

0,
4 

3,
8 

49
00

 
Bl

oq
ue

 q
uí

m
ic

os
 e

 
hi

dr
oc

ar
bu

ro
s 

nc
p 

1,
6 

1,
0 

7,
4 

  
0,

0 
0,

3 
0,

0 
0,

1 
0,

2 
1,

6 
2,

4 
1,

4 
0,

1 
0,

0 
0,

2 
0,

1 
4,

9 
0,

2 
5,

6 
0,

0 
1,

1 
  

0,
0 

0,
2 

1,
2 

51
00

 
Al

um
in

io
 

0,
4 

0,
0 

  
  

0,
0 

0,
3 

  
0,

0 
  

  
  

  
0,

0 
  

  
0,

0 
  

  
0,

5 
  

0,
6 

  
  

0,
0 

0,
3 

52
10

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

ge
ne

ra
l 

4,
8 

0,
9 

0,
0 

  
2,

0 
5,

0 
0,

0 
0,

8 
0,

2 
  

  
0,

0 
1,

8 
  

0,
9 

  
0,

1 
4,

8 
0,

8 
0,

1 
8,

4 
0,

0 
3,

9 
0,

9 
3,

9 

52
20

 
M

aq
ui

na
ria

 d
e 

us
o 

es
pe

ci
al

 
3,

2 
1,

9 
3,

8 
1,

5 
0,

0 
8,

4 
0,

0 
1,

1 
0,

1 
  

  
1,

5 
1,

1 
0,

1 
0,

1 
0,

1 
0,

6 
0,

4 
0,

8 
0,

0 
10

,3
 

0,
0 

0,
1 

1,
2 

3,
2 

52
90

 
M

aq
ui

na
ria

 y
 

eq
ui

po
 n

cp
 

7,
0 

2,
1 

0,
0 

  
0,

0 
8,

3 
0,

0 
0,

1 
0,

1 
  

  
20

,8
 

2,
3 

  
1,

3 
0,

1 
0,

4 
0,

3 
5,

1 
0,

0 
4,

6 
  

24
,9

 
1,

4 
5,

4 

59
00

 
M

et
al

m
ec

án
ic

a 
nc

p 
16

,3
 

9,
1 

4,
3 

0,
1 

12
,6

 
22

,4
 

1,
0 

3,
5 

0,
7 

0,
0 

  
3,

8 
4,

8 
0,

0 
5,

0 
7,

4 
1,

3 
11

,9
 

42
,3

 
0,

2 
18

,4
 

0,
7 

2,
7 

2,
8 

13
,7

 

90
00

 
M

an
uf

ac
tu

ra
s 

nc
p 

3,
7 

10
,1

 
0,

5 
1,

1 
0,

0 
0,

4 
10

,1
 

0,
3 

8,
5 

0,
6 

  
0,

1 
0,

3 
1,

8 
0,

2 
0,

0 
1,

0 
1,

1 
3,

2 
0,

0 
1,

6 
4,

0 
1,

2 
0,

4 
2,

5 

To
ta

l g
en

er
al

 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
en

 b
as

e 
a 

da
to

s d
el

 IN
D

EC
 y

 d
e 

la
 C

ám
ar

a 
de

 E
xp

or
ta

do
re

s d
e 

la
 A

rg
en

tin
a.

 



CEPAL – Documento de proyecto Evolución reciente de las exportaciones  Pymes en Argentina... 

 67

Anexo VIII 
VARIACIÓN EXPORTACIONES PYMES 2005 VS PROMEDIO 2001/2 

 

