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ESLABONAMIENTOS AGROALIMENTARIOS 

DE ARGENTINA (1997)

Pedro Cas*

1. I ntroducción

El estudio  de bloques industria les o agroindustriales es u n a  m etodología 

para el análisis económ ico que consiste  en agrupar las actividades fu ertem en 

te  vinculadas en tre  sí por relaciones m ercantiles, generando un  estadio in te r 

medio en tre  los enfoques por ram a de actividad y los realizados a nivel glo

bal. (Lifschitz, E. 1992). Como un idades de análisis p resen tan  sem ejanza a los 

com plejos sectoriales (Trajtenberg R .,1977), subsistem as (Levin P., 1972), 

circuitos productivos regionales (M anzanal M. y  Rofman A., 1989) o los dis

tr ito s  industria les, un  concepto que ha  evolucionado en el sistem a in s titu c io 

n al regional de em presas donde se en lazan  criterios te rrito ria les, sociales y 

sectoriales (Boscherini F. y  Poma L., 2000) y  en las cadenas globales de va

lor donde predom inan núcleos de poder o govem ance  que coordinan la  pro

ducción, distribución y ven ta  a partir  de su posición estra tég ica  en el com er

cio in te rnac io na l para vincular los territo rio s  con las dem andas del mercado 

global (Humphey, J . y  H. Schm itz 2003).

Un complejo agroindustria l es "un  concepto m ultid iscip linario  que a rticu 

la referencias a form as organizativas del con jun to  de relaciones productivas, 

sociales y  tecnológicas, que se desarro llan ta n to  en  u n  espacio macro como 

m icroeconóm ico." (M artínez de Ibarre ta , Posada, Pucciarelli, 1994). En este  

marco se pu eden  p lan tear tres  niveles para  el análisis de las articu laciones 

hacia el in te rio r de los com plejos agroindustriales: la  organización técn ica  del 

proceso de producción y  circulación de m ercancías, la  organización económ i

ca referida a la  generación y apropiación del excedente como proceso de di

ferenciación en tre  los agen tes, y  la organización social en ten d id a  desde el 

p u n to  de v ista  ju ríd ico  como u n  con jun to  de con tratos establecidos a partir  

de los dos niveles an terio res. Dentro del enfoque agroindustria l ex isten  di

vergencias sobre el alcance del concepto agroalim entario  en  función de diver

sos recortes analíticos em pleados en  cada estudio : desde u n a  visión re strin 

gida a la  producción prim aria h a s ta  su transform ación (O bschatko, E., 2003), 

pasando a  inclu ir todos los sectores proveedores de insum os prim arios y  ser

vicios requeridos para el acceso a la  a lim entación (Teubal, M., 1995; Teubal,

CI EA- I I H ES- UBA.



7 4

M. y  Rodríguez, J ., 2003), h a s ta  finalm en te  in teg ra r la red de in form ación y  

soporte  in stitu c io n a l (Bisang, R. y  G utm an, G., 2003).

El p resen te  desarrollo centrado en el análisis de relaciones económ icas de 

in tercam bio  a un  nivel m uy agregado om ite  la  heterogeneidad  in te rn a  de pro

ductos, productores y  consum idores, la  capacidad de innovación y  con struc

ción de redes in stituc io nales que articu lan  in tereses sectoriales y  locales con 

efectos sobre la com petitiv idad te rrito ria l de las em presas donde in terv ien en  

aspectos h istóricos, políticos e in stituc io nales a escala global, nacional y  lo

cal. En p articu lar la  aplicación de m odelos de insum o producto para el an á li

sis de los eslabonam ientos productivos en tre  actividades económ icas, adem ás 

de las rigideces derivadas de los supuestos del m odelo, depende de la  es tab i

lidad de los parám etros relevados en  1997, que se encu en tran  sujetos a m o

dificaciones provocadas ta n to  por cam bios tecnológicos y  com erciales como 

por las fluctuaciones de precios relativos, siendo éstas ú ltim as p articu larm en

te  v io len tas con el fin  de la convertib ilidad  del peso argentino  en el año 

2002. A pesar de todas estas lim itaciones, la  m etodología de bloques sec to 

riales perm ite  u tilizar de m anera com pacta la inform ación disponib le  y  llegar 

a exponer indicadores s in té ticos derivados de las relaciones in tersectoria les 

con el objeto de brindar u n  prim er abordaje de u tilidad  para la  posterio r se

lección de actividades productivas de m ayor in terés, y  profundizar su e s tu 

dio con m ayor detalle  a través de m etodologías apropiadas de acuerdo a las 

necesidades concretas de la  acción.

