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Buenos días y muchas gracias. A mí me corresponde tomar lo que dijo Marcos 
respecto de lo que le pasa al país y tratar de llevarlo a la realidad de ustedes., es decir, lo 
que puede pasar con las Farmacias, con la venta de medicamentos y con el sector salud 
en general.  
 

Con respecto a lo que se mencionaba anteriormente sobre el tema de la actividad 
económica, la novedad del año 2014 es que hasta los datos oficiales dan que la economía 
está cayendo. Cae poco para los datos oficiales, los privados dicen que cae un poco más, 
pero definitivamente, las ventas no están creciendo. 

 

 
 
¿Cómo puede seguir esto? Retomo otro instrumento que usó Marcos, porque es un 

instrumento convencional que se utiliza en economía, el tema de la oferta agregada y de 
la demanda agregada. La oferta agregada es el PBI, o sea, lo que se produce en todo el 
país, que en el año 2014, como se puede observar en la diapositiva, viene cayendo (- 
0,2%). Esto es a raíz de que la demanda agregada, sacando lo referido al gasto público, 
que está subiendo, el resto está cayendo.     

Fíjense ustedes, por ejemplo, las exportaciones cayeron un 6,4%, las inversiones 
disminuyeron desde un 14% por año en el mejor período de la época que fue 2004-2008, 
a un 1,9%, en el primer trimestre del 2014. Prácticamente no alcanza ni a cambiar ni 
renovar el stock de capital. El consumo privado está cayendo también, -1,2%, y porque 
cae el consumo privado es que, fundamentalmente, la economía no crece.  

 
Entonces, ¿qué va a pasar para lo que sigue del año? Para responder esta pregunta 

se tiene que ver qué sucede con las exportaciones. Las exportaciones, según los datos 



 
del INDEC, vienen cayendo como muestra la gráfica de enero a Julio del 2014. Esto 
quiere decir que las exportaciones no nos van a ayudar a crecer. 

 
 

 
 
 

Si observamos que ocurre con las inversiones vemos que en Argentina el 60% de 
las mismas son bienes durables de producción, los cuales son fundamentalmente 
importados. Y cuando se mira el comportamiento de las importaciones, éstas también 
vienen cayendo, esos son datos del INDEC. Ante esta situación hay que cuidar las 
reservas, para ello, el Ministerio de Economía controla las importaciones, es decir, 
importemos un poco menos. Desde el punto de vista de las reservas puede funcionar, 
pero lo cierto es que no ayuda a levantar el nivel de actividad. Marcos recién mencionaba, 
hay que expandir la capacidad de producción, para eso hay que hacer inversiones, pero 
para invertir hay que importar y, como no se puede importar, eso es lo que no ayuda a 
crecer. 
 

En cuanto al consumo, decimos si la gente consume más, posiblemente la Farmacia 
pueda expandirse, la venta de medicamentos va a aumentar. Es aquí donde entra 
entonces el tema del empleo y el de los salarios.  

 
En relación al tema del empleo, en la diapositiva se puede observar el último dato 

que salió la semana pasada, correspondiente al año 2014. La línea azul es la proporción 
de gente que trabaja, puede ser asalariada, asalariada en negro o cuentapropista, o sea, 
el total de ocupados. Esta línea sube mucho hasta el año 2008, luego se estabiliza un 
poco la tasa de ocupación. Y la línea roja es la tasa de desocupación, que está medida 
como el porcentaje de gente que no trabaja y busca trabajo y no lo consigue. Fíjense 
ustedes que hay una línea roja que marca el año 2014, fundamentalmente, ahí los datos 
del INDEC señalan de que está cayendo la proporción de gente que está trabajado y 



 
subiendo un poco el tema del desempleo. Se puede observar que lo poco que sube 
prácticamente no se compara con lo que fue la gran crisis del desempleo del comienzo de 
la década pasada. 
 

