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RESUM EN

Se analizo  la cadena de los v inos finos en la A rgentina, con el ob je tivo  de conocer los 
fac to res que  hacen  a la crec ien te  com petitiv idad  de las exportac iones. E n  p rim er lugar, se 
ca lcu lo  la d is tribuc ion  de la superfic ie  p lan tada  en tre  los p roducto res p rim ario s, se re levo  el 
g rado  de co ncen trac ion  de las b odegas y se efectuo  un analisis descrip tivo  de la d is tribucion  
en el m ercado  in terno  y de las exportac iones. E n segundo  lugar, se e laboro  un analisis  F O D A  
(Fortalezas, O portun idades, D ebilidades y A m enazas) de la cadena, particu larm ente enfocado  
a su d esem peno  en el m ercado  ex terno , con el fin de sugerir estra teg ias para  m ejo rar la 
com petitiv idad  in ternacional de la cadena de vinos finos. A sim ism o, a partir de la in form acion  
re levada, se e laboro  una ap rox im acion  cuan tita tiva  al concep to  de com petitiv idad  a traves 
del in d ice  de ven ta jas com parativas re levadas de B ela  B allasa. P o r u ltim o, se resa lta  que el 
concep to  de com petitiv idad  invo lucra  un abordaje  sistem ico  de la cadena, com prend iendo  
el estud io  de d is tin to s n iveles de analisis, que deben  ser considerados en con jun to  para  una 
m ejo r aprox im acion .

P alab ras c lave . V inos, com petitiv idad , cadena agroalim en taria , analisis F O D  A.

IN TER N A TIO N A L CO M PETITIV EN ESS O F TH E FIN E W INES 
CHA IN  IN ARGENTINA

SUMMARY

T he fine  w ine  chain  in A rgen tina  w as analyzed  w ith the ob jec tive  o f  know ing  w hich  
fac to rs co nstitu te  the increasing  com petitiveness o f  exports. F irstly , the d is tribu tion  o f  the 
p lan ted  a rea  am ong  p rim ary  p roducers w as ca lcu la ted , then the deg ree  o f  concen tra tion  o f 
ce llars w as su rveyed , together w ith a descrip tive  analysis o f  d is tribu tion  in the dom estic  
m arke t and exporta tions. In a second part, a S treng ths, W eaknesses, O pportun ities and 
T h reats (SW O T ) analysis w as elabora ted , particu larly  focused  on  the ex ternal m arke t 
perfo rm ance , w ith  the aim  o f  suggesting  strateg ies fo r the im provem en t o f  fine w ine  chain  
in ternational com petitiveness. A lso , from  the co llec ted  in form ation , a quan tita tive  ap p ro x i
m ation  to com petitiveness w as perfo rm ed  through the revealed  com petitiveness index o f 
B ela  B allasa. L astly , it is h igh ligh ted  tha t com petitiveness concep t invo lves the  system ic  
study  o f  the chain , and tha t it is com posed  by d ifferen t levels o f  analysis, w hich m ust be 
considered  toge ther fo r an im proved  com petitiveness assessing.

K ey w ords. W ines, com petitiveness, ag rifood  chain , SW O T  analysis.
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IN TRO D U C CIO N
L a vitivinicultura argentina experim ento desde 

com ienzos de la decada del "90 un proceso de recon
version que redundo en un aum ento significativo de 
las exportaciones de vinos desde 1995. Esto fue el 
resultado de la accion sinergica de un conjunto de 
factores que actuaron a nivel p a s  (com o ser la des- 
rregulacion econom ica, estabilidad m onetaria, mo- 
dernizacion general) y a nivel especffico del sector 
(reconversion de los vinedos, cam bio de un m odelo 
de alta produccion-baja calidad a uno de baja produc- 
cion-alta calidad de vinos y enfoque a las exportacio
nes) . Estos cam bios atrayeron desde 1990 inversiones 
de capitales extranjeros y locales, canalizadas hacia la 
com pra de activos (bodegas, vinedos), renovacion de 
los equipos y m ejoras en la adm inistracion.

