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¿Cómo queremos vivir? ¿A qué queremos conceder valor? (…) los debates 

sobre el Buen Vivir han replanteado estas preguntas. Va de la mano, con esta 

reflexión sobre riqueza y pobreza, otra acerca del crecimiento (Lang, 2013).

Ante un panorama caracterizado por el aumento de las desigualdades socioeco-
nómicas, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global, en 2010 el econo-
mista, ambientalista y político chileno Manfred Max Neef destacó con agudeza 
que “probablemente nunca antes en la historia de la humanidad hayan convergido 
tantas crisis de manera simultánea alcanzando su máximo nivel de tensión” (Max-
Neef, 2014, p. 17 [traducción propia]). Las crisis sociales, económicas, políticas y 
ambientales a las que nos enfrentamos comparten un llamamiento a repensar los 
modos en los cuales los humanos organizamos la producción: ¿de qué manera de-
bemos relacionarnos con la naturaleza?, ¿qué técnicas y relaciones sociales son más 
apropiadas?, ¿cómo debe gobernarse la actividad económica?, ¿qué criterios deben 
regir la distribución de sus frutos? Considerar estas preguntas requiere un proceso 
de profunda reflexión.

Desde el ámbito científico, abordarlas exige repensar las categorías teóricas y 
las herramientas metodológicas con las cuales planteamos el fenómeno del de-
sarrollo. Desde el ámbito de las prácticas económicas, la organización social y la 
regulación política se vuelve evidente la necesidad de revisar cómo se articulan y 
funcionan nuestros modelos productivos. Así, repensarlos de manera situada es-
paciotemporalmente y a la luz del desafío de compatibilizar objetivos económicos, 
sociales y ambientales —lo que suele identificarse con el rótulo de sustentabilidad— 
conduce no solo al análisis minucioso de los cambios en las formas de producción, 
las tecnologías aplicadas y los patrones de distribución y consumo, sino también al 
examen de las relaciones socioeconómicas entre los actores de diversa procedencia 
que les dan origen, las reproducen y transforman.

Las/os autoras/es que participan de este número especial nos invitan a proble-
matizar alternativas dentro de modelos productivos con anclaje territorial. A partir 
de la necesidad de dar respuesta a criterios de sustentabilidad en sus dimensiones 
económica, social y ambiental, los trabajos plantean interrogantes acerca de las 
trayectorias de producción, las dinámicas resultantes en los territorios y las alterna-
tivas posibles ante el agotamiento productivo/económico, el incremento de conse-
cuencias ambientales de la producción y la jerarquía de criterios de racionalidad en 
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la toma de decisiones económicas. Con una mirada ampliada a las tres dimensiones 
habitualmente comprendidas por el concepto de sustentabilidad, las propuestas 
analíticas reparan en nuevas estrategias metodológicas basadas y perspectivas teó-
ricas que ponen el foco en la relación de la producción con la naturaleza y la organi-
zación social de las prácticas económicas.

El trabajo “Los límites del desarrollo en Mendoza. Apuntes para la discusión”, 
de Paula Blodinger, Lautaro Breitman Pacheco y Lourdes Belén Paz, se centra en 
identificar la composición de la economía regional de la provincia de Mendoza, la 
variación en las formas de producción de valor y el aporte de los sectores producti-
vos. Anclados en una perspectiva integrada en los planos nacional y provincial, re-
pasan y analizan con detenimiento una serie de indicadores clave para comprender 
el alcance de las transformaciones en la economía de la provincia de Mendoza. Para 
hacerlo, retoman una serie de estudios socioeconómicos sobre Argentina y las eco-
nomías regionales de larga trayectoria (Basualdo o Rofman) y estudios subnaciona-
les basados en la provincia de Mendoza (Reyes Suárez et al., Cortese et al., Collado, 
Gago y Ferreyra et al., entre otros). Como contrapunto del modelo productivo que 
refleja la provincia se señalan las dificultades ante continuidades de la era neolibe-
ral y las transformaciones que, ya avanzado el nuevo siglo, no cristalizaron en “otro 
tipo” de modelo productivo.

Los otros dos trabajos, en cambio, se enfocan en el análisis de modelos producti-
vos alternativos, tomando como referencia las acciones concretas en los territorios. 
Por un lado, en “Propuesta de metodología de análisis para cadenas de valor agroin-
dustriales desde la perspectiva de la bioeconomía circular”, Celina Amato, Mónica 
Buraschi, Florencia Peretti y Sofía Gonzalez desarrollan una propuesta metodoló-
gica original para el examen de cadenas de valor agroindustriales, con el objetivo 
de identificar alternativas de agregado de valor para los residuos desde un enfoque 
de bioeconomía circular. Con esta contribución, lejos de aspirar a ofrecer recetas 
únicas que seguir, las autoras invitan a repensar, desde una perspectiva de circu-
laridad, los marcos analíticos y metodológicos utilizados habitualmente. Esto se 
vuelve indispensable si se desea que la bioeconomía trascienda las meras discusio-
nes conceptuales y, en cambio, sea una disciplina capaz de contribuir a una mayor 
sustentabilidad de los sistemas productivos.

Por otro lado, en “Abordaje de la pluralidad de modelos productivos desde la 
Economía de las Convenciones. Aplicación al sector vitivinícola”, Juan Ignacio Staric-
co desarrolla los principales conceptos y categorías de la Economía de las Conven-
ciones, con la finalidad de ofrecer una perspectiva teórica capaz de dar cuenta de 
la heterogeneidad de lógicas en las que puede fundarse un arreglo económico. De 
esta manera, la perspectiva resulta en un cuestionamiento de dos de los principios 
fundantes de los abordajes economicistas: la racionalidad económica y la coordi-
nación mercantil vía precios. La multiplicidad de principios económicos expuestos 



Canafoglia, E. y Staricco, J. I. (2024). Introducción al dossier. ¿Hacia una pluralidad de modelos productivos? El 
desarrollo regional frente a los desafíos de la sustentabilidad, 8-11.

11 Cuyonomics. Investigaciones en Economía Regional. Año 8, número 13, junio de 202411

a nivel teórico es una contribución al análisis empírico de los diversos modelos de 
producción alternativos que pueden convivir en una misma industria, tal como Sta-
ricco demuestra en su análisis del sector vitivinícola argentino.

En síntesis, estos trabajos aportan otras miradas para los problemas presentes 
que han recrudecido: el cambio climático y el avance de los extractivismos en los 
países del sur global traen consecuencias socioambientales que cuestionan las vías 
hacia la sustentabilidad ecológica. Dichos problemas suponen, para quienes reali-
zamos investigación empírica, importantes desafíos en la medida en que la apuesta 
por desarrollar marcos conceptuales, analíticos y metodológicos idóneos para esta 
coyuntura se vuelve indispensable para elaborar diagnósticos certeros que consti-
tuyan la base a partir de la cual llevar adelante proyectos transformadores. En ese 
sentido, el análisis tanto de los modelos productivos vigentes como de la variedad 
de paradigmas alternativos que han surgido requiere una mirada crítica, capaz de 
examinar y exponer los supuestos no dichos sobre los que se basan y las consecuen-
cias directas de sus estructuras y procesos.
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Resumen
Las políticas neoliberales implementadas en el país a partir de la década de 1970 im-
plicaron transformaciones en el modelo de acumulación vigente que se cristalizaron 
en las estructuras productivas provinciales. Estas transformaciones presentan conti-
nuidades hasta la actualidad y Mendoza es un territorio que da cuenta de ello. El obje-
tivo del artículo es revisar los principales indicadores de la provincia que evidencian el 
agotamiento de la matriz productiva mendocina durante el transcurso del siglo XXI. 
La hipótesis de este trabajo es que el modelo de acumulación vigente, resultante de 
las transformaciones de las últimas décadas del siglo XX, ha sido incapaz de traccio-
nar un desarrollo sostenible y con inclusión social en la provincia de Mendoza, cuyos 
límites se hacen evidentes en el desempeño del período analizado. La estrategia me-
todológica utilizada es mixta, se conjugan técnicas cualitativas con base en la revisión 
bibliográfica y cuantitativas a través del análisis de datos secundarios.

Palabras clave: desarrollo económico, inclusión, Mendoza, posconvertibilidad

Abstract
The neoliberal policies implemented in the country since the 1970s implied trans-
formations in the current accumulation model that were crystallized in the provin-
cial productive structures. These transformations present continuities to the pre-
sent day and Mendoza is a territory that accounts for this. The objective of the article 
is to review the main indicators of the province that show the depletion, or not, of 
the productive matrix of Mendoza during the course of the 21st century. The hypo-
thesis of this work is that the current accumulation model resulting from the trans-
formations of the last decades of the 20th century have been incapable of driving 
sustainable development with social inclusion in the province of Mendoza, whose 
limits become evident in the provincial performance of the period analyzed. The 
methodological strategy used is mixed, where qualitative techniques based on the 
bibliographic review and quantitative techniques are combined through the analy-
sis of secondary data.

Keywords: economic development, inclusion, Mendoza, post-convertibility

Journal of Economic Literature (JEL): O130, O180
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Introducción

Este trabajo se enfoca en identificar la trayectoria económica y social que la provin-
cia de Mendoza ha atravesado desde la instauración del régimen de acumulación de 
la posconvertibilidad. El objetivo del artículo es revisar los principales indicadores 
que pueden dar cuenta del agotamiento de la matriz productiva mendocina duran-
te el transcurso del siglo XXI. Se parte de la idea de que, aunque hubo un período de 
mejoras en los indicadores económicos y sociales analizados (que se especificarán 
en el siguiente apartado), existe un límite estructural para alcanzar un camino de 
desarrollo sostenible. Esto se explicaría en gran parte por las transformaciones que 
sufrieron las actividades productivas del territorio, como consecuencia de la instau-
ración del modelo de valorización financiera a partir de la década de 1970 en el país 
y su consolidación durante la década de 1990 (Basualdo, 2006).

Durante dicho período, Mendoza, al igual que el resto de las provincias, se adap-
tó a la oleada neoliberal que tuvo su impulso a nivel global y se cristalizó en los ám-
bitos nacional y local. Las políticas implementadas implicaron transformaciones 
radicales en el patrón de acumulación vigente, con consecuencias directas en la 
estructura productiva de la provincia, las cuales presentan significativas continui-
dades hasta la actualidad.

Al hablar de desarrollo sostenible se hace referencia al crecimiento de la pro-
ducción que conlleva una mejora de la calidad de vida de la población y una erradi-
cación de la pobreza, a través de la generación de empleo de calidad, disminución 
de la informalidad laboral, achicamiento de las brechas de género y mejora en el 
acceso a los servicios esenciales, entre otros aspectos. Asimismo, se entiende el 
agotamiento de la matriz productiva como su incapacidad para traccionar dichos 
procesos de desarrollo sostenible. En este trabajo se seleccionan algunas variables 
de estas problemáticas para dar cuenta de la situación durante el período analiza-
do (2004-2022). En el próximo apartado se detalla el marco teórico y metodológi-
co empleado en el análisis. En el tercer apartado se exponen los principales resul-
tados sobre el desempeño provincial para el período 2004-2022, de importantes 
transformaciones en relación con el direccionamiento de las políticas económicas 
y sociales del gobierno nacional, con su correlato en los territorios provinciales, sin 
dejar de tener en cuenta diferencias dentro del mismo período. En el cuarto apar-
tado se analiza con mayor detalle la evolución de dos de los principales circuitos 
productivos provinciales. En este punto, se pretende comprender por qué, a pesar 
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de la mejora observada en algunos indicadores económicos, parece existir un techo 
en la mejora de los indicadores laborales. Finalmente, se ofrecen algunas reflexio-
nes con el objetivo de continuar el debate en torno a la problemática del desarrollo 
sostenible en la provincia.

Aspectos teórico-metodológicos

Este trabajo parte de la premisa de que, al igual que en el resto de los países peri-
féricos que conforman América Latina, Argentina se caracteriza por desigualdades 
entre actividades y sectores en su estructura productiva, las cuales tienen conse-
cuencia en la distribución territorial de las riquezas.

Tanto en la estructura productiva argentina como en la de toda Latinoamérica 
conviven sectores de alta productividad con otros de productividad media o baja, 
lo que genera en una misma zona grandes contrastes entre aquellos rubros (o em-
presas) competitivos a nivel mundial y los que solo son de subsistencia. Esta hete-
rogeneidad estructural genera oportunidades laborales disímiles para los que se 
insertan en los distintos sectores de la economía, posibilitando o impidiendo una 
movilidad social ascendente (Yáñez et al., 2015).

Esta heterogeneidad tiene su correlato en la desigualdad territorial. Según da-
tos de Abeles y Villafañe (2022), el área central del país, conformada por la Ciudad 
de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, concentra el 62 % 
de la población y explica el 70 % del producto bruto nacional a pesar de represen-
tar solo el 22 % de la superficie del país. En este territorio se concentra el 72 % de 
las exportaciones argentinas, el 78 % de la producción manufacturera y la mayor 
cantidad de inversiones de innovación (80 %). De igual manera, dentro de las mis-
mas áreas centrales mencionadas la desigualdad vuelve a reproducirse, por lo que, 
además de contener la mayor cantidad de actividades y riqueza también concentra 
sectores empobrecidos de la sociedad (Abeles y Villafañe, 2022).

El patrón de acumulación agroexportador predominante durante las primeras 
etapas de la constitución nacional, basado en la producción exportadora de la pam-
pa húmeda, configuró al país bajo la hegemonía de Buenos Aires. Las provincias 
vinculadas con esta región (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) experimentaron un 
rápido crecimiento, con una sociedad compleja y estratos sociales diferenciados. 
El resto de las regiones se vieron rezagadas y, aunque hubo inversiones naciona-
les que buscaron modernizarlas, nunca alcanzaron los niveles de la región central 
(Abeles y Villafañe, 2022; Cao y Vaca, 2006).

Alrededor del modelo hegemónico de exportación de materias primas de la 
pampa húmeda como principal circuito productivo del país se han configurado 
economías regionales, entendidas como una serie de emprendimientos agroin-
dustriales que se caracterizaban, a principios del siglo XX, por estar orientados al 
mercado interno y asumir, en diversos casos, el carácter de monoproducción pro-
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vincial (Cao y Vaca, 2006). Estas economías regionales sufrieron transformaciones 
a la par de las distintas etapas históricas nacionales, pero nunca abandonaron su 
lugar relegado.

Desde la consolidación de Argentina como un Estado-nación en la década de 
1880, en la historia del país se pueden identificar distintos patrones de acumulación. 
Estos son entendidos como la articulación de un determinado funcionamiento de 
las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una pe-
culiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes (Basualdo, 
2007). Desde esta perspectiva de análisis puede afirmarse que, a pesar de las distin-
tas configuraciones registradas, hubo características de la estructura productiva he-
terogénea y las desigualdades territoriales que no pudieron transformarse del todo.

Específicamente en el patrón de acumulación por valorización financiera ins-
taurado desde mediados de la década de 1970, muchas de estas desigualdades se 
profundizaron hasta colapsar en el año 2001 con una de las crisis sociales, econó-
micas y políticas más importantes de la historia argentina. Este patrón de acumu-
lación se caracterizó por el abandono del rol planificador del Estado alrededor de 
la industrialización por sustitución de importaciones. La nueva forma de valoriza-
ción se basó en el ingreso de capitales especulativos, posibilitados por la flexibi-
lización de las regulaciones y una tasa de interés mayor que la internacional. De 
esa manera, a través del endeudamiento, sectores del capital colocaban sus ingre-
sos en instrumentos internos y luego giraban el diferencial al exterior. Durante la 
década de los años noventa este patrón se profundizó aún más. Luego de la crisis 
hiperinflacionaria se adoptaron la paridad del tipo de cambio con el dólar y la li-
beralización del comercio exterior, lo que permitió el ingreso de una gran cantidad 
de insumos importados que acarreó la quiebra de numerosos establecimientos 
industriales locales. Para mantener este régimen se aumentó el endeudamiento, 
a la vez que se llevó adelante una importante reforma estatal basada en las pri-
vatizaciones (cuyos ingresos ayudaron a sostener el régimen de convertibilidad) 
y la descentralización de numerosas funciones y servicios del poder nacional a las 
provincias (Basualdo, 2007).

En la salida de esta crisis se inauguró el período de la posconvertibilidad. El pri-
mer período de esta etapa, que abarca desde el año 2003 hasta el 2015, tiene un 
carácter ambiguo y muchas veces contradictorio debido a que recoge tanto los inte-
reses de grupos económicos y algunos conglomerados extranjeros que impulsaron 
la salida devaluacionista de la convertibilidad, así como los reclamos y exigencias 
de la movilización social (Basualdo, 2006). El segundo período de esta etapa, con la 
asunción del gobierno de Cambiemos, significa un nuevo ciclo de endeudamiento y 
valorización financiera del cual no se ha salido hasta la actualidad a pesar del cam-
bio de signo gobernante posterior con la llegada del Frente de Todos en 2019.

La trayectoria de desarrollo de la provincia de Mendoza está claramente signada 
por cada uno de estos períodos nacionales. Aquí interesa estudiar la manera en que 



Blodinger, P., Breitman Pacheco, L. Y Paz, L. B. (2024). Los límites del desarrollo en Mendoza. Apuntes para la 
discusión, 12-38.

17 Cuyonomics. Investigaciones en Economía Regional. Año 8, número 13, junio de 202417

las transformaciones a nivel macro se cristalizaron en los indicadores locales focali-
zándose en su trayectoria durante el período 2004-2022.

Dentro de este marco teórico cobran relevancia tanto la evolución de las princi-
pales variables económico-sociales como el papel y las decisiones de los actores in-
volucrados y las disputas que surgen. Es por esto que la estrategia metodológica uti-
lizada es mixta, se conjugan técnicas cualitativas con base en la revisión bibliográfica 
y la interpretación y técnicas cuantitativas a través del análisis de datos secundarios.

Como primera aproximación al problema de estudio se analiza la evolución de 
variables que atañen al desempeño económico provincial, como el producto bruto 
geográfico (PBG) per cápita, los principales sectores productivos y las exportacio-
nes. Los datos fueron tomados de las publicaciones de la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas (DEIE), que permiten comparar el período 2004-2022. 
Posteriormente, se procedió a examinar ciertas variables del mercado de trabajo 
y de las condiciones de vida de la población para compararlos con los cambios en 
la actividad económica. Para ello se recurrió a la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) realizada por el INDEC, al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (OEDE-MTEySS) sobre la base 
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a cálculos de pobreza e indi-
gencia realizados por Ledda (2022).1

Cabe destacar dos limitaciones de estas fuentes de información. Por un lado, los 
datos provenientes del SIPA se limitan a los empleos formales del sector privado, 
lo que deja fuera a un importante sector del universo de trabajadores provinciales 
(públicos formales e informales). Además, esta limitación puede llevar a considerar 
como aumento de empleo a los cambios de la tasa de formalización. Por su par-
te, los datos proporcionados por la EPH se circunscriben al aglomerado urbano del 
Gran Mendoza, área que si bien es territorialmente pequeña concentra a más de la 
mitad de la población.

Finalmente, se procedió al análisis de los complejos productivos más relevantes 
de la provincia: el vitivinícola y el hidrocarburífero. Para ello se recurrió a bibliogra-
fía especializada y a información específica de cada sector.

Resultados

El proyecto de valorización financiera dominante en Argentina en las últimas déca-
das del siglo XX tuvo su quiebre con la crisis económica, política y social del 2001. A 
partir de la normalización institucional tras la asunción de Néstor Kirchner en 2003 
se inauguró un nuevo período. Las políticas de la posconvertibilidad adquirieron 

1 Los datos utilizados fueron extraídos del artículo publicado por Ledda en 2022. En este se traba-
jaron datos hasta el año 2021. Posteriormente la autora continuó con su actualización, por lo que 
a través de una comunicación personal con ella se completó la serie hasta el año 2022, como se 
puede apreciar en el siguiente apartado.
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un carácter híbrido con claras continuidades del modelo de valorización financie-
ra anterior y nuevos intentos de planificación estatal e industrialización (Basualdo, 
2006; 2009).

Durante los primeros gobiernos de la posconvertibilidad (2003-2012) se pro-
curó superar la crisis económica, social y política en la que se encontraba el país 
a través del fomento de la actividad interna, el impulso de las exportaciones y la 
recuperación del salario. Para hacerlo, se mantuvo un tipo de cambio alto que per-
mitió fomentar exportaciones, ingresar divisas para pagar la deuda y proteger la 
actividad productiva interna, a la par que el cobro de retenciones mejoró los ingre-
sos fiscales y desacopló los precios internos y externos de alimentos. Asimismo, se 
fortalecieron los controles al ingreso de capitales de corto plazo para desalentar 
la especulación financiera (Kulfas, 2016). En la misma línea se sucedieron nume-
rosas políticas de recuperación salarial, como el aumento del salario mínimo vital 
y móvil, la recuperación de paritarias en diversos sectores, la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y la expansión del alcance de las jubilaciones (moratorias previsio-
nales). Paralelamente, se llevó adelante un proceso de desendeudamiento con la 
intención de descomprimir la demanda de dólares y el estrangulamiento externo 
(Rapoport, 2014).

Sin embargo, y a pesar de estas transformaciones, el Estado nunca retomó su 
rol como principal planificador de la economía. La necesidad del ingreso de divisas 
para sostener la actividad económica se mantuvo, a la vez que creció el sector de 
oleaginosas como principal exportador, lo que generó una gran dependencia de la 
variación de los precios internacionales. A esto se le sumó la crisis en el sector ener-
gético, que signó los problemas macroeconómicos a partir del 2011. Como resulta-
do, tanto el gobierno de la coalición Cambiemos (2015-2019) como el del Frente de 
Todos (2019-2023) enfrentaron problemas de restricción externa que no se han po-
dido solucionar.

Los primeros años de la posconvertibilidad se caracterizaron por un acelerado 
crecimiento del PBI, el cual fue acompañado por todas las economías regionales. 
Si bien este crecimiento trajo aparejadas mejoras tanto en términos económicos 
como sociales, en la revisión de los indicadores de la provincia de Mendoza se visi-
biliza la existencia de un límite para la mejora de la calidad de la vida de la pobla-
ción provincial.

En la figura 1 se presenta el PBG per cápita para el período 2004-2022. En él se 
distinguen al menos tres tendencias diferentes. Desde el año 2004 hasta el año 
2013 el PBG crece de manera significativa y constante, con excepción de la contrac-
ción en el año 2009 producto de la crisis económica mundial y en el año 2012 por 
la crisis europea y la caída en la inversión. A partir del 2013 el crecimiento comien-
za a ser negativo (excepto 2015 y 2017) hasta llegar a su piso en el año 2020 como 
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consecuencia de la pandemia por COVID-19.2 Un tercer período es la recuperación 
pospandemia, con un importante crecimiento en 2021 y 2022. Cabe destacar que 
nuestras comparaciones toman como punto de partida una fecha apenas posterior 
a la crisis del 2001, tras una reducción del PBI del 20 % entre 1998 y 2002 (Basualdo, 
2009), lo que da cuenta del estancamiento del período.

Figura 1. Evolución del PBG per cápita de Mendoza, en pesos constantes de 1993. Años 2004-2022. 
Índice 2004=100

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 

Económicas de Mendoza (DEIE).

Para identificar en qué medida los grandes sectores acompañaron la dinámi-
ca económica provincial, en la figura 2 se presenta su evolución desde 2004 hasta 
2022. El sector primario, si bien creció hasta el año 2008, luego sufrió la caída más 
significativa de todos los sectores hasta el año 2022 (-38,7 %). De este modo, pasó 
de representar el 21 % del PBG en 2004 a tan solo el 10 % en 2022. Este compor-
tamiento se explica por la contracción en la actividad agropecuaria (-31 %) y en la 
explotación de minas y canteras (-45 %). Dentro de la primera, las actividades que 
representan casi la totalidad de la caída son la viticultura (-36,6 %) y la fruticultura 

2 Entre 2011 y 2017 el producto interno bruto (PIB) de Argentina creció 2,2 %, alternando años de 
caída (los años pares) y años de reactivación (los años impares, electorales). La determinación 
profunda de todo el período es la debilidad de la inversión que se mantuvo en niveles iguales o in-
feriores al 20 % del PIB. Los años de crecimiento del producto se correlacionan con aumentos del 
consumo y la inversión públicos que explican la forma de serrucho de la evolución del PIB (Piva, 
2022).
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(-58,9 %), mientras que en minas y canteras son la extracción de petróleo y gas na-
tural (-46,3 %) y sus servicios conexos (-38,5 %).

Por su parte, el sector secundario, compuesto por las ramas de industrias manu-
factureras y construcción, tuvo una primera etapa de crecimiento moderado y con 
oscilaciones hasta el año 2013, posteriormente una caída hasta el 2018 y finalmente 
una etapa de recuperación hacia el 2022. Esta dinámica dejó como saldo del perío-
do un crecimiento de 4,1 % que se ve explicado por la construcción (95,3 %), ya que 
las industrias manufactureras cayeron -4,7 %. Dentro de esta última la elaboración 
de bebidas representa la mayor parte de esa contracción con un -20,7 %, mientras 
que la construcción pública tracciona el crecimiento observado para el sector con 
un incremento de 386,6 %. En este punto puede visibilizarse una de las rupturas de 
la posconvertibilidad en relación con el régimen anterior: la importancia de la in-
versión pública como motor del crecimiento.3 Comparando entre puntas, el sector 
secundario pasó del 22 % al 17 % del PBG.

Por último, en consonancia con la tendencia nacional, el sector terciario experi-
mentó un marcado crecimiento entre puntas (65,6 %), pasó de representar el 57 % 
al 73 % del PBG. Este sector está compuesto por una amplia variedad de ramas que 
han tenido dinámicas diversas. Las actividades que conforman el sector son: trans-
porte y comunicaciones (152 %), servicios comunales, sociales y personales (86 %), 
electricidad, gas y agua (18 %), comercio, restaurantes y hoteles (45 %) y estableci-
mientos financieros (47 %).

Los rubros que explican el crecimiento dentro de comercio, restaurantes y hote-
les son la venta de comercio mayorista (93,7 %) y los hoteles y restaurantes (173 %)4; 
en transporte y comunicaciones, los teléfonos (326,7 %); en servicios comunales, 
sociales y personales, la administración pública y defensa (117,2 %), y en estableci-
mientos financieros, las actividades inmobiliarias (32,5 %).

A la hora de estudiar la evolución del sector servicios es importante destacar 
que, producto de las nuevas formas de organizar el trabajo y de las políticas priva-
tizadoras del empleo durante la última década del siglo XX, muchas actividades 
que en las estadísticas figuran como “prestación de servicios” en realidad están 
íntimamente ligadas a las producciones primarias y secundarias, pero de manera 

3 Es importante recordar nuevamente que en este análisis se parte de una base muy baja como 
consecuencia de las políticas liberalizadoras de la década de 1990 y los primeros años del 2000, 
que generaron un estancamiento y desindustrialización sin precedentes en la historia argentina. 
Según Canafoglia (2010), la participación relativa de la industria en el PBG provincial al comienzo 
de la década de 1990 se ubicaba alrededor del 20 %, mientras que en el transcurso del período 
1991-2001 descendió diez puntos porcentuales. De igual manera se redujo la cantidad de locales 
industriales, los cuales pasaron de ser 4258 en el año 1994 con 40 812 personas empleadas a 2029 
en el año 2002 con 29 881 empleados.

4 Parte de este crecimiento es atribuible a las transformaciones del complejo vitivinícola descritas 
en el apartado siguiente, vinculadas al creciente turismo enológico de la provincia.
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tercerizada (Cortese et al., 2013). Ejemplo de ello son las empresas dedicadas a la 
intermediación laboral y subcontratadas que trabajan para las petroleras.

Figura 2. Evolución del PBG de Mendoza según grandes sectores, en pesos constantes de 1993. 
Años 2004-2022. Índice 2004 = 100

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la DEIE.

En el análisis de las principales tasas laborales se pueden advertir tendencias 
que acompañan la dinámica de los indicadores económicos observados.5 En cuanto 
al desempleo (figura 3), se observa una importante caída desde el inicio del período 
hasta 2015 (con excepciones en 2009 y 2014), un incremento desde el 2016 que se 
acelera a partir de la crisis económica de 2018 hasta llegar a su máximo en 2020, 
para luego recuperarse en 2021 y 2022 producto de la recuperación pospandemia.

Por su parte, la tasa de actividad (Figura 3), que muestra el porcentaje de per-
sonas que trabajan o están buscando activamente trabajo, presenta un leve in-
cremento entre 2004 y 2006, luego una oscilación en torno al 44 % y 45 %, y un 
nuevo incremento a partir de 2018 hasta alcanzar su máximo en 2022 con 50,5 %. 
Este comportamiento en los años recientes se corresponde con la caída del poder 
adquisitivo de los ingresos (figura 6) y la consecuente necesidad de que más miem-
bros del hogar (principalmente mujeres) se incorporen al mercado de trabajo para 
complementar ingresos.

5 Estos indicadores se construyen a partir de los datos relevados por la EPH-INDEC, por lo que su 
alcance espacial abarca solamente al aglomerado urbano del Gran Mendoza.
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Figura 3. Tasas de actividad y desempleo en el Gran Mendoza. Promedios anuales. Años 2004-
2022

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos publicados por la DEIE en base a la EPH.

Asimismo, la tasa de empleo (figura 4) tiene un comportamiento similar a la 
tasa de actividad: un incremento entre 2004 y 2006, luego se mantiene alrededor 
del 54 % y 55 % hasta 2020 y registra un significativo incremento para los años 2021 
y 2022, cuando alcanza un máximo de 60,6 %.

Si bien los niveles de desempleo han tenido períodos de importante caída al-
tamente relacionada con el comportamiento del PBG, es importante revisar los ni-
veles de formalidad/informalidad como una aproximación a la calidad del empleo 
que se genera. En la figura 4 se muestra la evolución del porcentaje de asalariadas/
os sin descuento jubilatorio. Allí se observa una sostenida disminución de la infor-
malidad laboral hasta 2011, cuando se alcanza el piso del período con un 33 %, lue-
go comienza a crecer nuevamente hasta alcanzar su máximo en el 2021. Es decir, en 
el mejor de los años una/o de cada tres asalariadas/os no estaba registrada/o.

