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Este cstudio ha sido prcparado por Oscar Gonzalez-Hernandez, Jcfc, Personal de 
Enluacion. ONUDI. y Conrado Varotto. Consultor, a raiz de una misi6n rcalizada en 
Argentina dcl 10 al 28 de Agosto de 199::?. El prcscGtc informc cs rcsultado de una revision 
del rcd:actado al termino de la misi6n e incluye informaci6n rclcvante basta cl 4 de 

octubre de 199::?. 

El cstudio cs un componente de una cvaluacion en profundidad sobrc cl tcma • Actividades 
de la ONUDI en cl dcsarrollo etc rccursos humanos para la lndustria" cncomendado por la 
Junta de Dcsarrollo Industrial en su decision IDB.5/Dcc.12. 

El proposito de esta naluaci6n cs doblc. lnformar a la Junta de una forma analitica las 
actividadcs de !a ONUDI en cl tema '! prcsentar lincas de acci6n para cl futuro. 

Dada la situacion de cambios cstructurales de todo cl sish:ma de educ~ci6n y 
cntrcnamicnto en Argentina se cree convenientc ~mitir cl informc prcparado por sus 
autorcs pues puedc contener informaci6n y rccomcndaciones de interes para el Gobierno 

de Argentina. el PNUD y la ONUDI. 

El coatenido de este informe cs de exclusiva rcsponsabilidad de sus autorcs. 
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SUMMARY 

Social and economic context 

Argentina is a country with special cbaracterislics within the group of developing countries. 
Jo the 1920's, il bad one of the highest GDP per capila of the world, but from the 1960's il 
suffered a period of sleady decline that only now is being reversed. 

ll has prcsenlly a lolal populalion of 33 m inhabilanls and a GDP per capila of$ 2,370 (1990). 
The annual average growth rate from 1965 to 1990 was of -0.3%, and lhe annual average inflation 
over lhe same period was of 395%. 

An abrupt change of economic policy in lhe beginning of 1991 showed immediale results in 
terms of growth and inflation conlaiomeot. Ao opening up of the external trade (which had 
slarted modeslly before), an elimination of current budget deficit, the fact that now the currency 
issued is backed 100% by reserves, the almost full privati7.ation of state companies including 
lransporl and communications, elimination of any kind of production, trade and price controls 
produced one Qf the mosl liberal economies out of what used to be the opposite in all the above 
counts. 

Trade with Brazil (the second commercial partner after the USA) bas increased considerably. 
but the generally higher competitiveness of Brazilian companies and the depressed marked in this 
country turned the balance of trade heavily to Brazil's favour. However, the overall balance of 
trade and foreign exchange transactions are presently equilibrated. 

It is generally accepted that Argentina's industry can only survive in an open economy if it 
orients itself to higher technology and value added production, since its human factor costs arc 
generally higher than its competitors. 

Human capital 

Argentina's population ha.> in general a high level of education. The percentage of 
participation in the primary, secondary and tertiary levels is respectively 111%, 74% and 4 lC.C of 
the population in the related age brackets. 

The number of scientific and technical personnel and college graduates in Argentina in rclatior. 
to other countries is as follows: 

Developed countries average 
Argentina 
Developing countries average 

De\eloped countries average 
Argentina 
Developing countries average 

Scientific and technical personnel 
per 10.000 inhabitants engaged in R&o 

81.0 
29.1 
8.9 

CollegP. graduates 
(in\ of the rel~ted 

age group) 

9.4 

1.2 

per 10,000 inhabitants 

40.0 
S.4 
2.7 

Science college graduates 
(in \ of total graduates) 

)6 
32 
31 

'\ourcc: fluman dcvclopmcnr rcporl, t.:~DP. 1992. 
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Employment 

Due lo the ongoing heahhy s1a1e of lhe economy, industrial outpul inueascd 15% in 1991 and 
the same is expected in 1992. 

Unemployment and underemployment have been traditionally low and reac!ied an all time 
high of 11 and 14.5% in 1990 lowering lo 6.9 a1ad 8.5% respectively in 1991. 

In view of extensive privatization (lhe stale was responsiblt> for about 50o/c of induslrial 
oulpul) and personal rationaliza1ion, a 101 of public employees have been dismissed so lhal lhe 
above figures will be increasing in lhe shorl lerm. The parlicipalion of lhe induslrial seclor in lhe 
GDP formalion was 21~ in 1990, and the rclali\·e participation of major subsectors was in lhe 
same year: 

Melalworking and capi1al goods 
food i11dus1ries 
Chemical induslries 
Olhers 

26o/c 
26.7'7C 
203 
27.3o/c 

Employmenl in lhe industrial seclor was in 1990 21% of lhe lolal labour force. The repon 
presenls a series of lables conlaining information of dislribulion of employment by subsectors and 
level of education, which is closer to the structure in developed rather than in developing 
countries. 

The lack of growth in the past 25 years gave way to the following developments in whal 
concerns labour force: 

More s1udents in social than in technical science!">, being the former more flexible and 
easy lo learn; 
A devalua1ion of lhe lechnical or productive career vis. office work; 
A considerable emigration particularly of people with higher levels of profesi.ional 
capabilily and education. 

Industrial enterprises and lheir environment 

Industrial enlerprises, particularly small and medium, have looked upon the stale with a 
protection isl and partenalistic view, role which is no longer valid. In the present very open 
economic environment, enterprises are somewhat lost and still expect direction and supiJOrt from 
the slate. The large groups have their own dynamics and are quickly adapting to the new 
environment. In what concerns manpower, undertake their own training courses, and get the 
cream of manpower availability or get the people they need from abroad. 

Despite an adequate output (in numbers, but not in quality) of secondary and tertiary 
education establishments, certain technical professions start to be de ficitary. 

The major industry related organizations i;i Argentina are two: INTI with 1,500 employees, 
a sort of technology development and extension service fully public organi1.ation which, with 
lime, has been somewhat isolated from industry. So'Jle of its technological centres - for instance, 
on footwear, fruit~ and juice! - are cxceplions to this rule being well integrated with industry and 
receiving a financial participalion from lhem. 

The second organi1ation is UIA, one of the three employers association, which pr.:scnt!y lcadr. 
the conversation with Government concerning industrial policy. 

\ 
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The lecho:cal related scientific community in Argentina shows peaks in certain areas -
a~omic power. materials, physics, chemistry, and many repaled scientists abroad arc Argentinean 

born and educated. 

The orficial scientific system is complex, with overlaps, and has insurficient runds to promote 
adequately science and technology development. 

Financing or enterprises is done by commercial banks. The National Development Bank is 
being closed. Real inleresl rates are very high. This presents possibly the biggesl hurdle lo 
industrial de,·elopmenl. 

IHRD system 

The educational system is essentially in the State hands, and from a very rather standard has 
dropped lo massi\·e but low quality education with a high level or desertion in the tertiary level. 
The Central Slate is in the process or pushing most or the educational establishments (mainly al 
primary and secondary levels) to the Governments or the provinces. Public education is free at 
all levels, and the reform or the educational system is presently the focus or heated political 

de bales. 

The expenditure in education in relation to total public expenditure is double in Argentina 
than in Germ3ny but in view or its low GDP, massi,·e approach and high level or desertion results 

are not too positive. 

The study describes, in considerable detail, the educational system at secondary and tertiary 
levels with the following major conclusions: 

There is a tendency for students to aim at university education. Schools look at the markets 
for students and not for jobs. Secondary technical schools have a low level, and there is 
practically no tertiary (non-university) education. 

The DUAL system of training is of limited application but bas given good results. The cost 
of education per university graduate is very high in view of the high desertion ration. Certain 
proposals for reform are given in the report with the focus of improving quality, charging for 
education and focusing on the labour market. 

Women in industry 

29% of the labour force is composed of women. Data on levels of education, categories or 
employment and subsectors are given in the report and do not indicate major problems. Many 
women managers achieved their posts by inheritance (husband or father died) and often lack 
appropriate experience. The unions play a strong role in equalizing difference~ of treatment 
regarding gender. 

A number of private schools cater for certain typical "women professions" - hairdressers, 
secretaries, etc. and operate quite well, but arc not industry oriented. 

Technical auistancc jn IHRD 

The report provides considerable data on bilateral and mullilateral technical assistance on 
IHRO. 

In what concerns UNIDO's projects, none have been aimed specifically at IHRD although 
they have components of training be in the form of fellowships/!'otudy tours or training provided 
by visiting experts. The impact of such training bas been rather positive and with a low 
cost/bcnerit ratio. 
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Sug&estions for future interventions in IHRD 

Argentina has a very low IPF and is a low priority country for most donors. Therefore, a 
major efforl for changes must come from inside the country being outside cooperation only lo 
assist marginally in the effort, at least in quantitatin terms. 

The study identified a growing gap in quality and qualification~ between the or£er and 
demand or IHR. This question cannot be isolated from the need for a deep industrial 
restructuring, which cannot be accomplished alone by the private industry. 

The State bas to provide direction and a certain measure of financial support. Industrial 
restructuring (with its component of IHRD) should be backed by a major credit line oriented to 
SMJ's in those sectors which can survive the open economy. This line should have a strong 
orientation to automation in order to save on unskilled manpower. At education/training levels 
a common platform has to be found t !tween Government (national/provincial) and the private 
sector with an increased participation (including financial) of the latter. Attention ~hould be paid 
to end some education dogmas such as free and irrestricted admission to the public universities. 
Assistance could be provided to achieve this policy platform. Furthermore, three case studies 
could be undertaken with foreign cooperation to apply this new policy at three levels, 

Secondary, technician 
Technology university (in one speciality) 
Tertiary technical (non-university) (in one speciality), 

so that the changes needed could be tested and serve as a model for the rest of the educational 
establishments. 

\ 
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RESUMEN 

Conlcxto social y ccon6mico 

Argentina es un pais con caracteristicas especiales dentro del grupo de paises en desarrollo. 
En la decada de 1920 teroia uno de los PIB per capita mas elevados del mundo, pero desde 1960 
sufri6 un pcriodo de continuo deterioro que apenas ahora se ha revertido. 

Ticnc en la actualidad una poblaci6n de 33 millones de habitantes y un PIB per capita de S 
:!-370 (1990). La tasa anual de crecimiento desde 1965 hasta 1990 fue del -0.3% y la inflaci6n 
media anual durante el mismo periodo fue del 395%. 

Un cambio abruplo de politica econ6mica al inicio de 1991 di6 resultados casi inmediatos en 
lcrminos de crccimiento y contenci6n de la inflaci6n. La apertura a los mercados exteriorcs (que 
ya habia sido iniciada anteriormente), la eliminaci6n del deficit del presupuesto nacional, el 
hecho de quc ahora la moneda nacional esta totalmente respaldada por divisas, la privatizaci6n 
casi total de las compaiiias estatales, incluyendo empresas de transporte y de comunicaciones, la 
eliminaci6n de cualquier tipo de controles a la producci6n. comerciali1.aci6n y precios la ha 
convcrtido en una de las economias mas liberales. lo que antes era todo lo cpuesto. 

El comercio con Brasil (el segundo en importancia despues de los EEUU) ha aumcntado 
considcrablcmentc, pero la mayor competitividad en general de las empresas brasileiias, y el 
mercado dcprimido de este ultimo pais, hizo que la balanza comercial se volviera nitidamente a 
favor de Brasil - sin embargo las balanzas generalcs de comercio y de pagos extcrnos cstan 
equilibradas. 

Es generalmcnle aceptado que el sector manufacturero de Argentina solo puede sobrevivir 
en un esquema de economia abierto. si se orienta a producciones de mayor contenido 1ecnol6gico 
y valor agrcgado, ya quc sus coslos de factor trabajo son relativamente mas elevados que sus 
compctidores direclos. 

Capital humano 
La poblaci6n de Argentina ticnc un nivel general de educaci6n elevado. El porcentaje de 

participaci6n en la enseiia01.a a nivel primario, secundario y terciario de la poblaci6n en las 
bandas de cdad rcspcctivas es de t 11%, 74% y 41% . 

El numero de personal cientifico y tecnol6~ico y graduados universitarios en Argentina, en 
rclaci6n con otros paiscs, cs el siguicntc: 

media de pafses desarrollados 
Argentina 
media de pafses en desarrollo 

media de palses desarrollados 
Argentina 
media de pafses en desarrollo 

Personal cient!fico v tecnolOgico 
por 10,000 habitantes involucrado en actividades de desarrollo 

e investigaciOn por 10,000 habitantes 

81,0 
29, l 
8,9 

Eqresados 
(en \ del grupo 
de eda6 relativo) 

9,4 

1,2 

40,0 
5,4 
2,7 

36 
32 
31 

fucn1c. lnformc sollrc Onarrollo llumano. PSLlJ. 1'>92. 



-~ .. .r'-· .. 

• • • 
r 

I -

~\ 

.. ~' 
\\ 

... 

. , . 

11 

Empleo 

Debido a la mcjora general de la cconomia, la producci6n manufacturera crcci6 el 15% en 
1991 y lo mismo sc cspera quc ocurra en 1992. 

El dcscmpleo y cl subemplco ban sido tradicionalmcntc bajos en la Argentina. Estos ,,·alorcs 
ban llegado a su punto mhimo de 11% y 14,5~ en 1990 para bajar en 1991 a 6,9% y 8,5%, 
respectivamente. 

En vista de las privatizaciones generalizadas (el Estado era responsable de casi el 50% de la 
producci6n industria'' y racionalizaci6n de personal, mucbos empleados publicols ban pcrdido sus 
pucstos de trabajo por fo quc se cspera quc las cifras citadas antcriormcntc aumcntcn a corto plazo. 

La participaci611 del sector industrial en el PIB fuc de 21% en 1<;90, y la participacion 
relativa de los principales subsectores en el mismo aiio fuc: 

Metaimccanica y bicncs de capital 
Industrias de alimcntaci6n 
Industrias quimicas 
Otros 

26% 
26,7o/c 
20o/c 
27,3o/C 

El cmpleo en el se-::tor industrial fue en 1990 cl 21% del total. El informe prescnta una serie 
de tablas contenicndo informaci6n sobre la distribuci6n del cmpleo por subscctorcs y nivcl 
cducativo, cuya cstructura esta mas ccrcana a los paises dcsarrollados que a los de en dcsarrollo. 

La falta de crccimiento econ6mico en los ultimos 25 aiios di6 origco, en lo quc sc rcficrc a 
mano de obra, a lo siguiente: 

Mayor numero de estudiantes en c!encias sociales que tecnol6gicas, por ser mas faciles 
y flexiblcs; 
Una dcvaluaciCin de la carrera tccnica o productiva en relaci6n al trabajo de oficina; 
Una emigraci6n considerable particularmente de personas con mas alto nivel educativo 
y capr.cidad profesional. 

Las cmpresas industriales y su entorno 

Las empresas industriales, particularmente las PYMES, ban cncarado al EstaJo desde un punto 
Jc vista proteccionista y pateroalista, vision que hoy dia ya no es valedcra. En el pre:;cnte entorno 
ccon6mico liberal, las empresas se encuentran de alguna manera perdidas y aun esperan direcci6n 
y soporlc del Estado. Los grandes grupos tiencn su dinamica propia y sc estan adecuando 
rapidamente al nucvo entorno. En lo que sc rcfiere a recursos bumanos, estas emprcsas 
dcsarrollan sus esqucmas de cntrenamiento o re·cntrcnamiento, y admitcn lo mcjor del personal 
disponible, incluso del extranjcro. 

A pcsar de un numcro adccuado (aunque no en calidad) de egrcsados de los sistemas 
cducacionales secundario y terciario, sc empicza a sentir la falta de algunas profcsioncs tecnicas. 
Los mayores organismos rclacionados con la industria en la Argentina son: 

El INTI con 1500 emplcados quc dispone de servicios de extcns!6n y ccntros de 
desarrollo tccnol6gico. lnstituci6n de caractcr publito, con cl ticmpo se ha algo alcjado 
de la industria. Algunos de sus .·entros tccnol6gicos, por cjcmplo, cab.ado, frutas y jugos 
estan bicn integrados con la ir :Justria y rcciben una participaci6n financiera de csta. 

' 
1 
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El scgundo es la L"IA. una de las tres asociacioncs de cmprcsarios. quc en la actualidad 
lidct"a las con\·crsaciones con cl Gobicrno rcspecto a la politica industrial. 

La comunidad cicntifica en temas tccnicos en Argentina dcstaca sob!'c.nanera en alguDas areas 
- cnergia at6mica. materiales, fisica. quimica y mucbos cicDtificos de rtnombrc CD cl extranjero 
;on argcntinos y sc formaron en su pais. 

El sistema cicntifico oficial cs complejo, presenta traslapos y no disponc de fondos suficientes 
para promover adecuadameDte cl desarrollo de la cic:Dcia y tccDologia. 

El finonciamicnto de las emprcsas es esencialmcnte realizado por bancos comcrciales. El 
Banco Nacional de Dcsarrollo se esta ccrrando. Las tasas de iDtercs sobre los prcstamos son muy 
cle\·adas en terminos reales. El fiDanciamiento de la industria es ahora el mayor obstaculo al 
desarrollo industrial. 

Sistema DRHI 

El sistcma cducacioDal esta cscncialmente en manos del Estado Federal o Gobierno de las 
provincias, y ha caido de un nivel elevado a UD sistema masivo pero de baja calidad y alto grado 
de dcserci6n en cl nivel terciario. El Gobierno Federal esta en cl proceso de transpaso de gran 
numero de cstablccimicDtos escolares (principalmentc primarios y secundarios) al GobierDo de las 
pmvincias. La educacion del Estado a todos los nivcles es generalmente gratuita y la rdorma del 
sistema educacioD31 es acrnalmente enfoque de muct.os debates politicos. 

El gasto en cducaci6n CD rclaci6n al gasto total publico cs el doble en Arg~ntina que en 
Alcmania dado su bajo PiB, cnfoque masivo y alto nivel de deserci6n COD un resuhado final no 
muy positivo. 

El csludio describe, con dctalle considerable, el sistcma educacional a niveles sccundario y 
terciario con las siguicDtcs conclusiones principalcs: 

Los estudiantcs ticndcn CD su mayoria a dirigirsc al sistcma uDiversitario. El plan de 
estudios de las escuelas esta preferentemente hecho en relaci6n al merc:ado de cstudiantrs 
y no al de trabajo. Las escuelas del sistema tecnico secundario oficial tienen en general 
un bajo nivel y casi no hay eDsenanza tecnica terciaria no univcrsitaria . 

El sistema DU AL de formaci6n tiene aplicaci6D limitada pero ha dado buenos resuhados. 
El costo de cducaci6n por egrcsado universitario es en general elevado en vista del alto nivel de 
dcscrcion. En el estudio sc haccn propuestas para una reforma con miras a mejorar la calidad de 
la cnscnanza, introducir aranccles y cnfocar el mcrcado de trabajo. 

Mujercf, en la industria 

El 2cr,,, de la fuer1.a de trabajo esta compucsta por mujercs. Datos sobre nivelcs de 
educaci6n, nivt les de empleo y subsectores cubiertos son indicados en el informe y no presentan 
mayores problcmas. Muchas mujer .:s a nivel gerencial adquirieron estos puestos por herencia y 
no estan prcparadas para cllos. Los sindicatos tienen un fuerte papel en igualar los sueldos de las 
mujercs con los de los hombrer.. 

Un numcro considerable de escuclar. privadas atienden el mcrcado de dclerminadas 
profcsioncs lrarlicionalmenle fcmeninas, como peluqueras, mecan6grafas, etc. y funcionan 
bastante bicn pero no estan oricntadas a profe~ioncs espccificas. de la industria. 
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Asistencia tecnica en DRHl 

El informc presenta considerable informaci6n sobre asistencia tecnica bilateral y multilateral 
en cl tema DRHI. 

En lo que se refiere a proyectos de la ONUDl, ninguno se ha dirigido especificamente al tema 
DRHl aunque tengan componentes de entrenamiento ya sea en forma de becas/viajes de estudio 
o entrenamiento impartido por los expertos del proyecto. El impacto de este entrenamiento ha 
sido muy positi..,o y a un costo relativamente bajo. 

Sueerencias para futuras intervenciones en DRHI 

Argentina tiene una CIP muy baja y no es de prioridad para la mayoria de los paises donantes. 
Por lo tanto el esfuerzo para los cambios tiene que ser promovido principalmente desde el interior 
y utilizar la asistencia externa solamente para cuestiones puntuales y cuantitativamente de bajo 
cos to. 

El estudio ha identificado una brecha creciente en terminos cualitativos entre la ofcrta y la 
dcmanda de DRHL Esta cuesti6n no puede verse a:slada de la necesidad de una profunda 
rcestructuraci6n industrial, para la cual la industria privada necesitaria de apoyo. El Eslado tiene 
que dar una cierta prioridad a esta reestructuraci6n (con su componente de DRHI) y esta tendria 
que ser apoyada :,..or una linea de credito orientada a reestructurar especialmente las PYMES en 
aquellas areas que puedan sobrevivir a una apertura econ6mica. Esto tendria igualmente un 
fuerte componente de automatizaci6n industrial para reducir la mano de obra menos especializada. 

En la materia de educaci6n/entrenamiento tecnico se tendria que llegar a una plataforma 
comun entre el Gobierno (nacional y provincial) y el sector privado y se tendria que terminar con 
algunos dogmas que rodean el tema, tales como el acceso ilimitado a las universidades del Estado 
y cl generalizado caracter gratuito de la educaci6n. El sector privado tendria que tener una mayor 
participaci6n incluso financiera en el entrenamiento. Podria ser proporcionada asistencia externa 
a nivel de politicas para llegar a esta plataforma comun. Ademas, tres intervenciones come 
estudios de caso podrian ser hechos con cooperaci6n internacional para aplicar esta politica a tres 
niveles 

Secundario, tccnico 
Tecnol6gico universitario (en una especialidad) 
Terciario tecno:6gico no universitario (en una especialidad), 

de manera que los cambios necesarios pudieran ser ensayados y servir de modelo para el resto de 
los establecimientos educacionales. 

\ 

• 
1 

• 
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INTRODUCCION 

El presente estudio se ha abocado a comprender el aspecto dei desarrollo de Ins recursos 
humanos para la industria. Cubre el rango de interes directo de ONUDI que va desde el nivel de 
formaci6n tecnica especifica minima hasta el maximo nivel de gerenciamiento. Entre ambos 
extremos se incluyc por lo tanto cl ciclo sccundario tecnico (basico y superior), el tcrciario no 
universitario, e' terciario universitario, y el post grado profesional. 

En la Argentina el sistema de educacion formal es el siguiente: 

a) Cicio Pruscolar: Antes de los seis aiios de edad. No es obligatorio si bien practicamente casi 
todos los niiios cursan como minimo un aiio. 

b) Cicio Primario: A partir de los seis aiios de edad. Es obligatorio y tieoe uoa duraci6n de siete 
aiios. 

c) Cicio Secundario: 

i) Enseiianza media convencional: bachillerato general, bachillerato especializado, 
escuelas comerciales, escuelas bilingues (doble escolaridad) y otras escuelas de 
ensefianza media equivalentes. Tiene una duraci6n de cioco aiios. 

ii) Educaci6n tecnica, nivel medio: Consiste en un ciclo basico de tres aiios y uo ciclo 
superior de otros tres. La duraci6n total es por lo tanto de scis aiios. 

iii) Secundario, pero dcpendientc de la U oiversidad: Ti po de ensenanza secundaria especial. 
Duracion scis anos. 

d) Terciario no Universitario: Tienc una duraci6n de entre dos y cuatro aiios, dcpendiendo dcl 
tipo de carrera y grado academico. En este ciclo se forma gran parte del cuerpo docente de los 
ciclos primario y sccundario. 

e) Sistema Universitario: En las carreras de lngcnicria la duraci6n minima es de cioco anos, si 
bicn casi todas tienen una duraci6n prevista de seis aiios. Existen en varias universidades las asi 
llamadas carreras cortas, con duracioncs mcnores, que otorgan titulos intermedios, a mcnudo 
simples etapas hacia el titulo superior. 

f) Post Grado: 

i) Univcrsitario 
ii) No Universitario 

En el caso de post grado la duraci6n es variable dependiendo del los temas de estudio, si 
contienc trabajos de invcstigaci6n y el grado (titulo) otorgado. 

En momcntos en que la misi6n estuvo cfectuando el prescnte estudio se choc6 con una 
dificultad de fucr:r.a mayor: la no disponibilidad de datos estadisticos rccientes y confiablcs. Las 
razoncs !ion de di fcrcnte ti po, entrc clla!i alguna!i estrictamentc tecnicas como problemas ma yores 
en el si!itema de rrocesamiento de datos de la Sccrctaria de lndustria y Comercio de la Naci6n. La 
!iituaci6n ha sido considerada tan grave que ha merecido un editorial del Diario La Naci6n de 
Buenos Aires sobrc C!ite tema cl dia 28 de ago!ito ppdo. Un comentiilrio interesante en dicho 
editorial e!i que cl producto bruto argentino es de USS 100.000 millones !iegun el Bance Mundial, 
mas del doble !iegun la CEPAL y de USS 153.000 millones segun el Ministerio de Economfa de 
la Naci6n. En nuestra opini6n ~las discrepancias puede tambicn contribuir que recien el 01 de 

' 

' 
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abril de 199:! se cumpli6 un aiio de convertibilidad del peso, de modo que no se disponc de 
cstadisticas. bajo el nuevo sistema. para un ano fiscal completo, que en Argentina va de enero 

a diciembrc. 

Para la cjecuci6n dcl estudio se tuvieron en cuenta: 

i) Los lineamientos fijados por ONUDI, expresados en cl ancxo 2; 

ii) Los dos es1udios previos sobre Sri Lanita y Ghana, que fueron lomados como 

refcrcncia. 

iii) Las particularidades propias de Argentina: cl rclativamcnte alto ingreso per capita, cl 
alto nivel cducacional en franco dcterioro y cl recicnte cambio radical de politica 

econ6mica. 

Es asi que, con el objeto de proveer la informaci6n y las propuestas requeridas por ONUDI, 
al estudio de campo le fue aplicada la siguie!lte metodologia: 

1. El RequerimiHto de Recursos Humaaos 

a. Se trat6 de mirar el sistema de formaci6n de Recursos Humanos Industriales (DRHI) 
dcsdc la demanda. esto es, desdc el mcrcado. 

b. La in1crprctaci6n de csa demanda se tral6 de obtenerla desdc cl usuario, esto es el 

cmpresario. 

c. Al cmpresario se le plante6 no tanto como fueron bist6ricamente los rcqucrimicntos sino, 
en funci6n de los profundos cambios de la politica ccon6mica, como veia quc serian los futuros 
requerimientos de DRHI y de que modo cl sistema de formaci6n de eslos dcbia acompanarlos. 
Esta prcgunta en rcalidad implica contestar no s61o los aspectos cuantitativos y cualitativos dcl 
rccurso bumano a scr formado, sino aspectos institucionalcs dcl propio sis~ema de DRHI. 

2. Los Demaadantes de Recursos Humaaos 

Cuando sc plantea la cuesti6n del requeridor, estc es muy diferente segun el tipo de 
cmpresario. Por lo tanto, las prcguntas fueron formuladas a: 

a. Emprcsas (en lo posiblc grupos empresariales) de gran envcrgadura. 

b. Camaras emprcsarialcs de pcqueiias y mcdianas cmpresas (si bicn no cs csta clasi ficaci6n 

ncta). 

c. Camaras cmprcsariales cspccfficas, incluyendo algunas entrevistas a pequenos 

emprcsarios. 

3. El Sistema de Formacion de Recursos Humanos 

El segundo grupo de consultados ha sido cl sistcma de formaci6n de Recursos Humanos 
lndustriales. Se ccntr6 cl estudio desd~ el nivcl de tccnico u operario cspcciali1.ado quc requicrc 
un miniml) de cducaci6n formal (nivcl tecnico secundario/ciclo basico) hasta el ni11cl de 
formaci6n profcsional tcrciario: no universitario y universilario. Tambicn sc incluyc la formaci6n 
profcsional y gcrcncial de postgrado. Se incluyc en este ultimo grupo al sistcma de formaci6n 
cmprcsarial, indcpcndicntcmcnte que sea de postgrado dcl sistcma formal o jgdcpcndienlc. 

\ 

' 
1 
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4. El Sistema Ofecial 

Un terccr grupo de consultados ha sido cl de funcionarios relacionados con la 
formulaci6n/ejecuci6n de la politica econ6mica - industrial y educativa. Dentro de estc grupo 
sc induye tambien cl sistema oficial de asistencia tccnica a la industria. 

5. El Sistema Internacional 

El cuarto grupo coDsultado se reficrc al Sistema de Naciones Unidas y embajadas de paises 
cor. programas de asistcncia bilateral. 

6. Dinctons NacionalH de Proyectos de ONUDI 

Por ultimo, sc mantuvieron reuDioDes con respoDsables de proyectos de ONUDI, vigentes o 
tcrminados. CD cl pais. 

Todo lo anterior fuc aDalizado CD tres areas geograficas muy diferentes: 

a. La zona de la Capital Federal y el conourbano. Esta zona, Hamada Capital Federal y Gran 
Buf:nos Aires, conticne UDO de los cinturoDeS industriales mas importantes del pais. La poblaci6n 
de este conourbano es de aproximadamente 11 millones de habitantes. La C.tp!tal Federal, por scr 
sedc de los orgaDismos gubernamentales nacionales y por ser Argentina un pais federal, conllcva 
posicioncs muchas vcccs diferentcs dcl resto dcl pais. Asimismo, esta zona es sede de algunos de 
Ios grupos cmpresariales mas grandes dcl pais, asi como de asociaciones empresariales de segundo 
grado. Por asociaciones empresariales de segundo grado se entiende aquellas asociaciones que 
agrupan camaras cmprcsariales. Por asociaciones empresanales de seguDdo grado se enticnde 
aqucllas asociacioncs quc agrupan dmaras empresariales. Estas ultimas son denominadas 
usualmentc de primer grado. Sin embargo la clasificaci6n no es pura ya que pcquenas camaras 
pucdcn scr englobadas por camaras mas grandes y a su vez algunas grandes empresas estarian 
asociadas a organizaciones de segundo grado. 

b. La zona de C6rdoba, tradicionalmcnte centro de la industria automotriz y metalmecanica. 
La ciudad ticne una poblaci6n de 1.2 milloncs de habitaDtes. La zona de C6rdoba es un ccntro 
fabril metal-mccanico, con caracteristicas muy propias y que se ha difercnciado hist6ricamcnte 
de ~·1cnos Aires. Esta a unos 800 km. al ocstc de Buenos Aires. 

c. La zona de San Carlos de Bariloche, eminentcmente turist:ca, pcro scdc de uno de los 
ccntros de cxcelcncia en formaci6n profesional en Argentina, el lnstituto Balseiro. Se trata de una 
ciudad de 100.000 habitantes. Esta ubicada a unos 1.600 km. al sudoeste de Buenos Aires. 

En el Ancxo I sc da un listado de las personas entrevistadas. En cuanto a la ubicaci6n de las 
cntidadcs corrcspond;entcs, csto esta indicado a continuaci6n. Se indican niveles, pero no 
rclacioncs de: dcpcndcncia. 