La exportacion de vinos es una de las areas del 
com ercio externo argentino de m ayor crecim iento en 
la ultim a decada. A unque representa un porcentaje 
m enor del total de las m anufacturas de origen agro- 
pecuario (M O A ) argentinas, el fom ento de la expor
tacion de vinos es deseable con el fin adicional de 
prom over la im agen de la A rgentina en el mundo. Las 
exportaciones tom aron gran im pulso: en 2001 el valor 
de las exportaciones totales de vinos llego a U$S 
148.518.000 (casi 870%  de aum ento valor FO B res- 
pecto de 1991).

E l estud io  de la d inam ica de las exportaciones 
argentinas de vinos es entonces justificado, en funcion 
de la necesidad de conocer cuales son los factores 
que hacen a la creciente com petitiv idad internacional 
de la cadena de vinos finos, ev idenciada por el c re
cim iento  de las exportaciones de los ultim os anos. 
En la bib liograffa ex isten  varias defin iciones infor- 
m adas para el concepto  de com petitiv idad  a nivel 
pais, e n tre lla s , “ la capacidad d e  m antener y aum entar 
el valor de las exportac iones” (O bschatko, 1993), 
“ la capacidad  sostenida de conseguir y m antener 
lucrativam ente una porc ion  de m ercado” (M artin  et 
a l ., 1991), y “ la capacidad de enfrentar la com petencia 
m undial, incluyendo su capacidad de exportar y ven
der en los m ercados ex ternos” (R ojas y Sepulveda, 
1999). A sim ism o, tam bien  se m encionaron  m etodos 
cuantitativos para estim ar la com petitiv idad, com o 
el indicador de B ela B allasa (C etrangolo et a l ., 
2002; Escobar, 1997) o la  m atriz d e  perfil com petitivo 
(D avid, 1997), aunque de alcance lim itado, com o el 
prim ero, o de elaboracion subjetiva, com o el segundo.

A  pesar de la com p le jidad  del concep to , la co m 
pe titiv id ad  in te rn ac io n a l e sta  d e te rm in ad a  ba-

sicam ente  po r dos tipos de ven ta jas competitivas: 
de costos bajos y de d ife renc iac ion  (P orter, 1998). 
L a im portancia  de cu a lqu ie r fo rta leza  o debilidad 
es en esencia  una funcion  de su im pacto  sobre el 
costo  re la tivo  o la d iferenciac ion .

En esta contribucion, u tilizando com o unidad de 
analisis la cadena de vinos finos en la A rgentina en- 
tre 1990 y 2000, se realizo  un estudio  integral de la 
cadena con el fin de evaluar su com petitiv idad  en el 
m ercado internacional (depend ien tedel desem peño 
de la cadena com o sistem a). En prim er lugar, se es
tudio la d istribucion de la superfic ie  p roductiva en la 
etapa de produccion p rim aria  y se realizo  un rele- 
vam iento  del grado de co n cen tra tio n  en la de indus
tria liza tion ; asi com o un analisis descrip tivo  de la 
d istribucion en el m ercado interno y de las exporta
ciones. Sobre la base de estos resultados, se elaboro 
un analisis F O D A  de la cadena orien tado  a su poten- 
cial de exportacion, herram ienta  fundam ental del 
p laneam ien to  estrategico , con el fin de determinar 
cuales son los factores determ inantes de la com
petitiv idad, tom ando en con sid e ra tio n  las defini
ciones enunciadas m as arriba. F inalm ente, seresalta 
el hecho del caracter sistem ico del concep to  de com
petitiv idad, y se sugieren  estrateg ias generates para 
m ejorar la com petitiv idad in ternacional d e  la cadena 
de vinos finos argentinos, ten iendo  en cuenta esta 
propiedad intrfnseca de la com petitiv idad.

M A TER IA LES Y M ETO D O S
Se realizo un analisis de la competitividad de la 

cadena de vinos finos en la Argentina, con information 
secundaria obtenida de di versas fuentes como el Instituto 
de Desarrollo Rural (IDR) del Gobien o de Mendoza, 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura (IN V) (obtenidos 
a solicitud y de su pagina electronica), de informe del 
Procisur-Banco Interamericano de Desarrollo y de la bi- 
bliografia detallada. Informacion primaria fue recabadi 
a traves de 19 entrevistas semi-estructuradas in situ con 
bodegueros y distintos actores de la cadena en un rele- 
vamiento realizado por el Programa de Agronegocios y 
Alimentos de la FAUBA en la Provincia de Mendoza 
durante el ano 2000. Con toda la informacion relevada 
se evaluo la competitividad en forma cualitativa a traves 
de un analisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA), que incluye los principales puntos 
criticos que hacen a la competitividad de la cadena. Por 
otro lado, con la informacion primaria se elaboro una 
aproximacion cuantitativa a la competitividad, a partir 
del calculo del fndice de ventajas comparativas reveladas 
de Bela Ballasa. Para realizar el ajuste de la curva de
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valor de exportacion de vinos totales (considerados 
como la suma de vinos comunes y finos) se utilizo el 
programa Origin 6.1.

