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1. Introducción

El ob je to  de  este  trabajo  es el análisis de  la evolución recien te  de  

las industrias de  la a lim en tac ión  (IAA), y las agro industrias en  general en 

A rgen tina . E stas industrias h an  sido u n o  de los secto res eco n ó m ico s de  

em ergencia  m ás tem p ran a  en  el país, ten ien d o  en cuen ta  las indudables 

ven tajas com para tivas de  la p ro d u cc ió n  prim aria . Al referirnos a las in

dustrias ag ro alim entarias re saltam os el ca rácte r h e te ro g én eo  de dichas 

actividades, h e te ro g en e id ad  que persiste  y se p ro fu nd iza  en el co n tex to  

de  im p o rtan tes  y veloces cam bios en el m arco  regu lato rio  local e in te r

nacional.

D u ran te  varias décadas, el desarro llo  de las IA A  tuvo  lugar en  un  

co n tex to  de m ercad o s fu ertem en te  p ro teg idos y, m uchas veces, subsid ia

dos, lo que  p erm itió  la conso lidación  tem p ran a  de  m ercad o s oligopóli-
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eos, con tro lados m ay o rita riam en te  p o r un reducido  n ú m ero  de  grandes 

em presas y cong lom erados de capitales nacionales y extran jeros. A  p a r

tir de los años 90 se m anifiesta un fuerte cam bio  en el en to rn o  co m p eti

tivo resu ltan te  de la segunda experiencia  de liberalización y desregu la

ción  de la econom ía . Es en este m arco  que  tuv ieron  su expresión  en el 

país, m uchas veces en form a desfasada e incom pleta , las grandes te n d e n 

cias que se desarro llaro n  y conso lidaron  desde m ed iados de los 70 en los 

sistem as ag ro alim entarios m undiales: nuevos parad igm as tecno lóg icos y 

organizativos, in tern acionalización  y cam bios en las m odalidades de ri

validad in ter-em presarial con la em ergencia  de los núc leos de co m an d o  

en las de distribución  de los alim entos.

F rente a los cam bios drásticos a nivel in ternacional y local, las 

IA A  se han  caracterizado , al igual que  o tras actividades económ icas, po r 

la coexistencia de dos fuerzas con trad ic to rias: p o r un  lado aquellas que 

p rofu nd izan  la h e te ro g en e id ad  ín te r e intra  ram a, y p o r el o tro, las que 

tienden  a la h o m o g en izac ió n  im pulsadas p o r el actual p ro ceso  de  globa- 

lización. E ste  m ov im ien to  co n trad ic to rio  es m ás significativo en las in 

dustrias ag ro alim entarias p o rq u e  o b ed ece  a las restricciones específicas 

asociadas a la base natu ra l de su p roducc ión , y a los con d ic io n an tes  b io 

lógicos y sociales de los p rocesos p ro d u ctiv o s y de consum o. E stas indus

trias responden , asim ism o, a las nuevas exigencias de valorización finan

ciera (C hesnais, 1994), que in ducen  co rto s  ciclos de  vida de  los p ro d u c 

tos, la im portanc ia  de los segm en to s de com ercia lización  y una te n d e n 

cia a la “cen tra lizac ión” de capac idades existentes.

C o m o  resu ltado  de  esta  dob le  tendencia , las IA A  p resen tan  una 

diversidad de trayecto rias tecno lóg icas y organizativas, con  la coex isten

cia de: un denso  en tram ad o  de p eq u eñ as y m ed ianas em presas de carác

te r sem i-artesanal y g randes co rp o rac io n es m u lti-p ro d u c to  y m ulti-p lan- 

ta; em presas de p ro p ied ad  nacional y extran jeras; estab lecim ien tos trab a 

jo  intensivos de baja p ro d u ctiv id ad  con  m o d ern as p lan tas “intensivas en 

escala”; aprend izajes increm én ta les específicos y difusión de  tecno logías 

genéricas; ram as y em presas co n  fuerte  d ep en d en c ia  de  flujos ex ternos de 

tecno log ía  y em presas con  fuen tes in te rnas de cam bio  técnico.

El objetivo  de este  trabajo  es analizar có m o  este  dob le  p ro ceso  de  

d iversidad  y h o m o g en izac ió n  se fue co n so lid an d o  d u ran te  las recientes 

décadas en A rgentina . Para  ello en  la sección  2 se realiza  u n a  síntesis de 

las princ ipales transfo rm aciones ocu rridas en tre  en  los años cu aren ta  y fi

nes de los años 70, d u ran te  la p rim era  y  segunda e tap a  de la industria li

zación  sustitu tiva de im portac iones, ab a rcan d o  las d rásticas m odificacio 

nes de los p a tro n es de  o rgan izac ión  social y eco n ó m ica  del país im pues

tas p o r  el gob iern o  m ilita r que  se p ro lo n g a  h as ta  fines de los ochen ta . E n
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la te rcer sección, p resen ta rem os las transform aciones recientes que se ini

cian con  los p ro fundos cam bios en el con tex to  regu la to rio  de los n o v en 

ta  y se ex tiende h asta  fines del 2001. En las C onsideraciones Finales se 

p re sen ta rán  los princ ipales in terro gan tes y desafíos para  estas industrias 

en la h o ra  actual.

2. Evolución de las I AA entre 1950 y fines de los ochenta

D ejando  de lado las oscilaciones coyun turales, a lo largo de  la d é 

cada  de los c incuenta , las industrias de la a lim entación  m o stra ro n  un 

fuerte crecim ien to , im pulsado  p o r la d em an d a  c recien te  de  un m ercad o  

u rb an o  en  expansión. E n  estos años se avanza ráp id am en te  en el au toa- 

b astec im ien to  a lim entario : hacia  1955 sólo un  4,4% de la oferta  in terna  

to ta l con jun ta  de  los secto res alim entos y textiles p roven ía  del exterior. 

Se registra  un  im p o rtan te  c recim ien to  de las industrias del segundo  p ro 

cesam ien to  industria l (bienes diferenciados); el sec to r am plía  y renueva  

p arc ia lm en te  la capacidad  p roductiva  instalada, con  excepc ión  de  las in

dustrias frigoríficas, que fueron  una de las activ idades industriales m ás re

zagadas del período . Todavía a inicios de la d écad a  de los 50’s, las indus

trias de la A lim entación , B ebidas y Tabaco a lcanzab an  al 26% del p ro 

d u c to  b ru to  industria l (G atto  y G u tm an , 1990).

A  lo largo  de  los años sesenta  se p ro fund izan  las estrategias em 

presariales de d iferenciación de  p ro d u c to s y de  diversificación de la es

tru c tu ra  industrial, o rien tadas al m ercado  interno. E n  algunas actividades, 

las em presas com ienzan  a am pliar su m ix  de p ro d u cc ió n  para  a ten d er a 

una  d em an d a  cada vez m as estratificada; las industrias lácteas son  un 

ejem plo resa ltan te  de esta estrategia. E n  estos años se reg istran  algunas 

innovaciones tecno lóg icas de  carácte r genérico, en p articu lar en las e ta 

pas de conse rv ación  de  los alim entos, y com ienzan  a desarro llarse  n u e 

vas m odalidades d e  com ercialización . E n  un  co n tex to  en  el que la co m er

cialización  m inorista  de a lim entos estaba m ay o rita riam en te  a cargo  de 

u n a  m ultip lic idad de pequeños com erc ios trad ic ionales especializados, se 

instalan  en el país los p rim eros g randes sup erm ercad o s m inoristas, esti

m ulados p o r  leyes laborales e im positivas y p o r regu laciones com ercia les 

favorables. E stas prim eras experiencias si bien  con d u jero n  a una h o m o - 

gen ización  en  las form as de com erc ia lización  m inorista  no  p ro d u jero n  

transfo rm aciones significativas en los circuitos logísticos, a diferencia de  

lo que o cu rrirá  dos décadas después (G utm an, 1998).

L as IAA, al igual que el con jun to  del sec to r industria l del país, su

frieron  los im pactos negativos de las políticas de ap ertu ra  externa, desre-
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gulación financiera, liberalización de los m ercados y racionalización la

boral, im p lem en tadas p o r el gob iern o  m ilitar a partir de  m ediados de  los 

años se tenta. E ste  d rástico  cam bio  del con tex to  regu lato rio  da lugar a un 

p e ríodo  de fuertes crisis y p rofundas m odificaciones en la estructu ra  p ro 

ductiva  y en el p a tró n  de acum ulación  im peran tes p rev iam en te  (ver, en 

tre  otros, K atz y Kosacoffi 1989; K osacoff y A zpiazu, 1989).

A partir de estos años se inicia un  período  de  reestructu ración  

p roductiva  y tecno lóg ica  de un  co n jun to  significativo de  p roducciones 

alim entarias, im pulsado  p o r una  serie de factores: la m en cio n ad a  caída en 

el co n su m o  in terno; políticas de estím ulo  a las exportaciones con el p ro 

pósito  de generar divisas para  la a tenc ión  de los servicios de la deuda  ex

terna; nuevas o p o rtu n id ad es de exportación  abiertas en los m ercados 

m undiales (G utm an, 1993). L a  severa co n tracc ión  del m ercad o  in terno, 

bajo el dob le  im pacto  de  la d ism inución  de los salarios reales y de la ocu 

pación, fue p articu la rm en te  significativa p ara  las industrias alim entarias, 

las que registran  caídas del o rd en  del 4% en  1977 y del 6% en 1978, tra 

duciéndose  en una p é rd id a  de  im p o rtan c ia  de las industrias agroalim en- 

tarias en la industria  m anufactu re ra .

L os C ensos Industria les de 1973 y 1984 nos pe rm iten  apreciar los 

cam bios ocu rridos en las IA A  en el período . E n  el co n tex to  de  alta infla

ción  que caracterizó  a estos años, las IA A  perd ie ro n  peso  relativo tan to  

en el valo r agregado  co m o  en el valo r de  p ro d u cc ió n  industrial, au m en 

tán d o se  la b rech a  de p roductiv id ad  relativa de estas industrias.

N o  o b stan te  estos resu ltados, algunas p roducc iones de alim entos 

m o stra ro n  im p o rtan tes  d inám icas p roductivas y com erciales. E ste fue el 

caso de las industrias ex p o rtad o ras  de aceites vegetales -secto r con una 

fuerte o rien tac ión  exp o rtad o ra , que  reg istró  en  el p e río d o  im portan tes 

aum en to s en la p roductiv idad , la que creció m as de cinco  veces en rela

ción  a sus niveles previos-, las industrias lácteas, y las p roducc iones de  

azúcar, pesca y frutas y legum bres. E n  el ex trem o  opuesto , las industrias 

frigoríficas reg istra ro n  las m ayores caídas en la p roducción .