A. Entidades Oficiale~ I Nacionales 

Sccrctaria de Cicncia y Tecnica y 
Prcsidcncia dcl CONICET 
Prcsidcncia dcl INTI 
Dircccion de lndustriai. lnstitulo Nacional de Estadisticas y Ccnsos 

8. Entidadcs Q(icialn I Provjncialcs CC6rdobal 

Suh-Sccrctaria de 
CJcsti6n Educativa 

Subsecrctaria uc lndustria 

' , 

/ .ff , . 



ft -

• . · -

-

' 

17 

C. Oreani1acionc'.'I Empresariales de Seeundo Grado 

En Buenos Aires: 
. Uni6n Industrial 

Argentina 
Confederaci6n General 
de la lndustria 

D. Oreanizacioncs Emprcsariales de Primer Grado 

- -..-· 

a. Buenos Aires 
. Camara del Calzado ADIMRA (Asociaci6n de lndustriales Metahirgicos de la 

Republica Argentina) 

b. Cordoba 
_ Careara de lndustriales Metalurgicos de Cordoba 

E. Sistema de Formaci6n de Recursos Humanos 

a. Nivcl Post Grado 

i) Buenos Aires: 
ii) C6rdoba: 
iii) S.C. de Bariloche: 

b. Nivel Terciario 

i) Buenos Aires: 
ii) C6rdoba: 
iii) S.C. de Bariloche: 

c. Nivel Secundario 

i) Buenos Aires: 
ii) Cu.-doba: 

iii) S.C. de Barilocbe: 

CEA, IDEA 
CEPADE, CIMM 
lnstituto Balseiro, l.D.E.E. 

UTN, ORT (no universitario) 
liNC (Facultad de lngenieria) 
lnstituto Balseiro 

Escuelas Otto Krausse, Escuelas Raggio 
lnstituto Renault 
lnstiluto Amadeo Sabatini (fuera de nivel) 
Escuda Industrial Jorge Newbery 

F. Grandes Grupos Empresarios o Grandcs Empresas 

Perez Companc Techint Bunge y Born ALU AR 

G. Emprcsas de Tccnoloeia: JNVAP 

H. Consultas a otros especialistas en Formaci6n de Recursos Humanos, consultorcs de cmpresas, 
educadores retirados o cmpresarios/educadores. 

I. Qcl Sistema de Nacjones Unidas, sc ban mantcnidci reuniones con funcionarios de: 

PNUD, ONUDI, OIT 

J. Para la colaboraci6n bilateral, se mantuvieron reunioncs con consejeros de las Embajadas de 
Italia y Alemania. 

\ 

• 
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CAPITULO 1 

CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL E INDUSTRIAL 

I. General 

Antes de rrescntar informaci6n cspecifica sobrc Argentina, 
comentarios gcnerales respecto del pais. 

1.1 Ar"entina 

efectuarcmos alguno-. 

Argentina es un pais con caracteristicas muy propias dentro del conj unto de los paises en vias 

de desarrollo. 

Desde 1880 hasta los i950, Argentina ha sido un polo de alracci6n de inmigraci6n europea. 
Ma~ del 85~ de la poblaci6n del pais tiene este origen, principalmente de Espaiia e Italia, con un 
fuerle aporte de Europa Central y dcl Este Europeo. 

En la decada de 1910 era considerado el 11ais de mas alta tasa de crecimiento per capita del 
mundo yen los 1920 tenia uno de los productos brutos per capita mas altos dcl mundo (superior 
al de varios de los hoy considerados paises desarrollados europeos). 

En esa epoca. Argentina era eminentemente un pais agro-productor-exportador. 

Aun cuando durante la primcra gucrra mundial cl pais dcsarroll6, a causa de la falta de 
disponibilidad de suministros del exterior, una importantc actividad industrial, la mayor partc de 
csta desaparece en los anos quc siguieron a la finalizaci6n del conflicto. 

Otra situaci6n similar sc produce luego de la crisis del 30 y cspecialmente durante la segunda 
guerra mundial. Se dcsarrolla una amplia actividad de sustituci6n de importacioncs. Sin embargo. 
la actividad industrial a:imenta lucgo de la finalizaci6n dcl conflicto debido a los siguientcs 
factores: 

i) La llegada al pais de una gran cantidad de profcsionalcs, de tecnicos y de trabajadores 
ahamente especializados quc dejaban Europa en ruinas. 

ii) La decision de las autoridades gubcrnamcntales de quc la situacion quc sc produjo al 
finalizar la primcra gucrra mundial no dcbia rcpcrirsc. 

iii) La elaboraci6n y pucsta en marcha de .na polilica de desarrollo industrial influcnciada 
ademas por la especial mentalidad de la epoca. 

Es asi quc las autoridades aplican, si bicn no sicmprc en forma simuhanca (y salvo breves 
pcriodos de contramarcha). casi hasta cl fin de la decada de los 1980s, las siguienlc5 medidas: 

a) Nacionali1aciones masivas de la mayor partc de las grandes emprcsas, en particular de 
transportc y scrvicios publicos. 

b) Apoyo a la indusrria pesada, usualmcntc en manos dci Estado o con f ucrlc participacion o 
apoyo cstalal. 

c) Fuerte prolcccionismo industrial, con enfasis en la sustituci6n de importacioncs. 

d) Amplios programas de promocion industrial (con imporlanlc'\ cxcncioncs impositivas), con 
cl objeto de favorctcr la ini;talacion de industrias en cl interior dcl pals. 

• 
1 
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e) No cstimulo a la inversion extranjera. a veces con medidas limitativas de tipo legal. 

f) Apoyo a acti\·idades de investigaci6n y desarrollo, si bien con altibajos muy importantes. 

g) lnstalacion de escud<ts t~coicas y, dcsde los 1960s. de un sinnlimero de nucvas universidadcs 
tanlo estatalc~ como privadas. 

Argentina. dur.:~te dicho periodo de ticmpo ha cstado bajo un proceso inflacionario cronico, 
con los ma~ores inct1ces a mrrliados de la decada de los 1970s ya fines dt: la decada de los 1980s 
(considerado el 1ih11110 caso como bipr.rinflaci6n). Durante cl mismo pcriodo, cl crecimicnto dcl 
producto bruto promedio per dpita ha sido tan bajo, (con tasa promcdio ncgativa en el periodo 
65/90), qae hoy en dia Argentina cs considerado, en lo quc a producto bruto :?Cr capita se reficre, 
un tipico p~is en vias de dcsarrollo. 

A parlir :k tY90. el pais csta desarrollando uno de los progr .. mas de apcrtura de la economia 
y de privatizaciones de cm1ncsas propiedad del Estado y de servicios dcsarroliados por esh:, <!Ue 
pucde ser considerado de los mas importantes en cl mundo. 

El pais firm6 recicntementc un acuerdo con Brasil, Paraguay y Uruguay, llamado 
MERCOSUR, con cl objcto de dcsarrollar una especie de mcrcado comun sud-americano. en la 
linca del mcrcado comun europeo. 

Todos los puntos anteriores implican implicita o cxplicitamcntc cl desarrollo del rccurso 
humano industrial (RHI). 

Sin embargo. tal como sc tornara cvidcnte en el transcurso del lnforme, la formacion de 
recursos bumanre. se fue separando dcsdc un comienzo de la dcmanda real, para transformase en 
una formaci6n orientada a la matricula de alumnos y no a requerimientos rcales de la industri~. 
Esto ha gencrado una brccha importantc de tipo cualitativo y cuantitativo entrc la oferta y la 
dcmanda de RHI. 

2. lnformaciOn sobrc Arnntia1 

2.1 lnformaci6n Basica 

Sc prcscnta a continuaci6n informaci6n de tipo cstadistico, lo mas actualizada posiblc sobre 
Argentina. 

Datos Basicos: Fuente: The Economist /nulligence Unit -
Country Profitt 1991-1992 -Rtf.1 

Supcr[icic 
Supcrricic Agricoia 
Superficie Boscosa 

Supcrficie Total 

PoblacjOn 

2.146.000 Km2 
595.000 Km2 

2.737.000 Km2 

32,61 millones (Censo de 1991) 

Prjncjpales Ciudadcs y Conccntracjonn Urbanas 

En Millones de Habitantc:o; 
· Bueno!\ Aires (Capital Federal) 2,961 

Zona del Gran Bueno!\ Aires 10,911 

\ 
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- C6rdoba 
- Rosario 

2.2 Poblaci6n y Socicdad 

Espanol 

1,179 
1,078 

- -----

Nota: Los datos de esla secci6n tambicn son de la Ref. 1, si bien muchos de los comentarics 
coorcsponden a los aulores de este informe. 

La crnluci6n de la pohlaci6n argentina ha sido la siguiente: 

- 1970 
- 1980 

1991 

En Millooes de Habitantes 

23,36 
27,94 
32,61 

La tasa anual de crecimiento de la poblaci6n es una de las mas bajas de America Latina, 
promediando 1,4% entre 1980 y 1991. 

La tasa de nacimicntos disminuy6 desde 25 por mil en 1965 a 21 per mil en 1987. En cambio, 
la tasa de mortandad qued6 fija en 9 por mil. 

La distribuci6n de la poblaci6n se esta alterando continuamente a favor de la ciudades, en 
particular Buenos Aires. En 1989, el 81,1% de la poblaci6n era urbana comparada con el 74% en 
1960. 

Mientras la Capital Federal del pais tienc una poi>laci6n de unos 3 millones de habitantes, 
forma partc de un conglomerado urbano de casi 11 millones de babitantes, el Gran Buenos Aires. 
Estc conglomcrado conccntra por lo tan to l / 3 de la poblaci6n de Argentina. A su vcz, cm pica el 
48% de la rucrza laboral i- dustrial del pais y el 45% de aquC:la ocupada cn comcrcio y scrvicios. 

La religi6n dominantc en cl pais cs la Cat6lica Apost6lica Romana. El 90% de la poblaci6n 
dcclara profcsar dicha religi6n. El pais sc ha caractcrizado a lo largo de toda su bistoria por una 
gran tolerancia rcligiosa y racial. 

El grado de alrabctizaci6n dcl pais cs dcl 95,5%. El 96% de los niiios cstaban inscritos en la 
escucla primaria y sccundaria en 1988 contra un 81o/C en 1970. 

2.3 Posicionamiento de la Ar&entjna respecto a Otros Pajses 

En cl Anexo 3, sc reproduce informaci6n general sobrc los aspectos poblacionalci; de 
Argentina, asi como informaci6n dircctamcntc rclacionada con el desarrollo humano dcl pais, 
segiin la Rd.2 (UNDP Human Dtl•t/npme"t Report 1992). Parle de esa informaci6n es utili7.ada 
por el PNUD para la claboraci6n del Iodice de Dcsarrollo Humano. 

En dicho informe, sc explicita que Argentina esta en el segmento de los paises con alto 
der.arrollo humano. ocupando la posici6n 43 en el conjunto de 47 paises agrupador. en dicho 
segmento. Tamhicn esa posici6n 43 debc scr comparada con el niimero total de 160 paiscs 
consii.lcrado~ en el cstudio (la posici6n 1 correspondc al pais con el mas alto dcsarrollo humano). 

F~ intercsanle anali1ar el aspecto del desarrollo humano en Argentina, dcsde cl punto de vista 
d,i 10-!1,c de dcsarrollo humano (IDH) claborado por cl PNUD. Nose hara aqul un analisis crilico 
de la mdfldologia aplicada por cl PNUD para la elaboraci6n de dicho indice. 
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Si se :10aliza este indice. en funci6n del producto bruto per capita, para varios paises, 
conjuntamente con el porccntaje de poblaci6n que para cada grupo de edad.-:s esta cursaodo 
escudas primarias. secuodarias o terciariai., resulta darameote la atipicidad de Argentina (esta 
ultima informaci6n es obteoida del loforme del Banco Muodial, 1992, Ref_ 3). 

En efccto. tomaodo algunos paises con mayor y menor IDH que Argentina, se p?Aede armar 
la Tabla LL 

Tabla L1 
P~ici2n r~lativa d~ Ar&£nlini! re~p£C(Q !I~ QlrQ~ 12ai:;£~ 
seeUn el IDH. esc2laridad y producto bruto per capita 

Ref.2 ReL2 Ref.3 Ref. 3 

Produclo % de Poblaci6n p/cada Edad 
Posici6o Bruto Escolar en Escuela.s(1989) 

Pais por IDH IDH p/capita Prim arias Secund. Terciar. 

Jap6n 2 0,981 25430 102 96 31 
Finlandia 14 0,953 26040 49 112 43 
Grecia 26 0,901 5990 102 97 28 
Trinidad 
y Tobago 30 0,876 3610 97 83 6 

Portugal 39 0,850 4900 111 53 18 
Chile 36 0,863 1940 100 76 19 
Argentina 43 0.833 2370 111 74 41 
Malasia 51 0,789 2320 96 59 7 
Brasil 59 0,739 2680 105 39 11 

Otras comparaciooes interesantc son: la relacion eotre la canr,idad de: cienlfficos y tecnicos 
y voblaci6n, la rclaci6n de graduados terciarios y grupo etario y la de gractuados en cienciai. 
rcspecto de graduados terciarios_ Esto esta mostrado en las Tablas 1.2 y 1.3 para Argentina 
respeclo de los valore~ promedios de los paises desarrollados y los paises en via de desarrollo. 
(Ref.2) 

· Palses Industriali:l'.ados 
· Argentina 
· Paises en Vias de Desarrollo 

Tabla 1.2 
CjentjCicos y Tecnjcos 

Cienlificos y Tecnicos 
p/cada 1000 habitantes 

(1985 . 1989) 

Rl.0 
29.1 
8.9 

Cientificos y Tecnicos en 
In vestigaci6n y Desarrollo 
por cada 10.000 habitantes 

(1985 . 1989) 

40.0 
5.4 
2.7 
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Tabla 1.3 
Graduados Tcrciarios 

Graduados Tcrciarios 
tcomo Porccntajc 
dcl Grupo Etario) 

- Pais.!s lndustrializados 9.4 
- Argentina 2.7 
- Paises en Vias de Desarrollo 1.2 

Graduados en Cicncias 
como Porcentajc de 
Graduados Terciarios 

36 
32 
31 

La informacion anterior es demostrativa de la ubicacion de Argentina en el area de 
Desarrollo Humano. 

Como se dijo anteriormente. Argentina es un pais con un tasa de crecimiento muy baja a 
pesar de que por los recursos naturales y un nivel tanto cualitativo como cuantitativo de educaci6n 
de la poblaci6n debiera espcrarse una tasa de crecimiento mucho mas alta. Por otra parte el pais 
no ha sufrido oi catastrofes naturales ni conflictos armados de magnitud comparable a los de otros 
paises que hacc 30/50 aiios e:staban en peores coodiciooes econ6micas y que hoy lo superan. 

2.4 Politica Econ6mica 

La principal condusi6n que se puede derivar de lo anterior es que Argentina ha tenido una 
falencia cr6nica en el gerenciamiento, sea a nivel oficial o privado que, junto con la aplicaci6n 
de politicas econ6micas no adecuadas, ha llevado al pais a tencr una tasa promedio anual de 
crecimiento negativa Jel 0,3% en el periodo 1965-1990 y un:i tasa de inflaci6n promedio anual 
del 395% para el mismo periodo (Ref. 3). 

La situacion de la industria y dcl empleo seran motivo de analisis a lo largo del informe. En 
el Anexo 4. se presentan una serie de datos estadisticos sobre este punto que se consideran de 
intercs. 

Dcsdc la llcgada dcl nuevo gobierno en julio de 1989, se introdujo un programa econ6mico 
de emcrgencia basado co la aceptaci6n de que el pais estaba en bancarrota, y que ello no s6lo se 
rcflejaba en las cucntas fiscalcs sino en el oivel de la •ctividad industrial y de los servicios, tanto 
en cl aspccto cualitativo como ~uantilativo. 

El programa ccon6mico de emergencia busca imponer un cambio estructural en cl pais. Una 
de la hcrramicnias daves de cstc programa, a partir de abril de 1991 es la convertibilidad y 
parid.td fija dcl peso, moncda local, rcspecto del dolar norteamericano. 

Estc cambio estructural esta afcctando toda la actividad econ6mica y por lo tanto habra de 
tcncr en los pr6ximos anos ur.a influencia extrema en toda la cuesli6n de los recursos humanos 
industrialcs, por los motivos quc sc veran a lo largo dcl informe. 

2.5 Comcrcio Ell(crior 

Sc pasa ahora a analizar algunos aspcclos de ei;ta nueva realidad argcnlina. Pucsto quc, como 
sc indic6 en la inlroducci6n, la mclodologla aplicada para el estudio es hacerlo de!.dc cl mcrcado, 
un aspccto imporlantc para la actividad industrial es lo relalivo a las importacioncs y 
cxporlacioncs. 
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En la labia 4 dcl Anexo 4, se nola que Brasil, el principal clienle, socio o compelidor (scglin 
la 6plica de cada induslrial) en el MERCOSUR, lendra un superavil previst'J en la balaaza 
comcrcial para produclos industriales de 1400 millones de d6lares para 1992. Esla diferencia debe 
ser analizada en funci6n de la relaci6n de dicho saldo con las exportaciones industrialcs de 
Argentina hacia Brasil en el mismo periodo. 

Sise comparan los valores absolutos de las importaciones/exporlaciones industrialcs Argentina 
- Brasil entre cl aiio 1989, con lo previsto para 1992, se nota que las exportaciones industrialcs 
aumcntan desde Argentina a Brasil en un factor 1,36, mienlras quc las importaciones industri•les 
dcsdc Brasil lo hacen en un factor 3,96 y la relaci6n entre cl saldo (difercncia entre exportaciones 
c importaciones) respecto de las exportaciones argentinas varia entre un factor 0,15 a un factor 
2,33 desfavorable para Argentina en ambas casos. 

No es objeto de este informe cntrar en cl analisis de las relacioncs Argentina/Brasil a raiz del 
MERCOSUR. Solamente que la informaci6n presentada muestra claramente que la principal 
rcacti\·aci6n quc pudicsc haberse producido o pueda producirse en 1992 en la actividad industrial 
no lo scria por las cxporlaciones a Brasil. 

Otro aspccto intere~antc es cuando estos mismos factores se analizan para el total de las 
cxponaciones de Argentina a Brasil. donde sc nota que entre 1989 y 1992 las cxportacioncs totalcs 
de Argentina sc incrementaroo en uo factor 1,51 mientras que las importaciones desde Brasil lo 
haceo un factor 3,88. y la relaci6o entre el saldo total y las cxportaciones totalcs varian entre 0,35 
y 0,64, en ambos casos desfavorablc a la Argentina. Por lo tanto, el dcsfasajc a favor de Brasil 
en cl area industrial seria parcialmente compensado por un aumcnto de las cxportaciones 
argcntinas en otros campos. 

No sc cuenta con un nivcl de desagrcgaci6n equivalente dcl comercio exterior argcntino para 
cl pcriodo 1992 con otros paises. Sin embargo, alguna informaci6n puede infcrirsc de los 
porcentajcs de participaci6n de varios pail.es en el comercio exterior argentino de 1990 Ver Tabla 
1.4 (Ref. 1, Tht Economi:st lntelligenu Unit - Country Profile - Argentina 1991 y Ref. 4, 
INDEC). 

Tabla 1.4 
Principales socios de Ar&cntina en 1990 (pcriodo enero - uostol. 

con los corrcspondientes participaciones en cl comerciJ exterior son 

U.S.A 
Brasil 
Holanda 
Ex- U ni6n So.,·ictica 
Alcmania (cx-Ocstc) 
Italia 
Jap6n 
Bolivia 
Francia 

% de Participaci6n en 
las Exportacioncs de 
Argentina 

12.2 
9.8 

11.1 
4.9 
5.2 
4.5 
3.4 

% de Participaciones en 
las lmportaciones de 
Argentina 

21.6 
16.8 

9.8 
5.6 
3.2 
6.4 
4.1 

Obscrvando quicncs son los principales clientc!i para las cxportacioncs argcntinas, (en 1??1 
sc man1icncn lo!i portcnlajc!i aproximadamcn!c para lo!i paises industriali7:ado!i), no c!i de prcvcr 

\ 



s 

,. . · -
- -----

24 

que en cl futuro prox1mo pliedan estos transformarse en clientes de productos industriales 
argentinos que permitan no s6lo compensar las importaciones industriales desde Brasil sino ser 
factores de aumento significati\·o de la actividad industrial argentin~. 

Es interesante obsen·ar la situadon de las importaciones y exportaciones argentinas con la 
comunidad economica europea, en el transcurso de 1991. Ver tabla 1.5 (Fuente: Ref.IO. 
Suplemento Economico dd Diario Clarin, septiembre 27, 1992, datos elaborados con informacion 
del INDEC)). 

CEE total 

Alcmania 
Bi!lgica y 
Luxemburgo 
Dinamarca 
Espana 
Francia 
Grecia 
lrlanda 
Italia 
Holanda 
Portugal 
Reino Unido 

Total de 
Argentina 

Tabla 1.5 
Areentina: lntercambio comercial con los paises de la CEE en 1991 

En millones de d6lares 

Exportacion lmportacion Sal do 

3.952.1 1.969,5 1.982,7 

729,8 699,2 30,6 

224.0 194,1 29,9 
14,7 18,5 -3,8 

460,2 191,6 268,5 
248.7 249,1 -0,5 
43,0 6,2 36,8 
3,2 9,8 -6,6 

573,8 346,7 227,0 
1.326,4 148,8 1.177,6 

131,4 6,3 125,1 
197,1 99,0 98,I 

11.963,9 8.092,8 3.870,9 

Sc dcbe tencr en cuenta queen 1991 las exportaciones totales argentinas han sido infcriores 
en un 3, 1% rcspccto de las de 1990. Con la CEE e:? cambio aumentaron un 5.3% Esto es atribuido 
al plan de convcrtibilidad, que al atar la moneda argentina al d6lar ha favorccido las cxportaciones 
a Europa por la rclativa revalorizaci6n de la moneda de esos pafses. Sin embargo las proyeccione~ 
para 1992 del FMJ indicarian que a la continuaci6n de la caida de los precios internacionales/ de 
los productos no industriales que exporta Argentina, junto con la crisis de Europa del fate, las 
tasas de inflaci6n previstas para 1992 en la maymia de los paises de la CEE, la menor actividad 
de Asia y Estados Unidos, habra de afec:tar las exportacionu argentinas. 

La situacion de las importaciones y exportacic.nes industriales de y hacia Brasil, cs 
actualmente uno de los puntos de fricci6n mas importantr entre el Gobierno y las organizaciones 
empresariale~ quc nuclean principalmente la pequd\a y m-:Jiana empresa. Durante el periodo de 
cste eliludio (agosto 1992) 'ie produjeron inte1cambios de opiniones entre el sector empresarial y 
cl Gobierno que mostraban las fuertes discrep~'lciali. 

Otra fucrtc discrepancia ci;ta en la apreciacu'>n que ambas panes (gobierno y empresarios) 
realizan rcspecto del aumento que se ha producido en la actividad industrial, y su futura 
proyecci6n. desde la implantaci6n del programa dc: estabilizacion econ6mica y especialmcnte 
desde abril de l IJQ l, cuando se estableci6 la convertibilidad de la moneda argentina. 
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Las proyecciones que hacc The Economist lnul/igenu Unit en su Report No.I, 1992, (Ref I) 
para Argentina, son las siguientes: 

I990 

- Crecimiento % del PBD (GDP) -0,7 
- Iodice Costo de Vida 1344 

(Consumerprice Inflation %/aiio) 
- Exportaciones FOB (Millones de $) 12.355 
· Importaciones FOB (Millones de $) 4.077 

Los valores segun INDEC, para el ano 1991 son: 

- Exportaciones 
- Importacioncs 

11.964 
8.093 

1991 1992 ICJ93 

4.5 5,0 5,0 
85 20 13 

12.300 12.900 13.500 
8.100 11.300 14.000 

La tendcncia prcsentada por The Economist parece conservadora ya ~ue preveia un leve 
superavit de la balanza comercial en 1992 y un muy leve dHicit en 1993. 

Sin embargo, la Uni6n Indu~trial Argentina insiste en que la balanza comercial sera 
fuertemente rlcficitaria a partir de 1992, del ordcn de los 2.000 millones de dolares. Como se dijo 
anteriormente, en plcno proceso de reestructuraci6n y reconversion tanto del sector publico como 
del privado, no nos es po~ible dar prcferencias a las diferentes posiciones. Es una situacion tan 
cambiantc, dondc por ejemplo el Gobierno afirma que los S 600 millones de deficit a julio de 
1992 en el intercambio con Brasil, se veran compensados con las exportaciones ya comprometidas 
de la industria automotriz Argentina. 

2.6 El Empleo 

Desdc el punto de vista del presente estudio, la cuestion que debe plantearse es rcfercnte a 
la situacion dcl cmpleo. Sc debe notar que Argentina, basta principios de la decada dcl 60, fue 
un importador neto de mano de obra especializada. En el pais babia, salvo fluctuaciones puntualcs, 
plcno empleo hasta dicho periodo. De hecho, el aumento de la actividad fabril provoc6 en 
Argentina el fcn6meno de conc,ntraci6n de poblaci6n urbana, usual de la cpoca. Salvo que, como 
parccicra ser una constante en Argentina, las cosas ocurren proporcionalmente en mayor escala 
que en otros paiscs. El conglomerado urbano de 11.000.000 de habitantes del gran Buenos Aires 
es dcmostrativo de ello. 

Si bicn, por cl tipo de actividades de ONUDI, interesan los rccursos bumanos con formaci6n 
al mcnos de un nivel intermedio entre el primario y el secundario, se presenta en la tabla 4, de! 
Anexo 4, informaci6n que es demostrativa de la situaci6n del empleo industrial en Argentina. La 
tabla indicada sc rcfiere al periodo 87 /91. Sise comparan los numeros entre los aiios 75 y 89 para 
el total de los empleados en la industria manufacturera, estos son 1.8 millones en 1975 y 1 mill6n 
en 1989 (Ref.4). 

Siendo la tasa anual de crecimiento poblacional de Argentina del 1,4% y tcniendo en cucnta 
que la poblaci6n urbana aumenta a expensas de la rural, el becho de que nose ha ya producido un 
aumento del empleo industrial sino una disminuci6n puede debcrse, no solo a la tasa de 
crecimiento negativa del pafs, sino a quc parte de la poblaci6n activa esta trabajando en cl sector 
informal o ha engrosado el !'ector de servicios,(aparte de la que esta desempleada o subemplcada). 

La cvoluci6n de la tasa de desempleo urbano entre 1985 y 1991, (Ref. 1 e INDEC) y 
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clahorado por los aulores del lnforme. es: 

1985 1987 1988 1'189 1990 1991 

- Dcsemplco 5.5 5.9 6.3 7.6 11.0 6.9 
- Subempleo 7.4 8,1 7,8 8.7 14,5 8,5 

Eslos \·alores deben ser comparados con los publicados por INDEC, corrcspondicnle al mes 
de mayo de 1992. 

- Dcsocupaci6n 6,9 
- Subocupaci6n 3,3 

La informacion anterior es inlcrprctada de difcrcntc modo por algunos scctorcs emprcsario-; 
y el Ciobicrno. Pero cl hccho objetivo cs que ha habido ,1na fuerte recupcracion dcl indice di: 
emplco cntre 1990 y 1991/92. 

Si bien los indices pucdcn scr aun considcrados no muy buenos por muchos analistas 
argentinos. estos son com parables a algunos paiscs industrializados, (yen lo rcferentc a dcsemplco, 
aun mejorcs). 

La gran inc6gnita que a los autorcs no le fuc posiblc dilucidar, cs que cl mejoramicnto dcl 
nivcl de ocupaci6n sc produce a pcsar dcl gran numcro de personas que ban debido dejar sus 
pueslos de trabajo a causa de la reestructuraci6n del sector publico, las privatizaciones y los 
proccsos de eficientizaci6n en la actividad privada, que se ban traducido en disminuciones 
importantcs en cl nivcl de personal ocupado en la industria manufacturera. Es l6gico espcrar que, 
hacia fines de 1992 o mcdiados de 1993, cuando la parte principal del proccso de rccstructuraci6n 
del sector privado se haya completado, se pueda obte::ier informaci6n cstabilizada sobrc este punto. 

En el marco de esta situacion, sc ha tratado de entendcr la situaci6n no solo actual tino futura 
dcl desarrollo de Rccursos Humanos industriales en Argentina. 

Para ello, se anali7.ara alguna informaci6n estadistica refcrente a a actividad industrial, en 
conexi6n al empleo y descmpleo. 

El Gobierno dcstaca que en 1991 la producci6n fabril creci6 en promedio un 15%, y quc era 
de c!;pcrar quc lo mismo ocurriera en 1992. 

Una muestra de ello serian los recientes datos sobre la actividad industrial · Tabla !.6 
(Fuente: Ref.I 1. Suplemento Economico de/ diario Clarin, octubre 4 de 1992, informacion 
originada en FIEL, Fundaci6n de lnvestigaciones Econ6micas Latinoamericanas) 
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Tabla 1.6 
Argentina: Actividad Industrial 

Ranking de sectores S meses de 1992/ Agosto 1992/ 
8 meses de 1991 julio 1992 

Autos 103,9 1,6 
Heladeras, aire acondicionado 
y lavarropas 19,5 0,2 

Cocinas, calefones 
y termotanques 51,3 -1,3 
Neumaticos 25,4 -5,0 
Tractores 18,1 1,0 
Cemento 16,6 -2,5 
Petroquimicos 11,4 4,7 

Indice de Producci6n 
Industrial 10,0 -0,8 

Cigarrillos 6,8 8,8 
Petr6leo procesado 6,7 -2,4 
Insumos y bienes 
de capital 15,7 13,8 
Pape! y celulosa 2,6 -5,1 
Insumos plasticos y caucho 1,4 11,1 
Alimentos y bebidas 0,4 -0,5 
Insumos textiles -5,2 4,9 
Hierro y acero- 7,0 19,3 
Ouimicos minerales -10,3 -0,3 
Aluminio -13,7 1,2 
Agroquimicos -37,7 -4,7 

Se estima que la capacidad utilizada de la industria esta alrededor del 70%, con un 80% en 
las industrias de consumo durable, 73% no durables y porcentajes muy inferiores en las de bienes 
de capital y de uso intermedio. En este ultir.10 caso esto es asi a pesar del incremento de la 
actividad del rubro bienes de capital, lo que daria una idea debs bajos niveles de actividad a que 
habia llegado el sector. 

Como se coment6 <.nteriormente, Argentina es un pais que ha tenido una tasa de crecimicnto 
per capita promcdio ncgativa en los uhimos 25 afios, y la actividad industrial no ha escapado a 
cste fen6meno. Por ello, aumenlos de la producci6n fabril como la indicada en 1991/1992 es 
interpretada de modo muy diferr.nte por los empresarios y por el Gobierno. Los primeros insisten 
en que (y en estc punto pareciera haber coincidencia con el Gobierno) el plan de estabilizaci6n 
de la economia ha traido una mayor demanda intcrna, consecuencia de una mayor confianza, por 
partc de la poblaci6n. Sin embargo, cstc fen6mcno cstaria, segun las c:ntidades empresarias, sicndo 
amcnazado por la violenta irrupci6n de las importacioncs, en particular desde Brasil. 

Los datos anteriores, indicarian que se podria estar llegando a una especie de mcseta, prcludio 
de un punto de inflecci6n. Si cllo significa que la atividad industrial se cncamina hacia la 
estabilizaci6n o incluso la baja, (posici6n de las entidades industriales) o hacia cl alza, (posici6n 
dcl gobierno), es el tema candcnte en las relaciones cntre gobierno c industria. En cfecto, scgun 
cu al de estas posiciones rcsultc la correcta, la acti vi dad industrial tendria consecuencias bastante 

\ 

........ . -~ 
./ ' ' 



• .. • . ~ -

-

... 

- ---
28 

disimiles en la tasa de empleo en 1993. 

Otro aspecto muy importante es la incidencia que varias medidas gubernamentales recientes 
pueden haber tenido tantJ sobre la actividad econ6mica registrada, como sobrc el emplco 
registrado (formal). En efecto, en cl marco de la politica de rccstructuraci6n total dcl pais, el 
Gobierno ha implementado medidas muy cstrictas de control de la evasi6n fiscal y de la evasion 
previsional que pueden acarrear como consecuencia algunas modificacioncs sustancialcs tanto en 
la tasa de crecimiento del producto bruto como co los porcentajcs relativos de empleo y desempleo. 

