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ResumeN

Frente a la controversia al respecto en economía regional, este artículo defiende la complemen-
tariedad entre la innovación regional y global en los sistemas de producción y de innovación (sPI), 
como clave de la articulación (dinámica, secuencial y recursiva) local-global. Para ello se introduce 
el concepto de nudos tecnológicos localizados (NuTelo). los NuTelo son los eslabones de la 
cadena de valor donde convergen la especificidad de los sPI y el ámbito de mayor densidad de 
sus relaciones externas. 

un esbozo de marco evolucionista se apoya en el estudio de la articulación de la citricultura 
valenciana con la citricultura catalana y argentino-uruguaya. 

absTRacT

The local or global character of innovation in territorial innovation and production systems 
(IPs) is currently being discussed in regional economy. This paper outlines an evolutionist theoretical 
framework based on the concept of localized technological nodes (loTeNo) which are links in the 
value chain where internal specificity and the higher external relational density of the IPs converge. 
This allows the local-global articulation of the IPs to be depicted.

The analysis of the interaction between the Valencian citrus fruit IPs and the catalonian and 
argentinian-uruguayan citrus fruit IPs shows the dual sequential and recursive character that the 
above mentioned articulation may exhibit.

1 Versiones previas del trabajo se presentaron a las 4èmes y 5èmes Journées de la Proximité en 
2004 y 2006, respectivamente, y a la IX Reunión de Economía Mundial (2007). el autor agradece 
las sugerencias de olivier crevoisier, marylin Filippi, danièle Galliano, José m. García de la cruz, 
Jacques Garnier, michel Grossetti, ana Karina, christian longhi, clemente Ruiz, Frédéric Rychen, 
olmedo Vargas, Jean-benoît Zimmermann y, muy especialmente, de los dos evaluadores anónimos, 
así como una beca de investigación de la Fundación bancaja.

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82



54 JuaN RamóN GalleGo boNo

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82

1. INTRoduccIóN

en las últimas décadas una vasta literatura sobre clusters y sistemas territo-
riales de producción y de innovación en general, ha destacado el carácter funda-
mentalmente localizado del aprendizaje y de la innovación (Porter, 1991; storper, 
1997;cooke et al, 1998; maillat y Kébir, 1999). uno de los puntos básicos de apoyo 
de esta tesis ha sido el carácter tácito, implícito, de una parte del conocimiento 
base de la innovación (maskell y malmberg, 1999). más recientemente, numerosas 
investigaciones han defendido la debilidad de las relaciones materiales entre empre-
sas dentro de los clusters postulando el carácter fundamentalmente externo de las 
relaciones que alimentan su dinamismo (malmberg y Power, 2005). se destaca la 
posibilidad de que el conocimiento tácito circule con relativa facilidad en la distan-
cia, en la medida que su codificación y transmisión dependan más de la existencia 
de incentivos para ello que de la proximidad cognitiva entre actores (Gertler, 2003; 
Hakanson, 2005). a veces se defiende que el recurso de las empresas de un cluster 
a las fuentes de conocimiento externo tiene el efecto de debilitar sus conexiones 
internas (simmie, 2004).

entre ambos planteamientos se abre paso una perspectiva que sostiene el 
carácter abierto de los clusters y sistemas territoriales de producción y de innovación 
(en adelante sPI). así, se defiende una conceptualización del espacio como síntesis 
de relaciones locales y globales (amin, 2002) o como circuito de innovación (amin y 
cohendet, 2005). en la misma vena se ha argumentado que el predominio relativo 
de las redes locales o de las redes globales como fuente básica de dinamismo de las 
empresas de un cluster podría depender de los sectores, de factores empresariales 
(tamaño, antigüedad de las empresas, etc.), de la localización (entorno) del cluster 
(Gertler  y levitte, 2005) y del tiempo o etapa en la vida del cluster (Zucchella, 2006), 
sugiriendo la idea de un ciclo de vida en los clusters. sin embargo, dentro de este 
conjunto de estudios se presta poca atención a los sectores tradicionales y no se 
considera de una manera sistemática el papel organizador de las relaciones internas 
y externas de estos sistemas que puede cumplir la diferenciación entre empresas 
líderes y seguidoras. el reciente estudio de Zucchella (2006) es una excepción a 
este respecto.

Nuestro artículo se sitúa en esta “tercera vía” esbozando un marco teórico 
que dé cuenta de la dinámica evolutiva de los clusters tradicionales. Trataremos de 
combinar de forma original el enfoque de la proximidad, el enfoque evolucionista 
de la empresa y el enfoque de clusters de Porter. esto lo haremos esencialmente 
introduciendo el concepto de nudos tecnológicos localizados (en adelante NuTelo), 
lo que nos permitirá representar la dinámica de las relaciones internas y externas 
de los sPI dentro de una rama productiva. los NuTelo son los eslabones de la 
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cadena de valor donde se encuentran sus ventajas competitivas y también el ámbito 
donde las relaciones externas son más densas. en este contexto los sPI internacio-
nalmente competitivos vienen definidos por una densa trama de relaciones locales 
y globales. ahora bien, esto no impide la existencia de un diferente predominio de 
un tipo u otro de relaciones o lo largo  del tiempo. 

en lo que sigue se desarrolla primero este marco analítico para confrontarlo 
después con el sPI de la citricultura valenciana. utilizando una metodología de 
obtención de información basada en la realización de entrevistas en profundidad, 
el artículo se centra en el estudio de la dialéctica de las relaciones internas/externas 
en el sPI de la citricultura valenciana, privilegiando las relaciones de las empresas 
valencianas con empresas y centros de investigación2 de otras regiones citrícolas 
«periféricas», a saber, cataluña y la región de la cuenca de la Plata (argentina-uru-
guay). unas conclusiones cierran el artículo. 

utilizaremos el concepto de sistema territorial de producción y de innovación 
(sPI) para designar un sistema de producción localizado de Pymes de una filière o de 
una cadena de valor que se extiende a buena parte de una región y que, cual sistema 
regional de innovación, comporta, según cooke et al (1998) e Isaksen (2001), fuertes 
lazos de cooperación entre empresas y entre empresas y centros de investigación. la 
noción de cluster de Porter (1991) ha enfatizado la existencia de una aglomeración 
de empresas a lo largo de una cadena de valor, mientras que para Isaksen (2001) 
designa una trama menos densa de empresas y centros de investigación que un 
sPI. utilizaremos los conceptos de cluster y sPI en este sentido. 

en este artículo, el término local se refiere en lo concreto a la escala regional, 
de tal modo que lo que se estudia es la articulación entre las relaciones (escalas) 
intra e inter-regionales. si se habla de la articulación local-global, en general, es 
porque esta dicotomía es la que suele designar en la literatura las diferencias entre 
relaciones que se desarrollan y se apoyan en un territorio (considerado como espacio 
de relaciones sociales construido por los actores) y las relaciones que desbordan 
este ámbito. en lo concreto, el territorio regional es el relevante en nuestro artículo 
porque además de ser un ámbito donde se van a definir una cultura,  unas institu-
ciones y una política específicas, también es el espacio geográfico de influencia de 
los sistemas territoriales contemplados.  

2 Para simplificar, se incluirán dentro del término “centros de investigación” todo tipo de universidades 
y centros públicos de generación y difusión de conocimiento científico y tecnológico.
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2. Nudos locales eN Redes Globales: dINámIca de los sPI  
TRadIcIoNales

2.1. Aprendizaje interactivo pero no necesariamente localizado

la competitividad de empresas y territorios depende de su capacidad de inno-
vación. y esta innovación depende a menudo de la cooperación de diferentes acto-
res, necesaria para generar un proceso de aprendizaje interactivo del tipo productor-
usuario (lundvall y Johnson, 1994). Por consiguiente, la interacción simultánea que 
entraña el territorio en los ámbitos culturales, sociales y económicos (crevoisier, 1996) 
se apoya y desarrolla una estructura social que sustenta las  relaciones económicas. 
la gran importancia de la proximidad geográfica (en términos de distancia-tiempo) 
es favorecer la interacción cara a cara para alimentar y reproducir esta estructura 
social (Torre y Rallet, 2005). de ahí que con frecuencia la escala regional sea tanto o 
más relevante que la local desde la perspectiva de la proximidad geográfica, porque 
como hemos argumentado más arriba es en el ámbito regional donde se van a de-
finir importantes ámbitos de la cultura, la identidad y la política, esenciales en dicha 
estructura social. desde esta perspectiva, el territorio puede ir más allá de favorecer 
la proximidad física entre actores y estimular el establecimiento de relaciones de 
confianza entre ellos, que favorezcan, a su vez, este aprendizaje interactivo. esto 
se debe a que el territorio no sólo favorece la proximidad geográfica sino también la 
proximidad organizacional o relacional (Torre y Rallet, 2005), que supone compartir 
un mínimo saber-hacer técnico y/o científico (Grossetti y bès, 2002), esencial para 
generar una interacción creativa. además, la proximidad institucional (cultural) que 
vehicula el territorio, a través de unos valores y una visión del mundo compartidos 
(Kirat, 1993), estimula esta interacción creativa. Pero no existe ninguna razón para 
que dicha interacción creativa se produzca necesariamente en el seno del territorio, 
sino que también puede producirse en la distancia.

Partimos de la necesidad de realizar un tratamiento simétrico de las relaciones 
internas y externas, en el sentido de que el tipo de interacción necesaria para la 
generación de innovaciones (proximidad organizacional) en un sPI puede implicar el 
establecimiento, tanto a nivel interno como externo, de relaciones formales e infor-
males, planificadas y espontáneas, de conocimiento codificado y de conocimiento 
tácito. lo que ocurre es que el protagonismo en el establecimiento de los distintos 
tipos de relaciones entre actores y el aprendizaje interactivo localizado y externo no 
se distribuyen por igual entre empresas, jugando las diferencias empresariales un 
papel estructurador en la articulación local-global.
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2.2. Los nudos tecnológicos localizados3: un concepto para representar la dinámica 
de las relaciones internas/externas en los SPI. 