L a  o rien tac ió n  ex p o rtad o ra  de la p ro d u cc ió n  de a lim entos se re

fuerza en  la décad a  de los ochen ta . L a  m ay o r p a rte  de  las exp ortaciones 

se co n cen tra  en un  n ú m ero  reducido  de  p roductos, p roven ien tes de  las 

industrias de aceites y  harin as  vegetales y  de carne  vacuna, que en  co n 

ju n to  a lcanzan  en tre  el 70% y  el 80% del to ta l de las exportaciones en los 

ú ltim os años de  la década. Su evolución, sin em bargo , fue distinta: m ien 

tras que las ex portac iones del com plejo  o leaginoso  m o stra ro n  un d ina

m ism o excepcional, que las co locará  a la cabeza del rank ing  de ex p o rta 

ciones del país en  la d écad a  siguiente, las de carnes reg istraron  u n a  fuer

te  ten d en c ia  decrecien te .
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E ste cam bio  en la estructu ra  en tre  las distin tas ram as fue co m p le 

m en tario  con m odificaciones significativas al in terio r de las m ism as. L a 

reestruc tu rac ión  p roductiva  en el p e río d o  in tercensa l eng lobó  casos de  

au m en to  en la co n cen tració n  técn ica (d ism inución  de  p lan tas y au m en 

to  del tam añ o  m edio) n o tab lem en te  en las industrias lácteas, aceiteras, y 

vitivinícolas; casos de expansión en el n ú m ero  de p lan tas y en el em pleo , 

co m o  en  la elaboración  de frutas y horta lizas; y casos de reestruc tu rac ión  

con  racionalización  del em pleo  (d ism inución de p lan tas y de  ocupados), 

co m o  en frigoríficos y elaboración  de cerveza.

C o m o  resu ltado  de esta evolución, a m ed iados de los años o c h e n 

ta  las IA A  p resen tab an  significativos y elevados niveles de  concen tración , 

tan to  en  la estru ctu ra  de la p ro d u cc ió n  y de los m ercados co m o  en las 

exportaciones, tendencias que se refo rzarán  en años posterio res. A lgunas 

cifras ilustran  estos procesos:

- C erca  el 50% de la p ro ducc ión  de alim entos se co n cen tró  en só 

lo cu a tro  actividades, tres de ellas con  fuerte  g ravitación en la reg ión 

pam p ean a: frigoríficos, aceites, lácteos y azúcar. L as seis sigu ientes ram as 

de la industria  de la alim entación, en té rm in o s de su valor de  p ro d u cc ió n  

(panaderías, bebidas gaseosas, fiam bre y em butidos, m o lienda de trigo, 

vinos, y ch o co la te  y cacao) sólo ap o rta ro n  el 21% del total; y  las d iez si

guientes, p o co  m ás del 18%.

- E levados niveles de co n cen tració n  económ ica: en varias indus

trias, m ás del 60% del valo r de p ro d u cc ió n  (en algunos casos h asta  el 

90%) estaba en m anos de las och o  (a veces de las cua tro) m ayores em 

presas; tal es el caso de lácteos, aceites, arroz , azúcar, galletitas y b izco 

chos, en tre  otras. Las pequeñas y m edias em presas de  la alim entación  

(pym es), si bien  están  p resen tes en p rác ticam en te  todas las p ro d u cc io n es 

de alim entos, son significativas en pocas activ idades: panaderías, envasa

do  de frutas y legum bres y la elaboración  de vinos; en  el resto de las in

dustrias su p resencia  es m arginal y su p ro d u cc ió n  se o rien ta  a m ercados 

locales, o b ien  son subsidiarias de g randes firmas.

- A ltos niveles de co n cen tració n  abso lu ta  en la p ro d u cc ió n  to ta l 

de alim entos: las m ayores 50 em presas m ultip lan tas de  la alim entación  

daban  cuen ta  en 1984 del 40% del valo r de la p ro d u cc ió n  del sec to r de  

alim entos y beb idas.1

- N iveles de co n cen trac ió n  abso lu ta  de  las exportaciones superio 

res a los de la p roducc ión : en 1987, las 10 m ayores em presas ex p o rtad o 

ras de p ro d u c to s agroalim entarios eran  resp onsab les del 80% de las ex-

1. S i b ie n  e l n ú m e r o  d e  p la n ta s  q u e  e n g lo b a n  e st a s  e m p r e s a s  e s  e le v a d o , la  m a g n itu d  d e  la 

c o n c e n tr a c ió n  a b so lu ta  d e  la  in d u stria  c o b r a  s ig n if ic a d o  al c o n s id e r a r  q u e  e n  1 9 8 4  é s ta  e s ta b a  c o n 

fo r m a d a  p o r  m á s  d e  2 8 .3 0 0  e s t a b le c im ie n to s .
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portaciones del sec to r y del 22% de las exportaciones industriales totales. 

Pmtre ellas se en co n trab an  varias im portan tes firm as transnacionales: 

Swift, Cargill, Dreyfuss, y g randes em presas nacionales: iMolinos R ío de 

la Plata, SA FR A , G uipeba, B uyatti y Sancor.

La partic ipación  del capital ex tran jero  en estas p roducc iones fue 

significativa desd e los inicios del desarrollo  agroalim entario  del país, a 

pesar de la deslocalización  de algunas filiales extranjeras a lo largo de  es

tos años, particu la rm en te  en las industrias frigoríficas. Estas inversiones 

alcanzaro n  en 1984 al 20% del to tal de la p ro d u cc ió n  con jun ta  de a lim en

tos bebidas y tabaco . La partic ipación  del capital extranjero  se eleva co n 

siderab lem ente  en algunas p roducc iones particu lares; p o r ejem plo, a lcan

zó al 84% en la p ro d u cc ió n  de cerveza; al 79% en la p ro d u cc ió n  de ali

m en tos para  an im ales; al 74% en bebidas alcohólicas; al 67% en bebidas 

no alcohólicas; al 32% en la elaboración  de choco la tes y cacao, y al 31% 

en la p ro d u cc ió n  de dulces y m erm eladas (K osacoff y A zpiazu, 1989).

L a d inám ica tecno lóg ica  y p roductiva  de las em presas agroali- 

m entarias, nacionales y extranjeras d u ran te  estos años se basó, en algu

nos casos, en la oferta  naciona l de equipos y bienes de capital -las indus

trias lácteas y aceiteras-. P or el contrario , en p arte  co m o  consecuencia  del 

débil desarro llo en el país de la industria  de bienes de capitales co m p le

jos, las em presas de la segunda o te rcera  e tapa de  transform ación  indus

trial se equ iparo n  con  b ienes im portados, co m o  fue el caso de  p ro d u c to s 

de confitería y choco la te , o de elaboración  de fiam bres y em bu tidos.

C abe subrayar que las inversiones en  estas actividades, al igual que 

en el resto  del sec to r industrial, se susten taro n , en p ro p o rc io n es ap recia

bles, en el acceso  diferencial a fuentes de financ iam iento subsidiadas, m e

canism o que aceleró  el p roceso  de co n cen tració n  de los capitales. L os re

gím enes de p ro m o ció n  industrial (que beneficiaron  p articu la rm en te  a 

em presas de capital nacional) y los p rogram as de capita lización de  la 

deu d a  ex tern a  (a los que  h an  recurrido  p rinc ipa lm en te  em presas tran sn a

cionales) -y en m en o r m ed ida los acuerdos de coop erac ió n  técn ica  y p ro 

ductiva con algunos países eu ropeos- fueron los principales m ecan ism os 

de financiam ien to  ex tern o  de  las em presas en  esos años (B asualdo y 

Fuchs, 1989).

C o m o  consecuencia  de esta  evolución, la estruc tu ra  p roductiva  de 

las IA A  a fines de  los o ch en ta  difiere significativam ente de  la im p eran te  

a m ediados del siglo XX. E n tre  los cam bios m ás n o to rios se en cu en tran  

la fuerte caída en la im p o rtan c ia  de los frigoríficos y el no tab le  crecim ien 

to  de las industrias expo rtad o ras  com o es el caso de  las aceiteras (del 

com plejo  o leag inoso  en general), cuya d inám ica fue im pulsada p o r po lí

ticas de d iferenc iación  arancelaria  que estim ularon  el p ro cesam ien to  in-
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te rn o  de  los granos o leaginosos (O bscha tko  1997, G u tm an  y Feldm an, 

1990). Se p ro fu nd izan  las tendenc ias hacia  la co n cen trac ió n  y cen tra liza

ción  de los capitales, m an ten ién d o se  las capacidades de expansión aso 

ciadas a la ap rop iación  de rentas, natu ra les y m onopólicas.

E n  resum en, en la d écad a  de los ochen ta , en un  co n tex to  e co n ó 

m ico  recesivo y con  una reduc ida  tasa de c rec im ien to  global de las IAA 

-el p ro d u c to  b ru to  del sec to r creció a u n a  tasa  del 0,5% anual acum ulati

va-, un co n jun to  de industrias creció a tasas im portan tes. L a dispar evo

lución de las industrias a lim entarias perm ite  e laborar la siguiente  tip o lo 

gía de em presas (G u tm an  G., 1993):

• nuevas industrias de exportación , de gran  c recim ien to  en el p e 

ríodo: aceites y harinas vegetales, conservas de pescado , subsecto res de 

la e laboración  de frutas y horta lizas;

• m o d ern as em presas o rien tadas a los m ercados in ternos, con  es

trategias de d iferenciación de p ro d u c to s  y segm en tac ión  de  m ercados, y 

fuertes estrateg ias de m arke ting  y de desarro llo  de m arcas: derivados lác

teos, galletitas y bizcochos, su bsecto res de frutas y ho rtalizas; alim entos 

diversos;

• industrias trad icionales dirigidas a m ercad o s de co nsum o m asi

vo, y am p liam en te  in tegradas a la d ie ta  básica de la población, con p ro 

ductos p o co  diferenciados, que m o stra ro n  p ro cesos de  estancam ien to  o 

de re troceso  pro ductivo : frigoríficos, azúcar, vinos com unes, m olienda de 

cereales, panaderías.

3. Las IAA en la década de los noventa

L a d inám ica eco n ó m ica  de los años n o v en ta  m odifica el p an o ra 

m a sectorial. L os cam bios en las cond ic iones com petitivas y en los m ar

cos regu lato rios en los que se desenvuelven  estas producciones, m arcos 

in tern os (apertu ra  com ercial, desregulación, privatizaciones) e in te rn a 

cionales; el avance de los p ro cesos de globalización y regionalización; y 

el acelerado  cam bio  tecno lóg ico , im pulsaro n  un  sendero  de  profundas 

reestruc tu rac iones em presariales, nuevas m odalidades de coord inación  

in tra  e in tersectorial, y la redefinición  de las estra teg ias de  las firmas, va

rias de las cuales se co lo caro n  a la cabeza de los rank ing  p roductivos y 

com ercia les del país.

