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Resumenel propósito del trabajo es explorar y describir las características de la cúpula diri-gencial de la unión industrial argentina (uia) y de la sociedad Rural argentina (sRa)bajo la gestión de cambiemos. se realiza un análisis sociológico que pone el foco en las
trayectorias corporativas de los dirigentes empresariales para dar cuenta de sus acti-vidades productivas, sus afiliaciones gremiales y las formas de acceso y permanenciaen los cargos corporativos. el rol de las corporaciones empresarias como actores polí-ticos en la argentina y su capacidad para influir en el diseño y ejecución de las políticaspúblicas las vuelve relevantes como objeto de estudio.
Palabras clave: elite corporativa industrial – elite corporativa agropecuaria – trayectoriascorporativas– corporaciones empresarias – Macrismo
Abstract
Industrial and Agricultural Corporate Elite: Permanence and Stability during the Macri
Administration the purpose of this study is to explore and describe the characteristics of the lea-dership of the argentine industrial union (uia) and the argentine Rural society (sRa)under the cambiemos administration. a sociological analysis is carried out, focusingon the corporate trajectories of business leaders to understand their productive acti-vities, union affiliations, and the ways they access and remain in corporate leadershippositions. the role of business corporations as political actors in argentina and theircapacity to influence the design and execution of public policies make them relevantsubjects of study.
Keywords:  industrial corporate elite – agricultural corporate elite – corporate trajectories –Business corporations – Macri administration
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Introducciónl os años del macrismo introdujeron modificaciones en la estructura eco-nómica y quebraron parte del funcionamiento del modelo económico conanclaje en el sector industrial impulsado bajo las gestiones del kirchne-rismo. Junto al desplazamiento del sector industrial, particularmente los conside-rados “inviables”, se proponía la conversión de la argentina en el “supermercadodel mundo” y, para lograrlo, la desregulación del comercio exterior, la baja o quitade las retenciones a las exportaciones y la suba del tipo de cambio fueron centrales(castellani y dossi, 2021).1 existe una profusa bibliografía2 que aborda estas mo-dificaciones y sus consecuencias sobre la estructura productiva y los distintos sec-tores económicos. la elite económica local y sus representantes corporativos tu-vieron un rol importante tanto en su apoyo a la llegada del nuevo gobierno comoen su desempeño y participación durante su gestión que llevó a un incremento delpoder corporativo durante estos años (castellani y Gaggero, 2017; Vommaro, 2017;novaro, 2019; panero y Rocca, 2021 y dossi y panero, 2022). el objetivo del trabajo es describir las características de la cúpula dirigencialde la unión industrial argentina (uia) y de la sociedad Rural argentina (sRa)bajo la gestión de cambiemos, focalizando en las trayectorias corporativas de susdirigentes, es decir, indagando en sus actividades productivas, sus afiliaciones gre-miales y las formas de acceso y permanencia en los cargos corporativos. la perdu-rabilidad de estas corporaciones empresarias a lo largo de la historia de la argen-tina, su rol como actores políticos y su representatividad a nivel nacional de susrespectivos sectores de actividad, las hace relevantes como unidad de análisis, es-pecíficamente sus máximos dirigentes, para realizar un análisis de la elite corpo-
1 propuesta productiva del gobierno en el plan productivo nacional. 
2 consultar Kulfas (2016), Belloni y cantamutto (2019), Mercatante (2019), Basualdo (2020), triguboff(2020). 
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rativa industrial y agropecuaria desde un abordaje sociológico que permita brindarinformación sobre la estabilidad/inestabilidad, multiposicionalidad, apertura/ce-rrazón dirigencial y articulación pública/privada.3 la hipótesis que guía el trabajoes que más allá de las particularidades del contexto en el cual están insertas lasasociaciones empresarias existen rasgos institucionales (formales) y organizativos(informales) que imprimen y refuerzan ciertas particularidades y lógicas de fun-cionamiento a estas elites a través del tiempo. este análisis se torna relevante yaque son escasos en este período los estudios que de forma sistemática abordan lascaracterísticas y el desempeño de la elite corporativa.4el trabajo se estructura en cuatro apartados: el primero presenta el marco con-ceptual a partir del cual se realizará el abordaje para comprender a las corpora-ciones empresarias, particularmente sus máximos dirigentes como integrantes dela elite económica corporativa argentina; el segundo alude a la estructura organi-zativa de la uia y la sRa para explorar cómo lo formal e informal se articulan y de-linea las respectivas elites corporativas. el tercero y cuarto describen a ambaselites corporativas para exponer sus principales rasgos organizativos, constitutivosy de funcionamiento para en las reflexiones finales sintetizar los principales ha-llazgos y comparaciones entre ambas elites corporativas. 
Notas conceptualeseste artículo se enfoca en el estudio de las corporaciones empresarias en la ar-gentina,5 ya que son actores sociales que dirigen la acción colectiva de los interesesempresariales. tienen un rol importante al organizar intereses diversos y contra-dictorios para influir en el entorno institucional (schmitter y streek, 1981). segúnoffe y Wiesenthal (1980), pueden analizarse las corporaciones empresarias utili-zando tres dimensiones analíticas: desde abajo, desde adentro y desde arriba.6 la
3 estas categorías se presentan en el marco conceptual. 
4 para un abordaje exhaustivo de la elite económica y corporativa argentina en los años noventa, ver: cas-tellani (2016). para un abordaje de la elite corporativa industrial en el kirchnerismo: dossi (2024).
5 esta propuesta de análisis puede utilizarse para corporaciones en otros países y momentos históricos.
6 se recuperan argumentos desarrollados en dossi (2017). 
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primera se refiere al conjunto de intereses representado por la asociación y la in-serción económica de sus miembros (dimensión estructural-económica). la se-gunda se centra en las características organizativas del actor colectivo (dimensiónorganizativa-institucional); la tercera examina las relaciones entre la asociación ylas instituciones políticas e ideológicas dentro del sistema político (dimensión po-lítica-institucional).debido a que en las asociaciones empresarias coexisten intereses diversos,quienes ocupan los máximos cargos directivos son los encargados de representara los asociados. estos dirigentes son parte de la elite corporativa y sus trayectorias
corporativas son cruciales, ya que son responsables de amalgamar intereses paraconstruir consensos que les permitan desplegar su acción política colectiva.7a diferencia de trabajos anteriores8 que se centraron en la acción política delos empresarios en el espacio público mediante sus corporaciones y sus accioneshacia el estado, este artículo analiza las formas de articulación político-corporativadel empresariado, es decir, las asociaciones empresarias, a partir de sus dimen-siones organizativa-institucional y estructural-económica. se enfoca en los máximosórganos de conducción de la uia y la sRa, el comité ejecutivo y la mesa directiva,particularmente los dirigentes que ocuparon cargos de elite entre 2015-2019.para la uia, se analizan las trayectorias corporativas del presidente, vicepresidente1° y secretario, mientras que para la sRa las del presidente y vicepresidente 1°.9desde la tradición de Wright Mills (1963), que establece un método posicional,se estudia la dirigencia corporativa como parte de la elite económica, que se defineempírica y metodológicamente como un conjunto de posiciones estructurales
7 sobre acción política y construcción de consensos en asociaciones empresarias: dossi y lissin (2010),dossi (2017).
8 schvarzer (1991), Viguera (2000), Beltrán (2011), Freytes (2013), Baudino (2021).
9 dossi (2016, 2017, 2024) realizó este análisis para la uia en los noventa y para el kirchnerismo; sobreelite bancaria: cobe (2016); elite transnacional: dulitzky (2016); dirigencia de la sRa: Heredia (2016) ydirigentes del empresariado católico: Motta (2016). panero (2020) analiza el elenco dirigencial de lasRa.
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claves del poder económico ocupadas por diversas personas en cada momentohistórico. estas posiciones aluden a la dirección de las empresas más importantesdel país según volumen de ventas y a la conducción de las corporaciones empresa-rias más relevantes que condensan la representación político-corporativa delcapital (castellani, 2016).10 las elites se consideran grupos que tienen poder y loejercen (scott, 2008: 28), así como también son las que cuentan con recursos y ca-pacidad para tomar decisiones. el eje del trabajo se centra en las asociaciones em-presarias y sus máximos dirigentes porque son los recursos organizativos de laselites para robustecer sus redes corporativas e influencias en el gobierno (Boschiy diniz, 2004). por lo tanto, es crucial investigar quiénes son y qué característicasposeen sus representantes corporativos. estas definiciones parten del supuesto de que las principales asociaciones em-presarias,11 como la uia y la sRa, y las grandes empresas desempeñan un rol fun-damental en el proceso de acumulación de capital, distribución de riqueza y orien-tación de la intervención económica estatal, debido al poder económico y políticoque poseen.12 Mediante la acción política desarrollada individual o colectivamentea través de sus asociaciones representativas por los empresarios, el poder políticorefuerza y hace efectivo el poder económico. así, el análisis de su dirigencia comointegrante de la elite corporativa económica se basa en el rol que desempeñan lasorganizaciones empresarias como actores políticos y económicos y representantesde los intereses de los principales empresarios del país.las asociaciones gremiales empresarias son tanto lugares de representación yexpresión de los intereses capitalistas como medios privilegiados para vincularsecon el espacio estatal. los grandes empresarios utilizan alternada o simultánea-
10 costa neves (2014) para Brasil distingue los conceptos de elite económica y elite empresarial.
11 el rol de las asociaciones empresarias es también relevante para otros países de américa latina que dis-ponen de cámaras empresarias mediante las cuales el empresariado defiende y promueve sus intereses(schneider, 2004).
12 según Fairfield (2015) las elites poseen un poder estructural, relativo al peso que poseen en la estructuraproductiva de cada país, y un poder instrumental, relacionado con la capacidad de organización e in-fluencia política.