La competencia de las empresas como base del análisis 

en la perspectiva evolucionista, las empresas son repertorios de rutinas organi-
zativas, es decir, soluciones frente a problemas repetidos, así como el recurso inicial 
para hacer frente a nuevos problemas, en un contexto de racionalidad limitada e 
incertidumbre radical (Nelson y winter, 1982). a partir de estas rutinas se desarrollan 
las competencias de la empresa: las habilidades que configuran los campos en los 
que las empresas son buenas (Teece, 1988). como son el resultado de un proceso 
de aprendizaje que es acumulativo e interactivo en determinados ámbitos (Prahalad 
y Hamel, 1994), las empresas tienden a desarrollar competencias en la forma de 
trayectorias (Tomás carpi et al 1999a; Gallego, 1997 y 1998), dado que tienden a 
acumular habilidades y a exhibir mayor capacidad de absorción de nuevas habilida-
des en los ámbitos que ya dominan (cohen y levinthal, 1990; Gallego, 1998).

Relaciones internas: fundamento de la competitividad y de las crisis

las competencias de las empresas se desarrollan tanto internamente como en 
interacción con otras empresas y centros de investigación. en los sPI tradicionales 
es la interacción alrededor de un conjunto de problemas (malmberg y Power, 2005) 
entre, de una parte, las empresas vinculadas a la demanda final, de un lado y, de 
otro, uno o varios subsectores de proveedores situados a lo largo de la cadena de 
valor (Russo, 1985; Porter, 1991; Gallego, 1997; Tomás carpi et al 1999a), de otro, 
lo que define su dinamismo y especificidad. dicha interacción genera uno o varios 
nudos tecnológicos localizados (NuTelo). estos NuTelo definen espacios de 
relaciones esencialmente no mercantiles donde las lógicas funcional y territorial se 
refuerzan mutuamente sin que sea posible dilucidar cuál domina sobre la otra. 

las empresas con más competencias buscan la interacción creativa con sumi-
nistradores de inputs locales o regionales innovadores. esta interacción es esencial 
para que surjan los NUTELO, en tanto ámbitos de competencias localizadas en los 
que basan sus ventajas competitivas los SPI. los nudos se desarrollan en forma 
de trayectoria territorializada distintiva porque se inscriben en la profundización de 
trayectorias de competencias de empresas, sectores y territorios. Sostenemos que 
existen SPI «periféricos» en sectores tradicionales que no disponen de NUTELO, 
pero todos los SPI líderes disponen de ellos.

3  en la elaboración de este concepto debo mucho a las discusiones mantenidas con olivier crevoisier 
de la universidad de Neuchâtel (suiza) y con Juan a. Tomás carpi de la universitat de València.
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¿cuál es la dimensión formal e informal de este proceso y la esfera interna 
(local-regional) y externa (interregional -nacional o internacional) del mismo? ¿cuál 
es el papel del binomio empresas líderes/seguidoras en la estructuración de los 
diferentes planos de la proximidad?

Empresas líderes. son las que abren nuevos espacios de relación con los 
suministradores, inaugurando así nuevas trayectorias territoriales. estas relaciones 
iniciales con las empresas proveedoras, así como las continuas apelaciones para 
la generación de innovaciones a lo largo de una trayectoria, no pueden basarse 
únicamente en las relaciones informales y espontáneas del tipo de los rumores 
locales (“buzz locales”) (bathelt et al 2004) porque dichas relaciones y apelaciones 
no están formuladas en un lenguaje ya compartido sino que requieren de la cons-
trucción de un nuevo lenguaje, aunque sea parcialmente. Por tanto, esto obliga a 
construir auténticas “pipelines” (bathelt et al 2004) o tuberías (relaciones relativamente 
planificadas y formales con empresas y otros actores) dentro del propio territorio 
para que pueda darse una comunicación fructífera y fluida, por ejemplo del tipo 
productor (suministrador)-usuario (cliente). es decir, el proceso comporta la cons-
trucción de algunas competencias compartidas, lo que requiere de cooperaciones 
al menos parcialmente formales (Isaksen, 2001). desde esta perspectiva, la proxi-
midad geográfica favorece el desarrollo de relaciones y competencias compartidas, 
porque propicia la interacción continuada cara a cara, pero el desarrollo de nuevas 
competencias requiere de una proximidad organizacional, que es la que permite 
el establecimiento de un lenguaje (técnico) compartido (Torre y Rallet, 2005) en las 
relaciones intersectoriales. exactamente lo mismo ocurre en las relaciones entre 
empresas y centros de investigación.

Empresas seguidoras. esta situación contrasta, sin embargo, con las empresas 
seguidoras, cuya interacción con el suministrador puede circunscribirse en gran 
medida a adaptar las innovaciones generadas por la interacción productor-usuario 
líder a través de canales informales y relaciones menos estrechas, sin necesidad 
de desarrollar un importante volumen de competencias internas y relacionales. en 
este caso la relación productor-usuario se apoya más en la proximidad geográfica 
y en una proximidad institucional de carácter cultural asociada a una serie de con-
venciones imperantes en el sector-territorio. exactamente lo mismo ocurre en las 
relaciones entre empresas y centros de investigación.

los NuTelo son la base del desarrollo de las ventajas competitivas de un 
territorio. debido a la elevada exigencia de un usuario y/o a la elevada competencia 
de un productor se genera vía interacción un sector productor con unas compe-
tencias y relaciones específicas con los usuarios de un territorio. la causa de esta 
demanda exigente puede ser una innovación de proceso y/o de producto en el 
sector usuario (Porter, 1998) que transforma sus necesidades, estimula la división 
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social del trabajo y abre un campo nuevo de actividades (Tomás carpi et al 1999b) 
al tiempo que crea un nuevo canal de comunicación de información relevante para 
el productor. como esta interacción es fundamentalmente localizada no puede ser 
fácilmente imitada por otras empresas y territorios, constituyendo la base de sus 
ventajas competitivas. es decir, se trata de una interacción colectiva localizada 
generadora y basada en recursos específicos: no susceptibles de ser adquiridos 
en el mercado (colletis y Pecqueur, 1993).

los NuTelo también comportan un grave riesgo de crisis sectorial-territorial. 
en este marco, la crisis del sPI puede provenir de tres causas fundamentales.

1.  Crisis de indiferenciación loca-regional. las empresas más dinámicas y el 
sistema territorial de producción y de innovación pueden quedar atrapa-
dos en trayectorias de competencias que dejen de ser reconocidas por el 
mercado. el propio éxito endógeno del NuTelo puede contener el germen 
de la crisis del sPI porque tanto productor como usuario pueden caer en 
la rutina: el productor tiene una demanda segura y no siente la necesidad 
de innovar sustancialmente, mientras que el usuario se acostumbra al flujo 
de innovaciones del segundo. 

2.  Crisis por indiferenciación global. la mejora en la competitividad externa 
de un productor gracias a la interacción localizada, podría llevarle a difun-
dir mundialmente unos conocimientos y habilidades que dejarían de ser 
exclusivos de un único territorio. Pero la capacidad de absorción de otros 
sPI constituye un límite de primer orden a este proceso.

3.  Crisis de adaptación. Frente a un cambio radical en el entorno tecnológico y/o 
mercadológico, las firmas y el territorio se revelan incapaces de adaptarse.

Nótese cómo los nudos tecnológicos son difíciles de imitar, pero al propio 
tiempo de la imitación efectiva de éstos depende la renovación y el enriquecimiento 
de los mismos a través de su interacción con otros sPI como forma de evitar el lock-
in o bloqueo territorial. aunque el nudo tecnológico sea inicialmente localizado es 
también global porque: a) redefine las relaciones entre sPI y favorece la exportación 
de los nuevos artefactos (Gallego, 1997) y b) porque, más a medio y largo plazo, la 
imitación del NuTelo por sPI con competencias específicas, podría aumentar la 
creatividad y la complejidad del NuTelo inicial. 

Relaciones externas: el fundamento de la consolidación de la competitividad y de 
la capacidad para esquivar o salir de la crisis

en principio, podemos decir que las relaciones externas reproducen la misma 
lógica de las relaciones internas. Por una parte, las empresas líderes usuarias y 
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productoras son las que más exportan y recaban mejor información de los mer-
cados más exigentes (Tomás carpi et al 1999a). dicha información se traduce en 
demandas más exigentes hacia los proveedores locales (scott, 1992; Gallego 1997 
y 1998; Tomás carpi et al 1999b) y en mejores ofertas de servicios para los usuarios, 
respectivamente, contribuyendo a la dinamización y mejor inserción externa del sPI. 
Por otra parte, y esta es la parte central de nuestra argumentación, los NUTELO 
definen el ámbito del SPI donde las relaciones externas con otras organizaciones 
son más densas, porque en torno al NuTelo se encuentran las empresas con 
mayores competencias internas y relacionales y las que están sometidas a mayores 
presiones y estímulos a la innovación de clientes y competidores. 

Empresas líderes. son las firmas de los sectores usuarios y proveedores que 
entablan las relaciones más intensas con proveedores y centros de investigación 
externos a un territorio, buscando la resolución de nuevos problemas y/o nuevas 
formas de producción y de interacción para diferenciarse de los competidores 
regionales y/o un aprendizaje expresamente orientado a superar un lock-in interno 
empresarial y/o territorial.

en principio, parece lógico esperar que a partir de una cierta distancia física, 
resulte difícil que la proximidad geográfica (en términos de distancia-tiempo) y/o la 
proximidad institucional (en términos de convenciones, cultura o sentido de perte-
nencia) que proporciona un territorio puedan suplir a la proximidad organizacional. 
Por tanto, la proximidad organizacional es aquí todavía más importante para que se 
produzca el aprendizaje productor-usuario que en las relaciones locales y regionales.

esta proximidad organizacional puede formarse por dos vías. de una parte, 
están las referidas “pipelines” (bathelt et al 2004) o tuberías, que serían relaciones 
planificadas y formales que se construirían a través de las competencias de las 
organizaciones que interactúan. de este modo, sólo las empresas con un elevado 
nivel de competencias, capacidad de absorción y trayectoria de innovación propia 
podrían acceder a este tipo de relaciones y competencias. especialmente en las 
relaciones internacionales, adquiere una vital importancia la cooperación interem-
presarial a través de joint-ventures, que constituyen un vehículo esencial para la 
conformación de redes globales de producción (ernst y Kim, 2002). 