Estas industrias en fren tan  un  nuevo  en to rn o  com petitivo  ca racte 

rizado  por:

• L a expansión  en los m ercad o s nacionales y reg ionales de g ran 

des em presas in tern acionales de  la a lim entación .
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• El crecien te  p o d e r económ ico  de la gran  distribuc ión m inorista  

co n cen trad a  de alim entos, con  capacidad  para  im p o n er a sus p ro v eed o 

res cond ic io n am ien to s p roductivos, logísticos, tecno lóg icos y com erc ia 

les.

• El nuevo  ám bito  com petitivo  con fo rm ad o  p o r el m ercado  am 

pliado  del M ercosur.

• L a c recien te  globalización de la oferta  de tecnología, tan to  para  

el sec to r agro pecuario , co m o  en el p ro cesam ien to  industrial y en la dis

tribuc ión y com erc ialización  de alim entos.

• El ca rácte r sistém ico de las m odalidades de acum ulación  y co o r

d inación  en estas p rodu cc io n es

• L a im po rtan c ia  de cam bio  tecno lóg icos (tecnologías de  proceso , 

tecno log ías de p ro d u cto ) no  solo en las IA A  sino a lo largo de to d a  la ca

d en a  a lim entaria

El nuevo  co n tex to  com petitivo  im pulsa en las industrias de  la ali

m en tac ió n  p rocesos de innovación  tecno lóg ica  y organizativa, los que  se 

desa rro llan  en una  p e rm an en te  tensión  en tre  las especificidades prop ias 

de la p ro d u cc ió n  de alim entos, -estrech am en te  asociadas a las bases b io 

lógicas de este sistem a p roductivo  y al destino  de su p roducción , el co n 

sum o hum ano-, y las tendencias generales que se im ponen  en  el p roceso  

general de p ro d u cc ió n  y de expansión de los capitales (Byé, 1999, W il- 

kinson, 2000).

Esos p rocesos se trad u jero n  en m ayores niveles de  p ro d u cc ió n  y 

de p ro ductiv idad , y en la m odern izac ión  tecno lóg ica  de  las industrias, en 

particu lar en el tram o  em presarial que lidera las transform aciones del 

sector; m ayores inversiones en plan tas y equipos, aco m p añ ad as p o r au

m en to s en las escalas técnicas; inversiones en in fraestructu ra  com ercia l y 

logística; innovaciones tecno lóg icas y organ izacionales; y una m ay o r 

o rien tación  ex p o rtad o ra  de la industria.

E n  el R ecuadro  1 se p resen tan  algunos ind icadores que  ilustran  la 

im p o rtan c ia  y estru c tu ra  de  las IA A  para  la época.

3 .1 . T res su b -p e r ío d o s  d e  ¡a  e v o lu c ió n  d e  la s  I A A  d u r a n te  lo s  9 0  s

L a evoluc ión  del sec to r en  estos años reco n o ce  tres etapas o su b

períodos, los dos p rim eros de expansión  y el ú ltim o de estancam ien to  y 

crisis. E n  la p rim er etapa, que cubre los p rim eros años de la década, el 

sec to r fue d inam izado  p o r  el au m en to  de la d em an d a  in terna, co n secu en 

cia de  la estab ilización y del crecim ien to  de la eco n o m ía  en el nuevo c o n 

tex to  m acro eco n ó m ico . L a  segunda e tap a  com ienza  en 1994; en ella el 

crecim ien to  de estas industrias estuvo m o to rizad o  p o r  el d in am ism o  de
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R e c u a d r o  1: L a s  1 A A  e?i la  d é c a d a  d e  lo s  n o ro en ta

A m ediados de los años n o v en ta  las IA A  co n tin u ab an  o cu p an d o  

un  lugar de im portanc ia  d en tro  de la estru c tu ra  eco n ó m ica  del país 

(C enso  N aciona l E conóm ico , 1995; IN D E C , 1999 b, IIC A, 1997):

• con  cerca de 21.450 estab lecim ien tos y 270.000 em pleados, al

canzaron  al 25% de la p ro d u cc ió n  y el em pleo  industrial; al 24%  del va

lor del PB industrial; al 60% de las exportac iones agroalim entarias y al 

29%  de las exportaciones to ta les del país;

• las p ro du cc io n es a lim entarias m ás im po rtan tes , en térm inos de 

va lo r de la p ro d u cc ió n  fueron: aceites y grasas vegetales; p ro d u c to s  lác

teos; frigoríficos (en co n jun to  estos tres su bsecto res a lcanzaron  al 35% 

del Valor de P ro ducción  a lim entario , VPA); beb idas no  alcohólicas; vi

nos; conservas de frutas y legum bres (en con jun to , los seis p rim eros 

subsecto res a lcanzaro n  al 53% del VPA); fiam bres y em butidos; m o lien 

da de trigo;

• las industrias m ás im p o rtan tes  en té rm inos de generación  de 

em pleo  fueron; panaderías, frigoríficos y lácteos, abso rb iendo  en co n 

ju n to  el 33% de la o cupac ión  en  este  secto r;

• las IAA co n tin u aro n  a ltam en te  co n cen trad as en la R egión 

Pam peana: el 50% de la p ro d u cc ió n  to ta l de a lim entos y el 41% del em 

pleo  g enerado  p o r el sec to r p ro v in ie ron  de em presas localizadas en esa 

región. Si inclu im os a la R egión  M etro p o litan a  (B uenos A ires y 19 p a r

tidos de  conurb ano), estos po rcen ta jes au m en tan  al 80% y al 72% res

pectivam ente.

las exportaciones, en p articu lar las dirigidas al M erco su r (Brasil). El te r

cer pe ríodo , iniciado a fines de la d écad a  que se p ro lo n g a  en la actuali

dad, se caracteriza  el desarro llo  de u n a  fuerte  crisis económ ica  y finan

ciera en los m ercados in ternos, y restricciones en  el m ercado  regional 

M ercosu r, pa rticu la rm en te  en Brasil, que  afectaro n  n egativam en te  las ex

p o rtac io n es de alim entos. L os d rásticos cam bios en las reglas m acro eco - 

nóm icas ocurridos a p artir de fines del 2001 (devaluación de la m oneda, 

default ex terno  e in tern o) acen tu a ro n  los im pactos negativos sobre  el 

sector, acen tu an d o  la reestru c tu rac ió n  p ro d u ctiv a  y com ercia l en  estas 

industrias.

A lgunas evidencias em píricas ilustran la evolución de las IAA  en los 

años noventa. E n tre  1993 y 1999, la p ro ducción  de las IAA creció un 

24,5%, aunque esta tendencia  se desaceleró a partir de 1998. Las activida

des m ás dinám icas fueron, al igual que en el período  anterior, aceites (au
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m entó  del 105%) y lácteos (68%); y otras producciones tales com o azúcar, 

aves; harinas, cerveza y conservas de frutas y hortalizas. D entro  de estos 

m ercados se destacaron  po r su d inam ism o segm entos em ergentes de p ro 

ductos diferenciados, tales com o galletitas y bizcochos, alim entos a base de 

cereales (snaks, alim entos para  el desayuno), yogures, y postres lácteos.

Las exportaciones reg istra ro n  elevadas tasas de crecim ien to  bajo 

el im pulso, principalm ente , de la d em an d a  p roven ien te  del M ercosur. 

E n tre  1992 y 1998 las exportaciones to ta les de a lim entos y bebidas cre

cieron  a una  tasa  anual acum ulativa del 7,9%, y las dirigidas al M ercosu r 

au m en ta ro n  a u n a  tasa  anual del 26%, siendo Brasil el principal y m ayo- 

ritario m ercad o  de destino . C o m o  resu ltado  de esta  evolución, el coefi

c ien te  p ro m ed io  de exportaciones,2 de  acu erd o  a estim aciones de C O 

PAL (C ám ara  de las industrias de la alim entación), pasó  del 16% en 1990 

a un  22% en 1998, siendo  en algunos casos m u ch o  m ás elevado (en acei

tes, p o r ejem plo, osciló en tre  el 80 y el 85%). Las p roducc iones industria

les que m ás se v ieron a traídas p o r la expansión  del m ercad o  brasileño 

-configurando  una  situación  que fue caracterizada p o r m uchos analistas 

co m o  la “Brasil d ep en d en c ia” de la industria  alim entaria  del país- fueron  

en p rim er lugar la de p ro d u c to s lácteos (leche en polvo); arroz; harina  de 

trigo; y aceitunas; en segundo  lugar, galletitas, caram elos; chocolates; 

hortalizas congeladas (papas); y pastas.

A  partir de 1998 esta  d inám ica se desacelera; las exportaciones de 

m anufactu ras de origen agropecuario  d ism inuyen  un  6% en 1999 en re 

lación al año  anterior, en b uena  p a rte  co m o  consecuencia  de  la re trac 

ción de la d em an d a  en Brasil, p ro d u c to  de la crisis y de la devaluación  de 

su m oneda.

3 .2 . C o n c e n tra c ió n , c e n tr a liz a c ió n  y  tr a s n a c io n a liz a c ió n  d e  la s  I A A

A lo largo de estos tres sub-períodos, la ap ertu ra  de los o ligopo- 

lios nacionales y p o ste rio rm en te  la am pliación  del m ercado  interno, a 

p a rtir del M ercosu r, en fren ta ro n  a las em presas de la alim entación  a n u e

vos e im p o rtan tes  desafíos, en tre  o tros, el de alcanzar escalas productivas 

y com erc ia les adecuadas a la nueva d im ensión  del m ercado . Sin d ispo 

ner, m uchas veces, del capital necesario  para  enfren tar estos retos, m u 

chas firm as tuv iero n  que a b an d o n a r la p roducc ión . Ello, su m ado  a las es

tra tegias de redesp liegue global de las g randes transn acionales de la ali

m en tac ió n  (R astoin, 2000), explica la ola de ven tas y fusiones de em p re 

sas que h a  caracte rizad o  esta  etapa. E n  esta  sección  p resen ta rem o s un 

co n jun to  de evidencias em píricas de los p rocesos de co n cen trac ió n  y

2. E l c o e f ic e in te  m id e  la r e la c ió n  e n tr e  e x p o r ta c io n e s  y  p r o d u c c ió n  d e  c a d a  r ub ro o  se c to r .
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transn acionalización , hac ien d o  h incap ié  en el h ech o  que los fuertes p ro 

cesos de reestru ctu ración  em presarial, si bien  redu jeron  las b rechas de  

p roductiv idad  al in terio r del espacio de las g randes em presas m ultinac io 

nales, llevaron a la profiind ización  de las he te ro g en e id ad es p roductivas y 

tecno lóg icas presen tes en el sector.

