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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Documento: “Estadísticas sobre Accidentabilidad Laboral” 
(Segunda y Ultima Parte)

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Seguri-
dad Social, elaboró el documento: “Estadísticas sobre Accidentabilidad Laboral”. Esta 
publicación se constituye como una herramienta de diagnóstico y análisis que procura 
dar cuenta de las principales misiones del organismo: controlar el cumplimiento de las 
normas en salud y seguridad en el trabajo, observar a las Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo, y garantizar el otorgamiento de las prestaciones médico-asistenciales y 
dinerarias en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

PALABRAS PRELIMINARES

El Instituto de Estudios Estratégicos y Estadísticas de la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo desarrolló el documento institucional denominado “Estadísticas sobre 
Accidentabilidad Laboral: 2007”.

Debido a la importancia temática y al constituirse al mismo tiempo como un informe 
anual se considera necesario publicar la totalidad del documento elaborado por este or-
ganismo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y teniendo en cuenta su 
extensión, este texto se publica en dos ediciones.

La primera parte de esta nota se publicó en el Suplemento Actos de Gobierno N° 65 
(el 7 de diciembre de 2009) y se difundieron los siguientes temas: el resumen ejecutivo, 

la introducción, la caracterización general de los siniestros y la caracterización de las le-
siones producidas: incapacidades permanentes y enfermedades profesionales.

La segunda y última parte de esta nota se publica en esta edición del Suplemento Ac-
tos de Gobierno y se referirá a la caracterización de los siniestros con relación al tamaño 
de la nómina del empleador, a la entidad aseguradora y a la provincia de ocurrencia, la 
caracterización general de las empresas siniestradas, y los aspectos económicos de las 
lesiones laborales (caracterización de las lesiones laborales con relación a la Incapacidad 
Laboral Temporaria -ILT-, aspectos económicos de la ILT y costos asociados a la ILT por 
trabajador siniestrado).

Asimismo, se explicarán los índices anuales de incidencia de trabajo y las enfermeda-
des profesionales (índices de incidencia, índices de gravedad, índices de partida, duración 
media de las bajas e índices de incidencia para muertes) y los resultados con relación a los 
casos notificados correspondientes a los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales (índices de gravedad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ín-
dices de incidencia de fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
e índices de letalidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Finalmente, se tratará todo lo concerniente a la accidentabilidad según la provincia 
de ocurrencia y el sector de la actividad económica declarado por el empleador. Desde 
esta problemática se profundizará sobre el análisis diferencial de los accidentes de tra-
bajo y las enfermedades profesionales por provincias, las industrias manufactureras, la 
agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca, y las provincias más riesgosas, a partir de 
un diagnóstico diferencial por los sectores de la actividad económica.

CARACTERIzACION dE LOS SINIESTROS CON RELACION AL TAMAñO dE LA 
NOMINA dEL EMPLEAdOR, A LA ENTIdAd ASEguRAdORA y A LA PROvINCIA 
dE OCuRRENCIA

Al considerarse el tamaño de la empresa en la que se desempeñaba el trabajador al 
momento del accidente de trabajo y/o declaración de la enfermedad profesional, surge que 
las pequeñas empresas con dotación de personal de hasta 10 trabajadores agrupan ape-
nas el 12,4% de los casos notificados, mientras que casi el 66,6% de los siniestros ocurren 
en empresas cuyos empleadores poseen más de 50 trabajadores (ver Cuadro Nº 3.1).

Cuadro N° 3.1: Casos notificados según tamaño de la nómina del empleador. 
Año 2007
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En relación con el sector de actividad económica al que pertenecen las empresas 

donde ocurrieron los siniestros, el Cuadro Nº 3.2 permite observar que los “servicios co-
munales, sociales y personales” presentan la mayor proporción, acumulando el 25% del 
total de casos notificados en el 2007. 

En segundo lugar se ubica el sector de las “industrias manufactureras” con el 23,1%, 
mientras que “comercio, restaurantes y hoteles” y “construcción” aglutinan el 14,4% y 
13,8%, respectivamente. 

Esta serie permite conocer la magnitud global de los siniestros registrados en cada 
sector de actividad económica. Sin perjuicio de ello, y a efectos de evaluar con mayor 
precisión la incidencia de los riesgos presentes y la exposición a los mismos, resulta 
necesario relacionar los casos de infortunios laborales con la cantidad de trabajadores 
expuestos en cada uno de los sectores (ver capítulo titulado “Indices anuales de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales” -publicado en esta edición del Suplemento 
Actos de Gobierno-).

La conjunción de rama de actividad de la empresa siniestrada con el tipo de evento 
(ver Tabla Nº B.3 del anexo estadístico (1)) evidencia que el sector “servicios comunales, 
sociales y personales” posee la proporción de accidentes in itinere más elevada, regis-
trando un 33,8% del total de este tipo de siniestros. 

Por otra parte, la mayor participación de enfermedades profesionales la registra el 
sector de “industrias manufactureras”, con un 42,6%, y el sector de “servicios comunales, 
sociales y personales”, con un 38,9%.

Es de señalar asimismo que el sector de “servicios comunales, sociales y personales” 
concentra la mayor cantidad de casos de reagravaciones, permitiendo explicar el 27,1% 
de los mismos.

Cuadro N° 3.2: Casos notificados según sector de actividad económica. 
Año 2007

 

Con relación a los siniestros laborales reportados en el 2007 y las entidades asegu-
radoras (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados) a las 
que correspondió la cobertura de los mismos, el Cuadro Nº 3.3 contiene un ranking de 
las mismas de acuerdo a la cantidad de casos notificados en el período sujeto a informe.

Diez aseguradoras acumulan el 87,5% de los casos reportados; éstas, a su vez, con-
centran similar proporción de los trabajadores cubiertos por el sistema en ese período (2).

Cuadro N° 3.3: Casos notificados según entidad aseguradora. 
Año 2007

 (1)  Por razones de espacio no se publica en esta nota, pero puede ser consultado en el si-
guiente sitio Web: www.srt.gov.ar/publicaciones/anuario2007/imprimir/nomenclador.pdf.

 (2)  En el anexo estadístico es posible consultar cuadros adicionales que vinculan los sinies-
tros de cada entidad aseguradora con diversas características de los mismos (Por razones de 
espacio no se publica en esta nota, pero puede ser consultado en el siguiente sitio Web: www.srt.
gov.ar/publicaciones/anuario2007/imprimir/nomenclador.pdf).

Respecto a la provincia donde ocurrieron los siniestros laborales puede observarse 
en el Cuadro Nº 3.4 que el 59,9% de ellos ocurrieron en la Capital Federal y en la Provin-
cia de Buenos Aires, siguiendo en orden a la cantidad de siniestros las provincia de Santa 
Fe, Córdoba y Mendoza, concentrando el 8,2%, 7,7% y 4,6%, respectivamente (3).

Cuadro N° 3.4: Casos notificados según provincia de ocurrencia. 
Año 2007

Cabe advertir que la información sobre trabajadores siniestrados según la provincia de 
ocurrencia del siniestro no debe ser contrastada en forma directa con la disponible en otras 
publicaciones acerca de la cantidad de trabajadores expuestos por provincia, dado que es-
tos últimos refieren al domicilio fiscal del empleador, el que no necesariamente coincide con 
el lugar del establecimiento donde efectivamente desempeña sus tareas el trabajador. 

Los índices de incidencia por provincia, que relacionan los siniestros ocurridos con los 
expuestos según el lugar donde desempeñaban sus tareas, puede observarse en el capítulo 
titulado “Accidentabilidad según provincia de ocurrencia y sector de actividad económica de-
clarado por el empleador” (publicado en esta edición del Suplemento Actos de Gobierno).

gráfico N° 3.1: distribución porcentual de los casos notificados 
según provincia de ocurrencia. Año 2007

 (3)  En el anexo estadístico es posible consultar cuadros adicionales que relacionan la provin-
cia de ocurrencia con las características de los siniestros (Por razones de espacio no se publica 
en esta nota, pero puede ser consultado en el siguiente sitio Web: www.srt.gov.ar/publicaciones/
anuario2007/imprimir/nomenclador.pdf).
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CARACTERIzACION gENERAL dE LAS EMPRESAS SINIESTRAdAS

Durante el 2007 se reportaron 680.871 casos notificados correspondientes a 113.066 
empleadores cuyas empresas registraron, al menos, un siniestro durante el período. Es-
tas empresas siniestradas representan un 16% del promedio anual de empleadores ase-
gurados en el año.

Si se considera la distribución de las empresas siniestradas según la cantidad de 
casos notificados por cada una de ellas, se advierte que casi la mitad se vio afectada 
por la ocurrencia de un solo siniestro, mientras que un 17% registró 2 siniestros. 

De modo que, un 83% del total de estos empleadores tuvieron hasta 5 accidentes 
laborales durante el año y, en contrapartida, sólo un 9% presentó más de 10 (ver Cuadro 
Nº 4.1).

Cuadro N° 4.1: Empresas siniestradas según cantidad 
de casos notificados. Año 2007

En el Gráfico Nº 4.1 se presenta la distribución del total de casos notificados según la 
cantidad de siniestros ocurridos en cada empresa siniestrada. Como puede observarse, 
casi el 25% de los accidentes laborales corresponde a empresas que registraron entre 
1 y 5 casos en el año, tratándose del 83% de las empresas siniestradas (ver Cuadro Nº 
4.1). Por su parte, poco más de la mitad del total de los accidentes laborales ocurrió en 
empresas que tuvieron más de 20 siniestros cada una, representando al 4% del total de 
empresas siniestradas.

gráfico N° 4.1: distribución porcentual de los casos notificados 
según la cantidad de siniestros ocurridos en cada empresa siniestrada. Año 2007

En relación con el tamaño de la nómina de las empresas siniestradas, puede observar-
se que poco menos del 60% concentra a los pequeños y medianos empleadores que cuen-
tan con 3 a 25 trabajadores, en tanto aquellos que emplean a más de 50 trabajadores repre-
sentan alrededor de un 15% del total de empresas que registraron accidentes (ver Cuadro 
Nº 4.2). Sin embargo debe considerarse que, mientras en las primeras se producen el 20% 
del total de los casos notificados, en las últimas ocurren un 65% (ver Cuadro Nº 3.1).

Cuadro N° 4.2: Empresas siniestradas según tamaño 
de la nómina del empleador. Año 2007

Si se considera el sector de actividad económica de las empresas siniestradas, se 
destacan “comercio, restaurantes y hoteles” e “industrias manufactureras”, con el 21% y el 
23% de los empleadores con trabajadores siniestrados durante el período. En un segun-
do nivel de importancia se encontrarían aquellos vinculados a los “servicios comunales, 
sociales y personales” y a la “agricultura, caza, silvicultura y pesca”, con el 15% y el 14%, 
respectivamente (ver Cuadro Nº 4.3).

Cuadro N° 4.3: Empresas siniestradas según sector de actividad económica. 
Año 2007

En lo que respecta a la provincia de ocurrencia del accidente laboral (ver Cuadro Nº 
4.4), se observa, como es de esperar, una concentración de empresas siniestradas en la 
Provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal (32% y 23%), seguidas por las provin-
cias de Santa Fe y Córdoba (11% y 9%).

Cuadro N° 4.4: Empresas siniestras según provincia de ocurrencia. 
Año 2007
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En el Cuadro Nº 4.5 se presenta la distribución de las empresas siniestradas según 

la cantidad de días con baja laboral por incapacidad laboral temporaria de sus trabaja-
dores. 

Un 21% de las empresas siniestradas acumularon entre 1 y 10 días con baja laboral 
(lapso por el cual los empleadores se encuentran obligados a afrontar el gasto en salarios 
de las jornadas no trabajadas). En su conjunto, un 54% de los empleadores con trabaja-
dores siniestrados perdieron hasta 50 días de trabajo. Por su parte, casi un 29% perdieron 
entre 50 y 250 jornadas laborales.

Cuadro N° 4.5: Empresas siniestradas según días con baja laboral 
acumulados. Año 2007

Otra perspectiva de análisis es aquella que considera la estimación de salarios pa-
gados por días no trabajados, por cada empleador que notificó trabajadores siniestrados 
que tuvieron que ausentarse por lo menos un día de su puesto laboral.

En el Cuadro Nº 4.6 se puede observar que el 50% de las empresas siniestradas 
generaron un costo en materia de días pagados y no trabajados a trabajadores con 
días con baja laboral inferior a $1.449 (mediana), valor 36% por encima de la mediana 
registrada en el año 2006. Por su parte, el costo promedio pagado por los empleadores 
debido a días no trabajados alcanzó los $8.758, un 41% más que lo alcanzado en el 
año anterior. 

La distribución del costo medio por empleador muestra una gran disparidad entre los 
distintos empleadores; esto puede inferirse a partir de los valores de la media, mediana y 
desviación estándar de la distribución, la cual es de $83.724.

Cuadro N° 4.6: Costo en pesos por empresa siniestrada, en concepto de días 
pagados y no trabajados. Medidas de resumen. Año 2007

Otra manera de analizar el costo en salarios por los días con baja laboral consiste en 
agrupar a las empresas siniestradas en 10 grupos de igual tamaño cada uno (deciles), 
ordenados de manera creciente de acuerdo al costo que le corresponde a cada una de 
ellas. 

De ese modo es posible observar que el 10% de los empleadores a los cuales les 
corresponden los mayores costos, acumula el 75,4% del total de los costos por días pa-
gados y no trabajados. Por su parte, en el extremo opuesto, el 50% de los empleadores -a 
los cuales corresponden los menores costos- explica el 3,1% de todos los costos citados 
(ver Gráfico Nº 4.2).

gráfico N° 4.2: distribución de los costos asociados a los días con baja labo-
ral entre las empresas siniestradas. Año 2007

Es oportuno señalar la concentración de casos notificados por grupos homogéneos 
de empleadores y el impacto en términos de costos por días con baja laboral. En efecto, 
aproximadamente 10.604 empleadores asegurados (el 10% del total de empleadores que 
notificaron AT/EP -Accidentes de Trabajo/Enfermedades Profesionales- con días con baja 
laboral), comprometen las tres cuartas partes del total de costos del sistema asociados a 
salarios pagados en días no trabajados.

ASPECTOS ECONOMICOS dE LAS LESIONES LABORALES

Caracterización de las lesiones laborales con relación a la Incapacidad Laboral 
Temporaria

Se define a la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) como aquella situación en la que 
los trabajadores por causa de enfermedad o de accidente laboral, se encuentran imposi-
bilitados temporariamente de realizar su trabajo habitual, precisando durante ese período 
de algún tipo de asistencia sanitaria. La ILT cesa por alguna de las siguientes causas:

Alta Médica.•	

Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP).•	

Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante.•	

La muerte del damnificado.•	

La recopilación de información de lesiones laborales prevé la identificación de las 
fechas de inicio y de finalización -cuando ésta última corresponda- de la Incapacidad 
Laboral Temporaria. 

Los días perdidos o con baja laboral que se consideran en este documento, se refie-
ren al número de días que separa ambas fechas de ILT para los casos notificados, exclu-
yendo el día del accidente y el del regreso al trabajo. 

La última fecha de lectura de la información (01/07/08) del período en estudio (año 
2007), se efectuó con una diferencia de tiempo considerable, que en algunas ocasiones 
sin embargo puede resultar insuficiente para determinar si algunos de los casos notifi-
cados se transformarán en incapacidades de tipo permanente, por la historia natural del 
propio accidente o sus consecuencias. 

Del mismo modo, a veces resulta dificultoso diferenciar los casos notificados para 
los cuales la ILT aún no finalizó de aquellos que finalizaron pero no se reportó su fecha 
de finalización. Por este motivo, es necesario remarcar que en las tabulaciones de días 
con baja laboral pueden estar subestimados los casos que tienen más de 180 días de 
ILT y, por lo tanto, puede estar subestimado el número total de días con baja laboral. 
Asimismo, no se imputó valor alguno de días con baja laboral correspondiente a traba-
jadores fallecidos.

Durante el 2007 se notificaron 597.682 casos que ocasionaron alguna ILT, equivalente al 
88% del total de los siniestros, 3 puntos por encima del porcentaje registrado en el año 2006.

Del total de notificaciones, en 544.258 casos (80%) el trabajador siniestrado resultó 
ser hombre, y de este grupo el 88,7% tuvo al menos un día de ILT (ver Gráfico Nº 5.1).

Por su parte se registraron 134.273 notificaciones de mujeres siniestradas (19,7%), y 
de esta población el 84,6% tuvo días con baja laboral a causa de ILT (ver Gráfico Nº 5.2).
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gráfico N° 5.1: distribución porcentual de los casos notificados 

con y sin días con baja laboral (Hombres). 
Año 2007

gráfico N° 5.2: distribución porcentual de los casos notificados 
con y sin días con baja laboral (Mujeres). Año 2007

Una de las dimensiones que caracterizan a la ILT es la duración de la misma, o la 
cantidad de días con baja laboral. Los valores de tendencia central (media, mediana y 
modo (4)), y de dispersión (desviación estándar) varían según si se incluyen o excluyen 
del cálculo los siniestros sin días con baja laboral. Dado que no es objetivo de este docu-
mento restringir la lectura de resultados, se ofrecen ambas formas de estimación.