Provincia 2001 2002 Prom. 2001/2 2005 2005 vs 
2001/2 

Buenos Aires 1 656,4 1,506,2 1,581,3 2,282,0 44,3% 
Capital Federal 26,1 24,2 25,2 34,8 38,4% 
Catamarca 15,2 13,1 14,2 14,1 -0,3% 
Chaco 20,6 7,9 14,2 11,6 -18,1% 
Chubut 124,9 115,9 120,4 114,9 -4,5% 
Córdoba 143,7 148,1 145,9 244,8 67,7% 
Corrientes 35,8 31,9 33,9 34,2 1,1% 
Entre Rios 63,9 61,2 62,6 98,1 56,7% 
Formosa 9,0 4,9 7,0 3,6 -48,7% 
Jujuy 5,6 7,2 6,4 10,3 62,0% 
La Pampa 1,7 7,5 4,6 9,5 106,2% 
La Rioja 20,5 29,9 25,2 45,7 81,0% 
Mendoza 196,7 197,3 197,0 339,1 72,1% 
Misiones 78,6 74,9 76,8 104,9 36,6% 
Neuquen 26,6 29,1 27,9 48,7 74,9% 
Rio Negro 120,8 80,0 100,4 99,2 -1,2% 
Salta 72,7 62,5 67,6 73,5 8,7% 
San Juan 48,4 58,4 53,4 113,5 112,6% 
San Luis 51,0 44,9 47,9 58,4 21,9% 
Santa Cruz 76,8 60,5 68,7 59,2 -13,8% 
Santa Fe 134,6 134,4 134,5 277,9 106,6% 
Sgo del Estero 6,6 2,2 4,4 9,3 112,1% 
Tierra del Fuego 21,0 39,5 30,3 29,8 -1,7% 
Tucumán 47,4 42,4 44,9 53,0 18,1% 
Total 3 004,6 2 784,0 2 894,3 4 170,0 44,1% 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 



 

 

A
ne

xo
 IX

 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 F

IR
M

A
S 

Y
 M

O
N

T
O

S 
PO

R
 L

O
C

A
L

ID
A

D
 

(P
er

ío
do

 2
00

0-
20

05
. V

ar
ia

ci
ón

 y
 e

xp
o 

pe
r c

áp
ita

) 

TO
TA

L*
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
05

 v
s

20
05

 e
xp

o 
Lo

ca
lid

ad
 

Fi
rm

as
 

M
ill

 
U

S
$ 

Fi
rm

as
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

M
ill

 
U

S
$ 

Fi
rm

as
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

 
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

M
ill

 
U

S
$ 

20
00

/2
 

p/
ca

p.
 U

S
$

D
ep

to
. C

as
te

lla
no

s 
55

 
18

7,
3 

 
55

14
4,

5 
57

17
6,

8 
59

15
6,

6 
68

 
26

6,
1 

61
29

5,
2 

74
%

 
1.