L a E ncuesta  a las 500 G randes E m presas,3 e lab o rad a  p o r el Insti

tu to  de E stadísticas y C enso s (IN D E C ), p erm ite  ilustrar el p ro ceso  de 

co n cen tració n  de las industrias agro alim entarias.4

D entro  del grupo de 500 m ayores em presas, las pertenecientes al 

secto r alcanzan en el año  2000 117 firmas. Al in terior de  las grandes em pre

sas agroalim entarias (G EA) se registra a su vez una fuerte estratificación: en 

el año  2000, las 25 em presas de m ayor tam año  alcanzaron  el 60% del valor 

de la producción, el 67% del valor agregado, el 46% del em pleo, el 40% de 

la inversión y el 69% de las utilidades de las G E A  (C uadro 1). El h echo  que 

exista una m ayor concentración en el valor de la producción  que en el em 

pleo evidencia la m ayor productiv idad relativa de estas firmas y sus p roce

sos productivos relativam ente m ás ahorradores de m ano  de  obra.

U no  de los rasgos p red o m in an tes  del p e rio d o  es que la m ay o r p a r

tic ipación  de las g randes em presas a nivel de las ven tas n o  se co rre sp o n 

de  con  sim ilar co n cen trac ió n  en las utilidades y la inversión p e rm itién d o 

nos inferir la ex istencia de un  fuerte p ro ceso  de cen tra lización  del cap i

tal. E n  efecto, las em presas del quintil de m ay o r tam añ o  (con valores de 

p ro d u cc ió n  supriores a los 213 m illones de pesos) partic ip an  en m en o r 

p ro p o rc ió n  en la inversión  b ru ta  fija y en  las u tilidades de  las G E A  que 

lo que partic ipan  en el de valo r de la p roducción .

E ste  p ro ceso  de  co n cen trac ió n  p u ed e  ilustrarse  asim ism o a p a rtir 

de los índ ices de co n cen trac ió n  abso lu ta  de las ven tas de las em presas, 

e laborado  p o r el A rea de E co n o m ía  y T ecnolog ía  de  F L A C S O  a pa rtir  

de in fo rm aciones de revistas especializadas.5 M ien tras que en 1991 las 

vein te  prim eras em presas de las IA A  generaban  el 27% del valo r de la 

p ro d u cc ió n  sectorial, en el 2000 las vein te  p rim eras em presas rep resen 

tab an  el 68% del valo r de la p ro d u cc ió n  del secto r.6 L os ind icadores de

3. E n c u e s ta  d e  G r a n d e s  E m p r e sa s ,  I N D E C . L a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  s o n  a q u e lla s  q u e  r eg istra n  

m á s d e  4 0  m illo n e s  d e  p e s o s  d e  v e n ta s  a n u ale s.

4 . E sta  e n c u e s ta  t ie n e  u n  im p o r ta n te  g r a d o  d e  c o b e r tu r a  e n  e l se c to r ; e n  1 9 9 3  las fir m a s c a p 

ta d a s  p o r  e s te  r e le v a m ie n to  r e p r e s e n ta r o n  e l 67%  d e l v a lo r  d e  la p r o d u c c ió n  to ta l  d e  las  IA A .

5. M a s  a llá  d e  las lim ita c io n e s  d e  la in fo r m a c ió n  p e r io d ís tic a  so b r e  v e n ta s  d e  e m p r e sa s ,  e l v a 

lo r  e m p ír ic o  d e  e s t e  in d ic a d o r  e s  s ig n ific a t iv o  e n  la m e d id a  q u e  p e r m ite  a n a liz a r  m a s  e n  d e ta lle  la 

c o n c e n tr a c ió n  e n  la  c ú p u la  e m p r e sa r ia .

6. E s  n e c e s a r io  a d v e rtir  q u e  e l m a y o r  g r a d o  d e  c o n c e n tr a c ió n  r efle ja d o  e n  e l a ñ o  2 0 0 0  tie n e  

d o s  im p o r ta n t e s  l im it a c io n e s , e n  p r im e r  lu g ar  s e  c o m p a r a n  v e n ta s  c o n  v a lo r  d e  la p r o d u c c ió n , y  

e n  s e g u n d o  lu g ar  las v e n ta s  d e  las e m p r e s a s  a q u í r eflejan  ta n to  la  a c tiv id a d  p r in c ip a l m a n u fa c tu 

rera c o m o  la  a g r íc o la  r e a liz a d a  p o r  la  e m p r e sa .
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partic ipación  p o r em presa  tam bién  son ilustrativos de  los cam bios en el 

rank ing  d en tro  de la cúpula. M ien tras en 1991 en tre  las prim eras vein te  

em presas hab ía  una m ayoría  de firmas y grupos locales, en el 2000 la fo r

m a de p ro p ied ad  p red o m in an te  es la filial de em presas transnacionales o 

el g ru p o  de filiales extranjeras.

C u a d r o  1. G r an d e s  e m p r esa s ag ro alim en tar ia s en  la A rgen tin a: In d ic ad ores  d e  

c o n c e n tr a c ió n  d e n tr o  d e l p an el d e  g ra n d e s e m p re sa s. A ñ o  2 0 00 . (p or  q u in tiles  

d e  va lor  d e  p r o d u c c ió n , se g ú n  a ctiv id a d  p r in cipa l d e  la em p resa)

T o t a l Q u in t o

Q u in t i l  (1) 

C u a r to R e s t o  d e  

q u in t i l e s

V alor B ru to  de  la

N °de  em pre sa s 1 17 25 2 7 6 5

P roducción M illone s de  pe sos 2 1 .1 6 9 ,7 1 2 .7 6 0 ,9 4 .0 8 5 ,9 4 .3 2 2 ,9

P orce n ta je 1 0 0 ,0 6 0 ,3 1 9 ,3 2 0 ,4

V a lor a g re ga do M illone s de  pe sos 6 .3 8 1 ,4 4 .3 2 9 ,1 1 .0 1 0 ,4 1 .0 4 1 ,9

P orcenta je 1 0 0 ,0 6 7 ,8 1 5 ,8 1 6 ,3

O cupa ción Em ple a dos 1 0 3 .4 6 4 4 7 .9 9 9 2 3 .8 6 6 3 1 .5 9 9

P orce n ta je 1 0 0 ,0 4 6 ,4 23 ,1 3 0 ,5

M a sa  sa la ria l M illone s de  pe sos 1 .8 5 9 ,8 9 7 4 ,6 4 0 5 ,8 4 7 9 ,4

P orcenta je 1 0 0 ,0 5 2 ,4 2 1 ,8 2 5 ,8

U tilida de s M illone s de  pe sos 5 5 1 ,9 3 82 ,1 1 4 1 ,9 2 7 ,9

P orcenta je 1 0 0 ,0 6 9 ,2 2 5 ,7 5 ,1

Inve rsión B ru ta  Fija M illone s de  pe sos 6 5 3 ,7 2 6 3 ,5 2 2 9 ,0 1 6 1 ,2

P orcenta je 1 0 0 ,0 4 0 ,3 3 5 ,0 2 4 ,7

Fuente: e labora ción propia  a  pa rtir de  Encuesta  a  G randes Empresas, 2000 . INDEC

(1) G rupos de  100 empresas, ordenadas por va lores crecientes de  producción: 1er a 3e r quintil, de sde  3 6 ,0  hasta  109 ,9 
millones de  pesos; cua rto  quintil entre  1 1 0 ,0  y 2 1 2 ,9  millones; quinto quintil: mas de  2 1 3 ,0  millones.

L a conso lidación  de un  n ú m ero  reducido  de grandes em presas, 

estuvo  aco m p añ ad a  p o r la desaparic ión  de un  núm ero  significativo de 

pequeñas y m ed ianas firmas, y el deb ilitam ien to  de las form as co o p e ra ti

vas de o rg an ización  em presarial. E n tre  1984 y 1993, el nú m ero  de pym es 

a lim entarias d ism inuyó  en un  25%, p ro ceso  que se concen tró , en eleva

da p ro p o rc ió n , en  activ idades no  transables in te rnac iona lm en te  tales co 

m o  p anaderías (las que  rep resen tan  casi un 50% del total de locales p y 

m es) y pequeñas em bo te lladoras regionales.
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Cuadro 2. C o n c e n tr a c ió n  y  c a m b io s  en  el p o s ic io n a m ie n to  d e  lo s  d is tin to s  ti

p o s  d e  e m p re sa s  d e  la cú p u la  d e  las Industrias A g r oa lim e n ta r ia s  A r g en tin as  

(p or cen tajes  en  r e lac ión  al V B P )

1991 V e n ta s

P r o p . d e  K E m p r e s a M il lo n e s  $ % e n  V B P A c u m .

GE S istem a  C oca  C ola 1050,1 4 ,8 4,8

ET C a rg ill 679 ,4 3,1 7,9

G L M a ste llone  H nos. 472 ,6 2,2 10,1

G L S a ncor 440 ,6 2 ,0 12,1

EN AC A 400,1 1,8 14,0

G L M olinos R ío de  la P la ta 383 ,2 1,8 15,7

G L A rco r 268,2 1,2 17,0

EN A socia c ión  de  C oop . Agra ria s 264,1 1,2 18,2

ET N e stlé 195,3 0 ,9 19,1

G L Lede sm a 185,2 0 ,9 19,9

ET R e fine ría s de  M a íz 182,2 0 ,8 20,8

GE Indo 177,7 0 ,8 21,6

G L A ce ite ra  G ra l. D e he za 170,1 0 ,8 22,4

G L A ce ite s S a n ta  C la ra 169,3 0 ,8 23,1

GE C e rve ce ría  Q uilm e s 165,6 0 ,8 23,9

G L T e rrabusi 159,2 0 ,7 24,6

ET S w ift A rm our 150,3 0,7 25,3

G L Bagle y 147,7 0,7 26,0

GE La P la ta  C e re a l 126,4 0 ,6 26,6

G L P eña flo r 119,4 0 ,5 27,1

2 0 0 0 V e n ta s

P r o p . d e  K E m p r e s a M i l lo n e s  $ % e n  V B P A c u m .