 
 
 

Si nos preguntamos ¿por qué el desempleo sube poco? Sube poco porque, según 
los datos del INDEC, habría gente que se estaría retirando del mercado de trabajo. Esto 
es, segundos generadores de ingresos del hogar, como pueden ser amas de casa o los 
estudiantes, trabajan en la medida que se les presenta la oportunidad pero no buscan 
activamente un trabajo. Entonces, al no buscar activamente un trabajo no quedan 
registrados como desempleados. Por eso es que la línea roja, que es la tasa de 
desempleo, no crece mucho. Pero los síntomas de la falta de empleos se ven por la línea 
azul, es decir, es gente que pierde un trabajo, no sale a buscar uno nuevo y pasa a la 
inactividad laboral. Eso es bueno por el lado de que no aumenta la tasa de desempleo, 
pero no es muy bueno porque cae el poder adquisitivo del hogar, es decir, hay un 
generador menos de ingresos dentro del hogar.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Este fenómeno, este pequeño cálculo, se puede hacer de la siguiente manera, la 
tasa de desempleo que informa el INDEC en 2014 es del 7,3%, en los años 2011-12-13 
era 7,2-7,1%, es decir, la tasa se mantiene en 7%. Pero si se tomara en consideración 
que hay gente que se está retirando del mercado de trabajo, que es la línea negra con 
amarillo, entonces el 46% de la población, estaría trabajando o buscando un trabajo, no el 
45,6% como se observa en el 2014, quiere decir que la tasa de desempleo sería un 1,4% 
más. Esto señala que el problema del desempleo tampoco es tan grave. Pero si tomamos 
en consideración a la gente que dejó de buscar trabajo, diría que la tasa de desempleo 
está entre 8-9%, bastante diferente a lo que fue el comienzo de la década pasada. Y lo 
que cae, es la posibilidad de generar ingresos por parte de los hogares. 
 



 

 
 

En la siguiente diapositiva pueden observar datos de la AFIP de gente que tiene un 
trabajo asalariado formal. Estos datos salen de las Declaraciones Juradas de los 
empleadores. Para pagar las cargas sociales, los empleadores hacen una Declaración 
Jurada a la AFIP y pagan las cargas sociales, y de ahí salen estos datos. El último 
disponible es el primer trimestre de 2014. Lo que sale es el empleo registrado, o sea, la 
cantidad de gente que está pagando cargas sociales en la AFIP y esto subió en 20.757 
puestos de trabajo. Pero ahí ayudó mucho el empleo público ya que subió en 41.000 y 
cayó el empleo privado unos 20.000. Si observan los sectores en donde cae el empleo, 
que son las franjas rojas, van a ver que son los sectores productores de bienes, es decir, 
el campo, la industria y la construcción. Y esto viene a colación de lo que decía Marcos de 
la falta de competitividad, es decir, a las industrias y el campo les está costando exportar, 
por eso es que no está empleando más gente. Sin embargo, el Sector Servicios aumenta 
el empleo, fíjense ustedes las franjas azules, son todos servicios como servicios sociales, 
servicios públicos, transporte y comercio. 
 



 

 
 
 

Si se detalla un poco más, fíjense ustedes., en agro, lo que está abierto por 
sectores, es decir ganado, cereales y oleaginosas, frutas, verduras, servicios agrícolas, y 
están todos en rojo, o sea, todos los sectores del agro están cayendo. 

En extractivas, aumentó el petróleo por el tema de YPF y aumentó el empleo. En 
industrias van a ver que está todo en rojo menos uno que se encuentra en color negro y 
es química. Si se despliega química, tiene fertilizantes, jabones y medicamentos.  

Y uno de los sectores que está creciendo en el tema del empleo en blanco, es 
medicamentos. Esto quiere decir que quien hace un gran aporte al aumento del empleo 
de la industria hoy, es la industria del medicamento. Uno podría decir que la industria 
química es la única que está salvada de la caída general que se está viendo de empleo 
industrial. 



 

 
 

 
En la siguiente diapositiva pueden observar lo que ocurre con el resto de los 

servicios. 
 