77
0

G
ra

n 
M

en
do

za
 

29
0 

18
7,

1 
 

27
8

20
1,

1 
36

8
15

8,
9 

37
0

15
2,

9 
38

8 
18

4,
8 

38
6

23
2,

6 
28

%
 

26
2

P
do

. G
en

er
al

 P
ue

yr
re

dó
n 

15
3 

27
4,

3 
 

14
8

45
9,

8 
17

4
28

6,
7 

17
8

31
6,

6 
16

1 
34

1,
7 

17
1

37
9,

2 
11

%
 

64
8

P
do

. S
an

 M
ar

tín
 

34
4 

18
7,

3 
 

34
7

14
5,

3 
35

1
11

0,
9 

36
8

10
7,

8 
36

3 
14

6,
6 

37
4

19
1,

9 
30

%
 

45
9

To
ta

l 
84

2 
83

6,
0 

 
82

8
95

0,
7 

95
0

73
3,

4 
97

5
73

3,
9 

98
0 

93
9,

3 
99

2
1 

09
8,

8 
31

%
 

53
4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Py

m
e 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
05

 v
s

20
05

 e
xp

o 
Lo

ca
lid

ad
 

Fi
rm

as
 

M
ill

 
U

S
$ 

Fi
rm

as
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

M
ill

 
U

S
$ 

Fi
rm

as
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

 
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

M
ill

 
U

S
$ 

20
00

/2
 

p/
ca

p.
 U

S
$

D
ep

to
. C

as
te

lla
no

s 
25

 
14

,9
  

33
16

,3
 

29
17

,3
 

33
16

,3
 

33
 

16
,9

 
36

19
,7

 
22

%
 

11
8

G
ra

n 
M

en
do

za
 

15
3 

83
,5

  
16

6
10

0,
4 

16
8

85
,5

 
17

7
97

,8
 

18
2 

10
5,

4 
19

3
11

4,
6 

28
%

 
12

9
P

do
. G

en
er

al
 P

ue
yr

re
dó

n 
97

 
12

5,
1 

 
87

10
8,

7 
95

13
9,

4 
99

13
3,

8 
94

 
15

6,
0 

10
1

15
0,

4 
21

%
 

25
7

P
do

. S
an

 M
ar

tín
 

13
3 

58
,2

  
13

0
63

,5
 

11
7

48
,4

 
12

5
55

,3
 

14
4 

75
,6

 
17

1
83

,1
 

47
%

 
19

9
To

ta
l 

40
8 

28
1,

6 
 

41
6

28
8,

9 
40

9
29

0,
6 

43
4

30
3,

3 
45

3 
35

4,
0 

50
1

36
7,

8 
28

%
 

17
9

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
G

R
A

N
D

ES
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
05

 v
s

20
05

 e
xp

o 
Lo

ca
lid

ad
 

Fi
rm

as
 

M
ill

 
U

S
$ 

Fi
rm

as
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

M
ill

 
U

S
$ 

Fi
rm

as
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

 
M

ill
 

U
S

$ 
Fi

rm
as

M
ill

 
U

S
$ 

20
00

/2
 

p/
ca

p.
 U

S
$

D
ep

to
. C

as
te

lla
no

s 
8 

17
2,

1 
 

8
12

7,
9 

8
15

9,
2 

8
14

0,
0 

9 
24

8,
8 

9
27

5,
3 

80
%

 
1.

65
1

G
ra

n 
M

en
do

za
 

12
 

10
1,

5 
 

12
99

,0
 

10
70

,9
 

12
52

,3
 

12
 

76
,4

 
14

11
5,

2 
27

%
 

13
0

P
do

. G
en

er
al

 P
ue

yr
re

dó
n 

15
 

14
8,

7 
 

21
35

0,
5 

13
14

6,
7 

16
18

1,
9 

15
 

18
4,

9 
19

22
8,

0 
6%

 
38

9
P

do
. S

an
 M

ar
tín

 
13

 
12

6,
1 

 
12

78
,7

 
11

59
,6

 
12

48
,8

 
11

 
67

,5
 

13
10

5,
8 

20
%

 
25

3
To

ta
l 

48
 

54
8,

4 
 

53
65

6,
2 

42
43

6,
3 

48
42

3,
1 

47
 

57
7,

6 
55

72
4,

4 
32

%
 

35
2

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
en

 b
as

e 
a 

da
to

s d
el

 IN
D

EC
 y

 d
e 

la
 C

ám
ar

a 
de

 E
xp

or
ta

do
re

s d
e 

la
 A

rg
en

tin
a.

 

N
ot

a:
 E

l t
ot

al
 n

o 
es

 la
 su

m
a 

de
 la

s P
ym

es
 y

 la
s g

ra
nd

es
 d

eb
id

o 
a 

qu
e 

fa
lta

n 
la

s m
ic

ro
em

pr
es

as
. 



CEPAL – Documento de proyecto Evolución reciente de las exportaciones  Pymes en Argentina... 

 69

Anexo X 

DESTINO SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA. TOTAL LOCALIDADES 2000-2005  
(en millones de US$) 

TOTAL   
Destino 2000 2001 2002 2003 2004 2005
01.- Mercosur 369,9 249,5 208,3 160,1 198,2  265,2 
02.- Resto ALADI 66,2 70,1 65,4 69,9 119,8  143,6 
03.- Nafta 156,5 183,3 143,7 159,6 173,1  181,6 
04.- América Central y resto de América 14,5 21,1 18,5 15,8 19,2  29,1 
05.- UE25 153,4 263,0 184,2 220,4 227,8  226,1 
06.- Europa del este y resto de Europa 5,8 5,3 6,8 18,6 47,4  64,7 
07- Asia pacífico 51,6 134,6 64,3 37,2 53,1  94,5 
08.- Medio Oriente 12,3 18,1 32,5 32,9 66,4  54,8 
09.- Resto de Asia 0,6 0,4 0,6 3,1 2,5  3,1 
10.- Resto de África 3,2 4,4 7,7 14,4 28,7  33,1 
11.- Oceanía 2,1 1,0 1,3 2,0 3,1  2,9 
Total 836,0 950,7 733,4 733,9 939,3  1 098,8 
       