RESULT ADOS Y D ISCUSIO N

Superficie p lan tad a , n u m ero  de v inedos y 
distribution acu m u lad a  d e la  su p erfic ie  de 
produccion (in d ice  de G in i)

En la Figura 1 se indica la evolucion tem poral en 
el numero de vinedos y la superficie total cultivada en 
la Argentina entre 1979 y 2000. Se observo una alta 
correlacion, explicada a partir del caracter constante 
en la superficie prom edio  de las unidades productivas 
(promedio 6,1 ha /vinedo (1979-2000)), con un valor 
maximo de 6,6 en 1999 y m m im o de 5,8 ha/v inedo  en 
1991-1992).

se in tegran  h o rizon ta lm en te  en coopera tivas y 
asociaciones para conseguir m ejores precios de in- 
sum os y productos. Es m uy excepcional el caso  de 
productores prim arios que puedan in tegrarse  verti- 
calm ente, dado que los activos requeridos para  la 
v in ificacion son especificos y de alto costo , adem as 
de las dificultades en la com ercializacion. E xisten  
algunos casos que asociados han podido in tegrarse 
verticalm ente e incluso exportar vinos (por ejem plo  
cooperativas Fecovita  y L a  R iojana; sin em bargo, no 
es el caso general), pero  las cooperativas princi- 
palm ente se enfocan hacia los vinos com unes o finos 
de bajo precio  (datos recib idos del IN V  a solicitud).

Con el objetivo de estudiar el grado de concen
tra tion  del area plantada con vid entre los productores 
prim arios, se calculo la fraccion acum ulada de vinate- 
ros en funcion del porcentaje acum ulado de la superfi
cie total plantada, para el caso de la provincia de 
M endoza en 1995, segun datos del IN V , bajo el su- 
puesto de hom ogeneidad en el valor de la hectarea de 
vid cultivada. Los resultados se indican en  la F igura 2.

Se observo  que  la d is tr ib u tio n  de la superfic ie  
p roductiva  esta  concen trada  en pocas v iñ as (por 
e jem plo , el 37%  de los v inedos concen tran  m as del 
80%  de la superfic ie  p roductiva). El fndice de G ini 
ca lcu lado  fue de 0,561. E n  efecto , m as del 70%  de 
los v inateros tienen  m enos de 5 ha, rep resen tando  
los grandes v inedos la m eno r p ro p o r tio n  del total. 
E sto  com plica  la convers ion  a la ca lidad  de  la cade-
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La superficie prom edio de las unidades productivas 
no responde a una re la tion  ideal, ya que se dem ostro 
que para que un vinedo sea econom icam ente pro- 
ductivo debe tener al m enos 11 ha de superficie 
(Aguerre Guevara, 1999). A lser unidades productivas 
pequenas tienen poca capacidad de n eg o tia tio n  de 
precios y condiciones de transaction  con las bodegas, 
actores siguientes en la cadena (Cetrangolo, 2001). El

