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RESUMEN

Las corrientes comerciales internacionales están experimentando en

la última década cambios mucho ~ás profundos que en los últimos 100

años.

Estas transformaciones tuvieron una cl~ra exteriorización en las con

ve r s a c l o ne s que se desarrollaron a 10 largo: del mes de s e p t iemb r e

de 1986 en Punta del· Este, en el seno·del GATT,'donde se pla.ntearon

posiciones que hasta hace pocos afios era impensable que pudieran ser

defend l das por quienes la s sustentan en la e c t ua l l da d •

Estos cambios en el comercio internacional encuentran a una Argentl

na muy debil itada, afirmada en su caracterrstica de pafs agro-impo~'

tador, con bajas permanentes en sus coeficientes de inve.rsi6n, con

una actividad industrial empequefiecida, con una saturación en el sec

tor de servicios improductivos y un decrecimiento en suproducci6n

general.

A partir de esta desfavorable situaci6n~ la Argentina enfrenta una

dem.anda cada' vez mayor d evd l v l s a s , ne c e ser l e s para: a) empezar a p!.

liar, aunque sea 'en parte, la' cuantiosa deuda externa o sus servi

cios de intereses, b) para importar, aunque seamrnimamente, los in

sumos imprescindibles no producidos l~calmente a fin que las indus

tri a s e o n t i n úe n s u a e t ua 1 n i ve 1 d e o pe r a e i 6 n , y c)pa r a po d e rim po!. .

t a r aquellos productos t e rml nad o s que no siendo producidos localmen

te, son necesarios para 'cubrir los niveles mfnimos .de vida digna que

merece toda poblaci6n.

Sin embargo, las posibilidades de expprtación siguen concentradas

en aquellos rubros que continOan perdiendo precio y, como factor mu

cho más agravante, perdiendo sistemáticamente vol amen demandado en

el mercado mundial.

la Argentina enfrenta entonces un panorama critico y este trabajo

se plantea explorar las vras posibles de 'sal ida, partiendo del aser

to previo que la única alternativa para una solución a los proble

mas nacionales será lograr una industrialización que permita un ere

cimiento sostenido y cada vez más eficiente de la producción.



A partir de la decisión pol Ttica de emprender el ca~ino de la indus

trializaci6n, es menester estudiar cómo debe insertarse la Argentina

en las corrientes de comercio internac~onal, atendiendo a sus necesi

dades, y teniendo en cuenta las posibilidades que el slstema interna

cional brinda, en función del futuro.

La Argentina ha dado un paso hist6rico. Se ha sobrepuesto arivali

dades-muchas 'veces impuestas desde afuera- con nuestro más importante

vecino: Brasil, y ha planteado la filosoffa de transit~r un camino

en común.

El objetivo de- este .trabajo es anal l z a r las con dl c l one s en que se

desenvuelve el comercio internacional, investigar los intentos de in

·tegración que se ~ueden observar en el ~undo, y las tendencias en 16

que hace á 1.os flujos .come r c l a l es , y establecer las ce rac t er Is t l c a s

y diferencias estructurales entre Argentina, Brasil y Uruguay. A

partir de al1r~ fundados en el aporte de' los documentos suscriptos

con los pafses vecinos', tratar de determinar laslrneas més importa.!!.

t e s q u e h a b r rél q u e ten e r e n e ue n t a par a q u e e 1 e s f tie r zo i n teq ra d o r···

conlleve al objetivo planteado al inicio, de lograr una Argentina d~

sarrol1ada, que no es otra cosa que permitir darle a sus habitantes

un nivel sostenido de vida digno y acorde con los adelanto~ que la

civilizaci6n está obteniendo.

En consonancia con- 10 antedi-cho,las partes fundamentales que compo

nen este trabajo son en primer lugar el análisis mediato e inmedia

to de los intentos de integración observables en el mundo. Un se

gundo punto, nuclear del trabajo, donde se tratan los acuerdos bina

cionales rec¡entem~nte suscriptós por la Argentina y se incorpora

una visi6n de l~s realidades que en cada pais hacen a la puesta en

práctica de los pr.otocolos.

A continuación se estudian los datos .más .importantes de las estruc

turas económicas básicas y del intercambio comercial, estableciendo

las hip6tesis sobre magnitudes mfnimas de saldos exportables para

la Argentina.

Fi~almente se cdncluye en la necesidad prioritaria de revisar los

conceptos que hagan a la actitud del pafs en su relacionamiento.in-
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ternacional, como determinante sobre cuál puede ser su ~uerte en el

camino de la construcción de una naci6n integrada y en crecimiento.

Se define que a pesar de la imperiosa necesidad de contar con un vo

lúmen minimo de exportaciones para solventar un ritmo crftico de ac

tividad, la polftica de desarrollo industrial basada exclusivamente

en el mercado externo tiene diffcil viabilidad para la Argentina.

El incremento de las exportaciones es condición neces·ari.a si bien no

suficiente, pues de otra manera el estrangulamiento del sector ex

terno impedirá 6ualquier intento de encarar un proceso de crec¡mie~

t o , pero también es requisito un desarrollo c o r r e la tl vo d.e un merca

do interno vigoroso.

La inserci6n de los actuales productos exportables'de los pafses sub

de s e r r o ll e dos en el comercio mund lal está chocando, desde hace mu>

chas décadas, con un descenso constante d·e sus p r ec.lo s , que genera

un decaimiento en su poder de compra internacional.