Pymes       
Destino 2000 2001 2002 2003 2004 2005
01.- Mercosur 110,2 98,0 77,4 77,2 92,1  95,4 
02.- Resto ALADI 28,7 41,9 37,7 32,7 49,4  63,3 
03.- Nafta 50,6 54,0 53,0 58,4 63,7  63,1 
04.- América Central y resto de América 4,4 6,8 8,7 7,2 8,2  9,1 
05.- UE25 61,9 63,6 81,9 86,2 83,8  82,0 
06.- Europa del este y resto de Europa 2,9 2,0 2,4 6,7 9,8  15,5 
07- Asia pacífico 14,7 16,3 22,2 20,2 22,7  20,2 
08.- Medio Oriente 4,5 4,8 3,8 4,7 8,4  5,1 
09.- Resto de Asia 0,3 0,4 0,6 1,1 1,8  1,5 
10.- Resto de África 1,9 0,5 2,4 7,6 11,8  10,5 
11.- Oceanía 1,6 0,6 0,5 1,1 2,3  2,0 
Total 281,6 288,9 290,6 303,3 354,0  367,8 
       
GRANDES y MICRO       
Destino 2000 2001 2002 2003 2004 2005
01.- Mercosur 259,7 151,6 130,9 82,9 106,1  169,8 
02.- Resto ALADI 37,5 28,2 27,7 37,2 70,4  80,3 
03.- Nafta 105,9 129,3 90,7 101,2 109,4  118,5 
04.- América Central y resto de América 10,1 14,3 9,7 8,6 11,0  20,0 
05.- UE25 91,5 199,4 102,4 134,1 144,0  144,1 
06.- Europa del este y resto de Europa 3,0 3,3 4,5 11,8 37,6  49,2 
07- Asia pacífico 36,9 118,2 42,1 17,0 30,4  74,3 
08.- Medio Oriente 7,8 13,3 28,7 28,2 57,9  49,7 
09.- Resto de Asia 0,3 0,1 0,0 2,0 0,7  1,6 
10.- Resto de África 1,3 3,8 5,3 6,8 16,9  22,6 
11.- Oceanía 0,5 0,3 0,7 0,9 0,8  0,9 
Total 554,4 661,8 442,8 430,7 585,3  731,0 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina. 
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Anexo XI 

DESTINO POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN LOCALIDAD 
(participación en el total) 

 
 

Pymes. Promedio 2000/02 y 
2005        
        

Castellanos Gran Mendoza General Pueyrredón General San MartínDestino 
Promedio Promedio Promedio Promedio 

 2000/02 2005 2000/02 2005 2000/02 2005 2000/02 2005 
01.- Mercosur 28,92 31,24 33,80 27,39 22,24 16,13 57,58 40,42 
02.- Resto ALADI 15,57 28,98 19,28 20,42 2,34 4,31 23,67 33,39 
03.- Nafta 35,64 14,57 20,49 25,84 18,98 14,30 8,69 10,99 
04.- América Central y resto 
de América 8,73 4,85 2,03 1,87 2,00 1,93 1,72 3,76 
05.- UE25 6,91 10,34 20,52 17,26 37,35 36,26 4,91 6,79 
06.- Europa del este y resto 
de Europa 1,34 1,07 1,84 3,12 0,41 7,14 0,02 1,22 
07- Asia pacífico 2,26 4,02 1,12 2,44 12,56 10,24 1,22 1,43 
08.- Medio Oriente 0,49 2,11 0,14 0,22 2,49 2,60 1,76 0,67 
09.- Resto de Asia 0,00 0,19 0,02 0,24 0,30 0,69 0,06 0,18 
10.- Resto de África 0,13 0,57 0,54 0,87 0,81 5,69 0,21 0,96 
11.- Oceanía 0,01 2,07 0,23 0,34 0,52 0,70 0,15 0,19 
Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
        
GRANDES y MICRO. 
Promedio 2000/02 y 2005 
        

 