2.7 Desarrollo del sector Industrial 

La indastria manufacturera, empleaba en 1990 el 21% de la fuerza laboral Argentina y su 
contribuci6n en el producto bruto, disminuy6, como se dijo anteriormente, entre 1980 y 1990. 
En el caso del sector metalmecanico y de bienes de capital, que contribuia con el 34,4% del 
producto bruto manufacturero en 1980, baj6 al 26% en 1990. 

La industria de la alimentacion ha disminuido menos, y sc volc6 mas a las cxportaciones. La 
participacion en el producto bruto manufacturcro, ha sido del 26,7% en 1990, seguido por la 
industria quimica con el 20%. La ultima, que ha tenido importantes inversiones en cl cam po de 
la petroquimica, esta teniendo en 1992 dificultades de mercado. 

Resumiendo, la participaci6n relativa de los principalcs sectores industriales en cl producto 
bruto manufacturero es (Ref.1): 

Sec tores 

- lndustria Metalmecanica y de 
Bienes de Capital 

- lndustria de la Alimcntaci6n 
- lndustria Ouimica 
- Resto 

Ano 1990 

26,0% 
26,7% 
20,0% 
27,3% 

Por otra partc, si sc obscrva la tabla 1 del anexo 4 y la informacion de mas arriba, se 
concluyc que la cstructura de la industria Argentina, esta mas cerca de la de los paises 
desarrollados que los de en via de desarrollo . 

Como se dijo anteriormcnte, el pais practic6 hasta hace muy poco tiempo, (!ialvo breves 
interrupciones), una politica de sustituci6n de importaciones y de promoci6n industrial con fuertc 
intcrvcnci6n dcl Estado en cmpresas productivas y de servicios. Con la llegada del nucvo 
G.)bicrno, la politica industrial consiste en la apertura total de la cconomia, considerar el mundo 
como mercado, paulatina pcro rapida eliminaci6n de protecciones y promociones, y privatizaci6n 
o cicrrc de organismos y cmprcsas estatales. Esto cs efectuado no s6lo por cl Gobierno Nacional, 
sino quc mcdiantc una combinaci6n de garrote y zanahoria, esta intentando quc los Gobiernos 
Provincialcs actucn dcl mismo modo. 

Dcsdc cl punto de vista dcl intcrcs de este lnforme, todo el proccso esta llcvando a: i) quc las 
cmprcsas intcntcn mcjorar su productividad, lo quc, a falta de aumcnto del volumcn dcl ncgocio, 
sc consiguc disminuyendo cl numcro de cmplcados, y ii) que muchos emplcado!"t dcl sector publico 
cstan Jiasando al sector autopropista, por falta de oportunidadcs laboralcs al tener quc dcjar los 
organismos rcducidos o las cmprcsas privatizadas. 

La polilica induMrial pucdc rcsumirse cntonccs en que el Estado ha tornado la decision de 
sacar las manos de toda actividad quc rocc los aspectos productivos. Sin embargo, no :r.c ha 
dctcctado un programa coordinado cntrc el :r.eclor privado y el Estado, para producir una 
rcconvcr:r.i6n dcl rccur!io humano aun cuando cl Banco Mundial e!ita apoyando los programas de 

' 
t 

j 

I 



-~:a 
.--~ . -

• . · . 

' 

-

' 

# 

29 

Rctiro Voluntario del personal dd Estado_ 

~-8 Cuestioncs Relacionadas a la Situaci6n Laboral 

El no crccimicnto de la economia en los uhimos 25 aiios ha provocado algunos efectos que 
es dificil revertir: 

i) Una gran prcpondet"ancia en la poblaci6n estudiantil por rehusar las carreras 
sacrificadas (scan estas sccundarias, medias o terciarias) como son usualmente las 
carreras tecnicas frente a otras quc dan mis flexibilidad o requieren mcnos csfucrzo_ 

ii) Una cierta subuloraci6n del tecnico o profesional productivo frcnle et1 1e cscritorio_ 

iii) Una sobrcva1Naci6n del sector servicios rcspcclo del secto .. r~oducti' -'· 

A lo anterior sc agrcga que duraole esc periodo ban abandonado el pais un mimero 
considerable de pcrsooas. Si bieo nose cueota coo cifras cxaclas, se estima que del olrora pais de 
inmigrantes, emigraron unos dos millones de personas, de los quc unos 500 mil eran tccnicos 
especializados o profesiooales_ Si~ coosidera que dichos tecnicos y profesionales tieneo un .:osto 
de produccion promcdio de S 30 mil cada uno (a valores de 1991) y que la gran mayoria (sc pu~de 
estimar en un 80%), cursaron en escuelas o universidades gratuita.s, ello signific6 un drcnaje de 
S 12 mil millones. Es posible que esta cifra sea muy aproximada, pcro como orden de magnitud 
da una idea de rccursos dcl pais gastados y no aprovechados. 

Se esta hoy sinliendo la falta de personal tecnico formado en producci6n en a:gunas ramc.s 
de la industria. Sin embargo, es personal que estaria en la zona inferior del RHL 

2.9 Cuestiones de Gcrenciamiento 

Otro aspecto importante en lo relativo a RHI es que la mayoria de las pequciias y mcdianas 
empresas en Argentina, quc a su vez forman el coraz6n de la producci6o del pais, son de tipo 
familiar. Esto esta originaodo en los lihimos tiempos uoa serie de acciones por partc de estudios 
y fundaciones cspcciali7.adas para dar formaci6n en gercncia a cstos empresarios. 

Un aspecto muy importaotc es que el emprcsariado (pcqueiio y mediaoo), habria aceptado la 
nucva politica ccon6mica en cuanto a que debc ser competitivo, mejorando la calidad y 
reduciendo costos. Sin embargo, se ha notado una especial reticencia a aceptar que cl Estado no 
fije un mini mo de polftica orientativa. en otras palabras que no diga quc modelo industrial busca. 
En opi:1i6n de los autores es dificil de compatibilizar una polftica de manos afuera por partc del 
Estado con el rcquerimiento de una polftica industrial. 

2.10 Las Mujercs en la lnduslria 

La misi6n analiz6 informaci6n preparada por el proyecto financiado por cl Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidai; - UNIFEM - ARG/90/WOJ Mujeres Latino Americanai; en 
Cifras - Argentina. Sin embargo us6 cifras sohrc este tcma proporcionado por cl Centro de 
Estudios de Poblaci6n de Buenos Aires (CENEP). 

Los datos rclativos a educaci6n en todos nivelcs no indican grandes diferencias en la 
participaci6n de ambo!'i gcneros. Sin embargo, en lo que se refiere a la fuerza de trabajo 
(1988-1989), las mujeres s61o reprcscntan 29o/o de la ocupaci6n masculina. 

La distribuci6n porccntual de la poblacion econ6micamcnte activa ocupada, masculina y 
femenina total por grupo de cdad scgun categorfa ocupacional, no prcsenta variacioncs 
significativas (vcr anexo 5/ Lo mismo sc pucdc dccir de la poblaci6n econ6micamcn1c ar.tiva 
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ocupada. masculina y femcnina que ha alcanzado diferenles niv,..'~s de instruccion scgun categoria 
ocupacional y tamano del establecimicnto, con exclusion de las mujercs con cducacion superior 
completa que rcprescntan aproximadamenle cl doblc de los hombres lanto como cuenlapropistas 
como asalariados. 

La distribucion porcentual de la poblacion econ6micamcntc activa ocupada masculina y 
femenina por rama de acli,·idad prescnla un menor porccnlaje para los asalariados en la industria 
(cuadro). Sin embargo. a nivel de ingrcsos, las mujeres prcsentan un nivcl de ingreso notablemenle 
mas b:ijo que los equivalenles varones. 

En una de las enlrcvislas, la misi6n fue informada que: 

La mujer quc llega a niveles gercnciales lo hace frcqucntemeole por herencia o ncccsidad y 
no tiene la expcriencia practica necesariz. Esto es ejcmplificado por la Camara de lndustriales de 
Cordoba. donde de 300 miembros 54 soo mujeres que co su mayoria pasaron de ama de casa a 
maoejar cmpresas por fallecimicoto de los maridos. Hay pocos datos sobre la condicion de la 
mujer en ia industria Argentina. pero parcceria que oo existierao problcmas serios. A nivel 
gercncial. pareccria no cxistir problem;is de difcrencia de remuocracion, aunquc, si cxistieran 
seria a los ni,·cles de remuneraci6n mas bajos . La situacion de la mujcr iodicada por los cuadros 
en cl anexo 5 empeora en la provincias, dada lo menos evolucionad3s de varias de ellas respeclo 
del Gran Buenos Aires. 

Los grcmios cumplcn una fuoci6n importante en igualar sueldos cntrc hombres y mujercs. 
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CAPITULO 2 

EL ENTORNO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

1. Gobicnao 

Hasla cl prcscnlc gobicrno. cl Eslado era direclamenlc rcsponsable del 43 al 51% (scgtin las 
fucalcs consulladas) de la formaci6n dcl PIB. En cl scclor iaduslrial, las empresas ptiblicas o las 
panicipacioaes eslalales en empresas privadas, no depcadian de un enle cenlral, pcro de una 
variedad de enles lales como: el Minisleric de Dcfensa (acero, pctroquimica, astilleros, mineria). 
el Mioisterio de Economia y el Ministerio de Obras y Servicios Publicos, a veces como ministerios 
separados, a veces formando cl scgundo partc dci primero (Ej: Baocos, Ferrocarrilcs, Teldonos, 
Elcctricidad, Petr61eo, Gas, Flola mcrcantc, Pucrtos), y otros catcs nacioaales como la Comisi6n 
Nacional de Energia At6mica (Ej: Ccntralcs Nuclcarcs de Potcncia). cotes provinciales y enles 
muaicipalcs,(Ej: frigorificos. pucrtos provinciales) las mismas Fuerzas Armadas, las univcrsidadcs 
y combinaciooes entre ellos. 

A su vez a raiz de una politica de salvataje de cmprcsas privadas en dificultades el Estado 
tom6 a su cargo a varias de cllas. Esto ocurri6 en varios casos por habcr otorgado prcstamos que 
las cmpresas garantizaban con accioncs de las mismas. Estos prcstamos cran otorgados usualmcnte 
a traves del Banco Nacional de Dcsarrollo (BANADE) y la Caja Naciooal de Ahorro y Scguro 
(CNAS). En otros casos el estado se hacia cargo de las cmprcsas por aplicacion del principio, muy 
gcneralizado en la dccada dcl 70, de salvarguarda; las rueotes de trabajo. 

El programa de dcsintervencioon y privatizacioo iniciado por el Estado en 1990, que tiene 
prev:sta su finalizaci6n para 1993, conlleva a quc todas eslas empresas pascn al dominio privado, 
qucdandosc el Estado, en algunos pocos casos, con una participaci6n minoritaria. Asi que cl rol 
del Estado en la producci6n industrial concluira sieodo infimo. 

A nivcl naciooal, el cot~ de Gobierno responsablc por la industria es la Sccretaria de lndustria 
y Comercio que dcpende dcl Ministerio de Economia. Sus principales funcioncs son actualmente 
de caractcr indicativo, dada la politica del Gobierno de "bands orr· en rclaci6n al Sistema 
productivo. 

A nivcl provincial, cada proviocia tieoe una Sccretaria o almenos uoa Direcci6n de lndustria, 
cuyas acciones tambicn se esUn volviendo de tipo iodicativo. Estos organismos provincialcs ban 
tenido una ~mportanlc actuaci6n en las provincias llamadas "promovidas· En efecto, no solo 
administraban los programas de promoci6n/industrial de las propias provincias, sino que por 
dclcgaci6n del gobicrno federal administraban la adjudicaci6n de determinados bencficios 
promocionalcs de nivel nacional. Estos bcneficios consislian usualmentc en importantes cxenciones 
impositius. En varios casos cslos entcs intervicncn dircclamcntc en servicios de cxtcnsi6n o de 
(ccno!ogia, quc a su vez, suelcn formar parte del sistema instilucional del INTI. 

2. Orgaaincionn lndustrialn Y de ExtrnsiOn 

Se puedcn dividir en dos grande5 grupos: los estalales (federales y provinciales) y privadas. 

2.1 El INTI ClnMilu!Q Nacjooal de Tccnolo&la lndumjal> 

Del primer grupo cabc de5tacar cl sis1ema del INTI, que depcnde directamenle de la Sccrctaria 
de lndustria y Comcrcio de la Naci6n,. Dis.pone de 1500 cmpleados, muchos de ellos profcsionalcs 
de alto nivel, y dispooc de una red de 32 ccnlros subscctoriales, muchas veces en socicdad coo los 
gobicrno:<. provinciales, y meoo~ frecucnlcmenle con el sector pri\.'ado. Ademb disponc de unil 
red nacional de 20 ccnlros para la a5istencia tccnica e informaci6n para PyMES en cooperaci6o 
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con los gobiernos pro\·incials. 

El 11\i:TI rcaliza funciones:(a) lipicamenle eslalales. como melrologia. normalizac!on ~- rcgislro 
de 1ecnologia. y b) de naturalcza de inves1igaci6n y servicios de entrcnamiento tccnico y 
extension a todo ni,.-el subsectorial, y otras de tipc horizontal como informacion. Las funcioncs 
del l!"Tl son. o dcbcrian scr. oricn13das al mercado, o sea. al sector privado. 

El INTI naci6 ea 1957 como iastitucioc de cxceleacia ea tecnologia industrial. Con el 
traacurso del tiempo el INTI sc va eacerraado en si mismo. y con el deterioro del nivel 
tecnologico de las empresas. ocasionado en parte por la politica de substitucion de= importaciones. 
sc produce una brecha entre el INTI y su mcrc41do natural (las empresas). Sin embargo. en a'gunos 
casos puntuales. como CEFOTECA en Buenos Aires y CIATI en Villa Regina. la participaci6o 
acli\·a dcl seclor empresarial del ramo (y alguna pero pcquelia parlicipaci6n financiera). bizo 
\·olcar eslos ccnlros a acli\·idades de extens;on que ayudan a las empresas a resolver sus problemas. 
Estos ejemp!os podriac ser tomados como refereocia para lodos los centros del I~TI con funciones 
del tipo (b) indicado mas arriba. Existe un plan para involucrar el sector productivo en la 
conduccion y financiamiento (hasta el 50o/c) de estos centros, lo que es apoyado por la mision. Sin 
embargo. muchas de las PyMES visitadas -.·ea con desconfianza estos centros, que consideraa 
acadcmicos y burocraticos. Por otro lado, las grandes empresas iodustriales disponen d(; su 
din:imica propia y para cuestiones de RH o tecnologia. no dependen del sistema oficial. 

Como ejcmplo de centro del sistema INTI con participacion del Gobierno provincial sc puedc 
dcstacar cl CIMM de la ciudad de Cordoba, que dispone de 32 profesionales, 12 tccnicos. 4 
opcrarios y 11 como personal de apoyo. Proporciona servicios de extension (en tecnologia de 
procesos, t~cnologia de productos, quimica y corrosion, mctrologia, tcrmomctria, dinamomctria 
y documcntacion. (valorados en USS 360.000iaiio) proporcionados a E,randcs y pcquciias cmprcsas 
metahirgicas dcl area, disponiendo de 116 clientcs que en el transcurso dcl aiio pasado le ban 
contratado trabajos. 

2.2 Oreanizacioncs lndustriales Privadas 

Las or~anizacioncs industrialcs privadas tiencn un caractcr csencialmcnte gremial. Hay trcs 
organizacioncs (la UIA, CGI y CAI), quc nacicron con oricntaciones partidarias distintas (hoy no 
tan evidentcs) . 

La UIA y cl CAI agrupan grandcs, mcdianas y pcqucnas cmpresas; •a CGJ solamcnte PyMES. 
Algunas emprcsas cstan inscritas en las tres ccntralcs. Esta division dificulta al sector cmprcsarial 
de hablar con una voz unica. Sin cm barge, en determinadas ocasioncs, (actualmcnte la UIA), una 
de cllas toma un papcl prcpondcrante como interlocutor del sector cmprcsarial con cl gobii:rno. 

Estas asociacioncs cmpresarialcs estan divididas en camaras quc cubrcn ramas industrialcs 
cspccificas y quc gcncralmcntc sc rcpiten a nivcl provincial. La UIA y la CGI disponcn de ccntros 
de estudios economicos y tccnicos que apoyan las asociacioncs rcspectivas en sus posicioncs. 

2.3 El IAS 

Una institucion que cabc destacar de las que proporcionan servicios de extensi6n es cl IAS 
(lnstitulo Argcntino de Sidcrurgia). Crcado en 1972 como institucion sin fines de lucro, agrupa 
la!> cmprcsa~ sidcrurgica!t quc son sus socioi; a quicn lei; proporciona scrvicios de invcstigacion 
aplicada. de cntrenamiento (incluyendo un postgrado), de informaci6n y de cstudios. Estc 
ir.Mituto. por su trabajo a nivcl de las emprcsas a!tociadas, ha ocuionado importantcs ganancia!'. 
en productividad y pcnetra.:ion de mcrcados, sea en cl nacional '>en cl cxtranjcro. 

3. Clroc!a y Trcnologia 

Argcnlina e!t un pai!t con una importantc tradicion en Ciencia y en rccnologla. En cl campo 
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de las cicncias medico- biologicas-quimicas cucnta con trcs prcmios N6bcL Dos de ellos 
dcctuaron practicameotc toda su labor co cl pais micotras quc cl terccro lo hizo parcialmcntc. 

Las cscuclas de Fisica, Ouimica. Matcmaticas. Biologia. Gcologia. Astronomia y las 
disciplinas rclacionadas ban producido invcstigadorcs de primc'"a linca, ((UC ban dcscollado y 
descollan por sus traajos de invcstigaci6D. 

De hecho cl pais ha sido hogar de muchos hombres de cicncias. en particular europcos, quc 
sc radicaban en cl Do solo por sus car~ctcristi~as de gran tolcrancia siDo porquc sicmprc habia la 
posibilidad de buenos discipulos. 

A su vcz muchos investigadores dcl pais ban formado escucla en el exterior. 

Naturalmcntc la bucna base cientifica motiv6 la preocupaci6n por cl desarrollo tccnol6gico 
avaDzado. En algunos campos sc pudo concretar cl cstado cultural quc va de la cicDcia pura a la 
produccion ,pasaDdo por la iDvcstigaci6D aplicacia y por cl dcsarrollo de tccnologia, con la 
corrcspoDdientc formacion de rccursos humanos. Esto es evideote en el campo de la actividad 
nuclear y co otros campos como por ejemplo cl de ciertos bicocs de c:apital de alta complejidad. 

Lamcotahlcmcntc co mucbos casos los avaoccs cieotificos lecoologicos dcl pais no 
cristalizaron en la ctapa de producci6o a causa de la poca occcsidad de su empleo por pane dcl 
cmprcsariado. En cfccto la politica de sustituci6o de importacioocs DO ha sido acompaiiada por 
un claro condicionamieolo co cuaoto a requcrimieotos de aggioroam:ento tecno16gico. Ello trajo 
como coosccucncia que cl graD poleocial cicntifico tecnol6gico dcl pais no fucra aprovcchado 
apropiadamcntc en la etapa de producci6o. 

Argentina no posee uo sistema de Cieocia y Tecnolgia unico. De hccho existen varios, yen 
todos hay una fuertc actividad de desarrollo de rccursos humaoos. Eotrc ellos cabe menc,onar: 

3.1 El sistcma Univcrsitario oficial Cestatal) 

Si bicn rccibc los fondos dcl presupucsto naciooal cs totalmentc aut6oomo rcspecto dcl 
gobicrno, fija sus propias politicas y planes de invcstigaci6n y dcsarrollo. 

3.2 El INTI 

Ya tratado con alglin detalle en cste informe por su dirccla rcl3ci6n con la actividad 
industrial, y quc dcpcnde de la Secrctaria de lndustria y Comcrcio de la Nacion, csto cs dcl 
Ministcrio de Economia, al que pertcoece la dicha Sccretaria. 

:u La Comisi6n Nacional de Encrsia At6mica. !CNEAl 

La CNEA dcpcndc de la Presidencia de la Nacion. Este organismo poscc facilidadcs para 
rcalizar invl'stigacioncs cientfficas y desarrollos tccnol6gicos que pueden ser considerados de los 
mas avanzados en cl mundo. Ticnc una dotaci6n de unos 5.500 personas, de las quc mas de la 
tercera parte son profcsionale.~ o tccnicos altamentc especiali7.ados. La CNEA fuc en su momcnto 
un complcjo cicntifico tecnologico induslrial de los mas importante dcl pais. Ha sido lidcr en cl 
proccso de privatizacioncs ya que lo inici6 hace ya 10 anos con las fabricas relacionadas al ciclo 
de combustible. Se prcve quc pr6ximamentc habra de comenzar el proccso de privati7.aci6n de 
la ccntralcs de potcncia y otros servicios como la producci6n de radiois6topos. No ~e ticne 
informaci6n cxplicita de quc va a ocurrir con el rcs10 de las actividades de la CNEA, en particular 
las de formaci6n de rccursos humano,; (como cl curso de mctalurgia avan1ada), y los lahoratorios 
y ac1ividades de investigaci6n (como por cjemplo toda el area de ciencia de lo!> matcriales). 

La CNEA cs un organismo que ha tenido una gran incidcncia en el dcsarrollo de industrias 
de ;Jlta hasc tccnol6gica en Argentina, en particular por los requcrimientos de calidad quc imponia 
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a los sum1n1strcs. Hoy alguDas de esas industrias estan sumiDistraDdo bienes de alto valor 
agrcgado. Do nuclcares. al exlerior. De estc modo cst;,in a su vcz paliando en partc las 
consccucncias de la falta de acti,·idad nuclear. molivada en la crisis ccon6mico- financiera por la 
que atra\·icsa el pais. A su ,,-ez cl sistcma de CNEA ha pro,·isto a la actividad industrial del pais 
de un bucn numcro de profcsionalcs form:1dos. 

3.4 L:1 xcrctaria de Ciencia y Tecnici 

Dercndc de la Prcsidcncia de la Naci6n, ticnc como misi6D la formulacion, cl plancamicnto, 
la coordinaci6n y cjccuci6n de las politicas rclativas a los conocimicntos cicDtifico~ y 
tccnologicos. originadas CD cl pais o CD cl cxtraDjcro. Esta cs UDa cxprcsi6D formal. En la practica 
rcaliza csas funciones dcntro de su propio ambito de accion, ya quc los otros cotes, como se 
mcncion6 antes . son ind.:pcndicntcs. 

Exist" una ,·aricdad de entcs ascsorcs de la Sccrctaria talcs como la Comisi6n Ascsora 
Muhiscctorial para las Actividadcs Productivas, Cientificas y Tccnol6gicas, un Consejo Federal 
de Cicncia y Tccnologia y un Conscjo CoDsultivo para la Promoci6D y Fomcnto de la lnn0\·aci6n. 

El brazo ejccutor de la Sccrctaria cs cl cl Conscjo Nacional de IDvcstigacioncs Cicntificas y 
Tecnicas (CONICET). Estc CoDscjo, como entc cjccutor DO solo sosticDc dircctamcntc ccntros 
de invcstigaci6n. sino que entrcga subsidios y becas para invcstigaci6D, quc al mcnos formalmcntc 
dcbicra scrlo para actividadcs tanto cicntificas como tccnologicas. 

Asimismo cl CONICET administra la carrera dcl lnvestigador (Cicntifico y Tccnologico). Lo 
interesante cs quc para ser micmbro de dicha carrcra no sc ticne quc scr Dcccsariamcnte cmplcado 
dcl CONlCET. Pero cl CONICET paga la difercnci• entrc la rcmuncraci6n que cl ln\·cstigador 
pcrcibc de su cm picador y la quc le corrcspondcria por su categoria cD la carrcra dcl CO~ICET. 

El CONICET ha contado con importantes creditos dcl BID quc le ban permitido una dicaJ' 
acci6n en particular en cl cquipamicnto de los ccntros de invcstigaci6n. 

Recicnlemcntc sc ha aprobado una ley con el objcto de fomentar la vinculacion entrc cl 
sistcma cicntifico tccnologico y cl sistcma productivo. Esta Icy crca un fondo para financiar al 
80':<- de proyectos de innovaci6n tccnol6gica con la iDdustria, con un mccanismo de rcpago acorde 
al cxito de los trabajos, y contaria adcmas con apoyo crcditicio dcl BID .Estc fondo, quc en 199::! 
ha sido de USS 30 millones, sc prctcndc clcvarlo a USS 50 milloncs para 1993. De todo:<. modos en 
opinion de la misi6n, si bicn rcalzablc porquc csta mostrando cl camino. cl montc dcl fondo :<.c 
lo con!.idcra insuficicntc para fomcntar cl salro tccnol6gico quc cl pais rcquicrc. 

El sistcma de la Sccrctaria de Cicncia y Tccnica, de alguna mancra sc translapa con los otro:<. 
componente:<. dcl :<.istcma, ya quc muchos de los micmbros de la carrcra dcl lnvcstigador del 
CONlCET son a su vc7 cmplcados de los mismos ya su vcz cl CONICET apoya a dichm. cntc:<. a 
traves de sub:<.idio:<. y aportcs dircctos. Estc sistcma ticnc a 2.800 invcstigadorcs cicntificos (con 
mas de 300 a inccrporar), 2500 bccarios, 4.000 tccnico:<. de apoyo y 168 inslitutos de invc!">tigaci6n 
tecnol6gica y cicntifica. 

El impacto dcl sii;tcma de ciencia y tecnologia a nivel de cmprcsa industrial no parccc scr 
signi ricativo. De todas las cmprc:<.as visitadas por la misi6n, ningu~a mcncion6 un aportc del 
:<.istcma. La comcrciali1.acion de avancc:<. tecnol6gicos dada la faha de agrcsividad de ofcrta y la 
falla de dcmanda c:<. de bi I. Sin embargo. la cmprcsa INV AP comcrcializa con succso avancc~ 
lccnol6gicos, cspccialmcntc en cl campo nuclear, tanto en cl pai:<. como en cl exterior. 

~.5 JliV AP. cmprcria ds: tccno!ogja 

La emprcsa produce tccnologia como bicn comcrcialilablc, en cualquicra de su:<. formas, 
(hardware y .•oft ware). La caractcri~tica bai;ica de la cmprcsa c!i que ha 11abido dcr.arrollar algunas 
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lincas fuertes del espectro dc:I conocimicnto que. por !os campos que abarcan le dan una gran 
capacidad para encarar proyectos aparentcmcnte muy disimiles entre si. Ejemplos son el dcsarrollo 
de sistemas de transporte. la tecnologia del cnriqucc!micnto de Uranio, cquipos de cobaltotcrapia 
para tra~amiento del cancer, grandcs sistcmas de autom2ci6n, rcactores nuclcarcs de pcqueia 
potencia para gcneraci6n de cnergia o para producci6n de radiois.Otopos. catalizadorcs, 
protccciones superficiales para la industria petrolcra, la construcci6n de un satelite de 
invcstigaci6n o el dcsarrollo de procesos de metah:rgia cxtractiva mcdiantc halogenaci6n a aha 
tcmperatura. 

Como consecuencia de sus actividadcs INVAP ha obtcnido contratos muy importa1'tcs de 
cxportaci6n. compitiendo con cmprcsas de primcra linca de paiscs industrializados, a los quc 
tambicn ha exportado equipos de muy alto valor agrcgado. 

Es una cmprcsa quc adcmas de utilizar recursos humanos provcnicntcs del sistcma formal ha 
incursionado con algunu ideas propias en cl cam po de la formacion de los rccursos 'tumanos. en 
los trcs nivcles : tccnico sccundario. terciario universitario y post grado. 

En opinion de la misi6n INV AP cs uno de los cjcmplos tipicos de como en un pais en via de 
desarrollo, cuando se concentra cl rccurso humano, pucdcn obtcncrsc rcsultados totalmcntc: 
comparables a los paiscs desarrollados. 

3.6 Otros Entcs de Cicncia y T '7.cnolo~ia 

Hay otros organismos oficiales, en particular en cl area de dcfensa y entidades privadas, 
usualmcnte tipo fundaciones, quc realian tarcas de lnvestigaci6n y Dcsarrollo y quc no son 
dcscritas en estc informc. 

4. Finandamiento Industrial 

Con la desaparici6n del BANADE y la Caja de Aborros en vias de privatizaci6n, cuyos 
financiamientos industrialcs no sicmprc fucron !iccbos con un prcvio analisis financicro, cl sector 
industrial queda prkticamente sin fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo. El 
financiamiento a corto plazo sc hace por cuenta corriente descubierta a un costo de 4- 7% mcnsual. 
(A la banca oficial le fuc impucsto un limite del 3o/c, y sc planea una reducci6n pr6ximamcnte). 
A pcsar de que la paridad entre cl dolar y cl peso no ha variado desde cl 1/4/91, las tasas de 
interes. tanto activas como pasivas son muy superiores para cl peso que para cl d6lar, lo que 
dcmucstra una cierta dcsconfian1.a dcl sector financicro en la estabilidad del peso. 

La falta de disponibilidades financieras a mediano plaza aliada a la ineficacia del sector 
bancario conllevan a la situacion arriba dcscrita. Las unicas disponibilidades financicras a 
mcdiano plaza que la misi6n conocc, sc rcfieren a una linca de credito dcl Gobicrno Italiano para 
compra de equipo de ese origen de USS 100 ya dcscmbolsados, que se csta extendiendo por el 
mismo valor. Estos creditos sc otorgan a lril\'Cs de los bancos comercialcs quc asumen cl ricsgo 
de la inversion. Pareceria quc cl BID csta planificando una linca de credito para reconversion 
induslrial. 

Otro aspeclo quc dcbc scr considcrado en Argentina es la falta de credito a las cxportaciones 
industrialcs. olro de lo!i clemcntos quc las organizacioncs cmpresarialcs enrostran al gobicrno. En 
cfccto, sc da la paradoja quc, con la apcrtura del mcrcado y la baja de arancelcs, la competencia 
cxtcrna ahora ticnc ademas a SJ favor los creditos de origcn. Estos, (apartc de los especialcs como 
cl caso de lo!"> convcnios con Italia y Espana). ticncn plarns de amorti1.aci6n tan holgados, tasas de 
intcrcs Ian compctilivas y los cxportadorcs cucntan ademas con los seguros a la cxportaci6n, quc 
al indul">lrial argcntino. aun lcniendo bucnos prccios, le rcsulta muy diffcil vcndcr adcntro y afucra 
dcl pais. Esto cs cspr.cialmcntc crilico para cl caso de los bicnes de capital 
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El gobierno ha creado recientemenle un banco, cl BICE, (Banco de lnversi6n y Comercio 
Exterior). que lendria coml\ objetivo primario el financiamiento de las cxportaciones industriales. 
Este banco sin embargo recien podria comenzar a operar en forma masiva cuando disponga de los 
fondos de un credito de 500 millones de dol3res, (cxtraoficialmenle sc manejan cifras mayores), 
que estaria gestionandose con organismos internacionales. Por el momcnto una de las lineas mas 
importantcs que dispone el BICE es la admieistraci6n (como banco mayorista), de un monto de 
100 millones de d6la .. es, provenientes del Convenio con Italia, y que dicho pais otorgara para la 
compra de bienes de capital de origen italiano por parte del sector privado argentino, en junio 
de 199:?. No es precisamente una linea de credito destinnada a facilitar las exportaciones. 

Las cntidadcs empresarias ban efectuados varios estudios para demostrar al gobierno l:i 
necesidad de un cambio de actitud respecto del financiamiento del sector industrial. La misi6n 
ha tenido acceso a alguno de ellos, como el preparado por la CGI, llamado precisamcnte: 
"Encrucijada dci Plan Econ6mico. Creditos a las PYMI - Una Asignatura Pendiente". 

