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INTRODUCCIÓN  

 

Con gran alegría y placer comparto con ustedes este Libro de resúmenes de los trabajos de la 

28º Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur, organizada por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y en formato híbrido. El lema escogido 

para esta Reunión es ñGlobalizaci·n, desarrollo y desigualdad productiva: las pymes ante el 

desaf²o de la digitalizaci·nò y nos invita a continuar en gran medida las reflexiones de la 

Reunión pasada y retomar las conclusiones de nuestra XXV Reunión Anual desarrollada en 

tiempos de pandemia.  

De hecho, la digitalización es un tema cada vez más convocante y que excede los argumentos 

más relacionados con la aceleración del progreso tecnológico y su exponencial difusión en el 

escenario post-pandemia. Ciertamente, las pymes y emprendedores enfrentan hoy un amplio 

conjunto de desafíos en este aspecto. Las restricciones al acceso a este tipo de tecnologías 

pero sobre todo las dificultades en su adopción por gran parte del tejido de pymes son temas 

claves que abordan varios de los trabajos que se presentan en esta Reunión. En la misma línea 

varios trabajos profundizan sobre las implicancias de estas nuevas tecnologías sobre la gestión 

y la organización del trabajo en las empresas. La digitalización será también eje de los 

paneles, con foco en el caso de estructuras de países en desarrollo como los que participan de 

esta Red. En efecto, la fuerte heterogeneidad intra e inter sectorial que caracteriza a los 

sistemas productivos y pymes en nuestros países, se ve en gran medida ampliada y 

resignificada por estas nuevas tecnologías, enfatizando la idea de desigualdad productiva que 

se menciona en el lema. 

Para los emprendedores y las nuevas empresas la digitalización también presenta dos caras. 

Por un lado abre un importante espacio de oportunidades para nuevas actividades, nuevos 

negocios, nuevas tecnologías. Pero, por otro lado, plantea una serie igualmente relevante de 

desafíos que se relacionan tanto con aspectos regulatorios de estas tecnologías como con las 

características de los modelos de negocios subyacentes de las empresas que han tomado la 

delantera en estas actividades. 

Finalmente, la digitalización es un aspecto que ha cruzado a la sociedad en su conjunto, 

expresando su cara menos favorable en la brecha digital. A pesar de los esfuerzos que desde 

distintos gobiernos han realizado, aún hoy, importantes segmentos de la población de nuestros 

países están desvinculados de estas nuevas tecnologías. Esta relación entre digitalización y el 

desarrollo social, ambiental y económico será otro de los temas abordados por algunos de los 

trabajos que se presentarán en la Reunión. 

La mirada de los cerca de 80 trabajos que se incluyen en este Libro de resúmenes nos 

confirma dos hechos que muestran la vitalidad de nuestra Red Pymes Mercosur. En primer 

lugar, aparecen y se consolidan nuevos temas donde los y las integrantes de la Red están 

haciendo aportaciones relevantes. Son ejemplos de este fenómeno la cantidad de trabajos 

sobre temas vinculados con el tema de género así como un renovado flujo de investigaciones 

sobre empresas familiares, que se suman a los temas ya tradicionales de nuestras Reuniones 

relacionados con innovación, encadenamientos y sectores productivos, emprendimientos y 

nuevas empresas, y políticas públicas. También se destaca en esta Reunión la incorporación 

de un nuevo eje sobre rol de los sistemas de gestión, de información y contables dentro de la 

gestión sostenible e innovadora de las empresas. En segundo lugar, se nota al ver el listado de 
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autores una importante renovación y ampliación de la base de investigadores e investigadoras 

que participan de nuestra Reunión. 

Para finalizar, quiero agradecer el trajo y compromiso de todo el equipo organizador de esta 

28º Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur, de quienes colaboraron en la evaluación de los 

resúmenes y trabajos finales y de los distintos sponsors y organizaciones patrocinantes de esta 

Reunión que apunta a convertirse en un espacio de intercambio de conocimientos, 

experiencias y trabajos clave en la agenda de investigación sobre estos temas. Espero el 

contenido de este libro sea de interés para todos y todas. 

 

 

 

Juan S. Federico 

Presidente Asociación Civil Red Pymes Mercosur 
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PROGRAMA GENERAL
 
XXVIII REUNIÓN ANUAL 

RED PYMES MERCOSUR 
 

 

27 a 29 de Septiembre de 2023, Córdoba, Argentina 

 

"Globalización, desarrollo y desigualdad productiva: las pymes ante el 

desafío de la digitalización" 

 
Miércoles 27 de septiembre                                                                                                    . 

                                                     

12:30 a 13:30hs Acreditaciones y Recepción (lunch de bienvenida)  

 

13:30  a 14hs  Acto y Saludo de Apertura. Autoridades Red Pymes. Autoridades 

UNC y FCE. Autoridades Municipales.   

 

14hs a 16hs   Sesiones Paralelas 1 

 

16hs  a16:30hs  Café  

 

16:30 a 18:30hs Sesiones Paralelas 2  

 

18:30 a 19hs  Café  

 

19 a 20hs Conferencia Inaugural CEPAL: ñla econom²a de Internet en Am®rica 

Latinaò   

 

20hs   Cocktail de Bienvenida 

 

 

Jueves 28 de Septiembre                                                                                                           .

                                                                                                

9 a 11hs   Panel: ñImpactos de la reconfiguraci·n de las Cadenas Globales de Valorò   

 

11 a 11:30hs  Café 

   

11:30 a 12:30hs Paneles Simultáneos 1 

 

Panel 1.1: La voz de las pymes: encuentro con empresarios y Cámaras Empresariales 

 

Panel 1.2: Profundizar el avance de la digitalización escalando la estructura productiva y 

empresarial nacional. 
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12:30 a 13:30hs Almuerzo / Presentación de posters   

   

13:30 a 15:30hs Sesiones Paralelas 3  

   

15:30 a 16hs  Café  

   

16 a 18hs  Sesiones Paralelas 4 

  

18 a 18:30hs  Café  

 

18:30 a 19hs Paneles Simultáneos 2 

 

Panel 2.1: ñ10 a¶os de la Revista Pymes, Innovaci·n y Desarrollo 

   

Panel 2.2: Presentación de Nodo Pymes ï UNC y Apyme 

 

 

19-20hs.   Asamblea de Socios  

 

21hs.    Cena de la Red Pymes 

 

   

Viernes 29 de Septiembre                                                                                                         .  

                     

   

9 a 12   Visitas a Empresas 

   

12 a 13hs  Lunch  

 

13 a 15hs  Paneles Simultáneos 3: Desigualdades y Producción  

 

Panel 3.1: Género, Innovación y Desarrollo 

   

Panel 3.2: ñLa dimensi·n geogr§fica de la heterogeneidad estructural: desigualdades territoriales y 

(sub)desarrollo productivoò 

   

 

15 a 15:30hs   Café  

   

15:30-17:30  Sesiones Paralelas 5  

    

17:30-18hs   Café  

 

18-18:30hs  Acto de Cierre y Entrega de Premios  
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EJE 1: Sectores, Redes, 

Encadenamientos Productivos y 

Clusters de empresas  
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Programa de formación para la innovación y el emprendimiento basado en el desarrollo de 

ecofactorías sociales para microemprendimientos en comunas rezagadas de la región de 

Coquimbo, Chile. 

Francisco J. Jiménez Cangas; Carlos Araya Pacheco   

fjimenez@corfo.cl 

carlos.araya@technolab.cl 

Chile exhibe notables disparidades territoriales en cuanto al desarrollo económico, superando 

ampliamente a los demás países de la OCDE y generando desequilibrios internos que limitan el 

crecimiento y la competitividad del país. Ante esta situación, surge la recomendación de avanzar 

hacia el diseño de políticas territoriales específicas adaptadas a cada contexto. 

Dentro de sus planes de acción, la Corporación de Fomento Productivo de Chile (CORFO) ha 

definido el objetivo de ampliar su alcance hacia las empresas y emprendedores que tienen 

potencial pero que no han recibido la atención de la institución. Esto se traduce en acciones para 

extender su cobertura a zonas en las que ha tenido históricamente menor presencia, sin perder el 

enfoque en la calidad de la atención, y que, como consecuencia, no han contado con el apoyo 

suficiente para fortalecer sus ecosistemas productivos. 

Para responder a esta desigualdad territorial presente en la región de Coquimbo, la CORFO en 

conjunto con el Gobierno Regional de Coquimbo (GORE Coquimbo), llevan adelante la 

ejecución del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, cuyo objetivo es contribuir 

al aumento de la competitividad y la sostenibilidad de empresas ubicadas en territorios 

funcionales en los que se concentran las comunas más pobres del país, zonas de rezago 

productivo y/o zonas extremas, que requieren desarrollarse sistémicamente. El Programa de 

Gestión Territorial para Zonas Rezagadas actúa en territorios en los que la oferta pública de 

instrumentos de fomento productivo no llega o tiene bajo impacto, y cuyas condiciones de 

desarrollo económico-social les otorgan un estatus de desventaja en relación con otros territorios. 

Para la región de Coquimbo, el Programa se ejecuta en las comunas de Canela, Punitaqui, 

Combarbalá y Monte Patria. Las principales actividades económicas que se desarrollan en este 

territorio están vinculadas a la agricultura, la ganadería caprina y la minería de pequeña escala. 

El turismo emerge como una actividad con potencial. En muchos casos, los habitantes de este 

territorio tienen una vocación de multiactividad y la economía del territorio se concentra 

principalmente en el sector primario. 

Entre los múltiples proyectos propuestos para avanzar en la competitividad y sostenibilidad 

territorial del Programa de Zonas Rezagadas, surge el desarrollado por la empresa de tecnología 

y educación Technolab, que consiste en desplegar un programa para impulsar el emprendimiento 

y la innovación en un grupo de interesados de las comunas mencionadas. El objetivo central de 

la iniciativa es desarrollar un ciclo de formación práctica en emprendimiento y tecnologías con 

modelos de negocios, a través de un ejercicio completo del ciclo del emprendedor y continuar 

con el desarrollo de casos prácticos para crear huertos verticales automatizados y/o muros verdes 

de fácil implementación y bajo costo con materiales reciclados. 

La iniciativa se posiciona como altamente relevante al ser un programa de formación práctica de 

cómo aplicar la innovación y el emprendimiento en problemas relevantes al desarrollo de sus 

actividades económicas: aislamiento, persistente sequía y rezago en infraestructura y tecnología. 

También destaca al desarrollar una unidad de producción (huerto vertical y muros verdes 

automatizados) sustentable y de rápida implementación, a través de uso de materiales de bajo 

costos y de la aplicación de tecnologías open source (Arduino). Durante su ejecución, los 

beneficiarios del proyecto adquieren conocimientos en diversos tópicos como son: el uso 

mailto:fjimenez@corfo.cl
mailto:carlos.araya@technolab.cl
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eficiente del agua, modelos de negocios sustentables, competencias en emprendimiento e 

innovación y aplicaciones de tecnologías simples que permiten controlar y automatizar procesos. 

De acuerdo al Plan Limarí-Choapa 2019-2022, las comunas de Canela, Combarbalá, Monte 

Patria y Punitaqui, encabezan el listado de las comunas en situación de pobreza 

multidimensional a nivel regional, si consideramos cuatro dimensiones relevantes del bienestar: 

educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda. A esto se le suman necesidades asociadas 

directamente a su condición de territorios alejados de las urbes como son: la falta de 

conectividad en caminos y telecomunicaciones, falta de electrificación, falta de sistemas de agua 

potable y de riego. En el Programa de Zonas de Rezago se menciona que, para las comunas de 

interés, las capacitaciones son una fuente de fortalecimiento de capital humano, debido a la 

estrecha relación que existe entre la baja profesionalización de los habitantes y la baja oferta de 

Universidades y Centros de Formación Técnica que se concentran tanto en las capitales 

regionales como provinciales.  

El programa resulta ser una eficaz herramienta demostrativa para varios segmentos de la 

población que ven el emprendimiento como algo muy alejado y que necesita conocimientos a los 

cuales no se tiene acceso. El programa desarrolla una lúdica de un "campeonato" con incentivos 

para el desarrollo de soluciones y adaptaciones a los problemas que, durante el proceso de 

desarrollo del prototipo de la unidad productiva o el producto, permitan aplicar los 

conocimientos y crear una experiencia de aprendizaje significativa. Los beneficiarios 

posteriormente pueden adaptar y mejorar las soluciones creativas de acuerdo a sus necesidades 

productivas. El proyecto insiste en que el hilo conductor de las actividades sean el uso de 

materiales disponibles de bajo costo o el reciclaje y que permitan construir elementos 

funcionales con valor económico tangible.  

El programa de formación para la innovación y el emprendimiento basado en el desarrollo de 

ecofactorías sociales para microemprendimientos en comunas rezagadas de la región de 

Coquimbo se consolida en las siguientes etapas: 

 

¶ Desarrollo de contenido didáctico:  

 

Corresponde a todo el proceso de desarrollo de objetos de aprendizaje activo, a través de la 

construcción de prototipos con pertinencia cultural para los habitantes de las zonas rezagadas de 

la región de Coquimbo. Una de las premisas del proyecto era la unión de las nuevas tecnologías 

con las tradiciones de las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio, por eso se realizó una 

exploración de las culturas, para desarrollar y cautivar su desarrollo tecnológico que hasta 

nuestros días son utilizados y respetado. Una de las variables más importantes, era diseñar 

soluciones de bajo costo, para ello se utilizaron materiales de fácil acceso, pero que luego de 

procesos de matrices, permitieran diseñar piezas únicas que entreguen un valor adicional, como 

un modelo de emprendimiento para las comunidades. 

 

¶ Diseño de la experiencia educativa:  

 

La etapa incluyó preliminarmente visitas a museos regionales y reuniones con equipos técnicos 

para dar un contexto y línea base al aprendizaje de los beneficiarios. Posteriormente, se validó la 

aplicación de herramientas 3D, tales como scanner y diseño parametrizados. Se logró construir 

experiencias educativas en talleres de 5 horas con resultados gratificantes y con apropiación del 

conocimiento en corto tiempo. 

 

¶ Diseño de Prototipos:  
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Los prototipos diseñados corresponden a: huerto vertical, muro verde, sistemas hidropónicos de 

PVC y maceta recolectora de agua. Junto a esta etapa también se ejecutan las técnicas de esténcil 

para la decoración, conservando la identidad Diaguita en los prototipos. 

 

¶ Desarrollo de manuales de fabricación y material de capacitación:  

 

Corresponde al material educativo para que los participantes tengan una guía de construcción y 

listado de materiales, por cada uno de los prototipos. Adicionalmente, aborda aspectos de 

modelos de negocio para facilitar su potencial comercialización por parte de los beneficiarios. 

 

¶ Talleres comunales:  

 

Se realizaron 4 talleres por comuna abarcando un total de 50 beneficiarios. Se buscó generar 

lazos entre los pobladores y reconocer la capacidad creativa en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas productivos más relevantes. 

 

¶ Difusión del proyecto:  

 

La difusión de la experiencia es fundamental para buscar su replicabilidad y generar lazos entre 

beneficiarios que buscan soluciones a similares problemas. Participan activamente en la difusión 

las contrapartes que financian la iniciativa (GORE Coquimbo y CORFO) para resaltar el aporte 

de las políticas públicas en los territorios rezagados de ejecución del proyecto. 

El proyecto en su ejecución presenta resultados satisfactorios y un interés creciente de ampliar el 

número de beneficiarios atendidos en próximas iniciativas. También presenta algunos 

inconvenientes como la baja capacidad de convocar a población joven a participar de las 

actividades. En una constante búsqueda de mejora, se abren nuevas interrogantes que podrían 

impulsar el levantamiento de nuevas iniciativas en zonas de rezago competitivo: 

¿Es posible configurar un entorno empresarial y/o el traspaso a instituciones de educación que 

potencie el desarrollo de este tipo de actividades y que mida constantemente su impacto en la 

mejora competitiva de los emprendimientos en un territorio rezagado?  

¿Cuáles son las temáticas que favorecen aceleradamente una mejora del desempeño competitivo 

de empresas y emprendedores en zonas de rezago?  

¿Qué estructuras, asociaciones o nuevas instituciones son relevantes de generar para acompañar 

este proceso? 
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Autotransporte de granos: una actividad tradicional con bajo nivel de respuesta frente a la 

agroexportación 

Isabel María Raposo; María Victoria Scarione Avellaneda 

Instituto de Investigaciones Económicas-IIE 

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística-FCEyE 

Universidad Nacional de Rosario-UNR 

raposoisabel1@gmail.com 

victoria.scarione@fcecon.unr.edu.ar 

Introducción (motivación, preguntas de investigación, objetivos) 

El transporte de granos a puertos es una actividad esencial en la cadena logística de la industria 

de los alimentos y la agroexportación (trigo, maíz, soja, y otros). La mayor parte de estas cargas 

se moviliza por camiones1, siendo creciente la participación del autotransporte en la cadena de 

valor; la competencia inmediata, el ferrocarril, mantiene bajos niveles de servicio y no crece su 

participación en los traslados en relación con el aumento del volumen que han experimentado las 

cargas agroalimentarias nacionales.  