Destino Castellanos Gran Mendoza General Pueyrredón General San Martín
 Promedio Promedio Promedio Promedio 
 2000/02 2005 2000/02 2005 2000/02 2005 2000/02 2005 
01.- Mercosur 44,35 12,42 26,60 23,76 14,74 17,40 62,87 62,32 
02.- Resto ALADI 6,77 15,02 4,96 8,35 1,60 2,48 15,27 21,51 
03.- Nafta 28,08 23,05 15,01 22,46 25,61 11,79 2,51 1,38 
04.- América Central y resto 
de América 0,44 3,88 6,43 1,65 0,28 0,25 5,20 6,21 
05.- UE25 10,15 10,19 15,40 27,59 40,63 35,30 11,15 2,51 
06.- Europa del este y resto 
de Europa 0,01 6,29 1,66 5,94 0,78 10,72 0,83 0,30 
07- Asia pacífico 2,00 10,08 29,81 8,49 13,14 14,51 0,26 3,09 
08.- Medio Oriente 6,27 14,73 0,04 0,08 2,84 3,51 1,33 0,91 
09.- Resto de Asia 0,00 0,22 0,01 0,08 0,01 0,13 0,06 0,54 
10.- Resto de Africa 1,90 4,09 0,07 1,43 0,20 3,65 0,34 1,20 
11.- Oceanía 0,04 0,03 0,02 0,16 0,17 0,27 0,18 0,02 
Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Cámara de Exportadores de la Argentina.
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Anexo XII 

Entrevistas realizadas 

 

 Elvio Baldinelli. Fundación Bank Boston. Instituto para el Desarrollo de Consorcios 
de Exportación.  

 Enrique Mantilla. Cámara de Exportadores de la República Argentina. (CERA)  

 Virginia Moori Koenig.  Fundes Argentina.  

 Gabriel Yoguel. Universidad de General Sarmiento.  

 Marcelo Elizondo. Fundación Exportar.  

 Hernán Pelfini. PROPYME. Siderar  

 Vicente Donato . Fundación Observatorio PyME.   

 Virgilio Tedín Uriburu. PROARGENTINA. Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 
empresa y Desarrollo Regional  

 Isabel Pavón. PROARGENTINA. Subsecretaría de la Pequeña y Mediana empresa y 
Desarrollo Regional  

 Hector Castello. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 Fernando Porta. Grupo REDES  

 Daniel Berrettoni. Centro de Economía Internacional. (CEI)  

 Jorge Scalise. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. INDEC 
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Anexo metodológico 

Metodología de asignación de tamaño a firmas 
En principio, cabe consignar que la base de datos de empresas Pymes ha sido construida a partir 
de diversas fuentes, ya que no se cuenta con información oficial sobre la clasificación de las 
empresas de acuerdo con su tamaño. 

La determinación de una empresa como grande en un año determinado depende en 
principio de dos factores:  

1) que haya exportado más de 7,5 millones de dólares en ese año, ó  

2) que haya realizado ventas totales por más de 15 millones de dólares en ese período.  

Para definir el cumplimiento de la última condición se contó con información actualizada 
de ventas por empresa proveniente de la encuesta realizada por la Revista Mercado y de diversas 
fuentes parciales.  

Los límites mencionados en el párrafo anterior para clasificar a las empresas exportadoras 
según tamaño, provienen de un estudio de SOCMA (1998), en el que se investigó la relación 
exportaciones/facturación de un conjunto de empresas y se concluyó que aquellas firmas que se 
podían categorizar como Pymes exportaban, a lo sumo, un 50% de su facturación total.  

Lo anterior permite, para cada año, identificar un conjunto de empresas 
“grandes”. Las firmas restantes son categorizadas cada año de la siguiente manera: 

 

Firmas Exportaciones 

Medianas Entre US$ 1.000.000 y US$ 7.500.000 

Pequeñas Entre US$ 50.000 y US$ 1.000.000 

Micro Menos de US$ 50.000 

 

Indicadores de desempeño exportador de las firmas Pymes 
Las definiciones y valores que pueden asumir los indicadores incluidos en el texto se detallan a 
continuación y provienen del trabajo de FUNDES (2001):  

Continuidad en la exportación: califica a las empresas de acuerdo a su estabilidad en el 
negocio exportador, asignándoles un puntaje en función de la cantidad de años en que registran 
exportaciones.  
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Cantidad de años Puntaje 

Cuatro años 10 

Tres años 6 

Dos años 4 

Sólo en 2005 2 

 

• Dinamismo exportador: califica a las empresas según el crecimiento de sus 
exportaciones entre el primero de estos años, 2002, 2003 ó 2004 en que registra 
exportaciones y el último año de exportaciones (2005). 

