
INT-0521 

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA CFI / CEPAL 

Secretario General del C.F.I.: Ing. Juan José CIACERA 

Director Oficina CEPAL Bs.As.: Dr. José M. PUPPO 

m m m n s 
íVV.j .'ív /, w 

IMPACTO DE LA PROMOCION INDUSTRIAL EN LAS 

PROVINCIAS DEL NORTE GRANDE 

Cimillo, Elsa (CFI) 
Gutman, Graciela (CFI) 
Yoguel, Gabriel (CFI) 

Asistente de investigación: 

Horvitz, Jorge (CFI) 

PROGRAMA CFI / CEPAL: PERSPECTIVAS DE REINDUSTRIALIZACION Y SUS DETERMINÂ  
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INTRODUCCION 

En los últimas 15 a.flos se produjo en el pais un proceso 
de crisis y reestructurad ón del aparata productivo 
industrial que se manifestó con distinta intensidad en el 
plano sectorial y regional <1). 

En contraposi ci ón al periodo de -fuerte i ndu.str i al i zaci ón 
con sustitución de importaci ones, donde la producción y el 
empleo industrial crecen signifi cativamente, entre 1973 y 
19B4 se crean solamente 30.000 puestos de trabajo an el 
marco de un estancamiento del nivel de actividad. 

Las actividades que fueron dinámicas en al proceso de 
industrial i 2: ación sustitutivo pierden peso , 
(básicamente el complejo metal meeánico); el núcleo 
dinámico de este periodo esté constituido por un conjunto 
de industrias que han alterado las condiciones de trabajo 
dominantes 15 afYos atrás. .Entre ellas podemos destacar la 
química básica, petr oqui mi ca, pa.pel y pasta, siderurgia, 
todas ellas beneficiadas con regímenes de promoción 
industrial (2). 

Mientras las ramas metal mecrhi c¿\s pueden ser caracter i zadas 
por la producción de series cortas, la utilización de 
procesos de trabajo discontinuos y el uso intensivo de 
recursos humanos calificados, las nuevas actividades 
dinámicas producen series largas, en procesas continuos y 
automatizados, intensivos en recursos naturales ( 
destilados de petroleo, mineral de hierra, madera etc) y 
en capital y con reíativamente escasa utilización de mano 
de obra calificada. 

El predominio de estas actividades y de aquellas 
vegetativas en el período de fuerte industri al ización ( 
(panaderías, confecciones, plásticos, etc) induce a pensar 
que se estar i i'a produciendo un proceso de descalificación 
de la fuerza de trabajo industrial. 

EL estancamiento del empleo en el período es la resultante 
de un significativo ajuste de un grupo de ramas y estratos 
industriales en los que predominan las actividades 
metalmecáni cas y los tamafYos de planta grande ( mas de 200 
ocupados) junto con una absorción equivalente de empleo en 
ramas y estratos de pequPlas y medianas empresas (Pymes) 
cuya producti vi dad cae significativamente. (3) 

En el plano espacial se modifica la tendencia histórica de 
concentración de las actividades en el Polo Metropoli taño, 
Córdoba y Santa Fs.(4) 



Esto se manifiestan tanto por cambios en las 
localizaciones de las actividades como por modificaciones 
producidas al interior de cada planta. 

El primer proceso adopta la -forma de creción de nuevas 
plantas fuera del Polo Tletropol i taño , reí ocal i zac i ón de 
plantas preexistentes y/o traslado de actividades 
industriales completas. eEl segundo se man i-fiesta en la 
apertura o cierre de nuevas lineas de producción, 
i ntensi-f i cación de los procesos de trabajo y cambios en la 
integración vertical intr¿íplanta a partir de la 
-Fragmentación del procesa productivo. (5) 

La regulación estatal de la actividad industrial que se 
mani-festó entre otros aspectos en la existencia de 
regímenes de promoción industrial de alcance nacional y 
regional -fue el motor de este proceso. 

En el marco del estancamiento y reestructuración 
industrial producida en el período estudiado, las 
provincias del Norte Grande han aumentado su peso en la 
producción y empleo industrial del pals . 

Hacia 1980 estas provincias, que concentraban alrededor 
del 20% de la población total del pais, mostraban los 
indicadores de desrrollo económico y social mas bajos, 
siendo , siendo consideradas como una de las áreas mas 
atrasadas del pais, (ó) 

El objetivo central del presente estudia es • analizar 
las caracter ist i cas y especi-f i ci dades de las estructuras 
industriales de las provincias del norte del país y su 
dinámica en la última décad y media, con especial én-fasis 
en el impacto en el área de la promoción industrial 
regional y sectorial. Se pretende asimismo proporcionar 
elementos para la discusión acerca de políticas de 
desarrollo industrial conjunto para la región. 

Una versión preliminar de este trabajo, que sirvió de base 
para la presente versión, -fue presentada en el Documento 
NOn- del proyecta PRIDRE (7), 

Llamamos en este estudio Región Norte Grande al área 
integrada por las provincias de Catamarca, Chaco, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, Miosiones, Salta Santiago del 
Estero y Tucumán (8). El area asi con-formada no constituye 
en rigor una región desde el punto de vista. económico y 
social; se trata de un espacio de análisis construido con 
el proposito de estudiar las posibilidades, 
potencial idades y limitaciones de politics de integración 
y complementación industriales y de desarrollo conjunto. 



El estudia, que cubre el periodo 1973-19S4, fue realizado 
a partir de la información publicada y no publicada del 
Censo Nacional Económico de 1973 y de tabulados 
provisorios del Censo Nacional Económico de 1984, contando 
asimismo con in-formación de la Secretaria de Industria y 
Comercio Exterior y de otas fuentes oficiales. El informe 
se prejsenta en cinco secciones. 

En primer lugar se realiza un análisis comparativo de la 
estructura industrial nacional y regional y de sus 
dinamicas . 

La. sección II presenta un estudio mas desagragado de la 
evolución industrial en el periodo, destacando la 
performance de las distintas provincias. 

El estudio d€5 los efectos sobre la región de la promoción 
industrial implementada en el periodo se discute en la 
Sección III, en la que se diferencia la estructura 
promocionada del resto de la industria regional. En 
relación a esta temática se abordan los siguientes 
aspectos: 

* impacto de la promoción en la estructura industrial; 
heterogenización de la producción; 

* actividades promocionadas y su vinculación con la 
utilización de recursos naturales del área 

ü' desarrollo de nuevos eslabonamientos industriales a 
partir de recursos primarios; los complejos industriales 
de la región 

* los agentes de las nuevas inversiones industriales. 

En la Sección IV se realiza un estudio comparativo de los 
cambios producidos en la especi al ización productiva en 
cada provincia y en los gradas de concentradón alcanzados 
en las respectivas estructuras industriales. 

Por ultimo, en la Sección V se resumen las principales 
conclusiones de»l trabajo y se discuten algunas 
alternativas de desarrollo industrial para el Area. 



I~ ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL NORTE GRANDE Y LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

1.1 La E^Cti.ci gación del. Norte Grande en la estructura 
indyatrial del gais 

Producto del proceso de reestructuradán industrial (9) y 
de la descentranzacidn geográfica producida inducida por 
la vigencia de programas de promoción industrial de 
alcance nacional y en menor medida regional, el Norte 
Grande aumenta signifi cat ivamnte su peso en la estructura 
industrial nacional. 

Mientras a nivel nacional entre 1973 y 1984 el empleo 
industrial se incrementa solamente 37. , en la región se 
crean 31.438 puestos lo que significa un ritmo de 
absorción de empleo del 2.67. anual acumulativo. 
Adicionalmente la región aumenta su peso en la estructura 
nacional de empleo en 2.3 puntos, pasando del 7,6 7, del 
emplea nacional en 1973 al 9.97. en 1984. 

La estructura industrial del Norte Grande daba cuenta 
hacia 19S4 del 12.4 7. de los estab 1 eci mi entos industriales 
del país, empleaba el 9.97. de los ocupados y daba cuenta 
del 7.97. del valor agregado y del 7.77. del valor de 
producción industrial del país, (cuadro 1) 

Como consecuencia de la dinámica comentada, entre 1973 y 
1984 la región incrementó su peso en el valor agregado 
nacional en alrededor de 1.4 puntos (cuadro 1). Este 
proceso estuvo básicamente asentado en la dinámica de las 
plantas grandes y los establecimientos promocionados a lo 
largo del período. 

En efecto, el 897. del mayor peso de la estructura 
industrial regional esta explicado por plantas grandes,de 
mas de 200 ocupados . Ello aumentó la concentración 
existente en 1973Í mientras en 1973 las 64 plantas mas 
grandes ( 0.47, del total) generaban el 55X del valor 
agregado, once affos después 42 plantas (0.37. del total) 
daban cuenta del 637. del valor agregado industrial del 
Norte Grande,, (ver cuadros 2 v' 3 ) 

Dentro de ese subconjunto, la performance de los 
establecimientos grandes incorporados con posterioridad a 
1973 es significativo para explicar el mayor peso de la 
región en el país. 

Por ejemplo, 25 plantas incorporadas con posterioridad a 
1973 en actividades textiles, producción de papel y 
cementa, generan el 29% del valor agregado de la región, 
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el 2.3"/.. del valor agregada nacional y dan cuenta del 1827. 
del mayor peso del 6ran Norte en el país. Estos 
establecimientos industriales pertenecientes en su mayoría 
a firmas "muítiplanta" can administración central ubicada 
•fuera de la región. El efecto de la promoción industrial 
se manifiesta al observar que 16 de estos establecimientos 
dan cuenta del 1.2 % del valor agregado nacional y 
eKplican el 94"/. del mayor peso de la región en el país 

1.2. Performance dej, sector industria^ del Norte Brande en 
a^Cl^dg 

A los e-fectos de evaluar la performance del sector 
industrial en el periodo se estimaron un conjunto de 
indicadores mesdiante los cuales es posible aproximarnos a 
la dinámica del sector industrial en los aftos que abarca 
el estudio (ver cuadro 4). 

El tamaflo medio de planta crece significativamente en el 
periodo intercensal, pasando de 8 a 10 ocupadas por 
establecimiento. Sin embargo esto no es la consecuencia de 
establecimientos de mayar tamaPfo en todos los estratos 
sino de un efecto "composición" , En efecto, del cuadro 
www surge que entre 1973 y 1934 el número de ocupados por 
planta se mantiene constante para todos las estratos, con 
la excepción de las plantas de mas de 200 ocupados donde 
el tamaí^o medio se reduce. Sin embargo, esto se ve mas que 
compensada por el menor peso de las microindustri as ( 10) 
cuyo número disminuye significativamente. 

La posible subcaptación de microindustri as afecta asimismo 
la estimación del grado de asalarización ( 11) que si bien 
cae ligeramente en todos los estratos, registra un 
incremento en el agregado. 

A pesar del crecimiento registrado en el empleo y del 
mayor peso del sector manufacturero en la industria 
nacional, el producto por hombre ocupado se reduce 
significativamente en el periodo respecta a las niveles 
nacionales. En efecto mientras en 1973 la productividad 
relativa del trabajo era 137. inferior al promedio 
nacional, once afVos después dista de la media del país en 
alrededor del 327.. 

Una caracterIstica del per"ioda estudiada es la asociación 
inversa que es dable encontrar entre las variaciones de 1 a 
productivi dad del trabajo y de la ocupación industrial 
< 12) . 

Esto se manifiesta en particular para la mayoría de las 
provincias que forman parte del Norte Grande, que integran 
el grupo de provincias con elevada elasticidad de 



O o CO t o 
CO CO CM 0 0 
en «N •t A A 

_ l 1— o o O O 
C 

1— r o 0 0 CO 
r ^ e ^ 0 0 0 0 

•z. en r\ A A 
o O O O O 
t—t 
o 
c 
Q . 
^ e n 00 LO CO 
CJ CO CO en OJ r—• o 
o UJ en u n M A A A 

Q r - O O r— 1— 
UJ 
Q •=c 

o ; oo <m O r— O 
O o r ^ LD o CM r— 
1— en A A 
•a: r— r—• O r— 

1— 
o o 
ÜJ 

e o LO «D CM LO 
z : c \ j CO e n CM 
^ en A A A 
o o r - O O O O 
LLJ s : Ul cC 

K-1 
LlJ Q C^ r - . e n e ^ e n 
1— UJ e n e n CM CM • 

Q ; s : en #1 A LO 
o o o r— o CO •z. 

m 
z : 
o , 0 0 r - - g 
i—t r— CO CVJ e n CM L n 
c ^ en A n A n i H 
LU o r - O o O O 0 

T i < 
<C r—t 

Q en r - . CM l O 1— es 
LU r ^ C\I e n n l O C 

UJ s ; <n A « A • H 
o O o O O S 

o o r H 
(11 UJ 

q ; 0 0 00 ID , 
O CO eo CM Lf) a 
Q O e n A m ** 

a 

=a: I Z r— o O O O c 
c_> LU \o 
H-( ^ • H 
Q Cr U 
2 : LU en 0 0 o O e n es 

Q . L n 
e n A A n G 

o o o o O O O 
ÜJ M-l 
_ J C 
•=c • H 
CL ^ CM o KO 
H-1 CO CM LO 0 
C_) e n « A A A 
z : o o O O t ^ 
1—1 O 
Q i a : 
Cu o § 
OO S CJ 
O CO C\J un CM UD 
_ J CM CM CM L n cS 

en A o A #1 
LU O o O o 0 
Q in 

cS 
Z 
O 
H-t c 
O 0 

—1 cS 
o CM • H 
> PH 
LU ^ o 

C f o 
• p -Ul •r— 

OD LU O ra c . 
e n ca; rrs •1— 
r— O N o • a • H 

Q •r— > 0 u 
1 < S- •1— LO v o cS 

O (0 4-> f-l 
K-t r— ta -a o Q 

1— Q o ra r— ra • r - o 
CT> -z. oo 0 X3 - a +J cO 

t—í 1 3 < o ; • r— 0 r+l 
eu > s : 5- t q 

s ; 0 lO • r - CQ 
T J o 4-1 o • • 

o O •r— C 0 
o I C O S- S- 0 4-> 

<B "O « •O ra e n C 
Q E fO o 1 s_ 0 =£ ra S- ra s_ ra ra 3 
CJ h- C3 LO Q . w> s : ü_ 

!/) O 4-> c 0 

U 1/1 d) o <-i - t í 
^ rt rt & •t-i a to CJ 
<u o 
o 
t/5 o 

O 'H t3 ̂  rt rt í̂rii U t/) o rt 
(D <D • t:; 'O 
o o f-(U 0 
C C 

(/I O O cti •H P-, t/1 'O =3 O 0 U TU £ O cS •H O 0 f-4 •H es rH cS o cS iH fH OI cS 0 cS !/l Q g 
a p. bü 
(D ̂  
tM ̂  rt >s 
5h O O x; rH ce 
> S ,-1 0) O) to 
p: o o cí 
(/} iD5 0 O •H 5-1 M Cu es .—I cj f-, 01 o rH t/1 cá o > 

0) 1—1 
o 
0 C5 
C c: r-: .-H & 0) 
- a t/1 0 o •H 4-) 
^ g 
t/1 4") •H (ü > ctí 
cti ÍU 
1/1 a 

1 ^ 
(D O) 0) 13 <U (D f-i fi CU •P -I-I \o C C 'H (U ü u 
o ü ¿ 4-1 4-1 'H p: c u (U 0 -H • H ̂H 4-1 U tj O O c« U U PU 

rH es rH (D rH (D 
(V o o 'rH ÍH fH 4-í 4-> 4-1 c c c (D <U 0) 
<U 0 0) 4-1 4-1 4-1 c c c 0 0 0 •H ̂ H -H 
u u u o o o U U CJ 

1— fNj Ln vO 

CO (O 



absorción de empleo -Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, 
Corrientes - en las que el aumento del.nivel de empleo, 
básicamente en plantas pequeñfas y medianas, está asociado 
a una caída de la producti vi dad relativa. En Tucumán y 
Santiago del Estero la situación es 
similar. Por el contrario, en Catamarca y Misiones que 
con-forman junto con otras provincias el grupo de mayor 
dinamismo del empleo del pais las variaciones del 
empleo están asociadas en forma directa con los cambios en 
la product! vi daid del trabajo„<13) 

Hacia 1984, la estructura industrial de la región era mas 
heterogenea que en 1973, Por ejemplo, el coeficiente de 
variación de la product i vi dad del trabajo entre estratos 
había pasado del 517. al 647. en 1984. 

El salario medio industrial relativa al promedio nacional 
seguía siendo en 1984 in-feriar el nivel nacional en 
alredor del 14'/. . 

En ambos aPios es factible encontrar una importante 
segmentación en el mercado de trabjo industrial . Esto se 
manifiesta entre otras cosas en la asociación existente 
entre el salario medio y el tamafto de planta para los dos 
aPfos estudiados. 

Adicionalmente, los establecimientos grandes incorporados 
a la estructura industrial en el período pagan salarios 
superiores a. la media de la "región" pero inferiores al 
estrato nacional correspondí ente. En parte esto puede ser 
explicado por la oferta excedente existente en el mercado 
de trabajo local y por los reducidos niveles salariales 
del sector público (14). 

Producto del movimiento del nivel de ocupación, el 
salario medio y la productividad comentada mas arriba, la 
participación de los asalariados en el producto industrial 
cae alrededor de 10 puntos pasando del 367. en 1973 al 2á/í 
en 1984. Este resultado está básicamente afectado por las 
plantas de mas de 16 ocupados (medianol, mediano2 y 
grandes) ya que en los establ ecimi entos pequePlos y 
microindustrias la participación de los asalariados en el 
valar agregado industrial cae solamente 4 y 8 puntos 
respectivamente. 

Dado que la. estructura se ha hecho mas heterogenea en 
relación a la producti vi dad del trabajo que a los salarios 
medias (15), los cambios producidos en la primera variable 
son decisivos para explicar la caída de la partici pación 
de los asalariados en el valor agregada generada. 

Por último, un indicador proxy de las capacidades 
diferencial es de acumulación, margen bruto (16), indica 
que esta habría aumentado signifi cat ivamente en el 
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período. En efecto, el indicador construido pasa de un 
nivel de 5 salarios medios en 1973 a apro;; i madamente 10 en 
1984. 

Un fenómeno similar se manifestó a nivel nacional donde 
mientras los asalariados pierden alrededor de 12 puntos en 
el valor agregada generada, el margen bruto pasa de 7.8 
salarios medios a alrededor de 16 en 1984.(17) 

Parece interesante señralar por última, que existen 
diferencias significativas en el nivel del indicador para 
los distintos estratos, lo que es una expresión de las 
capacidades diferenci al es de acumulación de los agentes 
económicos que forman parte de la estructura industrial. 
Por ejemplo, mientras para el estrato de microindustri as 
el indicador equivale a menos de un salario medio, para 
las plantas pequeí^as apenas duplica un salaria medio 
anual . " • •• ., ' . ; , 
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¡.DINAMICA INDUSTRIAL DE LAS PROVINCIAS DEL NORTE GRANDE 

1 Q^!l§£teristi_cas generales 

La Región Norte está conformada por un conjunto 
heterogéneo de provincias, con marcadas desigualdades en 
sus estructuras productivas, situación que no ha variada 
significativamente en los últimas quince anos. 

La información provista por los censos económicas de 1974 
y 1985 muestra que las tres provincias mayores del NOA, 
Tucumán, Salta y Jujuy, concentraron en ambos.anos más del 
60'Á del valor agregada industrial y alrededor del 507. del 
emplea. Por el contrario, las tres provincias de menor 
desarrollo relativo - Santiago del Estero, Catamarca y 
Formosa - apenas alcanzaban a sumar conjuntamente el 67, de 
la actividad industrial de la región en ambos aflos (ver 
cuadros 5 y 6). 

Estas cifras revelan que los sectores industri al es de la 
Región presentan tamaPíos relativos muy variadas, resultado 
de diferencias en la composición y desarrollo de las 
industrias de las diversas provincias. 

Por otra parte, durante el periodo bajo análisis, las 
políticas económicas imp1 ementadas impactaron de manera 
distinta a las provincias de la Región. De particular 
importancia para el desenvolvimiento industrial en el 
periodo fueron los regímenes de promoción industrial 
aplicados a lo largo de la década del setenta, cuyo 
análisis para el Norte Grande se presenta en el capítulo 3 
de este informe.(18) 

Como observamos en parágrafos anteriores, la evolución 
industrial en el periodo para toda la Región Norte muestra 
un dinamismo bien por encima del comportamiento promedio 
de la industria nacional. Recordemos que éste fue un 
periodo caracterizado por un cuasi estancamiento en la 
producción y el emplea del sector manufacturero, 
acompañado par fuertes procesos de reestructuración 
sectorial y espacial del capital industrial. 

Sin embargo, la evolución de las distintas provincias no 
fue homogénea. Con relación a su aporte al valor agregado 
regional , solo Misiones y Tucumán registran un aumento en 
su participación relativa, mientras que las restantes 
provincias disminuyen su aporte al producto regional. 