En el Cuadro Nº 5.1 se observan los resultados que caracterizan la distribución de los 
días con baja laboral, para las dos variantes detalladas en el párrafo anterior.

Cuadro N° 5.1: Medidas de resumen -tendencia central y dispersión-, 
de los días con baja laboral, para el total de los casos notificados al sistema y 

para los casos con días con baja laboral. Año 2007

Si se comparan las estadísticas del total de casos notificados al sistema en el 2007, 
con los del período anual anterior, puede observarse que:

La media de días para la totalidad de las lesiones laborales notificadas (incluyen-•	
do aquellos casos que no produjeron una ILT), excluidos los fallecimientos, es de 
26,1 días.

El valor de la mediana es 9, es decir que el 50% de los accidentes provocaron •	
menos de 9 días con baja laboral, mientras que el 50% restante registró más de 
9 días.

Si en cambio sólo se consideran para el análisis los casos con 1 o más días con baja 
laboral: 

El promedio de días con baja laboral continúa incrementándose, registrando para •	
este período un crecimiento del orden del 9%, al pasar de un valor de 27,4 días 
en el 2006, a 29,8 días en el presente período.

 (4)  Una de las características de la distribución de los días de ILT, es la existencia de lesiones 
que desencadenan ILT muy prolongadas (valores extremos), influenciando el valor del promedio 
aritmético o media. Por este motivo es aconsejable tener presente otras medidas como la mediana 
y el modo, para acceder a una mejor interpretación de la distribución.

La mediana -medida que deja por encima y por debajo el 50% de los casos-, se •	
incrementó en 1 día respecto del período anterior: fue de 12 días.

El modo -valor de días con baja laboral donde se registró la mayor concentración •	
de accidentes-, fue de 3 días, y se mantiene desde el 2005.

En el 2007 el total de casos con días con baja laboral ascendió a 597.682, de los 
cuales 578.123 casos habían finalizaron su ILT -un 97%-, y el 3% restante se encontraba 
pendiente de cierre al momento de corte de la información (5).

Para estos casos en los que la ILT aún no había finalizado, se ajustó la variable “días 
con baja laboral” bajo el supuesto de que tendrían en promedio la misma cantidad de 
días con baja laboral que aquellos casos con la misma actividad económica, y el mismo 
tamaño de la nómina del empleador.

Como puede observarse, los 597.682 casos notificados que ocasionaron días con 
baja laboral acumularon un total de 17.818.104 días de ILT. Si se compara con el 2006 
-período en el que los días con baja acumulados fueron 14.765.377-, se observa un incre-
mento que alcanza el 17%.

El Gráfico Nº 5.3 presenta los casos notificados según la cantidad de días con baja 
que tuvieron, y el número de días con baja que acumularon esos casos. En el mismo pue-
de verse que el porcentaje de los casos sin días con baja disminuyó, pasando del 15,2% 
en el 2006 al 12,4% en el 2007.

El 41,7% de los casos notificados con días con baja laboral correspondió a pérdidas 
de entre 1 y 10 días, y acumularon apenas el 8,6% de la cantidad total de días con baja 
laboral. El conjunto de casos que provocaron baja laboral de hasta 30 días, agrupa un 
65,9% de los casos con ILT finalizada, y el 25,4% de la cantidad total de los días perdidos 
por baja laboral. En oposición a ello, sólo un 11,4% de los casos notificados ocasionó más 
de 60 días con baja, pero éstos acumularon cerca del 57,7% del total de días perdidos en 
el año (ver Gráfico Nº 5.3).

gráfico N° 5.3: distribución porcentual de los casos notificados y los días con 
baja laboral acumulados, según rangos de días con baja laboral. Año 2007

Aspectos económicos de la ILT

Las lesiones laborales, además de involucrar dimensiones relativas al carácter de 
las lesiones y el daño sobre los trabajadores afectados, también comprenden aspectos 
económicos, en particular, costos asociados a la cantidad de días con baja laboral y al 
producto o servicio que se deja de producir a causa de la ausencia del trabajador.

Costos asociados a la ILT, por trabajador siniestrado

Combinando la información de días con baja laboral y la del salario bruto estimado co-
rrespondiente a cada trabajador siniestrado, es posible realizar una estimación del costo 
asociado a los días de trabajo perdidos por ILT como consecuencia de la accidentabilidad 
laboral.

En el 2007 el costo total en términos de salarios pagados por días no trabajados, para 
los 597.682 casos con días con baja laboral (sin incluir los casos mortales), alcanza el 
monto de $929.639.110.

Cuadro N° 5.2: Costos directos asociados a las ILT (en pesos) 
por trabajador siniestrado

En el Cuadro Nº 5.3 puede observarse la participación de cada sector de actividad 
económica en el número de casos notificados con días con baja, la suma de días con baja 
acumulados, y la suma en pesos de los salarios pagados por días con baja laboral.

 (5)  Fecha de corte y lectura de la información: 11/03/2009.
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En general puede afirmarse que cada sector mantiene una participación porcentual 

pareja con relación al total del número de casos con días con baja, su participación en el 
total de días con baja laboral acumulados en el sistema, y en el total de salarios pagados 
por esos días no trabajados. Así, “agricultura, caza, silvicultura y pesca” notifica el 6,3% 
de los casos con días con baja laboral, suma el 6,9% del total de días acumulados, y el 
6,3% del total de salarios pagados por días no trabajados.

Sin embargo, pueden observarse sectores que muestran diferencias en estas dis-
tribuciones. Tal es el caso de “minas y canteras”, que concentra el 0,6% de los casos 
notificados y de la suma de días con baja laboral acumulados, pero eroga el 1,2% de la 
suma de salarios pagados por días no trabajados. Ello se debe a que las remuneraciones 
del sector en general son más altas y no necesariamente porque haya un mayor peso en 
los días con baja acumulados.

Cuadro N° 5.3: Participación porcentual por sector de actividad económica de: 
los casos con días con baja laboral, el total de días con baja laboral acumulados y 

el total de salarios pagados por días con baja laboral. Año 2007

El caso contrario puede verse claramente en “servicios sociales”: el 24% de los casos 
con días con baja son declarados por este sector, que a su vez concentra el 28,1% del 
total de días con baja acumulados por el sistema, y el 23,3% del total de salarios pagados 
por días no trabajados. 

Aquí las proporciones muestran que el peso de este sector es más grande en días 
con baja acumulados que en salarios erogados, debido a que éstos últimos son más ba-
jos que en otros sectores. Para una mejor interpretación puede consultarse el Cuadro Nº 
5.4, en donde se presenta la media de días con baja laboral y la media de salario bruto de 
los trabajadores lesionados.

Cuadro N° 5.4: Promedio de días con baja laboral, y de salarios brutos 
estimados de los trabajadores siniestrados, según sector de actividad 

económica. Año 2007

Si además se analizan estos costos desde una perspectiva macroeconómica, es-
timaciones realizadas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) (6) indican una participación de los asalariados en la distribución del producto de 
poco más del 40% del mismo, y suponiendo que dicha participación en la distribución del 
ingreso es similar a la participación del trabajo en la agregación de valor, puede estimarse 
que el valor agregado perdido por causa de los siniestros laborales será casi dos veces y 
media el costo correspondiente a los días pagados y no trabajados. 

Sobre la base de los números y las relaciones arriba indicadas, la economía podría 
producir -como mínimo- por más de $2.324 millones adicionales anuales (es decir, alre-
dedor del 0,29% del PBI) si no se produjeran accidentes laborales.

 (6)  Realizadas en base a: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Distribución Funcio-
nal del Ingreso - Cuenta de Generación de Ingreso e Insumo de Mano de Obra”, 31 de agosto del 
2007.

En este punto cabe recordar que el valor estimado corresponde a un valor promedio 
del producto adicional correspondiente a los días no trabajados por lesiones laborales (7), 
ya que para una estimación completa debería aguardarse la finalización de todas las 
ILT.

Por otra parte, este valor será solamente una parte del costo económico de las lesio-
nes laborales. 

Una estimación completa debería imputar además el valor presente de los días con 
baja laboral de aquellos trabajadores que adquieren incapacidades de tipo permanente 
como producto de las lesiones, el daño en bienes materiales sufrido por el empleador 
como efecto de los AT/EP (pérdida de instalaciones, maquinarias, entre otros), e incorpo-
rar alguna estimación de la demanda requerida al subsistema público de salud para res-
ponder ante las lesiones laborales aún cuando la cobertura corre a cargo del subsistema 
privado o de las obras sociales, todo ello sin pasar por alto la estimación del costo social 
de los AT/EP, cuando se produce la muerte del trabajador.

En el Gráfico Nº 5.4 se expone la distribución de los costos acumulados asociados a 
los días pagados y no trabajados, según deciles (8), en función de la proporción de casos 
con días con baja laboral acumulados de ILT, también en deciles.

Si la distribución fuera perfecta y cada decil de costos acumulados se correspon-
diese con un decil de casos con días de ILT, la curva correspondería a la diagonal que 
se observa en gris. Así, el 10% de los casos acumulados con días con baja costarían el 
10% del total de salarios por días no trabajados, el 90% de casos acumulados, costaría el 
equivalente al 90% del total de salarios por días no trabajados, etc.

Sin embargo, lo que se puede observar es que el 90% de los casos acumulados con 
días de ILT, ocasiona el 45,3% del total de costos en pesos debido a salarios pagados 
pero no trabajados. Como contrapartida el 10% restante de casos acumulados genera un 
costo equivalente al 54,7% del total de salarios pagados por días no trabajados.

gráfico N° 5.4: distribución de los costos asociados a los días con baja 
laboral entre los trabajadores siniestrados. Año 2007

Esta relación, aunque elevada, viene descendiendo lentamente en los últimos años: 
en el 2006 un 10% de los casos notificados generaba el 55,8% de los costos por salarios 
pagados por días no trabajados. En el 2005 el mismo porcentaje de casos generaba el 
56,5% del total de salarios erogados por días de ILT; y en el 2004 la cifra de sueldos pa-
gos a este grupo, alcanzaba 57,7% del total.

INdICES ANuALES dE ACCIdENTES dE TRABAJO y ENFERMEdAdES 
PROFESIONALES

Los tabulados e información en general presentada en los puntos anteriores, si bien 
contribuyen a la interpretación y análisis de los siniestros laborales, no permite establecer 
comparaciones de forma directa entre categorías de una misma variable, máxime si a tra-
vés de esa comparación se desea realizar ordenamientos. Para este fin, los instrumentos 
idóneos son los índices o tasas que permiten analizar las relaciones entre los siniestros y 
la población de referencia.

Los índices que se presentan seguidamente son los recomendados e indicados por 
la XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, y se elaboraron a partir de 
la distribución de la información disponible -casos válidos- para el conjunto de datos del 
registro. 

 (7)  Recuérdese que para los casos en los que la ILT aún no había finalizado, se ajustó la va-
riable “días con baja laboral” bajo el supuesto de que tendrían en promedio la misma cantidad de 
días con baja laboral que aquellos casos con la misma actividad económica y el mismo tamaño de 
la nómina del empleador.

 (8)  Los deciles son medidas de posición que dividen la distribución de la variable en 10 par-
tes iguales: el primer decil es aquel valor de la distribución de una variable que deja por debajo el 
10% de los casos (y por encima el 90%), el segundo decil, deja por debajo el 20% de los casos (y 
por encima el 80%). El noveno decil es aquel valor de la distribución de una variable que deja por 
debajo el 90% de los casos (y por encima el 10%). 
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En este sentido, debe señalarse que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

recomienda el cálculo de los índices sólo considerando los siniestros que implican días 
laborales caídos y, en el caso de siniestros que significan la muerte del damnificado, reco-
mienda también diferenciar entre aquellos que fallecen dentro de los 30 días posteriores 
al siniestro de los que mueren entre los 31 y 365 días posteriores.

La primera recomendación está incorporada de la forma indicada. Es decir los índi-
ces que en su cálculo se refieran a personas siniestradas están incorporando solamen-
te las personas siniestradas que tuvieron uno o más días caídos a causa del accidente. 
De todas maneras se adjunta, en columna separada, estimaciones de personas sinies-
tradas sin días caídos. En cuanto a la segunda recomendación, se prevé incorporarla 
a partir del informe de siniestralidad del 2008. De tal forma, los índices calculados con 
referencia a los fallecidos incluyen el total de muertos en el período de captura de la 
información (1 de enero de 2007 al 11 de marzo del 2009), por siniestros ocurridos en 
el 2007.

Los índices desarrollados son los que se describen a continuación.

Indices de incidencia

Expresan la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y/o en oca-
sión del empleo -incluidas las enfermedades profesionales- en un período de 1 año, por 
cada mil trabajadores expuestos.

Indices de gravedad

Los índices de gravedad calculados son dos, no excluyentes, pero sí complementarios:

Indices de pérdida

Los índice de pérdida reflejan cuántas jornadas de trabajo se pierden en el año por 
cada mil trabajadores expuestos -o promedio del total de personas que trabajan en cada 
instante del año-. 

La definición de jornadas no trabajadas adoptada es la recomendada también por la 
OIT, e involucra el total de días corridos existentes entre la fecha del siniestro y la fecha 
de la finalización de la incapacidad laboral temporaria, sin contar el día del accidente ni 
el de regreso al trabajo.

Duración media de las bajas

La duración media de las bajas indica cuántas jornadas laborales se pierden, en 
promedio, por cada trabajador siniestrado -que haya tenido uno o más días laborales con 
baja-.

Indices de incidencia para muertes

Expresa cuántos trabajadores fallecen por motivo y/o en ocasión del empleo -inclui-
das las enfermedades profesionales- en un período de un año, por cada un millón de 
trabajadores expuestos -o promedio del total de personas que trabajan en cada instante 
del año-.

El presente apartado está organizado en dos partes: en la primera se publica y 
analiza el conjunto de índices de siniestralidad mencionados calculados de forma tal 
que circunscriban los trabajadores siniestrados a aquellos que sufrieron los siniestros 
a consecuencia -exclusivamente- de accidentes de trabajo, y/o enfermedades profesio-
nales, es decir, excluyendo a los accidentes de trayecto o in itinere. Respecto de ello, es 
preciso agregar que en este período los accidentes in itinere con días con baja laboral 
representan el 17,2% del total de siniestros con días con baja laboral, es por ello que 
debe observarse que los índices que no tienen en cuenta este tipo de accidentes son 
más relevantes para analizar los infortunios de origen laboral.

Los resultados con relación a los casos notificados correspondientes a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Con el objeto de facilitar un pormenorizado análisis de la siniestralidad laboral en la 
Argentina, se presentan en este apartado indicadores de siniestralidad referidos a sinies-

tros originados exclusivamente por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
es decir que excluyen los accidentes de trayecto o in itinere y las reagravaciones. 

Los indicadores son los mismos que se construyen para el universo de siniestros cu-
biertos por el Sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo y se tabulan respecto del sector 
económico al cual pertenece el empleador y de su tamaño.

En el 2007 se reportaron 82,5 casos notificados con días con baja laboral por cada 
1.000 trabajadores cubiertos, de los cuales 67,9 fueron exclusivamente por causa de Ac-
cidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales (AT/EP).

Cabe destacar que la incidencia de AT/EP se mantuvo sin cambios respecto del pe-
ríodo anterior, en tanto que la incidencia global se incrementó a causa del aumento de los 
accidentes in itinere. En efecto, mientras la incidencia de AT/EP se mantiene sin variación 
en el último período, los accidentes in itinere pasan de una incidencia de 9,4 en el 2006 
a 11,1 en el 2007. Puede observarse que durante la crisis económica la incidencia de AT/
EP entre el 2000 y el 2002 cae un 23%, en tanto que la incidencia de accidentes in itinere 
mantiene un ascenso leve desde el inicio del sistema (ver Gráfico Nº 6.1).

gráfico N° 6.1: Evolución de los índices de incidencia global, AT/EP 
e in itinere. Período 1997-2007

Si se analiza la incidencia de AT/EP por sector de actividad económica, las activida-
des de la “construcción” (166,1), las “industrias manufactureras” (105,3) y la “agricultura, 
caza, silvicultura y pesca” (103,2) -históricamente de mayor riesgo-, registran los índices 
más elevados. Los sectores de “minas y canteras” y el “transporte, almacenamiento y 
comunicaciones” se ubican con valores cercanos al promedio (74,5 y 73,7, respectiva-
mente), mientras que el resto de los sectores de la economía tuvieron índices inferiores al 
promedio del sistema (ver Cuadro Nº 6.1 y Gráfico Nº 6.2).

