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Introducción 

En el universo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) se emplean el 69% de 

los trabajadores y por lo general  éstas son mano de obra intensivas.  En el ámbito local, es 

común escuchar problemas en las Pymes relativos a las escalas de producción para exportar, 

las restricciones al mejoramiento de la productividad o al incremento de su competitividad, 

los concernientes a la cooperación entre empresas, la tecnología que utilizan, la capacidad de 

gestión, las bajas posibilidades de negociación y la calificación de la mano de obra 

involucrada. Por otra parte, en el contexto de globalización, las pymes por sí solas quedan 

expuestas a nuevas amenazas, así como también deben salir a enfrentar los desafíos y abrirse 

a nuevos mercados.  

La mayor competitividad buscada y promovida, difícilmente se pueda alcanzar 

individualmente en cada PyME. El supuesto que subyace es que los esfuerzos colectivos 

pueden más que las estrategias aisladas de unos pocos participantes y el aprovechamiento de 

las condiciones de las modalidades asociativas permite obtener mayores ventajas competitivas 

a las empresas de un determinado territorio. 

El presente informe contiene los avances en la investigación de la Tesis del Autor, 

sobre la Cooperación Empresarial y su objetivo es exponer los progresos alcanzados durante 

el trabajo realizado sobre el fenómeno asociativo en un caso de estudio dentro de la provincia 

de Jujuy y de sus perspectivas. 

Una vez concluido, la Tesis pretende describir sobre la naturaleza de las relaciones, las 

características y condiciones en el caso elegido. Además, pretende dar a conocer cuáles fueron 

las ventajas de haber trabajado en forma asociativa para las partes, sumado a las 

problemáticas, oportunidades y desafíos para el Conglomerado Metalmecánico de Palpalá. 
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Metodología utilizada 

La investigación realizada consiste en una de tipo descriptiva, porque intenta 

caracterizar y describir el fenómeno de estudio, sin ahondar en las causas. Así también, se la 

puede tipificar como investigación mixta, es decir, aquella que combina los caracteres de los 

estudios cuantitativos y cualitativos a la vez. Sin embargo, la mayor parte del contenido 

primario de la investigación adhiere al estilo cualitativo de investigación debido al tema en 

estudio y a las preguntas de investigación seleccionadas. 

El proceso de investigación comenzó con una amplia y sistemática búsqueda de 

fuentes de información secundaria (Duane, s/d). Para ello, fueron imprescindibles los 

antecedentes detectados al momento de la redacción del proyecto de investigación originario 

así como todos los nuevos aportes que surgieron del proceso de recolección. 

En una segunda instancia metodológica, se diseñaron los instrumentos específicos de 

recolección de datos primarios que no se pudieron obtener de fuentes secundarias. Los 

instrumentos empleados consistieron en formularios de encuestas y de entrevistas con 

preguntas cerradas, semi-cerradas y abiertas de forma de combinar las respuestas obtenidas 

por el grupo de personas consultadas. En todos los cuestionarios desarrollados se aplicaron las 

técnicas métricas que permiten garantizar la validez y confiabilidad de los datos recolectados. 

            En cuanto al análisis de los datos de la investigación, se definió como unidad de 

análisis, al universo finito de aglomeraciones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la 

provincia de Jujuy. De dicho conjunto, se seleccionó como unidad de observación un caso de 

aglomeraciones productivas de empresas en la provincia de Jujuy. El análisis del fenómeno 

asociativo en la Provincia, se efectuó a partir de dicho caso seleccionado: las empresas que 

trabajaron asociativamente dentro del Conglomerado Metalmecánico de la Ciudad de Palpalá. 

 

Resumen y Selección del marco teórico 

El desarrollo del Marco Teórico se estructurará siguiendo una vinculación de los temas 

involucrados en ocho grandes apartados. En primer orden, se aborda la cuestión del 

DESARROLLO ECONÓMICO, definiendo las diferentes teorías que dan lugar a la 

concepción regional, por sus implicancias en los próximos tópicos.  

Luego, el estudio se complementa con las principales corrientes de la ECONOMÍA 

INDUSTRIAL que explícitamente incorporan una nueva variable de análisis: el territorio. Y 

se presenta el concepto del CAPITAL SOCIAL y su vinculación con el asociativismo y el 
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grado de confianza en las relaciones de gobernanza y participación de los agentes 

empresariales. 

Más adelante, el escrito incorpora los conceptos de COMPETITIVIDAD,  los de la 

COOPERACIÓN EMPRESARIAL y las POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AL 

ASOCIATIVISMO.  

Finalmente, se presentan las FORMAS ASOCIATIVAS de MiPyMEs más usuales y 

su conceptualización de acuerdo a las Teorías de los Aglomerados Productivos. 