La dinámica del emplea muestra asimismo comportamientos 
diferencial es (ver cuadro 7). Todas las provincias, a 
excepción de Tucumán y Santiago del Estero, se comportaron 
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CUADRO 6 : NORTE GRANDE. 1984: Participación provincial en la actividad 
manufacturera. 

PROVINCIAS N? de Ramas 
Industriales 

(U 

Valor 
Agregado 

Ocupación 
Total 

N? % 

ESTABLECIMIENTOS 
Plantas 

N? Grandes 

Catamarca 54 1 ,9 3 .536 2: .6 395 2 

Chaco 93 7: ,5 19 .698 14: ,4 2 .312 15 

Corrientes 75 11: ,2 11 .118 8: ,1 1 .418 9 

Formosa 54 1, ,7 4 .799 3, .5 934 2 

Jujuy 67 15: ,9 16 .403 12: .0 772 9 

Misiones 84 10, ,5 23 .471 17: ,1 3 .158 11 

Salta 88 12: ,6 15 .158 11: ,1 1 .379 10 

Sgo. del Estero 63 2: .5 6 .616 4: ,8 1 .053 2 

Tucumán 119 36.. .2 36 .893 26: ,4 2 .105 39 

TOTAL NORTE GRANDE 100, ,0 136, .893 100: ,0 13 .526 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar del CNE 1985 

Notas: (1) Ramas a cinco dígitos según CIIU Rev. 2. 
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CUADRO 7 : REGION NORTE, 1984/1973. Variación del empleo asalariado indus= 
t r i a l por provincias. 

PROVINCIA 

Variación 

Absoluta % 

Distribución 
del crecimien= 
to del aiipl eo 

(%) 

TipologTa^'^ 

Catamarca 1.786 182,6 6,2 AA 1 

Chaco 4.656 46,6 16,1 AA 2 

Corrientes . 2.019 31,9 7,0 AA 2 

Formosa 673 28,1 2,3 AA 2 

Jujuy 3.533 30,8 12,2 AA 2 

Misiones 7.556 83,2 26,0 AA 1 

Salta 4.659 59,9 16,0 AA 2 

Sgo. del Estero 523 13,3 1,8 ER 

Tucumán 3.613 12,6 12,5 ER 

TOTAL REGION NORTE 29.018 100,0 

Fuente: Elaboración 
información 

propia en base 
del CNE 1974. 

a datos preliminares del CNE de 1985 y a 

Notas: AA 1: Absorbedores Absolutos de mano de obra industrial tipo uno. El au= 
mentó en el empleo excede en más de tres veces la participación de 
estas provincias en la estructura ocupacional de 1973 (excluyendo 
al Polo Metropolitano y a Córdoba). 

AA 2: Idem, pero el aumento en el empleo es de 1 a 3 veces superior a la 
participación en la ocupación de 1973 (excluyendo Polo Metropoli= 
taño y Córdoba). 

ER: Expulsores Relativas: el aumento en el empleo es infer ior a su 
participación en la estructura ocupacional. 

Ver Documento PRIDRE N? 14. 
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en el período como absorbedoras absolutas de mano de obra 
industrial,(19) aunque con distintas intensidades. Sin 
embargo, el empleo asalariado solo registró aumentas 
si gn i-f i cat i vos con relación a sus niveles previos, en 
Cati^marca, Misiones, Salta y Chaco. En conjunto, la región 
aumentó su ocupación en 29.000 puestas asalariados. 
Estas diferentes evoluciones no lograron alterar, sin 
embarga, el patrón de alta concentrac ión de la actividad y 
del empleo en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. 

Entre los puntos entremos del periodo analizado, el número 
de establecimientos de la región creció en 500, 
observ¿\ndose los mayares aumentos en la provincia de 
Misiones, y ca'idas en Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago 
del Estera. 

Este proceso es el resultado neto de una elevada rotación 
ds plantas, producto de movimientos contrapuestos ds 
cierras y aperturas de nuevos establscimientos, con la 
consiguiente rotación en el empleo y alteración en la 
estructura productiva. En el cuadra 8 podemos observar que 
la rotación ha sido más -fuerte en los estratos de plantas 
más chicas, las que revelan una tasa de supervivene i a muy 
baja. Por el contr<3ria, a medida que se avanza hacia los 
estratos de plantas más grandes, el grado de estabilidad 
de las plantas industriales aumenta. Las provincias que, 
en promedia, registraron las tasas de rotación más 
elevadas fueron Tucumán, Santiago del Estera y Catamarca. 

Las heterogeneidades existentes entre las estructuras 
industriales de las provincias de Norte se evidencia en un 
conjunta de indicadores que se presentan en el cuadro 9, 
para ambas aftas censales (tamañfos medios de planta, 
product!vidades relativas, salarios medios, grado de 
asalarización, salarios relativas). 

En un contexto de aumento generalizado del tamaño medio de 
las plantas industriales (medido a través de la 
ocupación), se destacan en la Región dos grupos de 
provincias. Por un lado Jujuy y Tucumán, con tamaPfos 
medias históricamente muy por encima al promedia regional, 
altamente influenciados par la actividad azucarera, la que 
se desarrolla en plantas de gran tamaño. En el otro 
extremo, el resto de las provincias presentan tamaños 
medios que oscilan entre 5 y 9 ocupadas por planta. 

Las productividades aparentes del trabajo, medidas con 
relación a la media, da la industria nacional en cada afta, 
aumentan solo en las provincias de Catamarca, Misiones y 
Tucumán. En el resto de los casos éstas disminuyen, sin 
eliminar la fuerte dispersión y diferenciación entre las 
product!vidades provinci al es. En efecto, Tucumán, 
Corrientes, Jujuy y Salta presentan productividades muy 
por encima de la media regional, situación que se mantiene 
a lo largo del período analizada. 
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CUADRO 8 : REGION NORTE 1973 1984. Rotación de establecimientos industriales 
por provincia según estratos de ocupación (1) 
(en porcentajes) 

——-—.Espatos (2) 
PROVINCÍAS — 

Mi ero Pequeño Mediano 1 Mediano 2 Grande Total 

Catamarca 74,4 52,5 75,9 62,5 100,0 70,7 

Chaco 79,0 65,1 • 52,8 21,0 28,7 74,4 

Corrientes 77,0 57,0 . 63,0 54,0 24,7 73,0 

Formosa 82,0 68,0 77,0 89,0 = 72,0 

Jujuy 82,0 63,0 30,0 27,0 11,0 74,0 

Misiones 84,0 83,0 68,0 30,0 40,0 82,0 

Salta 77,0 62,0 54,0 32,0 20,0 72,0 

Sgo. del Estero 63,0 58,0 54,0 8,0 = 70,0 

Tucumán 73,0 62,0 38,0 30,0 24,0 66,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos preliminares del CNE de 1985 y a informa= 
ción del CNE 1974. 

Notas: (1) Proporción de establecimientos incorporados luego de 1973 en relación al 
stock de 1984. 

(2) Ver Cuadro para la descripción de los estratos. 
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La información disponible hasta el momento no permite 
realizar comparaci ones de las productividades en términos 
absolutos. Sin embarga, evidencias preliminares sugieren 
que la product! vi dcid media de la región debe haber 
ascendido en el período, influenciada por el desarrolla de 
nuevas actividades promocionadas tales como papel, 
alcohol, textiles, automotores, etc. 

Los salarias medios industriales (en relación con la 
evolución registrada por tal indicador para el promedio de 
la industria nacional) caen en todas las provincias con 
excepción de Catamarca. Sin embargo, la dispersión en este 
indicador es menor que la registrada en las 
producti vidades del trabajo de las distintas provincias. 
Los niveles más bajos de salarios se encuentran en las 
provincias de menor desarrollo relativo de la zona: 
Formosa, Santiago del Estera, Chaco. 

En cuanto al grado de asalarización, a lo largo del 
período no se registraron modificaciones significativas, a 
excepción del caso de Catamarca, provincia en la que, por 
los efectos de la promoción industrial, la asalarización 
en la industria crece un 50'/.. Las diferencias 
interprovinciales registradas en este indicador están 
asociadas con las formas de organización de la producción 
predominantes en las ramas industriales de especial ización 
de cada provincia. En algunos casos como Tucumán y Jujuy, 
el alto peso en la estructura produtiva de la elaboración 
de azúcar, realizada en grandes ingenios, influye en sus 
valores medios, los que se ubican en torno al 90'/.. En 
otros casos, como Santiago del Estera y Formosa, el peso 
de pequeños establecimientos familiares artesanales 
explica el bajo grado de asalarización. 

Como expresión de la evolución en el empleo industrial, 
las producti vidades y los salarios, cae la particiapción 
de los salarias en el valor agregado por las industrias 
provinciales (salarios relativos, en la presentación que 
realizamos en el cuadra 9). Ello es el resultado conjunto 
de varios procesos. Por una parte, los crecimientos en las 
product!vidades fueron retenidos mayori tari ámente como 
beneficios de explotación. Por otro lado, durante el 
periodo se registraron caídas en los salarios reales que 
redujeron su peso en la estructura productiva. Asimismo, 
la incorporación de actividades menos intensivas en el uso 
de maxno de obra, junto con procesos de raci onal i zaci ón en 
el empleo e intensificación en el uso de la fuerza de 
trabajo ocupada pueden haber disminuido la participación 
de los salarios en el valor agregado. Todos estos procesos 
sugieren, a modo de hipótesis, el desarrollo en la Región 
de formas de producción más capi tal istas. , 

Las estructuras industriales de las provincias muestran 
también diferencias en relación con el grado de 
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concentradón industrial y con la presencia e importancia 
de grandes empresas. En los cuadros 10 y 11 presentamos el 
valc3r agregado y las productividades industriales 
provinciales por estrato de ocupación. Con relación a la 
primera variable, encontramos que en las provincias de 
Corrientes, Jujuy, Tucu.mán y Salta, el peso de las grandes 
plantas es mayoritario y creciente en el período, 
supernado en todos los casos el 607,. Por el contrario, en 
el resto de las provincias, los establecimientos medianos 
dan cuenta de la mayor parte de la producción, con 
part i ci apci ones que oscilan entre un 66"/. en Santiago del 
Estera y un 427. en Formosa. 

Asimismo, los establecimientos medianos revelan 
productividades relativas elevadas, en relación can las 
medias nacionales, y superiores a la de grandes 
establecimientos, en las provincias de Santiago del 
Estero, Salta y Chaco. Las mayores producti vidades de las 
grandes plantas sa revelan en Jujuy, Tucumán y Corrientes. 
Llama la atención, con relación a la dinámica productiva 
en el periodo, la fuerte caída en la producti vi dad 
relativa de las grandes plantas observada en Corrientes, y 
las disminuciones registradas en este mismo estrato en 
otras provincias, tales como Salta, Chaco y Jujuy. Los 
estudios realizados sobre la dinámica nacional de la 
industria han revelada que, en promedio para toda el pais, 
las empresas han tendido a racional i zar fuertemente el 
emplea en los establecimientos grandes, lo que, aunado a 
otras estrategias tales cama intensificación en el uso de 
la fuerza de trabajo, reequipamiento industrial, etc., se 
tradujeron en considerables aumentos en la productividad 
del trabajo en estas plantas (20). 

La descripción realizada en los párrafos anteriores pone 
en evidencia la existencia de dos casos bien nítidos 
deentro de la Región con relación a los tamaños de planta 
predominantes, situación que por lo demás se ha mantenido 
a lo largo del periodo analizado. Por un lado, las 
provincias azucareras y Corrientes muestran un predominio 
muy significativo de las granes plantas, las que son, por 
lo demás, las más productivas dentro del aparato 
industrial provincial. Por el contrario, en el resto de 
las provincias, si bien con estructuras industriales 
heterogéneas y con disímiles dinámicas en el período, 
predominan en la generación del valor agregado los 
establecimientos medianos y chicos. 

2.2 La estruc_tura i.Q!ly:i.tri_a3̂  CsqLQQSi. Y di_Qámi_ca 

La actividad industrial de la Región Norte se encuentra 
concentrada en un relativamente escaso número de 
actividades, y revela al mismo tiempo un elevado grado de 
especial ización. El análisis de los grados de 
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concentración, y especial ización por provincia se presenta 
en el capítulo 4. En esta parte estudiaremos estas 
variables desde una perspectiva regional. 

Interesa destacar, en primer lugar, que la estructura 
industrial del Norte Grande estaba compuesta en 1984 por 
sólo ramas industriales a cinco dígitos, según la 
clasi-f icaidn CIIU Rev. 2 : alrededor de 60 actividades 
industriales presentes en la estructura industrial del 
pais eran inexistentes en la región. En segundo lugar, a 
excepción de la provincia de Tucumán, en la que 
encontramos en 1984 119 ramas industri al es, en el resto de 
las provincias el número de actividades industriales era 
considerablemente inferior, pasando de 54 ramas en las 
provincias de Catamarca y Formosa a 38 en Salta y 93 en el 
Chaco. A lo largo del periodo se amplió la estructura 
productiva en toda la región (a excepción de Santiago del 
Estero) aunque el aumento en el número de actividades no 
sobrepasó las 10 ramas. 

La -fuerte concentraci ón de la producción industrial en un 
número reducido de actividades se pone en evidencia al 
comprobar que sólo 13 ramas industriales daban cuenta, en 
1984, del óSX del valor agregado industrial regional y del 
53"/, del empleo del sector (ver cuadro 12) . Incorporando 
las siete siguientes ramas según su aporte al valor 
agregado industrial regional), llegamos en 1984 al 767. del 
valor agregado regional, y al 617. del empleo. Los niveles 
de concentradón productiva eran igualmente elevados a 
comienzos del período analizado. Tal como se presenta en 
el cuadro 13, las trece primeras ramas industriales de la 
región daban cuenta en 1973 del 717. del valor agregado y 
del 52% del empleo del sector. La diferente participación 
de estas actividades en el producto y en el emplea 
regionales revela, por lo demás, la mayor producti vi dad 
relativa de dichas producciones dentro de las estructura 
industrial de la región. 

A comienzos de los setenta, las principales actividades 
industriales de la región estaban conformadas por (ver 
cuadra 13): 

-industrias alimenticias y del tabaco (487. del valor 
agregado regional), entre las cuales las principales eranL 
refinerías de azúcar, con un aporte del 277. al producto 
industrial regional, seguida por la industria del 
cigarrillo (6,67.). 

-Refinerías de petróleo e Industrias Básicas de Hierra y 
Acero, que en conjunto aportaban el 147. del producto 
regi onal. 

-Industrias Textiles y de la Confección, con un aparte del 
37. al producto regional, siendo las princiaples industrias 
en este grupo las de fibras de algodón, calzado de tela, e 



CUADRO 12 : 1984. REGION NORTE. Estructura productiva industrial regional 
(en % sobre Valor Agregado y ocupación) 

Ramas Industriales Valor Agregado Ocupación Estableci= 
Principal es mientos Principal es 

(%) (%) (N?) 

31180 Ref. de Azúcar 30,7 16,4 26 
32114 Hilados y Fib.Textiles 6,9 2,6 15 
31402 Cigarri l los 5,8 0,6 8 
34111 Pasta para papel 4,7 2,0 4 
37100 Ind.Básicas Hierros y Ac. 2,8 3,5 5 
33111 Aserraderos 2,7 8,9 1.344 
32111 Fibras de Algodón 2,7 2,6 81 
32115 Tejidos y fibras texti les 2,6 1,6 10 
31132 Frutas y Legumbres 2,0 2,5 78 
31340 Gaseosas 2,0 3,6 1.009 
35300 Refinería Petróleos 1,8 0,1 1 
34112 Papel y Cartón 1,7 1,5 66 
31171 Panaderías 1,7 7,1 1.940 

TOTAL 13 Ramas 68,1 53,0 4.587 

31311 Dulces, Mermeladas 1,6 0,6 14 
35113 Curtientes 1,5 1,0 5 
31164 Yerba Mate 1,3 2,0 111 
32402 Calzado Tela 1,1 1,6 5 
36921 Cemento 1,2 0,6 3 
31401 Hojas Tabaco 1,0 1,6 94 
31321 Vinos 0,4 0,3 49 

TOTAL 7 Ramas 8,9 7,7 281 

TOTAL 20 Ramas 76,2 60,7 4.868 

Fuente : Elaboración propia en base a datos el CNE 1984. 
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CUADRO 13 : REGION NORTE. Estructura productiva regional 1973. 

Ramas Industriales 
Principales 

Valor Agregado % Ocupación % 
Establ e= 
cimientos 

31180 Ref.Azúcar 1 .407.033.055 27,2 19.402 18,6 23 
35300 Ref. Petróleo 380.000.000 7,4 179 0,2 1 
37100 Básicas Hierro y Ac. 344.240.986 6,7 4.211 4,0 17 
31402 Cigarri l los 341.596.795 6,6 724 0,7 2 
32111 Pref.Fibras Algodón 199.330.851 3,9 2.550 2,4 77 
32402 Calzados tela 160.288.353 3,1 1.903 1,8 5 
32114 Hilados Fib. tex t i l . 152.058.485 2,9 2.798 2,7 11 
31340 Gaseosas 145.339.966 2,8 3.711 3,6 1.118 
31171 Panaderías 139.635.543 2,7 7.105 6,8 1.570 
33111 Aserraderos 140.163.934 2,7 6.998 6,7 1.245 
31151 Aceites 94.668.537 1,8 887 0,8 15 
31311 Dulces, Mermeladas 91.862.671 1.8 428 0,4 18 
33114 Terciados, Aglomer. 97.254.164 1,9 2.828 2,7 60 

TOTAL 13 Ramas 3 .693.473.340 71,2 53.724 51,5 4.162 

35113 Curtientes 81.506.470 1,6 1.482 1,4 6 
31401 Hojas Tabaco 73.719.179 1,4 2.017 1,9 18 
31132 Frutas y Legumbres 51.212.151 0,9 1.896 1,8 45 
31214 Hojas de Te 62.053.821 1,3 1.970 1,9 109 
32202 Conf. prendas de vest 60.475.289 1,2 1.978 1,9 421 
31321 Vinos 20.185.526 0,4 393 0,4 67 

TOTAL 6 Ramas 349.152.436 6,7 9.736 9,3 666 

TOTAL 19 Ramas 4 .042.625.776 77,9 63.460 60,8 4.828 

TOTAL NORTE GRANDE 5 .186.805.102 100,0 104.368 100,0 10.746 

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Económico 1973. 
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hilado de fibras textiles, 

-Industrias Madereras (aserraderos y -fabricación de 
terciados y ag 1 omerados) con un aporte del 4,67. al vai.lor 
agregada industrial regional. 

En 1984 la estructura industrial de la Región aumenta aún 
más su concentración en la producción de bienes 
alimenticias, mayoritari amenta refinerías de azúcar, 
aunque es posible observar algunas transformaciones (ver 
cuadro 13). El ranking de actividades para ese a'rto fue el 
siguiente: 

-Industrias de la Alimentación y del Tabaco: 46,57. del 
producto industrial regional, dentro de las cuales las 
refinerías de azúcar representaban el 667.. 

-Industrias Textiles y de la Con-fección, con un aporte del 
137, al valor agregado industrial regional, destacándose 
los hilados y tejidas de fibras textiles. 

-Industrias del Papel y Pastas para Papael, con una 
particiapción del ó, 47. en el producto industrial, siendo 
el aporte mayoritario el de las empresas de pasta para 
papel. 

Siguen en el ranking de 1984 las industrias básicas de 
hierra y acero y los aserraderos. 

Las principales transformaci ones operadas en la estructura 
industrial de la región en estos añfos han consistido, por 
lo tanto, en la profundización del complejo textil y en el 
desarrollo de la industria de la pasta celulósica y del 
papel, actividades beneficiadas con regímenes de promoción 
sectorial imp1 ementadas en la época. 

Interesa destacar que varias de las actividades más 
significativas de la región muestran una fuerte ligazón 
con la actividad primaria de la zona asi como con los 
recursos naturales presentes en la misma. Con excepción de 
1 ¿is manufacturas dirigidas al mercado local, como las 
panaderías y las gaseosas, buena parte del resto forma 
parte de complejos agroindustri al es, o transforma recursos 
naturales. Estas caracteristi cas de las actividades 
industriales principales son de gran importancia al 
evaluar el desempeño del sector, su capacidad de 
transformación y modernización asi como sus rigideces o 
flexibilidades en materia económica y financiera. Al mismo 
tiempo, y desde la perspectiva de la imp1ementación de 
políticas económicas para la región, señal an la 
importancia de considerar esta producción en estrecha 
conección con las actividades primarias correspondi entes. 
Políticas económicas que no tomen en cuenta el 
funcionamiento conjunto del complejo pueden llevar a 
resultados contrarios a los inicialmente perseguidos. Tal 
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es el caso,por ejemplo, del traslada de una etapa a otra 
del complejo, via mecanismos de fijación de los precios, 
de ventajas otorgadas a determinados productores, anulando 
los efectos esperados sobre la producción en dicha etapa. 
Asimismo, según los poderes económicos relativas de los 
agentes que particiapan en las distintas etapas, las 
mayores producti vidades alcanzadas en algunasn e ellas 
pueden ser absorbidas en forma de ganancias diferenciales 
por agentes de otras etapas. 

