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Editorial 
Breve presentación del contenido de 
la presente edición 

En esta edición de Brumario, y de la 
mano de once artículos inéditos y especial-
mente elaborados para esta Revista, nos 
proponemos abordar temáticas signadas 
por su actualidad, novedad e importancia.  
Las propuestas son variadas, por demás in-
teresantes y están vinculadas principal-
mente a Política, Sociedad, Tecnología y 
Empresas, como grandes bloques temáti-
cos.  

Asimismo, las producciones se encuen-
tran atravesadas en su mayoría por el con-
texto actual de pandemia que representa 
sin dudas un desafío aún no resuelto y que 
vale la pena analizar desde diferentes 
perspectivas.  

Siguiendo el orden propuesto en el ín-
dice, nos permitimos presentar breve-
mente la propuesta de cada uno de los au-
tores que conforman la presente edición. 

En un primer eje, más orientado al análi-
sis de políticas, podemos identificar los tra-
bajos de Bernal, Trebuq y las autoras Rodri-
guez Aguirre, Baravalle y Perez. 

El Dr. Marcelo Bernal nos comparte un 
interesante ensayo referido a la cuestión 
del Federalismo argentino y la manera en 
que se comportó el sistema de relaciones 
intergubernamentales en nuestro país 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
virus Covid 19, analizando tres áreas de la 
política: la sanitaria, la educativa y la social.  

El Mgter. Federico Trebuq nos propone 
reflexionar, desde una perspectiva subna-
cional, acerca de la inserción de Argentina 
en la economía mundial, considerando las 
provincias que integran la Región Centro y 
su participación en el Corredor Bioceánico 
Central (CBC).  

La Dra. Patricia Rodríguez Aguirre, la 
Esp. Clotilde Baravalle y la Mgter. Gladys 
Pilar Perez nos presentan un valioso estu-
dio etnográfico para dar cuenta de cómo 
los establecimientos educativos estudia-
dos enfrentaron la inclusión educativa en 
tiempos de pandemia, avanzando sobre el 
análisis de las políticas públicas infanto-ju-
veniles. 
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En un segundo eje, orientado a proponer 
interesantes debates vinculados a la 
transformación digital y la Tecnología, en-
contramos los artículos de Pallaro, Rodri-
guez Alba y Karbiner. 

El Mgter. Andres Pallaro, Director del 
Observatorio del Futuro de la Universidad 
Siglo 21, nos invita a pensar sobre el futuro 
del trabajo, cuya transformación se ha 
visto acelerada fuertemente por el cambio 
tecnológico, desde la perspectiva del 
Tecnohumanismo. En este sentido, el au-
tor expone cinco grandes desafíos que los 
seres humanos tenemos por delante en 
tanto y en cuanto aspiremos a construir un 
futuro del trabajo virtuoso e inclusivo. 

El Dr. Jaime Rodriguez Alba nos inter-
pela de manera significativa acerca de los 
problemas éticos que se derivan de la utili-
zación de tecnologías exponenciales tales 
como la Inteligencia artificial (IA) y la robó-
tica, complementando los enfoques actua-
les con el abordaje desde la ética del cui-
dado. 

El Mgter. Marcelo Nicolás Karbiner, nos 
desafía a adentrarnos en la tecnología Blo-
ckchain (BC), clarificando su significado, 
precisando su origen, sus principios funda-
cionales, su alcance transformacional y 
sus efectos sobre la economía. 

Finalmente, en el tercer eje, las discu-
siones que nos proponen Gaidulewicz, 
Marques Bertinatti & Rodriguez Alba, Orelo, 
Ríos, Córdoba & Reynoso, están vinculadas 
al mundo empresarial.  

La Especialista en igualdad de género y 
Directora del Instituto de Género e Inclu-
sión de la Universidad Siglo 21, Laura Gai-
dulewicz, nos ilustra con un interesante 
recorrido histórico sobre la situación de las 
mujeres en los estados modernos y nos ex-
plica los motivos por los cuales las mujeres 
estamos de moda y la igualdad de género 
es un objetivo central en la agenda de 
desarrollo sostenible y de las empresas a 
nivel internacional. 