 

Desarrollo Económico 

La teoría del desarrollo, surgida a partir de la segunda guerra mundial, comenzó como 

concepto económico mecanicista en el sentido de crecimiento económico medido desde los 

países hegemónicos (Mealla, 2006). Ante este enfoque Coraggio interviene considerando que 

el desarrollo económico de una región o un país sigue siendo medido por el crecimiento del 

valor anual de mercado de la producción neta (sin considerar los stocks), y la calidad del 

desarrollo sigue, con o sin matices, tendiendo a ser reducida a la difusión de la eficiencia y sus 

instituciones en términos de la competitividad en el mercado. En consecuencia, cuando se 

computan como éxitos el dinamismo de una tasa positiva de crecimiento y la capacidad de 

competir en el mercado, no se tiene en cuenta el volumen de destrucción de capacidades 

productivas, materiales y humanas que está detrás de esos índices (CORAGGIO, 2005). 

Asimismo, el PBI no toma en cuenta lo informal y familiar ni la forma de distribución del 

ingreso. (POLESE, y otros, 1998).  

Por ello, a partir de las críticas del estructuralismo y otras teorías, se llega a romper la 

unicidad del desarrollo. Desde el enfoque de la planificación urbana, se agrega que  para 

explicar las posibilidades de crecimiento futuro de las actividades económicas a largo plazo, 

en función del desarrollo de las actividades base existentes o de la posible atracción de nuevas 

industrias, más que recurrir a los estudios de “base económica”, se deberá recurrir a la teoría 

de la localización y a la teoría del desarrollo regional (TIEBOUT, 1968). 

Pero para llegar a exponer estos postulados, el pensamiento económico atravesó 

diferentes fases y se fue sistematizando con aportes de diferentes autores: sólo 

mencionaremos en este resumen a las Teorías Clásicas del Desarrollo: Adam Smith y la 

Teoría de las Ventajas Absolutas; David Ricardo y la Teoría de la Ventaja Comparativa. 

Luego, Talcott Parsons postula una “Teoría de la Modernización”; Joseph Schumpeter 

introdujo en su propuesta del Desarrollo la innovación como causa del Desarrollo y el 
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empresario innovador como propiciador de los procesos de innovación; el marco teórico 

también repasa la Teoría Desarrollista o Estructuralismo Latinoamericano, la “Concepción 

Centro-Periferia” y el “Deterioro de los términos de Intercambio” en la teoría cepalina de 

Raúl Presbich. 

Finalmente, en cuanto a las Teorías del Desarrollo Local y Endógeno: se puede decir 

que el concepto de desarrollo endógeno surge en la década de los ’80, de la confluencia de 

dos corrientes: una teórica que proponía que las acciones para el desarrollo de localidades y 

regiones son más eficaces cuándo se emprenden desde el territorio; y otra de carácter 

empírico, que aparece a finales de los ’70 como consecuencia de la interpretación de los 

procesos de desarrollo industrial de ciertos casos exitosos en algunas localidades del sur de 

Europa (PEREZ RAMIREZ, y otros, 2000). 

En un contexto de crisis del sistema ISI, el avance del llamado Consenso de 

Washington, en conjunto con la aceleración de la actual etapa de la globalización y la 

integración de los mercados, desde los años ‘80, los actores locales de las ciudades de Europa 

y América Latina se ven en la necesidad de reestructurar sus sistemas productivos para hacer 

frente a las nuevas condiciones de competencia, impulsando iniciativas que propicien cambios 

en la organización de la producción, la difusión de las innovaciones, la mejora de los canales 

de comercialización y de acceso a los mercados, y con esto, por iniciativa propia resolver los 

problemas de desempleo y sociales. La respuesta local se manifestó a través de formulación y 

ejecución de estrategias de desarrollo territorial, muy diversas, pero que se proponen incidir 

en los factores del proceso de acumulación del capital (VÁZQUEZ BARQUERO, 2005).  

De esta forma, aparece el desarrollo endógeno, que considera el desarrollo como un 

proceso territorial (y no funcional), que se apoya metodológicamente en el estudio de casos (y 

no en el análisis cross-section) y que considera que las políticas de desarrollo son más 

eficaces cuando las realizan los actores locales (y no las administraciones centrales). El 

desarrollo endógeno es un proceso que se da en localidades y territorios concretos, que tienen 

un conjunto de recursos que conforman su potencial de desarrollo. Y en un momento histórico 

concreto, la colectividad por iniciativa propia, puede liderar un proceso para encontrar nuevos 

proyectos para emplear competitivamente sus recursos (PEREZ RAMIREZ, y otros, 2000).  

 

Economía Industrial 

También resulta conveniente analizar diversas teorías y referencias a la localización de 

las actividades económicas en el territorio y a los factores que influyen en la instalación de las 
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industrias y modalidades de trabajo entre las empresas desde la óptica económica y del 

intercambio de factores productivos y de bienes y servicios en un territorio, dado que ellas 

influyen en las decisiones racionales de los agentes económicos y en el juego de la 

competencia. 