Las princiaples actividades industriales de la región, que 
acabamos de señalar, no se distribuyen homogéneamente en 
todas las provincias que la componen. Por el contrario, la 
fuerte especi al ización regional que destacamos no es sino 
una consecuancia de la elevada especialización provincial 
que caracteriza a este área, la que se mantiene a pesar de 
la relativa diversificación productiva ocurrida. 

a) Complejos productivos regionales. 

Como podemos observar en los cuadros 14 y 15, y a 
excepción de las industrias dirigidas a abastecer el 
merciído local, como pueden ser las panaderías (rama 
31171), las fábricas de bebidas gaseosas (rama 31340) y 
los aserraderos (rama 33111), que se encuentran presentes 
en todas las provincias, el resto de las actividades 
muestra una fuerte concentración provincial. 

En el caso de la producción de azúcar, primera actividad 
industrial de la Región, tres provincias (Tucumán, Jujuy y 
Salta) dan cuenta de la casi totalidad de la producción, 
siendo Tucumán la principal productora, situación par lo 
demás similar a la registrada en 1973. 

A su vez, la fabricación de hiladas, acabadas y tejidos de 
fibras textiles (ramas 32114, 32115 y 32116) se localizan 
en Chaco, Corrientes y Tucumán, mientras que la 
fabricación de fibras de algodón (rama 32111) se halla 
mayoritari ámente concentrada en la provincia del Chaco. 

De esta manera, el complejo textil de la región se 
encuentra localizado mayoritariamente en tres provincias 
con especial izaciones relativas en cada una de 'ellas: 
Tucumán, en la que se instalaron buena parte de las 
industrias de hilados y fibras textiles (357. del valor 
agregado regional de esta rama); de tejidos (407. de la 
producción de la región) y calzados de tela (337 de la 
producción regional); Chaco, productora mayoritaria de 
fibras de algodón, quien también cuenta con fábricas de 
hilados y tejidos (en proporción del 137. de la producción 
regional de estas industrias); y Corrientes, con una 
significativa participación en la producción regional de 
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hilados (casi el 50"/.) y can una producción menor aunque 
importante de tejidas. A este grupo de provincias se 
aqreqi?. en 1984 la provincia de Catamarca, la que como 
consecuencia de las políticas de promoción industrial 
implementadas a partir de mediados de la década del 
setenta diversificó su estructura productiva 
principalmente en las ramas textiles, inexistentes en 
1973. 

A comienzos del período bajo estudio, tal como vimos en 
párrafos anteriores, la producción textil tenía una menor 
importancia relativa en la estructura industrial de la 
Región, siendo las actividades principales la producción 
de fibras de algodón, industria tradicional en la 
provincia del Chaco; las fábricas de hiladas textiles, 
ubicadas mayor itari ámente en Corrientes y luego en Chaco y 
en Tucumán; y la fabricación de calzado de tela, casi 
exclusivamente localisada en Tucumán, una de las 
industrias desarrol1adas bajo el impulso de las políticas 
promoci onal es que canfarma.ran el Operativo Tucumán. A lo 
larga del periodo bajo estudia, y como consecuencia de las 
leyes nacionales de promoción de los anos 1973 y 1976 \, 
se desarrolló la producción textil en la Región, 
conformándose verdaderos complejas productivas. 

La tercera producción importante de la región en 1984, la 
de papel y pasta de papel, inexistente a comienzos del 
periodo y resultado también de las políticas de promoción 
industrial de la época, se concentra en Misiones, Tucumán 
y Jujuy <en Tucumán a partir de bagazo de cana de azúcar y 
en Misiones y Jujuy de la madera regional). 

A su vez, las industrias procesadoras de recursos locales, 
se 1 ocal izanmayoritari ámente en las proximidades de los 
lugares de producción de las materias primas respectivas-
Así por ejemplo, en Corrientes y Salta se encuentran las 
fábricas de cigarrillos (rama 31401) y de hojas de tabaco 
(rama 31402); en Misiones las de yerba mate (rama 31164); 
curtientes en el Chaco y Formosa; refinerías de petróleo 
en Salta. 

b) Las estructuras i ndu.str i al es provinciales 

Debido al alto grado de concengración geográfica de las 
principales industrias regionales, los sectores 
industriales de cada provincia muestran estructuras y 
composiciones muy diferentes-

Una presentación resumida de las estructuras industriaels 
provinciales se encuentra en el cuadro 16, en el que 
aparecen clasificadas las industrias según el destino de 
la producción en bienes de consumo durable, de consumo no 
durable, bienes intermedios y bienes de capital. Tal como 
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CM n 

CO CM 

CO P-. 

CO CO 

cn m 

m CM 

CO 

O CO 

"ü- cn en 

^ cn 

00 CM 

n 

r-. 

in 

crv 
en 

.—( CM 

CO n CM 

CO 
r-l 

r\ t\ CD CM i-H Lf) 
O lO 

O CO un CO CO 
00 CO 
00 .-H •=3- r-». 

CO CO o CO CM 
CO 

rt 

in 
<Ti ,-1 cn 

r̂  r-l «a- CO 00 
cn 
CM 

C M O m c o c o ^ r ^ - c o o o 
CMCMOCOO.-Ht-HCMLO 

O 
,—I O 

CO CO C71 cn CTi CO n n M M «% «V i-H o t-H o CM CO 

o s_ cu 
CO LU fO cu o +-> 1/1 S- c la cu CU E fO cu CO c: XJ Ma 

E o o >1 o ra E ra o S- E •r- - ( -> • 

+-> s_ s_ lO r— o O ro o o 'r— ta CD 3 C_) CJ CJ LL. u-> CyO (— 

cn 

cu T3 
sz 'O 
o 03 
O M-c 
<a 

LO CO CT> 

<U X! 
UJ 
CJ 
0) T3 
CO 0) s_ ra c 

cu S-C!. 
CO O +J ta •u 
cu 
CO iO 

CU 
ra 
CL o s-
Q. 
d 
•r— 
U 
ra s-E <t3 

CU 
- t - J c CU 3 

32 



se desprende de estas estadísticas, la producción de 
bienes de capital es prácticamente inexistente en la 
región, al igual que la de bienes de consumo durables, los 
que llegan a tener cierta si gn i-f i caci ón solo en la 
provincia de Tu.cumán, a partir de la producción de 
vehículos de transporte, euiqpos de aire aondicionado y de 
comunicaciones. Todas las provincias se concentran en la 
producción de bienes de consuma no durables y de bienes 
intermedios. Estos últimos son mayoritarios en las 
estructuras industriales de las provincias de Chaco y 
Formosa. En el resto predominan los bienes de consumo no 
durables, mayor itari ámente bienes alimenticias. 

En los cuadros 17 y IS presentamos las estructuras 
industriales provi nci al es , destacando las ramas a c.inco 
dígitos que conforman el núcleo de las industrias de cada 
provincia. Podemos observar, entonces, que las provincias 
muestran estructuras industriales heterogéneas. 

En primer lugar se observa que a nivel de cada provincia, 
la estructura undustrial es menos compleja que la 
regional. Exceptuando Tucumán, donde en 1 s e 
desarrollaban mas de 100 actividades industri al es, el 
resto de las estructuras manui-factureras oscilan en torno 
a las 60/70 actividades. Son varias las razones que operan 
en este menor nivel de complejidad provincial» En primer 
lugar, y desde una perspectiva mas general, ello es una 
consecuencia de las caracteristicas del proceso de 
industrialización del pais, concentrador de los capitales 
industriales en la Región Metropoli tana. En términos mas 
específicos, podemos mencionar algunas de las 
circunstancias que explican el menor desarrollo relativa y 
absoluto de ciertas provincias de la región. Por un lado, 
los mercados locales son muchas veces insuficientes para 
iniciar ciertas actividades que requieren escalas de 
producción mínimas relativamente altas; por otraparte, un 
cinjunto importante de bienes son suministrados por 
empresas localizadas en el área metropoli tana que tienen 
capacidad para cubrir demandas nacionales u 

Estos argumentos, junto con otras a los que habitualmente 
se recurre para explicar el particular patrón de 
localización de la industria argentina (economías de 
concentración, castos de transporte, etc.) se han visto 
alterados en aPfos recientes como consecuencia de los 

"•efectos de la crisis económica y de las políticas 
industriales difierenci al es aplicadas en el pais, sobre 
las estrategias de acumulación de las empresas. 

Los subsidios explícitos e implícitos a la formación de 
capital y a las ganancias de empresas beneficiadas con los 
regímenes de promoción, aleraron en la. última d;ecada y 
media el curso histórico de localización industrial, son 
que alcanzara sin embarga para revertir la fuerte 
cancsntración geográfica que presenta la industria del 
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pais. 

Como consecuencia de estas procesos, surgen en algunas 
provincias nuevos núcleos industri al es, los que en la 
mayoría de los casos toman la -forma de enclaves, con 
escasa articulación con las economías locales. 

En buena medida, las nuevas industrias que se desarrollan 
en la región -forman parte de este proceso. 

Volviendo a las estructuras industriales de cada 
provincia, podemos observar que por lo general están 
compuestas por dos otres grupos de actividades: 

Sí- agroindustr i as de la alimentación, (como azúcar, vino, 
tabaco o aceites) o procesadoras de otrasmateri as primas 
primarias, como la industria de derivados de la madera, 
las que en una alta proporción tiene un destino 
extraregional; 

* industrias destinadas a cubrir las demandas locales de 
bienes salarias ( panaderías, soderi'as, con-fecciones) o, 
en muy contados casos, de bienes intermedios , las que en 
la mayoría de los casos presentan rasgos artesanales o 
estructuras técnicas atrasadas 

* industrias surgidas por la implenetación de los 
regímenes de promoción industrial que desarrollan en casi 
tatos los casos actividades previamente ine;;istentes o 
bien nuevas lineas de praducci>on ( productos y procesos) 
dentro de actividades presentes en la región. SE trata en 
estos casos mayori tari ámente de la producción de bienes 
intermedias y durables. 

Como puede observarse en el cuadro 17, en todas las 
provincias se requieren menos de 10 actividades 
industriales para dar cuenta de por lo menos el 50% del 
valar agregado industrial de cada una de ellas. A su vez, 
en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta y Tucumán, estos es siete de las nueve 
provincias de la región, solo se requieren tres ramas 
industriales ( o dos) para alcanzar el 507. del valor 
agregado industrial. 

El elevado nivel de especial ización relativa, consecuencia 
por lo general de la existencia da estructuras 
industriales poco desarrol 1 adas y di versi-f i cadas ( lo que 
hemos denominado "especial ización por ausencia" ) solo se 
ha visto parcialmente contrarrestado por el desarrollo 
industrial de la última décad y media. 

Esta situación tiene importantes consecuencias tanto para 
el desarrollo -futuro del sector industrial de cada 
provincia como para las posibilidades de desarrollo 
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industrial conjunto de la región. Estructuras industrials 
a la vez tan poco complejas y tan concentradas dificultan 
no solo la expansión del sector sino también las 
relaciones de articulación y comp1 ementari edad 
intersectorial e interprovincial. 

Esta discusión, asi como la presentación de algunas 
alternativas de politicas industriales conjuntas para la 
región las retomaremos luego de analizar las 
características de las actividades promocionadas de la 
región ( capitulo 3), asi como los niveles de 
especialización productiva y la orientación de la 
producción -local, regional, nacional, mundial- que 
muestra la industria de la región (capitulo 4). 
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NOTAS A !..A INTFónDUCCION Y SECCIQIMES I V IT 

1./ var ̂  entrcr otros;; 
- Azpiasu, D.: , Basualdo, E. , Khavisss M„ , (1986), "El 

nasvo pccisf- í5canóí?;ico en la ^rgsntin¿?. diz' los añ'os 80", 
Ed.. Leg asa, Buenos Aires, 

- íSatto, F, , Gutman, G. , Ycguel , G,. , (i9Si7)í "Reestructu-
ración industrial en Argentina y sus etsctas reqionalas'' 
Programa CFI-CEPAL "PRIDRE'S Docuínentcs ^iro, 14, Buenas 
AirsB, 

2/ Ver Aspiaru, D., . (1986) , "La promoción industrial en la 
Arge^ntina, 1973-198¿i" . Dacumsnta de traiDajo 19,, CEPAL. 
Buanos Aires,, 

3/ Ver Beccaria, L. , Yogael , (1987) , ''Apuntes sobre la 
evolución del siTípleo industrial en el periodo 1973-
1984'% Docuínento de trabajo 11. INDEC, Buenas Airas,, 

4/ Ver Gatto, F„ , Gutínan, G. , Yoquel . 6. , op. cit„ . cap. III„ 

5/ ver Shutt, I.,, Wh i 11 i ngtan , <1986), '^Fraqínentat ion 
strategies and the rise o-f small units; cases from the 
North Uiast", en Regional Studies, Vol 21-1, pag.. 13-23 

6/ En casi todos los casos provinci al as, el estudio sotare 
pobreza realizado con los datos del Censo de Población de 
Í9S0 indica que el promedio de lugares con necesidades 
básicas insati s-f echas sobrepasaba el 35A, lo cual es un 
50% superior al profnedio nacional y alredscior del doble de 
las provincias de Buenos Aires y Córdoba. 

7/ Ver Yoguel , G, , Gutamn , Q,, Gatto, F„ „ <1987), ''Estructura 
industrial del Norte Brande", Programa CFI-CEPAL "PRIDRE", 
Documento Nro,. 11, Buenos Aires,, 

8/ En la primera versión se incluyó también a la provincia de 
La Fíioja, par la que los totales regionales en ambos 
inforíTieu no SOVT comparables, 

9/ Ver 
A;:piac;.', D. -, Basualdo E„ , i<?'iavisse, , (1936), o p c i t . 

-• Gatto. F., ,, Gutman G., , roquel , G„ , op = cit„ 

10/ Se definen asi los estab 1 eci mi errhos de menos de 5 
ocupados. En este estrato la suocaptación del censo puede 
ser importante., 

11/ El grado de asal ar i z ac i ón se de-fine como el cociente 
entre el número de asalariados y el de ocupados. 
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12/ En Beccaria, L., Yoguel, G,, (i9S7), op. cit., se 
arguinsnha que el compor-taírii ente de la product! vidad na 
i''esulta homogéneo al interic;r de las raiiias,; ya que con 
relación a esta variable lo relevante es el tamaf^o de los 
establ eci íni entos,. En la mayoría de las r'amas, riayan estas 
perdido o ganado ocupación, los grandes establecimientos 
empandan la relación producción/ocupación, y los pequeftos 
y medianos la reducen. El crecimiento de la ocupación en 
las plantas de tipo PVNE no estaría asociado a un auínento 
de la parti o ipación del estrato en los distintos merca-
dos,, Poi'" el contrario, este campcrtaíriisnto implica que 
los establacimientos PYME habrían registrado una mayor 
i nf 1 e;i i bi 1 idad a ajustar sus planteles ante cambios en el 
i"; i V e 1 de a c; h i v i da;:!. 

13/ Ver an el punto siguiente la clasificación de las 
provincias según la dinámica del empleo industrial en el 
período. 

14/ En general, en provincias con elevada tasa abierta de 
desempleo y una importante parhicipación del sector 
público en la estructura del empleo, las Firmas "¡nodar — 
ñas" utilizan el salario público como una base para la 
•fijación de la política salarial-

15/ Mientras el coe-ficiente de variación de la productividad 
entre estratos pasó del 51 al ¿4% entre 1973 y Í9S4, si 
coeficiente de variación entre loe salarios medios de los 
distintos estratos pasó del 2ü"A en 1973 al 31% en 1984, 

16/ El margen bruto se defina como el cociente entre el 
superávit bruto de e;; pl ot aci ón por establecimiento y el 
sa 1 ar i o íned i o,. 

17/ Esto puede ser a-fectado por orobleínas de medición del 
valor agregado y una mayor part ici pación de los gastos 
•financieros en el vaor agregada total. 

18/ Un análisis de los principales cambios ocurridos entre 
1973 y 1984 en las procesos da industrial i ¿ración nacional 
y provinciales se encuentran en Gatto, F,. , Gutman, G,. , 
Yoguel; G„ , Documento Nro., 14 del Programa "PRIDRE", 
1987., 
Es'tudios de caso sobre los impactos de la pi^'cmocidn 
industrial se presentan en los siguientes documentos dal 
mismo programa de i nvest i gac i ones ;i 
••- Documenta Nro. iO; Yccuel , G,. , Gut/nan, G„ , f'louralle, 

Je, "Ca^tamarca, dinámica industrial 1973--1984,, Primeros 
resultadas", 1986. 

-- Documento Nro„ 12; Gatto, , Gutman, G„ , Yoguel, 8. , 
"Cree i rni en̂ to regional y poli^ticas públicas. El impacto 
de la promoción industrial' en la provincia de La 

r 
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Riaja", 1987., 
- Documento Nro. 13: Fíoi tter» ii., , 'M,..a i ndustri ai i aci cin 

recisnts3 do3 Tierra de;l i-"usqc"', 1937., 
19/ En Gatta, F, , Í3ut¡nan, G. , Yoquel , G. , (1987) se clasi + i--

can las provincias segCin isu dináíTiica ocupacional en el 
períc3dD intercansa], en: 

- Expulsaras absolutas; provincias qus disminuyeron su 
eínplecD asalariado. 

E K D L L I soras ralativass provincias que absorbieron empleo 
asalariado., pera cuya participación en el incs-'efnento 
total del sínplao asalariada es menar que el peso que 
tenían en' 1 a estructura del einaleo en 1973, 

Absarbedoras absolutas Nivel 2í provincias cuya 
participación en el i ncr síaen t o total del empleo 
asalariado es entre 1 y 3 veces el peso que tenían en 
la estructura del empleo en 1973,. 

Absorbedoras absolutas Nivel Is provincias cuya 
participación en el incremento total del empleo 
asalariado es ¡nás que tres veces mayor que el peso que 
tenían en la estructura del empleo en 1973, 

20/ Ver 
- Gatto, F. ,j Gutínan, 6.,, Yogue 1 G,, op, cit., 
- Beocaria, L„ , Yoguel , G,. . op.. cit. 
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111, EFECTOS DE LA F-RGHüCIGN INDUSTRIAL EN LA REGION NORTE 
GRANDE 

En 1OB ultiinoB t i GiYipĉ s se han formulado con relativa 
•frecuencia, y a partir ríe consi der ac i ones de caracter 
•f i seal , severas criticas a los regímenes de promocion 
industrial que nacen en 1973 con 1 a ley 20.560 y se 
continúan con la ley 21,008/77, pero ha estado ausente, 
sin embargo,una evaluación integral de los efectos 
'd e r i V a dos- d e la p r m o c i o rs i n (d u s t r i a ]. a u e per rn i t. a ,, en a s a 11 a 
d e 1 a s o o n s i d e r a c i o n es- de o r <d e n f i s c a 1 , h a c e r u n b a 1 a n c e 
de los costos y beneficios asociados al mismo» 

En esta sección se intenta aportar elementos que coadyuven 
a la evaluación de los efectos de la promocion industrial 
en las provincias que conforman el Norte Grande, a partir 
del anal i sis, con información de origen censal, de las 
actividades industriales pro(novi das, a los efecctos de 
conti'"apDfier a]. giAnos de? 1 S r es(..i 11 ac:!os i-- ea 1. es coi'i 1 os 
objetivos pr op!..iesto3 en less proyectos cíe ; nverov^ , asi 
como establecer una compar-aci on del desempeño relative? de 
los sectores industriales beneficiari os de los regímenes 
de promocion respecto a las restantes actividades del 
sector -

Asimismo es de advertir, que no sera un anal i sis integral 
de los efectos de la promocion industrial, sino que el 
mismo sera de caracter parcial en la medida que su 
proposito se limita a evaluar los resultados logrados en 
materia de promocion regional, haciendo eje básicamente en 
algunos d e s u s o b j e t i v o s , t a 1 e s c o r,i o 

,lograr la descentral izacion geográfica de las 
actividades industriales promoviendc! su establecimiento en 
areas de escaso desarrollo industrial;; 

.detener 1 a s m i g r a c i o n es in t e r n a í-í p r o v e n i e n t e s \ de 1 a s 
areas de menor desarrcl1 a sconomi co mediante la obtencion 
de niveles crecientes de ocupación de mamo de obra 
industrial en las mismas; 

. i n c e n t i V a r " l a s i n e i " s i o n e s 

a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s i - e c u r s o s 

m e d i a n t e s u i ; d u s t ; - i a 1 i z a c :i. a n e n 

cj i..t e p e I- m i t a n e 1 (TÍ a i m a 
n a t u r ales c:! e la regio n 
las ;::onaB de or i;:-en 



Instriimsntos 1 eqal es 

'...a proiiiiji:.: i on regional asociada a la ley 20„56ó f-ue 
r e g 1 a m e rri: a d a pro v i. s o r i a m e n h e r;? o ' e 1 t:! e <::: i'" etc 922 / 73 , e 1 q i..i e 
•fue poste!'̂ 'i oriente r etjmp 1 az ado en las provincias víue 
actual men •he confcsrman el Norte Grande nor los to 
575/74 (Formosa Chaco ,, Corr i entes „ I'-'ii si ones) , 21-40/74 
(Jujuy, Salta y Santiago del Estero y Ti.icuman) ,el 393/74 
(C a t a m a r c a) . Est • s rJ s c!- e't ;~5 s, c i..t y a v i g e r-i c i a e p i- o r a g <::) 
de spues que la 1 e-y 20 „ 560/73 fuera -sustituida por la ' ey 
21„¿0S dictada durante al gobierno de -facto, -fueron 
juntamente con el decreto 1177/74 (Industria Forestal) 
--única actividad sectorial promovida en la region los 
i nstr Liíiientos legales sobre los que se estructui-o el 
reniívíen de pro;noc:i. on industrial en el Norte Grande» 

En las secciones siguientes se analizara la orientación de 
1 as- i n ve!'- si ones apr-ob ados por l ns r eg i menes n ac i orsa 1 es de 
proivíoci ari vigentes entre 1973--1994í sin ambar-go, en al 
anal i sis del impacto sobi'a la estructura productiva se 
i n c. 1 u y ei-i, a s i ¡n i s /tí ti; los d e 1 d e n om i n a ti cj 0 p e ¡- a t i o T i c i..i ma n 
(ley 17010/66 y i-egimenes legales subsi giA i errtes |::íara la 
pr Cii nci a de Tur.liíí;an ) . 