Al Parecer los rcclamos dcl sector industrial estarian por producir cfccto. El Gobierno cstaria 
por anunciar una importantc rcducci6n de tasas de intc:es por partc de la banca oficial con 
destino a cxportaciones e invcrsioncs industrialcs. 

5. Canales de Comercializacioa 

Continuando las line as de una economia liberal, no existe en la Argentina ninguna traba ( rente 
a la comcrcializacion de prcductos e insumos indusrriales en el pais, hacia adentro y bacia afuera. 
La apcrtura arancdaria hacia los paises d:I MERCOSUR se completara bacia finales de 1993 y 
la apertura hacia tcr::eros paises aunquc no tan acelerada, ha becho sacar una seric de prOLecciones 
no arancelarias y bajar los aranceles. Los unicos productos con regimen especial con cuotas, tanto 
en el ambito dcl MERCOSUR como para cl exterior son productos automotrices y de linea blanca. 

______________________ _'.,_ ___________ _ 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INDUSTRIA (RHI) 

L El Requrrimirato dr RHI 

Como se dijo anteriormente, este estudio sc ha abocado a comprende1 el aspccto del desarrollo 
de los recursos humanos para ia inciustria, a panir ciei mercacio y cubre el recurso humano a panir 
de un minimo de formaci6n especifica, equivalente al basico de una ensciianza tccnico 
sccundaria, quc es cl campo de accion de intercs para ONUDI. Denominaremos a este tipo de 
rccurso humano: RHI, como definido en la lntroduccion, parrafo 3. 

Como se dijo en la introduccion metodol6gica, se ha tratado de mirar el tema partiendo de 
la demanda. Esta cuestion ha sido considerada por los miembros de la misi6n como fundamental. 
ya quc dcbiera ser a partir de la demanda prevista la reacci6n del sistema formal de enseiianza. 

Al sector empresario industrial se le presentaron las siguientcs preguntas basicas: 

I. Que politica de formaci6n de RHI tenia la empresa. 

., .... Si tenian previstas reducciones I incorporaciones importantes de personal en el futuro cercano . 

3. Que calidad y cantidad de RHI lenian prevista. 

4. La formaci6n del RHI a ser incorporada o a ser reconvertida pensaban que fuese realizada 
por la cmpresa misma, por el sistema formal o por acuerdo entre las partes. 

5. Si eslaban efectuando reducciones de RHJ o simplemente preveian reemplazo de calidades o 
especialidades en RHI. 

6. Cual era la importancia relativa del RHI respecto del aspecto financiero en las decisiones 
cmpresanas. 

7. Para la preparaci6n del recurso humano ante la nueva etapa en la economia, como pensaban 
debia ser el perfil de los formadores. 

8. Si estaban dispuestos a invertir fondos en la formaci6n de recursos humanos. 

Las respuestas a las prcguntas antcriores tuvieron el siguiente denominador comun: 

i) Argentina habia vivido demasiado tiempo aislada y por lo tanto es indiscutible la 
necesidad de un "aggiornamento". 

ii) Que ese "aggiornainento" implicaba los aspectos tecnol6gicos, de comercializaci6n y 
de gercnciamiento. Que para los tres asp,~clos de cste aggiornamcnto la cuestion de la 
formar.i6n de recursos humanos r.s escncial. 

iii) la afirmaci6n gencrali1.ada que los aspcctos fiMncieros siguen siendo fundamentales. 

Aparte de los tres puntos recientemente descritos, (comunei; en las respueslas), se ban recibido 
apreciacioncs muy dispares entre todos los grupos empresarios y enles de los grupos mismos 
rcspccto de las preguntas efectuadas. 

Sc dcbc notar quc la politica de sus1ituci6n de importaciones llev6 a la crcaci6n y crecimicnto 
de imporlantcs industrias en Argentina, pcro al mismo ticmpo no him scntir al cMpresariado la 
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neccsidad del -aggiornamento- tecnol6gico y por cndc. la neccsidad de planificar la incorporaci6n 
de RHI. 

La nueu situaci6n plantcada debicra producir una reacci6n violenta por partc del 
cmpresariado en cuanto a sus requerimientos de RHI bien formados. Sin embargo. no se ha 
encontrado que csto este ocurriendo en forma generalizada en las pequeiias y medianas empresas. 

En efecto. si bien como se dijo anteriormente, sc acepta que cl aggiornamento tecnol6gico 
esta en la liberacion de los flujos comerciales con el exterior, no cs esta wisma aceptaci6n 
correspondida con una cabal apreciaci6n por parte de la pequeiia y mediana empresa de la 
importancia de dar al RHI prioridad por sobre toda otra cuesti6n. 

En uo esrudio previo referente al CIMM, (Centro de Investigaciones en Materiales y 
Metrologia) dcl sistema INTI, cfcctuado para ONUDI en mayo de 1992, se analizan las actitudes 
dominanres en los diferentcs tipos de empresarios frente a la posibilidad de enfreotar la apertura 
econ6mica y el MERCOSUR a traves de un -aggioroamento' tecnol6gico. 

Puede decirse que sc ha encontrado una total coincidencia entre ambos estudios, a pcsar de 
que los tcmas bajo estudio, si bien relacionados. eran diferentes y que los grupos empresarios 
entrevistados fueron, salvo un caso, tambien diferentcs. 

La misi6n intcnt6 hacer una abstracci6n de las actitudes dominantes en cl eanpresariado 
frcntc a la siguientc prcgunta, que puedc ser considcrada sintesis de todas las prcguntas 
prcsentadas al comicnzo de este capitulo: Hacia donde se encamina la empnsa fnntc a la nncva 
politic• de apcrtura cconomica y como considcra quc cl RHI entra en sos planes. 

Esta abstracci6n pucdc resumirse en: 

Actitud A 

La actitud dominante en cstc tipo de cmpresario es: 

I. No hay ninguna planificaci6n en la Argentina rcspecto de la reconversi6n industrial. La 
industria ha sido pucsta frcote a una apcrtura salvajc, sin ningun tipo de planificaci6n. 

2. La agudizaci6n de las asimetrias macroccon6micas cs tal que puede significar quc este aiio 
ocasionc "reconvcrsi6n negativa· para la iodustria, en particular csto scria evidcntc con el 
MERCOSUR. Es en estc contcxto quc hay industria~ y sectores industriales que estan tratam!o de 
prcpararsc. 

3. La rcactivaci6n industrial que esta tenicndo lugar cs coyuntural. 

4. La industria csU encontrando dificultades para incorporar determinadas espccializacioncs de 
RHI (o formaci6n cquivalente) ya que el largo periodo de recesi6n llev6 a la desaparici6n de! 
personal adccuadamcnte formado. Estc problema se agudiza cuando se pretende que el RHI tenga 
capacidad de cjccutar tarcas con sus propia~ manos. 

5. El punto anterior sc vc agravado por cuanto habria ciertas zonas dcl pals quc no sc han 
rcactivado y que podrian provcer el RHI. Pero la inmovilidad originada en la cscascz de vivicnda 
lo impidc. 

6. Los unicos programas de rcciclajc ("aggiornamcnto") de RHI son internos de las propias 
cmprcsas. 

7. La cxpcricncia con los egresados del sistcma CONET (no del plan dual, sino dcl sistcma 
general) cs negati\la. 
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8. El sistcma CONET, organizacion modclo para la preparaci6n de RHI, se csta dctcriorando 

accleradamcntc. 

9. La dcsccntralizaci6n dcl sistcma <ie enseiianza tccnica no ha producido resultados positivos 
y solamente se ha traducido en una disminucion de la calidad y un sentimicnto de no aceptaci6n 
social dcl egresado. quc trata de cursar el nivcl terciario. 

IO. Sc csta produ.::iendo una inversion .:n Id piramide de dispooibilidad eotre el tecoico y el 
profcs.ional. quc .sh:nia con<1a ioda posibilidad d:: :;:;c :-;::io:ial de los RHI. 

1 L Aun cuando se acepta que por la estructura de sus costos la actividad industrial argentina 
debiera tender hacia producciooes de alto valor agregado, sea en cl proccso o en cl producto, no 
bay aun en la mayor parte de los empresarios una raciooal y real busqueda de nichos de mercado 
ni genuina necesidad de aggiornameoto. 

12. No existe financiamiento a plazos y tazas razonablcs que bagao posible para las pequedas y 
mcdianas empresas encarar programas de crccimicoto serios. 

13. De los dos requerimi~otos basicos pan: el funcionamicnto de una empresa: capital y recursos 
humanos, para la mayoria de las pequcnas y medianas empresas (PyME!.) es prioritario el capital. 

14. En cl marco de lo cxpuesto anteriormente, no es de esperar que se produzca planeamieoto de 
rcquerimientos de formaci6n de recursos humaoos para el mediaoo y largo plazo. 

Actitud B 

La actitud dominantc en estc tipo de empresario es: 

1. No sc nota escasez de RHI altameote espccializado en el umbral de ejecuci6n directa. 

2. Si bicn las cmpresas estan aumentando su eficicocia y eficacia a traves de fuertes reducciones 
de personal c introducci6n de conceptos de calidad en la producci6n y el maotenimiento, la tasa 
de desempleo no es elevada. Ello mostraria que babria algun mecanismo de reubicaci6n que esta 
funcionando si bien no explkito y premeditado. 

3. El nucvo personal tecnico (no profesional) que se requiere es altamente especializ.ad.J. El 
sistema formal de cducaci6n tecnica no esta en coodiciones de proveerlo y por lo tanto, se esta 
recurriendo a profcsionalcs para suplir esta escascz. Esta soluci6n no es recomendable para el largo 
plazo. 

4. Sin embargo, de continuar la rcactivaci6n de la industria, el bajo nivel de las universidades 
en genera! y el bajo numero de el!>resados del area tecnica de las universidades que conservan 
nivel, provocaria una escase:.r. de profesionalcs de alto nivel tecnico dificil de suplir. 

5. Se ha producido un cambio de fondo en el tipo de gerenciamiento que se requiere para esta 
nueva etapa. De la actitud de tipo control·estatico que caracterizaba a los gerentes empresarios 
en epocas de economia cerrada se va hacia el gerente generador de oegocios que sc forma 
creciendo y crecc formandose. 

(1. Como hay una desvalorizaci6n social dt todos los aspcctos de producci6n, la Universidad no 
forma profesionales con vocaci6n de producci6n. La uperiencia muestra que en cuanto aparece 
la oportunidad de salir de producci6n la mayoria de los prof esionalcs trata de aprovecharla. 

7. La formacion de las escuclas tccnicas y de. las universidades debe cambiar de ralz a fin de 
que a su nivel tanto C'l tccnico como cl profesional comprendan y participen de la imporlancia de 
los aspeclos tecnol6gicos, de gcsti6n y de capacidad de trabajar en equipo que son 
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imprcscindibles en la empresa moderDa. 

8. Ante la iDcapacidad del sistema formal de provcer uo adecuado RHI, este tipo de empresas 
prefiere resolver el problema -al meoos para los Diveles medio y superior dcl RHI- por sus propios 
medios. sea ioterDameote sea por acucrdos coD iostituciooes cspecializadas, CD particular del 
exterior. 

9. Sc debe actuar sobre la meote del emprcsario ya que a muchos colegas lcs cucsta cDtcDdcr y 
acomodarse a la nueva situaci6D. 

Actitud C 

La actitud dominante en estc tipo de cmpresario es: 

1. El primcro quc dcbe recon,·ertirse meotalmeote es el empresario mismo, en particular para 
el caso de las PyMEs. 

2. Esta necesidad de recoDversi6n mental del emprcsario sc debe co quc debc dejar la tpoca co 
que lo que importaba era la actitud contestataria, el tipo de cambio, el crtdito barato, el lobby 
eficiente ante los fuocionarios. 

3. Ahora el empresario debe centrar su mente en la cultura del trabajo y la producci6n. Mas 
precisamente. debe recrear en su mente esa cultura . 

4. Existen dificultades en coDseguir RHI en el sector inferior (como por ejemplo: tecnicos en 
agro-industria, tccnicos en industrias del alimento, ebanistas, fresadores). 

5. Como el sistcma de educaci6o tecnico formal por incapacidad o por no adecuaci6o de sus 
programas de formaci6o no puede satisfacer la demanda de reciclaje de personal de las industrias 
y menos proveer tecnicos forma<!os en los ouevos requerimientos tccnol6gicos, la soluci6n es que 
las cmpresas: 

a. Por si mismas o a travcs de sus camaras genereo escuelas tecnicas privadas qu.: puedan 
suplir esta falencia. 

b. Lleguen a algiin acucrdo con el sistema de cducaci6n tccnica formal para generar planes 
de formaci6n del tipo dual. 

6. Estc: tipo de cmprcsario considera que debe dedicar gran partc de su ticmpo en resolver cl 
problcma de la formaci6n dcl recurso hDmano, si bicn sigue considcrando cl aspecto financiero 
(capital) como de extrema importancia. 

Actitud D 

La actitud de cstc tipo de cmpresario es: 

I. Hoy la industria reconoce su debilidad en tccnologfa y RHI. Lamentablcmente, perdi6 la 
oportunidad dorada de rcconoccr la importancia de csos factores cuando estaba desarrollando muy 
bucnrn1 ncgocios en decadas antcriorcs. El precio quc pag6 la industria por no actualizarsc ha sido 
la pcrdida de mcrcados. 

2. La !'oluci6n e~ quc la~ camara~ ~c alien con cl si~lema formal de educaciOn 1Ccnica 
(:r.ccundario y/o tcrciario) y con lor. ccntros del INTI afines con la actividad de la camara 
cmpresaria para dar origcn a centros privados de formaci6n tccnico·profcsional. Si para dar cl 
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punlapie inicial se puede conlar con el apoyo de algun organismo internacional, por ejemplo 
Lr NIDO, es mejor. Ello ayuda a darle patente de serio al nuevo esfuerzo educativo. 

3. La parte financiera (capital) es importante. Pero la empresa debe en las circunstancias actuales 
prestar alenci6n a la cuesti6n de formaci6n de RHI. 

Actitud E 

La actitud de este empresario es: 

1. Debe haber algun tipo de orientaci6n por parte del Estado en la actividad industrial. Sin 
embargo, reconoce que el empresario tambien debe cambiar su mentalidad, para buscar la 
excelencia . 

., El MERCOSUR se esta convirtiendo en una verdadera calamidad para las empresas. 

3. Argentina debc ir bacia producciones de alto valor agregado. Sin embargo, las tasas de interes 
para preslamos bancarios para las PyMEs les imposibilita evolucionar o reconvertirse hacia este 
lipo de producciones. 

4. Si bien cl sistema CONET esta con dificultades serias y no es adecuado para la formaci6n en 
el nivel secundario de los RHI, a nivel terciario la situaci6n es menos seria. Sin e;:ibargo, al no 
tener las empresas requerimientos masivos para ambos niveles, no es un problema crilico. 

5. En cam bio, la baja oferta en el tramo inferior (obrero especializado) de RHI se esta volviendo 
crilica. 

6. Las empresas debieran directamente o a traves de las camaras empresarias apoyar un 
programa de reconversi6n de las escuelas tecnicas de nivel secundario, ya que el sistema actual 
csta incapacitado de formar los RHI adecuados. Una forma de canalizar este tipo de acciones 
podria ser mediantc ejemplos piloto apoyados por organismos internacionales tipo ONUDI. 

7. Reconoce que no es facil concientizar a los colegas en la neces~dad de cambiar el pcrfil de 
gercnciamiento de las cmprcsas y apoyar la formaci6n de RHI, por cuanto el problema financiero 
(capital) siguc sicndo muy importante para la mayoria de sus colegas. 

8. Tambicn insiste en el problema de las asimetrias en el MERCOSUR que llevan a que las 
cmpresas con productos de alto valor agregado, salvo en casos muy especiales, tengan dificultades 
serias de sobreviviencia, 

9. En principio, este tipo de empresario reconoce que debe cambiar el mismo pero no encucntra 
facilmcntc cl camino, ya que siguc acuciado por problemas de sobreviviencia. 

Actitud F 

La actitud de cste cmpresario es: 

1. Acepta que el nivel de maxima conducci6n de las empresas es el que nccesita scr 
rcconvcrtido, para volcarse a la busqueda de la competitividad. 

2. Es cl director de Recursos Humanos de la empresa una pieza clave en el cambio. Debc dcjar 
de ser un administrador de personal y, en cambio, a travcs de unreal conocimiento del mercado 
contribuir a la formaci6n de la empresa del aiio 94/95. ' 

3. Por lo tanto, cs cl maximo nivel de la emprcsa y la gerencia intermedia los que Jebcn cambiar. 
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-t_ Es de prever un aumento en la demanda de RHI y una disminucion de la mano de obra no 
cspecializada. 

5 Considera al sistema formal de enscnanza tecnica no adecuado, salvo excepciones. Enfatiza 
Ia formacion intcrna en la cmprcsa por sobrc la formaci6n format 

<>- Los requcrimicntos de RHI no sc pueden a1h planificar a largo plazo ya que aun no esta 
estabilizado cl sistcma. 

7. El sistcma de ensefianza tecnico formal debe comprender que asi como cambia la empresa, 
tambien debe cambiar el sistema y el contenido de la ensefianza tecnica. 

8. Es un tipo de empresario que sin embargo, esta involucrado en acciones direclas de apoyo al 
sistema de educacion tecnico formal, en particular a traves de las escuelas del sistema CONET 
(Consejo Nacional de Educaci6n Tccnica). 

En rcsumen, cstas seis actitudcs tipicas, como se dijo, son abstracciones de lo encontrado, 
tanto duranle cste estudio como durante el reciente estudio sobre el CIMM mencionado 
antcriormente. No son actitudes unicas sino lo preponderante en cada uno de los seis prototipos 
de empresarios. 

Sin embargo, en lo refercntc al sector formal de enscfianz.a tecnica hay una aceptacion 
gcncraJizada quc: 

1. El sistcma actual es inadecuado y que la cuesti6n esta siendo rcsulta a lraves de 
cntrenamicnto interno o por apoyo directo de una empresa a una acci6n espccifica del sistema 
formal. 

2. No cs facil programar requerimientos de RHI en las actuates circunstancias. 

3. Las principalcs acciones de reconversion deben ser sobre el nivel medio y superior de la 
conduccion cmprcsaria. 

4. La industria argcntina debe evolucionar hacia las producciones de alto valor agregado que 
conlleva a la necesidad de RHI de alto nivel. La calidad formativa del sistema formal de educacion 
tecnica se csta dctcriorando accleradamente de modo que la brecha entre la calidad de enscnanza 
rcqucrida y la realmcntc provista por el sistema formal esta aumentando. 

2. El Sistema Educ:acional 

El sistcma educacional argcntino abarca los nivelcs usuales en todos los paiscs, cubricndo 
dcsdc la ctapa pre cscolar que en muchos casos comicnza con ninos entre dos y tres atios de cdad, 
llcgando al post-grado univcrsitario. 

Este sistcma de cnscnanz.a csta cc su mayor parte en manos dcl Estado, s1 b;cn la 
participaci6n privada cs importantc. 

A su vcz, la participaci6n dcl fatado Nacional csta disminuyendo a paso acclcrado. A la fccha 
de estc cstudio, cl total de las institucioncs oficialcs que otorgan enseiianza primaria y media 
(sccundaria) o cstaban ya en manos de las provincias y de la Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires o estaban sicndo transferidas en cse momcnto por cl Estado Nacional. 

Hay unos poem. establccimicntos de enscnanza sccundaria dcpendientes de algunas univcrsidadcs 
riacionales, como cl Colcgio Nacional Buenos Aires y cl Colcgio Montserrat de la ciudad de 
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Cordoba. Si bien la malricula de los mismos no cs imporlanle frenle al total, la calidad de sus 
planes de estudio. la mayor duraci6n del ciclo de ensciianza y su aha cxigencia impuesta en el 
rendimienlo de los alumnos los hacc iinicos en el pais. Sin embargo no es enseiianza de tipo 
tecnica la que imparten por lo que no seran analizados en cste estudio. 

Algunas caractcrislicas importantes del sistema educativo argentino, son las siguientes: 

i) La enseiianza en establecimientos oficiales es practicamente gratuita en cualquiera de 
sus niveles. SOio en el caso de curi;os de postgrado universitarios, a veces se percibe 
un arancel. La exepcion es la Universidad Nacional de Cordoba quc ha fijado un 
arancel que puede considerarse simb6lico. 

ii) La financiaci6n de la educaci6n en algunas provincias esta fijada por la Constitucion 
y no puedc ser inferior a determinados porcentajes del presupuesto oficial. 

iii) La proporci6D de alumnos matricular1os respecto de la poblaci6n total es DO s6lo 
comparable, siDo que cD muchos casos Sl.rera los indices de paises desarrollados. 

Las caracteristicas anteriores tienen profundos efectos en la cultura laboral de la poblaci6D 
argentina, ya quc la alta densidad urbana, el alto indice de concurrcocia a establecimientoi. 
ed11cacionalcs influycn para que el argentino promedio sienta que la formaci6n educativa, mas 
quc una hcrramienta laboral, se convicrta en una herramienta de ascenso, aceptaci6n o status 
social. 

La educaci6n ha sido tema de graDdes conlroversias en la sociedad argentina. Aclualmente, 
hay varias propueslas educativas para mejorar el sistema de educaci6n piiblica en los diferenles 
nivcles. El tcma cs aiin mas complejo por la gran independencia que cada provincia tiene en lcmas 
educacionalcs respeclo del Gobierno Federal. 

El pais posec un considerable numero de eslablecimienlos educacioDalcs en lodos los niveles. 
Practicamcnlc, s6lo remolas y pequeiias poblaciones no cuenlan con escuelas medias y s6lo 
pequciial't ciudadcs no cuentan con alguna actividad universitaria. 

El sistcma educacional argcntino ha sido objelo de un sinnumero de estudios y congresos, 
algunos de participaci6n masiva como el Congrcso Pedag6gico Nacional desarrollado en el 
transcurso dcl Gobierno anterior. 

Como el presente estudio esta referido a los RHI, los niveles no tecnicos medios y primarios 
seran considerados s61o casualmcnte. 

Previo a avanzar sobre analisis del sistema educativo para los RHI, se prescntan algunas 
informaciones adicionales a las presentadas en otros capitulos que seran utilcs al analisis posterior. 

Es intcresanle observar los datos de matricula correspondientcs al ano 1988 (tabla 3.1 ): 

\ 

• 
! 

,,,, Jtl., 
• !?f· 

• 

• 



-~ .--· ...,..__ __ 

I 

\ 

l 

Tabla 3.1 
Matricula para los difereDtes Di\·eles de cducaci6n en Ar,cDtiDa 

Aiio 1988 

Matricula CD Matricula CD 
EstablecimieDtos EstablecimicDtos Matricula 

Oficiales Privado~ Total 
Nini de Enseiianza (en miles) (en miles) (en miles) 

- Elemental 4.868,0 1.192,0 6.060,0 
- Ni\·el Medio 

(no Tecnico) 994,4 509,5 1.507,9 
- Nivel Tccnico 386,l 43,8 429,9 
- Superior(terc. 

no Uni versitario) 167,1 63,6 230.7 
- Universitario 714,7 77,4 792,1 

- ---

Fuen1e: '.\.finis1erio de Educac16n de Argentina. Dircccion de lnformaci6n, Difusi6n. Estadistica y Tecnologia 
Educat1va (Rd. S) 

La matricula para 1991 esta mostrada en la tabla 3.2. En dicha tabla nose discrimina entre nivel 
secundario tccnico y no tecnico. Sin embargo dado la similtud de los valores COD el aiio 1988 en 
los demas segmentos de la eDseiiaDza, es razonable supoDer que ello tambien ocurra coD el 
segmcnlo lccnico secundario. 

Tabla 3.2 
.M,jltricula para los difcrcntes niveles de educaci6n en Ar,cntina 

Ano 1991 

Matricula en Matricula cD 
Establecim icDtos Establecim ientos Matricula 

Oficiales Privados Total 
Ni vcl de Enseiiar.za (en miles) (en miles) (en miles) 

- Elemental 4.795,2 1.071,4 5.866,7 
- Nivcl Medio 1.550,8 609,6 2.160,4 

(no Tccnico y Nivcl Tecnico) 
- Superior (terc. 

no Universitario) 186,0 74.3 260,] 
- Universitario 731,8 85,1 816,9 

f'uen1e: l.01 dalos son cs11mados y son ex1r1idos de !a Ref. 7 {I.a FAucacion en la Socicdad Abieria. Vit1ono Or11. 
L"n1versidad de Belgrano. v.11embrc de 1992) 

Es tambicn de in1eres comparar cl nivcl dcl Gaslo Publico Total de Argentina re'ipccto de 
paiscs dcsarrollados: 

' 
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Alemania (1987) 
Argentina (1988) 
Canada ( 1988) 

Gasto Publico 
en Educaci6n/ 

PBI 

4,4 
5.4 
7.1 

fuen1e: Ref.6. L-:-.;ESCO. S1aiis11cal Yearbook 1990 
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Gasto Publico 
en Educaci6n/ 

Gasto Publico Total 

9,0 
18,0 
15,6 

- ·---lf . 

Como sc dijo en cl Capitulo 1, la estruc~ura porcentual en el nivcl cducativo mcdio y superior 
de la poblaci6n argentina de mas de 15 anos correspondcn a valores que superan el de muchos 
paiscs dcsarrollados. En particular, csto se hace aun mas evidcntc en el nivel uoiversitario. 

Por lo tanto. lo que se plantea no es la tasa de escolarizaci6n, sino la eficieocia en cuanto a 
costo y calidad de sistema educativo. 

3. Formacion Profesioaal y Gereacial 

A continuacion se pasara a comentar el sistema de formaci6n profesional y gerencial en 
Argentina. 

3.1 Formaci6n Gcrencial 

Esta cducaci6n es cfectuada tanto por organizaciones oficiales como privadas. 

La formaci6n de tipo gerencial es provista usualmente por escuelas de postgrado, scan 
corrcspondicntcs o no al sistcma universitario y por empresas asesoras de prestigio en la plaza, o 
por entidades privadas sin fines de lucro. Estas cscuelas o cursos de postgrado son formulados 
sobre la base dcl reconocimiento tanto de partc del alumnado como del cuerpo de profesores que 
sc esta ante una rcalidad insoslayable: el prof undo cambio que se debe operar en el gerente para 
rcconvertirsc y rcconvcrtir la empresa hacia la cconomia de mercado totalmcnte abierto. 

En algunos casos, este reconocimiento llega a la aceptaci6n que es neccsario crear un nuevo 
emprcsario. Para ello, generan programas de formaci6n de nucvos emprcsarios que tiene un doble 
objctivo: 

i) Posibilitar la creaci6n de empresas bicn cstructuradas acordc a los modernos canoncs. 

ii) Dctectar y formar el potencial empresario. 

Es intcrcsante notar quc cstc tipo de cursos ticnen una dcmanda dcl mercado real y no son 
rcalizados simplemcntc porque hay alumnos interesados. 

La caracteristica anterior pareciera ser un denominador comun en los casos analizados, sea 
dirccta o indirectamente, para cursos de este tipo. 

En estos tipos de cursos es una constante la prcocupaci6n crccicntc dcl gcrcntc y empruario 
por cl tcma de los RHI. En cfecto, comieua a descubrir quc para perdurar en el mercado, cl tema 
de los RHI cs de suma importancia. 

Sin cm bargo, cuando estc ti po de cotes organizan cursos para director es de recursos humanos, 
se ha cncontrado quc si bicn la dcmanda dcl mcrcado cs bucna, la concurrcncia esta formada en 
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gran mcdida (y por endc los cursos son acorde) por liccnciados en administracion, abogados. 
psicologos. l'io sc ha dctectado que la cucsti6n de la gesti6n tecnol6gica sea un aspecto 
explicitamentc tr•Hado por estos cursos. 

La conflisi6n <:ntrc conductor de rccursos humanos y cl administrador del personal no esta 
alin aclarada. Para un pais donde todo indica quc debc orientarse hacia producciones de alto valor 
agregado. cste aspccto puedc resultar muy perjudicial. 

Otra caractcristica de estos centros de postgr3do gerencial es cl cnfasis pucsto en los aspeclos 
de control de calidad. Para los responsables de estos centros (y pareciera que para los alum nos) el 
gran deficit original argentino en calidad es causal primario de la falta de competitividad. Sia 
embargo. no encontraron los miembros de la misi6n evidencias objetivas de la participaci6n 
prioritaria de profesionales tccnicos en este campo. 

Por su pane. las confcderaciones cmpresariales estan promoviendo, por acucrdo con estos 
cotes de postgrado. cl dictado de curso!'. gereocialcs en las diferentes camaras empresarias. No cabc 
duda que. estc tipo de formaci6n es la mas pr6xima a una real coherencia entre oferta y demanda 
educati\·a. 

Como sc mcncion6/anteriormentc la misi6n no ha encontrado que el tema de la gesti6n 
tccnokgica sea una prcocupaci6n cxplicita en todos estos cursos 

3.2 Formaci6n Profcsional de Post&.rado 

La formaci6n profesional de postgrado no gcrencial, tambien es efectuada en Argentina por 
cntidadcs de caractcristicas como las indicadas mas arriba, con aha participaci6n de las escuclas 
de postgrado de las universidadcs y los centros profcsionales . 

Sin embargo. aqui ya la cohercncia entrc dcmanda del mercado y ofcrta de preparaci6n 
profesional comien7.a a pcrdcr peso yen cambio se bacc cada vcz mas cvidente la influcncia de 
la posible matricula en ia decision de dictar determinados cursos. 

De las consultas efectuadas. se puedc concluir que la principal raz6n por la que esta matricula 
este en aumento cs cl convencimiento de mucbos graduados universitarios que, pucsto quc cl 
nivel de la enseiianza universitaria tcrciaria no cs adccuadc, necesitan de cursos de postgrado para 
aumentar sus posibilidades laboralcs. 

Por ultimo, hay un nivel de formaci6n profcsional de postgrado, en particular en cl area de 
ingcnieria, que continua los cursos con proyectos de investigaci6n. No se ha encontrado en los 
casos estudiados quc este tipo de profesionales tengan serias dificultades para ubicarsc 
laboralmente. Sin embargo, la formulaci6n de la curricula de estudios no guarda fucrte rclaci6n 
con la dcmanda explicita del mercado. 

:u FormaciOn Profesional Terciarja 

La formaci6n terciaria en RHI sc da en Argentina en dos pianos: 

i) El piano universitario. 

ii) El piano no universitario. 

En cl piano universitario, tradicionalmcntc la U niversidad estatal ha ofrccido cursos com plctos 
en ingcnieria y afincs. En algunos casos espcciales, ha ofrecido cursos de formaci6n tcrnico 
tcrciaria, como objetivo final y no como grado prr.vio al de ingcnicro. En los casos de 
conocimicnto de lo5 micmbrm de la misi6n, como por ejcmplo el de quimico de la Univcrsidad 
Nacional de C6rdoba, la formaci6n no s6lo cs <!xcclcntc, 5ino adecuada al objelivo de prnvccr 
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personal de producci6n o de laboratorio de tipo tcrciario. 

En cambio, la formaci6n tecnico terciaria no uni\·ersitaria no es comun en Argentina, sill!ndo 
basicamcnte desarrollada por escuelas privadas como las mundialmente conocidas de! sistema ORT 
Nathan Gould. 