En los altimos diez afios se han producido cambios violentos en la de

manda de los productos primarios. haciendo que 'pafses tra4icional

mente compradores pasen a ser vendedores de grandes vol0menesde los

mismos artfculos otrora importados. Incluso estos mismos pafses de

sarrol1ados muest~an facetas agudas de cambio en su posicionamiento

internacional, con fuertes ten~encias al proteccionismo ~anto sobre

su producción primaria como sobre la industrial, que impiden la co

locac i 6nd.~ 1 modesto es fue rzo manufacturero de los pa l ses sub-desarrol l ados ,

Esa es la circunstancia en que se plantea el efectivo rol ~ue los a

cuerdos de integración con Uruguay y fundamentalmente con el Brasil,

pueden tener para la economia argentina. La prevención: una mayor

integración con el Brasil requiere un cambio en el conjunto de la

polftica ec6n6mica argentina y un proceso de consolidaci6n e inte

gración productiva sobre el cual sentar una relación bilateraJ 'que

sea fructrfera.

Esta forma de relacionamiento debe inscribirse en una nueva polr~l

ca comercial .internacional, donde las modificaciones al esquema de

operación deben hacerse de ambos lados de la balanza comercial: ex

portaciones e importaciones.

En el primer referente, la tendencia a ·transar internacionalmente



(en términos relativos) cada vez menos productos primarios se af¡a~~

za y está acompaflada por un fuerte impulso a que el comerc,io rnter~a

cional comprenda cada vez un porcentaje menor de productos e~ ganeral

- s i D d i s t i n 9 u i r s i s o n p r i ro a r i o s o in d u s tri a 1e s - • Es t o en f a.t ji ze e 1

rol que van tomando los serv'icios, cuya demanda crece en for~a 8~S

que proporcional al aumento de los' ingresos.

En los proyectbs de transformaci6n industrial de América L3ti~a debe

rá considerarse en forma,explrcita el aporte de las modernas tegnol~

gras de servicios como un factor de complementaci6n necesario p~ra

mejorar el nivel de competitividad, haciendo viable la inserci'6~ en

el p,lano de la economfa internacional.

Toda lapolftica de pro~oci6n de exportaciones requiere un pF~fgndo

cambio de mentalidad.

La exportación debe ser una constant~ ,a 10 largo del t¡empo~'do~de

su princi,pio rector ha de ser abrir y consolidar mercados~ y doüde

se considere que la actividad exportadora sea tin .lemento tan esen

cial como la propia actividad productiva básica.

Ello exige una: adaptación del sistema productivo y de serviciD5 s a~

cordecon los requisitos que una inserción eficiente en las cfJ?vien

tes vendedoras l n t er nac lon a l e s requieren. Este .c emb l o de men ts sl de d

se corresponde con los planes de largo plazo que deben ,comenzar ~ e

jecutarse ya, y cuyos frutos se verán a 10 largo del tiempoo Y don

de las polTticas de exportación dejen de, ser variables de'ajuste de

las demás polfticas sectoriales de coyuntura, para convertirse en

programas estables tendientes a lograr su objet,ivo~

El sector externo es mejorable no 5610 accionando sobre las exporta

clones.

Rol fundamental adquieren las importaciones, y un adecuado manejo

-de las mismas puede generar resultados tanto o más import~ntes que

la acción sobre aquéllas.

Se impone el disefio de una pol Ftica de importaciones con nuevas fo~

mas de incorporación al comercio intern~cional, considerando que el

mercado argentino y su modesta capacidad de importación son piezas

vitales en la defensa de las exportaciones. Es en este sentido aue
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debe analizarse la pol rtica de sustitución de importaciones, y la

p~lrtica de sustitución de uso de bienes importados.

Por otra parte) debe modificarse en relación al comercio de invisi-

bles, su actual rol de importador neto. La balanza de ¡'nvisibles

es pesadamente deficitaria y tiende a deteriorarse a un ritmo comp~

rable' con la tendencia 'mundial de crecimiento de los mismoso

En este ~arco,. la complementaci6n econ6mica entre Argentina-Brasil,

al. ampliar sus respectivos mercados internos~ hace viable una res

puesta más eficiente a los. problemas que plantea el sector externo,

a través de una doblevTa comercial 'que contribuya a solucionar pro

blemas de excedentes de oferta, dificultades de abastecimientos y ~

provechamiento de las econornfas de -escala y de desarrollo tecno16g1

ce para un rendimiento má's adecuado de la ~toducción.

Posteriormente se podrán 'conformar pactos mult¡laterales~ que a la

vez de facilitar aQn más el comercio intrazonal, provean de mayor

fuerza a toda negociaci6n en el orden internacional.

El esque~a Argentina-Brasil puede tener por fin, un'~correlato abso

lutament~ novedoso con el proyecto en ciernes de complementación A~

gentina-Italia, que puede abrir cauces insosp~chados a. la evoluci6n

del sector externo argentino.

En sfntesis, es necesario definir una actitud aperturista hacia y

desde el exterior, en función de una nueva ~structura comercial, o

cupacional y tecnológica; que debe venir de la mano, como primera

instancia., de un movimJento inversor, Qnica vfa que conlleva adela~

tos. tecnológicos. Estos adelantos tienen que s~r compatibles con

a) el objetivo definido de convertir a la Argentina en un pais in

dustrialiiado y b) las' necesidades socio-econ6mi.cas del pais.