Todas las teorías (no se exponen en este resumen) son complementarias para estudiar 

el fenómeno y evidencian los parámetros a considerar para definir la decisión de la 

localización empresaria (u optimizarla) como los costos de la distancia (medidos como costos 

de transporte), las condiciones técnicas de la función de producción y las estructuras de la 

demanda del mercado. 

Asimismo, a los fines del presente estudio, los conceptos de “Economías de Escala”, 

“Economías de Aglomeración” y el de “Economías de Enfoque” subyacen en las teorías 

económicas sugeridas y se vinculan a las preguntas sobre la posibilidad del asociativismo 

empresario. 

Por otra parte, desde un enfoque de la organización industrial y la producción, 

Francisco Gatto, se aproxima a las nuevas formas de organización territorial de los sistemas 

productivos mediante una explicación que introduce las nuevas prácticas tecnológicas al 

modelo predominante (Cambio tecnológico neofordista y reorganziación productiva. Primeras 

reflexiones sobre sus implicaciones territoriales, 1989).  El autor plantea cómo esta nueva 

lógica organizativa -que altera el esquema de ventajas competitivas sobre el que se había 

estructurado la distribución espacial de la producción- también tiene consecuencias 

territoriales: algunas nuevas actividades productivas tienden a aglomerarse (complejos 

científico-productivos); otras ramas industriales maduras se reestructuran sobre la base de 

medianas empresas con alta concentración territorial; en otros casos se observan claros 

indicios de dispersión, facilitados por las ventajas de la fragmentación del proceso productivo 

y de las nuevas disponibilidades de la infraestructura de comunicaciones.  

           Siguiendo este enfoque, Alfred Marshall (Principles of economics, 1890), planteó a 

través de su “teoría del distrito industrial” que el aglomerado de empresas propicia la 

generación de externalidades que mejoran la eficiencia productiva de las mismas, reducen sus 

costos de producción y contribuyen al éxito en el entorno competitivo, a pesar de que no 

puedan explotar economías de escala internas por su tamaño reducido. Y puntualiza tres 

elementos que contribuyen a generar esos rendimientos crecientes en la industria: 

-Un mercado de trabajo conjunto especializado; 

-Intercambio de insumos; 
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-Derrames tecnológicos y de conocimientos. 

 

El capital social. La cultura. La confianza. 

El Capital social se exterioriza por los valores, confianza y asociatividad de los actores 

sociales. Siguiendo a Bernardo Kliksberg: “ La existencia de altos niveles de asociacionismo 

indica que es una sociedad con capacidades de actuar cooperativamente, armar redes, 

concertaciones, sinergias de todo orden a su interior. [...] Hay múltiples aspectos en la cultura 

de cada pueblo que pueden favorecer a su desarrollo económico y social. [...]La cultura cruza 

todas las dimensiones del capital social de una sociedad.  La cultura subyace tras los 

componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento 

cívico y el grado de asociativismo”.   (Programa Amartya Sen, 2011). 

Todas estas consideraciones respecto del capital social, permiten entender que la 

dotación de este “capital”, puede crecer o asimismo ser reducida o destruida. De este modo, 

para el desarrollo regional las estrategias asociativas empresarias contribuyen con el 

crecimiento del Capital Social local. “ Las redes y los clusters son considerados modalidades 

de organización económica que surgen para aprovechar y “apropiar” los potenciales 

rendimientos del capital social. Así, las regiones “dotadas” de altos niveles de capital social 

manifiestan altos niveles de confianza en sus interacciones, dando lugar a más asociativismo y 

cooperación entre empresas, flujos de información y aprendizaje. Las ganancias se acumulan 

a partir de una reducción en los costos de transacción y aumentos en las economías de 

información y en los efectos asociados del conocimiento”  (DIAZ, 2007). 

Por otra parte, “ El concepto de gobernanza ha adquirido una presencia importante en 

las contribuciones de varios estudiosos de los temas de clústeres y competitividad 

empresarial. Estos autores otorgan una relevancia cada vez mayor a la interrelación entre los 

actores productivos e institucionales para explicar el desarrollo de ventajas competitivas de 

las empresas. En este sentido, el concepto de gobernanza resulta útil ya que resume el 

conjunto de modalidades de vinculación entre los sujetos productivos e institucionales que 

conforman los sistemas económicos a los que se alude” (ALBURQUERQUE, 2008). 

 

Competitividad 

No hay definiciones universales alrededor del concepto de competitividad. (Ubfal, 

2004). La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos 

humanos, económicos y naturales. (Porter, 2005). Estudiando el concepto, sus enfoques y 
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supuestos se podrá comprender que el trabajo asociativo es una de las maneras para ser más 

competitivo a nivel de cadena de valor y le da su fundamento. 

