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IN T R O D U C C IO N

El Territorio Nacional de Tierra del Fuego sufrió en los últimos años una 
profunda y veloz transformación tanto en términos de su estructura produc
tiva como de su población. Este proceso arranca a mediados de la década del 
setenta aunque recién adquiere un particular dinamismo a partir de 1980, fecha 
en la que se hace particularmente perceptible el traslado hacia el territorio de 
un número considerable de establecimientos, radicados hasta entonces en el po
lo metropolitano, entre los que se destaca la presencia significativa de buena 
parte de las unidades de producción que constituyen las ramas eléctricas y elec
trónicas de uso doméstico.

El antecedente liminar a partir del cual se crea el marco jurídico que viabi
liza este fenómeno, se encuentra en la Ley Nro. 19640 del año 1972 (cuya si
nopsis se incluye en el Anexo I), que instituye un régimen promocional de ca
racterísticas singulares al que se suma la liberación de impuestos nacionales a 
una notable reducción y eliminación, según los casos, de los gravámenes a la im
portación, generando el sistema de estímulos tributarios más amplio con que 
cuenta el país. La situación de excepción que convierte a Tierra del Fuego en 
Area Aduanera Especial estuvo fundamentada en la búsqueda de compensar sus 
desventajas relativas en materia de externalidades y de distancia a los principa
les centros de consumo, en el marco de una estrategia de ocupación territorial, 
influida por consideraciones de índoles geopolíticas.1

No fue sin embargo la sola existencia de la legislación promocional la causa 
de la transformación productiva de Tierra del Fuego, sino que fue el cambio en 
las condiciones generales de la economía lo que valorizó las ventajas diferencia
les de la región, es decir que la ley de promoción adquirió relevancia cuando se 
entroncó funcionalmente con las consecuencias derivadas de la brusca caída 
de la estructura de protección arancelaria que sirvió de base para la conforma
ción y funcionamiento de buena parte de la industria argentina. La nueva si
tuación tuvo impactos diferenciados afectando fundamentalmente a aquellas 
ramas que operaban en condiciones tecnológicas y de precios distantes de las 
prevalecientes a nivel mundial. En efecto la apertura del mercado local a la 
competencia internacional, sumada al retraso cambiado que caracterizó a los

1 Ver Exposición de Motivos Ley 19640/72 y leyes 18587/70 y 19904/72 sobre polos nacionales de 
desarrollo y seguridad.
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años 1978 a 1980, provocaron una vertiginosa desarticulación de la industria 
electrónica y eléctrica de uso doméstico, en momentos en que se presentaba la 
necesidad de introducir un cambio tecnológico de gran envergadura en la pro
ducción de televisores. Frente a este cuadro de situación, las empresas del sec
tor encontraron en el Area Aduanera Especial el lugar adecuado para llevar ade
lante una estrategia de adaptación a las nuevas condiciones imperantes, pasan
do de la producción de televisores blanco y negro, a través de insumos de fa
bricación local, al armado de televisores color, mediante partes y componentes 
importados.

La migración de firmas dedicadas a la producción de televisores fue acom
pañada por otras empresas productoras de bienes electrodomésticos y de hila
dos de fibras artificiales, lo cual dio origen a una nueva estructura industrial 
cualitativa y cuantitativamente diferente del incipiente e informal sector in
dustrial existente hasta 1973. El perfil manufacturero emergente está pode
rosamente influido por estas tres actividades; las que en conjunto, dan cuenta 
del 81% del producto fabril fueguino y que, en el caso de aparatos de radio y 
TV y construcción de aparatos eléctricos, significan el 63% y 42% , respecti
vamente, del producto que generan estas ramas a nivel nacional.

El conjunto de ramas con cierta importancia en el espectro fabril fueguino, 
salvo aserraderos y fabricación de tejidos y textiles no clasificados que utili
zan insumos locales (maderas y lanas respectivamente), está constituido pre
ponderantemente por actividades que requieren de la utilización de un al
to componente de materia prima importada. Sin embargo no es sólo este fac
tor el determinante de la localización de firmas en la región, ya que al surgir 
otros regímenes de promoción en el país, susceptibles de atraer actividades 
desde las regiones más industrializadas, se ha notado una notable desaceleración 
en el ritmo de radicaciones, lo cual señala la existencia de otros factores que in
ciden en las decisiones empresariales de localización.

En función de lo expuesto, este trabajo tiene por objetivo fundamental 
describir y analizar la actual conformación industrial fueguina a partir de las 
cifras provisorias que arroja el Censo Económico realizado por el INDEC en 
1985, haciendo sólo una breve referencia de la estructura fabril existente al 
momento del anterior censo (1973) y poniendo especial énfasis en las causas 
que motivaron su expansión fabril en el marco de las leyes de promoción in
dustrial. Este estudio forma parte de un programa de investigación de mayor 
amplitud, producto de un convenio entre el Consejo Federal de Inversiones, el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Comisión Económica para 
América Latina, sobre las "Perspectivas de Reindustrialización y sus Determi
naciones Regionales”  (PRIDRE).

Se trata de un análisis preliminar y general de la industria fueguina, que re
quiere de un posterior estudio de campo a fin de lograr una verificación de los 
elementos y conclusiones que de él surgen y una mayor precisión sobre las mo-

8



dalidades concretas de producción que la caracterizan y diferencian del resto 
de la industria nacional.

Esta primera versión, está organizada de la siguiente forma: en el primer 
apartado se exponen las características más salientes del sector industrial fue
guino, en el año 1973 y se enfatiza el proceso de surgimiento de la nueva es
tructura industrial hasta 1984. En el segundo apartado se presenta el análisis 
de la estructura y desempeño fabril emergente de la migración de buena parte 
de un conjunto de actividades que se ubican anteriormente en el polo metro
politano. En el tercer apartado se profundizan los aspectos de concentración 
de mercados y especialización productiva y se realiza un estudio particular de 
las ramas en las que operan las firmas dedicadas a la producción de radios, televi
sores y equipos de audio.

Finalmente, agradezco los valiosos aportes y comentarios para la elabora
ción de este trabajo realizados por Daniel Azpiazu y el equipo de trabajo 
CFI-CEPAL y a Jorge Horvitz por su colaboración en la elaboración de los cua
dros estadísticos.
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!, LA DINAMICA INTERCENSAL

El análisis d e  la d inám ica  industrial en tre  los ce n so s  e c o n ó m ic o s  de 1 9 7 3  
y  1 9 8 4  p resen ta  un c o n ju n to  d e p rob lem as de m ed ic ió n  re lac ion ad os, p o r u ñ a  
parte, con  las d isto rsio n es q u e  in tro d u ce  la s itu a c ió n  in flacion aria  verificada  
d u ran te ese  peri'odo y , por la otra , co n  las propias caracter ísticas y  la velocid ad  
d e la in d u stria lizac ión  fu egu in a . El prim er a sp ec to  d ificu lta  la com p aración  en  
térm in o s cu a n tita tiv o s y  el se g u n d o  a sp e c to  d ism in u y e  el se n t id o  d e  la c o m p a 
ración cu a lita tiva  en tre  d o s  p erfiles in du stria les sin  un n e x o  co m ú n .

En e fe c to , la estru ctu ra  industrial d e  1 9 8 4  n o  es p ro d u c to  d e un p roceso  de  
m aduración  y  ev o lu c ió n  d e una estructu ra  p retérita , ni d e  la reestru ctu ración  y  
red irecc io n a m ien to  del ap arato  productivo- loca l, s in o  q u e  es  co n se cu en c ia  d e  la 
c o n flu e n c ia  d e  un co n ju n to  d e factores v in cu lad os a la a cc ió n  del E stad o a tra 
vés d e las leyes p ro m o c io n a le s  y  fu n d a m en ta lm e n te , a la fu n cio n a lid a d  d e é s 
tas en  el m arco  d e un p ro fu n d o  es ta n ca m ie n to  industria l g lobal y  de crisis por  
la d esestru ctu ra c ió n  del en tram ad o fabril en  a lgunas ram as, ta les c o m o  las e lé c 
tricas y  e lec tr ó n ic a s  d e u so  d o m é stic o .

T e n ien d o  en cu en ta  las lim ita c io n es para e fec tu a r  una com p arac ión  en tre  
am bas s itu a c io n es , h em os co n sid era d o  co n v e n ie n te  presentar por una parte 
la c o n fo rm a c ió n  industrial e x is te n te  en  1 9 7 3  y  lu ego  rastrear la ev o lu c ió n  
rec ien te  del se c to r  a partir d e  los ú ltim o s a ñ o s d e  la d écada del se te n ta , reali
za n d o  so la m en te  a lgunas co m p a ra c io n es p u n tu a les para resaltar el d rá stico  c a m 
b io  en  el perfil p rod u ctivo  regional.

1 .1 . La in du stria  fu egu in a  en  1 9 7 3 .

En 1 9 7 3  ex is tía n  6 0  e s ta b le c im ie n to s  in du stria les q u e ocu p ab an  en c o n 
ju n to  a 581 personas, es d ecir a lgo  m en o s d e  1 0  p u e sto s  d e trabajo en p ro m ed io  
p or unidad d e p ro d u cció n ; d istr ib u id o s en  19 ram as (a c in c o  d íg ito s  según  
c la sifica c ió n  CIIU Rev. 2) y  q u e en  c o n ju n to  daban cu en ta  d e ap en as el 0,03%  
del p ro d u cto  industrial n acion a l. El esca so  grado d e  desarrollo  industrial q u e  
su gieren  estas cifras se  ve am p lia m en te  co n firm a d o  si se  tien e  en  cu en ta  q u e  en  
10  d e estas 19  ram as h ab ía  a lo su m o  3  personas o cu p a d a s por e s ta b le c im ie n 
to . D en tro  d e  e s te  d e fic ita r io  p anoram a s ó lo  p resen tab an  una s itu a c ió n  d e m a
y o r  relevancia las activ id a d es v in cu lad as a la tran sform ación  de recursos n aturales
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loca les ta les c o m o  carnes (3 1 1 1 1  )2 , la e la b o ra ció n  d e p esca d o s (3 1 1 4 0 )  y  los 
aserraderos (3 3 1 1 1  ), los q u e  en su  co n ju n to  ex p lica b a n  el 70%  del p ro d u c to  in
dustrial fu eg u in o  d e e se  a ñ o  (V er C uadro 1 ).

Sin em b argo , e s te  a lto  grado d e co n ce n tr a c ió n  en  tres ram as " n o su rge c o 
m o co n se cu en c ia  de la co n so lid a c ió n  de un c ier to  p ro ceso  d e esp ec ia liza c ió n  
p rod u ctiva  regional s in o  q u e , por el con trario , e s  resu ltad o  d ire cto  del p rop io  
retraso re la tivo  del se c to r  y  del lim itad o  grado d e d iversificac ión  d e la p ro d u c
c ió n  industria l. D e allí q u e  el terr ito r io  d ep en d a  d el a b a ste c im ie n to  e x te r n o  en  
una m u y  am plia  y  variada gam a d e b ien es q u e  co m p re n d e , in c lu so , una parte  
su stan tiva  d e los p ro d u c to s  a lim e n tic io s  req u erid os para a ten d er  las n ecesid ad es  
lo c a le s" .3

V ale  d ecir q u e  se  trata d e  un caso  d o n d e  la ap aren te  esp e c ia liza c ió n  p ro d u c
tiva d ev ien e  d e  la au sen cia  d e  una estru ctu ra  in du stria l, ya q u e  ta n to  las a c tiv i
dades v in cu lad as co n  la m adera c o m o  la e lab oración  d e p escad o  carec ían  en  s í  
m ism as d e  un c ier to  grado de desarrollo  q u e  ju stif iq u e  p onerlas a un sim ilar  
nivel con  otras reg ion es del p a ís d o n d e  la d o ta c ió n  de fa c to res  ha in c id id o  en  
un im p ortan te  grad o d e  in d u stria lizac ión .

Con resp ec to  a los aserraderos cab e señalar q u e  "se trata en  realidad d e  ta lle 
res artesanales (una m ed ida de 2 ,2  o cu p a d o s q u e , d e  con sid erarse  só lo  los re
m u n erad os, se  redu ciría  a 1,1 por unidad prod uctiva) v in cu la d o s a la c o n str u c 
c ión  resid en cia l en el área " y  co n  relación  a la " e lab oración  d e p ro d u c to s  m ari
n os (cen to lla s , m ejillo n es y  ch olgas) ... h ay  un escaso  a p ro v ech a m ien to 'd e  la ri
q u eza  ¡e ticó la  d el área q u e  se  rep rod u ce tam b ién  en tér m in o s  d e  in su fic ien te  
grado d e  p ro ce sa m ien to  d e los p ro d u c to s  del m ar" .4

1 .2 . El su rg im ien to  d e la n ueva  estru ctu ra  industrial

En 1 9 7 3  el T erritorio  N acion a l d e Tierra del F u eg o  p resen ta  un in c ip ien te  
d ese m p eñ o  en m ateria de desarrollo  industria l, p u e sto  q ue a d iferen cia  d e lo  
a c o n te c id o  en  o tras reg ion es de la d écad a  p reced en te , caracterizada p or la 
p ro lon gad a  ex p a n sió n  industria l, ap arecía  inclusiva con  una ca íd a  en  térm in o s  
a b so lu to s  de su p r o d u c c ió n .5

2 Esta rama no aparece discriminada en el Cuadro 1 en razón del secreto estadístico pues en ella opera
ba un solo establecimiento.

3 "El régimen de promoción fueguino y la Integración argentino-chilena, Oficina de CEPAL, Buenos 
Aires, noviembre de 1985, pág. 18.

4 Ibidem, pág.

5 En el precitado trabajo efectuado por CEPAL se señala que entre 1963 y 1973 el número de esta
blecimientos pasó de 62 a 60 y el personal ocupado de 590 a 581 personas; lo cual denota un rotundo 
estancamiento industrial durante un período en que el conjunto de la industria argentina mantuvo un 
notable dinamismo.
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CUADRO I. Tierra del Fuego, indicadores Estructurales (*). Año 1973. 
(en millones de pesos moneda nacional)

Código Ramas (*) Estable Ocupa Personal Sueldos y V.B.P. Valor Grado de Salarios Produc Tama Grado Produccimien ción Asala Salarios Agrega Elabora. Relativos tividad ño Pro de to Proto riado do VA/VBP Media medio Asala- medio
Estable riza Estable

cimiento cion cimiento(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7): (8): (9): (10): <m (12)::
(**) (**) (**) (6):(5) (4)/(6) (6)/(9) (2)/(1) (3)/(2) (81/(11)

% % % %
31140 Elaboración de Pescados 3 89 85 85 4215 1777 42.1 4,8 19,97 30 95,5 592,3(5,0) (15,3) (17,5) (1,1) (6,9) (5,4)
31171 Panaderías 3 11 7 209 1449 575 39,7 36,3 52,27 4 63,6 191,7(5,0) (1,9) (1,4) 12,7) (2,4) (1,7)
31340 Elabor. Bebidas Gaseosas 3 14 11 255 2105 1169 55,5 21,8 83,50 5 78,6 389,7(5,0) (2,41 (2,3) (3,2) (3,5) (3,5)
32202 Confección 5 6 129 80 62,0 13,33 1 0,0 16,0(8,3) (1,0) (0.2) (0,2)
331 ti Aserraderos 14 218 180 2870 22284 16497 74,0 17,4 75,67 16 82,5 1.178,3(23,3) (37,7) (37,0) (36,7) (36.6) (50,0)
33112 Carpinterías de Obras 10 22 11 315 2027 1367 67,4 23,0 62,14 2 50,0 136,7(16,7) (3,7) (2,3) (4,0) (3,3) (4,0)
36991 Fab. Art. Cemento 5 36 23 246 2753 1528 55,5 16,1 42,44 7 63,9 305,6(8,3) (6,2) (4,7) (3,1) (4.5) (4,6)

Sub-Total 43 396 317 3986 34962 22993 65,7 17,3 58,06 9 80,0 534,7(71,6) (68,2) (65,2) (50,9) (57,4) (69,7)
Resto de Ramas!***) 17 185 169 3856 25898 9898 38,2 38,9 53,50 11 91,3 582,2(28,4) (31,8) (34,8) (49,1) (42,6) (30,3)
Total Tierra del Fuego 60 581 486 7842 60860 32891 54,0 23,8 56,61 10 83,6 548,2

MOTAS-,
(100,0) - (100,01 (100,0) (100,0) (10BJ» (100,8)

(* ) Sólo se ha abierto la información para agüellas ramas con tres o  más esiatótecimientos, las restantes están agrupadas bajo la denominación "Resto de ramas". Las ci
fras entre paréntesis indican porcentajes.
( * * )  En millones de pesos moneda nacional.
( * * * )  Incluye 12 ramas: 31111 - Matanza de Ganado; 3 11 20  - Elaboración de Productos Lácteos; 31173-Elaboración de Pastas; 3 11 90  - Elaboración de Cacao y productos

de confitería: 32116-Tejido de Fibras Textiles; 3 2311 -Saladeros y Peladeros de cuero; 33114 - Maderas terciadas y aglomeradas. 33201 - Fabricación de Muebles
34202 - Imprentas; 35600  - Fabricación de Productos Plásticos; 36992  - Fabricación de Mosaicos y 3 82 40  - Construcción y  Reparación de M aquinaria p arala  Indus
tria.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional Económico de 1974. INDEC, Buenos Aires.



El p ro fu n d o  es ta n ca m ie n to  d e la región co m ie n z a  a rom p erse a través de  
un p ro ceso  de cr ec ie n te  m igración  de e s ta b le c im ie n to s  d esd e  el p o lo  m etro p o li
ta n o , fe n ó m e n o  en  el q u e  ni d o ta c ió n  d e  fa c to res  ni m en o s aún las ventajas  
d e lo ca liza c ió n  tu v ieron  in flu en cia  alguna y  en  el q u e  la propia a cc ió n  e s p e c í
fica  y  deliberada del E stad o , en  es te  caso a través d e la ley  de P ro m o ció n  N ro. 
1 9 6 4 0 /7 2 ,  s ó lo  tu v o  los e fe c to s  b u scad os cu a n d o  las c o n d ic io n es  m a cr o eco 
n ôm icas im pulsaron  a un c o n ju n to  d e  firm as p rod u ctoras, fu n d a m en ta lm e n te  
d e b ien es e le c tr ó n ic o s  y  e lé c tr ic o s  d e uso d o m é stic o , a u til iz a r e i m arco ju r íd i
co  b rin dad o por la leg islación  p ro m o cio n a l para ad aptarse a las nuevas c o n d i
c io n e s  d e p ro d u cció n  im p u estas por la apertura e c o n ó m ic a  y  el cam b io  en  los 
p atron es te c n o ló g ic o s .