2. Dr i entac i on de la inversion de Iriis gí-ioyecto:-:. api-obados,. 

La orientación de la in-version se ar-ial-i z ar a desde la doble 
pei"spect i va de 1 s pr• üjye!;;:tos ap!";:3bady 1 os ea 1 :i. z aí:íos , 
comparación que parmitira determinar con alguna 
aproximacion el grado de concreción de los mismos sn la 
Regi on, 
Durante el decenio 1974--S4, 191 proyectos (28%) de los 681 
aprobados en el pais durante ese periodo bajo los 
regimenes de promocion industrial legislados por las leyes 
nacionales 20„560/73 y 21,,608/77, eligieron como 
localización a la is p i'- o v i ; •: c: i a s :L ri t e g r a i-i t a s d e 1. M G i'' a n tJ e „ 
Los mismos involucraban la creación de 15,, 316 nuevos 
pues-tos de trabajo y una inversion equivalente a 2«318 
mi 11 ones de í-isí-s cc¡r i- i ent as,, Estos val or es , qi.ae 
significaban una parti ci paci ofi í'ie la region en el 3C)„2% 
de la o c u pación i n d LI S 11' - i a 1 a s o c:; i a d a a lo ••:;• p o y e c t o s 
aprobados en el pais y 34., 8% la inversioi'i autorizada 
en los mismos, se D I siitr i bi.IYO en -FÍ-JR/FIA ÍHUV desequi 1 i br ada 
en la i'-egicn, tai-rto se tome en c on si dp;-:-ac i on la 
per spec t i va sec: t or" i a 1 corno espac: a 1 :; este 'ieset]ui 1 i. br- -i. n í-̂. 
I- e p r ¡3 d L.I c e , a i i n i m o , c u a i-i d o s;- e t o m a e n ( -: i-; cj i d e!'" a c i o 11 1 a 
distribución por tamaño de est ar; 1 ec i (ni en t o 
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a) I'i stri buci on espacial de 1 c;s proyectos aprobados,, 

£1 anal 1 sis de la distribución espacial de los proyecto:^ 
aprobados .nuestra una asimetría entre la radicad cjn de ios 
estabiecimientos y la inversion. Asi, mientras Tucuman 
•fue la 1 cícal i zaci on seleccionada por el mayor numero de 
los proyectos aprobados en la region --y secijndada en este 
e n t i d o ; c; i"' C c;) r' r' i e r'i t e s - y la p r o v i n c i a q !..i e c o r-i c s ri t s'• o s 1 

mayor ntimero de nuevos puestos de trabajo íle seguían en 
el nivel de empleo ¡•li si ones y Chaco). 

La tendenci a se revierte cuando se analiza el destino de 
la inversictn autorizada. En este caso se observa una 
•fuerf:s concentrac i on de la misma en Misiones (45% de la 
regional), seguida ¡ícjr la de Juj uy, Tucuman y Salta, cada 
una con una partici pac i on cercana al IIX de la inversion 
regí onaT, 

U n 'fc e r c e r e g m e n •t o ,, c o n u n a p a ¡'-1 i c i p a c i o n a p i " o >; i ni a d a m e n e 
igual a la mi •tad dsl anterior, estaría cons'cí tuí do por .Las 
provincias de Cat;-maro a , Cfiaíro y Corrientes,, Fi nal/«ente, 
Formosa y Santiago del Estero, con una participacion en la 
inversion ""eg i on a i inferior al 2%, •fueron las 
localizaciones que concitaron en menor grado la 
pre-ferencia de los inversores ligadcis al regimen de 
promoci on i nduatri al„ 

b)Distribucion sectorial de los proyectos aprobados. 

Cuando ss analiza, asimismo., la distribución de los 
proyectos aprobados desde la perspectiva sectorial se 
advierte una asimetría similar en'hre el numero de 
establ ecmi entos y ocupad on indus'trial, por un lado, y la 
concentración de la inversioii en i-̂ c J i s'C i n'has actividades 
industriales,. En este ease; las ramas vinculadas a la 
actividades textiles se destacaron por ser las receptoras 
del mayor numero de proyectos aprobados (41), pero 
especi ai mente por la ccjricentrad on del empleo industrial 
en las mismas (27%); le siguieron en impcírtancia las 
actividades relacionadas con la industri al izaci on de la 
madei"a, tan'co por los es'habl e d mi en̂ fccjs (31) comcí por la 
mano de obra (13,. 3%) asociados a los misinos. 

L.a inversicin a!.; Lor i z acia, sin embargo, se coricentro er̂; ta 
industria papelera (43,0%) y cemenhera (23,4%);; el sector 



tB;-;til (14„3%) y si maderero il:l„2%) le siguieron en 
importancia, sieníio prácticamente irrelevante la inversión 
orientada hacia las restantes actividades industriales 
prom,ovi das,. 

c)Distribucion de los proyectos aprobados por tamaño de 
los estatalecimientos» 

Si el anal i sis tiende, por otro lado,a ponderar la 
p a r t i c i p a c ion d e 1 o s d i s t i n t o s e s t r a t o s d e 
establecimientos en los regímenes de promcjcion industrial 
se advierte, en primera instancia la amplia respuesta de 
1 vo s m e d i a n a s e m p r esas a los b e n e -f i c i o s d e r i v a d o s d e I o s 
mi smos.. 
Efectivamente, sobre los 1.91 proyectos orientados hacia la 
regí o n í 4 3 d e e 11 o s pe r t s n e c e n a e s t a b 1 e c i m i e n t o a-, q u e ii a n 
sido el asíTicados como medianos (S3 medianos y 60 
med i anos-graindes) ,. 

Muy inferios f!..ie, en cambio, la concurrencia de 1C5S 
establecimientos grandes (22), que practicamente 
equipararon en numero a las pequeñas empresas (2ó) ,, 
quedando excluidas las denominadas microindustri as de los 
regi menes de pr'omocí on (1) ,. 

La estructura ocupacíonal de los proyectos aprobados por 
tamaño de establecimientos muestra que los grandes 
establ eci mi entos (44%) tiene.n el pape.I mas activo en la 
generación del empleo industrial, seguidos por los 
est .abl eci mi entos med i anos-gran deas (39%); la part, i ci paci on 
en la crBacion de nuevos puestos de ti-abajo decrece en el 
caso de los establecimientos medianos (16%) y es 
practi camente írrelevante la sibsorcion de mano de obra 
iiídustrial por parte de los pequeños est.abl eci mi entos» 

Cuando el anal i sis se centra en la inversion se advierte, 
aun en mayar grado, el caracter hegemon.?. co de 1 ob c¡randes 
establecí m i e n t o s cJ e n t r o del e c t o p romo c í o n a d o , 1 ci s c) u e 
concentran el 75% de la inversión autorizada,. Por otro 
lado, se agudiza la diferenciacion entre los 
establ eci mi entos ¡nedi anos-grandes (18%) y los medianc?s 
(5,4%)» La distribución de la inversion muestra, aun con 
mayor intensidad que la del empleo, la pnsicion marginal 
de los pequeños establecimientos en la inversion regional 
(2) , 



2, Grado ds Concrocion ds los proyectos de inversion en 
Morte Grande. 

LcíS resLÜ. tarfos del anal i sis precedente, cue como se señalo 
mas arriba se restringió a los proyectos aprobados bajo 
los regímenes legales vigentes desde 1974/S4,tienden a 
acentuarse cuando el objeto de estudio son los proyectos 
de pr omoci on r ea1 i z ados í 3) 

A través de la i n-formaci oii censal se pudo comprobar que el 
62% de los proyectos aprobados en el Norte Grande, estaban 
funcionando en la zona en el ano Í9S4„ Estos 
estatalscimientos reprasentaban el 64% ds la ocupacion y el 
78% ds la inversion aprobada con destino a la region Norte 
Grande.. 

a) Concreción espacial de los pr.oyectos,. 

Si se considera el grada de concreción Í4) de los 
proyectos promocionados en si Norte Grande, se puede 
a-fir mar que Cat amare a es la provincia donde fue mas 
e >; i t o s a la i m p 1 e m e n t a c i o r"» de 1 o s p r o y e c t o s t a n to s d e 1 a 
perspectiva de 1 a\ ocupacion como de la inversion; en 
efecto, el sector pi-oínocionado radicado en la provincia 
equival i a al 95,4% de la ocupacion y al 99.9% de la 
inversion aprobada en la misma-

En Misiones, Tucuman y ' Corrientes el nivel de 
implementad on úb los proyectos es también altamente 
satisfactori o, particulármente si se considera la 
inversion de los establecimientos promoci onrAdos radicados 
en esas provincias --superior al 90% del nivel aprobado^ la 
ocupacion de los mismos, en cambio, esta en valores 
c ti i- c a n o s al 77 %. d e 1 a o c u p a c i o n a p r o b a d a „ 

En el extremo opuesto se ubican Santiago del Elstero -con 
una i nversi on y ocupación equi vaIente al 225 de 1 a 
autorizada- y Salta, donde la inversion de los 
e s t a b I e c i m i s n t a s r a d i c a d a s a 1 c .a n z o u n n i v e 1 
particulármente bajo (2%) respecto al nivel aprobado» El 
retraso -o desistimiento- en la implementad on de dos 
proyectos de la industria del cementa, que concG?ntraban 
casi tres cuartas partes de la inversion aprobada, explica 
el escaso arraigo que tuvo la inversion promocionada en la 

provincia. 



b ) Cone r 3 c i on s e c: t r' i a i ..j ;3 I a b p r- o y e c t o ,, 

El enfoque sectorial /nuestra asimisno distintos niveles do 
i mpl ementaci Cjp de los proyectos de inversicsn- El primer 
lugar corresponde a las industrias dedicadas a la 
•fabricación de papel , con la instalación de plantas que 
representaban el 90% de la ocupacion y el 99„5% de la 
inversion sectorial a u t o r z adas, Se ubican en segundo 
termino la industria te;-rfeil, con una radicación 
equivalente al 79 y al 97% respectivamente de las 
variables arriba mencionadas,, 

La fabricación de productos minerales no metálicos, con 
una participación considerable en la inversión aprobada en 
la regi on, no concito, sin embargo, i.ina respuesta positiva 
d e g r a d o e q li i v a 1 e n t e 5 e 1 d e s i s t i m i e n t ci o 1 a d e m o r a e 1 
la puesta en marcha de algunos proyectos sementeros es la 
rason que explica el bajo grado de cump1 imentacion de la 
inversion y la ocupacion (43%) en esta industria,. 

Finalmente, la industria ' de la mader.3 -actividad que 
ocupaba el cuarto lugar en la inversion autorizada eri la 
region- tuvo un grado de implementacion inferior al ¿0% 
de los niveles de ocupacion e inversion aprobados» 

c) Concreción por ta,mano de establecimiento. 

Si se analiza desde la perspectiva del tamaño de 1 os 
establ eci ¡ni entos el grado de cump 1 i ment. ac i on de Ios-
proyectos aprobados se observa que, para cualquiera de las 
Var i ab 1 es ana 1 i z adas ' (nu.me!-o de est ab 1 ec i mi en t os , 
ocupacion, e inversion), los establecimientos grandes 
alcanzaron al mayor nivel de cumpl i mentaci csn en los 
valores autorizados para ese estrato, con i..!na única 
excepción (5),, De este modo, en este estrato se 
implementaron el 72% de los establecimientos y de la 
ocupacion a p r o b a d a , y e 1 3 2 % d e 1 a i ri v e r s i o rs ', 

Es significativo _ que los establecimientos 
medi anos—grandes, que era el segLindo estrato en 
i mpci'"tanc i a en la cscupacicsn e inversion autorizadas en la 
region, fuera el que se alejara en mayor medida de las 
propuestas a pr o b a d a „ 

En sin tes is, la ci rcunstanci a da que los est ab 1 ec i mi en tc-s 
grandes alcanzaran un mayor ex i to en la imp1ementaci on de 
sus proyectos fue un factor adicicríal que ""eforzo la 



importante g:-avi haci en de aquel los dentro del se( 'or 
promovido-
De este modo solo ló establecimientos erí la region Norte 
Grande definían la imitad del empleo generadcs por la 
proínocion industrial y el Ü0% de la inversion asociada a 
ella,, 

En el extremo opiiesto las denominadas emr5resas PYME 
(pequeñas y medianas 1: de ó a 50 ocupados) habian 
radicado, en respuesta a los fcienetici os promocionales 69 
establecimistos en la region (6),responsables de generar 
el 1S>: del nuevo empleo industrial, y canalizado hacia la 
region una inversion equivalente al 7% de la desembolsada 
por el sector promocionado„ 

La pre65mi nenci a de los grandes establ se i mi en tas sn la 
region y la elevada concentracion da la inversion en los 
mismos, explica la alta inversion por hombre ocupado en la 
r eg i en -

Para relativizar la importancia de este indicador (7j de 
la intensidad en el uso de los factores productivos, basta 
señalas- que el mismo sobrep.-;'-a en cr: 41% al promedio 
nacional del sector promovido. 

En el conjunto de la region se observa, por otro lado, que 
la gestión mas exitosa en la imp1 ementad on de los 
pr cyect os , cor r espor;di ts a aque 1 1 os que e?r an mas i nt ensi vos 
en la utilización de capital 5 se confirmia la validez de 
esta afirmación tanto a nivel de la inversion por planta 
como por hombre ocupado. Efectivamente, los 
establecimientos instalados superaron tanto el t amia no 
medio de la inversion por planta (25%), como por hombre 
ocupado (21%) respecto a los inicialmente aprobados» 

Esta situación se corrobora cualquiera sea el tamaño de 
los establecimientos instalados,, 

4. Orientación da la inverson de los proyectos 
i m p 1 e m e n t. .a d o s a n 1 a R e g i o n „ 

La distribución de la inversion y ocupacion da los 
proyectos captados difieren de la aprobada en la medida 
que la imp1ementaci on de los mismos altero la estructura 
de esas variables tanto en el plano espacial cuma en el 
sector i al. 



Cc-i o consecuencia tanto de la orientación espacial inicial 
de la inversion, como de su grado de cump1 imentaci on,1 a 
provincia de Misiones concentro casi el 55% de la 
inversion del Norte Grande, en segundo lugar se ubica 
Tucuman con el 13%, le siguen Catamarca (8,, 8%), 
Jujuy (8, 6%) „ Con proporciones i i^rel evantes se ubican 
Santiago del Estero, Salta yFormosa,, 

La distribución de la ocLipacion, en cambio, es menos 
asimétrica. Hi si ones, Tucuman y Chaccí , en este orden, 
tienen una ocupacion cercana al 20.Z., La menor proporcion 
del empleo industrial también esta en Salta y Santiago, 

La distribución d» los establecimientos, la ocupacion y la 
inversion por provincia es totalemte asimétrica,. Asi, 
mientras Tucuman era. la sede de una cuarta parte de 1 os-
estata 1 ec i mi entes promovidos, ocupaba el 20% de la 
ocupacion y solo absorbía, como se señalo, 13% de la 
inversión» Misiones con el 17% de los establecimientos 
promovidos y con una narparcion de la ocupacion similar a 
la de aquella provincia concnetro casi el 55% de la 
inversion ; Chaco can, proporcionas similares en 
establecimientos y ocupacion solo absorbía el 6,3% de la 
i nver si on.. 

Estas asimetrías eran debidas a la distinta intensidad en 
el uso da los factores de los proyectos radicados en las 
diversiss provincias del Norte Grande, 

El anal i sis sectorial de las variables es mas 
significativo para comparar la distinta intensidad 
promedio e,n el uso de los factores pr oduct i vos, L-a 
i n d u s t r i a c e 1 u 1 o s i c o—p a p a 1 era c o n u n a i" e 1 ,a c i o n i n v a r s i o n 
por ocupado mas de tres veces a la del promedio regional, 
concentra mas del 56% de la inversión» La industria textil 
con el 16% de la inversion sectorial tiene una relación 
:¡ nversi on/ocupado similar a la de la industria maderera e 
igual a la mitad del promedio regional.. La :i. ndustria 
came n t era, en c a m.b i o , c on una m a y a r d o i: ac i o n d e i n ve r s i o n 
por ocupado tiene menos del 12% de la inversión» 



CUADRO 19 : NORTE GRANDE. Proyectos aprobados y realizados, según escala 
de personal ocupado. 1974/84. 

ESCALA DE OCUPACION 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la.SÍCE. 

06 - 15 16 - 50 51-200 + 200 ; TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS 

Cl)Proyecto aprobado 

(2)Proyecto realizado 

% ( 2 ) / ( l ) 

26 

18 

69,2 

83 

51 

64,1 

60 

32 

53,3 

22 

16 

72,7 

191 

117 

61,3 

OCUPACION 

(1)Proyecto aprobado 

(2)Proyecto realizado 

% (2)/(l) 

304 

208 

68,4 

2505 

1527 

61,0 

5773 

3173 

55,0 

6734 

4832 

71,8 

15316 

9740 

63,6 

INVERSION . 
(en U$S) 

(1)Proyecto aprobado 

(2)Proyecto realizado 

(2)/(l) 

34687 

29457 

84,9 

124668 

: 97825 

78,5 

422060 

241177 

; 57,1 

1736456 

1428845 

82,3 

23178Z1 

1797304 

77,5 



CUADRO 20 : NORTE GRANDE. Estructura de Tos- establecimientos; ocupación e 
inversión de los proyectos aprobados y realizados según escala 
de personal ocupado (1974/1984) 

ESCALA DE OCUPACION 

06-15 16-50 51 -200 + 200 TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS 

Proyecto aprobado 13,6 43,5 31,4 11,5 100,0 

Proyecto realizado 15,3 44,1 27,0 13,6 100,0 

OCUPACION 

Proyecto aprobado 2,0 16,4 37,7 43,9 100,0 

Proyecto realizado 2,2 15,9 32,4 49,5 100,0 

INVERSION 

Proyecto aprobado 1,5 5,4 18,2 74,9 100,0 

Proyecto realizado 1,6 5,5 13,4 79,5 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la SICE. 
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CUADRO 21 : NORTE GRANDE. Grado de realización de los proyectos aprobados 
por provincias (1974/1984) 

PROVINCIAS ESTABLECIMIENTO 
Real/Aprob. 

OCUPACION 
Real/Aprob. 

INVERSION 
Real/Aprob. 

Catamarca 83,3 95,4 99,9 

Corrientes 70,0 77,3 90,7 

Chaco 72,0 79,8 82,2 

Formosa 55,6 83,0 79,0 

Jujuy 60,0 60,2 55,7 

Misiones 87,0 78,4 94,1 

Salta 30,0 12,1 2,2 

Sgo. del Estero 32,0 22,1 21,7 

Tucumán 67,4 76,7 90,5 

T O T A L : 61,8 63,7 77,5 

FtíENTE: Elaboración propia en base a información de la SICE y CNE 1984. 
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00 to Ĉ  Í— • * • • 
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5. Impacto sector oromoci onado en la estructura 
industrial regi cnal. (B) 

La mayor participación de la manuF ac;:i..ir a rsg:i, nnal en la 
e3truí"tura del producto y del empleo de la industria 
nacional, endica que la region Norte Grande ha sido 
participa del incipiente proceso de deBcentral i 2ac;uDn 
espacial !::l e la a c t i v :L d a d m a r-i u f a c 11..( r e r a r g i b t r a d o d lá ¡-ante 
el decenio 1974 •-84., 

El Ínteres de ese apartado es el de anal i car la 
vinculación que ha tenido ese -fenomeno con el asentaírvi ento 
en esta region de sectores industriales ben-f ici arios de 
1 oB r egi n)enes de; promoc i on i ndustr i a 1 , 

El sector promocionado,que conquisto importante posiciones 
en la estructura industrial de la region en el decenio 
analizado - el 26% en el producto y casi el 19 % en el 
empleo en 1934- tuve, sin embargo un desvjmpeno hetercgenso 
en las p r o v i rii a is q u e la i ri t f; g r" a n » 

La distinta gr avi t ac:!. csn de las industrias prcsvi nc: i al es en 
ife region, el desigual flujo de la i nversi on de las 
s e c t c res p r o (n o v i d c:* s d <3 n t r o d e 1 a m i s m a , iL a d e s i g u a 1 
r e1 ac i on p r od u c t o/c ap i t a1 i mp1 i c i t a en los d i f er en t es 
proyectos de inversion y la evolucion del sector no 
promovido (SNP) en las respectivas estructuras 
i nd i..ist r i a les fueron -f ac t cres que se comb i n ar on par a 
determinar aquella disparidad en la participación del 
sector promovido (SP). 