 
 
 



 
 

Les quiero mostrar que uno de los sectores que más empleo formal está creando, 
por un lado, son los Obras Sociales, emplean más gente para hacer todo lo que es la 
gestión, administración, auditorias, y por otro están los Prestadores Médicos. De hecho, si 
se suma la cantidad de nuevos puestos de trabajo que generaron los Prestadores 
Médicos son 7.200, más las Obras Sociales, que generaron 1.581, hacen casi los 10.000 
nuevos puestos de trabajo que el Sector Servicios creó y que compensa la caída en 
industria y agro. Esto es como para mostrarles que el Sector Salud está movilizando, 
creando empleo y, a la Industria Química todavía no le ha llegado la crisis. 
 

 
 

 
Hasta acá les mostré cómo viene el empleo. Ahora, ¿cómo vienen las 

remuneraciones? Acá tenemos que referirnos al tema de la inflación, que es lo que les 
había hablado Marcos también. La inflación era baja hasta el año 2007 y es cuando 
vienen las distorsiones del INDEC, que considero que al negarse la inflación las 
autoridades no tomaron medidas para disminuirla, entonces eso se fue desmadrando. En 
el gráfico siguiente se puede observar una línea de puntos que marca el comienzo del año 
2014. La línea roja con amarillo representa la inflación no oficial, la que miden los privados 
y que publica el Congreso Nacional, ésta muestra que la inflación interanual estaría cerca 
del 40%. Cuando se observa la inflación oficial, la del INDEC y si se anualiza podríamos 
decir que según el INDEC la inflación es del 30%. En síntesis, el INDEC dice 30% y los 
privados 40%, en definitiva, tenemos una inflación que está entre 30 y 40, si quieren le 
podemos poner 35%. 



 

 
 

Hay una cuestión que ha cambiado en el año 2013, y se puede visualizar en la 
siguiente diapositiva. Las barras en color azul representan cuánto crece por año el salario 
privado registrado de la gente en blanco. Las barras en color rojo es la inflación, o sea, 
cuánto crecen los precios. Y las que están en color anaranjado corresponde a cuánto 
crece el dólar. Si ustedes miran el periodo 2003-2008, que fue el mejor período de la 
década, los salarios crecían, le ganaban a los precios y le ganaban al dólar. Entre el año 
2008 y el 2012, que ya la economía empieza a tener problemas, igual el salario le venía 
ganando a los precios y al dólar. Y en el 2013 es el primer año de la década en donde la 
inflación y el dólar le ganan a los salarios. 

 



 

 
 

 
Si observamos el año 2014, está pasando lo mismo. Es decir, las barras en color 

rojo representan a la inflación y las azules cómo viene el tema de los salarios según el 
INDEC. Para el INDEC, los salarios vienen creciendo en el orden del 30% que no es 
malo. El tema es que la inflación es del 40%, es decir, se viene comiendo el poder 
adquisitivo. Entonces la gente va a la Farmacia y no le alcanza el dinero para comprar 
porque le suben los medicamentos. 

 
 



 

 
Conclusión, si se mira la tasa de desempleo está estancada, no es mala noticia 

pero, bueno, no hay gente con más empleo. La tasa de participación laboral de los 
hogares está cayendo, esto significa que hay menos generadores de ingresos dentro de 
los hogares. Y las remuneraciones reales se están licuando por la inflación. Por eso es 
que cae el consumo privado. Entonces lo que tenemos que ver es, ¿qué de estos 
elementos pueden mejorar de acá a fin de año? Y uno lo primero que dice es la 
negociación colectiva. La negociación colectiva está firmando aumentos de salario para 
los trabajadores.  