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mente sus redes de influencia personales y corporativas. las primeras se relacio-nan con la capacidad de los grandes empresarios para establecer lazos con funcio-narios gubernamentales, mientras que las segundas se vinculan con la capacidad delas corporaciones para sostener canales abiertos de diálogo y negociación con ám-bitos estatales clave en la gestión de sus intereses. las redes personales son másefectivas, pero dependen de la permanencia de ciertos individuos en puestos clave.contrariamente, las redes corporativas son más estables para promover interesesagregados al desvincularse de las relaciones personales siendo sus canales deacción y diálogo más institucionalizados. así, los grandes empresarios mantienencanales directos de negociación mediante su influencia personal e indirectos através de su participación en las asociaciones empresarias que los lleva a participaren las disputas y negociaciones internas de estas corporaciones para fortalecersus redes corporativas y promover sus intereses (luna y tirado, 1992; tirado,2006; castellani, 2016; dossi 2016, 2017 y chardavoine, 2020). el concepto de trayectoria considera que los actores sociales reconocen a lolargo de sus vidas un continuo de experiencias que van trazando itinerarios quese construyen simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones (Bourdieu,1998). las trayectorias corporativas se construyen a partir de dos dimensiones deanálisis ya expuestas: a) la organizativa-institucional reconstruye los procesos deelección y selección y el derrotero gremial-corporativo de los máximos dirigentesy b) la estructural-económica recupera la pertenencia sectorial y productiva y lasposiciones en las empresas de los máximos dirigentes. dos tipos de estrategia de acceso a los máximos cargos corporativos puedenidentificarse a partir de las trayectorias corporativas: la carrera profesional y elacceso por el peso específico de las empresas y cámaras a las que se encuentranvinculados los dirigentes. la carrera profesional se relaciona con su historia cor-porativo-gremial, los cargos ocupados y las actividades realizadas en la corporación.en este caso, la posición ocupada no está determinada por el tamaño o sector deactividad de la empresa de pertenencia, sino principalmente por las cualidades per-sonales y profesionales del dirigente. en la segunda modalidad, el peso y/o tamañode la cámara o empresa a la que representan es crucial, sin excluir el desarrollo deuna actividad gremial activa.
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estas formas de acceso revelan las características de estas elites y permiten in-dagar en su legitimidad relacionada con los procesos de toma de decisiones en lascorporaciones, su habilidad para representar la variedad de intereses agregados enellas y mantener la cohesión interna. el enfoque de las trayectorias corporativasproporciona información sobre el nivel de estabilidad/inestabilidad, apertura/clau-sura, multiposicionalidad y circulación público-privada de la elite corporativa in-dustrial y agropecuaria.la estabilidad/inestabilidad analiza la rotación dirigencial en los puestos deelite y en el comité ejecutivo y la mesa directiva, la permanencia de los individuosen los cargos e instancias de toma de decisión. el binomio apertura/clausurarefiere a las características organizacionales formales e informales que habilitan/in-habilitan la entrada de nuevos líderes y sin relación con la trayectoria de la entidada los cargos de elite. la multiposicionalidad muestra, por un lado, la circulaciónintraelite mediante la ocupación simultánea de cargos en la uia/sRa y otras cor-poraciones empresaria; por otro lado, la circulación interelite a través de la inserciónde los dirigentes en cargos públicos.el abordaje metodológico se basó en una exhaustiva exploración y análisis defuentes primarias y secundarias y en el análisis documental. para analizar la diná-mica organizativa-institucional, los rasgos estructural-económicos y las interven-ciones en la dimensión política-institucional, se recurrió, por un lado, a informaciónde fuentes públicas recuperada de los diarios Clarín, La Nación y Página/12. porotro lado, a fuentes de información corporativa como: estatutos, memorias, anua-rios, conferencias industriales, anales, otros documentos y publicaciones corpora-tivos disponibles en los sitios web institucionales y en los discursos de sus princi-pales dirigentes.
Rasgos organizativos en la UIA y la SRAlos estatutos plasman los aspectos formales de la uia y para analizar las tra-yectorias corporativas el artículo se centra en los aspectos organizacionales vin-culados con la conformación, funciones y requisitos para los máximos integrantesdel comité ejecutivo: presidente, vicepresidente 1° y secretario. los cargos de pre-
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sidente y secretario son por un período de dos años y pueden ser reelegidos unasola vez en el mismo puesto, salvo que transcurra un período intermedio. el vice-presidente 1° permanece dos años en sus funciones y puede ser reelecto indefini-damente (Estatuto, secc. 8, art. 8.5). la presidencia es el cargo individual de mayor jerarquía y entre los requisitosse destacan ser argentino nativo o naturalizado; poseer diez años de actuación enla actividad industrial y ser dueño, socio, presidente o miembro del directorio deuna empresa industrial socia de la asociación al momento de la designación. encaso de quedar vacante la presidencia, el cargo es asumido por el vicepresidenteprimero, y sucesivamente por los restantes vicepresidentes, sin exceder el términodel mandato del reemplazante (Estatuto, secc. 8, arts. 8.6, 8.6.1 y 8.6.4). en el casodel secretario, si bien por estatuto sus funciones son administrativas, en la práctica,su rol excedió estas tareas, convirtiéndose en el portavoz de la organización. tieneun rol relevante en la estructura de toma de decisiones de la asociación, convir-tiéndose en ocasiones en un contrapeso de la figura presidencial. tradicionalmente, dos lineamientos internos conformaron la uia: el Movimientoindustrial nacional (Min) y el Movimiento industrial argentino (Mia). el Miasurgió en 1975 liderado por los dirigentes tradicionales de la uia y poseía un ca-rácter liberal y exportador. paralelamente, se conformó la coordinadora de las in-dustrias de productos alimenticios (copal) que no es un alineamiento interno,sino una cámara asociada que integra el Mia con una presencia estable y decisivaen la estructura de toma de decisiones de la uia. en 1982 una coalición de diversosactores que no eran oficialismo en la uia conformó el Min buscando enfrentar alMia. se destacaba la presencia de empresas vinculadas al mercado interno conideas de sesgo “desarrollistas”, proclives a la protección y el fomento de la actividadinterna (dossi, 2017). usualmente, los procesos eleccionarios en la uia presentan listas de unidad,confrontando dos cuando la entidad atraviesa por fuertes crisis internas. el Mia yel Min establecieron en 1993 la presentación de una lista unificada para el procesoeleccionario y estipularon un pacto de alternancia según el cual los representantesde ambas líneas debían rotarse en la presidencia de la entidad cada dos años. este
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acuerdo se quebró en 2003, fruto de transformaciones y desavenencias en el senodel Mia y el Min que se reconstruyeron bajo dos nuevas vertientes que, si bien re-flejaban los lineamientos políticos y económicos de las anteriores, también impli-caron reacomodamientos de los sectores industriales: la lista celeste y Blanca(cyB, ex-Mia) y la lista industriales (ex-Min). industriales se articuló en torno a lapresencia de techint y arcor e incorporó capitales pequeños vinculados con lossectores textil, metalúrgico, juguetero y calzado. cyB aglutinó, por un lado, grandescapitales nacionales como ledesma, aceitera General deheza (aGd), sancor, Mo-linos Río de la plata y Mastellone, y capitales extranjeros como nestlé, coca cola,Kraft, Quickfood, cargill, entre otros que se concentran en la industria automotriz,alimenticia y agroindustria; también incorporó capitales pequeños de la industriaplástica y gráfica (schteingart, 2011). los estatutos sociales condensan la organización formal de la sRa y para ex-plorar las trayectorias corporativas el trabajo se enfoca en los requisitos organiza-cionales vinculados con la comisión directiva y la mesa directiva. los miembros dela comisión directiva deben ser personas físicas y socios activos o vitalicios de lasRa, tener una antigüedad mínima de tres años y estar al día con las cuotas sociales.son elegidos por dos años y su reelección es indefinida. es el órgano principal detoma de decisiones y entre sus integrantes, el presidente es quien desempeña lastareas más importantes dado el sesgo presidencialista de la sRa (art. 28). al igualque en la uia, en caso de quedar vacante la presidencia, el vicepresidente 1º asumepara completar el período de gestión (art. 29).la comisión directiva nombra un organismo ejecutivo, la mesa directiva (art.23) integrada por el presidente y el vicepresidente 1° elegidos por la asambleacon voto directo de los asociados. a propuesta del presidente, la comisión directivadesigna un vicepresidente 2°, dos secretarios, un tesorero, un protesorero y los di-rectores. la injerencia del presidente y vicepresidente 1° en la conformación de lamesa directiva justifica su selección como representantes de la elite corporativaagropecuaria. para elegir los integrantes de la comisión directiva se presenta una lista completade candidatos para cubrir todos los cargos (todos los años se elige parte de la co-
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misión). cada dos años la elección incluye al presidente, vicepresidente 1° y unaproporción de vocales generales y suplentes. las listas de candidatos (pueden seruna o más) para integrar la comisión directiva deben ser avaladas por escrito pormás de cincuenta socios, proponer la totalidad de cargos a cubrir y ser oficializadaspor la comisión directiva. si bien no se establece la presentación de listas únicas opor consenso, fruto de los acuerdos y dinámicas informales, la norma en la sRa esla presentación de una lista única que fue quebrada en el período bajo estudiodando lugar a la confrontación de dos listas: unidad y acción (oficialista) y com-promiso Federal (opositora). 
La elite corporativa industrial: consensos y estabilidaden septiembre de 2015 asumió la conducción de la uia un nuevo comité ejecu-tivo: presidente, adrián Kaufmann Brea; vicepresidente 1°, daniel Funes de Riojay secretario, Juan carlos sacco, en un contexto signado por la proximidad de laselecciones nacionales para elegir presidente y con la agenda de los máximos diri-gentes industriales orientada hacia la necesidad de reactivar las economías regio-nales, impulsar el mercado externo, solucionar el atraso cambiario y reducir lapresión impositiva para fomentar la inversión y revertir el estancamiento econó-mico. además, los dirigentes industriales se alineaban con otras asociaciones em-presarias13 en los reclamos para mejorar la institucionalidad, el fortalecimiento yrespeto a la división de poderes, la transparencia de los actos públicos, el respetoa la libertad de prensa, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y el restable-cimiento del diálogo entre el sector público y el privado.14 estas demandas se ali-neaban con las propuestas del candidato presidencial por cambiemos, MauricioMacri, más que con las del oficialista, daniel scioli y encolumnaban a la uia con elala industrial que buscaba un giro aperturista y más liberal en la orientación de lapolítica económica. las trayectorias corporativas expuestas en el cuadro 1 permiten alumbrar variosaspectos que vinculan los rasgos organizativos formales con los informales, las in-
13 Ver castellani y Gaggero (2017). 
14 consultar la página web la unión industrial argentina (uia.org.ar).
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Cuadro 1. 
Trayectorias corporativas de los integrantes del comité ejecutivo (CE) en el período 2015-1017