Empresas seguidoras. una segunda vía de construcción de la proximidad 
organizacional entre organizaciones distintas y a veces muy distantes geográfica-
mente o incluso entre organizaciones que compiten entre sí, procede a través de 
la cercanía técnica, cultural y comunicativa que genera la pertenencia a una misma 
profesión, el haber seguido unos mismos estudios o una antigua relación profesor-
alumno (dimaggio y Powell, 1983; dibiaggio y Ferrary, 2003). este tipo de relaciones 
se producen a menudo a través de comunidades de práctica (wenger, 2001) o 
de comunidades epistémicas (Hakanson, 2005). el concepto de comunidades de 
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práctica pone el énfasis en el carácter colectivo e informal del aprendizaje de las 
personas que desarrollan las mismas prácticas diarias de trabajo en el contexto de 
determinadas organizaciones, mientras que la noción de comunidades epistémicas 
subraya el carácter inter-organizacional de las comunidades basadas esencialmen-
te en el conocimiento (larsson et al 2006). esta segunda vía, definida por dichas 
comunidades, permite compartir un lenguaje y unas claves explicativas que hacen 
posible el establecimiento de relaciones informales y la transferencia de conoci-
miento tácito y codificado a una cierta distancia. las empresas líderes del NuTelo 
son las que tienen un nivel de competencias suficientemente elevado como para 
organizar relaciones formales y ex-novo (sin que medie una relación previa) en la 
distancia, al tiempo que se apoyan en una red especialmente desarrollada de co-
nexiones informales del segundo tipo, en coherencia con sus competencias internas 
y relacionales. las normas y los estándares (Torre y Rallet, 2005; Gallego, 2007), 
así como los encuentros puntuales en ferias, las reuniones, etc., que definen una 
proximidad temporal (Zimmermann y Rychen, 2006), representan otras dos formas 
de proximidad organizacional. sin embargo, con el único apoyo de las relaciones 
informales interregionales resulta muy difícil expandir la frontera del conocimiento 
científico-tecnológico, aun con el complemento que suponen los encuentros per-
sonales puntuales o regulares. 

en síntesis, pues, tanto a nivel interno como externo, existen relaciones es-
pontáneas (“buzz”) y planificadas (“pipelines”) que comportan diferentes grados de 
formalidad, intensidad y creatividad, que reposan en diferentes formas de proximidad 
y que permiten representar la dinámica general de los nudos tecnológicos y, a través 
de ellos, algunos rasgos evolutivos de los sistemas territoriales de producción. en 
éstos las relaciones formales e informales, intra e inter-regionales, han de comple-
mentarse para mantener el impulso innovador.

3.  Nudos TecNolóGIcos y aPReNdIZaJe INTeRacTIVo eN la cITRI-
culTuRa esPañola

el concepto de NuTelo, aconseja presentar el análisis empírico en dos etapas. 
una primera, coincidente con esta sección, estará centrada en la comparación entre 
la comunidad Valenciana y cataluña, y se consagrará esencialmente a la dimensión 
interna de los NuTelo. en una segunda etapa, se abordan las relaciones externas 
(entre sPI), dando entrada a la región de la cuenca de la Plata y a su interacción 
con la citricultura valenciana.
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la metodología4 de la investigación empírica ha consistido en la realización de 
152 entrevistas en profundidad durante el periodo 2002-2007 con los diferentes 
actores de la cadena de valor citrícola y con los responsables de centros de investi-
gación, instituciones representativas, etc., de la red española de cítricos del Instituto 
Valenciano de Investigaciones agrarias. el autor ha entrevistado a 135 gerentes y 
directivos de empresas (32 centrales citrícolas, 40 proveedores y 63 agricultores) y 
17 directivos del segundo colectivo referido. el 71% de las entrevistas se ha realizado 
en la comunidad Valenciana y el 29% restante en cataluña. la muestra de empre-
sas valencianas está formada por firmas de las provincias de castellón y Valencia 
(especializadas en mandarinas y naranjas), mientras que la de cataluña se ha nutrido 
de empresas de las dos comarcas del extremo sur de la provincia de Tarragona en 
el límite con la comunidad Valenciana, donde se concentra la producción citrícola 
catalana. a partir de los contactos proporcionados por buenos conocedores de cada 
zona, la muestra prima la presencia de las firmas más dinámicas pero recogiendo 
la variedad poblacional existente. 

3.1. Perfil del sector citrícola español y tendencias en la distribución

españa es el quinto productor mundial de cítricos en 2005 y está especializado 
en mandarinas, cuyas exportaciones representan casi el 52% del total mundial. la 
comunidad Valenciana aporta la mayor parte de la producción española de cítricos 
y ostenta un peso todavía mayor en las ventas exteriores (un 80%), lo que la con-
vierte en una de las regiones líderes en la exportación a nivel mundial. la citricultura 
española tiene una especialización internacional en clementinas y mandarinas (2002; 
Fao, 2006; memorias del comité de Gestión para la exportación de cítricos, varios 
años), lo que realza el peso de la citricultura valenciana y la pujanza y buena posición 
de la catalana (véase cuadro 1).

la producción citrícola en fresco se comercializa a través de centrales citríco-
las (en adelante centrales), privadas y cooperativas, que adquieren y empaquetan 
la producción de los agricultores y juegan un papel de puente esencial entre las 
grandes cadenas de distribución y los diferentes proveedores locales y regionales. 
la mayoría de firmas de la cadena de valor citrícola de la comunidad Valenciana 
entrevistadas afirma tener sus principales competidores en la propia región, lo que 
sugiere la concentración espacial del conjunto de la rama y la importante posición 
competitiva de la comunidad Valenciana. la escasa producción citrícola catalana 

4 una parte de la metodología que informa las entrevistas está inspirada en la del GRedIl (Grupo de 
estudios sobre la dinámica Industrial y laboral) de la universitat de València. Véase Tomás carpi et 
al 1999a.
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y el hecho de que el 80% de las centrales catalanas entrevistadas considere que 
sus principales competidores se encuentran en la comunidad Valenciana sugiere el 
carácter relativamente periférico de la primera frente a la centralidad de la segunda 
región en este ámbito. sin embargo, la capacidad de la citricultura catalana para 
definir progresivamente su propia trayectoria endógena de desarrollo no debería 
desdeñarse. 

cuadRo 1 
PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

(CAMPAÑA 2003/2004). EN TONELADAS

comuNIdades 
auTóNomas

maNdaRINas NaRaNJas lImoNes Pomelos ToTal

% sobre 
total de 

cada región

% sobre 
total 

nacional

% sobre 
total 

nacional

% sobre 
total 

nacional

% sobre 
total 

nacional

Valores 
absolutos

% sobre 
total 

nacional
comunidad Valenciana 44,7 82,6 57,1 32,5 16,1 3838493 61,1
andalucía 13,8 9,4 33,9 14,8 26,3 1414538 22,5
murcia 7,3 2,9 6,0 51,6 57,0 818031 13,0
cataluña 71,1 4,9 1,3 0,1 0,4 143696 2,3
otros 4,5 0,1 1,7 1,0 0,3 66915 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 6281673 100,0

Fuente: comité de Gestión de cítricos (2005) y elaboración propia.

3.2. Los NUTELO en la citricultura española y su distribución regional desigual. 

Nuestra primera hipótesis es que los NUTELO definen espacios de relacio-
nes interempresariales e intersectoriales especialmente estrechas y son fuente 
de ventajas competitivas sostenibles. desde esta perspectiva, cabe esperar 1) la 
existencia de interacciones intersectoriales relativamente más estrechas y creativas 
en las regiones “centrales” respecto a las “periféricas”, al tiempo que 2) una mayor 
proximidad geográfica y organizacional entre empresas y centros de investigación a 
lo largo de la cadena de valor en las regiones “centrales” respecto a las periféricas 
y 3) un mayor esfuerzo innovador de los subsectores proveedores que definen los 
NuTelo en interacción con los usuarios de sus productos. una breve consideración 
histórica es necesaria antes de acometer estos tres aspectos. 

Tanto el sector fabricante de maquinaria en línea del almacén (calibradores, 
encajadoras, empaquetadoras etc.), como el sector de productos químicos postco-
secha (ceras, productos fungicidas, etc.) que también diseña y fabrica la maquinaria 
de aplicación de estos productos, están formados por un número relativamente 
reducido de empresas que son fundamentalmente valencianas, ya sea por origen 
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o por su territorialización posterior. el NuTelo centrales citrícolas-empresas de 
maquinaria postcosecha se ha desarrollado a través de un proceso de aprendizaje 
productor-usuario. la cuestión clave reside en la especialización de la citricultura 
valenciana en mandarinas (y, en especial, clementinas), cuya forma no redonda 
comportaba elevadas exigencias de las centrales dirigidas hacia los fabricantes de 
maquinaria por las mayores dificultades (en el calibrado, por ejemplo) de tratar estos 
cítricos. Por tanto, el liderazgo internacional actual del sector español de maquinaria 
sería un liderazgo a la Porter (1991), es decir, basado en las ventajas competitivas 
forjadas por la gran exigencia de la demanda interna. este proceso se habría visto 
favorecido inicialmente por el saber-hacer técnico de los mecánicos de las centrales 
y, ya en las últimas décadas, por la gran variedad de la demanda de maquinaria de 
las centrales en coherencia con las restricciones espaciales que éstas enfrentan en 
sus instalaciones, las exigencias de confección de distintos mercados y el propio 
sello personal que las centrales imprimen a la línea de confección. de ahí que la 
proximidad geográfica y organizacional sea esencial en la interacción productor-
usuario de maquinaria. 

a la conformación de este NuTelo ha contribuido considerablemente la sub-
contratación de la fabricación de esta maquinaria a empresas valencianas. en torno 
al sector de maquinaria citrícola existe, pues, una importante trama empresarial que 
estimula la división social del trabajo, la reducción de los costes de transacción y la 
generación de sinergias o complementariedades creativas5. 

1)  así, el tradicional contacto muy estrecho con el mercado final de las cen-
trales valencianas les proporciona una información estratégica que orienta 
su interacción tanto con las empresas de maquinaria como con las firmas 
de productos químicos postcosecha (véase cuadro 2). estas interacciones6 
definen los NuTelo de la citricultura valenciana. la estructura de la relación 
no se refleja sólo en una mayor proximidad geográfica (dado que todas las 
centrales valencianas y catalanas compran a proveedores valencianos) sino 
en la mayor proximidad organizacional asociada a un diferente tipo de meca-
nismo de regulación o de gobernanza de las relaciones productor-usuario.