La Mgter. Carina Marques Bertinatti y 
el Dr. Jaime Rodriguez Alba realzan la im-
portancia de la gestión ética empresarial 
mediante la presentación resumida de los 
principales hallazgos de una investigación 
en curso para las empresas cordobesas y 
proponiendo un instrumento de auto per-
cepción para el diagnóstico y mejora de di-
cha gestión al interior de las organizacio-
nes. 

La Mgter. Sandra Carolina Orelo nos in-
vita a profundizar sobre el conocimiento e 
implicancias de la corriente emergente de-
nominada Gestión basada en evidencias 
(GBE), tanto para las organizaciones como 
para sus directivos, enfatizando el rol cata-
lizador que puede propiciar su utilización 
en la gestión de equipos, aun cuando sus 
integrantes posean egos altos. 

La Mgter. María Laura Ríos nos muestra 
cómo es posible diagnosticar y solucionar 
problemas y conflictos organizacionales 
mediante la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP), para lo cual nos comparte a 
modo de ejemplo, una experiencia reciente 
vinculada al diseño de una herramienta 
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para la gestión eficaz de reuniones, basada 
en el método de los Seis Sombreros para 
Pensar de De Bono. 

El Mgter. Jorge Córdoba y el Técnico y 
piloto de aviación Pablo Reynoso nos pre-
sentan una interesante mirada acerca de la 
aviación ejecutiva en Argentina y su re-
ciente crecimiento en tiempos de pande-
mia. A través del análisis de casos de éxito 
locales de grandes, medianas y pequeñas 
empresas, argumentan que la incorpora-

ción de aeronaves a la estrategia de nego-
cios ha logrado trascender la imagen de 
lujo. 

Esperamos brindar algunas aportacio-
nes a estas problemáticas y fundamental-
mente contribuir modestamente a desper-
tar un mayor interés en estos temas, como 
así también disparar otros tantos cuestio-
namientos a partir de su reflexión y análisis. 

Los invitamos entonces, a todos y a to-
das, a disfrutar de la lectura que humilde-
mente les proponemos a través de Bruma-
rio. 

Carina Marques Bertinatti 
Editora Revista Brumario 

Universidad Siglo 21 
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La aviación ejecutiva en argentina. Una 
mirada en perspectiva. 
Jorge Córdoba26 y Pablo D. Reynoso27  

 

RESUMEN  
Los objetivos de nuestro trabajo son explicar y divulgar el crecimiento de la aviación ejecutiva 
en nuestro país desde una mirada que parte de la experiencia y operación en el mercado ae-
ronáutico nacional e internacional. Ello, no obstante, la carencia de registros públicos de in-
formación estadística al respecto. 

PALABRAS CLAVE 
 Aviación ejecutiva, Servicio de transporte aéreo, Análisis costo-beneficio, Solución logística, 
Covid19

 
 

Introducción  

 
26 Jorge Córdoba: Magister en Economía, Licenciado en Economía, docente de Universidad Siglo 21. jorge.cor-

doba@ues21.edu.ar 
27 Pablo D. Reynoso: Piloto Transporte Línea Aérea (Argentina), Piloto Privado de Avión (Estados Unidos), Ins-

tructor en Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil Alas Servicios Aéreos S.A.S., Técnico Universitario en Admi-
nistración. pablocba88@hotmail.com 

28 La “aviación general” es la rama de la aviación civil que no está encuadrada en el transporte aéreo regular y 
que comprende las actividades de transporte aéreo no regular (taxi aéreo), trabajo aéreo, aviación deportiva, ins-
trucción, entre otras. Por su parte la “aeronave pública”, es definida por el Código Aeronáutico Argentino, como 
aquella que se encuentra destinada al servicio del poder público, independientemente del título de propiedad de 
la misma. 

La aviación ejecutiva en Argentina (de-
nominada aviación general28 en términos 
aeronáuticos) es una rama de la aviación 
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destinada a diferentes nichos de mercado 
con fuertes características distintivas res-
pecto del usuario de otros medios de 
transporte y a su vez mantienen diferen-
cias notables entre segmentos de aviación 
general, pero con un común denominador: 
la necesidad de hacer eficiente el factor 
tiempo. Cuando hablamos de aviación eje-
cutiva en cualquier ámbito, la idea genera-
lizada es la de un lujo sin comparativos, al-
tos valores de adquisición de dicho servi-
cio, y una vinculación a la imagen de poder 
de una persona que tome estos servicios.  