"E n e fe c to , una leg islación  d e  carácter general orien tad a a a len tar to d o  t ip o  
d e activ id ad  ec o n ó m ic a  y  d e  rad icación  in du stria l, c o m o  la fu eg u in a , sa n c io 
nada a p rin cip ios d e la d écada de los a ñ o s se te n ta , recién  t ie n e  rep ercu sion es  
cier tas al ca b o  d e m ás d e un lu stro  d e  v igencia  en u nas p o ca s activ id a d es in d u s

triales (ese n c ia lm en te  la e lec tr ó n ic a  d e b ien es d e co n su m o ) a partir de a ltera c io 
n es p ro fu n d as ... en  la propia p o lít ic a  m a c r o e c o n ô m ic a " .6

La acelerad a red u cc ión  arancelaria y  para-arancelaria in iciada en 1 9 7 8  y  
p rofu n d izad a  d u ran te  los d o s  a ñ o s s ig u ie n tes , su m ad a el n o ta b le  retraso en  la 
paridad cam biaria, d eterm in aron  una drástica  tran sform ación  en la estructu ra  
d e p rec ios re la tivos de lo s  b ien es  e in su m os n a c io n a les  en relación  co n  los de ori
gen im p ortad o . Esta s itu a ció n  si bien  in c id ió  en  una m en or co m p etiv id a d  
general d e  la o fer ta  in tern a, tu v o  e fe c to s  d evastad ores so b re  el en tram ad o  fa 
bril q u e  con form ab an  las firm as p roveed oras de in su m os para la fab ricación  
d e b ien es e léc tr ico s  y  e le c tr ó n ic o s  d e u so  d o m é stico ;  en  particu lar so b re  a q u e 
llas v in cu lad as a la fab ricación  d e te lev iso res por la tran sform ación  te c n o ló g i
ca q u e  su p u so  la in tr o d u cc ió n  del te lev iso r  co lor .

1 .3 . C am bios en el p e r ío d o  ín tercen sal

A  fin  d e es ta b lecer  las caracter ísticas y  ev o lu c ió n  d e la industria local u ti
lizarem os el re levam ien to  censal d e  1 9 8 4  a m o d o  de " b a lan ce final"  d e un  
p roceso  de natalidad  y  m orta lid ad  de firm as q u e  ha a c o n te c id o  en  el p e r ío d o  
1 9 7 3 -1 9 8 4 . Si b ien  la com p arac ión  d e a m b o s cen so s  s ó lo  arroja un te s t im o n io  
parcial d e  la gén esis  d e la actu a l estru ctu ra  fabril fu egu in a , p u e sto  q u e  n o  re
co g e  n ingún d eta lle  sob re  aq u e lla s firm as q u e  su rgieron  y  d esap arecieron  du  
rante d ic h o  p e r ío d o , co n sid era m o s q u e  esta  lim itac ión  so la m e n te  in tro d u ce  m í
nim as d isto rsio n es , n o  in va lid an d o  el m é to d o  a d o p ta d o .

6 Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo V Nochteff, Hugo, "Estructura y transformaciones de la Indus
tria electrónica en Argentina", serie Documentos e Informes de Investigación Nro. 45, FLACSO, Buenos 
Aires, 1986, pág. 316.
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Cuadro 2 . T IE R R A  D EL FUEGO. EVO LU C IO N  D E L  NUM ERO  DE ES TA B LEC IM IEN TO S PERIO DO  1973-1984

División Total
establecimientos 1973 

(1)

Sobrevivientes
<*>
(2)

Nuevos 
Establecimientos (**) 

(3)

Total Establecimientos 
1984 

(4) = (2)+ (3)

Proporción
Sobrevivientes

(5)

Estab. (% ) Estab. (%) Estab. (%) Estab. (%) (%)

31 Alimentos 15 (25,0) 6 (31,6) 25 (17,9) 31 (19,6) (19,3)
32 Textiles y cuero 7 (11,7) 1 (5,3) 30 (21 7) 31 (19,6) (3,2)
33 Madera 27 (45,0) 10 (52,5) 13 (9.3) 23 (14.5) (43,4)
34 Papel, Imprentas 2 (3,2) - - 8 (5,8) 8 (5,1) -
35 Sus. Químicas 1 (1.7) - - 9 (6.6) 9 (5,7) -
36 Minerales no metálicos 7 (11,7) 1 (5,3) 6 (4,3) 7 (4,4) (14,3)
38 Maquin. y equipos 1 (1.7) 1 (5,3) 46 (33,0) 47 (29,8) (2,1)
39 Otras manufact. - - - - 2 (1,4) 2 (1,3) -

TOTAL 60 (100,0) 19 (100,0) 139 (100,0) 158 (100,0) (12,0)

NOTA:
(*) Establecimientos puestos en marcha antes de 1974 y que continúan en actividad.
(**) Establecimientos puestos en marcha a partir de 1974 y que continúan en actividad. 
Fuente: Elaborado en base a información del Censo Nacional Económico de 1984,1NDEC



D e la ob servación  d el C uadro 2  se com p ru eb a  q u e  d e  la co n fo rm a c ió n  fa 
bril e x is te n te  en  1 9 7 3  so b rev iv ió  un n ú m ero  d e 19  es ta b lec im ien to s , los q u e  re
presen tan  el 12%  d e los q u e  cu en ta  a c tu a lm e n te  la región . La d istr ib u ción  
por D iv isión  (a d os d íg ito s  d e  la c la sifica c ió n  Cl III) d e e s to s  e s ta b lec im ien to s  
guarda una relativa p rop orción  con  la d istr ib u c ión  e x is te n te  en  1 9 7 3 , vale decir  
q u e  las u n id ad es -fabriles so b rev iv ien tes  se  co n cen tra n  en la p rod u cción  d e  a li
m en to s  (D iv. 3 1 ) y  fu n d a m en ta lm e n te  las v in cu lad as al p ro cesa m ien to  de la 
m adera (D iv. 3 3 );  ad em ás en  esta  ú ltim a  activ idad  se verifica  q u e el 43 ,4%  d e  
los es ta b lec im ien to s  q u e  la c o n stitu y e n  in iciaron  su s activ id ad es an tes d e 1 9 7 3 . 
Una s itu a c ió n  sim ilar, pero d e m en or envergadura, se  p u ed e observar en las 
D iv ision es a lim en tic ia s  (D iv. 3 1 )  y  fab ricación  d e m inerales n o  m etá lic o s  (D iv. 
3 6 ) (V er co lu m n a s 2  y  5  d el C uadro 2 ).

D e e llo  s e  d esp ren d e q u e  la m ayor parte de las activ id ad es q u e  co n fo rm a n  el 
actu al e sp e ctro  fabril regional surgió  co n  p osterior id ad  al añ o  1 9 7 3 . La n u e
va d istr ib u c ión  por activ id a d es resulta to ta lm e n te  d iferen te  a la previam ente  
e x is te n te  y  está con cen trad a  fu n d a m en ta lm e n te  en la d iv isión  3 8  -F a b r ic a c ió n  
d e  P rod u ctos M etá licos, M aquinaria y  E q u ip o —, en  la q u e  operan  4 6  d e  lo s  1 3 9  
e s ta b lec im ien to s  n uevos; en  la d iv isión  31 - P r o d u c t o s  A lim en tic io s , B eb idas y  
T a b a c o -  co n  2 5  u n id ades fab riles y  en la d iv isión  3 2  - T e x t i l e s ,  Prendas d e  
vestir  e  Industria d el c u e r o -  co n  3 0  es ta b lec im ien to s . En la estructu ra  del, 
n u ev o  perfil d e  activ id ad es, estas d iv is io n es cob ijan  el 69%  del to ta l d e e s ta b le 
c im ie n to s . (V er co lu m n a  3  del C uadro 2 ).

La gén esis de la tran sform ación  fabril q ue ha ex p er im en ta d o  Tierra del 
F u ego , p u ed e seguirse en  form a d eta llad a  en el C uadro 3 , a llí se  observa q u e  a 
partir de 1 9 7 7  se in icia un p ro ceso  d e cr ec ien te  y  so ste n id o  a sen ta m ien to  d e  
n uevas un id ades fabriles, para alcanzar en los añ os 1 9 8 2  y  1 9 8 3  el m á x im o  de  
rad icacion es y  lu ego  d escen d er  hacia 1 9 8 5  a los n iveles sim ilares con  q u e se in i
c ió  e s te  fe n ó m e n o . Es p rec isam en te  d urante los añ os 1 9 8 1 , 1 9 8 2  y  1 9 8 3  en 
q u e se co n so lid a  el n u evo  perfil de activ id ad es, p u e sto  q u e  d u ran te  e s te  p er ío d o  
su rgió  a p ro x im a d a m en te  la m itad  d e los e s ta b lec im ien to s  de las agru p acio
nes: C on stru cción  d e m aquinaria, a cceso r io s y  su m in istros e léc tr ico s  (3 8 3 ) , fa 
bricación  d e p ro d u cto s a lim e n tic io s  (3 1 1 ) y  fab ricación  de te x t ile s  (3 2 1 ), agru
p a cio n es q u e en d efin itiva  son  las q u e  en cuadran  a la m ayor parte d e los n u evos  
e s ta b lec im ien to s  y  q u e , por su sig n ifica c ió n  son  las q u e d efin en  la estructu ra  
p rod uctiva  fu e g u in a .7

H asta el m o m e n to  n o  h em o s h ech o  n ingún t ip o  de esp e c ific a c ió n  resp ecto  
d e la d im en sión  de los e s ta b le c im ie n to s  su rgid os en el p e r ío d o  ¡n tercensal, en  
cu a n to  al n ú m ero  d e personas q u e cada u no o cu p a , y  en q u é m edida el caso  
fu eg u in o  se d istin g u e de lo  a c o n te c id o  con  el c o n ju n to  del e sp e c tro  fabril n acio -

7 En el apartado 2 se desarrollan con mayor profundidad los aspectos referidos a la actual estructura 
fabril fueguina.
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CUADRO 3. TIERRA DEL FUEGO. NUEVOS ESTABLECIMIENTOS (*). AÑOS 1974-1985

Agrupaciones

Sobrevivientes 
Establecim. 
Creados 

Antes 1973 
(a)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1 2 -  3 2

î -  Î 1 1 5

311 Fabricación de Productos
Alimenticios 3 -

313 Industria de Bebidas 3 -
321 Fabricación de Textiles 1 -
322 Confección de Prendas 

de vestir -  -
324 Fabricación de calzado - -
331 Industria de la madera y 

productos de madera y
corcho 10 -

332 Fabricación de Muebles -  -
342 Imprentas, Editoriales

e Industrias conexas — -
351 Fabricación de sustancias 

anímicas snáustniates — -
352 Fabricaciónde otros 

productos químicos — -
356 Fabricación de productos

plásticos -  -
369 Fabricación otros minerales

no metálicos 1 -
381 Fabricación de productos 

metálicos -  -
382 Construcción de maquinaria -  -
¿83 Construcción maquinaria,

aparatos y accesorios
eléctricos 1 -

384 Construcción de material 
de transporte -  -

385 Fabricación equipo profe
sional científico, aparatos
fotográficos y de óptica - —

390 Otras industrias
manufactureras -  “
Totales 19

NOTAS:
(* ): Agrupación 3  dígitos C IIU .
{ * * ) :  Nuevos establecimientos surgidos durante el período, fecha imprecisa.Fuente: Información en base a información del Censo Económico 1985, INDEC, Buenos Aires.

1 - 1  1 

1

3 4 5 8 5 13



Establecí- Total Estableci
mientos mientos 1984 
Nuevos

981 1982 1983 1984 1985 S/D. 1974-1985 Número (%)
<**) (b) (c) =(a) + (b)

4 2 5 2 1 2 2 4 2 7 (1 7 ,1 1
_ _ - _ _ 1 4 (2 ,5 )

2 5 2 - 4 2 2 2 3 ( 1 4 ,5 )

1 5 1 _ 7 7 ( 4 ,4 )

- - - - - - 1 1 (0 ,6 )

1 1 2 2 10 2 0 ( 1 2 ,6 )

- - 1 - - - 3 3 (1 .9 )

- 2 1 1 - - 5 5 ( 3 ,3 )

2 1 1 - - 2 6 6 (3.8)

- - - - - 1 1 1 (0 ,6 )

- - 3 1 - 1 5 5 ( 3 ,3 )

1 - - 1 - 1 6 7 ( 4 ,4 )

1 _ 2 2 2 4 12 12 (7 ,6 1

- 1 2 1 - 1 5 5 ( 3 ,3 )

- 2 3 9 4 1 2 7 2 8 (17,7)

- - - - - - 1 1 (0.6)

- - - - - - 1 1 (0.6)

1 1 _ 2 2 (1 ,2)
16 21 27 ¡ 1 9 17 139 158 (100,0)



nal. En el C uadro 4  se  observa q u e a d iferen cia  d e lo a c o n te c id o  a n ivel n a c io 
nal, en  Tierra del F u ego  los n u ev o s e s ta b le c im ie n to s  tien en  un p eso  d e tal m ag
n itu d  q u e  sa lvo  en el e s tra to  m ed ian o  I representan  p rácticam en te  la to ta lid ad  
de los e s ta b lec im ien to s . En esp ecia l se  d estaca  q u e el 100%  de los e s ta b lec i
m ien to s  grandes es  n u ev o , por o p o s ic ió n  a lo  q u e  a c o n te c e  a n ivel n acion al d o n 
d e e s  en  e s te  es tra to  q u e  se  p resen ta  la p rop orción  m en or d e altas, o b v ia m en te  
esta  d iferen cia  n o  hace m ás q u e  resaltar el carácter em ergen te  d e  la estructu ra  
fabril fuegu in a .

La d inám ica in tercen sal tam b ién  p u ed e seguirse a través d e la d istr ib u ción  
del p ro d u cto  industrial fu eg u in o  según el a ñ o  en  q u e fu e  fu n d a d o  el e s ta b lec i
m ien to  q u e  lo  genera. En tal se n t id o  en  el cu ad ro  5  se  observa q u e  el 56 ,42%  
del p ro d u cto  p rov ien e de e s ta b lec im ien to s  q u e  in iciaron  su s activ id ad es en  
1981 y  1 9 8 2 . A  fin d e es ta b lecer  algún re feren te  con tra  el cual com parar igual 
in d icad or, se  ha e x p u e s to  el origen  anual del p ro d u c to  industrial del p aís. Al 
ser d o s  estructu ras fabriles con  una h istoria  m u y  d ife re n te  es ló g ico  q u e  se  pre
sen ten  d iferen cias tan n o ta b les , sin em b argo  pareciera q u e  en 1 9 8 4  se  ha p ro
d u c id o  una e sp e c ie  d e eq u ip aración  co n  la m edia  n acion al lo  cual su giere q u e  
lo s ritm os d e cr ec im ien to  tien d en  a h om ogen e izarse  lu ego  del " b o o m "  d e los 
p rim eros añ os de esta  década.

P uede pensarse ad em ás q u e  la d esaceleración  del cr ec im ien to  fu e g u in o  está  
asociad a  con  el recien te  su rg im ien to  d e otras o p c io n e s  d e loca lizac ión  a través 
d e los reg ím en es de p ro m o ció n  q u e b en efic ia n  a las p rovincias d e  San Juan y  
San Luis. F rente a esta s a lternativas, la d ec is ió n  de radicarse en  Tierra del F u e
go  estará fu e r tem en te  in flu id a  por la d eterm in ación  d el "arancel um bral" a 
partir del cual se  hace rentab le la inversión "vis a vis" las ventajas q u e  o frecen  
las otras a lternativas.

Para el cá lcu lo  d e e s te  arancel será n ecesario  tom ar en  cu en ta  el p eso  q u e  
t ien en  los in su m os im p ortad os en  el p rec io  d e  salida del A rea A du anera  E special 
(en la actu alid ad  d eb e  ser in ferior al 41%  ) y  el origen de los m ism os, ya  q u e  
e x is te  un reem b o lso  del 5% cu a n d o  provienen  del territorio  c o n tin e n ta l. A la s  
e c o n o m ía s  p roven ien tes  d e  e s to s  a sp e c to s  habrá q u e contrastarlas fu n d a m en ta l
m en te con  los m ayores p lazos d e e x e n c io n e s  im p ositivas fu turas q u e  o frecen  
los reg ím en es c o m p etit iv o s  d eb id o  a q u e  és to s  cesan  en Tierra del F u ego  a par
tir del añ o  1 9 9 3 .

Es decir q u e agotada la m igración  de firm as e lec tró n ica s y  e léc tr icas de uso  
d o m é stic o  y  la radicación  d e otras q u e operaban  en el se c to r  com ercia l d e e s to s  
b ien es, las p o sib ilid a d es de am pliar el f lu jo  d e rad icacion es se v e  lim itada por la 
aparición  d e reg ím en es co m p e tit iv o s  q u e ad em ás d e o frecer  una am plia  gam a de  
b en efic io s  n o  requieren de la co n su lta  previa a n te  la S ecretaría  d e Industria de  
la N ación .

O tro  p lan o  e s  el q u e e s  in teresan te  observar la ev o lu c ió n  del se c to r  industrial 
loca l, es el q u e se  refiere al t ip o  de bien p rod u cid o; vale d ecir b ien es de con su -
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Cuadro 4. Tierra del Fuego. Nuevos establecimientos con relación al stock censal 
(por estratos de tamaño en porcentaje)

Total Micro Pequeño Med. 1 Med. II Grande

(1) (2) (3) (4) (5)

Tierra del Fuego 90,0 97,0 91,0 80,0 94,0 100,0
Nacional 63,4 70,6 57,5 24,3 23,9 15,2

NOTA:
(1) Micro establecimiento: ocupa 5 o menos personas
(2) Pequeños establecimiento: ocupa entre 6 y 15 personas
(3) Mediano I : ocupa entre 16 y 50 personas
(4) Mediano 11 : ocupa entre 51 y 200 personas
(5) Gran establecimiento: ocupa más de 200 personas.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico 1985. 