 
La siguiente diapositiva muestra datos del Banco Central y son los Resultados de 

las Negociaciones Paritarias 2014, en base a Sindicatos. Lo que dice el Banco Central 
es lo que se encuentra en color azul y son las negociaciones colectivas que se llevaron a 
cabo en esos sectores. Casi todos cerraron en negociaciones en el orden del 30%. Este 
30% significa que están muy por debajo de lo que los privados dicen que es la inflación. 
Ahora, ¿qué ocurre con la inflación oficial? Podrán observar que la negociación colectiva 
ha llegado solamente a igualar, en el mejor de los casos, la inflación oficial.  

Y acá entramos a la trampa de la inflación porque a ustedes, en las Farmacias, les 
cuesta mucho pagar ese 30% de aumento salarial. Pero del lado de la demanda, cuando 
el trabajador con ese 30% tiene que pagar los medicamentos no le alcanza porque ya la 
inflación lo ha pasado. Entonces la inflación genera un problema que presiona por los 
costos y hace que la gente tenga menor poder adquisitivo. Ese es el problema que nos ha 
tomado 10 años ver y que debemos bajarla porque es como una enfermedad. 

 



 

 
 
 

Con respecto al sector Salud, una noticia es que aparecieron datos sobre la 
cantidad de dinero que se gasta en salud en la Argentina. No hace falta que miren en 
detalle, sólo observen lo que se encuentra en color verde y es la cantidad de dinero que 
en el año 2013, los argentinos colocaron en el tema de las Obras Sociales y corresponde 
a $116.000 millones, que son más o menos 4,3% del PBI. En cuanto a los Sistemas 
Públicos, en las Provincias a los Hospitales Públicos les adjudicaron presupuestos por 
$80.000 millones, que corresponde al 3% del PBI. Con estos datos se podría decir que las 
Obras Sociales y los Hospitales Públicos, o sea los Sistemas Sociales de cobertura de la 
Argentina, tienen 7,4 % del PBI. Eso es, por ejemplo, más que lo que se gasta en 
Educación. En educación se gasta 6% del PBI. Lo cual muestra la importancia que la 
sociedad le da al tema salud.  

 
El INDEC sacó recientemente una estimación de cuánto gasta la gente de bolsillo 

en salud, es decir, cuando viene a la farmacia y trae la receta, un porcentaje lo paga la 
Obra Social y el otro el paciente. Según el INDEC, lo que las personas gastan de bolsillo 
es lo que ahí dice “Pagos Directos” serían unos $38.000 millones al año, el 1,4% del PBI. 
Las “Prepagas Voluntarios” es lo que la gente abona cuando contrata una Prepaga y no 
hace derivación de aportes, que sería también poco dinero. Con lo cual se podría analizar 
que las Obras Sociales y los Sistemas Públicos son los que más canalizan el dinero de la 
salud. La gente de bolsillo estaría gastando unos $50.000 millones, casi 2% del PBI. En 
total, la suma corresponde a lo que generalmente dicen las estadísticas internacionales 
que Argentina gasta en salud entre 9 y 10% del PBI.   

 
 



 

 
 

Me gustaría que observen el siguiente dato y es el gasto en sistemas públicos y 
seguros sociales en salud que es del 7,4% del PBI. Es muy alto, es decir, el dinero del 
Sector Salud está por el lado de las Obras Sociales y de los Hospitales Públicos, y la 
gente gasta poco. Y aquí creo, que es lo que había dicho el presidente de FEFARA 
recién, cuando uno hace las encuestas políticas, el tema de salud está en el séptimo u 
octavo lugar. Está primero inflación, inseguridad. Esto es porque hay mucho dinero 
invertido en salud. La gente puede tener quejas en el sector salud, pero no son tantas 
como en otros sectores y se debe a que los Sistemas Sociales tienen dinero. 
 