Cuadro N° 6.1: Indices de incidencia y su valoración interanual, 
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007
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gráfico N° 6.2: Indices de incidencia AT/EP 

según sector de actividad económica. Año 2007

Respecto del período anterior, se observan mermas en el índice de incidencia de AT/
EP del orden del 6,2% en el sector de la “construcción”, del 4,2% en “agricultura, caza, 
silvicultura y pesca”, del 2,1% en “comercio, restaurantes y hoteles”, y de 0,7% en “indus-
trias manufactureras”. Por su parte “minas y canteras”, “servicios financieros”, “servicios 
sociales” y “transporte, almacenamiento y comunicaciones”, registraron incrementos del 
9,1%, 5,8%, 2,4% y 1,1%, respectivamente. El sector de “electricidad, gas y agua” no 
muestra cambios respecto del 2006 (ver Cuadro Nº 6.1 y Gráfico Nº 6.3).

gráfico N° 6.3: Indices de incidencia AT/EP 
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007

Con relación a la incidencia de AT/EP según el tamaño del empleador, los índices más 
bajos los registran en primer lugar los pequeños empleadores con nóminas entre 1 y 5 tra-
bajadores, seguidos de aquellos con nóminas de más de 2.500 trabajadores. Por su parte 
aquellas empresas que cuentan con nóminas entre 41 y 50 trabajadores registran un índi-
ce que excede en un 41% al promedio del sistema (ver Gráfico Nº 6.4 y Cuadro Nº 6.2).

gráfico N° 6.4: Indices de incidencia AT/EP 
según tamaño de la nómina del empleador. Año 2007

Cuadro N° 6.2: Indices de incidencia y su variación interanual 
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Respecto del período anterior, las empresas que más incrementan su accidentabili-
dad son aquellas con más de 500 trabajadores. Por su parte la caída más pronunciada 
puede verse en las empresas de menos de 40 trabajadores, destacándose la reducción 
que alcanzan los empleadores con nóminas de 1 trabajador -7,7% menos que en el 2006- 
y los empleadores con nóminas de 2 trabajadores y entre 6 y 10 trabajadores, en los 
cuales la incidencia se redujo un 4% (ver Gráfico Nº 6.5 y Cuadro Nº 6.2).

gráfico N° 6.5: Indices de incidencia AT/EP 
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Indices de gravedad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

La duración media de las bajas en AT/EP muestra que en el 2007 el promedio de días 
con baja laboral por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional fue de 27,4 días. 
Por otra parte, el índice de pérdida indica que se perdieron 1.861,7 días de trabajo en el 
año por cada 1.000 trabajadores cubiertos.

Respecto al año anterior, tanto la duración media de las bajas como el índice de pér-
dida, registran un incremento del 9% (ver Cuadro Nº 6.3 y Cuadro Nº 6.4).

Cuadro N° 6.3: Promedio de días con baja laboral y su variación interanual
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007
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Cuadro N° 6.4: Indices de pérdida por AT/EP y su variación interanual 

según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007

gráfico N° 6.6: Indices de pérdida y duración media de las bajas de AT/EP
según sector de actividad económica. Período 1997-2007

Si se considera la duración media de los días con baja laboral de AT/EP por sector de 
actividad económica, los “servicios sociales”, el “transporte, almacenamiento y comunica-
ciones”, la “agricultura, caza, silvicultura y pesca” y la “electricidad, gas y agua”, se des-
tacan como actividades en las que la recuperación de un AT/EP demanda, en promedio, 
de 30,6 a 32,4 días con baja laboral. Al mismo tiempo, cabe señalar que las actividades 
que más incrementaron este indicador fueron “industrias manufactureras”, “transporte, 
almacenamiento y comunicaciones” y la “construcción”, registrando aumentos de entre un 
11% y 12% respecto del año anterior (ver Cuadro Nº 6.3 y Gráfico Nº 6.7).

gráfico N° 6.7: duración media de las bajas laborales 
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007

Si se observa el índice de pérdida de AT/EP según sector de actividad económica, 
el sector de la “construcción” alcanza los 4.080 días con baja laboral por cada mil traba-
jadores cubiertos, superando en un 119% el índice de pérdida promedio. El resto de las 
actividades cuyos índices se encuentran por encima del promedio del Sistema son la 
“agricultura, caza, silvicultura y pesca” (3.170), las “industrias manufactureras” (2.683), el 
“transporte, almacenamiento y comunicaciones” (2.317), y las “minas y canteras” (2.216) 
(ver Cuadro Nº 6.4 y Gráfico Nº 6.8).

Se destaca el incremento de este indicador respecto del año anterior en el sector de 
“minas y canteras” (20%), “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (13%), “ser-
vicios financieros” (12%), “servicios sociales” e “industrias manufactureras” (11%) (ver 
Cuadro Nº 6.4).

gráfico N° 6.8: Indices de pérdida por AT/EP
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007

Al considerar estos indicadores de gravedad en relación con el tamaño de la 
nómina del empleador, se puede observar que los empleadores con 10 o menos tra-
bajadores, y los empleadores con más de 2.500 trabajadores, registran una duración 
media de las bajas por encima de la media nacional (ver Cuadro Nº 6.5 y Gráfico Nº 
6.9).

Si se analiza este índice conjuntamente con el de incidencia, puede verse que las 
empresas con nóminas de entre 1 a 5 trabajadores y de más de 2.500 trabajadores, 
tienen la menor accidentabilidad registrada -con incidencias por debajo de la media 
nacional que rondan entre los 45 AT/EP y los 56 AT/EP cada mil trabajadores cubier-
tos-, a la vez que la mayor duración media de bajas (ver Cuadro Nº 6.2 y Cuadro Nº 
6.5).

gráfico N° 6.9: duración media de las bajas por AT/EP
según sector de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007
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Cuadro N° 6.5: Promedio de días con baja laboral y su variación interanual

según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Por otra parte, el índice de pérdida alcanza un valor máximo para los empleadores 
que tienen entre 41 y 50 trabajadores en sus nóminas, perdiendo 2.248 días por cada mil 
trabajadores expuestos (ver Cuadro Nº 6.6 y Gráfico Nº 6.10).

gráfico N° 6.10: Indices de pérdida de AT/EP
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Cuadro N° 6.6: Indices de pérdida por AT/EP y su variación interanual
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Indices de incidencia de fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales

La incidencia de fallecidos desciende en el 2007, registrándose los valores más bajos 
desde el inicio del sistema: 141 trabajadores fallecidos cada millón de trabajadores cu-
biertos, de los cuales 84 ocurrieron en lugar y ocasión del trabajo (ver Gráfico Nº 6.11).

gráfico N° 6.11: Indices de incidencia de fallecidos por AT/EP. Período 1997-
2007

Si se analiza la mortalidad por AT/EP según el sector de actividad económica puede 
observarse que los sectores de la “construcción”, el “transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones” y la “agricultura, caza, silvicultura y pesca” registraron los índices más altos, 
alcanzando 269, 216 y 213 casos mortales por cada millón de trabajadores cubiertos, 
respectivamente. Le siguen “minas y canteras” (146) y “electricidad, gas y agua” (111) con 
valores por encima de la media nacional (ver Cuadro Nº 6.7 y Gráfico Nº 6.12).

gráfico N° 6.12: Indices de incidencia de fallecidos por AT/EP
según sector de actividad económica. Año 2007

Al cotejar la incidencia en fallecidos por AT/EP con la mortalidad laboral del año ante-
rior, se observa una disminución del 7%, registrándose en las “industrias manufactureras” 
(18%), “electricidad, gas y agua” (14%), “construcción” y “agricultura, caza, silvicultura y 
pesca” (12%), las mayores caídas de este indicador (ver Cuadro Nº 6.7).

Cuadro N° 6.7: Indices de fallecidos por AT/EP y su variación interanual 
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007
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gráfico N° 6.13: Indices de incidencia de fallecidos por AT/EP

según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007

Respecto de la incidencia en fallecidos según el tamaño de la nómina del empleador, 
puede señalarse como rasgo relevante que la mayor mortalidad en ocasión del trabajo 
en el 2007 ocurrió en empresas con dotaciones de entre 1 y 40 trabajadores. Los índices 
menores los presenta el grupo de empresas con más de 500 trabajadores (ver Cuadro Nº 
6.8 y Gráfico Nº 6.14).

gráfico N° 6.14: Indices de incidencia de fallecido por AT/EP
según tamaño de la nómina del empleador. Año 2007

Analizando la evolución de este indicador respecto al año anterior, se observan dis-
minuciones en varios estratos. Las bajas más importantes se presentan en las empresas 
con una dotación de personal de entre 26 y 40 trabajadores (el índice es un 31% menor 
que en el 2006), y en aquellas que emplean entre 501 y 1500 y entre 101 y 500 trabaja-
dores, en donde la cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales por millón de trabajadores expuestos disminuyó en un 26% y un 
19%, respectivamente. Por otro lado, los mayores aumentos porcentuales con relación al 
año anterior, se dan en las empresas con dotaciones de entre 1501 y 2500 trabajadores, 
y en las empresas de 1 trabajador, estratos donde el indicador subió un 75% y un 57%, 
respectivamente (ver Cuadro Nº 6.8 y Gráfico Nº 6.15).

Cuadro N° 6.8: Indices de incidencia de fallecidos por AT/EP y su variación 
interanual, según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

gráfico N° 6.15: Indices de incidencia de fallecidos por AT/EP
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Indices de letalidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Este indicador hace referencia al número de trabajadores fallecidos, cada 100 mil 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales notificados en un año.

En el 2007 la letalidad de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
fue de 108 casos mortales cada 100 mil AT/EP notificados, registrando este indicador una 
caída del 4% con respecto al año anterior. Se destacan los sectores de “transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones”, “electricidad, gas y agua”, “agricultura, caza, silvicultura y 
pesca”, “minas y canteras” y “construcción”, con índices de 263, 199, 185, 174 y 144 casos 
mortales cada 100 mil AT/EP notificados (ver Cuadro Nº 6.9 y Gráfico Nº 6.16).

Si se analiza el indicador en el último trienio, puede verse que la letalidad descendió 
en todos los sectores, excepto en “comercio, restaurantes y hoteles” y “servicios socia-
les”, actividades en las que se incrementó un 7,4% y un 5%, respectivamente (ver Cuadro 
Nº 6.9 y Gráfico Nº 6.17).

gráfico N° 6.16: Indice de letalidad de AT/EP
según sector de actividad económica. Año 2007

Cuadro N° 6.9: Indices de letalidad de AT/EP y su variación interanual
según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007
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gráfico N° 6.17: Indices de letalidad de AT/EP

según sector de actividad económica. Trienio 2005-2007

En el Gráfico Nº 6.18 puede verse la distribución de los índices de letalidad, según el 
tamaño de la nómina del empleador, y cómo el número de trabajadores fallecidos cada 100 
mil AT/EP disminuye conforme aumenta el número de trabajadores: aquellas nóminas que 
tienen entre 1 y 25 trabajadores registran índices por encima del promedio, alcanzando los 
294 y 284 trabajadores fallecidos cada 100 mil AT/EP notificados en los casos en que el em-
pleador registra 1 y 2 trabajadores, respectivamente (ver Cuadro Nº 6.10 y Gráfico Nº 6.18).

gráfico N° 6.18: Indices de letalidad de AT/EP
según tamaño de la nómina del empleador. Año 2007

Analizando la variación interanual, es lícito señalar que en el último año la letalidad se 
incrementó en nóminas de entre 1 y 10 trabajadores, y es mayor a medida que disminuye 
el tamaño de la nómina. Así, en empresas de entre 6 y 10 trabajadores aumentó la letali-
dad en un 14%, y en las de sólo un trabajador subió hasta un 68% respecto del período 
anterior. Además se observan incrementos de la letalidad en empleadores con nóminas 
de 51 a 100 trabajadores (9%), 1501 a 2500 trabajadores (73%), y más de 5000 trabaja-
dores (12%) (ver Cuadro Nº 6.10 y Gráfico Nº 6.19).

Cuadro N° 6.10: Indices de letalidad de AT/EP y su variación interanual
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

gráfico N° 6.19: Indices de letalidad de AT/EP
según tamaño de la nómina del empleador. Trienio 2005-2007

Cuadro N° 6.11: Indicadores de accidentabilidad para accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, según sector de actividad económica. Año 2007

Cuadro N° 6.12: Indicadores de accidentabilidad para accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, según tamaño de la nómina del empleador. Año 

2007

ACCIdENTABILIdAd SEguN PROvINCIA dE OCuRRENCIA y SECTOR dE 
ACTIvIdAd ECONOMICA dECLARAdO POR EL EMPLEAdOR

Este capítulo tiene como objeto brindar índices de incidencia por provincia y sector de 
actividad económica a 1 y 3 dígitos, presentando a la vez algunos de los posibles linea-
mientos para un análisis diferencial de riesgo laboral.

El objetivo del mismo será poder determinar en qué provincias se desarrollan las 
actividades más riesgosas; ante una misma actividad desarrollada, en qué provincias 
hay mayor accidentabilidad; cómo una actividad típica regional puede contribuir a definir 
los niveles de accidentabilidad de una provincia; o en cuántos y en qué empleadores se 
concentra un índice de incidencia provincial de una actividad a 3 dígitos.
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Análisis diferencial de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por 
provincias 

Para focalizar el análisis, la presente parte del informe se centrará en las actividades 
de mayor accidentabilidad. 

Si se considera sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y se 
excluyen los reingresos y los accidentes in itinere, se puede decir que las 3 actividades 
más riesgosas en el año 2007 fueron: “construcción” (166,1 AT/EP con baja laboral cada 
mil trabajadores cubiertos), “industrias manufactureras” (105,3 AT/EP cada mil trabajado-
res cubiertos) y “agricultura, caza, silvicultura y pesca” (103,2 AT/EP cada mil trabajado-
res cubiertos) (ver Cuadro Nº 7.5).

A continuación se describe el comportamiento de la accidentabilidad en estas activi-
dades a nivel regional y provincial, tomando como referencia la media nacional, y recu-
rriendo a la desagregación de la actividad económica a 3 dígitos cuando fuera necesario 
mayor discriminación en la descripción.

Construcción

En el Gráfico Nº 7.1 se puede observar la incidencia de la actividad de la “construc-
ción” por provincias y regiones geográficas, y compararla con la media nacional. 

Como se puede apreciar, las regiones con mayores índices de accidentabilidad son 
las regiones pampeana y cuyana, con 190 y 184 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos.

Cuando se analizan los índices al nivel provincial, puede constatarse que la Provincia 
de Mendoza es la que registra mayor accidentabilidad en la construcción: 250 casos no-
tificados cada mil trabajadores, un 50% por encima del promedio general del sector. Le 
siguen las provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos con 218, 189, 184 y 
179 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Por otra parte se destaca la accidentabilidad 
de la Provincia de Río Negro, provincia en la que el sector declaró 168 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.5 y Gráfico Nº 7.1).

gráfico N° 7.1: Indices de incidencia AT/EP del sector “construcción”, 
por regiones geográficas y provincias. Año 2007

Industrias manufactureras 

Las regiones con mayor accidentabilidad en el sector manufacturero son la pam-
peana (108 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos) y la cuyana (105 AT/EP por cada mil 
trabajadores cubiertos) (ver Gráfico Nº 7.2).

La provincia que registra la mayor accidentabilidad en el sector es la Provincia de 
Mendoza, con 134 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, 28% por encima del promedio 
general. Le siguen las provincias de Misiones (122), Santa Fe (120), Río Negro (112), 
Neuquén (110) y Buenos Aires (107), todas por encima de la media nacional.

Si se revisa el sector con un mayor nivel de desagregación -3 dígitos-, pueden apre-
ciarse las siguientes caracterizaciones, que se describen a continuación.

En la Provincia de Mendoza es la industria de las bebidas la que mayor número de 
trabajadores cubiertos aporta: 30% del total de la cobertura del sector, el 25% del total de 
los casos notificados y una incidencia de AT/EP equivalente a 113.

La siguiente actividad a destacar en el sector manufacturero de la provincia es fabri-
cación de productos alimentarios excepto bebidas: el 20% de los trabajadores cubiertos 
y el 19% de los casos notificados del sector corresponden a esta actividad, y el índice 
alcanza los 125 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Finalmente es lícito mencionar 

la fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo, actividad que si 
bien aporta el 6% de la cobertura del sector (1.940 trabajadores cubiertos), es la respon-
sable del 12% del total de AT/EP notificados, y posee una incidencia de 291 AT/EP casos 
cada mil trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.6).

En el caso de la Provincia de Misiones la actividad de la industria de la madera y 
productos de madera y de corcho, que aporta el 34% de los trabajadores cubiertos (6.275 
trabajadores), y el 42% de los AT/EP notificados en el sector manufacturero provincial 
(928 trabajadores), posee un índice de 148 AT/EP notificados cada mil trabajadores cu-
biertos (ver Cuadro Nº 7.7).

 En la Provincia de Santa Fe la actividad fabricación de productos alimentarios excep-
to bebidas; seguida de construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica; construc-
ción de material de transporte y fabricación de productos metálicos exceptuando maqui-
naria y equipo, aportan a la cobertura de industrias manufactureras el 24%, 10%, 9% y 
9%, respectivamente. Los casos notificados de AT/EP por estas actividades representan 
un 24%, 12%, 9%, y 14%, y los índices de incidencia correspondientes son 117, 144, 116 
y 184 AT/EP por cada mil trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.8).

En la Provincia de Río Negro la fabricación de productos alimentarios excepto bebi-
das, es la actividad con mayor número de trabajadores cubiertos (33% de la cobertura de 
industrias manufactureras de la provincia), y mayor número de AT/EP notificados (32% de 
los casos notificados), y tiene un índice de incidencia de 108 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos. Por su parte, la industria de las bebidas con una cobertura equivalente al 8% 
del total de trabajadores cubiertos del sector (755 trabajadores), y el 9% de los AT/EP (98 
casos notificados) tiene una incidencia de 130 (ver Cuadro Nº 7.9).