Fuente: elaboración propia sobre la base de memorias, anuarios y conferencias industriales de la UIA y notas
periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12

Periodo de
gestión Individuo Cargo

Alinea-
miento
interno

Inserción
estructural y
económica

Empresa Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria de
pertenencia

Actividad gremial
en la UIA

2015-2017
Adrián
Kaufman
Brea

presidente CyB Industria
Alimenticia Arcor

Integrante:  *COPAL
*Cámara de Industriales
de Productos
Alimenticios (CIPA)
*Cámara Argentina de
Biotecnología (CAB)

COPAL CIPA
CAB

CE: secretario
(2005-2007);
tesorero y
vicepresidente 3°

2015-2017
Daniel
Funes de
Rioja

vice-
presidente
1°

CyB

Industria
farmacéutica
Industria
alimenticia

Roemmers

Integrante:  *Federación
de Industrias
Farmoquímicas y de
Sanidad Agropecuaria
*Representante
internacional de la UIA
ante el Foro Económico
Mundial y la
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)
*Integrante del consejo
del salario mínimo en
representación del
sector empresario

COPAL FIPAA

Departamento de
política social:
*1967-1987,
integrante *1987-
1991, secretario
*1991-2003,
presidente
Integrante de la
JD desde 1967
*CE:
vicepresidente 4°
(2013-2015) 

2015-2017 Juan Carlos
Sacco secretario CyB Industria

gráfica

Multilabel do
Brasil S.A
Mutilabel de
Argentina S.A

Integrante:  *Fundación
Gutenberg *Cámara
Argentina de
Fabricantes de
Formularios Continuos y
Valores (1982-1987)
*Federación Argentina
de la Industria Gráfica y
Afines (FAIGA)
*Confederación
Latinoamericana de la
Industria Gráfica
(CONLATINGRAF)

FAIGA

*Integrante del
CG (1995-1999) y
de la JD (1995-
1999) *CE: vocal
titular (1995-
1999);
prosecretario 1°
(1999-2001);
secretario (2003-
2005; 2007-2009)
Vicepresidente 4°
(2005-2007,
2001-2013),
tesorero (2013-
2015)
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serciones estructurales de los dirigentes, sus recorridos gremiales en la uia y enotras asociaciones empresariales. la elección del presidente fue realizada por consenso entre industriales y cyBy ratificada por un comunicado oficial: “la agrupación celeste y Blanca recibió lapropuesta del grupo industriales con la designación unánime de adrián KaufmannBrea como candidato a la presidencia de la entidad. el acto eleccionario se llevaráa cabo el día 22 de septiembre a las 16hs”.15 el acuerdo, impulsado por arcor y te-chint,16 ambos integrantes de industriales (Baudino, 2021), expuso dos cuestiones:por un lado, ambos grupos económicos se garantizaban mayor injerencia en losasuntos internos de la uia buscando fortalecer sus redes corporativas para incidiren la gestión de políticas públicas; por otro lado, la preeminencia creciente dearcor y techint tensaba los intereses en el seno de industriales con una gran pre-sencia de sectores manufactureros pymes. la designación de Kaufmann Brea, quieningresó como secretario de la entidad en 2005 (dossi, 2019), implicaba un cambioen la dinámica y lógica de construcción de la representación interna ya que, desdesu surgimiento, industriales designó como presidentes a dirigentes más vinculadoscon el sector pyme y con un perfil más político. en los años del kirchnerismo losdirigentes aportados por industriales fueron lascurain (metalúrgico pyme, pro-pietario de FainseR sa y socio de Royo sa) y de Mendiguren (textil pyme, tex-lona).17 contrariamente, el presidente electo exhibía un perfil menos político, másempresarial y técnico. además, los sectores empresarios que conformaban la “oposición” en indus-triales nucleados en la unión industrial de la provincia de Buenos aires (uipBa) yen la asociación de industriales de Buenos aires (adiBa) cuestionaron la desig-nación señalando que no se buscaron consensos entre los distintos sectores in-
15 extraído de una notificación del 18/9/2015 de la página web de la uia.
16 la designación de Kaufmann Brea surgió como alternativa a la de Betnaza (techint) porque el holdingenfrentaba una situación complicada en Brasil con su filial acusada de participar de la red de sobornosde las empresas vinculadas a petrobas. Betnaza ya había intentado dirigir la uia en 2011, pero José ig-nacio de Mendiguren ganó la contienda en dicha oportunidad. 
17 Ver dossi (2019) y Baudino (2021). 