Con re+erencia a la estructura del producto industrial, se 
advierte que la importancia del SP es altamente 
significativa en Cataínarca (51a), Hisicjnes (43%), 
Corrientes (42%) y Tucuman (34%);; que controla una quinta 
parte del productc? en Chaco y Formosa;; que es minima en 
Jujuy <6,, 5%) y tocalmente irrelevante en Salta (0„9) y 
Santiago del Esterci íO,. 3%)„ 

Esta pertarmanca ;-elativa del SP esta vinculada a los 
d i st inters fact Di-es ya mencionados, advi r t i endose . en 
general .una fuei"-Ŝ e asociación entre los flujos río 
inversion y la incidencia de los SP er; las estructuras 
industriales pr ov i nc i al es,, E j emp 1 os extremos de ello son 
per un lado, Misiones, dc;ride la importante gravitación del 
SP en la manu-factura de la provincia, esta ligada a la 
alta concentración de la inversion regional en la misma: 
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en la sicuacion opuesta se encuent!"an Salta y Santiago 
Estero, con una part, i ci paci en del SP en la actividad 
•fabril tan irrelevante como el flujo de i iivei-si on 
canalizado hacia esas provincias,, 

La importancia del SP en Catamarca y Corrientes, en 
cambio, estar i a asociada a 1 a debilidad de la estructura 
industrial preexistente, tantcj como a la existencia de un 
flujo de inversion equivalente al & y 9"-:, de la i nversi csn 
regí onal -

L. a c i r c u n s t a n c i a d e que T LÍ C L.Í m a n t e n g a LÍ n a i f íí p o r" t a n t: e 
presencia del SP en su producto industrial Í34%), a pesar 
de ser la provincia de mayar nivel de i ndustr i al i a c i on de 
la Region y de ser receptora de solo el 13% ds la 
inversion establecida a a través de 1 cjs leyes 
promocionales 20„5.:b0/73 y 21.60S/77 obedece a que e;n esa 
participación se computaron también la totalidad de las 
actividades industriales radicadas en la provincia 
beneficiarlas del den Dm i nade Operativo Tucuman» ('?),, 

Con referencia a la ocupacion de mano de obra industrial 
se advierten dos efectos; en primer lugar, la menor 
importancia del SP en la generación del emplee industrial, 
est ar i a sena 1 anció el predomi ni o re 1 ¡at i vo de act i vi dades 
menos mano de obra intensiva dentro del mismo»Esta 
tendencia se manifiesta en todas las provincias,, con 
excepción de Salta,y Santiago del Estero y Tucuman,sn las 
que extrañamente se observa el efecto contrario,. 

En segundo lugar., se observa , sin excepción, que la 
part icipacion aumenta sn el caso de la ocupacion de fuerza 
de trabaje asalariada lo que califica a este sector como 
un vehículo para la profundizaci en de las relaciones 
capitalistas dentro da la región» 

6. Diferenciacion del sector promccionada y no 
p r o m o c i o n a d o d e n t i- o d e 1 s e c t o r i n d u s t r i a 1 

El anal i sis comparativo de algunos indicadores tiende a 
mostrar, que al 11 donde es significativo el SP se pr caduco 
una segmentación en las estructuras industriales 
provinciales entre el SP y las antigLías actividades 
industriales de la zona. 

a) Product i v i dad 



C(." la fKCBpcion ds S¿:\lta y Tucuman <10):;^! anal i sis 
CQínparat ;i vo de ios niveiss de or Qduct i vi dad hiende a 
mcstrar una fuerte polarización en la industri a,antre el 
SP y las actividades industriales tradicionales. 

En primer ternúno ss obsef va que en tedas las provincias, 
con la isxcepci ones arriba ssnaladasj la product i vi dad dsl 
SP supera,, en oportunidades con un nivel dos o tres veces 
mayor, a las manu-f antur as de antiguo arraigo en la region,. 

En segundo lugar se observa una tendencia creciente en el 
nivel de la producti vid^d a medida que aumenta el tamaño 
de los establecimientos.. Esta asociación positiva entre la 
capacidad productiva y el tamaño cié las plantas es comiAn, 
salvo a 1 g u n a s e c e p c i o n e s , t. a n t. o a 1 S P c o ín o a 1 • 
tradicional.En algunas provincias (Chaco, Misiones, Salta 
y S a n t i a g o) 1 a s g a n d e s p 1 a n t a s d e 1 s e c t o r t r a d i c i o n a 1 
parecerian trabajar con niveles de eficiencia menores a la 
de establecimientos de menor tamaño del mismo sector. 

En tercer lugar» en cada uno de los astratos de tamaño la 
productividad del SP supera, salva contadas b>: cspc i ones, a 
la de las actividades no promovidas 

Ffi n al men 5 otro tactor adicional que incida --n la mayor 
productividad media del SP es la distribución, en sentido 
inverso, de las plantas en los distintos estratos5 
mientras los establecimientos promocionados tienden, por 
su tamaño.; a ubicarse mayor i tari ámente en los ejstratos 
superiores, las plantas del sector tradicional se 
concentran en los estratos menores donde los niveles de 
p r od uc t i V i d ad son mi.!y b a i os. 

En la provincia de Corrientes se observa una doble 
partículariadad: por un lado el SP radicado en ella 
registra el mayor nivel de product i vi dad derítro de la 
region, y por otro lado, en esta provincia la distancia 
que separa a las pr oduct i vi dades de los 3P y Ion; 
tradicional es es la mas amplia de la region iMorte 
Grande. Si se analizan,, asimismo, las di f-erenci al es de 
product!vidad dentro del SP desde la doble perspectiva 
espacial —sectori al , se observa que en Corrientes se 
localizan las plantas con mayor capacidad productiva de 
los sectores te;-;.':ileEi y madera, mientras que en la tercera 
de las actividades promovidas - alimentos - ocupa el 
segundo lugar dentro de la region. 
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CUADRO 25 : NORTE GRANDE. 1984. Participación de las plantas promocionadas 
en el sector industrial provincial. 

PROVINCIAS 
VALOR 

AGREGADO 
PERSONAL 
OCUPADO 
TOTAL 

PERSONAL 
ASALARIADO 

VALOR 
PRODUCCION 

Catamarca 51,1 30,7 39,2 57,1 

Chaco 20,4 10,8 14,3 20,0 

Corrientes 42,0 19,0 25,0 38,0 

Formosa 20,6 14,7 22,4 

Jujuy 6,5 3,2 3,5 5,0 

Misiones 42,9 16,5 23,1 37,1 

Salta 0,9 1,9 2,2 0,9 

Sgo. del Estero 0,8 4,1 5,4 4,3 

Tucumán 34,0 38,0 42,3 36,7 

TOTAL NORTE GRANDE 25,9 18,5 22,9 28,4 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la SICEy CNE 1984. 



Juji.iy tambian '.JB \.Ana localización pr i vi 1 so i ada .¡ sn 
términos de las prodiÁcti v;i dadsis sectoriales: en tres, do 
las cuatro actividades prcnncvidas instaladas sn su 
terr i tcsr-i G , tiene Xas rnayores niveles ds pr oduct i vi dad 
registrados en la region - alimentos, tabricacion de papel 
y CBfnento» 

En sintesis. e>;ista una «íarcada disparidad en las 
p r o d i..i c i: i vida d e s d e la a c t i v i d a d e s p r o Í ÍI O V i ÍÍJ a S y la s 
tradicionales dentro de cada provincia, asi como niveles 
di-f erenci al es entre los SF-' de las provincias que confroman 
el Norte Giran de-

bí Salarios medios 
« 

Los salarios diferencial es percibidos por los 
trabajadores que laboran en el 3P y en las actividades 
tradicionales, respectivamente, aportan nuevos elementos 
que hienden» en este caso a través de una segmervtacion del 
mercado de trabajo, a una ¡nayor di terenci aci en en las 
estructuras industriales de la region. 

En primer ter;ivi.no,, en la region (con e>;clusian de Salta y 
Santiago del estero) los trabajadores empleados en el SP 
perciben mayores remunerad ones que los restantes 
trabajadores industri al es» La diPerenciacion salarial 
entre ambos sectores es, sin embargo, menos acentuada que 
en el caso de las di-f erenci al es de pr oduct i vi dad . 

En segundo lugar,ss observa también en este caso una 
tendencia a identificar mayores remuneraciones al trabajo 
con las plantas de mayoi- tamaño, tantcs en los SP como en 
las restantes actividades industriales,. 

En tercer lugar, los salarios abonadcis a la fuerza de 
trabajo ocupada sn las plantas promcci onadas son 
superiores en cada uno de los estratos, salvo algunas 
e>;cepci ones, a los de las actividades restantes. 

Las I'" e m u n e r a c i o n e s a b o rs a ti a s p o ] a cí c t i v i d a ci e s 
tradicionales en las distintas prcívincias, y en cada uno 
de los estr atos de taínavio,; tienen» una menor disi-ersion que 
las abonadas a 1 o'- tr cujajacioi'-es di? las plantas promovidas,. 
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c; i Di f er enc:i ari on en la capacidad de acumulacion 

La diferenciacion sn la capacidad de acumulación entre las 
nuevas actividades y las TÍO promoci onadas se puede inferir 
a través de la evol uci on de .1 a relación 
product! VJ. dari/sal ar i o.. Este indicador permite indicar cual 
es, en definitiva, el sector destinatario dentro de las 
relaciones de producci on - ds las ganavTcias en la 
pr oduc t i Vi dad sec t or i a1 , 

En las proviiTcias de Forniosa, Salta y Tuci,:man el sector 
t r a d i c i o n a 1 m u e s t r a (j n a m a y o"" r e 1 a c i o n 
producti vi dad/salari o. El lo es el resultado, en el primer 
caso, de equilibrar la baja performance de la 
producti vi dad a través de un ajuste en las remuneraci ones 
al trabajo:; en los otros dos casos —antiguas 
1 ocal izaciones industriales de la region la mayor relación 
product!vidad/salario fus obtenida por los sectores 
tradicionales a través de niveles de producti vi dad 
superiores a los logrados por los SP., (11) „ 

En las restantes provincias, el SF-' mi.iestra una mejo!'" 
performance en la capacidad de acumulación., 
i 

En ambos sectores, a su vez, se observa la tendencia ya 
analizada en los apartados anteriores, que associa mayor 
capacidad da ¿-icumul ac i on cuando aumenta el tamaño de los 
establecimientos,Sin embargo, esa tendencia no se cumple 
en el caso del sector tr,adicional en el estrato de los 
grandes establecimientos (12.i, ni tampoco en si SP en el 
caso de los estab 1 eci mi entos mediano-qran<::!e„ 

Dentro de la s a s:: t i v i d a <3 a s p r o m o c i o n a d a s e i s t e n t a ni b i e n 
acentuadas diferenciaciones en la capacidad de 
acumulacion.En la industria química, aunque de escasa 
extension en la region se observa el mayor valor del 
indicador resultado de combinar buenos niveles de 
producti vi dad con bajas remuner aci ones ci.l trabajo;;En 
s e g u n d a i n s i: a n c i .a e s t a n las a c t i v i d a d e s t e t i 1 e s , d e 
amplia difusión en la region durante el decenio analizado, 
que también registra buenos niveles en la capacidad 
productiva, pero, que abonan remunerad ones mayores,, 

d) Grado de asalarizacion 

L.a -fuerte parti ci paci on del trabaje asal ar i aHo en la 



estructura oci.;pa<;:i onal es el rasgo que uni formina a t :::; 
el SP y lo di tere i íc i a de3 resto de la industria 
espec i al emnte en los estrados de ¡üenor tamaño- En efecto, 
la mi cr oi ndustr i a y los pequeños establecimientos son 1 c;s 
estratos donde el trabajo independiente tiene una mayor 
difusión y donde ss asierita, por esa razón, una importarite 
•franja de 1 a industria tradicional. La pecul i ar i adad del 
SP es que cualquiera sea el tamaño del estrato a que 
corresponde su planta, la organización del trabajo en 
ellas tiene conio píarticipes casi e/;clusivc al trabajo 
asalari ado. 

En síntesis la comparación de los indicadores analizados 
señala la gestación durante el mismo proceso de radicación 
de inversiones de un núcleo industrial, que mediante las 
di f erenci aci ones en la c a p a d adad productiva, y en la 
capacidad de acumulación, va creando las condiciones de 
•f unci onami ento tipicas de una economía de caracter dual, 
en la que el sector mas dinámico, al desarrollar su 
proceso productivo sin crear nuevos articulaciones con las 
ac t i V i d ades i ndiAst r i a 1 es i- e e i st ei vi: es , I- epi- ot;h..íc e , 
juntamente con la segment: aci on en el mercado de trabajo, 
las condiciones caracteristicas de las llamadas 
econu'üi de :•••!•-•(•-1 ave 

Una evalúe i on de los e•fecto;::̂  de la promocion industrial 
sobre las economías provinciales debe centrar el eje de 
sus re-flexiones, por lo tanto, en la capacidad de estas 
inversiones de inducir un desarrollo una trama industrial 
mas densa a partir de la gestación de nuevas 
e s 1 a b o n a m lent o s n d s i: r i a 1 e s e n 1 a r e g i o n . 

Con el objeto de aportar nuevos elementos anal i ti ees para 
desarrollar estas ref 1 ex i'ones sn los apartados siguientes 
se indagaran dos aspectos básicos» En primer lugar, las 
caracteristicas de las ramas industriales, con especial 
en-fasis en ios nuevos esl abnnami entos industriales que 
las mismas van induciendo an las industrias de la region. 
En segundo lugar, la capacidad ds los nuevos agentes 
sociales ds generar centros ds acumulación con base en la 
region,en función de algunas de las caracteristicas de las 
•firmas establecidas (localización del poder de decision, 
•f i r mas muí tip] antas , ant i quedad en 1 a r eg i on ) . 
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7« Estructura productiva de las industrias prosnoci onadas,. 

El aumento de la part ici paci on de la manufactura de la 
r e g i o n e n 1 a e s t r u t: u r a i n d u s t r i a 1 d e 1 p a i s,, d u r" a n i: e e 1 
decenio 1974-34, fue acompañado, como se señalo en el 
capitulo 2, con un cierto canibio en el perfil sectorial, 
d e f i n i d o t a n t o por la p i" e s e n c i a d e n u e v a s r a m a s 
industriales como por un cambio en la participacion 
r e 1 at i va de las act i vi c!ades i ndustr i a 1 es. 

Esta tendencia si bien no llega a modi-ficar la fi-iei-te 
concentrad on de la prcducdon industrial en un escaso 
numero de actividades ni el elevado grado de 
especi al i zaci on de la misma, es indicativa de los cadibios 
que en la estructura industrial introdujo el desempeño de 
las actividades promcjvidas en la region.. 

El crecimiento y tr ans-f ormad on de la industria textil y 
la emergencia del complejo papel ero--cei ul osi co , que son las 
m o d i f :i. c a c i o n e s mas :i. m p o r t a n t e s e n la es t r u c t u r a i n d u s t r i a 1 
de la region, están estrechamente ligadas a la 
localización en la region de las plantas industriales 
ta e n e -f i c i a r i a s ti e 1 o s r e g i ¡n e r¡ e s p r o m o c i o n a 1 e !=. v i g e n t e s e n 
la decada del sssent£\ (Operativo Tucumain , c i rcunscr i pto a 
esa provincia), y en la del setenta (leyes 20,560/73 y 21 
608/77)» 

Interesa en este apartado indagar sobre la compcjsicion 
sectorial de la producción industrial del SP en la region, 
y aportar elementos para inferir la capacidad de este 
sector de irradiar su dinamismo a 1 estructura industrial 
preexistente -a\ partir de los nuevos eslabonamientos 
industriales-- asi como de fortalecer los centros de 
a c u m u1 a d on d e cap i t a1 en 1 a r sg i on. 

a) Composidan sectorial del producto industrial del 
sector promod onado,, 

La estructura del producto de las industrias promodañadas 
señala, como hecho mas importante, la preeminencia de las 
actividades textiles en la region„Estas concentran, en 
efecto, el 4ó% del producto del SP, le .siguen en 
importancia las actividades del complejo 
papel ero~cel ul osi co (léV.) y en tercer lugar la industria 
d e la a1 i men t ac i on (12%)„ 

Si bien el sector textil constituyo la principal fuente de 
empleo (3ó%) dentro de las industrias promoví das,1 a 

520 



c i 1- i-unstanci a de que? su impacto en el mercado laboral 
•fuese inferior al de su incidencia en la estri.ictura 
productiva revela que las actividades textiles en la 
region estuvieron fuertemante sesgadas hacia tecnologías 
capi tal i n hensi vas. 

En este sentido in'teres a hacer una reflexion scjbre como la 
i n d ole d e 1 o s i n s t r u m e n t o s d e p r o m o c i ¡3 n emplead o s 
f o m e n t a r o n 1 a a d o p c i o n d e t e c n o 1 o g i a c a p i -t. a 1 i n ten s i v a s , 
aun en industrias que tradicionalmente emplearon técnicas 
d e p -- o d u c c i o n i n tens i vas en n í a n o d e o ta r a „ 

En efecto, la liberación de los recargos a la importación 
de bienes de capital, previsto en todcss less regímenes 
promocionales aplicados en la region, fue un importante 
estimulo para algunas firm<as para lograr, via la 
localización de-; nuevas pl archas en la zona promovida, la 
reestructur ac i on y modern! zaci on del sector te>;til,. 

La localización de las actividades industriales en la 
region indican; 1) un alto grado de asociación entre la 
e X i s t e n c i a d e 1 o s i - e c u r s o s n a t Lt r a 1 e s ••/ .1. a 
i n d u s t r i a 1 i z a c i c:5 n de less ííi i s m o 2) u na h e f) d e n c i a a 
profundizar la trama industrial, a través de la 
instalación de nuevos esl abonami entcss industriales; 3) 
como consecuencia de los puntos anteriores se estarla 
gestando, aun con formas muy embrionarias una tendencia 
h ac i a una nueva espec i a1 i z ac i on pr odue t i va, en b ase a 1 as 
nuevas actividades desarrol1adas por las industrias 
promovidas,, 

Las factores mencionados hicieron que la localización de 
las plantas promovidas tendieran a crear o bien 
prof u n d i z a r 1 a con f o r m a c i o n d e d o sí c o m piejos :¡. n d i.a s t r i a les 
en la regions el textil y papel ero--cel ul osi co» 

La industria textil se localizo en las cercanías de los 
centros de aprovisionamiento de las materias primas 
(Corrientes, Chaco, Formosa^) o en algunos lugares donde se 
h a ta i a p r e v i s t o d e s a r r o11 ar e1 c u11 i v o del algod on 
(C a t a m a i" c a y 1" u c u m a n > 

En la provincia de Misiones la explotación de sus 
abundantes recursos forestales fue la base de una 
i nd i sti"i a (nade!'• er- a (ñas d :i. ver si f i c ada , cié 1 a pr aducci ofi de 
r" e s i n as n a t u rale s , p e r o f u n d a tn e rs talmente p a ¡-' a la 
instalación de un importante complejc; papel ero--cel ul osi co„ 

En Tucuman 5 en cambio, el aprovechamiento del bagazo de la 



CUADRO 27 : NORTE GRANDE. 1984. Participación de las divisiones industria^ 
les en el sector promocionado. 