El concepto de cadena de Valor, propuesto por Michael Porter en 1985, es un modelo 

que permite analizar las actividades primarias y de apoyo, para determinar cuáles de ellas 

agregan valor al proceso productivo y, con base en éste constituir una ventaja competitiva.  

 

La Ventaja Competitiva de las Naciones 

Según Michael Porter (The Competitive Advantage of Nations, 1990) la ventaja 

competitiva nace fundamentalmente del mejoramiento, de la innovación y del cambio. La 

ventaja competitiva sólo se sostiene con un mejoramiento incesante a largo plazo; hay pocas 

ventajas que no puedan imitarse: calidad de los productos, características nuevas, servicio 

inmejorable, innovaciones de productos. Schumpeter la denominó autodestrucción creativa. 

 

Beneficios asociativos 

 El análisis se focaliza en los principales beneficios de la aglomeración de las 

empresas: el aprendizaje colectivo que deriva de la interacción, de las experiencias 

compartidas por los miembros de una aglomeración y por la construcción del conocimiento 

por ellos ejecutado. A su vez, esta apertura entre las empresas propicia el intercambio y la 

mentalidad orientada a generar nuevas ideas que puedan ser transformadas en productos 

innovadores llevados al mercado y convirtiéndose en ventajas competitivas. 

En este sentido, se suelen presentar como los beneficios de agruparse a los siguientes 

(García García, y otros, 2005): 

• Sobrevivir en la Globalización 

• Generar mayor valor agregado 

• Disponer de mayor poder adquisitivo 

• Ejercer poder de negociación en los mercados 

• Acceder a nuevos mercados 

Otros beneficios que plante el Programa de Apoyo a la Recuperación del Empleo en 

Argentina son (MAGNAZO, 2007): 

• Mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.  

• Aumento del poder relativo de los asociados.  

• Facilita el aprendizaje entre los asociados 
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Además de los beneficios hacia adentro del aglomerado, el fenómeno del 

asociativismo también genera importantes externalidades en la comunidad de la que forma 

parte o en la que está inserta. Según los estudiosos del tema, los agrupamientos pueden 

generar los siguientes impactos (García Álvarez, y otros, 2006): 

• Generar mayor valor agregado; 

• Propiciar la creación de nuevas cadenas productivas; 

• Acceder a nuevos mercados; 

• Incrementar la capacidad de negociación; 

• Profundizar la división del trabajo; 

• Se incrementa el nivel de cooperación de las empresas en torno a la 

cadena de valor; 

• Estimular la formación de nuevos negocios que deben contribuir a la 

expansión del aglomerado; 

• Elevar la capacidad innovación mediante la introducción de mejoras 

organizativas, de nuevas técnicas y productos; 

• Actuar como un factor de atracción a la inversión extranjera; 

• Generación de economías externas de naturaleza tecnológica y 

económica o pecuniarias.  

 

La cooperación empresarial 

El mundo de los negocios puede pensarse en un primer momento como un ambiente 

muy competitivo, como una especie de guerra, dónde las empresas luchan por ganar una 

porción en el mercado y por hacerse de los recursos e insumos. Una actividad dónde para ser 

ganador, necesariamente debe haber otro que pierda. No obstante, en el libro Coopetencia 

(NALEBUFF, y otros, 2005), se presenta un concepto novedoso, un neologismo que combina 

y sintetiza los efectos de la competencia y la cooperación entre las empresas. En ocasiones la 

mejor estrategia para una empresa puede ser derrotar a un competidor (ganar-perder); pero en 

otras circunstancias una táctica puede arrojar múltiples ganadores. Por ello, la presencia de 

acciones cooperativas entre empresas también contribuye a mejorar la rentabilidad de los 

negocios y la satisfacción personal hacia adentro de las industrias. 
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Políticas públicas de fomento del  asociativismo 

Dados los beneficios planteados, y ante la significatividad de las empresas en la 

economía, desde los Gobiernos, se han venido desarrollando diferentes tipos de políticas 

tendientes a favorecer el asociativismo entre las MiPyMEs (González, 2009).  

Las experiencias de las Políticas Públicas han sido variadas, con el acento puesto en la 

cuestión del financiamiento a las Pymes. De cualquier forma, las actuales experiencias 

apuntan al “desarrollo de ventajas colectivas, en la generación de economías externas o de 

aglomeración o en la instrumentación de acciones grupales de mutuo beneficio” (FERRARO, 

y otros, 2010). Incluso argumentan que es más eficiente la aplicación de los recursos públicos 

cuando se atiende la demanda de agrupamientos colectivos, dado que intentan satisfacer 

necesidades colectivas y atender requerimientos interdependientes. 