En la siguiente diapositiva se puede observar cómo evolucionó el dinero que reciben 
los distintos Sistemas. La última columna corresponde a la suma de Obras Sociales, 
PAMI y los Hospitales. Quiero que miren lo que está recuadrado en color. Entre el año 
2001, que fue la última crisis, hasta el 2013 los recursos del sistema público vinieron 
creciendo al 8% por año, en términos reales, está corregido por inflación, y el de las 
Obras Sociales el 10% por año. Anteriormente Marcos les había mostrado que la 
economía crecía a esas tasas pero decaía, es decir, los recursos de Hospitales Públicos y 
Obras Sociales crecían por encima de lo que crecía la economía, lo mismo PAMI. E 
hicieron que el dinero que hay a través de los Hospitales Públicos y las Obras Sociales 
sea hoy un 160% mayor de lo que había en el 2001. O sea, más del doble de plata de lo 
que había en el 2001. Y la población, también creció. Las Obras Sociales tienen mucha 
más población por el tema de la formalización en el empleo, pero no creció tanto como lo 
que lo hicieron los recursos. El Sistema Público, si uno mide la gente que no tiene 
cobertura, no aumentó. Todos los recursos adicionales que tuvo el Hospital Público son 
para la misma gente, en teoría, si los que tienen cobertura no usaran el Hospital Público. 
PAMI también creció por las moratorias previsionales. En cualquier caso el crecimiento 
per cápita ha sido muy alto. Es decir, Hospital Público, Obras Sociales y PAMI hoy tienen 

 



 
más del doble de dinero de lo que tenían en el año 2001-2002, eso explica que el 7,2% 
del PBI se canalice por esos sistemas.  
 

 
 

En el año 2001-2002, Sistema Público, Obras Sociales y PAMI gastaban 5% del 
PBI, hoy gastan 7,4% del PBI. Esto es un cambio estructural que se ha dado en el 
financiamiento de la Salud en la Argentina que nadie se ha dado cuenta. Esto no es 
porque alguien dijo vamos a financiar más la salud sino que se aumentó el empleo en la 
década pasada, aumentaron los salarios, aumentaron los presupuestos provinciales etc. 
Entonces, ese dinero ha hecho posible que Argentina tenga hoy 7,4 % del PBI en Salud. 
 

 



 

 
 
En Latinoamérica se gasta por debajo del 5% del PBI en salud. En cambio en 

Europa y Argentina, en donde los Sistemas Públicos y de Seguridad Social tienen este 
nivel de gasto.  
 
 

 
 



 
El desafío en Argentina es que tenemos nivel de gasto europeo pero necesitamos 

muchísima gestión porque los resultados no son europeos, son bastante más bajos, más 
Latinoamericanos.  

Entonces es ahí donde cobra importancia el tema de gestión de medicamentos, de 
Hospitales, las capacitaciones al personal del sector salud y fundamentalmente la gestión 
de los Hospitales Públicos. Ahí hay recursos y mucho por mejorar. Pero creo que esto es 
un buen punto de partida. Es la primera vez que la Argentina tiene mucho dinero en los 
sistemas de inclusión en salud, que son los Hospitales Públicos, las Obras Sociales y 
PAMI. 
 

Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en el sector privado de la salud? Porque las 
Farmacias y los Laboratorios son sector privado. En enero de 2014 hubo un problema con 
el tema del dólar oficial, que se fue de 6 a 8 $ y trajo unos cuantos inconvenientes, muy 
propios de los golpes inflacionarios. Se recortaron los presupuestos, se cortó la cadena de 
pago, la incertidumbre hizo que la relación negocios y proveedores se cortara, hubo 
grandes remarcaciones. En las Farmacias no se sabía si vendían a un precio, a qué 
precio iban a reponer. El clásico problema de las grandes devaluaciones.  

 

 
 
 

¿Se viene otro enero? Y… no sabemos. Este dato fue hecho el lunes, yo estaba en 
Buenos Aires y el dólar paralelo estaba a 14,2 y ayer ya estaba 14,45. La brecha entre el 
oficial y el “blue”, el lunes era 68% y ayer era 71%, y hoy posiblemente sea mayor. 
Entonces, parecería que se viene otro enero o hasta incluso antes, porque si esto se 
ensancha mucho, obviamente, que viene el gran ajuste del tipo de cambio oficial que 
maneja el Banco Central. Cuando ese valor del dólar oficial salta, pasa lo que nos pasó el 
enero pasado. Entonces, no es para alarmar a nadie, pero los datos están mostrando que 
en algún momento va a ocurrir.  