Además, si se compara la evolución de la tasa de empleo y la tasa de informali-
dad, se advierte que el crecimiento de la ocupación entre 2004 y 2008 se dio por la 
creación de empleos formales. Luego, entre 2008 y 2011 la tasa de empleo se mantu-
vo, pero la informalidad siguió cayendo, lo que podría indicar una formalización de 
empleos no registrados, es decir, una mejora en la calidad de los puestos de trabajo. 
Entre 2011 y 2020, si bien el nivel de empleo fue relativamente estable, la tasa de no 
registro se incrementó, lo que muestra un deterioro de las condiciones laborales. 
Por último, el crecimiento de la ocupación entre 2021 y 2022 se acompañó de un 
significativo incremento de la informalidad, lo que daría cuenta de que la inserción 
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de las personas al mercado de trabajo en la pospandemia se dio principalmente en 
empleos precarios. Es importante remarcar que estos datos consideran únicamente 
la situación del empleo urbano, en donde existe una mayor tasa de formalidad. Por 
ello se puede asumir que un indicador que tomase también las condiciones rurales 
implicaría una tasa de informalidad aún mayor.

Figura 4. Tasas de empleo e informalidad laboral.6 Gran Mendoza. Promedios anuales. Años 
2004-2022

Nota: tasa de empleo en eje principal, tasa de informalidad en eje secundario. Fuente: Elaboración propia 

con datos publicados por la DEIE sobre la base de la EPH.

Esta dinámica del mercado de trabajo no ha sido homogénea entre varones y 
mujeres. En la figura 5 se presenta la evolución de la tasa de informalidad laboral 
desagregada por sexo.7 Allí se advierte, en primer lugar, la brecha de informalidad 
laboral entre varones y mujeres que, exceptuando el 2015 (donde faltan datos de un 
trimestre) y el 2020 (el año más álgido de la pandemia), ha persistido en el mercado 
de trabajo del Gran Mendoza. En segundo lugar, se ve que mientras la disminución 
de la informalidad laboral en varones llegó hasta el 2011, al igual que la tendencia 
general de la informalidad expuesta en la figura 4, la de mujeres continuó dismi-

6 La aproximación a la medición de la informalidad laboral es mediante la tasa de no registro de 
asalariadas/os en la seguridad social, es decir, se calcula como el porcentaje de personas asalaria-
das sin descuento jubilatorio.

7 La fuente de datos utilizada (EPH-INDEC) tiene la limitación de generar estadísticas binarias res-
pecto del género, es por esto que se utiliza la variable sexo para dar cuenta de diferencias de gé-
nero, aunque entendemos que son conceptos teóricos distintos.
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nuyendo algunos años más, hasta el 2015. En tercer lugar, entre 2015 y 2019 ambas 
variables se incrementan, pero en el caso de las mujeres la informalidad creció con 
mayor velocidad.

Una mención especial merece el año 2020, durante el auge de la pandemia por 
COVID-19. En este año se advierte que mientras crecía la informalidad en varones, 
la de mujeres disminuía. Esto puede explicarse en parte porque las trabajadoras 
tuvieron más pérdidas de puestos de trabajo en los sectores de servicio doméstico, 
comercio y hoteles y restaurantes (Belloni et al., 2022). También cabe recordar que 
fue un año de fuerte contracción económica y de cierre de establecimientos produc-
tivos, por lo que esta disminución en la informalidad de mujeres puede deberse a 
un incremento de su desempleo y una disminución de su tasa de actividad, por la 
profundización de las tareas domésticas y de cuidado. Finalmente, la recuperación 
económica pospandemia vino acompañada de una fuerte suba de informalidad la-
boral explicada por el incremento de las mujeres en esta situación, ya que la tasa de 
los varones disminuyó levemente.

Figura 5. Tasas de informalidad laboral por sexo. Gran Mendoza. Promedios anuales. Años  
2004-2022

Fuente: elaboración propia con datos de la EPH-INDEC.

En cuanto a los ingresos de las/os trabajadoras/es provinciales, se pueden 
tomar como indicadores la remuneración del sector privado formal y el ingreso me-
dio per cápita familiar. Cabe aclarar que, como las fuentes de información disponi-
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bles presentan limitaciones en el alcance territorial y sectorial, se optó por presen-
tar ambos indicadores para intentar abarcar a la mayor parte de la población.8

Teniendo esto en cuenta, en la figura 6 se analiza la evolución de las remunera-
ciones del sector privado registrado como una aproximación a la capacidad adqui-
sitiva de esa parte de la población. Al igual que en la evolución del PBG, las remu-
neraciones del sector privado formal llegaron a su pico máximo en el año 2012. El 
ingreso medio per cápita familiar, en cambio, tuvo su punto más alto en el año 2013. 
Ambos indicadores caen luego de estos años, con la particularidad de que el segun-
do de ellos tiene una significativa recuperación en el año 2017, y luego continuó en 
descenso hasta alcanzar en 2022 niveles similares a los del 2004.

Figura 6. Evolución de las remuneraciones del empleo registrado del sector privado y del 
ingreso medio per cápita familiar, en pesos constantes de 2022. Mendoza. Años 2004-2022.  
Índice 2004 = 100

Notas: se utilizaron las remuneraciones de diciembre de cada año, en pesos constantes de 2022. Fuente: 

Elaboración propia sobre la base de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de 

Mendoza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

Esa recuperación del ingreso per cápita familiar en el año 2017 puede verse 
explicada por varios factores. Como se presentó anteriormente, ese año hubo una 
reactivación económica que en Mendoza estuvo impulsada principalmente por co-
mercio, hoteles y restaurantes y establecimientos financieros. La tasa de desempleo 

8 Las remuneraciones del sector privado formal tienen alcance provincial, pero no incluyen al sector 
público formal y tampoco a las remuneraciones de los empleos informales. El ingreso medio per 
cápita familiar, por su parte, incluye todos los ingresos familiares (transferencias, ingresos labora-
les formales y no formales, ayudas, etc.), pero su alcance es a nivel aglomerado Gran Mendoza.
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se mantuvo en niveles bajos y la informalidad laboral creció, lo que podría indicar 
que esa reactivación contribuyó en la generación de ingresos laborales informales. 
Por otro lado, también se incrementó la cantidad de personas beneficiarias de po-
líticas sociales, por ejemplo, con la extensión de la Asignación Universal por Hijo a 
monotributistas, lo que podría significar también un incremento en los ingresos no 
laborales de los hogares.

Como contracara de los ingresos de los hogares, en este último punto del apar-
tado se revisan los datos de pobreza para el Gran Mendoza en comparación con los 
31 aglomerados del país (figura 7). Con un comportamiento similar, pero en sentido 
opuesto a lo observado en ingresos, se advierte una evolución descendente de la 
pobreza hasta el año 2013, con un posterior incremento hasta el año 2021. También 
puede identificarse que Gran Mendoza presenta niveles más altos que el promedio 
nacional, aunque ambas presentan una dinámica similar entre sí.

Figura 7. Pobreza por ingresos (en porcentaje de personas). Promedios anuales. Total país y Gran 
Mendoza. 2003-20219

Fuente: Ledda (2022) y comunicación personal (noviembre, 2023).

En el año 2003, luego de la peor crisis económica y social del país, se registraron 
niveles extremadamente altos de personas en situación de pobreza, alcanzando el 
57,2 % para el total del país y el 63 % para el Gran Mendoza. A partir de ese año la 
pobreza comenzó a disminuir a la par de que crecieron el PBG y el empleo y cayó el 
desempleo. El piso mínimo alcanzado en 2013 fue de 24,5 % a nivel país y de 23,1 % 
en el Gran Mendoza, es decir que una/o de cada cuatro mendocinas/os era pobre. 

9  Si bien entre 2007 y 2015 el Índice de Precios al Consumidor producido por el INDEC, insumo para 
establecer el valor de la canasta básica, permaneció bajo sospechas de distorsiones sistemáticas, 
la autora citada ha reconstruido los datos a partir de una revisión sistemática de la base de datos. 
Para profundizar sobre la metodología utilizada, ver Ledda (2022).
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A partir de ese momento los niveles de pobreza oscilaron en torno al 30 % hasta 
el año 2018, y luego de un fuerte incremento en el año 2019, siguieron creciendo y 
superaron el 42 % en Mendoza, valor por encima del promedio nacional (37,7 %).

En este breve repaso se ha identificado que durante los primeros años de la pos-
convertibilidad hubo años de aumento de la producción junto con un incremento 
de los ingresos, caída de la pobreza y un leve crecimiento de la formalidad. Por su 
parte, la evolución del desempleo tiene mayores variaciones, por lo que es difícil de 
correlacionar de manera directa. A pesar de este primer período de mejoras, que 
puede adjudicarse a una reactivación de la economía a través de un tipo de cambio 
competitivo, políticas de recuperación del salario e importantes inversiones públicas 
nacionales y provinciales, tanto en la provincia de Mendoza como en los indicadores 
nacionales se identifica un elevado piso de pobreza. A esto se le suman, en el ámbito 
provincial, considerables niveles de informalidad laboral (por encima de los nacio-
nales). Para comprender con mayor profundidad algunos factores que puedan expli-
car los límites en la mejora de los indicadores analizados, en el siguiente apartado se 
profundizará en el estudio de las principales actividades productivas de la provincia, 
focalizando en las transformaciones que surgieron a partir de las reformas estructu-
rales de las últimas décadas del siglo XX y que echan luz sobre algunos obstáculos 
que se visibilizan durante el período analizado. La discusión se realizará alrededor 
de dos de los principales circuitos productivos de la provincia: el circuito vitivinícola 
y el circuito hidrocarburífero, con el objetivo de identificar los aspectos que pueden 
ayudar a entender la dinámica de desarrollo local estudiada anteriormente. 

Discusión

Sobre la base de los datos mostrados en el apartado anterior surgen dos dimensio-
nes de análisis respecto a la estructura productiva mendocina. Por un lado, la referi-
da a su escasa capacidad para sostener un crecimiento económico a lo largo de dos 
décadas y, por otro, sus limitaciones a la hora de dar respuesta a las necesidades 
sociales. Para profundizar en ellos es necesario detenerse y mirar con mayor detalle 
cuáles han sido los complejos productivos en los que se ha basado el desarrollo pro-
vincial en las últimas décadas: el complejo vitivinícola y el hidrocarburífero.

Vitivinicultura, modelo exitoso pero excluyente

Desde principios del siglo XX la vitivinicultura ha sido la agroindustria más impor-
tante de la provincia. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) (2023), en 
el siglo XXI ha habido un promedio de entre 150 000 y 160 000 hectáreas cultiva-
das, lo que representa alrededor del 70 % de lo cultivado con vides en el país. La 
venta de uvas ha representado un promedio del 72 % de los ingresos del sector agrí-
cola provincial entre las temporadas 2003/2004-2021/2022. A su vez, estos cultivos 
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son indisociables de la producción vinícola, ya que lo destinado a esta agroindustria 
ha representado siempre más del 99 % del valor de las uvas (DEIE, 2023).

Ahora bien, para identificar las principales características de este complejo pro-
ductivo es necesario describir las profundas transformaciones que sufrió a fines 
del siglo pasado. En el marco del agotamiento del régimen de acumulación de in-
dustrialización por sustitución de importaciones y de la avanzada neoliberal de la 
década de 1970, el complejo había entrado en crisis. Sumado a la caída del poder 
adquisitivo del salario y la debilidad creciente del mercado interno al cual había 
estado históricamente ligado, se incrementó fuertemente el consumo nacional de 
bebidas sustitutas al vino (gaseosas, cervezas). La fuerte y continuada disminución 
de la demanda en el país condujo a que las recurrentes crisis de sobreproducción 
que el sector padecía se convirtieran en terminales, al menos bajo el modelo pro-
ductivo vigente (Román, 2015; Rofman et al, 2012; Mingo y Berger, 2009; Breitman 
Pacheco, 2017; Barzola-Elizagaray y Engelman, 2020). En Mendoza la respuesta gu-
bernamental a esta crisis a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 con-
sistió en liberalizar la actividad mediante su desregulación y la privatización de los 
entes estatales que tenían injerencia en la producción vitivinícola, particularmente 
Bodegas y Viñedos Giol.

La demanda del mercado mundial exigía a su vez vino de “calidad”, es decir, con 
cualidades enológicas que antes no eran relevantes. Paralelamente, el sector co-
menzó un proceso de adecuación a estos requerimientos, lo que se conoce como 
reestructuración o reconversión vitivinícola, y se realizó sobre la base de una im-
portante entrada de capitales para poder llevar adelante los cambios necesarios en 
todas las etapas del proceso productivo En los cultivos destaca la expansión de va-
rietales específicos, como el malbec, en detrimento de las uvas comunes, la mayor 
utilización del sistema de conducción de espaldero y la tecnificación de los cultivos 
con mallas antigranizo y riego por goteo, como así también un desplazamiento te-
rritorial de los nuevos cultivos predominantemente hacia zonas cordilleranas (Sa-
latino, 2017). En cuanto a las bodegas, debieron incorporar nuevas tecnologías que 
les permitiesen una elaboración más controlada y de mayor calidad, a la par que 
el papel del personal técnico capacitado, como ingenieros agrónomos y enólogos, 
comenzó a ser cada vez más relevante en la supervisión y control de las uvas proce-
sadas para vino fino.

Según Chazarreta (2013), la entrada de capitales se realizó predominantemen-
te mediante la adquisición de firmas ya existentes, pero por lo general las transfe-
rencias accionarias implicaron ampliaciones o modernizaciones tecnológicas. Estas 
inversiones y transformaciones lograron el cometido de aumentar la participación 
de la vitivinicultura local en el mundo y de acrecentar el valor unitario de lo expor-
tado. Mientras que en 1991 los vinos exportados representaban menos del 2 % del 
volumen total producido (Chazarreta, 2013), en los últimos cinco años ha oscilado 
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entre el 27 y el 32 % (INV, 2023). Al mismo tiempo, en ingresos del sector las ventas 
de vinos al exterior promediaron los dos tercios del valor de venta total.10

Se puede afirmar que el proceso de reconversión vitivinícola fue un éxito en tan-
to logró abrir nuevos circuitos productivos y comerciales centrados en las cualida-
des del producto y orientado a segmentos específicos del mercado (exportación y 
segmentos de elevado poder adquisitivo nacional), a la par que posicionó a Mendo-
za como una de las capitales internacionales del vino. Sin embargo, en estas trans-
formaciones pueden encontrarse también algunas causas de las dificultades de la 
provincia en sostener su crecimiento económico y sobre todo en su capacidad para 
brindar adecuadas condiciones laborales y de vida a toda su población.

Para posibilitar su concreción, en los albores del proceso de reconversión viti-
vinícola y en tan solo 11 años (1980-1991), se quitaron 86 698 hectáreas de viñedos, 
es decir, el 37,3 % del total cultivado (Liceaga et al, 2013; Román, 2015). A su vez, los 
Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) muestran que entre 1988 y 2018 desapare-
cieron un 48 % de las explotaciones agropecuarias (EAP) con cultivo vitícola, mien-
tras que la superficie implantada se redujo solo un 16 %. Esta dinámica regresiva es 
explicada por las explotaciones de hasta 25 hectáreas, ya que las de mayor tamaño 
tuvieron un comportamiento expansivo, al igual que habría ocurrido en otras activi-
dades productivas (Van den Bosch y Alturria, 2023; Cortese et al., 2019).

Además de la expulsión de agentes económicos del complejo debe considerar-
se el planteo de Román (2015) y Carballo y Fili (2013) sobre la subordinación de los 
pequeños productores vitícolas respecto de las grandes bodegas. Debido a su poder 
dentro del complejo, estas pueden determinar en parte los tiempos y las formas de 
las labores culturales, como así también los rindes que el productor debe respetar 
en pos de los estándares de calidad solicitados para comprar las uvas. De aquí se de-
riva una pérdida importante de control sobre el proceso productivo de los pequeños 
productores integrados al complejo, situación que en muchos casos fue la antesala 
de la desaparición de su condición de productores.

Por otra parte, además de transformar las características y la estacionalidad de 
la demanda de mano de obra de las grandes empresas, las innovaciones y la tecnifi-
cación redujeron la fuerza de trabajo necesaria para llevar adelante el proceso pro-
ductivo tanto en fincas como en bodegas (Carballo y Fili, 2013; Rofman et al., 2012). 
Más allá de que este fenómeno es descrito por la bibliografía sobre la base de entre-
vistas con actores claves del sector, podemos encontrar un indicio en el mismo sen-
tido en los datos del OEDE-MTEySS (2024) que muestran que los sectores primarios 
y secundarios de la vitivinicultura provincial oscilaban en torno al 15 % del empleo 
privado registrado en 2004, mientras que en 2022 oscilaban alrededor del 11 %.

Es relevante destacar que junto con la mayor importancia del sector externo para 
la actividad se dio un incremento del enoturismo en la provincia. Además de los in-

10 Cálculo propio sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Banco de la 
Nación Argentina.
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gresos que pueden generarse por consumos de los turistas en las bodegas (compras 
de vino, comidas en sus restaurantes, etc.), este proceso ayuda a consolidar canales 
de comercialización en el exterior. Salatino (2017) y Larsimont (2016) muestran que 
los beneficios de dichos circuitos han sido apropiados por un pequeño grupo de bo-
degas, principalmente las cercanas a la Cordillera de Los Andes y en el Valle de Uco. 
Así, se constituyen en cierta medida como economías de enclave, entendiéndolas 
junto a Ferreyra y Jofré (2010) como espacios con una morfología institucional que 
no permite a los agentes locales tener mucha influencia en la obtención del exce-
dente del proceso productivo, generando una extrema dependencia de las necesi-
dades de agentes económicos sociales que son extraespaciales.

Finalmente, cabe tener en cuenta el proceso de desplazamiento de la renta en-
tre los eslabones de la cadena de valor. Siguiendo a Ferreyra y Vera (2018) se puede 
apreciar que esta se va concentrando en determinados eslabones: el industrializa-
dor en el caso del circuito de vinos de baja calidad enológica y el comercializador en 
el caso del circuito de mayor valor agregado. Todo ello en detrimento de los agentes 
más numerosos de la cadena, como son los productores primarios, que ven erosio-
nadas sus posibilidades de continuar viviendo solo de esta actividad económica.

El complejo hidrocarburífero. Privatizaciones, extracción 
sin inversión y límites al desarrollo

Otro complejo fundamental de la estructura productiva mendocina es el hidrocar-
burífero, tanto por su valor como recurso estratégico como por su aporte al PBG y 
por la importancia que han tenido las regalías en los ingresos provinciales. Mendo-
za posee un entramado complejo alrededor de la producción hidrocarburífera en el 
que se llevan a cabo las distintas etapas productivas de esta cadena.11 Sin embargo, 
debido a los cambios de las políticas energéticas en el ámbito nacional durante la 
oleada neoliberal, esta actividad ha sufrido una importante caída en su producción 
que hasta el día de hoy no se ha podido revertir.

A partir del año 1976 comenzaron las transformaciones del sector, que culmi-
naron con el desprendimiento por parte del Estado de casi la totalidad de YPF en 
el año 1998. Las principales políticas de la época fueron la desregulación, la privati-
zación y la commoditización de los hidrocarburos. Desde el año 1992 el Estado aban-
donó su rol como regulador del sistema, permitiendo la libre disponibilidad de los 
hidrocarburos extraídos (Serrani y Sabbatella, 2015). Posteriormente, mediante la 
sanción de la ley 24.145 se habilitó la fragmentación y privatización de YPF, tanto de 
los yacimientos como de destilerías que se encontraban en su poder. Todo el com-
plejo energético nacional se transfirió a empresas privadas, principalmente mul-

11 Las actividades extracción petróleo y gas, servicios conexos y refinería de petróleo y petroquímica 
en 2004 representaban el 19 % del PBG y el 10 % en 2022 (DEIE, 2023).
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tinacionales, sin normativas que obligaran a reinvertir las utilidades para ampliar 
la capacidad instalada o reponer las reservas que se extraían (Barrera, Sabbatella y 
Serrani, 2012; Sabbatella, 2012; Furlan, 2015; Barrera y Serrani, 2018).

Estas políticas implicaron una aceleración de la producción de hidrocarburos 
en los años posteriores a la privatización, debido a la sobrexplotación de los yaci-
mientos que ya estaban en funcionamiento. Las inversiones que se realizaron se 
concentraron en nuevas tecnologías para la explotación secundaria de los pozos 
ya existentes (Nercesian, Strada y Letcher, 2022) en desmedro de las exploraciones 
para explotar en el futuro. Como resultado de esta sobrexplotación, la producción 
petrolera creció casi un 70 %, con un pico máximo en 1998, y la gasífera casi un 90 % 
(Sabbatella, 2012).

La disminución en las actividades exploratorias impactó directamente en la pro-
ducción a partir de la segunda mitad de la década del 2000. Mientras que en 1988 
existían reservas de gas para 34 años y de petróleo para 14 años, en 2011 esa dis-
ponibilidad cayó a 7,5 años y a 11 años, respectivamente (Sabbatella, 2012). Al mis-
mo tiempo que la producción crecía se visibilizó un estancamiento en la refinación 
como correlato del aumento de la exportación de crudo, en un contexto de alza de 
los precios de este recurso (Sabbatella y Serrani, 2011).

La caída de la producción de hidrocarburos significó también una importante 
caída en la recaudación provincial. De representar el 36 % de los recursos provincia-
les corrientes en el año 2004 las regalías pasaron a significar el 10 % en el año 2022 
(Ministerio de Hacienda y Finanzas Mendoza, 2024). De este modo, las consecuen-
cias de haber privatizado YPF y permitido que explote los recursos sin planificación 
a largo plazo siguen hoy vigentes al haber disminuido drásticamente la capacidad 
productiva de hidrocarburos. A su vez, las inversiones en curso tardarán en recupe-
rar los niveles previos.

En cuanto a la inserción de la provincia de Mendoza en este circuito producti-
vo se pueden identificar dos espacios diferenciados. En el sur del territorio se com-
parte con Neuquén la Cuenca neuquina, en donde se encuentra la producción más 
importante de gas y petróleo de Mendoza. Por otro lado, en el norte y este del terri-
torio provincial se ubica la Cuenca cuyana, de capacidad mucho menor. Además, en 
Luján de Cuyo se encuentra la segunda refinería más importante del país, que en el 
año 2022 produjo alrededor de seis millones de metros cúbicos de derivados, prin-
cipalmente gasoil y distintos tipos de naftas para vehículos (Ministerio de Hacienda 
de la Nación, 2019).

Según Ferreyra y Jofré (2010), el espacio del sur del circuito hidrocarburífero se 
asemeja a una configuración de enclave, mientras que en la cuenca del norte esta 
situación difiere debido a que no solo se explota el recurso, sino que se industrializa 
y agrega valor. Sin embargo, la privatización de YPF también modificó en parte esta 
característica, debido a que actores extranjeros que nunca se ubicaron en el territo-
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rio comenzaron a participar del circuito y a girar los excedentes a sus casas matrices 
Ferreyra y Jofré (2010).

La importancia de la industrialización de los hidrocarburos para la generación 
de riquezas se puede ver al comparar Malargüe, principal departamento de Men-
doza productor de la Cuenca neuquina, con Luján de Cuyo, uno de los principales 
departamentos de la Cuenca norte y lugar donde se encuentra la refinería de la pro-
vincia. En el año 2022 Luján de Cuyo tuvo un 8,5 % de participación en el sector de 
minas y canteras, pero un 39,6 % en industrias manufactureras. Así, el aporte del 
departamento en el total del PBG fue de 12,7 %. Por su parte, en el departamento 
de Malargüe el sector de minas y canteras representó un 64,1 % de la extracción de 
minas y canteras, pero tuvo una casi nula participación en el sector manufacture-
ro (tan solo el 0,3 %). Como consecuencia la participación del departamento en el 
total del PBG fue de 4,7 % (DEIE, 2023). De estos números se puede inferir que en 
Luján de Cuyo la destilería tiene una gran importancia en la producción del depar-
tamento. Según datos de la DEIE (2023) en el año 2022 el sector de refinería de pe-
tróleo y petroquímica representó el 41 % del valor agregado del sector de la indus-
tria manufacturera de la provincia. De igual manera, el empleo que se genera en 
la etapa de extracción de hidrocarburos es, aunque de buena calidad, de muy poca 
significancia por lo que es importante que esta actividad sea pensada dentro de un 
entramado más complejo y amplio. Según datos del OEDE-MTEySS, el sector de ex-
tracción de petróleo y gas natural tuvo un promedio de 4119 empleos registrados 
entre el año 2004 y el año 2022. Este número representa tan solo el 11 % del total 
del empleo registrado del sector primario, y el 1,6 % del total del empleo registrado 
en la provincia en el período.

Otro aspecto relevante para considerar acerca del complejo hidrocarburífero se 
refiere a Vaca Muerta, y ello en dos sentidos: el contraste entre la YPF privatizada 
y con reestatización parcial, y los debates sobre los aportes de este tipo de explo-
tación al desarrollo. Con respecto a la gestión de la empresa petrolera, el accionar 
cortoplacista de la gestión privatizada puede apreciarse también en su compor-
tamiento frente a Vaca Muerta. En el año 2010 Repsol YPF confirmó que en Vaca 
Muerta existía la posibilidad de obtener recursos a través de la técnica del fracking a 
partir de la perforación del primer pozo de shale en Loma de Lata (Nercesian, Strada 
y Letcher, 2022; Wagner, 2022). 12 Sin embargo, y a pesar de tratarse de la segunda 
mayor reserva de recursos técnicamente recuperables de gas no convencional, con 
la YPF de Repsol no se realizaron las inversiones prometidas para su desarrollo.13 

12 Vaca Muerta es una formación geológica ubicada en las provincias de Neuquén, Río Negro, Men-
doza y La Pampa.

13 Es importante aclarar que los recursos técnicamente recuperables no siempre son extraíbles en 
forma rentable. El desarrollo de la tecnología que abarata los costos de perforación y extracción, 
junto con la evolución del precio de comercialización de los hidrocarburos, convierte a estos recur-
sos en reservas (Nercesian, Strada y Letcher, 2022).
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Fue recién a partir de su reestatización parcial en 2012 que la empresa nacional se 
convirtió en la principal inversionista en el sector, agregando otro ejemplo de que la 
iniciativa privada no puede ser el único motor para pensar el desarrollo y ni siquiera 
el crecimiento económico de un territorio.

Con respecto a las discusiones sobre los aportes de explotaciones como la de 
Vaca Muerta al desarrollo, cabe destacar su ubicación en la mencionada Cuenca 
neuquina y su consecuente configuración de enclave, es decir, la rentabilidad para 
los actores que explotan los recursos no tienen necesariamente un correlato en el 
desarrollo local y la calidad de vida de la población. Asimismo, se trata de una for-
ma de extracción de gas particularmente cuestionada por sus impactos ambienta-
les negativos en el entorno y el gran consumo de agua en territorios con escasez, 
lo que ha desatado cuestionamientos desde el sector científico-académico y desde 
movimientos socioambientales (Wagner, 2021).

La explotación hidrocarburífera es un aspecto central del desarrollo nacional 
debido a la alta dependencia de hidrocarburos del complejo energético. No obs-
tante, la alta volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos, los ele-
vados impactos ambientales, el poco trabajo que genera la explotación (aunque de 
alta calidad y registración) y el poco derrame económico de esta actividad si solo 
es extractiva sin industrialización demuestran que es necesario repensar la manera 
en que se va a llevar adelante para que los únicos beneficiarios no sean las grandes 
empresas líderes del sector.

Hacia una mirada integral del desarrollo mendocino. 
Reflexiones finales

La intención de este artículo ha sido contribuir al debate sobre el desarrollo, enten-
dido de una manera amplia, más allá del aspecto económico, planteando que el 
crecimiento solo tiene sentido cuando se lo tiene en cuenta como una forma de me-
jorar la calidad de vida de la población en general. Para ello se realizó un análisis de 
los principales indicadores económicos y sociales de la provincia de Mendoza con la 
intención de identificar si, a pesar de los períodos de crecimiento que hubo desde 
la salida de la convertibilidad, existe un límite estructural al desarrollo sostenible e 
inclusivo en la provincia.

Los resultados que se obtuvieron indican que, a pesar de haber momentos en 
los que se mejoraron prácticamente todos los indicadores analizados (2004-2012), 
siempre se sostuvo un piso de informalidad laboral y pobreza que explicita las limi-
taciones de la estructura productiva provincial para mejorar la calidad y cantidad 
del trabajo que se genera, así como la mejora de las condiciones de vida de la po-
blación. Para intentar comprender dichas limitaciones se describieron las caracte-
rísticas de dos de los principales circuitos productivos de la provincia: el vitivinícola 
y el hidrocarburífero. Por las particularidades técnicas y políticas de cada sector se 
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observan trayectorias diferentes, aunque se puede confirmar que ambas están sig-
nadas por las reformas estructurales que se realizaron en las últimas décadas del 
siglo pasado y que continúan hasta la actualidad.

En cuanto al circuito vitivinícola no se puede afirmar que esté agotado, en el 
sentido de que ya no es rentable. Se visibilizan eslabones y actores en su interior, 
como las grandes bodegas y las comercializadoras, que pueden generar importan-
tes rentas, aunque con la contracara de la expulsión de la actividad de los agentes 
subordinados.

Por parte del sector de hidrocarburos se identifica que la perspectiva de commo-
ditización de un recurso estratégico llevó a grandes ganancias para ciertos actores, 
como las petroleras multinacionales, a costa de perjudicar la producción futura. Al 
mismo tiempo, esta actividad no derrama de por sí sus beneficios en un amplio sec-
tor de la sociedad, sino que es necesario generar un circuito productivo complejo, 
en donde se fomente tanto la creación de proveedores como la industrialización 
posterior para mejorar los ingresos y la cantidad de los empleos generados.