En Argentina y con efecto en particular en Jujuy para el desarrollo de la Tesis, se 

pueden mencionar los siguientes programas de fomento al asociativismo: 

• Sistemas Productivos locales - Cluster y Redes Productivas 

• Programa de Competitividad del Norte Grande (AR-L1013) 

 

Aglomeraciones productivas: conceptos 

En este apartado se presentan los conceptos de algunas de las Aglomeraciones 

Productivas más comúnmente definidas en la literatura especializada y sus características 

salientes. Entre ellas, la forma más citada es el “cluster”; mas no es la única. Por ello, el 

propósito es dejar en claro los alcances de cada una de ellas para este trabajo, más allá de la 

variada terminología empleada en diversas fuentes para referenciarlas. 

En términos bien amplios, (Dini, 2010) se define la “articulación productiva (AP) 

como un acuerdo de colaboración entre actores económicos, orientado a la generación de un 

beneficio competitivo” y agrega que, por lo tanto, se entiende como tal cada modalidad de 

interacción positiva y voluntaria (no impuesta, ni casual) entre actores de una determinada 

comunidad productiva. “Actores económicos independientes establecen, acuerdos de 

colaboración para desarrollar acciones que apuntan a resultados que no podrían lograrse si 

actuaran de forma aislada” la organización interna de la articulación productiva debe poder 

compatibilizar los procesos de cooperación, colaboración y competencia entre agentes 

independientes. 
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Clusters: si bien no hay una definición consensuada del concepto de cluster, en 

muchas investigaciones se lo ha definido como “una masa crítica de empresas, generalmente 

pequeñas y medianas, especializadas en un mismo sector o en actividades productivas 

relacionadas, localizadas en un área geográfica determinada y  relativamente reducida”. Otros 

autores consideran las instituciones que se vinculan con las firmas; inclusive algunos destacan 

los vínculos y relación entre los diferentes actores, dando relevancia a los factores sociales, 

culturales, históricos y políticos que fomentan u obstaculizan dichas relaciones y lazos de 

cooperación.  (Mochi, 2010) 

“ Respecto de la diferencia con los distritos industriales, se puede decir que los 

mismos surgieron en diferentes momentos de la historia económica. El concepto de cluster 

surge en la etapa de globalización y desde una escuela neoclásica, lo que ha derivado en un 

análisis más centrado en los aspectos del mercado. Si bien considera la importancia de las 

instituciones y su vínculo con las empresas así como la cooperación entre actores, el punto 

está en las ventajas competitivas. En los distritos, también se consideran dicha ventajas y se 

hace hincapié en las demandas del mercado, sin embargo, la posibilidad de logros económicos 

está delimitado por la comunidad del distrito, el contexto social y cultural, que cuenta con un 

sistema de valores y normas determinado. Es este marco el que condiciona la respuesta a las 

demandas económica. Por lo tanto, ambos conceptos tienen en cuenta el binomio economía-

sociedad pero el método de análisis difiere, y en efecto al momento de diseñarse políticas y 

herramientas, el punto de partida es distinto en el distrito puesto que ante variaciones del 

mercado la mirada se pone en primer lugar en la comunidad y en función de sus parámetros, 

se adapta a las nuevas exigencias del mismo” (Mochi, 2010). 

            Las Redes se refieren a vinculaciones entre diferentes nodos. Existen corrientes 

opuestas en torno a la necesidad de que la Red tenga componentes o participación humana. 

Para este trabajo, se adhiere a la postura que involucra necesariamente el elemento humano en 

su conformación u organización. Un grupo de investigación (EMILIOZZI, y otros, 2011), 

caracteriza a la red por tres elementos constitutivos: actores, relaciones, territorio. 

Las uniones de empresas, cooperaciones empresariales o agrupaciones de 

empresas al decir de Vasseur, se concentran para conseguir el objetivo de reformar la 

estructura industrial y reorganizar la empresa y para aprovechar la eficiencia por la 

disminución de costos, elevación de los rendimientos y la mejora en la calidad. Otras 

finalidades son las de generar mecanismos de defensa, tener acceso y control de las materias 
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primas o la venta de productos o la distribución territorial. Asimismo, contar con un rápido 

acceso a la tecnología, abrir nuevos mercados, fuentes baratas de producción, consumidores 

con gran poder adquisitivo, sin el costo de una investigación de mercados y en menor tiempo 

que lo que le significaría a una empresa conquistarlos (SIERRALTA RÍOS, 1997). 

Al referirse a las diversas modalidades de agrupación de las empresas, la autora 

explica que: “Usualmente estas alianzas o uniones se dan bajo las formas de fusión de 

empresas, sindicatos industriales, holdings, take-over-bid, concentración de 

cooperativas, leasing, licenciamiento, consorcios, joint ventures o la subcontratación” 

(SIERRALTA RÍOS, 1997 pág. 20). 