Los grandes volúmenes de cereales y oleaginosas se desplazan desde distintas zonas de 

producción hacia las áreas del centro (litoral)2 del país, que son las que reúnen la mayor 

capacidad de procesamiento y embarque para la exportación con destino a distintos mercados en 

el mundo. El transporte de granos que va desde tranquera a las grandes plantas de procesamiento 

o los puertos de exportación (en uno o varios tramos de servicio), es un segmento o eslabón 

fundamental de distintas ñcadenas globales de valorò de las cuales no se lo debe desvincular, 

dado que remite a una nueva forma de entender las relaciones sociales de producción a gran 

escala; necesariamente cualquier solución pensada para el sector debe contemplar el conjunto. 

(Porta et al., 2018) 

El transporte de granos como servicio en el país se realiza fundamentalmente a través del 

autotransporte; el mismo representa alrededor del 92% del total de los desplazamientos en su 

tipo (Calzada et al., 2022). A partir de la información suministrada por la Federación de 

Transportadores Argentinos (FeTrA), entidad que reúne a la mayor parte de los transportistas de 

granos y oleaginosas, es posible reconocer un sector de actividad que se caracteriza por su 

problemática diferenciada en el conjunto del autotransporte de cargas.  

Frente a una realidad compleja como es la que atraviesa la actividad por estos años, este trabajo 

pretende particularizar en la evolución que le corresponde al conjunto de empresas del 

autotransporte de granos e indagar en el rol que cumple el Estado en cuanto a la regulación y 

sostenimiento de la actividad (alguna vez considerada servicio público) que es clave para la 

cadena agroalimentaria nacional.  

Por otra parte, se trata de identificar los desafíos que rodean al grupo de pymes que dominan esta 

actividad para imponer una mirada crítica sobre el desarrollo de los servicios actuales y proyectar 

 
1 Durante 2021, sobre un total de 542 Mt. transportadas en el país, 498 Mt se explican por camión (BCR). 
2 Hay dos zonas en el país que reúnen la mayor capacidad de procesamiento, almacenaje y embarque de granos. El 

polo más importante es el que se constituye en torno a Rosario, el llamado complejo Rosafé y un segundo polo, en 

proximidades de Bahía Blanca y Necochea, al sur de la provincia de Buenos Aires 

mailto:raposoisabel1@gmail.com
mailto:victoria.scarione@fcecon.unr.edu.ar


ñGLOBALIZACIčN, DESARROLLO Y DESIGUALDAD PRODUCTIVA: LAS PYMES 

ANTE EL DESAFĉO DE LA DIGITALIZACIčNò 

 
 

17 
 

alternativas que permitan superar la difícil situación que atraviesan las empresas. El interrogante 

de base es saber si es posible adecuar la actividad actual de modo que sea sustentable en el 

tiempo a la vez que identificar posibles respuestas a la demanda logística de la cadena 

agroalimentaria.  

 

Marco teórico de referencia 

El transporte de cargas en Argentina es una actividad clave para el impulso de diversas 

dimensiones del desarrollo económico y social. La política nacional al respecto da cuenta de 

medidas aisladas, sin una estrategia que las oriente, por lo que constituye una respuesta 

insuficiente a los retos que plantea el crecimiento, ante las necesidades de una actividad tan 

compleja y diversa como la aquí por analizar.  

En términos generales, particularmente en el autotransporte de granos, la gestión pública se ha 

caracterizado por su falta de respuesta estratégica ante los desafíos que impone el aumento 

sostenido de la demanda por desplazar mayores volúmenes de productos o con los retos del 

desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y ambientales. Siguiendo los 

argumentos de Barbero y Bertranou, ñno ha existido una pol²tica sectorial, las capacidades 

estatales están debilitadas, se ha distorsionado la matriz de carga hacia el transporte automotor y 

se han degradado algunas infraestructuras y serviciosò (2015:17) 

Las reformas de los noventa desactivaron un sistema de transporte de fuerte impronta estatal en 

cuanto a regulación, financiamiento y operación de los servicios, y pusieron en marcha nuevos 

esquemas de gestión con resultados dispares según el medio y tipo de transporte que se trate. En 

el caso del autotransporte de granos, otras circunstancias incidieron estructuralmente en el 

sistema; en particular, hechos como la disolución de la Junta Nacional de Granos - en 1991- 

como empresa testigo para elaborar estadísticas y seguir la evolución de las modalidades y 

tarifas, o la descentralización-privatización de la gestión de puertos, que sumó inversiones 

privadas y pérdida de control en el área. En estos años también se modifican las modalidades de 

siembra y cosecha a partir del ñcontratismoò y aparece el silo bolsa que racionaliza los 

desplazamientos en el año. 

El marco legal en el que se desenvuelve actualmente la actividad está dado por la Ley 24653 de 

Transporte Automotor de Cargas del año 1996 (reglamentada por Dec. N° 1035/02); su principal 

objetivo fue obtener un sistema de transporte que proporcione un servicio eficiente, seguro y 

económico, con la capacidad necesaria para satisfacer la demanda y que opere con precios libres.  

El Estado es quien fija la política general y dicta las medidas específicas, garantiza la seguridad 

de las prestaciones y vela por que no haya interferencias que dificulten los servicios a las cargas 

de jurisdicción nacional. La norma establece, además, el deber de procesar y difundir estadísticas 

e información para la transparencia del sistema a la vez que el Dec. 105/98 define la obligación 

de inscripción al Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) para control de los 

operadores de carga. 

La disposición 273/11 definió un modelo de costos para el transporte automotor de granos en 

particular, como herramienta para la determinación de precios de referencia y generación de las 
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inversiones requeridas en la renovación de la flota y sostenimiento de la actividad, al entender 

que los servicios constituyen el eslabón crítico de la cadena de comercialización de cereales y 

oleaginosas. Acorde a ello, la Res. 8/16 del Ministerio de Transporte aprueba la instalación del 

esquema tarifario referencial para el servicio de transporte automotor de cereales, oleaginosas, 

productos afines, subproductos y otros.   

Se constituye, además, la Mesa de Negociación participativa para la determinación de las tarifas 

de referencia, de la cual son parte entidades representativas del sector de la producción agraria3 y 

sindical4 junto a representantes del sector oficial (Subsecretaría de Transporte Automotor y del 

Ministerio de Agroindustria). Cada componente del costo se recalcula durante el resto del año; 

las variaciones se incorporan mediante un índice que contempla el promedio de aumento de 

precios de componentes como combustible, neumáticos, reparaciones, material rodante, personal, 

seguros, etc. 

Esta actividad tradicional tiene características propias como la de ser gestionada en su totalidad 

por privados a la par de estar fragmentada en gran número de empresas con diversa cantidad de 

vehículos y alto número de propietarios individuales de uno o pocos camiones. Es posible 

adicionar un aspecto que se repite a lo largo del tiempo y es una de las dificultades del sector: la 

falta de control por parte del Estado y la alta informalidad que domina la actividad (Pierri, 2013). 

En lo referido al transporte de granos por camión, la mayor objeción que se hace a la gestión 

pública pasa por la falta de interés en avanzar en el conocimiento del sector. No se elaboró una 

base que permita conocer la estructura del sector: cantidad y composición de las empresas, 

tarifas negociadas, parque de unidades, entre otros; en la actividad predomina la economía en 

ñnegroò o informal, la sobrecarga de veh²culos, la falta de cumplimiento de normas de seguridad 

y la casi nula inversión de reposición o actualización tecnológica de vehículos. 

Esta categoría de transporte requiere cierta cantidad de kilómetros recorridos (Ton. /km) e 

ingresos por fletes que permitan amortizar nuevas inversiones; ello ha llevado a que muchas 

unidades de mayor antigüedad se especializaran en recorridos de cortas distancias, en la 

modalidad chacra-silo (acarreo).5 Al mismo tiempo, se observan en algunos casos sobrecargas 

significativas al margen de la legislación, con lo cual se cubren costos por vía del volumen en 

exceso y el deterioro de las rutas. (López, 2012:17) En general, puede decirse que se trata de un 

sector con bajos requerimientos de capital empresario (donde la infraestructura es de propiedad 

pública y uso compartido) y la entrada a la actividad permaneció abierta a lo largo de la historia. 

La atomización de la oferta da cuenta de una estructura empresarial con una cultura 

relativamente alejada de emprendimientos de carácter colectivo como en otras asociaciones 

 
3 Entre las entidades están: la Federación Agraria Argentina FAA; la Sociedad Rural Argentina SRA; la 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria CONINAGRO; la Confederaciones Rurales Argentinas CRA; y la 

Federación Nacional de Acopiadores de Granos. 
4 Representantes de cámaras representativas del sector del automotor de cargas como la Federación de 

Transportadores Argentinos FETRA; la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas CATAC; y 

la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas FADEEAC. 
5 Otros aspecto que destacar pasa por la realidad de un sector con segmentos diferenciados, que pueden ser 

determinantes de la crisis: el vinculado a la marginalidad de los trayectos de chacra-galpón, o intra-puertos, y el de 

los traslados de largas distancias (acopio o chacra a puerto o plantas procesadoras). 
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empresarias y de una clara falta de capitalización e inversión. De allí que la representación de los 

gremios sea ciertamente limitada, aunque no carente de poder de negociación. (C3T, 2007) 

Otro aspecto relevante para el trabajo es la relación entre la actividad y el ambiente. En general, 

se asocia a este tipo de transporte con distintas externalidades negativas. Referentes de la 

temática como Gines de Rus y otros (2003) identifican tres tipos de ellas: en primer lugar, la 

contaminación atmosférica y el ruido; en segundo lugar, los accidentes; y, por último, la 

congestión o saturación puntual de las infraestructuras. En las dos primeras, se trata de efectos 

cuyos costes mayormente recaen sobre individuos distintos al agente que las produce. En la 

tercera externalidad, cada usuario decide utilizar una carretera y sólo considera los costes 

personales sin valorar que el tr§fico pierde fluidez. ñPor tanto, el ¼ltimo usuario que entra en una 

carretera impone un coste en términos de tiempo extra al resto de los automóviles que ese 

usuario no pagaò. (De Rus et al., 2003:13)  

Metodología (fuentes, métodos de procesamiento y análisis de los datos) 

Se adopta un abordaje integral al tema a través de una metodología de trabajo que permita 

explorar el desarrollo de la actividad, no sólo como sector productivo en sí mismo (diferenciado 

aún dentro del autotransporte de cargas en general), sino además como un eslabón clave para las 

distintas cadenas agroalimentarias que se constituyen en pilares, base de la economía productiva 

del país. 

Se realiza el seguimiento de la normativa que a lo largo del tiempo reguló la prestación de 

servicios y cómo ésta incidió sobre el desempeño del sector y se complementa el relevamiento 

con el marco normativo vigente. Se relevan las estadísticas oficiales y mediante la observación 

personal, se realiza un acercamiento a la realidad operativa de algunos transportistas del sector. 

También se realizan contactos con otros actores que pueden influir con sus conductas sobre la 

actividad de los transportistas, como es el caso de acopiadores o los mismos productores de 

granos que, en los ¼ltimos a¶os, realizan ñparcialmenteò traslados, disponiendo de sus propios 

vehículos como medios de viaje. 

Se completa el diagnóstico a través del análisis de campo mediante entrevistas a informantes 

calificados, transportistas federados y directivos del sector de larga trayectoria gremial (que 

desarrollan su actividad en la Federación de Transportadores Argentinos- FeTrA)6. Se trata de 

identificar los principales problemas que atraviesa el transportista de granos, considerando 

variables como: la autopercepci·n ñempresarialò que se da en los transportistas; las condiciones 

de seguridad e higiene vinculadas a la actividad, en particular durante las operatorias de carga y 

descarga; las distorsiones tarifarias así como la negociación entre partes involucradas; la 

adecuación y respuesta del medio de transporte ante las demandas logísticas y ambientales; o las 

dificultades para la recepción e incorporación de tecnologías en la práctica de la actividad; entre 

otros. 

 

 

 
6 FeTrA cuenta en la actualidad con más de 140 centros afiliados, constituyéndose en una representación clave de 

los intereses de ï principalmente- los pequeños transportistas. 
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Resultados y conclusiones 

Se trata de un sector de actividad constituido por un número ï difícil de precisar ï de pequeñas 

firmas, en gran número unipersonales y/o de carácter familiar, que disponen individualmente de 

muy pocos vehículos (en general, unidad tractora y acoplado) para traslados y en general, bajos 

requerimientos de capital empresario (la infraestructura es propiedad pública y de uso 

compartido) y la entrada a la actividad, históricamente abierta. Más allá de la oferta atomizada, el 

autotransporte de granos tiene por arrastre graves problemas de envejecimiento de su flota (y 

dificultades para la renovación de unidades con bajo mantenimiento) que suele operar con 

excesos de carga y afronta, además, serias dificultades como los altos costos del servicio y los 

sobrecostos por retornos vacíos. El autotransporte de granos, además, es una actividad con 

variaciones por estacionalidad (tiempo de cosecha) así como también ser afectada, de forma 

indirecta, por fenómenos climáticos (sequías o inundaciones) que determinan fluctuaciones de 

demanda. 

A ello se suman cambios en los últimos años como el aumento de regulaciones, tarifas de 

referencia para negociar los fletes, sobrecostos adicionales y cambios en el modelo de negocios 

con nuevos actores que constituyen una ñamenazaò para el transportista tradicional (acopiadores 

y productores). La alta informalidad y la distribución dispar de empresas en el territorio 

dificultan la confección de registros y datos de la actividad, lo que limita la información para la 

definición de políticas sectoriales. Estas ineficiencias impactan el desempeño logístico, 

reduciendo la competitividad del país y encareciendo el valor de los bienes finales, en gran parte 

destinados a la exportación.  

En una primera aproximación, es posible detectar algunas de las problemáticas del sector como 

son: la falta de autopercepción empresarial del transportista y, por ende, la escasa o nula 

formación al respecto; las distorsiones tarifarias y prácticas abusivas por la existencia de claras 

asimetrías en el poder de negociación en la cadena de valor en su conjunto o bien, la baja 

recepción e incorporación de tecnología en un mundo cada vez más competitivo. También se 

observan condiciones deficientes en higiene y seguridad en la operatoria de carga y descarga y 

por otro, cierto envejecimiento de las prácticas tradicionales del servicio de un sector que se 

muestra degradado y falto de renovación.  

Por último, es de esperar que los aspectos energéticos y ambientales cumplan un rol destacado en 

la transformación de la actividad. Por un lado, al tratar de impulsar una mayor eficiencia 

energética, atendiendo al rol del transporte como fuerte demandante de combustibles; por otro, 

acompañar el esfuerzo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; y finalmente, en 

la conformación de una agenda vinculada al cambio climático, la seguridad y la eco-suficiencia 

en el marco de un transporte sustentable. ñEs imperioso definir una estrategia que haga viable el 

movimiento de volúmenes de gran magnitud a través de nuestras redes terrestres, puertos y vías 

navegables, en forma eficiente, minimizando las externalidades negativas que puedan generar y 

reduciendo los riesgos y la vulnerabilidad de la cadena log²sticaò. (Barbero y Bertranou, 

2015:56) 
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1. Introducción  

Las expectativas empresariales desempeñan un papel fundamental en el comportamiento 

económico y en la toma de decisiones estratégicas tanto a nivel individual como colectivo. La 

capacidad de anticipar y comprender las perspectivas de los actores empresariales se convierte en 

un elemento crucial para el diseño de políticas públicas efectivas y el desarrollo económico 

sostenible. 

El empleo de encuestas de expectativas empresariales se ha convertido en una herramienta 

altamente valiosa para obtener una visión agregada de las perspectivas de dueñas/os y gerentes 

de empresas privadas en momentos específicos. Estas encuestas proporcionan información 

crucial sobre diversos aspectos de los negocios a nivel macroeconómico, sectorial y empresarial, 

ofreciendo una aproximación tanto del pasado-presente como, en ocasiones, del futuro. La 

utilidad de estas encuestas radica en su capacidad para brindar un diagnóstico que puede influir 

en los procesos de toma de decisiones públicas, enriqueciendo la información proporcionada por 

otros indicadores y permitiendo anticipar la evolución económica de una economía o sector 

particular (Lanzilotta Mernies, 2015; Luzuriaga et al., 2019). 

En Argentina, diversas instituciones realizan análisis de expectativas empresariales en diferentes 

sectores económicos, tales como el agropecuario, industrial, comercio y servicios. Estos 

relevamientos se llevan a cabo mediante diversas metodologías de recolección y procesamiento 

de datos primarios. En el caso particular de la provincia de La Pampa (Argentina), el sector 

industrial juega un papel relevante en su desarrollo territorial. La Unión Industrial de La Pampa 

(UNILPa) representa a una parte significativa de las empresas en la región y considera esencial 

reconocer y medir las perspectivas actuales y futuras del sector en general, así como de sus 

asociados. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica de 

los antecedentes de relevamientos de expectativas empresariales en Argentina y proponer una 

metodología que se ajuste a las particularidades y demandas regionales. Se busca desarrollar un 

índice de expectativas empresariales específico para el sector industrial de La Pampa, Argentina, 

que permita capturar de manera precisa la realidad del ámbito local y se convierta en una 

herramienta útil para el análisis y la toma de decisiones en el sector industrial pampeano. 

La investigación sobre las expectativas empresariales en el contexto argentino y su aplicación en 

La Pampa resulta de suma importancia para entender la dinámica económica y brindar 

herramientas que impulsen un crecimiento sostenible. La revisión bibliográfica y la propuesta 

metodológica ofrecen una valiosa oportunidad para enriquecer el conocimiento científico en este 

campo y para generar información estratégica que respalde el diseño de políticas públicas 

efectivas y el desarrollo económico regional. De este modo, se busca avanzar en la construcción 

de un panorama más completo y fundamentado que contribuya al bienestar general de la 

sociedad y al progreso económico en el ámbito provincial. 