R A M A S 
VALOR 

AGREGADO 
PERSONAL 
OCUPADO 

PERSONAL 
ASALARIADO 

SUELDO Y 
SALARIOS 

31 11,7 17,9 17,8 14,3 

32 45,9 36,4 36,6 35,5 

33 3,4 8,9 8,6 5,3 

34 15,8 12,9 13,0 19,7 

35 8,1 6,0 6,0 3,0 

36 5,6 5,8 5,8 5,8 

37 0,6 1,3 1,4 0,3 

38 8,9 10,8 10,8 16,1 

TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: ElatDoración propia en base a información de la SICE y CNE 1984. 
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de azúcar fue uno de los recursos naturales 
u t. i 1 izad o s para la f a b r i c a c i o n d e p a p e 1 „ 

Se podría decir que aquellas firmas promocicnadas que 
industri al izan productos primarios tradicionales 
decidieron la localización de sus nuevas plantas fabriles 
en función de la cercanía de las fuentes de materia prima 

(Curtientes en Formosa, Molienda de yerba mate en 
Mi si ones,Preparad on de arroza en Corrientes, etc)j otras 
h£ín díEísarrol 1 ado nuevos complejos a partir de la 
i ncorpor ac i on de nuevos es 1 abonaini ent as i ndust r i -a 1 es a 1 as 
:i, n d u s t r i a s t r a d i c i o n les (t e t i 1 ) , o b i e n c o n la i r-i i c i a c i o n 
de actividades basadas en la elaboración de los recursos 
naturales de la region (cel ul osi co--papel ero) 

b ) C o m p 1 e j o T e t i 1 

La apertura de la economía y la sobrevaluadon del peso 
produjeron u.n profundo impacto scjbre el nivel de 
pr odí.ÁCc: i on y empleo en la industria t.e;;t.il, las que se 
redujeron un 30% y 36/í, respect i vamente, entre 19'79--32„ 
sin que la recuperación lograda en 1984 les permitiera 
alcanzar los niveles previos a ese periodo critico,, 

Sá bien el impacto negativa de la apertura se manifesto en 
las tres actividades de la industria textil -a juzagar por 
el consuma industrial de las distintas fibras- lo hizo en 
menor grado en la actividad textil algodonera. En esta, 
B'fect i vamente, se registra una menor caída durante el 
periodo de vigencia de la apertura, que le permite, con la 
recuperación logs-ada en 19S4, sgjr la única de las 
actividades textiles que sc;brepasa en ese fecha los 
niveles alcanzados en 1973, sin desmedro de experimentar 
una nueva caida en 1995. 

Durante el periodo 1973-04 también se han observado 
importantes cambias estructural es en la industria textil 
del país que han afectado en forma Diferencial al sector 
que realiza el procesamiento básico (preparación, hilado, 
acabado y tejido) de las actividades de confección y 
fabricación de artículos textiles,. 

En primer lugar, en ese periodo se ha producido la salida 
de un significativo numero de establecimientos -de la 
industria, que en terminas rí-lat'vos fue niayor en las 
ac t :i. Vi dades basi cas ('-31%) que en 1 as de prod(..!ctos finaleí 
(-26%) 
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En segunda lugar, se observan cambios en la composician del 

valor de la producción que, con la excepción de tejidos de 

•fibras textiles, implico una disminución de la parti ci paci on 

de las restantes actividades basicas de la industria textil 

(preparación, hilado y acabado de las -fibras de algodon 

,lana y sintéticas). 

En tercer lugar se registra una mayor diferenciación en las 

estructuras de los mercados de las actividades textiles como 

consecuencia del doble procesa que implico, por un lado, la 

consol idacion de las estructuras oligopolicas de mercado en 

1 a s a c t i V i d a d e s b asi c a s y , p o r c t r o , u n a m a y or a t o m i z a c i o n en 

los mercados de la industria que elaboran los insumos básicos 

de la actividad textil (con-feccion y -fabricación de artículos 

texti 1 es). 

En cuarto lugar, se observa un -f ortal eci mi ento de la 

incidencia ds importarrtes empresas integradas (algodoneras) 

©n el procesamiento básico de la industria textil. 

Si bien algunas de estos cambios estruc tural es -fueron 

inducidos por la pro-funda crisis que a-{-̂ ectD ai sector durante 

el periodo de la aper'tura economica, -también tuvo particular 

incidencia en las transf ormaci one's registradas en la 

industria textil durante este periodo las inversiones 

realizadas en el sector como respuesta a los regímenes de 

promocion industrial implementados durante el mismo periodo. 

La existencia de recursos naturales, que habían determinado 

can anterioridad la instalación de-, las primeras -fases del 

p r o c e s o t e t i 1 a 1 g o cá o n e r o e n a 1 g i..( n a s p r o v i n c i a s d e 1 a r e g i o n , 

las expectativas de nuevas plantaciones algodonerías en otras, 

el apr ovechami ent o de los bene-f icios de la prcsmocion 



capacidad de producción o bien para avanzar sn la 

integración de sus procesos productivos -fueron criterios 

importantes para inducir la decision de la localización de 

las actividades táctiles algodoneras en algunas provincias d£? 

la region Norte Grande. 

Por los motivos señalados las provincias de Catamarca, 

Corrientes, Chaco, Formosa y Tucuman -fueron los asentanii entos 

elegidos parat la radicaicion dt? la industria textil 

algodonera, la que canalizo el 61% de la inversion de 1 o-s 

pro-yectos tei-rtiles realizados en el pai-;s y el 48% de los 

nuevos puestos de trabajo asociados a los mismos., 

En la region los proyectos textiles se orientaren 

pre-f erentemente hacia las actividades que conforman el 

procesamiente básico, las que recibieron el 95% de las 

inversiones del sector, mientras que en el resto del pais -fue 

menor la afluencia de la inversion textil hacia esas 

actividades <75%). 

El destino de la inversion tex'til en la region, que en 

algunas provincias llevo a la creación de nuevas 

e s 1 a bona m i e r'i -í-;. o s i i ") d u s i: r i a i e s , h a s t a e n t o n ees i n e i s t e n t e s 

determino una protundizacion del complejo textil, como 

resultado del fortalecimiento del proceso básico de la 

manufactura del algodon, especialmente on las actividades de 

hilado, acribado y tejido de -fibras textiles» Simultáneamente, 

y como consecuencia de una alta movilidad en la entrada y 

salida de un amplio numero de mi cr oempresaxs, que implicaron, 

a su vez, el alta y la baja de ramas que elaboran una amplia 

gama de los multiples psroductos textiles finales, se 



En primer lugar, el tamanrj de las plantas -fatarilss instaladas 

en la region para el procesamisnto básico, corresponde por su 

eescala de ocupacion, a las que en este trabajo se han 

de-finido cama medi ano-grande y grandes. 

En segundo lugar,, un rasgo peculiar de la industria te;;til de 

la region es el caracter capi t al--i ntensi vo de las mismas. Si 

bien la liberación de los aranceles a la importación de 

maquinaria y equipos estimulo una tendencia generalizada 

!"í a c i a 1 a a d o p c i <3 d e 1 a s t e c n o 1 o g i a s ¡n a s c a p i t a 1 i n t e n s i v a s 

eN las di st i ntas i ndustr i as, rnr-.c (..In Med i c dS asegLIr ar las 

mejores candicicmss competiti vas ds las nuevas plantaB,ss 

' interesante observar que las plantas textiles localizadas en 

la region, a pesar de la o-ferta excedente de mano de obra 

existente en la misma. tienen una tasa de inversion por 

hombre ocupado superior a la media de los proyectos textiles 

promocionados en el pais. 

Esto se verifica tanto en la inversion per capita de la 

totalidad de la industria textil promovida de la region 
• • U$S 

con referencia al conjunto de actividades textiles 

homologas promovidas en el pais <46 0111 U$S)como en la 

cOrrespondiente a la de la etapa del procesamiento básico y a 

la de las actividades de bienes tc^xtiles finales en las que 

la inversion por hombre fsn la reegion supera en un ó9X y óáiX 

respectivamente a las del pais. . En tercer lugar, el 

anaiisis de los niveles de la prQducti vi dad por rama y 

estrato de tamaño revela que las plantas'texti 1 es promovidas 

de la region tienen una mejor capacidad productiva respecto 

al promedio nacional en la producción de hiladcjs y acabados 



textiles de productos •f:i.na.les„ 

En cuarto lugar, los salari. os abonados por las plantas 

te>;t.iles promovidas son inferiores a los que perciben los 

trabajadores empleados en ramas y tamaños de plantas 

equival entes,con excepción ds las hilanderías y algunas 

plantas de calzado de tela y tejidos de punto de la region 

que pagan salarios superiores a la media nacional. 

Como consecuencia de las tendencias observadas en la 

product! vi dad y los salarias dal sector textil promovido, se 

advierte, con algunas pcjcas excepciones,, que este tiene una 

capacidad potencial de acumulación superior a la media 

nacional en esas ramas» 

Finalmente, la significativa participacion de algunas de las 

plantas fabriles promovidas en el mercado nacional, es un 

indicador útil para ponderar la incidencia de? la promocion 

industrial en el desarrollo del complejo textil en la region. 

Ein primer termino es conveniente enfatizar la importancia de 

la producción de la region en el procesamiento básico (29% 

en hilados , 157. en ac ab ado de t i br as , y en t e j i dos de 1 

producto nacional respectivo) y en algunas f ,3 b r i ese i on de 

productos textiles finales <22% en calzado depoi-'ti vo) , que 

están asociadas a la instalación en la region de 

establecimientos muí ti pl axntas , generalmente de gran tamaño, 

que pueden responder a diversas estrategias de las -firmas; 

expansión de la capaicidad productiva, -f ragmentaci on del 

p r o c e s o p r o d u c t i v o , o bien :i. n c o r p o r a ció n d e n u evos e s 1 a bone s 

productivos en aquellas empresas que optaron .por la 

progresiva integración de su procesa productivo. 



c) Compiejo eel osi ca—papel ero 

La persistencia de una des-equi 1 i brada estri.ictura 
productiva wn la indi.Ástria cel ul osi co--papel f:;?r a en los 
primeros anos de la decada del setenta, que se manifestaba 
en un importante deficit en el aprovi si onami enta de pastas 
químicas de -fibra larga en el subsector cel ul o<5Í co , y de 
papel para diario en el subsector papselsro, indujo a la 
•formulación de grandes proyectos en estas areas, camo un 
medie de continuar la sustitución de importaciones, 
iniciada en los albores de la decada sesenta. 

La materi al izacion de los mismos se da a través de los 
3" eg i men es de promocian industrial a qui analizados, aun 
cuando la formulación ds algunos de ellos era previa a la 
sanción de esos regímenes-

La 1 ocal i ñc i on de las nuevas plantas albero no solamente 
los critsi~ios de 1 ocal i :saci on hasta entonces vigente en 
esa industria, sino también la estructura productiva de la 
m •sma „ 

Esta industries estaba constituida hasta mediados de los 
anos setenta, por numerosas plantas no integradas de baja 
capacidad productiva, instaladas por la proximidad del 
puerto en el Gran Buenos Aires y con un elevado grado de 
concentración ds la capacidad instalada y la producción en 
unas pocas firmas líderes del sectorque tienen su 
proceso p r o d LÍ c t i v o in t e g r 'a d o v e r' t i c a 1 m e n t e» 

La selección de la localización de los nuevos proyectos en 
función de la cercanías de las fuentes de materi as-
primas, hizo que si Norte Grande fuese la sede elegida 
por cuatro de los proyectos de esta industria,, tres de los 
cuales se cuentan entre les mayores del sector-

Dos proyectos de envergadura, que estaban integrados 
soci eta.- i ámente, se presentaron a fines ds 1974 para la 
producción de pastas ce>) ulosicas en : la provincia 
Misiones.Uno de ellos efectivizo 1 a puesta en marcha a 
fines efe 19S2 y el otro, aun cuando tenia prevista su 
puesta en marcha para la misma fecha, sol o había 
material izado el 50% del proyecto total- hacia fines de 
19Sé, aun cuando el grado de avance en la planta de pastas 
celulósicas llegaba al 70%. Esta es una planta integrada, 
proyectada para fabricar pasta química Kraft, de fibra 
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Ií-:- ga, parte dî  .la cual ser'a insuínida en la producci on íü-
papeles destinados a envases, anvol tcsr x os y embalajes, P'"-
10}̂  df̂ s pr'Dyectcs mencionados Ja materia prima praviene de 
las ;:-:-opias f creshaci ones qi..íe, alentadas por incentivos 
•fiscales, realiza la empresa pai:i"í;.ic: i nants? dal ultimo 
pray acto,. 

Para avanzai" en el autoabasteci oii ento sn la producción de 
papel pai-a diario ss aprobo baja el regimen de promocion 
industrial u í í proyecto q \ .AV? utilizaba como i n s L u n o básico el 
bagazo df3 la cana de a.:;ucar, y que comsnro su puesta en 
marcha on Tucuman sn 1983» En Mi si ones» tambian sa 
localizo una smprssa estatal para la producción de papel. 

Estos proyectos que en conjunto repr esent.aba\n b1 97»2/!. ds 
1 a i n V e r s i o n t o t a 1 a u t a r i a d e n 1 a i n d u s t r i a 
cal Lil osi cD--papel ora , y el SI „ 4% del empleo previsto en los 
proyectos del s a c t o r a l localizarse sn Norta Grávido 
alteraron el antiguo patron de? localización de la 
industria y pro-f undi saron la concentraci on de la 
producción y de la capacidad instalada en ]as firmas 
lideres del sector-, 

Si bien solo se concretaron algunos de los proyectos de 
i n V e r s i o n a p roba d os en este se c tor, el le n t o c r e c i ¡n i e n t a 
de la demanada re a 1 d e 1 m e re a do p e i*" rn 11 i o p r a c 11 c a m e n t e 
a 1 c a n z a r el a u t o a ta a s t. e c i m i e n i: o e n 1 a p r o d ix c c i o n d e ios 
rubros tradi ci onal mente deficitarios í past as y pacsel para 
diario) , y un balance positivo en le sector externo., 
esopecial mente en el caso.de las pastas celulósicas» 

El ci'-eci mi ento de la demanda muy por debajo de los niveles-
proyectados explica la demora generalizada en el nivel de 
realización de los proyectos;, ya sea por una postergación 
de su puesta en marcha,, por su puesta en marcha parcial o 
por la postergación de la realización de la inversion. 

La per"di da' de dinami smo de 1 a dernanda i r>'tsr na t nibi sn 
explica por que existe una distorsión tan amplia entre la 
inversion autorizada de los proyectos --que por lo señalado 
solo se realizo en forma parcial- y kla escasa 
p a r t i c i p a c i í:? n c:! e 1 a in d i-i t r i a c e 11..; 1 o s i c - p a p e 1 e r a en e 1 
valor agrsígado del sector pro<ncciovsado en la region,. 

Sin embargo, el ingreso en la fase operativa de ("os de los 
proyectos localizados en la region^ le permitió a esta 
exhibir en 1984 una alta part icipacion en la producción de 
pastas celulósicas en ol pais , asi como ser i a sedo 
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d̂;- las mayores plantas de esta industria,, 

En cambio, la circunstanci a de que algunas plantas 
papeleras no estuvieran (.At i 1 i 2 ando a pleno su capacidad 
instalaría, es el factor que i c^ un rendimiento por 
hombre acupado i rif rri or al alcanzado por la industria a 
nivel nacional, asi como una baja partici paci on en esa 
facha en el mercado nacional (7%) resriecto a la capacidad 
ds producción proyectada,. 

A pesar de que las plantas integradas tenian prevista la 
prodi.iccion de papel para envases, envoltorios y embalajes, 
la producción de estos articulas es practicamente 
insignifi cante en la region C1.3/ 

Esta dispar participacion en las fases sucesivas del 
proceso productivo en la industria celulosico—papel era, 
estarla indicando que, si bien la locaJisacion de los 
grandes proyectos estuvo determinada por la proximidad de 
las fuentes de materias priínas, no se avfíxao en el 
fortalecimiento ds los esl aboriaii'i entos industriales 
posteriores a la producción de ios insumos básicos,, 



S.ürigsn de ios agent economi CDS . 

Un elementa iíJiportante a tener en cuenta para evaluar' la 
potencial i-ecept i vi dad a las pol i 1 :i cas industriales de los 
gobiernos provinci a 1 es, es la caracterizacion de los 
agentes econcmicos que cnnfnrman el núcleo mas dinaííiico de 
la industria regional,, 

En primera instancia se tiende a suponer que los agentes 
economicos que tienen su centro de acumulación en la 
región» son mas permeables a las políticas i ndt.istr i al es 
locales,en la medida que su horizonte de inversion sea 
coinci dente con el ámbito de aplicación de esas poliLicas? 
en cambio, en la medida que el centro de decision de la 
•firma se localice fuera de la region se supone que la 
estrateqi.^^ d̂:̂  las -firmas tienen un mayor grado de 
independencia respecto a las mismas-

Dos criterios nos ayudaran a di-ferenciar dentro del SP, a 
los agentes economicoss ¡..ino de ellos, sera la antigüedad 
del asentamiento en la región» la que se diferenciara 
según sea anterior o posterior al ano 1974; el otro 
criterio se guiara por la 1 ocal-i z ac i on de la 
administraci on central de los establecimientos promovidos 
de la region, la que se di ser i nii nara según sea de origen 
local o BKtr arregi onal ., 

En primer lugar, se observa, una participación muy 
equilibrada en el numero de los establecimientos que 
accedieron a los bene-ficios -fiscales^j según se hubieran 
radicada en la region con anteri ori dad o no a 1973. La 
importancia del rol productivo de los mismos es, sin 
embargo. muy diferencida: las plantas mas nuevas 
generaban mas de dos tercios del producto de la industria 
promovida, en tanto que las mas antiguas producían el 
tercio restante. 

Si se excluye a 7'!..!cuman (13; ,¡ se observa, en cambio, una 
ruptura en si equilibrio arriba mencionado: solo el 357, dos 
las plantas promovidas, que aportaban, a su vez el 15% 
del producto del SP estaban radicadas en la region con 
anterioridad a 1973? pero el grueso de las plantas (65X) y 
del producto (S5Z) del sector provenia de los 
establecimientos mas modernos. 

Estas proporciones sugieren que hubo una mayor la 
respuesta de los agentes extrarregionales a los beneficios 
•fiscales y crediticios que la do aquellos con una 
residencia mas anti gua en la region. Esta situaci on 
'también se ¡observa en las provincias de Catamarca, 
Corr i entes , Mi si ones y Jujuyjen las res'tantes provincias. 
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en cambio, la importancia productiva de ios agentes 
antiguos es igual o superior a la de los (fias nuevos,, 

En segundo lugar,con referencia a la localización del 
centro de decision de 3 a -f i rma se observa tambievi un 
marcado predominio en la estructura productiva del SP de 
los establecimientos dependientes ríe casa matriz externa a 
la region. Estos, en efecto, producen dos tercios del 
producto industrial generado por el SP. 

A nivel provincial es aun mas desbalanceada esa relacions 
en algunas provincias (Catamrca, Formosa, Hi si ones y 
Jujuy) mas del 90% del producto industrial del SF-' esta en 
manos de empresas extrarregionales„ En las restantes 
j u r i s d i c c i G n e s 1 a s -f i r m a s d e o r i g e n 1 o c a i c o n t r" o 1 a n e n t r e 
el 60 y 80% de 1 a producción industrial de las 
a c t i V i d a tide s p r o m o v i d a s L -a e >; c e p c i o n e s T c u m a n , 
provincia en la cu-al el 61% del produci:a del SP esta 
controlado por las firmas ex trarregi onal es,, 



CUADRO 29: NORTE GRANDE 1984. Establecimientos y estructuras del valor agre= 
gado del sector promocionado según la antigüedad del estableci== 
miento. 

PROVINCIAS 
ANTERIOR a 1973 POSTERIOR a 1973 TOTAL 

PROVINCIAS 
N° Est. V.A. N° Est. V.A. N° Est. V.A. 

Catamarca 5 100,0 5 100,0 

Corrientes 6 5,6 14 94,4 20 100,0 

Chaco 9 58,9 9 41,1 18 100,0 

Formosa 2 50,5 4 49,5 6 100,0 

Jujuy 1 1.0 5 99,0 6 100,0 

Misiones 8 11,8 15 88,2 23 100,0 

Salta 3 67,7 3 32,3 6 100,0 

Sgo. del Estero 4 .56,8 5 43,2 9 100,0 

Tucumán 54 50,1 24-. 49,9 78 100,0 

T O T A L : 87 31,9 34 68,1 VI 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la SICE y CNE 1984. 



CUADRO 30 : NORTE GRANDE. 1984. Estructura del valor agregado del sector 
promocionado, según la localización de la Administración Cen= 
tral de Establecimiento. 

PROVINCIAS ADMINISTRACION 
CENTRAL 

ADMINISTRACION 
EXTRARREGIONAL 

TOTAL 

Catamarca 6,8 93,2 100,0 

Corrientes 60,5 39,5 100,0 

Chaco 61,2 38,8 100,0 

Formosa 7,2 92,8 100,0 

Jujuy 9,8 90,2 100,0 

Misiones 5,6 94,4 100,0 

Salta 81,0 19,0 100,0 

Sgo. del Estero 75,5 24,3 100,0 

Tucumán 38,7 61,3 100,0 

TOTAL: 35,8 64,2 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la SICE y CNE 1984. 
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9. Cumplimentaci on de las propuestas ds empleo. 

Uiio di? 1 objetivo'^ enunciados en foríiia explicita ci.iaiído 
S3 =ííHnr:i ono ei regimen de prcmocinn industrial en el ano 
1973 fue aXrr-anz ar, en materia de prcmocion r eg i on al , 
niveles crerientss de ocupacinn de mano de obra industrial 
sn las areas economi ca/nente mas atr asadas, como un medio cíe 
arraigar a la potalacion y -frenar las corrientes 
migratorias internas. 