En la Provincia del Neuquén se destaca la actividad la fabricación de productos ali-
mentarios excepto bebidas, que cuenta con 840 trabajadores cubiertos (12% del sector), 
y el 18% de los AT/EP del sector (136 casos) alcanzando una incidencia de 162 AT/EP 
notificados, cada mil trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.10).

En la Provincia de Buenos Aires, la actividad con mayor accidentabilidad en ocasión 
del trabajo es la construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica, que cuenta con 
25.024 trabajadores cubiertos (4% del sector), y el 5% de los AT/EP del sector (3.578 ca-
sos) alcanzando una incidencia de 143 AT/EP notificados, cada mil trabajadores cubier-
tos. Las siguientes actividades más riesgosas de la provincia son: fabricación de produc-
tos metálicos exceptuando maquinaria y equipo (7% del total de trabajadores cubiertos y 
una incidencia de 141 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos), y fabricación de productos 
alimentarios excepto bebidas (con el 13% de los trabajadores cubiertos y una incidencia 
de 140 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos) (ver Cuadro Nº 7.11).

Por lo descrito puede observarse que los índices de incidencia por sector de actividad 
económica y por provincia de ocurrencia, pueden explicarse por los patrones productivos 
regionales y por el mayor o menor riesgo de la actividad realizada.

gráfico N° 7.2: Indices de incidencia AT/EP del sector “industrias manufactu-
reras”, por regiones geográficas y provincias. Año 2007

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

En el Gráfico Nº 7.3 se puede observar el índice de incidencia por provincias y regio-
nes geográficas para agricultura, ganadería y pesca por provincias y compararlo con la 
media nacional registrada en el año 2007.
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La región geográfica con mayor accidentabilidad laboral en el sector es la región 

pampeana, con un índice de incidencia de 121 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, 
seguida de la región del noreste con 111 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (ver Grá-
fico Nº 7.3 y Cuadro Nº 7.5).

Al nivel provincial se destacan las provincia de Buenos Aires (141 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos), Misiones (132 AT/EP por mil), Río Negro (130 AT/EP por mil), 
Neuquén (128 AT/EP por mil), Santa Fe (115 AT/EP por mil) y Corrientes (107 AT/EP por 
mil), por tener una accidentabilidad laboral superior a la media nacional.

gráfico N° 7.3: Indices de incidencia AT/EP del sector “agricultura, caza, silvi-
cultura y pesca”, por regiones geográficas y provincias. Año 2007

Si se realiza un análisis del sector a 3 dígitos, se visualiza como una constante que en 6 
de las 7 provincias cuyo índice de incidencia de AT/EP supera la media nacional, la actividad 
con mayor cobertura es la producción agropecuaria: esta actividad concentra entre un 67% y 
un 91% de los trabajadores del sector, según la provincia de que se trate. Se distingue de este 
grupo la Provincia de Misiones, en la cual la silvicultura (34% de los trabajadores cubiertos del 
sector), tiene casi tanta relevancia como el sector de producción agropecuaria (42%).

En los párrafos subsiguientes se detallan para cada provincia, aquellas actividades 
a 3 dígitos que por aspectos distintivos en su cobertura y/o accidentabilidad al interior de 
cada provincia, ameritan un análisis más detallado.

En la Provincia de Buenos Aires la producción agropecuaria aporta el 75% de los 
trabajadores cubiertos y el 68% de los casos notificados, con una incidencia equivalente 
a los 126 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Sin embargo la actividad más riesgosa 
es la pesca: con una cobertura del 5% del total del sector (4.751 trabajadores cubiertos), 
notificó el 17% de los AT/EP del sector (2.060) y registra un índice de incidencia de 434 
casos cada mil trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.12).

En la Provincia de Misiones la producción agropecuaria aporta el 42% de los traba-
jadores cubiertos y el 34% de los casos notificados en el sector agrícola ganadero, con 
una incidencia de 107 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Pero la actividad con más 
riesgo en la provincia es la silvicultura, que con el 34% del total de trabajadores cubiertos 
y el 41% de los casos notificados por el sector, tiene un índice de incidencia que alcanza 
los 160 accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, cada mil trabajadores cu-
biertos (ver Cuadro Nº 7.13).

En la Provincia de Río Negro la producción agropecuaria aporta el 92% de los cubier-
tos y el 93% de los AT/EP notificados, con una incidencia de 132 AT/EP cada mil trabaja-
dores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.14).

En la Provincia del Neuquén la producción agropecuaria agrupa el 75% de los traba-
jadores cubiertos del sector (4.146 trabajadores) y tiene una incidencia de 117 AT/EP por 
mil, en tanto que en servicios agropecuarios -con 518 trabajadores cubiertos- la inciden-
cia alcanza los 260 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.15).

En la Provincia de Santa Fe la producción agropecuaria cuenta con el 78% de los 
trabajadores cubiertos, y el 81% de los AT/EP notificados del sector, alcanzando un índice 
de incidencia de 120 casos cada mil trabajadores cubiertos. La segunda actividad con 
mayor cobertura es servicios agropecuarios con el 12% de los trabajadores cubiertos y el 
8% de los casos notificados por el sector, y un índice de incidencia de 82 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos por el sistema (ver Cuadro Nº 7.16).

En la Provincia de Corrientes la producción agropecuaria aportó el 67% de los trabajado-
res cubiertos, y el 65% de los casos notificados del sector, alcanzando un índice de 105 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos. La siguiente actividad a considerar es la silvicultura (12% de 
los trabajadores cubiertos y de los casos notificados por el sector) con un índice de incidencia 
de 103 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Se destaca además servicios agropecuarios, 
que con sólo 920 trabajadores cubiertos (7% de la cobertura del sector), tuvo 147 AT/EP, alcan-
zando una incidencia de 160 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (ver Cuadro Nº 7.17).

Como puede observarse, las diferencias en los índices de incidencia generales refieren 
en algunos casos al desarrollo de actividades con mayor riesgo, y en otros casos cobra 

relevancia la accidentabilidad propia del desarrollo de la actividad dentro de una 
provincia.

El ejemplo más ilustrativo surge de comparar la actividad maderera en las Provincia 
de Misiones y en la Provincia de Corrientes.

La primera provincia tiene el 34% de los trabajadores cubiertos del sector en silvicultu-
ra y una incidencia en esta actividad equivalente a 160 AT/EP notificados cada mil trabaja-
dores cubiertos. El riesgo observado en la provincia supera el registrado al nivel nacional: 
139,1 AT/EP notificados cada mil trabajadores cubiertos. Por otra parte, se destaca que en 
la Provincia de Corrientes el 12% de los trabajadores cubiertos del sector se desempeñan 
en silvicultura, y que el índice es mucho menor: 103 casos notificados por mil cubiertos. 
Puede decirse que si bien la actividad es riesgosa, existen factores diferenciales tales 
como la intensidad de la explotación de la actividad, conjuntamente con los programas 
preventivos implementados, etc., que afectan de manera diferente a ambas provincias.

Provincias más riesgosas en 2007: un análisis diferencial por sector de actividad 
económica 

El perfil productivo regional y provincial, determina el desarrollo de actividades de 
mayor o menor riesgo. 

El siguiente análisis permitirá determinar cuántos accidentes de trabajo y/o enfer-
medades profesionales aporta cada actividad al índice total de una provincia, cada mil 
trabajadores cubiertos.

En el 2007 el índice de incidencia de AT/EP para el total del país es de 68 cada mil 
trabajadores cubiertos. La única región que se ubica por encima de esta media nacional 
es la región pampeana, con 72 AT/EP por mil trabajadores cubiertos.

Al nivel provincial son Santa Fe y Misiones con 85 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, 
seguida de Mendoza con 79 AT/EP por mil trabajadores cubiertos, las tres provincias que se 
destacan por su elevado índice de accidentabilidad en relación con la media nacional.

Si se relaciona el número de accidentes notificados por cada actividad económica 
desarrollada en una provincia, con el total de trabajadores cubiertos en esa provincia, ob-
tenemos el número de casos notificados que aporta cada sector al índice provincial cada 
mil trabajadores cubiertos. La sumatoria de la incidencia de cada actividad desarrollada 
en una misma provincia será igual al total de la incidencia provincial.

En el Cuadro Nº 7.18 puede observarse la incidencia que aporta cada sector económi-
co al índice de la provincia. En el Cuadro Nº 7.19 se muestra en porcentajes cuánto aporta 
cada actividad económica local al índice de incidencia de su provincia.

De esta manera se vislumbran las características que se describen a continuación. 

En el caso de la Provincia de Santa Fe, de los 85 AT/EP notificados cada mil trabaja-
dores cubiertos, 29 ocurren en la actividad manufacturera. Esta actividad, que representa 
en términos de trabajadores cubiertos el 24% del total provincial, es a la vez la que notifica 
el 34% de los accidentes y enfermedades profesionales de la provincia. 

En la Provincia de Misiones, las industrias manufactureras aportan 23 AT/EP de los 
85 casos notificados cada mil trabajadores cubiertos al nivel provincial. Esta actividad 
representa en términos de trabajadores cubiertos el 19% del total provincial, y a la vez no-
tifica el 27% de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la provincia.

En el caso de esta provincia, puede visualizarse que la industria de la madera y pro-
ductos de madera y de corcho tiene el 34% de los trabajadores cubiertos del sector, y un 
índice de 148 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos.

Las siguientes actividades son construcción y agricultura, ganadería y pesca. Cada una 
aporta 17 de los 85 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en la provincia (ver Cuadro Nº 7.18).

En la Provincia de Mendoza, el sector de servicios sociales aporta 24 AT/EP de los 79 ca-
sos notificados cada mil trabajadores cubiertos al nivel provincial. Esta actividad representa en 
términos de trabajadores cubiertos el 51%, y a la vez agrupa el 30% de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la provincia. Las siguientes dos actividades con más inciden-
cia son industrias manufactureras, construcción y comercio, sectores que aportan 16, 11 y 11 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en la provincia, respectivamente (ver Cuadro Nº 7.18).

gráfico N° 7.4: Indices de incidencia por provincias y regiones geográficas. 
Año 2007
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Para mayor referencia, puede observarse a continuación la incidencia por actividad 

de las tres provincias, y compararse con el número de trabajadores cubiertos sobre los 
cuales impactarían las decisiones en materia de políticas de prevención.

gráfico N° 7.5: Indices de incidencia por sector de actividad económica 
de la Provincia de Santa Fe. Año 2007

gráfico N° 7.6: Porcentaje de trabajadores por sector de actividad económica 
de la Provincia de Santa Fe. Año 2007

gráfico N° 7.7: Indices de incidencia por sector de actividad económica 
de la Provincia de Misiones. Año 2007

gráfico N° 7.8: Porcentaje de trabajadores por sector de actividad económica 
de la Provincia de Misiones. Año 2007

gráfico N° 7.9: Indices de incidencia por sector de actividad económica 
de la Provincia de Mendoza. Año 2007

gráfico N° 7.10: Porcentaje de trabajadores por sector de actividad económica 
de la Provincia de Mendoza. Año 2007

Cuadro N° 7.1: Promedio anual de población cubierta por provincias, 
según sector de actividad económica a 1 dígito del CIIu. Año 2007

Cuadro N° 7.2: Casos notificados con días con baja laboral por provincias, 
según sector de actividad económica a 1 dígito del CIIu. Año 2007
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Cuadro N° 7.3: Casos notificados con días con baja laboral por provincias, 

según sector de actividad económica a 1 dígito del CIIu. Año 2007

Cuadro N° 7.4: Indices de incidencia globales por provincias, 
según sector de actividad económica a 1 dígito del CIIu. Año 2007

Cuadro N° 7.5: Indices de incidencia de AT/EP por provincias, 
según sector de actividad económica a 1 dígito del CIIu. Año 2007

Cuadro N° 7.6: 10 actividades a 3 dígitos del sector “industrias manufacture-
ras”, con mayor número de trabajadores cubiertos en la Provincia de Mendoza: 
índice de incidencia de AT/EP, cobertura y AT/EP con días con baja laboral. Año 

2007 (9)

 

Cuadro N° 7.7: 10 actividades a 3 dígitos del sector “industrias manufacture-
ras”, con mayor número de trabajadores cubiertos en la Provincia de Misiones: 
índice de incidencia de AT/EP, cobertura y AT/EP con días con baja laboral. Año 

2007 (10)

 (9)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (10)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 
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 Cuadro N° 7.8: 10 actividades a 3 dígitos del sector “industrias manufacture-

ras”, con mayor número de trabajadores cubiertos en la Provincia de Santa Fe: 
índice de incidencia de AT/EP, cobertura y AT/EP con días con baja laboral. Año 

2007 (11)

Cuadro N° 7.9: 10 actividades a 3 dígitos del sector “industrias manufacture-
ras”, con mayor número de trabajadores cubiertos en la Provincia de Río Negro: 
índice de incidencia de AT/EP, cobertura y AT/EP con días con baja laboral. Año 

2007 (12)

Cuadro N° 7.10: 10 actividades a 3 dígitos del sector “industrias manufacture-
ras”, con mayor número de trabajadores cubiertos en la Provincia del Neuquén: 
índice de incidencia de AT/EP, cobertura y AT/EP con días con baja laboral. Año 

2007 (13)

 (11)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (12)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (13)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

Cuadro N° 7.11: 10 actividades a 3 dígitos del sector “industrias manufactu-
reras”, con mayor número de trabajadores cubiertos en la Provincia de Buenos 

Aires: índice de incidencia de AT/EP, cobertura y AT/EP con días con baja laboral. 
Año 2007 (14)

Cuadro N° 7.12: Actividades a 3 dígitos del sector “agricultura, caza, silvicultu-
ra y pesca” en la Provincia de Buenos Aires: índice de incidencia de AT/EP, cober-

tura y AT/EP con días con baja laboral. Año 2007 (15)

Cuadro N° 7.13: Actividades a 3 dígitos del sector “agricultura, caza, silvicultu-
ra y pesca” en la Provincia de Misiones: índice de incidencia de AT/EP, cobertura 

y AT/EP con días con baja laboral. Año 2007 (16)

Cuadro N° 7.14: Actividades a 3 dígitos del sector “agricultura, caza, silvicultu-
ra y pesca” en la Provincia de Río Negro: índice de incidencia de AT/EP, cobertura 

y AT/EP con días con baja laboral. Año 2007 (17)

Cuadro N° 7.15: Actividades a 3 dígitos del sector “agricultura, caza, silvicultu-
ra y pesca” en la Provincia del Neuquén: índice de incidencia de AT/EP, cobertura 

y AT/EP con días con baja laboral. Año 2007 (18)

 (14)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (15)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (16)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (17)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (18)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 
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Cuadro N° 7.16: Actividades a 3 dígitos del sector “agricultura, caza, silvicultu-

ra y pesca” en la Provincia de Santa Fe: índice de incidencia de AT/EP, cobertura 
y AT/EP con días con baja laboral. Año 2007 (19)

Cuadro N° 7.17: Actividades a 3 dígitos del sector “agricultura, caza, silvicultu-
ra y pesca” en la Provincia de Corrientes: índice de incidencia de AT/EP, cobertu-

ra y AT/EP con días con baja laboral. Año 2007 (20)

Cuadro N° 7.18: Participación de la accidentabilidad laboral de las actividades 
económicas locales, en el índice total alcanzado por cada provincia. Año 2007 (21)

Cuadro N° 7.19: Participación porcentual de la accidentabilidad laboral de las 
actividades económicas locales, en el índice total alcanzado por cada provincia. 

Año 2007 (22)

 (19)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (20)  Incluye las actividades restantes del CIIU, revisión 2 y 3. 

 (21)  La suma de los índices de cada actividad desarrollada en un provincia equivale al índice 
provincial.

 (22)  Fuente: Cuadro N° 7.18. La suma de los índices de cada actividad desarrollada en una 
provincia equivale al índice provincial. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INvERSIONES

Regímenes de Incentivos a la Inversión
La Agencia Nacional de desarrollo de Inversiones dependiente del Ministerio de In-
dustria y Turismo promociona los Regímenes de Incentivos a la Inversión. Estos ins-
trumentos, vigentes en el territorio nacional y destinados a los inversores locales y 
extranjeros, procuran colaborar con la iniciativa privada en aspectos claves de los 
desarrollos productivos con el propósito de dinamizar el crecimiento económico sec-
torial y del conjunto, así como el bienestar general de la población.

PRESENTACION

La misión de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones es contribuir al desa-
rrollo sustentable con equidad a través de tres objetivos principales:

El desarrollo de la inversión privada, nacional y extranjera.•	

El impulso al crecimiento e internacionalización de las empresas locales.•	

La optimización de las condiciones para la inversión, la innovación y la •	
competitividad.

Dentro de la estructura oganizacional de este organismo se destaca la participación 
de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones en el Consejo Nacional de Inversio-
nes para el Desarrollo.

El Consejo Nacional de Inversiones para el Desarrollo tiene como objetivo la planifica-
ción de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones mediante su integración con 
la temática específica y planes sectoriales de cada jurisdicción ministerial.

La conformación del Consejo Nacional de Inversiones para el Desarrollo   responde a la 
decisión presidencial de impulsar como política de Estado la promoción de las inversiones lo-
cales y la captación de inversiones extranjeras para fortalecer los procesos de industrialización 
e innovación tecnológica en el contexto de una economía integrada a la región y al mundo.