    principal cambio observado luego de la reconversion 
 iniciada a principios de los "90 fue una dism inucion en 
la cantidad de vinedos y en el area plantada, pero 
manteniendose casi constante la superficie prom edio 
de los viñedos. Los productores prim arios, entonces,
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na. D e acuerdo  a datos de 1995 del IN V , los peque- 
nos p roduc to res  requerian  de la d iversificac ion  de 
su p roducc ion  para  p oder sob rev iv ir (V andecan- 
delaere, 2001). A  nivel pais en 2000, la distribucion 
de la superficie resulto  ser sim ilar (indice de Gini de 
0,63) al caso  de M endoza, lo que sugiere que el 
p rob lem a de la d istribucion  de la tierra no depende 
de la region geografica  considerada. C uando a partir 
de la in fo rm atio n  prirriaria re levada se calculo el fn- 
d ice de G ini para la  p rov incia  de M endoza en 2000, 
el valor del indice ob tenido fue tam bien de 0,561 
(datos IN V ), indicando cuan tita tivam ente que la su
perficie no siguio  concentrandose en m enos pro- 
p ietarios en tre  1995 y 2000. E n M endoza en 2000, 
las vinas m ayores a 15 hectareas (el 21%  del total de 
vinas) rep resen taron  el 56 ,06%  del area plantada, 
m ientras que las vinas m as pequenas de hast a 5 hec
tareas (el 58%  del total de viñ as) so lam ente rep re
sentaron el 16,29%  de la superfic ie  plantada.

P rln cip a les var ied ad es de v id  p lan tad as
L as p rinc ipa les  variedades p roducidas en el 

pals en 2000 fueron C ereza, C rio lla  G rande, M albec, 
B onarda, P ed ro  X im enez , C aberne t S auvignon , 
M oscate l ro sado  y T o rron tes rio jano . L as c inco  
p rim eras rep resen ta ron  m as del 50%  del total. L as 
dos p rim eras son de ba ja  ca lidad  y rep resen taron  
m as de un cuarto  del total.

D e los datos de la F igura  3 se desp rende  que  las 
principales variedades sem bradas so n  de u v a  com un. 
Por este m otivo, las bodegas encuentran  d ificultades 
en consegu ir uva de alta ca lidad  para  la e lab o ra tio n  
de v inos finos para  exportac ion . Para  un grupo  de 
50 bodegas analizadas de la p rov inc ia  de M endoza, 
se ha dem ostrado  que la d ispon ib ilidad  de uva fina 
guarda co rre la tio n  con  la capacidad  de exportac ion  
(W in te r et a l , 1997). D e to d as m aneras, la  tendencia  
a im plan tar variedades finas es crec ien te : en los 
u ltim os anos se han e lim inado  vides decrep itas y 
p lan tado  35.000 nuevas hecta reas, ten iendose  en 
2000  16.400 ha de M albec, casi 15.000 ha de B o
narda y 12.300 ha de C abernet Sauvignon (G uevara, 
2001).

In d u stria lizacion : ap rov is ion am ien to  de uva  
fina y grado de in teg ra tio n

L a etapa siguiente de industrializacion (vinifi
ca tion ) la llevan a cabo las bodegas. Estas tienen un 
alto grado de concentration: en 1997, las cinco em pre- 
sas m as grandes (Santa Ana, Fecovita, T rapiche, La- 
vaque y Vinas de Balbo) abaste tian  el 43%  del m er
cado nacional (Escobar, 1997) aunque ia m ayoria de 
las bodegas no superaban en 2000 el 15% de la cuota 
del m ercado (Gross Fuentes, 2000) con excepcion de 
Santa Ana, que concentra casi el 20%  de los v inos 
finos de bajo  precio , es decir, el 13% del m ercado
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de vinos finos. D u ran te  la reconversion  se verifico 
un  p roceso  de co n cen trac ion  de la industria. E n 
2000, las 10 p rim eras m arcas concentraron el 50%  
de la facturacion  del m ercado. L as bodegas, sin em 
bargo, todav ia  dependen  en gran m edida de la p rov i
sion de uva fina p o r parte  de los vinateros (casi el 
45%  de la m ateria  p rim a prov ino  de terceros en 
1999). Es por ello  que algunas bodegas optan  por in 
te g r a te  verticalm ente hacia  atras, adquiriendo vinas 
propias, ev itando  la incertidum bre en la provision  de 
uva fina. A lgunas bodegas tam bien  se integran verti
calm ente hacia adelante, incursionando  en la d istri
bucion y com ercializacion , ten iendo sus propios De- 
partam entos de E xportac ion .

C on relacion a su in teg ra tion  horizontal, las prin
cipales bodegas exportadoras estan asociadas en la 
asociacion civil B odegas de A rgentina, que aboga por 
la  elim inacion d e  norm as que sostienen unaproduccion 
m inim a de uva com un, ya que estas norm as frenan la 
reconversion m as acelerada a variedades finas. Asi- 
m ism o, existe una C om ision de V inos Finos dedicada 
a la p rom o tion  y fom ento del consum o de los m ism os, 
tanto en el m ercado in tem o com o en el de exportacion.