El pais cont6 en la decada del '50 con la asi Hamada Universidad Obrera, cuyo objeto era 
formar ingenieros de fabrica en un esquema que puede considerarse equivalente al de tecnicos 
de nivel terciario. Sin embargo, dicha Universidad fue transformada en la Uni\·ersidad 
Tecnol6gica Nacional. que otorga titulos de ingeniero en muchas disciplinas. Conceptualmente, 
la formaci6n quc rcciben estos ingenieros no difiere de las otras universidadcs. Por otra parte, si 
bicn en sus origcncs la Universidad cxigia quc el alumno trabajara en una tarea afin a la carrcra 
clegida, boy no es cxcluyentc. De hecbo, son muchos los alumnos que trabajan en lo quc 
encuentran. con tal de proveerse ayuda pecuniaria o bien no trabajan. 

La idea original de la Universidad Obrera puede considerarse muy buena. Es posiblc quc 
algunas cucstioncs formales, la metodologia aplicada para la implementaci6n de los cursos y los 
requisitos para admisi6n a la misma le hayan hecho perder su car.icier de formaci6n tecnico 
terciaria. Por otra parte, las cuestiones de status social y la creciente tendencia en la ensciianza en 
asimilarse a la universidad normal, concluyeron con la transformaci6n de la Universidad en la hoy 
Hamada Universidad Tecnol6gica Nacional (UTN). 

La UTN es un sistema universitario que gcograficamcnte abarca casi todo cl pais, con sedcs 
universitarias ~n 30 localidades, ubicadas las mas extremas a 4.000 km. de distancia entre si. 

Sc debe notar que el sistcma de enscoanza oficial no ha implcmcntado, a nivcl nacional. 
ningun otro program a para la formaci6n de "tecnicos de nivel terciario". Se volvcra sob re este 
punto ma~ adclante. 

Una situaci6n similar se esta planteando con la cspccialidad de tecnico quimico de nivcl 
tcrciario en la Univcrsidad Nacional de C6rdoba, quc acaba de transformarsc en la carrera de 
lngcnieria Ouimica. 

El principal formador de RHI a nivcl tcrciario profesional es cl sistema de Univcrsidade~ 
Nacionales. Para una ubicaci6n mas precisa, vale la pcna considerar la matricula, la cantidad de 
ingresantes y la cantidad de cgresados (graduados) de las universil!adcs nacionales. Ver Tabla 3.3 
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Tabla 3.3 
Nuerns inscriptos. matricula y eereS3dos de las Universidades Nacionales 

Uni versidades Nuevos ~ Matricula o/c Egres. % 
Nacionales lnscript. Total To~al 1990 Total 1989 Total 

1990 

Buenos Aires 41.889 23.9 180.805 26.3 14.104 42.9 
C6rdoba 19.447 11.1 83.815 12.2 4.189 12.8 
T ecnol6gica 17.478 10.0 63.927 9.3 1.484 4.5 
La Plata 16.787 9.6 85.035 12.4 3.229 9.9 
Rosario t:?.1Q9 7.0 47.580 6.9 1.644 5.0 
Tucuman 9.464 5.4 35.281 5.1 1.010 3.1 

Mar del Plata 5.328 3.0 18.884 2.7 438 1.3 
Lomas de Zamora 
( 1988) 5.267 3.0 20.199 2.9 579 1.8 

Cu yo 4.701 2.7 19.244 2.8 939 2.9 
Litoral 3.505 2.0 13.978 2.0 683 2.1 
Saha 3.568 2.0 11.047 1.6 183 0.6 

Resto de 
U niversidades 39.067 22.3 108.696 15.8 4.279 13.1 

Total 175.19 100.0 688.491 100.0 32.667 100.0 

Fucn1c: Ref_ 8 . Boletin Estadislico 2/91 - t.:.T.!" .. 1991 

Sc destaca quc salvo la Universidad Tecnol6gica, que s6lo tiene carreras de lngenieria y 
afines, las dcmas universidadcs posecn todas las carreras humanislicas y libcrales. 

Tomando como refcrencia el curso 88 para la Universidad de Buenos Aires, se puede elaborar 
la parte de la informaci6n anterior para dicha universidad y tomarlo como indicativo del resto del 
sistema universitario oficial. 

El total de alumnos cursando las diferentes carreras (matricula) en la Universidad de Buenos 
Aire:<. (UBA) csta mostrado en la tabla 3.4, para el ano 1988. 

• 
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Agronomia 
Arquileclura 
Cs.Econ6m icas 
Cs.Exaclas 
Cs.Sociales 
Derecho 
Farmacia 
Filosofia 
lngenieria 
Medicina 
Odontologia 
Psicologia 
Velerinaria 
CBC 

Sublolal 
Otros 

Total 

, 
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Tabla 3.4 
Tolal de alumnos cursando en 11 UBA. aiio 1988 

NI Alumnos 

2.643 1.50 
12.167 6.92 
24.045 13.68 
6.629 3.27 
5.386 3.06 

23.389 13.31 
5.448 3.10 
7.659 4.36 

10.152 5.78 
20.359 11.58 
2.971 l.69 

10.168 5.78 
2.854 1.62 

41.899 23.84 

175.766 100.00 
5.039 

180.805 

15.000 

N/ Alumnos 
posiblcs 
en carrcras 
afines a UTN 

Fuente: Ref. 9. Elaborac16n a parrir del Censo t:niversilario 1988. t:BA 

- ----

9.0 

En la labia anlerior se incluye el Cicio Basico Comun (CBC) que corresponde al primer aiio 
de estudios universilarios. A fin de hacer los numeros comparables con otras universidades, se 
debe redislribuir los alumnos del CBC. En la pane derecha de la labia esta indicado el numero 
de alumnos del CBC que en principio , segun claboraci6n propia, podrian haber tenido la 
intenci6n (explicita e implicila) de cursar carreras de ingenieria ya fines en la UBA que guardan 
relaci6n con las de la Universidad Tecnol6gica y con las facultades de Ingenieria de las demas 
Universidadcs Nacionales. El numero indicado puede ser alto, ya que la cxperiencia muestra que 
son mas los alumnos cuya intenci6n original en el CBC es seguir ingenieria, y luego cambia de 
carrcra que viccversa. Sin embargo se ha utilizado el critcrio conservador de suponer que se 
mantienc la misma proporci6n que en la matricula actual (7,1%) de ingenicria en el CBC 
incremenlada en un 1.9 %. Para ello se ha supuesto que las posibles deserciones serfan compensadas 
por las asi denominadas carreras a fines desde las facultades de Ciencias Exactas y de Arquitectura 
y los alumnos que pasan a lngenieria provenientes de otras facultades. 

Aplicando el critcrio anterior al conjunto de las universidades nacionales, cxcepto la 
Universidad Tccnol6gica, sc encuenlra que habria del orden de 55.700 alumnos entre todas ellas 
cursando carreras de lngenieria y afines a las de la UTN. Esta ultima por si sola tiene del orden 
de 64.000 alumnos. 

Esle fen6meno de concentrac1on de alumnos para carreras profe.,ionales lecnicas en una 
universidad originariamcnte considerada a nivcl de producci6n, podrla ser motivo de cslimulo. 
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Sin embargo. cuando sc desglosa c6mo esta formad3 la matricula de la Uni,·ersidad Tecnologica 
sc encuentra que t-n 1991, sobrc una matricula de 59621 alumnos, (muy parecida a la de 1990). el 
42CC corrcsponde a Informatica. Este es un punto preocupante. 

Es intercsantc analizar la conformaci6n de los egresados por carrera de la Universidad 
Tecnol6gica Nacional. lo que se muestra en la tabla 3.5: 

Tabla 3.5 
Conformaci6n de los egresados por carrera de la Uni,·ersidad Tecnol6gica Nacional 

Carrera Egresados de la UTN. aiio 1989 

Aeronautica 23 

Construcciones 200 

El<!ctrico 173 

Electromecanica 62 

Electr6nica 211 

Mecanica 224 

Metalurgica 14 

Naval 25 
Quimica 99 

Textil 1 

Civil f>8 

Laboral 87 
Sistemas de lnformaci6n 17 

Analisis de Sistemas 275 
Lie.en Organi1.aci6n Ind. 5 

Total 1.484 

Sc nota quc entre sistcmas de informaci6n y analisis de sistemas cubren el 19.6% de los 
cgrcsados. Esta cifra, si bien alta, es de suponer que con el tiempo habra de aumentar hasta 
aproirimarse al porcentaje de la actual matricula. Por otra partc, los egresados en organizaci6n 
industrial. (que acorde a lo detectado por esta misi6n, segun los empresarios seria importante para 
la inustria), solo tiene 0.3% de los egresos. 

Entre la documentaci6n consultada, se encucntra un estudio cfectuado en Noviembrc de 1988 
titulado "Estudio sobrc la Oferla y Dcmanda Lahoral de Graduados Univcrsitarios en la 
Argcnr:na", prcparado para la U.l.A. por el lnstitulo Gallup de Argentina. 

Esta misi6n ha comprobado quc gran parle de las conclusiones de ese estudio, en lo referente 
al RHI sc manliencn vigentes, en particular: 

i) 

ii) 

iii) 

La inconveniencia dcl ingreso irrestricto a la Universidad. 

La sobreofcrta de graduados universitarios respecto de la real demanda del mercado. 

La calidad decrecicntc de la formaci6n universitaria, en particular la creciente formaci6n 
teorica sin el correspondiente acompanamiento de actividades practicas, sea con 
equipamiento actualizado o en planta. Dcbe resaltarse que la mayor parte de la formaci6n 
tic Rill a nivel universitario e~ efectuado en funci6n de la demanda de matrfcula y no 
de la demanda del mcrcado laboral. Sc volvcra sobrc estc punto mas adelante. 
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El lnstituto Balsciro 

Dentro dcl sistema universitario argentino merece un parrafo aparte el lnstituto Balseiro. 

Este lnstituto se inicia en 1955 como una escuela de excelencia para la enseiianza de la fisica. 
Nace por con,..enio entre la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo, a iniciativa de la primera, 
con el objeto de proveerse de profesionales de primer oivel en aquella disciplina. Los estudiantes 
son en su casi totalidad becados. La Univ~rsidad facilita el paraguas juridico institucional mientras 
que la CNEA aporta la infraestructura edilicia, el equipamiento y los profesores asi como los 
fondos para las becas de los alumnos. El lnstituto funciona al interior de uno de los Centros de 
Investigaci6n mas importantes del pais, el CAB (Centro At6mico Bariloche). A partir de 1977 
se incorpora al lostitulo la carrera de Ingenieria Nuclear. 

Las condiciones de ingreso tanto para Fisica como para Ingenieria son : 

i) Tener una determinada formaci6n Universitaria cuyo contenido sea equivalenle a los 
cursos de fisica general, quimica general, analisis matematico avaozado y algebra 
avanzad;i que, en promedio, rcquicrcn entre cuatro y seis semestres de cstudio 
universitario prcvio. 

ii) Aprobar las pruebas de selccci6n dcl lnstituto. 

Los standarcs de selccci6n son extrcmadamentc rigurosos. Si bien el total de vacantes anualcs 
no cxcede de trcinta para todo el lnstituto, a veces no son cubiertas en su totalidad, aun habicndo 
un considerable oumcro de aspirantes. 

Los estudiantcs en Fisica sc graduan con el titulo de "Licenciado e11 Fisica", luego de siete 
scmcstres de cstudio. En cl transcurso de los ultimos tres semestres cl estudiante rcaliza su trabajo 
de tesis de licenciatura participando directamentc en algun grupo de investigaci6n. 

A posteriori, mcdiantc cursos adicionales y el trabajo de tesis correspondiente puzden optar 
por cl grado de doctor. 

Los estudiantes de lngenieria Nuclear tienen un regimen totalmente equivalcnte al anterior, 
solo que para el primer titulo, de lngeniero, se requieren ocho semestres. Desde el punto de vista 
del presente estudio esta carrera es de sumo interes. Parle dcl concepto quc no hay una tecnologia 
nuclear como tat, sino que involucra un conjunto de disciplinas tales como: mecanica, materiales, 
termohidraulica, quimica, informatica, modelistica, fisica, electr6nica, economia de la encrgia. 
Que un buen ingeniero nuclear debe ser bueno en todas. La conclusi6n es que se esta formando 
un profesional capacitado para trabajar en equipo, y para liderar en el futuro cquipos de trabajo. 

Este tipo de profcsional no tiene inconvenientes en lograr salida laboral. De hecho son 
buscados por la industria privada dentro del pais (y mucbas veces tentados desde el exterior), y 
no nccesariamente por la industria nuclear. 

La cscucla de lngcnieria Nuclear del lnstituto Balseiro ha recibido un fuerte apoyo del 
PNUD/ AIEA y es considerado uno de los programas de formaci6n de recursos humanoi; mas 
exitosos del sistema de Naciones Unidas. 

Es de de!itacar que el lnstituto Balseiro suele recibir algunos estudiantes de pafses 
latinoamericanos, becados sea por sus paises o por organismos internacionales. 

3.4 La Formacj6n Hcnjca del Njvel Mcdjo o Sccundarjo 

La formaci6n tecnica de RHI a nivel medio o secundario, estuvo estructurada hist6ricamentc 
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alrcdedor del sislema CONET (Conscjo Nacional de Educaci6n Tccnica), las cscuclas lecnicas 
pro,·inciales y algunas cscuelas privadas, y las cscuclas tccnicas municipalcs en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

El sistcma CONET ha sido practicamcntc disucho dural!lc la cslada Je la m1s1on en 
Argentina, y las cscuelas lransfcridas a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires. 

Es inlcrcsanle delenerse en eslc sistema por cuanlo gran partc de los lecnicos "seniors" de la 
Argenlina, muchos de ellos acluales empresarios PyME, ban esludiado en esle sislcma y pasado 
frecuenlemenle en forma directa al sislema productivo, sin buscar el lilulo lerciario. 

El sistema CONET ha hecho crisis por difercntes motivos. Sin embargo, no podria esperarse 
otra cosa. Los dcfcnsores del sistema atribuyen su decadencia a la perdida de la fuentc de 
financiaci6n original, cuando sc elimina un impucslo especifico a las empresas destinado al 
sistema de cducaci6n lecnica. Sin embargo, es dificil que el sistema CONET se haya vislo lan 
perjudicado por esla mcdida, ya que el Eslado asign6 los fondos dcsdc cl Presupueslo Nacional. 

El sistcma CONET ha rccibido apoyo por parle de ONUDl, en un inlenlo de cambiar su 
polilica educaliva, inlcnlando scguir el modelo SENAI de Brasil. Sin embargo, dada la faha de 
dcfinici6n dcl conjunto del sistcma CONET, no sc lomaron accioncs respccto de las 
rccomendacioncs de ONUDI. 

El sistcma CONET, mientras pudo mantener el nivel educativo y el equip.amiento adccuado, 
ha dado rcsultados muy satis.factorios al pais. 

Hoy, la mayoria de sus escuelas cstan totalmcnte desactualizadas en equipamienlo y con 
problcmas de disponibilidad de profesores, que los bajos sueldos agravan. 

Sin embargo, no es s6lo el problema de los bajos salarios de los profesores y la faha de 
equipamienlo adecuado lo que contribuye a la baja cficiencia cualitativa del sistema. Hay mcdidas 
de ti po administrativo que conspiran lotalmente contra dicha eficiencia y nose vislumbra a priori, 
porque el traspaso a las provincias habra de producir una mejora en el conj unto del sistcma mcdio 
de educaci6n tccnica, a mcnos quc sc resuelvan las causas de fondo que prod•Jjeron la dccadcncia 
dcl mismo. 

Los principalcs causas de fondo quc esta misi6n ha encontrado (salvo excepciones que scran 
motivo de comentario mas adelante), son: 

i) La no vinculaci6n de la curricula y de la matricula con la posible dcmanda dcl 
mcrcado laboral. 

ii) La no difcrcnciaci6n cntrc los alumnos del sistcma de escuelas tecnicas y los alumnos 
dcl sistcma general de cnseiianza media en cuanto al objctivo por el quc cursan en 
dichas escuelas. Practicamente todos (salvo los quc corresponden al plan dual, quc sc 
comcn1ara mas adclanlc), toman a la escuela como el paso para ingrcsar a la 
univcrsidad. La uni ca di fercncia entrc cl sislcma de cnseiianza media general respeclo 
al dcl CONET para el cl ingreso a la universidad es la duraci6n de los estudios. En cl 
primer caso cs de cinco aiios micntras queen el segundo, es de seis. 

iii) La imposici6n a las escuelas de un sistema de adminislraci6n de alumnos totalmente 
inconvenicnle, ya que estas escuelas debicran tener un alto fndice vocacional en los 
a!'>pirantcs al ingreso. Sc ha encontrado que a la Escucla Otto Krausse de Buenos Aires, 
que ha sido la hase sobr-:: la quc se cimcnt6 practicamcnte el sistema de cducacion 
tccnica dcl pais, y que marcaba el rumbo del mismo, hoy sc ve obligada a un sistcma de 
admisi6n absurdo, quc s6lo podrfa aceptarse racionalmente en la cscuela primaria, 
publica y obligatoria. En cfecto: cl 60o/r,, de las vacantes para ingresar estan reservadas a 
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los alum nos que residen en un radio de I Km. de la escuela; otro 20% es prioritariamente 
para hermanos de alumnos de la escuela y repetidores; el 2~c restante, mas lo no 
cubierto de los grupos anteriores, es por sorteo. En el caso de la escuela ENET N/ I de 
San Carlos de Bariloche, practicamente el ingreso es por sorteo. 

iv) La falta de un sistema de formaci6n tccnica de nivel terciario, no universitario, 
continuador na:ural del sistema de formaci6n tccnica media (sccundaria). 

v) La falta de un sistema de profesores a tiempo completo y al mismo tiempo que tengan 
"aggiornamento" practico a travcs de pasantias institucionalizadas en las emFresas. 

vi) Un mecanismo quc permita optimizar el uso de los rccursos aplicados a la enseiianza 
tccnica media. 

La mision ha sido informada que partc de las actividadcs del CONET scrian transfcridas al 
Ministerio de Trabajo. No le fue posible obtcner mas prccisiones sobrc estc aspecto, ya que el 
Presid\!ntc del CONET habia sido designado Subsecretario de dicho Ministcrio durantc la misi6n 
misma y nose pudo conversar con cl. 

Otro aspccto que csta misi6n ha cncontrado es quc cada Escucla tecnica oficial no se 
concentra en una linea principal del posible espectro de especialidades sino que usualmente tiene 
varias. Esto no permite concentrar recursos, por lo que todas las cspecialidadcs estan subequipadas 
y con deficit de algun tipo de profesores. 

Por otra pane, aun las escuelas con elevado niimero de alumnos, al no teoer una organizaci6n 
departamental y flexibilidad en la curricula, no aprovechan la caracteristica de tencr gran numero 
de especialidades y de alumnos. 

La misi6n encontr6 diferentes concepciones sobre lo que dcbiera ser la escuela tecnica en el 
pafs. Sin embargo, de las diferentes entrevistas, de la documentaci6n consultada :; de las propias 
apreciaciones de la misi6n, se puede concluir que hay un importante consenso en la necesidad de 
cambios de fondo en el sis~ema de ensciianza tecnica media, y que estos estan en gran mcdida 
relacionados con los comentarios anteriores. 

Una de las propuestas que la misi6n recibi6 por parte de c:specialistas en el tema de la 
cducacion tccnica, esta relacionado con cl gran deficit que presenta el sistema actual para la 
prcparaci6n de obreros cspecializados, (que estarian en el limite inferior de un sistema coherente 
de formacion tecnico-profesional). 

La propuesta parte de aceptar la re<1lidad de que s6lo muy pocas escuelas del ex-sistcma 
CONET, provinciales y municipales, puedeo considerarse en el nivel adecuado (y, usualmente, son 
los que tienen apoyo de alguna gran empresa o camara industrial). Ante esta realidad, la 
propucsta es reconvertir las escuelas tecnicas en escuclas de arrcs y oficios (obreros especializados) 
y volver a recrear los de nivel medio, en la medida quc el mercado y los re.:ursos lo permitan. 

Sc estima en cl pais que el sistema estatal ticne alrededor de 700 escuelas consideradas 
tecnicas, y dificilmente el 10% de ellas tcngan infracstructura y nivel de enseiianza adecuada para 
ser consideradas realmente como tales. Si ese 10% fuera reconvertido a una combinaci6n 
secundario·1erciario, tipo ORT, especializado, y el resto en escuelas de artes y oficios, se 
recompondria la piramide de formaci6n tccnica y la industria podrfa comcnzar a recibir del 
sistema de cducaci6n formal, obreros especiali7.ados, adccuados a las necesidades dcl mercado. 

La propuesla anterior ha sido formulada por una autoridad en materia de ensenan7.a tecnica 
~ecundaria en d pais. 

La propuesla pude ser discutiblc. Sin embargo, contiene un elcmcnto muy valiJo: el 

\ 

tll 



... ~ .... . --- .. 
• . · -

' 

... 

54 

reconocimiento de que el sistema de formacion tecnica del pais esta desquiciado y que no debiera 
~er un puente natural para la uni\·ersidad. 

Lamentablcmcnte. al igual que algunas propuestas no ortodoxas para la cuesti6n univcrsitaria. 
no es de prcvcr quc resultaria facilmentc implementable por la gran carga emocional quc cl tcma 
de la cnsclianza acarrca al comlin del ciudadano argentino. 

Por otra partc. si se adoptara para el sistema de formaci6n tecnico-profesional un esquema 
de financiaci6n como el propucsto mas adclante en cstc informc, los -ispirantcs a la universidad 
estarian mas acorde al nivel y nlimero requeridos. 

Un comentario aparte merece el Plan Dual que el sistema CONET ha impkmentado con 
algunas cmprcsas y camaras cmpresarias. 

Estc programa de enseiianza guarda poca similitud con el clasico plan dual de Alemania, ya 
que son accioncs pun!uales y no nacionales. 

Sin embargo, en casos de conocimicnto de los micmbros de la misi6n ha dado muy buenos 
resuhados. Esto es asi por cuanto el CONET ha mostrado una gran flexibilidad en la 
implemcntaci6n de este programa, donde la participacion de las emprcsas en la formaci6n de los 
alumnos, ha tenido buenos resuhados. Pero este programa, tampoco escapa a las generates de la 
ley. En decto, salvo casos especiales en que se implementaban programas de formaci6n tccnica, 
en ciclos ccrrados, para el numcro de alumnos y la espccialidad quc la empresa requeria y con 
incorporaci6n a la cmpre!ta prcvista, cl programa corria cl grave riesgo de ir desconectandose poco 
a poco de la realidad del mercado laboral. 

Por otra parte, como se dijo, no es un programa muy extendido. La Escuela Otto Krausse. con 
1700 alumnos, solo tiene 50 inscriptos en este plan, el que es de muy reciente 111stalaci6n en la 
escuela. 

La metodologia de realizar acucrdos con grandes empresas para la formaci6n de tecnicos en 
areas de intcres de las mismas, esta comenzando 21 tomar forma a partir de acuerdos de algunas 
escuclas tccnicas con las grandes empresas privatizadas. Un ejemplo de ello son los acuerdos de 
las cscuelas municipales Raggio de la Ciudad de Buenos Aires, con la Telefonica de Argentina. 

4. El Sistrma df FormaciOn drl Tipo Obrrro Esprcializado 

Es intcrcsante observar que en Argentina se han encontrado varias soluciones para la 
preparaci6n de personal especializado, usualmente dentro del siguiente esquema: 

i) Acucrdos de escuelas del sistema CONET o escuelas tecnicas municipalcs y 
provincialcs, con camaras empresarialcs o empresas especificas. 

ii) Escuclas dircctamentc crcadas ad-hoc sin intcrvenci6n del sistema mcdio de 
educaci6n tccnica y en cambio, con intervenci6n de organiz.acione!\ que a priori, no 
es evidente que debicran intervenir en este nivel de enseiianza. Un ca!\o muy 
intercsante, es la industria del calzado, en la zona de Buenos Aires. Aqua se ha creado 
cl CEFOTECA (Centro de Formaci6n de Recursos Humanos y Tecnologia para la 
lndustria del Callado). En su formaci6n, intervinieron directa o indirectamcntc: la 
Camara del Calzado, cl INTI, el CIC (Centro de lnvestigacione:; Cientificas de la 
Provincia de Buenos Aires), y la UTN, Sedc Regional Avellaneda. ONUDI ha 
apoyado con un programa de formaci6n de formadores de disc1h del calzado a este 
Centro. 

Una situacion difercnte sc da en la indu!\tria de la carne donde la propia C~mara ha dccidido 
comenzar una cscucla para formaci6n y reciclaje de los operarios dcl sector. Puesto quc csta 
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industria cmplea del orden de 70.000 persona!>, es evideole que el sistema deberh incluir varias 
cscuelas. 

Sc ban mcncionado los dos ejemplos anteriores, para mostrar como, cuando la demanda de 
personal obrero especializado oo cs satisfecha por el sistema formal de educacion tecnica, el 
empresario lo soluciona a traves de algun sistema emergente. 

Lo anterior debe ser interpretado como una seiial clara. Desdc el umbra! de la mano de obra 
espccializada hasta el nivel de postgrado universilario, las empresas cncueotran caminos para 
recibir el recurso humano qut' necesitan. Pero la masa del recurso hu01ano formado por el sistema 
formal no guarda relaci6n alguna con las verdaderas necesidades, y es un problema que debe ser 
resuelto. 

Merecen un comentario aparle los centros de formaci6n para reciclaje o cursos de corta 
duraci6n en maquinas especiales. Un ejemplo de ello son los cursos del Centro Amadeo 
Sabattini,en la ciudad de Cordoba, cuyo equipamiento ha sido en gran parte provisto por la 
Asistencia Bilateral ltaliana. La experiencia muestra que hay una demanda importante y creciente 
de cursos y entrenamientos de este tipo. El origen de la demanda proviene en parte de las empresas 
para reciclaje de personal pero tambien en gran medida de personas que necesitan de ese 
entrenamiento para tener mejores oportunidades laborales. 

5. f.I Sector Privado 

5.1 Nivel Universitario 

Cuantitativamente, el sector privado no ha desarrollado en ninguno de los niveles de la 
enseiianza kcnica profesional una matricula equivalente al sistema estatal. Sin embargo, 
cualitativamente, esta muy involucrado en el nivel universitario de postgrado en todo lo 
relacionado a la formaci6n gercncial y empresarial, mientras que el sistema oficial esta 
rclativamente mas involucrado en la formaci6n profesional- tecnica de postgrado. 

En cl nivel rerciario-universitario, la incidencia de la matricula de! sistema privado tampoco 
es relativamente importante. Sin embargo, la misi6n ha encontrado que el coocepto que merecen 
por parte de los empresarios, los egresados del area de ingenieria es excelente para alguna de las 
universidades pri\'adas. Es el caso, por ejemplo del ITBA (lnstituto Tecnol6gico Buenos Aires). 
Las condicioncs para ingresar y permanecer en esta lnstituci6n son extremadamente exigentes, y 
comparables en muchos aspectos con el lnstituto Balseiro de Sao Carlos de Barilochc. 

5.2 Nivel Terciario No Universitario 

Los institutos de formaci6n de RHI de nivel terciario-oo universitario no son relevantcs en 
cuanto a matricula absoluta, pero si lo son en cuanto a matricula relativa. El caso quc esta misi6n 
ha anali1.ado es el de las Escue las ORT, como se menciooara anteriormente. La matricula para los 
di fercntes cursos que die tan estas Escue las, (informatica, control automatico y sistemas digitales, 
quimica, discfio industrial), es de 100 alumnos, con una tasa de abandono del 50%, la mayoria al 
inicio de la carrera. El arancel mensual que fijan estas escuelas es de S 150. 

La direcci6n de estas faclielas encuentra que con su propio sistema de "aggiornamento", los 
egresados (quz tienen clara conciencia de la limitaci6n no universitaria), no tienen inconvenientes 
en obtcner colocaci6n laboral compatible con su nivel educaciooal. 

5.3 Nivel Medio CSecundarjo) 

Nucvamente son muy pocos los establecimientos privados de este tipo. Son caracteristicos los 
colcgios confcsionales de la Congrcgaci6n Salesiana (Cat61ica), las mismas Escuelas ORT y algunas 
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escuelas dcl sistema CO NET, quc por acuerdo especial son manejadas como escuelas privadas, 
siendo totalmcnte aranccladas. 

El caso que la misi6n analiz6 es el lnstituto Renault en la ciudad de Cordoba. Este lnstituto 
adcmas de la curricula propia del CONET, lo incrementa en un 50% de horas con cursos 
avanzados sobre disciplinas adicionaies. El resultado es una curricula que coloca a la Escue la entrc 
las consideradas de primer nivel en el sistema de educaci6n tecnico medio. Sin embargo, e 
independientemente de que los egresados puedan no tener dificultades en lograr salida laboral, 
practicamente el 100% inicia la carrera universitaria. 

6. Coonlinacion 

No hay ninglin mecanismo formal de coordinaci6n del sistema de formaci6n tecnico 
profesional y de operarios especializados en el pais, entre si (a niveles de las provincias y 
universidades) y con el mercado de la demanda laboral. En efecto, las universidades tienen amplia 
libertad para elegir carreras, con la unica condici6n de cumplir con ciertos requisitos nacionales 
para las incumbencias de las mismas y el otorgamiento del titulo habilitante correspondiente. En 
las escuelas tccnicas, cl CONET era muy poco flexible , salvo en el plan dual, y de hecho ha 
tenido la mayoria de los programas de estudios cor gelados por periodos prolongados, (mas de 10 
aiios en muchos casos). 

Hoy dia, como el CONET ha sido practicamente disuclto, el tema de la~ incumbencias para 
las escuelas tccnicas. pasa a ser una cuesti6n provincial o de la Municipalidad de la ciudad de 
Buenos Aires. 

Sin embargo esta mision no recomienda acciones especificas en el campo de la coordinaci6n. 
Considera que en la medida que se pueda implementar un sistema de financiamiento como el 
propuesto en este informc (u otro sistema), que aseguren la neccsidad de compctir por cl mcrcado 
laboral y por la calidad de la enseiianza, no son nccesarios mecanismos de coordinaci6n. Por otra 
parte, la cxpcriencia en la Argentina muestra que cualquier acci6n en este sentido resuharia en 
el breve plazo en una estructura burocratica tal que sc llevaria gran pane de los rccursos 
disponibles. 

7. La Cuestion drl Financiamieato del Sistema Educativo 

Durante todo este estudio a la misi6n le ha sido presentada la cuesti6n del financiamicnto dcl 
sistema cducativo como una de las causas fundamentalcs part' el deterioro del sistema de enseiianza 
tecnica media y universitaria en Argentina. 

La misi6n cncontr6 diferentcs propuestas de soluci6n, algunas con un contenido muy 
ideol6gico, otras de tipo muy tccnico. Es conveniente analizar estos aspectos. 

La educaci6n pucde ser encarada como un dcrecho del individuo o como un derecho de la 
socicdad o como un ncgocio de rentabilidad inmediata o como una inversion a largo plazo o una 
mczcla de todas o algunos de las variantes anteriore!i. Lo que no cabe duda es quc, cualquicra sea 
la posici6n que sc adoptc, cl costo por alumno y por egresado tiene quc ser conocido. 

A la misi6n no le ha sido facil obtener valores confiables sobre este punto, por las siguicntc~ 
razones: 

i) Porque los estudios disponibles son de cpocas muy diferentcs a la actual con grandes 
cambios en los costos yen la evoluci6n de la moncda local. 

ii) Porquc no habria una metodologfa unica para su dctcrminaci6n. 
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Sin embargo, pueslo que el rubro inversiones es muy bajo aclualmenle, lanlo en las escuelas 
lecnicas como en las universidades. en alguoos casos la misi6n propuso calculos simples paro su 
confecci6n. En otros la informaci6n fue provisla por las instituciones, con indicaci6n de la 
melodologia aplicada (en algunos casos muy compleja), lo que fue considerado compatible con lo 
propuesto por la misi6n. La metodologia simple propuesla fue tomar el lotal del presupueslo de 
la instituci6n y dividirlo por el nlimero de alumnos para calcular el costo alumoo por aiio y el 
total del presupuesto y dividirlo por el numero de egresados, para tener un valor del costo por 
egresado. 