ET C a rg ill 2 374,0 10,9 10,9

GE S istem a  C oca  C ola 1410,0 6 ,5 17,4

G L S a ncor 1161,3 5 ,3 22,7

G L A rco r 1100,0 5,1 27,8

EN AC A 9 99 ,4 4 ,6 32,4

G L Ace ite ra  G ene ra l D ehe za 9 36 ,2 4,3 36,7

GE C e rve ce ría  Q uilm e s 770 ,5 3,5 40,2

GE Louis D re yfus 750 ,0 3,4 43,6

ASO C M a ste llone  H e rm a nos 695 ,7 3,2 46,8

G L M olinos R ío de  la  P la ta 648 ,9 3 ,0 49,8

G L V icentín 628 ,2 2,9 52,7

GE La  P la ta  C e re a l 601 ,9 2,8 55,5

ET Bunge  C eva l 547 ,3 2,5 58,0

ET N e stlé  A rge n tina 423 ,0 1,9 59,9

ET N a b isco  A rg . (ex Te rra busi) 3 34 ,9 1,5 61,5

ET R e fine ría s de  M a íz 308 ,5 1,4 62,9

G L P e com  Agrá 293,1 1,3 64,2

GE Bae sa 276 ,0 1,3 65,5

G L Lede sm a 2 74 ,3 1,3 66,8

ET D anone 266 ,2 1,2 68 ,0

Nota : ET, empresa  trasnaciona l extranjera ; GE, grupo extranjero; G L, grupo loca l; EN, empresa  naciona l; ASOC , asociación 
o joint-venture  entre  empresa  local y empresa  extranjera . K: capita l.

Fuente : E laboración propia  a  pa rtir de  FLACSO . Área  de  Econom ía  y Tecnología.



78 G r a c ie la  E . G u tm a n  y  P a b lo  J . L a v a r e l lo

Las IA A  fueron en la década  de los noven ta  uno  de los secto res 

industria les de m ayor atracción  de las inversiones ex tranjeras directas. 

E n tre  1993 y 2000 estas inversiones so b repasaron  los 5000 m illones de 

dólares. F ueron im pulsadas en un p rim er m o m en to  p o r el d inam ism o  del 

m ercad o  in terno; p osterio rm en te , p o r las potencia lidades del m ercad o  

subreg ional (C uadro 3).

Las IE D  se dirig ieron p rinc ipa lm en te  a las p rodu cc io n es de  acei

tes, lácteos, galletitas y bizcochos, cerveza, gaseosas, cacao, go losinas y 

vino, y fueron  realizadas en su m ayoría  p o r grandes em presas tran sn ac io 

nales, cuya experiencia  en el desarro llo  de p ro d u c to s d iferenc iado s y en 

inversiones en infraestructu ras logísticas y redes com ercia les les o to rg a 

ron  indudab les ventajas com petitivas en el nuevo co n tex to  subregional. 

E m presas de capitales la tinoam ericano s (chilenos, brasileños y m ejica

nos) tam b ién  invirtieron en el sector.

C u a d r o  3 . Inv ers ió n  ex tranjera d irec ta  (IE D ) p o r  s e c to r 7

P r o m e d io  a n u a l 1 9 9 3 - 2 0 0 0

1 9 9 2 -1 9 9 3  1 9 9 4 - 1 9 9 6  1 9 9 7 -1 9 9 9  a c u m u la d o

$  m i l lo n e s  % $  m i l lo n e s  % $  m i l lo n e s  % $  m i l lo n e s  %

P e tró le o 7 4 9 2 1% 6 6 2 12% 6 .4 1 6 6 8% 2 5 .2 2 0 2 5%

M ina s y  ca n te ra s (D 0% 2 8 0 5% 109 1% 9 4 4 2%

S e cto r m a nu fa ctu re ro 7 4 6 2 1% 2 .2 5 3 4 2% 1 .9 1 7 2 0% 1 7 .0 6 2 2 6%

A lim e ntos  B e b ida s y T a ba co 361 10% 7 3 7 14% 4 2 6 4% 5 .3 4 3 8%

Textil 19 1% 2 6 0% 32 0% 116 0%

P ape l (37 ) -1 % 175 3% 92 1% 1 .4 6 9 3%

Q uím ica  y  pe troqu ím ica 2 8 3 8% 6 8 4 13% 5 7 6 6% 4 .9 21 7%

M a te ria le s 4 0 1% 2 6 0% 102 1% 5 1 8 1%

M e ta lu rg ia (47) -1 % 100 2% 188 2% 9 8 3 2%

B ie ne s de  ca p ita l (92 ) -3 % 7 8 1% 196 2% 5 7 0 1%

A u tom o triz  y o tros

m a t. de  tra nsporte 2 1 9 6% 4 2 7 8% 3 0 5 3% 3 .1 4 3 4%

E le ctric ida d , ga s y a gua 1 .6 1 8 4 5% 6 3 9 12% 1 .0 0 7 11% 8 .9 2 3 1 1%

C om e rc io 6 2 2% 3 9 3 7% 4 2 8 5% 3 .0 4 2 5%

T ra nspo rte  y com un ica c ione s 8 0% 341 6% 621 7% 6 .5 9 9 1 2%

B a ncos 3 0 4 8% 4 7 3 9% 1 .1 3 4 1 2% 8 .3 4 0 1 0%

O tros 124 3% 3 5 8 7% 8 2 3 9% 5 .3 6 1 8%

T o t a l 3 .6 1 1 100% 5 .3 9 9 100% 9 .4 8 2 100% 7 5 .4 9 1 100%

Fuente : e labora ción propia  a pa rtir de  información de  la D irección Naciona l de  C uentas Internaciona le s de l M inisterio de 
Economía .

7. E s to s  d a t o s  r eflejan  lo s  r e su lta d o s  d e  la r e v is ió n  y  a c tu a l iz a c ió n  d e  la s e s ta d ís tic a s  d e l b a 

la n c e  d e  p a g o s  y  d e  la p o s ic ió n  d e  in v e r s ió n  in te r n a c io n a l  e n c a r a d o  p o r  la  S u b se c r e ta r ía  d e  P r o 

g r a m a c ió n  M a c r o e c o n ó m ic a  a partir d e  ju l io  d e  1 9 9 5 . L o s  r e su lta d o s  q u e  s e  p r e s e n ta n  s o n  e s t i

m a c io n e s  p r elim in a r e s .
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U na p arte  im p o rtan te  de las inversiones de las em presas tran sn a

cionales en el p e río d o  consistió  en la co m p ra  de  firm as ya establecidas 

(R ecuadro  2). D e  acu erd o  a las estim aciones del cen tro  de estudios de la 

p ro d u cc ió n  (C E P), p re sen tad as en el C uadro  4, casi la m itad de  las inver

siones realizadas p o r firm as ex tran jeras en A rgen tina  en el perío d o  bajo 

estud io  rep resen ta ro n  adquisiciones de capacidades existentes esto  es, 

cam bios de m anos de la p ro p ied ad  de las em presas.8 E sta  ev idencia cali

fica el tipo  de inversión  realizada p o r las em presas m ultinacionales. Sin 

n egar los efectos que p u ed en  ten e r los cam bios de  p ro p ied ad  so bre las 

capacidades existentes al in teg ra r las em presas dom ésticas en redes in ter

n acionales de tecno logía , com ercio  y financiam ien to , es im p o rtan te  re

m arcar que la en trad a  de  las em presas m ultinacionales en el sec to r o b e

deció  m ás a una  lógica de  cen tra lización  de capitales -d o n d e  la acum ula

ción asim ilable al del capital financiero- que a u n a  iógica de acum ulación 

de nuevas capacidades productivas.

Por el con tra rio , la acum ulación  en el caso de las firm as nac io n a

les que no  vend iero n  sus capacidades hasta  1996 d o m in ó  la lógica de  la 

acum ulación  p ro d u ctiv a  (en un  claro co m p o rtam ien to  defensivo), au n 

que lim itando  los esfuerzos a la inco rp o rac ió n  parcia l de nuevas técnicas 

y equipos.

C u a d r o  4 . In v e r s ió n  d e  las firm as e x tran jeras  e n  las IA A  p o r  t ip o  d e  in v e r 

s ió n .

P r o m e d io  a n u a l 1 9 9 3 - 2 0 0 0

1 9 9 2 - 1 9 9 3  1 9 9 4 - 1 9 9 6  1 9 9 7 -1 9 9 9  a c u m u la d o

$  m i l lo n e s  % $  m i l lo n e s  % $  m i l lo n e s  % $  m i l lo n e s  %

G re enfie ld 1 9 ,8 9% 21 3 ,1 2 2% 7 1 ,5 9% 1 .2 2 8 ,7 19%

Am plia cione s 9 4 ,7 4 4% 2 5 1 ,2 2 5% 3 2 8 ,3 4 3% 2 .1 3 9 ,6 3 2%

F usione s y a dquis ic ione s 103 ,1 4 7% 525 ,1 5 3% 3 5 6 ,4 4 7% 3 .2 7 2 ,4 4 9%

T o ta l 2 1 7 ,5 100% 9 8 9 ,5 100% 7 5 6 ,2 100% 6 .6 4 0 ,6 100%

Fuente: e laboración propia  a  partir de l C entro de  Estudios para  la P roducción de  la Secretaria de  Industria, Come rcio y M inería.

Estas operac iones y o tros trasp aso s de p ro p ied ad  en tre  capitales 

nacionales, se tradu jero n , co m o  señaláram os, en u n a  elevación  de los ya 

altos niveles de co n cen trac ió n  eco n ó m ica  que registraban  m uchas activi

dades a com ienzos de  los años noventa . C o m o  resu ltado  de  estos p ro ce 

sos, en 1999 tre in ta  y c inco  em presas de la a lim entación  y la beb ida  in-

8. E sta s  c ifras  s o n  e la b o r a d a s  a p artir d e  la b a se  d e  d a to s  s o b r e  p r o y e c to s  o r g a n iz a d a  p o r  el 

C e n tr o  d e  E s tu d io s  p ar a la  P r o d u c c ió n . N o  r eflejan  la  in v e r s ió n  e xtr an je ra  d ir e c ta  s in o  u n  c o n c e p 

to  s im ila r  q u e  e s  e l d e  In v e r s ió n  d e  F ir m a s E x tr an je ras  (IF E ). E sta s  e s ta d ís tic a s  n o  c o m p a r a b le s  

in te m a c io n a lm e n te ,  y a  q u e  s e  b a sa n  e n  e l c r ite r io  d e  p r o y e c to  d e  in v e r s ió n  y  n o  e n  e l d e  fm a n c ia -  

m ie n to  d e l b a la n c e  d e  p a g o s .
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R e c u a d r o  2 : P r in c ip a le s  a d q u is ic io n e s  y  fu s io n e s  e n  la s  I A A  

d u r a n te  lo s 9 0

A lgunas de  las operaciones de firmas transnacionales m ás signi

ficativas de estos años han  sido:

las inversiones de la firma francesa D A N O N E : co m p ra  en 1994 

de Bagley, em presa  nacional líder en fabricación de  galletitas; jo in t-ven - 

tu re  con  la em presa  líder láctea M astellone para  el desa rro llo  de p ro 

duc tos lácteos frescos (1995) y p o ste rio rm en te  co m p ra  a M astellone  su 

partic ipación  en el negocio  de yogures y postres; inversiones en agua 

m ineral: co m p ra  a la em presa  vitivinícola Peñaflo r el 50% de Villa del 

Sur y a C artellone, la em presa  y illav icencio.

las inversiones de RJR N A B IS C O  (E E U U ) en el sec to r de  galle- 

titas: co m p ra  en 1994 de la em presa  líder nacional Terrabusi; de  M ay- 

co -C apri (1996) y de C anale  (1999).

inversiones de em presas ex tran jeras en el sec to r lácteos: Parm a- 

lat (italiana); N estlé, B ongrain  (francesa).

la co m p ra  de la em presa  de golosinas Stani p o r C ad b u ry  Shw ep- 

pes (R eino U nido).