Distribucion al mercado interno y exportaciones
El m ercado  in terno argentino  es de gran tam año 

en com paracion  con  las exportaciones. E n 2000, so
lo alrededor del 7%  de los vinos elaborados se des- 
tinaron a la exportacion , y el 93%  a consum o en el 
m ercado interno. A  su vez, los despachos de vinos 
finos para consum o in terno represen taron  el 27%  del 
total de despachos de vinos al m ercado interno (F i
gura 4). T am bien  ese añ o, del total exportado el 77%

correspondio  a  vinos finos respecto  del valor de ex 
portacion, m ientras que en vo lum en fue  del 58% .

L as curvas correspondien tes al m ercado  interno 
y a las exportaciones se m uestran  en la F igura  5 con 
la  m ism a escala  para  resa lta r la  d iferencia  significativa 
que existe con los despachos al m ercado interno. L a 
curva de despachos to tales al m ercado  interno so- 
b resale am pliam ente del resto , y m uestra  una m ar- 
cada tendencia decrecien te  en los u ltim os 15 anos. 
L os despachos de vinos finos al m ercado  interno 
m uestran una tendencia creciente, y m ayor en propor
tio n  a la d ism inucion  en los despachos internos 
totales. E stas tendencias se explican considerando  la 
d ism inucion en el consum o de v inos totales (de 54,2 
a 37,7 1/capita) y el aum ento  del consum o de vinos 
finos (de 6,3 a 10,3 1/capita en tre  1990 y 2000, res- 
pectivam ente para am bos caso s). El analisis com pa- 
rativo de las curvas de despachos in ternos y las de 
exportacion perm itio  confirm ar el gran peso relativo  
que tiene el m ercado  in terno en el negocio  de los v i
nos en la A rgentina.

E l consum o de v inos finos aum ento  deb ido  a un 
efecto  de s inerg ia  en tre  un m ayor conoc im ien to  por 
parte  del consum ido r de la ca lidad  de los v inos y las 
m ejores creac iones o frec idas p o r las bodegas m o- 
dern izadas.

T ran sn acion a lizac ion  de la cadena: 
exp ortac ion es de v in os argen tin os

Las inversiones de capitales nacionales y ex- 
tranjeros iniciadas en 1990 fom entaron en gran m edida 
las exportaciones de vinos argentinos, las que acu- 
m uladas se estim aron en U $S 1.000 m illones desde 
ese ano (Puigrros, 2001). Solam ente en 2000 las in
versiones totalizaron U $S 300 m illones (N im o, 2001). 
Estas inversiones perm itieron que se renovara la tec- 
nologia de production , a traves de la m ejora de los sis- 
tem as de conduction , la instalacion de sistem as anti- 
granizo, la difusion de la im plem entation de la cosecha 
m ecanizada, la reconversion de los cepajes a varie
dades finas (durante la decada del "90 se im p lan ta ro n  
35.844 hectareas de vid, de las cuales 30.640 corres- 
pondieron a variedades finas; llegandose en 2000 a 
que el 42,25%  de las cepas eran variedades finas y 
sem ifinas) y por ultim o la incorporacion del riego por 
goteo. E n la v in ifica tion , la ren o v a tio n  de las 
m aquinarias y la incorporacion de frio para realizar la 
ferm en ta tion  en condiciones ideales fueron  las 
innovaciones m as no torias. P o r o tra  parte , las m e- 
jo ras  se ex tendieron  a los aspectos o rgan izacionales
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y de adm inistracion. E sto  perm itio  que la A rgentina 
se posicionara com o el 11° exportador m undial de 
vinos, participando con el 1,3% del volum en mundial 
de exportacion (O rganizacion Internacional de V i- 
tivinicultura, 1999) m ientras que en 1993 no tenia 
casi participacion en el com ercio  m undial de vinos.

E n la F igura 5 se indica en m as detalle la evolu- 
cion de las exportaciones argentinas de vinos.totales, 
tanto en volum en com o en valor de exportacion.