Presidido por la Jefatura de Gabinete de Ministros, integran el Consejo los Ministerios 
de Economía y Finanzas; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la 
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, quien actúa como Director Ejecutivo.

El Consejo Nacional de Inversiones para el Desarrollo debe elaborar el Plan Estraté-
gico Nacional de Promoción de Inversiones para el Desarrollo y el organismo responsable 
de su coordinación y seguimiento es la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.

En este contexto, la República Argentina cuenta con un conjunto de regímenes destinados a 
promover las inversiones, que puede ser utilizado tanto por inversores locales como extranjeros. 

Los incentivos a la inversión pueden clasificarse en los rubros que se detallan a continua-
ción:

Incentivos a la inversión en bienes de capital e infraestructura.•	

Incentivos a sectoriales.•	

Incentivos a la localización: regímenes provinciales y zonas francas.•	

Incentivos a la innovación y el desarrollo tecnológico.•	

Incentivos al empleo.•	

Incentivos a la localización.•	

Incentivos a la inversión sectorial. •	

INCENTIvOS A LA INvERSION EN BIENES dE CAPITAL E INFRAESTRuCTuRA

Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura
Normativa Ley Nº 26.360.

Beneficios

Se establece hasta septiembre de 2010 un régimen de •	
incentivo a la inversión en bienes de capital y obras de 
infraestructura que establece la amortización acelerada 
en el Impuesto a las Ganancias y/o la devolución antici-
pada del Impuesto al Valor Agregado.

Sujetos
comprendidos

Personas físicas o jurídicas que acrediten la existencia de un 
proyecto de inversión destinado a actividades industriales o la 
ejecución de obras de infraestructura.

Requisitos

Que los beneficiarios acrediten la generación de puestos genui-
nos de trabajo, conforme a la legislación laboral vigente en cada 
rubro de su respectiva actividad.

Que las actividades promocionadas se encuentren relacionadas 
con inversiones en bienes de capital nuevos que resulten bienes 
muebles amortizables en el Impuesto a las Ganancias (exclui-
dos automóviles), destinados a la actividad industrial y obras de 
infraestructura.

Más información Ver: www.infoleg.gov.ar.



 Lunes 14 de diciembre de 2009 suplemento actos de gobierno BOLETIN OFICIAL Nº 31.800 19

Reducción del Arancel de Importación de Bienes de Capital

Normativa Resolución Nº 8/2001 y modificatorias, Decreto Nº 509/2007, 
Resolución Nº 15/2007 (MECON).

Sujetos
comprendidos 

Importadores de bienes de capital nuevos.

Beneficios

Hasta el 31 de diciembre de 2010, para la importación •	
de bienes de capital nuevos cuyas posiciones NCM se 
encuentren comprendidas en el Decreto N ‹ 509/2007 y 
modificatorias, se establece un Derecho de Importación 
Extrazona (Mercosur) del 0% y se les exime del pago de 
la Tasa de Estadística.

Más información Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas.
Ver: www.afip.gov.ar.

Reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Normativa Decreto Nº 493/2001, Decreto Nº 496/2001, Decreto Nº 615/2001, 
Decreto Nº 733/2001, Decreto Nº 959/2001.

Beneficios

Se aplica un porcentaje reducido del 10,5% (el tipo •	
general es el 21%) a la venta e importación de bienes 
de capital terminados y de bienes de informática y te-
lecomunicaciones (tanto productos terminados como 
componentes).

La tasa adicional del IVA en la importación de cosas •	
muebles alcanzados por la alícuota general reducida 
también es inferior y del 2,5% y 5,8% respectivamente 
según se trate de un responsable inscripto u otro tipo de 
contribuyente.

Sujetos
comprendidos

Importadores de bienes de capital terminados y de bienes de 
informática y telecomunicaciones (tanto productos terminados 
como componentes).

Más información
Autoridad de aplicación: Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos. 
Ver: www.industria.gov.ar.

Incentivo a la Producción de Bienes de Capital, Informática, Telecomunicaciones y 
Maquinaria Agrícola

Normativa Decreto Nº 379/2001 y modificatorios. Decreto Nº 2316/2008.
Beneficios Se establece, hasta el 31 de diciembre de 2009, un régi-•	

men de incentivo a la inversión y producción nacional de 
bienes de capital y maquinaria agrícola, que establece 
un reintegro de 14 por ciento a los productores locales. 
Dicho reintegro se realizará mediante un bono fiscal que 
puede aplicarse al pago de IVA, Impuesto a las Ganan-
cias, Impuestos Internos y Ganancia Mínima Presunta.

Sujetos
comprendidos

Fabricantes de bienes de capital.

Más información
Autoridad de aplicación: Secretaría de Industria, Comercio y 
PyMEs. 
Ver: www.industria.gov.ar.

Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión
Normativa Resolución Nº 256/2000 y modificatorias.

Beneficios

Permite reducir el coste de la inversión mediante la re-•	
ducción al 0% de los aranceles de los bienes de capital 
importados que integren una línea completa y autóno-
ma. Dentro de este programa, también se permite im-
portar hasta un 5% del valor FOB de la línea en concep-
to de repuestos. Debe tenerse en cuenta que, fuera de 
los bienes de capital, hay muchos otros que conforman 
una línea de producción que sí tributan aranceles; tal 
es el caso de equipamientos menores como bombas y 
equipos mecánicos. Por lo tanto, el ahorro de aranceles 
debe ponderarse sobre éstos y sobre el lote de repues-
tos, ya que pagan arancel en cualquier otra situación.

Sujetos
comprendidos

Importadores de bienes de capital para grandes proyectos de 
inversión.

Autoridad de 
aplicación

Autoridad de aplicación: Secretaría de Industria, Comercio y 
PyMEs.
Ver: www.comercio.gov.ar.

Líneas de Producción Usadas

Normativa Resoluciones Nº 511/2000, Nº 157/2003, Nº 255/2003, Nº 353/2004, Nº 
78/2006, Nº 86/2007, Nº 18/2007, Nº 40/2008 y Nº 42/2008.

Beneficios

Permite la compra en el exterior de equipos y bienes de ca-•	
pital, siempre que formen parte de una línea autónoma de 
producción, integrada en un proyecto de inversión para la pro-
ducción industrial de bienes tangibles. Los bienes importados 
bajo este régimen hasta el 31 de diciembre de 2009 tributan 
en concepto de Derecho de Importación un 6% y se encuen-
tran exentos del pago de Tasa de Estadística y Tasa de Com-
probación de Destino. Se trata de una reducción importante, 
ya que en caso de no optarse por utilizar este régimen, el 
Derecho de Importación para Bienes de Capital es del 28% 
(el doble del Arancel Externo Común) siempre y cuando no se 
encuentren en la lista de bienes con importación prohibida.

Líneas de Producción Usadas

Sujetos
comprendidos

Empresas nacionales o extranjeras radicadas en el país, productoras de 
bienes tangibles, y entidades financieras y/o sociedades que tengan por 
objeto la celebración de contratos de leasing.

Más información Autoridad de aplicación: Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs.
Ver: http://www.comercio.gov.ar.

Importación Temporal de Bienes de Capital

Normativa Ley Nº 22.415, Decreto Nº 1001/1982, y Disposición de la Dirección 
General de Aduanas (DGA) Nº 34/1998.

Beneficios

La destinación de importación temporaria es aquella en •	
virtud de la cual la mercadería importada puede perma-
necer con una finalidad y por un plazo determinado den-
tro del territorio aduanero, quedando sometida, desde 
el mismo momento de su libramiento, a la obligación de 
reexportarla para consumo con anterioridad al venci-
miento del mencionado plazo.

En función de la modalidad operativa de la empresa, •	
puede resultar necesario disponer de bienes de capital 
por un período determinado y luego retornarlos al exte-
rior. A través del régimen de admisión temporal antes 
mencionado, se autoriza el ingreso de los mismos con 
exención del pago de derechos de importación por un 
plazo máximo de tres años, con posibilidad de obtención 
de una prórroga no mayor al plazo originario.

Sujetos
comprendidos

Importadores y exportadores inscriptos.

Más información Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas.
Ver: www.infoleg.gov.ar.

INCENTIvOS SECTORIALES

Régimen de Promoción Automotriz y Autopartes

Normativa Ley Nº 26.393 (Desarrollo y Consolidación del Sector Autopartista 
Nacional).

Descripción

Dentro de este régimen, se define un conjunto de incentivos cuyo 
objetivo es el fortalecimiento del autopartismo argentino y la con-
solidación de la producción nacional de motores y cajas de trans-
misión.

Beneficios 

Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argenti-•	
no: Otorga un reintegro en efectivo sobre el valor de las 
compras de las autopartes locales que sean adquiridas 
para la producción de plataformas nuevas por las em-
presas fabricantes de automóviles, utilitarios, camiones, 
ómnibus, ejes con diferencial y matrices y moldes. El be-
neficio a otorgar sobre el valor ex-fábrica es equivalente 
a un porcentual entre el 8 y el 6 por ciento decreciente 
por el término de tres años.

Régimen de Consolidación de la Producción Nacional •	
de Motores y Cajas de Transmisión: Consiste en el rein-
tegro en efectivo por la compra de autopartes locales 
destinadas a la producción de motores y cajas de trans-
misión para automóviles, utilitarios, ómnibus, camiones, 
tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsada. El 
reintegro sobre el valor ex-fábrica equivale a un porcen-
tual entre el 10 y el 6 por ciento decreciente por el térmi-
no de cinco años.

Más información Ver: www.industria.gov.ar.

 Régimen de Promoción de la Industria del Software

Normativa Ley Nº 25.922 (Promoción de la Industria del Software) y Ley Nº 
25.856 (Industria, Producción del Software).

Descripción

Promover las actividades de creación, diseño, desarrollo, produc-
ción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software 
desarrollados y su documentación técnica, tanto en su aspecto bási-
co como aplicativo, incluyendo el desarrollado para ser incorporado 
a diversos procesadores (se excluye el auto-desarrollo).

Beneficios 

Estabilidad fiscal sobre todos los tributos nacionales du-•	
rante diez años.

Se establece que la actividad de producción de software •	
debe considerarse como una actividad productiva de 
transformación, asimilable a una actividad industrial a 
los efectos de la percepción de los beneficios impositi-
vos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para 
la industria por parte del gobierno nacional.

Crédito fiscal para los impuestos nacionales (excepto •	
el Impuesto a las Ganancias), de hasta el 70% de las 
contribuciones del empleador pagadas con destino a la 
seguridad social.

Desgravación del 60% del monto total del Impuesto a las •	
Ganancias.

Más información Ver: www.industria.gov.ar.
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Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna

Normativa Ley Nº 26.270 (Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotec-
nología Moderna).

Descripción

La Ley define la biotecnología moderna como toda aplicación tecno-
lógica que, basada en conocimientos racionales y principios cientí-
ficos provenientes de la biología, la bioquímica, la microbiología, la 
bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza 
organismos vivos o partes derivadas de los mismos para la obten-
ción de bienes y servicios, o para la mejora sustancial de procesos 
productivos y/o productos, entendiéndose por  "sustancial" que con-
lleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, 
impacto económico y social, disminución de costos, aumento de la 
productividad.

Beneficios 

Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias •	
por los bienes de capital, equipos especiales, partes o 
elementos componentes de dichos bienes, nuevos, ad-
quiridos con destino al proyecto promovido.

Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado •	
correspondiente a la adquisición de los bienes de capi-
tal, equipos especiales, partes o elementos componen-
tes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al 
proyecto promovido.

Conversión en Bonos de Crédito Fiscal del 50% del •	
monto de las contribuciones a la seguridad social que 
se hayan pagado efectivamente.

Los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos com-
ponentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al pro-
yecto promovido no integran la base de imposición del Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta, o el que en el futuro lo complemente, 
modifique o sustituya.
Los proyectos de investigación y/o desarrollo, exclusivamente, con-
tarán con la conversión en Bono de Crédito Fiscal del 50% de los 
gastos destinados a las contrataciones de servicios de investiga-
ción y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público 
nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Más información Ver: www.infoleg.gov.ar.

Régimen de Promoción de Biocombustibles

Normativa 
Ley Nº 26.093 (Biocombustibles, Régimen de Regulación y Promo-
ción para la Producción y Uso Sustentables) y Decreto Nº 109/2007 
(Biocombustibles).

Descripción

Regular y promover la producción y el uso sostenibles de biocom-
bustibles. Entre éstos se consideran el bioetanol, el biodiesel y el 
biogas, que se produzcan a partir de materias primas de origen 
agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos.

Beneficios 

IVA y Ganancias: la adquisición de bienes de capital o la •	
realización de obras de infraestructura correspondientes 
contarán con el beneficio de la amortización acelerada 
en el Impuesto a las Ganancias y/o devolución anticipa-
da del Impuesto al Valor Agregado (mismo tratamiento 
que la Ley Nº 25.924).

Los bienes afectados a los proyectos de producción, •	
mezcla, comercialización, distribución, consumo y uso 
sostenibles de biocombustibles no integran la base de im-
posición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

El biodiesel y el bioetanol producidos para cumplir con el •	
mezclado de biocombustibles con combustibles fósiles, 
no están alcanzados por la Tasa de Infraestructura Hí-
drica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos 
y el Gas Natural, y por el impuesto denominado  "Sobre 
la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la 
importación de gasoil".

Más información Ver: www.minplan.gov.ar.

Régimen de Promoción Minera

Normativa 
Ley Nº 24.196 (Actividad Minera), Leyes Nº 25.429, Nº 25.161 y mo-
dificatorias. Ley Nº 1.919 (Código de Minería), Decreto Nº 456/1997 
(Código de Minería), y Ley Nº 25.225 (Código de Minería).

Descripción El régimen define un conjunto de incentivos cuyo objetivo es el 
fomento de la inversión en exploración.

Beneficios

Doble deducción de gastos de exploración, pudién-•	
dose deducir hasta el 100% de la cantidad invertida 
en determinar la viabilidad del proyecto, a los efectos 
del cálculo del Impuesto a las Ganancias.

Devolución del IVA a la exploración.•	

Estabilidad fiscal y cambiaria durante 30 años a partir •	
de la presentación del estudio de factibilidad.

Se excluye de este incentivo el IVA, la paridad cam-•	
biaria y los reembolsos y reintegros de impuestos re-
lacionados con la exportación.

Régimen de Promoción Minera

Beneficios 

Mecanismo de depreciación acelerada para las inver-•	
siones en proyectos mineros.

Exención de aranceles de importación de bienes de •	
capital. Los beneficiarios pueden ser tanto compa-
ñías mineras como de servicios mineros.

Devolución anticipada y financiación del IVA para •	
proyectos nuevos o de ampliación de la capacidad 
productiva, en la importación definitiva o compra de 
bienes de capital nuevos e inversiones en infraestruc-
tura destinada al proceso productivo.

Exención del Impuesto sobre los Activos, eliminación •	
de gravámenes a las exportaciones, gravámenes 
provinciales y municipales y tope de regalías y capi-
talización de reservas.

Durante los primeros cinco años de concesión, la •	
propiedad de las minas queda eximida de todo gra-
vamen o impuesto aplicable a la producción y comer-
cialización de la actividad minera.

Más información Ver: www.mineria.gov.ar.

Régimen Forestal

Normativa Ley Nº 25.080 (Inversiones para Bosques Cultivados) y Ley Nº 
25.509 (Forestación).

Descripción Regular los procesos de cultivo, explotación e industrialización fo-
restal.

Beneficios 

Estabilidad fiscal durante 30 años, ampliable a un máxi-•	
mo de 50.

Régimen especial de amortización para el Impuesto a •	
las Ganancias.

Devolución anticipada de IVA, exenciones impositi-•	
vas y apoyo económico no reintegrable a los bosques 
implantados.

Más información Ver: www.sagpya.gov.ar.

Programa de Incentivos a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Normativa Ley Nº 26.154 (Hidrocarburos).

Area de aplicación

Las áreas de aplicación son todas las otorgadas a través de la Ley Nº 
25.943 y aquellas con potencial geológico sobre las que actualmen-
te no existan derechos de terceros otorgados por la Ley Nº 17.319.
El Programa establece un plazo de 15 años para la exploración y ex-
plotación en áreas de la Plataforma Continental; 12 años para áreas 
en Cuencas Sedimentarias sin Producción y 10 años para áreas en 
Cuencas Sedimentarias con Producción.

Beneficios 

Devolución anticipada de IVA sobre la totalidad de los •	
gastos e inversiones realizados en la etapa de explora-
ción y las inversiones realizadas en el período de explo-
tación, la acreditación o devolución anticipada prevista 
por la Ley Nº 25.924.

Impuesto a las Ganancias: todos los gastos activables e •	
inversiones realizados en la etapa de exploración y las 
inversiones, realizados en el período de explotación, se 
amortizan en tres cuotas anuales, iguales y consecuti-
vas, a partir del año en que tales gastos e inversiones 
se realizan.

Los bienes de los titulares de permisos de exploración y •	
concesiones de explotación otorgados no se computan 
a los efectos de calcular la base imponible del Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta durante un máximo de 
tres años a partir de la fecha de adjudicación.

Exención del pago de derechos de importación y cual-•	
quier otro derecho, gravamen o tasa, por la introducción 
en el país de bienes de capital que no se fabriquen en 
la Argentina y que sean necesarios para las actividades 
de exploración.

Más información Ver: www.minplan.gov.ar.