Se identifica claramente que la capacidad de los territorios locales para fomen-
tar actividades económicas está fuertemente atada a los ciclos nacionales. En un 
próximo trabajo sería necesario profundizar sobre los espacios locales de acción 
para aportar al fortalecimiento de circuitos productivos que agreguen valor y res-
pondan a las necesidades de la población en la que se asientan.
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Resumen
La bioeconomía es un sistema económico en el cual los recursos biológicos son la base 
de los procesos productivos, en reemplazo de insumos de origen fósil. Cuando esta 
sustitución se hace sobre la base de residuos biomásicos se habla de “bioeconomía 
circular”. Este trabajo desarrolla una metodología de análisis de cadenas de valor 
agroindustriales con el objetivo de identificar alternativas de agregado de valor de 
los residuos desde un enfoque de bioeconomía circular. Los resultados se relacionan 
con la descripción de las etapas de la metodología y su ejemplificación. Tiene como 
limitación la complejidad que implica proponer un modelo de aplicación práctica en 
el contexto de una investigación exploratoria/descriptiva, por lo que solo se esbozan 
lineamientos preliminares. La originalidad radica en la combinación de los marcos 
analíticos de Cadenas Globales de Valor y Bioeconomía Circular, lo que da por resul-
tado una metodología específica para el análisis del aprovechamiento de la biomasa 
residual en cadenas agroindustriales.

Palabras clave: biomasa residual, cadenas globales de valor, economía circular.

Abstract
The bioeconomy is an economic system in which biological resources are the ba-
sis of production processes, replacing fossil-based inputs. When this substitution 
is based on biomass waste, we speak of a circular bioeconomy. This work develops 
a methodology for the analysis of agro-industrial value chains with the aim of iden-
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Introducción

La preocupación por cumplir con los requisitos de crecimiento económico y demo-
gráfico con recursos limitados, proveer de energía al mundo y, al mismo tiempo, 
mitigar la contaminación parece incompatible con el sistema de producción lineal 
de extracción, fabricación y eliminación vigente (Meadows, Randers y Meadows, 
2005; Lieder y Rashid, 2016). En un mundo organizado en torno a cadenas globales 
de valor, estos problemas pueden traducirse en la necesidad de procurar la susten-
tabilidad económica, social y ambiental en las cadenas de valor locales, regionales 
y globales (Amato, 2021; Buraschi, Amato y Peretti, 2017).

En oposición al sistema de producción lineal ha tomado relevancia el paradig-
ma de la economía circular, que propone un circuito de materiales cerrado, prio-
rizando mantener el valor de los recursos el mayor tiempo posible, minimizando 
la generación de residuos y contaminación desde el diseño de los productos y re-
generando los sistemas naturales (Lieder y Rashid, 2016; Korhonen, Honkasalo y 
Seppälä, 2018). Para el logro de una mayor circularidad en la economía se hace ne-
cesario interconectar los flujos de output e input de las diversas cadenas de valor 
que la conforman (Hofstetter et al., 2021; Lieder y Rashid, 2016). Según la Fundación 
Ellen McArthur (2015), se trata de una economía que proporciona múltiples meca-
nismos de creación de valor desvinculados del consumo de recursos finitos o, en 
otras palabras, una economía que pretende ser restaurativa y regenerativa. En los 
ciclos regenerativos, cuando los flujos de materiales en una economía circular están 
relacionados con la biomasa1, el concepto de bioeconomía emerge como relevante.

Si bien el término bioeconomía fue acuñado a principios del siglo XX por Bara-
noff (1919; 1925; citado en Vivien et al., 2019), se popularizó en las décadas de 1970 y 
1980 cuando fue reelaborado por Georgescu-Roegen (1975), reconocido como el au-
tor fundacional del concepto (D’Amato y Korhonen, 2021; Pungas, 2023). Georges-
cu-Roegen utilizó el término para referirse a una perspectiva ecológica radical de la 
economía en la cual las actividades económicas respetan los límites impuestos por 
la naturaleza. Con el correr del tiempo, el concepto evolucionó y adquirió diversas 
acepciones y connotaciones.

1 La biomasa denota cualquier materia orgánica que deriva de seres vivos, incluyendo residuos de 
procesos agrícolas y forestales y desechos orgánicos humanos y animales. Estos residuos pueden 
ser reutilizados como biomateriales o bioenergía (Saidur et al., 2011).
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La literatura generada en torno al concepto moderno de bioeconomía recono-
ce principalmente tres enfoques: biotecnológico, biorrecursos y ecológico (Amato, 
2023; Bugge, Hansen y Klitkou, 2016; Giampietro, 2023; Vivien et al., 2019). El en-
foque biotecnológico se centra en los nuevos modelos de negocio e innovaciones 
basadas en procesos de producción de alta tecnología que surgen a partir de la 
bioeconomía. El enfoque de biorrecursos, por su parte, asume una economía soste-
nible y circular de base biológica en lugar de una economía basada en los fósiles, y 
reconoce la necesidad de un cambio en la forma habitual de hacer negocios. El en-
foque ecológico, conocido como enfoque de Georgescu-Roegen, subraya la impor-
tancia de los procesos ecológicos que optimizan el uso de la energía, previenen la 
degradación y pérdida de nutrientes del suelo y fomentan la biodiversidad, y busca 
generar procesos y sistemas integrados, circulares y regionales. En este último, el 
replanteamiento de todo el proceso económico es fundamental, incluida la intensi-
dad de explotación de los recursos.

A raíz de las diferentes visiones sobre la bioeconomía, el concepto está siendo 
cuestionado en el mundo académico y en diversas iniciativas medioambientales, 
grupos de reflexión y organizaciones de la sociedad civil (Pungas, 2023). Por ejem-
plo, la biomasa es presentada por algunos defensores como renovable y, por tanto, 
sostenible; sin embargo, una gran cantidad de literatura, académica y no académi-
ca, cuestiona esta sostenibilidad citando los aspectos socioecológicos negativos del 
uso de la biomasa (Allain et al., 2022). También existen críticos que ven el concepto 
como una mera ecologización del modelo económico actual, sin que implique cam-
bios radicales en el statu quo (Vivien et al., 2019). Y otros, por su parte, sostienen 
que la investigación en bioeconomía debería adoptar una perspectiva más amplia 
que considere la dimensión social además de la ambiental (Eversberg, Holz y Pun-
gas, 2023).

Por su parte, la bioeconomía circular (BEC) se centra en la relación entre los 
constructos de economía circular y bioeconomía. Siguiendo a Stegmann, Londo y 
Junginger (2020), existen tres perspectivas para abordar esta relación: 1) la que con-
cibe a la BEC como la intersección entre la bioeconomía y la economía circular; 2) la 
que refiere a la BEC como algo más que la economía circular y la bioeconomía por sí 
solas, y 3) la que entiende a la BEC como parte de la economía circular, basada en el 
posicionamiento de la Fundación Ellen MacArthur (2015).

Teniendo en cuenta estas perspectivas, Stegmann et al. (2020) definen a la BEC 
como:

la valorización eficiente de los recursos de biomasa en cadenas de 

producción integradas y con múltiples salidas (…) al tiempo que se 

aprovechan los residuos y desechos y se optimiza el valor de la biomasa a 

lo largo del tiempo a través de la conexión en cascada. Dicha optimización 
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puede centrarse en aspectos económicos, medioambientales o sociales e 

idealmente considera los tres pilares de la sostenibilidad (p. 5).

En el contexto de la BEC, las actividades agrícola, ganadera y agroindustrial sur-
gen como sectores relevantes. La biomasa residual de estos sectores se torna im-
portante por dos motivos: por un lado, el gran volumen que se desperdicia durante 
la producción de alimentos, incluso antes de llegar al consumidor, y que pierden su 
capacidad de integrarse a otras cadenas de valor (FAO, 2009; Menéndez y Hilbert, 
2013); y, por el otro, la posibilidad de transformar esa biomasa residual en térmi-
nos de economía circular, ya sea para nuevos productos o para energía sostenible 
(Neves et al., 2020). La valorización de la biomasa residual se torna especialmente 
relevante en un contexto de escasez como el que plantean Colwill et al. (2012), que 
vaticinan que en 2050 los cultivos no serán suficientes para abastecer la demanda 
de alimentos y biomateriales o bioenergía.

A nivel global, estos sectores se ven afectados fundamentalmente por tres pro-
blemas mundiales relacionados con la sustentabilidad: la seguridad alimentaria, la 
seguridad energética y el cambio climático. La instalación de estos dos últimos pro-
blemas en las agendas gubernamentales creó el entorno propicio para dar impulso 
al aprovechamiento de fuentes de energía renovables y, en particular, los biocom-
bustibles. Sin embargo, dado que la tecnología actual para su producción se basa 
en materia prima obtenida a partir de cultivos extensivos, su potencial expansión 
ejerce presión sobre la actividad agrícola, lo que ha sido presentado como una ame-
naza a la seguridad alimentaria (Buraschi, 2013; 2021).

En este contexto, el presente trabajo propone una metodología de análisis de 
cadenas de valor agroindustriales desde la perspectiva de la BEC. Dicha metodo-
logía fue desarrollada en el marco de un proyecto de investigación2 en desarrollo 
que tiene como objeto de estudio determinadas cadenas productivas en diversas 
provincias argentinas3. Este marco metodológico pretende identificar las oportuni-
dades de aprovechamiento de la biomasa residual en cadenas de valor agroindus-
triales de Argentina para contribuir a la resolución de la problemática general de 
los residuos agroindustriales y a la posibilidad de agregado de valor —económico, 
social y ambiental— en las cadenas por la transformación de ellos en recursos (bio-
materiales o bioenergía).

2 Proyecto PICT-2020-SERIEA-I-INVI (PICT convocatoria 2020). Directora: Celina Amato. Grupo co-
laborador: Mónica Buraschi, María Florencia Peretti, Sofía González, Santiago Ferro Moreno, Ro-
berto Mariano, Rocío González, Santiago Pérez. Período junio 2022-junio 2024. Aprobado según 
RESOL-2022-3-APNDANPIDTYI#ANPIDTYI de la Agencia Nacional de Promoción de la Investiga-
ción, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Nación Argentina.

3 Las cadenas de valor que forman parte del proyecto son las del bioetanol de maíz (Córdoba), la 
jojoba (La Rioja), la chía y la quinoa (Salta y Jujuy), la carne bovina y aviar, la industria forestal 
nativa y la industria vitivinícola (La Pampa).
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Este artículo, en el marco de la convocatoria especial realizada por la revista Cu-
yonomics, es una sugerencia e invitación al análisis de cadenas de valor —locales, re-
gionales o globales— con énfasis en la sustentabilidad de los sistemas productivos, 
desde una perspectiva de BEC. Si bien la metodología se propuso para el análisis de 
determinadas cadenas en un espacio territorial, esperamos que pueda ser aplicable 
a otras cadenas de valor y territorios, para obtener nuevas perspectivas empíricas y 
conceptuales que permitan una mejor comprensión de las aplicaciones de la BEC 
en cadenas de valor.

El resto del artículo se estructura como sigue: en la siguiente sección se intro-
duce el enfoque de cadenas globales de valor como marco de análisis de la BEC; 
posteriormente se describe la metodología propuesta en etapas; más adelante, se 
presentan dos ejemplos de aplicación de la metodología a partir de las cadenas de 
la quinoa y el etanol, y, por último, se esbozan algunas conclusiones.

El marco de las cadenas globales de valor como enfoque 
de análisis para la bioeconomía circular

Para el abordaje de la BEC la perspectiva de cadenas de valor resulta especialmente 
útil en pos de identificar los desechos y subproductos que se generan, como paso 
previo para desarrollar los procesos necesarios para transformarlos en productos 
de la bioeconomía y, de esta manera, interconectar los flujos de input y output para 
el logro de una mayor circularidad (Hofstetter et al., 2021; Lieder y Rashid, 2016).

El concepto de cadena de valor fue utilizado originariamente por Porter (1985) 
como un modelo para describir todas las actividades que las organizaciones reali-
zan con el fin de producir un bien o servicio desde su concepción hasta que llega 
al consumidor final, incluyendo actividades como diseño, marketing, distribución 
y posventa, que pueden estar dentro de una o diferentes empresas. Las cadenas de 
valor pueden analizarse en distintos niveles: micro (los productores de pequeña es-
cala), meso (la actividad de una determinada región), macro (la industria nacional) 
o global (considerando los nexos internacionales) (Gereffi y Kaplinsky, 2001).

En el análisis a nivel global cobró popularidad el enfoque de las cadenas glo-
bales de valor (CGV), cuya consideración geográfica para el flujo de entrada-salida 
está fuera de los límites nacionales, describiendo procesos de transformación de 
materias primas en productos finales que pueden incluir varias regiones (Gereffi, 
1994). Este enfoque ha conseguido protagonismo en las agendas de investigación 
de muchos organismos internacionales relacionados con el desarrollo económi-
co que han adoptado el concepto y el lenguaje de CGV, y así han dado relevancia 
política a los estudios que utilizan esta perspectiva (Dalle, Fossati y Lavopa, 2013; 
Gereffi, 2019). De esta manera, el enfoque de CGV, que se concibió como una pers-
pectiva teórica, viró hacia un método de investigación aplicada basado en el estudio 
de casos, que se vale de la estructura de la cadena de valor para realizar análisis 
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detallados de una industria en particular, aportando perspectivas que las estadís-
ticas dejan de lado (ver, por ejemplo, Gereffi y Fernández-Stark, 2011). A pesar de 
sus orígenes vinculados al estudio de cadenas globales, como enfoque analítico es 
aplicable también a nivel regional o local (Sturgeon, 2011).

La elección del enfoque de CGV como marco para el desarrollo de la presente 
propuesta se fundamenta en tres razones: en primer lugar, la experiencia previa del 
equipo de investigación, que ha utilizado exitosamente este enfoque en la evalua-
ción del desempeño de cadenas de valor en diversos ámbitos relacionados con la 
sustentabilidad (ver, por ejemplo, Staricco y Buraschi, 2022; Amato et al., 2022); en 
segundo lugar, la existencia de un comercio global de residuos que lleva a la confor-
mación de cadenas globales específicas (Gregson y Crang, 2015), y, en tercer lugar, 
la versatilidad del marco, que permite ser adaptado para enfocarse en un aspecto 
determinado del devenir de la cadena, como es en este caso identificar las posibili-
dades de aprovechamiento de la biomasa residual, y ser utilizado en combinación 
con otras perspectivas teóricas (Buraschi, Amato y Peretti, 2017).

El enfoque de CGV propone las siguientes etapas de análisis: 1) estructura de 
entradas y salidas, donde se describe el proceso de transformación de materias pri-
mas a producto final (en este punto se tendrán en cuenta especialmente los proce-
sos que generen biomasa residual); 2) alcance geográfico, es decir, cómo la cadena 
está dispersa; 3) estructura de gobernanza, que explica cómo algunas empresas 
controlan la cadena de valor; 4) upgrading, que describe el movimiento dinámico 
dentro de la cadena de valor al examinar cómo los actores mejoran sus posiciones 
o su desempeño; 5) contexto institucional local en el cual la cadena de valor está 
inserta, y 6) stakeholders, aquellos actores que interactúan con la cadena (Fernán-
dez-Stark y Gereffi, 2019).

Los desperdicios y subproductos que se generan en cada eslabón de la cadena 
de valor pueden formar parte a su vez de otras cadenas, que tienen su propia diná-
mica. Por ejemplo, específicamente para el caso de las cadenas de valor de los ma-
teriales reciclables, se ha estudiado que las empresas líderes ejercen la gobernanza 
en los aspectos de precio, volumen, regularidad y calidad (Amato et al., 2022). La 
configuración que adquiere la cadena de valor asociada a la biomasa residual da 
lugar a diferentes modelos de negocio de bioeconomía circular (Donner, Gohier y 
de Vries, 2020; Jurgilevich et al., 2016; Khan y Ali, 2022; Salvador et al., 2023; Teigi-
serova, Hamelin y Thomsen, 2020; Velasco-Muñoz et al., 2021).

Presentación del marco metodológico para el análisis de 
bioeconomía circular en cadenas de valor

A partir de la integración del marco de CGV a la perspectiva de BEC elaboramos 
una propuesta metodológica para el análisis de cadenas de valor que consiste en 
cuatro etapas: 1) descripción de las cadenas de valor, con énfasis en la etapa final 
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de generación de biomasa residual;  2) caracterización de los desperdicios y subpro-
ductos agroindustriales con posibilidad de transformación en biomateriales; 3) re-
levamiento de posibilidades tecnológicas de transformación de esos recursos, y 4) 
alternativas factibles de generación de valor agregado desde un enfoque de BEC.

Etapa 1. Descripción de las cadenas de valor 
agroindustriales seleccionadas, con énfasis en la etapa final 
de generación de biomasa residual

El objetivo es que en esta primera etapa se proporcione una visión integral de las 
cadenas de valor agroindustriales seleccionadas. Este proceso implica el mapeo ex-
haustivo de los actores y actividades involucradas en la cadena de valor, desde los 
proveedores de materias primas hasta los consumidores finales, para comprender 
cómo interactúan y se relacionan los diferentes eslabones de la cadena (Kaplinsky y 
Morris, 2001; Gereffi y Fernández-Stark, 2011; Fernández-Stark y Gereffi, 2019).

Específicamente, se presta especial atención a la generación de la biomasa resi-
dual dentro de la cadena de valor. Cobra relevancia el alcance geográfico, debido a 
que en el marco de la BEC es óptimo que las actividades se realicen en una cercanía 
geográfica para lograr una menor huella de carbono. El análisis complementario 
de aspectos de gobernanza, upgrading, stakeholders y contexto institucional que in-
tervienen en la cadena permite comprender la dinámica de la cadena, así como las 
relaciones de poder, alianzas y cooperación entre los distintos actores que intervie-
nen de manera directa o indirecta.

Etapa 2. Caracterización de los desperdicios y subproductos 
agroindustriales que constituyen la biomasa residual con 
posibilidad de transformación

El objetivo de esta etapa es profundizar en el estudio de los desperdicios y subpro-
ductos que se identifican como más estratégicos en el contexto de la BEC, relevando 
sus características, información sobre volúmenes, periodicidad y localización geo-
gráfica del lugar donde se generan. También se considera el análisis de las prácticas 
actuales de gestión de esa biomasa residual, incluyendo métodos de tratamiento, 
reutilización, reciclaje, disposición final y cualquier impacto ambiental asociado 
(Amato et al., 2022). Existen trabajos anteriores que han profundizado en esta ca-
racterización y que se pueden utilizar de base, por ejemplo, para el caso de algunas 
cadenas asociadas a la bioeconomía (Menéndez y Hilbert, 2013; Bocchetto et al., 
2020; Lengyel y Zanazzi, 2020).
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Etapa 3. Relevamiento de posibilidades tecnológicas de 
transformación de la biomasa residual en biomateriales

Esta instancia implica un análisis exploratorio de las capacidades tecnológicas na-
cionales para transformación de la biomasa residual según la pirámide de valor 
bioeconómico (Donner et al., 2020, 2022; Henríquez, 2020). Esta etapa puede con-
tribuir directamente al diseño de nuevos productos que prioricen la minimización 
del impacto ambiental desde la concepción, utilizando subproductos como mate-
ria prima, implementando procesos de producción eficientes en el uso de recursos y 
energía, alargando la vida útil y reduciendo el valor residual al final del ciclo de vida 
(Fundación Ellen MacArthur, 2015).

Para ello se propone recurrir a un análisis documental y de entrevistas a infor-
mantes clave de la cadena seleccionada. Por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto 
se entrevistó a personal técnico de diversos organismos públicos y organizaciones 
privadas, además se incluyó en el relevamiento a profesionales de la Red Federal de 
Bioeconomía en Argentina. Por otra parte, se realizó el análisis de diversos materia-
les y documentos relacionados a la transformación de los desechos de cada cadena 
en nuevos productos o materias primas, con la utilización de tecnología. También 
en el marco del proyecto, otros integrantes avanzaron en esta etapa sobre el caso 
de la cadena de valor de la carne vacuna, tipificando los residuos biomásicos y sus 
posibilidades de transformación a través de una revisión profunda de la literatura 
disponible en bases de datos académicas (González, Amato y Buraschi 2023).

Etapa 4: Alternativas factibles de generación de valor 
agregado desde un enfoque de BEC

La idea detrás de esta etapa es proponer un modelo de BEC en las cadenas selec-
cionadas con base en las alternativas factibles de generación de valor agregado a 
través de la circularidad de los residuos de biomasa y su transformación en bioma-
teriales o bioenergía. Las categorías de análisis para esta etapa se relacionan con los 
modelos de negocio de BEC definidos en la actualidad por la literatura en la mate-
ria. En este caso, seleccionamos el trabajo reciente de Salvador et al. (2023), quienes 
definen y caracterizan siete arquetipos: optimización de la eficiencia y del uso de 
los recursos; creación de biorrefinerías; recuperación del valor de los residuos; inter-
cambio de recursos; innovación hacia recursos biológicos y renovables; valorización 
de la economía local, y ofertas de valor orientadas a servicios y resultados. Otros 
trabajos analizan aplicaciones de modelos de negocio especialmente en industrias 
relacionadas con el agro (Jurgilevich et al., 2016; Donner et al., 2020; Teigiserova, 
Hamelin y Thomsen, 2020; Velasco-Muñoz et al., 2021; Khan y Ali, 2022). En la tabla 
1 se sistematizan estas etapas y sus principales categorías de análisis.
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Tabla 1. Metodología de análisis de cadenas de valor agroindustriales desde la perspectiva  
de la BEC

Etapa Categorías Autores

Descripción de la
cadena de valor

Entradas/salidas

Gobernanza
Upgrading
Stakeholders
Contexto institucional

Kaplinsky y Morris (2001)

Caracterización de
los desperdicios y
subproductos

Características
Volumen
Periodicidad

Menéndez y Hilbert (2013)
Bocchetto et al. (2020)
Lengyel y Zanazzi (2020)
Amato et al. (2022)

Relevamiento de
posibilidades de
transformación

Niveles de conversión de la
biomasa residual

Donner et al. (2020, 2022)
Henríquez (2020)

Alternativas de valor
agregado desde un
enfoque de BEC

Modelos de negocio BEC Salvador et al. (2023)

Jurgilevich et al. (2016)
Donner et al. (2020)
Teigiserova et al. (2020)
Velasco-Muñoz et al. (2021)
Khan y Ali (2022)

Fuente: elaboración propia.

Ejemplos de aplicación

Como ejemplo podemos mencionar algunos avances realizados en las cadenas de 
valor de la quinoa y el etanol.

Avances en la cadena de valor de la quinoa

Para el caso de la quinoa se realizó el mapeo de la cadena desde la etapa de pro-
ducción de la semilla hasta la comercialización y distribución en el mercado (figu-
ra 1). Este mapeo se generó a partir del análisis de quince fuentes documentales 
y nueve entrevistas a informantes clave. Las fuentes secundarias se seleccionaron 
teniendo en cuenta la diversidad de tipos de documentos (informes sectoriales, ar-
tículos periodísticos y académicos, bases de datos), mientras que la selección de 
los entrevistados buscó abarcar diferentes eslabones de la cadena de valor y otros 
actores intervinientes que pudieran tener una mirada más integral del sector. Los 
principales resultados de las primeras etapas de análisis de esta cadena se incluyen 
a continuación.
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Figura 1. Cadena de valor de la quinoa en Argentina

Fuente: elaboración propia.

El cultivo de quinoa en Argentina conforma una cadena de valor diversa, carac-
terizada por una complejidad de factores geográficos, culturales y económicos que 
influyen en su producción y comercialización. Este cultivo está presente tradicio-
nalmente en la región andina —también conocida como “puna”— donde las condi-
ciones de desarrollo son óptimas por las características climáticas y de suelo. En los 
últimos años ha logrado expandirse hacia otras regiones a partir del crecimiento en 
la demanda y gracias a la introducción de nuevas variedades de semillas, por lo que 
puede distinguirse una quinoa “de altura” y otra quinoa “de llanura”.

La mayor parte de la producción de quinoa de altura es informal y de pequeña 
escala. Estos productores trabajan superficies menores a una hectárea y el proceso 
de siembra, cultivo, cosecha y poscosecha se realiza en forma manual, con herra-
mientas simples y tracción a sangre; en algunos casos se contratan maquinarias so-
lamente para las tareas de laboreo (Scalise, 2014; Daza et al., 2015). La producción 
se destina principalmente al autoconsumo y los excedentes se venden en los mer-
cados cercanos. Por su parte, las variedades de quinoa de llanura se cultivan en otras 
regiones, a mayor escala y en general en campos donde se hace rotación de cultivos. 
Igualmente es escaso el volumen total de producción de este cultivo en Argentina.

Dentro de la cadena de valor se identificaron los desperdicios generados, con 
énfasis en aquellos producidos en la poscosecha. Entre las actividades que se rea-
lizan en la poscosecha se incluyen la trillada, proceso mediante el cual se separa 
el grano de la panoja, y el venteo, a través del cual se arrojan los granos de quinoa 
desde una determinada altura para que el viento separe las impurezas más livianas. 
A continuación, se realiza el proceso de desaponificado, que consiste en extraer la 
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saponina, una sustancia amarga que recubre al grano de quinoa, no apta para el 
consumo humano.

Si bien la saponina es aprovechable para distintos usos farmacéuticos y de la in-
dustria cosmética, para artículos de perfumería e higiene personal, en la actualidad 
este producto no se comercializa en Argentina, por lo que se desecha o se utiliza en 
forma casera. Sin embargo, los precios de la saponina duplicarían los del grano de 
quinua. Este aspecto resulta conocido por varios industrializadores, que no cuentan 
con el conocimiento técnico ni el mercado para su comercialización local o interna-
cional (Scalise, 2014).

Otro de los residuos identificados son las hojas y panojas de la planta de quinoa 
y otros descartes del cultivo en la producción primaria que pueden tener un valor 
agregado, usándose para forraje o para consumo humano, por ejemplo, reproce-
sado en sopas deshidratadas. Las panojas, como suelen tener color, se pueden usar 
para hacer pigmentos para la industria alimenticia, y las hojas se pueden comer.

En las primeras etapas de la cadena de valor se identificaron otros desperdicios 
que, si bien su posible transformación en subproductos ha sido ampliamente estu-
diada en otros contextos y regiones del mundo, en Argentina aún no se ha avanzado 
lo suficiente en ese camino, de acuerdo con el relevamiento realizado.

En este caso los modelos de BEC existentes son de tipo artesanal, vinculados a la 
agricultura familiar. De acuerdo con Salvador et al. (2023), el modelo de negocio de 
la BEC en el caso de esta cadena es el de “valorización de la economía local”, y según 
Donner et al. (2020) es el de “cooperativas agrícolas”. Ambos trabajos profundizan 
en estrategias y acciones válidas para estos tipos de modelos, que pueden ser de 
gran utilidad para los tomadores de decisiones —tanto del ámbito público como 
privado— sobre aspectos de la cadena en nuestro contexto.

Avances en la cadena de valor del etanol

Para el caso del etanol se realizó el mapeo en la producción de la provincia de Cór-
doba, Argentina, a partir del análisis de trece entrevistas a informantes clave (pro-
pietarios o gerentes de plantas de bioetanol, de biogás, de feedlots, productores de 
alimentos, productores de gas carbónico y stakeholders, como ONG u organizaciones 
de innovación). Además, se relevaron datos de fuentes secundarias, como informes 
sectoriales, reportes de las empresas del sector, cámaras empresariales, entidades 
gubernamentales, organismos técnicos como el INTA y de noticias periodísticas, 
entre otros. A continuación, se muestran resultados preliminares de las primeras 
etapas de análisis de esta cadena.

En la actualidad, Argentina se encuentra entre los principales productores de 
biodiésel y bioetanol a nivel mundial (USDA, 2022). El Estado promueve el uso de 
biocombustibles a través de un mandato de corte, con el objetivo de transformar la 
matriz energética nacional, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles 
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(IICA, 2021; USDA, 2022). El país cuenta con 51 plantas productoras de biocombus-
tibles, que se dividen en dos tipos: de biodiésel (2 500 000 toneladas anuales), cuya 
biomasa de origen es la soja, y de bioetanol, producido a partir de maíz (463 000 
toneladas anuales) y de caña de azúcar (417 000 toneladas anuales) (Secretaría de 
Energía, en línea).

La provincia de Córdoba es la responsable del 80 % de la producción de bioe-
tanol de maíz de Argentina, y con respecto a la totalidad del sector de bioetanol 
representa el 42 % de la producción nacional (Secretaría de Energía, en línea). Tres 
empresas son las que integran el sector productor de etanol como hidrocarburo: 
ACABIO (constituye el 49 % de la producción provincial), Promaíz S. A. (36 %), y 
Bio4 (15 %). El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
relevó previamente a ACABIO y Bio4 como ejemplos de bioeconomía en el país.

El etanol derivado del maíz es importante en términos de bioeconomía circular 
dado que en su proceso productivo surgen múltiples subproductos que permiten 
obtener el máximo valor del grano del maíz, tal como se puede ver en la figura 2. A 
partir del proceso de bioetanol de maíz se pueden obtener:

1. Granos destilados: burlanda seca (DDGS) o húmeda (WDGS) con grandes pro-
piedades nutricionales para la alimentación animal en tambos o en feedlots y 
potenciales de exportación;

2. Dióxido de carbono (CO2): se recupera este componente para utilizarlo en la 
industria alimentaria (especialmente bebidas carbonatadas), en medicamen-
tos, en producción de cemento y de equipos antincendios, como matafuegos;

3. Vinaza: para generar energía, ya sea térmica o eléctrica;
4. Aceite de maíz: para biodiésel u otros usos industriales (Torroba, 2021).

Figura 2. Subproductos del etanol y su valorización en Argentina

Fuente: elaboración propia en base a González, Amato y Buraschi (2023).
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Estos subproductos, principalmente la burlanda, tanto húmeda como seca, y el 
CO2, son generalmente aprovechados por las plantas de etanol. El 30 % del resul-
tado del proceso de producción de etanol corresponde a este tipo de alcohol, otro 
30 % es burlanda, y el tercio restante CO2, lo sobrante corresponde a otros subpro-
ductos (González, Amato y Buraschi, 2023).