Un aspecto que no se tiene en conside-
ración es la amplitud y la importancia de la 
aviación general en nuestro país por las ca-
racterísticas propias del mismo: su geogra-
fía, sus actividades económicas regiona-
les, la concentración de los puertos, aero-
puertos internacionales y los grandes cen-
tros urbanos donde se realizan transaccio-
nes y negocios. Todos ellos con la necesi-
dad de transporte de personas y carga que 
no encuentran solución en la línea aérea 
regular.   

El contexto mundial de COVID-19 ha de-
jado en descubierto la importancia del re-
curso aéreo no sólo para la asistencia a la 
población por parte del Estado sino tam-
bién como una herramienta a considerar 
por el empresario para poder trasladarse, 
controlar explotaciones económicas y 
como medio logístico de su cadena de su-
ministros.  

Descripción 

La aviación general sirve en nuestro país 
tanto al sector público como privado. 
Desde el sector público organismos nacio-
nales y provinciales utilizan aeronaves no 
sólo para el traslado de funcionarios, como 
trascienden en los diversos medios de co-
municación, sino que se disponen con ae-
ronaves con diferentes misiones de 
acuerdo a cada realidad en particular. Pro-
vincia como la de Córdoba, que se encuen-
tra con la problemática de los incendios fo-
restales, cuenta con su Dirección General 
de Aeronáutica con una flota de aviones 
específicos para el combate de incendios 
en apoyo a la operación terrestre de los 
bomberos.  

Otro ejemplo es que dicha Dirección 
cuenta, como la mayoría de las Direcciones 
de Aeronáutica del país, con una flota de 
aeronaves que realizan vuelos sanitarios 
de personas que no podrían costearlos y 
vuelan al servicio de ablación de órganos. 
En este escenario es que se deben contar 
con aeronaves versátiles y rápidas ya que 
no solo se busca la eficiencia del tiempo, 
sino que este recurso en algunos casos es 
determinante para el éxito de la misión.  

Un caso de aplicación de aeronaves pú-
blicas para el tratamiento de una contin-
gencia natural específica es la llamada ̈ Lu-
cha Antigranizo¨ de la provincia de Men-
doza. Este sistema tiene como objetivo mi-
nimizar el efecto de las tormentas de gra-
nizo en los viñedos, evitando así pérdidas 
millonarias en la industria del vino.  

Por otro lado, el sector privado tiene 
otras necesidades específicas a tener en 
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cuenta para la conveniencia de la utiliza-
ción de un avión privado, tema de este ar-
tículo. 

Sector privado: una primera 
aproximación  

Cuando una empresa inicia la explora-
ción de compra de una aeronave o la de al-
quilar un servicio de vuelo privado normal-
mente sus decisores tienen un pre-con-
cepto inicial de un alto costo.  

En la gestión de proyectos, se estudia 
que no se puede evaluar una iniciativa sólo 
por el atributo de una variable. El servicio 
que presta la incorporación de la aeronave 
a la empresa, debe ser sometido a una eva-
luación consciente de los costos asocia-
dos como de los beneficios que dicha aero-
nave conlleva. En efecto, los beneficios 
atribuibles a la utilización de una aeronave 
no son sólo la imagen positiva resultante 
que el empresario baje las escaleras de un 
jet ejecutivo, también se debe considerar:  

- Optimización de la agenda de per-
sonal jerárquico de la empresa.  

- Disminución de exposición a acci-
dentes viales.  

- Mejora de rendimiento de la organi-
zación.  

- Independencia de factores exter-
nos como cancelaciones, cambios y 
otros no ponderables que ocurren 
en la línea aérea.  

- Disminución del tiempo improduc-
tivo por viajes en ruta.  

- Posibilidad de encontrarse en poco 
tiempo en varias explotaciones a 
gran distancia. 