Obras de infraestructura pública

Normativa Decreto Nº 966/2005 Régimen Nacional de Iniciativa Privada y Decre-
to Nº 967/2005 Régimen Nacional de Asociación Público-Privada.

Descripción

Promover la participación privada en obras de infraestructura.
Régimen nacional de iniciativa privada: promueve la participación 
privada en la realización de obras de infraestructura pública, con-
cesiones, servicios públicos o licencias. La presentación de los pro-
yectos es espontánea y si el Estado lo considera de interés público, 
se efectúa la licitación correspondiente. La particularidad de este 
régimen es que en las licitaciones públicas, quien presentó el pro-
yecto inicialmente, tiene prioridad para ser adjudicado.
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Obras de infraestructura pública

Descripción

Régimen de asociación pública-privada: conlleva la participación 
del Estado como socio de proyectos. La figura de la asociación pue-
de ser cualquier modalidad prevista en la legislación argentina. La 
contribución de la Administración Pública puede realizarse median-
te pago en efectivo, beneficios tributarios, derechos sobre ciertos 
bienes públicos y de dominio privado del Estado, entre otros. En 
este caso, la presentación del proyecto se realiza a instancia de un 
organismo público, y se convoca un proceso de licitación pública 
para seleccionar al socio privado.

Más información Ver: www.infoleg.gov.ar.

INCENTIvOS A LA LOCALIzACION: REgIMENES PROvINCIALES y zONAS 
FRANCAS

Regímenes provinciales

Descripción
La mayoría de las provincias argentinas disponen de regímenes 
específicos de promoción de la inversión productiva en sus terri-
torios.

Beneficios

Si bien difieren en cuanto a los incentivos comprendidos, los plazos 
de vigencia y los sectores
promocionados, la mayoría incluye:

Exenciones por un determinado período de tiempo a im-•	
puestos provinciales.

Reducción de tarifas de servicios públicos.•	

Apoyo para la realización de obras de infraestructura y •	
adquisición de equipamiento.

Facilidades para la compra y localización de bienes de •	
dominio del Estado.

Prioridad en la adjudicación de licitaciones efectuadas •	
por el Estado Provincial.

Reducción del arancel de tasas correspondientes a •	
protocolización y escritura de venta o transferencia del 
Estado Provincial.

También existen planes de incentivos sectoriales destinados a la 
promoción turística, que comprenden la exención de impuestos pro-
vinciales. Al mismo tiempo, gran parte de las provincias disponen 
de Parques Industriales con infraestructura de servicios para las 
empresas.

Zonas Francas
Descripción Ley Nº 24.331 y modificatorias.

Beneficios

La mercadería no está sometida al control habitual del •	
servicio aduanero, y su introducción y extracción no es-
tán gravadas con el pago de tributos (salvo las tasas 
retributivas de servicios que pudieran establecerse), ni 
alcanzadas por prohibiciones de carácter económico.

En la actualidad hay nueve zonas francas operativas en •	
la Argentina, ubicadas en las provincias de Buenos Aires 
(La Plata), Córdoba (Córdoba), Chubut (Comodoro Ri-
vadavia), La Pampa (General Pico), Mendoza (Luján de 
Cuyo), Misiones (Puerto Iguazú), Salta (General Güe-
mes), San Luis (Justo Daract) y Tucumán (Cruz Alta).

Autoridad de 
aplicación Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs.

Más información Ver: www.comercio.gov.ar.

INCENTIvOS A LA INNOvACION y EL dESARROLLO TECNOLOgICO

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)

Descripción

Apoya proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del 
sector privado a partir de la innovación tecnológica. Existen distin-
tos instrumentos de financiación que se implementan a través de la 
modalidad de Convocatorias Públicas o Ventanilla Permanente.
Tipos de proyectos que financia el FONTAR:

Desarrollo Tecnológico.•	

Modernización Tecnológica.•	

Gastos de Patentamiento.•	

Servicios Tecnológicos para Instituciones.•	

Servicios Tecnológicos para PyMEs.•	

Capacitación.•	

Asistencia Técnica.•	

Programa de Consejerías Tecnológicas.•	

Incubadoras de Empresas, Parques y Polos •	
Tecnológicos.

Más información Ver: www.agencia.mincyt.gov.ar.

Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT)

Descripción 

Se trata de un fondo fiduciario creado a partir de la sanción de la Ley 
de Promoción de la Industria del Software (Ley Nº 25.922).

Proyectos y programas que financia el FONSOFT:
Proyectos de investigación y desarrollo relacionados •	
a las actividades comprendidas en el régimen de pro-
moción (creación, diseño, desarrollo, producción e 
implementación y puesta a punto de los sistemas de 
software).

Programas de nivel terciario o superior para la capacita-•	
ción de recursos humanos.

Programas para la mejora en la calidad de los proce-•	
sos de creación, diseño, desarrollo y producción de 
software.

Programas de asistencia para la constitución de nuevos •	
emprendimientos.

Más información Ver: www.agencia.mincyt.gov.ar.

Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)

Descripción

Apoya proyectos de investigación cuya finalidad sea la generación 
de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Existen distin-
tos instrumentos de promoción y financiamiento que se adjudican, 
en todos los casos, por medio de convocatorias públicas.

Instrumentos de promoción y financiamiento:

Proyectos de investigación científica y tecnológica •	
(PICT).

Proyectos de investigación científica y tecnológica orien-•	
tados (PICTO).

Proyectos de investigación y desarrollo (PID).•	

Proyectos de modernización de equipamiento (PME).•	

Programa de áreas estratégicas (PAE).•	

Reuniones científicas (RC).•	

Certificados de calificación (PRH).•	

Programa de recursos humanos (PRH).•	

Proyectos de adecuación y/o mejora de infraestructura •	
(PRAMIN).

Programa de formación de gerentes y vinculadores tec-•	
nológicos (GTec ).

Proyecto de infraestructura y equipamiento tecnológico •	
(PRIETEC).

Más información Ver: www.agencia.mincyt.gov.ar

Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT)

Descripción 

Promueve el desarrollo armónico de las actividades científicas, tec-
nológicas e innovadoras en todo el país. Posee diferentes líneas de 
financiamiento, entre otras:

Proyectos de Fortalecimiento Institucional.•	

Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP).•	

Proyectos Federales de Innovación Productiva-Eslabo-•	
namientos Productivos (PFIP-ESPRO).

Más información
Ver: www.cofecyt.mincyt.gov.ar.

Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica

Descripción 

El Programa tiene por objeto mejorar la actividad productiva y co-
mercial a través de la promoción y el fomento de la investigación y 
el desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y 
otros hechos innovadores, jerarquizando socialmente la tarea del 
científico, del tecnólogo y del empresario innovador.

Beneficios

Beneficios fiscales: El Poder Ejecutivo Nacional fija •	
anualmente un cupo de créditos fiscales que podrán im-
putarse al pago de impuestos nacionales (Impuesto a 
las Ganancias) en un monto no superior al 50% del total 
del proyecto. Dicho crédito fiscal debe ser utilizado en 
partes iguales en un plazo de tres años.

Más información Ver: www.cofecyt.mincyt.gov.ar.
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INCENTIvOS AL EMPLEO: PROgRAMAS dEL MINISTERIO dE TRABAJO, 
EMPLEO y SEguRIdAd SOCIAL

Programas para Nuevas Contrataciones

La empresa que lleve adelante la inserción laboral de un beneficiario del Seguro de 
Capacitación y Empleo (SCyE) podrá descontar del salario neto del trabajador la suma 
que éste percibe como beneficiario de Programas de Empleo. Además, la empresa paga-
rá un monto menor en concepto de contribuciones a la Seguridad Social puesto que solo 
lo hará en base a la porción del salario que abona.

Distintos montos a deducir por la Empresa

Inserción laboral de beneficiarios del SCyE menores de 45 años.•	
Mujeres: $400 del mes 1 al 3 y $600 del mes 4 al 6.
Hombres: $400 durante 6 meses.
Plazo total: 6 meses.
Inserción laboral de beneficiarios del SCyE mayores de 45 años.•	
Mujeres: $400 del mes 1 al 3, $600 del mes 4 al 6 y $800 del mes 7 al 9.
Hombres: $400 durante 9 meses.
Plazo total: 9 meses.

Programa de Jóvenes Más y Mejor Trabajo

La empresa que lleve adelante la inserción laboral de un beneficiario del Programa 
de Jóvenes Más y Mejor Trabajo (PJMMT) podrá descontar del salario neto del joven una 
suma mensual no remunerativa de $400 que le será compensada al joven por el MTEySS 
mediante el mecanismo de pago directo durante un plazo de hasta 6 meses.

La empresa que lleve adelante prácticas calificantes de un beneficiario del Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMMT) podrá co-financiar con el MTEySS la suma 
no remunerativa total que perciben los jóvenes (si es PyME el MTEySS se hará cargo 
de hasta $400 de los $550 establecidos). El MTEySS reconoce los gastos en formación 
teórica hasta un monto de $60 por hora/capacitador.

Programas de Capacitación para Empleados

La empresa que lleve adelante entrenamiento para el trabajo de un beneficiario del 
Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) podrá descontar del salario neto del trabajador 
la suma de $400 durante 6 meses, monto que éste percibe directamente por el MTEySS. 
Además, el MTEySS reconoce $150 por 4 horas/capacitador mensual y $225 por 6 horas/
capacitador mensual durante el plazo que dure el entrenamiento.

Crédito Fiscal para las empresas que fortalezcan las competencias laborales 
de los trabajadores

La empresa podrá financiar proyectos de hasta $300.000 que fortalezcan las com-
petencias laborales de trabajadores ocupados y desocupados. Si es una PyME puede 
financiar proyectos por el equivalente al 8% (ocho por ciento) y las grandes empresas el 
equivalente al 8 (ocho por mil) de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones 
abonados anualmente y sus respectivos aportes y contribuciones patronales. Por esto la 
empresa recibirá certificados de Crédito Fiscal que le permitirán cancelar impuestos cuya 
aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP.

Líneas de acción financiables:

Formación Profesional.•	
Formación en Informática Básica.•	
Formación para certificación de estudios de nivel primario, secundario, terciario •	
o superior.
Evaluación y Certificación de competencias laborales.•	
Prácticas formativas en los puestos de trabajo (prácticas calificantes o de entre-•	
namiento para el trabajo).

Capacitaciones Sectoriales

La empresa que desee diseñar una capacitación a su medida podrá llevar adelante 
acuerdos sectoriales para efectuar formación profesional en la misma empresa. El MTEySS 
financia capacitadores, material didáctico, equipamiento, viáticos, entre otros rubros. Los 
montos y los tiempos se definen entre las partes de acuerdo al proyecto diseñado.

PROgRAMAS dE FINANCIAMIENTO

Líneas de crédito del Banco de la Nación Argentina (BNA)

Descripción 

El Banco de la Nación otorga líneas de crédito a empresas, que 
incluyen créditos para Capital de Trabajo e Inversiones (que per-
miten solventar gastos de producción y ventas) y Financiación de 
Importaciones y Financiación destinada al Sector Turístico (incluye 
la construcción de nuevos hoteles, instalaciones y equipamiento). 
También cuenta con servicios de Leasing y Factoring.

Más información Ver: www.bna.com.ar.

Líneas de crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

Descripción

El BICE cuenta con una serie de líneas de financiación en Pesos y 
en dólares:

Proyectos de reconversión y modernización productiva: •	
destinado a financiar la compra de bienes de capital y 
proyectos de inversión.

Pre-financiación de exportaciones: destinado a financiar •	
la exportación de productos primarios, manufacturas de 
origen agropecuario e industrial, y la prestación de ser-
vicios en general con destino al mercado externo.

Líneas de crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

Descripción 

Post-financiación de exportaciones: destinado a fi-•	
nanciar productos primarios, manufacturas de origen 
agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de 
capital.

Programa Estímulo Pymes: línea de crédito en pesos •	
con tasa fija y subsidiada por la Subsecretaría PYME, 
destinada a financiar micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Más información Ver: www.bice.com.ar.

Líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Descripción 

El CFI instrumentó los siguientes programas de asistencia financie-
ra, destinados a micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de 
promover el desarrollo de las provincias y regiones argentinas:

Reactivación pr•	 oductiva: se otorgan créditos para finan-
ciar capital de trabajo, activo fijo y preinversión.

Producción regional exportable: los créditos otorgados •	
están destinados a la prefinanciación de exportaciones 
y al apoyo de la producción exportable (capital de traba-
jo, activo fijo y preinversión).

Más información Ver: www.cfired.org.ar.

Créditos a Tasa Subsidiada para MiPyMEs

Descripción 

Para facilitar el acceso de las MiPyMEs al crédito, el Estado instru-
mentó este régimen por el cual se hace cargo de una parte del costo 
financiero de los préstamos que los bancos les otorguen.

Dichos créditos están destinados a financiar:

Adquisición de bienes de capital nuevos vía préstamo •	
o leasing.

Constitución de capital de trabajo.•	

Prefinanciación y financiación de exportaciones de bie-•	
nes y servicios.

Creación y desarrollo de nuevos emprendimientos.•	

Industrialización de bienes y servicios desarrollados por •	
innovación tecnológica.

Actividades de investigación científico-tecnológicas, •	
modernización e innovación productiva.

Más información Ver: www.sepyme.gov.ar.

Fondo Nacional de Desarrollo para la MiPyME (FONAPyME)

Descripción 

El FONAPyME está destinado a realizar aportes de capital y brindar 
financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, para 
la realización de proyectos orientados al mercado interno, con prin-
cipal énfasis en la sustitución de importaciones, la generación de 
valor agregado, el empleo y la promoción del desarrollo regional.

El destino de los préstamos es financiar:

Inversiones en activo fijo.•	

Capital de trabajo.•	

Más información Ver: www.sepyme.gov.ar.

INCENTIvOS A LAS EXPORTACIONES

Reintegros a la exportación

Normativa Decretos Nº 1011/1991, Nº 2275/1994 y Nº 690/2002.

Beneficios

Consiste en la devolución total o parcial de los tributos interiores 
que se hubieran pagado en las distintas etapas de producción y 
comercialización de las mercaderías a exportar manufacturadas en 
el país, nuevas y sin uso. Las alícuotas vigentes en la actualidad 
oscilan entre el 0% y el 6%.

El pago de este beneficio lo efectiviza la Dirección General de Adua-
nas (DGA), previa presentación de la documentación que acredite 
el embarque de la mercadería. Además, se exige que el exportador 
haya cumplido con el ingreso de las divisas correspondientes a la 
operación y no posea deudas ni impositivas ni previsionales con la 
AFIP.

Al ser aplicado sobre el Valor Agregado Nacional, es compatible 
con el Régimen de Draw Back.

Sujetos
comprendidos Exportadores de bienes tangibles.

Más información Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas.
Ver: www.afip.gov.ar.
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Draw Back

Normativa Decretos Nº 177/1985, Nº 1012/1991 y Nº 2182/1991, Nº 313/2000 y 
Resoluciones Nº 177/1991, Nº 288/1995 y Nº 1041/1999

Beneficios

Permite a los exportadores obtener la restitución de los Derechos de 
Importación, la Tasa de Estadística y el Impuesto al Valor Agregado 
que se han pagado por los insumos importados y luego utilizados en 
la elaboración del producto exportable. El régimen comprende tam-
bién los envases y/o acondicionamientos del producto a exportar.

Tal como sucede con los reintegros, su liquidación y pago se en-
cuentra a cargo de la DGA.

Sujetos
comprendidos Importador-exportador inscripto.

Más información Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas.
Ver: www.afip.gov.ar.

Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial
Normativa Decreto Nº 1330/04 y normas relacionadas

Beneficios

Regula la importación temporaria de mercaderías ingre-•	
sadas al territorio con el objetivo de someterse a un per-
feccionamiento industrial posterior y con la obligación 
de exportarlas bajo la nueva forma resultante dentro del 
plazo autorizado.

Las mercaderías ingresadas bajo este régimen no abo-•	
nan los tributos que gravan la importación para consu-
mo, siendo exigibles las tasas retributivas de servicios 
con excepción de las de Estadística y Comprobación de 
Destino.

No obstante, las operaciones efectuadas al amparo de •	
esta norma quedan alcanzadas por el régimen de ga-
rantías vigente.

Sujetos
comprendidos Importadores y exportadores inscriptos.

Más información
Autoridad de aplicación: Secretaría de Industria, Comercio y 
PyMEs.
Ver: www.comercio.gov.ar

Exportación de Plantas  Llave en Mano (turn key)
Normativa Ley Nº 23.101, Decreto Nº 870/2003, Resolución Nº 12/2004.

Beneficios

Bajo este régimen se otorga un reembolso específico y •	
adicional a las exportaciones que se efectúen bajo la mo-
dalidad de  Contrato de Exportación Llave en Mano.

Se considera exportación llave en mano a la construc-•	
ción de la planta u obra; la provisión e instalación de 
los elementos o bienes respectivos; el manejo y la su-
pervisión del montaje; la provisión del método operativo; 
la asistencia para la puesta en marcha; el entrenamien-
to del personal necesario para su funcionamiento; así 
como toda prestación de servicio que resulte necesaria 
para la ejecución del bien final objeto del contrato.