Censo Nacional Económico 1985. IN DEC. Buenos Aires

Cuadro 5. Tierra del Fuego. Distribución del producto industrial, 
(según el año de iniciación del establecimiento que lo genera)

AÑOS TIERRA DEL FUEGO NACIONAL

Sin fecha determinada 1,93 12,48
Antes de 1973 1,46 66,01

1973-75 2,53 4,34
1976-78 12,77 4,17
1979-80 14,79 3,97

1981 20,30 3,19
1982 36,12 2,30
1983 8,57 1,99
1984 1,54 1,44

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico 198— 
INDEC, Buenos Aires.
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m o n o  d urables, b ien es d e  c o n su m o  d urab le , b ien es in term ed io s y  b ien es d e ca 
p ita l. La com p arac ión  d e am b os p erfiles d eb e  relativ izarse en  fu n c ió n  d e  la s ig 
n ifica c ió n  d e  una y  otra  estru ctu ra  in du stria l, e s  d ecir q u e  n o  p u ed e verse c o m o  
una tran sform ación  d e p erfiles p ro d u ctiv o s s in o  c o m o  d o s  m o m e n to s  caren tes  
de un n e x o  d e co n tin u id a d . A s í, en  ta n to  para 1 9 7 3  se  registra una fu erte  c o n 
cen tración  en  la p rod u cción  d e  b ien es in term ed io s , b ásicam en te  p ro cesa m ien to  
d e m aderas y  en  m en or m edida a lgu n os in su m os para la co n stru cc ió n , para 
1 9 8 4  la p rod u cción  se  en cu en tra  con cen trad a  en b ien es de c o n su m o  d urables, 
fu n d a m en ta lm en te  te lev iso res, eq u ip o s  d e  a u d io  y  e le c tr o d o m é stic o s .

1 .4 . El e fe c to  de arrastre so b re  otras activ id ad es

En fu n c ió n  d e lo  e x p u e s to  va le la pena indagar si el traslad o  d e e s te  co n ju n 
to  d e  e s ta b le c im ie n to s  d ed ica d o s a la fab ricación  d e aparatos d e  rad io , T V  y  
o tr o s  d e u so  d o m é stic o , tu v o  un " e fe c to  d e  arrastre" so b re  o tr o  t ip o  d e  e s ta 
b lec im ien to s , ta n to  sob re  a q u é llo s  q u e p rod u cen  b ien es d estin a d o s  a sa tisfacer  
las n ecesid a d es d e  a lim en ta ció n  y  v iv ienda d e  los n u ev o s c o n tin g e n te s  d e p o b la 
c ió n , c o m o  d e firm as p roveedoras d e in su m os d e in fraestructura para su s in sta 
lac ion es, aún con  las lim ita c io n es a la in tegración  d e los p ro ceso s p ro d u ctiv o s  
q u e se derivan de la propia ley  d e  p ro m o ció n .

El im p ortan te  in crem en to  d e  la p o b la c ió n  fu egu in a  co m ie n z a  a ser  p articu 
larm ente sen sib le  a partir de 1 9 7 7 , en  e fe c to  en tre  ese  añ o  y  1 9 8 4  las tasas son  
en general su p eriores al 10% ¡nteranual. En 1 9 7 3  la o cu p a c ió n  industrial repre
sen tab a  el 3,8%  de la p o b la c ió n  to ta l, en  1 9 8 4  esa  relación  h ab ía  a lcan zad o  
el 1 3 ,4 % , resu ltaría  ló g ico  pensar q u e  el in crem en to  d e  p o b la c ió n  p u d o  haber  
gen erad o  o p o rtu n id a d es d e  inversión  para p eq u e ñ o s  e s ta b lec im ien to s  d estin a 
d o s  a producir b ien es-sa larios o  in su m os.

Las ram as a lim en tic ia s (agru p am ien to  311  - c la sifica c ió n  CIIU) tu v ieron  un  
im p o rta n te  d in am ism o  en  la ú ltim a d écad a , p asando d e 15  a 31 e s ta b lec im ien 
to s  y  d e una o cu p a c ió n  d e 1 6 6  a 3 2 2  personas. B uena parte d e  e s te  c r ec im ien to  
lo  ex p lic a  la rama d e P anaderías (3 1 1 7 1 )  y  la creación  d e  un n u evo  e s ta b le c i
m ien to  fr ig o r íf ico ;  el resto  d e  las activ id ad es m an tu vo  n iveles d e o cu p a c ió n  
lev em en te  su p eriores a los v igen tes en  1 9 7 3 . Si b ien , tal c o m o  p u ed e observarse  
en  el C uadro 8 , al com parar el d ese m p eñ o  de las ram as a lim en tic ia s  co n  el q u e  
caracter izó  e l c o n ju n to  d e la industria fu egu in a , p od ría  co n clu ir se  q u e  sa lvo  en  
el ca so  d e las p an ad erías, el resto  de las ram as n o  p arece haber reacc ion ad o  
con sid era b lem en te ; es  tam b ién  c ier to  q u e  n o  sería  ló g ico  esperar un c r ec im ien to  
p rop orcion a l d e las ram as a lim e n tic ia s  p u e sto  q u e , p or un lad o , gran parte d e  las 
n ecesid a d es de la p o b la c ió n  e s  sa tisfech a  por b ien es p ro v en ien tes  del terr ito 
rio n acion al y  q u e , por otra  parte, los v o lú m en es  d e in versión 8 y  las esca las

8 Obviamente las panaderías no requieren una inversión considerable y el producto que ofrecen difí
cilmente puede ser traído de otras regiones; salvo en la forma de pan envasado.
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m ín im as d e p rod u cción  p ro b a b lem en te  n o  ju stifican  la creación  de e s ta b le c i
m ie n to s  de cierta  envergadura o  en  un n ú m ero  m ayor al v er ifica d o , para un m er
ca d o  crec ien te , pero d e to d a s  form as lim itad o  a 5 0 .0 0 0  co n su m id o res p o te n 
ciales.

En cu a n to  al tam añ o  m ed io  d e los e s ta b lec im ien to s  se  d estaca  q u e  so la m e n 
te  la rama q u e elabora p esca d o  se acerca a las d im en sio n es q u e  caracterizan  al 
c o n ju n to  d e la industria fu egu in a , se  trata d e una activ idad  de an tigu a data  en 
la región d e la q u e form an  parte un gru p o red u cid o  d e  firm as d e  cap ita les  m ix 
to s  (esp a ñ o les  y  a rg en tin o s), q u e cu en tan  con  b u q u es fa c to r ía  d ed ica d o s a la cap 
tura d e m ariscos co n  d e st in o  a los m ercad os in tern acion a les.

Cuadro 6. Tierra del Fuego. Evolución de la estructura industrial por tipo de bien producido.
1973-1984

Porcentajes de Participación
Tipo Número de
de Ramas Establecimiento Ocupación Valor Agregado

Bienes
1973 1984 1973 1984 1973 1984 1973 1984

Consumo 
No Durable 10 22 38 39 32 20 28 10
Consumo
Intermedio 5 14 55 33 60 14 68 12
Consumo
Durable 3 9 5 25 1 66 (*) 78
Capital 1 3 2 2 7 (*) 4 (*)

Total 19 48 100 100 100 100 100 100

NOTA:
(*) Porcentajes inferiores al 0,5%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 

1985. INDEC, Buenos Aíres.

O tras ram as c u y o  d in am ism o  p u ed e  v in cu larse al crec im ien to  d e  la p o b la 
c ión  y  a la ex p a n sió n  del c o n ju n to  d e  la industria  fu egu in a , son  las d ed icad as  
a la co n stru cc ió n  ta n to  d e v iv iendas fam iliares c o m o  d e in fraestructura para los 
e s ta b lec im ien to s  fabriles. S in  em b argo  la eva lu ación  d e los cam b ios ¡ntercen- 
sales d e las ram as q u e  p rod u cen  e s te  tip o  d e  b ien es arroja resu ltad os q u e  se ñ a 
lan un p ro ceso  d e re tro ceso  en  el n ú m ero  de e s ta b lec im ien to s  y  d e  a ch ica m ien 
to  en  el personal o cu p ad o; sa lvo  en la fab ricación  de carp in ter ía  m etá lica  
(3 8 1 3 4 ) 9 q u e  es  la ú n ica  activ id ad  q u e p resen ta  un d esta ca d o  d ese m p eñ o . E ste

9 En efecto, en el cuadro 9 puede detectarse que si se excluye esta rama el número de establecimien
tos de este conjunto de actividades habri'a pasado de 19 a 17 unidades fabriles y la ocupación de 65 a 56 
personas.
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Cuadro 7. T ierra  del Fuego. Evolución de la población. 1 9 7 3 -1 9 8 4

Año Río Grande Ushuaia Total Tasa Intercensal 
(%o)

1973 8744 6580 15324 —

1974 9277 6823 16100 5,06
1975 9761 7115 16876 4,82
1976 9899 7378 17277 2,38
1977 10606 8223 18829 8,98
1978 12348 9150 21498 14,17
1979 14417 10368 24785 15,28
1980 15915 11443 27358 10,38
1981 17216 12530 27746 8,72
1982 19530 14480 34010 14,33
1983 21969 16546 38515 13,25
1984 24806 18408 43214 12,20

Variación
1973/84 183,69% 179,7% 182,0% 9,88

(*) Proyección
Fuente: Tierra del Fuego Anuario Estadístico 1984, Gobernación del Territorio Nacional de Tierra del 

Fuego,

b a lan ce en general n eg a tiv o , se v e  a ten u a d o  p or la rad icación  d e un e s ta b le 
c im ie n to  d ed ica d o  a la p ro d u cc ió n  de lad rillos (ram a 3 6 9 1 2 ) ,  c o n  un im p or
ta n te  nivel d e p ro d u c c ió n 10 y  d e  o tro  e s ta b le c im ie n to  v in cu lad o  a la fab rica
ción  de v iv iend as p refab ricad as.11

F in a lm en te , es  o p o rtu n o  observar si el " e fe c to  d e arrastre" tu v o  alguna  
m an ifestac ión  en las ramas q u e  p rod u cen  in su m os o  b ien es d e  cap ita l para las 
in dustrias m ás d inám icas. E ste grupo d e activ id a d es c o m e n z ó  a operar co n  
p osterior id ad  a 1 9 7 3  y  las m ism as están  co n st itu id a s  por m u y  p o c o s  es ta b lec i
m ie n to s  en  las ram as: F abricación  d e E structu ras M etálicas (3 8 1 3 2 );  F abricación  
d e G en erad ores d e V ap or (38133); F abricación  de P ro d u cto s M etá licos (3 8 1 9 9 )12 
y  R ep aración  de M aquinaria E léctrica  ( 3 8 3 1 2 ) .  En co n ju n to  reúnen s ie te  e s ta b le 
c im ien to s , ocu p an  a 3 0  personas y  representan  el 0 ,26%  del p ro d u cto  industrial 
d e la región . Por la escasa d im en sió n  d e  e s to s  e s ta b lec im ien to s  es m u y  p rob able  
q u e la m ayor parte d e su  p ro d u cció n  ten ga  por d estin o  el m ercad o fu eg u in o .

10 En virtud del secreto estadístico sólo podemos señalar que por su dimensión se encuadra dentro de 
estrato Mediano II (entre 16 y 50 ocupados)

11 Carecemos de datos sobra su dimensión ya que en el Censo no figuran cifras sobre su nivel de produc
ción lo cual hace suponer que se encontraba en proceso de iniciación.

12 Esta es la única rama en que se puede salvar el secreto estadístico puesto que posee 3 establecimien
tos que ocupan a 11 personas y aportan un valor agregado que representa el 0,19% del producto industrial 
fueguino y es la rama de mayor relevancia del grupo considerado.
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C U A D R O  8: T ierra  del Fuego. Evolución de las ramas alimenticias. 1 9 7 3 -1 9 8 4

Establecimientos Ocupación Tamaño medio Valor Agregado
Rama 1984

1973 1984 VAR % 1973 1984 VAR % 1973 1984 VAR % Miles $a %

31140 Elaboración de Pescado 3 3 89 66 ( -26) 30 22 (-27) 63.846 0,26
31171 Panadería 3 14 (366) 11 81 (636) 4 6 (50) 45.915 0,18
31340 Elaboración de Bebidas Gaseosas 3 4 (33) 14 31 (121) 5 8 (60) 46.142 0,49

Resto Ramas (1) 6 10 (67) 52 144 (177) 9 14 (55) 36.829 0,15
Total Alimenticias 15 31 (107) 166 322 (94) 11 10 (-9) 192.732 0,78
Total Tierra del Fuego 60 158 (163) 581 5803 (899) 9 37 (311) 24.819.520 100,0

NOTA:
(1) Incluye las siguientes ramas: Matanza de Ganado (31111); Elaboración de Fiambres (31113); Lácteos (31120); Elaboración de Pastas (31173) y Productos de Confitería 

(31190). Su exclusión se debe a la necesidad de mantener el secreto estadístico, en virtud de contener menos de tres establecimientos censados.
Foente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional Estadístico de 1974 e información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985. INDEC, Buenos Aires.



Cuadro 9. T ierra del Fuego. Evolución de ramas vinculadas a la construcción 1973-1984

Ramas
1973

Establecimiento

1984 VAR % 1973

Ocupación

1984 VAR %

1984 -  Valor Agregado 

Miles $a %

33112 Carpintería de Obra 10 6 (-40) 22 7 (-68) 1286 0,005
33201 Fab.de Muebles (*) 3 - (*) 8 - 7130 0.028
36991 Fab. Artic. de Cemento 5 5 (0) 36 16 (-55) 4921 0,020
38134 Fab. Carpintería Meta'lica - 7 - - 12 - 10962 0,044

Resto de Ramas (1) 4 3 (-25) 7 25 (257) 28786 0,116
Total Construcción 19 29 (53) 65 68 (5) 53085 0,213
Total Tierra del Fuego 60 158 (163) 581 5803 (899) 24819520 100,0

NOTA:
(1) Incluye las siguientes ramas: Viviendas Prefabricadas (33113): Fabricación de Muebles (33201) solo para el año 1973; Frabricación de ladrillos (36912) y Frabricación de 

Mosaicos (36992)
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional Económico de 1973 e información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985, INDEC, Buenos Aires.



A  m o d o  d e resu m en  so b re  e l p o sib le  " e fe c to  d e  arrastre" q u e ha o ca s io n a d o  
el traslad o  d e ciertas a ctiv id ad es d esd e  el p o lo  m etro p o lita n o  a Tierra d el F u e
g o , co n sid era m o s q u e se  trata d e un fe n ó m e n o  d e  escasa d im en sió n  en  los tres 
t ip o s  d e industrias con sid erad as (a lim en ta c ió n , co n stru cc ió n  y  p roveed oras d e  
in su m o s y  b ien es  de ca p ita l) , ta n to  por la propia caracter ística  en  cu a n to  a p ro
c e so  d e  en sa m b la d o  d e  las p rin cip ales ram as fu egu in as c o m o  por la escasa s ig n i
f ica c ió n  a lcanzada p or el m ercad o  local.

En tal se n tid o  la prop ia c o n s t itu c ió n  de A rea A duanera E special, c u y o  in 
c e n tiv o  fu n d a m en ta l es la p rod u cción  d e b ien es co n  un a lto  c o m p o n e n te  im 
p o rta d o , e s  un fre n o  estru ctu ra l para lograr una m ayor in tegración  y  e s la b o n a 
m ie n to  d e  los p ro ceso s p rod u ctivos .

A d em ás los b en e fic io s  fisca les re lac ion ad os con  la lib eración  del IV A -com - 
pra y  la p osib ilid ad  d e reten er el IV A -venta, d esestim u la  la in tegración  d el p ro 
c e so  p ro d u ctiv o , a s í c o m o  la ap arición  d e  terceras em p resas p roveedoras ya q u e  
las ven tas d e  éstas a otra firm a radicada en  el A rea A duanera E special estarían  
ex e n ta s  d e IVA.
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2. LA NUEVA ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Tal c o m o  ha s id o  d esta ca d o  p rec ed en tem en te , la industria  fu egu in a  em er
gen te , está  fu e r tem en te  d eterm in ad a por el traslad o  d e un c o n ju n to  d e firm as  
q u e representan  b uena parte de las q u e  co n fo rm a n  las ram as d e b ien es e le c tr ó 
n icos y  e lé c tr ic o s  d e u so  d o m é stic o  a nivel n acion al.

Si b ien  e s te  fe n ó m e n o  es d e rec ien te  d ata  y  por lo ta n to  las cifras recogidas  
por el ce n so  su b estim an  las m agn itu d es q u e  su p o n en  es to s  p r o y e c to s , so b re  t o 
d o  en  un m ercad o d e  rápido cr ec im ien to  c o m o  es el e le c tr ó n ic o  d e u so  d o m é s
t ic o , n os interesa  verificar en prim era in stancia  c ó m o  está  co n fo rm a d o  el se c to r  
fabril de la región , su s p rin cip ales rasgos estru ctu ra les y  su s m od a lid ad es d e fu n 
c io n a m ie n to . A d em ás n o s  in teresa  com p rob ar q u é grado y  t ip o  d e in du stria li
zac ión  ha a lcan zad o  la región y  su s p osib ilid ad es d e d esarro llo  fu tu ro .

2 .1 . Principales rasgos estru ctu ra les

Según  las cifras p rov ision a les o b te n id a s  en  el C en so  N acion al E c o n ó m ic o  de  
1 9 8 5 , la industria fu egu in a  está  co n fo rm a d a  p or 1 5 8  e s ta b lec im ien to s  d istri
b u id os en 4 8  ram as (a c in c o  d íg ito s  C IIU ). La o cu p a c ió n  global a sc ien d e a 
5 8 0 2  p erson as y  genera un p ro d u c to  q u e represen ta  el 46%  del p ro d u c to  g eo 
gráfico  lo c a l.13

El se c to r  m an u factu rero  ha ad q u irid o  una sign ifica tiva  relevancia local y  
un p eso  en el co n ju n to  d e la industria argentina d e m ayor d im en sió n  en  el q u e  
se  derivaría de la p o b la c ió n  con  q u e cu en ta . En e fe c to , m ien tras el p ro d u cto  
industrial fu e g u in o  sign ifica  el 1 ,24%  del to ta l n acion a l y  la o cu p a c ió n  eq u iv a 
le al 0 ,42%  del e m p le o  fabril del p a ís , la p ob lac ión  co n  q u e cu en ta  (V er cu a 
dro 7) representa el 0 ,16%  de los h ab itan tes d e la A rgen tin a).

Una prim era a p ro x im a ció n  a las 4 8  ram as q u e  co n fo rm a n  su e sp e c tro  fa 
bril, n os p erm ite d etec ta r  q u e e x is te  un su b c o n ju n to  d e 1 0  ram as p rincipales  
q u e exp lican  el 87 ,3%  d e la o cu p a c ió n , el 95 ,1%  del va lor agregado y  alber
gan el 40 ,5%  d e los es ta b lec im ien to s .