Cooperativas: Según la Alianza Cooperativa Internacional, en su Declaración sobre 

Identidad y Principios Cooperativos, adoptados en Manchester en 1.995, define: "Una 

Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas". Es decir la 

Cooperativa: "es una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente".  

Estas dos características de propiedad y control democrático son las que las diferencia de 

otros tipos de organizaciones como las empresas controladas por el capital o por el gobierno. 

Cada Cooperativa es una empresa, en el sentido que es una entidad organizada que funciona 

en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y 

eficazmente. 

 

Formas jurídicas de las agrupaciones empresariales en Argentina 

En materia de asociatividad empresarial hubo un antes y un después de la sanción de 

la ley 22.903, que incorporó nuevas figuras a la Ley de Sociedades Comerciales nº 19.550 

(LSC): las Agrupaciones de Colaboración Empresaria (ACE) y las Uniones Transitorias de 

Empresas (UTE). Por otra parte, la Ley 26.005 tipifica un nuevo contrato de los llamados de 

colaboración empresaria y permite la formación de consorcios de Cooperación" (ICBC). 

 

Análisis de la industria metalmecánica 

Características de la Producción 

La industria metalmecánica comprende diversos sectores productivos dedicados a la 

transformación de metales. En la Argentina, como en la mayoría de los países de la región, la 

escala de producción de la industria metalmecánica es relativamente baja y los rasgos 
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tecnológicos productivos que adoptan la mayoría de las empresas son, por lo general, los 

descriptos para este volumen. La ventaja competitiva consiste en la posibilidad de fabricar 

productos a medida de la necesidad del cliente, por lo cual las empresas deben contar con un 

staff de operarios y técnicos que domine y dirija el método de transformación de piezas que 

son únicas. A su vez, los aumentos de productividad están más asociados a la adopción de 

tecnologías de gestión, planeamiento, control de la producción y diseño que a la actualización 

a través de la compra de bienes de capital. Estas tecnologías, denominadas blandas, también 

representan conocimientos que afectan directamente los niveles de eficacia productiva 

(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, 2009). 

 

Producción anual de productos metalmecánicos en Argentina 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) registra la producción 

metalmecánica de la Nación dentro de la Industria Manufacturera en las estadísticas de 

productos industriales. La serie 1990-2010 de producción de Maquinarias-Herramientas 

muestra en toneladas la producción de Maquinarias-Herramientas para fabricar metales 

separada de Maquinaria-Herramientas para fabricar madera, siendo los aspectos más 

importantes a destacar los siguientes: 

Se muestra que la mejor producción se obtuvo en el año 1.990 con 3.968 toneladas de 

Maquinarias-Herramientas para trabajar metales registrando su mayor caída en el año 2002 

con solo 200 toneladas de producción, a partir de ese momento el sector empieza a 

recuperarse llegando al año 2010 a una producción de 1.747 toneladas. Esto significó una tasa 

de decrecimiento anual acumulativo del sector del 4% y un decrecimiento del período (1990-

2010) del 56%. 
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Producción anual en toneladas-Maquinarias-Herramien tas para 
trabajar maderas
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Gráfico nº 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación Argentina de Fabricantes de 

Máquinas-Herramienta y Afines citado por INDEC 2011. 

En cuanto a la producción de Maquinarias-Herramientas para trabajar madera, la 

misma registró la caída más contundente en los años 2001-2002 con sólo 70 toneladas de 

producción, en el lado opuesto la mejor producción registrada fue en el año 2.004 con 299 

toneladas producidas. Esto significó para el sector una tasa de decrecimiento anual 

acumulativo (1990-2010) del 3.66% y un decrecimiento del período del 49%. 

 

Gráfico nº 2 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación Argentina de Fabricantes 

de Máquinas-Herramienta y Afines citado por INDEC 2011. 
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Crecimiento de la industria metalmecánica en argentina 

Durante el mes de mayo de 2010, el  nivel de producción de la industria metalúrgica se 

incrementó un 27% en términos interanuales, consolidando el proceso de crecimiento que se 

venía vislumbrando desde fines del 2009, luego de la caída abrupta sufrida en el primer 

semestre de ese año,  debido a la crisis internacional. Las variaciones deben por tanto 

dimensionarse teniendo en cuenta que se trata de una base de comparación muy baja. 

El incremento se explica  principalmente por los siguientes rubros: acoplados y 

semirremolques (56%); autopartes (+45%), maquinaria agrícola (+35%), productos básicos de 

metal (+34%), máquinas herramientas (+34%), y otras máquinas y equipos (+33%). Los 

demás sectores también registraron incrementos en sus niveles de producción aunque en 

forma moderada. Por su parte, el conjunto de sectores de bienes de capital presentó un 

crecimiento interanual del 27%, en concordancia con el comportamiento agregado 

metalúrgico.  