En el análisis se encontró que, en menor medida, algunas empresas consideran 
importante un subproducto de la molienda del maíz, llamado maicillo, y lo desti-
nan como alimento para ganado (figura 2). Además, algunas plantas de producción 
de etanol aprovechan los excedentes de recursos del proceso para agregarles valor y 
darles un uso adicional. Por ejemplo, el vapor se utiliza para generar energía térmi-
ca, mientras que el agua se destina al riego de campos aledaños (figura 2).

En términos de valorización de biomasa, según la escala de Donner et al (2022), 
el etanol produce residuos factibles de agregado de valor de distintos niveles. Algu-
nos subproductos inicialmente presentan un nivel básico de valorización, como la 
vinaza, el vapor y el aceite de maíz, los cuales pueden ser transformados en bioe-
nergía; luego viene el agua, utilizada para regar campos aledaños. Por otro lado, 
existen subproductos con un mayor potencial de valorización, como la burlanda 
(seca o húmeda) y el maicillo, destinados a la alimentación del ganado y como fo-
rraje. Finalmente, la captura y recuperación de CO2 corresponden al máximo nivel 
de valorización de biomasa, a través de su transformación química (González, Ama-
to y Buraschi, 2023).

En este caso, los modelos de BEC existentes requieren de un agregado de valor, 
aunque sea mínimo. En términos de Salvador et al. (2023), el modelo de negocio 
es, en primer lugar, de “creación de biorrefinerías” y, luego, de “intercambio de re-
cursos (materia prima y desperdicios)”. En ambos modelos la clave es compartir, se 
unen diferentes sistemas de producción para cerrar el círculo, intercambiando sub-
productos o residuos y transformándolos en materia prima, en consonancia con el 
concepto de simbiosis industrial. 

Discusión y conclusiones

En el contexto de este dossier orientado a la problematización de modelos producti-
vos regionales frente a los desafíos de la sustentabilidad, este artículo propuso una 
metodología de análisis de cadenas productivas en el marco de la BEC. Esta pro-
puesta fue diseñada especialmente para analizar cadenas de valor agroindustria-
les, un sector que se encuentra en el centro de los debates por sus impactos en la 
sustentabilidad. La metodología descrita pone el foco en los residuos biomásicos 
de este sector, que en países como Argentina adquieren relevancia por su volumen 
y que generan diversos impactos negativos en el ambiente.

La metodología propuesta no pretende ser una receta para el análisis de cade-
nas de valor agroindustriales. Más bien, una invitación a repensar los marcos ana-



Amato, C. N.; Buraschi, M.; Peretti, M. F. y Gonzalez, S.D. (2024). Propuesta de metodología de análisis para 
cadenas de valor agroindustriales desde la perspectiva de la bioeconomía circular, 39-57.

53 Cuyonomics. Investigaciones en Economía Regional. Año 8, número 13, junio de 202453

líticos que usamos habitualmente desde una perspectiva de circularidad, teniendo 
en cuenta que la bioeconomía necesita ser dotada de respaldos empíricos y meto-
dológicos para no quedar estancada en discusiones conceptuales sino, por el con-
trario, contribuir a una mayor sustentabilidad de los sistemas productivos.

Esta propuesta tiene como limitación que resulta complejo proponer un mo-
delo de BEC de aplicación práctica en el contexto de un proyecto de investigación 
exploratorio/descriptivo. Un desarrollo de estas características, más en línea con la 
propuesta de un proyecto de inversión, requeriría un financiamiento específico por 
parte de los actores interesados en llevarlo a cabo. Es por ello que los ejemplos de 
aplicación del marco metodológico abarcan hasta la descripción de los modelos de 
BEC ya existentes en las cadenas, sin llegar a realizar una propuesta de intervención.

Por último, este artículo se inscribe en una concepción más amplia que com-
prende a la BEC no solamente como el aprovechamiento de residuos biomásicos, 
sino también la concepción de los productos o servicios biocirculares desde su di-
seño, minimizando el impacto ambiental y maximizando el rendimiento de los re-
cursos disponibles.
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Resumen
Las preocupaciones con respecto a la sustentabilidad de nuestra relación con la na-
turaleza han motivado el surgimiento de múltiples propuestas de producción alter-
nativas. Dicho fenómeno demanda el despliegue de herramientas analíticas capaces 
de dar cuenta de la pluralidad de modelos productivos que pueden coexistir en un 
mismo sector. En ese contexto, este artículo presenta a la Economía de las Convencio-
nes (EC) como un marco analítico idóneo para dar cuenta de dicha diversidad. Para 
ello, primero se presenta el fundamento teórico de la EC para, luego, dar cuenta de su 
adaptación al campo de la economía. Por último, se provee un ejemplo de su aplica-
ción a través del análisis del sector vitivinícola argentino. Mediante este recorrido se 
demuestra que la EC, gracias a su foco en los productos y su análisis en términos de las 
convenciones de calidad que los definen, ofrece importantes recursos analíticos para 
dar cuenta de la diversidad de modelos productivos.

Palabras clave: economía de las convenciones, calidad, sector vitivinícola, modelos 
productivos.

Abstract
Concerns regarding the sustainability of our relationship with nature have led to 
the emergence of multiple alternative production proposals. This phenomenon de-
mands the deployment of analytical tools capable of accounting for the plurality 
of production models that can coexist within the same sector. Against this back-
ground, the article introduces Convention Theory (CT) as an analytical framework 
with the potential to address this diversity. To do so, it first presents the theoretical 
foundation of CT and then describes its adaptation to the field of economics. Finally, 
an example of its application is provided through the analysis of the Argentinean 
wine sector. Through this exploration, it is demonstrated that CT, focusing on pro-
ducts and their analysis in terms of the quality conventions that define them, offers 
significant analytical resources to account for the diversity of production models.

Keywords: convention theory, quality, wine sector, production models.

Journal of Economic Literature (JEL): B5; L15; L23; Q1
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Introducción

Los diagnósticos sombríos sobre el rumbo de nuestra civilización se han vuelto mo-
neda corriente (Max-Neef, 2010; Streeck, 2017; Lawrence et al., 2024). Hoy en día ni 
siquiera es necesario alejarse de la ortodoxia o pararse en posiciones radicales para 
reconocer que algo no está bien en el modo en que hemos organizado nuestras 
relaciones con la naturaleza (Constanza et al., 1997; Dasgupta, 2021). Es que a las 
ya tradicionales preocupaciones en torno a las desigualdades sociales se ha suma-
do una certeza creciente respecto al vínculo insostenible entre nuestros sistemas 
económicos y el medioambiente (Gorz, 1980; Leff, 1994; Brand y Wissen, 2021). Este 
segundo elemento no es simplemente una adición a la preocupación original, sino 
que también exige repensar cómo abordamos la problemática de las desigualda-
des sociales: si durante los siglos XIX y XX se creyó que la redistribución podía fun-
damentarse en el crecimiento continuo de las economías, la conciencia sobre los 
límites que impone la naturaleza torna visibles las contradicciones de esa estrate-
gia (Buch-Hansen, 2020). Es por ello que en los últimos tiempos han comenzado a 
proliferar propuestas para reorganizar nuestras economías de manera tal que pro-
mover el bienestar general de las personas no implique la degradación irreversible 
del ambiente en el que vivimos (Gough, 2017; Raworth, 2018).

De manera recurrente, bajo el rótulo de sustentabilidad estas preocupaciones y 
propuestas han comenzado a ejercer presión sobre los actores económicos, tanto 
“desde arriba” —a través de marcos regulatorios públicos, privados o híbridos— 
como “desde abajo” —motorizada por nuevas exigencias de compradores y consu-
midores—. Es por ello que en la actualidad asistimos a un florecimiento de pro-
puestas, modelos e iniciativas alternativos al paradigma dominante que, en nombre 
de la sustentabilidad, promueven formas de producción que repiensan los criterios 
técnicos y económicos convencionales a partir de nuevas consideraciones ambien-
tales, sociales o culturales.

Lejos estamos, sin embargo, de celebrar un cambio radical y generalizado de 
nuestros modelos productivos. Si bien es cierto que las consideraciones en torno a 
la sustentabilidad permean gran parte de las discusiones respecto a cómo reorga-
nizar los procesos económicos, también lo es que en el sinfín de iniciativas susten-
tables conviven propuestas de las más diversas. Asistimos a un escenario variado y 
heterogéneo, donde los proyectos para transformar los fundamentos de la produc-
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ción industrial conviven codo a codo con impulsores de cambios cosméticos que se 
concentran más en el marketing verde que en prácticas y procesos concretos.

La creciente diversidad de modelos productivos que emerge como respuesta a 
la problemática de la sustentabilidad supone múltiples desafíos. Particularmente, 
a quienes nos dedicamos a la investigación empírica se nos impone la necesidad de 
contar con herramientas efectivas para poder dar cuenta de sus especificidades en 
un contexto de creciente pluralidad y diversidad. ¿Cómo podemos identificar siste-
máticamente aquellos elementos y criterios que diferencian a las iniciativas alter-
nativas de las convencionales? Y al interior del primer grupo, ¿qué podemos hacer 
para mejorar nuestra comprensión de la heterogeneidad y diversidad que convive 
bajo el paraguas amplio de la sustentabilidad?

Este artículo tiene como objetivo presentar la propuesta de la Economía de las 
Convenciones (EC) como un marco analítico idóneo para dar cuenta de la pluralidad 
de formas de organizar los procesos productivos y las especificidades que caracte-
rizan a cada uno. Para ello, la EC toma como objeto de análisis privilegiados a los 
productos, planteando que es a partir de los diversos modos en que se construyen 
las nociones de calidad de un producto (incluso al interior de un mismo sector o 
industria) que podemos identificar y comprender las especificidades que adquiere 
la organización de su producción, circulación y consumo.

Con esa finalidad, este artículo está organizado en cuatro partes. En la primera 
se presentará el fundamento teórico original, tomando como referencia principal el 
aporte realizado por Luc Boltanski y Laurent Thévenot a la “sociología pragmática 
francesa”. Luego se procederá a describir la adopción y adaptación de dicha corrien-
te al campo de la economía, lo que da origen propiamente a la EC. En un tercer apar-
tado se ejemplificará la aplicación de ese marco analítico tomando como referencia 
al sector vitivinícola argentino. Por último, en la conclusión, se procederá a realizar 
un examen crítico de esta propuesta e identificaremos algunas de sus limitaciones.

El fundamento teórico: justificación, legitimidad y crítica

El punto de partida de nuestro recorrido —sin duda alguna, la piedra basal de 
esta corriente teórica— es el trabajo de Boltanski y Thévenot “De la justificación” 
(2006[1991]). El objetivo principal de esa obra es

proveer un instrumento con el cual analizar las operaciones que las 

personas realizan cuando formulan una crítica, cuando tienen que 

justificar las críticas que producen, cuando se justifican a sí mismas de cara 

a críticas o cuando colaboran en la búsqueda de un acuerdo justificado 

(Boltanski y Thévenot, 2000, p. 208-209).
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Es por ello que su objeto de estudio central consiste en “situaciones que están 
sometidas al imperativo de justificación”. Lo que se plantea, por lo tanto, no es una 
teoría sobre la acción social en general, sino que aplica específicamente a situacio-
nes en las cuales los actores involucrados se ven impelidos a proveer justificaciones.

Desde esta perspectiva se destaca la importancia de las justificaciones en la vida 
social. Por un lado, porque la posibilidad de remitir una acción o decisión concre-
ta a una justificación de tipo general permite distinguir entre aquellas acciones y 
decisiones que son consideradas como legítimas o ilegítimas. Y, a su vez, la acep-
tación del carácter legítimo de una acción o decisión por distintas partes facilita la 
consecución de acuerdos que, al considerarse legítimos, se encuentran mejor pre-
parados para enfrentarse a las críticas. Por el otro, porque la posibilidad de recurrir 
a justificaciones de alcance general permite a los individuos y grupos la posibilidad 
de hallar un marco común de entendimiento, una suerte de lenguaje compartido, 
a partir del cual dar sentido a una situación, haciendo posible la coordinación de 
acciones entre las partes.

Se destaca así un interés por integrar en el análisis empírico los procesos de in-
teracción entre individuos y fundamentaciones de tipo normativo. Los autores se 
esfuerzan por aclarar, sin embargo, que el rescate de la dimensión normativa del 
análisis propuesto remite no a la adopción de posicionamientos normativos por 
parte de quienes estudian la realidad, sino al precepto metodológico de tomar en 
serio los principios normativos a los que apelan, de manera más o menos conscien-
te y sistemática, los individuos en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Ahora bien, ¿en qué consiste una justificación? Para explicarlo, Boltanski y Thé-
venot (2006, p. 359) remiten a un concepto más general y amplio que es el de ca-
lificación. Así, afirman que el verbo calificar designa una operación por la cual se 
identifica a un ser (persona u objeto) particular incluyéndolo en una clase de equi-
valencia. Para ello se designa a dicho ser con un epíteto convencional, algo que se 
asemeja al proceso de categorización o clasificación, con la salvedad de que en este 
caso lo que se hace es inscribir al ser en cuestión dentro de un código performativo. 
Por último, agregan que el tipo de calificación que se considera en esta perspectiva 
teórica cuenta con una dimensión evaluativa, lo que presupone la referencia a un 
bien común. De esta manera, la calificación consiste en una forma de asociación ba-
sada en dos niveles: por un lado, los seres concretos; por el otro, un orden de mayor 
generalidad al cual pueden adscribirse, trascendiendo sus particularidades, esos 
mismos seres concretos.

Es así que se vuelve posible definir a una justificación como un “intento de ir 
más allá de la expresión de un punto de vista particular o personal y probar que la 
afirmación es generalizable y relevante para un bien común, demostrando por qué 
o cómo esta afirmación general es legítima” (Lamont y Thévenot, 2000, p. 236). El 
análisis de las justificaciones, por lo tanto, debe considerar el modelo de dos nive-
les mencionado: por un lado, las acciones, relaciones o instituciones concretas que 
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intervienen en una situación particular y, por el otro, la noción de bien común, de 
carácter general, que se invoca con el fin de demostrar la legitimidad de la acción, 
relación o institución en cuestión.

Ahora bien, en consonancia con la propuesta de priorizar las orientaciones nor-
mativas de los actores, la noción de bien común que guía el análisis empírico no es 
predefinida por quien investiga, sino que surge del mundo social estudiado. Así, 
este marco analítico se abstiene de postular y argumentar en función de una única 
noción de bien común, dando lugar en cambio a una pluralidad de principios nor-
mativos a los cuales los actores sociales pueden recurrir. El modelo teórico intro-
duce así una pluralidad de “órdenes de grandeza”. Un orden de grandeza “refiere 
a formas de bien común que permiten establecer equivalencias entre entidades y, 
al hacerlo, definir su valor relativo” (Boltanski y Thévenot, 2000, p. 213). Así, se es-
tablece una pluralidad de órdenes de grandeza, cada uno construido a partir de un 
“principio común superior” que funciona como su fundamento normativo y, de este 
modo, permite establecer jerarquías “que distribuyen las clases de seres en cues-
tión de acuerdo con su nivel de generalidad, atribuyendo así valores relativos a esas 
clases” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 28).

El trabajo original de Boltanski y Thévenot (2006) postula seis órdenes de gran-
deza, a través de la confección de lo que llaman “modelo de ciudades”. El modelo de 
ciudades “explicita los requisitos que deben ser cumplidos por un principio común 
superior para sustentar justificaciones”, permitiendo así distinguir entre “formas 
legítimas del bien común, que llamamos formas de ‘grandeza’ y otros valores ile-
gítimos” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 19). Cada ciudad de este modelo se edifica 
en torno a un conjunto de axiomas comunes: 1) todos los miembros de la ciudad 
comparten una humanidad común; 2) el principio de diferenciación afirma que to-
dos los miembros de la ciudad pueden asumir al menos dos estados; 3) de acuerdo 
con el principio de dignidad común, todos los miembros de la ciudad disponen de 
un poder idéntico para acceder a todos los estados posibles; 4) los diversos estados 
se encuentran ordenados en función de una escala de valoración de las virtudes o 
felicidad asociadas a ellos; 5) una fórmula de inversión vincula los beneficios de un 
estado más alto con un costo o sacrificio que se requiere para acceder a ese estado; 
6) la felicidad, que aumenta a medida que se accede a estados superiores, beneficia 
a la ciudad como un todo, es decir, contribuye al bien común. En este modelo, las 
nociones de “grandeza” (4) y del bien común (6) se encuentran fusionadas, combi-
nadas en el principio común superior.

Cada una de las “ciudades” resultantes tiene el carácter de un tipo ideal. Es decir, 
los autores no argumentan que se desarrollen de manera uniforme en la práctica —
por el contrario, afirman que suelen aparecer en combinaciones “impuras”—, sino 
que constituyen un constructo teórico que supone una sistematización de los ele-
mentos coherentes con un mismo principio superior común.
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Entonces, ¿cómo se construye cada ciudad? Boltanski y Thévenot afirman que 
las disputas cotidianas constituyen situaciones que tienden a poner en evidencia 
distintas formas de calificación. Sin embargo, consideran que las disputas “no per-
miten una demostración sistemática que haga posible descubrir los principios de 
grandeza sobre los que se basa una evaluación” (2006, p. 13). En cambio, las deman-
das de sistematización y exposición sí deben ser satisfechas por las filosofías polí-
ticas que, si aspiran a ser convincentes, deben “demostrar que las definiciones del 
bien común asociadas con esos conceptos de grandeza se encuentran bien funda-
mentadas” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 13). Es por eso que las seis ciudades han 
sido construidas tomando como referencia diferentes filosofías políticas “que ofre-
cen expresiones sistemáticas de las formas del bien común que son habitualmente 
invocadas en la sociedad contemporánea” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 66): en la 
ciudad inspirada (construida a partir de San Agustín), el principio común superior 
es la inspiración; en la ciudad doméstica (construida a partir de Bousset), la jerar-
quía generacional de acuerdo con la tradición; en la ciudad de la fama (construi-
da a partir de Hobbes), el reconocimiento; en la ciudad cívica (construida a partir 
de Rousseau), la preeminencia de lo colectivo; en la ciudad mercantil (construida 
a partir de Smith), la competencia; en la ciudad industrial (construida a partir de 
Saint-Simon), la eficiencia.

De acuerdo con el modelo de las ciudades, los diversos estados de grandeza o 
pequeñez no pueden ser asignados a las personas de manera permanente. Por lo 
tanto, la superación de conflictos y búsqueda de acuerdos en torno a tales asigna-
ciones suele canalizarse a través del recurso a pruebas en las cuales se evalúa el valor 
de las personas en cuestión. Para llevar adelante tales pruebas no es suficiente utili-
zar los principios de equivalencia de la ciudad, sino que “cuando tales principios son 
invocados, se entiende que están acompañados por objetos que las personas invo-
lucradas pueden utilizar para medirse a sí mismas de cara a las demás” (Boltanski 
y Thévenot, 2006, p. 40). Por lo tanto, la prueba de la grandeza de una persona no 
puede basarse simplemente en alguna propiedad intrínseca, sino que debe demos-
trarse a través de objetos que son externos a las personas, “objetos que sirven, en 
algún sentido, como instrumentos o dispositivos para la determinación de la gran-
deza” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 130).

Así, para poder dar cuenta de las situaciones prácticas de calificación, crítica y 
justificación, el modelo de ciudades no es suficiente, sino que se vuelve fundamen-
tal identificar cuáles son los objetos asociados con los diversos principios comunes 
superiores que, en conjunto, forman un mundo coherente y autosuficiente. Así, 
para trascender el plano abstracto de los órdenes de grandeza, los autores propo-
nen, respectivamente, seis “mundos comunes”.

El orden natural en estos mundos comunes puede describirse a través de cate-
gorías que definen sujetos, objetos y sus relaciones, calificativos de los estados de 
grandeza y verbos que designan las relaciones naturales entre las cosas. Los autores 
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afirman que “la calificación de estas relaciones hace posible distinguir entre accio-
nes circunstanciales (…) y acciones coherentes basadas en un principio común supe-
rior” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 140).

Tabla 1. Mundos comunes y elementos de sus “órdenes naturales”

Fuente: elaboración propia sobre la base de Boltanski y Thévenot (2006).
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El igual que las ciudades, los “mundos comunes” cumplen un papel de tipos 
ideales que los autores dotan de contenido —como también lo hicieron en el mo-
delo de ciudades— tomando como referencia ciertos textos ejemplares. Pero en 
este caso, al intentar dar cuenta de circunstancias y relaciones prácticas, el material 
que utilizaron fueron manuales diseñados para empresas, hechos con el objetivo 
de “ayudar a las personas a comportarse adecuadamente y a demostrarles cómo 
adoptar una conducta aceptable en situaciones específicas” (Boltanski y Thévenot, 
2006, p. 148). Los seis mundos comunes resultantes y sus características principales 
se resumen en la tabla 1.

Si bien estos mundos comunes permiten identificar los criterios bajo los cuales 
se establecen los órdenes de grandeza en función de un principio común superior, es 
importante destacar que, en la práctica, las calificaciones “no son solo construidas y 
reconocidas, sino también cuestionadas y sometidas a prueba” (Díaz-Bone, 2018, p. 
73). De hecho, los mundos comunes se construyen de manera coherente en su inte-
rior, pero “se hallan en relación crítica entre sí” (Boltanski y Thévenot, 2000, p. 225).

Como se explicó anteriormente, el modelo de ciudades establece una multiplici-
dad de estados que pueden ser asignados a las personas de manera temporal. Ante 
un desacuerdo en torno a la calificación de una persona, cada mundo común dispo-
ne de pruebas a las que recurrir (que implican uno o un conjunto de objetos) con la 
capacidad de determinar el valor (la grandeza) de la persona en cuestión y saldar 
así las diferencias. Cuando consideramos únicamente un mundo en particular, las 
pruebas, objetos y personas en cuestión refieren a un mismo principio común de 
justicia. Sin embargo, en la vida real las personas se enfrentan de manera habitual 
con situaciones que emergen de distintos mundos. Como los principios de justifica-
ción que estructuran a cada uno no son inmediatamente compatibles, su presencia 
en un mismo lugar conduce a tensiones que tienen que ser resueltas para que la 
acción retome su curso normal. Por lo tanto, en situaciones de desacuerdo, y ante 
un contexto en el cual coexisten diferentes mundos, es posible identificar distintos 
tipos de críticas a las que las personas pueden someter a las pruebas en cuestión.

De manera simplificada, podemos pensar en dos grandes grupos de críticas. En 
primer lugar, está la posibilidad de que se considere que la prueba elegida es válida, 
pero se considera a sus resultados (cómo se distribuyen los estados de grandeza) 
inválidos. Esto puede ocurrir cuando se considera que intervienen seres, objetos o 
eventos que no pertenecen al mundo en el cual debe desarrollarse la prueba, intro-
duciendo así atributos de grandeza ajenos. La crítica refiere así a una impureza de la 
prueba, que se desarrolla de manera distorsionada, generando dudas sobre la vali-
dez de sus resultados. Por ejemplo, en el marco de un examen universitario se espe-
ra que la profesora examine a un estudiante atendiendo a una serie de parámetros 
objetivos y tomando en consideración la precisión de sus respuestas, calidad de su 
trabajo, etc. (criterios asociados con el mundo industrial). Sin embargo, es posible 
poner en duda la pureza de la prueba si se identifican otros elementos ajenos al 
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mundo industrial que pudieran estar interviniendo en el examen: si la profesora 
resulta ser la tía del estudiante o amiga de sus padres, nos encontraríamos ante la 
presencia de elementos típicos del mundo doméstico con el potencial de traficar 
criterios de grandeza desde un mundo ajeno al de la prueba.

En segundo lugar, podemos identificar críticas que refieren a la validez de la 
prueba en sí misma, es decir, críticas que desafían a la noción de bien común que 
subyace a la legitimidad de la prueba elegida y señalan la necesidad de un desplaza-
miento de mundos. Este tipo de crítica va dirigido al principio que sustenta la prue-
ba, considerado inapropiado para la situación en cuestión, en tanto establece una 
jerarquía de grandeza que no se considera pertinente para el contexto en el cual 
se está aplicando. Se demanda así el reemplazo por una prueba que se base en un 
principio común superior alternativo (y, por lo tanto, se sustente en otro mundo). 
Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de una orquesta que selecciona a una nue-
va directora. Una crítica de este tipo podría señalar que la prueba utilizada no es 
válida, en tanto la nueva directora no fue elegida por la posesión de un talento es-
pecial que la hace única y diferente —como correspondería al mundo inspirado— 
sino que se tomó la decisión en función de su popularidad y grado de conocimiento 
social —siguiendo al principio central del mundo de la fama— o atendiendo a una 
proyección sobre el alto número de entradas que se espera que sean vendidas a raíz 
de su presencia —mundo mercantil—.

Un último elemento relevante para destacar en esta perspectiva teórica es la 
noción de compromiso: “en un compromiso, las personas acuerdan llegar a un en-
tendimiento, es decir, suspender un choque —una disputa que involucra a más de 
un mundo— sin resolverlo a través de una prueba perteneciente a solo uno de los 
mundos” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 277). Así, los compromisos suponen fór-
mulas compuestas en las cuales se asiste a la presencia de seres pertenecientes a 
distintos mundos cuya importancia ha sido establecida —es decir, no es una mera 
presencia contingente— sin que esto dé lugar a denuncias o disputas. El carácter 
compuesto de los compromisos es, justamente, lo que los hace frágiles, ya que im-
posibilita la referencia a una única forma de bien común y, a la vez, mantiene laten-
te la posibilidad de “reactivar el choque al relanzar la controversia sobre la naturale-
za de los objetos que tienen que ser tenidos en cuenta para llevar a cabo una prueba 
concluyente” (Boltanski y Thévenot, 2006, p. 278).

Economía de las convenciones

La propuesta teórica desarrollada por Boltanski y Thévenot en De la justificación 
ofrece un marco analítico para interpretar el accionar de los actores sociales invo-
lucrados en situaciones que requieren hacer uso de justificaciones. Representa, en 
ese sentido, una teoría general sobre un tipo particular de acción. En esta sección, 
en cambio, voy a enfocarme de manera más acotada en la recepción que dicha teo-
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ría tuvo en el campo de la economía, dando lugar a la llamada Economía de las con-
venciones (EC) (Eymard-Duverney, 1992; Díaz-Bone, 2011; 2016; 2018; Diaz-Bone y 
Salais, 2011).

Según Díaz-Bone y Salais (2011, p. 9), la EC “puede ser considerada como una 
teoría social-constructivista de la acción e instituciones económicas”. El carácter 
constructivista, argumentan, se debe a su orientación pragmatista, de acuerdo con 
la cual se opone a aquellos paradigmas que postulan a las estructuras y calificacio-
nes como “ontologías a priori” de lo social. Por el contrario, la EC las considera como 
“ontologías a posteriori”, es decir, como el resultado de los procesos y prácticas que 
las (re)crean permanentemente.

En dicho contexto, se destaca el interés de esta perspectiva por dar cuenta de las 
situaciones en las cuales los actores económicos recurren a procesos de calificación 
basados en órdenes normativos con la finalidad de coordinar sus acciones con las 
de otros (Díaz-Bone, 2018, p. 72). En la medida en que estos procesos de calificación 
se encuentran fundamentados en nociones de bien común, la EC “reintegra concep-
tos empíricos y normativos en el análisis de la coordinación empírica de los actores, 
quienes se apoyan en normatividades cotidianas con el propósito de [organizar la] 
producción, distribución y consumo” (Díaz-Bone, 2018, p. 72). Así, la EC propone dar 
cuenta de las concepciones normativas a las que recurren los actores con la fina-
lidad de fundamentar formas de coordinación particular y examinar el rol de las 
disonancias que ocurren cuando, en una misma situación o contexto, coexisten prin-
cipios evaluativos antagónicos.

El punto de partida de la EC es la crítica a dos supuestos básicos de la economía 
neoclásica. Primero, el supuesto antropológico que asume a un individuo dotado 
de una racionalidad maximizadora de carácter universal (Díaz-Bone, 2011, p. 46-47), 
con una alta capacidad de cálculo y de anticipación a la diversidad de situaciones 
posibles (Eymard-Duvernay, 1992, p. 12). Segundo, el supuesto de acuerdo con el 
cual la coordinación entre estos individuos autointeresados se logra exclusivamen-
te en el mercado a través del sistema de precios (Cheyns y Ponte, 2019, p. 72).

La EC, en cambio, comienza por afirmar la incertidumbre que caracteriza a los 
intercambios en el mercado. Esta incertidumbre se debe, por un lado, a lo que se 
postula como una racionalidad limitada de los actores, en tanto que los actores eco-
nómicos reales no tienen la capacidad de acceder a, y procesar, toda la información 
relevante que necesitarían, ni de prever con certeza las acciones y expectativas de 
los demás (Salais y Storper, 1992, p. 171). Por el otro, y tomando como referencia el 
trabajo de Akerlof (1970), en el cual se demuestra que el correcto funcionamiento de 
un mercado (e incluso su existencia) pueden verse amenazados por la asimetría de 
información entre vendedores y compradores respecto de la calidad de los produc-
tos (Allaire, 2010, p. 170; Eymard-Duvernay, 1992, p. 25-26), se afirma la existencia de 
incertidumbre en torno a los productos, en tanto que las transacciones de mercado 
son insuficientes para dar cuenta de distintos aspectos relativos a su calidad.
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De ambas consideraciones, se derivan dos supuestos fundamentales. Prime-
ro, al homo economicus la EC contrapone un homo conventionalis (Bessis et al., 2006), 
cuya racionalidad es limitada (ningún actor tiene la capacidad cognitiva de procesar 
toda la información relevante disponible), situada (en la medida en que la capaci-
dad cognitiva se considera coproducida por los formatos concretos en los cuales se 
organiza, recupera y muestra a los actores la información), interpretativa (ya que la 
información y las acciones de los demás son interpretados por los actores en el mar-
co de las situaciones concretas en las que se encuentran) y, por último, argumenta-
tiva (porque con el fin de coordinar sus acciones con otros, los actores deben recurrir 
a argumentos razonables dentro de un marco común tanto para lograr acuerdos 
como para criticarlos). Segundo, si bien se reconocen los avances producidos por la 
teoría de los costos de transacción (Williamson, 1985) —en la medida en que des-
tacan que los mercados dependen de instituciones extramercantiles (por ejemplo, 
contratos o reglas) para reducir los costos que los agentes deberían asumir en la 
búsqueda de información que les permita reducir la incertidumbre respecto a los 
productos intercambiados—, critican el carácter determinista que se les asigna a 
dichas instituciones, afirmando que las instituciones y las reglas no tienen la capa-
cidad de coordinar automáticamente las acciones de los individuos (Eymard-Du-
vernay, 1992, p. 13-14). Por el contrario, las reglas e instituciones, al ser de carácter 
general, deben ser adaptadas a las situaciones concretas en las que actúan las per-
sonas; por lo tanto, quienes las realizan de manera efectiva son las personas, en el 
marco de situaciones específicas y recurriendo a las convenciones como marco de re-
ferencia (Díaz-Bone, 2018, p. 69).