En 1994 aum entaron significativam ente en valor 
las exportaciones de vinos totales, hasta estabilizarse 
a partir de 1998. D espues de ese ano se observo  una 
tendenc ia  a la estab ilizac ion  de la curva, luego del 
periodo  de c rec im ien to  lo g aritm ico  en tre  1994 y 
1997. E sta  curva fue ajustada a una curva sigm oidea 
con una alta co rrelacion  (coeficiente de correlacion 
r2 de 0 ,98516). Sin em bargo, los ultim os datos dis- 
ponibles de 2001, m ostraron que las exportaciones 
en valor aum entaron desde U $S 124.665.350 del 
ano anterior a U $S 148.897.000. P or otro lado, los 
volum enes exportados aum entaron significati vam en
te entre 1994 y 1995, debido a la dem anda inusual de 
v inos por parte de E spana, que hab ia sufrido una 
sequfa. La elaboracion de vinos totales m uestra una 
tendencia erratica desde 1990, con m axim os en 1994 y 
1999. C uando se analizo la elaboracion de vinos finos, 
se observo un aum ento sostenido desde 1990 pasando 
desde 1.850.000 hi en 1990 a casi 4 .400.000h l e n 2000, 
variacion que representa un aum ento de 238%.

En la F igu ra  6 se p resen tan  los resu ltados rele- 
vados para  la  partic ipac ion  de los v inos finos en el 
to tal de expo rtac iones de vinos.

Puede observarse que la fraccion de vinos finos 
sobre el total de exportaciones de vinos aumento 
sostenidam ente entre 1995 y 2001. Si se considera 
en volum en, el aum ento  continuo se verifica desde 
1994. Si se considera el h e c h o  del mayor valor agre- 
gado del vino fino respecto  del comun, evaluando 
los datos de la F igura  6, se explica el aumento del 
valor de las exportaciones de vinos totales registradas 
desde 1994, aun cuando las exportaciones en volumen 
fueron decrecientes entre 1995 y 2000 (Figura4). 
E sto queda dem ostrado considerando, por ejemplo, 
que en 1998 tanto los vinos com unes como los finos 
en volum en, participaron en partes iguales en volumen 
de las exportaciones. Sin em bargo, el 73% del valor 
FO B de exportacion se debio al 50%  correspondiente 
a los vinos finos.

E ste im pulso de las exportaciones de vinos ar- 
gentinos se ha logrado con un relativamente reducido 
apoyo del Estado, que no ha podido brindar todo el 
apoyo econom ico necesario para la participacion a 
Ferias o m ejorar la “im agen pais” . Actualmente  
apoyo se instrumenta a traves de la Fundacion Exportar; 
luego que fuera cerrado un Program  a de Promocion 
de las Exportaciones (PR O M EX ). de la Secretaria de 
Agricultura, G anaderia, Pesca y Alimentacion. Sin 
em bargo, todavia no existe un organism o centralizado 
de prom otion  de exportaciones com o en Chile (deno 
m inado PR O C H ILE). C om o las bodegas exportan 
por si solas casi sin apoyo estatal, solo las altamente 
eficientes consiguen m antener los mercadosy competir 
con los pa ises em ergentes m ejor posicionados(Aus

R ev. Facultad de A gronomia, 22 (2-3): 149-157, 2002



Competitividad internacional de la cadena de vinos ... 155

tralia, C hile, E stad o s U nidos, N ueva Z elanda, 
Sudafrica).

Estimacion cu an tita tiva  de la com p etitiv id ad  
de las exp ortacion es

Para la cuan tificac ion  de los fac to res de com 
petitividad puede  recu rrirse  a d iversas tecnicas, 
que son estim ativas del benefic io  neto  que se gen 
era dentro de las cadenas agroalim en tarias. E n tre  
varios posib les en foques, una m anera  ap rox im ada 
de cuantificar la com petitiv idad  a traves de las ven- 
tajas com parativas reve ladas, es a partir de una d e 
finition por resu ltados , em pleando  el ind ice de 
competitividad de B ela  B allassa:

De los resu ltados ob ten idos, se dedu jo  que este  
(indice constituye una acep tab le  prim er aproxim a- 
cion para la e v a lu a tio n  de la com petitiv idad  in ter
nacional de las cadenas de v inos de los p rinc ipales 
paises em ergentes, ya que es consisten te  con el 
desempeno re la tivo  general de los p a ises conside- 
rados en el m ercado  in ternacional. L os resu ltados 
obtenidos concuerdan  con  los de R eca  y Parrellada

(2000) para los vinos en la A rgentina. E stos autores 
verificaron el aum ento del indice en 1999 respecto de 
1990 para varios productos agroindustriales, entre 
ellos los vinos.