2. Marco teórico de referencia 

mailto:sferromoreno@agro.unlpam.edu.ar
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Las expectativas empresariales representan proyecciones o predicciones subjetivas que las 

empresas formulan sobre los resultados futuros de su negocio. Estas expectativas son de gran 

relevancia, ya que desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas y 

operativas dentro de las organizaciones, y funcionan como un mecanismo anticipador de ciclos 

económicos (Luzuiriaga et al., 2019). Este enfoque se remonta a las ideas planteadas por Keynes 

(1936), quien destacó la importancia de las expectativas en el contexto de las decisiones 

empresariales, argumentando que la ocupación y el comportamiento de las empresas estaban 

estrechamente vinculados al estado actual de las expectativas y las experiencias pasadas. En otras 

palabras, los agentes económicos forman sus expectativas sobre las variables económicas 

basándose en modelos reales que determinan su comportamiento (Lanzilotta Mernies, 2015). 

Las expectativas empresariales ejercen una profunda influencia en el desarrollo y desempeño de 

un territorio (Luzuriaga et al., 2019). Ellas son consideradas factores clave en las fluctuaciones 

económicas y explican los ciclos de auge y recesión (Leduc y Sill, 2010). La literatura 

económica ha dividido el estudio de las expectativas en dos categorías principales: 1) adaptativas 

y 2) racionales, como sostienen Luzuriaga et al. (2019). En el primer enfoque, las predicciones se 

basan en información pasada de las variables, lo que implica que las expectativas arrastran 

errores pasados en sus proyecciones. En cambio, el enfoque de las expectativas racionales asume 

que las expectativas serán iguales al pronóstico óptimo utilizando toda la información disponible. 

Esta perspectiva presupone que los individuos poseen información de manera óptima para tomar 

sus decisiones. 

Además, investigadores como Gómez y Jaramillo (2009) han destacado que las expectativas 

pueden influir significativamente en el comportamiento futuro de las ventas, la producción y el 

empleo en el sector industrial. Asimismo, Lanzilotta Mernies (2015) señala que las expectativas 

también tienen un impacto en el crecimiento económico, la dinámica de la inversión y el nivel de 

ocupación a nivel agregado. En este contexto, la política económica desempeña un papel crucial, 

ya que puede afectar las expectativas empresariales en situaciones de recesión o desaceleración 

económica, lo que puede incidir en las decisiones de inversión y ayudar a evitar ajustes 

innecesarios. 

Los estudios y análisis de las expectativas empresariales son fundamentales para comprender y 

anticipar el comportamiento económico de los agentes. Estas expectativas no solo guían las 

decisiones internas de las organizaciones, sino que también influyen en el desarrollo económico 

y el desempeño de un territorio en su conjunto. El conocimiento de las diferentes categorías de 

expectativas y su impacto en la economía brinda una base sólida para el diseño de políticas 

económicas eficaces y la implementación de estrategias adecuadas para estimular el crecimiento 

y el desarrollo sostenible. 

 

3. Metodología 

Se propone realizar una minuciosa revisión de los informes de expectativas empresariales 

desarrollados en Argentina durante el último trimestre del año 2022 y el primer trimestre del año 

2023. Para llevar a cabo esta revisión, se utilizará una metodología de búsqueda en sitios web 

especializados en este tipo de informes. Esta selección exhaustiva de los informes existentes 

permitirá realizar un procesamiento riguroso de los datos, teniendo en cuenta diversos aspectos 

cruciales: a) las preguntas formuladas en cada relevamiento; b) la muestra entrevistada para 

obtener los datos; c) la metodología utilizada en el procesamiento de la información; d) el tipo de 

entrevista empleado en cada caso; e) la frecuencia o periodicidad con la que se realizan los 
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relevamientos; f) el financiamiento que respalda el proceso de recolección, análisis y 

comunicación de los resultados; g) las instituciones vinculadas a la elaboración de los informes; 

y h) los sectores productivos a los que hacen referencia dichos relevamientos. 

A partir de los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes de expectativas 

empresariales, se formulará una propuesta de índice de expectativas específicamente aplicado al 

sector industrial de la provincia de La Pampa. Este índice se elaborará con la intención de 

proporcionar una visión integral de las perspectivas y expectativas empresariales en la región. 

Para asegurar su pertinencia y relevancia, la propuesta será sometida a la consideración de 

representantes y actores clave del sector industrial provincial. De este modo, se garantiza que el 

índice se ajuste de manera precisa a los requerimientos y demandas específicas del entorno 

empresarial local, otorgándole mayor validez y utilidad para la toma de decisiones estratégicas y 

el diseño de políticas económicas pertinentes. 

 

4. Resultados y conclusiones 

4.1 Revisión de antecedentes 

Se llevó a cabo el análisis de siete antecedentes que presentan informes sobre la situación y 

expectativas a nivel empresarial. En el rubro industrial, la Unión Industrial de Argentina (UIA, 

2023) desarrolla un informe que contempla indicadores industriales y expectativas. Este informe 

considera aspectos como la evolución prevista de la producción, ventas locales y externas, 

situación económica de la empresa, actividad sectorial y situación del país, así como las 

inversiones en maquinaria y equipo. Por su parte, la Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE, 2023) propone un índice de expectativas industriales basado en cuatro variables: 

producción industrial esperada, dotación de personal, horas trabajadas y utilización de la 

capacidad. 

Además, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IADE, 2023) realiza una 

encuesta de expectativas dirigida a ejecutivos del sector industrial y servicios, donde se evalúan 

la situación económica del país y de la empresa, así como variables como volumen de ventas, 

exportaciones, inversión, empleo, rentabilidad, tasa de operación y aspectos macroeconómicos. 

La fundación Observatorio Pyme (2023) releva la situación coyuntural de las PyMEs y sus 

perspectivas futuras, centrándose en dos sectores específicos: industria manufacturera y software 

y servicios informáticos. Entre las variables consideradas se encuentran el volumen físico de 

producción, cantidad de ocupados, exportaciones, horas de trabajo e inversiones. 

Por otro lado, el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (2023) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se enfoca en el comercio y realiza 

un relevamiento que contempla variables como ventas, precios, empleo, canales de venta, medios 

de pago, así como problemas macroeconómicos y las expectativas empresariales, haciendo 

especial hincapié en el futuro de las ventas, personal, horas laborales y de inversión. 

En cuanto al sector agropecuario, la Universidad Austral (2023) calcula el Índice de Confianza 

de los productores agropecuarios, medido a través del indicador conocido como Ag Barometer 

Austral. Este índice se basa en condiciones presentes y futuras, considerando variables clave 

como la situación financiera de la organización, la economía agropecuaria general y el momento 

adecuado para realizar inversiones. Asimismo, el CREA (2023) realiza un informe de actualidad 

que incluye el índice de confianza del empresario agropecuario, el cual considera la economía 
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nacional, sectorial y el contexto económico y financiero empresarial. Además, se indaga sobre el 

momento propicio para llevar a cabo inversiones y las estrategias productivas. 

El análisis de estos antecedentes permitirá establecer una base sólida para la propuesta de un 

índice de expectativas empresariales aplicado al sector industrial de la provincia de La Pampa, 

ajustado a las necesidades y requerimientos específicos de dicho sector en la región. La 

comparación y sistematización de los informes existentes aportará una visión más completa y 

fundamentada de las expectativas empresariales en Argentina, brindando valiosa información 

para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. 

 

4.2 Propuesta de índice de expectativas empresariales 

Las empresas industriales de la provincia de La Pampa, Argentina, se enfrentan a la necesidad 

estratégica de contar con información agregada y específica a nivel territorial, sectorial y 

empresarial. Esta información es crucial para fundamentar las decisiones tanto en el ámbito 

público como privado. En la actualidad, la mayoría de los datos se basan en indicadores 

generales y aproximados de alcance nacional, lo que puede no reflejar de manera precisa la 

realidad del sector industrial pampeano. 

Ante esta demanda, la Unión Industrial de La Pampa (UNILPA) plantea la importancia de 

desarrollar un índice que condense la situación actual y las perspectivas empresariales del sector 

industrial de la provincia. Para lograrlo, se propone utilizar datos primarios endógenos, lo que 

asegura su rápida disponibilidad, confiabilidad y cobertura. El objetivo principal de este índice es 

proporcionar información estratégica a nivel regional, permitiendo mejorar los procesos de toma 

de decisiones y enriquecer las políticas y estrategias relacionadas con el sector industrial en La 

Pampa. Además, se busca que este índice sea un mecanismo de comunicación que permita 

transmitir las perspectivas empresariales al público en general. 

La propuesta se basa en la elaboración de un formulario estructurado en línea, que será anónimo 

y de frecuencia trimestral. Este cuestionario se dividirá en cuatro dimensiones, inspiradas en los 

antecedentes nacionales relevantes. La Dimensión 1 se enfoca en aspectos estructurantes, como 

el sector específico de pertenencia, el tamaño de la organización y las características de quienes 

responden. La Dimensión 2 recopila datos sobre el nivel de actividad, considerando aspectos 

clave como el nivel físico de producción, dotación de personal, inversiones en activos no 

corrientes, volumen de ventas y cartera de clientes. La Dimensión 3 está orientada a variables 

macroeconómicas, como la situación macroeconómica del país, situación económica del sector 

específico, impacto de la inflación en la estructura de costos y la confianza en el gobierno. Por 

último, la Dimensión 4 indaga sobre aspectos micro, como capacitaciones, problemas de pago de 

salarios, tiempo de entregas de proveedores, compromisos financieros y problemas de cobro de 

ventas. Estas últimas dimensiones se explorarán en relación con la situación actual en los últimos 

seis meses (DS) y la expectativa de situación futura en los próximos seis meses (DE). 

El índice resultante, denominado Índice de Situación Industrial de La Pampa (ISILP), medirá las 

percepciones actuales sobre el pasado del sector industrial de la provincia. El rango de medición 

será de -100 a 100, siendo -100 una evaluación totalmente negativa de la situación presente y 

100 una perspectiva 100% positiva. Para la sistematización de los resultados, se plantean cinco 

opciones para cada variable en cada dimensión, que irán desde muy negativas (-100) hasta muy 

positivas (100). El promedio de los resultados conformará el valor de cada dimensión. En la 

ecuación 1 se establecerá cómo se forma el ISILP, otorgando solidez y rigurosidad técnica a la 
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construcción del índice y asegurando que sea una herramienta útil y fiable para la toma de 

decisiones y la planificación estratégica en el sector industrial de La Pampa. 

ISILP = (× DS2+DS3+DS4)/3 ec. 1 

El índice de expectativas industrial de La Pampa (IEILP) recopila las expectativas futuras del 

sector industrial de La Pampa. Tendrá una unidad de medida que va del -100 a 100, siendo -100 

una expectativa totalmente negativa y 100 de perspectivas futuras 100% positivas. La 

sistematización de los resultados para cada dimensión es similar que el ISILP. En la ec. 2 se 

plantea el cálculo del IEILP. 

IEILP = (× DE2+DE3+DE4)/3 ec. 2 

El índice de perspectiva industrial de La Pampa (IPILP) tendrá en cuenta los índices de 

percepciones presentes y expectativas de la industria pampeana, a partir del promedio de estos 

(Ec. 3). 

IPILP = (× ISILP+IEILP)/2 ec. 3 

Obtenidos los resultados se realizará una comparación de las variables en base a la situación 

actual y situación futura. Además se considerará al sector al que pertenece. Implementar la 

metodología propuesta para el Índice de Situación Industrial de La Pampa permitirá contar con 

información estratégica regional valiosa para la toma de decisiones y el diseño de políticas y 

estrategias relacionadas con el sector industrial provincial. 
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1. Introducción y Objetivo 

Especialmente en momentos de cambio tecnológico intenso, como el que el mundo está 

experimentando en la actualidad en virtud de la creciente transformación digital de los sectores 

productivos, las formas de relacionamiento tecnológico son una dimensión central para analizar 

el potencial y las restricciones de la industria nacional para sostener procesos de desarrollo 

productivo relevantes a lo largo del tiempo. La industrialización argentina es un proceso en 

marcha, históricamente constituido por un complejo entramado de actores de una variedad de 

sectores, algunos de los cuales presentan grados importantes de concentración de la propiedad 

empresarial y/o extranjerización del capital, en convivencia con un amplio y heterogéneo 

espectro de PyMEs y algunas empresas estatales. En particular, estas diversas condiciones se 

representan en distintos sectores de la industria argentina que son claves para su dinámica 

general.  

La manera en que se difunde el conocimiento tecnológico y las innovaciones en el entramado 

productivo está cada vez más condicionada por las relaciones de rivalidad entre grandes 

empresas que compiten en una misma industria o en diversos sectores, y por la medida en que se 

comparte el conocimiento en relaciones de cooperación en las diversas actividades productivas. 

Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos las empresas con capacidades diferenciales son 

grandes y transnacionales, por lo que marcan el ritmo y la naturaleza de las innovaciones que se 

difunden a través del globo, mientras las PyMEs se adaptan ïo no- a este dinámico escenario. 

En esta ponencia presentamos avances iniciales en la ejecución de nuestro proyecto PICT 

ñCoopetencia tecnol·gica en industrias globalizadas ante las nuevas tecnolog²as digitales: 

empresas transnacionales, grandes corporaciones locales y PyMEs industriales en Argentinaò. 

Entre los objetivos generales de este proyecto se encuentra estudiar relaciones de cooperación y 

rivalidad tecnológica entre empresas de la industria argentina durante las últimas décadas. Para 

ello, nos proponemos investigar experiencias de cooperación y competencia tecnológica entre 

empresas rivales (coopetición) vigentes en una serie de sectores industriales de la Argentina, 

atravesados por dos dimensiones, que son la internacionalización y la digitalización de la 

producción.  

En este artículo nos proponemos un primer paso, que es la identificación preliminar de grandes 

actores productivos y, a partir de ello, de posibles locus de actividades de cooperación inter 

empresarial, especialmente con proveedores. Por tanto, este artículo tiene dos objetivos: en 

primer lugar, la conformación de un mapeo de grandes actores del entramado industrial argentino 

en un grupo de industrias seleccionadas (alimenticia, automotriz, software y servicios 

informáticos, electrónica); y, en segundo lugar, dentro de este listado de actores, identificar la 

existencia de programas de desarrollos de sus respectivas cadenas proveedores. 

 

2. Marco teórico de referencia  

La construcción de competencias tecnológicas y productivas es un factor fundamental en los 

procesos de desarrollo que atraviesan economías emergentes como la argentina (Lundvall et al., 

mailto:hernanmorero@eco.uncor.edu
mailto:ignaciojuncos94@gmail.com
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2011). En torno a la consolidación de estas competencias es que la literatura especializada en 

economía de la innovación y del cambio tecnológico destaca la importancia de los procesos de 

aprendizaje a nivel empresarial y de circulación de conocimiento tecnológico-productivo (Nelson 

y Winter, 1982, Nelson, 1991, Nonaka y Takeuchi, 1995, Suárez et al., 2020). Dichos procesos 

pueden ocurrir tanto internamente como  a través de vinculaciones e interacciones con otros 

actores del Sistema Nacional de Innovación (Lundvall, 1992, Lundvall et al., 2009) y dentro de 

estas interacciones las empresas pueden embarcarse en instancias de cooperación con otras 

empresas.  

Un amplio abanico de publicaciones contemporáneas en economía de empresas y organización 

industrial destaca la importancia que ha adquirido la cooperación inter-organizacional en un 

mundo cada vez más competitivo (Casalet, 1997, García Garnica y Lara Rivero, 2009, Bacon et 

al., 2020). La rivalidad empresarial entre los principales líderes industriales tiene un fuerte eje en 

la dimensión tecnológica, y es esta una razón central por la que la cooperación tecnológica 

aparece como una estrategia de competencia entre rivales de mercado (García Garnica y Lara 

Rivero, 2009). Cooperación tecnológica involucra la relación entre empresas en aspectos que 

ayudan a mejorar los conocimientos técnicos en relación a las técnicas que usan y la manera en 

que organizan sus recursos, les permiten acceder a tecnología, utilizarla y adaptarla a sus 

condiciones específicas (Taboada, 2004).  En sí, la cooperación inter-empresarial permite 

fortalecer las capacidades tecnológicas y alimenta la fortaleza competitiva de las intervinientes.  

Dado que la competencia de índole tecnológica resulta una de las variables de rivalidad de 

mercado más importante en un sistema altamente dinámico y cambiante, la cooperación aparece 

como una estrategia de competencia con suma frecuencia. Es lo que refleja el término 

coopetencia (coopetition) integrando la tensión y dinámica estratégica que alberga la 

combinación de procesos de competencia y de cooperación en las firmas (Nalebuff y 

Brandenburger, 1997, Nalebuff, 2005, García Garnica y Lara Rivero, 2009, Brandenburger y 

Nalebuff, 2011). 

A nivel mundial, la actividad industrial muestra una fuerte presencia de grandes actores y, en esa 

dirección, la industria argentina presenta importantes grados de concentración de los niveles de 

actividad, como atestigua la investigación reciente sobre las cúpulas empresarias y la élite 

empresarial. La gravitación de las ventas de la cúpula empresaria7 en el valor de producción, fue 

del 25,2% en 2018. Y dentro de la cúpula hay a su vez una gran concentración. Tomando como 

unidad de análisis los grupos económicos8, en 2018 los cinco primeros grupos económicos 

(Techint, Vicentin, Perez Compac, Pampa Energía y Roggio) concentraron el 48,7% de las 

ventas de la cúpula y los 10 primeros grupos el 71,7%. Respecto a la industria, alrededor del 

60% de las 500 empresas más grandes empresas se ubica dentro de actividades vinculadas a la 

industria manufacturera (Santarcángelo y Perrone, 2012). Por último, es importante destacar que 

en la década de los 90, la cúpula empresaria, y la economía Argentina en general, sufrió un fuerte 

proceso de extranjerización que no fue revertido en el período posterior (Schorr y Wainer, 2020). 