¿En qué consiste una convención, entonces? Diaz-Bone y Salais (2011, p. 7) las de-
finen como “esquemas interpretativos orientados a la acción y la coordinación que 
las personas y actores utilizan en situaciones bajo condiciones de incertidumbre”. 
En ese sentido, las convenciones son claves para coordinar las acciones de los acto-
res económicos, ya que contribuyen a la construcción de un conocimiento compar-
tido sobre el que pueden desarrollarse expectativas comunes. Así, sirven de guías 
para la acción, en la medida en que funcionan como “marcos que permiten superar 
la incertidumbre porque los participantes tienen una confianza razonable en que 
los demás seguirán la misma guía; y si no, tendrán un modo de evaluar a quienes no 
la respetan” (Diaz-Bone y Salais, 2011, p. 13). Por lo tanto, entendidas como verdade-
ros “órdenes normativos prácticos de grandeza”, las convenciones contribuyen no 
solo a la coordinación de la acción de actores independientes, sino también a sentar 
los puntos de referencia a partir de los cuales evaluar y, eventualmente, criticar al 
desempeño de las demás personas.

Desde la perspectiva de la EC, las convenciones centrales para el análisis de la 
coordinación económica son las que definen la calidad de los productos. Así, en lugar 
de considerar a la calidad como un dato exógeno, la EC postula la importancia de 
dar cuenta de los procesos a través de los cuales se define la calidad de los bienes, 
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en tanto dicho acuerdo es indispensable para el éxito de cualquier transacción eco-
nómica (Eymard-Duvernay, 1992, p. 26-27). Salais y Storper (1991) afirman que: 

la economía de las convenciones es en esencia una teoría sobre la 

organización de la producción centrada en el producto, donde la 

elección del producto, dentro de un conjunto de posibilidades y límites 

influenciados por las tecnologías y mercados, es lo que define las formas 

de organización de la producción y la coordinación económica. El producto 

es un espacio estratégico crítico de la economía, porque los posibles tipos 

de productos (sus cualidades) son definidos tanto por convenciones como 

por mercados y tecnologías (p. 170-171).

De esta manera, al definir las características específicas que debe tener un pro-
ducto, las convenciones de calidad no solo contribuyen a establecer un objetivo co-
mún en torno al cual coordinar las acciones de múltiples actores, sino que también 
inciden sobre los procesos productivos que será necesario seguir, las formas de co-
mercialización que deberán adoptarse y los modos de consumo compatibles (Pon-
te, 2016, p. 14). Se establece así una relación que Wilkinson (1997) caracteriza como 
recíproca, en la que “la calificación de productos, a su vez, presupone la calificación 
del trabajo y las organizaciones involucradas en su producción” (p. 330).

Fiel a sus postulados iniciales, la EC “asume una pluralidad radical de conven-
ciones [de calidad] existentes” (Diaz-Bone, 2011, p. 47). Es posible inferir algunas 
consecuencias clave de este supuesto. Primero, se destaca la posibilidad de definir 
un producto a partir de diversas concepciones de sus atributos deseables, lo que des-
taca la inherente pluralidad que atraviesa al mundo de la producción. Segundo, en 
la medida en que se asume esa diversidad radical es esperable que los procesos a 
través de los cuales se define la calidad de un producto estén atravesados por ten-
siones y conflictos en función de las convenciones que estén movilizando los distin-
tos actores implicados. Tercero, el proceso de organización de la producción y crea-
ción de mercados no es ajeno a las disputas en torno a las convenciones de calidad 
dominantes. Al determinar los atributos de calidad de los productos estas no solo 
contribuyen a moldear sus procesos productivos, sino también a crear y transfor-
mar los espacios de competencia en que participan las empresas de acuerdo con 
las calidades específicas que promueven. La cuarta consecuencia indica que desde 
la perspectiva de la EC es posible poner el foco en dos procesos contradictorios: por 
un lado, la convergencia de aquellos actores que coordinan sus acciones en función 
de ciertas convenciones de calidad comunes; por el otro, la dispersión de los actores 
que promueven otras convenciones de calidad y, con ello, el surgimiento de modos 
de coordinación alternativos.

Es a partir de poder dar cuenta de esta doble lógica que la EC se posiciona como 
un marco analítico capaz de dar cuenta del surgimiento y desarrollo de modelos 
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productivos. En la próxima sección se ofrecerá un ejemplo de su aplicación al sector 
vitivinícola argentino.

 Ejemplo de aplicación: convenciones de calidad en el 
sector vitivinícola argentino

En esta sección se ofrece un ejemplo del potencial de la EC para dar cuenta de la 
pluralidad de modelos productivos al interior de una industria: el sector vitivinícola 
argentino. Para ello, primero se ofrece una breve revisión de la historia reciente del 
sector. A continuación, aplicando las categorías de la EC, se hace una relectura de 
dicho proceso, que resulta en la identificación de los dos paradigmas de calidad do-
minantes que caracterizan al sector vitivinícola. Por último, con el fin de dar cuenta 
de la emergencia de modelos productivos basados en otras nociones de calidad, 
se examinan tres propuestas de producción alternativas: orgánica, agroecológica y 
biodinámica.

Reconversión productiva: del paradigma de la cantidad al 
de la calidad

Cuando se repasa la historia reciente del sector vitivinícola argentino, es habitual 
encontrar en la literatura al llamado proceso de reconversión como un momen-
to bisagra (Azpiazu y Basualdo, 2011; Altschuler, 2012; Hernández Duarte, 2014). 
Realizando una exposición extremadamente resumida —a partir de una lectura 
selectiva, en función de nuestro interés por las convenciones de calidad— pode-
mos caracterizar a la reconversión de la industria vitivinícola como un proceso de 
transformación del modelo productivo que había dominado al sector hasta los años 
ochenta. El resultado de este proceso —que se beneficia de fuertes inversiones de 
capital durante los años noventa y adquiere mayor dinamismo a partir del gran cre-
cimiento de las exportaciones que siguió a la devaluación de 2002— no fue el re-
emplazo de un modelo productivo por otro, sino el establecimiento de una estruc-
tura dual, en la que conviven dos modelos o paradigmas productivos que obedecen 
a lógicas diferentes (Staricco, 2018).

A lo largo de su historia, la industria vitivinícola argentina se caracterizó por 
el desarrollo de un modelo productivista (Azpiazu y Basualdo, 2001; Bocco et al., 
2007; Bocco y Dubbini, 2007). Este modelo se concentró en la elaboración de vino 
de mesa destinado al consumo local masivo, con el principal objetivo de satisfa-
cer una demanda homogénea y poco diferenciada. El vino era considerado princi-
palmente como un producto que debía elaborarse en grandes cantidades, con el 
propósito de abastecer una población cuyo consumo per cápita parecía aumentar 
indefinidamente. Si bien con vaivenes, es posible observar una evolución de los 
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23 litros per cápita en 1880 a los 62,2 en 1914, hasta llegar a un máximo histórico 
de 92 litros per cápita en 1970 (Staricco, 2018, p. 7). En consecuencia, se concebía al 
vino como un producto para el consumo diario y las expectativas de calidad eran 
relativamente bajas, equiparables a las de otros productos básicos, como el pan, 
limitándose a ciertos estándares mínimos de aceptabilidad.

Esta representación del producto se reflejaba en las prácticas productivas. Un 
ejemplo claro de este enfoque se encuentra en los datos proporcionados por Stein 
(2008, p. 38-39), quien describe cómo entre 1943 y 1973, aunque la superficie total 
de viñedos utilizados para la producción de vino se duplicó, la producción total de 
vino se triplicó. Esto indica que los aumentos de producción no solo se lograron me-
diante la expansión de los viñedos, sino también a través del aumento de los ren-
dimientos. La estrategia principal consistía en cultivar variedades más productivas, 
como la criolla (considerada de bajo potencial enológico), cuyo rendimiento era sig-
nificativamente superior al de otras variedades. A principios de la década de 1970 la 
industria vitivinícola argentina podía considerarse a sí misma como líder del para-
digma productivista, convirtiéndose en el país con el mayor nivel de elaboración de 
vino por hectárea en el mundo (Costa, 1972, p. 16).

Sin embargo, durante los años setenta la industria vitivinícola argentina se en-
frentó a un punto de inflexión: por primera vez en la historia comenzó una tenden-
cia sostenida a la baja en los niveles de consumo de vino, que no obedecía a la co-
yuntura económica, sino a un cambio en los hábitos de consumo. Asimismo, a partir 
de los noventa la disminución general en los niveles de consumo se vio acompaña-
da por una transformación en la estructura de la demanda local: a diferencia del 
segmento de vinos básicos, se observa que el consumo de vinos de mayor calidad 
(varietales y espumantes) aumentó significativamente, pasó del 10 % del total en 
2004 (primer año en que el INV registró la estadística) al 26 % en 2015. Además, al 
analizar por segmentos de precio, se puede constatar que el consumo combinado 
de vinos de mediano y alto precio supera al de bajo precio desde 2009 (Staricco, 
2015, p. 153-154). Por lo tanto, es evidente que la disminución del consumo local es-
tuvo acompañada de un cambio en la estructura de la demanda, con un crecimiento 
de los vinos finos a expensas de los vinos de mesa.

Estas transformaciones —combinadas con importantes cambios en la geogra-
fía mundial de vino (Artopoulos, Friel y Hallak, 2010, p. 74-84)— ofrecieron a los 
productores argentinos la oportunidad de seguir el camino de los países del nuevo 
mundo como una forma de integrarse en el mercado global. Sin embargo, esto im-
plicó un significativo proceso de reconversión: pasar de la tradicional producción 
de vino de mesa para consumo masivo en el mercado local a la producción de vinos 
finos capaces de satisfacer también los gustos de los consumidores extranjeros.

En el centro de este proceso de reconversión se encontraba una nueva repre-
sentación del producto (Heredia, 2015, p. 269). Hasta entonces, el éxito de la acu-
mulación había estado determinado por criterios cuantitativos. Sin embargo, la 
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transición hacia los vinos finos exigía el establecimiento de nuevos parámetros ba-
sados en la idea de calidad. Por lo tanto, las ganancias ya no estarían exclusivamen-
te relacionadas con el aumento en el volumen de ventas, sino con el incremento 
en la calidad y el valor de cada unidad individual. Como resultado, una parte de la 
industria comenzó a desplazar sus actividades de la producción de vinos de mesa 
a la producción de vinos finos, apostando por una diversidad de productos con ca-
racterísticas distintivas y procesos de elaboración específicos. A nivel productivo, la 
nueva definición del producto se tradujo, por ejemplo, en la necesidad de realizar 
grandes inversiones de capital en infraestructura y tecnología (Maclaine Pont y Tho-
mas, 2012, p. 630), el reemplazo de uvas tradicionales, como la criolla, por otras de 
alto potencial enológico (Staricco, 2015, p. 159), la utilización de nuevas prácticas 
agrícolas en la producción de uvas con el objetivo lograr los bajos rendimientos que 
requería el nuevo perfil de vinos buscado (Staricco, 2018, p. 10), el desarrollo de vín-
culos más estrechos y entre bodegas y viñedos, en donde los primeros supervisan el 
proceso productivo con el objetivo de obtener uvas con el perfil requerido para sus 
vinos (Rofman y Collado, 2005), etc.

Hasta aquí el relato habitual del proceso de reconversión, en cuyo corazón se en-
cuentra el desplazamiento de la centralidad de un paradigma basado en la cantidad 
a otro basado en la calidad. Sin embargo, esta caracterización reposa sobre un en-
tendimiento dicotómico de la idea de calidad: al establecerse un contraste entre una 
lógica basada en la cantidad y otra basada en la calidad, se reifica a la calidad como 
un factor exógeno, objetivo, homogéneo y universal cuando hemos visto que, en 
realidad, debería entenderse como un factor endógeno, resultado de un proceso de 
construcción social en el cual intervienen múltiples convenciones de calidad, lo que 
resulta en una pluralidad de posibles configuraciones. La principal consecuencia de 
esta reificación es un entendimiento superficial de la idea de calidad —¿en qué con-
siste la calidad en el modelo contemporáneo? ¿no existían convenciones de calidad 
antes?— como un atributo que se tiene o no se tiene, dificultando la posibilidad de 
dar cuenta de las numerosas convenciones de calidad que, a través de compromisos y 
tensiones, sustentan el desarrollo de productos y modelos productivos alternativos.

En la próxima sección se ofrecen algunos ejemplos sobre la variedad de produc-
tos y modelos que podemos encontrar en el sector vitivinícola contemporáneo uti-
lizando algunas de las categorías de la EC.

Convenciones de calidad en el sector vitivinícola 
contemporáneo

Analíticamente tomo como punto de partida el trabajo de Ponte (2009) en el que 
estudia el rol de las convenciones de calidad en la gobernanza de la cadena de va-
lor global de vino entre Sudáfrica y Reino Unido. Hay dos aspectos particularmen-
te interesantes en su propuesta. El primero concierne al foco analítico: en lugar de 
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aspirar a dar cuenta del proceso completo de formación, crítica, prueba y reconfi-
guración de las convenciones de calidad, Ponte elige enfocarse solamente en el mo-
mento de prueba. Esto es así porque la “verificación (o prueba) es el momento en el 
cual las justificaciones se hacen explícitas, donde se incorporan dispositivos socio-
técnicos y se reclutan diferentes tipos de conocimiento y experiencia”, lo que per-
mite “demostrar cómo ciertas convenciones de calidad y sus instrumentos de verifi-
cación respectivos se traducen en relaciones de suministro y divisiones del trabajo 
que se emplean para gobernar las cadenas de valor en modos particulares” (Ponte, 
2009, p. 241). Así, Ponte identifica cuáles son los instrumentos de verificación rele-
vantes para cada una de las seis convenciones de calidad que surgen del modelo de 
mundos comunes. Sin embargo, estas convenciones, derivadas del planteo original 
de Boltanski y Thévenot, resultan demasiado generales y abstractas para el estudio 
de caso que se pretende realizar. Es por ello que, y acá aparece el segundo punto de 
interés, Ponte realiza una adaptación de los instrumentos de verificación de tipo 
general a aquellos específicos para el sector vitivinícola. El resultado se muestra en 
la tabla 2:

Tabla 2. Convenciones de calidad e instrumentos de verificación

Fuente: Ponte (2009).

Con estas herramientas podemos revisitar los dos modelos productivos presen-
tados. El modelo históricamente dominante en Argentina, al que podemos descri-
bir como productivista, se estructura en torno a una lógica “cuantitativa” que se apo-
ya sobre un compromiso entre convenciones de tipo industrial y mercantil. Esto es 
así porque se privilegia la producción de vinos genéricos y poco diferenciados (his-
tóricamente se hace referencia a vinos tintos, blancos y rosados, sin distinguir entre 
varietales, por ejemplo) a gran escala, procurando obtener ganancias a partir de la 

Convención de
calidad calidad (general) calidad (en el vino)

Inspiración Personalidad Vino único; winemaker o propiedad de
culto

Doméstica Marca/varietal; terroir; indicación

Opinión Juicio externo no objetivo Aval de un crítico de vinos, jurado o
publicación

Cívica Impacto sobre la sociedad y el ambiente
Evaluación de seguridad alimentaria,
impacto ambiental y social, sellos y

Mercantil Precio Precio y promoción

Industrial Medición externa objetiva resultados
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reducción de los costos y las economías de escala. Así, históricamente este modelo 
productivo se enfocó en un producto estandarizado, fácilmente intercambiable y 
capaz de satisfacer un consumo masivo a través de garantizar precios bajos. A la 
convención de calidad mercantil se le suma una convención industrial a partir de la 
cual se procura regular la actividad con el objetivo de asegurar ciertos mínimos de 
aceptabilidad del producto —como, por ejemplo, aquellos relativos a higiene, ino-
cuidad y autenticidad— a través de la fiscalización de algunos requisitos mínimos 
(por ejemplo, la definición y control de niveles mínimos de alcohol) o procedimien-
tos productivos básicos.

Cuando nos aproximamos nuevamente al paradigma que comienza a tomar 
forma con el proceso de reconversión podemos distinguir, de manera simplificada 
pero ilustrativa, dos grandes grupos: aquellos vinos de gama media (que incluyen 
los varietales más jóvenes, vinos identificados como entry level y vinos de tipo reser-
va en los escalones inferiores de precios) y los de alta gama (que incluyen vinos que 
suelen clasificarse como premium, ultrapremium, ícono, etc.).

Entre los vinos pertenecientes al escalón inferior del segmento de gama media 
vemos que el precio (convención mercantil) es todavía un factor importante: en la 
medida en que estamos ante un segmento con elevados niveles de competencia, 
enfocado además en un público masivo y no experto, el precio, y especialmente 
la relación calidad-precio, es un atributo de importancia. Asimismo, se destacan 
también en la gama media algunos elementos relativos a la convención doméstica, 
como lo son las marcas o las bodegas: ya sean por su tradición en el mercado y la 
confianza que inspiran a los consumidores que reconocen sus nombres, identifican 
sus trayectorias y/o valoran sus legados o por su capacidad para lograr la identifica-
ción de los consumidores con los valores que se aspira a transmitir. Otro elemento 
fundamental en este segmento vinculado con la convención doméstica son los va-
rietales: como sucede en los demás países del nuevo mundo, en Argentina la ma-
nera más corriente de categorizar e identificar a los vinos es a partir de la variedad 
de uva con la que están hechos. Así, muchos consumidores tienen a elegir varietales 
que ya conocen y les generan confianza, mientras que las bodegas pueden optar 
por producir vinos a partir de variedades tradicionales para la industria argentina, 
como el malbec o el torrontés riojano.

Entre los vinos de alta gama la convención doméstica adquiere también rele-
vancia: en este segmento elementos como el terroir se vuelven importantes, ya que 
lejos de limitarse a comunicar la provincia (Mendoza) o la región (Valle de Uco) don-
de se produjeron las uvas o el vino es posible que se especifique una indicación geo-
gráfica concreta (Los Chacayes), lo que implica el reconocimiento de las cualidades 
distintivas del territorio en cuestión.  Asimismo, en este segmento cobran gran im-
portancia las convenciones basadas en la inspiración, ya sea porque los vinos pueden 
asociarse al genio de un/a enólogo/a o a una bodega de vanguardia conocida por 
producir vinos de carácter único o innovador. Otro factor importante en esta franja 
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se asocia con la convención de la opinión (basada en el mundo de la fama), ya que 
son relevantes los premios que los vinos puedan recibir en certámenes internacio-
nales, las evaluaciones de reconocidos críticos y el posicionamiento en los rankings 
elaborados por revistas especializadas.

Si consideramos, en cambio, las semejanzas entre estos dos segmentos por 
contraposición al modelo productivista podemos observar que los vinos de gama 
media y alta se diferencian de los vinos básicos o de mesa, en buena medida, ale-
jándose de aquellos elementos que pudieran identificarlos con cualidades del tipo 
industrial. Los vinos de media y alta gama buscan destacar su asociación con uni-
dades productivas concretas (vinos del tipo single vineyard, por ejemplo) o regiones 
específicas, identifican las variedades de uva (y, de ser pertinente, las proporciones 
de cada una) que se utilizaron para producir cada vino, privilegian producciones li-
mitadas o de volúmenes relativamente bajos, etc. Estos factores los alejan del pro-
ducto genérico, intercambiable y anónimo del modelo productivista. Con relación 
al precio, este continúa siendo un factor relevante entre los vinos del segmento infe-
rior de la gama media, ya que existe un alto grado de competencia y el precio es un 
factor importante entre los consumidores de este segmento. En los vinos de gama 
más alta, en cambio, la competencia no se da en torno al precio, sino a las caracte-
rísticas que puedan hacer a un vino único.

Ahora bien, si retomamos el interés inicial por la diversidad de modelos produc-
tivos podemos seguir profundizando la mirada para dar cuenta de otras alternati-
vas. En particular, como se destacó en la introducción, existen múltiples propuestas 
como reacción a la problemática de la sustentabilidad. Al centrarse principalmen-
te en problemáticas ambientales varias de ellas toman como referencia principal a 
convenciones de calidad del tipo cívica, pero, como veremos, se diferencian a partir 
de los compromisos que establecen con otras convenciones. Para dar cuenta de la di-
versidad de sectores productivos que conviven en la industria vitivinícola contempo-
ránea —y proveer, a la vez, un ejemplo de aplicación de la EC— en la próxima sección 
caracterizaré a las iniciativas de producción orgánica, agroecológica y biodinámica.

Convenciones de calidad alternativas en el sector vitivinícola 
argentino

Vinos orgánicos: un compromiso cívico-industrial

La definición de producción orgánica que ofrece el Movimiento Argentino para la 
Producción Orgánica (MAPO) pone en relieve inmediatamente la centralidad que 
se le otorga a una convención cívica: “se trata de un sistema de producción sosteni-
ble que promueve el cuidado ambiental, mediante el fortalecimiento de la biodi-
versidad y la actividad biótica del suelo” (MAPO, 2024). Hay una crítica implícita al 
modelo productivista agrícola, al que se contrapropone una forma alternativa de 
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agricultura que, en la medida en que preserva el entorno natural como un bien en 
sí mismo contribuye al bien común de la comunidad. Dicho objetivo se traduce en 
una serie de decisiones concretas en términos de prácticas, por ejemplo, el “uso mí-
nimo de insumos externos, sin uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, ni mani-
pulación genética” (MAPO, 2024).

Encontramos los mismos rasgos característicos de la convención cívica en la ca-
racterización que la bodega orgánica Domaine Bousquet realiza de la producción, 
donde las prácticas específicas que lleva adelante este modelo productivo resultan 
en una jerarquización del cuidado ambiental y un beneficio colectivo:

El vino orgánico no solo es mejor para quienes lo beben, sino también 

para el medio ambiente. Esto comienza con sus prácticas de agricultura 

orgánica. En una granja orgánica, no hay pesticidas, herbicidas ni 

fertilizantes cargados de químicos. Esto permite que las plantas y los 

animales nativos prosperen. (…) La agricultura orgánica también previene 

la erosión del suelo como resultado del aumento de la vida vegetal.

Todo esto se suma a una mayor biodiversidad y sostenibilidad. Una amplia 

gama de plantas y animales se benefician de la agricultura orgánica que 

utiliza una bodega orgánica, y el futuro de ese entorno es siempre el 

enfoque (Domaine Bousquet, 2024).

Ahora bien, uno de los factores distintivos de la agricultura orgánica es la centra-
lidad que ocupan las certificaciones en este modelo productivo. De hecho, de acuerdo 
con los marcos regulatorios de Argentina, la producción orgánica solo puede consi-
derarse como tal si se encuentra certificada. La propia bodega Domaine Bousquet 
destaca que el vino orgánico “debe estar certificado. Los consumidores inteligentes 
saben que deben buscar esta certificación en la etiqueta y no dejarse engañar por 
términos que significan sostenibilidad («fresco» o «natural», por ejemplo) sin res-
paldarlo con pruebas” (2024).

La idea de una certificación, basada en estándares que establecen las condicio-
nes a ser cumplidas por cualquier productor que quiera dedicarse a la agricultura 
orgánica, son un elemento fundamental de la convención industrial, que deman-
da que una cualidad —orgánica, en este caso— se encuentre definida de manera 
estandarizada y que pueda ser evaluada considerando criterios técnicos —los es-
tándares— y a través de procedimientos de medición externa objetiva —las audi-
torías—. De hecho, expresiones como las utilizadas por Domaine Bousquet (“res-
paldarlo con pruebas”) o MAPO en otro pasaje (“son además alimentos trazables, 
producto de un sistema de normas y fiscalización reconocido internacionalmente”) 
son sintomáticos de la convención de calidad industrial.
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Por último, es importante destacar que el uso de componentes de tipo indus-
trial, como los estándares, normas y certificaciones, suele facilitar el establecimien-
to de compromisos con la convención de tipo mercantil, en la medida en que los se-
llos y certificaciones contribuyen a la transmisión de información que trasciende los 
atributos intrínsecos del producto. Esto es particularmente relevante en aquellos 
mercados donde se dan intercambios de tipo anónimo entre productores y com-
pradores, ya que el reconocimiento de una certificación, y el respectivo recurso a 
auditorias realizado por terceras partes, permite aumentar la confianza de los con-
sumidores. De allí la referencia en la cita de Domaine Bousquet a la “inteligencia” 
de los consumidores para buscar garantías en la etiqueta y evitar engaños.

Vinos agroecológicos: un compromiso cívico-doméstico

La producción agroecológica se construye también en torno a una convención cívica, 
pero aquí el foco no está puesto solo en el impacto ambiental de la agricultura, sino 
que la noción de bien común que enarbola incluye también elementos sociales, 
económicos y políticos. En una nota publicada en su sitio web, la Unión de Traba-
jadores de la Tierra (UTT) contrasta a la agroecología con la producción orgánica 
afirmado que “la agroecología es otra cosa. No es solo un producto mejor y cuidado 
del medio ambiente: es inclusión, transformación y justicia social” y la define como 
“una ciencia, un movimiento social y político y un conjunto de prácticas agrícolas”.

Así, es posible observar que la convención cívica sobre la que se basa el modelo 
agroecológico no solo incluye una preocupación por la relación armónica con la na-
turaleza, sino que la trasciende. De esta manera, implica un rango de factores más 
amplio que inciden en el bienestar colectivo buscado: “trabajo digno, que el pro-
ductor obtenga el dinero correspondiente a su actividad, diversificación de cultivos, 
cadena corta entre productor y consumidor, rol del ser humano como trabajador de 
la tierra y equidad social”.

El fuerte contenido social de la convención cívica contribuye a la desconfianza 
de las certificaciones como instrumento de verificación, en especial por los compro-
misos que establece con la convención mercantil: “el sello orgánico (…) da garantías 
de no consumir venenos pero es excluyente para los consumidores por los precios 
y excluyente para las familias productoras que no pueden pagar el sello o que son 
discriminadas por no ser dueñas de la tierra” (UTT, 2024). En la crítica a las certifica-
ciones podemos encontrar otro elemento típicamente característico de la conven-
ción cívica, que es la reivindicación de la participación democrática de todas las par-
tes involucradas: “las certificadoras de productos orgánicos responden a esquemas 
empresariales internacionales en donde los productores y las productoras no son 
consultados/as sobre qué y cómo debe evaluarse”.

Así, habiendo rechazado un instrumento de verificación típicamente industrial, 
como son las certificaciones, el movimiento agroecológico de Argentina contrapo-
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ne una alternativa, que se acerca mucho más a la convención de calidad de tipo do-
méstico: los Sistemas Participativos de Garantías (SPG). De acuerdo con la Secretaría 
de Inclusión Social de Argentina (s/d), los SPG son “sistemas de garantía de calidad 
que operan a nivel local, que certifican las producciones tomando como base la par-
ticipación activa de las partes interesadas y se construyen a partir de la confianza, 
las redes sociales y el intercambio de conocimiento”. Encontramos de inmediato 
elementos antagónicos con una certificación de tipo industrial y compatibles con 
la convención doméstica. Primero, el énfasis en el nivel local: mientras que las cer-
tificaciones, basadas en la estandarización, se plantean en términos abstractos y 
generales, los SPG son desarrollados y aplicados a nivel local, en un ámbito específi-
co. Segundo, a diferencia de las certificaciones, cuya verificación depende de las ob-
servaciones realizadas por expertos calificados en carácter de terceras partes desin-
teresadas, aquí tanto el desarrollo de los requisitos a cumplir como su verificación 
dependen de las mismas partes involucradas, de las redes de actores arraigados al 
territorio e involucrados en la promoción de la agroecología. Tercero, mientras que 
las certificaciones y las auditorías que conllevan se sustentan en la evaluación obje-
tiva a través de mediciones externas de elementos objetivos, en los SPG se destaca 
el rol de la confianza. De hecho, la UTT (2024) destaca que lo que se establece entre 
las partes es un “contrato moral”. Todos estos elementos conducen a afirmar que los 
SPG constituyen un instrumento de verificación de tipo doméstico, que no puede 
entenderse sin considerar su implementación en ámbitos locales, lo que implica 
actores vinculados a un territorio particular y que se conocen entre sí, permitiendo 
sustentar sus vínculos y, particularmente, el sistema de verificación, en la confianza 
que se tienen mutuamente.

Como contrapartida, y a diferencia de un instrumento de verificación industrial, 
los SPG solo toleran una comercialización a nivel local o a través de cadenas cortas, 
ya que son estas escalas las que permiten que la verificación en términos de con-
fianza funcione. Los intercambios anónimos en el mercado, como se destacó an-
teriormente, son más fácilmente compatibles con instrumentos industriales como 
las certificaciones. Dicho esto, el alcance local del instrumento de verificación de 
la agroecología no parece ser un problema para este movimiento, en la medida en 
que la legitimación de este modelo productivo no suele sustentarse en la obtención 
de ganancias a través de la comercialización, sino en la búsqueda de la soberanía 
alimentaria, lo que tiende a privilegiar la producción para el autoconsumo.