Para ello, entonces, es menester definir en forma toncertada las

prioridades que conduzcan a una aceleración en la tasa de crecimien

to que permita por .un lado, el fortalecimiento de la aptitud inver

sora generada a nivel interno, y por el otro posibilitar una adecua

da redistribución de los frutos del aumento del ingreso.

El proceso no estatá exento de dificultades. No todos los sectores

querrán comprender la necesidad de estos objetivo~ nacionales con-



certados.

VI

Pero del logro de obtener u n consenso r e l a t i v a me nte rnay~

r ita r i o s o b re e u á 1 es e 1 cam i no a r e e o r re r, b a s a d o en 1as p r-em··¡ s a s

anteriormente descriptas, provendrá el éxito que le perm¡tir~ a la

Argentina encarar con renovada fe su futuro.



Introducción

El mundo está experimentando vertiginosos cambios en sus estructuras

sociales, pol rticas y económicas, que muchas veces pasan desapercibl

dos en mérito a ser tan constantes como omnicomprensivos. Hay cam

pos en donde estos avances son revolucionarios, tales como la bioin-

-genierTa, la electr6nica y 'las comunicaciones en general. Y como

consecuencia l6gica de estos cambios la ¡nter-relaci6n entre pafses

se ha modificado sustancialmentes

Las corrientes comerciales internacionales están experimentando en

la alti~a década modificaciones mucho más profundas que en 'los Olti

mos 100 aRos.

Se dan situaciones tan lmprevisibles como la de grupos de bienes,

que de una década a la otra pasan, de ser estrellas del comercio in

ternacional, a convertirse'en el:ementos sobreabundantes y deprecia

dos, 10 que obl¡g~,a contener su producci6n para evitar mayores de~

censos'enlos precios, en algunos casos, catastr6ficos para 'parses

mono,productores de tal~~ bienes.

Estos cambios en las corrientes comerci,ales internacionales tienen

una clara éxteriorizaci6n en las conversaciones que se deiarrol1a

ron a 10 largo del mes de septiembre de 1986 en Punta del Este, en

el seno del 'GATT, donde se escucharon posiciones 'que hace pocos a

fios era impensable que pudieran ser defendidas porq~ienes las sus

tentan'en la actualidad~

La transformación del comercio internacional encuentra a una Argen

tina muy debilitada, afirmada aOn más su caracterfstica de pafs a

gro-importador, con bajas perm~nentes en suscoefitientes de inver

sión, con una actividad industrial empequefiecida, con una satura

ción en el sector de servic,ios improductivos y un decrecimiento en

su producción general.

A partir de esta desfavorable situación, la Argentina enfrenta una

necesidad creciente de divisas que' requiere:

a) para empezar a paliar, aunque sea en parte, la tuantiosa deuda

externa o sus servici6s de intereses;

b) para importar, aunque sea mfnimamente, los insumos imprescindi-
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bles no 'producidos localmente, a fin que las industrias puedan con'

tinuar con su nivel actual de o~eración; Y,

e) para po der importar aquellos productos que no siendo producidos

localmente, son requeridos para cubrir los niveles rnrhimos de vida

digna que merece toda población.

Sin embargo, las posibil ¡dades de exportación siguen concentradas

en aquellosru b r o s que continúan perdiendo precio y, como .f a e to r a

gravante, pierden sistemáticamente volumen demandado en el mercado

mundial.

La Argentina enfrenta entonces un pénorama crTtico y este' trabajo

se plantea explorar .Las po s lb l e s v I a de salida de dicha crisis, par.

tiendo del asertó previo que la anica alternativa para una soluci6n

a los problemas nacionales está en lograr una industrializaci6n que

permita un crecimiento sostenido y cada vez más eficiente de la pro

ducci6n.

Para revertir las caracterrsticas de pafs agro¡mport~dor no 5610 es

necesario tomar la decisión polrtica de convertirse en un pars in

dustrial. En la economfa no rigen los vo l un t a r l smo s y las leyes e

conómicas tienden a cumplirse en forma más o menos inexorable.

A partir de la decisi6n polrt,ica ~e emprender el camino de la indus

trialización t es menester estud~ar cómo debe insertarse la Argenti

na actual 'en las corrientes de comercio internacional, atendiendo a .

sus necesidades, y teniendo en cuenta las posibilidades que el sis

tem~ internacional bririda, en funci6n del futuro.

La Argentina ha dado un paso hist6rico. Se ha sobrepuesto a rivali

dades '-muchas veces impuestas desde afuera- con nuestro más lmpo r t an

te ve e l no : Bras i 1, Y ha p 1a n t e a.do 1a filo s o f Ta . de t r a nsi ta r un ca mi 

no en coman.

El objetivo de este trabajo consiste en anal izar las condiciones en

que se desenvuelve el c ome r cl o ln t e r ne c l o nal , los intentos de inte

gración que se puede observar en el mundo, las grandes tendencias

en 10 que hace a los flujos comerciales, e insertar en ese contexto

las caracterTsticas y diferencias estruc~urale~ entre Argentina,Br~

si 1 y Uruguay. Con esa base y el aporte de los documentos sus-
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criptas con los paises vec¡~os~ se han tratado de defin.ir ·1~5 ifnea5

más importantes que habrfa que tener en cuenta para que el asf~erzo

i n t e 9 r a do r con 1 leve a 1 o bjet i vo p 1a n tea do a 1 i n l e jo: 1o9 r a r una Ar

gentina desarrollada, que no es otra cosa que permitir darle a sus

habitantes un nivel sostenido de vida digna y acorde con los a~elan

tos que la civilización está obteniendo.