dustriales, provocando su salida como cámaras asociadas a la uia. las entidadesmanifestaban: “rechazamos la nominación de un presidente de la institución sinque se hayan respetado los más mínimos principios de consulta y transparenciaque un proceso de tal naturaleza requiere”.18 estas tensiones exponen cómo la di-námica informal está presente y excede lo establecido en los estatutos, ya que másallá de que formalmente se cumplía con lo estipulado, la presentación de una listade candidatos para cubrir los puestos del comité ejecutivo, establecida entre los li-neamientos internos, no fueron contemplados en la negociación distintos sectoresindustriales, llevando a rupturas en la estructura de representación de la entidadmanifiesta en la desafiliación de cámaras. Kaufmann Brea cumplía con los requisitos para acceder a la presidencia: erade nacionalidad argentina, su desempeño en cargos directivos e industriales erasuperior a diez años, integraba industriales y ejercía como director ejecutivo delgrupo arcor.19 inició su trayectoria en la uia en 2005 y su ingreso se vinculó consu filiación estructural-económica al grupo arcor y su pertenencia a cámaras em-presarias de relevancia asociadas a entidades como la copal y la cámara de in-dustriales de productos alimenticios (cipa). arcor se encuentra asociado a lacopal y a la cipa (como empresa adherida) y a través de ellas integra las estruc-turas de representación de la uia. por fuera de la uia, su trayectoria gremial eravasta: integraba la copal, la cipa, cámaras vinculadas a su actividad como directivode una empresa agroindustrial y además era miembro fundador y director de lacámara argentina de Biotecnología (caB).20
esta inserción estructural-económica llevó a que muchas de sus declaracionesy decisiones estuvieran permeadas por su propia condición empresaria y su per-tenencia a estas asociaciones que avalaban y promovían muchas de las medidasde campaña y posteriormente de gobierno implementadas por la gestión de cam-biemos. como presidente de la uia (y en consonancia con otros dirigentes empre-sarios) avalaba la reducción del estado y el achicamiento del gasto público, su
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18 página/12 (6/8/2015).19 ingresó a arcor en 1993 y desempeñó distintos cargos directivos. 20 la caB se asoció a la uia el 8 de abril de 2022. 
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retiro como actor económico, la apertura de la economía y aquellas medidas ten-dientes a la reducción del costo empresario. el sector agroindustrial representadopor Kaufmann Brea fue uno de los protagonistas del discurso de la gestión decambiemos bajo la premisa de convertir la argentina en el “supermercado delmundo”. además, es destacable que el presidente de la uia podía representar susector de actividad y arcor particularmente a través de las dos redes a disposicióndel empresariado: las corporativas mediante la uia y las personales dada su capa-cidad de lobby para acceder individualmente a negociaciones con el poder ejecutivo. el vicepresidente 1°, Funes de Rioja, se alineaba en cyB, y su inserción estruc-tural-económica presentaba una doble filiación: a la industria farmacéutica comodirector de laboratorios Roemmers y a la industria alimenticia a través de su tra-yectoria como directivo en la copal y en la Federación trabajadores de industriasde la alimentación (Fipaa), cámaras empresarias que promueven la salida expor-tadora y favorables a medidas de índole aperturista en el funcionamiento de laeconomía. su trayectoria gremial corporativa en la uia es extensa, ingresó en 1967como miembro del departamento de política social y continuó como secretario ypresidente del mismo y ocupó distintos puestos en la junta directiva y en el comitéejecutivo, teniendo una presencia constante desde su ingreso. además, representala uia internacionalmente ante el Foro económico Mundial y la organización in-ternacional del trabajo (oit) e integra el consejo del salario mínimo en represen-tación del sector empresario. por fuera de la uia, desarrolló su actividad gremialen la copal y la Fipaa. de este modo y en consonancia con el presidente, sucarrera dirigencial está focalizada en el desarrollo de una carrera profesional ycon la gestión más técnica del lobby empresario. en cuanto al secretario, Juan carlos sacco, pertenecía a cyB, su inserción es-tructural-económica estaba en el sector gráfico, se desempeñaba como socio fun-dador de Multibalel do Brasil sa y de Multibalel argentina sa. su actividad gremialse desarrolló en la Fundación Gutenberg, en la Federación argentina de la industriaGráfica y afines (FaiGa), en la confederación latinoamericana de la industria Grá-fica (conlatinGRaF) y en la cámara argentina de Fabricantes de Formularioscontinuos y Valores, evidenciando una amplia trayectoria gremial en organizacionesvinculadas a su actividad productiva. su trayectoria en la uia era amplia, ingresó
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en 1995 como integrante de la junta directiva y del consejo general y desempeñódiversos cargos en el comité ejecutivo. si bien el trabajo focaliza en las trayectorias corporativas de los tres dirigentesque concentran el máximo poder de decisión, es importante remarcar que auncuando el nuevo comité ejecutivo incorporó dirigentes que no participaron en losperíodos previos, prevaleció la estabilidad dirigencial con una permanencia apro-ximada del 70% de los cargos y cyB retuvo una mayor proporción de integrantesen el comité ejecutivo fruto de los acuerdos informales acordados entre ambos li-neamientos. cámaras como la copal, la FaiGa y la cipa se destacaron por repre-sentar más del 50% en el comité ejecutivo (dossi, 2019). la reconstrucción de las trayectorias corporativas expuso en primer lugar queninguno de estos dirigentes ocupó estos mismos cargos en los períodos previos, aun-que integraron el comité ejecutivo en otros puestos21 dando cuenta de una estabilidaden la conformación total de la cúpula dirigencial y en la rotación de sus dirigentes pordistintos cargos en el comité ejecutivo y en otros órganos de gestión de la organización,expresando una relativa cerrazón de la elite corporativa industrial para seleccionar asus máximos representantes. si bien el ingreso de Kaufmann Brea en 2005 como se-cretario se produjo sin tener historia gremial en la corporación, su llegada a la presi-dencia diez años después lo tuvo presente en distintos cargos en los comité ejecutivodel período (dossi, 2019). en segundo lugar, todos los dirigentes expusieron una ele-vada multiposicionalidad manifiesta en su pertenencia y filiación simultánea a distintascámaras empresarias vinculadas con sus actividades productivas y/o gerenciales ycon la ocupación de distintos cargos en el seno de la misma asociación. en tercerlugar, se destacó la preeminencia del sector agroindustrial en la composición de laelite corporativa dada la pertenencia del presidente y el vicepresidente 1°. esto es re-levante ya que desde 1989 este sector tuvo representación continua en el comité eje-cutivo de la uia mediante la presencia de directivos del grupo arcor e integrantes dela copal y la cipa (dossi 2011, 2017).22
21 dossi (2017, 2019). 
22 el representante del grupo arcor en la uia en los años noventa fue uno de sus ejecutivos, Hugo d’ales-sandro. posteriormente, esta función recayó en adrián Kaufmann Brea (dossi, 2011, 2017). 
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considerando los dos tipos de estrategias para acceder a los máximos cargosde conducción, se desprende que primó la estrategia por la carrera profesionaldonde tiene prevalencia la historia corporativa-gremial en el interior de la corpo-ración, los cargos ocupados y las actividades realizadas. sin embargo, junto con lacarrera profesional tuvo un rol preponderante el peso del sector de actividad depertenencia, el tamaño de la empresa y la relevancia de la cámara empresaria re-presentada, destacable fundamentalmente para el caso del presidente y vicepresi-dente 1°. esto marca una distinción con los períodos previos donde la carrera pro-fesional destacaba como el aspecto decisivo, dejando en un segundo plano el pesodel sector y el tamaño de la empresa de pertenencia. esta particularidad dirigencialhace suponer que la construcción de legitimidad y consenso en la asociación seamás dificultosa e implique la dirección de los esfuerzos dirigenciales para repre-sentar intereses heterogéneos y mantener la cohesión interna (panero y Rocca,2021; Baudino, 2021; dossi y panero, 2022). en abril de 2017 se conformó un nuevo comité ejecutivo integrado por Miguelacevedo como presidente, luis Betnaza como vicepresidente 1° y alberto Álvarezsaavedra como secretario, en un contexto caracterizado por un complejo escenarioeconómico que mostraba una marcada baja en la actividad industrial, que segúninformes de la entidad registraba caídas del 9% arrastrado por el sector automo-triz.23 el cuadro 2 expone las trayectorias corporativas de los dirigentes paraabordar sus rasgos y particularidades.acevedo también accedió a la presidencia de la uia cumpliendo con los requi-sitos formales establecidos. pertenecía al sector agroindustrial, era presidente deaceitera General deheza (aGd), una de las compañías exportadoras más impor-tantes del país24 y fue propuesto como candidato para conformar una lista deunidad por el agrupamiento cyB tras la realización de un acuerdo con industrialesque sostenía la dinámica de negociaciones informales entre los máximos dirigentes
23 uia (enero-mayo 2017). informe ceu-uia.
24 aGd es una de las principales exportadoras de la argentina con cerca del 40% del total de aceite enva-sado. produce sus propias marcas y también elabora productos para terceros. 
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para conformar el comité ejecutivo. en un principio, cyB buscaba que Funes deRioja asumiese la presidencia de la entidad. sin embargo, el dirigente era cuestio-nado por numerosos empresarios de pequeñas y medianas industrias (pymi), fun-

Cuadro 2. 
Trayectorias corporativas de los integrantes del comité ejecutivo en el período 2017-2019

Notas: (1) asumió en reemplazo de Méndez (Dossi, 2019); (2) no se encontró información sobre períodos
anteriores para este dirigente.