Por lo tanto, las características propias de la industria argentina, históricas y en la actualidad, 

evidencian la importancia de estudiar a las grandes empresas y/o grupos económicos, sean de 

carácter nacional o subsidiarias de empresas extranjeras. El foco en estos actores a la hora de 

estudiar la cooperación tecnológica será entonces de gran importancia. 

Al mismo tiempo, las MiPyMEs en América Latina tienen una importante participación en la 

estructura empresarial y de empleo representando  el 99,5% de las empresas y  el  61,2% del 

empleo (Dini y Stumpo, 2018). Esto muestra la importancia de estudiar el fenómeno de 

 
7 -  Las 200 empresas de mayores ventas.  
8 - capitales locales, incluidos algunos de origen extranjero, que detentan la propiedad mayoritaria de 6 o más firmas que actúan 

en diferentes sectores económico. 
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coopetición en PyMEs industriales. Asimismo, muchas industrias y sectores manufactureros 

adoptan una morfología como tramas productivas o en cadenas de valor, tales como la 

automotriz (Morero, 2013), la siderúrgica (Borello et al., 2007) o la electrónica (Kataishi, 2016, 

Juncos, 2023). De esta manera, las actividades tecnológicas y de producción se organizan 

alrededor de grandes núcleos productivos, que interactúan con un amplio espectro de pymes 

proveedoras actuando en red. Cobra, por tanto, también relevancia identificar estos espacios de 

cooperación entre grandes empresas y sus mipymes proveedoras.  

 

3. Metodología  

Este artículo se propone avanzar en lo que es un mapeo de grandes actores del entramado 

industrial argentino, que posibilite ser un insumo para la identificación posterior de instancias de 

cooperación interempresarial. Para esto se prevé una metodología que consta de dos fases. 

En la primera etapa del trabajo se contempla la realización de un mapeo de grandes empresas de 

la industria Argentina. Los actores a mapear pueden formar parte de grupos económicos 

nacionales o ser grandes empresas únicas, nacionales o filiales de empresas extranjeras. En todas 

las alternativas las unidades de análisis serán empresas individuales.  

El mapeo de grandes empresas se realizará en base a diversas fuentes secundarias, incluyendo, 

por ejemplo: 

- Listado de Grandes Empresas provisto por la AFIP. 

- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 

- Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) de INDEC. 

- Fuentes institucionales sectoriales como asociaciones y cámaras empresariales (ADEFA, 

CADIEEL, CESSI, CTC, CIIECCA, AFAC, UIA, AFARTE, etc.). 

- Páginas web empresariales. 

- Bibliográfica académica reciente sobre grupos económicos nacionales y empresas 

extranjeras en la industria argentina, en general9 y para los sectores seleccionados.  

 

Una segunda actividad de esta fase es abordar la información provista por ENGE de INDEC10 

para, a partir del último dato disponible, una contextualización general de la situación de dichos 

actores. Entre los indicadores que se pueden tomar se encuentran el valor bruto de la producción 

(VBP), valor agregado de la producción (VAP), excedente neto de explotación, cantidad de 

empresas, puestos de trabajo asalariados, tasa de inversión, entre otros. Todos estos indicadores 

están disponibles para el total de las 500 empresas relevadas en la ENGE, así como para aquellas 

pertenecientes a la industria manufacturera e incluso para sectores específicos de esta última 

como la producción de "alimentos, bebidas y tabaco" y "maquinarias, equipos y vehículos". La 

tercera actividad de esta fase consiste en la depuración del listado de grandes empresas de AFIP 

acorde a los sectores seleccionados, y la conformación de una base de datos unificada, que 

incluya además a las empresas extranjeras y las grandes empresas que no forman parte de 

corporaciones locales. 

Por último, dentro de este listado de actores, se tratará de identificar la existencia de programas 

de desarrollos de proveedores de los grandes núcleos productivos en un grupo de sectores 

seleccionados (alimenticia, automotriz, software y servicios informáticos, electrónica). Ello se 

realizará a través de la recurrencia a fuentes secundarias de información, tales como bibliografía 

 
9 - Por ej. Basualdo et al. (2020).  
10 - https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-4-50  

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-4-50
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especializada sectorial, informes y documentos de trabajo de cámaras sectoriales, información 

web y newsletter de los propios grandes actores, entre otras.  

 

4. Resultados preliminares 

Al momento, se cuenta con un punteo preliminar sobre la base de un trabajo desarrollado en el 

marco de la cátedra de Economía Industrial (FCE-UNC)11, donde identificamos casi 40 grupos 

económicos nacionales que comprenden uno de los tipos de actores de interés de la ponencia. De 

este mapeo, se seleccionaron aquí aquellos grupos que tienen participación en algunos de los 

sectores de interés para este trabajo (ver Tabla 1 debajo).  

 
 

Tabla 1: IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE GRUPOS ECONÓMICOS NACIONALES  EN 

SECTORES SELECCIONADOS 

 

No. GRUPO/EMPRESA PRINCIPAL SECTOR DE ACTIVIDAD  

1 Aceitera General Deheza Alimenticio 

2 Arcor Alimenticio 

3 Mastellone Hnos.  Alimenticio 

4 Vicentin Alimenticio 

5 Garbarino  Electrónica 

6 Mirgor Electrónica, Construcción y Energía 

7 Newsan Electrónica 

8 Grupo Roggio 
Holding (Ingeniería y Construcción, Transporte, Residuos, Software, 

Turismo y Entretenimiento) 

9 Grupo Werthein  
Holding (Telecomunicaciones, Finanzas, Seguros, Salud, Agroindustria, 

Alimentos, Desarrollo Inmobiliario, Energía, Tecnología) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 1, representa un avance parcial de la primera actividad de esta fase de la investigación. 

Sobre este resultado, se está avanzando para la versión final del artículo en una actualización de 

la composición empresarial de estos grupos económicos, listando las firmas que los forman, 

donde se clasifican sus actividades principales, detectando donde localizan sus producciones así 

como el tamaño de las mismas.  

Al mismo tiempo, con el mismo fin enunciado en el párrafo anterior, se ha avanzado en los 

sectores de Electrónica y Automotriz con la identificación de firmas que sin ser parte de grupos 

económicos son actores relevantes del sector. 

En el sector de Electrónica de consumo se pueden mencionar las siguientes firmas productoras 

Frávega, Megatone, BGH. Por su parte, en la rama Automotriz se han identificado los grandes 

actores que participan en el segmento terminal, el cual, en Argentina, está caracterizado por ser 

integrado por filiales de empresas extranjeras. Puntualmente se identifican 11 filiales de 

empresas extranjeras con producción en el país: General Motors, Mercedes-Benz, Ford, Honda, 

Nissan, Renault, Iveco, FCA y PSA (que conforman el Grupo Stellantis), Toyota y Volkswagen. 

A partir de la identificación de estas firmas se avanza en una sistematización de sus 

características, tales como la localización de sus plantas productivas y la relevancia que tienen 

 
11- La cátedra está a cargo de los/as Drs. Hernán Morero (Prof. Adjunto) y Carina Borrastero (Prof. Asistente), y está integrada 

por los/as adscriptos/as Juan Gabriel Vélez (becario Conicet), Ignacio Juncos (becario Secyt-UNC) y José Francisco Ara 

Portentoso (estudiante avanzado de Economía UNC), que forman parte del Grupo Colaborador propuesto en el proyecto PICT 

mencionado.  



ñGLOBALIZACIčN, DESARROLLO Y DESIGUALDAD PRODUCTIVA: LAS PYMES 

ANTE EL DESAFĉO DE LA DIGITALIZACIčNò 

 
 

31 
 

estas en términos de tamaño en las distintas regiones geográficas. Esta metodología se emulará 

para los casos de las industrias alimenticia y de software y servicios informáticos. 

Todo esto se realiza, tanto en el caso de los grupos económicos como de las firmas individuales, 

a los fines de identificar empresas relevantes para el proyecto de investigación en general; y en la 

búsqueda de programas de desarrollo de proveedores de las empresas de los sectores 

seleccionados para el estudio. 
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Introducción  

Desde hace al menos una década, se observan ciertas tendencias que suscitan múltiples abordajes 

en torno a la emergencia de una nueva fase (Zukerfeld, 2020) u oleada (Feldman y Girolimo, 

2020) al interior del capitalismo informacional (Castells, 1995), que se corresponde con el 

avance de una trayectoria evolutiva del paradigma tecno-económico vigente desde la década del 

ó70 (Brixner et al, 2019). En este marco, un conjunto de habilitadores tecnológicos comúnmente 

agrupados bajo el rótulo de Tecnologías 4.0, desempeñaron un rol clave en estos procesos. Se 

hace referencia al Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, el Big Data, la realidad virtual, 

la realidad aumentada, la computación en la nube, la robótica avanzada, blockchain y los 

sistemas ciber-físicos (Chung y Kim, 2016).  

En este marco, países de América Latina como Argentina, México y Brasil, desarrollaron 

acciones para avanzar, sobre todo, en la adopción de Tecnologías 4.0 en PyMES manufactureras 

y de servicios, aunque éstos esfuerzos son todavía incipientes (Casalet, 2018; Motta et al, 2019; 

Feldman y Girolimo, 2021). Desarrollar políticas y estrategias en este sentido es relevante en la 

actualidad ya que uno de los desafíos de estas economías es no quedar relegadas a un patrón 

importador de bienes industriales y servicios de alta intensidad innovativa (Ramírez Gallegos y 

Sztulwark, 2018).  

A nivel subnacional, existen escasas investigaciones sobre los procesos de desarrollo y adopción 

de tecnologías 4.0. Trabajos como los de Motta et al (2019) y Erbes et al (2019), se focalizan 

sobre los casos de Córdoba y Santa Fe respectivamente. En esta línea, el trabajo aquí presentado, 

procura contribuir a los estudios sobre el desarrollo de bienes y servicios 4.0 a nivel provincial, 

centrando el análisis sobre la identificación de los agentes que componen los sistemas regionales 

de innovación y el desarrollo de capacidades tecnológicas de los miembros del sistema. 

Los interrogantes que guían la investigación pueden sintetizarse del siguiente modo: ¿Cómo está 

compuesto el sistema santafesino de innovación vinculado con el desarrollo de tecnologías 4.0? 

¿Qué acciones llevan adelante los agentes que componen el sistema para desarrollar o fortalecer 

 
12 El trabajo se enmarca en el PICT 2020-Serie A-02048 ñBienes y servicios informacionales en la 

provincia de Santa Fe y su vinculación con los entramados socio-productivos locales: elementos para la 

construcci·n de una agenda de desarrollo con base en las tecnolog²as 4.0ò. 

mailto:lcassini@unsam.edu.ar
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la producción de bienes y servicios basados en tecnologías 4.0? ¿Qué características tiene la 

oferta actual de bienes y servicios 4.0 producidos en Santa Fe en términos de: a) perfil 

productivo de los desarrolladores, b) vectores tecnológicos de especialidad, c) perfil de la 

demanda, d) vínculos con instituciones para su desarrollo, e) acceso a programas públicos? 

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que encuentran los desarrolladores de tecnologías 4.0 

en Santa Fe, para potenciar la oferta? 

En este marco, el objetivo del trabajo es analizar el sistema provincial de innovación de Santa Fe 

vinculado con el desarrollo de tecnologías 4.0. Específicamente, se propone identificar a los 

agentes del sistema, considerando tanto a las empresas desarrolladoras como a las instituciones 

que facilitan los procesos de aprendizaje tecnológico (universidades e institutos de investigación, 

cámaras empresarias, clusters, polos y parques tecnológicos) y sus interacciones, caracterizar la 

oferta provincial de bienes y servicios basados en vectores tecnológicos 4.0, analizar la 

trayectoria de construcción de capacidades para la oferta de estos vectores tecnológicos y 

reflexionar sobre los desafíos y oportunidades identificadas para potenciar el desarrollo de dichas 

tecnologías en el ámbito provincial.   

 

Marco teórico 

El marco teórico que guía la investigación se nutre de trabajos que analizan los procesos 

innovativos y de cambio tecnológico desde un enfoque sistémico e interactivo. En esta línea, se 

recuperan trabajos provenientes de la literatura sobre los sistemas regionales de innovación 

(Asheim e Isaksen, 2002; Asheim y Coenen, 2005; Niembro, 2015; Orozco, 2016), en tanto 

constituyen herramientas para comprender los elementos que inciden en el desarrollo de 

capacidades tecnológicas por parte de los actores de un territorio particular. Los SRI comprenden 

a los agentes pertenecientes a los sistemas productivos, institucionales, científicos y 

tecnológicos, educativos, gremiales, entre otros. Por lo tanto, además de reconocer a las 

instituciones que los componen, es preciso identificar las capacidades tecnológicas que ellas 

tienen (Yoguel et al, 2009). Siguiendo a Gutti (2008), las capacidades tecnológicas se vinculan 

con el conocimiento y las habilidades necesarias para adquirir, usar, adaptar, mejorar y generar 

nuevas tecnologías (Bell y Pavitt, 1993; Nelson, 1987). Así entendidas, involucran tanto las 

capacidades de absorción como las capacidades de innovación. Si bien se encuentran 

estrechamente vinculadas, las capacidades de absorción se refieren a la acumulación de 

habilidades para reconocer el valor del conocimiento externo, adquirirlo, asimilarlo y adaptarlo 

en una organización (Cohen y Levinthal, 1989); mientras que las capacidades de innovación se 

refieren a las habilidades para desarrollar nuevos procesos, productos, métodos organizacionales 

o de comercialización, por medio del aprendizaje acumulativo de conocimientos tácitos o 

codificados (Nonaka y Takeuchi, 1995; Malerba y Orsenigo, 2000; Lugones et al, 2007; 

Lundvall, 2010). 

En los estudios sobre los sistemas de innovación, el foco está puesto sobre los elementos 

sistémicos e interactivos más que sobre la innovación misma. Se tiende a aceptar que ella es el 

resultado de las interacciones llevadas a cabo por agentes cuyas capacidades, recursos y 

racionalidades suelen ser heterogéneas (Erbes y Suárez, 2016). Por lo tanto, como señalan 

Lugones et al (2008), el desarrollo de capacidades tecnológicas tiene que ver con factores intra-
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firma, pero también con elementos contextuales que inciden sobre su desarrollo, entre los que se 

destacan las relaciones de tipo usuario-productor (Lundvall, 2010; von Hippel, 1976). Las firmas 

productoras se caracterizan por generar soluciones adaptadas en estrecha interacción con sus 

clientes e instituciones facilitadoras del aprendizaje tecnológico, para lo cual es crucial un fluido 

intercambio de conocimiento complejo y tácito que habitualmente requiere de proximidad física 

(Andreoni y Lopez Gomez, 2012; Meliciani y Savona, 2015). Entre las capacidades del 

productor se distinguen las Capacidades Funcionales, que refiere al conocimiento intrínseco a la 

actividad, por ejemplo, programación o ingeniería, y las Capacidades de Aplicación, es decir, 

adaptar ese conocimiento a los requerimientos de diferentes sectores. El intercambio de 

información en el marco de la relación usuario-productor es particularmente relevante para la 

construcción de Capacidades de Aplicación (Elfring y Baven, 1994).  

En este marco, si bien la proximidad geográfica y la densidad institucional adquieren relevancia 

para la construcción de vínculos cooperativos y el desarrollo de capacidades tecnológicas 

desencadenantes de innovaciones (Amin y Thrift, 1995), tal como sostienen autores de la 

geografía económica evolucionista, ello no basta para fomentar procesos innovativos por medio 

del aprendizaje vía interacción. Se requieren de mecanismos adicionales que favorezcan la 

complementariedad de los agentes y el desarrollo de otro tipo de proximidades, como por 

ejemplo la organizativa, cognitiva, social o normativa (Boschma, 2005; Fernández y Dundas, 

2008; Niembro, 2015). 

 

Metodología 

La ponencia propone un abordaje exploratorio y de tipo cualitativo. La investigación cualitativa 

pone el énfasis en el estudio de los actores y el análisis contextual, centrándose en el significado 

de las relaciones sociales. Una estrategia de estas características es adecuada cuando no es 

posible disociar el fenómeno bajo estudio de su contexto (Yin, 2003; Baxter y Jack, 2008). 

Dado que el foco está puesto sobre la oferta de bienes y servicios agrupados bajo el paradigma 

de las tecnologías 4.0, y entendiendo que las mismas tienen la particularidad de articular lo 

digital, lo material y lo biológico (Schwab, 2016), la identificación de productores en este campo 

es relativamente opaco a las estadísticas. Es frecuente encontrar entre los oferentes a empresas de 

software y servicios informáticos, proveedoras de servicios de ingeniería industrial, empresas 

industriales dedicadas a la fabricación de maquinaria, empresas biotecnológicas, entre otras. En 

consecuencia, las fuentes para la recolección de información son: a) secundarias: análisis 

bibliográfico y documental de artículos científicos, documentos institucionales, informes 

técnicos, reportes elaborados por cámaras, polos y clusters. b) primarias: búsquedas web para 

identificar proveedores de bienes y servicios basados en los vectores de la Industria 4.0, 

entrevistas semi-estructuradas a informantes clave pertenecientes a empresas proveedoras e 

instituciones del sistema provincial de innovación de Santa Fe. 