Vinos biodinámicos: un compromiso cívico-inspirado

Nuevamente, como en los casos anteriores, encontramos un rol destacado de la 
convención de tipo cívica en la agricultura biodinámica, en la medida en que aspira 
a “vitalizar a la tierra, los cultivos, los animales y al ser humano, produciendo ali-
mentos de altísima calidad” a través de “prácticas agrícolas [que] tienden a aumen-
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tar la fertilidad de la tierra de cultivo, estimulando la vida del suelo y los procesos 
que intensifican la formación de Humus” (AABDA, 2024).
Sin embargo, lo que diferencia a este modelo productivo es el estrecho compromiso 
que la convención cívica, enfocada en el desarrollo armonioso de la relación entre 
los seres humanos y la naturaleza, realiza con una convención del tipo inspirada. 
Esto se observa con claridad en el siguiente pasaje, cuando la Asociación para la 
Agricultura Biológico-dinámica de Argentina (AABDA) explica que, si bien esta mo-
dalidad productiva comparte con otras el rechazo a la utilización de agroquímicos 
sintéticos,

se diferencia de la mayoría de ellas porque considera a las sustancias 

no solo en su aspecto físico-material o sea la materia (lo ponderable 

y palpable), sino también en su aspecto cualitativo, viéndolas como 

portadoras de fuerzas o procesos (lo imponderable y no palpable). Fuerzas 

que pueden ser utilizadas en beneficio de la Agricultura una vez liberadas 

de determinadas sustancias (AABDA, 2024).

Este modelo productivo prioriza una mirada holística de la actividad agríco-
la, trascendiendo el énfasis de la convención industrial en lo físico-material, para 
complementarlo con la puesta en relieve de las “fuerzas”, de “lo imponderable y no 
palpable”. Así, el/la agricultor/a biodinámico/a se corresponde con el sujeto “ilumi-
nado” que habita el mundo inspirado planteado por Boltanski y Thévenot (2006, p. 
160), un sujeto con la capacidad de acceder “al conocimiento de las figuras verda-
deramente armónicas de este mundo”. En el mundo inspirado, la figura armoniosa 
del orden natural propuesta por Boltanski y Thévenot es “la realidad de lo imagina-
rio”. Si evitamos considerar a lo imaginario como lo arbitrario, inexistente o falso, 
y lo hacemos en cambio como lo no visible, lo no accesible a los sentidos o lo no 
directamente demostrable, podemos comprender cómo la mirada holística de la 
agricultura biodinámica se basa en un balance armónico entre lo físico-material y 
fuerzas que lo trascienden:

su visión no queda acotada a lo que ocurre en la tierra de cultivo, sino 

que se eleva hacia el cielo y está pendiente de los acontecimientos 

astronómicos registrados durante el mes y el año. Ritmos de la luna, el sol, 

los planetas, y sus distintas posiciones respecto a las estrellas del Zodiaco. 

Que influyen directamente en los ritmos de la naturaleza, los biológicos y 

sobre el crecimiento vegetal (AABDA, 2024).

En la medida en que la forma de evidencia del mundo inspirado es elusiva a 
los sentidos (“el mundo real no es directamente accesible a los sentidos. Se deja 
ser conocido a través de signos que develan su existencia y sugieren qué podría 
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ser, pero sin hacerse presentes” [Boltanski y Thévenot, 2006, p. 163]) la agricultura 
biodinámica no busca establecer su legitimidad a través de pruebas de laboratorio 
—como se haría en el mundo industrial—, sino que lo hace a través de la praxis, 
es decir, del desarrollo de técnicas y herramientas de cultivo compatibles con sus 
conocimientos que les permiten obtener resultados satisfactorios. Entre las herra-
mientas de su repertorio podemos destacar al Calendario Astronómico, que toma 
en consideración los movimientos de los cuerpos celestes para ordenar y planear 
las tareas agrícolas. El elemento principal del que se vale la agricultura biodinámi-
ca son los preparados biológico-dinámicos: algunos se aplican sobre la tierra y los 
cultivos, otros se utilizan sobre el compost. Estos actúan en dos planos, “uno físico 
o material, moderando y estimulando los procesos biológicos en el compost, en el 
suelo y en las plantas” y las “fuerzas o sustancia espiritual pertenecientes al segun-
do plano” (AABDA, 2024). Algunos de los preceptos de la agricultura biodinámica 
pueden verse expresados también en la disposición de las instalaciones, como en el 
caso de la Bodega Krontiras:

la Bodega está integrada de forma natural con nuestro viñedo de Lunlunta. 

Su arquitectura está inspirada en principios biodinámicos basados en la 

antigua “geometría sagrada”. (…) Aplicamos la proporción áurea φ (1.618) 

y π (3,14) para crear un entorno excelente para la elaboración y crianza del 

vino (Bodega Krontiras, 2024).

En relación con el método de verificación de este caso, creo que es posible identi-
ficar una tensión entre el valor que la convención inspirada otorga a la singularidad, 
la espontaneidad y la iluminación y la necesidad de brindar certeza a otras perso-
nas por otros medios que no sean la experiencia singular. En ese sentido, es posi-
ble observar una convivencia de instrumentos. Podemos decir que existe una línea 
tendiente a realizar compromisos con los mundos industrial y mercantil, y optan por 
certificar su producción para poder así comercializar más fácilmente sus produc-
tos. Este es claramente el caso de todas las bodegas biodinámicas que exportan su 
producción. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la producción orgánica, 
donde hay un gran peso puesto sobre la certificación, en la producción biodinámica 
no se la considera indispensable: en la medida en que se prioriza el desarrollo de 
prácticas agrícolas basadas en el reconocimiento de la verdadera armonía del or-
den cósmico, que estas prácticas se certifiquen o no es secundario. Existen algunas 
experiencias de pequeños productores, en otros sectores agrícolas, que implemen-
tan estas prácticas sin certificación. De hecho, la AABDA se encuentra analizando la 
posibilidad de desarrollar un SPG, como en el caso de la producción agroecológica, 
lo que significaría acercarse a un compromiso con la convención doméstica.
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Conclusión

Las exigencias en torno al desarrollo de modelos productivos más sustentables 
han dado lugar al surgimiento de múltiples iniciativas que fundamentan sus téc-
nicas y procesos productivos en criterios alternativos, verdes o sustentables, solo por 
nombrar algunos rótulos frecuentes. Ante dicho contexto, este artículo presentó a 
la EC como un marco analítico con el potencial de dar cuenta de dicha diversidad, 
a partir de considerar la variedad de convenciones, y sus combinaciones, sobre las 
que puede basarse la definición de un producto y dar lugar a una pluralidad de mo-
delos productivos.

Tras ejemplificar brevemente su aplicación al análisis del sector vitivinícola ar-
gentino, quedó en evidencia la idoneidad de la EC para dar cuenta de las especifi-
cidades que puede adquirir la definición de un producto en el marco de diversos 
modelos productivos y la relación de mutua dependencia que se establece entre 
aquellas y las prácticas concretas que se establecen.

Sin embargo, también es posible identificar algunas limitaciones de este enfo-
que. Quizás la principal de ellas esté dada por la incapacidad de la EC para dar cuen-
ta de las dimensiones estructurales de la realidad social y las relaciones de poder 
que de allí se derivan. Esto se debe, en buena medida, a la prioridad que da en su 
análisis a las acciones de los actores en situaciones concretas, desvinculándolos de 
posiciones sociales más generales y, por lo tanto, limitando los factores contextua-
les a la mera situación. Asimismo, al ignorarse un análisis de tipo estructural, da la 
impresión de que los actores tuvieran márgenes de libertad ilimitados para elegir 
qué convenciones movilizar, criticar, transformar o qué compromisos establecer.

En este sentido, la posibilidad de complementar la perspectiva de la EC con otra, 
capaz de dar cuenta de las estructuras sociales en las que se insertan los actores 
y sus relaciones, las relaciones de poder que de allí se derivan y los márgenes de 
acción con los que cuentan permitiría comprender la pluralidad de definiciones de 
productos y modelos productivos no ya como el resultado contingente de libre al-
bedrío de los individuos, sino como los resultados efectivos alcanzados en el marco 
de un horizonte concreto de posibilidades.
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Resumen
Durante el siglo XXI la producción bovina argentina ha mostrado un proceso de in-
tensificación productiva. Este significó un incremento de la cantidad de bovinos por 
unidad espacial, modificando la localización del stock, las formas de producción y la 
dinámica económica de las explotaciones. El presente trabajo propone examinar los 
cambios en la estructura y magnitud de costos en modelos ganaderos de cría e in-
vernada en la región pampeana con diferentes grados de intensificación productiva, 
y vincula estos aspectos a las modificaciones en torno a las relaciones sociales pre-
sentes en la producción. Para ello se comparan la composición de costos, los gastos 
de explotación y los costos de mano de obra de los diferentes planteos productivos 
modelizados, según etapa y zonas productivas. Los resultados mostraron que la in-
tensificación conlleva cambios relevantes en la estructura de costos y en su magnitud, 
siendo diferenciales los cambios al evaluar por hectáreas, cabezas y kilos.

Palabras clave: ganadería vacuna, intensificación productiva, estructura de costos, 
gastos de producción.

Abstract
During the 21st century, cattle production in Argentina has undergone a process 
of intensification. This meant an increase in the number of cattle per spatial unit, 
modifying the location of the stock, the forms of production and the economic dy-
namics of the farms. This paper proposes to examine the changes in the structure 
and magnitude of costs in livestock breeding and wintering models in the Pampean 
region with different degrees of intensification, linking these aspects to changes 
in the social relations present in production. To this end, the composition of costs, 
operating expenses and labour costs of the different production approaches mode-
lled, according to production stage and zones, are compared. The results showed 
that intensification entails relevant changes in the cost structure and the magnitu-
de of these, with differential changes when evaluating by hectares, heads and kilos.

Keywords: cattle breeding, production intensification, cost structure, production 
expenses
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Introducción

En el transcurso de las últimas décadas la ganadería bovina argentina ha mostrado 
transformaciones relevantes. Por un lado, se ha observado un proceso de relocali-
zación y expansión de la frontera ganadera, tanto al interior de la región pampeana 
(Bilello, 2013; Bilello et al., 2011) como en el noreste y el noroeste del país (Azcuy 
Ameghino y Ortega, 2009; Román y González, 2016). Por otro, existe consenso en el 
desarrollo de un proceso de intensificación de la producción vacuna (Bilello, 2013; 
Brusca y Bisang, 2013; Champredonde, 2008; Monzón, 2016). Estas transformacio-
nes se dieron en el marco de una gran expansión agrícola que llevó a la perdida ab-
soluta y relativa de hectáreas destinadas a otras producciones, entre ellas la bovina 
(Azcuy Ameghino y León, 2005; Brusca y Bisang, 2013; Capdevielle, 2017).

La intensificación productiva en la ganadería vacuna hace referencia, en térmi-
nos generales, a un aumento de la carga animal por hectárea (Ponssa et al., 2012). 
En medio del auge agrícola estas modificaciones permitieron contener en un me-
nor espacio a unos niveles de cabezas similares (Capdevielle, 2017). En este sentido, 
la movilización de existencias a zonas marginales dentro de las provincias pampea-
nas también significó una mejora en la productividad mediada por la intensifica-
ción (Monzón, 2016). De forma similar, el crecimiento vacuno en el norte del país 
también se encontró marcado por un aumento de la intensificación ganadera y la 
tecnificación (González et al., 2010).

En relación con la forma del proceso de producción, Champredonde et al. (2008) 
abordan la intensificación como parte del proceso de artificialización de la produc-
ción bovina y la existencia de diferencias del peso de los insumos según cuáles son 
las formas o los modelos productivos. Galdeano y Del Rio (2015) coinciden con esta 
perspectiva, pero agregan que la intensificación relacionada con la mayor utiliza-
ción de insumos también puede asociarse a la implementación de tecnologías de 
procesos. De forma más general, pero en el mismo sentido, Latawiec et al. (2014) 
caracterizan a la intensificación en la producción agropecuaria como el aumento de 
inputs para dar más rendimientos por unidad espacial, siendo el aumento de la pro-
ductividad por hectárea un posible reemplazo a la necesidad de mayor extensión 
para aumentar la producción.

En este marco, los cambios motorizados por la intensificación conllevan trans-
formaciones en diversos planos. Entre la bibliografía existente han sido revisadas 
las modificaciones en torno a los costos y los resultados económicos (Monzón et al., 
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2014; Ponssa et al., 2012), la participación de los alimentos en los costos (Cartier et 
al., 2011), los niveles de capital requerido para la producción (Ghida Daza, 2008) y 
los tiempos de trabajo y las tareas realizadas (Cassina y Neiman, 2010), entre otros. 
Además, desde una perspectiva socioeconómica, Bilello (2013) analiza los cambios 
en la cantidad y el tipo de empleo en relación con la intensificación. Desde un enfo-
que similar, Monzón (2016) indaga las consecuencias de la intensificación sobre los 
pequeños criadores ganaderos. Por su parte, Cittadini et al. (2001) observan la rela-
ción entre la extensividad de explotaciones en zonas de cría ganadera y el tiempo 
de trabajo dedicado por las familias productoras.

Sobre la base de estos antecedentes se encuentra una relativa vacancia en re-
lación con estudios que vinculen los cambios microeconómicos asociados a la in-
tensificación con procesos económicos y sociales más generales de la producción 
ganadera. En este sentido, se considera relevante la perspectiva planteada por Gi-
berti y Román (2008), quienes proponen que analizar las modificaciones en la es-
tructura de costos dadas por el cambio tecnológico no se reduce a la evolución del 
margen bruto o a las relaciones insumo-producto, sino que pueden contener ma-
yores consecuencias. Entre ellas, se marcan tanto los requerimientos de diferentes 
tipos de capital, financiamiento y plazos como el rol de la acción estatal en relación 
con la producción y la exposición al riesgo de los productores. Asimismo, según Fer-
nández (2014), desde los costos se puede observar la modificación de la relación 
entre el trabajo directamente aplicado y los insumos requeridos en la producción. 
En otra publicación, el autor plantea que el monto requerido de inversiones y las 
diferenciales de escala se relacionan con la concentración, siendo que el monto 
mínimo requerido actúa como uno de los mecanismos para la homogenización de 
las funciones de producción y la concentración económica (Fernández, 2011). Estas 
referencias se encuentran en línea con el enfoque de Müller (2007), en el que los 
cambios productivos no se limitan necesariamente al plano técnico o microeconó-
mico, sino que contienen relaciones de propiedad y apropiación en una trama de 
relaciones sociales de los agentes que participan de la producción, la distribución y 
el intercambio. De otra forma, sin considerar estos aspectos, se omite a la propiedad 
como primer requisito para que exista tal oferta de factores y que, de este modo, 
la distribución y sus determinantes sociales, como condición previa, entran por la 
puerta trasera (Dobb, 2004).

El presente trabajo incluye resultados parciales y preliminares de la tesis de pos-
grado presentada en la Maestría en Economía Agraria de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires. En ese marco, esta publicación tiene como obje-
tivo examinar las modificaciones en los gastos y la estructura de costos de modelos 
productivos ganaderos de la región pampeana con diferentes grados de intensifica-
ción, desde una perspectiva que propone indagar y aproximar vinculaciones entre 
los cambios a nivel microeconómico con las dinámicas socioeconómicas y de carác-
ter más general. En particular, se hace foco en los cambios dados en los gastos de 
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explotación y mano de obra, planteando relaciones posibles entre las variaciones 
a nivel microeconómico de las explotaciones y las modificaciones en torno a las re-
laciones sociales presentes en la producción a partir de la intensificación ganadera. 
En cuanto a los resultados y conclusiones, la utilización de modelizaciones particu-
lares, que representan explotaciones medias características de zonas productivas 
relevantes, hace que la indagación tenga un carácter exploratorio, en el que las ob-
servaciones no necesariamente pueden extrapolarse, sino que son útiles para con-
trastar las diferentes situaciones en un sector productivo con una heterogeneidad 
amplia de productores y formas de producción.

Materiales y métodos

Modelos productivos relevados

Para el análisis de este trabajo se procesó y utilizó información secundaria que tie-
ne como fuente principal la serie de boletines trimestrales denominados Resultados 
económicos ganaderos, publicados por las sucesivas carteras del poder ejecutivo na-
cional designadas al sector agropecuario.1 Estos modelos productivos se encuen-
tran diferenciados tanto por zonas ganaderas de todo el país como por etapas de 
producción característica. Estas últimas están delimitadas según la clasificación de 
zonas agronómicas homogéneas realizadas por el INTA. Además, en ciertas etapas 
y zonas también se presentan diferentes planteos productivos en los que se modi-
fica la escala del rodeo, la extensión de tierra y el tipo de manejo, entre otras cosas. 
En la actualidad, los boletines cuentan con 29 modelos referenciados en 22 zonas 
(Secretaría de Agroindustria, 2019).

Dada la relevancia presente e histórica, para este trabajo se tomaron, de la 
totalidad de los modelos publicados, los planteos productivos de “Cría en Cuenca 
del Salado y depresión de Laprida”2 e “Invernada en la zona pampeana subhúme-
da”.3 En cuanto a la primera, ha sido históricamente la mayor concentradora de la 
etapa de cría y proveedora de terneros de Buenos Aires y Argentina (Champredon-
de, 2008; Giberti, 1985) y representa el 40 % del stock de las trece zonas de cría ca-
racterizadas en el país (Secretaría de Agroindustria, 2019) y el 75 % de los estable-

1  Desde 2012, año inicial de publicación de los boletines, la cartera ha modificado sus rangos y deno-
minaciones. Actualmente, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

2 Partidos de la provincia de Buenos Aires: 25 de mayo, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho, Azul, 
Brandsen, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Gui-
do, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La 
Plata, Laprida, Las Flores, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Navarro, 
Olavarría, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, San Vicente, Tapalqué y Tordillo.

3 Partidos de la provincia de Buenos Aires: Pellegrini, Rivadavia, Salliquelo y Tres Lomas. Partido de 
la provincia de Córdoba: General Roca. Partidos de la provincia de La Pampa: Catriló, Chapaleufú, 
Conhelo, Maraco, Quemú Quemú, Rancul, Realicó y Trenel.
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cimientos se encuentra dedicado a la cría (Ministerio de Agroindustria et al., 2015). 
En cuanto a la segunda zona, ha sido históricamente mixta en lo agropecuario e 
invernadora en lo ganadero (Bisang, 2008). En términos de especialización produc-
tiva, la relación novillos más novillitos sobre vaca fue de 1,97 para 2012 y representa 
por lo menos el 30 % de las cuatro zonas de invernada a nivel nacional (Secretaría 
de Agroindustria, 2019).

Figura 1. Localización de partidos/departamentos de la Cuenca del Salado y depresión de Laprida 
(izquierda) y de la zona pampeana subhúmeda (derecha)
 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

De la primera etapa y zona se relevaron los modelos denominados “Cría Cuenca 
Salado” y “Cría Cuenca Salado Mejorado”.4 De las segunda etapa y zona se procesa-
ron los modelos “Invernada Pampeana Subhúmeda Media Producción” e “Inverna-
da Pampeana Subhúmeda Alta Producción”. En este sentido, y en línea con Bisang 
(2008), se discriminó por etapa, ya que cada una tiene características productivas y 
económicas diferentes, siendo esto relevante en términos de lo que se busca inda-
gar. Además, el supuesto básico que se buscó mantener para comparar los modelos 
e indagar la intensificación es que sea la misma etapa, zona y cantidad de hectáreas 
puestas en producción.

4 No se procesó el modelo “Cría Cuenca Chico” ya que no está construido por la misma cantidad de 
hectáreas que los dos referidos, lo que complejiza la comparación consistente.
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Cuadro 1. Parámetros técnicos principales de modelos ganaderos de cría e invernada procesados

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

De estos modelos, los datos procesados fueron los publicados para el período 
2012-2015, que contiene los números que van del boletín número 1 al número 16. 
Si bien el examen explicitado a continuación es comparativo y sincrónico se con-
sideró que relevar 16 trimestres posibilita dar mayor consistencia a resultados e 
interpretaciones posibles.5 Además, los valores presentados son promedios de las 
relaciones trimestrales entre cada variable analizada. De esta manera, los valores 
obtenidos son relativos y permiten aislar los cambios absolutos dado el aumento 
generalizado de precios.

Por último, cabe aclarar algunos supuestos existentes en Resultados Económicos 
Ganaderos (MAGyP, 2012) relevantes para este trabajo. En primer lugar, los modelos 
son considerados en campo propio. En segundo lugar, referente a la mano de obra, 
se asume un peón cada 600 vientres, siendo medio peón el mínimo de mano de 

5 El año inicial está determinado por el comienzo de las publicaciones y el año final, 2015, se escogió 
al observar modificaciones relevantes en los precios relativos y modelos en 2016.
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obra de todos los modelos.6 En tercer lugar, se consideran los planteos forrajeros 
y de suplementación que resultan adecuados para sostener la carga y la produc-
tividad planteadas en cada modelo (balance forrajero). En cuarto lugar, los gastos 
de estructura comprenden los siguientes rubros: retribución al productor, aseso-
ramiento contable, conservación de mejoras, gastos de oficina o servicios, gastos 
de movilidad e impuestos fijos. A la vez, estos últimos, representan entre el 25 y el 
50 % de los gastos de estructura.

Variables procesadas e indicadores construidos

Sobre la base de los modelos antes mencionados se procedió a comparar los cam-
bios en las magnitudes y estructuras de costos a partir de las categorías de gastos 
de producción incluidos en las publicaciones. Específicamente, se tomaron los gas-
tos en personal, alimentación, sanidad y estructura, así como también las amorti-
zaciones.7 Además, dado que los boletines cuentan con las variables evaluadas en 
diferentes unidades físicas de producción, estas se trataron en términos totales, por 
hectárea, por cabeza y por kilo, y se agregó por vientre en el caso de cría. Dicha des-
agregación se consideró relevante ya que, como nota Tosi (2011), emergen aspectos 
diversos y relevantes según cómo se evalúen las variables.

Sobre la base de las definiciones presentes en Pagliettini y González (2018) se 
compararon, en primer lugar, las estructuras de costos de los modelos de cría e in-
vernada con diferentes niveles de intensificación según los rubros de la publicación 
original. En segundo lugar, se contrastaron las magnitudes de los gastos de explota-
ción8 a través de la relación entre el modelo intensificado y el modelo estándar para 
cada zona y etapa, según las unidades de producción antes comentadas. En tercer 
lugar, se evaluaron con los mismos criterios los cambios en los gastos en personal.

Resultados y discusión

Cambios en la estructura de costos

Los cambios en la composición de costos nos permiten observar a nivel explotación 
la participación económica relativa de los diferentes factores que entran en la pro-
ducción. Al contrastar dichas estructuras de los planteos productivos con diferentes 
grados de intensificación es posible ver las modificaciones de dichos factores.

6 En el marco de la tesis de maestría este supuesto fue contrastado y considerado válido según se 
evaluó en relación con estadísticas existentes (Villulla et al., 2019), revistas especializadas (Arbola-
ve, 2012; López Valiente et al., 2015; Quiroga, 2015) y consultas a informantes calificados de INTA.

7 Estas hacen referencia a las instalaciones y maquinarias.
8 Sumatoria de costos directos (sanidad, alimentación, personal) y gastos de estructura.
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Comenzando por la etapa de cría, se halló que en ambos modelos los gastos de 
mayor representación son los de estructura. En este sentido, si bien su relevancia se 
reduce un 26 % con la intensificación, el rubro se mantiene liderando la estructura 
de costos en ambos modelos de la etapa inicial. Por su parte, los gastos en personal 
ocupan el segundo lugar de relevancia en el modelo estándar. Sin embargo, en el 
modelo intensificado estos pierden un 24 % de peso relativo en el total de gastos, y 
se posicionan en tercer lugar. En cuanto a los costos de alimentación, pasan de ser 
muy bajos absoluta y relativamente en el modelo estándar a tener una gravitación 
relevante en el intensificado, incrementando su relevancia del 3 % al 26 % del total. 
Como se nota en el gráfico 1, la alimentación representa el gasto más dinámico de 
la intensificación en cría. Por otra parte, las amortizaciones también disminuyen su 
relevancia, quedan en última posición, mientras que los gastos de sanidad no se 
ven alterados considerablemente en términos relativos.

Gráfico 1. Composición porcentual de gastos totales, según modelos de cría e invernada de zonas 
relevadas (promedio 2012-2015).

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

Con respecto a la etapa de invernada, como se observa en el gráfico anterior, 
en ambos modelos los gastos en alimentación ocupan el lugar más relevante en 
la composición de costos. Su participación se incrementa aún más con la intensi-
ficación, en un 39 %. En segundo lugar, también para los dos niveles de invernada, 
encontramos los gastos de estructura, que disminuyeron un 39 % al modificarse el 
planteo. Por su parte, lo erogado en personal se sostuvo en la tercera posición en tér-
minos de relevancia, pero decreció un 21 %. Por último, los gastos en sanidad y las 
amortizaciones redujeron un 14 % y un 54 %, respectivamente, su peso en el total. 
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Es así como, al igual que en los modelos de cría, el incremento de la relevancia de 
los gastos en alimentación es el que moviliza la disminución de los demás rubros.

De forma general, tanto en cría como en invernada, la intensificación implica la 
modificación de las participaciones de los costos en la composición general, y es el 
gasto en alimentación el más dinámico en términos de crecimiento. Sin embargo, 
en los planteos de cría los gastos de estructura siguen siendo los principales. Estos 
movimientos marcan que las variaciones pueden ser relevantes aun cuando no hay 
cambios ordinales en la importancia de los componentes de la estructura de costos. 
Como contracara, son la estructura y el personal los que pierden más participación 
en el total.

Si ampliamos el análisis microeconómico y profundizamos las anteriores ob-
servaciones pueden desprenderse puntos relevantes para considerar respecto de la 
intensificación en relación con el desarrollo de las explotaciones. En primer lugar, 
como ya se comentó, se incrementan considerablemente los gastos en alimentos 
que, para los modelos analizados, refieren a costos de implantación y manteni-
miento de verdeos y pasturas. Este aspecto se encuentra en línea con Champredon-
de (2008) y Latawiec et al. (2014), quienes observan como eje de la intensificación 
de la ganadería la incorporación de insumos y la artificialización de la producción. 
Para estos modelos, la artificialización se encuentra vinculada a la agriculturización 
del proceso productivo ganadero (Capdevielle, 2019). En este sentido, más allá de la 
forma específica, a partir de la intensificación productiva se incrementa o incorpora 
la participación en la producción de actores como los proveedores de insumos y ser-
vicios, con diferentes aportes y condicionamientos. En segundo lugar, a partir de la 
disminución relativa de la proporción de los gastos de estructura se pueden marcar 
dos dinámicas. Por un lado, los costos indirectos9 tienden a diluirse a mayor grado 
de intensificación, lo que implica un cambio en la composición entre costos directos 
e indirectos, en favor de los primeros. Por otro lado, siendo los impuestos un com-
ponente importante de los gastos de estructura, nos permite plantear que la carga 
impositiva es relativamente menor cuanto mayor es el grado de intensificación y el 
rodeo. Por otro lado, y en tercer lugar, se reduce la relevancia de las amortizaciones, 
lo que permite plantear un cambio en la relación de la composición del capital en 
términos de la velocidad de rotación. Es decir, crece la proporción de capital inver-
tido con menor tiempo de amortización respecto del de mayor tiempo, por ejem-
plo, de las inversiones en insumos respecto de las inversiones en instalaciones y en 
vientres. Esto no significa que las últimas sean menores que las primeras, sino que 
pierden peso relativo; esto puede reflejarse en la evolución presentada más ade-
lante en relación con los gastos por cabeza y vientres. Por último, se observa una 
reducción de la gravitación relativa de los gastos en mano de obra, aspecto que pro-
fundizaremos más adelante.

9  Los costos directos son los gastos en alimentación, personal y sanidad.
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Desde esta observación micro es posible plantear que la modificación de la es-
tructura de costos no es neutral en términos de la dinámica socioeconómica de las 
explotaciones y los actores del sector. De las antes nombradas, nos acotaremos en 
lo siguiente a revisar las variaciones de los gastos de explotación y los gastos en per-
sonal, quedando para otras instancias e investigaciones el desarrollo de las impli-
cancias sobre aspectos no menos relevantes, como pueden ser los gastos de estruc-
tura, los impuestos y las amortizaciones.

Variaciones en los gastos de explotación, una aproximación 
al capital circulante

Para indagar cómo se modifica la magnitud total de gastos realizados para llevar 
adelante la producción se compararon los gastos de explotación. Esto nos permite 
aproximar a las variaciones de los niveles de capital circulante necesarios para la 
producción.

Por el lado de los modelos cría en la Cuenca del Salado, los gastos de explotación 
al pasar del planteo estándar al intensificado muestran un crecimiento por hectá-
rea del 85 %.10 Como se nota en el cuadro 2, por cada peso que se gasta en el mode-
lo de Cuenca estándar se gastan 1,85 pesos en el de Cuenca mejorado. Esto significa 
que, más allá del capital requerido para ampliar el rodeo, es necesaria una inversión 
que crece de forma relevante para transformar el planteo productivo. Sin embargo, 
la producción de carne evaluada en kg/ha crece 89 % al intensificarse, por lo que 
los gastos, si bien crecen, lo hacen en menor medida que el incremento productivo.

Ahora bien, si contrastamos lo gastado por vientre vemos que el planteo inten-
sificado muestra un incremento del 17 %, mientras por cabeza el aumento es del 
11 %. Por último, llevando la comparación a la relación en kilos, se nota que los gas-
tos de explotación de la opción intensificada resultan solo un 4 % más que los de la 
opción estándar. Es decir, evaluado por kilo, los gastos solo se incrementan cuatro 
centavos por cada peso gastado. Esto parece contradecir lo antes comentado, pero 
la evaluación de los gastos por kilo en los modelos de cría se encuentra realizada 
sobre los kilos vendidos, por lo que los kilos que se retienen y se capitalizan no se 
contabilizan en este valor. Poder revisar de forma completa este aspecto requeriría, 
como plantea Rudi (2013), evaluar las nuevas tenencias por retención de vacunos y 
recategorización del rodeo.