2)  en efecto, en el subsector de maquinaria, la interacción menos estrecha 
en cataluña se observa en una escasa participación de las centrales cata-

5 las empresas de maquinaria entrevistadas subcontratan a terceros en torno al 50% del valor de su 
producción y con cierta frecuencia únicamente diseñan la maquinaria, subcontratando su fabricación.

6 sobre todo con el sector de maquinaria porque los productos químicos “tradicionales” de postcose-
cha enfrentan una severa limitación (medioambiental) de los inputs permitidos y una falta de control 
sobre las materias activas (propiedad de empresas multinacionales) a partir de las cuales elaboran 
sus productos.
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lanas en el diseño de la maquinaria (cuadro 2). además, las empresas de 
maquinaria consideran que su interacción con las centrales catalanas es 
menos intensa que con las valencianas, no tanto como consecuencia de 
una menor proximidad geográfica como de una menor exigencia relativa 
de las primeras.

 en el ámbito de los productos químicos postcosecha, esta relación menos 
estrecha se percibe en que el asesoramiento técnico tiene un marcado 
carácter puntual. además, en la comunidad Valenciana el asesoramiento 
permanente está asociado a un tipo de relación entre centrales y proveedor 
explícitamente rechazada por las centrales catalanas, consistente en que 
las empresas de postcosecha dejan la maquinaria de aplicación de sus 
productos en inmovilizado o financian dicha maquinaria a las centrales a 
cambio de que éstas se comprometan a adquirirles sus productos químicos 
(véase cuadro 2). Por último, la prestación de un asesoramiento continuo 
requiere de proximidad geográfica, lo que exige la presencia permanente 
de los proveedores valencianos en la zona, algo que sólo ocurre excep-
cionalmente.

3)  si dejamos al margen el sector de fabricación de productos fitosanitarios, 
formado en la muestra por multinacionales y conectado con la produc-
ción agraria, son los subsectores de maquinaria y de productos químicos 
postcosecha, los que afirman realizar un mayor esfuerzo en I+d interno y 
en interacción con otros actores. en contraste, sólo un pequeño porcentaje 
de centrales citrícolas hace I+d internamente, recurriendo a la cooperación 
con proveedores de postcosecha, fundamentalmente, y con centros de 
investigación (véase cuadro 3). estos resultados son los esperados de 
acuerdo con nuestra primera hipótesis.



66 JuaN RamóN GalleGo boNo

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82

Re
la

c
Io

N
es

 (d
ist

in
ta

s 
de

 I 
+d

) 
de

 l
as

 c
eN

TR
al

es
 c

IT
RÍ

c
o

la
s 

c
o

N
 P

Ro
Ve

ed
o

Re
s 

de
l:

To
Ta

l 
em

PR
es

as
 

Q
ue

 c
o

N
Te

sT
aN

 
(e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

-V
a)

c
eN

TR
al

es
 c

IT
RÍ

c
o

la
s 

(2
)

PR
o

Ve
ed

o
Re

s 
de

 
Po

sT
c

o
se

c
H

a 
(3

)

Va
le

nc
ia

na
s 

(e
n 

va
lo

re
s 

ab
so

lu
to

s 
y 

po
rc

en
ta

je
s)

c
at

al
an

as
 (e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s)

m
aq

ui
na

ria
 (e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s)

Pr
od

uc
to

s 
qu

ím
ic

os
 (e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s)

Va
Va

   
   

   
   

 %
Va

   
   

   
   

 %
Va

   
   

   
   

 %
Va

   
   

   
   

 %

34
 (V

a)
20

 (V
a)

5 
(V

a)
5 

(V
a)

4 
(V

a)

A)
 S

U
B

SE
C

TO
R

 D
E 

M
AQ

U
IN

AR
IA

 P
O

ST
C

O
SE

C
H

A 
Pr

oc
ed

en
ci

a 
de

 la
 m

aq
ui

na
ria

 in
tro

du
ci

da
 e

n 
la

 ú
ltim

a 
dé

ca
da

22
 (V

a)
17

 (V
a)

5 
(V

a)

   
. d

e 
la

 c
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a
10

0
10

0

   
. d

e 
c

at
al

uñ
a 

18
0

   
. d

el
 re

st
o 

de
 e

sp
añ

a 
12

0

   
. d

e 
ot

ro
s 

pa
íse

s 
de

 la
 u

ni
ón

 e
ur

op
ea

 
12

0

N
at

ur
al

ez
a 

de
 la

s 
re

la
ci

on
es

 c
on

 p
ro

ve
ed

or
es

30
 (V

a)
20

 (V
a)

5 
(V

a)
5 

(V
a)

la
 e

m
pr

es
a 

ha
 p

ar
tic

ip
ad

o 
en

 e
l d

ise
ño

 d
e 

la
 

m
aq

ui
na

ria
 in

st
al

ad
a

65
20

75

la
 e

m
pr

es
a 

ha
 a

da
pt

ad
o 

la
 m

aq
ui

na
ria

 a
 s

us
 

ne
ce

sid
ad

es
75

60
60

la
 e

m
pr

es
a 

ha
 s

ug
er

id
o 

m
ej

or
as

 a
l f

ab
ric

an
te

 tr
as

 
ex

pe
rim

en
ta

r l
a 

m
aq

ui
na

ria
85

80
10

0

la
 e

m
pr

es
a 

tie
ne

 re
la

ci
on

es
 m

uy
 e

st
ab

le
s 

co
n 

lo
s 

pr
ov

ee
do

re
s 

de
 m

aq
ui

na
ria

 
10

0
10

0
10

0

c
u

a
d

R
o

 2
N

U
D

O
S

 T
E

C
N

O
LÓ

G
IC

O
S

 E
 IN

TE
N

S
ID

A
D

 D
E

 L
A

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L 

(1
)

C
on

tin
úa

…



67la aRTIculacIóN local-Global de sIsTemas TeRRIToRIales…

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82

c
u

a
d

R
o

 2
N

U
D

O
S

 T
E

C
N

O
LÓ

G
IC

O
S

 E
 IN

TE
N

S
ID

A
D

 D
E

 L
A

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L 

(1
)

(c
on

cl
us

ió
n)

Re
la

c
Io

N
es

 (d
ist

in
ta

s 
de

 I 
+d

) 
de

 l
as

 c
eN

TR
al

es
 c

IT
RÍ

c
o

la
s 

c
o

N
 P

Ro
Ve

ed
o

Re
s 

de
l:

To
Ta

l 
em

PR
es

as
 

Q
ue

 c
o

N
Te

sT
aN

 
(e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

-V
a)

c
eN

TR
al

es
 c

IT
RÍ

c
o

la
s 

(2
)

PR
o

Ve
ed

o
Re

s 
de

 
Po

sT
c

o
se

c
H

a 
(3

)

Va
le

nc
ia

na
s 

(e
n 

va
lo

re
s 

ab
so

lu
to

s 
y 

po
rc

en
ta

je
s)

c
at

al
an

as
 (e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s)

m
aq

ui
na

ria
 (e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s)

Pr
od

uc
to

s 
qu

ím
ic

os
 (e

n 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s)

Va
Va

   
   

   
   

 %
Va

   
   

   
   

 %
Va

   
   

   
   

 %
Va

   
   

   
   

 %

34
 (V

a)
20

 (V
a)

5 
(V

a)
5 

(V
a)

4 
(V

a)
B

) S
U

B
SE

C
TO

R
 D

E 
PR

O
D

U
C

TO
S 

Q
U

ÍM
IC

O
S 

PO
ST

C
O

SE
C

H
A 

Pr
oc

ed
en

ci
a 

de
 lo

s 
pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

 p
os

tc
os

ec
ha

 e
n 

la
 ú

ltim
a 

dé
ca

da
25

 (V
a)

20
 (V

a)
5(

Va
)

   
. d

e 
la

 c
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a
10

0
10

0

N
at

ur
al

ez
a 

de
 la

s 
re

la
ci

on
es

 c
on

 p
ro

ve
ed

or
es

29
(V

a)
20

 (V
a)

5 
(V

a)
4 

(V
a)

   
. s

ól
o 

m
er

ca
nt

ile
s

0
20

0

   
. e

xt
ra

-m
er

ca
nt

ile
s 

10
0

80
10

0

   
   

 . 
as

es
or

am
ie

nt
o 

té
cn

ic
o 

 
10

0
10

0
10

0

   
   

   
 - 

Pe
rm

an
en

te
10

0
25

10
0

   
   

   
 - 

Pu
nt

ua
l

0
75

0
   

   
 . 

c
es

ió
n 

 y
/o

 fi
na

nc
ia

ci
ón

 d
e 

m
aq

ui
na

ria
 a

 c
am

bi
o 

co
m

pr
a 

pr
od

uc
to

 q
uí

m
ic

o 
10

0
0

10
0 

(4
)

(1
) l

as
 re

sp
ue

st
as

 a
 la

s 
pr

eg
un

ta
s 

es
tá

n 
ex

pr
es

ad
as

 e
n 

po
rc

en
ta

je
s 

so
br

e 
el

 to
ta

l d
e 

em
pr

es
as

 q
ue

 re
sp

on
de

n 
a 

la
 p

re
gu

nt
a,

 fi
gu

ra
nd

o 
en

 v
al

or
es

 
ab

so
lu

to
s 

(V
a

) e
l n

úm
er

o 
de

 e
m

pr
es

as
 (t

ot
al

 y
 p

or
 s

ub
se

ct
or

es
) q

ue
 c

on
te

st
an

 a
 c

ad
a 

cu
es

tió
n.

 
(2

) R
es

pu
es

ta
s 

de
 la

s 
ce

nt
ra

le
s 

ci
trí

co
la

s
(3

) R
es

pu
es

ta
s 

de
 lo

s 
pr

ov
ee

do
re

s
(4

) s
ie

m
pr

e 
co

n 
ce

nt
ra

le
s 

ci
trí

co
la

s 
va

le
nc

ia
na

s;
 n

un
ca

 c
on

 c
en

tra
le

s 
ca

ta
la

na
s.