 

Tasa de variación Puntaje 

Crecimiento mayor a  40% 10 

Crecimiento entre 24% y 40% 8 

Crecimiento entre 12% y 23% 6 

Crecimiento entre 4% y 11% 4 

Crecimiento entre 1% y 3% 2 

Sin variación o caída  0 

 

• Dinamismo exportador sostenido: califica a las empresas según la evolución que han tenido 
las exportaciones de las firmas en el período analizado (2002–2005) 

 

 

 Puntaje 

(Expo 2005 > Expo 2004) y
(Expo 2004 > Expo 2003) y 

(Expo 2003 > Expo 2002) 

10 

(Expo 2005 > Expo 2004) y 

(Expo 2004 > Expo 2003) 

8 

(Expo 2005 > Expo 2004) y  

(Expo 2003 > Expo 2002) 

6 

(Expo 2004 > Expo 2003) y  

(Expo 2003 > Expo 2002) 

4 

Expo 2005 > Expo 2004 2 

Las restantes opciones 0 
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• Diversificación de mercados: califica a las empresas según la cantidad de destinos a los que 
dirigen sus exportaciones en el año 2005.  

 

Cantidad de destinos Puntaje 

Seis o más países 10 

Cuatro y cinco países 8 

Tres países 6 

Dos países 4 

Un país 2 

• Complejidad de los mercados de destino: se clasifica a las empresas según el peso de las 
exportaciones que dirigieron a mercados con regímenes preferenciales importantes en el año 
2005. 

 

Porcentaje de exportaciones 
dirigidas a mercados preferenciales

 
Puntaje 

Menor o igual al 10% 10 

Entre el 11% y el  30% 8 

Entre el 31% y el 50% 6 

Entre el 51% y el 70% 4 

Entre el 71% y el 90% 2 

Mayor al 90% 0 

 

• Indicador de performance exportadora (IPE): es un promedio ponderado de los cinco 
indicadores anteriores. La ponderación utilizada es la siguiente: 

 

Indicador Ponderación

Continuidad en la exportación 26% 

Dinamismo exportador 16% 

Dinamismo exportador sostenido 21% 

Diversificación de mercados 11% 

Complejidad de los mercados de 
destino 

26% 

 

• Cálculo de tendencias 
 

En las secciones que se refieren a las tendencias de las exportaciones de distintos grupos de 
firmas para un determinado período, éstas fueron calculadas estimando por mínimos cuadrados el 
coeficiente “b” de la siguiente ecuación: 
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y=a.eb.x 

 

en la cual “y” es la serie de datos considerada (v.g. exportaciones) y “x” son los años sobre los 
que se calcula la tendencia y “e” es la base de los logaritmos naturales. 

El resultado de esta regresión es un coeficiente que expresa la “tasa de crecimiento 
promedio anual” de la serie en el período considerado. Esta, sin embargo, está calculada en base a 
la totalidad  de los datos de la serie y no, como usualmente se hace, utilizando solamente la razón 
de los valores de la serie en sus extremos.  

• Categorización de firmas 
 
Los criterios utilizados para la clasificación de las firmas pequeñas y medianas en firmas 
“nuevas” y “estables” fueron los siguientes: 

• Firmas “estables”: son aquéllas que exportaron al menos dos años en el período 
2000–2002 y al menos dos años en el período 2003–2005 

• Firmas “nuevas”: son aquellas que exportaron al menos dos años en el período 
2003–2005 y o bien no habían exportado nada en el período 2000–2002 o bien 
habían exportado solamente en 2002. 

Grupos de países utilizados 
• Mercosur: Brasil, Paraguay, Uruguay 
• Resto de ALADI: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
• Nafta: Canadá, Estados Unidos, México 
• América Central y resto de América: todos los países americanos no incluidos en los tres 

grupos anteriores 
• Unión Europea 25: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia 

• Europa del este y resto de Europa: todos los países europeos no incluidos dentro de la 
Unión Europea 25 

• Asia Pacífico: China, Corea Republicana, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Japón, 
Malasia, Singapur, Taiwán, Thailandia, Vietnam 

• Medio Oriente: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Brunei, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Gaza, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, 
Túnez, Turquía, Yemen 

• Resto de Asia: todos los países asiáticos no incluidos en los grupos Asia Pacífico ni 
Medio Oriente 