Se hao obteoido valores muy interesantes. Se muestran en la Tabla 3.6 que se debe considerar 
con la aproximaci6n inherente a la metodologia de calculo aplicada. 

Tabla 3.6 
Costos aproximados por estudiante y por e&resado en el 

sistema oficial de enseiianza 

Coslo p/ alumno en algunas 
escuelas tecnicas S 1.000 a S 3.000 
Costo p/ egresado en 
escuelas tecnicas S 10.000 a S 20.000 
Costo del alumno (area tecnica) 
universitario por aiio $ 1.000 a S 3.000 
Costo del egresado 
universitari(area tecnica) $ 36.000 a S 60.000 

En la tabla 3.7 estan indicados los valores estimados para el aiio 1991. 

Tabla 3.7 
Costos aproximados por esrndiante y por e&resado en el 

sistema oficial de enseiiaua 

Nivel de enseiianza Costo anual por alumno en USS 

Enseiianza Secundaria 
Terciaria no Univers. 
Uni versitaria 

2fill.il privado 

1.000 
1.500 
1.500 

2.000 
2.000 
3.000 

J'uen1e: Ref. 7 La educacion en la Soc1edad Abierla. Vi11ono Orsi, Univeuidad de Belgrano. scp1icmbre 1992. Valores 
es11mados a par1ir de informaci6n es1adiS1ica preliminar prov1s1a por la Direcci6n nacional de Planeam1cn10 c 
lnves11gaci6n/D1recci6n de Estadistica Educativa). 

Correspondc ahora preguntarse silos valores indicados son razonables. El costo resultantc por 
cgresado que nos fue proporcionado para una de las facultades de ingenieria mas importantes del 
pafs es de S 40.000. Esta misma facultad nos inform6 quc su costo por alio y por alumno era de 
$ 1000, y quc la tasa de graduaci6n era del 18 %. Sin embargo si se toma el valor promcdio del 
costo anual por alumno univcrsitario del sistema oficial de la Ref. 7 para esa tasa de graduaci6n 
sc obtienc $ 60.000. como costo por graduado. La informaci6n que obtuvo la misi6n es quc aun 
con el valor menor en Argentina se puede proveer cnsei\anza en ingenieria a nivel de excelencia. 

Cuando se considera el sistcma de enseiianza privado, y suponiendo un promedio de 8 ai\os 
por graduado para las carreras de ingenieria, el costo del egresado promedio estaria en $ 24.000. 
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Alin accptando que en el caso de las carreras tecnicas el costo llegara al doble 
(indcpendientemente de quien pone la difercncia con respecto al arancel), sc llegaria a un monto 
de S 48.000. De hccho, el ara.:c::I en las priudas de excelencia no excede los 5000 por aiio, en 
carrcras tecnicas, lo que daria en el extremo superior un valor de $ 40.000 para 8 aiios. 

Para el caso de la {;nseiianza tecnica media, el nivel de excelencia puede akanzarse con un 
1o·alor de $ 2.000 por aiio, lo que daria un costo por egresado intermedio entre los valores indicados 
mas arriba, alin suponiendo una tasa de deserci6n del 50%. 

Es e\'idente cntonces quc el problema de los recursos, si bien importante, no pasa tanlo por 
el monto sino por la forma de aplicarlos. 

Esta incorrecta asignaci6n de recursos puede ser explicada de muchas formas, segun se trate 
dcl r.ivel mcdio o universitario. El ingreso irrestricto. los bajos salarios de los profesores causantes 
de una gran rotaci6n de cstos especialmente en la enseiianza tecnica de oivel medio. los 
abandonos estudiantiles y otros. 

La cuesti6n de fondo es finalmente si la formaci6n tecaico I profesiooal es un derecho del 
iodividuo, como la cnseiianza primaria e incluso el ciclo basico secundario. 

Sise acepta quc en cambio la formaci6n tecnica I profesional es un bien que recepciona el 
alum no, la cuesti6n s61o se puede plantear en cuanto al costo de ese bien, y quien debe pagar por 
el mismo. 

Uno de los miembros de la mision ha propuesto en otras oportunidades algunas modalidades 
para resolver la cuesti6n de los fondos para el sistema de enseiianza en Argentina que podrian ser 
considerados seriamente para el sistema de formaci6n tecnico · profesional . Esta propuesta 
gencrica es la siguiente: 

i) Para la cscucla media, en el ciclo basico, que la unica intervenci6n del Estado fuese 
sobre los siguientes aspectos: 

a. 

b. 

c. 

Formaci6n de un cuerpo cuya linica funci6n sera velar por la calidad minima de la 
cnseiian1.a mcdiantc las inspecciones y alguoos examcnes tipo. 

Calificaci6n de las regiones escolares seglin sus caracteristicas socio econ6micas, 
otorgando un mayor puntaje (scnsiblemente mayor) a las zonas mas desfavorecidas. 

Otorgamiento de un bono cscolar al padre de cada alumoo, valorizado segun el 
puntajc adjudicado a cada regi6n escolar, que este cntrega a la administraci6n de la 
cscuela y que esta dcscuenta directamente en el banco. 

d. Fijaci6n de los sueldos a los docentes por parte de cada escuela. 

e. Todos los gastos de fuocionamiento de las escuclas scrian afrontados por la 
adminis1raci6n escolar de la misma, incluycndo los de mantenimiento edilicio. No 
habria aporlcs directos de los tesoros a las escuelas. 

Con cl sistcma anterior, sc estimula la conciencia de cada padre y alumno que c!\lan pagando 
por su cscucla, de modo quc ademas de querer buenos maestros y profcsorcs, sc preocuparian por 
tcncr bucnas inslalaciones. Por otra parte, los costos de administraci6n del sislema escolar 
quedarian rcducidos a practicamentc un valor irrclevante. 

La breve dcscripci6n presentada cs conceptual y desdc ya, va acompanada de ima scric de 
mcdidas practicas para su implcmcntaci6n, que no sc dcscribcn aquf. 
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ii) Cicio Tccnico Mcdio Superior, Cicio Tecnico Tcrciario no Universitario I 
Uni,•ersidad 1. Para la uoi\·ersidad y la escuela terciaria, tambien hemos propuesto 
un s!stema que, CD nuestra opinion permitiria una mejora sustancial respecto del 
actual, y que tiene en cuenta un principio basico, a saber: la enseiianza primaria y hoy 
ya la sccuDdaria basica soD derechos del individuo, mientras que la enseiianza 
superior es un derecho de la sociedad. !...os aspectos basicos de la propuesta son: 

a. Eliminacion del ingreso irrestricto y fijacioD por parte de cada univcrsidad de las 
condicioncs de ingreso a la misma. 

b. EliminacioD de la transfercncia directa de fondos desde el tesoro nacional (o 
provincial) a las uDiversidades. Transferencia de los fondos a una entidad bancaria 
para que otorgue prestamos de honor a los aspirantes quc hayan sido previamente 
admitidos por la universidad. 

c. Arancelamicnto de todas las universidades. Cada universidad fijara sus propios 
aranceles. 

d. Las universidades solo podran otorgar titulos academicos. 

e. Los titulos babilitantes solo pod ran ser otorgados por un ente ad- hoc, en principio 
comun a todas las universidades. 
Para el ciclo superior de las escuelas tecnicas secundarias, y las terciarias no 
univcrsitarias este entc podria ser de orden provincial. 

f. Habra auditoria academica y auditoria contable externa comun para todas las 
univcrsidades que se acojan a este sistema, scan publicas o privadas, si bien con 
tiempos previstos difereDtes para su cntrada al mismo. 

g. El fondo para prestamos se ira incrementando con los aportes anuales del tesoro, con 
los reintcgros de los prestamos y con los intereses que pudiesen originarse de posibles 
cxccdcntes de liquidez dcl fondo. 

h. Cada universidad fijara sus propios salarios p:ira el personal de acuerdo con su 
presupuesto. 

1. A partir dcl primer aiio de funcionamiento del sislema, las universidades se 
organizaran y funcionaran como entidades de derecho privado. 

J. Todos los fondos que ingresen a la universidad, se consideraran originados por el pago 
de un servicio prestado y por lo tanto, la universidad los manejara con la libertad de 
todo cote privado. 

Con la propuesta esquematizada, todas las univcrsidades son puestas en un pie de igualdad 
obligandoselas a competir entre si y se Ics da un mecanismo que permitira ir aumentado sus 
recursos a medida que el fondo para aranceles aumente 

Por sobre todo, se da a los alum nos del pars la real posibilidad de estudiar independicntcmcntc 
de su situacion cconomica, ya que cl prestamo no estaria limitado solo al valor del aranccl. Por 
otra partc, la neccsidad de que el cl prestamo sea dcvueho induciria, tanto en el alumnado como 
en la univcrsidad y la cscuela terciaria, la preocupaci6n de quc la formaci6n tenga una real 
conexi6n con la dcmanda dcl mercado. 

1 Dondc dice un1vcrsidad dcbc cn1cndcrsc: Cicio 1ecn1co sccund11r10 5upcnor. 1crciano 1ccn1co no un1vcr511ar1o y 
un1vcrsi1ar10. 
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La breve prescnlaci6n dcbc ser considerada conceptual y \·a acompanada de una serie de 
medidas practicas para su implementaci6n quc no son descritas aqui. 

La propuesta rcqueriria posiblemcnte algunas leves modificaciones para adecuarla al sistema 
de formaci6n tccnico terciario no universitario. Sin embargo, tiene a todas luces la ventaja de 
haccr jugar en su implcmcntaci6n al aspecto profesional y no al status social y la ncccsidad de una 
directa conexi6n dcl sistcma de formaci6n impartida/recibida coo el mercado laboral. 

Es ioteresaote observar que tomaodo Ios valores de la uoiversidad pri,.·ada para el egresado 
uoiversitario, y suponiendo que el profesiooal tiene una remuneraci6o promedio de S 1500 
mensualcs. el credito (sin intereses) puede ser devueho en 10 aiios destioaodo el i7% de los 
iogrcsos o co 20 aiios destioaodo el 8.5% de los iogresos. 

En cl sistcma de formaci6o tecnico medio, ciclo superior, (tres anos) se podria aplicar 
tambien una metodologia equivaleote, y aGui, se sugierc una remuocrac16n minima de S lOflO. 
hajando al llY!C y el 5'fc repectivamenle los porcentajes del ingreso destioados al repago. En este 
caso sc prcsupone un costo de S 10.000 por egresado. 

Pero lo importante es que el sistcma permitiria la competeocia, queen el modelo econ6mico 
elegido por Argentina es impresciodible sea de aplicaci6o tambieo al sistema de formaci6n 
tccnico profesional. 

Es de notar que la gran aversion al araocelamiento de cualquier tipo de coseiiaoza es una 
cuesti6n de principios para mucbas personas en Argentina. Otros, auo no siendo uoa cuesti6n de 
principios, tiencn cl temor, bastante razonable si se tienen en cuenta los vaivenes fiscales del pais, 
que una vez aprobado el arancelamieoto universitario el estado vaya disminuyendo su aporte a la 
univcrsidad. Sin embargo ese temor podria ser aventado si se fijara por Icy un porcentaje minimo 
de la recaudaci6n fiscal que debiera ser destinado a las universidades. 

El tcma del financiamiento universitario ha merecido analisis muy cuidadosos en la 
Argentina. Fuimos informados de un recientc trabajo titulado prccisamcote "Financiamienlo de 
las Universidades", propiciado por el Harvard club. Es UD aoalisis muy detallado del tema, quc 
daria origen en setiembre de 1992 a una reuoi6n de expertos para discutir el cootenido del 
respcctivo informc y propuestas de finaociamiento. 

Un estudioso del la problcmatica universitaria nos ha informado de su propucsta que, por lo 
novcdosa crcemo!'. conveniente presentarla aqui. 

Primeramcntc analiza la cucsti6n de "si Ios fondos son insuficicntes para el desarrollo de la 
univcrsidad" y lucgo avaoza en Ia propucsta misma, donde se muestra que principalmcotc cl 
problcma cs la inadecuada aplicaci6n 

La misi6n ha tornado los clcmcntos basicos de la propucsta y los ha reclaborado 
cspccificamcnte para el RHI. 

Para una mejor comprensi6n sc ejemplificara la propuesta en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Los clementos basicm; de la propuesta son : 

i) Accptaci6n dcl no arancelamiento y la total gratuitidad de la enscnanza univcrsitaria. 

ii} La socicdad 'ija, lucgo de un cuidadoso analisis, el monto de los recurso!i quc va a 
asignar al !iistema univer!iitario. 

iii) Sc partc de la nece!iidad de reducir la matricula actual, fa :rn .. es de a!gun mecanismo de 
selcccion), quc en 1990 ha r.ido, con CBC induido, de 180.;)110 alumno!i a 70.000. Si oic:i 
esta rcducci6n parccc ba1;,tantc draslica ~eri3 un numrro mas razonahle an~c cl bajo 
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indicc de graduaci6n. 

i\") Se presupone que todo el cuerpo docentc es a tiempo completo. Por lo tanto realiza 
acti\·idad docente y de investigaci6n 

v) Sc forman unidades academicas de ensenanza e investigaci6n, (au). El plantel basico 
de una (au) cs: 

1 profesor titular 
2 profesores asociados/adjuntos 
6 jcfes de trabajos practicos/ayudantes de docencia. 
1 ordcnanza 
1 secrctaria 

vi) Sc fija en 30 la prporcion de alumnos po:- dccen!e. Acrualmente en las universidadcs 
cstatales, con mayoria del personal docente con dedicaci6n simple, la proporci6n es de 
17. (Ref. 7). Si se tiene en cuenla el tiempo que este ti po de docente puede dedicar al 
alumno, no cabe duda que la dedicaci6n full time compensa ampliaroente el menor 
numero de docentes. 

vii) Asumiendo que cada (au) tenga un promedio de 270 alumoos, se requeririao 260 (au) en 
la UBA. 

viii) El presupuesto de la UBA en 1993 sera de 240 millones de d6lares. Ello significa 
923.000 d6lares por (au). 

ix) Asumiendo una rcmuneraci6n bruta total anual \costo para la universidad) de $ 70.000 
para cl profcsor titular, de 50.000 para el asociado/adjunto y de 40.000 para el jefc de 
trabajos practicos/auxiliar de doceocia, de 30.000 para la secretaria y de 20.000 para 
el ordcnanza, ello lleva a un monto de sueldos por (au) de $ 460.000. 

x) Asumiendo que el 50 % de las (au) pueden funcionar destinando el 80 % de su 
asignaci6n a sucldos (carreras que requieren poco hardware). ello implica que habria 
340.000 d6lares adicionales disponibles para las (au) que requieren hardware. (ej: 
medicina, veterinaria, ingeoieria, odontologia). 

Por lo tan•.o habria para cada (au) del area de RHI S 1.363 000. Si se le rcstan los S 460.000 
con destino a remuneraciones, quedan S 903.000 disponibles por (au). Aun aceptaodo que con ello 
deban hacer frente a gastos operativos, mantcnimiento y equipamiento, frente a los montos que 
actualmente manejan las catcdras de lngenieria la cifra iodicada pareciera astron6mica. 

El analisis anterior, independientemente de lo aproximado, muestra claramente que la forma 
de aplicaci6n de los rccursos disponibles es el principal problema en el financiamiento 
universitario. 

8. Programas dt Entrrnamicnto para Mu!rrrs rn la lndustria 

En cl Capitulo J se de5cribe brevemente la condici6n de la mujer en la industria. En lo quc 
5e refiere a entrenamientos especialmente dirigidos a mujeres en la industria, la misi6n no tuvo 
conocimiento de ninguno. Existen cscuelas privadas que aJemas de actividades gimno·culturalei;, 
enseiian profei;ioncs relacionadas con servicios, mecanografia, procei;amiento de datos, peluqueria 
etc., pero nada rclacionado con la industria. 

Dada la exis1encia de muchas mujeres en posiciones gerencialcs, como indicado en el Capitulo 
J, scria convcnicntc pre veer algun ti po de entrcnamiento in situ, dirigido a mujeres empresarias. 

,,,,,, ·..ii 
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CAPITULO 4 

ASISTENCIA INTERNACIONAL A ARGENTINA EN EL TEMA DRHI 

1. Gcnual 

En cl pas.ado el sistema educativo y de formacion profesional en Argentina, ha estado bien 
estructurado. En consecuencia, la asistencia internacional se ha orientado hacia intervenciones de 
tipo especifico, quiere deci:- a nivel de determinadas escuclas o centros para fortalecer sus 
actividades. No ha habido asistencia a nivel de politicas de DRH si se exceptlian las accioncs del 
Banco Mundi .. I a nivel de administraci6n publica y privatizacion indicadas mas adelantc. Si bien, 
la estructura dcl sistema educacional no corresponde presentemente a las necesidades dcl sector, 
la asistencia continua manteniendose a nivel puntual. Es cierto que la Argentina tradicionalmentc 
no ha recibido bien la asistencia a nivel de politicas. 

2. Formulacion Concentual 

Sc adopto el conccpto de intervenciones en el tema ORHI a cuatro nivcles, como 
dcsarrollado en el Informe sobre Ghana. Los cuatro niveles son: 

a. Politicas nacionales de DRHI con sus aspectos sistemicos, financieros, etc. 

b. Establecimiento/fortalecimiento de sistemas y/o grupos de instituciones de caracter 
educativo, formaci6n profesional y extensi6n industrial (proyecto de desarrollo 
institucional) que incluyen desarrollo de metodologias y curricula, entrenamiento de 

entrenadores, entre otros. 

c. lntervenciones a nivel de recursos humanos en centros, escuelas o empresas espccificas. 

d. Entrenamiento de individuos a varios niveles por intermedio de los mecanismos usuales 
o sea por un experto internacional, becas, entrenamiento en grupo o por viaje de estudio. 

Estas intervenciones cubren a veces masque un sector, pero para cl efecto de cste C!iludio 
s6lo las relacionadas con el sector industrial son indicadas. 

3. CoordinaciOn de Asistencia Ttcnica 

El porcentaje de la asistcncia oficial rccibida por la Argentina, en relaci6n al PIB es del 
0.2%, el valor mas bajo en relaci6n a otros paises con PIB per capita, igual o inferior. 

El organismo oficial de coordinaci6n de cooperaci6n internacional cs el Ministerio de 
Relaciones Extcriores y Culto, quc manticne listas de proyectos por sectores y agencias, paiscs 
donantes. Las rcprcsentaciones en Argentina de agencias/paiscs visitadas por la misi6n indicaron 
en varias oportunidades el desconocimiento de lo quc otros estlin haciendo, con un rcsultante 
traslapo de intcrvenciones o existcncia de grandes brcchas. Esto sc agudiza por cl hecho de que 
las intervenciones son solamente hechas a dos niveles, (c y d) icdicados anteriormente y son 
ejecutados a nivel federal o provincial, lo que atomiza las intervenciones. 

Existe un mecanismo de coordinaci6n para las intervenciones a nivel de reforma del Estado 
(donde ONUDI no participa), y donde estan representados entre otras, ademas del Gobierno, el 
PNUD y el Banco Mundial. El Banco Mundial es el mas grande cooperador internacional en el 
area de reforma del Estado. Nose consiguieroa1 datos precisos sobre este programa que se estima 
en USS 500 millones. Esta destinado al relevamiento de activos de empresas publicas, eventual 
reconvcrsi6n y privatizaci6n. Fl componente de reestructuraci6n de personal sc reficrc 
principalmentc (por lo menos en las empresas del sector industrial) a retiros voluntarios. Las 
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principalcs empresas industriales cubiertas por este programa son SOMISA y el polo petroquimico 
de Bahia Blanca. 

Este programa multilateral cs probablemente el unico con caracteristicas del tipo (a) segun 
descrito en cl punto 2 de est.: capitulo. ( Posiblemente pueda con~iderarse eotre tipo (a) y (b) al 
ya hacc alguo tiempo concluido proyecto RLA/82/TOl, que tenia como uno de sus objetivos 
primordiales la formaci6o de operadores en ensayos no destructivos para la industria en Argentina 
y paises limitrofes, y que babia sido encarado con un criterio bastante cercano al de politica 
nacional. Y desde ya teoia una fuerte compooeote de fortalecimiento institucional). Todos los otros 
proyectos examinados o visitados por la mision nose situan en los niveles de (a) o (b) quiere decir 
no tiencn como principal objetivo del Tema DRHI; sin embargo contieneo componentes, en 
algunos casos importaotes pero puntuales. del Tema DHRI. 

Estos componentes se refiereo a dos tipos de intervenciones: becas o viajes dr. estudios de 
contrapartes (personai de in~tilucionc~) y de usuarios finales. Estas becas o viajes fueron 
usualmcnte cortas yen temas muy especificos. De una maoera general, el personal becado sigue 
trabajando coo la instituci6n/empresa original, seguo especificado mas adelante en el analisis de 
los proyectos. 

Las visitas de expertos internacionales a los proyectos que en general fueron muy biit:u 
aprovechadas para el entrenamiento de sus contrapartes y para cursillos dictados a audiencias mas 
amplias. En algun caso los expertos fueron muy utiles para dar clases o cur:illos directamente en 
instituciones de enseiianza secundaria o terciaria. 

Antes de entrar a anali1.ar los proyectos individuales es interesante describir come la misi6n 
percibe la situacion general de la cooperacioo multilateral fioanciada por el sistema NNUU 
(excluyendo el Banco Mundial). Hasta hace unos 4/5 aiios, los proyectos de cooperacion eran 
gcneralmente grandes en monto y duraci6n, con componentes bomogeneamente distribuidos eotre 
expertos. becas y equipo. Con el cambio de politicas del PNUD, recurso a expertos nacionales, 
cjecucion nacional de proyectos que pai;an a ser de menor monto y alto contenido de costo 
compartido, estc ti po de proyecto tradicional ha desaparecido. Sin embargo, por parle de ONUDI 
(no sc sabe si esto ocurrio con otras agencias), se sigui6 persiguiendo el tipo de proyecto anterior, 
cspcrando de algun modo que apareciera un dooaotc o que la institucioo reccptora fioanciara una 
parte importante en costo compartido, los que generalmente no se materializar(I. Entre estos 
proyectos se pueden contar el Centro de Desarrollo Empresarial, cl Centro de Eotrenamiento para 
Maquinas Hcrramicnta de Control Numerico, el Centro de Calzado, todos en Cordoba y la 
segunda fase de! proyecto IAS. 

Este eniorque de ONUDI origino una gran mortaodad en ideas de proyecto. Pre5entemente 
ONUDI, no tiene ningun proyecto de gran importancia o envergadura, unicamente proyectos 
c5pccificos o puntuales, todos de pequciia dimension. 

El programa para Argentina relativo al 5% Cicio del PNUD, iocluye unicamente como tema 
relacionado con DRH, la reforma de! aparato publico. No hay referencia especifica al sector 
industrial. 

4. Provrctos Especifis:os 

A continuacion se indican algunos observacior • .:s sobre componentcs en recursos humanos 
de proyectos ejccutadol'> por ONUDI. La Jista no es exhausi~~a. 

DP/ARG/87/001 Tecnologia y Desarrollo para el Complejo Petroquimico de Bahia Blanca 
(mayo 1987 a junio 1991) , USS 1.075.000. Este proyccto, ejecutado 
directamente por la coniraparte, se sigue a otro5 proyectos ejccutados por 
ONUDI ARG/75/021 (1977-1981) y ARG/81/003 (1982-19896) y luvo 
dieci5ietc becas y viajes de estudio reali1.ados de novicmbre de 1987 a abril 
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de 1989. otorgado al personal de contraparte (11) y usuarios finales (6) 
(plantas petroquimicas). Los beneficiarios de estas becas y \·iajes de estudio 
de duraci6n de alrededor de un mes a Brasil. EEUU, Mejico, Venezuela y 
Alcmania. (solo una tuvo una duraci6n de un ario a una Universidad de los 
Estados Ucidos), siguen trabajando en el organismo de contraparte, 
PIDCOP o en las emprcsas de la zona. Los que salicron de la zona continuan 
trabajando en otras empresas petroquimicas en Cuyo y La Plata, asi que no 
hubo perdida para el pais. Los expertos internacionales que vinieron al 
proyecto, fueron aprovechados para dar cursos. El proyecto ha tenido un 
fuerle papel en el acercamiento de la Universidad a la lndustria. El 
postgrado en lngenieria Quimica dictado por la Universidad de Bahia Blanca 
rue iniciado por los expertos internacionales proporcionados bajo el 
proyecto. En el cursan presentamente 50 graduados de los cuales 14 son de 
otros paiscs latinoamericanos, enviados con pasantias de empresas en sus 
paises. La privatizaci6n de las plantas petroquimicas de Bahia Blanca parccc 
no haber afectado las operaciones del organismo de contiaparte. 

Centro de Formaci6n Tecnica del Cal7.ado. USS 52.000, terminado. Aunque 
no bubo becas, los dos expertos que vinieron bajo el proyecto, dictaron 
cursos que sirvieron de base a uc programa regular de cursos que cl centro 
proporciona a la industria. El equipamiento a este Centro foe proporcionado 
en su mayoria por la cooperaci6n bilateral alemana. 

Desarrollo de las lnvestigaciones Aplicadas y Transferencia de Tecnologia 
a las PyME en la Region de la Provincia de Santa Fe. USS 348.100, 
tcrminado. Este proyecto es la continuaci6n de los proyectos 
DP/ ARG/74/017, DP/ ARG/78/004 y DP/ ARG/81/004. Hubocuatro becas 
cortas en Italia, Espana y Alemania. Un cambio de gerencia en la 
contrapartc (Direcci6n Nacional de Asesoramiento Tecnico de la Provincia 
de Santa Fe), origin6 un cambio sustancial de personal, por lo que los 
becados ya no se encuentran en esa Direcci6n. Sin embargo, trabajan en 
cmpresas o como consultores, de manera que se pucde decir que cl 
conocimicnto adquirido no se haya pcrdido. 

Cooperaci6n entre PyMES ltalianas y Argentinas en Ires paises. USS 
1.752.000, dcsde abril de 1990 hasta fines de 1991. Este proyecto se sigue a 
dos fases anteriores. Hubo seis viajes de estudio cortos de empresarios 
argcntinos, para familiarizarse con emprcsas italianas con las cuales se 
prevcian acuerdos de cooperaci6n. Sin embargo, ninguno de estos acucrdos 
sc rcaliz6. Una evaluaci6n en profundidad prevista, debera echar luz sobre 
esta falta de impacto. 

fatudio del lmpacto Ambiental de los Grandes Proyectos lndustriales en 
Neuquen. USS 89.000, de los cuales USS 25.000 de becas para incrcmentar 
los conocimientos en impacto ambiental (Brasil, Mejico y Espaiia). Proyccto 
aun no comenzado. Este proyccto tard6 mucho tiempo en ser aprobado. Se 
requcriria averiguar so actualidad. Dcsgraciadamentc la misi6n no pudo 
vi'iitar estc proyecto. 

Red en Microelcctr6nica de America Latina y el Carihe, (REMLAC) en 
curso. Dada la falta de valoraci6n de rccursos humanos y la necesidad de 
formaci6n continua de las emprcsas PYME del ramo en Latino America y 
el Cari be, el proycclo licne supuestamente una fuertc oricntaci6n de DRHI. 
Las actividadcs corrcspondicntes son cursillos proporcionadrys por los 
cxpcrtos 11isitantcs y por bccas (6) otorgadas a las contrapartes nacionaler. (en 
Argentina C!i cl Centro de lnvclitigaciones Laboralcs del CONICET). Lo~ 
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bccarios asistieron enlre otros a un curso de diseiio en circuitos integrados 
en el lnstituto de Fisica en Trieste. Cuando volvi.:ron, cado uno hizo un 
seminario a nivel nacional del pais respectivo. 

Apoyo integral al Desarrollo Tecnologico de la Siderurgia Argentina. USS 
1,152,571. Es un proyecto recien terminado. Tiene un importante 
componente de entrenamiento (U$S 172,000), que ha sido utilizada para 18 
becas de mas larga duracion (3,5 meses a mas de un aiio a varios paises). 
Estas hecas ban sido utilizadas para adelantar el conocimiento tecnologico 
en materias especificas del personal del IAS y empresas asociadas. Con 
cxcepcion de un becado que se jubil6, pero que se mantiene en contacto 
como asesor, los becados se encuentran en sus puestos apesar de una 
reduccion del 30% del personal del IAS. Ademas de aprovechar Jos expertos 
para dar cursos, se organiz6 un postgrado en metalurgia donde egresan 
20/aiio. Se estima que ban pasado mas de 3000 profesionales por l<'~ cursos 
del IAS. 

Asesoria al CIATI (Villa Regina) para Mejorar la Calidad de Jugo de 
Manzana y Pera en Rio Negro. USS 67,040, terminado. Este proyecto tiene 
una gran importancia porque ayudo a los productores de jugo y fruta de la 
zona ;i llegar a los niveles de calidad requeridos por los mercados de 
exportacion. En cste proyecto, 3 becarios del CIATI visitaron instituciones 
y laboratorios de calidad en Nueva Zelandia, EEUU, Alcmania y Suiza. Bajo 
el mismo proyecto, vioieron 2 expertos de muy alto nivel en visitas de corta 
duracion que dieron charlas a los empresarios y ayudaron al CIATI a montar 
su sistema de extension. Las implicaciones de este proyecto son enormes, ya 
que la provincia exporta anualmeote USS 50m. de jugo concentrado y USS 
150m. de fruta fresca. Este proyecto di6 origen a otro en fideicomiso que 
se destioa basicamente a compra de equipo de laboratorio. Se eligi6 esta 
forma de financiamiento para obviar los tramites aduaneros de importaci6n 
de equipo. 

Estee" un Proyecto del CCTNU que funciona junto al Banco Nacion como 
semillero de empresarios. De 400 participantes en sus cursos de 90 dias, han 
nacido 36 empresas nuevas. 

Ademas de estas acciones de DRHI se cuentan con algunos (2/3 maximo) 
participantes argentinos en cursos!seminarios organi1.ados por ONUDI, 
incluyendo formaci6n en planta. Hay varios rechazos por parte de ONUDI 
a postulantes de estos cursos I seminarios que se cree son debidos al alto 
nivcl de los candidatos sometidos en relaci6n al nivcl de candidatos de otros 
paises invitados. Hay muy pocas becas otorgadas para ejecuci6n en 
Argentina. En 1991 /92, solamcnte tres becas co rt as fucron Ol'>rgadas (dos en 
el IAS), una no fue otorgada y dos fueron otorgadas pero no fueron 
realizadas por cuestiones administrativas (visas, etc.). 

5. Aleunos Provcctos en DRHI dr la CooprraciOn Bilateral 

Jap6n Cada ai'io, 10/20 cmprcsarios visitan el Jap6n (ban pasado por el curso 132 
cmpresarios) para cursar en control de calidad. Vienen por aiio 1 /2 consultores del 
Jap6n para asesorar a los empresarios en lo mismo. 

Canada Programa de CJDA con cursos/semillero de empresarios en: Intcrnalizaci6n de 
Negocios y en otros tema~ actualcs. 
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Italia Italia cquip6 el Centro de Maquinas/Herramientas Sabattini, donde sc forman 
rccursos humanos en maquinas/herramientas de control numerico e informatico. Los 
cursos son dados a tecnicos secundarios, generalmente de 2 niveles: introducci6n y de 
formaci6n, ((IS ultimos de 85 horas. El equipo proporcionado no es muy adecuado para 
la formaci6n, de manera quc se esta firmando un segundo convenio de USS 4 m para 
actualizar el equipo existente y ampliarlo a otras materias: electr6nica, electricidad y 
neumatica_ Hay ademas un proyecto para reequipar las instalaciones del CONET por 
un monto de USS 35 a USS 40 m parle en credito blando y parte a fondo perdido. 