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rti

r d
e 

en
tre

vi
st

as
 a

 e
m

pr
es

as
 (2

00
2-

20
04

)



68 JuaN RamóN GalleGo boNo

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82

es
Fu

eR
Zo

 e
N

 I 
+ 

d 
IN

Te
RN

o
 y

 e
N

 
c

o
o

Pe
Ra

c
Ió

N
 c

o
N

 o
TR

as
 e

m
PR

es
as

To
Ta

l 
em

PR
es

as
 Q

ue
 

c
o

N
Te

sT
aN

 
(V

al
o

Re
s 

ab
so

lu
To

s 
-V

a-
 y

 e
N

 %
)

su
bs

ec
To

Re
s 

de
 l

a 
c

ad
eN

a 
de

 V
al

o
R

Vi
ve

ro
s

Fa
br

ic
ac

.-
pr

od
to

s.
 

Fi
to

sa
ni

-
ta

rio
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

di
st

rib
uc

i. 
Pd

to
s.

 
Fi

to
sa

ni
-

ta
rio

s

c
en

tra
le

s 
ci

trí
co

la
s

m
aq

ui
na

-
ria

 p
os

t-
co

se
ch

a 
(e

n 
Va

 y
 

en
 %

)

Pr
od

to
s 

qu
ím

ic
os

 
po

st
-

co
se

ch
a 

(e
n 

Va
 y

 
en

 %
)

o
tro

s 
pr

ov
ee

d.
 

po
st

-
co

se
ch

a 
(e

n 
Va

 y
 

en
 %

)
Va

le
n-

ci
an

os
 

(e
n 

Va
 y

 
en

 %
)

c
at

al
a-

ne
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

Va
le

nc
ia

-
no

s 
(e

n 
Va

 y
 e

n 
%

)

c
at

al
a-

ne
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

 V
al

en
-

ci
an

as
 

(e
n 

Va
 y

 
en

 %
)

c
at

al
a-

na
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

Va
   

  %
Va

   
  %

Va
   

  %
Va

   
  %

Va
   

  %
Va

   
  %

Va
   

%
Va

   
%

Va
   

  %
Va

   
   

 %
Va

   
   

%
50

(V
a)

3 
(V

a)
2 

(V
a)

2 
(V

a)
5 

(V
a)

4 
(V

a)
18

 (V
a)

5 
(V

a)
5 

(V
a)

4 
(V

a)
2 

(V
a)

  L
a 

em
pr

es
a 

ha
ce

 I 
+ 

D
90

67
10

0
10

0
10

0
10

0
78

10
0

10
0

10
0

10
0

   
. e

n 
el

 d
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
I+

d 
de

 e
st

e 
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o
56

33
10

0
10

0
40

50
21

20
10

0
10

0
50

   
. e

n 
co

op
er

ac
ió

n 
co

n 
ot

ra
s 

em
pr

es
as

73
33

10
0

10
0

80
50

10
0

20
60

75
50

   
. e

n 
co

op
er

ac
ió

n 
co

n 
In

st
itu

to
s 

Te
cn

ol
óg

ic
os

47
0

0
10

0
20

0
50

10
0

40
10

0
0

   
. e

n 
co

op
er

ac
ió

n 
co

n 
la

 u
ni

ve
rs

id
ad

29
0

0
10

0
20

0
36

20
20

75
0

   
. e

n 
co

op
er

ac
ió

n 
co

n 
ot

ro
s 

ce
nt

ro
s 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n

7
33

0
0

0
0

0
0

20
25

0
  L

oc
al

iza
ci

ón
 de

 la
s e

m
pr

es
as

 co
n l

as
 qu

e c
oo

pe
ra

 en
 I+

D
:

33
 (V

a)
1 

(V
a)

2 
(V

a)
2 

(V
a)

4 
(V

a)
2 

(V
a)

14
 (V

a)
1 

(V
a)

3 
(V

a)
3 

(V
a)

1 
(V

a)
   

. l
a 

co
m

ar
ca

9
0

50
0

0
0

14
0

0
0

0
   

. l
a 

re
gi

ón
 (c

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a/

c
at

al
uñ

a)
88

10
0

10
0

10
0

50
0

86
10

0
67

10
0

10
0

   
. R

es
to

 d
e 

es
pa

ña
27

10
0

50
50

25
0

7
10

0
0

67
0

   
. R

es
to

 d
e 

la
 u

ni
ón

 e
ur

op
ea

 
18

0
0

0
0

50
7

10
0

33
67

0
   

. R
es

to
 d

el
 m

un
do

15
0

0
0

50
50

0
0

0
67

0
   

. l
a 

pr
op

ia
 e

m
pr

es
a 

m
at

riz
 o

 c
oo

pe
ra

tiv
a 

de
 2

º g
ra

do
39

0
0

10
0

10
0

10
0

29
0

33
33

0

(1
) l

as
 re

sp
ue

st
as

 a
 la

s 
pr

eg
un

ta
s 

es
tá

n 
ex

pr
es

ad
as

 e
n 

po
rc

en
ta

je
s 

so
br

e 
el

 to
ta

l d
e 

em
pr

es
as

 q
ue

 re
sp

on
de

n 
a 

la
 p

re
gu

nt
a,

 fi
gu

ra
nd

o 
en

 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

(V
a

) e
l n

úm
er

o 
de

 e
m

pr
es

as
 (t

ot
al

 y
 p

or
 s

ub
se

ct
or

es
) q

ue
 c

on
te

st
an

 a
 c

ad
a 

cu
es

tió
n.

 

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rti

r d
e 

la
s 

en
tre

vi
st

as
 a

 e
m

pr
es

as
 (2

00
2-

20
05

).

c
u

a
d

R
o

 3
C

O
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 IN

TR
A

 E
 IN

TE
R

R
E

G
IO

N
A

L 
E

N
TR

E
 E

M
P

R
E

S
A

S
 (1

)



69la aRTIculacIóN local-Global de sIsTemas TeRRIToRIales…

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82

es
Fu

eR
Zo

 e
N

 I 
+ 

d 
IN

Te
RN

o
 y

 e
N

 
c

o
o

Pe
Ra

c
Ió

N
 c

o
N

 o
TR

as
 e

m
PR

es
as

To
Ta

l 
em

PR
es

as
 Q

ue
 

c
o

N
Te

sT
aN

 
(V

al
o

Re
s 

ab
so

lu
To

s 
-V

a-
 y

 e
N

 %
)

su
bs

ec
To

Re
s 

de
 l

a 
c

ad
eN

a 
de

 V
al

o
R

Vi
ve

ro
s

Fa
br

ic
ac

.-
pr

od
to

s.
 

Fi
to

sa
ni

-
ta

rio
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

di
st

rib
uc

i. 
Pd

to
s.

 
Fi

to
sa

ni
-

ta
rio

s

c
en

tra
le

s 
ci

trí
co

la
s

m
aq

ui
na

-
ria

 p
os

t-
co

se
ch

a 
(e

n 
Va

 y
 

en
 %

)

Pr
od

to
s 

qu
ím

ic
os

 
po

st
-

co
se

ch
a 

(e
n 

Va
 y

 
en

 %
)

o
tro

s 
pr

ov
ee

d.
 

po
st

-
co

se
ch

a 
(e

n 
Va

 y
 

en
 %

)
Va

le
n-

ci
an

os
 

(e
n 

Va
 y

 
en

 %
)

c
at

al
a-

ne
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

Va
le

nc
ia

-
no

s 
(e

n 
Va

 y
 e

n 
%

)

c
at

al
a-

ne
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

 V
al

en
-

ci
an

as
 

(e
n 

Va
 y

 
en

 %
)

c
at

al
a-

na
s 

(e
n 

Va
 y

 e
n 

%
)

Va
   

  %
Va

   
  %

Va
   

  %
Va

   
  %

Va
   

  %
Va

   
  %

Va
   

%
Va

   
%

Va
   

  %
Va

   
   

 %
Va

   
   

%
LO

C
AL

IZ
AC

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

C
EN

TR
O

S 
D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

42
 (V

a)
2 

(V
a)

2 
(V

a)
2 

(V
a)

2 
(V

a)
4 

(V
a)

14
 (V

a)
5 

(V
a)

5 
(V

a)
4 

(V
a)

2 
(V

a)

 . 
de

 la
 c

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a

79
10

0
10

0
10

0
10

0
0

10
0

20
80

10
0

10
0

 . 
de

l r
es

to
 d

e 
es

pa
ña

 (c
at

al
uñ

a,
 fu

nd
am

en
ta

lm
en

te
)

57
0

50
10

0
50

10
0

29
10

0
60

10
0

0
FO

R
M

A 
D

E 
AP

R
O

XI
M

AR
SE

 A
 L

O
S 

M
IS

M
O

S
36

 (V
a)

2 
(V

a)
2 

(V
a)

2 
(V

a)
3 

(V
a)

3 
(V

a)
12

 (V
a)

5 
(V

a)
4 

(V
a)

3 
(V

a)
0 

(V
a)

  .
 V

ía
 la

 re
d 

de
 re

la
ci

on
es

 e
nt

re
 té

cn
ic

os
83

50
10

0
10

0
0

10
0

83
20

10
0

10
0

0
 . 

se
rv

ic
io

s 
pr

ev
io

s 
(fo

rm
ac

ió
n,

 a
ná

lis
is,

 e
tc

.) 
de

l c
en

tro
67

10
0

10
0

10
0

67
10

0
58

20
25

10
0

0
 . 

Re
la

ci
ón

 "e
x 

no
vo

" a
 p

ro
pu

es
ta

 d
e 

la
 e

m
pr

es
a 

56
0

10
0

10
0

0
33

25
10

0
10

0
10

0
0

 . 
Re

la
ci

ón
 "e

x 
-n

ov
o"

 a
 p

ro
pu

es
ta

 d
el

 c
en

tro
 

50
0

10
0

10
0

0
67

42
80

25
67

0
 . 

c
on

gr
es

os
 y

 p
ub

lic
ac

io
ne

s
25

10
0

50
10

0
0

0
8

0
50

67
0

 . 
Ví

a 
in

st
itu

ci
ón

 in
te

rm
ed

ia
ria

11
0

0
0

0
0

25
20

0
0

0
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 D
E 

I+
D

 N
O

 IN
IC

IA
 L

A 
R

EL
AC

IÓ
N

 
C

O
N

 E
L 

C
EN

TR
O

 D
E 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N
23

 (V
a)

1 
(V

a)
2 

(V
a)

2 
(V

a)
1 

(V
a)

2 
(V

a)
7 

(V
a)

1 
(V

a)
4 

(V
a)

3 
(V

a)
0 

(V
a)

30
0

50
0

0
0

29
20

75
33

0

(1
) l

as
 re

sp
ue

st
as

 a
 la

s 
pr

eg
un

ta
s 

es
tá

n 
ex

pr
es

ad
as

 e
n 

po
rc

en
ta

je
s 

so
br

e 
el

 to
ta

l d
e 

em
pr

es
as

 q
ue

 re
sp

on
de

n 
a 

la
 p

re
gu

nt
a,

 fi
gu

ra
nd

o 
en

 
va

lo
re

s 
ab

so
lu

to
s 

(V
a

) e
l n

úm
er

o 
de

 e
m

pr
es

as
 (t

ot
al

 y
 p

or
 s

ub
se

ct
or

es
) q

ue
 c

on
te

st
an

 a
 c

ad
a 

cu
es

tió
n.