13 Anuario de Tierra del Fuego 1984, op. cit. pág. 4.
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C u a d ro lO . T ie rra  del Fuego. Indicadores de estructura industrial. A ñ o  1 9 8 4

Número
de

Ramas

Esta
bleci

mientos

Nro. Me
dio Esta

blecimiento 
(1)

Ocupa
ción

Personal
Asalaria

do

Valor 
Agregado 

(millones $a)

Tamaño
Medio

Establecim.
(2)

Grado de 
Asalariza- 

ción 
(3)

Sueldos 
Medios 

(Miles $a) 
(4)

Salarios
Relativos

(%)
(5)

Produc
tividad 

(Miles $a) 
(6)

Ramas Principales (7) 10 64 6,4 4.927 4.835 23.612 77 98,1 888 18,2 4.792

Ramas
Secundarias (8) 38 94 2,5 875 703 1.207 9 80,3 579 33,7 1.380

Total 48 158 3,3 5.802 5.538 24.819 37 95,4 848 18,9 4.278

Proporción 
Ramas Principales/ 
Secundarias - - 2,56 5,63 - 19,56 8,55 - 1,53 - 3,47

NOTA:
(1) Número de establecimientos/Número de ramas
(2) Ocupación/Número de establecimiento
(3) Asalariados/Ocupación
(4) Remuneraciones/Personal Asalariado
(5) Remuneraciones/Valor Agregado
(6) Valor Agregado/ Ocupación
(7) Son aquéllos cuyo aporte al Valor Agregado fueguino es igual o mayor al 1%
(8) Ramas cuyo aporte al Valor Agregado fueguino es inferior al 1%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Económico Nacional 1985, INOEC, Buenos Aires.



Tal c o m o  p u ed e observarse en  el cu ad ro  10  e x iste n  m arcadas d iferen cias  
en tre  las Ram as P rincipales y  las S ecu n d arias, en  favor d e  las prim eras en  m a te 
ria d e 14 : n ú m ero  m ed io  d e  e s ta b lec im ien to s  por ram a, (R ef. 1), ta m a ñ o  m e
d io  d e  los e s ta b lec im ien to s  (R ef. 2 ) ,  grado d e asalarización  (R ef. 3 ) , su e ld o s  
m ed ios (R ef. 4 ) ,  grado d e e lab oración  (R ef. 6) y  p rod uctiv idad  (R ef. 7); s o la 
m en te  lo s  salarios re la tivos (R ef. 5 ) son  su p eriores en las R am as Secu n darias, 
lo cual es co n g ru en te  con  las p ro p o rcio n es q u e  d iferen cian  las rem u n eracion es  
m edias y  las p rod u ctiv id ad es m edias en  am b os su b c o n ju n to s  d e ram as. En e fe c 
t o  por ser las d iferen cias d e p rod u ctiv id ad es m ed idas ( 2 ,8 4  veces) su periores  
a las d iferen cias d e salarios m ed ios (1 ,5 3  veces) se  da q u e n ecesar iam en te  la 
p articip ación  d e los sa larios en  el p ro d u cto  (Salarios R e la tiv o s)15 es  m ayor en  
las Ram as Secu n darias o , lo q u e  es lo m ism o , q u e  el Sup eravit B ruto d e E x p lo 
tación  ten derá  a ser m ayor en  las R am as P rincipales q u e en  las Secundarias.

D eb id o  a q u e en  lo su ces iv o  n os referirem os fu n d a m en ta lm e n te  a las Ram as 
Principales, vale la pena señalar q u e  en  las 3 8  R am as S ecu n d ar ias16 , el n ú m ero  
p ro m ed io  d e  e s ta b lec im ien to s  por rama es d e 2 ,5 6  p lantas y  la o cu p a c ió n  m edia  
a sc ien d e  a 9 ,3  p ersonas por e s ta b le c im ie n to , lo  cual con trasta  co n  las Ram as 
Principales: 6 ,4  p lantas fabriles en p rom ed io  por activ id ad  y  una o cu p a ció n  
m edia d e 7 7  personas por p lanta. A d em ás en 2 0  de estas 3 8  ram as el n úm ero  
d i  o cu p a d o s  es in ferior  a 5  p ersonas, es d ecir  están  c o n s t itu id o s  por m icroesta- 
b lec im ien to s , a razón  de 3  o  m en o s u n id ad es fabriles por rama. Por otra  parte 
en  1 8  ram as hay una m edia  d e d os o  m en o s asalariados y  en  7  ram as n o  h ay  
p ersonal asalariado.

E stos valores im plican  q u e en buena parte del e sp e c tro  d e activ id a d es en  
q u e  se  ha d iversificad o  la industria fu egu in a , la propia idea d e  rama n o parece  
reflejar una realidad q u e t ie n d e  a asem ejarse a un co n ju n to  d isperso  d e e s ta b le 
c im ie n to s  d e carácter in form al q u e  revisten  una estructu ra  p rácticam en te  fam i
liar.

2 .2 . A nálisis d e  las ram as p rin cip ales

Las R am as P rincipales c o n stitu y e n  un co n ju n to  h eter o g én eo  d e activ id ad es  
en cu a n to  al p eso  q u e  p o see  cada una d e ellas. Tal c o m o  p u ed e observarse en  
el cu ad ro  11 , e x is te  una m arcada p reem in en cia  d e la rama Fabricación  d e R adio  
y  T V  (3 8 3 2 1 )  y  en  m en or m ed id a , pero  igu a lm en te  d istan ciad as d el resto , se

14 Los números que a continuación figuran entre paréntesis sirven de referencia para la lectura del cua
dro 21, el contenido de cada uno de estos indicadores aparece explicado en la Nota al pie del cuadro.

15 La participación de los salarios en el producto es igual al cociente entre la Remuneración Media y la 
Productividad Media (producto por asalariado).

16 Acerca de algunas de estas ramas ya hemos realizado una serie de apreciaciones en el punto 1.3. 
("El efecto de arrastre sobre otras Actividades").
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C U A D R O  11. T ierra del Fuego. Ramas Principales. Rasgos estructurales. A ñ o  1 984

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ramas Estableci Personal Ocupación Valor Participación en el total Nacional

mientos Asalariado Total Agregado Estableci Ocupación Valor
(número) miento Agregado

% % % % % %

32114 Hilados, Fibras textiles 8 3,8 3,7 6,4 2,34 0,92 3,68
32121 Confec. Ropa de Cama 5 4,3 4,2 2,5 5,26 6,62 13,30
32133 Fabric. Art. de Punto 4 1,9 1,9 2,9 0,39 0,82 4,83
33111 Aserraderos 12 5,3 5,5 1,6 0,46 1,48 4,22
35131 Fabric. Plásticos y Resinas 5 2,0 2,1 2,8 2,52 2,16 4,02
38292 Fab. Heladeras, Lavarropas 3 1,4 1,5 2,2 1,00 1,12 6,70
38321 Fab. Radio y T V. 20 59,2 57,0 62,5 7,66 43,89 63,45
38330 Aparatos Uso Doméstico 4 5,2 4,9 11,4 2,23 5,13 41,97

Sub-Total Ramas Principales 61 83,1 80,8 92,3 - - -
Ramas Secreto Estadístico
(32190/2011* 3 4,2 4,1 2,8 0,49 2,72 7,15

TOTAL Ramas Principales 64 87,3 84,9 95,1 - - -
Ramas Secundarias 94 12,7 15,1 4,9 - - ...

T.S 158 100,0 100,0 100,0 0,14 0,42 1,24

NOTA: (*) La agregación de las ramas "Fabricación de textiles no clasificados en otra parte" (32190) y “Confección de camisas" (32201), salva el secreto estadístico, ya que 
entre ambos reúnen tres establecimientos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Económico Nacional de 1985, INDEC, Buenos Aires.



d estacan  las ramas C on stru cción  d e A p aratos y  A cc eso r io s  E léctr icos d e  U so  
D o m é stic o  (3 8 3 3 0 )  e  H ilados d e  Fibras T e x tile s  ( 3 2 1 1 4 ) ,  esta s  tres ram as en  
co n ju n to  ap ortan  el 80%  d el valor agregado y  el 65 ,6%  d e la o c u p a c ió n , co n s-  
t iu y e n d o  por lo  ta n to  el n ú c le o  p ro d u ctiv o  b á sico  d e Tierra d el F u ego .

Por otra parte, en  el m ism o  cu ad ro  (V er co lu m n a s 5 , 6  y  7  d el cu ad ro  1 1 ), 
p u ed e observarse q u e  en general e s te  gru p o d e  ramas m a n tien e  una n o ta b le  
presencia  en  los m ercad os n acion a les , en  esp ecia l en térm in o s d e  p articip ación  
en e l valor agregado, lo cual es m uestra e lo c u e n te  d e q u e  el re la tivam en te p e
q u e ñ o  n ú m ero  d e e s ta b le c im ie n to s  q u e las co n fo rm a n  fu e  in sta lad o  en  T ie
rra del F u ego  para ab astecer  el c o n ju n to  d el m ercad o n acion al y  su  p resen cia  es  
p articu larm en te d ecisiva en  los m ercad os d e radio y  T V  y  en  ap aratos d e  u so  
d o m é s t ic o 17, con  cu o ta s  d el 63 ,45%  y  4 1 ,9 7 %  resp ectiv a m en te .

A  fin  d e  o b ten er  o tro s  in d ic io s  so b re  la estru ctu ra  industria l fu eg u in a , en  
re lac ión  c o n  lo s  p arám etros q u e  caracterizan  a la estru ctu ra  industria l n acion a l 
y  a la d e la provincia  d e La R ioja, q u e tam b ién  ha ex p er im en ta d o  una im p or
ta n te  tran sform ación  en los ú ltim o s  a ñ o s18, se  e x p o n e  en  el cu ad ro  12  un c o n 
ju n to  d e  in d icad ores b á sico s , t ip ific a d o s  en  fu n c ió n  del ta m a ñ o  d e  los e s ta b le 
c im ien to s .

En Tierra d el F u ego  se  ev id en c ia  una m u y  su p erior presencia  d e  grandes e s 
ta b le c im ie n to s , d en tro  del n ú m ero  to ta l q u e c o n fo rm a  su estru ctu ra  in du s
trial, q u e  lo  q u e  a c o n te c e  a n ivel n acion al y  en la p rovin cia  d e La R ioja; igual 
s itu a ció n  e s  p ercep tib le  ta n to  en  los es tr a to s  I y  II d e  m ed ia n o s  e s ta b lec im ien 
to s . Esta singular c o n fo rm a c ió n  p arece c o h e r e n te  c o n  el h e c h o  d e  q u e  buena  
p arte d e lo s  e s ta b le c im ie n to s  q u e  op eran  en  la actu a lid ad  en  Tierra del F u ego , 
sob re to d o  en  e lec tr ó n ic a  d e  u so  d o m é stic o , e s  la co n se cu en c ia  del traslad o  de  
gran d es u n id a d es fab riles q u e  a n ter io rm en te  p ro d u c ía n , bajo o tras c o n d ic io n e s  
en  el p o lo  m etro p o lita n o , a las q u e se  agregaron otras q u e  an ter io rm en te  o p e 
raban e x c lu s iv a m e n te  en  lo s  c irc u ito s  de co m e rc ia liz a c ió n .

En el ca so  del valor agregado la d istr ib u c ión  por ta m a ñ o  d e  los es ta b lec i
m ien to s  guarda m ayor s im ilitu d  con  la q u e  e x is te  a n ivel n acion a l, pero  en  el 
caso  d e los grandes y  m ed ian os e s ta b lec im ien to s  del e s tra to  I la gen eración  del 
p ro d u c to  se  en cu en tra  m en os con cen trad a  q u e la m edia  d el p a ís .19 Por otra  
parte, si s e  la com p ara con  La R ioja, la s itu a c ió n  lu ce m arcad am en te d ife re n te  
a la d e esta  p rovin cia  y  c o n  un nivel d e  co n ce n tr a c ió n  m u y  su p er io r .20

17 Este aspecto se profundiza en relación con los grados de concentración y especialización (pto. 3.1.).
18 Ver Yoguel, G.; Gatto, F. y Gutman, G. "Crecimiento Regional y Políticas Públicas. El impacto 
de la promoción industrial en la provincia de La Rioja". Serie Publicaciones Nro. 1, CFI, Buenos Aires, 
1987. (mimeo).
19 A nivel nacional, apenas el 3,8%de los establecimientos (grandes más mediano I) aportan el 79% 
del producto, en tanto que en Tierra del Fuego el 16,6% de los establecimientos de ambos estratos apor
tan el 82,8% del producto.
20 Ver Concentración y Especialización (apartado 3).
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Cuadro 12. Argentina. Indicadores estructurales comparados. Año 1984.

Tipo de 
Estableci
miento (1) Nación

%

Establecimientos

Tierra del Fuego
%

La Rioja
%

Nación
%

Valor Agregado

Tierra del Fuego
%

La Rioja
%

Tamaño Medio Establecimiento (2)

Nación Tjerra La Rioja 
del Fuego

Micro 66,5 42,0 70,9 3,3 0,7 2,6 2 2 2
Pequeño 20,7 17,2 12,2 5,8 2,6 6,4 9 9 8
Mediano 1 8,9 24,2 11,6 11,9 13,9 43,8 26 28 27
Mediano II 3,0 10,2 4,7 23,7 24,9 34,2 93 88 90
Grande 0,8 6,4 0,6 55,3 57,9 13,0 493 292 229
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12 37 11

Tipo de 
Estableci
miento (1)

Productividad 

Miles $a

Salarios Medios 

Miles $a

Participación de los Asalariados 

Porcentajes
Nación Tierra del Fuego La Rioja Nación Tierra del Fuego La Rioja Nación Tierra 

del Fuego
La Rioja

Micro 387,3 1.048,3 321,5 258,1 402,2 242,1 18 13 14
Pequeño 564,6 2.619,3 1.199,9 265,6 567,9 247,6 33 17 12
Mediano I 905,9 3.207,9 2.685,8 328,8 689,9 318,8 32 20 11
Mediano II 1.467,9 4.410,8 1.544,7 433,4 798,1 342,7 27 18 22
Grande 2.461,5 4.926,9 1.909,0 588,1 939,9 267,6 23 19 14
TOTAL 1.458,3 4.277,7 1.702,8 446,7 848,7 309,5 26 19 15

(1) Microestablecimiento: ocupan menos de 6 personas; Pequeño: ocupa entre 6 y 15 personas; Mediano i: ocupa entre 16 y 50 personas; Mediano 11 : ocupa entre 51 y 
200 personas; Grande: ocupa más de 200 personas.

(2) Tamaño Medio: Ocupados/Número de establecimientos
(3) Productividad: Valor Agregado/Ocupados.
(4) Salarios Medios: Salarios/asalariados
(5) Participación: salarios/Valor Agregado.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar de Censo Nacional Económico de 1985. INDEC, Buenos Aires.



La p rod u ctiv id ad  m edia y  los sa larios m ed ios so n  s ig n ifica tiv a m en te  m a y o 
res en Tierra del F u ego , p ero  las d iferen c ia s en tre  a m b o s parám etros en favor  
d e  la p rod u ctiv id ad  d eterm in an  q u e  la p artic ip ac ión  d e  los sa larios en  el p rod u c
to  sea  in ferior al d e la m ed ia  n acion al para to d o s  lo s  estra tos. En re lac ión  co n  Le 

R ioja, si b ien  la s itu a c ió n  se  in v ierte , sa lvo  en  e l.e s tr a to  m icro  y  m ed ia n o  II, am 
bas reg ion es parecen  p resen tar estructu ras d e d istr ib u c ió n  d el in greso s im ila 
res.21

Los re la tivam en te a lto s  sa larios m ed ios q u e  paga la industria fu egu in a  se  
Jeben a q u e los c o s to s  d e  tran sp orte , las ex ig u a s  p o sib ilid a d es de p rod u cción  
oca l d e a lim e n to s  y  la escasez  d e  v iv iend as, d eterm in an  q u e el p rec io  d e  los b ie 
nes d e la canasta  fam iliar sean  n o ta b le m e n te  su p eriores a los q u e se  registran en  
otras reg ion es. A d em ás la carencia  d e  m an o d e obra local h ace im p resc in d ib le  
la m igración  d e trabajadores d esd e  o tras reg ion es d el pai's o , d e  m anera lim ita 
da, d esd e  el ex terior , para lo  cual es n ecesario  o fre cer  m ayores sa larios. E viden 
te m e n te  e s to  d eterm in a  q u e tien d an  a pred om inar in dustrias c u y o  p ro ceso  d e  
trabajo es  p o c o  in ten siv o  en m an o de obra, lo cual e s  fu n c io n a l co n  las fa c i
lidades para im portar partes y  su b c o n ju n to s  para su en sa m b la d o  local.

La baja p artic ip ación  d e  las rem u n eracion es, a pesar d e q u e los sa larios m e
d io s so n  su sta n c ia lm en te  m ayores q u e  los del resto  del pai's, en cu en tra  su  e x p li
ca c ió n  en las p rop ias caracter ísticas del p ro ceso  d e p ro d u cc ió n  a q u e  h a c ía m o s  
referencia  y  d e  la estructu ra  o lig o p ó lic a  d e los m ercad os d o n d e  op eran . En 
e fe c to  las ram as q u e  d efin en  los parám etros q u e  caracterizan  a la industria fu e 
guina operan  en  m ercad os c o n  a lta  d iferen c ia c ió n  d e p ro d u c to s , en  lo s  q u e  lo s  
gastos d e p ub lic idad  y  p ro m o ció n  son  un c o m p o n e n te  d ec is iv o  para m an ten er  
o  am pliar las c u o ta s  d e  m ercad o. T o d o  e llo  en un c o n te x to  de alta p ro tecc ió n  
a la co m p eten c ia  ex te r io r  para los b ien es fin a les, lo cual les o fr e c e  un m ercad o  
ca u tiv o  co n  s ig n ifica tiv o s m árgenes d e  b en efic io s .

A d em ás los gasto s re lac ion ad os co n  los p lanes d e f in a n c ia m ie n to , c írc u lo s  
d e  ah orro  p revio , so n  im p u ta d o s en  su to ta lid ad  a los es ta b lec im ien to s  fu e g u i
n o s , a s í c o m o  el 50%  d e las rem u n eracion es d e los fu n c io n a r io s  n o  rad icad os en  
la región .

