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Resumen

El libro tiene dos propósitos principales: en lo inmediato, se
presentan en él reflexiones y análisis empíricos acerca de los complejos
productivos que operan en torno a la producción lechera primaria en
diversos países; de modo mediato, sin embargo, y haciendo pie
precisamente en esos estudios empíricos, se pretende aportar algunos
elementos al debate que tiene lugar actualmente acerca del desarrollo
económico de la región, el desarrollo local y rural, y los vínculos que se
establecen o se deshacen entre distintos agentes en virtud de los procesos
de liberalización, apertura y globalización que se han verificado en la
región en los últimos 15 años.

Se oponen aquí, en cierto modo, dos perspectivas, una más ajustada
al ideal propuesto como meta para el desarrollo de América Latina, a saber,
la constitución de complejos productivos “maduros” como camino para un
crecimiento económico equilibrado y equitativo, y otra menos optimista,
que sostiene que la región parece alejarse de ese ideal.

Lo cierto es que se ha dado un proceso de formación de cadenas
productivas, pero a la vez, en contra de lo que se esperaba, se observa la
disolución de muchos eslabones, en particular en lo que atañe a los agentes
pequeños y medianos, trátese de productores o de empresas, al tiempo que
parecen acentuarse una serie de particularidades negativas de la región,
como el desequilibrio en la localización geográfica de las actividades
productivas, la concentración de la propiedad y el traspaso de ésta a
empresas extranjeras. Esto último parece poner en cuestión el rumbo que
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lleva el desarrollo de la región. Surge entonces una pregunta fundamental,
a saber, si estos cambios son inevitables o si, conservando aquellos
elementos positivos que parecen indispensables para la competitividad, es
posible reorientarlos de tal modo que la región entre en una senda de
mayor equidad social y mejor distribución espacial.

Estas visiones contrastadas quedan recogidas, respectivamente, en la
primera y la segunda parte del libro. En la primera se esboza una estrategia
de desarrollo en torno a la creación y fomento de complejos productivos, a
partir de la exploración, explotación, transformación y comercialización de
los recursos naturales de la región. En la segunda, más escéptica, se postula
que muchos eslabones productivos, varios de ellos esenciales para un
desarrollo endógeno, lejos de fortalecerse, están desapareciendo. Por
último, en la tercera parte se estudian los complejos productivos lácteos de
cinco países de la región (Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay),
para terminar, a modo de contraste, con el examen de un complejo
productivo maduro y de larga tradición, el de los Países Bajos. En estos
trabajos se analizan, entre otras cosas, las diversas instancias que componen
el complejo, es decir, las unidades productivas primarias, la industria
elaboradora, las empresas de distribución, sus proveedores de insumos y
maquinaria y las instituciones financieras o de investigación, haciendo
hincapié en los distintos tipos de agentes que intervienen, las relaciones que
establecen entre sí, sus fuentes de información, sus modalidades de
aprendizaje y sus formas de asociación.
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Abstract

The book has two main aims: the immediate aim is to present
reflections and empirical analyses regarding primary dairy production
clusters in various countries; its other objective, however, is to draw upon
these empirical studies in order to add a few elements to the current debate
concerning the economic development of the region, local and rural
development, and the links between different agents that are being
established or are breaking down owing to the processes of liberalization,
opening and globalization which have been taking place in the region over
the past 15 years.

The two views presented here are opposed to some extent. One is
more fully aligned with the ideal proposed as an aim for Latin American
development, namely, the establishment of “mature” production clusters as
a path for balanced and equitable economic growth; the other less
optimistic view claims that the region seems to be moving away from this
ideal.

Production chains are definitely being formed, but at the same time,
and contrary to what had been hoped, many links are dissolving,
particularly in the case of small and medium-sized producers and
enterprises. Moreover, this is occurring at a time when a series of negative
regional characteristics appear to be worsening, such as the imbalance in
the geographical location of production activities, the concentration of
ownership and the transfer of property to foreign companies. This appears
to call into question the course that development is taking in the region.
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There then arises the fundamental question as to whether these changes are
inevitable or whether, while conserving those positive elements that seem
essential for competitiveness, it would be possible to redirect them in such
a way as to put the region on a path towards greater social equity and
improved geographical distribution.