- Conectar la explotación de la em-
presa con grandes centros urbanos 
donde se comercializa el producto o 
se logran acuerdos.  

Optimización de la agenda  

El desarrollo de la era moderna ha sido 
caracterizado por el manejo de la informa-
ción de manera veloz y la capacidad de 
adaptarse a los cambios del ambiente. 
Parte de este concepto es que los geren-
tes de empresas y empresarios tengan la 
capacidad de no sólo observar el ambiente 
en el cual realizan su actividad económica, 
sino que también puedan evaluarlo y tomar 
decisiones acertadas en base a un pronós-
tico de futuro.  

En efecto, muchas veces la evaluación 
del ambiente no sólo se ve a través de indi-
cadores, sino también a través de la per-
cepción del profesional estando en el lugar 
donde se genera el proceso de producción 
o de servicio.  

En el caso de empresas que tienen pro-
cesos de producción o servicios en lugares 
distantes de la casa matriz, o que planean 
un crecimiento mediante una de las herra-
mientas modernas de integración empre-
sarial (joint venture, UTE, entre otros) es 
necesario no sólo una buena gestión estra-
tégica sino también la posibilidad real de 
atender esos negocios sin desatender la 
rutina empresaria: El avión sirve para poder 
¨estar en dos lados al mismo tiempo¨.  
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Por ejemplo: un empresario mendocino 
puede estar a primera hora en una reunión 
en Buenos Aires celebrando una reunión 
con inversores extranjeros, y al mediodía 
estar nuevamente en su empresa aten-
diendo la agenda semanal. También podría 
decidir ir a esperar a éstos inversores en 
Buenos Aires y mientras están en vuelo 
rumbo a Mendoza, ir desarrollando la 
reunión antes de la demostración de la em-
presa.  

La aviación como industria del 
transporte de alta seguridad 

El avión es el medio de transporte más 
seguro del planeta. A pesar de los acciden-
tes ocurridos de público conocimiento, el 
desarrollo en materia de seguridad opera-
cional ha permitido que la tasa de acciden-
tes por millón de ciclos de producción sea 
menos a 1 accidente por millón de ciclos de 
producción (Organización de Aviación Civil 
Internacional 2009).  

Este resultado no sólo es por la acción 
consciente de todo el personal vinculado a 
ella en materia de seguridad sino también 
por una alta capacidad de aprendizaje de 
los errores cometidos en el pasado que han 
concluido en accidentes de aviación. En 
materia aeronáutica se denomina prece-
dente conocido, y es uno de los pilares 
conceptuales de la Doctrina de la Preven-
ción de Accidentes (Organización de Avia-
ción Civil Internacional 2013). Esta concep-
ción que se logra en el personal aeronáu-
tico hace que la industria se mantenga en 

un concepto evolucionado de la preven-
ción de accidentes que se denomina segu-
ridad operacional.  

Un accidente que lleve a la invalidez a un 
alto gerente de una empresa o a la muerte 
de un empresario tiene como resultados 
adversos no sólo la pérdida de vida humana 
en el sentido primario, sino que tiene efec-
tos por sobre la empresa y su continuidad. 
Este factor debe ser considerado a la hora 
del transporte de personas que agregan 
alto valor a la misma.  

Independencia de la línea aérea  

El transporte aéreo regular en nuestro 
país (en términos comunes línea aérea) no 
solo es un transporte deficiente, sino que a 
su vez no logra satisfacer la demanda de 
transporte en nuestro país. Es deficiente 
no sólo en términos de programación de 
vuelos y cumplimiento de los mismos, sino 
que el sistema aerocomercial está basado 
sólo en los principales aeropuertos del sis-
tema de aeropuertos de nuestro país.  

Este sistema de aeropuertos no llega ni 
a un 10% del total de aeródromos habilita-
dos en nuestra geografía (Chicou, 2020). El 
90 % restante no sólo están vinculados a 
las ciudades capitales sino también, a ciu-
dades de referencia de economía regional 
o cercana a explotaciones específicas o 
destinos turísticos.  