10   Dado que los planteos tienen la misma extensión en hectáreas, la variación total de los gas-
tos y la medida por hectáreas será la misma en todos los casos.



Capdevielle, B. (año). Transformaciones en los costos de explotaciones ganaderas a partir de la intensificación 
productiva. Una aproximación a los cambios en la magnitud y estructura de costos más allá de lo 
microeconómico en la región pampeana argentina, 2012-2015, 87-107.

98 Cuyonomics. Investigaciones en Economía Regional. Año 8, número 13, junio de 202498

Cuadro 2. Ratio de gastos de explotación entre modelos de cría mejorado/estándar de la Cuenca 
del Salado y depresión de Laprida, según unidad de producción (promedio 2012-2015)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

Al replicar el examen en los planteos de invernada en la zona pampeana sub-
húmeda encontramos un aumento de los gastos totales y por hectárea del 115 %, 
es decir, el dinero requerido para que la producción se intensifique es más que el 
doble que el del modelo estándar. Además, este aumento es menor al de la pro-
ducción, que crece un 129 %. En cuanto a la relación por cabeza, el crecimiento se 
reduce a un 26 %. Por último, lo gastado por kilo vendido muestra una disminución 
de un 6 %. Es decir, como se nota en el cuadro siguiente, por cada peso gastado por 
kilo en invernada estándar se gastan 0,95 pesos en invernada intensificada.

Cuadro 3. Ratio de gastos de explotación entre modelos de invernada alta/media de la zona 
pampeana subhúmeda, según unidad de producción (promedio 2012-2015)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

De forma sintética, tanto en cría como en invernada observamos algunos puntos 
comunes a profundizar. Por un lado, un incremento relativo sustancial de la inver-
sión total y por hectárea para poder desarrollar el planteo productivo intensificado, 
aunque este crecimiento sea menor que el de la producción. Por otro lado, en térmi-
nos de cabezas el capital puesto en producción se incrementa, y esto evidencia que 
la mayor necesidad de inversiones no se debe solo a un aumento de la cantidad de 
animales en producción sino también al costo por cabeza. Por último, al evaluar los 
costos en kilos se halló un valor similar en cría y uno menor en invernada. En este 
sentido, la intensificación no incrementa el costo unitario de producción, lo que evi-
dencia rendimientos constantes en cría y crecientes en invernada.

Al igual que en la estructura de costos, estas modificaciones no son neutrales 
en términos de las relaciones sociales y los actores presentes en la producción. En 
primer lugar, y en línea con los análisis de Ghida Daza (2008) y Monzón et al. (2014), 
observamos un incremento de los gastos requeridos que hacen necesaria una en-
vergadura y un tamaño económico mayor para intensificar la producción, aun evi-
tando el incremento de la extensión de tierra utilizada. En este sentido, se acuerda 

Variable $ $/ha $/vientre $/cabeza $/kg
Intensificado/Estándar 1,85 1,85 1,17 1,11 1,04

Variable $ $/ha $/cabeza $/kg
Intensificado/Estándar 2,15 2,15 1,26 0,94
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con Monzón (2016) con respecto a que optar por una estrategia de intensificación 
depende de la capacidad económica de los productores y de la dotación de recursos 
productivos, y está condicionada por ellas. En este sentido, como marcan Bilello et 
al. (2011), los productores ganaderos pueden adoptar estrategias de resistencia ante 
los cambios contextuales y las  necesidades crecientes de capital y tecnología reque-
ridas por la intensificación. Sin embargo, Román y González (2005) marcan cierta 
limitación en estas estrategias, ya que, si bien la incorporación de tecnología en mu-
chos casos puede ser de manejo, hay modificaciones, como el estacionamiento del 
servicio, que pueden ir en contra de la necesidad de ingresos más o menos estables 
en el año. En este sentido, la complementariedad y sustitución de tecnologías de 
insumos y procesos en relación con las necesidades de inversión emerge como un 
tópico a profundizar.

Por otro lado, es posible relacionar la mayor necesidad de inversión por parte de 
cada productor ganadero con un proceso de concentración económica de la produc-
ción. En este sentido, y en línea con Fernández (2018), el crecimiento del monto de 
inversión mínimo requerido observado por hectárea y por vacuno actúa como uno 
de los mecanismos de homogenización de las funciones de producción y concentra-
ción económica; cuanto menor sea el monto requerido, más difícil es encontrarse 
con altos grados de concentración económica y productiva en la rama. Este aspecto 
se vería profundizado, ya que la relativamente poca capitalización, especialmente 
en cría, menoscaba la generación de economías de escala pecuniarias (Fernández, 
2014), lo que marca peores condiciones relativas para los pequeños y medianos pro-
ductores en relación con el acceso a los medios de producción y factores que requie-
re la intensificación.

A la vez, como también notan Ponssa et al. (2014), el incremento de los gastos 
puede vincularse a la relación positiva entre el grado de intensificación y el riesgo 
que marcan. Este elemento debe profundizarse de forma más extensa ya que no 
solo existen riesgos productivos y de precios, sino que el riesgo ligado también a 
la magnitud y la composición del capital involucrado en la intensificación depen-
derán de la forma de esta y de la etapa que se trate. En cuanto a la variación de los 
gastos por kilo, Tosi (2011; 2017) observa, de forma similar a lo aquí visto, un aumen-
to de los costos por hectárea al mismo tiempo que una reducción por kilo. En este 
sentido, el autor plantea que la eficiencia de intensificar se encuentra en producir 
un kilogramo de carne con un costo menor al de la actividad menos intensificada.

Modificaciones en gastos en personal

Como ya indagamos en la estructura de costos, los gastos en personal tienden 
a caer en términos relativos, principalmente por el incremento de los gastos en ali-
mentación. Este aspecto, sin embargo, muestra parcialmente lo sucedido con los 
costos en mano de obra a partir de la intensificación. Si observamos los valores ob-
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tenidos en la comparación de los planteos de cría podemos notar que los gastos en 
personal aumentaron un 37 % en total y por hectárea. Esto significa que la mano de 
obra contratada se incrementa por unidad espacial con la intensificación. Sin em-
bargo, al revisar la relación en términos de vientres y cabezas hallamos un descen-
so del 13 % y 18 %, respectivamente, al pasar del modelo estándar al intensificado. 
Esta tendencia se confirma en la evaluación por kilos, donde la caída es de 23 %. En 
términos del cuadro siguiente, por cada peso en personal que se gasta por kilo ven-
dido en el modelo estándar se erogan $ 0,77 en el planteo intensificado.

Por otro lado, si comparamos las variaciones de los costos en personal con las 
modificaciones en los gastos de explotación, se nota en el cuadro 4 la diferencia. Por 
hectárea, donde aumentan ambos, el personal se incrementa en menor medida. En 
las demás unidades físicas evaluadas, los gastos de explotación aumentan mientras 
los costos de mano de obra caen. Cabe decir que esto no es más que otra forma de 
observar la caída del peso de la mano de obra en la estructura de costos, que pasa 
del 21 % al 16 %. Así, más allá de las variaciones específicas, los gastos totales crecen 
más que los realizados en mano de obra, por lo que se da un aumento de la propor-
ción de capital dedicado a medios de producción con respecto al dirigido al trabajo.

Cuadro 4. Ratio de gastos en personal y explotación entre modelos de cría mejorado/estándar de 
la Cuenca del Salado y Depresión de Laprida, según unidad de producción (promedio 2012-2015)

Cuadro 4. Ratio de gastos en personal y explotación  entre modelos de cría mejorado/estándar de 
la Cuenca del Salado y Depresión de Laprida, según unidad de producción (promedio 2012-2015)

Variable $ $/ha $/vientre $/cabeza $/kg
Gastos en personal 1,37 1,37 0,87 0,82 0,77

Gastos de explotación 1,85 1,85 1,17 1,11 1,04

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

En cuanto a los modelos de invernada, al replicar el análisis encontramos en pri-
mer lugar un crecimiento de los gastos en personal del 62 % por hectárea. Al igual 
que en cría, notamos aquí que la relación de mano de obra por unidad espacial se 
incrementa. Sin embargo, como se expresa en el cuadro 5, al evaluarlo por cabeza y 
kilos vemos que estos costos caen 5 % y 30 %, respectivamente. Retomando la eva-
luación relativa de los gastos en personal y los de explotación vemos cómo en total 
y por hectárea los primeros crecen menos que los segundos. Como se marcó en la 
estructura de costos, el peso de los primeros en los segundos pasa del 14 % al 11 % 
al intensificarse la producción.

De forma sintética, es posible marcar que al intensificar la producción en ambas 
etapas los gastos en personal crecen por hectárea y en total. Esto significa que, de 
modo general, la necesidad de mano de obra se incrementa en términos espaciales 
y en la explotación. Sin embargo, al evaluar las variaciones por cabeza, vientre y kilo 
notamos que estos descienden. Si bien aquí no se consideran los costos laborales 
indirectos contenidos en los gastos de alimentación dada la tercerización de labo-
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res, pudo comprobarse sobre la base de cálculos y publicaciones especializadas que 
las tendencias aquí vistas no se modifican con la incorporación de estos costos.11

Cuadro 5. Ratio de gastos en personal y gastos de explotación entre modelos de invernada alta/
media de la zona pampeana subhúmeda, según unidad de producción (promedio 2012-2015)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Resultados Económicos Ganaderos (MAGyP).

Ampliando la perspectiva, y desde los resultados obtenidos en el plano de la 
explotación, pueden abrirse algunos aspectos y tendencias ligadas a la intensifica-
ción. En primer lugar, el aumento de la carga animal conlleva un incremento en la 
mano de obra necesaria, que puede manifestarse en un incremento del empleo por 
hectárea y establecimiento. Esto, sin embargo, puede ser relativizado si se levanta 
el supuesto realizado para la relación trabajador/cabezas. Es relevante considerar 
que no necesariamente coincide el trabajo demandado con el empleo contratado. 
Es decir, la intensidad del trabajo concreto de la mano de obra puede variar en rela-
ción con la organización y la forma de producción, siendo posible tanto una subuti-
lización como una sobrecarga en términos de tareas. En este sentido, Bilello (2013) 
verificó en su estudio en la localidad de Azul que el proceso de intensificación pro-
ductiva afecta la demanda laboral, pero no ha expandido el empleo en términos 
cuantitativos. Según la autora, en lo cualitativo ha aumentado la presión laboral 
sobre los trabajadores existentes: un empleado atiende a una cantidad de animales 
mayor, cumple varios roles y tareas sin recibir mayor remuneración, necesariamen-
te. Una referencia similar realizan Maresca et al. (2011) al marcar la existencia de 
sobrecargas de tareas y responsabilidades sobre un trabajador cuando se incorpo-
ra tecnología en los planteos de cría en la Cuenca del Salado. Asimismo, Cassina y 
Neiman (2010) observan un crecimiento en la cantidad de tareas y horas de trabajo 
por bovino al incorporar tecnologías asociadas a la intensificación. En este marco, 
considerando que los gastos en personal son una forma parcial de aproximación, 
resta por profundizar cómo se da la dinámica trabajo-empleo cuando se intensifica 
la producción, considerando cambios en la organización de la producción y el tra-
bajo dadas por la incorporación de diferentes tecnologías de procesos e insumos.

11 En todos los casos, el gasto por mano de obra en la estructura de costos de los contratistas de ma-
quinaria agrícola es menor al 10 % en las investigaciones existentes (Hanickel et al., 2014; Villulla, 
2015).

Variable $ $/ha $/cabeza $/kg
Gastos en personal 1,62 1,62 0,95 0,70

Gastos de explotación 2,15 2,15 1,26 0,94
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En segundo lugar, y retomando el último aspecto, la disminución de los gastos 
en personal por cabeza y kilo, así como la reducción en la participación relativa de 
los gastos en mano de obra, permiten plantear, como mínimo, un incremento en 
la productividad del trabajo y la capacidad de reproducir capital por parte del tra-
bajador cuando se intensifica la producción. Además, este movimiento visto desde 
la caída del costo en personal por kilo evidencia una tendencia a la reducción de la 
influencia de los costos laborales sobre el costo final y el precio de la producción 
cuando se intensifica. Se comprende que este aspecto no resulta menor al analizar 
la formación de precios de un sector con gravitación general en estos términos.

Por último, Fernández (2018b) observa que, en las explotaciones agrícolas pam-
peanas de base familiar, cuando se da descenso relativo del peso económico del tra-
bajo en la función de producción, las explotaciones pierden o reducen la potencia de 
uno de los mecanismos de persistencia ante el avance de la concentración: la autoex-
plotación. En este sentido, la flexibilidad económica que otorga la posibilidad de que 
sea el propio productor quien realice el trabajo se ve reducida sistemáticamente al 
incorporar más cabezas, gastos e inversiones que implica la intensificación.

A modo de cierre: breve síntesis y algunos interrogantes

En el presente texto se ha propuesto abordar los cambios que conlleva la inten-
sificación de la producción vacuna en torno a la estructura de costos, los gastos de 
explotación y los gastos de mano de obra. Desde estas variables microeconómicas 
se planteó un enfoque que considera las relaciones sociales presentes en la produc-
ción y amplía las dimensiones de los análisis de estructura de costos tradicionales 
incorporando aspectos económicos y sociales. Se considera que la aplicación de este 
enfoque y la utilización de modelizaciones referidas a zonas particulares y explota-
ciones modales medias no permite generalizar los resultados y las interpretacio-
nes. Sin embargo, al tratarse de modelos medios de las principales zonas de cría e 
invernada pueden dar luz a dinámicas generales y servir de contrapunto para otras 
zonas y tamaños de explotación.

Sobre esta base, se observó que la intensificación de la producción implica cam-
bios relevantes en la composición de costos: los gastos en alimentación son los de 
mayor dinamismo, crecen en ambas etapas de forma relevante. A partir de estos 
cambios se planteó que la intensificación promovería la artificialización de la pro-
ducción y también la incorporación o el crecimiento de la influencia de los proveedo-
res de insumos y servicios en los costos. La contracara es la caída en la participación 
de los gastos en personal y de estructura. Estos últimos, sin embargo, se sostuvieron 
como el principal rubro en cría y el segundo en invernada. Asimismo, intensificar la 
producción promueve la dilución relativa de los costos fijos e impuestos.

En cuanto a los gastos de explotación se resaltan dos cambios observados al in-
tensificar la producción. Por una parte, un incremento considerable en la magnitud 
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de los gastos en términos totales y por hectárea, lo que implica un crecimiento en 
las necesidades de capital mínimas para el proceso productivo. En este sentido, no 
solo se incrementa por hectárea, sino también por cabeza, haciendo que este incre-
mento responda tanto a la mayor cantidad de bovinos como a una mayor inversión 
por cada vacuno. Desde este punto, coincidiendo con varios autores, se observó que 
la intensificación productiva está condicionada por la capacidad económica de los 
productores, siendo la contracara de este aspecto un proceso de concentración eco-
nómica. Quedan como interrogantes cuáles son las condiciones de acceso al capital 
en cada etapa productiva y qué diferencias existen cuando la intensificación se im-
plementa vía tecnologías de procesos o de insumos en términos de las inversiones 
requeridas. En este plano, resta revisar si, a la par de la intensificación, se ha dado 
un proceso de concentración de la producción a nivel sectorial y qué tipo de interac-
ción existe entre ambas etapas desde esta perspectiva.

Por otra parte, en cuanto a los gastos realizados por kilo se observó que en cría 
se sostienen y en invernada caen, por lo que el costo de producción por unidad, por 
lo menos, no crece. Esto muestra, además, la existencia de rendimientos constantes 
o crecientes al intensificar la producción. Este punto debe ser aún explorado en tér-
minos de acumulación por tenencia y retención, entre otros aspectos.

Por último, en cuanto a los gastos en personal se identificaron tres dinámicas 
relevantes. En primer lugar, la intensificación moviliza un incremento de los gastos 
en personal por hectárea y en términos totales, por lo que por espacio y explotación 
tiende a incrementar la demanda de trabajo contratado. Este aspecto se relativiza 
al considerar la diferencia entre trabajo contratado y trabajo realizado, abriendo 
una temática a profundizar en la ganadería y su intensificación. En segundo lugar, 
por cabeza, vientre y kilo lo gastado en mano de obra disminuye, y esto evidencia 
una mayor productividad del trabajo, que se traduce, a su vez, en una menor pro-
porción de relevancia del gasto en personal en los costos totales. El tercer aspecto se 
relaciona con la caída del peso relativo de los costos laborales en comparación con 
las erogaciones totales y los gastos de explotación. En este sentido, el cambio en 
la composición de capital en detrimento de lo utilizado en mano de obra permite 
plantear una mayor potencia productiva y económica del trabajo y una reducción 
de la capacidad del trabajo familiar de influir sobre los costos totales. Al igual que 
lo comentado anteriormente, la indagación debe profundizarse en relación con el 
tipo de tecnologías que se adoptan y el tamaño de la explotación. De esta manera, 
comprendiendo que los cambios productivos no son neutrales en términos econó-
micos y sociales, quedan abiertos múltiples análisis sobre transformaciones que se 
encuentran en curso.
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Introducción

La hipótesis de esta tesis doctoral es que existe una relación entre un crédito ajus-
tado y un crédito tradicional. Esta relación se plasma en un modelo financiero que 
sirve para determinar cuál es más conveniente, antes y después de haberlo tomado, 
por parte de los deudores y de los acreedores, en el contexto inflacionario de los 
sistemas financieros argentino y chileno.

El objetivo general es proponer una metodología para calcular si el costo finan-
ciero total (CFT) de un crédito ajustado es menor o mayor que el CFT de un crédito 
tradicional, y de esa forma determinar cuál es más conveniente tanto para el toma-
dor como para el emisor. Los objetivos secundarios son: a) aplicar ex post el modelo 
financiero, para analizar retrospectivamente de forma teórica y gráfica, la conve-
niencia de solicitar un crédito ajustado o un crédito tradicional, y b) aplicar ex ante 
el modelo financiero, para proyectar los créditos y determinar la conveniencia de 
solicitar un crédito ajustado o un crédito tradicional en Argentina o en Chile.

Desarrollo

En el capítulo I de la tesis se analizan los créditos que otorgan los bancos y entida-
des financieras de Argentina. Habitualmente, son créditos tradicionales a tasa fija y 
con cuotas establecidas previamente. En los países que se desarrollan en contextos 
inflacionarios las tasas son muy elevadas, ya que están integradas por dos compo-
nentes: tasa pura y tasa de inflación. Por este motivo, surgen otros tipos de créditos 
en los que la cuota se ajusta por algún indicador, como puede ser la inflación. Los 
créditos ajustados tomaron importancia en Argentina desde el año 2016, cuando el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó la emisión de los créditos 
ajustados por unidad de valor adquisitivo (UVA).

Se estudia la bibliografía de diversos autores que abordan temas financieros 
y crediticios: CEPA (2019), Fisher (1930), Otálora y Rocco (2018) y Rojas (2020), en-
tre otros. Además, se analizan las leyes sancionadas por el Honorable Congreso de 
la Nación Argentina, las comunicaciones emitidas por el BCRA y las conclusiones 
obtenidas en siete trabajos propios de investigación elaborados previamente. Se 
detecta la imposibilidad técnica para determinar cuál crédito es más conveniente 
entre créditos ajustados y créditos tradicionales, ya que la forma de cálculo del CFT 
de cada uno es diferente.
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Luego de analizar los antecedentes se exponen los fundamentos epistemológi-
cos de la aplicación de un modelo financiero y la metodología que se utiliza en la 
tesis. El método de investigación utilizado es:

 ▶ hipotético-deductivo: se produce una hipótesis y se busca validarla o refutarla;
 ▶ deductivo (al inicio): los datos se procesan y se analizan para elaborar la hipó-

tesis;
 ▶ cuando se intuye una posible relación entre las variables, nace el método in-

ductivo completo y se infiere en un modelo financiero que generaliza el com-
portamiento de los CFT de los préstamos ajustados;

 ▶ axiomático: se realiza un procedimiento lógico-matemático basado en axio-
mas de las disciplinas matemática y financiera para demostrar el modelo fi-
nanciero y se formulan los supuestos;

 ▶ empírico: se toman datos de la realidad (las tasas de interés de los préstamos 
del sistema financiero de Argentina y Chile), se aplica el modelo financiero, 
se calculan los CFT retrospectiva y prospectivamente y se los contrasta con la 
realidad de los créditos en Argentina y en Chile, para comprobar que coinci-
den exactamente con datos reales.

Se busca determinar cuál es la relación entre el CFT de un crédito ajustado y un 
crédito tradicional.

En el capítulo II se exponen varios modelos estadísticos y se encuentra uno 
apropiado para estimar el CFT en función de la variable de ajuste UVA. Se realiza 
un análisis estadístico para determinar un modelo lineal que relacione las variables 
inflación UVA y CFT. Tras esto, se encuentra un modelo lineal estadístico para deter-
minar el CFT en función de la inflación UVA, se demuestra que existe relación entre 
las variables CFT y UVA y se estima el valor del CFT.

En el capítulo III, columna vertebral de la tesis, se construye un simulador para 
calcular el CFT de los créditos ajustados y tradicionales, se analizan varios escena-
rios de inflación, se descubre una relación entre los resultados obtenidos y se in-
duce una ecuación matemática que queda plasmada mediante la elaboración y 
formulación de un modelo financiero que relaciona los créditos ajustados con los 
créditos tradicionales en función de la inflación. El modelo financiero permite brin-
dar información comparable para que los emisores y potenciales tomadores de cré-
ditos puedan seleccionar el préstamo más conveniente. Se analizan los indicadores 
que constituyen los distintos tipos de créditos; ellos viabilizan la construcción de 
un índice que permite comparar características generales y específicas de un cré-
dito ajustado y de un crédito tradicional, para determinar la conveniencia de uno 
u otro. Mediante la elaboración de una relación financiera se logra determinar la 
conveniencia de optar por un crédito ajustado, en lugar de un crédito tradicional, en 
el sistema financiero. Se elabora un modelo financiero y se propone utilizarlo para 
relacionar el CFT de los créditos ajustados y los créditos tradicionales. Se deduce el 
punto de equilibrio financiero para comparar un préstamo ajustado con otro tradi-
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cional y, en función de la inflación que estima el deudor o el acreedor, se determina 
si conviene tomar o emitir un crédito tradicional o uno UVA.

En el capítulo IV el modelo financiero propuesto se valida empíricamente y 
mediante una demostración axiomática. Además, se determinan las restricciones 
y surgen los supuestos del modelo bajo los cuales se logra calcular correctamente 
el CFT de los créditos ajustados en función de la inflación estimada. Este modelo 
también se aplica a los créditos tradicionales para determinar el CFT real, luego de 
la inflación acontecida en el transcurso de la vida del crédito. El modelo financiero 
desarrollado funciona con exactitud bajo el supuesto de indexación constante, para 
cualquier monto, plazo, tasa, con y sin IVA, gastos de otorgamiento, comisiones en 
las cuotas, para UVA Argentina y UF Chile y sistemas de amortización francés, ale-
mán o americano. Además, la conclusión más importante es que el modelo finan-
ciero descubierto también funciona para comparar ambos tipos de crédito: ajusta-
do y tradicional.

En el capítulo V se hace un análisis ex post utilizando el modelo financiero pro-
puesto de forma retrospectiva para explicar cómo evolucionaron los créditos UVA 
luego de haberlos tomado. El objetivo es dar respuesta a la pregunta acerca de cuál 
préstamo fue más conveniente (UVA o tradicional), luego de cinco años desde su 
otorgamiento, en el contexto de inflación en Argentina. Para ello, se toman dos ti-
pos de créditos amortizados por sistema francés (ajustado UVA y tradicional) y se 
construyen las marchas de evolución de sus cuotas y saldos. Se considera el incre-
mento real de UVA ocurrido durante los sesenta períodos mensuales. Se relevan las 
variables macroeconómicas argentinas que reflejan la inflación y se comparan. Se 
obtienen conclusiones sobre cómo afectó la inflación en comparación con el índice 
salarial. Se muestran las cuotas de ambos tipos de crédito y se comparan. Se consi-
deran los gastos de otorgamiento y el IVA sobre los intereses, por lo que se tuvieron 
en cuenta conceptos financieros de valuación de deudas. Luego se proponen dos 
métodos para comparar ambos tipos de crédito: la primera metodología es compa-
rar las cuotas deflactadas; la segunda metodología es comparar el CFT anual. Se uti-
lizan conceptos financieros de la Teoría de la Inversión. Para hacerlos comparables 
se hace uso del modelo financiero propuesto. Se realizan una serie de gráficos para 
comparar ambos créditos. Se extraen conclusiones sobre cuál fue el crédito más 
conveniente entre un crédito UVA y un crédito tradicional, luego de 60 meses de 
inflación argentina. Se concluye que, a pesar de que el contexto inflacionario afectó 
más al crédito UVA que al tradicional, en Argentina fue más conveniente tomar un 
crédito ajustado UVA que un crédito tradicional.

En el capítulo VI se considera oportuno aplicar el modelo financiero propuesto, 
no solamente a los créditos ajustados UVA de Argentina, sino también a los crédi-
tos ajustados por Unidad de Fomento (UF) de Chile, ya que fue el país pionero en au-
torizar este tipo de créditos ajustados por inflación. Estos se indexan por la variable 
UF. Para ello, se analiza si este tipo de crédito es similar a los créditos ajustados UVA 
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de Argentina y se realiza una previa comparación entre los créditos de ambos países 
para encontrar similitudes y diferencias. La UF consiste en un índice financiero y 
posee como característica fundamental que se reajusta de acuerdo con la inflación 
que se registra en Chile. El Banco Central de Chile es la entidad pública encargada 
de calcular y autorizar su uso. La UF abarca todas las operaciones financieras de cré-
dito de dinero en pesos chilenos que efectúan bancos o cooperativas de ahorro y 
crédito. Se plantea un préstamo en cada uno de los países, se comparan y se extraen 
conclusiones: la más relevante es que financiera y técnicamente funcionan igual.

En el capítulo VII se analiza hasta dónde es útil el modelo financiero y se propo-
ne utilizarlo también para estimar y proyectar comportamientos futuros de ambos 
tipos de crédito, para tomar decisiones actuales sobre la base de un conocimiento 
científicamente comprobado: la ecuación financiera de la tesis. Se realiza un análi-
sis ex ante con el objetivo de aplicar de forma prospectiva el modelo financiero pro-
puesto para proyectar los créditos UVA en Argentina. Luego, también se analiza si 
este modelo financiero obtenido tiene aplicación en los créditos UF de Chile. Para 
estudiar más profundamente la ecuación propuesta se elaboran gráficos con las fun-
ciones de las ecuaciones matemáticas de las tres variables intervinientes, despeján-
dolas de la ecuación del modelo financiero. Se realiza un análisis algebraico y ma-
temático: mediante conceptos de límites y derivadas se estudia el comportamiento 
de las funciones de la ecuación del modelo financiero y las combinaciones que 
surgen de los despejes. Se extraen numerosas conclusiones sobre la ecuación del 
modelo financiero, entre ellas se destaca que funciona correctamente cuando se lo 
aplica prospectivamente a los créditos UVA y UF.

En el capítulo VIII se exponen síntesis de conclusiones por capítulos y la conclusión 
general de la tesis: se determina la relación entre el CFT de un crédito ajustado y el 
CFT de un crédito tradicional. Esta relación establecida se plasma en la elaboración 
de un modelo financiero que tiene aplicación tanto retrospectiva como prospectiva. 
El modelo financiero desarrollado es de suma importancia, ya que beneficia a los 
potenciales tomadores de crédito (para solicitar el crédito más conveniente) y a los 
bancos y entidades financieras (para saber cuál crédito les permite obtener mejores 
utilidades), con el fin de focalizar más publicidad y promociones.

Se cumplen los objetivos y se prueba la hipótesis: se demuestra que existe una 
relación entre un crédito ajustado y un crédito tradicional, la cual se plasma en un 
modelo financiero que sirve para determinar cuál es más conveniente, antes de 
tomar un crédito y luego de haberlo tomado, por parte de deudores y acreedores, 
en el contexto inflacionario de los sistemas financieros argentino y chileno. El CFT 
de un préstamo ajustado publicado es el CFT real y considera que el valor de UVA 
no crecerá a lo largo del tiempo, pero la realidad nos indica que sí crecerá en función 
de la inflación.
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Conclusiones

De la tesis se desprenden recomendaciones para emitir y modificar normas que re-
gulan la actividad financiera. También surge un importante debate: según la ecua-
ción «tres sumandos» derivada del modelo financiero, ¿cuántos cargos afrontan los 
deudores? La respuesta contempla dos posibilidades: a) dos componentes (como 
históricamente se supo): CFT real + inflación; b) tres componentes: CFT real + infla-
ción + la inflación del CFT real.

La tesis es el punto de partida de futuras líneas de investigación, no solo para 
créditos sino también para inversiones, en ámbitos de la administración pública 
y empresas privadas. El modelo financiero desarrollado es bidimensional 2D (dos 
variables y una constante), y se podría generar un modelo financiero 3D (tres varia-
bles). En la tesis, el modelo financiero se aplica en Argentina y Chile, pero también 
se podría analizar si es de aplicación en países tales como México (unidad de inver-
sión), Colombia (unidad de valor real) y Uruguay (unidad indexada), entre otros. Se 
trata de una tesis dotada de ecuaciones financieras, demostraciones matemáticas, 
tablas y diversas figuras con gráficos de utilidad para los investigadores que quie-
ran profundizar los conceptos y ampliar las explicaciones sintetizadas en esta breve 
reseña.
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Introducción

La industria textil es un sector pujante y dinamizador de la economía argentina. Su 
cadena de valor es extensa e intervienen múltiples etapas y actores (Funes, 2022). Si 
se realiza una correcta lectura de la realidad y se piensa con proyección al futuro se 
puede apuntalar al sector con inversión, tecnología y políticas públicas que acompa-
ñen su desarrollo, favorezcan su capacidad exportadora y generen empleos de cali-
dad. En este sentido, la investigación y el desarrollo a escala de textiles con funciona-
lidades técnicas (telas con propiedades antibacterianas, antivirales, protección UV, 
etc.) es clave para traccionar el futuro textil de la Argentina (González, 2022).