La co n ju n c ió n  d e  to d o s  e s to s  fa c to res  exp lica  la p resencia  d e un " a lto"  va
lor agregado (V er C uadro 13) a co m p a ñ a d o  d e una escasa p artic ip ación  d e los 
sa larios en  su c o m p o s ic ió n . La sob reasign ación  d e gasto s a jen o s al p ro ceso  de  
p ro d u cció n  es a su v ez  una n ecesid ad  a fin  d e lograr un n ivel m ín im o  d e valor  
agregado, q u e  es  un req u isito  legal (V er A n e x o  I) para la o b te n c ió n  d el c e r tif i
ca d o  d e  origen  sin  el q u e  n o  es p osib le  "exp ortar"  al terr itor io  n acion a l y  o b 
ten er  los corresp o n d ien tes  reem b olsos.

21 El cálculo de la participación de los asalariados en el producto surge del cociente entre salarios me
dios y productividad por asalariado (en el cuadro 12  la productividad se ha calculado por persona ocupa
da, sea o no asalariado) por ello su determinación no surge de manera inmediata a partir de las cifras de 
este cuadro.
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Cuadro 13. T ierra del Fuego. Composición del V a lo r Bruto de producción para las Ramas Principales. Año 1984
(porcentajes sobre V  B P I

Ramas
Participación 

de las Remune
raciones en el 

V.B.P.

Participación del 
Superavit Bruto 
de Explotación

(7)

Grado de 
Elaboración

(1) + (2)

Participación 
Componente de 

Mater. Prima 
en el V.B P

Otros
V BP

(3)+(4)+(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32114 Hilados Fibras Textiles 4,5 35,9 40,4 47,8 11,8 100
32121 Confección Ropa de Cama 8,4 39,5 47,9 44,6 7.5 100
32133 Fab. Artículos de Punto 7,2 45,4 52,6 40,0 7,4 100
33111 Aserraderos 16,7 49,2 65,9 19,5 14,6 100
35131 Fab. Plásticos y Resinas 7,2 42,0 49,2 41,9 8,9 100
38292 Fab. Heladeras y Lavarropas 7,2 36,7 43,9 47,1 9,0 100
38321 Fab. Radio y T.V. 11,7 46,8 58,5 29,4 12,1 100
38330 Aparatos Electrodomésticos 

Ramas Secreto Estadístico
7,3 59,3 66,6 29,8 2,7 100

(32190/201) 16,5 43,9 60,4 31,7 7,9 100

Media Tierra del Fuego 10,7 45,7 56,4 31,8 11,8 100

Media Nacional 12,9 35,9 48,8 41,5 9,7 100

NOTA:
(1) Salarios Relativos: Salarios/V.B.P.
(2) Superavit Bruto: V.A - Salarios

V.B P.
(3) Grado de Elaboración: Valor Agregado/V.B.P.
(4) Componente de Materia Prima: Materias Primas/V.B.P.
(7) El Superavit Bruto de Explotación incluye todos los componentes del valor agregado excluyendo la masa de salarios, vale decir margen de ganancias, costos financieros 

pagos en concepto de marcas, patentes y regalías, gastos de publicidad y otros gastos de distribución y comercialización.



Cuadro 14. T ierra del Fuego. Tasa de Excedente bruto de las Ramas Principales. Año 1984.
(en miles de pesos argentinos)

Ramas
Superavit 
Bruto de 
Explotac.

(1)

Número
de

Establee.
(2)

Superavit
por

Establee.
(3Ml)/(2)

Salarios
Medios

(4)

Tasa
de

Excedente
(5H 3)/(4)

Relación 
Tasa Local/ 

Tasa Media Nacional 
(6) {*)

32114 Hilados de Fibras Textiles 1.415.704 8 176.963 857 206 6,9
32121 Confección Ropa de Cama 518.646 5 103.729 460 225 7,5
32133 Fabric. Artículos de Punto 623.457 4 155.864 939 166 5,5
33111 Aserraderos 295.420 12 24.618 339 73 2,4
35131 Fabric, Plásticos y Resinas 584.373 5 116.875 917 127 4,2
38292 Fabric. Heladeras y Lavarropas 459.786 3 153.262 1124 136 4,5
38321 Fabric, Aparatos Radio y T.V. 12.411.729 20 620.586 946 656 21,9
38330 Aparatos Electrodomésticos 

Ramas Secreto Estadístico
2.523.558 4 630.889 1084 582 19,4

(32190/201) 382.836 3 127.612 803 159 5,3
Total Tierra del Fuego 20.119.520 158 127.339 819 155 5,2
Total Nacional 1.480.000.000 109.297 13.542 447 30 —

Nota: (*) La tasa media nacional es igual a 30.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985. INDEC Buenos Aires.



La e x is te n c ia  d e  un su p erav it b ru to  d e  e x p lo ta c ió n  m ás a lto  q u e  el v ig en te  
para el co n ju n to  d e  industria  n acion al p erm ite  su p o n er  q u e  los es ta b lec im ien to s  
q u e op eran  en  la región  d isp o n en  d e una su p erior  cap acidad  d e  generar e x c e 
d e n te  para su  p o ten c ia l rein versión . Un m ayor nivel d e p recisión  so b re  é s te  
p u ed e  o b te n e rse  si se  lo  estim a en térm in o s d e n ú m ero  d e  sa lar ios m ed io s d e  
q u e  d isp o n e  cada e s ta b le c im ie n to  para in vertir .22 La d ec is ió n  co n creta  so b re  el 
d e st in o  del e x c e d e n te , m ás allá d e  las co n sid era c io n es d e  m ercad o  y  d e  la s itu a 
c ió n  e c o n ó m ic a  g lob a l, n o  está  en  m a n o s en  general d e  los e s ta b lec im ien to s  
rad icados en  Tierra del F u eg o  ya q u e  la a d m in istrac ión  central d e  la m ayor  
parte d e e llo s  se  en cu en tra  en  el p o lo  m etro p o lita n o .

S in  em b argo , es  im p o rta n te  ten er  en cu en ta , al m en o s  en  térm in o s m u y  
agregados, la cap acid ad  d e generar e x c e d e n te s  d e  e s to s  e s ta b lec im ien to s  p u e sto  
q u e  e llo  p u ed e servir d e  or ien ta c ió n  para q u e  las p o lít ic a s  p ú b licas, a través d e  
la reform a d e las ley es  d e  p ro m o c ió n , gen eren  in ce n tiv o s  para lograr un m ayor  
grado de in tegración  de los p ro ceso s p ro d u c tiv o s  y  d e la estru ctu ra  industrial 
fu eg u in a , ya  q u e  en el m arco d e  la actu a l leg islación  e s to  es v ir tu a lm en te  im p o 
sib le .

22 Se trata obviamente de una medida muy precaria puesto que no es posible diferenciar dentro del su
peravit bruto de explotación a las ganancias; esta limitación queda parcialmente salvada cuando se compa
ran las trasas de capacidad de generar excedentes, local y nacional, ya que lo que interesa más que las ci
fras en sí es resaltar las particularidades y potencialidades de la región. (Ver Cuadro 14).



3 . E SPE C IA L IZ A C IO N  Y C O N C E N T R A C IO N

En el ap artado 1 h em o s d escr ip to  la s itu a c ió n  en q u e  s e  en con trab a  Tierra  
d el F u eg o , en  m ateria d e  d esarro llo  industrial para el añ o  1 9 7 3  y  h em o s rese
ñ ado el su rg im ien to  d e su  nueva estructu ra  industrial en  el ú ltim o  d e c e n io . En 
el ap artado II h em o s an a lizad o  las caracter ísticas m ás sa lien te s  d e  la estructu ra  
industria l q u e  a c tu a lm e n te  p o see  la región , en tre  e llo s  h em o s d esta ca d o  el p eso  
fu n d a m en ta l q u e  d eten tan  las ram as e lec tr ó n ic a s  y  e léc tr ica s d e  u so  d o m é stic o .  
En e s te  ap artado n os p ro p o n em o s desarrollar e s te  a sp ec to  en m arcad o  d en tro  
d el análisis d e las estru ctu ras d e  m ercad o  y  del grado d e  esp ec ia liza c ió n  p ro d u c
tiva  e x is te n te , para fin a lm e n te  desarrollar algunas p ecu liarid ad es d e  la rama q u e  
p ro d u ce  aparatos d e  radio y  T V  por ser ésta  la q u e  m ayor im p ortan cia  t ie n e  en  
el esp ectro  fabril d e  Tierra del F uego .

3 .1 . E sp ecia lizac ión  p rod uctiva

La estructu ra  industrial d e  la región presenta un a lto  grad o d e  esp e c ia liza 
c ió n  d esd e  d o s  p u n to s  d e  vista: p or una p arte, e x is te n  tres ram as (aparatos d e  
radio y  T V , aparatos d e u so  d o m é stic o  e  h ilad os d e fibras te x t ile s )  q u e  ap ortan  
el 81%  d el p ro d u c to  fabril fu e g u in o  y , por otra parte, e x is te  un c o n ju n to  a m 
p lio  d e  activ id ad es in du stria les loca les q u e  tien en  una s ign ifica tiva  p articipa
c ión  en  su s resp ectivos m ercad os a nivel n acion a l.

D esd e  e s te  ú ltim o  p u n to  d e  v ista  la estructu ra  industria l d e  Tierra d el F u ego  
se p resen ta  a lta m en te  esp ecia liza d a  y  articu lada co n  la e c o n o m ía  n acion a l, p e
ro co n  p articu laridad es p rop ias q u e  la d iferen cian  ta n to  d e  aq u ellas p rovin cias  
cu y a  esp ecia liza c ió n  d ev ien e d e la tran sform ación  de recursos n atu ra les (M en
d o za , San Juan, T u cu m á n ), c o m o  d e otras p rov in cias d e d esarrollo  industrial 
rec ien te  a través d e los reg ím en es d e p ro m o c ió n , las q u e  tien en  una d iferen te  
a rticu lación  con  la e c o n o m ía  del p a ís , ta n to  por el lad o  de la d em an d a , c o m o  
p or el lad o  d e la o fer ta .

Las p rincipales activ id a d es radicadas en Tierra del F uego  tien en  d irecc io 
nada su  d em and a hacia el ex ter io r  y  su o fer ta  está  co n stitu id a  p rep on d eran te-  
m en te  por b ien es f in a les  d e  c o n su m o  durable. D esd e  e s te  ú ltim o  a sp e c to  s ó lo  
p ueden  ex cep tu a rse  las ram as d e  h ilad os d e fibras te x t ile s  ( 3 2 1 1 4 ) ,  te x t ile s  n o  
c la s ifica d o s  (3 2 1 9 0 ) ,  aserraderos (3 3 1 1 1 )  y  fa b r ica c ió n  d e p lá stico s y  resinas 
(3 5 1 3 1  ), las q u e  en  c o n ju n to  represen tan  un 12% del p ro d u c to  fabril loca l.
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Cuadro 15. Tierra del Fuego. Indicadores de especialización. Ramas principales. Año 1984

Ramas
Valor Agregado 

Provincial 
(VAPi) a/

(1)

Valor Agregado 
Nacional 

(VANi) b/

(2)

Participación
Rama/

Provine.
(VAPi/VAP)

(3)

Participación
Rama/

Nacional
(VANi/VAN)

(4)

Coeficiente
de

Especiali
zación

(5M3)/(4)

Participación
Mercado
Nacional

(6HD/(2)

Tipología
de

especialización

(7)

32114 Hilados Fibras Textiles 1.595,7 43.326,4 6,43 2,25 2,86 3,70 2
32121 Confección Ropa de Cama 628,6 4.727,4 2.53 0,25 10,12 13,30 2
32133 Fab. Art. de Punto 723,0 14.974,0 2,91 0,78 3,73 4,80 2
33111 Aserraderos 395,4 9.350,4 1,59 0,49 3,24 4,20 2
35131 Fab. Plásticos y Resinas 684,4 17.036,9 2,76 0,88 3,14 4,00 2
38292 Fab. Heladeras y Lavarropas 549,7 8.201,8 2,21 0,43 5,14 6,70 2
38321 Fab. Radio y T.V. 15.511,7 24.445,7 62,50 1,27 49,21 63,50 1
38330 Aparatos Uso Doméstico 2.833,5 6.750,8 11,42 0,35 32,63 41,90 1
Sub-total Ramas Principales 22.922,0 128.813,4 92,35 6,70 13,78 17,80 -

Ramas Secreto Estad. (32190/201) 690,1 9.840,1 2,78 0,51 5,45 7,00 1
Total Ramas Principales 23.612,1 138.653,5 95,13 7,21 13,18 17,00 -
Ramas Secundarías 1.207,4 1.783.746,5 4.87 92,79 0,05 — -

TOTAL GENERAL 24.819,5 1.922.400,0 100,00 100,00 — 1,29 -

(1) VAPi: Valor Agregado por la rama 'i" a nivel provincial. V.A.P.. Valor Agregado por la industria fueguina.
VAIMi: Valor Agregado por la rama "i" a nivel nacional. V.A.N : Valor Agregado por toda la industria nacional.

(2) Coeficiente de especialización: V.A.P. i V.A.N.i ; si este cociente es superior a 1,3 la rama se considera especializada; las de tipo 1 son aquéllas con un tama-
V.A.P. V.A.N

ño medio de planta mayor o igual a 50 ocupados y las de tipo 2 tienen un tamaño medio de planta inferior a 50 ocupados.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985, INDEC, Buenos Aires.



Si b ien  es c ier to  q u e  una activ id ad  relevante en  térm in o s loca les p u ed e  n o  
ser s ign ifica tiva  en el c o n ju n to  n acion al y  en  co n se cu en c ia  se trata d e un caso  
d e esp ec ia liza c ió n  por au sen cia  d e estructu ra  industria l, en  Tierra del Fuego  
las R am as Principales (aqu éllas q u e  ap ortan  m ás del 1% d el p ro d u c to  fabril lo 
cal) t ien en  un a lto  grado d e  esp ecia liza c ió n  d eb id o  a q u e  o  b ien  se  trata d e  a c t i
v id ades im p ortan tes q u e m igraron m asivam en te del p o lo  m etro p o lita n o  (e le c 
tr ó n ic o s  y  e léc tr ico s  d e u so  d o m é stico )  o  d e  activ id ad es co n  p oca  relevancia en  
el e sp e c tr o  m an u factu rero  del p a ís , co n  e x c e p c ió n  d e h ilad os d e fib ras te x t ile s ,  
pero co n  una re levan te presencia  en  la región .

El c o e f ic ie n te  d e  e sp e c ia liza c ió n 23 su rge d el c o c ie n te  en tre  la p artic ip ación  
local d e  la rama y  la p artic ip ación  n acion al d e la rama, si e s te  valor es su p erior  
a 1 ,3  se  con sid era  q u e  h ay  cierta  esp ec ia liza c ió n  (V er co lu m n a  5  del cu ad ro  15). 
A  su  vez  estas ram as se  d iv id en  en esp ecia lizad as d el t ip o  1, cu a n d o  t ien en  un  
tam añ o  m ed io  d e e s ta b le c im ie n to  su p erior  a 5 0  p ersonas, o  esp ec ifica d a s  d e t i
po 2 , cu an d o  es in ferior  a 5 0  o cu p a d o s. D e las d iez  ram as q u e  ap arecen  en  el 
cu ad ro  1 5  (co lu m n a  7) h ay tres del t ip o  1 y  s ie te  del t ip o  2 .

A d em á s se  observa q u e  el c o e f ic ie n te  d e  esp ec ia liza c ió n  es p articu larm en te  
a lto  en  las ram as q u e  p rod u cen  radios y  te lev iso res (3 8 3 2 1  ), ap aratos d e u so  d o 
m éstic o  (3 8 3 3 0 )  y  ropa d e cam a (3 2 1 2 1  ). C o h e re n tem en te  con  e s te  h ech o  T ie 
rra del F u eg o  m a n tien e  en  estas activ id ad es una im p o rta n te  p resen cia  a n ivel 
n acion a l. En las otras ram as,si b ien  las c u o ta s  de m erca d o 24 d e los es ta b lec i
m ien to s  fu eg u in o s es m e n o r ,n o  deja d e ser  un h ech o  de cierta  trascen d en cia  q u e  
en  to d a s  e llas un n ú m ero  m u y  p eq u e ñ o  d e  e s ta b le c im ie n to s  ten ga  p o rc io n e s  d e  
m ercad o  cercanas o  su p eriores al 4% . (V er co lu m n a  6  del cu ad ro  15 ).

El resto  del esp ectro  fabril, vale decir las 3 8  R am as S ecu n darias, p resen tan  
d ife re n tes  s itu a c io n es  en  cu a n to  a su grado d e esp ec ia liza c ió n . Tal c o m o  p u ed e  
observarse en  el cu ad ro  1 6 , 17 d e estas ram as son  esp ecia lizad as, 2  del t ip o  1 
y  1 5  del t ip o  2 , las d em ás son  fu n d a m en ta lm e n te  n o  esp ecia lizad as d e  t ip o  5 , 
p resen tá n d o se  un s o lo  caso  d e rama no esp ecia lizad a  del t ip o  7 . (V er p ie  d e  
página d el cu ad ro  1 6 ).

A  m o d o  d e s ín te s is , señ a la m o s q u e  cu a tro  ram as p rin cip ales esp ecia lizad as  
d e t ip o  1, en  las q u e  operan  3 0  e s ta b le c im ie n to s  dan cu en ta  del 76 ,8%  del valor  
agregado d e la región; si a e llo s  s e  le su m an  las otras se is  R am as P rincipales e s 
p ecia lizad as del t ip o  2 , se  t ie n e  q u e  en  c o n ju n to  éstas s ign ifican  el 93 ,6%  del 
p ro d u c to  fabril fu eg u in o ; y  si, p or ú ltim o , a és ta s  se les ad ic ion an  las R am as S e
cundarias esp ecia lizad as d e t ip o  1 y  2 , se  t ie n e  q u e el 99 ,3%  d el p ro d u c to  es

23 Ver: Yoguel, Gabriel. "Propuesta Metodológica para la construcción de una Tipología de Ramas Pro
vinciales". Documento Nro. 3, CFI, 1986 (mimeo).

24 En este trabajo se asimila la noción de rama a la de mercado lo cual introduce en ciertos casos sesgos 
de inclusión puesto que las ramas abarcan bienes que no son sustitutos entre sí e igualmente se incurre en 
sesgos de exclusión pues en otras ramas se producen bienes sustitutos.
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Cuadro 16. T ierra  del Fuego. T ipologías de Especialización 1 /. A ñ o  1 984 .