 

Resultados y conclusiones 
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Hasta el momento, el avance de la investigación permitió contar con una identificación de los 

agentes que componen el sistema santafesino de innovación vinculado con las T4.0, una 

caracterización sobre polos y clusters tecnológicos de la provincia, y un relevamiento preliminar 

de firmas proveedoras de bienes y servicios 4.0.  

En cuanto a lo primero, la provincia dispone de un sistema científico-tecnológico extendido en el 

territorio a partir de la presencia de universidades nacionales en Rosario, Santa Fe y Rafaela; 

centros universitarios o facultades en otras ciudades como Venado Tuerto, Esperanza y 

Reconquista; una extendida presencia del INTA e INTI; e institutos de investigaciones 

dependientes del CONICET. Con relación a lo último, la provincia cuenta con 1025 

investigadores, lo que la ubica en cuarto lugar a nivel nacional detrás de la Provincia de Buenos 

Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba. Del total de 

investigadores, 411 pertenecen a las Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y los Materiales; 271 a 

las Ciencias Biológicas y de la Salud, 174 a las Ciencias Exactas y Naturales, 128 a las Ciencias 

Sociales y Humanidades, y 41 al área de Tecnología. En términos de actividades de Vinculación 

Tecnológica, la provincia se ubica en tercer lugar (5,3%), detrás de CABA (44,6%) y la Pcia. de 

Buenos Aires (27,1%), en cuanto a la distribución de la facturación por provincia13. Además, se 

halla una nutrida oferta académica destinada a formar competencias para el desarrollo y 

adopción de tecnologías 4.0. 

Con relación a las instituciones que favorecen el aprendizaje tecnológico en la provincia, se 

hallan: el Polo Tecnológico Rosario (PTR), el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC), el 

Cluster TIC Santa Fe, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, donde se ubica la 

Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela y la Región, y el Polo Tecnológico 

Esperanza. Estas instituciones desarrollan distintos tipos de actividades, como cursos de 

capacitación, jornadas de difusión de experiencias, difusión de programas de asistencia, 

prestación de servicios administrativos, legales, económicos (diseño de planes de negocio, por 

ejemplo), nexos con el sistema científico-tecnológico, y en algunos casos disponen de espacios 

de coworking (PTR y PTLC) e incubación de empresas (PTLC). Estas instituciones, exceptuando 

al Cluster TIC de Santa Fe que nuclea sólo a empresas de software, nuclean aglutinan empresas 

que desarrollan actividades diversas (biotecnología, servicios electrónicos y de comunicaciones, 

diseño y servicios de ingeniería industrial, entre otras). Sólo el PTR explicita que cuenta con 

empresas vinculadas con la Industria 4.0. 

Por último, el relevamiento de firmas proveedoras de bienes y servicios 4.0 se realizó a través de 

información de los polos tecnológicos y búsquedas web se hallaron 17 empresas potenciales, 

cuya oferta deberá ser ratificada en las entrevistas. Casi todas las empresas (15) se localizan en la 

ciudad de Rosario, mientras que una se ubica en la ciudad de Casilda y otra en la ciudad de Santa 

Fe. De las empresas identificadas, 4 de ellas brindan soluciones de Agro 4.0. y las restantes 

proveen soluciones para empresas industriales. La mayoría de las empresas (15) de las empresas 

son proveedoras de software y servicios informáticos, que tienden a incorporar  en su mix de 

oferta el hardware que da soporte a la generación, recolección, procesamiento y almacenamiento 

de los datos requeridos para hacer efectiva la solución provista. Los dispositivos utilizados son 

 
13 CONICET en Cifras: https://cifras.conicet.gov.ar/ 
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componentes estandarizados que adquieren en forma externa, casi exclusivamente de origen 

importado. Las empresas oferentes tienen capacidades en electrónica para poder articular estos 

componentes en un sistema funcional. Los vectores tecnológicos de la Industria 4.0 más 

frecuentes entre las capacidades de las empresas son IoT y la inteligencia artificial. Sólo 2 

empresas identificadas son productoras de maquinaria y equipo.  

A través de entrevistas a las empresas identificadas se buscará indagar en sus capacidades en 

vectores tecnológicos 4.0, la fuente de sus capacidades, y sus vinculaciones con instituciones de 

ciencia y tecnología. 
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1. Introducción 

El crecimiento del comercio internacional es una de las tendencias más significativas de las 

últimas décadas, generándose nuevas dinámicas que han implicado variaciones en la estructura 

del comercio y de los mercados, con protagonismos crecientes como los de China e India 

(Albertoni & Wise, 2021). Las economías de América Latina no han estado ajenas a estos 

cambios y trasformaciones en la economía internacional. A pesar de los problemas derivados de 

la pandemia del Covid-19 la mayoría de los países de la región han venido mostrando tasas de 

crecimiento en su comercio exterior y se ubican en niveles superiores a los de prepandemia 

(CEPAL, 2022). La economía uruguaya tampoco escapa a estas tendencias, registrando 

crecimientos importantes en muchas actividades relacionadas con el comercio, una de las cuales 

es la actividad logística y sus posibilidades de consolidarse como un centro de distribución 

regional (INALOG, 2021). 

Considerando dicho contexto, surgió la necesidad de profundizar en el estudio de la actividad 

logística en Uruguay a efectos de comprender su actual estructura económica y sus potencialidad 

de desarrollo competitivo. A esos efectos, se planteó la pregunta si la actividad logística en 

Uruguay tiene o puede tener un comportamiento de cluster.  Por lo tanto, el objetivo principal de 

la investigación busca delimitar la actividad logística a través de una adecuada definición de ésta 

y de un relevamiento y análisis de los principales actores involucrados, que permita analizar sus 

principales fortalezas y debilidades y evaluar sus potencialidades de desarrollo desde una lógica 

de cluster. 

 

2. Marco teórico 

Michael Porter define a un cluster como ñun grupo de empresas interconectadas y de 

instituciones asociadas en un campo específico, geográficamente próximas, ligadas por 

actividades e intereses comunes y complementariosò (Porter, 2003). Una de las caracter²sticas 

más significativas es que las empresas que forman parte del cluster compiten, pero también 

cooperan entre ellas y con las demás instituciones y organizaciones asociadas, buscando que la 

pertenencia al conjunto mejore las posibilidades de desarrollo de sus ventajas competitivas.  

Existe amplia literatura sobre los beneficios de los clusters en la competitividad de los países, las 

regiones y las empresas (Navarro, 2003; Ketels, 2015, Ketels y Protsiv, 2020). A su vez, también 

se encuentra una amplia evidencia empírica que muestra que los clusters son áreas base 

privilegiadas para el desarrollo de ventajas competitivas empresariales y de activos intangibles a 

nivel social (Sölvell, Lindqvist y Ketels, 2003; Navarro, 2003; Sölvell, 2009; Jankowska y 

Gğ·wka, 2016). Finalmente, se ha estudiado este tema para la econom²a de Uruguay (Jung, 

Garbarino, Jerusalmi, Plottier y Durán (2006); Camacho y Rocha, 2013; Horta, Silveira, 

Lorenzelli, Gónzalez y García, 2015).  

mailto:luis.silveira@ucu.edu.uy
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Un relevamiento realizado para este estudio muestra que los clusters de servicios logísticos, 

están conformados por empresas e instituciones, públicas y privadas, que desarrollan actividades 

relacionadas con la carga y descarga de mercancías, su almacenamiento, transporte y distribución 

a las diferentes regiones del país o al exterior, y también el movimiento de personas.  

Las actividades más típicas que realizan los clusters de servicios logísticos son según BID 

(2015): transporte y almacenamiento de carga y mercancías, prestación de servicios logísticos de 

valor agregado, operaciones portuarias y manipulación de carga, inspección logística, tecnología 

y telecomunicaciones, asesoría y consultoría en logística, soporte financiero y de seguros, 

intermediación aduanera, entre otras. A su vez, los actores más significativos que participan en 

un cluster suelen ser: las empresas prestadoras de servicios (transporte, almacenamiento, 

mensajería, otros), los proveedores (de insumos, maquinarias, servicios financieros, otros 

servicios), instituciones de colaboración (asociaciones empresariales, centros de formación, 

organizaciones de trabajadores, etc.), otros actores clave (clientes, fabricantes de productos o 

servicios complementarios, investigación, apoyo técnico, entre otros) y el Estado. 

 

3. Metodología 

Siguiendo a Camacho, Horta y Rocha (2012), la metodología utilizada se basa en cuatro etapas: 

(i) Caracterización, (ii) Análisis, (iii) Evaluación y (iv) Conclusiones y recomendaciones (ver 

Figura 1). Esta metodología se ha demostrado que es muy apta para analizar y promover los 

vínculos interactivos entre las empresas y sus entornos de negocio, incluyendo el 

relacionamiento con el sector público, y para comprender los aspectos propios del contexto en el 

que se asienta la actividad. Ha sido aplicada a varios estudios anteriores: Camacho y Rocha 

(2013); Horta et al. (2015) y Horta y Horta (2020), entre otros. 
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Figura 0: Etapas de la metodología de análisis 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 

Las herramientas de análisis en las tres primeras etapas son: i) en la primera etapa la Reseñan 

histórica y el Mapa del cluster; ii) en la segunda, el Diamante de la Ventaja Competitiva; y iii) en 

la tercera etapa, la denominada Grilla de factores para la existencia de un cluster.  

Se realizaron entrevistas en profundidad a referentes del sector y una encuesta aplicada a 

diferentes actores que, de una forma u otra, están relacionados con la actividad de la logística en 

Uruguay. La información secundaria, tanto cualitativa como cuantitativa, se recabó de fuentes 

disponibles tanto a nivel nacional como internacional. 

 

4. Resultados  

En base al análisis realizado en la investigación, los principales resultados alcanzados muestran 

lo siguiente: 

Las actividades logísticas en Uruguay cuentan con un conjunto de fortalezas desde el punto de 

vista de los factores que potencias su desarrollo competitivo: aspectos geográficos (puerto 

natural en Montevideo, hidrovía, clima), infraestructuras (digital, extensión de la red vial, nuevo 

tramo de ferrocarril y buenas infraestructuras logísticas) buena formación de los recursos 

humanos vinculados a la actividad y a una adecuada disponibilidad de recursos financieros. 

También aparecen debilidades asociadas a costos portuarios elevados, ciertas ineficiencias 

administrativas y costos no competitivos de los combustibles. 

En relación con el contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas, aparecen fortalezas en 

la estabilidad política, institucional y económica, con reglas de juego estables, y regímenes de 

atracción de inversiones, y esquemas normativos que impulsan el desarrollo de Uruguay como 

HUB logístico regional. Se detectan diferentes grados de cooperación entre actores, buena al 

interior de las instituciones o agremiaciones, pero más débil entre instituciones.  

Respecto a las condiciones de la demanda, se visualiza que los servicios logísticos enfrentan una 

demanda derivada de los diversos flujos de mercaderías, que evolucionan de acuerdo con el nivel 

de actividad de la economía y del desarrollo del HUB. A su vez, la existencia de clientes 

internacionales acostumbrados a exigentes estándares impulsan la innovación y mejoras de las 

empresas en la actividad logística. Aparece como una debilidad el hecho de que la demanda de 

servicios logísticos está asociada a los ciclos económicos de otras industrias.  
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Se detectan cuatro sectores muy relacionados con el desarrollo de la actividad logística: el sector 

de las tecnologías de información y comunicación, el sector financiero, el sector educativo 

(academia) y el sector del transporte de pasajeros y encomiendas. Cada uno de ellos aportan 

valor a las diversas actividades logísticas contribuyendo a incrementar su potencial competitivo.  

Respecto a las Condiciones de Base para la existencia de un cluster, el análisis realizado pone de 

manifiesto la existencia de los principales aspectos, que la literatura especializada y las 

investigaciones empíricas de casos, muestran como necesarios para la formación de un cluster. 

En cuanto a los denominados Factores Críticos de Éxito, se valora como positivo, la fuerte base 

de habilidades del capital humano, aunque, por otra parte, se requiere mejorar la cooperación 

entre actores y las capacidades de innovación, aspectos que revisten una alta importancia para el 

éxito de un cluster. 

La infraestructura física y tecnológica, la cultura emprendedora y la existencia de empresas 

logísticas de nivel internacional surgen como factores de alta importancia a la hora de conformar 

un cluster.  

Finalmente, en los factores de contexto, se verifican una serie de aspectos positivos para que la 

actividad logística logre un desarrollo desde la lógica de los clusters. Igualmente, hay que 

destacar la importancia m uy alta que se le asigna al ambiente competitivo, factor catalogado 

como neutro en el análisis. 

 

5. Conclusiones 

A partir de la evaluación realizada se pudo concluir que las condiciones para la existencia de un 

cluster se verifican en la actividad logística, hallazgo que va en línea con la detección del 

cumplimiento de los parámetros asimilables a un cluster. En otras palabras, las características de 

la actividad logística la enmarcan razonablemente en las dimensiones del concepto de cluster 

analizadas e involucran ciertos elementos que representan fortalezas y desafíos para mejorar su 

potencial competitivo.  

La figura siguiente resume la dinámica estratégica que permitiría potenciar el desarrollo 

competitivo de la actividad logística en Uruguay. 
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Fuente: Elaboración de los autores 
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Introducción 

El contexto económico actual, con escenarios macro, meso y microeconómicos atravesados por 

profundos y complejos cambios tecnológicos, productivos e innovativos, exige a los actores 

locales respuestas encaradas de manera creativa y colaborativa que permitan sortear los 

problemas que presentan estos entornos cada vez más complejos (Asheim, Hansen y Isaksen, 

2022; Tödtling et al., 2022; Cooke, 2004). La densidad y la complejidad de las relacionales 

forjadas entre los participantes del territorio, dotan al lugar de potencialidades específicas para el 

apuntalamiento de capacidades que impulsen la sofisticación productiva y la consolidación de 

esquemas de competitividad y de productividad (de base tecnológica), capaces de influir en los 

procesos de desarrollo territorial (Montero y Morris, 2007; Niembro, 2020, Niembro y 

Starobinsky, 2021). 

En este contexto, el propósito general del presente trabajo es analizar las características que 

asumen las interacciones entabladas entre las empresas agroindustriales y los diversos actores 

que conforman el Sistema Regional de Innovación de la provincia de La Rioja. A partir de la 

perspectiva de redes, se inquiere sobre las articulaciones interactorales entabladas por los 

productores de los sectores olivícola, vitivinícola y nogalero, principales cadenas de valor que 

conforman la agroindustria riojana, con los diversos organismos desplegados por los 

departamentos agroindustriales riojanos y que integran el sistema. Asimismo, se indagan las 

características y la taxonomía que asume el SRI a partir de las vinculaciones efectuadas entre los 

actores que lo conforman. Por último, se identifican los agentes claves del sistema dando cuenta 

de sus cualidades dentro de la red como así también algunos aspectos de proximidad geográfica 

y organizacional que favorecen a la construcción y al fortalecimiento de las relaciones actorales.  

El análisis empírico, se efectúa a partir de la información primaria proveniente de una encuesta 

conducida por la Universidad Nacional de Chilecito durante el periodo 2019-2020. La técnica de 

muestreo es probabilístico estratificado y el alcance espacial de la muestra abarca los principales 

departamentos agroindustriales de la provincia de La Rioja. Por su parte, el abordaje 

metodológico es cuantitativo a partir de la metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS).  

Entre los principales resultados destaca que el SRI de la provincia de La Rioja se caracteriza por 

su exigua cohesión y su elevada fragmentación, signado por la baja cooperación recíproca de los 

actores que lo conforman. Si bien existen organismos centrales capaces de dinamizar el sistema, 

se caracterizan por concentrar vinculaciones de bajo dinamismo en torno al intercambio de 

información, a la capacitación de los recursos humanos y a la asistencia técnica. En efecto, aún 

ante la presencia de organizaciones y empresas desplegadas en el territorio riojano, el sistema 

todavía no ha logrado generar un entramado cooperativo y colaborativo que contribuya de forma 

plena a la diversificación y sofisticación de la estructura productiva provincial.  

 

Marco Teórico de referencia  
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Las disimilitudes territoriales en América Latina han adoptado formas particulares, 

caracterizadas por fuertes concentraciones geográficas de las poblaciones, y de las actividades 

económicas-productivas, y por las diferencias significativas en las condiciones generales de vida 

de las poblaciones. Así, se diferencia la aglomeración de las masas poblacionales en torno a las 

principales áreas metropolitanas de los países, al igual que la mayor parte de las industrias y de 

los sectores exportadores y difusores de conocimientos (Mazzucato, 2022). En este punto, 

presentan importancia los aportes conceptuales planteados por la corriente estructuralista del 

pensamiento económico en torno a la existencia de estructuras socio-productivas disímiles entre 

sí, que se encuentran en constante interacción y a las cuales se las caracteriza como el centro y la 

periferia. El estructuralismo postula que la incapacidad del sistema económico mundial para 

distribuir de manera uniforme los resultados del progreso técnico ha ocasionado una 

configuración estructural dual representada por la presencia de sectores productivos de alta 

productividad y competitividad y sectores prácticamente de subsistencia (Prebisch 1949). Si bien 

el abordaje centro-periferia a partir de la división internacional del trabajo posiciona a los países 

de América Latina en el segundo grupo, hacia el interior de estos se encuentra una gran 

heterogeneidad estructural que lleva a considerar la existencia una multiplicidad de 

configuraciones estructurales (Pinto y Di Filippo, 1979).  