These contrasting visions are presented in the first and second parts
of the book, respectively. The first part outlines a development strategy that
calls for the creation and promotion of production clusters based on the
exploration, use, processing and marketing of the region’s natural
resources. The second part takes a more sceptical line and contends that
many production links, some of them essential for endogenous
development, are disappearing rather than being strengthened. The third
and final part of the book studies the dairy production clusters of five
countries in the region (Argentina, Chile, Colombia, Mexico and Uruguay)
and finishes, by way of a contrast, with an examination of a mature
production cluster with a long tradition: that of the Netherlands. The
analysis covers, inter alia, the various components of the cluster, namely,
primary production units, the processing industry, distribution companies,
their sources of inputs and machinery, and the financial or research
institutions concerned. The discussion focuses on the different types of
agents involved, the relations they establish with each other, their sources
of information, their training methods and their forms of association.
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Introducción

El libro pretende ser una suerte de contrapunto entre una idea
atractiva y una realidad que no parece ir en la dirección deseada. En efecto,
para una región como la latinoamericana, bastante rica en recursos
naturales, la idea de basar su estrategia de desarrollo en el fomento de los
complejos productivos que operan en torno a los recursos naturales parece
sensata y atractiva. La observación muestra, sin embargo, que si bien varios
sectores basados en los recursos naturales tuvieron una gran expansión en
los años noventa, su crecimiento no ha redundado necesariamente en la
profundización del tejido productivo.

En efecto, según se desprende de los estudios de caso contenidos en
este libro, sobre los complejos productivos (o clusters) que operan en torno a
la producción de leche, su industrialización y comercialización, han surgido
nuevos eslabonamientos gracias a la modernización tecnológica y
productiva, así como a los cambios introducidos en la organización del
complejo y en las relaciones de los agentes entre sí. No obstante, también
dejan ver que están desapareciendo rápidamente otros eslabones, varios de
ellos esenciales para un desarrollo endógeno. Esto último tiene que ver en
gran parte con el hecho de que la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías están orientados fundamentalmente a concebir procesos de
producción y de comercialización que no necesariamente son apropiados
para las empresas pequeñas e incluso medianas, con lo cual éstas,
independientemente de sus consabidas restricciones de capital y crédito,
tienen grandes dificultades para modernizar sus instalaciones productivas.
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Estos desmantelamientos suscitan reflexiones que van mucho más
allá de la industria láctea y obligan a preguntarse muy seriamente acerca
del rumbo de desarrollo de la región, es decir, si se están acentuando o no
los desequilibrios de la localización geográfica de las actividades
productivas, si su propiedad está en un proceso de concentración aún más
intenso que el que ya caracterizaba a la región, y si la propiedad se está
transfiriendo o no en gran parte a empresas extranjeras. Una cuestión
fundamental es si todos estos cambios son inevitables —posiblemente
indispensables para la competitividad— en los procesos de liberalización
de los mercados, apertura y globalización de los últimos 15 años, o si es
posible, replanteando algunas premisas y adoptando ciertas políticas
adecuadas, reorientar el desarrollo hacia una senda más equitativa y de
mejor distribución espacial.

El término “cluster” (complejo productivo) no tiene todavía una
acepción bien definida entre los que lo utilizan. La palabra se popularizó
con el libro de Porter (1991). En su análisis, Porter observó que las
actividades en las cuales los Estados Unidos muestran fortalezas, por
ejemplo, los servicios financieros, están geográficamente agrupadas en
núcleos bien definidos y rodeadas de otras actividades que son
indispensables para su buen funcionamiento, con las cuales suelen tener
relaciones de coordinación bastante duraderas que envuelven al mismo
tiempo el traspaso de información. Esta cercanía y la frecuencia de las
relaciones crean sinergias que en otras circunstancias no existirían, con lo
cual la competitividad de una empresa específica es potenciada por la
competitividad conjunta del grupo de empresas y actividades que forman
el cluster al cual pertenece. La mayor competitividad del complejo
productivo deriva entonces de las externalidades, de las economías de
aglomeración, de los derrames (spillovers) tecnológicos y de las
innovaciones que surgen de la interacción entre las empresas, las
actividades y los agentes (económicos, académicos, públicos y otros) que
forman el complejo productivo.

Schmitz, otro autor al que suele citarse en lo referente a complejos
productivos, los define como: “grupo de pequeños productores que hacen
lo mismo o algo parecido estando cerca unos de otros” (1998, p. 4).