 
 

 
 

Otra cuestión que está sucediendo en el mercado financiero, que también lo mostró 
Marcos, es que volvió la vieja timba entre el dólar y la tasa de interés. Esto es, lo que a la 
gente del Banco Central y a los financistas les encanta. ¿Qué hacen? Cuando sube el 
dólar, sube la tasa de interés. Como sube la tasa de interés, la gente demanda menos 
dólares, es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, cuando hay calma en el dólar es 
porque subió la tasa de interés. Y los financistas se creen que hicieron la alquimia con 
eso, pero le pega al sector productivo, porque para este sector, no sólo la inflación sino la 
tasa de interés alta, es un costo importante.  

 



 

 
 

Les voy a mostrar el tema de la recaudación impositiva, viene creciendo bien los 
impuestos para el Estado, ganancia, IVA, cheques, como la inflación, entre el 8 al 15%. 
ANSES viene creciendo el 26% y las Obras Sociales 30%. Estos son datos de la página 
de AFIP. ¿Por qué Obras Sociales crece más que ANSES? Porque todos los convenios 
colectivos firman los aumentos no remunerativos, no remunerativos para ANSES, no para 
las Obras Sociales. Entonces el 29% es consistente con lo que crecen los salarios. Un 
poquito menos para ANSES. Pero el 29%, como vimos recién, no alcanza a compensar la 
inflación. Las Obras Sociales están saliendo derecho con el tema de la inflación.  



 

 
 

El tema de la inflación también repercute en el Sector Salud. Hay una lógica y es 
que el consumo de septiembre se paga en diciembre-enero. Por ejemplo, una Clínica o un 
Hospital Privado termina el mes y ellos tienen que pagar salarios y cargas sociales, el 
60% del costo. A los dos meses tienen que pagar los medicamentos y todos los insumos 
a los proveedores, el 32% del costo. Y al tercer mes viene el cheque de la Obra Social, de 
PAMI y de la Prepaga. Esa diferencia de tiempo, que acá yo le pongo 3 meses pero 
puede llegar a ser 4 ó 5 meses, es pérdida por inflación o por alta tasa de interés. 

Si no se le paga al proveedor al segundo mes, éste cobra un interés. Cuando se 
mira los balances de las Clínicas, los costos de interés son altísimos. Están gastando 7-
8% del gasto mensual en interés. Me preguntan, ¿por qué estoy pagando tanto en 
interés? Es porque volvió la timba y el negocio del prestador médico pierde con la 
inflación. Por ello las Farmacias y las Clínicas tienen que pagar la tasa de interés.  
 

En suma, y para cerrar, lo que estamos viendo para el Sector Salud es inflación, 
devaluación, altas tasas de interés. Es un perjuicio para los prestadores, para las 
Farmacias, para los productores de medicamentos, pero no lo es tanto para el financiador. 
¿Por qué? Porque el financiador hace una diferencia y en definitiva, lo que vamos a ver 
en el sector salud 2014-2015 es que se va a tender a profundizar la concentración o por lo 
menos se van a beneficiar aquellos grandes actores que están integrando el 
financiamiento con el prestador. Para el financiador es un negocio, porque cobra hoy y 
paga dentro de 3-4 meses, con lo cual hace rendir el dinero con la tasa de interés o con el 
dólar. El financiador puede, si quiere comprar dólar a futuro, tasa de interés y hace rendir 
el dinero. El dinero que está haciendo rendir el financiador es el que están perdiendo los 
prestadores, los productores de atención médica, los productores de medicamentos, las 
farmacias y, bueno, el que atiende a la gente.  

 



 

 
 
 

Muchísimas gracias, quería más o menos mostrarles esto. 

 