Ramas Especializadas Ramas no Especializadas Total

Concepto Principales Secundarias Subtotal Secundarias Subtotal
benerai

Tipo 1! Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 5 Tipo 7

Número de Ramas 4 6 2 15 27 20 1 21 48

Número de Establecim. 30 33 2 30 95 62 1 63 158

Forcent. Val. Agreg. 76,7 18,4 0,6 3,6 99,3 0,7 0,0 0,7 100,0

1/ Tipologías de especialización
a) Ramas Especializadas (Coeficiente de Especialización mayor a 1,3) 
a. 1.) Tipo 1 : Tamaño medio superior a 50 ocupados.
a.2.) Tipo 2: Tamaño medio inferior a 50 ocupados.
b) Ramas No Especializadas (Coeficiente de Especialización inferior a 1,3)
b.1.) Tipo 5: Participan en un porcentaje mayor al 5%del Valor Agregado Nacional y tienen una media inferior a 5 ocupados. 
b.2.) Tipo 7: Participan en un porcentaje inferior al 5%del Valor Agregado Nacional y tienen una media inferior a 5 ocupados.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985. JNDEC, Buenos Aires.



a p o rta d o  p or ram as esp ecia lizad as, lo  cual e s  co n g ru en te  co n  el h ech o  de q u e  la 
m ayor p arte d e los e s ta b lec im ien to s  d e cierta  s ig n if ica c ió n  han s id o  instalada  
para sa tisfacer  el m ercad o  n acion al en  el se n o  d e  una p eq u eñ a  estru ctu ra  in d u s
trial, lo  cual c o n s t itu y e  en  a lgu n os casos form as d e esp e c ia liza c ió n  p or a u sen 
cia.

3 .2 . C on cen tración  global

La sig n ifica c ió n  q u e t ie n e  d en tro  d e la industria fu egu in a , un c o n ju n to  de  
grandes e s ta b lec im ien to s  d eterm in a  un a lto  grado d e co n ce n tr a c ió n  téc n ic a  g lo 
bal d e la p ro d u c c ió n 25 En e fe c to , las cu atro  u n id ad es fab riles d e m ayor  
d im e n sió n , en  térm in o s d e valor agregado, ap ortan  el 20%  d el e m p le o  y  g en e
ran el 4 0 % del p ro d u c to  regional y  las 2 0  p lantas m ás grandes ocu p an  el 65%  
d el personal y  dan cu en ta  d el 81%  del p ro d u cto .

D en tr o  d e  e s te  grupo d e  e s ta b lec im ien to s  ex iste n  im p o rta n tes  d iferen c ia s d e  
ta m a ñ o . Tal c o m o  p u ed e d ed u c irse  del cu ad ro  17 las prim eras cu a tro  u n id ad es  
fabriles generan un p ro d u c to  m ed io  q u e  d u p lica  a los del seg u n d o  es tra to , tr i
p lica a los del tercero , es  5 ,7  v eces su p erior a los del cu arto  es tra to  y  7 ,8  v ec es  
m ayor a los del q u in to  es tra to . En térm in o s de o cu p a c ió n  las d iferen c ia s so n  
n o ta b lem en te  m en o s acen tu ad as, a sí, por e je m p lo , los e s ta b le c im ie n to s  q u e  c o n 
form an  el prim er es tra to  d e  ta m a ñ o s son  4  v eces m ayores q u e  los d el q u in to  e s 
tra to  y  los del cu a rto  so n  m ayores q u e  los d el se g u n d o  y  tercer estra to . Estas 
d ic o to m ía s  se ex p lica n  por la p resen cia  de n o ta b le s  d iferen c ia s te c n o ló g ic a s  d e n 
tro  d e  esta  cú p u la  d e e s ta b lec im ien to s  grandes, d iferen c ias  q u e  t ien en  su ex p r e 
s ió n  en  la relativam en te m en or h eterogen eid ad  en  la p rod u ctiv id ad  y  en  la o c u 
p ación  "vis a v is"  lo  q u e a c o n te c e  co n  el p ro d u cto . (V er ú ltim a  fila  del cu ad ro  
1 7 ).

C atorce d e  los v e in te  e s ta b le c im ie n to s  q u e co n fo rm a n  la cú p u la  d e c o n c e n 
tración  g lob al fu egu in a , p rod u cen  aparatos d e rad io , te lev is ió n  y  eq u ip o s  d e  a u 
d io  (rama 3 8 3 2 1 ) ,  los se is  restan tes p rov ien en , a razón  d e u n o  por ram a, d e  las 
sig u ie n tes  activ id ad es: aparatos d e u so  d o m é stic o  ( 3 8 3 3 0 ) ,  h ilad os d e fibras  
te x t ile s  (3 2 1 1 4 ) ,  m edias ( 3 2 1 3 1 ) ,  te x t ile s  n o  c la sifica d o s ( 3 2 1 9 0 ) ,  ropa d e  ca 
ma (3 2 1 2 1 )  y  cam isas (3 2 2 0 1 ) .

D e la com p arac ión  en tre  los va lores m ed ios d e o cu p a c ió n , p ro d u c to  y  pro
d u ctiv id ad  d e la cú p u la  y  el c o n ju n to  d e  la in du stria  fu e g u in a 26 s e  com p ru eb a

25 La concentración global de la producción es una estimación que se relaciona con las diferencias de 
tamaño de las unidades fabriles y que, por tener como referencia al conjunto de la industria, ofrece una 
imagen agregada de las asimetrías en la distribución del producto.

26 La ocupación media y el producto medio por establecimiento de la cúpula es de 188 personas y de 
pesos argentinos 1.009,9 millones; ¡guales variables para el total de Tierra del Fuego suponen 37 personas 
y $a 157,1 millones por planta fabril.
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Cuadro 17. T ie rra  del Fuego. Concentración global.
Participación de los 2 0  Establecim ientos más grandes en la ocupación y  el producto . A ñ o  1984.

Estratos de Tamaño 
Planta Personas

Ocupación

% % Acumul. Millones $a

Producto

% % Acumul.

Productividad 

Miles $a

1. Del 1 al 4 1.311 22 22 9.785,6 40 40 7.464,2
2. Del 5 al 8 732 13 35 4.187,5 16 56 5.720,6
3. Del 9 al 12 644 11 46 3.113,6 13 69 4.834,8
4. Del 13 al 16 756 13 59 1.703,9 7 76 2.253,8
5. Del 17 al 20 327 6 65 1.246,9 5 81 3.813,1

Total Veinte Grandes 3.770 65 65 20.037,5 81 81 5.314,9

Total Tierra del Fuego 5.803 100 100 24.819,5 100 100 4.277,7

Coeficiente Variación 1/ 0,42 0,77 0,36

NOTA:
1/ Cociente entre la dispersión standard y la media de los cuatro estratos en que fueron agrupados los 20 establecimientos de mayor dimensión. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985. INDEC, Buenos Aires.



Cuadro 1 8 .  T ierra  del Fuego. T ab la  com parativa de tamaños

Estrato Grandes Establecim ientos. A ñ o  1 9 8 4

Número
de

Establecimientos

Ocupac. Producto
Millones

$a

Tamaño
Medio
Planta

Producto
Medio
Planta

Productividad 
Media 

Miles $a

Tierra del Fuego 10 2.914 14.366 291 1.436,4 4.930,1
Nacional 907 448.994 1.105.200 495 1.218,5 2.461,5
Diferencias
Porcentuales ----- ----- ----- ( - 41) (+ 18) (+ 100)

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985. INDEC Buenos Aires.



q u e las a sim etr ía s  en tre  am b os grupos t ien d en  a ser m u y  grandes ta n to  en rela
ción  con  el p ro d u c to  m ed io  (6 ,4  veces) c o m o  co n  la o cu p a c ió n  m edia  (5,1 v eces), 
p ero  d e m u y  p oca  envergadura (apenas un 24%  superior) en  térm in o s d e  p ro 
d u ctiv id a d , e s to  se  d eb e  a q u e  las d iferen cias en tre  las variables o cu p a c ió n  m e
dia y  p ro d u c to  n o  t ien en  una sign ifica tiva  d ivergen cia .27

La relativa estab ilid ad  d e los ín d ices  d e  p rod u ctiv id ad  en tre  la cú p ula  y  el 
co n ju n to  d e la industria fu egu in a  se  en cu en tra  ín tim a m en te  v incu lada al p eso  
e s ta d ís t ic a m e n te  d eterm in a n te  q u e ejerce e s te  gru p o d e grandes e s ta b lec im ien 
to s , en  los va lores m ed ios del u n iverso con sid erad o .

T e n ie n d o  p resen te  e s te  fa cto r , si se  p roced e  a com parar los valores d e  esta  
cú p ula  co n  el es tra to  d e grandes e s ta b lec im ien to s  a nivel n a cio n a l, se le c c io n a n 
d o  en tre  los p rim eros a a q u é llo s  q u e ocu p an  m ás d e  2 0 0  p ersonas, se  c o m p ru e
ba q u e  los e s ta b le c im ie n to s  fu eg u in o s so n  un 41%  m ás p eq u e ñ o s  en  p ro m ed io  
d e o cu p a d o s  q u e los d e la m edia  n acion a l, pero  co n  un p ro d u c to  18% su perior  
y  el d o b le  d e  p rod u ctiv id ad . (V er cu ad ro  18).

En co n se cu en c ia , la estructu ra  industrial fu egu in a  presenta una alta c o n c e n 
tración  co n  im p ortan tes d iferen c ia s d e ta m a ñ o  en tre  los vein te  e s ta b lec im ien 
to s  m ás grandes y  en tre  é s to s  en su c o n ju n to  con  las restantes p lantas q u e  la 
co n fo rm a n . A sim ism o  la cú p ula  d e grandes e s ta b lec im ien to s  fu eg u in o s p re
se n ta  n iveles d e  p rod u ctiv id ad  n o ta b le m e n te  su p erio res a los de la m edia n a c io 
nal del e s tra to  d e grandes u n id ad es fabriles.

3 .3 . La co n cen tra c ió n  de m ercad o

La m ed ición  del nivel d e  co n c e n tr a c ió n 28 d e los m ercad os, requ iere en  el 
caso  d e Tierra del F u ego  p un tu a lizar q u e para la m ayor parte d e los e s ta b le c i
m ien to s  el m ercad o relevante es el nacional ya  q u e , c o m o  ha s id o  señ a la d o , es  
hacia é s te  d o n d e  se  d irige el gru eso  d e  la p rod u cción  local.

S e clasificará a las d istin ta s ram as en " a lta m en te  con cen trad as"  (los m ayores  
tres e s ta b lec im ien to s  generan m ás del 47%  del V alor A gregad o), " m ed ian am en 
te  con cen trad as"  (lo s tres e s ta b lec im ien to s  m ayores generan en tre  el 13 ,65%  y  
el 47%  del V alor A gregado) y  " escasam en te co n cen tra d a s"  (lo s tres e s ta b le c i
m ien to s  m ayores generan m en o s d e 13,65%  del V .A .) . 29

27 La productividad es igual al cociente entre el producto medio y la ocupación media por estableci
miento.

28 El término concentración es utilizado en el texto en un sentido "técnico" ya que la unidad de refe- 
•encia es el establecimiento. El plano económico de la concentración requiere adoptar como unidad de 
•eferencia a la empresa, de manera que la concentración técnica tiende a subestimar la verdadera concen
tración del mercado.

29 Ver Gutman, Graciela y Szterenlicht, Edmundo. "Elementos para la identificación de las formas de 
jompetencia en los Mercados Industriales", Documento Nro. 7, CFI 1986 (mimeo).
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La m ayor parte de las Ramas Principales participa en mercados m edianam ente 
concentrados y  hacia éstos se dirige el 83,9%  del producto regional (Ver cuadro 19). 
O cho de estas diez ramas (aparatos de TV; heladeras; lavarropas y afines; hilados de 
fibras textiles; con fección  de ropa de cama; artículos de punto; tex tiles no clasifica
dos; con fección  de cam isas y  plásticos y  resinas) corresponden a m ercados m ediana
m ente concentrados. Aserraderos y  aparatos de uso dom éstico  operan en mercados 
de escasa y  alta concentración respectivam ente.

Todas estas ramas tienen una participación en los m ercados nacionales que su 
pera el 3% . A dem ás ex iste otro  conjunto de actividades que, aunque tienen m enos 
significación regional, participan de manera destacada en d ichos m ercados. D ebido  
a que no se d ispone de datos sobre la participación que detentan los establecim ientos  
fueguinos en la cúpula de concentración nacional de cada una de las ramas, só lo  es 
posible h ipotetizar sobre este aspecto señalando que, dado el escaso núm ero de uni
dades fabriles que contienen la m ayor parte de estas actividades30 es posible su p o
ner que en la cúpula de cada una de ellas participa algún establecim iento fueguino. 
Las ramas involucradas en esta situación son: Hilados de fibras tex tiles (32114), 
C onfección  de ropa de cama (3 2 1 2 1 ), Fabricación de tex tiles no clasificados (32190), 
C onfección de cam isas (3 2 2 0 1 ), Aserraderos (3 3 1 1 1 ), Fabricación de plásticos y  re
sinas (3 5 1 3 1 ), Construcción de máquinas de oficina (3 8 2 5 1 ), Fabricación de helade
ras y  lavarropas (3 8 2 9 2 ), Fabricación de aparatos de radio y  TV (3 8 3 2 1 ), Aparatos 
de uso d om éstico  (3 8 3 3 0 ), Fabricación de relojes (38530) y  Fabricación de artícu
los de deporte (39 0 3 0 ).

En la segunda versión de este trabajo se profundizará en éstos y  otros aspectos  
de la concentración de los m ercados relevantes para los stablecim ientos fueguinos.

Cuadro 19. Tierra del Fuego. Estructura de Mércados. Total Ramas 1984.

Estructura del Mercado 
Nacional Ramas Establecimientos

Participación en 
Valor Agregado

%

R.E.C. 9 51 2,8

R.M.C. 30 93 83,9

R.A.C. 9 14 13,3

Total 48 158 100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 
1985. INDEC, Buenos Aires.

30 De esta situación sólo se excluye la rama fabricación de aparatos de radio y TV que contiene 20 estableci
mientos, entre los que existen 9 de grandes dimensiones que constituyen, a su vez, la cúpula de concentración 
de toda la rama.
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La rama que produce radios, televisores y  equ ipos de audio con stitu ía  hasta el 
año 19 7 6  un com plejo productivo con eslabonam ientos altam ente integrados, radi
cados en el cinturón industrial de la provincia de Buenos Aires. El eje de este co m 
plejo lo conform aban las em presas dedicadas a la fabricación de televisores cuya 
"producción local satisfacía los requerim ientos del m ercado interno en más de un 
95% sobre la base de em presas de capital nacional y  tecn o log ías propias (próxim as 
a la frontera internacional) con capacidad de incorporar y  utilizar las innovaciones 
"m ayores" que operó com o ¡nductora d e la industria de com p onentes local gene
rándose así im portantes externalidades".30b,s

A  partir de 1976 , y  sobre to d o  durante el p eríod o  19.78-1981, se produce una 
profunda transform ación de marco econ óm ico  global que altera sustancial m ente  
la estructura y  fun cionam iento de las ramas de productos electrónicos de uso d o 
m éstico. La reducción generalizada de aranceles de im portación, reforzada en sus 
e fectos  sobre el tip o  de cam bio real, por el creciente retraso cam biario, determinaron  
un cam bio drástico en los precios relativos de los bienes e insum os nacionales "vis a 
vis" los b ienes e insum os im portados.

El nuevo co n tex to  determ inó la desarticulación del com plejo productivo vincula
do a la fabricación de radios, equ ipos de audio y  televisores (rama 38321 ). Fue un 
proceso relativam ente breve, que primero im pulsó a los productores locales a susti
tuir algunas partes y  com p onentes nacionales por otros im portados con el objetivo  
de reducir costos y  enfrentar la com petencia de los bienes finales electrónicos prove
n ientes del exterior; operatoria ésta que fu e seguida por la m ayor parte de las firmas 
productoras de aparatos de televisión y  que pudo m antenerse en tanto  los co m p o 
nentes im portados incorporados fueron adaptables al d iseño del producto. Otro lí
m ite tecn o lóg ico  que selló  la suerte de la producción local de televisores fue la im 
plantación de la televisión en colores y  en particular la form a en que las autoridades 
del m om ento llevaron adelante el proceso de introducción de esta tecn o log ía , que no  
dejó margen para la adaptación productiva de las empresas locales.

La caída en la protección  de los bienes de consum o fu e tan acentuada que la 
gran m ayoría de las em presas fue abandonando progresivam ente la producción de 
bienes que había fabricado hasta el m om ento. De esta manera no se produjo en 
térm inos globales, un cam bio en el origen de la tecnología  y  de los bienes interm e
dios, sino una sustitución  del origen de los propios productos finales, lo cual supone  
una acentuada caída en la participación de la tecnología  y  los bienes interm edios 
locales en la oferta de bienes de consum o. En segundo lugar, porque con p osterio
ridad a 19 7 0  se incorporó a la Argentina el servicio de transmisión de televisión en 
colores. En el co n tex to  de un m ercado abierto, el com portam iento de las empresas 
respecto de la tecnología  y  los proveedores fue op uesto  al correspondiente al período

3.4. Análisis de la Rama Radios y Televisores

30 bis Aspiazu, Daniel y otros, op. cit. pág.
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de aislam iento parcial. La creciente significación de las tareas de ensam blaje final 
en detrim ento de la integración vertical local, el retroceso tecn ológico , el desm ante- 
lam iento de equ ipos y  centros de Investigación y  Desarrollo, el abandono de desa
rrollos tecn o lóg icos propios que conllevan, en m uchos casos, un patrón im itativo de 
consum o, la drástica reducción de los requerim ientos de mano de obra, tanto  en 
térm inos cuantitativos com o cualitativos, constituyen  algunas de las principales im 
plicaciones d e la reestructuración operada en el sector. 31

El proceso d e reestructuración de las rama se produjo, en el caso de aparatos de 
radio, audio y  TV, a partir de la m odalidad de arm ado de com p onentes (denom i
nada CKD: C om pletely-K nocked Down) y  en los e lectrodom ésticos a través de la 
masiva incorporación de partes y  subensam bles im portados. Am bas m odalidades 
encontraron en el Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego el lugar adecuado pa
ra la producción en las nuevas con d icion es técnicas.