Fuente: elaboración propia sobre la base de memorias, anuarios y conferencias industriales de la UIA y notas
periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12.

Período de
gestión Individuo Cargo Alineamiento

interno

Inserción
estructural y
económica

Empresa Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria de
pertenencia

Actividad gremial en
la UIA

2017-2019 Miguel
Acevedo presidente CyB Industria

alimenticia AGD

Presidente:
*Fundación Exportar
*Fundación
Observatorio Pyme
(FOP) Integrante:
AEA; CAB

COPAL CIPA
Fundación
Exportar

*Integrante del CG
(1997-2001) *CE:
vicepresidente 6°
(2005-2009),
vicepresidente 1°
(2009-2011),
presidente interino
(2011)(1); secretario
(2011-2013)
*Vicepresidente
pymi (2013-2017)

2017-2019 Luis
Betnaza

vicepresiden
te 1° Industriales Industria

siderúrgica Techint

Integrante:  *Cámara
de Comercio
Argentino de
Siderurgia
*Fundación
Mediterránea *Foro
Iberoamericano del
Instituto
Latinoamericano del
Fierro y del Acero
(ILAFA) *Director
fundador del
Mercofer

Cámara
Argentina del
Acero

*Integrante del CG
(1997-2002) *CE:
vicepresidente 2°
(2005-2007; 2009-
2011; 2011-2013);
vicepresidente 1°
(2007-2009)

2017-2019
Alberto
Álvarez
Saavedra

secretario CyB Industria
farmacéutica

Laboratorios
Gador

Directivo de la
Cámara Industrial de
Laboratorios
Farmacéuticos
Argentinos (CILFA)

CILFA

*Ocupó distintos
cargos en el CE
desde el año 2011(2)
*Vicepresidente
pyme 2011-2013



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

 27

damentalmente vinculados al mercado interno por su falta de inserción productivay su visión más liberal en un momento en que numerosos sectores industriales es-taban jaqueados por la coyuntura económica.25 por lo tanto, y más allá de lo esta-blecido formalmente, fruto de las negociaciones y dinámicas informales entre losalineamientos internos, sectores industriales y dirigentes de la uia, se decidió queFunes de Rioja declinase su candidatura y asumiese el cargo acevedo, quien contabacon más legitimidad y posibilidad de construir consensos en el seno de la asociación.una muestra de esta articulación fue el retorno de la uipBa a la uia y al comitéejecutivo específicamente con la designación de Mario Gualtieri como prosecretario1°.26
en 1997 inició su trayectoria gremial-corporativa en la uia como integrantedel consejo general, en el comité ejecutivo desempeñó diversos cargos siendo elde vicepresidente pymi decisivo para ampliar su base de apoyo, entablar vínculoscon el sector pymi, promover distintas actividades y ser permeable a escuchar susreclamos y posicionarlos frente a las autoridades gubernamentales.27 en su tra-yectoria gremial por fuera de la uia pertenecía y representaba a cámaras decisivasy de peso en el sector agroindustrial como la copal, la cipa, la caB y también in-tegraba la Fundación exportar y ejercía la presidencia de la Fundación observatoriopyme (Fop). su inserción estructural económica en el sector agroindustrial a travésde aGd también le proveía conocimiento del sector de las pymes, ya que se de-sempeñaba como presidente de agroaval sGR, una compañía líder en la mejoradel acceso a las pymes al crédito en la argentina y de la cual aGd es propietaria encalidad de socio protector junto a ciento veinte socios más.28

25 las principales preocupaciones industriales se centraban en la suba de las tasas de interés dispuestaspor el Banco central de la República argentina (BcRa), la apertura de las importaciones, la falta de in-versiones y la creación de mesas sectoriales, una política considerada insuficiente por parte de los em-presarios. 
26 uia (2017). Memorias uia.
27 uia (2015-2017). anuarios y Memorias uia. 
28 Ver la página web de aceitera General deheza (agd.com.ar).
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el vicepresidente 1°, luis Betnaza, desarrolló su carrera como director corpo-rativo desde 1980 en techint y representaba la industria siderúrgica en el comitéejecutivo. inició su trayectoria gremial en la uia en 1997 como miembro del consejogeneral y continuó en el comité ejecutivo como vicepresidente 2° (en tres períodos)y vicepresidente 1°. por fuera de la uia también exhibía una importante trayectoriagremial en distintas entidades empresarias vinculadas a la actividad siderúrgica;integraba como representante del grupo techint la cámara argentina del acero, elinstituto latinoamericano del Fierro y el acero (ilaFa) y era director fundadordel Mercofer, una organización que reúne la industria del acero del Mercosur. el secretario, alberto Álvarez saavedra, por su inserción estructural económicopertenecía a la industria farmacéutica, era el presidente de laboratorios Gador,empresa farmacéutica argentina fundada en 1940.29 su trayectoria gremial en lacorporación era reciente ya que ingresó en 2011 desempeñándose en la junta di-rectiva y como vicepresidente pymi. por fuera de la uia, concentraba su actividadgremial empresaria en la cámara industrial de laboratorios Farmacéuticos ar-gentinos (cilFa) que aglutina los laboratorios de capitales nacionales. la composición del comité ejecutivo expuso que los dirigentes fueron designadospor consensos establecidos entre cyB e industriales y que en esta oportunidad lapropuesta del presidente, dado el acuerdo de alternancia establecido informal-mente, pero hecho rutina en las prácticas organizacionales, recayó en cyB. la dis-tribución de cargos en el comité ejecutivo estableció cierto equilibrio entre amboslineamientos y su conformación dio continuidad a la presencia del sector agroin-dustrial y sus cámaras representativas. industriales impuso la presencia del grupotechint a través del vicepresidente 1° en el proceso de toma de decisiones de lauia. al igual que arcor, techint tuvo desde 1993 presencia permanente en el comitéejecutivo mediante la ocupación de distintos cargos por directivos del grupo. pese
29 la empresa posee plantas productivas propias en la argentina y uruguay y más de mil trescientos cola-boradores entre su casa matriz y sus subsidiarias en chile, uruguay, perú, colombia, paraguay, Brasil yecuador. 
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a esta presencia, recién en 2007 su representante corporativo ocupó el cargo devicepresidente 1°, integrando por primera vez la elite corporativa industrial.30
la reconstrucción de las trayectorias corporativas expuso que, al igual que enel período previo, estos dirigentes no ocuparon las máximas posiciones en el pe-ríodo anterior, pero si formaron parte del comité ejecutivo de la uia, brindándoleestabilidad y permanencia a su composición (aproximadamente un 65%), refor-zando la circulación intraelite por distintos cargos en el comité ejecutivo y la ce-rrazón de la elite corporativa industrial para la designación de los individuos aocupar los cargos de mayor jerarquía e incidencia en la toma de decisiones.31 asi-mismo, continuó la multiposicionalidad de los dirigentes manifiesta en la ocupaciónde distintos cargos en el seno de la asociación como en su pertenencia a distintascámaras empresarias vinculadas a sus sectores productivos o de representación.esto último reforzaba la utilización de las redes corporativas de influencia comomecanismo para fortalecer reclamos sectoriales. en cuanto a los tipos de estrategias para acceder a los cargos de elite corporativa,en este período, destacó y prevaleció la carrera profesional de los dirigentes yaque, con excepción del secretario, tanto el presidente como el vicepresidente 1°exhibían una extensa historia corporativo-gremial en el seno de la uia donde ejer-cieron funciones en distintos órganos y cargos de conducción. también, y como enla gestión previa, la carrera profesional estuvo acompañada de la pertenencia agrandes empresas, grupos económicos y cámaras empresarias de peso asociadasa la uia con los sectores industriales a los cuales representan. en abril de 2019 la uia iniciaba un nuevo proceso de renovación de autoridadesy resolvieron por acuerdo de unidad entre industriales y cyB reelegir a acevedocomo presidente por su buen diálogo con sus pares del ámbito fabril y del mundopolítico facilitando las distintas instancias de negociación y fortaleciendo la esta-