L a p ro funda  reestruc tu rac ión  em presaria l en  la in dustria  vitiviní

cola, con  im p o rtan tes  inversiones de em presas naciona les y extranjeras 

(europeas y ch ilenas p rincipalm ente; fondos de  inversión) en  la co m p ra  

de  bodegas instaladas y en la expansión de sus actividades, que se tra 

du jero n  en im p o rtan tes  transfo rm aciones estru ctu ra les en el com plejo  

vitivinícola: fuerte reo rien tació n  exportadora , in co rp o rac ió n  de nuevas 

tecnologías, au m en to s en la calidad  de  la p ro d u cc ió n  local; desarrollo  

de alianzas estra tég icas (A zpiazu y B asualdo, 2000).

L a  m ultinacional Cargill co m p ra  el 65% del negocio  harin ero  a 

M olinos R ío de la Plata, luego de la reestru c tu rac ió n  de esta  em presa, 

que  vend ió  el 60% de sus acciones al G ru p o  E co n ó m ico  a rgen tino  Pé

rez  C om panc.

Las inversiones del G ru p o  Exxel en el negocio  a lim entario : co m 

p ra  Fargo (panificación) H av an n a  (alfajores) y F reddo  (helados), para  

p o ste rio rm en te  desp ren d erse  de algunas de sus adquisiciones.

Fuente : IICA, 1998; F lacso, Area  de  E conomía  y Tecnología ; G utman G ., 1997; informa ción pe riodística
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teg ra ro n  la cúpula em presarial del país, en tre  las cuales el 59% eran  em 

presas transnacionales (F L A C SO , A rea de E conom ía  y T ecno logía).9

C onv iene rem arcar que el p roceso  de trasnacionalización  de las 

industrias agroalim entarias en el país cobra im portancia  ten ien d o  en 

cu en ta  el p u n to  de partida. Las industrias agroalim entarias hasta  los 90 

eran  activ idades en las cuales, en p ro m edio , el capital ex tran jero  no p a r

tic ipaba en fo rm a m ayoritaria  en la p ro ducc ión  (las em presas con p a rti

cipación  de capital ex tranjero rep resen tab an  en 1993 el 45% del valor de 

la p ro d u cc ió n  (gráfico 1). Al finalizar la década  éstas a lcanzan  el 64% del 

valo r de  la p roducción . Si bien  esta  partic ipación  es m en o r que la regis

trad a  en el to ta l de activ idades m anufactu reras y de  servicios, la veloci

dad  m ed ian te  la cual estas g randes firm as expandieron  su p ro d u cc ió n  d u 

ran te  los 90 fue superio r al del to ta l de la industria  m anu factu rera .

A lgunos ind icadores com para tivos en tre  em presas nacionales y 

extranjeras nos p erm iten  identificar, ad icionalm ente , diferentes aspectos 

de la he te ro g en e id ad  inter-firm as:

• C o m o  se m en c io n ó  an te rio rm en te , las m odalidades de  ex p an 

sión  de las em presas variaron  según el origen del capital; las filiales de 

em presas ex tranjeras se caracterizan  d u ran te  el período  p o r  una m en o r 

p ro p en sió n  que sus co m p etid o res  locales a am pliar las cap acidades p ro 

ductivas: en tre  1993 y 1995, m ien tras la partic ipación  de la inversión  b ru 

ta  fija en el valo r ag regado  de las em presas locales fue de  19%, la de las 

filiales de em presas ex tranjeras fue de 12%. E sta  diferencia se am plía  sig

n ificativam ente  -35% co n tra  14% respec tivam en te- en tre  1996 y 1998 

cu an d o  el m o to r principal de c recim ien to  es la expansión  hacia  Brasil, y 

se p ro fund iza  la rivalidad o ligopolística local asociada  a los p rocesos de 

adquisiciones y fusiones. L a im portanc ia  de las fusiones y adqu isic iones 

d u ran te  el p e río d o  p erm iten  inferir que la cen tralización  del capital ha  si

do  el vec to r cen tra l de c recim ien to  de la em presa  ex tran jera  d u ran te  los 

90. L a  em presa  nacional, fren te  a la com p eten c ia  (potencial o efectiva) 

de rivales extranjeros, o b ien se re tira  de la actividad  o bien  em p ren d e  un 

p roceso  de inversión  defensivo, siendo  re la tivam ente  m enos los casos de 

exp ansiones agresivas d en tro  de este  estra to  de em presas. H acia  el final 

de los 90, en un  co n tex to  de recesión  in terna  y deva luaciones regionales, 

las em presas nacionales d ism inuyen su tasa de inversión, ap ro x im án d o se  

a la p ro p en sió n  a invertir reg istrada p o r las em presas ex tranjeras.

9. L a  c ú p u la  e m p r e sa r ia l a g ru p a  a las 2 0 0  e m p r e s a s  m a s  g r a n d e s  d e l p a ís  ( e x c u y e n d o  a las 

a g r o p e c u a r ia s  y  las  f in a n c ie r a s). B a su a ld o , (2 0 0 0 ) ;  F L A C S O , A r e a  d e  E c o n o m ía  y  T e c n o lo g ía .  B a 

s e  d e  d a to s .
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G rá fico  1 : T ransnaciona lización de  la s industria s 
agroa lim enta ria s argentina  en los 90.

(P articipación de  las filia les extranjeras en e l va lor bruto de  la producaon)
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1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0

ü  Industria  manufacturera  M Alimentos, bebidas y tabaco 

Fuente : E laboración propia  a pa rtir de  Encuesta  a G randes Empresas, 2000 . INDEC

C u a d r o  5. In v ers ión  bruta fija e n  tér m in o s  d e  v a lor  a g re g a d o  en  las IA A  se g ú n  

o rige n  d e  cap ita l (en  p o r ce n ta je s)

P r o m e d io s  a n u a le s  

1 9 9 3 -1 9 9 5  1 9 9 6 -1 9 9 8  1 9 9 8 - 2 0 0 0

Empre sa s sin pa rtic ipa c ión  de  ca p ita l e xtra n je ro  . 1 9 ,0  3 5 ,5  1 2 ,5

Em pre sa s con  pa rtic ipa ción  de l ca p ita l e xtra n je ro_________________ 12$_________ R7__________ 12,4

Fuente: E laboración propia  a pa rtir de  Encuesta  a G randes Empresas, 2000 . INDEC

• Si bien  no se cuen ta  con inform ación estadística  sobre el financia- 

m ien to  de la inversión, algunos ind icadores indirectos perm iten  realizar 

apreciaciones en este  sen tido . L a relación en tre  utilidades acum uladas e 

inversión b ru ta  fija d u ran te  el periodo  1993-2000 m uestra  que las em p re 

sas nacionales no  cubrieron  la inversión b ru ta  fija acum ulada con la m asa 

de  utilidades del período ; p o r  el contrario , el capital extranjero generó  una 

m asa  de utilidad que superó  en 6% la inversión acum ulada du ran te  el p e 

riodo  (cuadro 6).* 10 M as allá de la lim itación que significa trabajar con d a

lo. E s te  in d ic a d o r  o c u lt a  im p o r ta n t e s  tr a n sfe r e n c ia s  d e  p r o p ie d a d  e n tr e  e m p r e s a s  e xtr an je ras  

y  n a c io n a le s  a  lo  la r g o  d e l p e r ío d o  a n a liz a d o : m u c h a s  v e c e s  la in v e r s ió n  r e a liz ad a  e n  e l p e r io d o  

e x p a n s iv o  p o r  e m p r e s a s  lo c a le s  g e n e r a  u tilid a d e s  e n  el s e g u n d o  y  te r c e r  p e r io d o , c u a n d o  la c a p a 

c id a d  c r e a d a  e s tá  e n  m a n o s  d e l c a p ita l e x tran jero .
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tos agregados para  evaluar la rentabilidad  y las fuentes de  financiam iento  

a nivel m icro económ ico , se puede apreciar que m ientras el capital ex tran 

je ro  recuperó  su inversión en pocos años, las em presas nacionales que d e

cidieron perm an ecer en la actividad no  llegaron a hacerlo.

C u a d r o  6. R e la c ió n  u t ilid a d e s-fo r m a c ió n  bruta d e  cap ita l

P r o m e d io s  a n u a le s

( m i l lo n e s  p e s o s )  A c u m u la d o

1 9 9 3 -1 9 9 5  1 9 9 6 -1 9 9 8  1 9 9 8 - 2 0 0 0  1 9 9 3 - 2 0 0 0

IBF  e m pre sa s sin  pa rtic ipa ción  e xtra n je ra 3 9 6 ,2 6 1 5 ,5 1 9 1 ,7 3 4 1 8 ,7

IBF  em pre sa s con  pa rtic ipa ción  e xtra n je ra 4 7 1 ,8 6 5 1 ,4 6 0 8 ,9 4 5 8 7 ,5

U tilida de s de  e m pre sa s sin pa rt.  e xtra n je ra 4 6 8 ,4 2 4 3 ,8 1 3 9 ,4 2 4 1 5 ,3

U tilida de s de  em pre sa s con  pa rt.  e xtra n je ra 5 6 2 ,2 6 4 2 ,7 6 1 9 ,4 4 8 5 3 ,6

U t i l id a d e s U t i l id a d e s  a c u m .

/ I B F  % /  I B F  a c u m .