El fen óm eno de la migración de em presas hacia el territorio fueguino im plicó  
una peculiar form a de transnacionalización de un subsector de la industria m anufac
turera argentina. Este proceso fu e im pulsado por la estrategia encarada por un con 
junto de firmas nacionales a fin de adaptarse a las condiciones im puestas por la aper
tura económ ica y  el cam bio tecn o lóg ico  y  ad optó  la modalidad específica  de un 
acuerdo para el ensam blado de productos de una marca reconocida en el m ercado  
mundial. Esta forma de trasnacionalización asociativa, ha significado una "pérdida 
de capacidad industrial y  tecnológica y  el desplazam iento del núcleo técn ico  hacia 
las actividades de adm inistración y  com ercialización y , en consecuencia, la vincula
ción creciente del proceso de acum ulación de capital con actividades que no requie
ren —y  por en d e, no dem andan— ningún tip o  de especialización ni de capacitación  
productiva ni tecn ológica” .32

Vale decir que se trata de una modalidad de transnacionalización que no se pro
dujo en lo fundam ental "a través de cam bios en el origen del capital, sino princi
palm ente por los cam bios en el origen de la tecnología  y  los bienes interm edios, 
con stitu yen d o  un fen óm en o  de transferencia al exterior del proceso de pensam iento  

y  de decisión así com o de la capacidad de industrialización".33

De lo exp u esto  se deduce que el crecim iento industrial de Tierra del Fuego se 
encuentra íntim am ente vinculado a la conducta adaptativa, de las firmas produc
toras de bienes de consum o electrónico y  eléctricas, a la situación de desintegra
ción  del entram ado fabril, basándose en las ventajas que retuvieron en los p lanos de 
com ercialización interna. Es probable adem ás que esta modalidad de transnaciona
lización tenga q ue ver con  el escaso atractivo que significa un m ercado reducido para

31 Ibidem, pág. 419

32 Ibidem, pág. 424

33 Ibidem, pág. 295 y 302.
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la intervención directa de las firmas extranjeras, que no com pensa el operar en un 
lugar rem oto com o Tierra del Fuego. Por otra parte, los a ltos costos de la m ano de 
obra, frente a otras zonas francas a nivel internacional, son un desestím u lo  im portan
te  para que las firmas transnacionales tom en  el negocio en sus m anos con  vista al 
m ercado m undial.

El proceso de desestructuración del entram ado industrial conform ado por las 
grandes em presas term inales que fabricaban televisores a partir de partes y  piezas 
provistas por un num eroso grupo d e pequeñas y  m edianas empresas y  la adopción  
de un nuevo patrón de producción basado en armado de com p onentes de origen im
portado, determ inaron caídas del 50% en el núm ero de estab lecim ientos y  del 
47% en la ocupación .

La reducción del núm ero d e unidades fabriles fu e particularm ente intensa a nivel 
del estrato m icro establecim ientos, lo que explica el 72% del total de estableci
m ientos que desaparecieron en el p eríodo  intercensal. Adem ás fu e m uy im portan
te  en térm inos relativos la reducción en el núm ero de grandes estab lecim ientos (en 
una proporción m uy sim ilar a la d e los pequeños estab lecim ientos), más aún si se lo 
com para con  lo acon tec id o  en este estrato a nivel nacional. (Ver cuadro 2 0 ).

En cuanto a la ocupación la m ayor pérdida d e puestos de trabajo, tanto  en tér
m inos relativos com o ab solutos, corresponde al estrato de grandes establecim ientos, 
el cual redujo el em p leo  en 60,14%  y  exp lica  con ello  el 65% del total del em pleo  
perdido por la rama. Si se  relaciona lo acon tecido  con  la ocupación  a nivel nacional 
aparece claram ente delineado que la pérdida d e em p leo  en la rama radio y  TV supe
ró largamente, en to d o s los estratos de tam años, a la m edia global.

Esta reducción general de la ocupación  en la rama afectó  de manera sensible a los 
em pleados de m ayor calificación  técnica, a sí el núm ero de ingenieros ocupados pasó  
de 2 6 4  a 51 y  com o porcentaje del em p leo  total de la rama pasaron del 5% al 1 % 34, 
lo cual es congruente con  el nuevo patrón de producción en el que las labores de in
vestigación y  desarrollo intra-firma carecen de relevancia.

Tal com o lo hem os destacado el proceso de transform ación tecnológica y  pro
ductiva fu e  acom pañado por un vio lento  cam bio en la localización de las principales 
firmas de la rama. El in icio de la m igración hacia Tierra del Fuego puede ubicarse 
hacia 1975  cuando se traslada el primer establecim iento; entre ese año y  1 9 8 0  se  
radicaron en total 5 unidades fabriles, en 1981 tres y  en 1 9 8 2  siete , con lo q ue se 
consolida, para esta rama, un nuevo patrón d e  localización productiva. Este fen ó m e
no se encuentra reflejado en el Cuadro 2 1 , en el cual es observable q ue la región fu e
guina es receptora de la totalidad del producto perdido por el p o lo  m etropolitano; 
asim ism o se evidencia q ue se  produce una m ayor concentración  técnica de la produc
ción  en las unidades fabriles de tam año superior.

34 ibidem, pág. 298
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Cuadro 20. Argentina. Rama Aparatos de Radio y TV (38321). Variación Intercensal. 
(en valores absolutos y porcentajes)

Variable Micro Pequeño

Tamaño de establecimiento 

Mediano 1 Mediano II Grande TOTAL

Establecimientos '73 298 108 64 35 18 523
(56,98) (20,65) (12,24) (6,69) (3,44) (100,0)

Establecimientos '84 110 66 42 32 11 261
(42,15) (25,59) (16,04) (12,26) (4,21) (100,0)

Ocupación '73 653 963 1.777 3.606 7.306 14.305
(4,56) (6,73) (12,42) (25,21) (51,07) (100,0)

Ocupación '84 262 487 1.078 2.794 2.912 7.533
(3,48) (6,46) (14,31) (37,09) (38,66) (100,0)

Valor Agregado '73 (1,97) (4,64) (11,55) (31,42) (50,43) (100,0)
Valor Agregado '84 (3,33) (5,80) (11,88) (23,67) (55,32) (100,0)
Tamaño medio ‘73 2,2 8,9 27,8 103,0 405,9 27,3
Tamaño medio '84 2,4 7,4 25,7 87,3 264,7 28,8
Variación Intercensal 
Tamaño medio 
— Rama 38321 (+9,09) ( -16,85) (-7,55) ( - 15,24) (-34,78) (+ 5,49)
— Nacional (+4,50) (+1,05) ( -1,33) (-0,69) (+ 161,37) (+ 16,31)
Variación Intercensal 
Establecimientos 
-  Rama 38321 (-63,08) (-38,89) (-34,37) (-8,57) (-38,89) ( -50,09)
— Nacional (-24,86) (+23,57) (+ 30,47) (+14,88) (- 5,03) ( - 13,52)
Variación Intercensal 
Ocupación 
-  Rama 38321 (-59,87) (-49,43) (-39,33) (-22,52) (-60,14) (-47,34)
-  Nacional ( - 21,38) (+24,87) (+28,72) (+ 14,08) ( - 17,34) (+ 0,52)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985 y del Censo Nacional Económico de 1973, INDEC, 
Buenos Aires.
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Cuadro 21. Argentina. Rama Radio y T.V. Cambios Intercensales en la distribución espacial del producto 
entre el Polo Metropolitano y Tierra del Fuego. 1976-1984

Micro Pequeño Mediano 1 Mediano II Grande TOTAL

Polo Metropolitano 1973 1,53 4,09 9,58 28,74 50,13 94,07
Polo Metropolitano 1984 2,73 1,28 3,86 16,21 8,70 32,78
Diferencia 1984-1973 + 1,20 - 2,81 - 5,72 -  12,53 - 41,43 - 61,29
Tierra del Fuego 1984 0,00 0,01 0,90 13,33 47,93 62,17

Total Rama 1973 1.97 5,23 11,49 31,22 50,09 100,00
Total Rama 1984 3,28 1,44 5,37 33,28 56,63 100,00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985 y Censo Nacional Económico 1974, INDEC, Buenos Aires.



Por otra parte, la distribución geográfica del producto fabril de esta actividad se 
ha desconcentrado con respecto a la distribución prevaleciente en 1973 , producto  
del traslado de las firmas productoras de aparatos de televisión a Tierra del Fuego. 
Tal com o puede observarse en el cuadro 22 , adem ás de este fen óm eno se ha produ
cido una dism inución en el peso que tenían las provincias de Tucum án, Córdoba y  
Santa Fe,35 y  un cierto ascenso en la participación de las provincias de Chubut, Salta 
y La Rioja.

La relocalización y  redim ensionam iento de la producción determinaron que 10 
de los 11 grandes establecim ientos de la rama operen en Tierra del Fuego, los tres de 
mayor tam año generan el 14% de la ocupación de la rama y  el 30% del producto; 
todos ellos disponen de un tam año m edio de planta inferior al prom edio que existía  
en 19 7 3  para el conjunto de la rama.36

Vale decir que en el período intercensal se ha producido un fenóm eno de redes
pliegue territorial de la rama acom pañado de una transformación de los patrones de 
producción, lo cual se ha expresado en la reducción de los tam años m edios fabriles 
y  el fortalecim iento del peso que en el aporte al producto, tienen las grandes uni
dades fabriles. Son precisam ente estos establecim ientos los que aparecen com o los 
principales protagonistas del proceso de relocalización, cam bio productivo y  con cen 
tración verificado en el ú ltim o quinquenio.

Cuadro 22. Argentina. Cambios en la distribución espacial del 
producto de la Rama Radio y T.V. (1973-1984)

Distrito 1973 1984

Chaco — 0,26
Chubut 0,64 1,39
Córdoba 0,92 0,05
La Rioja — 0,42
Polo Metropolitano 94,07 32,78
Salta — 0,47
Santa Fe 0,82 0,17
Tierra del Fuego — 62,17
Tucumán 3,64 1,71
Resto 0,04 0,58
Total 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 
1985'y Censo Nacional Económico de 1973, INDEC, Buenos Aires.

35 Las tres provincias y en particular Córdoba, fueron expulsores de mano de obra durante el período intercen- 
sal (Ver Gatto, F., Gutman, G. y Yoguel, G. "Reestructuración Industrial y sus Impactos Regionales", Docu
mento Nro. 14, CFI, Buenos Aires, 1987).

36 El establecimiento de mayor dimensión en la rama 38321 para 1984 ocupa a 395 personas. En 1973 los 
18 establecimientos más grandes tenía una ocupación media de 406 personas.
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Cuadro 23. Argentina. Rama Industrial - Aparatos de Radio y T.V. 
Diferencias de tamaño y productividad

Número de Establecimientos
Valor Agregado 

Millones $a %

Ocupación

Nro. %

Tamaño Medio 
Planta 

P. Ocupadas

Producto Medio 
Planta 

Millones $a

Productividad 
Media 

Miles $a

Primero al Tercero 7.379,9 (47,6) 1057 (32,0) 352,3 2.459,9 6.981,9
Cuarto al Sexto 3.006,2 (19,4) 673 (20,3) 224,3 1.002,1 4.466,8
Séptimo ai Noveno 2.468,4 (15,9) 588 (17,8) 196,0 822,8 4.197,9
Décimo al Doceavo 1.565,5 (10,1) 654 (19,8) 218,0 521,8 2.393,7
Resto 1.091,7 (7,0) 334 (10,1) 111,3 363,9 3.268,6
Total Rama Tierra del Fuego 15.511,7 (100,0) 3306 (100,0) 165,3 861,8 4.691,9
Total Rama 24.831,4 7533 46.8 154,2 3.296,3

Fuente; Elaboración propiasobre la base de información preliminar del Censo Nacional Económico de 1985. INDEC, Buenos Aires.



La actual conform ación de la rama de aparatos de radio y  televisión es la con se
cuencia de la ruptura de un largo proceso de acum ulación de capital y  aprendizaje 
tecnológico  cuyas víctim as no fueron las grandes empresas term inales sino aquéllas 
que constitu ían  su soporte productivo. La nueva modalidad de acum ulación está 
centrada en la capacidad de cada firma de articular sus víncu los internacionales con  
el m ercado local a fin de consolidar o ampliar su participación. Este hecho señala la 
importancia de estudiar las form as de com petencia que caracterizan a este mercado 
por lo m enos a un nivel preliminar.

En cuanto a la tipología de m ercado que caracteriza a esta actividad, a nivel na
cional, se trata de una rama de mediana concentración (los tres m ayores estableci
m ientos aportan entre el 13,65%  y  el 47% del valor agregado), con la particulari
dad de que se trata de productos donde ex iste una alta diferenciación. Además se 
verifica una profunda heterogeneidad en cuanto a tam años y  productividad de las 
unidades fabriles, tod o  lo cual presupone la existencia de una estructura de merca
do del tipo  o ligopolio  diferenciado.

En e fec to , en el cuadro 2 3 37 es posible com probar que los tres establecim ien
tos de mayor dim ensión generan el 47 ,6% del producto de origen fueguino y  el 
29,7% de la rama a nivel nacional38 y  que el tam año m edio de planta de éstos es 
2,1 veces mayor que la media local y  7 ,5  veces mayor que el promedio de toda la 
rama. En cuanto a las diferencias de productividad las proporciones son 1,5 veces 
y 2,1 veces respectivam ente.

Asim ism o es sum am ente im portante la diferenciación de productos que a tra
vés del intensivo uso de m ecanism os publicitarios, busca lograr un posicionam iento  
de la marca en la m ente del consum idor, que aparte la com petencia de precios com o  
m ecanism o de captura de cuotas del m ercado.39 Este factor unido a la alta pro
tección  arancelaria de que gozan los bienes finales posibilita la convivencia de esta
blecim ientos con las diferencias de productividad señaladas y  perm ite m odalidades 
de com petencia propia de m ercados oligopólicos. (Ver colum na 5 del cuadro 23). 
Los aspectos vinculados a las m odalidades de producción y de com petencia serán 
am pliados a través de un estudio de cam po cuyas conclusiones se incluirán en una 
segunda versión de este estudio.

37 En este guadro sólo aparecen datos de los establecimientos fueguinos por carecerse de información de las 
dos unidades febriles de tamaño grande que operan en el Polo Metropolitano.

38 El índice de concentración es mayor por el peso de un establecimiento grande ubicado en el Polo Metropo
litano.

39 No disponemos del monto de inversión publicitaria de las empresas que operan en rama, pero es ostensible
mente alta su presencia en todos los medios de difusión.
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CONCLUSIONES

1. En 1973  Tierra del Fuego carecía  de un sector industrial relevante, só lo  las ac
tividades vinculadas a la transform ación de la madera y  la elaboración de pesca
do ten ían  un desarrollo incipiente con una escasa significación para am bas ramas 
en el total nacional. Su estancam iento secular, incluso, no sufrió ninguna altera
ción, durante la década del sesenta que se  caracterizó por un im portante dinam is
mo industrial a nivel global.

2. El nuevo perfil industrial com ienza a insinuarse a fines de la década del setenta  
por la migración de establecim ientos desde el po lo  m etropolitano hacia el territo
rio fueguino a fin de aprovechar las ventajas que otorga la ley de prom oción  
1964 0 /7 2 .

3. El papel protagónico central de este fen óm eno corresponde en primer lugar a las 
firmas que producían y /o  com ercializaban aparatos de radio y  TV y  otros de uso 
dom éstico y en menor medida por firmas vinculadas a la rama textil.

4. El im portante increm ento de población derivado de la radicación de estas firmas 
tuvo "efectos de arrastre" m uy lim itados sobre otras actividades tales com o ali
m enticias o proveedores de insum os para la construcción, debido fundam ental
m ente a la estrechez del mercado local. Igualmente n o s e  han producido "efec
tos de arrastre" en actividades vinculadas a la electrónica de uso d om éstico  ya 
que la propia ley, que creó el Area Aduanera Especial, desestim ula la integración  
local de los procesos productivos.

5. La estructura industrial em ergente ha transformado drásticam ente la conform a
ción productiva de la región y ha significado un mayor peso de ésta en el conjun
to  fabril nacional. En las ramas de radio y  TV y  aparatos de uso dom éstico  T ie
rra del Fuego posee una participación determ inante, pero su im portancia se e x 
tiende a las diez ramas principales lo cual determina para estas actividades un al
to  grado de especialización productiva.

6 . El resto del espectro fabril, constitu ido por 38  ramas, carece del suficiente gra
do de estructuración, por lo que parece més adecuado considerarlas com o un 
conjunto disperso de establecim ientos de características informales que respon
den por lo general, a form as de producción de índole artesanal.
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7. Por oposición  a este sector, en las Ramas Principales, tienden a predominar los 
establecim ientos de gran tam año, los que en relación con lo que acontece en el 
conjunto de la industria nacional tienen una significación m uy superior.

8 . Esta particularidad se encuentra fntim am ente vinculada a la circunstancia de 
que su instalación en la región se originó en el traslado de grandes unidades fa
briles cuya m eta es abastecer al conjunto del m ercado nacional, en proporciones 
que para la rama radio y  TV alcanzan el 63,45%  y  para aparatos de uso dom és
tico  al 41,97% .

9. A pesar de que los salarios m edios son sustancialm ente superiores a los del resto 
del país, la participación de las rem uneraciones en el valor agregado y  el valor de  
producción es notablem ente inferiora la media nacional. Esta situación encuen
tra su explicación en las propias características de los procesos de producción  
(ensam blado de subconjuntos de origen im portado) en las ramas que ejercen 
una influencia determ inante en los prom edios locales y  en las condiciones de 
aislam iento a la com petencia internacional en un con tex to  de mercados oligopó- 
licos. La primera característica supone una baja utilización de mano de obra por 
unidad de producto y la segunda implica un im portante com ponente de benefi
cios y  de gastos de publicidad en el valor agregado.

10. A sociado con esto , se verifica un grado de elaboración (proporción de valor agre
gado en el valor de producción) más alto  que el que caracteriza al conjunto de la 
industria argentina. Esto se debe a que, adem ás de la influencia que ejercen el 
margen diferencial de beneficios, las empresas "cargan” a sus filiales fueguinas 
buena parte de los im portantes gastos de publicidad que efectúan y  de los 
costos de financiación y com ercialización. De esta manera se sobreestim a el va
lor agregado para poder obtener el certificado de origen que es condición indis
pensable para percibir los reem bolsos de las "exportaciones" al territorio nacio
nal.