Estas alzas en la producción del sector metalúrgico se dieron naturalmente en el marco 

de un aumento en los niveles de utilización de la capacidad instalada. En mayo de 2010, el 

nivel de utilización de los factores productivos promedio de la industria metalúrgica se ubica 

en torno al 76%., por encima del 53% promedio registrado durante 2009 y del 63% registrado 

en el primer cuatrimestre del año. En este sentido, el proceso de recuperación que se viene 

observando desde julio de 2009 sugiere una consolidación de la tendencia hacia la 

normalización de  los niveles de actividad, que alcanzaron valores similares a los del segundo 

semestre de 2007 y levemente por encima a igual período de 2008 (Ministerio de Relaciones 

exteriores, Comercio internacional y Culto, 2011).  
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Gráfico nº 3 

 

Fuente: Departamento de Estudios Económicos ADMIRA citado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2011. 

 

Gráfico nº 4 

 

Fuente. Departamento de Estudios Económicos ADMIRA citado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2011) 
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Evolución de la industria metalmecánica en Jujuy 

En base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) el sector 

metalmecánico registra una tasa de crecimiento anual acumulativo del 4% tomando como 

base los años 2000-2006, el crecimiento total de ese período fue del 25%.  

Desagregado el rubro metalmecánico en tres de sus principales actividades predomina 

la “FABRICACIÓN DE METALES COMUNES”, seguidos de la fabricación de productos 

elaborados de metal excepto maquinarias y equipos y finalmente la actividad de menor 

importancia es la fabricación de maquinarias y equipos metálicos. El año 2002 fue un año 

muy difícil para el sector y de ahí en más fue creciendo, como ya mencionamos, a una tasa 

acumulativa anual de crecimiento del 4%. 

 

Gráfico nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ofrecidos por la DIPPEC 
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Gráfico nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ofrecidos por la DIPPEC. 

 

La importancia económica de la industria metalmecánica 

La Industria Metalmecánica de Jujuy según el último Censo Nacional Económico, 

contaba con 132 locales productivos, aquel número de locales relevados alcanzaba al 16% del 

total de las empresas industriales de Jujuy. 

Por otra parte, del total de locales metalmecánicos, el 89% pertenecía a la rama de 

Fabricación de productos elaborados de metal; en tanto que sólo 5 establecimientos se 

dedicaban a la fabricación de metales comunes y 9 a la fabricación de maquinaria y equipo. 

Gráfico nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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Al enfocar el análisis en la ocupación de mano de obra, la industria metalmecánica 

jujeña demandaba hacia fines del 2003, 1.217 puestos de trabajo, de ellos 1.208 asalariados y 

otros 189 no asalariados. 

En términos relativos, aquella cifra implicaba una participación del 16% en el total de 

los puestos de trabajo industriales jujeños. 

Gráfico nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

La distribución de los puestos se modifica según la rama de sub-actividad, es decir, 

que la mayor participación del trabajo dentro de la Industria metalmecánica jujeña se genera 

por la contribución de la fabricación de metales comunes con 880 ocupados; en segundo 

orden de importancia aparece la fabricación de productos de metal con 279 ocupados  y 

finalmente la fabricación de maquinaria y equipos con 58 puestos. 

De acuerdo a la cantidad de personal ocupado, la mayoría de las empresas se 

concentra en el rango de 0 a 10 puestos en la sub-rama de fabricación de productos elaborados 

de metal. Con esto se advierte, que la tipología predominante en el sector es la de las 

microempresas. 

Cuadro nº 1 

 
Rango de puestos de trabajo 

ocupados 

Puestos de trabajo 
ocupados 

otal 
Asalariado

s 
No 

asalariados 

Fabricación de metales comunes Total 
80 

876 4 

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 

Total 79 109 170 

0-10 
26 

61 164 

11-50 
3 

48 6 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Total 8 43 15 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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Para tener una noción del tamaño de la industria metalmecánica en Jujuy puede 

resultar de interés, considerar que la cantidad de empresas en relación a toda la industria 

manufacturera de la provincia alcanza al 16%. Esta proporción se mantiene constante al 

comparar la contribución en puestos de trabajo dentro de todas las industrias de Jujuy.  

En comparación, a nivel nacional, la industria metalmecánica representa un porcentaje 

apenas superior del 19,79% en el total de empresas de la industria nacional y un 15,44% en la 

cantidad de ocupados. 