Es entonces que al día de hoy si un em-
presario quiere viajar de la ciudad de Co-
rrientes a Villa María, provincia de Córdoba, 
no tiene alternativas en aviación comercial 
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regular. Dependería de un vuelo de Co-
rrientes a Buenos Aires, después Buenos 
Aires – Córdoba y por último, a Villa María 
por autopista.  

Conectividad ilimitada  

Contar con una aeronave a disposición 
cuenta con los beneficios de la privacidad 
al momento de viajar, pero también permite 
conectar cualquier punto con otro siempre 
y cuando ambos tengan aeródromos.  

Esto hace que un ejecutivo pueda tras-
ladarse desde cualquier localidad donde 
este su explotación primaria a grandes 
centros urbanos nacionales sin necesidad 
de ir a un aeropuerto a la ciudad de cabe-
cera más cercana disponible (que muchas 
veces son cientos de kilómetros en auto) 
generando tiempos de viaje por tierra 
hasta el aeropuerto a donde tomar el avión 
de línea aérea incluso más altos que el 
tiempo de vuelo en sí.  

Esto permite que un empresario en cual-
quier punto del país pueda viajar a Buenos 
Aires en el día, oportunidad que sólo em-
presarios localizados en grandes ciudades 
pueden hacer debido a la alta conectividad 
entre ciudades capitales como Córdoba, 
Mendoza o Salta en tiempo pre pandemia.  

La disponibilidad de un avión también 
posibilita, cuando las características técni-
cas lo permiten, conectar grandes capita-
les regionales como Santiago de Chile, 
Montevideo, San Pablo, sólo por citar algu-
nas. Empresarios que tengan en su agenda 

un proyecto de regionalización de su com-
pañía pueden programar sus viajes de 
acuerdo a sus necesidades, con el único 
requisito de pasar antes por un aeropuerto 
internacional para efectuar los controles 
migratorios y aduaneros.  

Inclusive, tiene la posibilidad de optimi-
zar vuelos comerciales. Por ejemplo, si viaja 
de EEUU a Córdoba, probablemente la co-
nexión del vuelo internacional (EEUU – Bs 
As) con el de cabotaje (Bs As – Córdoba) 
tenga tiempo de espera en la combinación. 
Entonces con una aeronave privada puede 
realizar el vuelo Buenos Aires-Córdoba, sin 
la necesidad de demoras. 

La aviación ejecutiva ¿jets de 
lujo? 

Otro extendido concepto a derribar es el 
que la aviación ejecutiva es un universo 
sólo compuesto por jets ejecutivos de as-
pecto cinematográfico. La aviación general 
comprende a este segmento de aerona-
ves, pero no es el único. Existen aeronaves 
de características distintas y por supuesto 
costos totales de operación diferenciados.  

Aviones mono motores (pistoneros) son 
de un precio de adquisición bajo. Un costo 
operativo total bajo y permite llevar en pro-
medio de tres ocupantes más un piloto en 
su cabina a una distancia de 400 – 600 km 
en un tiempo promedio de 2 horas de vuelo. 
Su bajo costo de adquisición tiene como 
contra partida las limitaciones meteoroló-
gicas de operación: este tipo de aeronaves 
al tener una autonomía de vuelo reducida, 
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no puede desviar su ruta considerable-
mente para atravesar tormentas y su equi-
pamiento general no le permite operar en 
condiciones de meteorología marginal.  

Para sortear los inconvenientes que 
presentan los aviones mono motores, y a 
su vez lograr la posibilidad de llevar más 
personas, se construyeron aeronaves bi-
motores pistoneros. Estos al tener una ma-
yor potencia disponible y mayor autonomía 
de vuelo, permiten llevar más pasajeros 
(entre 4 y 6 pasajeros, además de los pilo-
tos) a distancias superiores de vuelo (en-
tre 700 y 1200 km.).  

Para empresas que requieran aeronaves 
que tengan capacidades superiores a la 
que son propulsadas por motores a pistón; 
es decir, que vuelen a mayor altura, a mayor 
velocidad, con más capacidad de carga, y 
en casi cualquier tipo de condición meteo-
rológica) pero consideren elevados los 
costos operativos de una aeronave reac-
tor, pueden optar por las aeronaves tur-
bohélices. Estas aeronaves tienen mayor 
versatilidad que los reactores ya que pue-
den operar en pistas no pavimentadas, tie-
nen costos operativos totales que prome-
dian la mitad de un reactor y poseen buena 
capacidad de carga. Por otro lado, estas 
aeronaves vuelan a menores altitudes que 
los reactores y a la mitad de la velocidad de 
éstos.  