En este libro nos hemos inclinado más hacia la definición de Porter,
entendiendo por cluster a empresas de un mismo rubro (no necesariamente
próximas desde un punto de vista geográfico), con todo el abanico de
relaciones insumo-producto a nivel de bienes y de servicios, incorporando
también en el concepto a las instituciones privadas y públicas (científicas,
técnicas, educacionales, financieras, legales, normativas y otras) que
intervienen en la producción primaria de un bien dado (leche en este caso)
y en su transformación y distribución, con el centro de la atención puesto en
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los tipos de agentes que intervienen, su localización geográfica, sus
relaciones, sus fuentes de información, sus procesos de aprendizaje, sus
asociaciones formales o informales y sus acciones conjuntas.

El análisis del concepto de complejo productivo, tal como se entiende
aquí, lleva al estudio de los comportamientos mesoeconómicos y
microeconómicos, estudio que trasciende lo que normalmente cubren los
métodos tradicionales de análisis de corte sectorial y permite recuperar el
importante papel que desempeñan las instituciones, los hábitos y las
costumbres de una sociedad dada, aspectos de orden sociológico que los
modelos “economicistas” y de mero mercado pierden de vista. Tal como
veremos a lo largo de este libro, estos elementos adicionales explican una
parte no menor de los observado y, por lo tanto, no se los puede dejar de
lado si pretendemos comprender cabalmente lo que está ocurriendo.

El libro está dividido en tres partes. La primera delinea una
estrategia —atractiva— de desarrollo en torno al fomento de los complejos
productivos que surgen de la exploración, explotación, transformación y
comercialización de los recursos naturales de la región. La segunda parte es
como un contrapunto de la primera, ya que, tomando en consideración el
potencial de desarrollo de la producción de lácteos de la región en el
escenario mundial, llega a la conclusión de que muchos eslabones, en vez
de fortalecerse, están desapareciendo, fenómeno que afecta especialmente a
los pequeños y medianos productores, entre ellos los pequeños productores
de leche, a pesar de que posiblemente no hay economías de escala en la
producción primaria. La tercera parte está dedicada al estudio de los
complejos productivos lácteos en cinco países de la región y los Países
Bajos.

El libro empieza entonces con el artículo de Ramos: “Complejos
productivos en torno a los recursos naturales ¿una estrategia
prometedora?”. En él, Ramos explica que hasta ahora ni las políticas de
sustitución de importaciones, ni la posterior inspiración en los países
recientemente industrializados de Asia (los PRI, más bien pobres en
recursos naturales), habían puesto en el centro de sus preocupaciones un
posible desarrollo en torno a estas riquezas. Las políticas de liberalización
de los mercados han propiciado un mayor aprovechamiento de las ventajas
comparativas de la región. En efecto, a partir de los años ochenta se puede
observar una mayor expansión relativa de las actividades productivas con
uso intensivo de recursos naturales (mineros, agropecuarios, silvícolas,
pesqueros). Sin embargo, esta expansión ha tendido a limitarse en las fases
iniciales del procesamiento. Por lo tanto, Ramos postula que para
robustecer el desarrollo, sin contradecir las tendencias naturales del
mercado, se requiere una estrategia que potencie el encadenamiento hacia
atrás con actividades proveedoras de insumos, equipos, ingeniería y
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servicios, así como el encadenamiento hacia adelante con actividades
procesadoras, usuarias y comercializadoras de los recursos naturales. Como
inspiración se mira esta vez hacia los países desarrollados, en particular los
de tamaño mediano a pequeño, que basaron su desarrollo en la explotación
de los recursos naturales y, al mismo tiempo, en la construcción de toda
una malla de conocimientos, servicios, tecnología, maquinaria, utilización
de subproductos e invención de nuevos productos en torno a sus recursos
naturales. En el caso de los lácteos, los Países Bajos fueron escogidos como
país de referencia.