2. M etodología insum o- producto

La publicación de la M atriz de Insum o-Producto  A rgentina para 1997 p er

m ite  la  utilización de algoritm os para delim itar bloques agroindustriales de

finidos de acuerdo a su afin idad en  las transacciones in terind ustria les  y  cal

cular indicadores m atriciales actualizados para el diagnóstico a u n a  escala  in 

term edia  en tre  los estudios m acroeconóm icos y  los sectoriales que tom an u n a  

sola e tap a  de transform ación (Lifschitz, E. 1990).

A p a rtir  de la  tab la  de transacciones in tersectoria les nacional en  valores 

m onetarios de 1997 se ob tiene la in form ación de las com pras y  ven tas in te r 

m edias y  finales de todas las actividades que in teg ran  cada uno de los blo

ques. La m atriz  de com pra-ven ta in term ed ia  o b ten ida  para cada bloque 

agroindustria l es u n  cuadro de doble en trad a  en  donde cada actividad selec

c ionada figura ta n to  en  las filas como en  las colum nas. Las filas rep resen tan  

los destinos de las ven tas que los sectores realizan  ta n to  en producción para 

el consum o in term edio  de o tras in du strias como para la  dem anda final, cons

ti tu id a  por el consum o de las fam ilias y  del gobierno, la  inversión b ru ta  in 

te rn a  y las exportaciones. Las colum nas m uestran  la  com posición del Valor 

Bruto de la Producción en tre  la  utilización de b ienes servicios y  de insum os
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prim arios, el consum o de insum os im portados y  el valor agregado, que p u e 

de defin irse como la sum a de la retribución  de los factores productivos bási

cos -m ano de obra y  excedente b ru to  de explotación-.

La m atriz  p resen ta  un a  estru c tu ra  de form a ta l  que el producto to ta l de 

cada ram a x i se halla  en equilibrio  con las dem andas in term edias x ij y  la fi

na l y i -que incluye al consum o, exportaciones y variaciones de existencias- 

de m anera que satisface el s igu ien te  sistem a de ecuaciones para n  sectores:

1) x l l  + x l2  + x l3  +.•. + x l n  + y l  ■  x l  

x21 + x22  + x23 + ... + x 2 n  + y2 = x2

x n l  + x n 2  + xn 3  + ... + x n n  + y n  = x n

A p a rtir  de ella se calcularon los coeficientes de com pras que rep resen tan  

la  can tidad  de producto de u n  sector que n ecesita  otro para la producción de 

u n a  un id ad  de m ercadería. En térm inos físicos se tra ta  de coeficientes té c n i

cos de la producción y  en térm inos m onetarios rep resen ta  la participación del 

insum o en  el precio o valor b ru to  de la producción. De esta  m anera los coe

ficien tes de com pras son los coeficientes de insum o-producto (a ij).

2) a ij = x ij /  x i

La es tru c tu ra  productiva de cada sector queda represen tada m ediante u n  

vector de coeficientes estruc tura les a ij que describen en térm inos c u a n tita 

tivos la  relación en tre  los insum os que absorbe y los productos que produce. 

La in terdep enden cia  en tre  los sectores de u n a  econom ía se describen m edian

te  u n  con jun to  de ecuaciones lineales que expresan los balances en tre  los in 

sum os to ta le s  y  el producto agregado de cada b ien  y servicio producido y usa

do en  el curso de un  período de tiem po.

3) (A * X) + Y = X

A partir  de la m atriz  A, conform ada por los coeficientes de compras a ij, se 

ob tiene por diferencia con la m atriz  id en tidad  I, la  m atriz  de Leontieff (I-A ).

4 ) Y = (I - A) * X

Estas m atrices m uestran  que el p roducto  para  consum o fina l surge co

mo la  producción  n e ta  de destino s in term ed io s. La inversa  de la  m atriz  de 

L eontieff proporciona la  m atriz  de requerim ien to s d irectos e in d irec to s de 

cada ram a necesarios para  sa tisfacer u n  increm en to  u n ita rio  de dem anda fi

n a l de la  ram a a la  que v en den  (I - A ) - l ,  ya sea para  consum o, ex p o rta 

ción o inversión .
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5) (I - A)-l * Y = X

Se tra ta  de enco n trar u n a  com binación de producciones de d istin tos sec

to res capaz de satisfacer los requerim ien tos de la  inversa de la  m atriz  de 

L eon tieff.1

3 . Delim itación de bloques agroalim entarios

Los criterios de delim itación de los bloques in du stria les perm iten  defin ir 

aquellas actividades a inclu ir en  u n a  m atriz  de transacciones reducida de la  

m atriz  insum o-producto  com pleta, conservando al mismo tiem po las m ism as 

propiedades de la  m atriz  en con jun to . El grado de desvío se m anifiesta  al 

com parar los coeficientes de requerim ien tos directos e indirectos calculados 

para los bloques con respecto a los resu ltados orig inales de la  m atriz  para to 

do el país.

Una fu erte  restricción  para la delim itación de bloques agroindustriales es 

la  agregación de las d is tin tas  ram as industria les en  con juntos de actividades 

seleccionadas que com prenden la  producción de u n  con junto  de insum os y 

productos m uy heterogéneo , restring iendo la  posib ilidad de in teg rar bloques 

que rep resen ten  a cada uno de los eslabonam ientos productivos. Existen seis 

grupos de actividades que se desenvuelven en  el secto r agropecuario y cons

ti tu y e n  el p u n to  de p artid a  del proceso de transform ación que defin irá las 

vinculaciones hacia adelan te  en tre  actividades y  la  delim itación de cada blo

que.

•  Cereales, oleaginosas, forrajeras, sem illas y  servicios conexos

• Cultivos industria les, sem illas y  servicios conexos

•  F rutas, ho rta lizas, legum bres, ñores, sem illas y  servicios conexos

• Ganado y  servicios conexos

•  Leche, lan a , productos de granja y  servicios conexos

• Productos forestales, de la caza y servicios conexos

Los principales bloques agroindustriales se defin ieron como el con jun to  

de sectores que m uestran  elevada incidencia en  sus transacciones in te rsec to 

riales a p a rtir  de u n a  producción agraria  de p artid a  en: cereales y  oleagino

sas, cultivos industria les, fru tas  y  ho rta lizas, y  productos forestales, de la  ca

za y servicios conexos. Las actividades pecuarias qu edan  de e sta  m anera in 

teg radas den tro  del eslabonam iento  agrario correspondien te  debido a la  de

pendencia  con la  producción granaría para la  a lim entación anim al.

1 Para lo cuá l se requiere que n ingu no de sus e lem ent os sea  ne ga t ivo: zij> 0 . Esta con d ición  se 

cum ple  si la sum atoria  de  los coe f icie n t e s de com pras de cada  sect or  es m enor a uno, es de cir  

que e l sect or  genera va lor  agregado dado que e l consum o in t e rm e dio es in fe r ior  a una un idad  

de va lor  bruto de producción sect or ia l.
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El prim er bloque agroindustrial, que constituyó  el 18% del Producto Bru

to  In te rno  de A rgen tina en 1997. El mismo p a rte  de la  producción de cerea

les y  oleaginosas con el 21% del valor de la producción (VBP) to ta l de este  

bloque, in teg rando  hacia adelan te  diversos eslabonam ientos productivos que 

requieren  insum os prim arios para su posterio r transform ación como ser: Ga

nadero (32% del VBP del bloque en tre  producción, m atan za  y procesam iento 

de carnes), Lechero (17% del VBP con producción y elaboración de leche y 

2% de alim entos balanceados), Aceitero (11% aceites y  subproductos oleagi

nosos) y  Triguero (16% m olienda de trigo y  elaboración de pan  y pastas). En 

varias de las actividades seleccionadas debido al nivel de agregación de las 

ram as existe u n  elevado nivel de autocom pras, es decir insum os consum idos 

por el mismo sector económ ico para su propia producción.

La e tap a  agropecuaria p resen ta  los m ayores coeficientes de valor agrega

do y  se o rien ta  principa lm ente  a la  dem anda in term ed ia  (73% del to ta l para 

la  ag ricu ltu ra  y  más del 92% para las pecuarias), lo mismo ocurre con o tras 

e tapas industria les que se o rien tan  fuertem en te  a la dem anda in term ed ia  

(m ás del 60% de las ven tas to ta les) como la m olienda de trigo y otros cerea

les o la elaboración de alim entos balanceados, concentrándose dichas ven tas 

den tro  del mismo bloque agroindustrial.

Por o tra  p a rte  se en cu en tra  un  grupo de in du strias que se o rien tan  p rin 

cipalm ente a la  dem anda final ta n to  in te rn a  como externa: elaboración de 

aceites y  subproductos oleaginosos, in du stria  lác tea , cárnica y  la  panificación 

y  elaboración de pastas.

La m ayor orientación exportadora en 1997 se encuentra en la producción 

de aceites (77% del Valor Bruto de la Producción), ten iendo relevancia el coe

ficiente  exportador de cereales y  oleaginosas (26%) y m olienda de trigo (21%).

La es tru c tu ra  de m ercados de insum os y productos, la  com petencia ex te r

n a  y el efecto de la  dem anda final en  el nivel de producción, destacan la  ele

vada in terdep enden cia  ex is ten te  en tre  los sectores que in teg ran  este  bloque 

productivo . Con la  excepción de la  producción de cereales y  oleaginosas que 

com pran la  m ayoría  de sus insum os en  otros bloques y del exterior, para las 

re s tan tes  actividades la  dependencia de m aterias prim as producidos den tro  

del bloque supera  al 50% del valor to ta l de com pra de insum os y servicios p a

ra la  producción siendo poco significativas las im portaciones, que no supera 

en  n in g ú n  caso el 5% de las com pras to ta les. Esto se refleja en los índices de 

poder de dispersión por el increm ento en  la  dem anda de u n  sector hacia otros 

del mismo bloque. La m ayor dem anda ex te rn a  de cereales y granos oleagino

sos no produce por si mismo u n  fu erte  efecto m ultiplicador, solam ente se ve

rá  reflejada por las m ayores com pras de insum os y servicios agropecuarios y 

de transacciones in trasectoria les. En cam bio se p resen tan  fuertes efectos 

m ultip licadores de actividad al aum en tar la  dem anda final de carnes, aceites 

y  lácteos debido al crecim iento  necesario  de la  producción agraria y  pecuaria 

relacionada con la  m anufactura  de sus productos.
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4 . I ndicadores M atricia les

Los d istin to s indicadores calculados a p artir  de la inform ación del bloque 

agro industria l b rindan  in form ación objetiva ta n to  para evaluar el im pacto  de 

m edidas de po lítica  que a fec tan  al secto r así como tam bién  su po tencialidad  

para con tribu ir a m ejorar el balance de divisas o el em pleo industria l.

4.1 Indice de sensibilidad de dispersión

El Indice de sensibilidad de dispersión: (Ii) expresa la producción to ta l de 

la  in d u stria  i que se necesita  para abastecer a u n a  un idad  de dem anda final 

de todos los sectores de la econom ía. Se calcula como la sum a de elem entos 

de la  fila de la m atriz  inversa (Zij) y  pone de m anifiesto  aquellos sectores crí

ticos para el abastecim ien to  de m aterias prim as como ser la producción de 

granos, ganado y  leche (Gráfico N ° l) .

4.2 Coeficiente de importaciones totales (Imt)

G r á f ic o  N ° l :  B lo q u e  A g r o i n d u s t r ia l :  C e r e a le s  y  O le a g i n o s a s

Este bloque es el que más con tribuye al balance positivo de divisas debi

do a su bajo coeficiente de im portaciones en  relación al grado de ap e rtu ra  ex
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portadora, encontrándose centrado en  u n  reducido núm ero de productos y  de 

exportadores. La m itad del balance de divisas se encu en tra  explicada por la 

actividad de la in du stria  aceitera, seguido en orden de im portancia por la 

producción de cereales y  oleaginosas y  las carnes elaboradas.

Los sectores con m ayor coeficiente directo de im portaciones son la produc

ción de cereales y  aceites. Sin em bargo, la expansión que se produce por un  

aum ento en la dem anda final del sector j provoca no sólo un  aum ento direc

to  de los insum os im portados, sino tam bién un  aum ento indirecto , o sea un  

aum ento  en la im portación por parte  de los proveedores de insum os de la ra

ma j . La form a de calcular este  índice es sum ar los coeficientes de la s colum 

nas de u n a  m atriz que surge de m ultip licar la  m atriz  Z por los requerim ientos 

directos de insum os im portados correspondientes a cada sector i (mi).

m j* = S Zij * m i

Así, mj* indica la necesidad de insum os im portados to ta les  de la  ram a j 

por un id ad  de dem anda final, pudiendo llegar a duplicar el valor de los coe

fic ien te  directos.

4.3 Coeficiente de exportaciones totales

M ediante el coeficiente de exportaciones to tales se tra ta  de medir no sola

m ente el valor bruto  de la producción destinada a la  exportación, sino tam bién 

las ven tas de insum os que realiza es ta  ram a a otras, necesarias para la  expor

tación  de éstas. Se tom a el vector de exportaciones como variable exógena (Xj).

VBPXit = S Xj * Zij

Donde VBPXi son las exportaciones to ta les  de i, siendo m ayores que el 

vector de exportaciones, ya que este  ú ltim o está  con ten ido en las to ta le s  y 

se m ultip lica en  proporción al índice de poder de dispersión. El coeficiente 

de exportaciones to ta les  (Ixt)

del secto r i es igual a:

Ix t = VBPXit /  VBPi

Su valor llega a duplicar el coeficiente de exportaciones directas del sec

to r  al con tab ilizar el m ayor valor de la  producción generado a otros sectores 

que le sirven de insum o para cubrir la  dem anda de exportación , pudiendo su

perar la  un id ad  como ocurre con la  producción de aceite  que ya te n ía  u n  coe

fic ien te  de exportación del 77%, sum ado el efecto  sobre la  producción de gra

nos, el índice llega a 1,44 (Gráfico N °2).
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4.4 Balance de divisas

C onceptualm ente rep resen ta  el valor de las im portaciones de insum os y 

b ienes de cap ita l en  relación a las correspondientes exportaciones de u n  b ien  

determ inado . En razón de lo an te rio r no es posible conocer el balance de di

visas si no se conoce la  m atriz  de im portaciones.

El balance de divisas de los flujos (BF) se calcula como la d iferencia en 

tre  las exportaciones de b ienes y las im portaciones de insum os, y  el balance 

de divisas (BD) se ob tiene como diferencia en tre  las exportaciones to ta les  y 

los requerim ien tos to ta les  de insum os im portados.

BF = X - M

BD = VBPXit - m j* VBPi

La elaboración de aceite  y  subproductos oleaginosos es la ram a que más 

con tribuye al balance de divisas debido a la fu erte  actividad exportadora, se

guido por las carnes y  granos. Las restan te s  ram as no ap o rtan  de m anera sig

nificativa a este  indicador

El coeficiente de inserción ex te rn a  n e ta  se calcula como relación en tre  

el balance de flujos y  el Valor Bruto de la  Producción.

CE = BF /  VBPi * 1 0 0

4.5 Empleo directo e indirecto

Los sectores con m ayor ocupación por un id ad  de valor de la  producción 

son la  producción de leche, lan a  y granja cuyo coeficiente directo de em pleo 

supera  los 60 ocupados por cada m illón de pesos de valor de producción. Pa

ra calcular la dem anda de ocupación to ta l para cada sector se procede a m ul

tip licar los requerim ien tos de m ano de obra por un id ad  de producto por los 

coeficientes de requerim ien tos directos e indirectos

PEA/VBP Total = S Zij * PEA/VBP

Así, PEA/VBP Total indica la  necesidad de em pleo to ta l de la  ram a j  por 

un id ad  de dem anda final, resu ltando  para las actividades productoras de m a

te rias  prim as agropecuarias niveles levem ente superiores al de las in du strias 

de prim era transform ación como productos lácteos, aceites y  carnes, pudien- 

do llegar a trip licar el valor de los coeficiente directos (Gráfico N °2).
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G r á f i c o  N ° 2  B l o q u e  A g r o i n d u s t r i a l :  C e r e a l e s  y  o l e a g i n o s a s

P an ad ería y  p astas

A lim en to s b alan c ea d o s

M o lined a y  p ro c es am ie n to  d e o tro s c e ra le s 

M o lined a d e trig o  

P ro d u c to s lá c te o s  

A c e ite s y  su b p ro d u c to s  o lea g in o so s 

M atan z a d e an im ales y  p ro c es am in eto  d e c arn es  

Le c h e , la n a  y  g ran ja  ( in c lu y e  se rv ic io s p e c u ario s)

G anad o

C u ltiv o  d e c e re a le s y  o le ag in o sa s

5. Conclusiones

La producción de m aterias prim as agrarias constituye un  factor crítico pa

ra las re stan tes  actividades del bloque agroindustria l, seguido por la  produc

ción ganadera.

El m ayor efecto m ultip licador de actividad se produce al in cen tivar la  de

m anda de productos orig inados en  in du strias de prim era transform ación: fri

goríficos, m olturadoras y  lácteas.

La elaboración de aceites y  subproductos es la  actividad más relevante en 

todos los indicadores de com ercio exterior: índice de exportaciones, coefi

c ien te  de ap ertu ra  y  balance de divisas.

Las producciones de leche, lan a  y granja se destacan por sus efectos en 

el em pleo debido a la  in ten sidad  de trabajo  requerida por un idad  de valor de 

producto.
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