30 en los noventa el representante corporativo de techint en la uia fue sergio einaudi, directivo de siderca(dossi, 2011, 2017). 
31 Ver nómina de dirigentes completa en uia (2017,2018, 2019). anuarios uia. 
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bilidad de las redes corporativas como mecanismos de diálogo y negociación delos intereses empresarios. Frente a un contexto de crisis y deterioro de la actividadindustrial, la uia, al igual que en períodos previos (dossi, 2014), buscó sellar lacontinuidad, permanencia y estabilidad de su elenco dirigencial para fortalecerseinternamente y posicionarse como interlocutora con el gobierno. la renovación del mandato de acevedo consolidó la tendencia a la estabilidad,permanencia, circulación interna y cerrazón de la elite corporativa industrial y alfortalecimiento del acceso a los máximos cargos por la carrera dirigencial que sereflejaron, por un lado, en la permanencia de los mismos dirigentes en los máximoscargos de conducción: además de acevedo, Betnaza y Álvarez saavedra retuvieronla vicepresidencia 1° y la secretaría respectivamente. por otro lado, solo se produjouna renovación del 25% del comité ejecutivo, manteniendo la presencia de diri-gentes históricos y su rotación por distintos cargos en el comité ejecutivo. en si-multáneo, se fortaleció la presencia de la uia Joven32 y se incorporó por primeravez una mujer al comité ejecutivo, carolina castro, integrante del sector autopartistanucleado en la asociación de Fábricas argentinas de componentes (aFac), quieningresó como prosecretaria. con esta conformación, las gestiones de acevedo sedestacan por mantener las características y funcionamiento de la elite corporativaindustrial, un alto nivel de estabilidad y permanencia en el comité ejecutivo y laincorporación del cupo femenino en una entidad tradicionalmente dirigida porhombres.
La elite corporativa agropecuaria: ruptura y continuidadal comienzo de la presidencia de Mauricio Macri presidía la sRa Miguel et-chevhere. el primer año de gestión gubernamental estuvo caracterizado por laaplicación de numerosas políticas propuestas por el sector agropecuario durantela campaña electoral de cambiemos condensadas en un documento titulado “la
32 espacio fundado en 2012 para fomentar la integración generacional y la formación de nuevos líderesindustriales. Ver en la página web de la uia: uia.org.ar/uia-joven/institucional.
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agenda del campo. lineamientos para la definición de una política agropecuariaargentina para el período 2015-2020”.33
en septiembre de 2016, la sRa realizó elecciones para renovar sus autoridadesque arrojaron como resultado la reelección de etchevehere como presidente y dedaniel pelegrina como vicepresidente 1°. la selección dirigencial se realizó me-diante la conformación de una lista única, encabezada por etchevehere y presentadaa los socios en asamblea. la continuidad de la dupla dirigencial respetó los rasgosformales estipulados en sus estatutos que permiten la reelección indefinida desus máximos dirigentes. el cuadro 3 presenta las trayectorias corporativas deambos líderes. las trayectorias corporativas exhibieron que, en cuanto a su inserción estruc-tural-económica, ambos dirigentes estaban relacionados con la producción gana-dera y lechera, si bien destacan dos distinciones importantes en relación con pe-ríodos previos (panero, 2020): por un lado, la edad de ambos dirigentes (49 y 51años) sustantivamente más jóvenes que sus antecesores; por otro lado, la localiza-ción de sus establecimientos en el interior del país (entre Ríos y Mendoza). estoimplicaba una incipiente apertura en el interior de la sRa ya que sus máximos di-rigentes no provenían de la provincia de Buenos aires, sino del “interior” del país34y no eran residentes en caBa (situación predominante de la mayor parte de losexpresidentes). en cuanto a su actividad gremial corporativa en la sRa, ambos poseían unavasta trayectoria ya que ingresaron entre fines de los ochenta y principios de losnoventa (respetando el mínimo de tres años de antigüedad impuesto por los esta-tutos) y desempeñaron distintos cargos y funciones. para ambos dirigentes, la lle-

33 sociedad Rural argentina (2015). “la agenda del campo. lineamientos para la definición de una políticaagropecuaria argentina para el período 2015-2020”. la agenda del campo.
34 etchevehere expresó: “mi llegada a la entidad tiene que ver con una renovación generacional de la aso-ciación, que yo provenga del interior también pone de relieve que el campo es federal y que así debe que-dar expresado en su dirigencia”. la nación (24/09/2012). 
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gada a vicepresidente 2° o secretario en la mesa directiva fue el paso previo y obli-gado para acceder luego a las máximas posiciones dirigenciales. este derrotero noestablecido formalmente se desprende de la dinámica y “reglas” informales surgidasde la interacción entre los integrantes de la asociación. asimismo, distintos cargosocupados como el ejercicio de delegaciones, la participación en comisiones y de-partamentos específicos se relacionaron directamente con su actividad productivay/o con su procedencia geográfica, fortaleciendo el desempeño gremial-reivindi-cativo en su accionar. 

Cuadro 3. 
Trayectorias corporativas de los integrantes de la mesa directiva en el período 2016-2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de los Anuarios de la Sociedad Rural Argentina, registros
internos de socios y notas periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12

Individuo Cargo Alineamiento
interno

Inserción
estructural y
económica

Empresa /
establecimiento

Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria de
pertenencia

Actividad gremial en la
SRA

Miguel
Etchevehere presidente Unidad y

Acción
Productor
ganadero

Etchevehere
Rural

Miembro:  *Consejo
Empresario de Entre
Ríos *Sociedad Rural de
Diamante

Consejo
Empresario de
Entre Rios

*Delegado zonal desde
1993 *Desde 2005
director del distrito Entre
Ríos *MD: vicepresidente
2° (2010-2012);
presidente (2012-2016)

Daniel
Pelegrina

vicepresidente
1°

Unidad y
acción

Productor
lechero

Sin información
disponible

*Presidente Federación
Panamericana de
Lechería (FEPALE)
*Delegado SRA en
comité de lácteos de
Federación
Internacional de
Productores
agropecuarios (FIPA)
*Vicepresidente del
Capítulo Argentino ante
la Federación
Internacional de
Lechería (FIL)
*Integrante de la Mesa
Mundial de Productores
Lecheros