El artículo de Dirven forma el contrapunto del artículo de Ramos. En
él afirma que hay fuerzas, no eficientes desde el punto de vista económico,
que se exacerbaron con la apertura, que tienden a eliminar a los agentes
económicos más pequeños y, además, provocan la disolución de algunos
eslabones existentes. El artículo es intencionalmente provocativo y pretende
ser —junto con el de Ramos— la médula de la reflexión a que se quiere
llevar al lector. Según Dirven, la disolución de las cadenas y el traslado del
óptimo productivo o distributivo hacia escalas mayores están relacionados
con la diferencia entre el costo del capital en el mercado nacional y en el
internacional; la disminución, a causa de la apertura, de la demanda de
investigación y de la fabricación nacional de bienes de capital y de insumos;
la expansión de las ventas a través de grandes cadenas de supermercados, y
el papel cada vez más importante de las marcas y de la diversificación de
los productos, acompañado esto último de campañas publicitarias. El
resultado es la concentración de la actividad económica, la utilización de
tecnologías no necesariamente apropiadas a la abundancia y al costo de los
factores nacionales, y un costo para la economía y la sociedad aún
insuficientemente aquilatado, esto es, un resultado muy contrario a la idea
atractiva de la estrategia propuesta en el artículo de Ramos.

El artículo de Álvarez también es provocativo a su manera. En efecto,
la existencia de economías de escala generalmente se toma como un dato en
la producción primaria de leche. El análisis de Álvarez, sin embargo, va en
contra de mucho de lo que se ha escrito al respecto y también en contra de
la tendencia que se observa actualmente hacia la creación de fincas lecheras
cada vez más grandes, enormes incluso, como algunas que hay en los
Estados Unidos y en América Latina. Basándose en un análisis detallado de
las lecherías de la región de Asturias, España, el autor llega a la conclusión
de que no existen economías de escala en la producción lechera y que
varios estudios que creen haber demostrado lo contrario lo han hecho
siguiendo una metodología equivocada (basándose en promedios por
estrato y no en las explotaciones más eficientes de cada estrato). La
importancia del artículo reside en el hecho de que muchos pequeños
productores de leche están siendo eliminados rápidamente de la red de
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proveedores de las industrias, sin que hasta ahora se haya dejado oír una
opinión muy asentada de las mismas industrias, de las autoridades
públicas y de los centros de investigación agropecuarios o académicos
sobre las condiciones de viabilidad de los pequeños productores, ni sobre
cuál sería el tamaño mínimo eficiente según las distintas alternativas
tecnológicas. Por lo tanto, no pueden adoptar una decisión con respecto a
un problema de suma importancia, visto el número de pequeños
productores involucrados, las altas barreras para la salida de la producción
lechera y la falta de alternativas rentables.

Tejo analiza las grandes tendencias de la producción, el comercio y el
precio de los productos lácteos a nivel mundial, y el modo en que este
último afecta a los países importadores y exportadores de leche de América
Latina. También analiza la manera en que los países de la región se insertan
en el mercado mundial de productos lácteos, para concluir que la
producción regional ha crecido más que la del resto del mundo en la última
década, con expectativas de persistir en esa tendencia en el mediano a largo
plazo.

En la tercera parte del libro, los estudios de caso de Chile, Colombia,
los Países Bajos y Uruguay, complementados por los estudios sobre
Argentina y México, se hicieron en el marco de una investigación más
amplia sobre las potencialidades de desarrollo en torno a los recursos
naturales de la región,1 cuya fundamentación está en el artículo de Ramos.
La comparación de los estudios de caso de los países de la región entre sí y
de éstos con la situación y evolución en un país con un complejo productivo
“maduro” como los Países Bajos es extremadamente fructífera, pues
permite matizar conclusiones, entender mejor las relaciones de causa y
efecto y poner en perspectiva muchas de las supuestas verdades aceptadas
por los agentes de cada complejo productivo.

En los estudios de caso se siguieron básicamente dos métodos
distintos. En el estudio sobre Uruguay (Vaillant) se hicieron iteraciones
sobre la base de una matriz de insumo-producto desagregada a nivel
sectorial, para formar bloques en los cuales el sector primario y el sector
industrial representan un insumo o un demandante principal. Este ejercicio
se complementa con un estudio sectorial sobre la industria láctea de corte
bastante tradicional. Esta metodología permitió calcular la importancia en
la economía general del subsector lácteos sin encadenamientos y con
encadenamientos (definidos por los bloques antes mencionados),

                                                          
1 El proyecto, Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos (clusters)

basados en recursos naturales: consecuencias en términos de crecimiento, distribución y
medio ambiente (proyecto HOL/97/S75), llevado a cabo por la CEPAL y cofinanciado por
el Gobierno de los Países Bajos. Además de los lácteos, el proyecto abarcó a los complejos
productivos formados en torno al petróleo y al ecoturismo.
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demostrando que con los encadenamientos el subsector llega a representar
un factor muy importante en la economía uruguaya.