Empre sa s sin pa rtic ipa c ión  e xtra n je ra 118 ,1 3 9 ,3 7 5 ,5 7 0 ,6

Empre sa s con  pa rtic ipa c ión  e xtranje ra 1 1 9 ,6 9 9 ,8 9 8 ,7 1 0 5 ,8

Fuente: e laboración propia  a  pa rtir de  Encuesta  a G randes Empresas, 20 00 . INDEC 
Nota : IBF: Inversión Bruta  Fija

Gráfico 2: Brecha de productividad entre empresas extranjeras 

y nacionales en las IAA argentinas
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Fuente : e laboración propia  a  pa rtir de  Encuesta  a G ra ndes Empresas, INDEC (2000)
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• C o m o  es frecuen tem en te  señalado, las filiales de em presas m ul

tinacionales ex tran jeras p resen ta ron  desd e com ienzos del periodo  una  

im p o rtan te  b recha de p roductiv idad  a su favor fren te a sus pares locales. 

Esta era de tres veces la p roductiv idad  sobre  el valor agregado  de  las em 

presas locales a inicios de la década. Si bien la p roductiv idad  de  las em 

presas locales au m en ta  re la tivam ente  en los sub periodos expansivos a 

partir del ap ro v ech am ien to  de la capacidad  instalada esta b recha  no se 

reduce estab lem en te  d u ran te  esta  etapa, rep ro d u cién d o se  la he te ro g en e i

dad inter-em presarial. Las em presas ex tranjeras han  sido las únicas con 

capacidad de abso rber los efectos coyunturales sobre la p roductiv idad  

aparente , en la m ed ida que  están  re la tivam ente  m as insertas en redes in

tern acionales de pro ducción .

3 .3 . E l  n u e v o  c o n te x to  c o m p e titiv o  s is té m ic o  f r e n t e  a  la  ery ierg encia  d e  

la  G r a n  D is tr ib u c ió n  A l im e n ta r ia  ( G D A )

U no de los rasgos centrales de la evolución  de  las IAA en los n o 

ven ta  ha  sido su reposic ionam ien to  frente a los canales m inoristas de dis

tribución. En efecto, las IA A  deb ieron  en fren ta r en estos años im p o rtan 

tes cam bios en el co n tex to  com petitivo  dom éstico , re lacionados con  la 

conso lidación  del negocio  m inorista  en  to rn o  a las grandes cadenas de 

superm ercados e h ip erm ercad o s (gran d istribución). E sta  co ncen tración  

económ ica  revirtió la h asta  en tonces débil posición  del com ercio  m in o 

rista en la relación con sus pro veedores, y desafió el p o d e r de g randes 

em presas industriales. Las IA A  se v ieron enfren tadas a nuevos y exigen

tes agentes, cuya elevada capacidad  de co m p ra  les o to rga  p o d e r para im 

p o n e r cond ic iones de negociación  y de acceso  a sus locales, y exigencias 

logísticas y de m anejo  de inventarios. E llo ha  ob ligado a las IA A  o bien 

a recen trarse  sobre  activ idades de exportac ión  “aguas a rriba”11 o a red e

finir sus estrategias p roductivas, tecno lóg icas y com erciales para  a lcanzar 

a la vez i) au m en to s de su eficiencia que  se trad u zcan  en dism inuciones 

de costos, ii) el desarro llo  de nuevos p ro ductos, para h acer fren te  a la 

co m p eten c ia  de las o tras em presas de la a lim entación  y de  las p rop ias ca

denas de la G D  (p ro d u cto s de m arca  del distribuidor), iii) resp o n d er a las 

exigencias de funcionam ien to  ju st-in -tim e de la G D , y iv) m an ten er cos

to so s activos com p lem en tario s  de tran sp o rte  y logística en frío (G u tm an  

G., 1998).

Las transfo rm aciones señaladas, ju n to  a los cam bios en los p a tro 

nes de consum o y el desarro llo  de nuevas tecnologías, -tecnolog ías gen e

11. E s n o to r io  q u e  e n  e l p e r io d o  g r a n d e s  g r u p o s  n a c io n a le s  c o m o  B u n g e  y  B o r n  d e c id e n  

a b a n d o n a r  su  e s t r a te g ia  d e  d iv e r s if ic a c ió n  e n  a l im e n to s  d e  c o n s u m o .



T ra n s fo r m a c io n e s  r e c ie n te s  d e  ¡a s  in d u s tr ia s  d e  la  a li? n e n ta c ió n  e n  A r g e n t in a  85

rales, co m o  las T IC s y la com unicación , b io tecno log ías; y específicas a 

los diferentes tipos de p ro ducciones-, en fren taro n  a las em presas m ás 

agresivas y dinám icas del sec to r a la necesidad  de desp legar nuevas es

tra teg ias.12 E n tre  ellas se d estacan  innovaciones tecno lóg icas y o rgan iza

tivas; la articu lación  en redes o netw ork s em presariales, el desarro llo  o 

re fo rzam ien to  de form as de articu lación  m ás estrech a  con  los p ro d u c to 

res p rim arios (agricu ltura de co n tra to ; m odalidades de in tegración  verti

cal); nuevas estrategias com erciales, que han  pasado, en varios casos, p o r 

la expansión  geográfica de em presas de capital nacional hacia  países del 

M erco su r,13 y en tod o s los casos, p o r el refuerzo de las m arcas com erc ia 

les. Las estrategias de diversificación y d iferenciación  p roductiva  han  si

do  cen trales para  las em presas o rien tadas hacia  el m ercad o  in terno , co 

m o  es el caso de la industria  láctea (G utm an, 1999).

L as estrategias de las m odernas agro industrias de exportación , 

m o to rizad as p o r inversiones de capitales transn acionales, resp o n d en  a las 

nuevas m odalidades de  co m p eten c ia  a nivel m undia l en  estas p ro d u cc io 

nes p o co  diferenciadas, asen tadas en el con tro l de áreas estratégicas: co 

m ercialización , logística, in fo rm ación , desco m m o d itizac ió n  de la p ro d u c 

ción  prim aria . El recien te  desa rro llo  del com plejo  aceitero  es un  caso re 

levante  de este ú ltim o tipo  de estrategia, con  fuertes articu laciones de  la 

industria  “hacia  ade lan te” de la cadena. E n efecto, el recru d ecim ien to  de 

la co m p eten c ia  en los m ercad o s in tern acionales de estos p ro d u cto s, y la 

necesidad  de resp o n d er ráp ida y ad ecu ad am en te  a los cam bios en la d e 

m anda, h an  llevado a las m ayores firmas aceiteras p resen tes en  el país 

(em presas transn acionales con inversiones en los p rincipales países p ro 

d uc to res y exportadores de estos bienes) a avanzar h acia  las áreas de  co 

m erc ia lización  (incluyendo el acceso  privilegiado y el co n tro l m o n o p ó li- 

co de la info rm ación estra tég ica),y  a las de in fraestru ctu ra  de tran sp o rte , 

a lm acena je  y d istribuc ión (G utm an , 2000).

3 .4 . G lo b a liz a c ió n  d e  ¡a  te c n o lo g ía  y  (d e s ) e n tr a m a d o  te c n o ló g ic o  lo c a l

O tro  rasgo central del p roceso  de acum ulación  en  estos años fue 

la c recien te  transnacionalización  de la oferta  tecno lóg ica  dirigida al sec

tor, tan to  en  lo que se refiere a bienes de capital co m o  a insu m os estra 

tégicos p ara  la diferenciación  de  p roductos. E ste  p roceso , que expresa

12. V er e n  W ilk in so n ,  2 0 0 0 , u n a  p r e s e n ta c ió n  d e  lo s  s e n d e r o s  t e c n o ló g ic o s  d e  lo s  p r in ic p a le s  

c o m p le j o s  a g r o a lim e n ta r io s  d e l M e r c o su r .

13. L a s  e m p r e s a s  d e  la a lim e n ta c ió n  h a n  s id o  u n o  d e  lo s  s e c to r e s  e m p r e sa r ia le s  q u e  in ic ia r o n  

te m p r a n a m e n te  u n  p r o c e s o  d e  in te r n a c io n a l iz a c ió n  a b r ie n d o  filia le s  e n  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a tin a , 

e n  p a r tic u la r  e n  B rasil, P a ra gu a y, U r u g u a y  y  C h ile . A r c o r  e s  u n  c a s o  p a r a d ig m á t ic o  d e  e s t e  t ip o  

d e  e s tr a te g ia . (K o sa c o ff , c o o r d .,  2 0 0 1 )
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una  de las caras de la crecien te  globalización de las cadenas alim entarias, 

trajo co m o  consecuencia  el deb ilitam ien to  de m uchas tram as locales que 

se d esarro llaro n  en estrecha asoc iación  con  las p roducciones agroa lim en- 

tarias, en un p roceso  que ha sido caracte rizado  com o de “desclusteriza- 

c ió n ” o destru cción  de tales tram as (D irven, 2001).

A  partir de la E ncuesta  sobre  la C o n d u c ta  Tecnológica de  las em 

presas industriales arg en tinas (IN D E C , Secyt, 1998), es posible analizar 

este dob le  p roceso  de g lobalización  de la oferta  y desarticu lación de  los 

en cad en am ien to s tecno lóg icos locales (Lavarello, 2001).

L a g loba lización  de la tecn o lo g ía14 es un p ro ceso  m ulti-d im ensio - 

nal (A rchibugi y M ichie, 1992) que se m anifiesta, en tre  o tro s  aspectos, 

p o r (i) la in te rnac iona lizac ión  de algunos aspectos de la Investigación  y 

D esarro llo  (I&D), a p a rtir  de los cuales las em presas transnac iona les ins

talan  en m ay o r m ed ida  lab o ra to rio s  de apoyo  a las filiales de p ro d u c 

ción; (ii) la co m p ra  de  licencias tecno lóg icas; (iii) la co m p ra  de  bienes 

de  capital; (iv) m as rec ien tem en te , la in teg ración  a redes in ternacionales 

de co o p erac ió n  tecno lóg ica . L as industrias ag roalim en tarias co n v en c io 

n a lm en te  se carac te riza ro n  p o r la ab so rc ió n  de tecno log ía  a p a rtir  de la 

te rce ra  fu en te de difusión in te rn ac io n a l de la tecno log ía  (Pavitt, 1984). 