FEPALE

*1986: integrante del
Ateneo Juvenil *Desde
1991 miembro de
distintos comités y
coordinador del centro
de información rural y del
comité de lácteos
*Director del instituto de
estudios económicos y de
la comisión de relaciones
políticas *MD: 2002-
2012: secretario
(2012-2016);
vicepresidente 1° (2012-
2016)
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por otra parte, las trayectorias corporativas expusieron una alta multiposicio-nalidad intraelite, ya que sus dirigentes pertenecieron y ocuparon cargos simultá-neamente en numerosas cámaras y organismos vinculados con su actividad pro-ductiva al mismo tiempo que desarrollaban su carrera corporativa en la sRa consuperposición de cargos. considerando las estrategias de acceso implementadas,se desprende que, para llegar a los máximos cargos dirigenciales en la sRa, es de-cisiva la carrera profesional, ya que ingresan tempranamente en la asociación yllegan a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente 1° luego de una extensatrayectoria que implica a la vez una permanencia ascendente en el interior de lacomisión directiva. este recorrido es fortalecido por la actuación en otros ámbitosde gestión de la organización empresaria y por fuera de ella, representando y ro-busteciendo los intereses y la presencia de la sRa. por lo tanto, la elite corporativaagropecuaria es cerrada en el ingreso y acceso a los cargos dirigenciales, altamenteestable y permanente, ya que un grupo reducido de dirigentes detentan, conservany circulan por los máximos cargos de conducción. asimismo, por acuerdos infor-males es también característico que la reelección del presidente implique la ree-lección del vicepresidente 1°, mientras que a decisión y discreción del presidentey por lo estatutariamente impuesto puede modificarse la composición de quienesintegran la comisión directiva. la elite corporativa agropecuaria evidenció en este período una fluida articula-ción público-privada y una fuerte vinculación, particularmente de su presidente,con el macrismo cristalizada en la salida de etchevehere del cargo de presidentede la sRa para, en noviembre de 2017, asumir como ministro de agroindustria35(luego secretario), buscando incidir de manera directa en la formulación y aplica-ción de políticas públicas. esta salida del dirigente se realizó respetando los pro-cedimientos formales establecidos ya que su vicepresidente 1°, pelegrina, asumióen su lugar brindando continuidad y estabilidad a la dirigencia agropecuaria. elcargo de vicepresidente 1° fue ocupado por carlos Vila Moret, el vicepresidente2°. si bien este recambio se realizó respetando los procedimientos formalmenteestatuidos, comenzaron a surgir dinámicas informales que habilitaron procesos
35 Reemplazó a Ricardo Buryaile en el cargo de ministro.
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de discusión internos en la tradicional entidad que fruto de su lógica de funciona-miento eran silenciados. para muchos dirigentes, la llegada de pelegrina a la pre-sidencia implicaba un cambio ya que argumentaban que el dirigente pese a habercompartido la fórmula con etchevehere representaba la “renovación” en la enti-dad.36
en este marco, se arribó a las elecciones llevadas a cabo en septiembre de 2018para decidir las autoridades de la sRa que marcaron un hito en su historia y en lascaracterísticas de la elite corporativa agropecuaria: por primera vez en veintiochoaños hubo una elección en el interior de la corporación a través de la presentaciónde dos listas. si bien esto quebró la inercia institucional de la entidad hasta esemomento, caracterizada por la presentación de una lista única por consenso, nocontradecía lo establecido en los estatutos, ya que los mismos habilitan la posibi-lidad de presentar más de una lista para la realización de comicios. por la lista ofi-cialista, unidad y acción, se presentaron los actuales dirigentes de la sRa: pelegrina(presidente) y Vila Moret (vicepresidente 1°). por la lista opositora, compromisoFederal, se postularon como presidente alberto Ruete Güemes (productor agro-pecuario) y como vicepresidente 1° Marcos pereda (productor agropecuario, pre-sidente del Grupo Bermejo). para conseguir su renovación en el cargo, pelegrinacontaba con el apoyo de los expresidentes de la sRa quienes conforman el comitéunidad y acción encabezado por luciano Miguens.37 del proceso eleccionario re-sultó ganadora la fórmula oficialista con el 60% de los votos y se mantuvieron ensus cargos de presidente y vicepresidente 1° por otros dos años pelegrina y VilaMoret.38 el cuadro 4 presenta las trayectorias corporativas de los dirigentes agro-pecuarios.

36 distintos entrevistados manifestaban que pelegrina era un dirigente dialoguista que buscaba fortalecerlas estructuras de representación y los servicios para los socios de la sRa integrando en sus decisionestodos los distritos del país. 
37 el comité de unidad y acción está integrado por los últimos seis expresidentes de la sRa (Horacio Gu-tiérrez, Guillermo alchouron, eduardo a. c. de Zavalía, luciano Miguens, enrique crotto y Hugo luisBiolcati). 
38 participaron de la cd nicolás pino como vicepresidente 2° y como vocales titulares Felipe Juan Ballester,Federico Boglione, Fermando canosa, Horacio la Valle, luciano Miguens (h), José pedro Reggi y carlosReyes terrabussi.



Realidad Económica 367 / 1° oct. al 15 nov 2024 / Págs. 9 a 44 / issn 0325-1926

Elite corporativa industrial y agropecuaria: permanencia y estabilidad en el macrismo / Marina Dossi

 35

Cuadro 4: 
Trayectorias corporativas de los integrantes de la mesa directiva en el período 2018-201939

Nota: (1) desprendimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuyo objetivo es poner en
valor la propiedad intelectual generada a partir de la tecnología y la innovación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de los Anuarios de la Sociedad Rural Argentina, registros
internos de socios y notas periodísticas de los diarios Clarín, La Nación y Página/12

Período de
gestión Individuo Cargo Alineamient

o interno

Inserción
estructural-
económica

Empresa /
establecimiento

Actividad gremial
empresaria

Cámara
empresaria

Actividad gremial en
la SRA

2018-2020 Daniel
Pelegrina Presidente Unidad y

Acción
Productor
lechero

Información no
disponible

*Presidente FEPALE
*Delegado SRA en
comité de lácteos FIPA
*Vicepresidente del
capítulo argentino FIL
*Integrante de la Mesa
Mundial de Productores
Lecheros

FEPALE

*1986: integrante
del ateneo juvenil
*Desde 1991:
integrante de la CD y
de distintos comités
*Coordinador del
centro de
información rural y
coordinador del
comité de lácteos
*Director del
instituto de estudios
económicos y de la
comisión de
relaciones políticas
*CD: secretario
(2002-2012);
vicepresidente 1°
(2012-2018)

2018-2020 Carlos Vila
Moret

Vic-
epresidente
1°

Unidad y
Acción

Productor
ovino y
productor
lechero

Estanica Tama

*Presidente INTEA(1)
*Vocal INTA
representando a SRA
*Prosecretario cámara
arbitral y consejero
titular de la Bolsa de
Cereales de Buenos
Aires  Miembro:
*Asociación Argentina
de Criadores de
Corriedale *Asociación
Argentina de Criadores
de Shorthon
*Coordinador de la
Mesa Ovina Nacional

Bolsa de
Cereales de
Buenos Aires
Asociación
argentina de
criadores

*Director: registros
genealógicos y
prensa y medios
*CD: vicepresidente
2° (2016-2018)