A n alis is  F O D A  de la cad en a  en  re la tio n  al 
p oten cia l de exp ortacion

C om o se señ alo en la In tro d u c tio n , las ventajas 
com petitivas se crean  a partir de la d iferenciac ion  
del p roducto  y de la re d u c tio n  de costos, ya que la 
tecnolog ia, la capacidad de in n o v a tio n  y los factores 
especia lizados son v ita les (R ojas y Sepu lveda, 
1999). El analisis  F O D A  p erm ite  ev a lu a r los 
aspectos internos de la cadena por m edio  del analisis 
de las fo rta lezas y deb ilidades, m ien tras que los 
aspectos ex ternos que  afectan  a la cadena son con- 
siderados analizando las oportun idades y am enazas. 
El analisis rea lizado  en este T rabajo , perm ite  pun- 
tua lizar com o principales fo rta lezas, am enazas, 
oportun idades y deb ilidades, focalizadas sobre el 
po tencial de exportacion :

Fortalezas. Las principales fortalezas de la cadena 
que permitiri an afrontar con exito la creciente dem anda 
internacional son: 1) D isponibilidad de tecnologia de 
v in ification  al m ism o nivel que los principales pafses 
com petidores y capacidad instalada suficiente de las 
principales bodegas exportadoras, para aum entar 
sensiblem ente la p roduction  de vinos finos para ex
portacion. 2) C om ienzo de la reconversion de vinedos 
y conciencia de esa necesidad de hacerlo 3) G randes 
inversiones de capitales locales y extranjeros y 4) 
Im pulso a la prom ocion en el exterior.

D ebilidades. L as m as im portantes son: 1) A lto 
porcentaje de v iñas com unes 2) E x istencia  de nor- 
m ativas para m antener una p ro d u c tio n  m inim a de 
uva com un 3) Falta de apoyo estatal e in teg ra tion  
horizontal de las bodegas para p rom over expor
taciones.

O portunidades. El m ercado internacional ofrece 
dos oportun idades fundam entales: 1) A um ento  del 
consum o de v inos finos, y 2) A paricion  de nuevos 
m ercados deseosos de vinos nuevos.

A m enazas. L as m ayores am enazas p rev isib les 
son: 1) A um ento  de la com petencia  in ternacional y
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2) M ayores b arreras al com ercio  im puestas p o r los 
paises im portadores.

E l analisis de oportun idades y am enazas se debe 
orien tar hacia el fu turo  para  an ticipar los probables 
escenarios com petitivos que puedan  surgir en el en- 
torno ex term o.

C aracter  s istem ico  de la com p etitiv id ad  
y estra teg ia s

El analisis FO D A  realizado es una herram ienta 
disponible para la evaluaci o n  de la com petitividad, 
pero debe ser com plem entada con un enfoque sis
tem ico o integral. El enfoque sistem ico de la com pe
titividad distingue cuatro niveles de analisis, diferentes 
pero interrelacionados: el nivel m eta, m acro, m eso y 
m icro (Rojas y Sepulveda, 1999; Esser e t  al., 1999). 
E l nivel m eta incluye factores socioculturales, valores, 
patrones basicos de organ iza tion  polftica, tecnica y 
econom ica, y representa el grado de fo rm ation  de una 
estructura social. E l m acronivel com prende polfticas 
m onetarias, fiscales, de com ercio y de com petencia, 
y determ ina las condiciones para la estabilidad del 
m arcom icroeconom ico. El m esonivel abarca el mundo 
de las estructuras de gobernancia  en red , la  co o rd i
n a tio n  horizon ta l y la  re la tio n  de je ra rq u ias, y 
com prende po lfticas de in fraestruc tu ra , e d u ca tio n , 
tecn o lo g ia, estruc tu ras de la industria , am bien te , 
reg ionales y de  im p o rta tio n . P o r u ltim o , el m icro- 
n ivel se re fie re  a los req u erim ien to s organ izacio - 
nales y tecno log icos necesario s  para  la co m petiti
v idad  de las firm as. E stos n iveles son abordados en 
una p rim era  ap rox im acion  p o r el analisis FO D A .