E llo se c o rro b o ra  en el caso  de  las IA A  argen tinas a p a rtir de los datos 

de la m en c io n ad a  E ncuesta : en tre  1992 y 1996, el 28% de las em presas 

ag roa lim en tarias instaladas en  A rg en tin a  in co rp o ra ro n  tecno log ía  in te r

nacional p o r la vía de la c o m p ra /im p o rta c ió n  de bienes de capital. L a 

insta lación  d e  labora to rio s  de apoyo , co n  tareas c ircunscrip tas a la ad ap 

tac ión  de p ro ceso s o a la ad ap tac ió n  y desa rro llos m en o res  de p ro d u c 

tos, es tam b ién  u n a  fu en te im p o rta n te  de  transferencia  tecno lóg ica  al in 

te rio r de las co rp o rac io n es, que en  el caso  de las em presas m u ltin ac io 

nales a lcanza al 40% de las firm as. L a  co m p ra  de licencias tecno lóg icas 

y la inserc ión  en redes in tern ac io n a les  de tecno log ía  son  fuen tes de  

transferencia  que, si b ien se caracte rizan  p o r  ser p o co  significativas p ara  

el co n ju n to  de  las IAA, son  re la tiv am en te  im p o rtan tes  en el caso de  las 

filiales ex tran jeras.

L a g lobalización de la o fe rta  tecno lóg ica  en el “espacio  in te rn o ” a 

la firm a (M ichalet, 1985) y los m ecan ism os de transferencia  descrip tos no  

im plican, necesariam ente , u n a  efectiva transferencia  a los “espacios ex ter

n o s” y luego, al sistem a nacional (sectorial) de innovación  (Lavarello,

14. C ie r to s  a u t o r e s  (C h e sn a is , 1 9 9 4 )  n o  u tiliz a n  el c o n c e p t o  d e  “in te r n a c io n a l iz a c ió n  d e  la 

t e c n o lo g ía ” p o r  tr a ta r se  n o  d e  u n  p r o c e s o  g e n e r a l d e  h o m o g e n iz a c ió n  te c n o ló g ic a  s in o  d e  u n  p r o 

c e s o  m ic r o - e c o n ó m ic o  d e  d e s p li e g u e  d e  e s tr a te g ia s  g lo b a le s  d e  a b s o r c ió n  y  d ifu s ió n  d e  t e c n o lo 

g ía  e n  e l e s p a c io  in te r n o  d e  las firm as .
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2001). C o m o  p o d em o s apreciar en el cuadro  7, no  to d o s los tipos de em 

presas que están  in tegrados a los “sistem as in ternacionales de difusión 

tecn o ló g ica” (Patel y Pavitt, 2000) tienen  igual p ro p en sió n  a in tegrarse  a 

las cadenas locales. Son las em presas indep en d ien tes  y las filiales de gru

pos locales con  acceso a tecno log ía  in tern acional quienes in te rac tú an  lo

calm en te  con  una variedad m ayor de acto res (clientes, p roveedores, 

com petido res, institu tos de investigación), aunque  la calidad de estas in

te racciones no está dem ostrada. E n  cam bio , las em presas tran sn ac io n a

les (que son las m ás in tegradas a redes in tern acionales de tecno logía) in

terac tú an  m uy  selectivam ente, lim itando sus eslabonam ien tos tecno lóg i

cos a algunos institu tos de investigación  locales. E sto  significa que a m e

d ida que las industrias agro alim entarias se transn acionalizan , la p ro b ab i

lidad de em erg encia  de coherencias locales es m enor. Es en  este  sen tido  

que conv iene  d istingu ir en tre  u n a  sum a de ex tern alidades -d o n d e  algunas 

firmas tienen m ay o r capacidad  de abso rb er tecno log ía  que otras (Pe- 

rroux, 1973; C o h én  y Levin thal, 1989)- de un  verdadero  sistem a de in n o 

vación  (Lundvall, 1992).

C u a d r o  7. T r an sferen cia  te c n o ló g ic a  e  in te r a c c io n e s  lo c a le s  se g ú n  tip o  y  o r ig e n  

d e  cap ita l d e  las e m p r e sa s  (en  p o r c en ta je  so b r e  c ad a  tip o  d e  em p r esa )

F u e n t e s  d e  T r a n s f e r e n c ia  E m p r e s a s  G r u p o s  F i l ia le s  T o d a s

I n t e r n a c io n a l  N a c io n a l e s  L o c a le s  e x tr a n je r a s

D to. I&D , de  los cua le s coope ra n  loca lm e nte  con: 1 6 ,0% 2 6 ,2% 4 0 ,6% 2 1 ,8%

- P rove e dore s y U sua rios 2 ,4% 9 ,1% 0 ,0% 0 ,8%

- C om pe tidore s 2 ,4% 9 ,1% 0 ,0% 1 ,4%

- Institu tos de  Inve stiga ción 7 ,3% 1 8 ,2% 1 7 ,9% 6 ,0%

Lice ncia s e xtra n je ra s y coope ra n  loca lm e nte  con: 2 ,7 % 2 ,4% 2 0 ,3% 6 ,0%

- P rove e dore s y U sua rios 0 ,0 % 0 ,0% 0 ,0% 0 ,8%

- C om pe tidore s 0 ,0 % 0 ,0% 0 ,0% 1 ,4%

- Institu tos de  Inve stiga ción 1 4 ,3% 1 0 0 ,0% 7 ,1% 6 ,0%

Bs. C a pita l im po rta do  y coope ra n  loca lm e nte  con: 2 1 ,1 % 4 5 ,2% 4 4 ,9 % 2 8 ,3 %

- P rove e dore s y U sua rios 0 ,0 % 0 ,0% 0 ,0 % 0 ,8 %

- C om pe tidore s 1 ,9% 1 0 ,5% 0 ,0% 1 ,4%

- Institu tos de  Inve stiga ción 5 ,6% 1 5 ,8% 1 2 ,9% 6 ,0%

C oope ra ción  Inte rna ciona l y coope ra n  loca lm e nte  con :2 ,3 % 4 ,8% 7 ,2% 3 ,5%

- P rove e dore s y U sua rios 1 6 ,7% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,8%

- C om pe tidore s 0 ,0 % 5 0 ,0% 0 ,0% 1 ,4%

- Institu tos de  Inve stiga ción 3 3 ,3 % 0 ,0 % 4 0 ,0 % 6 ,0%

Fuente : P. Lavarello (2001), Investissement D irect E tranger e t S ystéme Sectorie l d ’lnnova tion: le ca s de  l'industrie  agroa li- 

menta ire , Thése  de  Doctora t, Université París XIII.
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4. Reflexiones Finales

Las industrias de la a lim entación fueron uno  de  los secto res indus

triales m ás d inám icos de la década de los noventa. Su c recim ien to  no  es

tá, sin em bargo , exen to  de con tracciones: acen tuó  las h e te rogene idad es 

p ro ductivas y tecno lógicas presen tes en el secto r desde sus inicios, y lle

vó a una configuración  p ro ductiva  y em presarial fuertem en te  inserta  en 

los p ro cesos de globalización en curso, au m en tan d o  la vulnerab ilidad  de 

estas p ro du cc io n es fren te a las estrateg ias de las grandes firm as agroali- 

m entarias transnacionales, de la p ro d u cc ió n  y la com ercia lización

Sin duda, las po tencia lidades de la A rgentina co m o  país p ro d u c 

to r y ex p o rtad o r de a lim entos son  m uy grandes, y estam os m uy lejos de 

av izorar sus límites. L os nuevos desarrollos tecnológicos, y sus posibles 

ap licaciones en los sistem as agroalim entarios abren, p o r lo dem ás, sen d e

ros y o p o rtu n id ad es de crecim ien to  y especialización in sospechados p o 

cos años atrás.

Sin em bargo , A rgen tina  -exceden taria  en la p ro d u cc ió n  de ali

m en to s- se en cu en tra  h o y  en u n a  situación  caracterizada p o r u n a  fuerte 

caída en el co n su m o  in terno , la exclusión de la alim entación  de am plios 

y crecien tes secto res de  la población , y con niveles abso lu tos y relativos 

de desnu tric ión  no  reg istrados p reviam ente , en m edio  de  una  crisis eco 

nóm ica y social de p ro p o rc io n es no  conocidas.

E n  este nuevo  con tex to , las industrias de la a lim entación  se en 

fren tan a desafíos de gran  m agnitud . Si bien  las respuestas a estos desa

fíos no  se lim itan  una  estra teg ia  sectorial, -exigen un m arco  p ro g ram áti

co, co nsensuado  y partic ipativo  que defina las opciones estratég icas de  

desarrollo  eco n ó m ico  y social a m ed iano  y largo p lazo- las em presas 

agro alim entarias y los subsistem as en los que están  insertas deb erán  dar 

respuesta  a varios in terrogan tes. E n tre  otros:

¿cóm o recrear y fo rtalecer el m ercad o  in terno  de p ro d u c to s  ag roa

lim entarios, instancia  ind ispensable para  conso lidar m ayores niveles 

com petitivos en los m ercados m undiales, tal com o indica la experienc ia  

de los países industrializados?

¿cóm o reconfigurar las tram as p roductivas locales, desarticu ladas 

p o r los p ro ceso s de globalización, sin co m p ro m ete r  los niveles tecn o ló 

gicos alcanzados?

¿cóm o rediseñar y constru ir el en tram ado  institucional público /p r i 

vado necesario, que debe enm arcar estas producciones?

¿cóm o en fren ta r los nuevos parad igm as de calidad  y seguridad  ali

m en taria  im peran tes en los m ercados m undiales, d en tro  de estrategias de 

“d esco m m o d itizac ió n ”, d iferenciación  e innovación  en productos?

¿cóm o d iseñar estrateg ias que fo rtalezcan  la in tegración  en los
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m ercados m undia les ap o y án d o se  en la in tegración  de los m ercados loca

les y reg ionales (M ercosur) ?

En este d o cu m en to  h em os p resen tad o  algunos de los rasgos cen 

trales de la d inám ica pro ductiva, tecno lóg ica  y com ercia l en curso  en es

tas p roducciones. A lgunas de estas tendencias so n  la con tinuac ión  de los 

p ro cesos de g lobalización  que a rran caro n  an te rio rm en te ; otras son res

puesta  a los cam bios en las reglas de ju eg o  y en las cond ic iones de  c o n 

tex to  naciona l e in ternacional. E n  con jun to , p ro b lem atizan  y com plejizan  

la estructu ra  y d inám ica actual de los sistem as agroalim entarios del país, 

exig iendo la constru cc ió n  social de nuevas estra teg ias que posib iliten  un 

m ay o r ap ro v ech am ien to  de las p o tencia lidades de A rgen tina  co m o  p ro 

d u c to r de alim entos, con  el desa rro llo  de capacidades y ventajas co m p e

titivas genuinas, en el m arco  de una  sociedad  -nacional y regional- d e m o 

crática y equitativa.
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