Gráfico nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

  

Si comparamos la industria metalmecánica jujeña con la metalmecánica nacional, 

podemos concluir que tan solo contribuye con un 0,82% del total de locales y puestos de 

trabajo. 
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Cuadro nº 2 

  

Nº de Locales 

Total de 
Puestos de 
Trabajo 
Ocupados 

Total de 
Asalariados 

Total de 
No 
Asalaria
dos 

Participación industria metalmecánica jujeña en 
el total industrias manufactureras Jujuy 

16,00% 16,01% 16,20% 15,07% 

Participación industria metalmecánica jujeña en 
el total industrias manufactureras nacional 

0,16% 0,13% 0,12% 0,20% 

Participación industria metalmecánica nacional 
en el total industria manufacturera nacional 

19,79% 15,44% 15,05% 18,99% 

Participación industria metalmecánica jujeña en 
el total industrias metalmecánica nacional 

0,82% 0,82% 0,79% 1,04% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

A continuación se estudiará el sector metalmecánico en la ciudad de Palpalá debido a 

que en esta ciudad se encuentra concentrada la mayor parte de la oferta del sector. 

 

La industria metalmecánica en Palpalá 

El departamento de Palpalá se ubica al sudeste de San Salvador de Jujuy, capital de la 

provincia de Jujuy, y a 1.686 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posee una 

superficie de 467 km2 y una población de 52.631 (INDEC, 2010).  

La Ciudad de Palpalá cabecera del Departamento, representa un hito en la industria 

siderúrgica argentina. Promediando la década de los ’40, allí se instala “Altos Hornos Zapla”, 

una acería integrada que demandó inversiones significativas en estructura de capital y en 

recursos humanos especializados. En concreto, Palpalá, es conocida como “ciudad madre de 

industrias”, por la presencia de aquel establecimiento siderúrgico inaugurado en 1943, durante 

el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. 

Altos Hornos Zapla fue un centro fundamental de desarrollo económico y social para 

la provincia de Jujuy, y logró una considerable concentración de profesionales, técnicos y 

obreros especializados, muchos de ellos provenientes del interior de la provincia y de Bolivia. 

            Con el programa de desestatización de empresas públicas iniciado en los ‘80, en Altos 

Hornos Zapla comenzó un proceso de drástica racionalización de gastos, que redujo la planta 

de personal de 8.000 (cifra alcanzada en los ‘70) a 2.560 personas. En 1991 se inició la 

privatización de la fábrica, que finalizó el 1º de julio de 1992, con el traspaso formal de la 

propiedad de la empresa al consorcio Aceros Zapla, formado por capitales argentinos, 

franceses y estadounidenses. La privatización de Altos Hornos Zapla ocasionó el retiro 

voluntario de la empresa estatal de 2.800 trabajadores, de los cuales menos de 100 fueron 
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empleados por la nueva empresa, una vez que se alcanzó el total de uso de su capacidad 

operativa. A su vez, Aceros Zapla absorbió entre 700 y 800 trabajadores nuevos que junto a 

los 100 ex-empleados reincorporados conformaron el total de mano de obra empleada.  

Los técnicos especializados y la cultura de trabajo son dos activos intangibles que 

perduraron en la Ciudad (Gobierno de Jujuy, 2004 pág. 40). De allí se formaron pequeñas y 

medianas empresas con talleres dedicados a la producción no ferrosa (bronce, cobre, 

aluminio) y piezas industriales en general, producción de materiales aislantes y servicios 

siderúrgicos diversos invirtiendo los fondos recibidos por indemnización.  

De esta manera, la conformación del  Conglomerado Metalmecánico de Palpalá 

encuentra en la privatización de Altos Hornos Zapla un hito fundacional, ya que del conjunto 

de empresas del sector, unas 10 se formaron a raíz de este hecho. Éstas se sumaron a otras 8 

empresas que habían nacido entre 1980 y 1989. Más importante aún fue el nacimiento de 

establecimientos metalmecánicos en los años posteriores a la crisis de 2001 y 2002, más 

precisamente entre 2004 y 2007, como consecuencia del proceso de recuperación económica 

experimentado en esos años. En ese período se incorporaron 16 nuevas empresas (Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, 2009). 

 

El caso del conglomerado metalmecánico de Palpalá 

El Conglomerado metalmecánico de Palpalá está integrado por empresas, cámaras 

empresarias, asociaciones, instituciones, municipalidad, etc. y sobre el mismo se ejecutó el 

Programa de Competitividad del Norte Grande, de la Secretaría de Política Económica 

(Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación). 

En el gráfico nº 10 se puede apreciar la configuración de los diversos participantes del 

mismo, reales y potenciales, que buscan desarrollar diferentes estrategias para estimular el 

surgimiento de factores de competitividad.  

El estado de avance de la investigación no permite continuar exponiendo los 

resultados de dicho proceso, encontrándose (al momento de presentación de este informe) en 

ejecución el trabajo de campo y de recolección de datos primarios de las empresas del 

Conglomerado que participaron de alguna experiencia de trabajo asociativo. Con los 

resultados del estudio, se sabrá sobre la naturaleza de las relaciones, las características y 

condiciones en la unidad de observación. Además, se buscará demostrar cuáles fueron las 

ventajas de haber trabajado en forma asociativa para las partes, sumado a las problemáticas,  

oportunidades y desafíos para esta figura. 
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