39 esta cúpula directiva perduró hasta el año 2020. 
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las trayectorias corporativas muestran por un lado que tanto el presidentecomo el vicepresidente 1° desarrollaban su actividad productiva como productoreslecheros y de ganado (ovino). el vicepresidente 1° era propietario de estanciatama, una explotación lechera localizada en la provincia de entre Ríos. la perma-nencia de pelegrina y de Vila Moret en los cargos consolidó el proceso de aperturaen la sRa registrado en el período previo, dado el origen y la localización de susactividades productivas. en cuanto a la trayectoria gremial corporativa en la sRa(la de pelegrina fue expuesta en el período previo), Vila Moret se desempeñabacomo director de registros genealógicos y de prensa y medios desde inicios de los200040 y luego pasó a integrar la comisión directiva como vicepresidente 2° y con-tinuar su ascenso dirigencial hasta arribar a la vicepresidencia 1°.ambos dirigentes exhibieron, por un lado, una alta multiposicionalidad intraelitepor la ocupación de cargos simultáneos en la sRa y por el desempeño de cargosen otras cámaras empresarias vinculadas a su actividad agropecuaria; por otrolado, una multiposicionalidad interelite plasmada en la articulación con el sectorpúblico por medio de su participación en el inta como representante de la sRa.este tipo de participación fortalecía la orientación del sector más tradicional de laentidad, representado por la lista unidad y acción, de sostener y promover unperfil técnico-gremial-reivindicativo más alejado de la lógica político-partidaria(expuesta por el saliente presidente Miguel etchevehere). por otra parte, la conformación de la comisión directiva expuso que, pese a laconfrontación de dos listas en el proceso eleccionario, los integrantes de cada unade ellas no aportaron novedades a la tradición dirigencial de la sRa, dado quetodos eran miembros con larga y amplia trayectoria gremial en el interior de laasociación y por la lógica de funcionamiento interno de la corporación venían ocu-pando distintos puestos de conducción en las estructuras organizativas de la aso-ciación empresaria. el triunfo de pelegrina no generó un proceso de renovación oreconversión de la elite corporativa agropecuaria, sino que consolidó la tendencia
40 del relevamiento y la revisión de fuentes realizados no pudo establecerse con precisión la fecha de in-greso del dirigente a dichos cargos. sin embargo, es destacable que su familia es una de las tradicionalessocias de la sRa. 
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a la estabilidad, permanencia y rotación intra comisión directiva por distintos car-gos. asimismo, se mantuvo como forma de acceso a los máximos cargos dirigen-ciales la trayectoria por la carrera profesional primando la ocupación y el desem-peño de distintos cargos de gestión hasta llegar a la comisión directiva y elconocimiento de la entidad agropecuaria, sosteniendo el cierre de la sRa para elingreso de nuevos dirigentes para ocupar los cargos más altos en su máximoórgano de conducción. 
Reflexiones finalesla reconstrucción y análisis de las trayectorias corporativas de ambas elitespermite afirmar que tanto la normativa que las rige para su funcionamiento, plas-mada en sus respectivos estatutos, como las dinámicas y arreglos informales esta-blecidos les brindan cierta institucionalidad organizacional que perdura a travésdel tiempo. en primer lugar, partiendo de la dimensión organizativa-institucional puede se-ñalarse que la estrategia determinante para acceder a los cargos de elite corporativaes la carrera dirigencial cuyo foco está en la trayectoria gremial-corporativa de los di-rigentes en el seno de las entidades, su conocimiento sobre la organización y dinámicasinstitucionales y su capacidad para entablar negociaciones y consensos. así, los diri-gentes de ambas elites desempeñaron numerosos cargos en distintos órganos deconducción hasta llegar a las máximas posiciones del comité ejecutivo (uia) y de lamesa directiva (sRa). la estrategia de la carrera dirigencial fue decisiva en el caso delos dirigentes agropecuarios, mientras que en la uia prevaleció, pero marcando unaarticulación, mayor que en períodos previos, con la pertenencia a grandesempresas/grupos económicos y la afiliación a cámaras empresarias de peso y rele-vancia asociadas a la uia que buscan influir en la toma de decisiones de la entidad.este equilibrio entre las cualidades personales de la trayectoria gremial-empresariay el peso estructural de los sectores económicos y cámaras empresarias de pertenenciafortaleció el uso por parte de los grandes empresarios de las redes corporativas paragestionar y promover intereses sectoriales.
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en segundo lugar, ambas dirigencias exhibieron una multiposicionalidad in-traelite manifiesta en la acumulación de cargos en el ámbito corporativo mediantesu participación en distintas asociaciones vinculadas a sus inserciones productivas,como en el desempeño de diversos puestos, muchas veces simultáneamente, en elinterior de sus respectivas asociaciones. para la dirigencia agropecuaria esto fuecrucial: llegar a la comisión directiva como vicepresidente 2° o secretario fue elpaso previo y “obligado” para arribar a las máximas posiciones de conducción. enla uia, el arribo al comité ejecutivo en cualquiera de sus cargos es una condiciónde posibilidad importante para finalmente integrar la elite corporativa industrial.las trayectorias desde su dimensión estructural-económica expusieron un rasgocaracterístico de la elite corporativa industrial, la permanencia de esos dirigentesen una misma firma o grupo económico que, en algunos casos, pudo combinarsecon la pertenencia al directorio de otras firmas. un rasgo distintivo de la elite corporativa industrial fue la preeminencia delsector agroindustrial (50% de los dirigentes analizados pertenecieron/represen-taron este sector) mediante dirigentes de cámaras alimenticias (copal, cipa) ydel grupo arcor, junto con el sector siderúrgico a través del representante desiderca (techint) en la uia. en los dirigentes agropecuarios también se destacó laestabilidad en el tipo de producción desarrollada y el afincamiento en estableci-mientos de estructura familiar y de larga data. asimismo, la actividad productivadesarrollada por los dirigentes agropecuarios es un reflejo de la preponderanciadel rubro ganadería frente a otras actividades en el consejo institucional, comotambién una congruencia entre los intereses de la elite corporativa agropecuaria yde la mayoría de sus representados. Junto con esta pertenencia y representacióntradicional de los intereses ganaderos se registró también, en este período, unproceso de apertura de la elite agropecuaria, dado que sus presidentes y vicepre-sidentes provinieron del interior del país y sus explotaciones se localizaron enentre Ríos, Mendoza y la región patagónica. la circulación público-privada y la articulación con el estado se detectó en laelite corporativa agropecuaria con la inclusión de uno de sus presidentes comoministro de agricultura exponiendo una injerencia directa en la formulación yaplicación de políticas públicas. también se estableció una articulación público-
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privada de índole técnico-gremial con la designación de un vicepresidente 1° en elinta como representante de la sRa. en el período analizado, la elite industrial noparticipó directamente en puestos del estado, pero la corporación sí tuvo un rolmuy activo proveyendo distintos cuadros técnicos para participar en el Ministeriode producción (castellani y dossi, 2021). en tercer lugar, se destacó que ambas elites conformaron un grupo estable yreducido de individuos que condensaron y manejaron los resortes en la toma dedecisiones. destacaron la permanencia de los individuos en los cargos, la rotacióndirigencial en los máximos órganos de conducción y la cerrazón al ingreso denuevos dirigentes. la estabilidad y permanencia dirigencial posibilitaron la conti-nuidad institucional, destacable en la sRa, dado que su normativa posibilita lareelección dirigencial indefinida. en los años bajo análisis los máximos cargos di-rigenciales en la sRa (presidente y vicepresidente 1°) fueron ocupados por tresindividuos (luis Miguel etchevehere, daniel pelegrina y carlos Vila Moret), quienespreviamente desempeñaron cargos en la comisión directiva de la asociación. ade-más, dos de ellos ejercían la dupla dirigencial desde el año 2012 y fueron reelegidosen 2016 (etchevehere y pelegrina), exponiendo que la normativa formal de habilitarla reelección indefinida fortalecía la estabilidad y permanencia de la elite corpora-tiva agropecuaria.41 la uia presentó una mayor rotación de los individuos en loscargos, puesto que según su Estatuto la reelección puede realizarse solamente porun período de manera continuada. sin embargo, es remarcable que, de tres comitésejecutivos analizados, en dos de ellos permanecieron en los cargos de presidente,vicepresidente 1° y secretario los mismos dirigentes. además, la salida de los diri-gentes de los máximos cargos de elite es para pasar a ocupar otros cargos en el co-mité ejecutivo consolidando su pertenencia al máximo órgano de conducción, laestabilidad dirigencial y la cerrazón en su conformación, limitando la renovaciónde autoridades. 
41 desde 1990 y hasta 2012, los presidentes y vicepresidentes 1° permanecieron un mínimo de dos man-datos en la conducción de la sRa. los presidentes y vicepresidentes 1° en este periodo fueron Zavalíalagos y enrique crotto (1990-1994), enrique crotto y luciano Miguens (1994-2002), luciano Miguensy luis Biolcati (2002-2008) y luis Biolcati y alejandro delfino (2008-2012).
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por último y con respecto a las formas de selección y elección de sus dirigencias,fruto de sus dinámicas internas informales, en ambas corporaciones la norma espresentar listas únicas armadas por consenso entre los dirigentes que son luegopresentadas a los socios para su votación. en el período analizado, la sRa rompióen 2018 este acuerdo informal y presentó dos listas para la renovación de sus au-toridades resultado de un proceso de crisis interno tras la salida del entonces pre-sidente para ocupar el cargo de ministro de producción. la confrontación de doslistas suele producirse frente a coyunturas especiales producto de crisis internaso de grandes cambios en el contexto de actuación de las corporaciones que, sinembargo, no implica la modificación de las características institucionales ni de losrasgos y particularidades de estas elites a través del tiempo. 
BibliografíaBasualdo, e. (ed.). (2020). Endeudar y fugar. Buenos aires: siglo XXi.Baudino, V. (2021). “capitalistas industriales y estado bajo la gestión kirchnerista. ar-gentina (2003-2015)”. Revista Secuencia, vol. 110, 1-31. Belloni, p. y cantamutto, F. (eds.) (2019). La economía política de Cambiemos. Ensayos

sobre un nuevo ciclo neoliberal en Argentina. Buenos aires: Batalla de ideas.Beltrán, G. (2011). “las paradojas de la acción empresaria. las asociaciones del em-presariado argentino y la persistencia de las reformas estructurales”. en pucciarelli,a. (coord.), Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal (221-261).Buenos aires: siglo XXi.Boschi, R. y diniz, e. (2004). Empresários, interesse e mercado: dilemas do desenvolvi-
mento no Brasil. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: uFMG/iuperj.Bourdieu, p. (1998). Cosas dichas. Buenos aires: Gedisa.castellani, a. (comp.) (2016). Radiografía de la elite económica argentina. Estructura y
organización en los años noventa. Buenos aires: unsaM.
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