11. La industria fueguina presenta un alto  grado de especialización pra el conjunto  
de las ramas que definen su perfil productivo, acom pañado de un im portante 
grado de participación en los m ercados nacionales que corresponden a esas ra
mas. A m bos aspectos se encuentran vinculados a la im plantación en un espacio  
carente de una estructura industrial pretérita, de un conjunto de grandes unida
des fabriles cu yo  objetivo es producir para el mercado nacional.

12. Igualmente es alto  el grado de concentración técnica global de la producción. 
Los cuatro establecim ientos de m ayor dim ensión explican el 22% de la ocupa
ción y  el 40% del producto local, lo cual implica fuertes diferencias de tamaños 
entre estos y  el resto de los grandes establecim ientos así com o entre este con 
junto y el resto del espectro fabril regional.

13. Los establecim ientos grandes de Tierra del Fuego son, en relación a igual estrato  
de tam año a nivel nacional, un 41% más pequeños (m edido en personal ocupa
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do), pero con un producto que es un 18% superior y  con  el doble de producti
vidad.

14. La m ayor parte de las ramas consideradas principales, participan en m ercados 
m edianam ente concentrados y  hacia ésto s se dirige el 83,9%  del producto re
gional. Sin em bargo las form as de com petencia en  los m ercados más im portan
tes, es decir los vinculados a productos electrónicos y  eléctricos de uso dom és
tico , responden a una tipología  oligopólica en virtud de la incidencia de la d ife
renciación de productos que los caracteriza, de las barreras a la entrada ex isten 
te y  de las con d icion es peculiares de aislam iento a la com petencia internacio
nal.

15. La migración hacia Tierra del Fuego de las firmas que hasta fines de la década del 
setenta producían televisores en el p olo  m etropolitano y  la adopción de un pro
ceso  de elaboración basado en el armado de subconjuntos y  com p onentes im por
tados, im plicó un cam bio drástico en la localización y  estructura de esta activi
dad. Se produjo una caída del 50% en el núm ero de establecim ientos, que afec
tó  fundam entalm ente a los de m enor dim ensión y  en segunda instancia a los de 
gran tam año y  una caída en la ocupación del 47% .

16. Esta caída es la consecuencia de la ruptura del entram ado fabril que caracteriza
ba a esta rama y  en cuya conform ación ocupaban un lugar central las fábricas 
de televisores, alrededor de las cuales se nucleaban las plantas que les proveían  
de insumos. La apertura económ ica, el retraso cam biado y  el cam bio tecn o ló 
gico asociados a la introducción del TV color dejó fuera del m ercado a estas úl
timas.
La migración hacia Tierra del Fuego de las firmas term inales fabricantes d e te 

levisores,. radíos y  equipos de audio y  algunas que operaban en el circuito de c o 
m ercialización, fue producto de una estrategia adaptativa a estas nuevas condi
ciones.

17. En este con tex to , las m odalidades de acum ulación están centradas en la capaci
dad de cada firma de articular sus v ínculos internacionales con el m ercado local 
a fin de ampliar o consolidar su participación a través de sólidas estrategias de 
com ercialización, desligándose totalm ente de la necesidad de innovaren materia 
de tecnologías y  de procesos de producción.

18. El poder de atracción de la ley de prom oción fueguina só lo  tuvo efectos notables  
cuando sus ventajas se valorizaron, com o consecuencia de la desestructuracíón  
de las ramas electrónicas y  eléctricas de uso d om ésticoy  decam bios en los patro
nes tecnológicos internacionales. Sin embargo, a partir de la am pliación de los 
beneficios prom ocionales a otras regiones, tales com o San Juan y  San L u is.se  
abre una incógnita sobre el futuro poder de atracción d e la región fueguina. En 
efecto , las ventajas que ofrece el régimen de prom oción de Tierra del Fuego 
supone que só lo  se  radicarán aquellas firmas cu yos costos de producción posean  
un sesgo intensivo en insum os im portados que com pense tanto las desventajas
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q u e p ad ece la región en térm in o s d e au sen cia  d e ex tern a lid a d es y  d e c o s to s  d e  
tran sp orte , c o m o  los b en e fic io s  d iferen c ia le s  en  m ateria im p ositiva  q u e  o frecen  
los reg ím en es p ro m o cio n a le s  c o m p etit iv o s . E ste p la n teo  su p o n e  q u e  la d ec is ió n  
d e loca liza c ió n  d ep en d e  d e  un m ero  cá lcu lo  com p arativo , por lo q u e e s  n ecesa 
rio ten er  p resen te  q u e  n o  n ecesar iam en te  esta  d ec is ió n  se  basa en  la m axim iza-  
c ió n  del b e n e f ic io , ya  q u e  es  p o sib le  im aginar q u e  para un em p resario  p u ed e  ser 
p referib le instalarse en San Luis o  San Juan, por e je m p lo , co n  un m ás q u e  a c e p 
tab le  m argen d e  u tilid ad  a n tes  q u e  m axim izaria  en un lugar rem o to  y  d e  incierta  
co n tin u id a d  futura c o m o  Tierra d el F uego.
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ANEXO I

R égim en  legal:

O b jetivos:

B eneficiarios:

A u to rid a d es d e  
a p licac ión :

V igencia:

A ctiv id ad es
prioritarias:

R eq u isito s  y  
o b lig a c io n e s  a 
satisfacer:

— R efer id o  al A rea A du anera E special: L ey 1964C  
d e  1 9 7 2 ; D ec re to  R eglam entario  9 2 0 8 /7 2 ;  D e
cr e to  R eg lam en tario  1 0 5 7 /8 3  y  D ec re to  2 5 3 0 /8 2  
(m o d ifica to r io  d el anterior)

— R efer id o  a p ro m o ció n  regional: L ey  2 1 6 0 8  de 
1 9 7 7 ;  D ec re to  R eg lam en tario  2 5 4 1 /7 7 ;  Ley 
2 2 8 7 6  d e 1 9 8 3 , D ec re to  d e P rom oción  R eg io 
nal 2 3 3 2 /8 3  y  2 3 3 3 /8 3

In tensificar el nivel d e desarrollo  e c o n ó m ic o  d e la 
zon a  co n  la rad icación  d e  n u evos e s ta b lec im ien to s  in 
d u stria les y  la ex p a n sió n  d e las a ctiv id ad es co m e rc ia 
les.

Personas d e ex iste n c ia  v isib le , d e  e x iste n c ia  ideal 
y  su c e s io n e s  indivisas. N o  e x is te  restricción  alguna a 
la p artic ip ación  d e  em p resas d e  cap ital ex tran jero .

— R efer id o  al A rea A duanera E special: La G ob ern a
c ió n  del T erritorio  N acion al d e Tierra del F u ego , 
q u ed a n d o  c o m o  órgan o co n su lto r  la S ecretaría  d e  
Industria, q u e  deberá aprobar las c o n su lta s  previas 
a la p resen tac ión  d e los p r o y e c to s  d e fin itiv o s .

— R efer id o  a la p ro m o ció n  regional: la S ecretaría  
d e  Industria d e la N ación

Por D ec re to  1 0 5 7 /8 3  la vigencia  del régim en (1 0  
años) se  e x t ie n d e  hasta el 1 1 /0 5 /1 9 9 3

S on  las con sign ad as en  el A n e x o  I del D ecre to  
2 5 3 0 /8 3  (ver A N E X O  II)

— La p artic ip ación  d e los m ateria les d e  im p ortación  
resp ec to  del valor FOB d el p ro d u c to  ex p o r ta d o  
(p rec io  d e  salida del A .A .E  ) está  su jeta  a la s i
g u ien te  esca la , d esd e  una base originaria eq u iva 
len te  al 50%  :

A  partir d e 1 /0 7 /8 5  47%
A  partir d e 1 /0 7 /8 6  44%
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A  partir d e  1 /0 7 /8 7  
A  partir d e  1 /0 7 /8 8  
A  partir d e 1 /0 7 /8 9

41%
38%
35%

-  Por su  parte la co n tr ib u c ió n  al valor agregado del 
A .A .E . n o  podrá ser in ferior al 25%  del p rec io  d e  
salida del A .A .E . S e con sid erarán  c o m p o n e n te s  
d el va lor agregado loca l, en tre  o tros: a m o r tiz a c io 
nes, gastos fin a n ciero s (por in m ov ilizac ión  d e  m a
ter ia s prim as); g astos d e p u b lic id ad , segu ros (so 
bre b ien es rad icados en Tierra d el F uego y  co n tra 
ta d o s  en el área), h on orarios, gastos d e  rep resen ta
c ió n  y  rem u n eracion es a d irecto res ( 10 0 % si están  
rad icados en la zo n a  y  5 0 % si n o  lo  es tá n ), e t c é t e 
ra.

-  El p a tr im on io  n e to  deberá representar el 3 0 % del 
a c tiv o  to ta l a partir del tercer e jerc ic io  d esd e  la 
p uesta  en  m archa.

-  Por R eso lu c ió n  6 /8 2  de la C om isión  para el A .A .E . 
la m an o d e obra em p lead a  deberá ser d e n a c io n a li
dad argentina.
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B e n e fic io s  p ro m o c io n a le s

•  A ran celarios
D erech os d e im p ortac ión  sob re b ien es d e  ca p i
ta l, su s rep u esto s  y  a cceso rio s.

•  Im p ositivos
Im p u esto  a lo s  se llo s

Ala formación de capital

I m p u esto  so b re  cap ital

B e n e fic io s  a lo s  in version istas

E x en c ió n  to ta l (D e cr e to  2 3 3 2 /8 3 ,  A r t. 5  in c . c)
E x en c ió n  to ta l si la im p ortac ión  al re sto  del territorio  está  
gravada c o n  un d erech o  in ferior al 90%  (L ey  1 9 6 4 0 , A rt. 
11 , in c . c)

E x e n c ió n  to ta l (L ey  1 9 6 4 0 , A r t íc u lo  1).
E x en c ió n  to ta l hasta d iez  añ os, so b re  co n tra to s  d e la so 
c ied a d , a m p lia c ió n  de cap ital y  em is ió n  de a c c io n e s  (D ecre
to  2 3 3 2 /8 3 ,  A rt. 5  in c. d)
E x en c ió n  to ta l (L ey  1 9 6 4 0 , A r t íc u lo  1)
D esgravación  del 100%  en tre  la fec h a  de a p ro b a ció n  y  la 
p u esta  en  m archa, hasta un lap so  m á x im o  de tres a ñ o s  (D e
c r e to  2 3 3 2 /8 3 ,  A rt. 5 ,  inc. a)

Podrán o p ta r  por:

•  D iferir  el 75%  d e la a p o rta c ió n  d e cap ital im p u tán 
d o lo ,  a su o p c ió n , al Im p u esto  a las G an ancias, Ca
p ita l, P a tr im on io  n e to  o  IV A . S e cancelará en  c in 
c o  an u alid ad es, sin devengar in tereses , a partir del 
s e x to  añ o  d e  la p u esta  en  m archa; o

•  D ed u cir  el m o n to  im p o n ib le  del im p u es to  a las ga
n a n c ia s  de las su m as e fe c t iv a m e n te  in vertidas (D e
c r e to  2 3 3 2 /8 3 ,  A rt. 7 )



•  O tro s

V in cu la d o s a la im p ortación  d e b ien es  d e  cap i
tal

V in cu la d o s a la ad q u isic ión  de b ien es de capital 
en  el terr itor io  co n tin e n ta l de la N ación .

A d ju d icación  d e p red ios.

II. A  la op eración

•  A ran celarios

D erech o s de im p ortación  sob re  in su m os

•  Im p o sitiv o s

Im p u esto  a las ganancias, al va lor agregado, 
in tern os, tran sm isión  gratu ita  d e b ien es y  

to d em á s im p u esto s  n acion a les .



E x en c ió n  del d e p ó s ito  p rev io  y  t o d o  o tr o  req u isito  cam b ia 
rio  (L e y  1 9 6 4 0 , A rt. 11 , in c. a)
E x e n c ió n  d e tasas p or serv ic io  d e  e s ta d ís t ic a s  y  co m p ro b a 
c ió n  d e  d e st in o  (L e y  1 9 6 4 0 , A rt. 11 inc. b)

R ee m b o lso  esp ecia l del 5% q u e  se a d ic io n a  al e x is te n te  
para las e x p o r ta c io n e s , n o  p u d ie n d o  superar el 40%  (D e
c r e to  2 5 3 0 /8 3 ,  A rt. 7 ).

O b te n c ió n  d e tierras f isca les  en  carácter  e x c lu s iv o  co n  p ro
h ib ic ió n  d e transferir, ven d er o  arrendar.

E x e n c ió n  to ta l para to d a s  las in d u str ia s prioritarias y , para 
las n o  prioritarias s ó lo  en  ca so  q u e  n o  ex istiera  p rod u cción  
en  el terr ito r io  c o n tin e n ta l (D e c r e to  1 0 5 7 /8 3 ,  A rt. 1, inc. 
a).

Para las in dustrias n o  p rioritarias p u esta s en  m archa a n te s  
d e m a y o  d e 1 9 8 3 , las im p o r ta c io n e s  de b ien es  sim ilares a 
lo s  q u e  se p ro d u cen  en  el terr ito r io  c o n tin e n ta l tributarán  
d u ran te lo s  d o c e  m eses, e l 30%  d e  los d ere ch o s  v ig e n tes  
en  e l terr itor io  c o n tin e n ta l y  a partir de e se  p la zo  e l 50%  
(D e c r e to  1 0 5 7 /8 3 , A rt. 1, in c . c  y  A rt. 2 ).

E x e n c ió n  to ta l.
La e x e n c ió n  del IV A  a lcan za  ta n to  al d é b ito  c o m o  al cré
d ito  fisca l o  sea , q u e  p or las co m p ra s n o  se  paga e l IV A  p or  
las v en ta s  se lo  "factura y  n o  se  lo  ingresa a la D irecc ión  G e
neral Im p ositiva  (D G I) (L ey  1 9 6 4 0 ,  A rt. 4 ) .



O tro s

V in c u la d o s  a la im p o r ta c ió n  de in s u m o s .

V in cu la d o s a la ad q u isic ión  de in su m os en 
el territorio  co n tin en ta l de la N ación .

V in cu la d o s a las ex p o r ta c io n e s  al ex terior .



E x cep ció n  de d e p ó s ito  previo y  to d o  o tro  req u isito  ca m 
b iario (L ey  1 9 6 4 0 , A rt. 11 , inc. a).
E x cep ció n  tasas por serv ic io  de e s ta d ís t ica  y  co m p ro b a c ió n  
d e d estin o  (L ey  1 9 6 4 0 , A rt. 11 , in c . f)

R ee m b o lso  especia l del 5% q u e se ad icion a  al e x is te n te  
para las e x p o r ta c io n e s  del p a ís, n o  p u d ien d o  superar, en 
c o n ju n to , el 40%  c o m o  tal (D ecreto  1 5 3 0 /8 3 ,  A rt. 7)

R ee m b o lso  esp ecia l d el 5% q u e se ad icion a  al e x is te n te  
para las e x p o r ta c io n e s  del p a ís, n o  p u d ien d o  superar, en  
c o n ju n to , el 40%  c o m o  tal (D e cr e to  2 5 3 0 /8 3 ,  A rt. 7)

R ee m b o lso  esp ecia l del 10% para las e x p o r ta c io n e s  al e x 
terior q ue se a d ic ion an  al e x is te n te  n o  p u d ie n d o  superar, 
en c o n ju n to  el 40%  (D e c r e to  2 5 3 0 /8 3 ,  A rt. 8 ).

R ee m b o lso  esp ecia l del 20%  en ¡guales c o n d ic io n e s  al a n te 
rior, si la ex p o rta c ió n  se realiza d esd e la región  (D ecreto  
2 3 3 2 /8 3 ,  A rt. 8 ) .
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D O C U M EN T O S  D E L  P R O G R A M A  CFI-CEPAL:

PER SPECTIVA S  DE REIN D U STR IALIZACIO N  
Y  SUS D ET E R M IN A C IO N E S  R E G IO N A LE S  

(PRIDRE)

" P erspectivas d e  in d u stria lizac ión  y  su s d eter m in a c io n e s  esp ac ia les y  p ro 
v in cia les."  R esu m en  d el program a, m im e o , 1 9 8 6 .

" N o ta s m eto d o ló g ica s  para el e s tu d io  d e  la d iferen c ia c ió n  del cap ital in 
d ustria l" , G u tm an , G ., m im eo , 1 9 8 6 .

"P ropu esta  m eto d o ló g ica  para la co n stru cc ió n  d e una t ip o lo g ía  d e ramas 
p rovin cia les" , Y o g u e l, G ., m im eo , 1 9 8 6 .

" C ategorías e c o n ó m ic a s  y  d a to s cen sa les" , G u tm an , G ., Y ogu el G ., m i
m eo , 1 9 8 6 .

"P ropu esta  d e  in d icad ores para el análisis d e la estructu ra  industria l p ro 
v in cia l" , G u tm an , G ., m im eo , 1 9 8 6 .

" P ropu esta  para los e s tu d io s  d e  p ro m o ció n  in du stria l" , G a tto , F, m im eo , 
1 9 8 6 .

" E stim a cio n es prelim inares so b re  form as d e co m p eten c ia  en la industria" . 
Primera versión , G u tm an , G ., m im eo , 1 9 8 6 .

" D iseñ o  d e  tab u la d o s" , m im eo , 1 9 8 6 .

" E fe c to s  e c o n ó m ic o s  d e la p ro m o ció n  industrial en  La R ioja. Prim eros 
resu ltad os" , Y o g u e l, G ., G a tto , F., G u tm an , G. y  M ourelle , J. Primera 
version , 1 9 8 6 .

"C atam arca. D in ám ica  industrial 1 9 7 3 -1 9 8 4 . Prim eros resu ltad os" . 
Primera versión , Y o g u e l, G ., G u tm an , G. y  M ourelle , J., 1 9 8 6 .

"E structura industrial del N orte-G rand e" , Y oguel G ., G u tm an , G. y  
G a tto , F., 1 9 8 7 .

" C rec im ien to  R egional y  P o lítica s  Públicas. El im p a cto  d e  la p ro m o 
c ió n  industrial en  la provincia d e La R ioja". G u tm an , G ., G a tto , F. y  
Y o g u e l, G ., 1 9 8 7 .

"La in d u stria lizac ión  rec ien te  d e Tierra del F u ego" , R o itter , M., 1 9 8 7 .

" R eestru ctu ración  Industrial y  su s e fe c to s  reg ion a les , 1 9 7 4 -1 9 8 4 " ,  
G a tto , F, G u tm an , G. y  Y o g u e l, G.
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