Asimismo, se considera componente necesario de una •	
exportación llave en mano la exportación de servicios, 
que comprendan por lo menos las siguientes activida-
des: diseños, cálculos y planos descriptivos de cons-
trucción, instalación y sistemas; documentación de mé-
todos operativos, procedimiento y contralor; asistencia 
técnica para la implementación; y/o el control y dirección 
de obras.

Sujetos
comprendidos Empresas radicadas en el país.

Mas información Ver: www.comercio.gov.ar.

Régimen de Aduana Factoría (RAF)

Normativa 
Decretos Nº 688/2002, Nº 2722/2002 y Resoluciones Conjuntas 
Nº 14/2003-Nº1424/2003 y Nº 54/2003–Nº 1448/2003, y Reso-
lución Nº 1553/2003.

Beneficios

El RAF posibilita el ingreso de materias primas, in-•	
sumos, materiales auxiliares, envases, material de 
empaque, de protección o bienes que se utilicen di-
rectamente en el proceso de producción y/o de trans-
formación de bienes para su posterior exportación o 
importación definitiva.

La destinación suspensiva que admite el Régimen conclu-•	
ye con la exportación definitiva con transformación, reex-
portación sin transformación o importación para consumo 
de las mercaderías ingresadas por dicho medio. El impor-
tador debe solicitar alguna de las destinaciones definitivas 
precedentemente previstas con anterioridad al plazo de 
un año, a contar desde la fecha de ingreso de las mismas 
al territorio aduanero. Los tributos, derechos y demás gra-
vámenes aduaneros que originen las importaciones con 
destinación a consumo se imputarán por mes calendario 
y son exigibles a partir de la fecha de vencimiento que a tal 
efecto, establezca la autoridad de aplicación.

Régimen de Aduana Factoría (RAF)

Sujetos
comprendidos

Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos indus-
triales radicados en el país que, habiendo optado por acogerse 
al mismo, acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para su aplicación.

Más información
Autoridad de aplicación: AFIP y Secretaría de Industria, Comer-
cio y PyMEs.
 Ver: www.afip.gov.ar.

Régimen de Aduana Domiciliaria

Normativa Resoluciones Generales Nº 596/1999 y Nº 800/2000, y Resolución 
Nº 14/2003.

Beneficios

Las mercaderías de importación pueden ingresar direc-•	
tamente a los almacenes o depósitos del importador, 
y las mercaderías de exportación pueden salir directa-
mente al exterior desde el almacén del exportador, sin 
estadías intermedias en recintos fiscales.

El sistema, independientemente de la localización y •	
el rubro que opere, exige un volumen mínimo de fac-
turación anual como así también una conducta y con-
fiabilidad fiscal para que la empresa se constituya en 
depositario fiscal de su propia mercadería y Agente de 
Transporte Aduanero.

Mas información Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas.
 Ver: www.afip.gov.ar.

Reembolsos a las Exportaciones desde Puertos Patagónicos

Normativa Leyes Nº 23.018, Nº 24.490, Nº 25.454 y Nº 25.731.

Beneficios

Se establece un reembolso adicional a las exportaciones de pro-
ductos que se realicen por los puertos comprendidos entre San 
Antonio Este y Ushuaia. La Ley Nº 23.018 establece los requisitos 
que deben cumplirse e incluye un cuadro con el detalle de las dis-
minuciones progresivas del beneficio proyectadas desde su esta-
blecimiento hasta su extinción.

Más información
Autoridad de aplicación: Administración Federal de Ingresos Públi-
cos.
Ver: www.afip.gov.ar.

Subsecretaría de la PYME y Desarrollo Regional

Institución Subsecretaría de la PyME y Desarrollo Regional.

Sujetos
comprendidos

Se brinda asistencia para la exportación mediante diversos progra-
mas de apoyo para la asociatividad e internacionalización de las 
PyMEs, entre otros:

Programa de Apoyo a Grupos y Consorcios de •	
Exportadores.

Programa de Apoyo a la primera exportación.•	

Portal Proargentina (www.proargentina.gov.ar).•	

Capacitación y asistencia técnica.•	

Acciones de promoción comercial.•	

Más información Ver: www.sepyme.gov.ar.

Fundación Export.Ar

Institución Fundación Export. Ar.

Sujetos
comprendidos

Asistencia a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comer-
cializar con eficacia sus productos competitivos en el plano inter-
nacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exporta-
ciones.

La Fundación cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través de las 120 
Embajadas, Consulados y las Secciones Económicas y Comer-
ciales de las representaciones argentinas en todo el mundo.

Más información Ver: www.exportar.org.ar.
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SECRETARIA DE POLITICAS UNIvERSITARIAS

Convocatoria para la Presentación de Proyectos del 
"Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria"

La Secretaría de Políticas universitarias a través del Programa de voluntariado uni-
versitario convocó recientemente para la Presentación de Proyectos del "volunta-
riado universitario en la Escuela Secundaria". Este llamado propone incentivar el 
compromiso de los estudiantes de nivel superior universitario con los estudiantes 
de nivel medio, promoviendo su participación en la construcción de alternativas de 
desarrollo educativo.

INTROduCCION

El Ministerio de Educación a través del Programa de Voluntariado Universitario con-
vocó a facultades, cátedras y estudiantes de universidades e institutos universitarios 
nacionales para la presentación de proyectos de trabajo voluntario que promuevan la 
vinculación de estas instituciones con la educación secundaria, a través de propuestas 
orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza media. 

Es muy importante destacar que esta convocatoria cerró el 30 de noviembre pasa-
do.

FuNdAMENTACION

La escuela secundaria se presenta como un desafío para toda la sociedad argenti-
na. 

La crisis de este nivel educativo se plasma en el alto porcentaje de jóvenes que tran-
sitan las aulas ya que lo hacen rodeados de dificultades que condicionan el éxito de su 
formación: abandono, repitencia, deserción, desgranamiento, imposibilidad de continuar 
su formación en niveles terciarios y/o universitarios e incorporación temprana al mundo 
del trabajo. Estas son realidades que los colocan en desventaja con respecto a la posibi-
lidad de continuar su formación. 

En este sentido, los miembros de la comunidad universitaria, a través de la ense-
ñanza, del aprendizaje, de la investigación, de la producción de conocimientos y de la 
extensión, deben asumir un compromiso activo en el mejoramiento de los niveles medios 
de enseñanza de la República Argentina. 

De este modo, la universidad a través de sus actores -estudiantes, docentes y au-
toridades- tiene que realizar un aporte significativo en el mejoramiento de la educación 
secundaria. 

Una de las dimensiones sobre las cuales es posible desarrollar diferentes acciones, 
es la articulación escuela secundaria-universidad. 

Por ello, y como respuesta al conjunto de dificultades que enfrentan los estudiantes, 
docentes y la comunidad en general, y a los fines de aumentar la retención y el rendimien-
to académico, disminuir las tasas de repitencia y abandono, se propuso, en el marco del 
Programa de Voluntariado Universitario, una convocatoria específica cuyos componentes 
se detallan en las bases que a continuación se presentan. 

OBJETIvO gENERAL

Promover que las universidades nacionales a través del Programa Nacional de •	
Voluntariado Universitario lleven a cabo acciones tendientes a promover la inclu-
sión educativa de los adolescentes y jóvenes de la República Argentina.

Objetivos específicos

Establecer vínculos con los docentes y autoridades de las instituciones de ense-•	
ñanza secundaria a fin de elaborar estrategias destinadas a fortalecer la reten-
ción y promover la reinserción de los estudiantes en el sistema educativo.

Implementar estrategias que posibiliten la reinserción de los adolescentes en el •	
sistema educativo a partir del análisis de las diferentes situaciones que los lleva 
a abandonar la educación formal.

Propiciar instancias de acompañamiento institucional, académico, profesional y •	
técnico a los estudiantes secundarios a través de acciones que promuevan tra-
yectorias escolares más satisfactorias. 

Orientar a los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria a fin de faci-•	
litar el proceso de elección de su formación en el nivel educativo superior.

Mejorar el rendimiento académico de los alumnos de las escuelas secundarias •	
para el logro de un tránsito al nivel superior con el menor grado de dificultad.

EJES TEMATICOS dE LOS PROyECTOS

Todos los proyectos de voluntariado universitario que se presentaron en esta convo-
catoria específica debieron tender al desarrollo y fortalecimiento de la enseñanza secun-
daria, demostrando una significativa vinculación con la formación de los estudiantes. 

Los ejes temáticos propuestos fueron los siguientes:

Reinserción escolar.•	

Retención escolar.•	

Acompañamiento de trayectorias escolares.•	

Orientación para el ingreso a la universidad. •	

Componentes de los proyectos

Los proyectos debieron ser diseñados a partir de los siguientes componentes:

Reinserción escolar

Generación de estrategias de intervención que posibiliten, a partir de la identifi-•	
cación de sus causas, la reinserción de los estudiantes en el sistema educativo 
formal. 

Generar instancias que apunten el acceso, la permanencia y el egreso de los •	
estudiantes de la escuela secundaria. 

Retención escolar

Desarrollo de estrategias de acompañamiento de los estudiantes universitarios •	
a los alumnos de la escuela secundaria en las asignaturas que se detecten en la 
institución, con mayores dificultades de aprendizaje.

Organización de actividades informativas vinculadas a la disponibilidad de becas •	
para continuar los estudios secundarios.

Acompañamiento de trayectorias escolares

Apoyo institucional, académico y escolar.•	

Apuntalamiento de diferentes metodologías y técnicas de estudio.•	

Participación en actividades culturales, recreativas y deportivas.•	

Orientación para el ingreso a la universidad

Integración a la vida universitaria.•	

Orientación vocacional.•	

Asimismo, es importante resaltar que los proyectos debieron ser diseñados e imple-
mentados por equipos integrados por:

Estudiantes regulares de universidades nacionales, provinciales e institutos uni-•	
versitarios nacionales: cada proyecto debió contar con un mínimo de diez (10) es-
tudiantes universitarios, pudiendo pertenecer a una o más facultades o carreras. 

Docentes e investigadores de materias afines a las carreras que cursan los estu-•	
diantes. El o los docentes e investigadores que participen pueden pertenecer a 
una o más cátedras o equipos de investigación o institutos de las universidades.

Los proyectos deben contar con el compromiso manifiesto de terceros interesados 
en su implementación. Se entiende por terceros a gobiernos provinciales, municipios, en-
tidades intermedias, escuelas, colegios, cooperativas, asociaciones civiles, organismos 
del sector público, etc.

Entre los docentes o investigadores que participan debieron designarse un  respon-
sable del proyecto. El mismo debe ser docente titular, adjunto, asociado o jefe de trabajos 
prácticos.

Los proyectos se desarrollarán a lo largo del ciclo lectivo 2010.  

¿Cómo se evalúan los proyectos?

Los proyectos son evaluados por un Comité Evaluador, integrado por especialistas 
con antecedentes académicos y profesionales relevantes en el campo de la formulación, 
ejecución y evaluación de proyectos sociales.

Los proyectos son calificados y ordenados por el Comité Evaluador, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

Relevancia y pertinencia.•	

Impacto en la población destinataria.•	

Cobertura.•	

Originalidad, propuestas novedosas.•	

Claridad y coherencia en la formulación del proyecto.•	

Diagnóstico preciso y relevante de la problemática a abordar por el proyecto.•	

Factibilidad (coherencia entre el plan de trabajo, el presupuesto y los plazos •	
propuestos).

Compromiso de participación de organismos gubernamentales o no gubernamenta-•	
les en el desarrollo del proyecto, medido a través del aporte de recursos propios.
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Articulación de las actividades de voluntariado con otros espacios de la formación •	
(trabajo de campo, prácticas pre-profesionales, créditos u otros) o con proyectos 
de investigación afines a la temática abordada. 

Una vez evaluados, los proyectos deben ser aprobados mediante una Resolución de 
la Secretaría de Políticas Universitarias.

¿Cuánto se financia por proyecto?

El programa financiará hasta $22.000 por proyecto.

Los fondos se girarán a las respectivas universidades, en la cuenta que la Secretaría 
de Políticas Universitarias tiene establecida para transferencias, y serán rendidos confor-
me las pautas de rendición de la Resolución Ministerial Nº 2017/08.

El primer pago se realizará cuando se aprueben los proyectos a través de una Reso-
lución de la Secretaría de Políticas Universitarias, transfiriendo a las universidades el 50% 
del presupuesto otorgado. 

La segunda transferencia se efectuará a mediados de la ejecución del proyecto del 
voluntariado, una vez que se presente al programa la siguiente documentación: 

Rendición del primer depósito: para esta rendición, en el marco de la Resolución •	
Nº 2017/08 mencionada, deberá utilizarse un instructivo a ser proporcionado por 
el programa.

Informe de avance: en la mitad del período de ejecución previsto del proyecto, •	
detallando las actividades realizadas y objetivos y metas alcanzados, que deberá 
acompañar la rendición de gastos. 

Con la rendición del segundo depósito, los equipos de voluntarios deben entregar un 
informe final.

¿Para qué se puede utilizar el subsidio? 

El subsidio podrá utilizarse para financiar los siguientes gastos:

Bienes de consumo (productos alimenticios, productos de papel, cartón e impre-•	
sos y otros -elementos de limpieza, útiles de escritorio, útiles de laboratorio-).

Pasajes y hospedaje (reintegro de gastos de alojamiento y comidas). En estos •	
conceptos no podrá gastarse más del 40% de los recursos asignados. 

Material de difusión.•	

Servicios comerciales y financieros (flete, imprenta, publicaciones, Internet).•	

Bienes de uso (maquinaria y equipo). En estos conceptos no podrá gastarse más •	
del 50% de los recursos asignados. La inclusión en el presupuesto de cualquier 
bien de uso superior a los $2.000 deberá estar justificada en función del tipo de 
acciones a realizar por el proyecto. El financiamiento otorgado por el programa 
tiene por objetivo fundamental posibilitar el desarrollo de actividades de volunta-
riado universitario fuertemente vinculadas con la comunidad. El programa finan-
ciará bienes tales como notebook o proyector sólo en casos excepcionales, en 
los cuales su adquisición y uso estén debidamente justificados y sean condición 
necesaria para el desarrollo del proyecto. 

No se financiarán gastos vinculados a viajes a congresos, jornadas o similares; pasa-
jes aéreos; honorarios para estudiantes, docentes y/o profesionales; becas; donaciones 
o retribuciones; gastos en el exterior y alquiler de inmuebles.

¿Cómo y quién realiza el seguimiento y control de los proyectos?

La Secretaría de Políticas Universitarias es la responsable de realizar el seguimiento 
y control de los proyectos. 

Con este propósito, este organismo analiza los informes de avance y finales presen-
tados por los equipos de voluntarios, realiza visitas a las distintas comunidades beneficia-
das o solicita informes de auditoría a personas, instituciones u organizaciones públicas 
y privadas. 

El subsidio podrá ser anulado parcial o totalmente por la Secretaría de acuerdo con 
un informe fundado en el que se ponga de manifiesto que el proyecto no se desarrolla de 
acuerdo con el plan aprobado o que los recursos solicitados no se utilizan correctamente.

Para realizar el seguimiento, se propone generar de manera paulatina un diálogo flui-
do con los distintos actores que participan de los proyectos, de modo tal de incorporar la 
percepción de los destinatarios, participantes y organizadores; desarrollar un espacio de 
colaboración e integración; transparentar la información; generar conocimiento que será 
aprovechado por otras experiencias similares futuras; etc.

¿Quién certifica la práctica del voluntariado?

Cada universidad deberá extender constancia de la práctica de voluntariado realiza-
da a cada uno de los alumnos que hayan participado de la experiencia. 

Publicidad de los proyectos seleccionados

En todas las publicaciones y en los materiales de difusión o promoción a que den 
lugar los resultados totales o parciales logrados con apoyo del subsidio deberá citarse ex-
plícitamente dicho aporte, mencionando que el proyecto en cuestión es financiado por el 
Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaria de Políticas Universitarias, 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOvACION PRODUCTIvA
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
FONDO PARA LA INvESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Convocatoria para la Presentación de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica Orientados 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo 
para la Investigación Científica y Tecnológica llama, en forma conjunta con el Ente 
Nacional Regulador del gas, a la presentación de Proyectos de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica Orientados. Esta convocatoria tiene por objeto promover el uso 
racional y eficiente de los recursos energéticos disponibles, mitigar las emisiones 
de gases de invernadero y a minimizar los impactos ambientales al menor costo.

PRESENTACION

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de enero de 2010 a las 12:00 horas. 
Los proyectos deben estar orientados a:

Desarrollar tecnologías para el uso eficiente de energía en residencias y edificios •	
públicos y/o privados.

Mejoramiento térmico de envolventes de edificios (techosmuros-carpintería) a •	
través de tecnologías de bajo costo en el marco de las Normativas Nacionales.

Desarrollar artefactos domésticos de mayor eficiencia que hagan un uso más •	
eficiente del gas y la energía en general.

La ANPCyT y el ENARGAS acordaron destinar para la presente convocatoria la suma 
de $360.000 durante tres años. Este proyecto se encuadra en el marco del Decreto Nº 
140/07 que declaró de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía 
(PRONUREE).

BASES 
dE LA CONvOCATORIA A

PROyECTOS dE INvESTIgACION CIENTIFICA yTECNOLOgICA ORIENTAdOS
PICTO 2009 ANPCyT–ENARgAS

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), a través del 
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) llama, en forma conjunta 
con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a la presentación de proyectos 
de Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a grupos de 
investigadores formados y activos orientados a:

Apertura y cierre de la convocatoria

La convocatoria estará abierta a partir del 24 de noviembre de 2009 y cerrará el 29 de 
enero de 2009 a las 12:00 horas.