Para finalizar, los reactores son dentro 
la escala de aeronaves los que mayores 
prestaciones tienen en cuanto a alcance y 
velocidad. Vuelan a la misma altura que un 
jet de línea aérea, a una velocidad cercana 
a los mismos y pueden llevar en promedio 8 
pasajeros más la tripulación. Estos aviones 
tienen las mismas capacidades que un 
vuelo de línea aérea, pero con el beneficio 
de la exclusividad y la flexibilidad de opera-
ción como en todos los casos anteriores. 
La hora de salida y la agenda la determina el 
propietario.  

Un párrafo aparte merece los helicópte-
ros: estos generalmente son utilizados 
cuando es necesario el traslado a puntos 
específicos y en un radio relativamente 
corto de distancia. También son utilizados 
para control de grandes superficies y la po-
sibilidad de aterrizar en espacios reduci-
dos. Son muy útiles cuando no se encuen-
tran disponibles aeródromos en cercanías 
del punto de interés.  

Córdoba y Reynoso (2021) demuestran 
que cada tipo de aeronave tiene un deter-
minado punto de equilibrio económico-fi-
nanciero y que se expresa en horas de uso 
u operación. Lógicamente, mientras mayor 
es la velocidad, altura y la aviónica
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29 que se pretenda conseguir, mayor es 
la cantidad horas de uso mínima que se ne-
cesitan para cerrar la ecuación anterior. 

Por lo tanto, la recomendación es que al 
momento de iniciar un proceso de evalua-
ción de un proyecto que tenga como meta 
la incorporación de una aeronave se in-
cluya a un profesional aeronáutico para de-
terminar la relación presupuesto – medios 
técnicos disponibles para satisfacer la ne-
cesidad de la empresa.  

Casos de Interés 

Empresas vinculadas al agro han visto a 
la aviación general no como un lujo sino 
como una verdadera herramienta de tra-
bajo. Mediante el uso de helicópteros en la 
provincia de Córdoba han podido efectivi-
zar el trabajo de ingenieros agrónomos lo-
grando que los mismos se desplacen a toda 
la superficie de trabajo controlando el cul-
tivo; y en el caso de tratamiento de plagas 
con este medio aéreo se logra que el profe-
sional pueda controlar en detalle todo el 
campo en poco tiempo. La industria del 
maní se ha tecnificado de esta manera, y 
los resultados positivos de esta innovación 
son públicamente conocidos.  

El agro también utiliza aeronaves como 
aviones para recorrer distintas explotacio-

nes distantes entre ellas. Grandes empre-
sas que tienen explotaciones en distintas 
provincias trasladan a sus profesionales en 
aviones para disminuir el tiempo de viajes. 
Un ingeniero agrónomo que debe recorrer 
grandes distancias por tierra para llegar a 
cada campo disminuye ese tiempo a un ter-
cio, generando tiempo disponible para las 
demás actividades vinculadas a su puesto.  

Empresas mineras utilizan aeronaves 
para el traslado de personas y recursos 
materiales desde la base de la explotación 
al valle donde se encuentra el proceso de 
extracción del mineral.  

Empresas offshore Petroleras utilizan 
helicópteros para el traslado de personal y 
mercaderías a las bases en superficie marí-
tima.  

Conclusión  

Finalmente, en el tema abordado, pode-
mos concluir que hay casos de éxito en 
todo el territorio nacional de pymes y gran-
des empresas que han incorporado a la ae-
ronave a su estrategia de negocio exitosa-
mente ampliando su área de cobertura en 
el mercado, o haciendo eficientes sus ope-
raciones, todo esto en un balance de la 
ecuación de costo – beneficio, que tras-
ciende la imagen del lujo.  

 

 
29 Se entiende por “aviónica” a la tecnología que dispone la aeronave para su operación en el espacio aéreo. 
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