• Resto de África: todos los países africanos no incluidos en el grupo Medio Oriente 
• Oceanía: todos los países de Oceanía 

 

Nomenclatura utilizada 
 

Se empleó una nomenclatura de productos elaborada especialmente, que permite visualizar con 
rapidez los resultados más relevantes a escala regional. 
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La estructura de esta clasificación de productos es la siguiente. Consta de 

o 6 secciones (a un dígito) 
o 17 capítulos (a dos dígitos) 
o 31 partidas (a tres dígitos) 
o 54 sub partidas (a cuatro dígitos) 

 

El detalle de las aperturas es el siguiente: 

Nomenclatura empleada 
Cód Descripción
1 Bloque cultivos, carnes y alimentos
11 Cultivos, frutas, hortalizas y sus 
111 Cereales, aceites y sus productos
1111 Arroz
1112 Aceitunas y aceite de oliva
1119 Aceites, cereales y sus productos ncp
112 Frutas, legumbres y hortalizas
1121 Tomates frescos y preparados
1122 Cebolla
1123 Ajo
1124 Porotos
1125 Manzanas y jugos de manzana
1126 Naranjas
1127 Limón
1129 Frutas y legumbres ncp
113 Aromáticas
1131 Té 
1132 Yerba mate
1133 Especias
1139 Aromáticas ncp
114 Azúcar y golosinas
1141 Azúcar
1142 Golosinas y otros productos del azúcar
115 Tabaco
1150 Tabaco
12 Productos lácteos
120 Productos lácteos
1200 Productos lácteos
13 Ganado, carnes y pesca 
131 Rojas y de aves
1311 Carne bovina
1312 Carne de aves
1313 Fiambres
1314 Carne de ganado no bovino
1319 Carnes ncp
132 Pesca
1320 Pesca
139 Ganado, carnes y pesca ncp
1390 Ganado, carnes y pesca ncp 
19 Alimentos y bebidas ncp
190 Alimentos y bebidas ncp
1900 Alimentos y bebidas ncp
2 Bloque textil y cueros
21 Textiles y sus manufacturas
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211 Algodón
2110 Algodón
212 Lana
2121 Lana sucia
2122 Tops
2123 Lana ncp
213 Textiles y sus manufacturas ncp
2130 Textiles y sus manufacturas ncp
22 Cueros y pieles
221 Curtido de cueros y peletería
2211 Curtido de cueros
2212 Terminación y teñido de pieles
222 Manufacturas de cuero
2221 Prendas de vestir de cuero
2222 Calzado de cuero
2223 Marroquinería ncp
3 Bloque madera, papel y edición
31 Madera y sus manufacturas
311 Madera aserrada, cepillada y tableros 
3110 Madera aserrada, cepillada y tableros 
319 Madera y sus manufacturas  ncp
3190 Madera y sus manufacturas  ncp
32 Papel y productos de papel
321 Pasta de papel
3210 Pasta de papel
329 Papel y productos de papel ncp
3290 Papel y productos de papel ncp 
33 Edición
330 Edición
3300 Edición
4 Químicos e hidrocarburos
41 Minerales e hidrocarburos
410 Minerales e hidrocarburos
4100 Minerales e hidrocarburos
42 Productos químicos
421 Productos químicos básicos
4210 Productos químicos básicos
422 Productos químicos no básicos
4221 Aceites esenciales
4222 Productos químicos no básicos ncp
43 Productos de caucho y plástico
430 Productos de caucho y plástico
4300 Productos de caucho y plástico
49 Químicos e hidrocarburos ncp
490 Químicos e hidrocarburos ncp
4900 Químicos e hidrocarburos ncp
5 Metalmecánica
51 Aluminio y sus manufacturas
510 Aluminio y sus manufacturas
5100 Aluminio y sus manufacturas 
52 Maquinaria y equipo
521 Maquinaria de uso general
5210 Maquinaria de uso general
522 Maquinaria de uso especial
5220 Maquinaria de uso especial
529 Maquinaria y equipo ncp
5290 Maquinaria y equipo ncp
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59 Metalmecánica ncp
590 Metalmecánica ncp
5900 Metalmecánica ncp
9 Manufacturas ncp
90 Manufacturas ncp
900 Manufacturas ncp
9000 Manufacturas ncp

 


	1
	2