La continuidad de los estudios estructuralistas y la incorporación de nuevos enfoques teóricos 

basados en la importancia del progreso técnico endógeno, de los procesos innovativos 

individuales y colectivos y de las particularidades intrínsecas de cada territorio, han otorgado una 

mayor complejidad a las investigaciones sobre el desarrollo.  En este orden de ideas, la literatura 

internacional ha consolidado un enfoque teórico que condensa los estudios relacionales entre la 

innovación, la generación de aprendizajes y las particularidades de las estructuras productivas, a 

través de una perspectiva sistémica basada en la teorización de los Sistemas Nacionales de 

Innovación (SNI) (Freeman, 1987; Nelson, 1993; Lundvall, 1992; Edquist, 2004).  

Si bien existen diferencias sustanciales entre países, el abordaje de los SNI no logra recoger 

detalladamente las realidades de cada una de sus distintas regiones, y con ello, de las 

disimilitudes territoriales existentes (Heijs, 2001). En este sentido, la extrapolación del análisis 

de los SNI al contexto regional y local ha dado paso al estudio de los Sistemas Regionales de 

Innovación (SRI) (Cooke, 1992; Asheim e Isaksen, 1997; Autio, 1998). Analíticamente, el 

enfoque de los SRI abarca reglas de juego tales como pautas culturales, la vinculación entre las 

distintas organizaciones que integran un determinado territorio, la cooperación interempresarial, 

las prácticas compartidas, la infraestructura física disponible, la existencia de recursos 

financieros y las trayectorias históricas de los distintos actores y lugares. Desde esta perspectiva, 

los factores intervinientes en los procesos de innovación y de desarrollo de capacidades 

tecnológicas son disimiles entre sí y varían de región en región. Así, el desempeño innovador 

local no solo se encuentra basado en el desenvolvimiento de las empresas y de los 

emprendedores, y en el rol que encarnan las organizaciones del medio, sino que también en las 

múltiples interacciones que ocurren entre ellos (Cassiolatto y Lastres, 2017; Kantis, Gonzalo et 

al., 2020; Niembro, 2020; Gonzalo, 2022; Asheim, Hansen y Isaksen, 2022).  

En efecto, y desde el punto de vista de las interconexiones actorales, Cooke (1997) y Asheim, 

Isaksen y Trippl (2020) indican que un Sistema Regional de Innovación puede ser concebido 

como una compleja red de relaciones, por donde circulan elementos tanto físicos (bienes, 

servicios, recursos) como intangibles (conocimientos, experiencias, técnicas). Por su parte, 

Carlsson y Stankiewicz (1991), lo definen como un ñconjunto de redes de agentes p¼blicos, 

privados y educacionales que interactúan en un territorio especifico, aprovechando una 

infraestructura particular disponible, para los propósitos de adaptar, generar y/o difundir 

innovaciones tecnol·gicasò.  
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En este sentido, a partir de la articulación entre los diversos actores que integran el territorio, es 

posible la creación de vínculos sociales, económicos y políticos capaces de producir 

transformaciones positivas y profundas sobre la estructura socio-productiva de una región 

especifica. Dichos cambios conllevan mejoras en la competitividad, una mayor participación de 

sectores difusores de conocimientos, y de eslabones productivos pertenecientes a una misma área 

geográfica, a la vez que generan mecanismos de diversificación y de sofisticación de las 

producciones locales (Cassiolato y Lastres, 2005).   

 

Metodología  

Metodológicamente, se emplean herramientas cuantitativas de estudio que comprende la 

utilización del herramental matemático de Redes Sociales (Social Network Analysis). La 

investigación cuenta con información primaria respecto a las interacciones entabladas por las 

firmas olivícolas, vitivinícolas y nogaleras, principales cadenas de valor que integran el sector 

agroindustrial riojano, con los demás actores del SRI. Los datos provienen de una encuesta 

realizada entre los meses de junio de 2019 y marzo de 2020 por la Universidad Nacional de 

Chilecito (UNdeC), e indagan el periodo de 2017-2018. Por su parte, la muestra abarca a 27714 

productores, estimados según la población empresarial de los tres sectores productivos 

señalados. El método de muestreo utilizado es el probabilístico estratificado, y el alcance 

territorial de la muestra se extiende por los departamentos Arauco, Capital, Castro Barros, 

Chilecito, Coronel Felipe Varela, Famatina, General Lamadrid y San Blas de los Sauces.  

 

Análisis de Redes Sociales e indicadores principales  

El Análisis de Redes Sociales (ARS) supone una estrategia de estudio de las relaciones sociales 

que se generan a partir de la interacción entre diversos agentes. Esta técnica consiste en la 

exploración de las interacciones entre entidades (físicas y jurídicas) que constituyen un sistema, 

empleando diversos instrumentos para conocer las particularidades que surgen de esas 

interconexiones. Cada entidad, agente o actor se denomina nodo y las relaciones que se forjan a 

nivel nodal dan lugar a flujos de información que terminan constituyendo la estructura de la red y 

derivan en indicadores generales (o globales). El ARS se encuentra cimentado en la utilización 

de elementos derivados de la matemática de grafos y su representación y cálculos se basan en la 

utilización del álgebra matricial (Granovetter, 1973).   

Cada acción de los agentes participantes de la red crea, limita, rompe o mantiene las relaciones y 

determina su estructura general de esta. Comúnmente, existen diversas técnicas para la medición 

de las redes, las cuales dependerán del objeto de la investigación que se esté conduciendo 

(Hanneman, 2000). Asimismo, toda red social posee topologías distintivas que delimitan su 

estructura y posibilitan el entendimiento de su funcionalidad. En este sentido, una medida de 

suma importancia para el ARS es el indicador de homofilia. La detección de homofilia denota la 

tendencia que tienen los actores a entablar vínculos con agentes con los que comparten alguna 

característica especifica (historia, localización geográfica, cultura, actividad económica, grupo 

socioeconómico, etcétera). En las antípodas, se encuentra la heterofilia que denota el grado de 

vinculación entre actores cuyas características son totalmente disimiles entre sí. Si bien en las 

interacciones signadas por la heterofilia los actores no comparten determinados rasgos, la 

vinculación ocurre por la compatibilidad de objetivos (McPherson, Smith-Lovin y Cook, 2001). 

 

 
14 5 productores corresponden al mismo grupo empresarial (Coralino S.A.), por lo que se los agrupa en una sola firma. La 

muestra analizada efectiva es de 273 productores.   
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Resultados y conclusiones  

La estructura de la red observa para el Sistema de Innovación de la provincia de La Rioja, revela 

que la misma presenta un total de 285 nodos y de 962 relaciones. De la cantidad de nodos 

totales, 273 se corresponden con empresas y 12 con organismos del SRI. Así, es posible observar 

que existen actores núcleo que son cruciales en la red, lo que indica una alta vinculación en torno 

a un único agente y, en algunos casos, la conducción de relaciones de una única vez. Esto, 

además de denotar una exigua densidad de las interacciones, aumenta las probabilidades de 

conformar vacíos estructurales si alguno de los organismos núcleo desapareciese o resultase 

obstaculizado (Anexo I).  

La densidad promedio de la red es de 0.012 puntos, lo cual indica una exigua cohesión teniendo 

en cuenta la totalidad de conexiones observadas. Así, las 962 interacciones entabladas en el SRI 

solo representan un 1,12% del total de relaciones que podrían ocurrir dada la estructura global de 

la red. Por ejemplo, si sucedieran el 20% de las vinculaciones posibles, se tendría un total de 

17.179 conexiones. Dada la desviación típica de 0,322 puntos, se entreve una baja variabilidad 

en las relaciones entabladas entre las empresas y los demás actores del sistema. El grado medio 

de enlaces es de 2,81 puntos, señalando que cada empresa entabla, en promedio, menos de 3 

interacciones diferentes. Este resultado debe interpretarse en términos de la diversidad de actores 

con los que se concretan vínculos y no de la cantidad, dado que una firma puede tener una alta 

proporción de relaciones, pero con un mismo organismo.    

El INTA se halla integrado en un 64,86%, lo cual indica que dicho organismo es alcanzado por 

más del 64% de la totalidad de la red. Otros actores con integración considerable son la UNdeC 

(17,83%), BIOVIDA (15,56%), el INTI (12,06%) y la UNLaR (11%). En cuanto a la radialidad, 

basada en los grados de salida, la misma alcanza un promedio del 2% para toda la muestra. Esto 

exhibe una baja capacidad de las firmas para alcanzar a una mayor cantidad de organismos 

dentro del sistema. En términos sectoriales, las empresas olivícolas poseen una radialidad media 

del 3,45%, las vitivinícolas del 2,1% y las nogaleras del 0,5%.  

Teniendo en cuenta la topología de la red (Anexo I), se observa una elevada fragilidad debido a 

la alta fragmentación (59,2%), lo cual señala que las firmas y los organismos no interactúan 

demasiado entre sí. Además, el índice de conectividad del 40,8%, indica que la proximidad 

organizacional, aún ante la presencia de organismos en el lugar (proximidad geográfica), es baja. 

Los cálculos de la Centralidad de Bonacich demuestran la existencia de actores con un alto nivel 

de jerarquía, agentes centrales con jerarquía y poder y actores solo con poder. En efecto, un 

organismo que interactúe demasiado con empresas que a su vez entablan muchas vinculaciones 

con otros actores, será jerárquico. Ahora bien, un agente con poder concentra las relaciones con 

firmas poco conectadas (o con una única conexión) generando una estructura de dependencia de 

estas hacia él; dicho organismo es crucial para la permanencia de esas empresas en la red de 

vínculos. De acuerdo con los resultados obtenidos, la firma N63 y el INTA denotan solo poder; 

la UNdeC y la UNLaR poder y jerarquía; BIOVIDA, CARPA, CRILAR, INTI y la empresa 

V117 solo jerarquía (Anexo II).  

Como se hizo mención predominan las interacciones menos complejas, tales como el 

intercambio de información, la asistencia técnica y la capacitación de recursos humanos. En este 

sentido, la mayor cantidad de conexiones complejas ocurren solo entre unas pocas firmas, en 

particular grandes y medianas de los sectores olivícola y vitivinícola, y un reducido número de 

instituciones (INTI, UNdeC, UNLaR, BIOVIDA y CRILAR). Las relaciones complejas abarcan 

desde servicios y ensayos, diseño e ingeniería, hasta la transferencia tecnológica y los servicios 

de I+D.  Empero, las relaciones menos sofisticadas prevalecen en todo el sistema, sobresaliendo 
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entre aquellos productores de menor tamaño (minifundistas y pequeños). En este sentido, dichas 

conexiones suceden con actores tales como el INTA, CARPA, la SECYT y el COFECYT. 

Para toda la red, el índice de Homofilia es 0,58 (π ώ  ρ). En efecto, puede advertirse que el 

58% de las firmas agroindustriales se vinculan con organismos del SRI no necesariamente 

localizados en su mismo departamento (heterofilia). No obstante, en los departamentos Chilecito 

y Felipe Varela se advierte cierta tendencia de las empresas locales a entablar vínculos con 

actores de ese mismo lugar (proximidad geográfica y organizacional). Luego, se observan 

patrones de localización, pero no de vinculación (proximidad geográfica), en el departamento 

Capital y, en el caso de Arauco, los vínculos ocurren independientemente de la localización de 

los organismos. En Felipe Varela si bien la presencia de actores es baja (solo UNLaR e INTA), 

las firmas radicadas en ese departamento tienden a entablar vínculos con actores imbricados en 

ese lugar (Anexos III y IV).  

De este modo, el análisis empírico permite observar que las vinculaciones llevadas a cabo en el 

SRI son bajas, dando cuenta de una exigua cohesión de la red de relaciones y de su alta 

fragmentación. Igualmente, aquellos actores con poder entablan mayormente conexiones con 

productores poco vinculados. Efectivamente, tienen un rol fundamental para que empresas con 

una baja conectividad puedan acceder a la información que circula por la red, aunque aumentan 

el riesgo de experimentar vacíos estructurales en la totalidad del sistema. De esta manera, los 

resultados indican que el SRI de la provincia de La Rioja, a partir de sus bajos niveles de 

vinculación, no ha logrado consolidar aun un entramado colaborativo y cooperativo entre las 

firmas locales y los organismos desplegados en el territorio. En este sentido, la poca articulación 

interactoral termina condicionando la generación de nuevas innovaciones que permitan la 

diversificación y sofisticación de la estructura productiva riojana e influencien los procesos de 

desarrollo local. 
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Anexo I  

Red de Vínculos del Sistema Regional de Innovación de la Provincia de La Rioja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Las empresas se clasifican con la letra N, O y V de acuerdo con la cadena agroindustrial a la que pertenecen (N=Nogalero; 

O=Olivícola; V=Vitivinícola). 
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Anexo II 

Centralidad de Bonacich. Organismos con Jerarquía y Poder 

Actor/Nodo 
Centralidad ɓ de Bonacich 

(+0,5) 

Centralidad ɓ de 

Bonacich (-0,5) 
Clasificación 

INTA  0,036  4,834 Poder 

INTI  2,592 -0,005 Jerarquía  

UNdeC 3,675 2,020 Jerarquía, Poder 

UNLaR 1,663 1,792      Jerarquía, Poder 

BIOVIDA  1,238 0,002 Jerarquía 

CARPA 1,025 0,000 Jerarquía  

CRILAR  0,862 -0,001 Jerarquía 

SECYT -0,010 0,000 --------------- 

Empresa V117 (La Riojana) 2,125 0,000 Jerarquía 

Empresa N63 (Coralino S.A.) 0,023 1,963 Poder  

UTN LR 0,015 0,000 -------------- 

Secretaría de Agricultura 

Familiar  

-0,001 0,000 -------------- 

Consorcios de Agua -0,008 0,000 -------------- 

Otras Organizaciones CyT 0,000 0,000 -------------- 

Otras Organizaciones. 0,000 -0,012 -------------- 

 Fuente: Elaboración propia 

Anexo III  

Índices de Homofilia y Heterofilia por Departamentos 

Departamento Índice E-i Diagnostico 

Arauco 0,78 +Heterofilia  

Capital 0,22 Heterofilia  

Chilecito -0,66 +Homofilia  

Felipe Varela -0,115 Homofilia   

Lamadrid  - - 

Castro Barros 0,19 Heterofilia 

San Blas de los Sauces - - 

Famatina  - - 

Región Agroindustrial  0,58 +Heterofilia  

Fuente: elaboración propia 

Nota: en el caso de Lamadrid, San Blas de los Sauces y Famatina el índice no puede calcularse, dado que no existen actores con 

base en esos departamentos.  
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Anexo IV  

Representación Espacial de la Proximidad Geográfica y Organizacional del SRI Riojano 

 

Fuente: elaboración propia  

Nota: Mapa 1, la proximidad de clasifica a partir de los Indicadores de Homofilia y Heterofilia de la Red. Mapa 2, exhibe la 

preponderancia del actor en los vínculos por departamento. El color de cada punto de calor representa a cada organismo y su 

relevancia en ese lugar. 
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1. Introducción 

Existe una larga tradición en la literatura de desarrollo económico dedicada a investigar el 

proceso de cambio estructural, en tanto este fenómeno es considerado, dependiendo el autor, 

como causa, consecuencia o manifestación del desarrollo (Foster-McGregor et al., 2021). Otro 

aspecto relevante de la diversa y heterogénea literatura sobre el tema es que la definición misma 

de cambio estructural dista de ser unívoca. Así, preguntas tales como ¿qué es o qué se entiende 

por cambio estructural?, ¿cómo se mide? y ¿qué elementos cuantitativos y cualitativos lo 

determinan? no han sido respondidas satisfactoriamente aún (Yoguel, 2014), a pesar de su 

relevancia. En forma estilizada, es posible identificar al menos cuatro acepciones de este 

proceso, cuyos límites son difusos: i) la relocalización de trabajadores hacia actividades de 

mayor productividad; ii) la relocalización de trabajadores hacia sectores de mayor contenido 

tecnológico u oportunidades tecnológicas; iii) cambios en las actividades realizadas en el marco 

de cadenas de valor (upgrading); iv) modificaciones en el grado y tipo de diversidad productiva 

(relacionada o no relacionada). 

En Argentina, un conjunto de contribuciones ha discutido la existencia (o no) de cambio 

estructural (Fernández Bugna y Porta, 2008; Basualdo et al., 2010; Coatz et al., 2011; 

Santarcángelo et al., 2011; Roitter et al., 2013; Rivas y Robert, 2015; Coatz et al., 2018; Wainer 

y Belloni, 2019). En términos generales, esta literatura evidencia la ausencia de grandes 

transformaciones estructurales, en tanto la especialización del país sigue concentrándose en 

actividades de relativamente baja complejidad y contenido tecnológico, más allá de algunos 

cambios marginales. 

No obstante, la inexistencia de cambio estructural a nivel nacional no implica que ello se dé, 

necesariamente, en todas las regiones. El cambio estructural a nivel regional constituye así un 

fenómeno de interés en sí mismo, aunque incluso en países desarrollados ha recibido una 

atención comparativamente menor (Silva y Teixeira, 2008; Tyler et al., 2017; Neffke et al., 

2018; Boschma, 2021). En particular, la adopción de una perspectiva geográfica del cambio 

estructural permite tener una visión más integral del mismo, observando en qué regiones se 

produce concretamente el crecimiento o la caída de determinadas actividades (Tyler et al., 2017) 

y la relación que esto tiene con otros procesos, como la geografía de la innovación (Boschma, 

2021). 