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rti

r d
e 

la
s 

en
tre

vi
st

as
 a

 e
m

pr
es

as
 (2

00
2-

20
05

).

c
u

a
d

R
o

 4
C

O
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 IN

TR
A

 E
 IN

TE
R

R
E

G
IO

N
A

L 
E

N
TR

E
 E

M
P

R
E

S
A

S
 Y

 C
E

N
TR

O
S

 D
E

 IN
V

E
S

TI
G

A
C

IÓ
N

 (1
)



70 JuaN RamóN GalleGo boNo

ReVIsTa de esTudIos ReGIoNales Nº 84, I.s.s.N.: 0213-7585 (2009), PP. 53-82

3.3. Los NUTELO: ámbitos de competencias relacionales

en nuestro marco teórico las empresas líderes son operadores de conexión 
entre la proximidad geográfica (regional) y la proximidad organizacional (regional e 
interregional). Por tanto, cabe esperar de las empresas y sectores definitorios de 
los NUTELO que tengan una mayor capacidad relativa para establecer relaciones 
formales e informales con actores distintos. 

Para contrastar esta segunda hipótesis, se ha preguntado a empresas y cen-
tros de investigación cuáles son los mecanismos más importantes a través de los 
cuales se produce la aproximación entre ambos para realizar actividades de I+d 
(véase tabla 4). se evidencia que los mecanismos más importantes son la red de 
relaciones personales con técnicos y la prestación o realización previa de actividades 
de servicios. ahora bien, junto a estos mecanismos, las firmas líderes que definen 
los NuTelo son capaces de establecer (por iniciativa de cualquiera de las partes) 
relaciones ex-novo con los centros de investigación. esto evidencia el papel de 
conectores de los NuTelo. la prestación previa de servicios es esencial (en las 
relaciones intra e interregionales) para generar la proximidad organizacional necesaria 
por la vía de la confianza y el conocimiento mutuos entre organizaciones distintas. 
este proceso es favorecido por la comunidad de práctica que proporciona la red 
de técnicos y/o las antiguas relaciones profesor-alumno. ahora bien, en el caso de 
las relaciones ex-novo es la capacidad de escrutinio de las competencias del otro y 
el interés para las empresas de un proyecto de I+d a la luz de su propia trayectoria 
innovadora, la que se añade a la red de relaciones personales7.

4.  los NuTelo: ámbITo PRIVIleGIado de INTeRaccIóN eNTRe sPI de 
uN mIsmo secToR

4.1. La interacción creativa de los SPI citrícolas valenciano y catalán

según nuestra tercera hipótesis, cabe esperar que sean aquellas empresas y 
subsectores de la cadena de valor más “intensivos” en innovación, los que presen-
ten, a su vez, unas relaciones externas más intensas con empresas y con centros 
de investigación. Pues bien, los cuadros 3 y 4 apuntan en esta dirección, porque 
dejando al margen el sector de productos fitosanitarios8 son los subsectores de 

7 en igual sentido apunta el hecho de que las empresas afirmen buscar con las colaboraciones nacio-
nales e internacionales con firmas y centros de investigación la resolución de problemas y nuevas 
formas de operar. 

8 los directores de los centros de investigación y buena parte de las propias empresas de este sub-
sector, aseguran que la I+d de estas empresas con centros de investigación valencianos y españoles 
consiste fundamentalmente en contratación de análisis y ensayos.
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producción de maquinaria y productos químicos postcosecha los que recurren 
más a las relaciones externas. las centrales que también apelan al exterior son 
las firmas líderes. destaca, además, el carácter nacional de los centros de  in-
vestigación contactados por las empresas. y un aspecto muy importante es que 
el 95% de empresas de la comunidad Valenciana que dice apelar a centros de 
investigación externos recurra al IRTa (Institut de Recerca i Tecnologies agroali-
mentàries) catalán. ello traduce un proceso de aprendizaje interregional de primer 
orden entre la comunidad Valenciana y cataluña. las inversiones valencianas (de 
centrales, etc.) en cataluña9 y el desplazamiento de ingenieros agrónomos valen-
cianos hacia aquella región son dos ejemplos de este proceso. esta movilidad de 
ingenieros tiene dos dimensiones: de un lado, hace que la mayoría de empresas 
catalanas que opera en la cadena de valor citrícola al sur de cataluña, cuente con 
técnicos valencianos o que han cursado sus estudios en la comunidad. y lo mismo 
ocurre con los centros de transferencia catalanes en materia citrícola y situados 
en las áreas especializadas en este cultivo (estació experimental de l’ebre). de 
otro lado, la ausencia de una escuela de Ingenieros agrónomos en barcelona ha 
generado grandes oportunidades para que docentes e investigadores valencia-
nos ocupasen plazas de profesores e investigadores en la escuela de Ingenieros 
agrónomos de la universitat de lleida-IRTa. este segundo elemento favorece el 
aprendizaje y la generación de sinergias intersectoriales e interregionales al tejer 
un gran número de redes y comunidades de práctica y epistémicas diferentes. 

en cataluña, la ausencia inicial de un NuTelo se está viendo relativamente 
compensada recientemente por una estrecha interacción formal e informal entre 
centrales e IRTa. esta interacción está cimentada en la cooperación formal entre 
centrales (Grup  d’exportadors de cítrics de les Terres de l’ebre) y la mayor pro-
pensión de estas centrales a acercarse y dejarse asesorar por el IRTa. Todo ello, 
unido al aprendizaje intersectorial (sinergias entre el conocimiento acumulado en 
postcosecha en el sector de la fruta dulce y el citrícola) y al enfoque empresarial 
del IRTa, ha creado un entorno que permite el aprovechamiento y la generación 
de recursos específicos. se está definiendo así progresivamente una trayectoria de 
innovación específica característica de la citricultura catalana, centrada, en concreto, 
en los principios de la agricultura integrada y biológica10. 

9 atraídas por tierras más baratas, una mejor estructura de las explotaciones y excelentes condicio-
nes climatológico-edafológicas para la obtención de clementinas tardías de gran calidad e interés 
comercial.

10 además, no hay que olvidar la tradición e importancia del sector viverista en el extremo sur de Ta-
rragona. este factor es importante para explicar el elevado esfuerzo relativo en I + d de los viveros 
catalanes y su relativa capacidad para entablar relaciones ex-novo de I + d con centros de investi-
gación. este último elemento, compartido por las centrales catalanas, también es explicable por la 
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4.2. La interacción del SPI citrícola valenciano y argentino-uruguayo

Hasta este punto hemos visto 1) la existencia de diferentes mecanismos de co-
ordinación de las relaciones productor-usuario en la citricultura valenciana y catalana, 
al tiempo que se ha revelado 2) un proceso de realimentación positiva de los NuTelo 
a través de la interacción entre sPI creativos, lo que apunta hacia 3) una organiza-
ción de sPI como nudos regionales en el contexto de redes nacionales o globales.

Para profundizar en esta última idea, vamos a estudiar las interacciones inter-
nacionales entre sPI especializados en el mismo sector, analizando la interacción 
y progresiva integración de los sPI citrícola valenciano y argentino-uruguayo. el 
análisis se centrará en las relaciones interempresariales dentro de los subsectores 
que definen el NuTelo de la citricultura valenciana. como en todas las redes de 
innovación, adquiere una importancia especial la combinación entre los mecanismos 
de regulación o de gobernanza de las relaciones interempresariales y los mecanismos 
de transferencia e intercambio de conocimiento. el análisis empírico movilizará los 
resultados de las entrevistas de forma cualitativa.

argentina es el décimo primer productor mundial de cítricos, mientras que 
uruguay ocupa la posición 42 en el ranking mundial (Fao, 2006). la zona que 
mejor representa la dinámica interactiva con las firmas valencianas es la región 
de la cuenca de la Plata, dividida por el río uruguay, y que comprende, “del lado 
argentino, la provincia de entre Ríos y, del lado uruguayo, la provincia del Noroeste, 
estando ambas regiones especializadas en la producción de mandarinas y naranjas 
frescas” (mercier y Tanguy, 2005:756). como además, ambas regiones presentan 
una fuerte complementariedad técnica y comercial (mercier y Tanguy, 2005:756), 
las consideraremos conjuntamente para simplificar el análisis.

desde las décadas de los años 70 y 80, uruguay y argentina comienzan a 
exportar cítricos a europa (mercier y Tanguy, 2005). estos cítricos vienen a ocupar 
desde finales de la primavera a finales del verano boreal el espacio que dejan los 
productores del hemisferio norte, en particular españa. este proceso hace que a 
partir de los 80 comiencen a posicionarse sistemáticamente en argentina y uruguay 
las empresas valencianas-españolas de maquinaria y productos químicos post-
cosecha. en esta época las centrales españolas y valencianas no tenían todavía 
presencia en estos países porque la legislación fitosanitaria española prohibía las 
importaciones de cítricos.

será a partir de enero de 1993, con la entrada en vigor del mercado Único 
europeo y la liberalización de las importaciones de cítricos, cuando progresivamente 

menor accesibilidad en esta región a un abanico amplio de centros de investigación en cítricos que 
presten servicios distintos a la I+d. 
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comiencen a aumentar las importaciones españolas de cítricos del hemisferio sur, 
y entre ellas las de argentina y uruguay. el análisis de la interacción entre ambos 
sPI se focaliza en las relaciones de los proveedores valencianos con proveedores y 
usuarios de la cuenca de la Plata, utilizando las relaciones entre centrales valencianas 
y argentino-uruguayas (Gallego, 2007), como variable explicativa.