Y a se indico  en la In tro d u c tio n  el efecto  positivo 
q u e  tu v ie ro n  en  l a  d e c a d a  del '9 0  el m an e jo  eficien te  
de las variab les p e rtenec ien tes  al n ivel m acro  (vari
ables m anejadas p o r el E stado  y variab les in terna- 
c ionales) sobre  las variab les del n ivel m icro  (a n i
vel de las firm as) com o cond ic ionan tes de la com pe
titiv idad . C abe aho ra  de te rm in a r com o cam bios en 
los n iveles m eta  pueden  m ejo rar la com petitiv idad  
desde  las bases de la cadena, p erm itiendo  la m ayor 
p a rtic ip a tio n  de los p roduc to res  p rim arios en la 
d is tr ib u tio n  de las ren tas re lac iona les , a traves del 
m ayor entram ado de la estructura  social. E ste  ultim o 
nivel de analisis  s istem ico  de  la com petitiv idad  es- 
ta  in tim am en te  re lac ionado  con  el nivel m eso, don- 
de se analiza  la  estru c tu ra  de las in teracciones.

D esde  el pun to  de v is ta  del analisis  FO D A , las 
estra teg ias sugeridas deben  foca liza rse  en revertir

las p rinc ipales deb ilidades (poseer una  a lta  p ro p o r
tio n  de variedades com unes y fa lta  de p ro m o tio n ) 
para  ap rovechar de esa m anera  las opo rtun idades 
de m ercados actuales en c rec im ien to  y po tencia les 
nuevos m ercados. E n  un n ivel u lte rio r de  analisis, 
las estra teg ias deberan  ahondar en aspectos que 
reco rren  todos lo s  n iveles de  analisis  sistem ico , 
accionando  sobre la e struc tu ra  de la cadena  y no 
solo sobre las deb ilidades em ergen tes , lo que  per- 
m itira  ob tener m ejoras perm anen tes .

CON CLU SIO NES

D el analisis rea lizado  de la in fo rm ac ion  rele- 
vada, surg io  que la superfic ie  p lan tad a  esta  d istri- 
bu ida desigualm en te  en tre  los p roduc to res, habien- 
do gran can tidad  de p roducto res con un idades pro- 
ductivas de baja  superfic ie  inefic ien tes y v inedos 
grandes pertenecien tes a un bajo  num ero  de p ro 
ductores. D el re levam ien to  de la in fo rm ac ion  pri- 
m aria  se verifico que  m uchas bodegas recu rren  a la 
in teg ra tio n  vertical, particu la rm en te  las o rien tadas 
a la e x p o rta tio n , para  asegu rarse  d ispon ib ilidad  de 
m ateria  p rim a de calidad . Se dem ostro  que  el au- 
m ento  de la fra c tio n  de v inos finos sobre el to tal ex- 
portado  es un ind icador reve lado r del aum en to  de 
la com petitiv idad  in ternacional, deb ido  al m ayor 
valor agregado  de los v inos finos. L a  cu rva  de ex- 
po rtac iones de v ino  pudo  a justarse  con un alto  coe- 
fic ien te  de co rre la tio n  a una cu rv a  sigm oidea , deri- 
vado de la d ism inucion  en la ve locidad  de c rec i
m ien to  de las exportac iones de vino  a p a rtir de 
1998. L a  ap rox im acion  cu an tita tiva  a la co m p e ti
tiv idad  rea lizada  a traves del fndice de ven ta jas 
com parativas re levadas de B ela  B allasa  dio resulta- 
dos consisten tes con  la p o s itio n  re la tiv a  de la A r
gentina frente a sus principales com petidores dentro  
de los paises em ergen tes . T en iendo  en cuen ta  que 
la com petitiv idad  es un concep to  sistem ico , se su- 
g iere  que  para  que las expo rtac iones tom en  nuevo  
im pulso  se requ iere  accionar sobre los n iveles m eta  
y m eso, sin desconocer que estos n iveles requ ie ren  
de grandes esfuerzos p ara  ser m ejorados.
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