Este trabajo se propone entonces analizar el proceso de cambio estructural a nivel regional desde 

las principales cuatro dimensiones utilizadas en la literatura, evidenciando las diferencias que 

surgen de aplicar estos diferentes criterios. Para ello, se utilizan datos del total del empleo 

asalariado registrado en el sector privado (para 56 ramas productivas) en las principales 85 áreas 

económicas locales (AEL) de Argentina a lo largo del período 1996-2019. En la siguiente 

sección se presenta el marco teórico de referencia. En la sección de metodología se explican los 

criterios y procedimientos utilizados. Finalmente, se exponen algunos resultados preliminares. 
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2. Marco teórico de referencia 

Dada la importancia del tema, podemos encontrar diferentes ejercicios de revisión de la literatura 

sobre cambio estructural (Krüger, 2008; Silva y Teixeira, 2008; Herrendorf et al., 2014). 

Algunos, de carácter más local, repasan a su vez la evidencia reciente para Argentina (Fernández 

Bugna y Peirano, 2011; Roitter et al., 2013; Barletta y Yoguel, 2017). En general, estos trabajos 

coinciden en que el concepto de cambio estructural suele utilizarse de forma vaga, ambigua, con 

definiciones circunstanciales o ad hoc. 

Sobre la base de los distintos enfoques identificados por Fernández Bugna y Peirano (2011), en 

este trabajo tomamos cuatro conceptualizaciones (y formas de medición) del cambio estructural, 

con diferentes puntos de contacto entre sí. Una de las acepciones más tradicionales se refiere a la 

relocalización de factores hacia actividades de mayor productividad. Esto incrementa la 

productividad total o agregada de la economía y, con ello, la tasa de crecimiento económico y el 

nivel de ingresos (Fernández Bugna y Peirano, 2011; UNIDO, 2013; Martins, 2015; UN-Habitat, 

2016; Vu, 2017).  

En segundo lugar, el cambio estructural también se concibe como la relocalización de los 

trabajadores y otros factores hacia sectores de mayor contenido, intensidad u oportunidad 

tecnol·gica, tanto en el §mbito industrial como crecientemente en sectores ñmodernosò de 

servicios. El hecho de que ñel cambio tecnol·gico est® en el coraz·n del cambio estructuralò 

(UNIDO, 2013, p. 82) explica el fuerte vínculo que se genera con las ideas de Schumpeter y la 

literatura evolucionista y neo-schumpeteriana (Silva y Teixeira, 2008; Fernández Bugna y 

Peirano, 2011; Barletta y Yoguel, 2017). 

La tercera concepción del cambio estructural se refiere al traspaso o escalamiento (upgrading) 

hacia actividades con mayor valor agregado o grado de elaboración a lo largo de la cadena 

productiva (Sztulwark, 2005; Fernández Bugna y Peirano, 2011; Barletta y Yoguel, 2017). En 

cuanto a los estudios regionales, Boschma (2021, p. 175) plantea un área de vacancia respecto a 

este tercer enfoque: ñWhile lots of scientific work on structural change has embraced the value 

chain approach, it is fair to say that the regional diversification literature has not yet connected 

to the value chain literatureò. 

En un ejercicio de revisión sobre la dimensión geográfica del cambio estructural, Boschma 

(2021) se centra en la que aquí señalamos como la cuarta conceptualización: el cambio 

estructural como diversificación productiva (Fernández Bugna y Peirano, 2011; Barletta y 

Yoguel, 2017). En línea con otros autores (Saviotti y Pyka, 2004; Saviotti y Frenken, 2008; 

Neffke et al., 2018), destaca a la diversificación, entendida como la emergencia de nuevas 

actividades, como un aspecto clave del cambio estructural. Análogamente, UNIDO (2013, p. 

108) se¶ala que ñel cambio estructural y la diversificaci·n est§n fuertemente interconectadosò. 

Por otra parte, Boschma (2021) distingue entre diversidad relacionada (nuevas actividades 

vinculadas con las existentes) y no relacionada, y concluye que el primer fenómeno es más 

frecuente que el segundo. 

En suma, si bien existen diferentes aproximaciones sobre el cambio estructural, las mismas no 

son excluyentes ni están totalmente desvinculadas (Bustillo Carrasco, 2019). No obstante, como 

resaltan Fernández Bugna y Peirano (2011), cada una de estas conceptualizaciones requiere de 

categorías analíticas específicas para estudiar el alcance del proceso de cambio estructural y, en 

función de las diferentes dimensiones que se enfaticen, pueden alcanzarse también diferentes 

resultados.  

Otra cuestión relevante es el sesgo nacional o macroeconómico de gran parte de la discusión 

sobre el cambio estructural y, como destacan algunos autores (Krieger-Boden y Traistaru-

Siedschlag, 2008; Silva y Teixeira, 2008; Tyler et al., 2017; Boschma, 2021), la menor atención 



ñGLOBALIZACIčN, DESARROLLO Y DESIGUALDAD PRODUCTIVA: LAS PYMES 

ANTE EL DESAFĉO DE LA DIGITALIZACIčNò 

 
 

55 
 

que ha recibido la dimensión geográfica. Más allá de este panorama general, pueden encontrarse 

diferentes estudios que muestran la importancia de abordar el cambio estructural regional en el 

contexto europeo (Krieger-Boden et al., 2008; Tyler et al., 2017; Neffke et al. 2018; Cutrini, 

2019; Velthuis et al., 2022), de Asia (Abdulla, 2021; Andriansyah et al., 2023) y en buena parte 

de América Latina (Bonnet, 2006; Tello, 2013; Tandazo Arias, 2017; Pereira y Cario, 2018; 

Bustillo Carrasco, 2019; Micheli Thirion, 2019; Rodríguez Miranda y Menéndez, 2020;).  

En el caso de Argentina, existe una larga tradición de estudios nacionales o macro sobre el 

cambio estructural, como ya hemos mencionado, y también diferentes antecedentes en lo que 

respecto al análisis de la especialización y la diversidad productiva regional (Borello et al., 2016; 

Jaramillo et al, 2016; Belmartino y Calá, 2017; 2020; Keogan et al., 2020; Niembro et al., 2021; 

Mancini et al., 2022). No obstante, la indagación específica sobre el cambio estructural a nivel 

regional-subnacional resulta todavía incipiente. El antecedente más directo es el reciente trabajo 

de Barletta et al. (2022), donde las autoras analizan la evolución entre puntas en el período 1996-

2020 de las 24 provincias argentinas, a partir de las dos primeras acepciones del cambio 

estructural: las mejoras en la productividad agregada (aproximadas por el nivel salarial de las 

provincias) y el cambio en el peso de los sectores intensivos en conocimiento. El presente 

estudio contribuye con una mirada más fina a nivel geográfico y temporal, tomando a las 

principales 85 AEL del país y analizando distintos subperiodos, y una consideración más amplia 

de las (cuatro) dimensiones del cambio estructural. 

3. Metodología y datos 

Existe una amplia coincidencia en la literatura en que, en general, el análisis del cambio 

estructural se focaliza en la evolución temporal de la composición sectorial de distintos 

agregados económicos, principalmente el producto o valor agregado bruto y el empleo. Esto se 

corresponde con la perspectiva positiva del cambio estructural (UNIDO, 2013). Por otro lado, la 

faceta normativa del cambio estructural, que enfatiza la ñdeseabilidad en la direcci·n del 

cambioò (UNIDO, 2013, p. 16), permite valorar las modificaciones en las participaciones 

sectoriales según el nivel de productividad, de intensidad tecnológica y de agregado de valor (o 

grado de elaboración) en las distintas actividades económicas. En el caso de la diversificación 

productiva regional, además del análisis de la composición sectorial, también se suelen evaluar 

diferentes medidas e índices de especialización, concentración o polarización (Krieger-Boden et 

al., 2008). 

La fuente de datos utilizada es la Base de Áreas Económicas Locales, elaborada por el 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta base da cuenta de la totalidad del empleo asalariado 

registrado en el sector privado, desagregado en 56 ramas (2 dígitos de la CIIU Rev. 3), para el 

período comprendido entre 1996 y 2019 (primer y último año disponibles). Las AEL representan 

porciones de territorio definidas a partir de los desplazamientos diarios de los trabajadores entre 

su lugar de trabajo y su hogar (Borello, 2002) y se componen de una ciudad o nodo central y un 

conjunto de otras localidades vinculadas, por lo cual se asemejan a las 85 ciudades o travel-to 

work areas (TTWAs) con las que trabajan Tyler et al. (2017) en el caso de Inglaterra. 

Además de evaluar los cambios entre las puntas del período elegido, analizamos dos subperíodos 

de acuerdo al ciclo económico que atravesó la economía argentina (Gráfico 1 en Anexo). Por 

otro lado, para evitar que los resultados puedan verse afectados por cuestiones circunstanciales 

de un año específico, tomamos el promedio de ventanas de tres años. Así, los cambios entre 

puntas se refieren a 1996-1998 vs. 2017-2019, y los subperíodos a los picos previos a distintas 
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recesiones económicas: 1996-1998, 2006-2008, 2016-2018, que coincidentemente se encuentran 

separados por diez años15. 

Con relación a la operacionalización de las dimensiones del cambio estructural, para identificar a 

las actividades de mayor productividad recurrimos a estadísticas sectoriales publicadas a nivel 

nacional. De esta forma, seleccionamos un conjunto de  sectores (18 de un total de 56, i.e. un 

tercio) que, en el período 2004-2019, presentan los mayores salarios en el país (OEDE) y que 

también se encuentran en las primeras posiciones en materia de valor agregado por trabajador 

(INDEC)16. Esto se encuentra en línea con la evidencia de CEPAL (2012), que muestra cierto 

grado de correlación entre estas variables en los países de América Latina. 

En segundo lugar, para identificar las actividades más intensivas en conocimiento, empleamos 

dos criterios. Para las actividades industriales, seguimos la tipología realizada por la OCDE, ya 

que ha sido la clasificación más utilizada a nivel internacional y también en Argentina (UNIDO, 

2013; Rivas y Robert, 2015; Barletta et al., 2022). En el caso de los servicios, tomamos las 

ramas consideradas por López et al. (2014) en su análisis de América Latina, que en buena 

medida se condicen con los high-tech KIS y los KIBS (B por business) que define la taxonomía 

de Eurostat17. 

Vale destacar que en algunos estudios sobre América Latina se han sugerido clasificaciones 

industriales levemente diferentes a la de la OCDE (Katz y Stumpo, 2001; Katz y Bernat, 2011). 

En otros casos, a partir de datos de firmas argentinas, se ha avanzado en la generación de 

taxonomías propias de sectores según la intensidad del gasto en I+D (CEP, 2007) o en 

actividades de innovación (Bernat, 2020) o bien poniendo en discusión las oportunidades 

tecnológicas sectoriales (Cassini y Robert, 2017; Marin y Petralia 2018). Estos últimos trabajos 

presentan una mirada mucho más favorable que la OCDE, por ejemplo, respecto a la producción 

de alimentos y bebidas, actividades comúnmente consideradas de baja intensidad tecnológica.  

Aunque esto último no quede reflejado en nuestra categorización de los sectores de media-alta y 

alta intensidad tecnológica, esta discusión puede verse reflejada parcialmente en la tercera 

conceptualización del cambio estructural: la movilización de recursos hacia sectores de mayor 

valor agregado o mayor grado de elaboración a partir de los recursos naturales disponibles. 

Además de los sectores industriales basados en (la transformación de) recursos naturales, 

también incluimos algunas actividades transversales y de mayor valor agregado en estas cadenas, 

como la provisión de maquinaria, equipos y servicios profesionales y técnicos.  

Respecto a la diversificación productiva, calculamos la inversa del Índice de Herfindhal-

Hirschman (1/HHI), una medida sintética usualmente utilizada en la literatura empírica, que tiene 

en cuenta la participación relativa del empleo de todos los sectores productivos (Belmartino y 

Calá, 2020). Aunque existen múltiples índices alternativos, los resultados suelen ser coincidentes 

entre sí (Krieger-Boden et al., 2008), mientras que la distinción entre variedad relacionada y no 

relacionada requiere de datos (a 2 y 4 dígitos) no disponibles a nivel de AEL para el período en 

cuestión (ver, por ejemplo, Belmartino y Calá, 2017; Mancini et al., 2022). 

Luego de obtener para todos los años el porcentaje del empleo total comprendido en los distintos 

grupos de sectores (en función de las definiciones anteriores), al igual que el índice de diversidad 

(1/HHI), promediamos esos valores para las ventanas de tres años y calculamos distintos ratios: 

para el período completo (promedio 2017-2019 / promedio 1996-1998); y así para el primer 

 
15 En el último caso, el pico en 2018 corresponde al empleo privado, ya que el PBI se mantiene relativamente 

estancado desde 2011, alternando años (electorales) de leves alzas y otros de bajas. 
16 Todas las  clasificaciones sectoriales utilizadas se exponen en la Tabla 1 del Anexo. 
17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)
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subperíodo (2006-2008/1996-1998) y el segundo (2016-2018/2006-2008). Paso seguido, 

identificamos como situaciones de cambio estructural favorable o virtuoso aquellos casos con 

ratios mayores a 1,10. Por último, en línea con la evidencia europea (Tyler et al., 2017; Velthuis 

et al., 2022), proponemos diferentes formas de clasificación de las AEL según los patrones de 

cambio estructural. 

4. Resultados 

En primer lugar, a nivel país observamos que la única manifestación de cambio estructural entre 

puntas es un aumento leve de la proporción de empleo en ramas de media o alta intensidad 

tecnológica, lo cual es explicado mayormente por el crecimiento de los servicios intensivos en 

conocimiento (Gráfico 2 en Anexo). En las restantes dimensiones del cambio estructural 

observamos, por el contrario, una tendencia regresiva que se interrumpe sólo en los años 2003 y 

2004 (y en el caso de la importancia relativa de sectores de productividad media o alta, se 

profundiza en esos años). 

En línea con lo observado a nivel país, el análisis regional entre puntas para las 85 AEL (Tabla 2 

en Anexo), muestra también que las principales manifestaciones de cambio estructural virtuoso 

(ratios mayores a 1,10) consisten en un aumento del peso de los sectores intensivos en 

conocimiento (esto sucede en 49 AEL, el 58% del total). Sin embargo, como cabe esperar, la 

heterogeneidad observada es mucho mayor: en algunas AEL prácticamente se duplica el peso de 

estos sectores en la estructura productiva, mientras que en otras se reduce casi a la mitad. La 

segunda manifestación más frecuente del cambio estructural es el aumento de la diversidad 

productiva (en 40 AEL, 47%). Las otras dimensiones apenas se manifiestan en 11 y 14 AEL 

(productividad y grado de elaboración, respectivamente). Otra cuestión interesante es que los 

avances en materia de intensidad tecnológica y en diversidad no necesariamente se dan en 

paralelo: en 24 casos sí, pero en 25 AEL sólo mejora la primera dimensión y no la segunda y en 

otras 16 ocurre lo contrario. 

En función de la cantidad de manifestaciones de cambio estructural favorable y de las 

combinaciones de dimensiones posibles, proponemos una primera categorización de las AEL 

para el período completo (Tabla 2 en Anexo): A) 11 AEL con múltiples (3 o 4) manifestaciones 

de cambio estructural virtuoso; B) 13 AEL con cambio favorable en intensidad tecnológica y 

diversidad; C) 8 AEL con otras combinaciones de cambio virtuoso en dos dimensiones; D) 20 

AEL con aumento, únicamente, de intensidad tecnológica; E) 13 AEL donde mejora sólo la 

diversidad productiva; F) 5 AEL con cambio estructural en otra de las dimensiones; y G) 15 

AEL sin cambio virtuoso en ninguna dimensión. 

En la versión completa del trabajo se analizarán en profundidad los distintos subperíodos y la 

evolución de las AEL dentro de las macroregiones geográficas. Adicionalmente, se propondrá 

una clasificación alternativa sobre la base de un análisis cluster, que agrupa a las AEL en siete 

grupos similares con respecto al tipo y a la dirección del cambio estructural observado. 
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Anexo de Gráficos y Tablas 

 

Tabla 1: Clasificaciones sectoriales empleadas (2 dígitos CIIU Rev. 3) 

 

Sector (CIIU Rev. 3) 2 díg.