Mecanismos de gobernanza de las relaciones productor-usuario entre el SPI valen-
ciano y el argentino-uruguayo 

el sector de proveedores de postcosecha en el cluster argentino-uruguayo se 
estructura en torno a: 1) un pequeño número de empresas europeas y norteameri-
canas, entre las que se cuentan algunas empresas valencianas consideradas líderes 
a nivel mundial en cítricos en ambos subsectores y 2) un conjunto de empresas 
de origen local con menor nivel de competencias en tecnología electrónica. la 
penetración en la zona a través de empresas mixtas (joint-ventures), trata de cubrir 
simultáneamente los segmentos alto y bajo del mercado (centrales clientes), al que 
se dirigen respectivamente ambos tipos de empresas.

los proveedores valencianos de productos químicos de postcosecha operan en 
el cluster argentino-uruguayo a través de dos grandes modelos: 1) la combinación de 
venta directa (normalmente a los mejores clientes) y venta a través de un distribuidor 
y 2) la distribución y venta a través de un distribuidor local que además produce con 
la tecnología de la empresa española o multinacional (joint- venture).

Todos los proveedores españoles aspiran a “replicar”, en sus relaciones con las 
centrales sudamericanas, el mismo modelo de relación no mercantil (como empresa 
de servicios) que mantienen con las centrales en la comunidad Valenciana. sin 
embargo, esta pretensión tropieza con la inestabilidad económica (problemas de 
fiabilidad, cobro, etc.), los elevados costes logísticos que supone la gestión de los 
(pequeños) pedidos y las dificultades para la obtención de registros de los productos 
en estos países. Todo ello obliga a las empresas a desarrollar estrategias para tener 
una fuerte proximidad a los clientes y para hacerse más visibles públicamente con 
el propósito de conseguir más fácilmente los registros. en el primer modelo, como 
después se destacará, se trata de seleccionar a distribuidores con una buena red 
comercial y técnica en la zona así como alcanzar el volumen necesario para destacar 
a un agente propio que respalde tanto la venta directa como la labor de los distribui-
dores. en el segundo modelo se persigue producir in situ a través de una empresa 
de capital mixto y alcanzar el volumen necesario para poder destacar a técnicos 
propios en la zona. Nótese cómo en ambos casos se considera esencial poder contar 
permanentemente en la zona con personal procedente de la comunidad Valenciana. 

en principio, para entablar un tipo de coordinación de las relaciones o gober-
nanza como el que rige en el sPI valenciano, el proveedor se enfrenta a la falta de 
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economías de escala (debido al relativo bajo volumen de negocio) y a dificultades 
logísticas (grandes distancias entre zonas productores y ausencia de infraestruc-
turas de frigoconservación). Todo lo cual eleva los costes medios de suministro, 
hace que sean muy bajas las comisiones sobre ventas de los distribuidores locales 
y, por ende, los incentivos de los mismos a implicarse en el producto del provee-
dor valenciano. además, el proveedor valenciano ha tenido que adaptarse a una 
diferente estrategia de compra por parte de las centrales locales. a diferencia de 
lo que ocurre en la  comunidad Valenciana, el cliente de esta región compra esen-
cialmente en función del precio de venta y no del servicio recibido. ello se debe en 
gran medida a la abundancia de mecánicos en las centrales y de “artesanos” entre 
los proveedores locales, es decir, de empresas en posesión de un dominio de la 
tecnología mecánica. esta organización regional del sector hace que los proveedores 
de postcosecha españoles deban concentrarse en realizar en la zona asesoramiento 
técnico, mientras que el servicio de asistencia técnica es asumido internamente por 
las propias centrales y/o subcontratado con empresas regionales. con todo ello, 
apenas existe margen de beneficio para que los proveedores financien la maquinaria 
de aplicación de sus productos. Por tanto, la relación entre los proveedores y los 
clientes de postcosecha sería menos estrecha que en la comunidad Valenciana, 
aunque por razones distintas a cataluña.

el tipo de presencia de las empresas de maquinaria sigue el mismo patrón 
que las empresas de productos químicos, pero en este caso las diferencias in-
terempresariales están más marcadas en función del producto y del volumen de 
negocio. existe un grupo de empresas especializadas en la maquinaria de la fase 
final de pesado y embalaje que opera a través de distribuidores en cada país. el otro 
modelo está definido por empresas que fabrican toda la línea de confección y que 
son capaces de exportar y de colocar toda la maquinaria de una central. en este 
segundo caso las empresas valencianas-españolas crean empresas mixtas en la 
cuenca de la Plata. la razón fundamental para operar de este modo es de carácter 
logístico-económico. en efecto, las dificultades económicas de esta región (agrava-
das por la debilidad del dólar) unido a la ya referida organización regional del sector 
de maquinaria, hace que esté muy extendida entre las centrales de estos países la 
práctica de importar únicamente la maquinaria tecnológicamente más sofisticada 
(tales como los calibradores electrónicos), encargando a los proveedores locales el 
resto de los equipos de la línea de confección así como el mantenimiento de toda 
la maquinaria. en estas condiciones las empresas españolas de maquinaria tratan 
de cooperar con proveedores argentinos y uruguayos dentro de una estrategia de 
complementariedad en la provisión de maquinaria y servicios. 

“en lugar de exportar hierro tenemos empresas mixtas en argentina, uruguay, 
etc., que lo fabrican allí y realizan el mantenimiento de toda la maquinaria, mientras 
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que nosotros exportamos la maquinaria más sofisticada y nos encargamos de 
realizar las reparaciones más complejas” (entrevista con directivo de empresa de 
maquinaria, 2006)

esta penetración en la cuenca de la Plata a través de empresas mixtas genera 
una doble tensión creativa: de un lado, favorece la imitación y, por tanto, la intensifi-
cación de la competencia regional, y amenaza con desprestigiar la marca valenciana 
si la filial no presta un buen servicio, como destacan algunas firmas valencianas. 
Pero simultáneamente, para las firmas “líderes” valencianas la imitación es esencial 
para adecuarse a las necesidades regionales, y el flujo de conocimientos hacia las 
empresas de la cuenca de la Plata redobla el compromiso de las mismas con el 
fabricante valenciano. así, la imitación contribuye a elevar las competencias y la 
capacidad de absorción de los productores de la región lo que acelera la creativi-
dad y coadyuva a difundir una filosofía de trabajo. a través de su cooperación con 
los proveedores regionales, los proveedores valencianos pueden adaptar in situ su 
tecnología a las prácticas habituales y a las exigencias de los clientes regionales. 
Por eso, los directivos de firmas líderes afirman que sus empresas no sólo no temen 
sino que han estimulado ellas mismas el “desarrollo de estas empresas locales 
“artesanales” porque éstas disponen de un saber-hacer que readaptado a las 
necesidades de las nuevas tecnologías les convierte en difusores y complemento 
de nuestra propia tecnología”. se considera que la asociación para la producción 
conjunta en sudamérica proporciona a estas empresas regionales los incentivos 
para implicarse en el servicio a los clientes. en lugar de desvincularse de la filial 
valenciana para competir con ella, la empresa de la zona puede así “beneficiarse 
del flujo de conocimiento y de innovaciones de la matriz”, al tiempo que contribuye 
a generarlos al interaccionar con los clientes regionales.

La especificidad de los problemas locales y la dimensión cognitiva de la articulación 
local-global

las singularidades climatológicas (abundantes precipitaciones), de cultivo 
(extensivo), logísticas (necesidad de que el producto recorra grandes distancias 
hasta su destino), etc., hace que estos países tengan un conjunto de problemas 
específicos que requieren soluciones específicas. 

la mayoría de centrales (que ahora deben entrar en el análisis) y de provee-
dores valencianos entrevistados dicen realizar un proceso de transferencia tanto de 
conocimiento explícito como de conocimiento tácito hacia la cuenca de la Plata, 
que se considera necesario para que centrales, distribuidores y filiales puedan 
adaptarse a las especificidades de los problemas regionales. ahora bien, aquí se 
alza un doble obstáculo. de un lado, aunque el nivel técnico de los profesionales de 
estas empresas es elevado, a menudo carecen, como ya se ha dicho, de incentivos 
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para implicarse en la transmisión y desarrollo de estos conocimientos tácitos. la 
prestación de un servicio continuado y el logro de soluciones específicas para las 
centrales tienen que ser desarrollados in situ por buenos conocedores de la cultura 
local. de otro lado, el relativo escaso volumen de negocio también referido no permite 
destacar allí el personal permanente necesario para asegurarse una comunicación 
fluida del saber-hacer y de los avances en los distintos mercados. la proximidad 
temporal que se logra a través de encuentros en ferias, viajes y estancias cortas 
periódicas entre técnicos y personal gerencial de ambos lados del atlántico no 
permiten realimentar el flujo de información técnica y comercial relevante. en estas 
condiciones se hace difícil desarrollar tanto la necesaria capacidad de absorción y 
de readaptación regional del conocimiento tácito transferido desde españa, como 
la transferencia desde la cuenca de la Plata hacia españa del conocimiento tácito 
necesario para poder desarrollar el tipo de productos y, sobre todo, de servicios 
requeridos por los nuevos mercados.

la forma de proceder de algunas empresas líderes nos permitirá clarificar este 
punto. una de las firmas entrevistadas contempla dos tipos de mecanismos para 
adaptar la maquinaria en línea a las necesidades específicas de las centrales de la 
cuenca de la Plata. se trata, de un lado, “de la formación (aquí y allí) del personal 
de allí que trabaja en las empresas mixtas”. de otro lado, el desplazamiento para 
trabajar en cada país de personal técnico de la “matriz”. en algunas empresas este 
personal técnico destacado permanentemente llega a suponer el 50% de la plantilla 
de las empresas mixtas y se considera crucial para que “no se diluya el saber-hacer 
transferido y para que la empresa pueda asimilar la cultura local y pueda insertarse 
en la vida local”. Para los proveedores de toda la línea de confección, la producción 
in situ puede ser una condición necesaria pero no suficiente para la interacción y la 
integración regional. en el subsector de la industria de productos químicos postco-
secha la producción rentable in situ puede ser incluso más compleja y sólo es una 
opción entre otras. como señala el gerente de una empresa líder de productos 
químicos post-cosecha: “No necesito tener una planta productiva en la zona (los 
costos de transporte no la justifican) sino tener a una persona de la empresa que 
apoye tanto nuestra venta directa como a nuestros distribuidores. una persona que 
informe sobre qué hay que hacer para ganar cuota de mercado, algo que no puede 
hacer el distribuidor porque se dedica a vender y no únicamente mis productos”.

Por tanto, es la posible existencia de estructuras estables en la cuenca de la 
Plata lo que permite la absorción del conocimiento tácito comercial y técnico de la 
zona y la adecuación o anticipación a sus necesidades. y esta capacidad de ab-
sorción se gana precisamente a través de la presencia sistemática en las empresas 
clientes vía un asesoramiento continuado. esta forma de funcionamiento apunta 
hacia la existencia de un proceso de retroalimentación entre la internacionalización 
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empresarial de los principales actores del nudo tecnológico valenciano y el refor-
zamiento (en lugar del debilitamiento) de la interacción regional (en la comunidad 
Valenciana) de estos mismos actores. Veámoslo.

“las centrales de la cuenca de la Plata participan en el diseño de la maquinaria 
a partir de su propia experiencia. debido a su criterio artesanal tienen conceptos 
prácticos que son interesantes, y que están mezclados con la cultura y las costum-
bres de la zona” (directivo de firma de maquinaria, 2006).

esto evidencia que el conocimiento tácito relevante no sólo fluye en una direc-
ción. y lo más interesante es que las centrales de la cuenca de la Plata están adap-
tando las nuevas tecnologías a partir de los viejos conceptos mediante un proceso 
de reversión anticipada de la maquinaria importada. Por ejemplo, “las pequeñas 
empresas con limitaciones financieras para invertir en nuevas tecnologías, intentan 
imitarlas transformando y adaptando el concepto mecánico dominante, incorporando 
en el diseño de la maquinaria criterios de ergonomía, de clasificación, de selección, 
etc. y esto vale tanto para los talleres artesanales como para las centrales citrícolas, 
además de que ambas cooperan en este campo reduciendo así la necesidad de 
importar” (directivo de firma de maquinaria, 2006). 

el análisis realizado hasta el momento permite extraer dos conclusiones  
básicas:

a)  la proximidad geográfica (distancia-tiempo) cuenta. la gran distancia 
física con américa latina es un hándicap para el establecimiento de los 
mismos mecanismos de gobernanza regional, porque dificulta la necesaria 
proximidad organizacional.

b)  si no se pueden exagerar las limitaciones cognitivas a la circulación global 
del conocimiento tácito, tampoco se deberían menospreciar, porque los 
procesos de retroalimentación local-global en la transferencia del cono-
cimiento tácito tropiezan tanto con problemas de incentivos como con 
problemas (cognitivos) de distancia técnico-cultural no soslayados por el 
uso de la misma lengua.

La difusión internacional de los NUTELO revitaliza el NUTELO regional

como hemos señalado más arriba, a raíz de la liberalización de las impor-
taciones españolas de cítricos en 1993 se genera progresivamente un cambio 
(geográfico y organizativo) en el modelo de entrada en europa de los cítricos 
argentinos y uruguayos. Paulatinamente, buena parte de estos últimos han ido 
entrando a través de las centrales valencianas, elegidas por las grandes cadenas 
de distribución europeas como sus suministradoras durante todo el año. de com-
petidoras, las centrales valencianas y argentino-uruguayas, se convierten así en 
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gran medida en socias. este proceso acerca en los últimos tiempos a las centrales 
de ambos lados del atlántico y, con ello, se produce una doble aproximación 1) de 
las centrales argentino-uruguayas a los proveedores de postcosecha y 2) de estos 
últimos a las centrales valencianas. la primera aproximación conduce a una pau-
latina “convergencia” de las relaciones productor-usuario de las firmas líderes de la 
cuenca de la Plata con respecto a las existentes en la comunidad Valenciana. la 
segunda aproximación es esencial para explicar cómo las relaciones externas lejos 
de debilitar las relaciones internas las refuerzan. 

1) al empezar a cooperar estrechamente las centrales de ambos países, las 
argentino-uruguayas han tratado de imitar el sistema de confección de las centrales 
valencianas para unificar la presentación de la fruta. entonces han comprendido que 
el modelo valenciano de relación no mercantil centrales/proveedores de postcosecha 
constituía una pieza estratégica del sistema de confección. así, las centrales sud-
americanas han comenzado a apelar sistemáticamente a los mismos proveedores 
que sus centrales socias valencianas y a demandarles servicios parecidos. 

2) en la medida que la comunidad Valenciana deviene una plataforma de dis-
tribución de cítricos de contraestación, esto propicia un cambio radical en el modelo 
empresarial de las centrales: la actividad deja de ser estacional, se “industrializa” y 
la firma pasa a consagrarse al procesamiento de mercancías. esta “industrializa-
ción” lleva a estas empresas a estrechar todavía más si cabe sus relaciones con 
los proveedores y a darles una nueva connotación de mayor continuidad inédita 
hasta ahora. de este modo, la internacionalización favorece la intensificación de las 
relaciones regionales (en torno al nudo estratégico) y no a su debilitamiento. en este 
proceso secuencial y recursivo de localización-internacionalización-globalización 
de las relaciones estratégicas, los proveedores juegan el rol de traductores entre 
centrales valencianas y sudamericanas. 

c) Por tanto, como tercera conclusión se infiere la existencia de un ciclo de 
vida de la innovación en el sPI citrícola valenciano que describe un circuito 
de innovación secuencial y recursivo-circular: 1) inicialmente se inaugura 
un periodo innovador gracias a la interacción regional entre proveedores 
y centrales citrícolas; 2) la competitividad del cluster y el crecimiento del 
comercio mundial crea (y lleva a buscar) nuevos clientes e interacciones 
internacionales, que durante un cierto tiempo son esencialmente mercan-
tiles y generan pocas innovaciones 3) hasta que con la mayor integración 
global estas interacciones foráneas devienen más creativas realimentando 
las relaciones internas originales.
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5. dIscusIóN y coNclusIóN

el presente artículo constituye una reflexión teórica y empírica sobre la dinámica 
de los sistemas territoriales de producción y de innovación (sPI) vista a través de 
la evolución de su articulación local-global. dicha articulación se ha representado 
introduciendo el concepto de nudos tecnológicos localizados (NuTelo), que de-
signan los ámbitos regionales de interacción esencialmente extra-mercantil en una 
cadena de valor definitorios de las ventajas competitivas de los SPI y también el 
campo de mayor intensidad de las relaciones interregionales. son nudos, porque por 
ellos pasan muchas relaciones estratégicas. son tecnológicos porque se inscriben 
en una trayectoria de innovación. son localizados porque en ellos la proximidad 
geográfica resulta esencial aunque no sea suficiente. 

en un momento en el que se cuestiona la importancia de los factores locales 
y regionales en el éxito de los sPI, el concepto de NuTelo permite reivindicar al 
tiempo que resituar histórica y teóricamente la importancia de dichos factores. dicho 
concepto milita a favor de una conceptualización de los sPI como nudos locales 
(regionales) insertos en redes globales, pero donde la articulación local-global puede 
describir un proceso secuencial y recursivo en cuanto a la tonalidad dominante local/
global del aprendizaje interactivo productor-usuario, asociada a un cierto “ciclo de 
vida” del sPI. Pero sin que exista determinismo alguno a este respecto.

el concepto de NuTelo se asemeja, en el plano regional, a la noción de 
“encastramiento multiple” que designa una posible trayectoria de evolución en la 
que los sPI “se relacionan con el espacio global originando fuera de los mismos 
sistemas locales similares, o estableciendo lazos encastrados con clusters existen-
tes, representando cada uno una red local y un nudo en una red global” (Zucchella, 
2006:32). Nuestro artículo aporta evidencia empírica a favor de este planteamiento 
esencialmente teórico y contribuye a precisarlo del siguiente modo. No todos los 
clusters de un sector forman parte (son nudos) de la red global, sino que sólo los 
clusters dotados con NuTelo son susceptibles de generar una dinámica creativa 
a través de la interacción con otros clusters. además, resulta dudoso que este 
proceso de encastramiento múltiple pueda producirse como indica Zucchella (2006) 
a través de un mix de lazos externos encastrados y de relaciones mercantiles. en 
efecto, en apariencia resulta paradójico que las relaciones de los proveedores de 
postcosecha valencianos con las centrales citrícolas catalanas sean más mercantiles 
y distantes del modelo valenciano de relaciones productor-usuario con respecto 
a las firmas líderes (al menos) del sPI argentino-uruguayo. ahora bien, esta apa-
rente paradoja se explica porque en cataluña las centrales prefieren un modelo 
mercantil en ausencia de un foco tecnológico-productivo consolidado, necesario 
para modelar una relación no mercantil en su beneficio. y los proveedores están 
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demasiado cerca geográficamente de los clientes para realizar una fuerte inversión 
in situ en un mercado pequeño y con limitaciones estructurales a su crecimiento. 
Por el contrario, en argentina y uruguay existe un mercado pujante y específico 
que requiere un contacto directo. y las centrales citrícolas de estos países tienen 
incentivos a cooperar con los proveedores porque pueden absorber conocimiento 
relevante y porque están parcialmente insertos en las mismas cadenas globales de 
valor que las firmas españolas. 

en este sentido, el artículo también evidencia hasta qué punto la difusión del 
conocimiento es una cuestión que involucra tanto aspectos de organización como 
aspectos puramente cognitivos (Gertler, 2003; Hakanson, 2005), mostrando las 
dificultades que enfrenta la transferencia del conocimiento tácito y de un modelo de 
relación no mercantil productor-usuario. Únicamente las empresas líderes que operan 
con un importante volumen de negocio son capaces de diseñar una estructura para 
organizar el flujo de transferencia-captación de información y de innovaciones en la 
distancia. con el envío de técnicos permanentes a la zona se trata de “reproducir” 
las condiciones regionales (proximidad geográfica). ¿Pero no es esto el reflejo de 
las limitaciones cognitivas para la circulación del conocimiento tácito cuando no 
hay circulación de personas? ello cuestiona los intentos de delimitar con claridad 
la proximidad geográfica y la proximidad organizacional y apela a nuevas investiga-
ciones teóricas y empíricas en este campo.
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