Formularios y presentación de proyectos

Los proyectos se presentan exclusivamente en formularios electrónicos en línea a 
través Internet, accediendo al sitio de la ANPCyT: http://foncyt.mincyt.gov.ar/FONCyT2/
convocatorias2009/.

Las consultas podrán efectuarse por teléfono al (011) 4348-.0449 de 9:30 a 14:00 ho-
ras o por correo electrónico a la dirección: GD_eficiencia@enargas.gov.ar. Para el caso 
de consultas sobre aspectos específicos del ingreso de datos en el formulario, deben 
dirigirse por correo electrónico a la dirección: foncyt@mincyt.gov.ar.

Una vez completado el formulario on-line, se deben seguir los siguientes pasos:

Generar las carátulas impresas:•	

- La Carátula del Proyecto, firmada por el Investigador Responsable.

- La Carátula de Grupos, firmada por todos los miembros del Grupo Responsable.

- La Carátula de la Organización, firmada por el representante de la Institución 
Beneficiaria.

Enviar el Formulario con la información sobre el proyecto a través de Internet (en •	
línea) y, remitir las carátulas impresas por correo postal o entregarlas personal-
mente en: ENARGAS. Gerencia de Distribución (Eficiencia Energética) – Suipa-
cha 636, (1008) Capital Federal -CABA- Argentina.

Todas las presentaciones deberán realizarse antes del día y hora del cierre de la 
convocatoria.

La recepción del correo postal en el ENARGAS se extenderá hasta diez días hábiles 
posteriores a la fecha de cierre cuando en el sobre figure el sello con la fecha del cierre 
o anterior, pasados los cuales se considerará fuera de término y la presentación no será 
aceptada.

El ENARGAS tendrá a su cargo la entrega al FONCyT, de toda la documentación 
que reciba, íntegra y legible, dentro de los 30 días hábiles contados a partir del cierre 
de la convocatoria.
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Características generales de la convocatoria

Las presentaciones se fundarán, en todos los casos, en propuestas de generación 
de conocimiento original científico o tecnológico, con objetivos definidos que incluyan una 
explícita metodología de trabajo y conduzcan a resultados verificables y evaluables. 

En principio, estos resultados estarán destinados al dominio público a través de publi-
caciones o documentos de circulación abierta.

Todos los proyectos presentados a esta convocatoria deberán:

Desarrollar tecnologías o conocimientos cuyos productos sean en principio de •	
dominio público.

Formalizar el compromiso de entregar a ENARGAS una versión en español de •	
las publicaciones resultantes del proyecto, sin perjuicio de su publicación en cual-
quier otro medio y en cualquier otro idioma.

Salvaguardia Etica y Ambiental

Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete a la actividad científica y 
tecnológica, toda vez que un proyecto de investigación presentado al FONCyT –ya sea 
durante su ejecución o por la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los 
derechos humanos, o, ser causa de un eventual daño al medio ambiente, a los animales 
y/o a las generaciones futuras, los investigadores responsables deberán informar las pre-
visiones tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el buen uso y manejo de la 
información, en la sección del formulario electrónico diseñado para tal fin.

En el caso específico de la Investigación Biomédica , los investigadores deben co-
nocer y realizar las salvaguardas previstas en todos los requisitos éticos, legales y jurídi-
cos, establecidos en las normas bioéticas nacionales –Disposición ANMAT N° 5330/97–e 
intenacionales-Código de Nüremberg, Declaración de Helsinski y sus modificaciones, 
Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos Humanos aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO, del 11 de noviembre de 1997-.

El no cumplimiento de estos requisitos, será causal suficiente para la no financiación 
del proyecto.  

Categorías

En esta convocatoria las propuestas se presentarán dentro de las siguientes Cate-
gorías:

Desarrollar tecnologías para el uso eficiente de energía en residencias y edificios •	
públicos y/o privados.

Mejoramiento térmico de envolventes de edificios (techosmuros-carpintería) a •	
través de tecnologías de bajo costo en el marco de las normativas nacionales.

Desarrollar artefactos domésticos de mayor eficiencia que hagan un uso más •	
eficiente del gas y la energía en general.

Tipos de proyectos

Los proyectos corresponderán a los siguientes Tipos, de acuerdo a las formas de 
asociación de los investigadores:

Tipo A: Proyectos propuestos por un Equipo de Trabajo integrado por:

Un Grupo Responsable que asume el compromiso de llevar adelante el proyecto •	
de acuerdo con los términos de la presentación y las condiciones de la convoca-
toria y será solidariamente responsable de los fondos recibidos de la ANPCyT. 
Todos sus integrantes deben ser investigadores formados y activos (la condición 
de investigador formado y activo en la etapa de acreditación curricular será de-
terminada por los Coordinadores del Area, de acuerdo a los criterios que se de-
tallan en la página: http://www.agencia.gov.ar/spip.php?article261, y poseer una 
relación laboral rentada con una institución de investigación pública o privada sin 
fines de lucro, radicada en el país. Dentro de este Grupo responsable, deberá ser 
elegido el Investigador Responsable del proyecto, a través del cual, la ANPCyT, 
establecerá la relación administrativa para la efectiva gestión del proyecto. Los 
becarios no pueden integrar el Grupo Responsable, con excepción de los pos-
doctorales que reúnan los requisitos de acreditación correspondiente.

Un Grupo Colaborador: investigadores en formación, becarios, asesores, técni-•	
cos, profesionales y todo integrante que vinculado al proyecto no cumpla con los 
requisitos exigidos a quienes integran el Grupo Responsable.

La presentación deberá contar con el aval de la Institución Beneficiaria, el que se 
formalizará en la carátula a través de la firma de una autoridad competente.

 Las propuestas se presentarán respetando las indicaciones establecidas en es-
tas Bases y en los respectivos formularios. Contendrán la información necesaria para 
que su evaluación sea posible a través del análisis de la Calidad y la Pertinencia, lo que 
determinará su Mérito, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluación de 
Proyectos del FONCYT.

Toda la documentación relativa a la presentación del proyecto tendrá carácter de 
confidencial.

La ANPCyT permitirá el acceso a ella al investigador responsable, al personal autori-
zado, a los evaluadores y a los miembros de la Comisión ad hoc que la Agencia designe 
a tal efecto.

La presentación del proyecto importa de parte de los Investigadores Responsables y 
de las Instituciones solicitantes, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige los 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), la evaluación 
de todas las circunstancias asociadas, la previsión de sus consecuencias y la adhesión 
incondicional a las presentes Bases y Condiciones.

Areas Temáticas (1)

Las propuestas serán evaluadas dentro de las Areas Temáticas establecidas en el 
Sistema de Evaluación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (SEPCyT) que se indi-
can a continuación, de acuerdo con lo indicado en la carátula y en el formulario, por los 
investigadores.

Ciencias Biológicas de Células y Moléculas.•	

Ciencias Biológicas de Organismos y Sistemas.•	

Ciencias Físicas , Matemáticas y Astronómicas.•	

Ciencias Clínicas y Salud Pública.•	

Ciencias Médicas.•	

Ciencias Químicas.•	

Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas.•	

Ciencias Económicas y Derecho.•	

Ciencias Humanas.•	

Ciencias Sociales.•	

Tecnología Agraria y Forestal.•	

Tecnología Pecuaria y Pesquera.•	

Tecnología del Medio Ambiente.•	

Tecnología Química.•	

Tecnología de Alimentos.•	

Tecnología Energética, Minera, Mecánica y de Materiales.•	

Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica.•	

Las presentaciones deberán inscribirse en un área temática principal (donde en prin-
cipio serán evaluados los proyectos), y en un área temática secundaria, ambas seleccio-
nadas de entre las 17 del SEPCyT mencionadas. Toda vez que el Coordinador del área 
temática principal en la que se inscribe un proyecto considere que, por sus característi-
cas, éste pertenece al área temática secundaria indicada, podrá solicitar al FONCyT la 
inversión de la prioridad de áreas y, en consecuencia, el área temática secundaria pasará 
a ser área principal.

En los casos de proyectos que así lo requieran, el Coordinador del Area podrá soli-
citar apoyo a otros coordinadores para la designación de pares. En este caso el apoyo 
requerido no implicará un cambio de la prioridad de áreas temáticas indicadas en el for-
mulario.

Duración y montos máximos

Los proyectos podrán tener tres años, y los montos máximos a financiar serán: 
$60.000 por año.

Financiación

Con los subsidios otorgados podrán financiarse únicamente los siguientes rubros:

Insumos.•	

Bibliografía.•	

Gastos de publicaciones de resultados del proyecto.•	

Gastos de servicios técnicos especializados (hasta un 20% del subsidio •	
solicitado).

Viajes y viáticos que realicen los integrantes del Equipo de Trabajo y los inves-•	
tigadores invitados relacionados con el proyecto. Gastos de inscripción a Con-
gresos y otras Reuniones Científicas. El monto no deberá superar el 20% del 
subsidio solicitado.

Equipamiento (hasta un 40% del subsidio solicitado). El monto no deberá superar •	
el 40% del subsidio solicitado.

Gastos de administración del subsidio (será igual al 4% del monto total del •	
subsidio).

Los subsidios no podrán aplicarse a financiar sueldos, salarios, honorarios ni sobre-
sueldos.

Sólo podrán adquirirse bienes y contratar servicios técnicos especializados; de paí-
ses miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La financiación solicitada 
para el rubro 5 estará sujeta a similar restricción.

 (1)   Ver disciplinas involucradas en el Anexo I.



 Lunes 14 de diciembre de 2009 suplemento actos de gobierno BOLETIN OFICIAL Nº 31.800 27
Fondos de contrapartida

Para el financiamiento de la contrapartida la Institución Beneficiaria deberá aportar, 
por sí o a través de fondos de terceros, una contribución igual a 1/3 del monto total del 
subsidio solicitado. Podrán computarse como contrapartida los salarios de los integran-
tes del Equipo de Trabajo y otros fondos que la institución asigne específicamente a la 
ejecución del proyecto.

No podrá imputarse como contrapartida el costo derivado del uso de equipamiento, 
instalaciones e infraestructura existentes en la Institución Beneficiaria.

Requisitos de Admisión y Criterios de Selección

Las propuestas presentadas en esta convocatoria ingresarán al sistema de evalua-
ción donde se verificará en primer término el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
índole general que configuran los criterios de admisión y a continuación se determinará la 
condición de investigadores formados y activos de los integrantes del Grupo Responsa-
ble en la etapa de acreditación curricular. Cumplidas ambas etapas, los proyectos serán 
evaluados por pares para determinar su calidad y por una Comisión ad hoc (prevista por 
el Memorandum de entendimiento entre el ENARGAS y la ANPCyT para determinar su 
pertinencia. Finalmente, se establecerá su mérito como resultado de la compatibilización 
del análisis de calidad (condición necesaria) y de ponderación de la pertinencia, todo ello 
en función de los recursos disponibles.

Admisión

Un proyecto ingresado al sistema de evaluación deberá satisfacer en primer término 
los requisitos que se detallan a continuación y que configuran los criterios de admisión:

Ser presentado en tiempo y forma.•	

Tener completa la información requerida en el formulario de presentación.•	

Los montos solicitados no deberán sobrepasar los montos totales (por año y por •	
proyecto) establecidos en las presentes bases.

La extensión de la descripción técnica del proyecto no deberá sobrepasar las 20 •	
páginas tamaño A4.

Si un proyecto ya cuenta con un subsidio de la Agencia, no podrá ser presentado •	
nuevamente en esta convocatoria.

Todos los integrantes del Grupo Responsable (GR) deberán:

Ser investigadores residentes en el país.•	

Acreditar un vínculo laboral rentado en relación de dependencia o contractual •	
con una institución de investigación pública o privada sin fines de lucro radicada 
en Argentina, que implique un cargo equivalente como mínimo a una dedicación 
semi-exclusiva (20 hs. semanales) y posibilite la realización de tareas de investi-
gación científica o tecnológica.

No podrán incluirse en el Grupo Responsable becarios, con excepción de los •	
posdoctorales.

En el caso de que en el GR participen investigadores que hayan obtenido finan-•	
ciación a través de la línea PICT a partir del año 2000, el número de los mismos 
no podrá ser mayor a uno de cada tres integrantes del Grupo Responsable (no 
aplicable a PICTO con empresas o asociaciones de productores).

Todo Investigador Responsable de un proyecto que haya recibido financiación •	
de la ANPCyT y que integre un Grupo Responsable en la presente convocatoria, 
deberá haber cumplido, al momento de la presentación, con todas las obligacio-
nes originadas en los instrumentos contractuales suscriptos oportunamente con 
la ANPCyT.

La ANPCyT declarará un proyecto No Admisible cuando la presentación no cumpla 
estrictamente con todos los puntos consignados precedentemente y el proyecto, por lo 
tanto, quedará fuera de la convocatoria.

La admisión de los proyectos será resuelta por el Director General del FONCyT me-
diante el dictado de una Disposición Administrativa, que será notificada a las autoridades 
de la/s entidad/es cofinanciadoras y por ésta/s a los investigadores responsables de las 
correspondientes presentaciones.

Dicha disposición será susceptible de ser apelada mediante recurso de reconsidera-
ción, el que deberá ser interpuesto por escrito por el representante legal de la Institución 
o apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la disposición, de acuerdo 
al procedimiento descrito precedentemente.

Acreditación curricular

Todos los integrantes del Grupo Responsable deberán ser investigadores formados 
y activos.

La ANPCyT considera investigador formado y activo a aquel cuyos antecedentes curricu-
lares demuestren una formación académica a nivel de doctorado u obra original equivalente, 
que publique regularmente en revistas de circulación nacional y/o internacional con referato, 
o que presente constancia de alguna de las siguientes actividades sostenidas en forma regu-
lar: obtención de patentes, desarrollos o transferencias verificables de nuevas tecnologías, o 
publicación de libros por editoriales reconocidas a nivel nacional o internacional.

La condición de investigador formado y activo en esta etapa de acreditación curricu-
lar será determinada por los Coordinadores del Area en la que se inscribió el proyecto, 
de acuerdo a los criterios que se detallan en la página:  http://www.agencia.gov.ar/spip.
php?article26.
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Sistema de Evaluación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (SEPCyT).•	

Seguimiento y administración de subsidios. •	

ANEXO I

Es indispensable que la información curricular provista con detalle en la sección del 
formulario correspondiente, incluya los antecedentes y las actividades de investigación 
realizadas durante los últimos cinco años –en particular aquellas señaladas en los crite-
rios antes mencionados- siendo la acreditación decidida exclusivamente sobre la base de 
la información suministrada en esta sección del formulario.

Un proyecto en el que al menos un investigador del Grupo Responsable no sea con-
siderado formado y activo será declarado No Acreditado por los Coordinadores y no será 
enviado a evaluación de los pares ni podrá ser subsidiado.

Calidad

Para determinar la Calidad Científico-Tecnológica del proyecto se procederá a la eva-
luación del mismo por pares, de acuerdo a:

Los siguientes criterios:•	

Contenido de conocimiento científico y tecnológico del proyecto.−	

Coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo.−	

Capacidad científico tecnológica del grupo responsable del proyecto.−	

Gerenciamiento del proyecto.−	

Consolidación científica y tecnológica del grupo responsable del proyecto.−	
 

Las siguientes calificaciones:

No podrán ser elegibles para su financiación, proyectos cuya calidad sea inferior a 
Bueno.

Pertinencia

Para la determinación de la pertinencia se constituirá una Comisión ad hoc integrada 
por Comisión ad hoc de cuatro (4) miembros, conformada por dos (2) integrantes desig-
nados por LA AGENCIA y dos (2) integrantes designados por EL ENARGAS, que tendrá 
a cargo el análisis de la pertinencia y la determinación del mérito de aquellos proyectos 
que, por su calidad se consideren elegibles para subsidiar.

Mérito

El mérito del proyecto surgirá de la evaluación de la calidad científico-tecnológica 
realizada por los pares y de la ponderación de la pertinencia efectuada por la Comisión 
ad-hoc constituida.

En el caso de que los montos disponibles no permitan financiar todos los proyectos 
que hayan alcanzado igual mérito, la Comisión ad-hoc recomendará el/los proyecto/s a 
financiar a partir de un análisis comparativo de los criterios de pertinencia de los proyec-
tos que se hallen en esta situación.

Reconsideraciones

El solicitante contará con la posibilidad de recurrir el acto administrativo que resuelva 
sobre la adjudicación del beneficio, debiendo para ello el representante legal de la Institu-
ción o apoderado interponer un recurso de reconsideración por escrito, en el que exprese 
los fundamentos de su desacuerdo, antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la 
notificación del acto que le cause gravamen. Solo se analizarán los recursos cuando sus 
fundamentos se refieran a vicios de procedimiento o manifiesta arbitrariedad.

Documentos relacionados

Los documentos indicativos sobre los procedimientos que aplica el FONCyT en la 
etapa de Evaluación de los proyectos presentados y en la etapa de Seguimiento y Ad-
ministración de los subsidios adjudicados, pueden consultarse en la página web de la 
Agencia en Internet:


