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v itiv in íc o la  a rg e n tin o  durante  

lo s  añ o s n o v en ta

D A N IE L  A Z P IA Z U  y E D U A R D O  B A S U A L D O *

En consonancia con  las profundas m utaciones registradas en la eco

nom ía argentina, la década de los años noven ta  em erge, sin duda, com o una 

de las m ás dinám icas en térm inos de transform aciones estructurales en el 

com plejo vitivinícola. Tal el caso de, en tre  otros, la creciente presencia de 

los vinos finos en la oferta local y en la exportable, el dinam ism o de las ven

tas al exterior, el gradual -p e ro  acen tu ad o - proceso de integración vertical 

-e n  especial, en el segm ento  de vinos finos- y de incorporación de  avances 

sustantivos en la calidad de la producción  -p rim aria  e industrial-. Ello, na

turalm ente, tam bién  se ha  visto reflejado en el particular dinam ism o que 

p resentan las inversiones en el secto r que, según estim aciones del C en tro  de 

Estudios para  la Producción  (C EP) de la Secretaría de Industria, C om ercio 

y M inería superaron  los 500 m illones de dólares durante  los años noventa; 

al tiem po  que se han  identificado nuevos proyectos de inversión que com 

prom eten  m on tos superiores a los cien m illones de dólares.

Si bien u n a  p ro p o rc ió n  m ayorita ria  de tales inversiones se ha  ca

nalizado a la adquisición de em presas preexisten tes, tam bién  se h a  regis

trad o  un  activo  p ro ceso  de  am pliaciones de capacidades productivas 

(tan to  en b odegas co m o  en la p ro d u cc ió n  prim aria , en buena  m ed id a  in

teg rad a  a aquéllas), co m o  en  la instalación de nuevas p lan tas p roductivas

* A r e a  d e  T e c n o lo g ía  y  E c o n o m ía  -  F L A C S O .
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(tam bién, en la m ayoría  de los casos, con  un im p o rtan te  - e n  especial, en 

lo cua lita tivo - porcen ta je  de in tegración  vertical a viñedos prop ios). En 

o tros térm inos, aún cuando  se trata, m ayoritariam en te, de inversiones 

que no suponen  un increm en to  sustan tivo  -p o r  lo m enos, no  p ro p o rc io 

n a l-  en el acervo  de capital del sector, en tan to  se tra ta  de transferencias 

de tenencias accionarias, las m ism as han con llevado una am plia y d iver

sa gam a de inversiones increm énta les (en in co rporac ión  de m odernas 

tecnologías, tan to  en bodegas com o en v iñedos y /o  en am pliaciones de  

capacidades pro ductivas -e n  la elaboración  de  vinos y en la p ro d u cc ió n  

p rim aria -) que, p o r sus características, dev ienen  en una  transform ación  

cualita tiva -a u n q u e  incipiente, en ciertos a sp e c to s -  en el perfil de la ofer

ta  vitivinícola dom éstica.

C u a d r o  1. Industria v it iv in íco la . In v e rs io n es  rea lizad a s y  p r oy e c ta d a s ,

1 9 9 0 -2 0 0 5  (m illo n e s  d e  dó lares)

P e r ío d o s  I n v e r s io n e s  r e a l iz a d a s  y  p r o y e c t a d a s

1990/1996 398,1

1997/1999 125,2

1990/1999 523 ,3

2 000/2005 120,1

T o t a l 6 4 3 ,4

F uente : E labora ción propia  en base  a ta bula dos especia les de l C entro de  E studios para  la P roducción (CEP) de  la S e cre ta 

ría de  Industria , C om e rcio y Minería.

L a irrupción  de nuevos capitales al sec to r (de origen extranjero, 

pertenecien tes a algunos grandes grupos económ icos locales, de fondos 

de  inversión, etc.) y el consiguiente repliegue de buena  parte  de las fam i

lias trad icionales que operaban  en el m ism o 1, la in tensidad  que  ha  venido 

asu m iendo  el p ro ceso  de adquisiciones de  bodegas y viñedos, así com o de 

fincas e incluso de tierras aptas para  la im plan tación  de vides, la em ergen

cia de diversos tipos de jo in t-v e ? itu re  (entre  nuevos y viejos actores), la in

corporac ión  de nuevas tecnologías no sólo en  el p lano industrial sino ta m 

bién  en la p roducc ión  prim aria  y  en la p rop ia  com ercialización, el inci

p ien te  ap rovecham ien to  de nichos de m ercad o  inexp lorados en  el país y 

la crecien te  segm entación  de la oferta local, el difundido interés p o r m e

jo ra r  el posic ionam ien to  ex terno  -y , c o n c u rre n tem en te -  la calidad de  la 

p ro d u cc ió n  vitivinícola local, la búsq ueda de nuevas form as de com ercia-

1. M u y  p o c a s  d e  las  g r a n d e s  e m p r e s a s  p e r te n e c ie n te s  a las  fam ilia s v it iv in íc o la s  tr a d ic io n a le s  

c o n tin ú a n  b ajo e l c o n tr o l  a c c io n a r io  d e  las  m is m a s . L a s  e sc a s a s  e x c e p c io n e s  la s b r in d a n , p o r  a h o 

ra, lo s  e je m p lo s  d e  B ia n c h i, A r iz u , B o d e g a s  H u m b e r to  C a n a le  (e n  R ío  N e g r o ) ,  y  G o y e n e c h e a .
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lización - ta n to  en el ám bito  dom éstico  com o en el in ternacional-, la re

currencia  y adopción  de nuevas y distintas form as de alianzas estratégicas2 

son, en tre  otros, a lgunos de los rasgos m ás generales que caracterizan  la 

reconfiguración  de  la estruc tu ra  sectorial du ran te  los años noventa.

E n ese m arco , la in co rp o rac ió n  de un  con jun to  m uy am plio  y h e 

te ro g én eo  de nuevos capitales, inscrip tos en una  diversa gam a de estra

tegias em presarias, em erge  con  u no  de los h ech o s m ás destacables del 

decen io  (ver C u ad ro  A nexo  N ro . IV. 1). Así, p o r ejem plo  resulta p o r d e 

m ás significativa la crecien te  presencia  de em presas ex tranjeras que, en  la 

m ayoría  de los casos, se h an  rad icado  en el país a partir de la adquisición 

de las tenencias accionarias de bodegas y viñedos p reex istentes, con la in

ten c ió n  de im p lem en ta r p ro g ram as de m odern izac ión  tecno lóg ica  co m 

patibles con  el objetivo  estra tég ico  de canalizar p arte  sustan tiva  de la 

p ro d u cc ió n  local - e n  especial, de vinos fin o s- hacia  los m ercados in te r

nacionales. Al resp ecto , cabe h ace r m ención  a algunos de  los principales 

em p ren d im ien to s de em presas ex tran jeras radicadas en el país a partir de 

la adquisición de activos p reexisten tes:

• C o n c h a  y  T oro , una  de las principales em presas vitivinícolas ch i

lenas, adqu irió  (en 1996) las B odegas P rem ier e instaló la firm a Vi

ña Patagónica. A  la adquisic ión  original de 150 has. de  viñedos 

p ro p io s (en M aipú , M en d o za) se le ad ic iona la co m p ra  de otras 

150 has. en  T u p ungato . S obre  la base  de la in tegración  vertical, la 

em p resa  h a  invertido  m ás d e  och o  m illones de  dó lares en, funda

m en ta lm en te , la in co rp o rac ió n  de m o d ern as tecno logías en la b o 

dega y en  los viñedos. P rác ticam en te  la to ta lidad  de  la p ro d u cc ió n  

de  vinos finos de esta  firm a es exportada, en  una estrateg ia  de 

co m p lem en tac ió n  con  la oferta  in ternacional de  vinos chilenos, 

e laborados p o r  la p ro p ia  em presa . D e allí que  la d istribuc ión y co 

m ercia lización  de la p ro d u cc ió n  dom éstica  de C o n ch a  y T oro  se 

canaliza a través de la em p resa  ch ilena D om eyco , resp onsab le  de 

la d istribución  in ternacional de la p ro d u cc ió n  de C o n ch a  y T oro  

(el ap ro v ech am ien to  p leno  de los conso lidados canales de co m er

cialización in te rnac iona l desa rro llados p o r la em presa  sustenta, en 

buena  m edida, esa estra teg ia  de co m p lem en ta r distintas varieda

des de vinos finos argen tino-ch ilenos). D e tod as m aneras, esa 

o rien tac ión  casi exc luyen tem en te  ex p o rtad o ra  se conjuga con  la

2. C o m o ,  p o r  e je m p lo , e l c a s o  d e  la  C o o p e r a t iv a  V itiv in íc o la  S a n  C a r lo s  S u d  q u e  f ir m ó  u n  

a c u e r d o  c o n  la  f irm a fr a n c e sa  N e w  W o r ld  W in e  q u e  a p o r ta  su  k n o w  h o w  p ar a c o m e r c ia liz a r  v i

n o s  f in o s  e n  u n  te r c e r  p a ís  (e n  e s t e  c a s o , In g laterr a). S e  trata  d e  u n a  a l ia n z a  e s tr a té g ic a  d e  in te r e 

s e s  r e la t iv a m e n te  a típ ic a  e n  e l p aís , q u e  p e r m itir á  e x p o r ta r  u n a  p a r tid a  d e  2 0 0 .0 0 0  litr o s d e  v in o  

f in o  (M a lb e c  y  T e m p r a n i llo ) .
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in tención  em presaria  de in troduc ir su p ro d u cc ió n  en el m ercado  

local a partir de canales de com erc ia lización ajenos a las cadenas 

de super e h iperm ercad os (se tra ta  de in troduc ir ciertas m arcas, 

g radualm ente , en d e te rm inados restau ran tes exclusivos y /o  vino- 

tecas).

• S an ta  C aro lina , o tra  im p o rtan te  em presa  vitivinícola chilena, ad 

quirió (tam bién  en 1996) B odegas Santa  A na (con u n a  inversión 

de 25 m illones de dólares), una de las cuatro  bodegas m ás g ran 

des del país (con una capacidad  de vasija de 128 m illones de  li

tros). Se tra ta  de una de las bodegas líderes (con p lan tas en M en 

d o za  y San Juan) en el segm en to  de vinos selección. A sim ism o, 

con  el objetivo de in tegra r la e laboración  de  vinos con viñedos 

propios, la em presa  adquirió  1.300 has. en T upungato , y o rien tó  

sus inversiones hacia  la m o dern izac ión  de la infraestructura, la 

readecuación  tecnológica, y el desarro llo  de  viñedos p ropios, en 

p ro cu ra  de conso lidar el p o sic ionam ien to  de  la em presa  en el 

m ercad o  in ternacional (el p rincipal destino  de  las m ism as es el 

m ercad o  inglés, con un im p o rtan te  peso  de las ven tas en te tra-b rik  

a C hile). En el año 2000, Santa C aro lina  se d esp rend ió  de los ac

tivos de B odegas Santa A na  al ven d er sus tenencias accionarias a 

Peñaflor en 73 m illones de dólares que, con tal adquisición, pasó  

a conso lidarse  co m o  la firma líder en el m ercad o  vitivinícola a r

gentino , in co rp o ran d o  a sus trad ic ionales m arcas de vinos de m e

sa, los del segm en to  de selección d o n d e  Santa  A na o cupa  un  p o 

sición de liderazgo.

• A g ríco la  C o m erc ia l L o u rd es , de Chile, adqu irió  (tam bién  en 

1996) las bodegas Vaschetti y  Rossi.

• M arq u és  d e  G rig n o n  (España), adqu irió  (en 1995), las B odegas 

N o rte  (con una  inversión  de 22 m illones de dólares), al tiem po  

que en 1997 (en una operac ión  con ju n ta  de a lred ed o r de 20 m illo

nes de dólares) form alizó un j o in t  v e iitu re  con B odegas B erebera- 

na (España) -am b as  in tegran tes del H o lding  español A R C O  B ode

gas U n id as- y con  B odegas N o rto n  (B odegas H isp an o  A rgen ti

nas) para  la p ro d u cc ió n  local y exportac ión  de  la p restig iosa  m ar

ca de vinos “M arq ués de  G rig n o n ” (a fines de 1998, A R C O  B ode

gas U nidas adquirió  el 49% que estaba en p o d e r de B odegas N o r

ton).

• El g rupo  español A R C O  B o d eg as  U n id as  to m ó  el co n tro l de la 

em presa  M artins D om ingo , en 1997, con  u n a  erogación  de a lrede

d o r de dos m illones de dólares. L a b o d eg a  M artins factu ra alrede

d o r de nueve m illones de dólares al año.
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• A llied  D o m e c q  (R eino U nido) adqu irió  las B odegas B albi-M aison 

C alvet, en 1996 (25 m illones de dólares), con  el ob jetivo  de au 

m en ta r  su stancia lm en te  las exportaciones de vinos finos. Al res

pecto , o b tuvo  rec ien tem en te  la certificación  de calidad in te rn ac io 

nal (ISO  9002) de sus vinos, para  su p lan ta  p ro d u c to ra  de Bella 

Vista y la B odega Balbi, con  la in tención  de facilitar el acceso  a los 

m ercad o s ex tern os y de m ejo rar el p o sic ionam ien to  ex terno  de 

sus vinos finos.

• P e m o d  R ica rd  (Francia) com pró , a través de  su subsidiaria  C use- 

nier, las B odegas E tch art (en 1992 adquirió  el 50% de las te n e n 

cias accionarias, y  en 1996 asum ió  el co n tro l total del capital), con  

u n a  e rogación  de siete m illones de dólares. A sim ism o, a p a rtir de 

la co m p ra  de 150 has. está  invirtiendo  en am pliar las im p lan tac io 

nes p ro p ias de vid, con  el objetivo  de in teg ra r vertica lm en te  la ela

b o rac ió n  de vinos finos destinada, m ayoritariam en te, a la ex p o rta 

ción  (el p ro g ram a  de inversión  prevé trip licar las ventas externas 

en  cu a tro  años).

• B e m a rd  T aillan  V ins de F rancia adqu irió  la m ayoría  accionaria  de 

la b o d eg a  C avas de  San ta  M aría  (m arca Suc. A bel M ichel Torino, 

u n a  de las líderes en  el seg m en to  de los vinos selección).

• El g ru p o  p o rtugués S o g ra p e  V inhos co m p ró  al co n g lo m erad o  lo

cal de la familia W erthe in  la m ayoría  accionaria  (60%) de las B o

degas F lichm an  (el g ru p o  W erthein  m an tien e  el m a n a g em en t de la 

em presa , y el 40% restan te  de las tenencias accionarias). Finalizó 

la co n stru cc ió n  de una  b o d eg a  con  tecno log ía  de últim a gen era

ción, así co m o  la im p lan tac ión  de viñas, en el m arco  de  un  p ro 

g ram a de inversión  del o rd en  de los 15 m illones de dólares, desti

n ad o  a co n so lidar su p osic ión  en tre  las firm as ex p o rtad o ras  de vi

nos finos.

• El em presario  austríaco  G e m o t  S w aro vsky  adquirió, en 1992, las 

trad ic ionales B odegas N o rto n , en la que em erge co m o  u n a  de las 

p rim eras operac io n es d en tro  del boom de inversiones ex tranjeras 

en  el sec to r vitivinícola. E stá  co n stru y en d o  un  nu evo  m ó d u lo  en  

la b o d eg a  (con u n a  inversión  to ta l de 16 m illones de dólares) y 

una  nave de  3.000 m etro s  cuad rad o s para  el em b o te llam ien to  de 

v inos finos. A sim ism o, ju n to  a las B odegas B erberana y M arqués 

de  G rignon , aco rd a ro n  u n  jo in t-v e n tn r e  para  la ex p ortac ión  de vi

nos finos con  esta  ú ltim a m arca.

• C IN B A , del g rupo  inglés G u inness-U D V , adquirió  en 1996 las b o 

degas N avarro  C orreas y R odas. C on  p o ste rio ridad  (en 1999) ven 

dió  la segunda de d ichas m arcas, realizan do  un  acuerdo  de  expío-
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tación  de las fincas para  la p ro ducc ión  de vinos finos a B odegas 

E sm era lda  del g rupo  C atena. L a bodega  N avarro C orrea  es, sin 

duda, la em presa  líder en el segm en to  de los vinos p rem ium  en la 

A rgen tina  (40% del m ercad o  dom éstico), con  crecien tes ex p o rta 

ciones h ac ia  los EE .U U .

• E x tre m e  (Francia) invirtió 5 m illones de dólares en la co m p ra  de 

la m arca  H enri P iper (ch a m p a g n e) a S av a /G an c ia  y en la co n stru c 

ción  de nuevas instalaciones para  la p roducc ión  de  cha m p agn e. 

C o n  posterio ridad , en un  acuerd o  con  la francesa R ochebourt, y 

B odegas y V iñedos L ópez, transfirió la franquicia de  d icha m arca  

a esta últim a.

• M a ru b e n i C o rp o ra tio n  (Japón) adquirió  en 16 m illones de dó la 

res el 40% de  las tenencias accionarias de la B odega Viñas A rg en 

tina  (ex R esero), con  el ob jetivo de desa rro llar exportaciones 

-e sen c ia lm en te  de m o s to s -  al m ercad o  asiático (uno de  los m ás 

d inám icos del m undo).

D e la revisión de las an terio res operaciones, vinculadas a la cre

cien te  inserción  de capitales ex tran jeros en la p ro ducc ión  vitivinícola lo

cal se d esp ren d en  ciertos d en o m in ad o res  m ás o m enos com unes a to d o s 

ellas.

-  en  p rim er lugar, la generalizada ado p ció n  de  la co m p ra  de em 

presas preex isten tes com o estra teg ia  de radicación de  sus capitales;

-  en segundo  lugar, la tam bién  generalizada irrupción  en el seg

m en to  de  vinos finos -esen c ia lm en te , p rem ium  y u ltra p re m iu m - y de 

cham pagne;

-  en te rce r lugar, la in tegración  vertical con  viñedos p rop ios para  

el ap rov isionam ien to  de las uvas de m ayor -c ríticas, en tal s e n tid o -  cali

dad  enológica;

-  en  cu arto  la reconversión  y /o  m odern izac ión  tecno lóg ica  tan to  

en  la p ro d u cc ió n  industrial co m o  en la prim aria; y,

-  en  qu in to , la o rien tac ión  c la ram en te  ex p o rtad o ra  (en algunos 

casos, con  el objetivo de  co m p lem en ta r las variedades de vinos finos co 

m erc ia lizados en  el escenario  in tern acional -c o m o  es el caso de  C o n ch a  

y T oro  y, en  parte , el de S an ta  C aro lin a-; en o tros, en  p ro cu ra  d e  acce

d e r a d em an d as crecien tes y / o  específicas de de te rm in ad o s m ercados 

- d e  los países de  origen  de las inversiones y /o  de te rce ro s-).

D e todas m aneras, los em p ren d im ien to s m en cionados (así co m o  

las estrateg ias que los susten tan) v inculados con  la crecien te  irrupción  de  

capitales ex tran jeros en el secto r, n o  se ago tan  allí. E n  efecto, cabe iden 

tificar o tra  serie de inversiones ex tran jeras que difieren de aquéllas en, 

esencia lm ente, las form as de radicación  de los m ism os. Así, p o r  ejem plo,
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son tam bién  m uy  significativas las inversiones ex tranjeras en el sec to r que 

o p ta ro n  p o r la con stru cc ió n  de nuevas p lan tas y / o  la im p lan tación  de  

nuevos viñedos. Al respecto , cabe resa ltar los ejem plos que  ofrecen:

• C o d o m iú  (E spaña), que  adquirió  320 has. en  Luján de  C uyo, des

tinadas a la im p lan tac ión  de uvas de calidad superior, al tiem po 

que  (con una  inversión  p róx im a a los 2,5 m illones de dólares) es

tá  te rm in an d o  de co n stru ir u n a  b o d eg a  para  la p ro d u cc ió n  de 

ch a m p a g n e y, fu nd am en ta lm en te , de  vinos finos (p re m iu m ) para  la 

exportación .

• El g rupo  francés L u rto n  co m en zó  a e laborar vinos finos en M en 

doza, adqu irió  tierras p ara  la im p lan tac ión  de nu evos viñedos, e 

inició la co n stru cc ió n  de u n a  bodega.

• K en d a ll-Jack so n  (California, E E .U U ), ingresó  en  el país (en 

1998), al tiem p o  que  ya se hab ía  rad icad o  (1993) en  Chile. A fi

nes de 2000 inaugura  su p ro p ia  b o d eg a  (Viñas de  T u p u n g a to ) en 

M en d o za  co n  u n a  inversión  del o rd en  de  los 10 m illones de  d ó 

lares. A sim ism o, adqu irió  800 has. en  T u p u n g a to  p ara  la im p lan 

tac ión  de v iñ edos de  alta  calidad , co n  el ob je tivo  de  in teg rar ver

tica lm en te  su p ro d u cc ió n , en  la e lab o rac ió n  de  vinos finos en el 

seg m en to  de  los p re m iu m . Si b ien  p a rte  de  d ich a  p ro d u cc ió n  se 

com erc ia lizará  lo ca lm en te  (a través de  v ino tecas y restauran tes), 

la m ay o r p a rte  se o rien ta rá  a los m ercad o s in ternacionales, de 

fo rm a de co m p le m e n ta r  la o fe rta  in te rn ac io n a l de  los trad ic io n a

les vinos ca lifo rn ianos.

• D o m a in e  V ista lba  de  Francia. Se instaló  en el país en 1992, adqu i

rió 85 has. en  M en d o za  destinadas a la im p lan tación  de  uvas de  

alta  calidad  eno lóg ica  para  la e laboración  de vinos finos y, p o s te 

rio rm en te  adqu irió  v iñedos en  R ío N egro . Se tra ta  de u n a  de  las 

prim eras bod eg as insta ladas en el país (con una  inversión del o r

den  de los cinco  m illones de dólares) d en tro  del segm en to  de las 

llam adas bod eg as b o u tiq u e (m uy reco n o cid as en  Francia) que, en 

con trap o sic ió n  a las co n cep c io n es trad ic ionales vo lcadas a m axi- 

m izar el vo lum en  e laborado , tienden  a p rio rizar h o lg ad am en te  la 

calidad p o r sob re  el vo lum en. Se en cu ad ra  en  las llam adas b o d e 

gas H ig h  q u a lity , H ig h  p r ic e  &  L o w  vo lu m e (alta calidad, altos p re 

cios y bajo  volum en). C asi la to ta lidad  de la p ro d u cc ió n  se desti

na a la exp o rtac ió n  (a E E .U U ., E u ro p a  y Asia), al tiem p o  que  la 

que se com ercializa  loca lm en te  se efectiviza al m argen  de los ca

nales de super e h iperm ercad os. Se trata, na tu ra lm en te , de vinos 

finos en el seg m en to  de  los p re m iu m  y los u ltra p re m iu m  (en tre  10 y 

30 pesos la botella).
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• S a len te in  (H olanda), ingresó en el país en 1999, con  u n a  estra te 

gia casi asim ilable a la de D o m ain e  Vistalba. En efecto, en m arzo  

de 2000 inauguró  una nueva p lan ta  con  una inversión de a lred e

d o r de 10 m illones de dólares, se inició con  200 has. de viñedos 

p rop ios y ha venido  adqu iriendo  diversas fincas para la im p lan ta 

ción de uvas de calidad, destinadas a la e laboración  de  vinos finos 

(esencia lm en te  p re m iu n i). Las dos terceras pa rtes de  la p ro d u cc ió n  

se destina  a los m ercados internacionales.

• Al m arg en  de los ejem plos que ofrecen  las inversiones extranjeras 

o rien tadas, m ayoritariam ente, a la e laboración  de vinos finos, a 

p artir de la in tegración  vertical de la p roducción , cabe tam bién  

destacar el que b rinda  la p ro d u c to ra  D isn e y  L a tin o a m e ric a n a  que 

adquirió  ju n to  a Toso (que, a su vez, fue adqu irida  p o r la d istribui

d o ra  local L ló ren te  H nos.) tierras para  im p lan ta r uvas de calidad 

superior, destinadas a la e laboración  de vinos finos.

C on  la salvedad  de este  ú ltim o ejem plo, los restan tes em p ren d i

m ien tos m uestran  una serie de pu n to s en co m ú n  con  los señalados p re 

ced en tem en te , m ás allá de  las diferencias que subyacen  en cu an to  a la 

form a de rad icación  de los capitales ex ternos. L a elaboración  de  vinos fi

nos, a p a rtir de la in tegración  vertical - d e  parte  sustantiva de la m ateria  

p rim a re q u e rid a -  a v iñedos prop ios, sobre  la base de  la inco rp o rac ió n  de 

m o d ern as tecnologías -e n  el ám bito  industrial y en el de la p ro d u cc ió n  

p rim aria -, y  la o rien tación  esencia lm ente  ex p o rtad o ra  en el seg m en to  de 

vinos finos - e n  particu lar, en este  ú ltim o caso, en el cam p o  de los p re- 

m iu m -, em ergen  co m o  den o m in ad o res  com unes de to d as esas inversio

nes ex ternas.

P or últim o, siem pre  en el ám bito  de las inversiones extranjeras en 

el com plejo  vitivinícola, cabe hacer m ención  a aquellas asociadas a em 

presas transnacionales ya rad icadas en el país que han  en carad o  im p o r

tan tes  p ro g ram as de inversión que  sup o n en  increm en tos de co n sid era

ción en  la capacidad  instalada  en el país. E n ese m arco  cabe d estacar el 

e jem plo  que ofrece:

• B o d eg as  C h a n d o n  de F rancia que  ya invirtió m ás de  d iez m illo 

nes de dólares en un  p ro g ram a  de inversión  del o rd en  de los 50 

m illones de dólares, d estin ad o  a la am pliación  de la capacidad  

pro d u ctiv a  en su bod eg a  de A grelo  (M endoza), con  el objetivo de 

in c rem en ta r sustancia lm en te  los vo lúm enes de  exportación . Así, la 

in tenc ión  de la em presa  es au m en ta r sus actuales ven tas al ex te

rio r del o rd en  de los 3 /4  m illones a m ás de  35 m illones de d ó la 

res, destinadas m ay o rita riam en te  a los EE .U U ., A m érica  Latina , 

A lem ania  y Rusia. E n  ese m arco , a fines de 1999 inauguró  u n a
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nueva bodega, que se conjuga  con  la co m p ra  de  nuevos viñedos y 

nuevas im p lan taciones de vides de calidad. El lanzam ien to  de  nue

vos vinos finos de  su B odega Terrazas de los A ndes se inscribe en 

la in tención  de am pliar sus exportac iones de  vinos finos (a 

EE .U U ., In g la terra  y Jap ó n ), en el seg m en to  de los p rem iu m , 

aco m p añ an d o  el c rec im ien to  p revisto  p ara  sus ventas en el ex te

rior de  cham pa gne. Al respecto , la em presa  firm ó un acuerdo  con  

la d is tribu ido ra  Schieflin & S om m erse t para  ex p o rta r vinos y 

ch am p ag n e  p o r  un m o n to  de 25 m illones de dólares.

O tra  m uy  im p o rtan te  fuente  de rad icación  de capitales en el co m 

plejo vitivinícola p rov iene de fondos de inversión, algunos de  ellos con 

fuerte p resencia  de g rupos econ ó m ico s de capital nacional. L a irrupción 

de tales fondos de inversión, en m arcad o s en u n a  estrategia  de diversifi- 

cación de  su portafo lio  de  co locaciones, em erg e co m o  un fenóm eno  de 

pa rticu lar significación en térm in o s sectoriales, en  tan to  d en o ta  el interés 

que desp ie rtan  las po tenc ia lidades de desa rro llo  de la vitivinicultura lo 

cal, aun  para  los capitales esencia lm ente  financieros. E n ese m arco  se ins

criben, p o r ejem plo, las inversiones de:

• D o n a ld so n , L u fk in  & J e n re t te  (DL& J), fondo  de  inversión esta

d o u n id en se  que adquirió  el 33% de las tenencias accionarias de  

P eñaflor (y, co n secu en tem en te , de T rap iche), la principal em p re 

sa del sector. Se tra ta , en tal sen tido, de una  estra teg ia  que, inclu

so, excede el estric to  ám bito  de la vitivinicu ltura para  invo lucrar al 

m ercad o  am pliado  de las bebidas. E n  el m arco  de  esa asociación 

co n  Peñaflor, el fondo  h a  p asado  a ten e r una  fuerte p resencia  en 

el cam p o  de las aguas m inerales (Villa del Sur, W aikiki, y San 

Francisco), en el de los ju g o s (C epita  y C ipoletti) y en el de las ga

seosas (G ini y C rush). Incluso, DL&J estuvo en  trata tivas para  la 

adquisición  de  B aesa (la em b o te llad o ra  de Pepsi Cola), y de Villa- 

v icencio  (aguas m inerales) y R esero  (bodega) del g rupo  local C ar- 

tellone. A sim ism o, DL& J h a  asu m ido  un  pape l decisivo en la for

m ulación  de  la estra teg ia  desp legada en los ú ltim os años p o r Pe

ñaflor, e s trech am en te  aso ciada a m ejo ra r su p o sic ionam ien to  en el 

seg m en to  de los llam ados vinos “fin itos” o se lección (adquisición 

de  B odegas San ta  A na, y de la m ayoría  accionaria  en M ichel To- 

rino), d o n d e  h an  p asad o  a co n tro la r la te rcera  p a rte  del m ercado .

• G a lic ia  A d v e n t S o cm a  P rív a te  E q u ity  F und , fondo  de inversión  

con  sede en B oston , EE .U U ., co m p ró  dos trad ic iona les bodegas, 

co m o  so n  San ta  Sylvia y G raffigna, con  la in tención  de in c rem en 

ta r su stancia lm en te  sus ac tuales niveles de ex p ortac ión  (en am bos 

casos, en to rn o  al 10% de las ven tas to tales) de  vinos finos. E n  di
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cho  fondo de inversión tienen  una partic ipación  p ro tagón ica , el 

B anco G alicia y el g rupo  eco n ó m ico  S ocm a (M acri).

• El E x x el G ro u p , fondo  de inversión  que se caracteriza  p o r ten er 

p rác ticam en te  todas sus inversiones en la A rgentina, adqu irió  el 

33% de las tenencias accionarias de u n a  de las trad ic ionales b o d e 

gas m endocinas, co m o  es B odegas y V iñedos L ó p ez  que, a sus 

m arcas tradicionales, in co rp o ró  la franquicia del e sp u m an te  H en - 

ri P iper y, rec ien tem ente , adquirió  E xtrem e.

• S ab o res  A rg en tin o s, em presa  de un  fo ndo  de inversión en el que 

partic ipa el g rupo  local Soldati, co m p ró  el 70% de las acciones de 

la em presa  T itarelli (vinos y aceites), la b o d eg a  y 550 has. de viñe

dos propios. T itarelli ha decid ido  incu rsionar con  nuevos p ro d u c 

tos en el segm en to  de vinos finos, con  un  p recio  p ro m ed io  de 15 

pesos la botella, in ten tan d o  reposic ionarse  co m o  u n a  b o d eg a  de 

vinos m odern os, a partir de varietales italianos, d estinados a la ex

p o rtac ió n  (Suiza, C anadá, D in am arca  y Jap ó n , son sus principales 

m ercados de destino), in teg rada a tres fincas p rop ias co n  m ás de  

500 has. de viñedos.

Si bien  se tra ta  de co locaciones em in en tem en te  financieras, la 

irru pción  de los fondos de inversión en el sec to r h a  conllevado, en  la ge

nera lidad  de los casos, cam bios im p o rtan tes  en las estra teg ias em presa- 

rías d o n d e  se conjuga, p o r ejem plo, la ad o p c ió n  de  u n a  agresiva po lítica  

de conso lidación  de d e te rm in ad o s liderazgos, con  un  fuerte  co m p o n e n 

te  de in tegración  ho rizo n ta l y vertical (com o en  el caso de  DL& J y, en 

m en o r m edida, del Exxel G roup); o la genera lizada in tenc ión  de am pliar 

la oferta  exportab le  de vinos finos.

L os in tereses de los principales co n g lo m erad o s em presarios n a

cionales en  el com plejo  vitivinícola no  se circunsc riben  a la p resencia  

-p ro ta g ó n ic a -  de algunos de  ellos en  los p rincipales fondos de inversión  

que rec ien tem en te  h an  canalizad o  sus capitales hacia  la industria  vitiviní

co la  (com o serían los ejem plos de M acri o Soldati), ni tam p o co  quedan  

lim itados a aquellos g rupos econ ó m ico s que, trad ic iona lm en te , h an  en 

c o n trad o  en la vitiv in icultura u n o  de los senderos de diversificación de 

sus activ idades (com o P escarm ona, C arte llone o Pulenta). L as p rofundas 

transfo rm aciones en la estru c tu ra  del capital de  las em presas vitivinícolas 

d u ran te  la década  de  los años n o v en ta  tam b ién  los tienen  co m o  p artíc i

pes y acto res fu ndam entales de las m ism as. E n  ese p lano  se inscribe, p o r 

ejem plo, la p resencia  del g ru p o  A G E A /C la r ín  que, ju n to  a L a N ación, 

adq u irió  el llam ado  G ru p o  L os A ndes (a través de  C IM E C O  S.A.) y, con  

ello, la vitivinícola M artelen . D e to d as m aneras, p o r la significación eco 

n ó m ica  que conlleva, el ejem plo  rpás im p o rtan te  lo b rinda:
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• Pérez C om panc, que asum ió  el con tro l accionario  de  la tradicional 

B odega N ieto  y S enetiner y sus v iñedos (originalm ente invirtió 30 

m illones de dólares en la adquisición del 45% de las tenencias ac

cionarias de la firma), para  después pasar a con tro la r el to tal de las 

acciones a través del M ercosu r Prívate Equity Fund (fondo de in

versión  que Pérez C o m p an c  con tro la  ju n to  al banco  brasilero Bo- 

zano  Sim onsen). E ste  nuevo em prend im ien to , em ergen te  de la ab

so rc ión  de u n a  de las m ás prestigiosas firmas del sector, cuen ta  con 

dos bodegas en la Provincia de M en d o za  (una en Vistalba, y la o tra  

en A grelo), y  m ás de 300 has. de v iñedos im plan tados - o  a im plan

ta rse -  con  variedades finas; de las que  poco  m ás del 20% corres

p o n d ían  a la an terio r em presa, m ientras que las restantes fueron 

adquiridas en la zona  de Agrelo, con  el objetivo de  am pliar y co n 

so lidar la p roducc ión  de uvas de alta calidad enológica. E n tre  am 

bos estab lecim ientos, la capacidad  de elaboración de la em presa  al

canza los nueve m illones de litros y, m ás allá de su com ercia liza

ción en el m ercado  interno , parte  sustantiva de la p roducc ión  se 

canaliza hacia  el ex terior (con una  im p o rtan te  inserción  en los 

m ercados de D inam arca, Inglaterra, A lem ania, Suecia, C an ad á  y 

los EE .U U .). A sim ism o cabe destacar que a la fecha de  elaboración 

del p resen te  trabajo, el g ru po  Pérez C o m p an c  ha  m anifestado  su 

in terés en  adquirir o tra  de las im portan tes bodegas en el cam p o  de 

los vinos p re m iu m , co m o  es la B odega San Telm o, que h o y  está  en 

m anos de Seagram  de  A rgentina, luego de h ab er fracasado en  el 

in ten to  de  adqu irir B odega L a R osa de la familia M ichel Torino. 

El in terés p o r  invertir en el com plejo  vitivinícola, m uy  particu la r

m en te  en  la e laboración  de vinos finos (en especial, para los estra tos de  

altos ingresos y / o  p ara  la exportación) no  se ago ta  en los ejem plos que 

ofrecen las rad icaciones de m uy diversas em presas extranjeras, de fondos 

de inversión, o la de los p rop ios g randes g rupos económ icos locales. 

T am bién  m u ch o s  de los acto res trad ic ionales del sec to r h an  o rien tad o  

sus estra teg ias a la reinversión  en  el sector. Así, m uy  estilizadam ente, y a 

partir de la iden tificación  y  revisión analítica  de  las inversiones realizadas 

en el com plejo  d u ran te  los ú ltim os años p o r  tales actores, p o d rían  reco 

nocerse  tre s g randes su b con jun tos de tipo logías de interés.

E n  p rim er lugar, aquellas inversiones de em presas del sec to r que, 

a p a rtir de  la adquisición  y abso rción  de firm as co m p etid o ras  -re a le s  o 

p o ten c ia le s- p ro cu ran  m ejo rar su p o sic ionam ien to  en  los m ism os seg

m en to s de  m ercad o  en los que operan . Tales serían los casos de, p o r 

ejem plo, L ló r e n te  H n o s .  que  co m p ró  las bodegas T oso  (y m o d ern izó  la 

p lan ta  e laboradora) p ara  fo rtalecer su posic ión  en el m ercad o  de  ch am 
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pagne, ju n to  a su trad ic ional m arca Federico de A lvear; o la del grupo  

C aten a , que conserva su b o d eg a  Esm eralda, y adqu irió  las bo degas Es- 

corihuela  y La R ural (vinos Felipe R utini y C olección  Rutini, dos de  las 

principales m arcas en el segm en to  de los u ltra p re m iu m , Pequeña Vasija y 

San Felipe). A sim ism o, pasó  a co n tro la r el capital de  D el P lata Food (p ro

pietaria, en tre  o tras actividades, de la m arca D uc de  Saint R em y)3.

U na segunda tipo logía  su rge a partir de la consideración  de  las in

versiones rem ite  a la constitución  de las llam adas bodegas bou tiques. Las 

m ism as adquieren  una  particu lar significación en té rm inos de, p o r un la

do, la inserción  de capitales locales en un  n icho  de m ercad o  que, com o 

la dem uestra  la experiencia  in ternacional, cu en ta  con  am plias p o ten c ia 

les de desarro llo4 y, p o r o tro , la reinversión  en el com plejo  vitivinícola de 

p a rte  de los recursos derivados de la ven ta  de tenencias accionarias o em 

presas del sector. Al respecto , basta  considerar los ejem plos que ofrecen 

S enetiner que, después de ven d er la b odega  N ie to  y S e n e tin e r  al grupo  

Pérez C om panc, reinvirtió p a rte  de  los fondos ob ten id o s en una nueva 

b odega  (Viniterra, con  u n a  inversión  de cua tro  m illones de dólares), 

o rien tad a  a elaborar vinos de  calidad  su perio r (en el segm en to  de  7,5$ a 

16$ la botella) para  la ex p ortac ión  (ú ltim am ente , firm ó co n tra to s  para  

com erc ializar sus vinos en H o landa, Bélgica y Rusia) y, en m en o r m ed i

da (exporta  m ás del 60% de la p ro ducción ), para  vinotecas, restauran tes 

de nivel y clientes especiales. P or su parte , C arlo s  B asso, ex-presidente 

de B odegas y V iñedos San ta  A na, tam bién  destinó  p a rte  de los recursos 

ob ten idos p o r la transferencia  de d icha em presa  a San ta  C aro lina de C h i

le, a la adquisición  de u n a  p eq u eñ a  b o d eg a  (La A m alia), y  a lred ed o r de 

200 has. para  la im p lan tación  de uvas de alta calidad  eno lógica (que se 

su m an  a las de las fincas prop ias). Se tra ta  de u n a  p ro d u cc ió n  de  baja es

cala (m enos de 500 mil bo te llas al año), d estinada  m ay o rita riam en te  a la 

exportación  (en especial, a Ing la terra  y U ruguay). O tro  em p ren d im ien to  

sim ilar es el de F in ca  L a  A nita , que tam bién  ap u n ta  a la e laboración  de 

vinos p re m iu m , con  u n a  m arcad a  o rien tac ión  exportadora ; al igual que 

A ch áv a l-F e rre r  (asociación  de  capitales arg en tino-ita lianos) que, con una 

p ro d u cc ió n  anual no  sup erio r a las 300 m il botellas, destinarán  el 75% a 

la exportación . A sim ism o, dos in teg ran tes de la fam ilia Pulenta, v en d ed o 

res de  sus tenencias accionarias en  Peñaflor y T rap ich e  en 1997, reinvir

tie ron  p arte  de los recursos ob ten id o s en  el ám bito  de  las llam adas b o d e 

3. E n  e se  m a r c o  e str até g ic o , y  e n  p r oc u r a d e  c o n so lid a r se  c o m o  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s referentes 

e n  el s e g m e n to  d e  lo s  v in o s  p r em iu m  y  u ltra pre m ium , el g r u p o  C a te n a  d e c id ió  en carar la c re a c ió n  d e  

u n a  d iv is ión  e sp e c ia l d e  v in o s  f in o s  d estina d a , fu n d a m e n talm e n te , a in cr em en ta r  su s  v e n ta s al exterior.

4. E llo  s e  v e  r ea fir m ad o , in c lu s o  a  n iv e l  lo c a l, p o r  la r a d ic a c ió n  d e  e m p r e s a s  c o m o  D o m a in e  

V ista lb a  (d e  F ran cia), o  S a le n te in  (d e  H o la n d a ) ,  e n  e s e  p e c u lia r  n ic h o  d e  m e r c a d o .
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gas b o u tiq u e . E n un caso, a partir del reciclaje de una vieja b o d eg a  reequ i

p ad a  con  tecno log ía  de nueva generación , y en el o tro , en la co n stru c 

ción  de  una nueva  bottega, con una fuerte in tegración  vertical, am bas 

o rien tad as a la e laboración  de vinos p re m iu m  y u ltra p re m iu m .

Se trata, en  la generalidad  de los casos, de inversiones p ro m ed io  

de dos a tres m illones de dólares, para  la e laboración  de vinos p re m iu m  y 

u ltra p re m iu m  en un  vo lum en  inferior al m illón de bo te llas al año, con  una 

fuerte  in tegración  vertical a viñedos p rop ios y /o  p rov eed o res  cautivos de 

uvas de alta  calidad  enológica, o rien tad o s a la ex portac ión  (p rep o n d e ran 

te) y a la com erc ialización  dom éstica  en vinotecas, restau ran tes exclusi

vos e, incluso clien tes especiales (fuera de los canales de super e hiper- 

m ercados, en tan to  las cond ic iones financieras que suelen  im p o n er estos 

ú ltim os resu ltan  inviables para  estas pequeñas y selectas bodegas). C o m o  

se señaló, un  rasgo in te resan te  de  estas inversiones es que se trata , en m u 

chos casos, de em p ren d im ien to s encarados p o r em presarios que vend ie

ro n  sus em presas vitivinícolas y /o  sus tenencias accionarias en im p o rtan 

tes firm as del sec to r (com o en los casos de  N ie to  y Senetiner, S an ta  A na, 

P eñaflor y T rap iche), e inv irtieron  pa rte  de los recursos ob ten id o s en es

to s nuevos n ichos d e  m ercado .

F in a lm en te , u n a  te rce r  tipo lo g ía  de  inversiones en  el sec to r  es la 

q u e  está  aso c iad a  a d e te rm in ad as  reo rien tac io n es  estra tég icas  p o r  p a r

te  de  a lgunas d e  las m ás im p o rtan te s  em p resas  vitiviníco las, m ás esp e

c íficam en te  d e  c iertas líderes en el seg m en to  de  los v inos d e  m esa. Se 

tra ta  d e  los e jem plos que o frecen  P eñaflo r (líder in d iscu tid o  en  d ich o  

seg m en to ) y C ov isan  (o tra  de  las p rinc ipa les firm as e lab o rad o ras  y co - 

m erc ia lizad o ras  de  v inos d e  m esa). E n  el m arco  de  la p e rs is ten te  c o n 

tracc ió n  del co n su m o  d e  v inos co m u n es, am bas em p resas  h a n  d ec id i

d o  in cu rs io n a r en  el seg m en to  d e  los v inos finos a p artir, fu n d am en ta l

m en te , d e  la ad qu isic ión  o  ab so rc ió n  d e  p restig iosas bodegas. Así, p o r  

ejem plo , en  el caso  d e  Peñaflo r se co n juga  la ad q u isic ión  de  las B o d e

gas S an ta  A n a  (líder ind iscu tid o  en  el ám b ito  d e  los llam ad o s v inos “fi

n ito s” o se lección), co n  la c o m p ra  del 60%  d e  las ten en c ias  acc ionarias 

de  M ichel T o rin o -B o d eg as L a  R osa  (fo rm an d o  u n a  nueva  so c ied ad  B o

degas y V iñedos A n d inos, en  las que  el 40%  c o rre sp o n d e  a la fam ilia 

L ávaque, ex -p ro p ie ta ria  de  la bo d eg a), que tam b ién  tien e  u n a  fuerte  

p resen c ia  en  el seg m en to  de  los v inos finos selección . E n  ese m arco , Pe

ñ aflo r q u ed ó  p o s ic io n ad a  co m o  la p rinc ipa l em p resa  del com ple jo , al 

in c o rp o ra r  a sus líneas trad ic io n a les  de  v ino  de  m esa, u n a  serie  de  m a r

cas afam adas en  el seg m en to  d e  los vinos se lección . A  la vez, en  el m a r

co  d e  esa  m ism a estra teg ia  d e  m e jo ra r la in serc ión  del g ru p o  en  el seg 

m e n to  d e  los v inos finos, la em p resa  T rap ich e  (p arte  in te g ra n te  del m is
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m o com ple jo  em presario ) en ca ró  un p ro g ram a  de inversión  de  dos m i

llones de dó la res para  am plia r su b o d eg a  y su cap ac id ad  de e lab o rac ió n  

de vinos de alta  ca lidad  (jun to  a la reco n v ersió n  de  350 has. de nuevos 

v iñedos en M en d o za), d estin ad o s a co n so lid a r el perfil ex p o rta d o r de 

Peñaflor-T rapiche.

P or su parte , c laro  que en u n a  escala  inferior, la e stra teg ia  d es

p legada  p o r C ovisan  no  difiere su stan c ia lm en te  de aquélla, en ta n to  re 

c ien tem en te  adqu irió  el 90% de las ten en c ias  accionarias de B odegas 

S u ter (con u n a  inversión  de  12 m illones de dó lares, y la abso rc ió n  de 

u n a  d eu d a  p o r  o tro s  tres m illones de dólares), de fo rm a de in sertarse  en 

el seg m en to  de los v inos finos y diversificar su p resen c ia  en el m ercad o  

vinícola.

Las consideraciones p reced en tes  ofrecen una acabada im agen de  

los rasgos princ ipales que caracterizan  al m uy  d inám ico  p roceso  de  in

versiones en el com plejo  vitivinícola d u ran te  los años noven ta  -e n  parti

cu lar d u ran te  la segunda  m itad  del d ecen io -. Las m ism as p o n en  clara

m en te  de m anifiesto una  serie de especificidades (p redom in io  de  las fu

siones y adquisiciones, presencia  decisiva del capital extran jero, m arcada  

p reocupac ión  p o r la calidad  de la p ro d u cc ió n  - e n  especial, de  la p rim a

ria, v inculada a la e laboración  de vinos fin o s- y p o r la consigu ien te  in te 

gración  vertical -b a jo  m uy diversas fo rm as-, reconversión  tecnológica, 

fuerte inserc ión  exportadora , reo rien tacion es estratégicas tend ien tes a 

conso lidar o p ro fund izar d e te rm in ad o s liderazgos, etc.) y, fundam en ta l

m ente, un m uy  activo  in terés (local e in ternacional) p o r la p ro d u cc ió n  vi

tivinícola argentina.

• E n general, en  el con ju n to  de los aborda jes previos se enfatizaron  

d e te rm in ad o s aspectos de ese ren o v ad o  in terés inverso r en el 

com plejo ; m uy  p a rticu la rm en te  de  aquellos vincu lados con  la 

identificación y /o  delim itación  de  las estrategias em presarias im 

plícitas, el origen  de los capitales involucrados, las m odalidades de  

la inversión, sus im pactos sobre  los d istin tos seg m en to s de m erca 

do  vinícola, así co m o  sobre  la p ro d u cc ió n  prim aria , etc.

• A  p a rtir  de esas m ism as fenom enolog ías sustantivas, en la p róx i

m a sección se in ten ta  b rin d ar un a  visión co m p lem en taria  de  aqué

lla, ah o ra  desde  la perspectiva  que  surge de  identificar las p rinci

pales transfo rm aciones tecn o -p ro d u ctiv as  que tales inversiones 

conllevan , ta n to  en  el p lano  industrial com o, fundam en talm en te , 

en la p ro d u cc ió n  p rim aria  (considerada, desde m uy diversos ám 

bitos y /o  p lanos analíticos, co m o  la principal restricción  - ta n to  en 

el cam p o  p ro d u c tiv o  com o, incluso, en  el so c ia l-  que debe su pe

rar el com plejo  vitivinícola).
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Inversión y cambio técnico en la producción 

vitivinícola

A  pesar de las restricciones que im p o n e  la inexistencia  de infor

m ación  confiable sobre el perfil y com posic ión  de las inversiones realiza

das en el com plejo  vitivinícola, de las en trev istas realizadas a em p resa 

rios, funcionarios  públicos y técnicos del sec to r -su m ad as  a los m uy  es

casos aportes que surgen  de la bibliografía y / o  de pub licaciones esp ecia

lizadas so bre  la vitivinicultura a rg en tin a -, se ha  p o d id o  ex traer u n a  serie 

de e lem en tos de ju ic io  que, en su articu lación , perm iten  cap ta r e in ter

p re ta r  los sesgos p revalentes en m ateria  de in co rp o rac ió n  de p rogreso  

técnico, tan to  en la fase industrial de la cadena  com o, esenc ia lm ente, en 

la p ro d u cc ió n  prim aria.

E n  realidad , desd e la perspectiva  tecn o ló g ica  y c ircu n scrib ién d o 

se al ám b ito  de la elaboración  de vinos, no  so n  m ás de  4 0 /5 0  bodegas 

las que d en o tan  un  su stan tivo  avance en  m ateria  de in co rp o rac ió n  de  

tecno log ías que, incluso, le ha  p e rm itid o  a m u ch as de ellas ub icarse  a ni

vel de los m ejo res estándares in tern ac io n a les  (en especial, en  lo relativo 

a la e laborac ión  de vinos finos, en bajas y m edias escalas). Incluso, esa 

reco n v ersió n  tecn o -p ro d u c tiv a  de un  n ú m ero  aco tad o  -p e ro  im p o rta n 

t e -  de b o d eg as ha  o p erad o  co m o  d isp a rad o r de b u en a  p a rte  del cam bio  

técn ico  in co rp o rad o  en la p ro d u cc ió n  p rim aria , m uy  p a rticu la rm en te  en 

la im p lan tación , las tareas cu lturales y el m anejo  de los v iñedos de  las 

variedades y la calidad eno lóg ica  requeridas p ara  la e lab o rac ió n  de  vi

nos finos.

E n  general, la m ay o r p a rte  de las b odegas que  en cararo n  su reco n 

versión  tecno lóg ica  lo h ic ieron  a p artir de la renovación  de casi la to ta li

d ad  del equ ipam ien to  invo lucrado  en las d istin tas fases de la e laboración  

del vino (al m arg en  de algunos p ocos casos pun tuales en que  sólo se 

reem p lazaro n  de te rm in ad o s equipos). E n  ese m arco , en térm in o s agrega

dos, la inco rp o rac ió n  de m o d ern o s sistem as de enfriam ien to  fue, quizá, 

el ad e lan to  m ás im p o rtan te  en los ú ltim os años. D e  todas m aneras, la in 

co rp o rac ió n  de m o d ern as m oledoras centrífugas, p rensas neum áticas, 

bom bas, equipos de frío, vasijas de acero  inoxidable, barricas de roble, fil

tros, y equipos de fraccionam ien to  y em bo te llad o  em erge co m o  un  d e 

n o m in ad o r m ás o m enos com ún  a la casi to ta lidad  de esos p rocesos de 

reconversión .

Al resp ecto , p u ed en  reco n o cerse  dos g randes tipos de estrateg ias 

en  cu an to  a las fo rm as de in co rp o rac ió n  de  p ro g reso  técn ico . L a  p rim e

ra de  ellas rem ite  a la decisión  em p resaria  de  se leccionar los p ro v e e d o 

res -n ac io n a le s  e in te rn ac io n a les - que, a su ju ic io , p o d rían  p ro p o rc io 
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narles los m ejores equ ipos para  cada una de las d istin tas fases en la ela

b o rac ió n  de vinos. L a p o ste rio r adquisic ión  e instalación de los m ism os 

derivó, genera lm en te , en in conven ien tes insalvables que, en m u ch o s ca

sos, te rm in aro n  p o r  afectar sensib lem en te  el nivel de p roductiv id ad  de 

las plantas. E llo se deriva, en ú ltim a instancia, de las dificu ltades im plí

citas en la a rm o n izac ió n  de equ ipos de d istin to  origen  y características 

de fo rm a de ev itar “cuellos de b o te lla” y, fu n d am en ta lm en te , de las c o n 

siguientes dificu ltades en lo rela tivo  al m an ten im ien to  y al servicio de  re

p a rac ió n  de los eq u ip o s5.

D e allí que, en  los ú ltim o s años, h a  ten d id o  a co n so lid arse  un  se

g u n d o  tipo  de  estra teg ia  en m ate ria  de reco n v ersió n  tecn o -p ro d u c tiv a  

d e  las bodegas: la c o n tra ta c ió n  a un  ún ico  p ro v eed o r (g en era lm en te  ex

tran je ro  que, p o r  o tro  lado, suele  o frecer co n d ic io n es m uy  ven ta josas 

d e  financ iam ien to , in ex isten tes en  el p lan o  d o m éstico ) que  se re sp o n 

sabiliza p o r  el fu n c io n am ien to  del co n ju n to  del eq u ip am ien to  instalado , 

au n  d e  aquél ad q u irid o  - c o n  su co n sen tim ien to  y a c e p ta c ió n -  a un  p ro 

v eed o r d is tin to . E n  ese m arco , la casi to ta lid ad  del eq u ip am ien to  in sta 

lado  en  los ú ltim o s años es de  o rigen  ex tern o , co n  la co n sig u ien te  cua- 

s i-d esaparic ión  d e  la in d u stria  local p ro v eed o ra  de  equ ipos p ara  la vini

cu ltu ra .

T am bién en  m ateria  de tecnologías b landas se ha  avanzado  sus

tan c ia lm en te  (siem pre, en lo esencial, en ese nú m ero  re la tivam ente  red u 

cido  de  bodegas) en el reo rd en am ien to  de los p rocesos p roductivos, en 

la consigu ien te  gestión  técnica, en  las tecnologías de diferenciación de 

p ro d u c to , así co m o  tam b ién  en  to d o  lo con cern ien te  a p roced im ien tos y 

gerenciam ien to .

D e todas m aneras, tan  o m ás im p o rtan te  que la reconversión  tec 

no lóg ica  de  u n a  p o rc ió n  im p o rtan te  de bodegas es el co n co m itan te  cam 

bio  técn ico  en  la p ro d u cc ió n  p rim aria  del com plejo  vitivinícola. E n  efec

to, d u ran te  los ú ltim os años se registró  una  serie de  inco rporac iones tec 

no lóg icas en la p ro d u cc ió n  p rim aria  que im pulsaron  u n a  sensible m ejo ra 

en la ca lidad de la m ateria  p rim a (aun cu an d o  se m anifieste, todavía, un  

c ierto  re traso  en té rm in o s del m anejo  de los viñedos, respecto  a los es

tán d ares  in tern acionales). Al resp ecto , caben  d estacar algunos de  esos 

p rincipales avances:

5. A s í , p o r  e je m p lo , d e  las e n tr e v is ta s  r e a liz a d a s  su r g e  q u e  B o d e g a s  L a  E sm e r a ld a  (d e l g r u 

p o  e c o n ó m ic o  C a te n a ,  u n o  d e  lo s  líd e r e s  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  v in o  f in o ),  u n a  d e  las p la n ta s  e n  las 

q u e  s e  e n c a r ó  u n a  im p o r ta n te  r e c o n v e r s ió n  t e c n o ló g ic a ,  tu v o  se ria s  d if ic u lt a d e s  p ar a ar ticu lar  la  

p r o d u c c ió n  d e  la p la n ta  c o n  su  c a p a c id a d  d e  e m b o te l la m ie n to ,  lo  c u a l le  g e n e r ó  u n  “c u e l lo  d e  b o 

te lla ” d e  d if íc il r e s o lu c ió n , e n  ta n to  s e  tra tab a d e  u n  p r o b le m a  a je n o  al p r o v e e d o r  in te r n a c io n a l  

d e  lo s  e q u ip o s  d e  e n v a s a d o .



M o d ific a c io n e s  e?i e l  c o m p le jo  v i t i v in í c o la  a rg e ? iti? io 21

R ie g o  p o r  g o teo .

Es quizá la innovación  m ás re levante de las últim as décadas p o r

que perm ite  racionalizar el uso  del agua (recurso  vital y escaso) e incor

p o ra r zonas m uy  aptas para  la vitiv in icultura d o n d e  la p ro d u cc ió n  era 

im posible deb ido  a las dificultades p ara  irrigar con  los m é to d o s  trad ic io 

nales (se trata, especia lm ente, de las zonas con  m u ch a  pend ien te).

A sim ism o, y m uy  im p o rtan te , perm ite  un  m anejo  m u ch o  m ás 

ajustado  a las necesidades de agua que requ ieren  los v iñedos que el ob 

ten ido  m ed ian te  el riego p o r acequia, p o r  lo cual constituye un no table  

ap o rte  para  m ejora r la calidad  de la m ateria  prim a. Incluso, este  nuevo 

sistem a de riego sirve para  neu tra lizar los efectos de  las heladas m odifi

can d o  la o rien tación  del g o teo  (al hu m ed ecerse  el rac im o y en tra r en 

co n tac to  con la helada, éste  se cubre  de hielo y no  se d añ a  la uva), pero  

acarrea  el peligro de que se d esp ren d a  el rac im o p o r el peso  adicional del 

hielo  que lo cubre.

D e esta  m anera , se su m a o tro  m é to d o  an tihe lada  al tradicional y 

p red o m in an te  sistem a que consiste  en co locar “la titas” con  kerosene a lo 

largo de las hileras, que al en cen d erse  au m en tan  la tem p era tu ra  en la zo 

na de los parrales en tre  2 y 3 grados, m itigando  los d años que p ro d u ce  

el frío so bre  los racim os de uvas.

El riego p o r go teo  se está  d ifund iendo  ráp id am en te  p e ro  su uso 

no  ago ta las posib ilidades del sistem a ya que  en  la actualidad  no  funcio

na de  una m anera  au to m atizad a  sino  que  se g rad ú a  en base  al con tro l vi

sual. L os senso res que se ub ican  en  p u n to s  estratég icos de los parrales se 

utilizan  para  recop ilar in fo rm ación  y evaluar el m anejo. Se tra ta  de  una 

innovación  que tiene  un  costo  re la tivam en te  significativo para  los p eque

ñ os y m ed ianos p ro d u c to re s  (en tre  4 /5  mil dó lares p o r ha.).

In tr o d u c c ió n  d e  n u e v a s  v a r ie d a d e s

O tro  de los cam bios re levantes d u ran te  la últim a d écad a  es la in

tro d u cc ió n  de nuevas variedades im p o rtad as de  países eu ropeos. Las 

g randes bodegas in tegradas tra jeron , especia lm ente, clones de variedades 

tin tas co m o  C ab ern e t Sauvignon, C hen in , etc., p ero  cam b ian d o  los crite

rios trad icionales basados en la alta  p roductiv idad  (volum en) p o r o tros 

su sten tados en la calidad  de la m ateria  prim a. C abe señalar que las m is

m as son  so m etidas a una investigación  de sus ap titudes y a u n a  selección 

an tes de ser inco rporadas a la p roducc ión .
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M a lla  a n tig r a n iz o .

Se tra ta  de o tra  de las innovaciones recien tes que se están difun

d iendo  con  rap idez6. E sta  innovación  está considerada m u ch o  m ás efec

tiva que los m éto d o s an tigranizo  activos que aplican las au to ridades p ro 

vinciales para  la prevención  de este  m eteoro , que consisten en analizar 

las nubes con  radar y lanzar cohetes an tig ran izo  desd e tierra o m ed ian te  

aviones, sistem as que tuvieron ya un costo  cercano  a los 100 m illones de  

pesos sin haberse  co m p ro b ad o  su efectividad.

El único estudio  realizado resp ecto  al gran izo  indica que, com o 

d a to  de largo plazo, este  fenóm eno  afecta a lred ed o r del 13% de los viñe

dos en la P rov incia de M en d o za7. Es de hace r n o ta r que algunos de  los 

m ayores b o d eg u ero s in tegrados no  han  in co rp o rad o  esta  innovación  en 

sus viñedos sino que  están  rea lizando investigaciones de cam p o  que  co n 

sisten en evaluar los cam bios del m icroclim a debajo  de  las m allas. Las 

m ism as están  o rien tadas a confirm ar que la utilización de la m alla an ti

g ranizo  no  trae  aparejada una  pérd ida  en la calidad enológ ica de la m a

teria  prim a.

C o sech a  m e c á n ic a .

Es o tra  de las innovaciones de los ú ltim os años y tiene  la pecu lia

ridad de h ab er in teg rado  a nuevos acto res partic ipan tes en el p roceso  de 

trabajo  en los viñedos. E n efecto, la cosecha m ecán ica  es realizada p o r 

em presas que ac túan  m ed ian te  co n tra to  y están especializadas en esta  ta 

rea. Sólo una de las im p ortan tes bodegas in tegradas cuen ta  con  dos co 

sechadoras (B odegas y V iñedos López).

D e esta m anera , irrum pe en esta  p ro ducc ión  reg ional u n a  form a 

de trabajo  que en la actualidad  está  vastam en te  d ifund ida en  la pam p a  

h ú m ed a  y que im plicó  un  cam bio  no tab le  en el p roceso  de  trabajo  dos 

décadas atrás. E n  d icha zona, el co n tra tism o  im plicó  u n a  op tim ización  

del uso de  los bienes de capital y  u n a  ventaja para  los grandes p ro d u c to 

res con  capacidad  de  negociación , cuestión  que tam bién  p arece  estar p re 

sen te  en la reg ión  cuyana.

6. In c lu so , e n  M e n d o z a , s e  h a  p u e s to  e n  m a r c h a  u n  p la n  d e  f in a n c ia m ie n to  p r o v in c ia l  q u e , 

s in  e m b a r g o , h a  t e n id o  u n a  e sc a s a  e fe c tiv id a d , d e b id o  a las  d if ic u lt a d e s  q u e  e n fr e n ta n  m u c h o s  p e 

q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  p ar a c u m p lim e n ta r  lo s  r e q u is ito s  le g a le s  m ín im o s  para  a c c e d e r  a  ta le s  lín e a s  

d e  c r é d it o  a  ta sa s p r e fe r e n c ia le s .

7. E sta  e s t im a c ió n  su r g e d e  las e n tre v is tas  r ealizadas , y  e s tá  b asad a  e n  u n  e s tu d io  r e a liz a d o  p o r  

el In g e n ie r o  A g r ó n o m o  O rtiz  M a ld o n a d o  q u e  fu e  p u b lic a d o  p o r  e l C e n tr o  d e  B o d e g u e r o s  d e  M e n 

d o z a , p e r o  q u e  n o  p u d o  c o n su lta r se  p o r  tratarse d e  u n  te x to  a g o ta d o . D ic h o  trabajo c o n s id e r a  lo s  d a

ñ o s  o c a s io n a d o s  a lo  la rg o  d e  15 a ñ o s  so b r e la b a se  d e  las e v id e n c ia s  q u e  s e  d e s p r e n d e n  d e  las tasa

c io n e s  y  d e c la r a c io n e s  d e l se g u r o  ag r íc o la  p r o vin c ia l q u e  e n  su  m o m e n to  e x is tía  e n  M e n d o z a .
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E sta  innovación  tiene, a ju ic io  de algunos bodegueros in tegrados 

verticalm ente  a v iñedos propios, u n a  serie de ventajas pero  tam bién  de 

desventajas. E n tre  las prim eras se cuen ta  la rapidez, lo que pe rm ite  iniciar 

la cosecha en el m o m en to  ju sto . A dicionalm ente , la con tinu idad  del p ro 

ceso de la cosecha d u ran te  el día y la noche, y la posibilidad de ir envian

do  a la bodega  los cam iones sucesivam ente  a lo largo de la cosecha, per

m ite un m ejor ap rovecham ien to  del equipo en las bodegas. C abe señalar 

que con  la cosecha a m ano  se trabaja  d u ran te  el día, y al final de la jo rn a 

da se fletan los cam iones a la b odega  d o n d e  la descarga lleva varias horas, 

con  el consiguiente  congestionam ien to . L a posibilidad de ap rovechar la 

n o ch e  para  la cosecha es un adelan to  im p o rtan te  po rque la dism inución 

de la tem p era tu ra  ayuda a evitar el d e te rio ro  de la m ateria  prim a.

L a principal desv en taja  rad ica  en  que la co sech ad o ra  m ecán ica  

no  diferencia  en tre  el rac im o  m ad u ro  y el verde  sino que recoge la m a

teria  p rim a de to d a  la línea de  parra les. Sin em bargo , es frecuen te  que 

los pa rra les p resen ten  diferencias en el g rad o  de m aduración , a spec to  

que se to m a  m uy  en cu en ta  en  la co sech a  m anual. D e hech o , en el caso 

de  la uva de alta  calidad , el paso  prev io  a la cosecha  es señalar los p a 

rrales que tien en  los racim os m ás a trasad o s en  su desarro llo  p ara  reco 

ger la uva p o ste rio rm en te , cu an d o  se en cu en tre  en  el m o m en to  ó p tim o  

de m adurac ión .

O tro  facto r que consp ira  co n tra  la utilización de las cosechadoras 

es el bajo  costo  relativo de  la m an o  de  ob ra  local, que d e te rm in a  que la 

cosecha  m anual siga siendo  p red o m in an te . D e todas m aneras, m ás allá 

de sus ventajas y desventajas, la cosecha  de  la uva m ás fina d estinada  a 

e laborar los vinos de m ay o r calidad  se sigue realizan do  en form a m anual.

M e jo r a m ie n to  d e  la s  ta r e a s  c u ltu r a le s

L a nueva  inserc ión  ex p o rtad o ra  de la p ro d u cc ió n  vitivinícola tra 

jo  aparejada, d u ran te  la década  de  los noven ta, una  renovada p reo cu p a 

ción  p o r m ejo rar e in tro d u c ir nuevas tareas cu ltura les que in crem en ten  la 

calidad  de  la m ateria  prim a.

P or cierto, este  nuevo  en fo que que  privilegia la calidad  sobre  el vo 

lum en  está  cen trad o  en los p ro d u c to res  líderes y, especia lm ente, en  las 

p rinc ipales bodegas que  tienen  u n a  significativa in tegración  vertical, des

tin an d o  b u en a  pa rte  de  su m ateria  p rim a a la elaboración  de  vinos finos 

de  alta calidad p ara  los m ercados ex tern os y / o  los secto res dom ésticos 

de m ás altos ingresos.

E n  este  sen tido , un  p rim er in d icad o r del crecien te  in terés p o r 

avanzar en  la calidad del p ro d u c to  es que las principales bodegas in teg ra
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das realizan frecuentes consu ltorías con expertos in ternacionales en la 

p ro ducc ión  p rim aria  y en la p roducc ión  industrial, pa ra  evaluar el nivel 

tecno lóg ico  de sus procesos y co n o cer los nuevos adelan tos desarro lla

dos en los principales países p ro ductores. L as m ism as suelen traer ap a re 

jad as la in troducc ión  de nuevas prácticas culturales, o la investigación de 

las m ism as para  adap tarlas al m edio  local8.

C abe señalar que el efecto de d ichos aseso ram ien tos tiene  un im 

pac to  d irecto  e indirecto. El p rim ero  se refiere a la inco rp o rac ió n  de n u e

vas tareas culturales en las fincas de las bodegas líderes in tegradas verti

ca lm en te  que, de p o r sí, es significativo en té rm inos de ex tensión , tra tá n 

dose, genera lm ente, de uva fina de alta calidad enológica. Así, p o r ejem 

plo, las dos bodegas m ás relevantes en el seg m en to  de vinos finos, que 

definen  la fo rm ación  de precios de la m ateria  prim a, el g rupo  C atena  y 

la firm a transnacional francesa C h an d o n , tienen, cada u n a  de ellas, a lre

d ed o r de  700 h ectáreas de viñedos prop ios.

El efecto  ind irecto  cobra  form a a partir de  la transferencia  de co 

n ocim ien tos que realizan las bodegas in tegradas v ertica lm en te  respecto  

al re sto  de sus p roveedores de  m ateria  prim a. L a im portanc ia  que  asum e 

este  efecto ind irecto  no  es para  nada desdeñab le  si se tiene  en  cuen ta  que 

cada una de las bodegas m encionadas p reced en tem en te  tiene  a lred ed o r 

de 300 p ro d u c to res  que les p roveen  a lred ed o r del 70% de la m ateria  p ri

m a utilizada. S obre los m ism os ejercen un  co n tro l m uy  acen tu ad o  en tan 

to  son  visitados sem analm en te  y aseso rados acerca de las ta reas y los tra 

tam ien to s a im p lem en tar a lo largo del año  en sus viñedos (adem ás, ge

ne ra lm ente , les p ro veen  los p laguicidas y o tro s  insum os, a cuen ta  de  los 

futuros pagos p o r la uva que en treguen).

L a  segunda expresión del avance ex p erim en tad o  en las tareas re

lac ionadas con  la p ro d u cc ió n  p rim aria  de este  com plejo  es la am plia  di

fusión en el uso  de  los servicios de los ingenieros ag ró n o m o s que  se re 

gistra  en  los d istin to s estra tos de p roducto res. P o r cierto, este  fenóm eno  

de la ú ltim a década , adqu iere  m odalidades d iferentes según  el tam añ o  de 

los p ro d u c to res  ya que los m ás grandes, en tre  los que  se en cu en tran  las 

bodegas in tegradas verticalm ente, los cu en tan  co m o  perso nal estable  

m ien tras que los p ro d u c to res  con  m enores ex tensiones recu rren  a co n 

8. A sí , p o r  e je m p lo , d e  las e n tr e v is ta s  r e a liz a d a s  su r g e  q u e , e n  la  a c tu a lid a d , u n a  d e  las g r a n 

d e s  b o d e g a s  in te g r a d a s  d e  M e n d o z a  e s t á  in v e s t ig a n d o  la m a n e r a  d e  a p lic a r  e n  su s  v iñ e d o s  e l d e 

n o m in a d o  “str e ss  h íd r ic o ”, in tr o d u c id o  r e c ie n te m e n te  p o r  lo s  a u s tr a lia n o s  e n  su s  p la n ta c io n e s , q u e  

p e r m ite  m e jor a r la c a lid a d  d e  la  u va . E l m is m o  c o n s is te  e n  d a r le  s e ñ a le s  fa lsas  a  la v id  m e d ia n te  

a lt e r a c io n e s  e n  e l r ie g o , para  lo  c u al, e n  e l m e d io  lo c a l, s e  r ie g a  u n  s o lo  su r c o  d e  la h ile r a  d e  v id es  

d u r a n te  d o s  tu r n o s  d e  ag u a . M e d ia n te  e s t e  p r o c e d im ie n to  s e  lo g r a  q u e  la  p la n ta , u n a  v e z  q u e  la  

u v a  t o m a  c o lo r ,  s e  m a n te n g a  a c tiv a , n o  p ie r d a  v ita lid a d  s in  g e n e r a r  n u e v o s  b r o te s ,  d e  fo r m a  d e  

m a n te n e r  e l r a c im o  e n  ó p t im a s  c o n d ic io n e s .
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tra to s  de  aseso ram ien to  sin d ed icac ión  a tiem po  com pleto . Sin em bargo, 

m ás allá de las m odalidades que ad o p ta  la integración  de estos p rofesio

nales, lo re levan te es que su n o tab le  inserc ión  es un vehículo  que  se c o n 

sidera  insustitu ib le  p ara  u n a  ráp id a  y am plia  difusión de los nuevos co n o 

c im ien tos técn icos para  esta  p ro d u cc ió n  prim aria.

C abe señalar adem ás que, al m enos in cip ien tem en te , la co n cep 

ción y la p rác tica  de los técn icos v inculados a la p ro d u cc ió n  vitivinícola 

se en cam in a  hacia  u n a  o rien tac ió n  m u ch o  m ás integral, lo cual im plica 

cam bios en un  dob le  sentido . P or un  lado, se com ienza  a ab an d o n ar la 

co n cep c ió n  exclusivam ente  “p ro d u c tiv is ta” para  je ra rq u izar la p ro b lem á

tica d e  la su sten tab ilidad  de  la calidad, no  sólo en la p ro d u cc ió n  de uva 

fina sino incluso  en el trabajo  con  las variedades destinadas a la e labora

ción de “co m m o d itie s”. P or o tra  parte , en ro m p er con  los co m p artim en 

to s estancos en tre  la p ro d u cc ió n  p rim aria  y la elaboración  vínica; es d e 

cir, en la actualidad, un  ingen iero  ag ró n o m o  com ienza a co n o ce r exhaus

tiv am en te  los p ro cesos que  im plica la elaboración  de vinos, cuestión  que 

h asta  hace  p o co  tiem p o  era un  área  exclusiva de los enólogos.

O tra  de las vías de acción  d estinada  a m ejo ra r la calidad  de  la p ro 

ducc ión  p rim aria  m ed ian te  la in tro d u cc ió n  de nuevas variedades y un 

m ejo ram ien to  del m anejo  de los viñedos, se orig ina en las actividades que 

desa rro lla  la E stación  E xperim en tal del IN T A  de Luján de  C uyo. Las 

m ism as reú n en  un  co n ju n to  de  pecu liaridades que m erecen  ser tenidas 

en cuenta.

El p rim er e lem en to  a considerar, ya que cond ic iona  to d a  la acti

vidad del IN T A  en la región, es la acen tu ad a  restricción en los recursos 

p resupuestario s, lo cual d e te rm in a  que un  ingreso de considerab le  im p o r

tancia  para  este  o rgan ism o  sean  los recursos p roven ien tes de  la ven ta  de  

los diversos p ro d u c to s  que  se e laboran  d en tro  de  la E stación  E x p erim en 

tal (en especial, uva y vinos). Sin duda, la actividad  p ro ductiva  o rien tad a  

a g en erar ingresos p ro p io s trae  aparejada el deb ilitam ien to  de los ob je ti

vos que  ten d rían  que guiar la activ idad  de la institución , co m o  es la in

vestigación  y desarro llo  en m ateria  vitivinícola.

E n  la ac tualidad , sus desa rro llos están  casi exc lusivam ente  v incu

lados a las necesidades de los g randes p ro d u c to res  y de los requerim ien 

tos de calidad  de  las g randes bodegas, cuyos rep resen tan tes  p artic ipan  en 

el C onse jo  Asesor. Al respecto , cabe señalar que esta  situación se agravó 

d u ran te  el añ o  últim o, cu an d o  se in te rru m p iero n  las ta reas de extensión 

o rien tadas a la transferencia  de co n o cim ien tos a los p equeños y m ed ia

nos vitiv in icultores que se canalizaban  a través del P ro g ram a de C am bio  

R ural. E sta  o rien tac ión  del traba jo  realizado  p o r el IN T A  se susten ta  en 

el supu esto  de  que las prácticas cu ltura les e inno vaciones que  in co rp o ran
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los g randes p ro d u c to res  y las bodegas in tegradas tienen  una im p o rtan te  

difusión en el resto de los p ro ducto res. L a o tra  vía de difusión rad ica en 

la tarea  que realizan los ingenieros ag ró n o m o s que m an tienen  en tre  sí, y 

con  d icha  institución, un co n tac to  fluido que se ha conso lidado  deb ido  a 

la puesta  en m archa, ju n to  con  la Facultad  de C iencias A grarias de la 

U niversidad de C uyo, de una  m aestría  que  tiene  estrechos vínculos con 

la U niversidad de M ontpellier, Francia.

En segundo  térm ino, cabe hace r m ención  a las principales activi

dades que, en m ateria  de experim en tació n  en fincas, desarro lla  d icha E s

tación  E xperim en ta l9. Al resp ecto  basta  resa ltar las siguientes: c o m p o rta 

m ien to  vitícola y eno lógico  de variedades en la zo n a  N o rte  de  la P rov in

cia de M endoza; con tro l de p o d red u m b re  en los racim os de vid; sistem as 

de m anejo  con  diferentes form as de riego, co n tro l de m alezas, pod as de 

plantas y con tro l de la canopia.

P or o tra  parte , el IN TA  tam bién  realizó  tareas de  investigación b á 

sica, en tre  las que se cuentan: los desarro llos de clones a p a rtir de m ate 

riales ad ap tad o s a la zo n a  de p roducc ión ; el m anejo  de canopia, sistem as 

de parral, espaldero , etc. para  distin tas variedades co m o  M albec, C har- 

do nnay , etc.; el m anejo  de suelos sin lab ranza; los efectos en la p ro d u c ti

vidad de  la uva para  distintas dosis de fertilización de n itrógeno  y fósfo

ro; pru ebas de la eficacia y análisis de  residuos de los fungicidas en diver

sas variedades de uvas; d e term inación  de la ap titud  enológica de cu ltiva

res viníficos en diez regiones del país; ensayos de cepas de  levaduras en 

la p ro d u cc ió n  de vinos; etc.

Reflexiones finales

Si bien  el p roceso  de cam bio  tecno lóg ico  y las m odificaciones de 

la p ro p ied ad  constituyen  núcleos cen tra les del vasto p roceso  de reco n 

versión  eco n ó m ica  del com plejo  vitivinícola, la com p ren sió n  y los resul

tados de  los m ism os requieren  que se los vincule con  las alternativas y las 

características estructu ra les que asu m e la p ro d u cc ió n  sectorial d u ran te  el 

perío d o  analizado.

D esd e este pu n to  de vista, la evolución de las cond iciones estructu 

rales que caracterizan  la evolución de la cadena vitivinícola du ran te  la últi

m a década, indica que si bien el nivel de p ro ducción  se contrae, el valor de

9. A l r e s p e c to , ver: P r o y e c to  G lo b a l , D o c u m e n t o  N r o . 6, P r o g r a m a  C o o p e r a tiv o  p ar a e l D e 

sa r r o llo  T e c n o ló g ic o  A g r o p e c u a r io  d e l C o n o  S u r  (A r g e n tin a ,  B o liv ia , B ras il, C h ile , P a ra gu a y, U r u 

g u a y ), In s titu to  I n te r a m e r ic a n o  d e  C o o p e r a c ió n  p ar a la  A g r ic u ltu r a  (IIC A ) -  B a n c o  In te r a m e r ic a -  

n o  d e  D e s a r r o l lo  (B I D ), M o n te v id e o , R e p ú b lic a  O r ie n ta l  d e l U r u g u a y , abril d e  2 0 0 0 .
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la p roducción  se m an tuvo  estable o, incluso, se expandió. Al m ism o tiem 

po, dicha d inám ica indica, inequívocam ente, la existencia de una  reconver

sión económ ica, en tend ida  com o una m odificación en el p roceso  tecno- 

productivo  y en la im portancia  relativa de los distintos segm entos de  m er

cado  así com o de los agentes económ icos que actúan  en los m ism os.

L a  p rim era  m odificación  sustan tiva in tro d u c id a  en los años re 

cientes es la d en o m in ad a  “d esregu lac ión” de  la vitivinicu ltura que, com o 

ya fue señalado , fo rm a p a rte  de un p roceso  que abarca a la (casi) to ta li

dad  de las ac tividades económ icas en el país. Por cierto, la m ism a trajo  

aparejada la supresión de  un  con ju n to  de regulaciones excesivas, super- 

fluas o espurias que se o rig inaro n  en d istin to s m o m en to s  histó ricos, im 

pu lsadas p o r d iferen tes fuerzas corporativas. Sin em bargo , el ap o rte  que 

ello im plica no  d ebería  o cu lta r que  la natu ra leza  del fenóm eno  conlleva 

u n a  transferencia  de la capacidad  regu la to ria  estatal a los secto res socia

les que d e ten tan  posic iones oligopólicas u o ligopsón icas en  la cad en a  vi

tiv inícola  argentina. E n  o tras palabras, co m o  p rob lem ática  de fondo  el 

p ro ceso  de  “d esregu lac ión” de la eco n o m ía  argentina , y de la vitivinicul

tu ra  en particu lar, su p o n e  que  el p ro p io  fu ncionam ien to  del m ercad o  ge

nera  su p ro p ia  au to rregu lación , hac ien d o  caso om iso  de  las “im perfeccio 

n es” que  el m ism o presen ta .

E n  té rm in o s del co m p o rtam ien to  de las principales variables, se 

verifica u n a  reducc ión  del co n su m o  de vinos deb ido  a los cam bios en los 

háb ito s  de co n su m o  de la pob lación  im pulsados p o r la in tensa  c o m p e

tencia  de las beb idas sustitu ías, especia lm ente  las gaseosas, las aguas m i

nerales y la cerveza, que  reg istran  una  acelerada expansión. Sin em bargo, 

d icha re tracción  no  afecta a to d o s los segm en tos del m ercad o  vitiv in íco

la. E n  efecto, d en tro  de la o ferta  vínica se aprecia  un p ro ceso  de  largo 

p lazo que consiste  en u n a  p ro funda  m od ificación  de la im p o rtan c ia  rela

tiva de los d istin tos segm en tos de m ercado . Al respecto , las evidencias 

d ispon ib les so n  co n tu n d en te s  en ind icar que  d u ran te  la décad a  pasad a  se 

p ro fund izan  las tendenc ias que  se hab ían  iniciado en los años anterio res, 

consisten tes en la d ism inución  de la p ro d u cc ió n  de vino co m ú n  d e  m e

sa y la expansión  de la co rresp o n d ien te  a los vinos finos. L a e laboración  

de  o tro s  p ro d u c to s  vitivinícolas, p rinc ipa lm en te  m ostos, se reduce  p e ro  

luego de  u n a  expansión  su m am en te  significativa d u ran te  la d écad a  de los 

o chen ta . P or lo tan to , la e laboración  de vinos de m esa  registra  u n a  sen 

sible p érd id a  en su im p o rtan c ia  relativa, al tiem p o  que au m en ta  la de los 

m ostos, y m ás aún  la co rresp o n d ien te  a los vinos finos.

D en tro  de  los segm en tos d inám icos, el de los vinos finos es el m ás 

relevan te h asta  este m o m e n to  p o r su d inam ism o y posibilidades. Se tra 

ta  de un  m ercad o  que se h a  ido co nso lidando  en la elaboración  de  to d o s
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sus p ro d u c to s (selección, varietales, p re m iu m  y u ltra p rem iu m ), en co n so 

nancia  con  su inserción  ex terna y, especia lm ente, con la no tab le  co n cen 

tración  del ingreso que se despliega d u ran te  la últim a década  en el país. 

D u ran te  su desarro llo  da lugar a la irrupción  de actividades co m p lem en 

tarias co m o  el tu rism o vitivinícola y, especia lm ente, la ad opción  de  c rite 

rios p ro ductivos susten tados en la calidad, desp lazando  a los an te rio r

m en te  vigentes basados en la can tidad , que en cu en tran  sus prim eras ex

presiones institucionales en la confo rm ació n  de diversas D e?iom inaciones 

d e O rig en  C ontro la das. Sin duda, este  seg m en to  del m ercad o  deviene co 

m o el núcleo  central del nuevo  en fo que p ro p u esto  pa ra  el desarrollo  de 

la v itivin icu ltura y de los cam bios tecn o -p ro d u ctiv o s que lo sustentan .

A  pesar de que la elaboración  de vinos finos está  co n tro lad a  p o r 

g randes bodegas, especia lm ente  el seg m en to  de los vinos selección o “fi

n ito s” que  es de m ay o r relevancia, su expansión  da  lugar a la irrupción  y 

conso lidación  de un  co n jun to  de pequeñas y m edianas em presas. Ya en 

el ú ltim o C enso  N acional E co n ó m ico  es posible perc ib ir la ex istencia de  

bodegas pequeñas con  m enos de 10 personas o cupadas que  elaboran  vi

nos de alta calidad p re m iu m  o u ltra p re m iu m  y exhiben un  alto nivel de 

p roductiv idad  (valor agregado  p o r ocupado). E ste  tipo  de pequeñas y 

m edianas em presas que tiene  una d em an d a  aco tad a  pero  de m uy altos 

ingresos parece  haberse  am pliado  d u ran te  el u ltim o quinquenio . A sim is

m o, un  co n ju n to  de bodegas trasladistas de peq u eñ a  o m ed iana  d im en 

sión que  operaban  co m o  p ro v eed o res  cau tivos de las g randes bodegas 

que co n tro lan  la p ro d u cc ió n  de  v ino de m esa, reconvirtieron  sus instala

ciones y co m en zaro n  a e lab o rar pequeñas can tidades de varietales de  ca

lidad que  son d em an d ad o s p o r  el m ercad o  in te rn o  y ex terno , incluso al

gunas de  ellas partic ipan  co m o  asociadas en  las D en o m in a cio n es d e  O rigen  

C o ntro la das. Es indudab le  que estos tipos de p ro d u c to res  p equeños y m e 

d ianos constituyen  una  característica  ausp ic iosa  en este  m ercado , pero  su 

can tidad  e incidenc ia  son  aún  m uy  pequeñas y requ ieren  de políticas ac

tivas en  el o rd en  nacional y prov incia l para  expandirse  y consolidarse.

A  pesa r que los diferentes tipos de m ostos increm en tan  su im p o r

tancia  relativa, al igual que los vinos finos, en tre  ellos m edian  diferencias 

que son m uy  relevantes. M ien tras que la p ro d u cc ió n  de vinos finos da lu

gar a la confo rm ación  de un  segm en to  de m ercado  p ro p iam en te  dicho, 

con  la elaboración  de m ostos n o  o curre  lo p ropio , en tan to  opera  com o 

u n a  instancia subord inada a los niveles que  alcanzan la oferta  y dem anda  

de vino com ún, y la necesidad de m an ten er un nivel de precios que supe

re la m agnitud  de los costos. D esd e este  p u n to  de vista, se puede afirm ar 

que en realidad la oferta  vínica está  co m p u esta  p o r dos grandes líneas de 

p ro ductos, el vino com ún  de m esa  y los vinos finos, y un  su bproducto , los
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diversos tipos de m ostos, y en especial el m osto  concen trado . Este últim o 

utiliza la uva com ún  com o m ateria  prim a y sus niveles de p ro ducc ión  es

tán  su bord inados a la situación de la oferta y la d em an d a  de  la elabora

ción de vino de m esa, en tan to  com parten  el m ism o insum o básico.

Por lo tan to , el papel que cum ple  la elaboración  de  m o sto  asum e 

una im po rtan c ia  de p rim er o rd en  y define una línea estra tég ica  para  la re

conversión  de la cadena vitivinícola en su con jun to , con especial inciden 

cia en los p equeños y m ed ianos p ro d u c to res  de uva com ún . Al respecto , 

to d o  parece  indicar que d icha p ro d u cc ió n  no debería  segu ir funcionan

do  co m o  u n a  instancia  co m p en sad o ra  que perm ite  -o , p o r lo m enos, 

tien d e  a -  equilib rar los p recios y las can tidades p ro ducidas, sino en cam i

narse a constitu irse  co m o  un segm en to  del m ercad o  vitivinícola p ro p ia 

m en te  d icho . P or cierto, d icha transfo rm ación  im plica desafíos m ayores 

po rq ue, co n sid eran d o  estric tam en te  este tipo  de p roducc ión , ello co m 

p ro m e te  u n a  reconversión  p ro funda  en su fase de e laboración  industrial 

y, especia lm ente, de la p ro d u cc ió n  prim aria, so bre la base  de políticas 

que co m b in en  el objetivo  de la can tidad  y la calidad  del p ro d u c to  final. 

A sí co m o  en la instanc ia  industrial im plica una m odificación  tecn o -p ro - 

ductiva de las firmas, que en algunos casos ya com enzó , en la p ro d u cc ió n  

prim aria  exige una reconvers ión  de las variedades que, asegurando  can 

tidad  y calidad del p ro d u cto , garan ticen  la su sten tab ilidad  de los p eq u e

ños y m ed ianos v iñateros.

C iertam en te , el análisis de la p roducc ión  de m o sto  y de vino co 

m ún  de m esa  rem ite  a la definición de una estra teg ia  p ara  el con ju n to  de  

esta  cadena agro alim entaria; p rob lem ática  so bre  la cual se desp liegan p o 

siciones encon tradas. Al respecto , cabe señalar que una  co n cep c ió n  que 

está presen te , im plícita  o explícitam ente, en tre  algunos de los g randes 

p ro d u c to res  de vino  fino consiste  en en ten d er que los p eq u eñ o s y m ed ia

nos p ro d u c to res  prim arios deben  reconvertirse  m asivam en te  hacia  la 

p ro d u cc ió n  de  uva fina de calidad, en tan to  d icha p ro d u cc ió n  es la m ás 

d inám ica y exhibe p rom iso rias posibilidades de expandirse  a p a rtir de 

u n a  so sten ida  d em an d a  in te rn a  y externa. P or cierto, esta  persp ectiva  im 

plicaría  que en el m ed iano  p lazo  los e laboradores de  los distin tos tipos 

de  vinos finos d ispondrían  de u n a  oferta  ab u n d an te  de  m ateria  p rim a de  

calidad  que reforzaría  su actual capacidad  para  la fijación de los precios. 

Sin em bargo , no  m enos c ierto  es que, en térm inos sectoriales, esta  polí

tica  traería  co m o  consecuencia  la irrem ediable  exclusión  de u n a  pa rte  

significativa de los pequ eñ o s y m edianos p ro d u cto res , u n a  d istribuc ión  

del ingreso  d en tro  del com plejo  m ás inequitativa y la d estrucc ión  de las 

o p o rtu n id ad es po tencia les de  expansión  que b rinda la ac tual co n fo rm a

ción estru ctu ra l del com plejo  vitivinícola.
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Es indudable que d u ran te  los ú ltim os años se registra un incre

m en to  so sten ido  de las exportac iones que  ha “rev o luc ionado” la situa

ción de la p roducc ión  vitivinícola. P or cierto, no se tra ta  pa ra  el con jun

to de la activ idad  de un efecto cuan tita tivo , en tan to  la significación real 

de las m ism as es po r dem ás aco tad a  -a ú n  en térm inos del valor agrega

do  de la v itiv in icu ltura-, sino p o r sus perspectivas po tenciales, dad o  que 

son  el principal vehículo m aterial p ara  la difusión de  los nuevos criterios 

p ro ductivos susten tados en logra r u n a  m ay o r calidad de los p ro d u c to s 

e laborados. En otras palabras, la gran trascendencia  de las exportaciones 

rad ica en que operan  co m o  el h o rizo n te  que guía la reconversión  y, al 

m ism o tiem po, tienden  a tran sfo rm ar y m od ificar los criterios p ro d u c ti

vos vigentes desde hace  largas décadas.

Si bien ello em erge co m o  ap o rtes  ind irectos fundam enta les de la 

d inám ica exportadora , hay  o tras características que  ad o p ta  la inserción 

ex tern a  del com plejo  vitivinícola que no  p u ed en  soslayarse. E n este  sen 

tido, cabe reco rd ar que  el acen tu ad o  y so sten ido  c recim ien to  de las ex

portac io n es involucra a to d o s  los p ro d u c to s  finales e in term ed ios rele

vantes de la cadena  p rod u ctiv a  vitivinícola. D en tro  de este co n tex to  ex

pansivo, las ventas ex ternas de v inos finos son  las que registran  el incre

m en to  m ás significativo d u ran te  la ú ltim a década , lo cual trajo aparejado  

que  su partic ipación  relativa rep resen te  m ás de un  te rc io  de  las ex p o rta 

ciones vitivinícolas.

E n  este terreno , la estra teg ia  de inserc ión  en  el m ercad o  in te rn a 

cional de vinos finos p o r p a rte  de las em presas argen tinas revela un  p o 

tencial su perio r a la que  exhibe la ad o p tad a  p o r el o tro  país p ro d u c to r  de 

la reg ión  (Chile). T odo  p arece  ind icar que  m ien tras la inserc ión  de nues

tro  país se susten ta  en p ro d u c to s  de alta  calidad  y elevado  precio , la del 

país tran san d in o  se basa  -h is tó ricam en te , y so bre un  p roceso  de larga d a 

ta -  en su inco rp o rac ió n  en tram o s de m e n o r calidad y precio. S iem pre  

de acu erd o  a estas op in iones, no  se d isp o n e  d e  estud ios que  las avalen, la 

estra teg ia  a rgen tina  resu lta  m u ch o  m ás ap ta  p o rq u e  en los h ech o s se 

co m p ru eb a  que p a rtien d o  de p ro d u c to s  de alta calidad  y elevado precio  

es posib le  ir am pliando  las ven tas ex ternas in co rp o ran d o  o tro s  de  m en o r 

calidad. F enóm eno  que  se co n tra p o n e  a la estrategia  de  las principales 

em presas chilenas que, ap a ren tem en te , no  log ran  insertarse  en un  seg

m en to  sup erio r de  p recios al que trad ic io n a lm en te  h an  conso lidado  su 

presencia . D en tro  de esta concepc ión , las recien tes inversiones p ro v e

n ien tes del país tran san d in o  in ten tan  rep lan tea r esta  situación, a d o p ta n 

do  a la A rgen tina  co m o  p la tafo rm a ex p o rtad o ra  de d e te rm in ad o s p ro 

d u c tos (com plem entarios, en m u ch o s casos, de  sus exportaciones trad i

cionales).
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N o o b stan te  la im portanc ia  que asum en los vinos finos, debe  te 

nerse  en cu en ta  que los o tros p ro d u c to s sectoriales (incluidos los distin 

tos tipos de m ostos, p e ro  excluyendo el vino com ún), a pesar de expan

dirse a un ritm o significativam ente inferior al de los vinos finos, co n cen 

tran  el 50% de las exportaciones vitivinícolas a fines de la d écad a  pasada. 

A  esto  se le debe  ag regar que las ventas al ex terio r del restan te  p ro d u c to  

vínico, el vino  de m esa, tam bién  se in crem en tan , aunque  a un  inferior rit

m o  relativo que el de  los finos. D e esta m anera , se co n sta ta  que el perfil 

de las exportac iones vitivinícolas no  difiere su stancia lm en te  del p a tró n  de 

co m p o rtam ien to  de  la p ro ducc ión  en tan to , aún, los “co m m o d itie s” ejer

cen  un cierto  p red o m in io  so bre  los p ro d u c to s m ás especia lizados gen e

rados p o r  este com plejo  sectorial.

P or o tro  lado, las m odificaciones reg istradas en  los p a tro n es de  

con su m o  dom éstico  (en d e trim en to  de los vinos de  m esa) y, fu n d am en 

ta lm ente , el avance de las g randes cadenas de su p er e h ip e rm ercad o s 

p lan tean  nuevas p rob lem áticas para  la industria  vitivinícola, en particu la r 

p ara  las pequeñas y m edianas bodegas. Así, en el m arco  de las políticas 

m acro eco n ó m icas de desregulación  de las activ idades económ icas y de  

escaso co n tro l so bre  las prácticas desleales de com ercio , las m ism as d e 

ben  enfren tarse  con  rigideces casi insalvables en el ám bito  de  la d istribu

ción y com erc ia lización  de  sus p ro ductos. L a crecien te  seg m en tac ión  del 

m ercad o  reconoce, en ú ltim a instancia, dos d istin to s y superpuestos p la

nos de análisis: el que rem ite  a los diferentes tipos de  vino y el que se vin

cula con  los m uy  disím iles p o d eres  de negociación  fren te  al principal ca

nal de com erc ialización  de los vinos: el “su p erm ercad ism o ”.

E llo h a  devenido, en m uchos casos, en la fo rm ulación  de estra te 

gias em presarias que tienen  co m o  uno  de sus co m p o n en te s  básicos el 

e ludir la d ep en d en cia  en el p lano  in tern o  de tales canales. D e allí que, en 

m uchos casos, el crecien te  in terés p o r u n a  m ay o r y m ejo r inserción de 

los m ercad o s in te rn acionales resp onde, en tre  o tros factores, a la necesi

dad em presaria  de co m p en sar las restricciones que le im p o n e  la co m er

cialización m inorista  en el p lano  dom éstico . N o  o b stan te  ello, a favor de 

los avances en cu an to  a la calidad  de los vinos e laborados (en especial, 

en el seg m en to  de los vinos finos) y a la consigu ien te  relación p re c io /c a 

lidad, m uchas de esas bodegas (aún en el p lano  de las pequeñas y m ed ia

nas) h an  lo g rado  posic ionarse  m uy sa tisfacto riam ente  en el m ercad o  

m un dial que, incluso, ha  pasado  a convertirse  en el c o m p o n en te  p rio ri

tario  de su expansión.
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A ñ o

1992

1992

1992

1992

1994

1994

1995

1996

1996

1996

1996

1996

1996

E m p r e s a V e n d e d o r C o m p r a d o r

B o d e g a s  N o r to n S / D G e r n o t  S w a r o v sk y  

(A ustria )

B o d e g a s  E tc h a r t B o d e g a s  E tc h a r t C u s e n ie r  (P er n o d  R icar d) 

(F ra ncia)

D o m a in e  V is ta lb a  

(F ra ncia)

- -

B o d e g a s  B a lb i B o d e g a s  B a lb i T h e  H ir a m  W a lk e r

D u c  d e  S aint R e m i Flias. C ar bó  y  

M a g l io n e

B r id g e

B o d e g a s  L a Rural S / D M a r c ó  d e l P o n t (G r u p o  

C a ten a)

B o d e g a s  N o r te S / D M ar q u é s  d e  G r ig n o n  

(E sp a ñ a )

B o d e g a s  H is p a n o  

A r g e n tin a s

- -

B o d e g a s  N a v a r r o  

C or re a s y  R o d as

X e m p r e l C I N B A

B o d e g a s  V a sc h e tti  y  

R o s s i

S / D A g r íc o la  C o m e r c ia l  

L o u r d e s  (C h ile )

B o d e g a s  P r e m ie r S / D C o n c h a  y  T o r o  (C h ile)

V iñ e d o s  y  B o d e g a s  

S an ta  A n a

C ar los  B a sso  y  o tr o s S an ta  C a r o lin a  (C h ile )

K en d all J a c k s o n  

(E E .U U .)

- -



M o n t o O p e r a c ió n O b s e r v a c io n e s

S / D V e n ta  d e l 100%

5,0 V e n ta  d e l 50%

- In ic io  d e  o p e r a c io n e s  

e n  el país

P r o d u c e  las m a rc a s "Fabre- 

M o n tm a y o u "  e  "Infinitus".

S / D V e n ta  d e l c o n tr o l

a c c io n a r io

S / D V e n ta  d e l c o n tr o l  

a c c io n a r io

B r id g e  e s  u n a  e m p r e sa  q u e  p e r t e n e c e  

a un gr u p o  d e  in v e r so r e s  e xtr an je ro s.

S / D V e n ta  d e l 54% L a R ural e s  p r o p ie ta r ia  d e  lo s  v in o s  

"San F elipe" y " F elipe  R utini".

22 ,0 V e n ta  d e l 100%

C r e a c ió n  d e  u n a  n u e v a  

e m p r e s a

S e  trata d e  u n a  a s o c ia c ió n  e n tr e  

N o r to n ,  q u e  t ie n e  el 49%  d e l p a q u e te  

a c c io n a r io , y la e sp a ñ o la  A R C O  

B o d e g a s  U n id a s  (p r o p ie ta r ia , e n tr e  

otras , d e  B o d e g a s  B erb er an a), q u e  

p o s e e  e l 51% r esta n te.

15,0 V e n ta  d e l 100%

S / D

1,0 La firm a c h i le n a  ta m b ié n  in sta ló  la 

e m p r e sa  V iñ a  P a ta g ó n ic a .

22 ,0 V e n ta  d e l 65% S e  trata d e  u n a  d e  las c u a tr o  b o d e g a s  

m á s g r an d e s  d e l país.

- In ic io  d e  o p e r a c io n e s  

e n  el país

S e  trata d e  u n a  firm a e st a d o u n id e n s e  

q u e  ya  se  e n c o n tr a b a  o p e r a n d o  e n  el
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1996 B o d e g a s  E tch a rt B o d e g a s  E tch a rt C u se n ie r  (P e r n od  R icar d) 

(F ran cia)

1997 B o d e g a  N a v ar ro  

C o r re a s

C I N B A G r a n d  M e t r o p o lita n  (G ran  

B r eta ñ a )

1997 B o d e g a s  M ar tin s S / D A R C O  B o d e g a s  U n id a s  

(E sp a ñ a )

1997 B o d e g a s  y  V iñ e d o s  

P e ñ a fio r  y  T r a p ic h e

V a rio s  m ie m b r o s  d e  

la fam ilia  P u le nta

L u is  A lfr e d o  P u le nta

1997 B o d e g a  M a r te le n G r u p o  L o s  A n d e s C IM E C O  (in teg r ad a  p or  

A r e a /C la r ín  y  S A  L a  

N a c ió n )

1997 F in c a  F lic h m a n Flia. W e r th e in S o g r a p e  V in h o s  (P or tu ga l)

1998 B o d e g a s  y V iñ e d o s  

P eñ a fio r  y  T r a p ic h e

Flia. P u len ta DLJ M e r c h a n t B a n k in g  

P artners II

1998 C av as  d e  S an ta  M aría  S / D B e rn ard  T a illa n  V in s  

(F ran cia)

1998 C asa N ie to  y  

S e n e t in e r

A d r ia n o  S e n e tin e r  y  

R o sa  M aría  N ie to

G r u p o  P ér e z  C o m p a n c



m e r c a d o  c h i le n o  (p r o d u c ir á  la m a r ca  

" T apiz"). L a n u e v a  e m p r e s a  se  

d e n o m in a  V iñ as  d e  T u p u n g a to .

S / D V e n ta  d e l 50% C o n  e sta  o p e r a c ió n  C u se n ie r  a c c e d e  

al 100%  d e  E tch a rt.

15,0 V e n ta  d e  la m a r ca  y In c lu y e  la p r o d u c c ió n  d e  v in o s  y

a c u e r d o  d e  e x p lo ta c ió n  

d e  fin c a s

c h a m p a g n e .

2,0 V e n ta  d e l c o n tr o l  

a c c io n a r io

250,0 V e n ta  d e l 64%

S / D - S e  v e n d e  el 87%  d e l g r u p o , u n a  d e  

c u y a s  e m p r e s a s  e s  la v it iv in íc o la  

M a r te le n .

12,0 V e n ta  d e l 60% W e r th e in  m a n tie n e  el m a n a g e m e n t  

d e  F lic h m a n .

40 ,0 V e n ta  d el 33% DLJ e s  u n  fo n d o  d e  in v e r s ió n  d el 

e x te r io r .

S / D V e n ta  d e l 50% C a v as  d e  S an ta  M ar ía  e s  p r o p ie ta r ia  

d e  la m a rc a "Suc. A b e l M ic h e l  

T o r in o " .

30 ,0 V e n ta  d e l 45% L a firm a tie n e  d o s  b o d e g a s  y v iñ e d o s ,  

y  e lab o ra  lo s  v in o s  "Santa Isabel",

" N ie to  y S en etine r"  y "Club d e l V ino". 

E l 55%  r esta n te  e s tá  e n  m a n o s  d e  la 

fam ilia  N ie to  C ar bó . L u e g o  d e  la 

o p e r a c ió n , S e n e tin e r  c r e ó  u n a  

e m p r e s a  d e n o m in a d a  V in ite r r a  

(p r op ieta ria  d e  las m a r c as  "Terra", 

"V initerra" y "O m n ium " ).
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A ñ o E m p r e s a V e n d e d o r C o m p r a d o r

1998 M a r c ó  d e l P o n t  

(B o d e g a s

E sc o r ih u e la , L a R ural 

y  E sm er a ld a)

M a r c ó  d e l P o n t  

(G r u p o  C a ten a)

B o d e g a s  y  V iñ e d o s  

P e ñ a flo r

1998 B o d e g a s  T itta r e lli F lia. T itta r e lli S a b o r e s  A r g e n tin o s

1998 C asa N ie to  y  

S e n e tin e r

Flia. N ie to M e r c o su r  P rívate  E q u ity  

F un d

1998 B o d e g a s  H is p a n o  

A r g e n tin a s

B o d e g a s  N o r to n A R C O  B o d e g a s  U n id a s

1998 D e l  P lata F o o d S / D G r u p o  M o y a n o /C a t e n a  

(A r g e n tin a )

1998 H e n r i  P ipe r S a v a -G a n c ia B o d e g a s  L ó p e z

1998 Q u ir ó s S / D Ju a n  R a m o s T a b o a d a  y  

o tr o s  in v e r so r e s



M o n t o  O p e r a c ió n O b se r v a c io n e s
O J

C N

S / D  V e n ta  d e  las m a rc as  

"C asa d e  T roya" , 

"A lgarves" , "Crespi" y 

" F acu n d o"

S / D  V e n ta  d e l 70%  (se

tran sfier en  b o d e g a s  y 

5 5 0  h e c tá r e a s  en  

M e n d o z a )

S / D  V e n ta  d e l 55%

S / D  V e n ta  d e l 49%

S / D  V e n ta  d e l c o n tr o l  

a c c io n a r io

S / D  V e n ta  d e l 40%

3,5 V e n ta  d e  la b o d e g a

S ab o r e s  A r g e n tin o s  e s  un fo n d o  d e  

in v er s ió n  en  e l q u e  p ar tic ip a  e l g r u p o  

lo c a l S o ld a ti (T itta r elli r e tu v o  el 30% ).

M e r c o su r  P rivate  E q u ity  F un d  e s  un  

fo n d o  d e  in v e r s ió n  d e  P er e z  

C o m p a n c  y e l b a n c o  b r a s ile ñ o  

B o z a n o  S im o n s e n  (P é r e z  C o m p a n c  

h ab ía  c o m p r a d o  un 45%  d e  la 

b o d e g a ).

C o n  e sta  o p e r a c ió n , la e sp a ñ o la  

A R C O  p a só  a c o n tr o la r  el 100%  d e  

B o d e g a s  H is p a n o  A r g e n tin a s .

D e l Plata F o o d  e s  la p r o p ieta ria  d e  la 

m a rc a D u c  d e  S a in t R e m y . El h o ld in g  

ya  c o n tr o la  varias  b o d e g a s:  

E sc o r ih u e la  (C a r c a s so n e , P o n t  

L 'E v e qu e ) y L a  R ural (San F e lip e  y 

F e lip e  R u ttin i) y  a d e m á s  e s tá  

a s o c ia d o  c o n  la fa n c e s a  B e rn ard  

T a illa n  V ins  e n  C a v a s  d e  S an ta  M ar ía  

(S u c e s ió n  A b e l M ic h e l  T o r in o ).

L a o p e r a c ió n  in c lu y e  la c o m p r a  d e  

las m a rc as  "E xtrem e" y  "P. R igaud".

Q u ir ó s  c o n tr o la  c e r c a  d e l 10% d e l 

m e r c a d o  lo c a l d e  c h a m p a g n e  y 

e sp u m a n te s .
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