Como se desprende de J. os anal i sis pr eceíJentes, el impacto 
de la promocion industrial fus mas significativo en 
términos de aumento de la capacidad productiva de la 
industria de la region, que en la generación de nuevos 
puestos de trabajo, a juzgar por la partici paci on del 
sector promovido en el valor agregado (26%). 

La instalación da nuevas plantas industriales 
banef i c i ar i as de los regímenes proínoci onal es fuer'on 
ccjncebidas, en las estrabegi as de las firmas 
patrocinantes, como un importante factor para establecer 
un nuevo patron tecnol ogi. co en r: ' segmefítos 
industriales, y lograr ventajas compet i L. i vas en ijn mercado 
que fue pr ogresi vament e abandonando las ^;ltas barreras 
proteccionistas —típicas de la fase de la 
i ndustr i al i ac i on sust i tut i va-- y avanzando sn una ¡nayor 
vinculación con si mercado mundial a través de la apertura 
de la economia. 

Esta estrategia, fomentada incluso por la legislación de 
ios regímenes promocionales en la medida que eximia del 
pago de aranceles a l a importación de bienes de capital, 
determino la adopcion de tecnologías capital intensiva, 
aun en industrias que tradicionalemente exigían un alto 
requer i mi ento de mano de obra. A pesar de ello., y como 
consecuencia tanto de la importancia de algunas ramas 
industriales asentadas en la region, como de la debilidad 
de las estr!.ícfcuras industriales prse>; i stentes, la demanda 
de fuerza de trabajo del sector promocionado (25„400 
puestos) fue prácticamente equivalente a una quinta parte 
de la o c u p a d on industrial de la region. 

Si se analiza la composicion espacial de esa demanda, se 
observa una gran concentraci on de la misma en la provi nci a 
de Tucuman (cuadro ),, Si se compara, asimismo la 
ocupad on de mano de obra prevista en los proyectos 
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CM.'cretados con i a que registra el CeríSo EcDnaniicD para 
las m i s í T i a s plantas, se observa que la o c u p a d on censal m a s 

que duplica a la proyectada (14),, Mas aun,, solamente las 
provincias de Jují.iy y Santiago del Estero tienen un nivel 
d e i.! i!» p 1 i m e fi t a c i o n i n f e r i o r a 1 a o c i.s í:! a c: i ¡"í n p r e v i s t a e n 1 o s 
proyectos, 

Sin efiibargo, sn la medida que esta i ntormaci on puede 
sobreestimar el Indice de cump1 imentaci on porque compara 
el personal ocupado total de las plantas en el momento del 
reí evaiíii ento censal, con proyectos de ampliación que solo 
prc-ívei ain la mano de obra adicional, se opto por calculexr 
el Indice de cumpli mentad on de mano de obra para las 
plantas proiíiovidas e instaladas con poster i oí"'i ciad al ano 
1973,. 

En este caso, se reduce significativamente el grado de 
cump 1 i mentaci on , con e<repci. on de Mi s:¡. ones que 1 a s 1 eva , y 
las provincias da Chaco, Formosa,Jujuy, Salta y Santiago 
del Estero, tienen un balance de mano do obra negativo 
entre la o c u p a d on prevista en los proyectos y la captada 
censal mente 



ra 
r— ,— 
O OJ 

00 c 
T-H 

<T> 
ra 

r o y a cr> LD CO LO <T> LO o +-> 
1-4 • — ^ LO "Si- l O CO S- 3 

• • • • • • • • • • cu Q -
<C CVJ r H r-H o O o CO o O 1—4 T—1 QL E 

fO O 
a: •> o 

o O 
H-t 
Cd 

r ^ cu 

O 
" O 

UJ 0 0 O 
" O ( - o 1— 

00 LO ra 
> o . t o 
o Q . c : 1-1 c 
E yo CM cu 
o 2 : • I - (13 o o 

O O (/) u n cr> CM •5Í- o CO LO LO e n r - >> 
í s . 1—í ra C CM CO O CO o CO C30 O r ^ 0 0 c 

o CL <U — - o CT* CM LO CM e n CO í o 
s - >=c 3 t J • • • • • r ^ - r -
o u O i—i CM 1—4 e n ^ o 

•M t—t O o <a 
n U Q Q . 

O) C LO 3 
t o ct : o u 

CM o 
J 
Ol o to ra 

• a o o C— • a 
" O 

o ra c 
Q ,— c cu 

S- OI Q 
cu > - o •1— • 
c O o o c 
(D s c +-> o ^ra 
CD o Í O u r ^ I—1 CO CO e n O LO LO CO E E CD 

D ; CM o o CM CM CM CP> 1—4 1—4 LO 1—4 o 3 
E o . o > 5 t - l l O CO LO LO t o 1-4 CM CM O s- o 

^ 0 (O o ^ • • • • Q . 3 
•1— o ; Q . S_ I-H I—f T-4 1— 
U o =3 Q . to 
n3 t - O cu o 
a. o o c > 

UJ cu - r -
o 00 B 
o •1— ra 

en i -
ÍÜ cu cu ÍÜ 

S- Q . 
o 

>5 t o 
o t— 

r - cu 
* -a Cf\ • TD 

ra c o LO <—1 ^ Cf\ r^ LO LO CO (U 
+-> • ^ — ^ LO CM i-H p - i <—1 e n 0 0 CO "O CO 
o (/I • • • • • * • • • <J\ o 
cu « CM 1 .-H 1—( 1—4 o CM I—I o CM 1—4 1—4 to 4-> 

K > J T - o o 
o o UJ +j 0) 
S_ E zz o > 1 
O.-!— C_) cu o > >5 s-
c o O Q . 

» o S- S-
• r - Q . Q. to 
O _ J o 
<o S- < to 1— 
Q - O h- o 
3 Q . o C ta 1— S-
O 1— ' O 1— ta o 
O •I- ta LO u n ^ s CO CM LO CO CO 1— (U Q . 

r o o (/) > CO CO s CM t ^ 0 0 o LO 0 0 T3 
fO r-̂  o <C C CM O 1—1 CM LO CM CM CO CO d i ra 
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4- CAMBIOS EN LA ESPECIALIZACION PRODUCTIVA DE LAS 
PROVINCIAS INTEGRANTES DEL NORTE BRANDE 

En esta sección se aborda la problemática del grado de 
integración al mercado nacional de la industria de la 
región (1) Dado que los flujos de bienes industriales 
entre provincias no son conocidos se desarrolla en lo que 
sigue una apro;; i macidn al tema (2) 

El conjunto de ramas industriales se clasifican en dos 
grandes grupas,"especi al izadas" y "no especial izadas" . 
El primer grupo esta conformado por aquellas actividades 
que cumplen las siguientes condiciones: 

i) La participadón de la rama provincial en la 
respectiva actividad nacional supera el peso de la 
industria provincial en el país en mas del 307,. 

ii) La participación de la rama provincial en el mercado 
nacional respectiva es superior al 27.. 

El conjunto de actividades que cumplen con las condiciones 
establecidas mas arriba se subdividen en función del 
tamaPfo medio de planta en tipo 1 ( plantas de mas de 50 
ocupados en promedio) y tipo 2 ( las restantes). 

Este conjunta de restricciones permiten captar 
adecuadamente las actividades provinciales cuya oferta 
está en general orientada al mercado nacional y mundial. 

En función de estos parámetros, e s p e d al i zaci ón productiva 
y tamaflo la tipología se completa de la siguiente manera: 

* tipo 3 : Actividades no especializadas con participadón 
en el mercado nacional respectivo superior al 
57. y tamaPlo de planta superior a 50 ocupados. 

* tipo 4 : Actividades no e s p e d a l izadas con 
participación en el mercado similar a las de tipo 3 y 
tamafío de planta superior a 5 e inferior a 50 ocupados. 

* tipo 5 : Actividades no especializadas con 
participación en el mercado nacional respectivo superior 
al 57. y tamaflo medio de planta inferior a 5 ocupados. 



* tipo 6: Actividades no especi al i sadas con tamaflo de 
planta superior a 5 ocupados. 

* tipo 7: Actividades no especi al i zadas con tamaPlo de 
planta inferior a 5 ocupados. 

En general mientras los tipos 1 y 2 hacen referencia a 
actividades integradas al mercado nacional, los 6 y 7 
aluden a ramas relacionadas en mayar medida con mercados 
locales y/regianal es» Por última, los tipos 3, 4 y 5 
pertenecen a provincias con mediano/alto desarrollo 
relativo y tienen escaso o nulo peso en el resto. 

Por último el fenómeno de la especial ización productiva 
permitirá una aproKimación al estudia de la concentración 
global de la producción en cada una de las provincias. 

4.1 Especialización productiva en 1973 

Hacia 1973 las actividades especializadas ( ramas de tipo 
1 y 2) daban cuenta de un porcentaje significativo del 
valor agregado industrial regional-

Con la excepción de Santiago del Estero y Catamarca ( las 
actividades especial izadas generaban solo el 17 y el 9% 
del valor agregado industrial respectivamente ) en el 
resto de las provincias el peso de las actividades " 
integradas al mercado nacional" era altamente 
significativa ( ver cuadro 31-> 

Adicionalmente, para la mayoría de las provincias la 
especialización está determinada básicamente por las ramas 
donde prevalecen las plantas grandes (ramas de tipo 1). 
Por ejemplo, con la excepción de Chaco y Misiones, en el 
resto de las provincias la participación de las ramas con 
tamafYo medio de planta superior a 50 ocupadas en el valor 
agregada generado por las actividades especializadas era 
muy elevada (mas del 90a en Jujuy, Salta, Catamarca, 
Formosa y Corrientes y del 84"/. en Tucumán ) . 

A continuación se realiza una descripción de la 
especial ización productiva por provincia con especial 
énfasis en las actividades especi al i zadas con tamaPlo de 
planta superior a 50 ocupados 



i ) Jli juy 

Hacia 1973 la producción dominante de la provincia 
(concentrada en un ntlimero pequePlo de -firmas) estaba 
-fuertemente integrada al mercado nacional y mundial. En 
efecto solo 9 plantas industriales pertenecientes a solo 
tres ramas ( azúcar, papel y siderurgia en ese orden de 
importancia) generaban alrededor del 85"/. del valor agrega 
da industrial de la provincia » 

En el otro extremo, 660 establecimientos no 
especi al i sados ( 937, del total) daban cuenta de solo el 
7,87. del valor agregado industrial de la provincia. 

ii)Salta 

Al igual que Jujuy, la provincia de Salta presenta un 
elevado Índice de especial ización productiva concentrado 
en un número reducida de ramas y plantas industriales. 
Solo 12 establecimientos (0.87. del total) que operan 

básicamente en 3 ramas ( derivados de petroleo, 
preparación de cigarrillos y azúcar ) generan el 767. del 
valor agregado industrial de la provincia. 

Por otro lado en las actividades no especial izadas de tipo 
6 y 7 el 327, de las plantas industriales dan cuenta del 
207. del valor agregada industrial. 

i i i) Tucumán 

Hacia 1973, 47 plantas industriales que aperaban 
básicamente en dos ramas de tipo 1 ( azúcar y zapatillas ) 
generaban el 69Z del valor agregado industrial. 
En el otro extremo 1887 establ ec i mi entos ( 827. del total) 
pertenecientes a ramas de tipo 6 y 7 explicaban solo el 
177. del producto industrial. 

iv) Santiago del Estera 

Como se mencionaba mas arriba en esta provincia la 
especialización productiva en plantas de mas de 50 
ocupados era inexistente a comienzos de los 70's. 

ft 
Por otro lado a diferencia del resto de las provincias 
(con la excepción de Catamarca) las actividades no 
especi al i z adas de tipo 6 y 7 generan alrededor del 837. del 
producto industrial , 

v) Catamarca 



ftl igual que Santiago del Estero, la participación de las 
actividades na vinculadas al mercado nacional es altamente 
significativa- Hacia 1973 existía una sola rama 
especial isada de tipo 1 compuesta con un establecimiento. 
Por el contrario las actividades no especial izadas 
generaban el 91/C del valor agregado industrial. 

vi)Chaco 

Las actividades integradas al mercado nacional y mundial 
con plantas de mas de 50 ocupados en promedio ( tipo 1) 
eran solamente dos: aceites y sustancias curtientes. Los 9 
establecimientos pertenecientes a estas actividades 
generaban solo el 23% del valor agregado provincial. En 
esta provincia aparecen coma mas signifi cati vas las ramas 
especial izadas de tipo 2 entre las que sobresalen las 
desmotadoras de algodón, los aserraderos y la -fabricación 
de ladrillas comunes. Estas 3 ramas compuestas por 
el 30X de los establecimientos ( 660) generan alrededor 
del 40% del producto industrial de la provincia. 

vi i) Formosa 

EN 1973 la provincia de Formosa estaba especial izada en 
desmotadoras de algodón, las que con 9 plantas generaban 
alrededor del 607. del valor agregado industrial. EL resto 
de las actividades industriales eran de tipo 6 y/o 7, es 
decir en general con producciones orientadas al mercado 
local. 

viii) Corrientes 

El peso de las actividades de tipo 1 concentradas en solo 
9 plantas elaboradoras de hojas de tabaco, cigarrillos e 
hilanderías era altamente significativa. 
Las actividades mencionadas daban cuenta del 74% del valor 
agregada industrial de la provincia. 

i;;) Misiones 

De igual -Forma que en Chaco, las actividades 
especial izadas de tipo 1 tienen una participación reducida 
en la estructura industrial de la provincia. A comienzas 
de los 70's básicamente tres actividades C aceites, pasta 
para papel y preparación de hojas de tabaco ) dan cuenta 
del 20% del producto industrial provincial. Las 
actividades especializadas de tamaPfo de planta mas 
reducido C ramas de tipo 2) que están concentradas en la 
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producción de maderas terciadas y aglomeradas, 
aserraderos, preparación de hojas de te y molienda de 
yerba mate explican por el contrario el 54"/. del valor 
agregado industrial. 

4.2. iie®£ÍSlÍ5.i!£Í:ón E r g d u c t i _ v a en 1984 

La reestructuración y descentral ización industrial 
producidas en el periodo analizado y la reí ocal ización de 
empresas que fragmentaron el proceso productivo en varias 
plantas para acceder a las ventajas de los regímenes de 
promoción industrial, cambiaron en algunas provincias de 
la región el perfil de las actividades en las que estas se 
especial izaban aumentando el peso de las mismas en la 
estructura productiva. 

De igual forma que en 1973, para la mayoría de las 
provincias el peso de las actividades especializadas con 
tamaflo de planta superior a 50 ocupados es altamente 
significativa. Como excepciones podemos citar los casos de 
Chaco, Formosa y en menor medida Santiago del estera. 
Entre los cambios agregada mas destacados producidos en el 
periodo podemos destacar los casos de Misiones, Catamarca 
y Santiago del Estero donde el peso de las actividades 
especial izadas aumenta significativamente. En las 
restantes provincias se producen cambios vinculados al 
nuevo perfil de especialización del período. 

A efectos de advertir los cambios en el patrón de 
localización en los afVos estudiados se realiza a 
continuación una breve caracterización de la 
especial ización productiva por provincia en 19S4. 

Adicionalmente, se realiza una aproKimación al nivel de 
concentración global existente en cada provincia . 

i) J u j uy 

En 1984 la industria provincial continuaba fuertemente 
integrada al mercado nacional y mundial a partir del peso 
de un pequeflo número de firmas y ramas espec i al i zadas . 
En particular las actividades especializadas llevadas- a 
cabo por plantas de gran tamafro (especi al i zación de tipo 
1) han tenida, como en 1973, un rol signifi cativo. 

Del cuadro ]¿ se desprende que 16 firmas pertenecientes 
básicamente a 4 ramas ( azúcar, siderurgia, papel y 
cemento, en ese orden de importancia) generan el 87/í del 



valar agregada industrial. Los cambios mas significativos 
producidos en los aftas intercensales han sido la aparición 
de cemento como actividad especial izada, el mayor peso 
relativo de azúcar y papel y la menor importancia relativa 
de siderurgia. 

Las actividades especializadas con tamafio promedio de 
planta de la rama inferior a 50 ocupados (especial ización 
de tipo 2) no han variado significativamente su peso. En 
efecto, 17 plantas pertenecientes a 3 ramas (destilación 
de alcoho etílico, elaboración de cal y metálicos no 
ferrosos) dan cuenta del 57. del valor agregado industrial. 
Entre los cambias mas significativas producidos en este 
grupa figuran la desaparición como ramas especializadas de 
los aserraderos y la producción de envases de madera 
vinculadas ambas a recursos naturales locales. 

El elevado grado de concentracián de la industria 
provincial y la asociación entre este fenómeno y la 
especial ización productiva se manifiestan claramente al 
observar (cuadro ) que el 4.27. de los establecimientos 
generan el 927. del valor agregado industrial. 

ii) Salta 

Producto del menor peso de la actividad petrolera en la 
estructura productiva, la participación de las actividades 
especial izadas de tipo 1 en el valor agregado industrial 
se redujo entre 1973 y 1984. 

Las ramas especiai izadas con tamafío de planta superior a 
50 ocupados (azúcar, derivados de petroleo, elaboración de 
cigarrillos y fabricación de sustancias químicas en ese 
orden de importancia) concentraban el 1.5% de las plantas 
y el 63.67. del valor agregado industrial. 

Entre las ramas especial izadas debe destacarse el mayor* 
peso de azúcar y la incorporacián de cigarrillos y de la 
rama sustancias químicas inexistente como actividad 
especial izada en 1973, 

i i i)Tucumán 

En esta provincia la especial izacián productiva en sentido 
amplio aparece fuertemente vinculada a la promoción 
industrial (con la excepción de- la refinación de azúcar y 
la destilación de alcohol). 



Las actividades integradas al mercado nacional con tamaflo 
de planta superior a 50 ocupados (especialisación de tipo 
1) están conformadas por 45 plantas que dan cuenta de 
alrededor del 747. del valor agregado industrial de la 
provinci a. 
Entre estas ramas -en las que azúcar es la única que 
figura como especializada de tipo 1 en ambos afíos 
censales- merecen destacarse la incorporación de 
actividades promocionadas como hilanderías, acabado de 
textiles y producción de camiones. En los dos primeros 
casos las empresas, que -Fueron instalados en la época del 
operativo tucumán, han recibido prolongación de los 
subsidios. 

Entre las actividades especializadas de tipo 2 (plantas de 
menos de 50 ocupados en promedio), que explican solo el 67. 
del valor agregado industrial (167 plantas) encontramos un 
número importante de actividades promocionadas 
(elaboración de alimentos no clasi-ficados en otra parte, 
ladrillos de máquina y baldosas, -fabricación de artículos 
de cemento y fibrocemento y acumuladores eléctricos ). 

Las plantas pertenecientes a ramas no especializadas 
seguían conformando el grupo mas numerosa de firmas 
industriales de la provincia (1861) aunque generaban menos 
de un quinto del valor agregado industrial. 

Es de destacar finalmente que un número importante de 
ramas han dejado de ser especializadas en el periodo 
estudiado (fabricación de calzado de tela, elaboración de 
bebidas no alcohólicas, aserraderos, producción de 
colchones y fabricación de radios, televisares y afines). 
En algunos de estos casos, se ha producido una 
relocalización espacial de las firmas como consecuencia de 
mejores incentivos existentes en otras provincias 
pertenecientes o no a la región . 
En otros se pudo haber relocalizado parte de la actividad 

pri nci pal. 

iv)Santiago del Estera 

Las actividades especial izadas (de tipo 1 y 2) que en 1973 
solo generaban el 167, del producto industrial aumentan 
significativamente su peso en el período, dando cuenta de 
alrededor del 407. del valor agregado industrial en 1984. 

Los cambios mencionados están explicados sin embargo por 
un número muy reducido de ramas industriales. 
Por ejemplo, la elaboración de frutas y legumbres en 9 
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A> oo CVL to oo ••o ^ CJ 00 LD vO LO •s oo to Ln •a- CN) to to (VI (vj 
K1 o LO ÍNJ LO LO en VO o O (NI •a-

vO o 
o 
(Ti 

LO tNl 

O ) o 

o 

C 

'a- vO LO O OCi vO O c •a- LO M LO to O LO ,— (TI o LO < CNl rr (NJ T— to > VO to to ^ (TI -a-CNl (NI CTl CTl \— to (NI 
(NI (NI fN O oo o CO o to to 

CJ> tN to to o (Tí LO vC o [N- <K> o f— LO CO " " (T> 
•q- LO CTl (NI LO (NI (NI c o vC (Ti VO LO O t-N r- en ,»» A O'.O rN to to (NI O to oo c OC vC CN to (NJ (NJ (N. LO 

CN. (NI •a- LO ̂  LO ̂ (TI ÓO O LO 00 LO tO T— 05 (Ti 
(NI (NJ o O O o O O 

c vO ̂  LO CTl CNl oo •a- ^ (NI 'a- 1— to 

o» (VJ 
l-l q 

•g c r 

y; p 

u o c-tf) 
o ÍH 
<u 
l-( 

o •H u C3 C 
t/1 O 

o E i/> O 

o 
•s 

>1 o •H ^ O Q. D 
1/1 

1/1 O i—l a c o •H u g 
tn 
o 

u i-l o s 
u-, o 

LD 
00 

PJ 

o T3 
rt C 

o 
C \o 

s c o m 
c 
• H u « 
•S-u •rt +J í-i 
c. 