Media-Alta 

producti-

vidad

Media-Alta 

intensidad 

tecnológica

Mayor valor 

agregado 

(a RRNN)
Agricultura y ganaderia 1
Silvicultura, extracción de madera 2
Pesca y actividades relacionadas con la pesca 5
Extraccion de petroleo crudo y gas natural 11
Extraccion de minerales metaliferos 13
Explotacion de otras minas y canteras 14
Alimentos 15
Tabaco 16
Productos textiles 17
Confecciones 18
Cuero y calzado 19
Madera 20
Papel 21
Edición 22
Productos de petróleo 23
Productos químicos 24
Productos de caucho y plástico 25
Otros minerales no metálicos 26
Metales comunes 27
Otros productos de metal 28
Maquinaria y equipo 29
Maquinaria de oficina 30
Aparatos eléctricos 31
Radio y televisión 32
Instrumentos médicos 33
Automotores 34
Otros equipo de transporte 35
Muebles 36
Reciclamiento de desperdicios y desechos 37
Electricidad, gas y agua 40
Captación, depuración y distribución de agua 41
Construcción 45
Vta. y reparación de vehículos, vta. por menor de combustible 50
Comercio al por mayor 51
Comercio al por menor 52
Servicios de hoteleria y restaurantes 55
Transporte ferroviario y automotor y por tuberias 60
Transporte marítimo y fluvial 61
Transporte aéreo de cargas y de pasajeros 62
Manipulación de carga, almacenamiento y depósito 63
Correos y telecomunicaciones 64
Intermediacion financiera y otros servicios financieros 65
Seguros y AFJP 66
Servicios auxiliares a la actividad financiera 67
Servicios inmobiliarios 70
Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria 71
Actividades de informática 72
Investigación y desarrollo 73
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 74
Agencias de empleo temporario 75
Enseñanza 80
Servicios sociales y de salud 85
Eliminación de desperdicios 90
Servicios de organizaciones empresariales 91
Cinematografía, radio y televisión 92
Servicios n.c.p. 93
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Gráfico 1: Evolución del PBI (constante) y el empleo privado registrado (total país) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y OEDE. 

 

 

Gráfico 2: Evolución de la diversidad productiva y de la proporción (%) del empleo en 

actividades de media-alta productividad, media-alta intensidad tecnológica y mayor valor 

agregado a recursos naturales (total país, 1996-2019). 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 
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Tabla 2: Cambio estructural entre puntas (2017-2019 / 1996-1998) 

 

Product.
Intens. 

Tecn.

Valor 

Agreg.
Divers. PR IT VA DI Tot

PAIS 0,90 1,14 0,89 0,85 14 49 11 40 114

ELDORADO 1,27 1,54 1,18 1,51 X X X X 4

SAENZ PEÑA 1,36 1,89 0,71 1,86 X X X 3

SUNCHALES 2,65 1,50 0,70 1,69 X X X 3

ARMSTRONG 1,17 1,39 1,03 1,14 X X X 3

IGUAZU 2,05 1,35 0,68 1,27 X X X 3

RECONQUISTA 1,34 1,24 0,87 1,30 X X X 3

VENADO TUERTO 1,71 1,20 0,74 1,23 X X X 3

VILLA GENERAL BELGRANO 0,65 1,58 1,34 1,25 X X X 3

SALTA 0,98 1,47 1,18 1,21 X X X 3

TRES ARROYOS 0,89 1,14 1,20 1,14 X X X 3

MARCOS JUAREZ 0,89 1,13 1,17 1,23 X X X 3

CORONEL SUAREZ 1,01 1,75 0,69 1,83 X X 2

SAN RAFAEL 0,37 1,48 0,86 1,23 X X 2

ALTO VALLE DEL RIO NEGRO 1,08 1,40 1,06 1,19 X X 2

OBERÁ 0,70 1,38 0,80 1,34 X X 2

SAN NICOLAS 0,61 1,35 0,81 1,53 X X 2

OLAVARRIA 0,92 1,34 0,79 1,29 X X 2

SAN SALVADOR DE JUJUY 0,53 1,34 0,70 1,11 X X 2

JUNIN 1,08 1,24 1,06 1,16 X X 2

SAN FRANCISCO 0,75 1,22 0,93 1,13 X X 2

GOBERNADOR VIRASORO 0,61 1,20 0,72 1,44 X X 2

CHIVILCOY 0,87 1,17 1,03 1,22 X X 2

ESCOBAR 1,08 1,13 0,69 1,45 X X 2

ORAN 1,02 1,12 0,79 1,28 X X 2

RAFAELA 1,28 1,08 0,81 1,11 X X 2

VILLAGUAY 2,02 0,93 0,93 1,28 X X 2

SAN PEDRO DE JUJUY 1,53 1,12 0,95 1,07 X X 2

PINAMAR - VILLA GESELL 0,59 2,12 1,41 1,06 X X 2

RESISTENCIA-CORRIENTES 0,64 1,99 1,15 0,84 X X 2

CORDOBA 0,62 1,28 1,23 0,75 X X 2

RIO GRANDE 0,84 1,25 1,55 0,88 X X 2

GENERAL PICO 0,80 0,88 1,20 1,17 X X 2

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN0,82 2,71 1,03 1,05 X 1

ESQUEL 0,92 2,12 0,60 1,09 X 1

SAN MIGUEL DE TUCUMAN 0,64 1,72 0,87 0,75 X 1

SANTA ROSA 0,95 1,70 0,90 0,91 X 1

MERLO 0,85 1,63 0,47 0,81 X 1

SANTIAGO DEL ESTERO 0,74 1,38 0,94 0,79 X 1

PERGAMINO 0,97 1,37 0,93 0,90 X 1

MAR DEL PLATA 0,88 1,36 0,93 0,93 X 1

CARLOS PAZ 0,61 1,30 0,92 0,77 X 1

SAN JUAN 0,59 1,27 0,85 0,99 X 1

MENDOZA 0,71 1,25 0,87 1,00 X 1

CATAMARCA 0,81 1,21 0,66 0,90 X 1

GRAN BUENOS AIRES 0,89 1,17 0,89 0,80 X 1

ZARATE-CAMPANA 0,95 1,16 0,64 1,09 X 1

POSADAS 0,52 1,15 0,70 0,80 X 1

RIO CUARTO 0,72 1,14 1,03 0,97 X 1

SANTA FE - PARANA 0,76 1,14 0,83 0,91 X 1

BARILOCHE 0,68 1,11 0,88 0,87 X 1

GUALEGUAYCHU 1,08 1,11 0,97 1,00 X 1

NECOCHEA 0,81 1,11 0,62 0,95 X 1

A

B

C

D
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VILLA MARIA 0,85 1,08 0,87 1,17 X 1

PILAR 0,86 1,04 0,74 1,34 X 1

TANDIL 0,68 1,04 0,64 1,21 X 1

SAN PEDRO 0,87 1,01 0,84 1,14 X 1

PASO DE LOS LIBRES 0,79 0,95 0,86 1,14 X 1

TRENQUE LAUQUEN 0,68 0,95 0,92 1,49 X 1

ARROYITO 0,59 0,94 0,93 1,28 X 1

TRELEW-RAWSON 1,04 0,93 0,62 1,15 X 1

LOBOS 0,98 0,91 0,79 1,13 X 1

RIO TERCERO 0,93 0,85 0,97 1,11 X 1

USHUAIA 0,78 0,85 0,71 1,24 X 1

9 DEJULIO 1,07 0,81 0,87 1,49 X 1

CHAJARI 0,51 0,81 0,90 1,42 X 1

LUJAN 1,13 0,96 0,90 0,92 X 1

GOLFO SAN JORGE 1,39 0,85 0,68 0,76 X 1

GUALEGUAY 1,47 0,80 1,08 1,07 X 1

METAN 1,48 0,56 0,63 0,48 X 1

SAN ANTONIO DE ARECO 0,86 0,80 1,22 0,91 X 1

ROSARIO 0,77 1,10 0,92 0,90 0

FORMOSA 1,00 1,07 0,69 0,84 0

LA RIOJA 0,78 1,06 0,71 0,93 0

BAHIA BLANCA 0,70 1,02 0,80 0,88 0

RIO GALLEGOS 0,88 0,99 0,98 0,99 0

LA FALDA 0,85 0,98 0,52 0,77 0

LA PLATA 0,74 0,97 0,92 0,81 0

CONCEPCION DEL URUGUAY 0,70 0,95 0,91 0,93 0

VIEDMA 0,68 0,88 1,07 0,96 0

CONCORDIA 0,90 0,84 0,84 0,99 0

SAN LUIS 0,69 0,75 0,59 0,87 0

PUERTO MADRYN 0,88 0,70 0,83 0,93 0

MERCEDES 0,69 0,67 0,78 0,66 0

TERMAS DE RIO HONDO 0,47 0,66 1,00 0,78 0

TARTAGAL-MOSCONI 0,62 0,50 0,77 1,10 0

E

F

G
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La noción de estructura territorial de los sistemas productivos. Discusión teórica y 

metodológica 

Ignacio Trucco 

El problema de la territorialidad en los sistemas productivos 

Una de las tendencias en las investigaciones sobre la territorialidad de los sistemas productivos 

ha sido definirlos en función de los recortes espaciales del sistema. Ya sea que se trate de 

delimitaciones fácticas o de delimitaciones jurídicas, el alcance territorial de los sistemas 

productivos suele identificarse con su demarcación. A modo de ejemplo, los sistemas 

productivos locales pueden definirse por la presencia de industrias en un determinado espacio 

urbano, o en el marco de distritos industriales, trazando una equivalencia entre el sistema 

localizado y lo local como realidad socioterritorial (Becattini, 1994). Los espacios nacionales, 

provinciales, departamentales se definen por el recorte jurídico, el cual suele tener protagonismo 

en la organización de las estadísticas oficiales, y en cada caso se asume cierta equivalencia entre 

el recorte espacial y la realidad socioterritorial al que el recorte hacer referencia de forma directa. 

Incluso las relaciones entre espacios mediante los movimientos de mercancías, capitales y 

personas suelen evaluarse tomándolos como unidades homogéneas con determinados atributos. 

Esto es lo que define, el enfoque de las matrices insumo-productos regionales que ha sido una 

metodología de referencia en la materia (Haddad et al., 2018). 

Sin embargo, esta tendencia teórico-metodológica en los estudios regionales ha recibido críticas 

relevantes que pusieron en cuestión la equivalencia entre el recorte espacial geográfico y la 

realidad social territorialmente articulada. En un trabajo de alto impacto Agnew (1994) llamó a 

esto la trampa de la territorialidad, y observó la futilidad de suponer al Estado-nación como una 

unidad homogénea y contenedora de la territorialidad o incluso de toda territorialidad. 

Particularmente en un mundo marcado por ñla velocidad y la volatilidadò de relaciones 

econ·micas que transcienden las ñfronteras de los Estado territorialesò (p. 55).  Ante este 

problema Cox propuso un enfoque constructivista de la geografía política sobre la base de la 

distinción de espacios de dependencia y espacios de compromiso, articulados con el lenguaje de 

la teor²a de redes, ñla m§s apropiada met§fora para la espacialidad de la escalaò (Cox, 1998, p. 

2). Por su parte, Saskia Sassen en Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (1996) 

sumó una pieza relevante a la serie de investigaciones que descompusieron la unidad homogénea 

del estado nación soberano en territorialidades que le desbordan. 

En el otro extremo de la realidad territorial se hizo un esfuerzo similar, desconectando la 

delimitación localista con la relacionalidad social comunitaria. Ash Amin, en un trabajo 

ampliamente citado, resumió este giro (Amin, 2004) al que oportunamente aplicó a la noción de 

distrito industrial (Amin, 2000; Amin & Thrift, 1995). En este sentido se hicieron múltiples 

contribuciones que mostraron la autonomía relativa del espacio social comunitario respecto del 

espacio geográfico, así como también su intrínseca conexión. Conceptos como los de proximidad 

(Boschma & Martin, 2007; Bouba-Olga & Grossetti, 2008), medio  (Maillat, 1998) o comunidad 

local (Bagnasco, 1999), surgieron para mostrar esta distancia estructural entre el espacio 

geográfico y el espacio social, a pesar de su permanente y necesaria conexión.  
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Un movimiento simétrico se produjo en relación con la espacialidad de las relaciones capitalistas 

de producción. El geógrafo marxista David Harvey, probablemente el más reconocido a nivel 

mundial, hizo un esfuerzo teórico denodado para poder mostrar que las relaciones capitalistas de 

producción, deben crear los espacios de su reproducción y que encuentran allí formas sociales 

con lógicas diferentes (Harvey, 2007). La relacionalidad del territorio emergía aquí como una 

oposición práctica a la a-espacialidad de las relaciones capitalistas de producción, y por lo tanto 

requería algún contenido particular que le permita ejercer dicha oposición. Este contenido fue 

denominado como una lógica político-territorial asociada a las relaciones sociales que emergían 

de las organizaciones territoriales y del estado (Harvey, 2004). 

La combinación de estos tres momentos socioterritoriales ha sido el problema teórico 

fundamental de los estudios territoriales, e incluso se intentaron producir diferentes 

elaboraciones con el objetivo de integrales en un mismo sistema de premisas más o menos 

coherentes. Puede mencionarse el trabajo de Jessop, Brenner y Jones (2008) quienes propusieron 

un esquema compuesto de diferentes estructuras relacionales, articulando los espacios del 

capital, del estado y de la comunidad local para teorizar las relaciones socioespaciales. Esta línea 

de trabajo se conecta con diferentes antecedentes teóricos, que se aproximaban a la 

relacionalidad del espacio buscando conservar la particularidad de las instituciones del 

capitalismo moderno, en particular las contribuciones de Henri Lefebvre (Brenner & Elden, 

2009) y el marxismo estructural de Poulantzas (Brenner et al., 2008).  

Estos desarrollos críticos, pueden ser considerados como críticas centrífugas en la medida en que 

han tomado equivalencias teóricas previas y mostraron cómo sus componentes tienen una 

autonomía que debe ser explicada. La sucesión de críticas a los modelos convencionales que 

hacían equivaler la comunidad con el espacio local, la estatalidad con el espacio nacional, y el 

capital a las relaciones mundializadas, provocó una dispersión conceptual cuya reestructuración 

en una síntesis nueva no resulta en absoluto evidente. La posibilidad de volver a combinar estas 

relaciones de un modo inteligible adquirió centralidad y se convirtió en un problema en sí de los 

estudios socioeconómicos territoriales (Peck, 2019). A lo que se puede agregar un segundo 

problema: cómo establecer criterios operacionales para dar cuenta de estas combinaciones, o 

lineamientos para interpretar la información empírica de los sistemas socioeconómicos 

atravesados y articulados por múltiples escalas que ellos mismos contribuyen a construir.  

 

La noción de estructura territorial 

En el apartado anterior se analizaron distintas tendencias conceptuales en las que se avanzó hacia 

un desacoplamiento, pero no la independencia, de la territorialidad respecto de los espacios 

geográficos asociados a distintas relaciones sociales básicas. El espacio local y la comunidad se 

desacoplaron sin romper su vínculo. La estatalidad perdió la homogeneidad y consistencia 

interna, sin independizarse completamente del espacio nacional único como una invención 

propia y necesaria. El capital, dejó el espacio abstracto de las relaciones mundiales para 

articularse con las lógicas territoriales sin dejar de ser una relación social particular definida por 

la explotación del trabajo por el capital. Es decir que, si bien todas estas espacialidades 

permanecen pero ya no son las únicas que inciden en la producción de la territorialidad 
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descubriéndose que, de algún modo, otras espacialidades ingresan para complejizar y abrir la 

unilateralidad inicial. En el Esquema 1, se presenta un resumen de las ideas sintetizadas en el 

apartado anterior. Cada una de las críticas analizadas (al espacio local, al espacio nacional y al 

espacio mundial) tuvieron algo en común significativo: se desarrollaron recuperando la 

relacionalidad de las instituciones económicas analizadas.  

Se apeló a la naturaleza relacional de la comunidad observada en la metáfora de la proximidad, 

por ejemplo. Se abordó la relacionalidad del estado como un conjunto de nodos y espacios 

articulados en torno al ejercicio del poder, el monopolio de la fuerza legal y la soberanía.  

Ahondaron en el capital como relación social para destacar su capacidad para alcanzar múltiples 

territorios combinándose con lógicas territoriales que expresan relacionalidades diferentes. 

En este contexto, es posible preguntarse qué se entiende por territorialidad en un contexto de 

relacionalización de estos espacios básicos que dan forma a los sistemas productivos. Frente 

realizar un giro adicional en el mismo sentido, relacionalizar el territorio incorporando las 

críticas anteriores. Por lo tanto, no tendría mayor sentido, el seguir concibiendo el territorio 

como una unidad espacial homogénea ni mediante una equivalencia directa con un recorte 

espacial determinado, sea de carácter local, legal, nacional o internacional. Por el contrario, si se 

sigue la lógica desarrollada por las críticas precedentes, el territorio no adquiere realidad a la 

manera de una cosa sustancializada, sino como un conjunto de relaciones sociales con 

espacialidades asociadas y combinadas entre sí. Es la combinación de relaciones sociales la que 

produce una determinada forma de territorialidad, o estructura territorial, que se refleja en el 

comportamiento de los agentes económicos, en las actividades productivas, en los vínculos entre 

empresas, en los conflictos y en los modos de su regulación, en la circulación de mercancías, en 

las instituciones existentes, en la transformación del espacio rural y urbano, etc.  
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Esquema 1: Críticas a la territorialidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el esquema 2 se resume este giro adicional, que no supone mayor innovación en relación con 

las críticas realizadas previamente, pero ayuda a recordar evitar una última hipóstasis de elevar a 

cosa sensible, aquello que en rigor no tiene ni tendrá esa entidad. El territorio no debe ser tratado 

como una cosa sino como una relación, y particularmente como el producto de la combinación 

de relaciones sociales de producción definidas por diferentes espacialidades intrínsecas. Hablar 

de territorio puede inducir a una confusión cuando en rigor se hace referencia a estructuras 

territoriales en donde se producen combinaciones particulares de relaciones capitalistas de 

producción, relaciones de construcción estatal y relaciones de base comunitaria. En rigor, no 

existe sistema económico más o menos relevante en el que estas tres relaciones no estén en algún 

grado presentes e incluso combinándose bajo formas cualitativamente diferentes. 

 

Esquema 2: Pasaje a la idea de estructura territorial 

 

Fuente: elaboración propia 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