Alemania Sc interesan mucho a la introducci6n del sistema dual que ha tenido txitos mixtos por 
falta de apoyo dcl Gobierno y del sector privauo. Esto ha sido hecho en La Plata y 
otras escuelas del sistema CONET. Existe otro proyecto, en ejecuci6n, de fomento en 
la UBA en el campo de la Quimica, a fin de mejorar la capacidad tecnica del 
Departamento de Quimica Inorganica, Analitiea y Quimica Fisica de la Facultad de 
Cicncias Exactas con el objetivo de brindar servicios a la industria y resolver 
problcmas de medio ambiente. 

Otros proyectos en preparaci6n incluyen: 

· Un centro piloto para la formaci6n de tecnicos superiores de nivel terciario en materiales 
plasticos y elast6meros en Rosario (Provincia de Santa Fe), con el Instituto Politecnico General 

San Martin. 

- Formaci6n de Tecnicos Superiores de Artes Graficas con la Fundaci6n Guttenberg. 

- Centro de Tecnologia para la Formaci6n de Recursos Humanos en Soldadura en 
cnopcraci6n con la Fundaci6n Latinoamericana de Soldadura en Villa Lynch (Provincia de Buenos 
Aires). 

- Provision de equipo a CEFOTECA, antes mencionado. 

6. Posiblcs lntcrnncioncs de QNUDI en cl Trma de DRHI en Argentina 

A. Objctivo del Estudio Presente 

Sc rccucrda quc el objctivo de este estudio intcrno de ONUDI es contribuir a la evaluaci6n 
en profundidad de las actividades de DRHI del organismo. Esta evaluaci6n tiene por fin no s6lo 
rcportar analiticamcntc las actividades del organismo en el tema, como dar pautas para el trabajo 
futuro. Los cstudios de caso por pais, como el prescnte, sirven para verificar en la practica: 

a. Los problcmas que enfrcntan los "'"!lresarios en conseguir la gente que neeesitan, y la 
ofcrta de los sistemas cducacionales y ci~ entrenamiento en cubrir esta demanda. 

b. ldcntificar brcchas y 

c. Encontrar algunas soluciones. 

Aunque sc rcconozca que cl problcma de DRHI esta r.onectado a la problematica mas 
amplia de desarrollo industrial y esta al desarrollo econ6mico, los dos ultimos temas, aunquc han 
cstado prcscntcs en la mente de la misi6n, escapan al objetivo de la misma. Estos tcmas quc de 
alguna manera son mcncionados a lo largo dcl informe incluyen la falta de asignaci6n de rccursos 
financicros a las pcqucnali y medianu empresas industriales, la rigidez del mercado laboral quc 
de nuevo afecta principalmente a lai; pequenas y medianai; emprcsas, I~ carga fiscal y la falta de 
verdadero apoyo financiero a la invcrsi6n tccnol6gica y exportacioncs, cntrc otros. Las 
recomendaciones de cambios en el sistema de DRHI que sc avanzan en elite punto sc dcstinan a 
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las autoridadcs argcntinas y a los orr.anismos internacionales, en particular ONUDl, para apovar 
los cambios requeridos. 

B. La brecha entre la oferta y la demanda de RHI 

Si sc \·islumbra un modelo de desarrollo industrial para Argentina, se podra pensar que este 
se deberia centrar en producciones de alto valor agregado o sea alto valor tecnol6gico en cl 
producto y Io proceso, como por ejemplo perseguido por paises como Alemania, Jap6n :· 
Republica de Corea. 

El alto costo del factor trabajo y la demostrada capacidad cientHica y tecno!ogica de 
Argentina en algunos rubros, capacidad esta quc en ciertos casos ha emigrado masivamentc, 
apuntan para estc modelo. Este modelo se vuelve aun mas necesario en un esquema de economia 
abierta donde determinadas producciones de bajo valor agregado y lo bajo contcnido tecnologico 
no ticncn chance frente a la importaci6n. 

Para apoyar cste modelo, se nccesita de dos factores: 

- Capital para la modernizaci6n, automatizaci6n de la producci6n, lo que elimina 
operaciones de alto contenido de mano de obra. 

- RH, o sea mayor materia gris a todos niveles desde operarios mas especializados hasta 
cientificos en tecnologia de punta. 

Esto significa que la demanda perseguida por cl modelo de desarrollo industrial propuesto, 
tiende a subir cualitativamente, ya quc no hay problemas de cantidad de egresados a todos niveles 
(cxccptuando el tcrciario tecnico no universitario). Sin embargo, la oferta de egresados ha 
vinicndo bajando notoriamente en calidad . Esta brecha entre oferta y demanda se iria alargando 
si se pcrsiguc cl modelo de desarrollo propuesto. 

Existcn islas en csta oferta como el terciario ORT, el secundario Renault, el terciario y 
postgrado del lnstituto Balsciro que indican quc se puede hacer mejorar el nivel de enserian1.a y 
cntrenamicnto, a precios no necesariamente mucho mas elevados. Este tipo de oferta de RH que 
cncuentra siemprc cmplco cs sin embargo, un porccntaje minimo de la demanda total y su alto 
nivel tcndria quc gcneralizarse. La misi6n crcc que este salto cualitativo no implicaria un costo 
mucho mas clcvado ya que prescntemente, dada la baja productividad del sistema, el costo por 
cgresado cs clcvado como dcmonstrado en el capitulo 3. 

C. Problemas de la Dcmanda en RHI 

Aqui habria que separar el empresario en dos grandes grupos. Uno constituido por grandes 
empresas gencralmentc pertencciendo a grandes grupos econ6micos a veces con intcreses 
multinacionalcs. Estos grupos tienen una dinamica propia, como ya se ha dicho en este informe 
y en general ya csta dando el salto cualitativo en RH hacienda los cambios y entrenamientos 
requcridos. Esta, en general, crganizando sus propios cursos y se aprovecha de la oferta oficial 
en casos puntualcs donde esta los pucdc ayudar. 

El problcma cs complctamcntc distinto a nivel de las PyMES; el problema financicro (y con 
bucna raz6n) siguc siendo prioritario para cl cmprcsario quc, en general, aun no considera el tern<. 
de DRHI como igualmentc tal. Sin embargo, empicza a darsc cucnta que ticnc quc avanzar en cstt: 
tema. Para eso participa en varios cursos de sensibilizaci6n como en control de calidad, calidad 
total y productividad, pero pocos son los cambios que introd!lce en sus emprcsas como 
consccucncia de cstos cursos. Por otro lado, considcra quc cs basicamente funci6n del Estado cl 
tema de rccursos humanos, incluso el de reentrenamicnto del personal empleado y que el no ticne 
que aportar financicramentc p<ira solucionar estc problema. Sin embargo, un esqucma de economia 
abierta y liberal, como sc apunta en Argentina, implica una desintcrvcnci6n mayor o mcnor dcl 
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Gobierno en ccntros y ni\·cles educacionales como el terc1ano y mas aun en esquemas de 
capacitaci6n tccnica y de rcentrenamiento. El sector privado, en este modelo econ6mico. tendria 
que intcrvenir mas estrcchamente en la preparacion, eje:uci6n y financiamiento de estos 
esqucmas. En resujmen, de deberia perseguir la metodologia en que se bas6 el SENAI, creado en 
el Brasil 50 aiios atras. Sin embargo, d empresario no esta preparado para esta intervencion y 
mucho mcnos para participar en cl financiamiento. Aqui de nuevo se encuentra una brecha dificil 
Je rellenar pero que requiere de solucion. 

Se coment6 en cl Capitulo 3 el enfasis de los establecimientos educacionales en general en 
cl mcrcado de los estudiantes. con cicrtas excepciones, de prefcrencia al mercado de trabajo. 
Existen algunos otros dogmas que afectan la enseiianza terciaria orientada a la industria: 

i) La gratuitidad de la enseiianza: Antes de la decision sobre si la ense:ianza debiera ser 
proporcionada a titulo gratuito. subvencionada parcialmente o pagando totalmcntc con 
o sin crcdito previo. hay que definir el costo por alumna. lo que las escuelas no tienen 
mucho en cuenta. 

ii) El ingreso libre a la Universidad: Como fue mencionado en el Capitulo 3, cl costo por 
cgrcsado en las universidades argentinas es muy elevado. Esto se debe a su baja 
productividad, que a su vcz se basa mayormente en el ingreso libre. Si se toma el 
ingreso librc coma dogma intocablc, esto scra un fuerte impedimiento para la mejora 
de la productividad en las universidades. 

Un nivel quc habria que iotrcducir a nivel nacional es cl de tecnico terciario no 
universitario como el practicado por el sistema ORT. 

D. R~comcndacioncs para la Asistencia Internacional 

No se puede separar el tema de DRHI del tema de reconversi6n industrial del cual es una 
componente. La otra componente seria un programa de financiamento adecuado a esta 
reconversion. La misi6n estima que es una cuestio~ de equidad que existan disponibilidades 
financicras para modernizar el aparato del Estado, entre otros motivos para maximizar cl ingreso 
por privatizacioncs, pcro tambien para modernizar el aparato productivo, especialmente de las 
PyMES, que no disponen de fuentes de financiamiento adecuadas a mediano y largo plazo. 

Esto deberia ser resuelto con una linea de credito para modernizaci6IJ industrial de Py MES 
(BM, BID u otros) dirigida hacia actividades productivas de alto valor agregado ode alto valor 
tecnol6gico. 

Esta linca dcberia tener un componente de asistencia tecnica con una fuente componcnte 
de DHRI cspccialmcntc orientada a empresarios de PyME que tendrian como objetivo maximo 
ayudarles a quc sus empresas den el salto tecnol6gico rcqucrido por una sociedad industrializada 
avanzada. 

Sc ha mencionado anteriormcnte que un modo evidente de aumentar significadamentc la 
producci6n en Argentina es la automaci6n. Pero sc trata de una automaci6n especial, quc no 
rcquicra de una rcnovaci6n total y masiva de las instalacioncs y equipos actuales. En efccto la 
capacidad de invcrsi6n de las PyMEs en Argentina cs muy limitada. Una situaci6n de estc tipo 
requierc dcl desarrollo de :;istemas de automaci6n originales para los que Argentina cucnta y 
podria ademas s<.guir formando gente adccuada. De hecho esta ocurricndo, al mcnos 
puntualmcntc. Por otra parte, Argentina no es cl unico pals en esta situaci6n. De modo que sc abre 
un campo muy importante donde el pals tiene que scr realmente competitivo. Dcsde ya, con esta 
mctodologia, el aumcnto de producci6n sc logra por cmpleo de materia gris dcl maximo nivcl. Es 
la paradoja dcl rcemplazo de mano de obra no calificada por cl de mano de obra altamente 
calificada, dando como :csultado una disminuci6n de costos. Ahora bicn, en opinion de esla 
misi6n, cl problcma de la dcsaparici6n de competitividad argentina por aumcnto de los salarios 
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como consccucncia l6gica de la apertura de la economia, va a afectar a toda la producci6n. Por 
endc la soluci6n dcbc ser encarada a traves de un programa global de automaci6n. 

Esto debiera sc encarado a traves del sistema de credito ad hoc como se sugierc 
antcriormente. Los prestamos debieran tener las mismas caracteristicas que los que se destinan a 
la cosecha o a la siembra en cuanto a garantizar su repago con los productos mismos. 

Dcbiera ademas ser una una acci6n simultanea y masiva, al menos en sectores completos 
de la actividad producti"a. De lo contrario, las acciones puntuales, en nuestra opinion, no 
rcsolveran el problema planteado. 

Y cl hecho de tener estc program a global funcionando, programa que seria usuario intensivo 
de materia gris, colocaria a la Argentina en situaci6n ventajosa tanto para la competitividad de 
la producci6n automatizada como para la provisi6n de los sistemas de automatizaci6n en si. Estc 
tipo de sistemas son precisamente valorizados por la incidencia de la materia gris en su costo e, 
insistimos, Argentina esta en una posici6n privilegiada en este aspecto. 

Los emprendimientos de tipo global como el mencionado, son aquellos en que el Estado da 
una orir.ntaci6n global. Son areas que deben tener un gran efecto multiplicador, capaces de 
originar liderazgo o por lo menos colocar al pais en primera linea. 

Es importante notar que la decision gubernamental de implementar lineas de Jito con 
destino a programas globales como el sugerido para la automaci6n seria un modo de compatibilizar 
las posiciones del emprcsariado PyMe que pide politica industrial y el gobierno que quiere "hands 
off". 

En el ejemplo propuesto el Estado solamente facilitaria crcditos con un nivel de riesgo 
equivalcnte o incluso menor que los creditos tradicionalcs para el agro. Daria seiialcs claras en 
cuanto a los sectores industriales que considera preferibles para la Argentina, pero al mismo 
tiempo, como no regula ni impone condiciones, conservaria el papel de facilitador, que es 
compatible con una politica de "hands off". 

A nivel educacional 'ecnico se necesita de un consenso educaci6n/industria que definiera 
la polilica general a seguir. La misi6n recogi6 tanto de las universidades, escuelas tecnicas, como 
de los cmpresarios una inquietud muy evidente en cuanto a que el sistema ya no esta a la altura 
de las neccsidadcs de hoy y mucho mcnos de las de mafiana. La Asistencia Internacional, ademas 
de aportar cc:nocimicnto y experiencia de otros paises, podria servir de moderador en estas 
discu:;iones que ban empezado a nivel politico. 

Ac:emas de esta asistencia a nivel de politica sc podrian tomar tres casos como ejemplos de 
caso y actuar en trcs institucioncs de niveles tecnico secundario, universitario tecnico (en una 
especialidad de ingcnieria) y t~rciario tecnico no universitario (en una especialidad: c intrnducir 
todos los cambios quc derivasen de esa nueva politica. Aqui tambien eotraria cooperaci6n 
internacional. 

Lo~ .:-ambios en todas laf. otras instituciones de ensenanza o en otras especialidades sc harian 
tomand" como mode lo los tres casos mencionados anteriormente, aprovechandose de las lecciones 
obten10 bucnas y malas. Con esta metodologia, se minimi1.arian las necesidades de asi!'itcncia 
intcrr1c1•w1.sl quc sc concentraria a ni\'d de pollticas y de ejecuci6n de esa nueva politica en Jos 
trcs casos. 

Esta metodologia obviaria la pr..:sentc atomizaci6n de esfuerzos de la coopcraci6n 
intcrnacional que actua de forma puntual en varias instituciones de enseiianza sin un marco de 
politica cohcrcnlc y apropiado al modclo de desarrollo industrial propuesto por la misi6n. 
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Aoexo I 

Lista de Organismos. Emoresas y Personas Visitados 

Gobierno Nacional 

Srcrdaria de lodustria y Comrrcio 

Sr. Nestor Huici, Director Nacional de lndustria 
Sr. Hector E. Montero, Director lnterino, lostituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC) 
Sr. Luis Obeid, Presidcotc, INTI 
Sr. Enrique Griinhut, Jefe, Relaciones lntcrnacionales, INTI 

Secretaria de Cieocia y Tec:nic:a 

Sr. Raul Matera, Sccretario de Estado de Ciencia y Tccnica y Presidente del Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) 

Gobierno de las provincias 

Sr. Jose Antonio Li Gambi, Subsecretario de Gesti6n Educativa, Cordoba 
Sr. Fortunato Rezk, Subsecretario de lndustria, Cordoba 

Centros del Sistema INTI 

Sr. Hugo Purinam, Director Tecnico, Centro de lnvestigaci6n Tecnol6gica de la Provincia de 
Santa Fe 
Sr. Elvio Jose Lenta, Director, Centro de lnvestigacion de Materiales y Metrologia, (CIMM), 
Cordoba 
Sr. Raul Barbosa, Jcfc Comercializaci6n, CIMM 

Sistema de NN UU 

PNUD Buenos Aires 

Sra. Kati~a Cekalovic, Representante Residcnte a.i. 
Sr. Martin Santiago, Oficial de Programas 
Sra. Susana Gato, Asistcnte de Programas 
Sra. Nora Gianoni, Asistcnte de Bccas 

OIT Buenos Aires 

Sr. Pierre Drouet, Director 

ONUDI Buenos Aires 

Sr. Miguel Ponce, Asesor Nacional 

ONUDI Vlena 

Sr. Fernando Angulo, Oficial de Programas para Argentina, AREA 
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Embajadas Buenos Ains 

Sr. Vincenzo Paladino. Primer Consejero, Jcfe de la Oricina Econ6mica y comercial. Embajada 
de llalia 
Sr. Manhias Wcnlzcl, Jefe Deparlamenlo Econ6mico, Agencia de Cooperaci6n Tecnica 
Argenlino/ Alemana (GTZ), Embajada de Alemania 

lnstituciones de nivel secundario 

Sr. Alberto Lenlini. lnlervenlor, Escuela Tccnica ENET no.I ·ono Krause· 
Sr. Carlos G. Orellana, Direclor Escuela Tccnica Jorge Newbery, S.C.dc Barilocbe./ 
Sra. Elda J. Degrossi. Direclora, Escudas Tecnicas Municipales ·Raggio• 
Sra. Irma de Karpovich, Profesora Escuela Ouo Krausse 
Sr. Enrique Gaviola. Jef~ Deparlamenlo Tecnico, Escuelas Tecnicas Municipalcs Raggio. 
Sra. Noemi Rodrigu.:L. Coordinadora con las empresas, Escuelas Tecnicas Municipales Raggio. 
Sr. Fernando Torres, Direclor, Fundacion Rcnauh, lnslilulo Tecnico 
Sr. Ruben Sanla Cruz, Director, Cenlro de Tecnoiogia Avanz.ada, Gdor. A. Sabauini 
Sr. Juan B. Caballero. Asesor de la Dircccion del Cenlro Sabalini. 

lnstilucioncs de nivel tuciario y de postgrad<t 

Sr. Le6n Muler, Reclor Nivel Tcrciario, Escucla Tccnica ORT 
Sr. Alberto Auguslovski, Vice-Rector, Escucla Tccnica ORT 
Sr. Arluro Lopez Da\"alos, Direclor, inslitulo Balseiro y del Cenlro Alomico Bariloche (CAB). 
Sr. Carlos Gho, Vice-Direclor, Carrera de lngenieria Nuclear, lnstituto Balsciro. 
Sr. Blas Alascio, Profesorlnstitulo Balsciro y Jcfe del Departamento de lnvestigaci6n Basica del 
CAB. 
Sr. Daniel Esparz.a, Profesor del Instituto Balseiro Jefe de Division, Departameoto de 
lnvestigaci6n Aplicada del CAB. 
Sr. Francisco de la Cruz, Profesor del Instituto Balseiro. Jefe Division Bajas Tempertaturas del 
CAB 
Sr. Juan Carlos Bolsich, Profesor del Institulo Balseiro. Jcfe de la Division Metales del CAB. 
Miembro del Directorio de INV AP. 
Sr. Cirio Murad, Secrelario Acadcmico, Universidad Tecnologica Nacional (UTN) 
Sr. Jose Mario Virgili, Sub-secretario de Planeamiento (UTN) 
Sr. Alejandro Gcli, Director Ejccutivo, Instituto para cl Desarrollo de Empresarios en Argentina 
(IDEA) 
Sr. Lucas Luchilo, Secretario Ejecutivo, Centro de Estudios Avanzados (CEA), Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 
Sr. Raul E. Bianchi, Director General, Jn<;tiluto de Ciencias de la Administracion. Universidai! 
Catolica de Cordoba. 
Sr. Eduardo Renard, Director Academico, lnstituto de Ciencias de la Administracion. 
Universidad Calolica de C6rdoba. 
Sr. Jorge E. Bobone, Decano, Facultad de Ciencias Exalas, Fisicas y Naturales (escuela de 
lngenieria) Universidad Nacional de Cordoba 
Sr. Jorge H. Gonzalez, Secretario Acadcmico, Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 
Universidad Nacional de Cordoba. 
Sr. Carlos E. Suarez, Presidenle Ejeculivo, Fundaci6n Bariloche. IDEE 

Sr. Israel Mahler, Presidcnle, UIA 
Sr. Roberto Dome.:q, Coordinator Tecnico, Dto PYME, UIA 
Sr. Osvaldo Kacef, Economista, lnstituto para el Desarrollo Industrial, UIA 
Sr. Oscar Centrangolo, Economista, lnstituto para el Desarrollo Industrial, UIA 
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Sr. Cesar Tortnrella, Presidenle. CGI 
Sra. Sih·ia B. Garcia. lnstituto Tecnol6gico. CGI 
Sr. Jorge Dre6n. Director de CEFOTECA, Camara de la lndustria dcl Calzado 
Sr. Edgardo J. Tesone. Tesorero, CEFOTECA. 
Sr. Jorge F. De Vito. CEFOTECA 

- --.-

Sr. Nestor R. Barros. UTN regional Avellaneda y CEFOTECA. 
Sr. Luis Vassallo. Vice-Presidentc lo. Asociaci6n de lndustriales Metahirgicos de la Republica 

Argentina (ADIMRA) 
Sr. Juan Carlos Lascurain. Secretario General, ADIMRA 
Sta. Sih·ia Perez lbarreta. Jefe Departameoto Estudios econ6micos, Gerencia Tecnica, ADIMRA. 

Sr. Hugo Paladini. Presidente, Camara de lndustriales Metahirgicos de Cordoba. 

Otros orunismos 

Sra.Mirna N.D. de Ponce. Vice-Presidenta, Asociaci6n Mujeres de Negocios y Profesiooales 

Empresas 

Sr. Enrique Sturzenbaum, Gerente General, Recursos Humanos, Bunge & Born 
Sr. Luis Atucha. Jefe Relaciones Laborales, Perez Companc 
Sr. Miguel A. Punte, Jefe. Oficina Recursos Humaoos, Tecbint S.A. 
Sr. Diego Caballc, Gerente de RR HH, Aluar 
Sra.Susana Casella, Gerente de RR HH, Aluar 
Sr. Hector E. Otbeguy, Gerente general y Tecnico de INVAP 
Sr. Horacio Osur.a, Director INV AP 
Sr. Hugo Albani, Gereote Tecnico, INVAP 
Sr. Eduardo D"Amato, adjunto de Gerencia general, INVAP 

Proyectos 

Sr. Carlos Correa, Coordinador, Proyecro RLA/86/003 - REMLAC 
Sr. Jose F. Lopez, Coordinador, ARG/81/010, y Presideote, IAS 
Sr. Rodolfo Ardenghi, Coordinador, Sl/ARG/90/~0l y Director TCcnico, CIATI 
Sr. Oscar Wortman, Director Ejecutivo, Fundaci6n EMPRETEC 
Sr. Numa Capiati, Director, Programa d"! lnvestigaci6n y Desarrollo para la Industria de Procesos 
(PIDCOP) 
Sr. Jose E. Festa, lngeniero, PIDCOP 
Sr. S.Castaiio, Coordinador Nacional, Programa Regional de Automatizaci6n Industrial 

Espcciali:Has en Recursos Humanos 

Sr. Alberto Maiztegui, Presidente de la Academia Nacional de Cicncias en C6rdoba. Especialista 
en formaci6n de Profesores de fisica para Enseiianza Secundaria y Terciaria. 
Sr. Mario Mariscotti, Ex· Director de lnvestigaci6n y Desarrollo de la CNEA, Profesor Titular 
de Fisica Nuclear en la UBA y Empresario. 
Sr. Ricard'l Karpovich, Asesor de Empresas. 
Sr. Felix Milnik, Jnstituto Superior del Profcsorado Tecnol6gico, provincia de C6rdoba y 
Empresario. 
Sr. Carlos Lerch, Asesor de Emprcsas. 

• 
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Rcconocimicnto Especial 

Los miem.'iros de la Mision deuan ef utuar un ruonocimiento muy especial a las sigu1entes 
pusonas. que en la etapa pre,·ia al inicio de los trabajos espuificos colaboraron en la 
pro,·isiiin y obtencion de informacion asi como en brindarnos sus opiniones. 

Srta. Nicole Harrington, Oficial de Programa, PNUD. 
Sra_ Maria A. Gallart. Especialista en Recurs~ Humanos, Centro de estudios de Poblaci6n 
(CENEP) 
Sr. Alfredo Lanes, CENEP. 
Sr. Gallo Mendo1a. Fundacion Barilocbe. en Buenos Aires. 
Sr. Eduardo R. Vergez. Oficial de Programa, PNUD. 
Sra. E\·a Rodriguez Tlusti, Oficial de Programa, PNUD 
Sra. Brigida Cullen de Watson, Oficial de Programa, PNUD. 
Sr. Carlos Suarez. lnslituto de economia de la Energia y FB. 
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Anexo 2 

HRD EVAWATION 
Issues for Country Studies 

The countr_,. reporrs should folio"'· by and large the outline of the issue paper, ho"'·e,·er, the 
first mission 14·ill establish a structure for the reports. 

Present IHRD usum 

!. Whal is the present suppl}·. demand and practice of IHRD? 

"" Who arc the key actors. i.e. policy makers, pro\·iders of IHRD services. etc .• (pro\·ide 
!!ender specific data) in the IHRD scene. including government departments. industrial sector. 
employers' associations. professional bodies (particularly those relating to the management and 
practice of IHRD)? 

3. Which role do the key actors as indicated in puagraph :! play and what is the role of 
priutc industries in prO\·iding/using!informing about IHRD services? (pro,·ide gender specific 
analysis) 

-1. Obtain a copy of the present education/training system chart. most!y available in IBRD 
sector studies. 

5. What is the inflow and outflow situation or manpower (provide data DD sectoral basis and 
gender di Herentiated)? 

t•. What are the IHRD government policies related to migrant labour (outgoing and 
returning)? 

7. What are the gaps resulting from inflow/outflow situation and migrant labour policies and 
what are their effects? 

Socio-economic and cultural conu:rt and pu~·ious assistance 

8. Considering lhal technical cooperation lends to utilize experience and knowledge from 
countries other than the recipient, and in view of the importance or socio-economic and cultural 
context in which lHRD systems arc established and operate, the evaluation (field missions) will 
have to assess whether and how far IHRD systems can be tr:tnsfcrred from one context to ;mother 
and which adjustments arc nee~ed. The following is.">ues arise: 

a. Have different IHRD concepts, models or approaches been suggested and/or 
introduced through multi/bilateral technical cooperation projects? H so, which? 
(The following questions arise only if tJ,c question is answered positively). 

b. Which organization/agency was providi::ig assistance? Were several IHRD 
assistance projects operational at the same time? Were they coordinated? 

r. Was this/ were these concept(s) based on the model of one country or were several 
models (approaches of different countries) used and combined in a new approach? 

d. Were local condition!'. analp:ed and con~idered when deciding which approach 10 

chome? If so. how? Were new concepls adapted lo local conditions and, if so, by 
whom and how? 

..:. How much time was given 10 allow the concepts to develop/be accepted hy the 
exi!'tting infraiilructure? How much time was needed? 

' 
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f. Which lc,·cls or the IHRD system were addressed by these concepts: 

• policy issues 
• IHRD systems 
• IHRD institutions (public or pri,·ate) 
• methodologies and curricula 
•others 

., 

g. Were these models gender differentiated (not differentiated at all (omitted); 
explicitly differentiated; implicit bias)? 

h. Do the same models appl}· to different economic and/or industrial sectors? 

Gorunm:nt rol~ 

9. HRD policies touch upon various sectors and concern issues or basic and higher education. 
specialized training, etc .. which leads to the following issues: 

a. Which national authorities are handling which policy issues related to IHRD"? 

b. How are they cooperating and coordinating? 

c. Whal is the industrial policy framework (central planning, market ewnomy. 
mixed) and how docs it relate to/affect HRD policies? 

d. How do education policies interface with IHRD policies? 

e. Arc (which) women specific policies integrated into industrial policies? If nol. 
bow do the po:icics on integration of women and industrial policies relate to each 
other? 

f. Arc investment promotion policies (employment creation - human resources 
demand) and HRD policies harmonized? If so, how? 

g. Docs the delegation of responsibility for specialized training to private industries 
(sec paragraph 11) overcome difficulties the £low of information of demand and 
supply of IHRD between private sector and government? 

h. How can a feedback mechanism be established to communicate private sector 
needs at the level of basic and higher education (which apparently will remain in 
the domain of governments) be ensured? 

h. Docs the delegation of responsibility for specialized training overcome difficulties 
of financing IHRD? Who will finance IHRD and will the governmenl (be 
able/have) to subsidize IHRD activities? 

10. The approach to delegale responsibility for specialized training to private industries is 
based on the assumption that industries will have automatic incentives to train people. In 
paragraph 12 the issue of attirudes is raised which is to be complemented here by quelilions 
regar<ting incentive systems. 

a. ls an incentive system needed? 

b. What arc the present incentive syslems, and how un/'iuccessful have they been? 
What are their advantages and disadvantages? 

\ 
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Ha\·c diffc·cnt incenti\·e systems been tried? What were the reasons for and effects 
of changing from one incentive system to another? 

d. Can governments afford financial incenti\·e systems? 

c_ What arc the risks that incenti\·e systems are abused? 

Jnund~d shift from go,·unmcnt co prfrau sector supph· pf sp~ciali:~d training 

11. The World B:.nk and others suggest governments should be less invoked in providing 
speciali1cd lHRD and recommend greater involvement of the private sector/industries in 
pro,·iding specialized training. This is meant to address difficulties governments face in financing 
and managing public training institutions as well as helping to close the information gap between 
training supply and demand. The following issues arise in view of this recent approach: 

11. 

a. Arc "Industries" (in the different subsectors) well organized in associations, etc. 
and do these associations identify/formulate/reflect industry needs? 
• existence and capabilities 
• representation of entrepreneurs of all sizes 
• g.:ndcr-differcntiated representation (membership. organization of women 

with associations, specific women associations) 

b. Who in industry can and should provide specialized training 

c. 

• enterprises thcmseh-cs (in -plant training) or 
• privately operated training institutions, if so 
what arc their present capabilities/ capacities to do so? 

What type of assistance would be needed by groups identified under 11.b 
• establishment/strengthening of associations 
•establishment/strengthening of capacities to idcntif y i project train in!! needs and 
translate these into IHRD/training programmes 
• training of trainers 
• preparation of curricula 
•others 

Whal is the private industry's attitude towards IHRD? 

a. Does it appreciate the necessity and importance of IHRD and in how far does the 
attitude depend on the size of the enterprise? 

b. Is IHRD perceived by private industry as a state ob:igation - how will they react 
when/if they arc requested to take responsibility for training? 

c. Can they, particularly SMls, afford IHRD or training, 1.c. in terms of cost of 
training as well as opportunity cost? 

d. Arc attitudes gender differentiated? Which types of professions/IHRD 
programmes are perceived as appropriate for women? Docs an environment exist 
which enables women !o participate equally in IHRD activities? 

lJ. How can a wide outreach of private IHRD/training be ensured, i.e. how to allain the 
largest possible impact? Or should it be left to industries and market mechanism where those 
industries which "do not l~arn" are suspended? 

• 
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.4ssistanet prt;,·idtd b>· (/!\'/DO 

tot. Paragraph 8 co\·ers issues pertaining to assistance pro\·ided by multilateral and bilateral 
agencies. therefore will include observations regarding UNIDO activities in comparison to other 
organizations. Specific issues rel;ited lo UNIDO acti\'ities (at the project le\·cl) are as follows: 

GHcral lsars 

a. Whal is UNIDffs "point-of-contact" in the country - do backstopping 
officers/UCDs deal with industries directly or with ministries (which)? 

b. 

c. 

d. 

c. 

By whom and how are participants in training activities mentioned hereunder 
selected? Do explicit/implicit policies and practices (whi~h) exist, which 
discriminate women? 