Argentina tiene la peculiaridad de participar activamente en todos los eslabo-
nes de la cadena de valor textil, tanto en la fase primaria como en la industrial. Los 
primeros eslabones son el hilado y la urdimbre, que se constituyen en relación con 
grandes y medianas empresas que cuentan con la suficiente intensidad de capital re-
querida en estas primeras etapas. A medida que se avanza en la cadena de valor, las 
tareas son de menor complejidad y esto abre juego a mayor participación de peque-
ñas y medianas unidades productivas. En el sector de la confección existe un universo 
de micro y pequeñas empresas que representa cerca del 80 % (González, 2022).

Según el Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, la industria textil en la provincia de San Juan, Argentina, repre-
senta un sector importante del entramado industrial de la provincia, con un signi-
ficativo número de empleos y con expectativas de crecimiento. El análisis de la ca-
dena de valor y la propuesta de mejoras pueden contribuir al desarrollo económico 
de la provincia. En este trabajo nos propusimos realizar ese análisis de la cadena de 
valor del sector en pos de evaluar la factibilidad de propuestas de mejora.

Objetivos

Esta tesis, dirigida por el Mg. Ing. Daniel Cano, tuvo como objeto general evaluar la 
factibilidad de una propuesta de mejora en el sector productivo textil de San Juan, 
desde la etapa de producción hasta la de comercialización. Los objetivos específicos 
fueron los siguientes: a) analizar la cadena de valor de la industria textil de la pro-
vincia de San Juan, y b) detectar debilidades y oportunidades de la matriz producti-
va, a partir del análisis de las empresas con sus stakeholders.
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Metodología

Se desarrolló una investigación de tipo mixta, con un enfoque descriptivo que per-
mitió detallar situaciones y eventos para especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Hernández Sampieri, 2018). El enfoque mixto de la investigación implica 
un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitati-
vos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para respon-
der a un planteamiento del problema (Hernández Sampieri, 2018). Se puede definir 
como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 
estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. El estudio 
se lleva a cabo en la provincia de San Juan, utilizando como muestra las empresas 
de los departamentos Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Pocito y Rawson. 
Esta selección corresponde a un criterio intencional (Hernández Sampieri, 2018), ya 
que son ciudades donde se realizan actividades pertinentes a la cadena de valor del 
clúster textil. Las empresas consultadas fueron las siguientes: Casa El Triunfo S. A., 
DF indumentaria S. R. L., Zonda S. A. S., Mariana S. A., Calzados Argentinos S. A., 
Vicunha Argentina S. A., Entretelas Americanas S. A., Todo Telas S. A. y Bertas S. A.

Como instrumentos de recolección de datos se utilizó el análisis de información 
oficial respecto del tema (de instituciones textiles y sus stakeholders) y entrevis-
tas (Hernández Sampieri, 2018). Estas se emplean en diferentes instituciones que 
puedan brindar datos estadísticos y estructurales. Dichos actores son empresarios, 
municipios, reparticiones del gobierno provincial y otros stakeholders externos o in-
ternos. Se utilizó el recurso de la entrevista y la observación apreciativa de aspectos 
superficiales de la empresa (Hernández Sampieri, 2018), ya que a través de estas 
se pueden conocer en mayor medida y de forma personal los datos requeridos de 
las organizaciones textiles mencionadas. A su vez, una ventaja importante es que 
se puede adquirir información histórica de las instituciones, que no se encuentra 
disponible en documentos de acceso público.

Posteriormente, se triangularon los datos de modo que se pudo contrastar la 
información recabada y obtener rigurosidad en los resultados (Aguiar y Barroso, 
2015). Lo mencionado anteriormente se llevó a cabo entrecruzando la información 
documental del Observatorio de Estadísticas y Censos de la provincia de San Juan, 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Fundación ProTejer, entre otros, 
con los datos de las entrevistas y el estudio del caso, se analizaron coherencias, in-
coherencias, similitudes y puntos de desencuentro (Hernández Sampieri, 2018).

Mediante el análisis cuanti y cualitativo se estudió la información recabada: 
aspectos organizacionales, datos estructurados y estadísticos, elaboración de hi-
pótesis sobre ciertas situaciones concretas y, a partir de allí, finalmente, se elaboró 
la propuesta de mejora. Las interacciones generadas con las instituciones textiles 
fueron las fuentes primarias de información, se realizaron luego los análisis del tipo 
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PEST, cinco fuerzas de Porter y FODA que sirven de base para elaborar las propues-
tas de mejora. Además, se trabajó con un caso de estudio de una marca textil cono-
cida a nivel mundial por sus estrategias de marketing: Patagonia.

Conclusiones

Se concluyó que es posible proponer alternativas de mejora para el sector textil 
industrial de la provincia de San Juan. Pensando en el primer objetivo específico, 
el trabajo realizado permite afirmar que se pudo efectuar un estudio de la cade-
na de valor del clúster textil. Atendiendo al segundo objetivo específico planteado, 
se concluyó que se pudieron detectar las debilidades y oportunidades de la matriz 
productiva, tal cual quedó demostrado fundamentalmente en el análisis de la ma-
triz FODA.

Propuestas de mejora

1. Producción de insumos y materia prima en la provincia o la región. En relación con la 
segunda conclusión, para poder abaratar costos y no depender de los provee-
dores nacionales e internacionales, se plantearon las siguientes alternativas:
a. Asociarse a Vicunha S. A.: la empresa informó estar comprometida con la 

sustitución de importaciones y con el proyecto de crear en la provincia un 
polo productivo textil, que comience con la obtención de la materia prima, 
el algodón y concluya con la confección de prendas terminadas. El proyec-
to financiado por el Programa Crédito Argentino (CreAr) del Ministerio de 
Economía de la Nación le permitirá integrar verticalmente su planta, incre-
mentar la productividad, sustituir importaciones de hilado y dar un salto en 
la calidad de la materia prima, fortaleciendo a la cadena de valor del clúster 
textil provincial.

b. Generar un polo productivo verde que abastezca esta demanda a través de 
la economía circular: En este apartado se sugirió integrar el PITAR (Parque 
Industrial Tecnológico Ambiental Regional) y trabajar con el PET reciclado 
que se obtiene en la planta clasificadora de residuos sólidos urbanos para 
producir hilos y, a partir de estos, la tela poliéster. Esto permitirá promover 
la responsabilidad social empresarial de los negocios, aumentar su capital 
de marca en el mercado y disminuir los costos de insumos/materias primas.

2. Invertir en el área de investigación y desarrollo (I+D). Productos de diferenciación. 
Para lograr nuevos diseños de productos, robustecer los sistemas de medi-
ción, mejorar la calidad de materias primas e insumos y optimizar procesos 
productivos se sugirió como alternativa invertir en ciencia y tecnología en los 
puntos necesarios de la cadena de valor del polo industrial textil. Los poten-
ciales clientes de la mayoría de las empresas radicadas en San Juan son indus-
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trias mineras, puesto que compran ropa de trabajo para sus empleados. Estos 
últimos están expuestos laboralmente a temperaturas extremas, por lo que se 
podría avanzar en tejidos aislantes térmicos y que repelen el agua. Asimismo, 
se podría trabajar en el desarrollo de prendas funcionales para el sector sani-
tarista, deportivo y de defensa, entre otros.

3. Invertir en estrategias de marketing. Son variadas las estrategias y acciones de 
marketing que pueden ayudar a impulsar un negocio textil, tales como progra-
mas de difusión de marcas, reuniones de negocios y promoción por parte del 
Estado. Por el relevamiento realizado a las empresas textiles se consideró que 
el área de marketing es débil y por lo tanto se debería de invertir con mayor 
rigurosidad en ella. Según lo informado por consultoras de marketing, una vez 
aplicado el programa de comercialización, el porcentaje de ventas aumenta 
desde el sexto mes y alcanza al cabo de un año y medio (máximo) valores de 
entre 25-40 % de incremento. A su vez, tomando en consideración el caso de 
Patagonia, se sugirió a las empresas textiles radicadas en la provincia de San 
Juan lo siguiente: a) enfocarse en redes sociales, mejorar el posicionamiento 
digital, realizar interacciones en sus sitios web y organizar eventos; b) realizar 
publicidad en línea, crear contenido relevante y competente a las marcas; c) 
fortalecer la imagen de marca y adaptarse a las necesidades de su audiencia; 
d) utilizar la plataforma Similarweb para obtener datos relevantes (edad, gé-
nero e intereses) de las personas que visitan el sitio web; e) focalizar el estudio 
de publicidad en las principales redes sociales (Instagram, Facebook y YouTu-
be); f) fomentar la interacción y participación del negocio con la comunidad 
para mejorar la experiencia del usuario en las redes sociales, y g) elaborar vi-
deos, reels, placas y contenido multimedia en vivo con personas influyentes 
que compartan sus valores y tengan una audiencia relevante para la empresa.

4. Promoción de la Ley 2135-A “Compre sanjuanino” y su decreto reglamentario 0396-
2021. Por lo mencionado en el análisis FODA sería pertinente que el gobierno 
provincial promueva la industria local, no solo con alianzas estratégicas (stake-
holders) y políticas públicas beneficiarias sino también a través de la divulga-
ción televisiva, en redes sociales y en ferias industriales. Se sugirió realizar esto 
a lo largo de Argentina, a través de reuniones de negocios entre nuestras in-
dustrias textiles y otras que demanden sus productos, entre diferentes cáma-
ras fabriles o generando participación en seminarios/congresos nacionales.

5. Abastecer el mercado internacional. Se propone trabajar en lograr captar clientes 
internacionales para abastecer mayor mercado; a su vez, la industria textil na-
cional sufriría caídas en las ventas si se llegase a prescindir del modelo de sus-
titución de importaciones. Para poder exportar y ser competitivos, se sugirió 
realizar un análisis de mercado en el país de interés que permita identificar las 
necesidades y preferencias de los consumidores extranjeros, y, a través de un 
análisis exhaustivo de costos (fletes entre los más importantes) y utilidades, 
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definir si es factible exportar en ese Estado/nación. Además, si se decide ven-
der fuera del país y se reúnen las condiciones jurídicas y financieras solicitadas 
por los gobiernos nacional e internacional, se sugirió investigar acuerdos in-
ternacionales para poder vender el producto. Un ejemplo de lo mencionado 
es la firma de un convenio con el gobierno regional de Coquimbo, Chile, para 
poder reducir el costo de flete a la mitad. Asimismo, el Ministerio de Produc-
ción, Trabajo e Innovación brinda herramientas para las pymes con potencial 
exportador o que exporten de manera eventual, para desarrollar o potenciar 
su oferta. Estas consisten en créditos, asistencia técnica en planes de negocios 
y promoción internacional. Finalmente, es relevante que se establezcan alian-
zas con organizaciones del país de interés y se promueva activamente la marca 
y los productos en el mercado internacional con estrategias de marketing.
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Introducción

El objetivo principal del presente trabajo es valuar al Banco de la Nación Argenti-
na (BNA) con la intención de proporcionar información de tipo financiera para di-
ferentes usuarios, destacando sus principales fuentes de generación de valor. Una 
valuación es un proceso para estimar el valor de un activo (o de un pasivo) mediante 
la utilización de diferentes métodos para distintos escenarios posibles. Es utilizada 
normalmente para determinar la salud financiera y el bienestar de una institución 
(un banco, en este caso), expresa sus resultados a una fecha determinada, teniendo 
en cuenta factores de expectativas agregadas de riesgo, tiempo e ingresos (Deev, 
2011, p. 33).

Hay dos aspectos fundamentales en los cuales se ha puesto énfasis: por un lado, 
la correcta aplicación de técnicas de valoración de activos, pasivos y fuentes de ge-
neración de ingresos y gastos y sus estimaciones a futuro, y, por otro lado, el estudio 
de la sector bancario y del caso particular que nos ocupa. En el sistema financiero 
argentino, el BNA no pasa desapercibido dada la importancia respecto de su par-
ticipación en las principales variables del sistema bancario, como depósitos y prés-
tamos, y dado su rol de ser el banco por medio del cual el Estado nacional, su único 
accionista, canaliza gran parte de su política financiera.

El BNA es el principal receptor de fondos del sistema financiero, con el 21 % del 
total de los depósitos, y canaliza un 20 % de todos los préstamos otorgados por el 
sistema financiero argentino. Es el único banco con presencia en todas las regiones 
del país, cuenta con 738 sucursales que le permiten atender las necesidades de per-
sonas físicas, pymes y grandes empresas.

Más allá de las particularidades que tiene el negocio de cada entidad bancaria, 
el BNA presenta algunos elementos distintivos que hacen que su valuación sea muy 
particular. Determinados elementos –como que el Estado nacional sea su único ac-
cionista y garante de todas sus operaciones, o la amplia proporción de depósitos 
provenientes de entidades públicas que recibe, lo que facilita sus necesidades de 
fondeo– ayudan a que su riesgo sea menor que el común de la industria, y a presen-
tar, a priori, una menor tasa de descuento de sus fondos propios.
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Metodología de trabajo

La metodología de valuación de un banco no es sustancialmente diferente a la uti-
lizada para valuar una empresa de cualquier otra industria. Se trata de elaborar un 
flujo de fondos y de descontarlo a una tasa de interés que refleje el riesgo del nego-
cio. Pero el negocio bancario tiene algunas particularidades que lo distingue del de 
otras empresas.

▶ Es un negocio que se encuentra regulado por el Banco Central, por ello deben 
cumplirse ciertos requisitos patrimoniales (efectivo mínimo, liquidez, capi-
tales mínimos, etc.) y de exposición contable.

▶ Los pasivos del negocio son operativos, es decir que la deuda que el banco 
tiene con sus depositantes es, al mismo tiempo, el capital de trabajo para 
otorgar créditos.

A la hora de efectuar la valuación de un banco estos factores tienen sus impli-
cancias, tal como han expuesto autores como Aswarth Damodaran (2009), quien 
manifiesta la dificultad de estimar el valor de la deuda en una entidad financiera, lo 
que a su vez dificulta el cálculo del valor total de la firma y su costo de capital.

Este autor también expone la dificultad de estimar con precisión los gastos de 
inversión en activos fijos y el capital de trabajo, debido a que estos flujos suelen 
aparecer como gastos operativos en los estados contables. Respecto del marco re-
gulatorio que presenta la actividad, afirma que sus restricciones pueden permitir 
que una firma obtenga mayores retornos, lo que incrementa su valor, mientras que 
en otros casos las regulaciones pueden resultar en un menor valor de la compañía. 
Por lo tanto, Damodaran sugiere estimar el valor del paquete accionario de la enti-
dad financiera sin contar los flujos de fondos libres para los accionistas, utilizando 
los dividendos como aproximación de esos flujos de fondos.

Por esta razón, en la valuación del BNA se tuvo en cuenta las limitaciones en 
materia regulatoria que impone el BCRA y se aplicó el método de descuento del 
flujo de fondos esperado para su accionista, actualizado a la tasa del equity. Esto 
es, se trabajó en obtener como flujo de fondos los dividendos que espera recibir el 
Estado nacional. Teniendo en cuenta todo esto, se comenzó por analizar las princi-
pales variables macroeconómicas que afectan al sistema bancario argentino, a su 
funcionamiento y cómo el BNA se desempeña respecto de cada una de ellas.

Los balances del BNA de los últimos años están disponibles como información 
pública, en ellos se efectúa una estimación de cada una de las cuentas que compo-
nen su estado de situación patrimonial y su estado de resultados por un período 
de 10 años. La intención de esto es armar un flujo de fondos esperado en el que se 
puedan observar los ingresos y egresos de dinero que determinan las utilidades 
anuales netas a ser distribuidas al Estado nacional. Para descontar el flujo de fon-
dos y obtener el valor actual del BNA bajo un escenario base se utiliza una tasa de 
descuento en la que son incluidos los riesgos derivados del negocio. Sensibilizando 
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los resultados obtenidos al modificar las principales variables utilizadas en las esti-
maciones se puede observar su consistencia y determinar un rango dentro del cual 
su valuación puede moverse.

Utilización del modelo CAPM

Una mención especial merece la utilización que se hizo del modelo CAPM para la 
determinación del costo del capital propio1. La explicación teórica de este modelo 
postula que los inversores que deseen ser eficientes invertirán en el activo libre de 
riesgo y en la cartera de mercado. La proporción que invertirá en cada uno de estos 
dos instrumentos será en función de la aversión al riesgo de cada uno de los inver-
sores. Así, cuanta más aversión al riesgo tenga el inversor, mayor será la proporción 
que invertirá en activo libre de riesgo, y viceversa.

Como consecuencia de esta regla de decisión se deriva que el rendimiento es-
perado de un activo es función de la tasa libre de riesgo, del retorno esperado del 
mercado y del coeficiente Beta:

Re = Rf + β (Rm – Rf)
En donde:
Re es la tasa de descuento o costo de oportunidad a obtener.
Rf es la tasa libre de riesgo.
β es la variabilidad de la rentabilidad de una acción con respecto a la rentabili-

dad promedio del mercado en que se negocia.
Rm es el retorno esperado del mercado.

Resumen y conclusiones

El BNA es una entidad autárquica del Estado nacional cuyo objetivo primordial 
es prestar asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cual-
quiera fuere la actividad económica en la que actúen. Cuenta con autonomía pre-
supuestaria y administrativa, y debe coordinar su acción con las políticas económi-
co-financieras que establece el gobierno nacional. La nación argentina respalda de 
las operaciones del banco.

De ello se desprenden algunas cuestiones, no menores, que se tuvieron en 
cuenta:

1 El presente apartado respecto del modelo CAPM ha sido extraído del artículo Desafíos al valuar 
empresas que no cotizan en bolsa, escrito por Bruno Jaunarena en Thomson Reuters, Checkpoint 
(p. 3). Resulta interesante lo planteado por el autor en relación con que en economías emergentes 
aparecen ciertos problemas para la aplicación del CAPM, los cuales se debe tener en cuenta a la 
hora de su utilización.
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▶ Dada la necesidad del BNA de tener la máxima cobertura posible a nivel re-
gional, es posible que existan sucursales cuya existencia no tenga que ver con 
la lógica de maximización de recursos sino con la necesidad de prestar servi-
cios financieros a regiones en donde otras entidades no llegan.

▶ Recibe depósitos de entidades públicas, lo que le permite mejorar su capaci-
dad de fondeo.

▶ Las tasas por sus operaciones activas (préstamos personales y créditos a per-
sonas jurídicas) suelen ser menores que las del mercado, debido a que el 
Estado nacional canaliza a través del BNA su política financiera de atención 
crediticia a jubilados y pensionados, personas en actividad, pymes y grandes 
empresas.

▶ El Estado nacional es garante de las operaciones del banco.

De esta manera, la valuación del BNA arrojó un resultado en su escenario base 
de U$S 2982 millones, considerando el valor obtenido en el período de proyección 
explícita de diez años y el valor terminal calculado a partir de ese período.

Para colocar este resultado en contexto, se lo puede comparar con la valuación 
obtenida por Filgueira (2015) para el Banco Francés, de U$S 3000 millones a diciem-
bre de 2014 (considerando el tipo de cambio oficial publicado por el BCRA a 8,61 $/
U$S). Nieto (2017) realizó la valuación del Banco Patagonia para diciembre de 2016: 
U$S 1142 millones, mientras que Bodurian (2019) valuó al Banco Hipotecario en 
U$S 394 millones a diciembre de 2018 (tipo de cambio según BCRA de 39,4 $/U$S).

Por medio del análisis de sensibilidad se pudo constatar que la valuación del 
BNA es sensible a una reducción de la inflación y a cambios en los saldos de títulos 
públicos y privados. Esto último se debe a la importancia de este rubro en la genera-
ción de ingresos del banco y a su participación creciente dentro del rubro depósitos. 
Otra variable relevante es el PBI, ya que su modificación afecta tanto a los depósitos 
como a los préstamos otorgados por la entidad.

A partir de estos resultados, y con la finalidad de establecer ciertos rangos ex-
tremos para la valuación del BNA, se plantearon dos escenarios alternativos al 
escenario base: uno optimista y el otro pesimista. El escenario optimista propuso 
una mejora de un 10 % en la previsión de la evolución del PBI y de la inflación, esti-
mando también una mejora en los saldos de títulos públicos y privados del 10 %, lo 
que dio como resultado una valuación del BNA de U$S 4261 millones, superior a los 
U$S 2982 millones del escenario base. Para el escenario pesimista, planteando una 
desmejora de un 10 % en las variables mencionadas, la valuación del BNA llegó a 
los U$S 2271 millones, menor al escenario base.
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Orientaciones para colaboradores  
de la revista 

a) Recepción y evaluación de trabajos

Los trabajos presentados pueden ser artículos (para la sección Dossier o Artículos 
de tema libre), Notas críticas de libros o Reseñas de tesis de doctorado o maestría, 
escritos en español, inglés o portugués. 

1. Artículos 

Los artículos son el resultado de la investigación científica, teórica o aplicada, y sig-
nifican un aporte original al campo de estudios. Se recomienda estén estructurados 
del siguiente modo: introducción (objetivos, estado del arte), metodología, resulta-
dos, discusión, referencias bibliográficas y apéndice. Serán sometidos a un proceso 
de evaluación doblemente anónimo, no revelándose ni la identidad de los autores 
ni la de los evaluadores. Los autores podrán sugerir dos nombres de expertos, aje-
nos al Comité Editorial, para la valoración de sus originales, independientemente 
de que el Equipo Editor seleccione o no a alguno de ellos para ese fin. 

El proceso de evaluación consta de dos etapas: la primera, consiste en una eva-
luación interna a cargo del Equipo Editor (y con el asesoramiento del Comité Edito-
rial), en la cual se determina si el trabajo se ajusta a la política editorial de la Revista 
para proceder con la evaluación externa y, en este último caso, se seleccionan, por 
lo menos, dos evaluadores. La segunda, prevé una evaluación del contenido del tra-
bajo por parte de los árbitros externos. Éstos completan un informe detallado de las 
contribuciones más relevantes del trabajo, así como de los problemas, de forma y 
fondo, y recomiendan al Equipo Editor su aceptación o rechazo. Si uno de los infor-
mes externos es positivo y otro negativo, se remite el trabajo a un tercer evaluador. 
Posteriormente, el Editor General envía las evaluaciones al autor y comunica la de-
cisión adoptada por parte del Equipo Editor. Esa decisión puede ser de aceptación, 
aceptación condicionada a modificaciones menores, aceptación condicionada a 
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modificaciones mayores o rechazo. Cuando la aceptación esté vinculada a la intro-
ducción de modificaciones, el autor deberá resaltarlas en el texto corregido y ad-
juntar una nota dirigida al Editor General justificando la incorporación, o no, de las 
mismas. La aceptación definitiva del trabajo dependerá del grado de cumplimiento 
de las recomendaciones propuestas por los árbitros externos.

2. Notas críticas de libros y reseñas de tesis de doctorado y 
maestría

Las notas críticas de libro son análisis de libros que incluyen la descripción del 
contenido de los capítulos y una valoración sobre los aportes que realiza al cono-
cimiento. Las reseñas de tesis son una síntesis de los trabajos de tesis aprobados 
y defendidos, de forma oral y pública, en universidades nacionales y extranjeras. 
Deben consignar una descripción de los capítulos y destacar la relevancia y alcance 
de los resultados de la investigación.  En ambos casos sólo deberán cumplir con la 
etapa de evaluación interna. 

La revista acusa recibo de un documento en un plazo máximo de 15 días, y el 
Equipo Editor, resuelve en un plazo máximo de 3 meses. El contenido de cada nú-
mero, a propuesta del Equipo Editor, es aprobado por el Comité Editorial. 

b) Normas de edición

1. Para artículos

1.1. Los trabajos se enviarán única y exclusivamente en formato Word y a través de la 
plataforma de la revista: http://revistas.uncuyo.edu.ar/ojs/cuyonomics.

1.2. Se aceptan textos de hasta un máximo de 25 páginas, incluyendo en ellas notas, 
cuadros, gráficos, mapas, apéndices y bibliografía. Los textos se presentarán a 
1,5 espacios en letra Times New Roman de 12 puntos, márgenes 2,5 cm superior 
e inferior y 3 cm izquierda y derecha, en páginas numeradas y sin encabezados. 
Los agradecimientos, en su caso, al igual que las referencias a ayudas de proyec-
tos de investigación, convenios o similares, si los hubiere, deberán incluirse en 
un apartado antes de las referencias bibliográficas.

1.3. El manuscrito irá precedido de una página con los datos del autor/es, filiación 
institucional, dirección postal profesional, teléfono de contacto y dirección de 
correo electrónico. A continuación, se incluirá el título y un resumen, ambos en 
español o portugués y en inglés. Este último no debe exceder las 150 palabras 
y en el que se indicarán el objetivo del artículo, la metodología y fuentes de in-
vestigación utilizadas, los resultados obtenidos, las limitaciones y la valoración 
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sobre la originalidad. Además, deben consignarse un máximo de cuatro pala-
bras clave y cuatro códigos de la clasificación temática del Journal of Economic 
Literature, en ambos idiomas.

1.4. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto, indicando los apellidos de 
los autores, la fecha de publicación, y las páginas, si fuese necesario; con excep-
ción de las fuentes que se colocarán en nota al pie. La citación se realizará de 
acuerdo al manual actualizado de las normas APA (American Psychological As-
sociation), disponible en normasapa.net/2017-edicion-/6/6.

1.5. Las notas se numerarán correlativamente (con la referencia en superíndice) y se 
insertarán a pie de página a espacio sencillo en letra Times New Roman de 10 
puntos. El número de nota deberá ir antes de la puntuación ortográfica. No po-
drán incluir cuadros. Cuando en las notas a pie de página aparezcan referencias 
se citarán igual que en el texto principal. Las citas que se refieran al texto princi-
pal deben ir en el texto y no en las notas a pie, salvo que en la nota se incorporen 
algunas explicaciones o aclaraciones extensas.

1.6. Las tablas, gráficos, mapas y fotografías se numerarán correlativamente, serán 
tituladas y se referenciarán como figuras (figura 1, figura 2,…). Debajo de las fi-
guras se detallarán las fuentes utilizadas para su elaboración. Deberán insertar-
se en el texto en el lugar que corresponda y, además, enviarse por separado en 
el formato original en que fueron elaboradas, colocando el número de figura en 
el nombre del archivo.

Las tablas deben construirse con la función de Tablas de Word. Cada cam-
po o dato deberá separarse con tabulaciones, nunca con la barra espaciadora. 
Los gráficos se realizarán, preferiblemente, con Excel, y deberán insertarse en el 
texto en formato normal, no en formato Imagen. Deberán colocarse nombres a 
los ejes vertical y horizontal. Los mapas deberán insertarse en formato Imagen. 
Las fotografías deben ser nítidas, con alto contraste y tener una resolución de 
al menos 300 dpi al tamaño en que va a ser reproducido (como referencia, una 
imagen de 13 x 9 cm a 300 dpi tiene un tamaño en píxeles de 1535 x 1063). En 
todos los casos, el ancho total no debe exceder los 15 cm y la tipografía no ser 
menor a 8 pt.

1.7. Se evitarán las citas textuales. Si, excepcionalmente, se incluyeran, deberán ser 
breves, sangradas por la izquierda y a espacio sencillo, y con los intercalados del 
autor entre corchetes. Se ruega a los autores que en caso de que sean extensas 
se trasladen a las notas.

2. Para notas críticas de libro y reseñas de tesis

2.1. Las notas críticas de libros recientemente publicados o las reseñas de tesis re-
cientemente defendidas se realizarán a petición del Equipo Editor. Podrán en-
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viarse propuestas que deberán ser autorizadas por este último. Se anima asimis-
mo a las editoriales y a los autores a enviar los libros editados para la elaboración 
de notas en la Revista.

2.2. Las notas críticas de libro:
Deberán ir precedidas de todos los datos del libro de la forma siguiente: Nom-
bre y apellidos del autor (o, en su caso, editor, coordinador, compilador,…). Título 
del libro. Lugar de edición, editorial, año de publicación, número de páginas.

Tendrán una extensión máxima de 5 páginas de tamaño A4, con márgenes 
2,5 cm superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha. Los textos se presentarán 
a 1,5 espacios en letra Times New Roman de 12 puntos, en páginas numeradas 
abajo y la derecha y sin encabezados.

El nombre del autor figurará al final, seguido de su filiación académica.
Cuando las notas incluyeran citas bibliográficas, éstas seguirán las normas 

generales de la Revista.
2.3. Las reseñas de tesis de doctorado y maestría:

Deberán ir precedidas de todos los datos de la tesis de la forma siguiente: 
Nombre y apellidos del autor. Título de la tesis. Tesis de maestría/doctorado en… 
Lugar de presentación, Universidad, año de defensa oral, número de páginas.

Tendrán una extensión máxima de 5 páginas de tamaño A4, con márgenes 
2,5 cm superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha. Los textos se presentarán 
a 1,5 espacios en letra Times New Roman de 12 puntos, en páginas numeradas 
abajo y la derecha y sin encabezados.

El nombre del autor figurará al final, seguido de su filiación académica.
Cuando las reseñas incluyan citas bibliográficas, éstas seguirán las normas 

generales de la Revista.
2.4. Si se desea proponer una nota crítica de libro, la propuesta debe ser enviada  

a cuyonomics@fce.uncu.edu.ar y, una vez que sea aceptada, el libro deberá ser 
remitido por correo a la siguiente dirección postal: Facultad de Ciencias Eco-
nómicas. Centro Universitario, M55002JMA, Provincia de Mendoza, República 
Argentina.

mailto:cuyonomics%40fce.uncu.edu.ar?subject=


134  Cuyonomics. Investigaciones en Economía Regional
Año 8, número 13, junio de 2024


	_heading=h.30j0zll
	_Hlk162362507
	_Hlk35790102
	_Hlk65680349
	_Hlk51923808
	_GoBack