•H & 

CO 
P-

rH O w p O c3 •H •u Í-. 
a D ao CNl 
•s. T-H O CI > •H l-l O 
U •H OJ C- O c. 
Ü 3 1/1 
•Ji Ul O (U 
f—Í i—t tí 
c c 
o o 

•rt •H o u 
CI (3 
c s 
1/1 1/1 
o O 
•a "9 CÍ u U !H ti o 
• E E to (/) O O 1-1 r-l 
c c o 10 aj O c \o c \o • H c. •H u 3 u 
C2 u C3 e. o C. •H •H 
U o IJ •M LO •H •P +J n Cí CS Q. u P. o r\ •H to to (D 
^ >+-1 ^ 

c es •H C3 
í- ü 10 !H 
0 O O •H l/l T3 -H 
fe o ra VI c. o 

(U •• +-> 1/1 c rt 



>-l 
o I—( ri > 

ín 
O ^ 
QJ •H 
U CD r-l 
•P O) (D 
O T3! 
O 
fe 
I 
(U •x) 
C 0̂ • H U 
•H 
+J t/i 
•r-l Q 
Cl > 
o ^ 
o 
^ 

p; 0̂ •H U (/) 
H É rH ÍH OJ •H <U 
P-, OJ Ifí \H ü-i bO 

CO cr> 

W 
CO 
CO 

o q: Q cC ZD t_5 

Ti 

U 

tn 

03 

Ül 

•p in W 

n 
l-H 
I 

o\o 

s 

g 

CTl 

IT) 

CTl o 

to K1 
O 

•N 
o 
ro 
c 
LO 

O 
LO ro 

C' 
VD 

LO 

LO rj 

vO oo t--
en (NI 

VO 
LO ro 

VD (O hO en CN] CNl CT) r— Kl (NI 
• «V •V r» «V txi tN VO 00 o oo O to ^ to 
OI to to o CTl LO VO CO o T— LO 

oo ^ CTl 
LO CT^ (NJ LO CNI (NI CD VO CTl VO LO o r-- CTl 

«\ r\ »N •s r« r-- to to (NI VO to OO O oc VO CNI (NI t̂  LO 
t̂  CNi LO * — LO CT>. bo o LO T— CO LO to CTl en 

rv r\ rv ^ 
T— (NI o O o o O o 

VO ^ LO CTl (NI oo ^ CVI 1— to 

O 
tí 
P-. 

U) 
o 

to 

o •H 
(D & 

(A 
O 

P! (D 

I U 
u •H +-J 
a, 
K) 

03 

(/) O 

g C 
•H 
PH •H U 

03 

t/1 

O O 
O LO 
o3 

.3 f-i (i> 

o 

g 
tí 
o 03 
U •H •P 

to 

•H 03 
<D trt ^ O O irt -r) -H 
o 03 !h i . -tí PL, O t/1 o3 3 MH 

o3 U P. O LO c :=¡ ô u LO Cá -H 
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establecimientos que en promedio ocupaban a mas de 50 
personas explica la especial ización de tipo 1 (inexistente 
once afíQS antes) que da cuenta del 157. del valor agregado 
local. Adicionalemente en relación a las ramas 
especializadas de tipo 2, solo 3 actividades entre las que 
prevalecen 4 hilanderías de algodón y 61 aserraderos dan 
cuenta del valor agregado generado por ese grupo. 

El peso de las actividades y plantas no especializadas -
que sigue siendo significativo - ha disminuido 
considarablemente respecto a 1973 (ver cuadro ). 

v)Catamarca 

A di-ferencia de lo explicado en 1973, hacia 1984 aparecen 
dos actividades especializadas de tipo 1 - zapatillas y 
cemento, ambas promocionadas- que dan cuenta de un tercio 
del valor agregado industrial. El resto de las ramas -
todas no promocionadas- que están constituidas por 521 
establecimientos industriales producen en general bienes 
destinados al mercado local. La especial ización productiva 
en este caso está asociada - coma se explicaba mas arriba-
a las nuevas estrategias de las -firmas tendientes a 
maximizar los beneficios derivados de la promoción 
industrial a partir de fragmentar el proceso productivo y 
de la creación de muí ti plantas encadenadas entre si. En 
ese sentido la especial ización de catamarca en la 
producción de zapatillas se vincula can la pérdida de 
especial isación de Tucumán en esa actividad. 

vi > Chaco 

A nivel agregado, el peso de las actividades 
especial izadas ( en un sentido amplio) no difería en 1984 
respecto a los niveles existentes en 1973. En igual 
sentido, el peso de las actividades especializadas de tipo 
2 en el valor agregado explicado por el conjunto de ramas 
especial izadas era axltamente si gni f i cat i vo (ver cuadro i 
n ) 
Las actividades especial izadas de tipo 1 que estaban 
conformadas por solo 8 plantas tenían un peso similar en 
la estructura al ex istente en 1973. El cambio mas 
significativo es la desaparición de aceites como actividad 
especializada y su remplazo por cuatro hilanderías que 
explica casi el 507. de la especi al i zaci ón del grupo. La 
restante actividad, producción de curtientes, tiene un 
peso similar al de 1973. 

F'or último las actividades especializadas de tipo 2 
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(desmotadoras de algodón y aserraderos principal mente) 
generaban el 427. del valor agregado local. 

vi i)Formosa 

En 1984 tres actividades especial isadas, productos 
curtientes ( especializada de tipo 1), y desmotadoras de 
algodón y aserraderos (especializadas de tipo 2) 
vinculadas a recursos naturales locales daban cuenta de 
alrededor del 53X del valor agregado industrial. El peso 
de la especial ización en la estructura productiva era 
similar a la existente once ahos antes. La única 
diferencia es la incorporación del aserrado de madera al 
grupo de ramas especializadas. Debe notarse que en esta 
última actividad y entre las desmotadoras de algodón 
existen plantas promocionadas. 

vi i i)Corri entes 

Hacia 19B4 las actividades especial izadas de la provincia 
daban cuenta, de alrededor del 90% del valor agregado 
local, lo que signi-fica un pequefio aumento respecto a la 
situación descripta para 1973. 
De igual -forma que en 1973 el peso de la especi al i zaci ón 
de tipo 1 era altamente significativa. 

Entre las actividades mas importantes de ese grupo se 
encuentran la producción de hilados y tejidos de algodón 
(477. del grupo), cigarrillos (357.) y en menor medida 
producción de barcos (9"i) y preparación de hojas de tabaco 
(67.) n Los cambios mas importantes son el menor peso de la 
fabricación de cigarrillos - producto de la relocalización 
de una parte del proceso productivo hacia Salta - y la 
mayor actividad de hilanderías y tejedurías ( se 
incorporan plantas promocionadas a la estructura 
producti va). 

En relación a las actividades especial izadas de tipo 2 
pierden peso ramas tradicionales en la provincia 
(preparación de arroz y molienda de yerba mate las que 
explicaban el 75% del valor agregado de este grupo en 
1973) y se incorporan al grupo las ramas elaboración y 
envasado de frutas, fabricación de tejidos de punto y 
aserraderos que cuentan con algunas firmas promocionadas. 

i ) Mi si ones 

Las industrias especializadas de la provincia, aumentaron 
su peso respecto a 1973, y daban cuenta en 1984 de cerca 
del 907. del valor agregado industrial. 
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Entre las actividades especial izadas de tipo 1, donde 31 
establecimientos generaban algo mas de la mitad del valor 
agregada industrial, se destacan la producción de pasta 
para papel, papel , aceites y maderas terciadas que en 
conjunto dan cuenta del 92"/. del grupo. 

Entre los cambios mas significativos podemos mencionar la 
incorporación de papel, el mayor peso de pasta,para papel 
y la disminución de la importancia relativa de la 
producción de aceites. 

Las actividades especializadas de tipo 2 pierden peso 
relativo respecto a 1973 ( ver cuadro ). Esto se 
explica porque a lets ramas que conforman este grupo 
(aserraderos, molienda, de yerba mate y preparación de ho-
jas de te) se agregaba en 1973 la producción de maderas 
terciadas y aglomeradas que pertenece en 1984 a las 
actividades especial izadas de tipo 1 como consecuencia del 
aumento del tamaftío medio registrado entre esos af^os. 



NOTAS 

1. Ver Yoguel G. , Propuesta, metodológica para la construcción de 
una tipología de ramas provincial es, documento de trabajo 3, 
programa CFI~CEPAL,Perspecti vas de reidustri al ización y sus 
determinaciones regionales, 1986. 

2. Con el procesamiento de la segunda etapa del censo económico 
podrá realizarse una aproKimación al origen de los insumos y al 
destino de la producción. 
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V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis efectuado en las secciones precedentes he. 
puesto de manifiesto las peculiaridades del reciente 
desarrollo industrial de las provincias del Norte Grande. 

Resumiremos en esta parte las principales conclusiones que 
se desprenden del estudio, con el proposito de avanzar en 
la discusión de posibles estrategias conjuntas de 
desarrollo industrial regional. 

1.-En el marco de un estancamiento del proceso de 
industrial ización en el pais en los últimos quince ahos, 
e>l área que se denomina Norte Grande mostró una evolución 
positiva del sector manufacturero tanto en términos de 
producción como de empleo . 

La mayor participación en la producción nacional ha 
estado explicada por la evolución de un conjunto reducido 
(25) de plantas promocionadas de gran tamafío que dan 
cuenta de un tercio del valor agregado regional y 
alrededor del 2,5% del valor agregado industrial nacional. 

El resto del sector industrial, conformado por los 
establecimientos sobrevivientes y por aquello incorporados 
con posteriori dad a 1973 que no se incluyen en el grupo 
anterior, disminuye su peso en la estructura industrial 
naci onal. 

2.- El area asi conformada no constituye, en rigor, una 
región desde el punto de vista económico y social; se 
trata de un espacio de anal i sis construido con el 
proposito de estudiar las posibilidades, potencialidades y 
limitaciones de políticas de integración y complementación 
industriales y de desarrollo conjunto. 

3.-Las fuertes disparidades en las estructuras 
industriales de cada una de las provincias ponen en 
evidencia lo expresado en el párrafo anterior. Las mismas 
se acentuaron a lo largo del periodo estudiado y se 
manifiestan en importantes heterogeneidades 
interprovincial es en los tamaños de planta ,en la 
composición y evolución de los establecimientos 
industriales, en las producti vidades y los salarios 
relativos, en las capacidades diferencial es de acumulación 
, en su grado de inserción a la economía nacional. 

S S 



Por ejemplo, mientras^ que las tres provincias mas 
importantes de la región - Tucumán, Salta y Jujuy- daban 
cuenta del 65/1 del valor agregado industrial regional y 
del 497. del empleo del sector, las trece actividades mas 
significativas de la región generan el 68"/. del valor 
agregado del área. 

4.- La concentración de la producción y la especial ización 
es mas marcada aun a nivel provincial en donde un numera 
reducido de actividades dan cuenta del grueso de la 
producción. Esta situación no varió a lo largo del periodo 
a pesar del incipiente desarrollo industrial generado y de 
la incorporación de nuas actividades al espectro 
productivo de la región. 

5.-En -forma agregada las provincias del Norte Brande no 
cambian significativamente su integración al mercado 
nacional, la que ya era elevada en 1973. Sin embargo, se 
producen cambios de importancia en la composición de ramas 
especial izadas de tipo 1 y 2 y en algunas provincias en 
las que el sector industrial producía bienes casi 
exclusivamente destinados al mercado local. 

La reestructuración y descentralización industrial 
producidas en el país en el período analizado y la 
reí ocal ización de firmas que fragmentan el proceso 
productivo en varias plantas para acceder a las ventajas 
de la promoción industrial, cambiaron en algunas 
provincias el perfil de las actividades en las que están 
se especializaban, aumentando el peso de las mismas en la 
estructura productiva y el grado de encadenamiento con 
otros sectores. 

6. La especial ización productiva de las provincias de la 
región esté, vinculada básicamente a la transf ormaci ón de 
recursos agropecuari os y naturales existentes en las 
mismas, conformándose entonces complejos industriales. 
Entre los mismos podemos destacar los formados por cafla-
azucar, madera-pasta de papel-papel, algodón-fi bra de 
algodón-hi 1 anderías-tejedurías, tabaco-preparación de 
hojas-cigarri1 los, quebracho-tanino, mineral de hierro-
arrabi o-cemento etc. 

En ese sentido, la situación es significativamente 
diferente a la existente en la otra area del país que ha 
registrado importantes crecimientos del empleo y la 
producción industrial (Patagonia) donde la especial ización 
productiva se basa en actividades con ventajas comparadas 
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"creadas" a partir de la regulación estatal ( textil 
sintética en Chubut .y electrónica en Tierra del Fuego). 

7. En los añros estudiadas se produce en el area un mayor 
segmentación del mercado de trabajo. Este -fenómeno esté, 
•fuertemente asociado a las diferencias salariales 
existentes entre las firmas promocionadas (SP) y no 
promocionadas(SNP). Si bien las primeras pagan salarios 
mayares a las segundas, el nivel salarial es inferior al 
de esas plantas ep laxs zonas de mayor desarrollo relativo, 
ñ diferencia del Sur, donde las actividades promocionadas 
se localizan en areas vacias ( lo que implica una presión 
alcista en el mercado de trabajo), en el Norte Grande las 
activida.des se localizan en areas con elevada tasa de 
desempleo abierta y fijación de salarios en un mercado de 
trabajo cuyo "salario base" está determinado por el sector 
público» 

8. Debe señalarse el fuerte vinculo existente entre la 
especialización productiva, la concentración de los 
mercados, la formación de complejos y la promoción 
industrial. 

9. En relación a los proyectos presentados en 
las leyes 20560/73 y 21608/77 entre 1973 
aprueban en la región el 2S% de los proyectos 
a nivel nacional los que representan el 
inversión comprometida global. 

el marco de 
y 1984 se 
ex i stentes 

317. de la 

Sin embargo este cuantum se distribuye en forma muy 
heteragenea entre provincias, ramas y tamaftos de planta. 
Considerando el número de casos aprobadas el primer lugar 

a Tucumán, seguida por Corrientes. Si 
el volúmen de inversión, Misiones ocupa el 
(41%), seguida por Jujuy, Tucumán y Salta, 
las ramas que concentran el porcentaje mas 
de la inversión aprobada son Pasta para 

corresponde 
consi deramos 
primer lugar 
Por último, 
significativo 
papel 
(117.) 

y Papel (447.), Cemento (237.), Textil (147.) y Madera 

10. Si bien la mayoría de los proyectos aprobados 
corresponden a empresas medianas , el 75'/, de la inversión 
aprobada corresponde a empresas de mas de 200 ocupados. 

11.El grado de cumplimiento de los proyectos, que presenta 
importantes heterogeneidades por provincia, rama y 
estrato, es elevado desde el punto de vista de la 
inversión comprometida (917.) y menor cuando se consideran 
el empleo comprometido y el número de casos. 
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Mientras la inversión efectuada es por lo menos del orden 
del 907. de la comprometida en Catamarca, Misiones, Tucumán 
y Corrientes, apenas alcanza al 23"/ en Santiago del Estero 
y al 27. en Salta. 

Desde el punto de vista de la distribución de la inversión 
por rama los mayores niveles de cumplimiento se observan 
en los complejo papelero (99.5) y te;;til (SIX). 
Por último, considerando los tamaños de los proyectos, 
mientras los grandes tienen un nivel de cumplimiento del 
87% el resto está sustancial mente por debajo de ese nivel. 

12.Considerando los tres objetivos básicos de los 
programas de promoción industri al,1ograr una 
descentral isación geográfica, detener las migraciones 
internas desde las areas de menor desarrollo relativo a 
las zonas desarrol1adas y aprovechar los recursos 
naturales se puede concluir que en lineas generales este 
proceso ha sido satisfactori o aunque con fuertes 
heterogenei dades i nterprovi nci al es. 

Desde un punto de vista agregado el sector promocionado 
genera hacia 1984 el 19'/. del empleo y el 26% del valor 
agregado industrial del Norte Grande, 

Sin embarga el impacto de este proceso sobre las 
estructuras industriales de las provincias de la región ha 
sido muy desigual. Mientras en Catamarca el sector 
promocionado da cuenta del 51% del producto industrial, 
representa el 427. en Misiones y Corrientes, el 347. en 
Tucumán (incluyendo el operativo Tucumán) y el 2071 en 
Chaco y Formosa. 

La participación es significativamente menor en el resto 
de las provincias, 67. en Jujuy, 17. en Salta y solo 0.1% 
en Santiago del Estero. 

13.La comparación de los indicadores analizados ( salarios 
medios, productividad, capacidades diferenciales de 
acumulación etc) para el sector promocionado y no 
promocionado sehala la gestación de un proceso de fuerte 
disparidad en la estructura industrial regional. 

Se crean entonces las condiciones típicas para el 
funcionamiento de una economía de caracter dual, en la que 
el sector mas dinámico ( que en este caso coincide 
básicamente con el promocionado) al desarrollar su proceso 
productivo sin crear nuevas articulaciones con las 
actividades industriales preexistentes reproduce junto con 
la segmentación en el mercado de trabajo las condiciones 



caracteristi cas de las llamadas economías de enclave. 

14. El nuevo patrón tecnológico que eKplica las 
di-ferencias comentadas mas arriba y que permitió a las 
empresas promocionadas recomponer sus ventajas 
competitivas en los respectivos mercados en el marco de 
la reestructuración de la industria nacional fue 
•facilitado por la liberación de aranceles de importación 
de bienes de capital. 

15.-El crecimiento y transformación de la industria textil 
y la emergencia del complejo papelero celulósico, son las 
modificaciones mas importantes en la estructura industrial 
de la región. Ambos están estrechamente ligados a la 
localización en el área de plantas industriales 
beneficiarías de los regímenes promocíonales vigentes 

16. Si bien el sector promocionado desarrolla 
eslabonamientos productivos, como en el caso de la 
industria textil, estos tienen como pivot la fragmentación 
del proceso productivo realizado por las grandes empresas. 
Para un porcentaje importante de casos esto se puede 
manifestar en un aumento del comercio intrafirma, lo que 
dificulta el desarrollo de un tejido interindustrial 
significati vo. 

17. La extraterritoriali dad de los agentes económicos 
involucrados (SP) que se manifiesta en que para un número 
importante de firmas los centros de decisión están fuera 
de la región es otro factor limitante en relación a los 
efectos que las políticas de promoción industrial 
llevadas a cabo en el periodo tienen sobre la. estructura 
industrial local. 

Los elementos de diagnóstico resumidos precedentemente 
plantean nuevas lineas de investigación y proporcionan 
elementas para la discusión de estrategias conjuntas de 
desarrollo industrial. 

En primer lugar el analísís de las políticas de promoción 
industrial indica que una evaluación de los efectos de las 
mismas sobre las economías provinciales debe centrar el 
eje de sus reflexiones en la capacidad de las nuevas 
inversiones de inducir el desarrollo de una trama 
industrial mas compleja a partir de la gestación de nuevos 
eslabonamientos industriales y económicos en la región. 
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Estos eslabonamientas deberían trascender las 
articulaciones intrafirma resultantes de la segmentación 
del proceso productivo y el surgimiento de empresas 
multiplanta-multilocalización y -fomentar el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas predominantemente de capital 
regional. 

La- discusión acerca de la eficiencia y eficacia de los 
instrumentos de promoción actualmente vigentes y la 
propuesta de políticas alternativas aparece como una 
condición necesaria para el logro de objetivos como los 
arriba mencionados y otros que aludan al desarrollo e 
integración regional. En particular seria oportuno 
reflexionar acerca de las limitaciones para la integración 
productiva local de la excención al impuesta al valor 
agregado cuando es utilizado como el instrumento mas 
importante para promacionar proyectos de inversión. 

Entre las lineas de investigación mas importantes que 
surgen de este anal i sis podemos mencionar : 

* Profundizar el diagnóstico acerca de los complejos 
productivos relevantes del area. En particular el analisis 
del complejo textil, de sus posibilidades de desarrollo en 
etapas posteriores a los eslabonamientos productivos 
existentes ( confecciones) y de las articulaciones 
posibles con la economía nacional y mundial. 

* Evaluación de las políticas e instrumentos utilizados 
para incentivar inversiones en la región y sus 
limitaciones en la formación de una trama interindustrial . 

* Evaluación de políticas dirigidas al estrato de pequeftas 
y medianas empresas vinculadas a complejos relevantes en 
la región y a actividades de baja densidad de capital 
integradas al mercado mundial inexistentes actualmente en 
el area. 

* Estudia del balance de divisas de la región. Actualmente 
el coeficiente de exportación agregado del área es muy 
bajo. 

El desarrollo de investigaciones como las mencionadas 
requerirá de estudias de campo específicos, encuestas a 
muestras selecciañadas de empresas y entrevistas a 
informantes calificados. Asimismo serla importante la 
conformación de equipos de trabajo interdisciplinari os con 
participación de técnicos y funcionarios provinacial es 
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