At which level was/is IHRD assistance provided by UNIDO: 
• IHRD systems (and philosophy) 
• IHRD policies 
• establishment/strengthening of national IHRD capacities (policy le\·cl and/or 
specialized technical fields) (institution building projeus) 
• development of training curricula/materials 
• training of trainers 
• training of individual technicians 
• others 

What was the ratio between men and women part1c1pating in IHRD activities 
mentioned hereunder? Which differentiation is made between women and men 
when designing anti implementing IHRD activities? Do women have equal access 
to IHRD activities and at which level (mobility)? 

Have IHRD activities been carried out under TCDC arrangements, i.e. were 
nationals trained in other developing countries or were IHRD institutions in other 
developing countries used as an example for implementing IHRD activities 
mentioned hereunder? What is the governments/ industries attitudes and what arc 
practical problems involved (sec also paragraph 17)? 

IHRD lnstitutions1 (also covering Host Training Organizations for Group Training 
Programmes) 

f. D~cs the project fit into the IHRD system in the country, i.e. do other related 
lHRD institutions exist and what are the linkages? 

g. Is the IHRD instilution a "stand-alont" institution or is it integrated into an IRSI 
or is it parl of an industr':d complex (conglomerate)? How docs this affecl its 
relation to industries? 

h. Has the IHRD institution been established through UNIDO assistance or which 
parts have been strengthened through assistance? Has the institution building 

I II shoull1 he borr.e in mind that 1ns1111111or. bu1ld1n& proiects have shown a tendency to lack strong or adequate hnks 
hct•een the lnduSlnal Research and Service lns11tu1ion (IRSI) and 1ndusmes. Th11 .ma!ll equally apply 10 IHR() 
1ns111u1...,n1. therefore. 11 is necessary and important 10 focus on issues perucutu 10 ltlRD 1nst11u11ons and their rcl111on 
10 1ndu11nes. 

' ' 
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aspect of the project been effecti\·ely carried out, i.e. hne skills and abilities (e.g. 
training oi trainers) been imparted to establish a sustained training function"! 

Docs the IHRD institution ba\·e the capacity/capability to identify. assess and 
analyze training needs of industries and translate these analyses into practical 
training programmes: 

Which methodologies are used by IHRD institutions for assessing industries 
training needs. i.e. type of needs survey. etc., and are they adequate? 

k. Which methodologies are u:;ed to deliver training? 

I. Which type of feedback system exists between IHRD institutions and industries 
or trainees to assess whether adjustments in training programme, content and or 
approach. is needed? 

m. Arc training programmes (content, organization, liming, etc.) offered by the IHRD 
institution gender differentiated. i.e. do women ha\·e equal access to them and are 
they organized in an enabling environment? 

n. Does the IHRD institution have a regional/inter-regional outreach? Are IHRD 
programmes offered by the institution of interest to other developi:ig countries in 
the region? How is demand and supply determined (see also paragraph 17)? 

Technical Cooperation Projects - Traiaia1 Component 

o. Are/were IHRD needs identified (by UNIDO or by another agency, e.g. ILO) 
prior to designing IHRD services to be provided by projects or individual training 
activities? 

p. 

q. 

r . 

s. 

What is the magnitude of the training component in tcchnicai cooperation projects 
and how was the training component identified/designed/implemented? 

Were training needs of individuals adequately determined and reflected in the 
design of training components? 

How are training components of projects aJjusted in view of changes in external 
settings, i.e. socio-economic context of projects':' 

In how far did/ do projects assist in establishing (human) capacities and capabilities 
to 

• understand the dynamics of technology development, i.e. form an attitude 
towards continuing change; 

• analyze production processes and identify opportunities for technology 
improvementi;/developmcnt of an innovative nature; 

• transform technology development opportunities into practical application? 

Other training activities outside regular technical noprratlon pr0Jcct1 

t. Were individual fellowships awarded, i.e. those financed from UNIDO RB funds 
(fellowships outside technical cooperation projects)? In which areas (policies, 
management, technical expertise) and on which basis were these areas chosen for 
requesting assistance from U NIDO? 
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u_ Did indi\·iduals participate in Group Training Programmes (GTPs)? In which 
fields? Are the fields in which GTPs take place considered adequate lo training 
needs? 

15. lns1i1u1ion building projects should include human resources considerations since human 
resources arc a ''ital factor to ~he function of any institution. While technical cooperation projects 
mostly have a training component there is a need lo review whether human resources development 
and management capabi!ities have been planned and buih into the project. The changing soc:o
economic en\·ironment will (and already does) require inslilulions to operate on commercial terms 
not only concerning marketing of their services bul also managing its resources. Projects will have 
10 be adjusted to these circumstances. 

a. Do institution building projects take institutional IHRD needs (i.e. planning and 
management of IHRD al the enterprise level into account? If so, 

• Which philosophy is imparted to the counterpart institution in terms or career 
de,·elopmenl and IHRD of its national staff? 

• Arc these institutions designed to have an IHRD function {in- buih into 
technical units or as a separate unit)? 

IHRD and Transfer of Technolon 

16. Transfer of technologies or changes in technologies require changes in human behaviour 
and skills. Paragraphs 7 lo 8 raise questions regarding private industries alliludes towards IHRD 
as such and discussions might automatically lead lo revelations of induslries's understanding 
regarding the connection to IHRD and transfer of rechnology. In case, the subject does nol occur 
during the in&erview, the following should be considered 

a. 

b_ 

c. 

How docs industry perceive and experience the connection between IHRD and 
transfer or technology? 

Which approaches have been chosen so far lo adjust human skills lo technological 
changes? 

What is the system through which technology changes arc signalling rcqu1snc 
changes in systems? Which effects do technology changes have or the ratio 
between high and low skills level? Which gender differentiated effects do 
technology changes have? 

d. How has this issue been dealt wilh in the frame of lechnical cooperalion projects? 

c. How is lhe issue of IHRD dcal1 with in the frame of technology transfer con1rac1s? 

I HR D and T cch11jcal Coopergtirm gmQlle Deve/oojne Countries f TCDC> 

17. Dc.,,·cloping countries receive in a number or cases and technical fields trainees from other 
developing countries. 

a. Arc thci;c training opportunities offered on bilateral basis or through UNlDO? 

b. In which fields is training offered and lo which conditions? What are 1hc criteria 
for sclcc:ing lhc~c field~ of study and how arc condition~ determined? 

\ 
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c. Do tra101ng courses offer internationa!ly rec.>gnized degrees? Do training 
institutions offer unique training in the region? 

d. 

c. 

What are the criteria for selecting trainer.s to be accepted by the training institute 
and who ~elects trainees? 

Arc training institutions registered/ do they part1c1pate in the "Ct:ntrt:s·of
Exce/lt:nu Programme· and what is their experience? What would they expect 
from it (Marketing of training OFportunities. technical advice, advice in lecturing. 
prcsc.,tation. etc.)? 

List of CJO\"t:rnment offices and institutions to be ''isitt:d: (This list is indicative only and should guide the 
missions in preparing their specific country missions and appointments) 

Ministries: 

Associations: 

Planning/ Coordination 
Industry 
Education 
Labour 
Others 
(check whether and where separate units exist which deal with integration of 
women) 

Industry (different subsect;:irs, enterprised of different size) 
Employers associations 
Workers aso;ociations 
(check whether separate association of women entrepreneurs exist) 

Chambers of Commerce and Industry 

Institutions and Universities: 

Industries: 

Projects: 

IHRD institutions 
Faculties (engineering, science, technology, etc.) 
Management institutions 
others 

representative industries which arc known for outstanding IHRD practices 
(~:including industries which have not received UNIDO assistance) 

UNDP 
ILO 
UNESCO 
Development Bank (iBRD, AsDB, AfDB, IAD8 
Bilaterals (depending on country) 
others 

depending on country 

• 
l 
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Anno 3 

UNDP HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1992 
(extracts) 

ARGENTINA 

Argentina is in the "High Hum~n Development" bracktt ranking on place 43 of 47 countries 
included in that bracket, and on place 43 of 160 countries included in the overall survey, with 
number one being the country with highest human development. 

Life expectancy at birth 1960 64.9 years 
1990 71.0 years 

female 74.4 years 

Population 1960 20.6 million 
1990 32.3 million 
2000 est. 36.2 million 

Annual population growth rate 1960-1990 1.5% 
1990-2000 1.2% 

Daily calorie supply as% of requirements 1991 136% 
Population with access to health service 1987-1989 72% 
Population with access to safe water 1988 57% 

Urban population 1960 74% 
1990 86% 
2000 est. 89% 

Urban annual populaticn growth rate 1960-1990 2.0% 
1990-2000 1.4% 

Rural population 1990 14% 

GDP real per capita Actual 1960 3,090 PPPS• 
Actual 1989 4,310 PPPS 

total 1989 USS 53.1 billion 

GNP per capita 1989 USS 2,160 
total 1989 USS 68.8 billion 
per capita growth rate 1965-1980 1.7% 

1980-1989 -1.6% 
annual in flat ion 1980-1989 334.8% 
population below poverty line 1990 .. 

Public expenditure on 
education (as% of GNP) 1960 2.1% 

1989 1.5% 
education (as% of total public exp.) 1989 .. 
higher education (as% of all levels) 1988 .. 

Adult literacy rate 1970 93.0% 

1990 95.3% 
male 96.0% 

female 95.0o/o 

Mean years of schooling 1990 8.7 years 
females as a% of males 1990 105% 
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Primary enrolment ratio (net) 1Q88-1Q89 .. 
female .. 

females as a q. of males 1988-1989 107o/c 
Apparent primary intake rate 1988 .. 

female .. 
Primary repeaters (as% of prim.enrolment) 1988 .. 
Completing primary level 1988 .. 
Transition to second level 1988 .. 

Combined primary and secondary enrolment ratio 1970 81 
1988-1989 96 

Gross secondary enrolment ratio 1988-1989 74 
female 78 

females as a% of males 1988-1989 111% 
Secondary repeaters (as o/c of sec.enrolment) 1988 .. 
Second. techn. enrolment (as% of total sec.enr) 1987-1988 .. 

Tertiary enrolment ratio 1986-1988 41 
female 44 

females as a o/c of males 1988-1989 118% 
Tertiary science enrolment (as% ofter.enrol.) 1987-1988 37% 

Scientists and technicians (per 1,000 people) 1985-1989 29.1 
R&D Scientists and tech. (per 10,000 people) 1985-1989 5.4 
Tertiary Graduates (as% of corresp. age group) 1986· 1988 .. 
Science Graduates (as% of total graduates) 1986-1988 32 

Labour force as o/c of total population 1988-1990 38% 
women in labour force (as% of 
total labour force) 1988·1990 21% 
females as a % of males 1988·1990 27% -

Percentage of labour force in agriculture 1965 18.0o/o 
1986-1989 13.0% 

Percentage of labour force in industry 1965 34.0o/o 
1986-1989 33.8% 

Percentage of labour force in services 1965 48.0o/o 
1986-1989 53.1% 

Human Development Index (HDI) 1992 0.833 

• PPP = purchasing power parities 

a I ch I arghd1 
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Anno4 

STATISTICAL DAT A ON ARGENTINA 

Table 1: Manufacturing Value added in 1990 by Branch 

Branch USS mil. % of total Growth rate 
(1985 base) 

Textiles, apparel and leather 2,125 9.2 -10.1 

Food, beverages, tobacco 4,766 20.6 -2.2 

Chemicals, petroleum, rubber, 7,878 34.0 4.0 
plastics 

Non - metalEc mineral products 1,026 4.4 -3.4 

Fabricated metal, machinery, 4,455 19.2 1.3 
transport equipment 

Paper and printing 1,126 4.9 -4.5 

Basic metal products 1,418 6.1 -1.7 

Wood and wood products 369 1.6 -4.9 

N.E.S. 97 0.4 11.1 

TOTAL 23, 163 100 

Source: l"SJDO Global Economic Database. Figures arc based on informa11on provided by Governments through 
l'~SO and extrapolated whenever required. Totals do not tally due to rounding of figures. 

Table 2: Manufacturing Industries Trade in 1990 by Branch in% 

Branch Imports Exports 

Food processing 3.63 47.12 

Textiles and clothing 2.49 9.36 

Wood products, furniture 0.23 0.26 

Paper, printing, publishing 2.12 1.54 -
Chemical industry .-.. , 18.24 - ·- ... - -
Non - metallic products t 1.04 

Basic metals, and iron and steel 5.87 13.01 

Machinery and equipment 44.10 9.26 

Misc. products 1.66 0.!7 -
Source: UNIDO Database. Percentages are based on 1mpor1/nport values expressed 1n current US dollars. 

\ 
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Table 3: Employment by Industrial Branch 1987-1991 in % 

Branch 1987 1988 i989 1990 1991 

Textiles. apparel and leather 14.2 14.4 14.5 14.1 13.8 

Food. beverages, tobacco 25.8 25.8 24.5 24.8 24.9 

Chemicals. petroleum, rubber, 11.6 11.2 11.5 11.7 11.9 
plastics 

Non -metallic mir.erai products 5.8 7.1 7.4 7.3 6.9 

Fabricated metal, machinery, 26.6 26.1 25.9 25.5 25.8 
transport equipment 

Paper and printing 5.8 5.5 6.0 6.2 3.8 

Basic metal products 4.2 4.0 4.4 4.6 4.7 

Wood and wood products 4.7 4.4 4.3 4.3 4.2 

N.E.S. 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Table 3a: Employment by Industrial Branch 1987-1991 in Number or Employees 

Branch 1987 1988 1989 1990 1991 

Textiles. apparel and leather 152,000 155,61!l 144,050 136,600 135,510 

Food, hcverages, tobacco 276,378 278,139 243,744 240,141 244,095 

Chemicals, petroleum, rubber, 123,900 120,820 114,760 113,310 116,370 
plastics 

Non-metallic mineral products 61,800 76,200 74,110 70,370 67,880 

Fabricated metal, machinery, 284,870 281,330 275,820 246,910 252,260 
transport equipment 

Paper and printing 61,730 59,740 59,940 59,760 37,003 

Basic metal products 44,790 43,684 44,224 44,426 45,873 

Wood and wood products 50,020 47,600 43,220 41,400 41,200 

N.E.S. 7,500 7,460 6,980 6,780 7,020 

Source: L~IDO s1a11J11C5. l'iotc: F1guru arc based on 1ho11e rcporced hy che Gover!lmcn1 ~nd crtrapolalion5 
bued thereon This 1mp!le5 chat. •1 most, chc form11l scc1or iHovcred. Fluc1ua1ion1 m•y :ie ~uc io actual 11.rowch 
and/or non·repor11ng. 

' 
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Tabla 4; Comcrcio coD Brasil 
CD milloDcs de USS 

1. TOTAL 

ExportacioDcs 

1984 478 
1985 496 
1986 698 
1987 539 
1988 607 
1989 1124 
1990 1422 
1991 1486 
1992. 1700 

Fuente: ISDEC 

2. PRODUCTOS INDUSTRIALES 

Exporlaciones 

1985 167 
1986 167 
1987 182 
1988 254 
1989 440 
1990 551 
1991 (e) 533 
1992 • 600 

Fuen1e: ISDEC. 1991 esiimado con dalos de CACEX. 
1992 proyectado a de 1nformaci0n de 4 meses de CAC:EX. 

• proyec;ado 
(e) e111mado 

Im portacioDes 

831 
611 
691 
819 
971 
721 
717 

1519 
2800 

lmportaciones 

427 
442 
575 
759 
505 
501 
1051 
2000 

- -. . 

\ 

~ 

l 
' 

Saldo 

-353 
-115 

7 
-280 
-364 
403 
705 
-33 

-1100 

Sal do 

-260 
-274 
-393 
-505 
-65 
50 

-518 
-1400 
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Tabla 5: Intercambio Comercial - Clasificaci6n por Tipo de Bien 
Im portaciones 

Bienes de CCllllbustib!cs y Bicnes de Bicncs de utilitac_ 
Capital l\bricantes ConSlml lnte~ia 

Perlodo ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) <2> 

-----------· ----------- ------- ----------- ------- ----------- ------- ----------- -------
1980 239Z 22.7 107S 10.2 1857 17.6 5217 49.5 
1981 2059 21.8 1012 10.7 1632 17.3 4727 50., 
1982 950 17.8 672 12.6 395 7.4· 3.320 62.Z 
1983 769 17.1 454 10. t 209 '4.6 .Jon 68.2 
1984 643 14.0 467 10.2 250 5.5 3225 70.3 
19e5 648 17.0" 454 11.9 198 5.2 2514 65.9 
1986 614 13.0 415 8.8 286 6.1 3409 72.2 
1987 973 1€-_ 7 653 11.2 318 5.5 3874 66.6 
1988 847 15.9 486 9.1 226 4.2 3763 70.7 
1989 717 17.1 359 8.5 210 5.0 2914 69.4 
1990 618 15.2 .319 7.8 314 7.7 2828 69.3 
1991 1Z.37 15.3 500 6.2 1389 17.2 4967 61 .4 

C1) • En 111illones de d6lares. 
C2> · P•rticipeclOn porcentuel respecto del total. 

FUENTE: Banco Central a partir de ~tos del INDEC. 

~ 

' ~ 
Total 

(1) 

-----·------
10541 
9430 
5337 
4504 
4565 
3814 
4724 
5616 
5322 
4200 
4079 
8093 
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Tabla 6: Valor de las E1port1cioocs 
en millones de USS 

1989 l99(1 19::.11 el 

EIENES PRIMARIOS 1927 31-tO 3600 
Cereal es lOlo 1374 ll~ti 
Q l eag i nos1.is 206 a':'·• 

~4' 1~56 
Frut.as !.'re seas 152 204 -1::'.3 
Hot.ali:=as y I..eg. 100 HH i79 
Pescacioz y Hariscoz "275 310 383 
Luna su~in 66 8-i 61) 
Tabaco 56 :35 1-32 
Ut.ros Prod. Prim. 56 60 72 

HOA 3886 4704 4700 
C::i.rnes - ........ I.;.,,;.. 872 E25 
Grasas y Aceites 876 1151 1~68 
Residuos Ind. Alim. l335 1200 1184 
Cueros y Pieles 363 479 490 
Lana Lavada 42 49 60 
Azucar 4G 89 36 
Prep de Leg y Hort.. 160 213 215 
Te 32 36 24 
Ptos Lacteos 137 12·1 7'2 
Ot.ras MOA ::73 491 5:('.6 

HOI 3f.G6 4509 3672 
Combustibles y Lubr 343 985 777 
Hetalez y SUS Manuf 1238 116a 837 
Quimicos y Plastico 729 782 646 
Maquinarias 430 486 430 
Mat. de Transp. 1:':10 223 ;;15 
Te:;:tiles 255 274 191 
Otras HOI -181 596 443 
**~t*•***~****'*~**•··~**~**&**~**&*****•~··~* 
EXPORT. TOTALE;3 9579 12353 11872 
*&*~**•***~····~·~*•*~*****~**•**~****•~~~·*** 

Fuente: INDEC 
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Tabla 8; Producto Rrulo !~terno A Costo de ractores - Total 

... _ -- ... -.. -- -- - ---------- -- --·---- ........ --- ------ -- ----- .. ------- --------- -- - - ----------------------------- --------
VAkUC.IJ .. '""Lfl41U&L usnc.10 a 

II.UM.. 'f"IUUJ Ull aqo Alllllll"' 114 &UUUl( S & PUC.IOS DI 1'10 
Al>U 19'>0 ---- .... --- ................. -- ---- ----------- -- -- - -- - --- -- ---------- ---- --------- ----- -- ·--.. -

•" IOIAL .... . "· I Ol Al II II I IV ... 
II Ill 

--- --... ---- ... ~· --- ------- .. ---- -- ---- ....... --- --- ---------- - - ------------------------ ------- .. ---------- ----------IV 

.. I A C.C\ I U 0[ J &ti ,U 1'4 IS llUl 

•1<CtlJllOM!'\ 0( "(Jt(l'itlAS 

... ACAi(,, tar A,\ llV It. 'PUC.A 

I'll (Cl'l(JI K,O( MINA\ l (#lllU\ 

Pll l"~HIAU\ ,......_., Ai.llJl[1l AS 

Pll tO~lllUC.CIUHG 

P•I ( lf!.l llC. IOAD, CU l AQ.IA 

••ouvtlUltS Dl \(AVltlOS 

I'll tD"· "HOA, "(HOA, lllU ,101 [\IS 

PDI IAU6P,Al'4AC.,C.U"-'lllltACIOlll(\ 

.... HI''·''"""" .uc.l 1.llll"IJU. 

POI HAV.tO•J .. alUoSUt,l PCl\()l, 

""·' 1101.1 '"'·' oro.o uu.1 ""·' •ou., 
40H.I ttH.l 4110.4 t1111r.1 410,.Z "1)0,) Ult,S 

1'"1.1 1ot.• 11u.z .. u. r 101.r 11"·' uu.u 
zu.s no.1 lH. r lH.l HI.I 1u.a lH.I 

_,_, -o.l 

•l ,l D ,u 

l•.l 11.J 

-z, I -1, S 

'"'"·' aru. • 1 ~u.1 lOH.• 11u.• ..... , 1111.1 -u.1 -v.1 

4,0 l,, •l,f •O,S (,, 

J,l 1.• •l,C -u, I •(,I 

'·) J,l 11.l IJ,I •·• 

t.J -•·• -1.1 o.J -1.~ 

l.I ... 1-11., -r.1 .,,,. 

10.r zoo.• au.o 
'"· 0 

., ... ., ... i.t.r -u.• -•·• -1.1 -.u.• -z•.o -ar.J -••·-

451.1 trt.) '11.J 491,J 466,0 ..... 4 ..at.• -l.I -•·• ,,, O.O •4.1 •O,I •C..6 

"'"'·' ou.• ••II·• 'ooz. 1 '"'·' , ..... 1 ,,. •• , -•·' -o,, •· r t,) -z,, -u.J •·• 
1zz•.1 1111.• aau.1 ""·' 1u1.o uu.t ""·' -u.o -4,, ,,, 1.• -t.1 -•·• _,,, 

lllJ-• aon.• ICH.4 ""·'IOU.• IOH.O llOJ,, l.O ...... ., ••• ,_, ,,, J.C. 

J0).0 Ht.5 u1.• IOJ.5 1Hll '"·' uo.• -10.1 -l.l ....... , -··' -1.0 z.i. 
1100.• l•H.1 11n., iru.z uu., uu.1 1101.1 1.0 o.' O,J o.J o.t o.e ,,. 

--------- --- -- -- ---- ----------- -- -- ... -----____ ... -------------- ------------------------------ --------------------VAii IAtlU.. ,UAtlHIUAl Ill J'l(, IU A 
11.UAl 'lltlUUJ OH A110 A~lllll 0 lH AUSlllAU SA PUtlOS Df 1910 

AllU 1'11'1 ---· --........ -.... --- -- ------------------------· .. -- ----------------- -- ----------------- -
II 111 IV 9' IOIAL 

II 111 I y '"· IOI Al 6111 

-- --- ------- .. --------------------- .. -------- -- ----------- ----------------------------- --------------· ----- --. "· 
r111 ' C.OH u Of r Atl .u 1'4[S IA.t.l. •111.1 1111.0 1461.I ''''·J 90l4.• llJP.• toz•.o .,,o -··· -s.1 1.1 -··' ••• , -4.~ 

P•OtU(IUa(S Uf M(atllK(IAS 'n'·' ,1,,.a 40H.I 4191.l "'"'·' •IU.• •119.I -· •• - IJ, s - '·' 
J.1 -10.J _,,, -1 •• 

•11 ai.111t •• tua,s1lvlt. 'rnu u·10.r 11.,,, 1111.J llH.O llH.I llH.I l:llll.• -11.• -u •• 0.1 ... , -1~., -11.0 -1.~ 

... l•Pll .. , at.ul "INA\ ' (AN I OAS l\11 o I 
"''· l 

lU.l z 11. r ZS6., llilO,J l&J.l '·' '·' - o ... ••• ••• z.o J.6 

Pnl puu\iaU\ "'"'" u1ua1aa\ .. ,.,., 1n1.o IU,.I l•IJ.5 .. .,,., ''"·' 1911.1 -1.r -u.l -1 ... ·J.1 -1.1 -•·' -1.1 

Pll tON\l 1UttlllHI~ l' I, r lO•, Z 111.1 I .... 9 "'·' ll ,,, 1u,.o -1,.1 _,.,, · "·' -11.• -Jo.s -Jl.r •Jl,c. 

Pr! ClftUltlD60, \OU l AO..O• 411,J 'OO,I Hl.t ,,l,l ,S,,• t'l\l,l , .. l • .l 1.1 1.1 .,., -J.• 1.1 -o.r -1.J 

P8L11UtlCllS 0( \fMVltlU\ ''"'·' OH.ti 4'11,J •1'5, I \IOI.I '~1'.l "IO•,O -1.1 -s.1 -•·• -0,1 -J.1 -J,, -1.• 
1'111 tU"·"~HJl,IO(HOlollf\l.IUl(lfS ''o"·' ..... 5 IOtO. I 11u. I llU.U ll\H,6 ... , ••• -J.l -u.1 -111.• -s.• -a.o -11.• -1.1 

POI lllAICSP,6lPIAt.tUMUN l(A(IU"I\ 10••·· 1011 •• '"'·' 1111.J 105 ... • 101•.• 101.5.l 
., ...... , .. ,,, s.a -c.1 -'·' -J.t. 

I'll CHU.Jlll·\"t.HC.l lol'1'4U(ll. 
1.) u. 4 - •· l • 6, I 1., -1.u -z,, 

111.1 "'·' 101.1 rzo. r "'·' rs>.e "~·' 

l'~I \IAV,tU>Ullll\(\ 0 \UL,l t(l\U14, '''"·' It.DI. I I tH., I ru... IUJ •• ""'· J 1c.·10 ·' 
1.1 I, I I. l l • J I.I I.I 1 •• 

Fuente: R.!.N. 
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Tabli 1 

Porcentaje de ~ poblaci6n ec:on6micamente activa ocupada. mcs..-ulina. temenina y total 

que ha alcanrado diferentes niveles de instrucci6n segun 

categoria ocupacional y tamailo del establecimiento 

Nivel de 
instruccien 

Cuenta Asalariada Asalariaea Asalariada 
oropi!! .,. •2• Total 

Vc;rones 

Sin instrucci0n 
y prill\ario inco.~leto 18,8 20,5 15,S 16,6 

Primario c1Y."9leto y lllcis 81,2 79,5 64,5 83,4 

Secundario c:)l;\:)leto y mas 25,4 16,9 31,5 28,2 

Supe~ior CCJIT'Pleto 6,2 2,3 7,4 6,3 

Total ·cs22.4S6> (306.422) Cl.126.033) Cl.432.455> 

~ujeres 

Sin instn.:c::ian 
y primario irv.:~l~to 27,6 28,9 6,2 13,8 

Primaric co~ieto y lllcis 72,4 71, 1 93,8 86,2 

Secundario cor.pleto y Ill.is 25,8 i7,3 ~9,C 45,0 

Superior corpleto 9,3 4,1 17,5 13,0 

Tote;! (249.Oi1) C271.26a> (540.1:73> (811.341) 

Total 

Sin instruccion 
y primario in::~leto 21,6 2l.,4 12,5 15,6 

Primario cor.\)leto y lllcis 78,4 TS,6 £7,5 84,4 

SecU'ldario r.11Tpleto y inas 25,5 17,, 40,2 J.4 ,3 

Superior coq:ileto 7,2 3, 1 i0,7 8,7 

Total cn1 .467> csn.690> ( 1.666. iG6) (2.243.796) 

•1•: En es:a!itecimientos de hasra S ocupad:Js. 
·2·: En 6s:a:;,:ecimienros de masc:. 5 ocupados. 

Fuen1e: CENEP 
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Tabla 2 

Oistnbuci6n porcentual de la poblaci6n ec;on6micamente activa ocupada rr.asculina. :emenina y 

total por rama de actividad segun u!egoria ocupacional y tamano del es~ableci!':':~nto. 

Racna de 
Cuen ta Asalariada Asc~criada 

a::tividad 
propia ·1· ·2· 

Var ones 

i~.CUStria Mancfacturera 12,0 2:.,5 :;a,2 

:::onstrucci6n 
23,7 9,5 5,7 

Co11ercio 
27,7 23,6 i0,9 

Servicios 
22,8 26,6 21. 9 

Otros 
13,9 15,8 23,2 

Total 
100,0 lOC,Ci ~~a.o 

(520.434} (302.1._11) ( 1. :-;~. 239) 

Mujeres 

Irrlustria Manufacture~a ~5.o 13,7 26,3 

CO!lstrucci6n 
0,0 a,o 0,0 

Comercio 
25,4 19,4 9,3 

Servicios 
50,7 63,3 l.7,:. 

Otros 
8,8 3,7 ~ 7 ,0 

ictai 
100,0 iCl:l,C '.::>,O 

(21.9.090} (26b.953) (~(3.531) 

Total 

!nd~stria Manu~acturera 
',3,0 i9 ·' 

:;~, l. 

Construcci6n 16,0 5,, 3,9 

Cor.oerc i o 2f..9 21,6 10 ,.3 

St0r" ic i OS 
3i ,9 1o3,8 ~0.2 

Otros 12,2 10' 1 2i. 2 

Teal 100,0 ~oa,c 1:;,o 

(769.521,) (569 .3~) < 1. ~ 2 ~ . 77G} 

•r•: En establecimientos de lizsta 5 ocup;;::::s. 
·2•: En estat>lecimientos de mas de 5 ocu~::cs. 

Fuente: CEi''EP 
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Tabla 3 

Oistribuci6n porcentaal de la poblaci6n eeon6micarnente activa ocupada masculina, femenina 

y total por niveles de ingresos (er. salarios minimos} segun c3tegoria ;x;upacional y 

tarr:ano del establecimiento. 

Nivel de inc;resos c~:ita Asalariada 
(en salaries minimos) 

Hasta 1 
Mas dP 1 ~asta 2 
Mas ~ 2 hasta 4 
Mas de 4 hasta 6 
Mas de 6 

Total 

llasta 1 
Mas de i t.asta 2 
Mas de 2 t.asta 4 
M~s de 4 t.as:a 6 
l(as de 6 

Total 

liasta 1 
~as ce 1 t.as:a 2 
~as de 2 hasta 4 
~as de 4 na~•a 6 
Mas de 6 

Total 

pro;:iia 

7,0 
2L.,9 
40,9 
i5,9 
11,3 

1'10,0 
(442.7i7) 

3o,e 
33,2 
1~.t 
7,3 
3,1 

100,0 
(211.fi3) 

lt,5 
27,!: 
34,C· 
•'t -l.;,L. 

6.7 

100,0 
C654.53C> 

• 1 •. En es:a:Jl~~1rr·entos ce nasra 5 ocupa~os. 
·2·: En esta:Jl«1m1en1os de mas de S ocu;;,ados. 

Pueace· CENEP 

•1• 

12, 1 
40,2 
39,0 
6,0 
2,6 

100,0 
<282.7C,3) 

40,2 
39,0 
17,8 
0,8 
2,2 

100,0 
(262.442) 

25,6 
39,6 
28,8 
3,5 
2,5 

100,0 
(545.235> 

Asalariada Asalariada 
·2· Toul 

Var ones 

2,3 4,4 
21,5 25,4 
50,4 48,0 
15,5 13,5 
10,2 8,7 

100,0 100,0 
( 1.062. 259) {1.345.052) 

Mujt:res 

6,4 17,9 
30,9 33,7 
48,3 37,9 
10,5 7,2 
3,9 3,4 

100,0 100,0 
(508.907) {771.349) 

Total 

3,6 9,3 
24,5 28,4 
49,9 44,4 
13,8 11. 2. 
e.2 6,8 

100,0 100,0 
(1.571.166) c2. 116.401> 