El segundo método, más cualitativo, basado en gran medida en
entrevistas orientadas a entender las relaciones de insumo-producto de
cada eslabón, los agentes y sus problemas o ventajas y perspectivas, fue el
que se utilizó en el estudio sobre Chile (Dirven y Ortega) y sobre Colombia
(Suárez). Las entrevistas tienen la ventaja de sacar a la luz una serie de
elementos muy importantes en el funcionamiento del complejo productivo,
que probablemente no se habrían encontrado con otro método. En general,
se reunió información muy amplia y muy rica. Las desventajas fueron, por
una parte, que con cada entrevista se abría todo un nuevo mundo y, por
otra, que los entrevistados, por una u otra razón, no se refirieron a una serie
de eslabones, insumos y productos cruciales, los cuales, por ende, no
recibieron la atención debida en los estudios de caso.

Un tercer método fue el aplicado por el Ministerio de Economía de
Argentina. Este constituye de hecho una mezcla —muy acertada a nuestro
juicio— de los dos anteriores. Se utilizó la matriz de insumo-producto
regional y se formaron bloques de compra y venta principal, similares a los
construidos en el caso de Uruguay. Este análisis se complementó con
entrevistas a los agentes más importantes de cada bloque, con el fin de
enriquecer la trama de insumo-producto y entender su funcionamiento en
la práctica, sus problemas y las expectativas de los agentes.2

El artículo de García, Martínez y Salas se circunscribe a la Comarca
Lagunera de México. Si bien las ventajas comparativas de la región estaban
sobrentendidas en el artículo de Ramos, en esta comarca no hay, a primera
vista, muchas ventajas en cuanto a recursos naturales para la ganadería
lechera, pese a lo cual encierra el complejo productivo en torno a los lácteos
más desarrollado de México. Los autores analizan por qué y cómo se ha
desarrollado la ganadería lechera allí, cómo se ha llegado a sobreexplotar el
agua, y cómo han cambiado las circunstancias últimamente al eliminarse
los subsidios al agua y a la energía eléctrica, y se preguntan si las ventajas
—competitivas esta vez— son lo suficientemente fuertes para hacer frente a
estos desafíos.

El estudio sobre los Países Bajos (Enzing y van Dalen) se basó
totalmente en información secundaria y respondió a preguntas específicas
hechas por la CEPAL para complementar y actualizar un estudio anterior,3

                                                          
2 El fin de este estudio sobre el subsector lácteo, y de varios otros llevados a cabo por el

mismo ministerio, era el de planear las actividades, esencialmente inversiones en
infraestructura, de los gobiernos regionales argentinos.

3 Jacobs, Boekholt y Zegveld, De economische kracht van Nederland; Een toepassing van
Porters benadering van de concurrentiekracht van landen (La fuerza económica de los Países
Bajos: aplicación de la metodología de Porter en cuanto a la ventaja competitiva de
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realizado según la metodología de Porter, que abarcaba el sector lácteo (y
otros sectores) de ese país hasta 1990.

En suma, el libro pretende añadir elementos, intencionalmente
provocativos en algunos casos, al debate sobre el desarrollo económico, el
desarrollo local y rural, y los vínculos que se establecen o se destruyen
entre distintos tipos de agentes a causa de los procesos de liberalización de
los mercados, de apertura y de globalización que han tenido lugar en la
región desde hace aproximadamente 15 años. En efecto, el análisis empírico
de los complejos productivos lácteos —en particular su evolución
reciente— lleva a la conclusión de que éstos se están alejando más bien del
objetivo de complejo productivo “maduro” propuesto como fin último de
una estrategia de desarrollo que parece atractiva para América Latina. Si lo
que se pretende efectivamente es crear complejos productivos que se
asemejan al complejo productivo “maduro” típico, será imprescindible
entonces adoptar una serie de políticas para reorientar las tendencias
actuales.

                                                                                                                                      
las naciones), Apeldoorn, Países Bajos, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) (Organización Neerlandesa de Investigación
Científica Aplicada), 1990.
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