En consonancia con 10 antedicho, el plan de trabajo se desarrgl1a

rá de la siguiente ~anera:

- Un primer capftul0 de análisi~ de los antecedentes observables en

América y Europa Occidental en' materia de integraci6n;

~ un segundo punto,'nacleo de este intento, donde se tratan en deta

l1e los acuerdos binacionales recientemente suscriptos con Uru

guay y con Brasil. Especialmente en este aliimo caso, se habrá

de incorporar el espfritu de los textos de cada uno de los proto

colos, un .scmerc a né l ls l s i de las realidades, que en cada pais, ha

cen a la puesta en práctic~ del acuerdo. La extensión dada a es

te ·tema, está determinada por 'la convicci6n que, más allá de un

documento, el acuerdo Alfonsfn-Sarney 'puede ser un hito f undame n-'

tal en la vida económica de ambos pueblos,. y posteriormente de A

mérica ·Latina.

- A continuaci6n se estudiarán los datos más importantes de las es

tructuras ec6n6micas básicas y del intercambio comercial que ha

cen al objetivo ·planteado.

- Finalme'nte e n el ca pLt u l o uConclusione.s" teniendo co:mo apoyatura

los dat6s expuestos en l~s caprtulos precedentes, se integra el

tema en el curso macroabarcador de los ca~bios en la economfa mu~

d lal y s e. p la n t e a n 1a s propué s t a s del. en f o q u e, quea j u l e i o del

autor, debe imprimirse a la nueva inserción argentina en la econo

rnTa internacional.



1. ANTECEDENTES MEDIATOS

1.1. El mercado común Europeo

El proceso de formulación de la Comunidad Económica Europee tiene

una de sus primeras manifestaciones prácticas el 27 de ju~i1i;n de .. '

1952 con la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del

Acero.

Este trascendental a.contecimiento unido al é~ito que después de

l~s grandes reformas monetarias europeas de 1949,. tuvieron ~1 es

tablecimiento del .C6digo de Liberaci6n (que tenfa por obj~to eli

mi.nar por etapas sucesivas las restricciones cuanti·tat¡v~5 del co

mercio de merc~nc~~ y servicios intereuropeos) y la Uni6n Europea

'de Pagos (UEP) (que constituy6 un mecanismo para llevar a cabo la

liqu¡dac~6n de saldos financieros entre sus miembros), fu~~on

muestras claras de la voluntad polrtlca de los gobietnos-de avan

zar hacia una creciente integraci'ón de l~s economfas de sus par

ses.

Esa voluntad polftica t~vo concreción institucional el 25 de mar

zo de 1957, fecha en que se firmó el Tratado de Roma, e i~strumen

tal cuando el 27 de diciembre de 1958 entr6 en vig~ncia el Acuer

do Monetario Europeo -que sustituy~ a la UEP-.

Ello de enero de 1959, se inici6 el proceso de eliminación pro

gresiva de los dere~hos de aduana y los contingentes al interior

de 1os s el s par s es ~ u e . con s t l t uy e ron o r i 9 l.n a r i amen te la e EE, Y e 1

proceso qued6 completo ello de julio de 1968, con el establec1

cimiento del MeE al concretarse el tráfico irrestricto de mercan

eras de n t ro de 1 te r r i t o r i o de la eo mu n i dad, la a bol i e i 6 n de 1os ·

contingentes' aduaneros y derechos tarifarios, y la vigencia del A

r a n e e 1 Ex ter noC o mÚ n para el e o me r ei o con el resto de los par s e s •

En c o n s e c ue n c la , el Trat a d o de París, por el cual se estableció

en 1952 la Comunidad Europea del' Carbón y del Acero (CECA), fue

el antecedente inmediato del Tr~tado 'de Roma, instrumento que pu

so los cimientos de la Comunidad Económica. Europea en 1957. En

ambos documentos se persegufa el objetivo de integración econ6mi

e a s o b r e 1a b a s e. d e·1 e o me r e ¡ o e?mpe t lt l v o, a fin del 1e o n tri b u ir.. ·
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a la expansión económica, al aumento de la ocupación y a un cre

ciente nivel de vida en los estados miembros " (artfculo 2 del

T r a t a d o de P,a r Is ) y d e 11promo v er e n tod a 1a e o mu n idadel d e s a r ro

110 armonioso de las actividades económicas, una expansión con'ti

nua y equilibrada, un aumen'to de la estabilidad, una elevación a

ce le r a d a de los niveles de 'vida y relaciones más estrechas e.n t r e

los e st a d o s pertenecientes a ella" La r t . 22 del Tratado de Roma).

Alrededor de 1970 se formu'16 con claridad y de manera pablica la

necesidad de definir una polTtica .I ndus t r l a l q en e r e l ,

Tal fue el propósito del memorandum que la comisi6n dirigi6 al

Co~sejo con el t l t u lo "La PolTticaindustrial de la Comunldad "

(Comisión de la'CEE, Bru~elas, 1970). Los autores de ese docu-

mento a firman: 11A doce años de s u fu n da ci é n, ,y cuando acaba de'

terminar el perroda de transición ,que condujo a, la liberaci6n

del Mercado toman de mercancras, la Comunidad se acerca a una

nueva fase, se vuelve indispensable formular una polftica coman

para el desarrollo industrial que favorezca el establecimiento

de lo que podria llamarse un marco industrial europeo que asegu-

re al mismo tie~po las bases irreversibles de la unidad económi

ca de Europa Occidental t que~ pron~o habrá de ser polrti'ca, ello

gro de laexpansi6n económica y ,un grado 'razonabl~ de autonomTa

tecno16gica con respecto a s us principales socios de l exterior".

Ello de enero de 1973 se produce la adhesión del Reino Unido,

I r 1,and a y Di n ama r ca a fa e om u n ida d Eu ro pea y eorn i e nz a e 1 p roceso

de aproximación,de las tarifas de estos tres paTses que, culmina

ello de julio'de 1977 a l v q u e d a r completada la :uni6narancelaria

de la Comunidad ampliada.

Se puede observar cual fue la correlación del comercio interna

cional de los parses que componen la CEE en distintos afios: 1953 .

porque const·j·tuy6el qu e comenzó a operar la ·CECA y estaba en fu!:

cionamiento el Código de Libe'ración y laUEP;y a partir de 1959

aRo en que com~nz6 el proceso que llev6 en 1963 al establecimien

to pleno del Mercado Común Europeo hasta 1972 en que la CEE estu

vo integrada por sus seis miembros originales. Desde 1973, la
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Comunidad se integra de nueve miembros pero se referencian datos

correspondientes a .1.9 63 , 1968, 1'970, 1971 Y 1972 para que se pue

da analizarla evolución de la partic¡p~ci6n de este conjunto de

parses en el comerci.o mundial.

La comunidad de los seis que en 1953 representaba el 18.7 por

ciento del comercio mundial (cuadro N° 1), ya en 1959 habfaas

cendido al 22.4 y desde al1f sigui6 un persistente crecimiento

que 10 llev6 a casi el 30 por c l e nt o en 1972.·

Es' importante notar que el comercio intercomunitario que al co

m·enzarel .proceso de f o r mac lón del Mercado Común' era del 33.0

por ciento del total de las exportaciones FOS de los 'Seis, cre

ció persistentemente y en 1972 (el afio previo a la ampliación)

llegó al elevado guar'ismo del 49.3 por ciento.

Asimismo es de notar que las exportaciones extracomunitarias,

( es dec ¡re1 del con j un t o del o s Sel s e o n e 3 res t o del o s par s e s)

que era del 12.4 por cien-too del total mundial en 1953 (cuadro N°

1), habTa superado el 15 por ciento en los afios iniciales del

proceso para. descender lueg6 levemente, manteniéndose por debajo

de ese porce~taj~ por toda una década. Este descenso fue conse

cuencia de la desviación del comercio haci~ el·' interior

de la Comunidad, ya que el total de las exportaciones intra y ex

tra comunitarias creció sl n pausas en todo el pe r l o d o , pasando

del 22.4 por ciento en' 1959 al 29.3 por ciento en 1972.

1.1.1. Comunidad Ampliada.

En cuanto a los Nueve paTses, la evolución de las exportaciones

en el total del comercio mundial fue crectendo hasta el perrado

anterior a la adhes l ón del Reino Unido, lr l e nd a y Dinamarca -a

partir del 10 de enero de 1973- no obstante la carda de la par

ticipación d'e Inglaterra con respecto a las exportaciones mun

diales,(éstas pasaron del 18% en 1938 al 13 por ciento en 1948

descendiendo hasta alrededor del 10 pbr ciento en 1960 y no más

del 7 por ciento en 1972). A partir del comienzo del proceso

de acercamiento arancelario de l~ Comunidad ampliada en 1973,
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eo n u n a pa rt i e i p a ció n t o tal del 36 • 6 por e j en t o (c ua d ro -rJ o 1),

se comienza a evidenciar las consecuencias de la crisis petrole

ra que reduce esa participación -a un promedio del 33.7 por cien

to en el perrada 1974-77 para recuperarse al 35.3' por ciento en

cada u·no de los aftas 1978 y 1979.'

El c ome r c l o entre los Nueve que en 1963., representaban el 45.1

por ciento de las exportaciones Foa totales del conjunto (cuadro

N°1) crecieron persistentemente hasta l1ega.r en 1973 al 52.6

por ciento del comerciointercomunitario; por las consecuencias

en el comercio internacional de la elevación del precio de los

combtistibles sobre la estructura de los precios internacionales

y de las corrientes. comerciales, dicho guarismo baj6 hasta el

49.5 por ciento en 1975 para reemprender una tendencia ascenden

te que 10 Ilev6 al 53.6 por ciento en 1979.

las exportaciopes deJos Nueve a terceros p~rses que en 1963 era

de 1 18 •5 porc i en t o (e ua d ro N° 1), .f ue desee n die n d o' hasta el 17.9

por ciento en 1972 como consecuencia de la comentada carda de

participación del Reino Unido, (acentuándos~ eSa baja a partir

dé 1973 por el efecto combinado de la desviación del comercio al

interior d~ la Comunidad ampliada m~s la crisis del petr6Ieo),

hasta llegar a un rnfnimo del 15.9 por ciento en 1976 en que co

mienza un lento proceso de recuperaci6n para situarlo en el 16.4

por ciento en 1979.
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1.2. Asociación Latinoamericana de Int~graci6n - ALADI

1.2.1. Tratado de Montevideo

En 1960 fueron firmados los tratados de Montevi,deo y de Managua,

relativos a la creación de la Asociación Latinoamericana de Li-

bre Comercio (ALALC) y del Mercado CociOn Centroamericano (MeCA).

Con ello se' comol eme n t a b a una etapa de vínculos económicos bila

terales entre los pafses de América Latina con una nueva, tenden-

cia a la mu lt l La t e ra l Lza c l é n de dichas relaciones.

El tratado que da nacimiento a la ALALC, ,se firma en Montevideo

el 18 de febrero de 1960, entrando en vigor en junio de 1'9'61, Y

siendo sus partes c on t r a t an t e s Brasil, Ch l.l e , t~éxico, Paraguay,

Perú, Uruguay y Argentina, ·'incorporándose COn posterioridad Co~

lombia, Ecuador (161) , Venezuela (166) y Bolivia (167).

La ALALC fue un ln t e n to por dar una respuesta válida a la pro.ble-

mática económica que los pafses miembros en su .tonjunto afronta

ban, tratando as'r de implementar un mecanismo que, mediante la

ampliaci6n de los mercados, lograra la e xpa ns l ó n.i d e l comercio in

tra y extra zonal, transformándose en un instrumento dinámico

del desarrollo.

La revisión del Preámbulo yel' contenido del Tratado perm l ter.d ls-

tinguir, al solo efecto de un mejor ordena~iento, entre pr¡nci~

p l o s , objetivos, metas y medios,alos'que.se define convencional-

mente, de la siguiente forma:

a) Principios: Motivación fundamental que impulsa a los protago-

nistas y marco de referencia final;

b) Objetivos

e) Netas

d) Hedios

Prop6sitos a lograr, para los cuales se establecen

medios;

Objetivos cuantificados;

Instrumentos para lograr objetivos;

haciendo la salvedad que en determinados casos, algunos objetivos

son merOs medios para lograr ,btros de mayor amplitud.

* Acelerar el desarrollo económico (Preámbulo).

Principios * Mercado Común L~tinoamericano (Preámbulo).

-;t: Incremento del comercio con el resto del m.u ndo (Preá~

bulo.
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* Lograr nueva~ modalidades del comercio recrpro-

ca (Preámbulo).

* Ampliación de los mercados (Preámbulo).

;'-: Expansión y diversificaci6n del comercio 'intra-

zonal (Pre:imbulo y arte 10 - 14).

Objetivos

~1e t a s

t·1ed i os

* Reciprocidad de benef¡~ios (Preámbulo y arte 10

12) •

* Complementaci6n e integración, económica (Preám-

bu.loyart.· 10 - 1-5 - 16).

-;', eo o r d i n a e i 6 n de p1anes d e d e s a r rollo (p r e á mbulo y

arte 16).

* Zona de libre comercio (Preámbulo ~ arte 1 y 2)

* Eliminación gradual de las barreras (Preámbulo

. y a r t . 3).

~t~ Ne 9 0 e i a C' ion e s •

IV) •

La zona de libre comercio, debTa perfeccionarse en un perrada de

12 afi~s; plazo que luego f~e prorrogado hasta 1980, al desapare-

cer la discriminación'existente a rafz de las barreras aduaneras.

Sin embargo la ALAlC no ha cumplido con las expectativas puestas

en ella.

Dentro de un precario marco inicial-se trataba únicamente de una

zona de' libre comercio- funcionó muy modestam~nte durante los prJ

meros a~os de su creación.

Las concesiones a.rancelarias superaron los porcentajes exigidos y

se produjo un peq~e~o aumento del intercambio entre los pafses

miembtos, pero no puede afirmarse que estas ;endencias hayan ejeL

tido una influencia considerable sobre la industrialización lati-
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noamericana.

Con el andar del tiempo se comenz6 a sentir que el proceso de in

tegraci6n económica que se instrumentaba a través de la ALALC co

menzaba a estancarse. El ritmo de concesiones fu e decreciendo,

y la tradicional estructura del co~ercio exterior de los parses

latinoamericanos no se modificaba sustancialmente.

El proceso de integraci6n ·econÓmica instrumentada a través de la

ALALC tuvo comiehzos d1frciles y el progreso logrado hasta el

presente es Tnfimo.

No se han·logrado acuerdos de co~plementac¡6n industrial muy si~

nificativa. Las negociac¡one~ a~ancelar¡·as entre los parses

mlembrosestán virtualmente e s ta nc a da s e una·vez logradas las des

gravaciones apropiadas para los artrculo~ no competitivos, las

posibilidades para la~ nuevas desgravaciones que pudi~ran signi

f l.car "sacrificios'l a las industrias l oc a.le s no se han concreta

do.

Tampoco el int~rcambio intrazonal ha aumentado 10 suficiente co

mo para que pueda afirmarse .que el Tratado .de Montevideo haya e

jercido un impacto significativo sobre la ·industrialización de

1os pa r ses mi emb ros de 1a ALALC .• ·

Las importaciones y eXP9 r t a c i .o n e s intrarregionales aumentaron a

penas un 35% en ·105 primeros cuatro añ o s del f un c lonam len to de

la ALALC.

Este intercambio s.igue siendo insignificante ¿on tendencia decre

ciente~ representando menos del 10% del comercio exterior total

de los parses de la ALALC -hoy ALADI- (cuadro N° 2 Y 3). La pa~

te del intercambio que corresponde a la p ro du c c l ón man u f ac t u r e re

tampoco es s¡gnificat¡vo~

Más allá de los vaivenes de las reuniones internacionales y de

las declaraciones oficiales en apoyo del establecimiento de un

mercado coman latinoamericano, es evidente que éste está lejos

de r e a 1 iza r.se.

Los pafses miembros de la ALALC no han podido crear un mecanismo

apropiado que asegure una distribución equitati~a de los frutos
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de la integración económica. No ,se han logrado acuerdos ~ffi1pm,rta!:!.

tes de complementación industrial. El problema de pagos regiona

les no ha sido resuelto. La i mp o s l b i I i d ad de coordinar l a p«ll itl

ca de transporte de los pafses miembros ha permitido 3 los manop~

lios de navegaci6n seguir controlando la regi6n.

En fin, no se ha logrado formular una planificación económica efl

caz y una coordinación' de las diversas polrticas económicas, eacio

nales a nivel regional.

Lo definitivo es que los miembros de la ALALC no consiguieion, en

veinte aRos, cumplir el co~promiso básico del Tratado de 1360

(complementado por el Protocolo de Caracas, de 1969) de constituir

una tizona de libre comercio" q ue t J n c l uv e ra "10 esencial d e l comer

cío reciproco".

1.2.2. Tratado de 1980'

Los paIses de la ALALC en 1980 transformaron el esquema inicial

en el vigente actualmente, o sea la Asociaci6n Latinoamet5cana de

In,tegraci6n (ALAD1), que recogió las experiencias de su anteceso

ra e implant6 un esquema más flexible que permite, en cierta medi

da, un retorno a vinculaciones de tipo bilateral o pltirilateral,

pero con caracterTsticas diferentes de las que tuvieron .vigencia

a n t e s de 1960.

Firmado en agosto de 1980, el Tratado de Montevideo, que reempla

z6 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) por la

Asociación La t l n oamer lc ana de l n t e q ra c l ó n (ALADI'), solamente tuvo

vigencia plena a partir de marzo de 1982, cuando se co n c l uv ó el

proceso de sti ratificación por los once parses signatarios.

El Tratado de Montev-i'deo de 1980 es en buena medida cons-ecuencia

de la imposibilidad de superar las divergencias entre los parses

que desea'ban acelerar el proceso de integraci6n sobre bases dis

tintas de las establecidas en el Tratado de 1960 -en las que se

combinaron la liberación automática y programada de comercio re

crproco, la adopción gradual deun arancel "externo coman y la

distribución concertada de nuev~s inversiones industriales entre
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los Estados miembros de la ALALC- y los que no aceptaban ese tipo

de esquema de integración.

En 19 69, 1o s p r i me r os con s t i t u yero n e 1 11 Gr u p o An d l n o ti , con 1a f i J:

ma del Acuerdo de Cartagena. En él formalizaban las propuestas

cuyas adopción, a nivel regional,· ·re s u 1 t 6 imposible a n t el a o po sl.

ci6n de 10·s I la me do s flpafses grandes'l.

La polftica económica de estos óltfmos tiende a enfatizar la libe

ralizaci6n a~ancelar¡a como un fin en .sr mismo, sin considerar la

necesidad de aplicar Una tarifa aduanera coman para todos los par

se s de la región·., Se señala a u lt r anz a los b en e fl c l o s de la li

bre empresa dejando ~elado una planificación econ6mi~aeficaz y

una coordinación iriter-reqional.-de los ·planes de desarrollo ¿onsi

derada como esencial pa r a ·.lograrla con s e c uc i ó n ; de una serie de

cambiosestruoturales .e n la s economfas latinoamericanaso<,Fi:nalmente~

se alude especialmente al aport~ del capital extranjero, sin ha

cer cons¡der~c·iones especrficas en torno de los intereses de las

empresas latinoamericanas (véase punto 1.·3.)

A diférencia del Tratado de 1960, el de 1980 no contempla, expre

samente, un"programa de liberación del comercio"; se limita a de

terminar que los mecanismos que instituya deberán facilitar el de

s a r r o l l c de tres funciones básicas de la ALADI: lila promo c i én y

regulación del comercio re~tpr~co, la· complementaci6n econ6mica y

acciones de cooperación económica que coadyuven a 1~ ampliación

de 1os roe r ead o s II ( ar t re u 1o 2).

Como tratado-marco, el de la ALADI deja un amplio margen de manio

bra a los gobiernos para utilizar, en grado más o·menos intenso y

en ámbito geográfico también variable, los diversos instrumentos

antes mencionados (a excepción en cuanto al ámbito ·geográfico de

la preferencia arancelaria regional), con 10 cual establece un ti

po sui géneris de proceso de integración, ·cuya intensidad podrá

variar segan los sectores y aún segan los parses.

Debe reconocerse que mientras el deterioro de.l comercio se conere

ta en el perrada 1980/84, perdiéndose posiciones ganadas durante

largo tiempo, ALADI en estos cuatro aRos no ha sido capaz de ar-
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ticular una respuesta efectiva que impida el deterioro del ¡nter

cambio. Lo que resulta es que en estos cuatro afias ALADI casi

no ha,podido ir más allá de cerrar defectuosamente la llamada lI e

t a p a d e t r a n s i e i 6 n 11 d e ALA Le a ALA O, I q ue e o n s i s t ra f un da me n tal ~

mente en la renegociaci6n del "patrimonio histórico de ALALC" a

fin de consolidar las preferencias arancelarias otorgadas ~n el

periodo 1960/80'.

Fuera de esta tarea, s610 se han suscripto algunos nuevos acuer

dos de.alcance·parcial netamente bilateral y de escasos efectos

multiplicadores de comercio.

En el marco de la actual crisis AlADI dispone en su propia natu

raleza de un instrumento clave 'como es la 'Ipreferencia arancela

ria regional 'Iquesi bien ha sido establecida durante 1984, pudo

considerarse inoperante por la forma como ha sido "implementada.

1.2.3. Moneda Latinoamericana
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El mecanismo consistirra en asignar a cada pars un ~rédito en es

ta "ruon ed a latinoamericana" acorde con su i mpo r t a n c l a comercial

en la regi6n. Cad'a p a Ls generarra un .comerciode compras y ven-

tas en esta " mo n eda l a t l n o ame r l c a n e " con la .ca r ac te r Ls t l ca cen-

tral que los saldos se puedan equilibrar s610 en base al comer

cio y que, .por consiguiente, los pa I se s deben aceptar de antemano

la imposibilidad de obtener saldos importantes en divisas del co-

mere'io intrazonal.

eu a n t o má s .v e e e s .se eo n s I 9 a ha ee r ro t a r e 1 eréd i t o l nl e i a 1 en m0

neda latinoamericana por vía del c ome r c l o ; mayor será la cantidad

de bienes y servicios que cada pafs podrá movilizar por este mec~

nismo en el contexto de un comeicio g'lobal equilibrado para la re

gi én ;

Esta "mo ned a l a t l n o ame rl c ane" t e nd r Ja en su a s l qnacl ón inicial

costo nulo par~ los pafses y ·serra 1nconvertible en divisas, aun

que tendrFa poder cancelatorio tdtal' dentro del área. El costo

nulo y la inconvertibilidad i~ducirá a los poseedores de esta mo

neda latinoamericana a gastar los saldos rápidamente para hacerse

de bienes.

Un aspecto fundamental es que los operadores privados (exportado

res, importado.res y bancos) de ¿ada'pars conozcan los saldos del

c omer c io en "mo n e d a l a t l n o ame rl c a na " de todos los p a Ls e s miembros.

De esta forma identificarán los banc6s centrales con ·mayor interés

para operar" en e~ta moneda, es decir, los que desear~n comprar si

tienen saldos a f e vor ie 1evados de la· moneda latinoamericana o. los

que querrán vender bienes por tener saldos en contra e~ la moneda

reg iona 1 •

La posibili~ad de introducir un cambio tan profundo en la forma

de comercialización en América Latina se ha discutido ampliamente

durante ~1 afio 1984, sin haberse llegado a una conclusión defini

tiva sobre las posibilidades concretas de implementaci6n que ten

dr I a el establecimiento de una rn o n e d a latinoamericana.
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1.3. Pacto Andino

Hac·¡a mediados del de~enio de 1960, los paises que después ¡nt~

grarran el Grupo Andino,cojn·cidi~ron en la b6squeda de un nuevo

modelo de integraci6n más adecuado a sus necesidades, que el es

quema dela ALALC no lograba satisfacer.

Con ese propósito, dentro de las pautas~ fijadas por la Declara~

ción de Bogotá, suscripta en 1966, BolIvia, Colomb¡a~ Chile, E

cuador, Pera y Venezuela. emprendieron un intenso y laborioso

proc~so de n~gociac·iones que culminó con la ~probac¡6n del Acuer

do d e ea·r t a gena •

Este acuerdo de int·egraci6n subregional, suscripto en 1963, creó

una o rq a n l z acl ón l n t e rnac i on a l con el fin de "p r omover el desa

rrollo equilibrado y armónico de los pafses miembros, acelerar

su.crecimlento mediante la i.ntegraci6n económica, facilitar su

participación e~ el proceso de inte~raci6n previsto en el Trata

do de t'1ontevideo y es t ab lece r condiciones favorables para. la con

versión dela AlALC en un mercado compn, todo con lá f¡~alidad

de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de

los habitantes de la s ub req l ó n " (a rt, del Acuerdo).

Para alcanzar estos objetivos, el Acuerdo se propuso establecer

una unidad o comunidadec.on6mica, la que, "paralela y coordinada

mente con la formación de un me r ca d o " común subregional (artfcu-

lo 26 del Acuerdo), constituye. la fase f in a l del proceso de inte

graci6n andina. La integraci6n económica hay que entenderla co

mo un proceso dinámico que exige la superación de etapas previas

para a l c a nz a r 1ae.ta p a final , que es la rea 1 iza e i 6 n de los o b j e

tivos comuniiarios.

Oe 1a z o n a del i b r e e o me r e ¡ o e s t a b 1e ei dae n e 1 T r a t a d o d e t·1 'On t e 

video" que creó la As oc i ac ló n Latinoamericana de Libre Comercio

(ALALC), en el año 1960 se quiso pasar sim"ultá'neamentea una u

nión aduanera, a un mercado coman y a· un~ unión o comunidad eco

nómica. Un~ y otra formas de integración se proponen crear un

s 6 1o es p a e i o e co n 6m i· ce, i n t e 9 r a d o p o r e 1 te r r i t o r io d e los. parseos

mi em b ros , donde 1as pe r s o n a s y. 1os b i enes pueden c lr e u 1a r 1 i b r e -
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mente, sin restricciones al ingreso de los nacionales. de esos

paises y sin losl'gravámenes y las restricciones de todo orden

que incidan sobre la import~c¡6n de productos originari.os del

territorio de cualquier pa Ls miembro" (articulo 41' del Acuerdo).

La eliminación de esos gravámenes y restricciones debe ser auto

mática e irrevocable (artrcul0 45 del Acuerdo).

Pero si el librecambismo debe prevalecer en las relaciones· entre

los parses miembros,' en las relaciones de éstos con terceros par

ses debe preval~~et el proteccionismo de la industria nacional y

subregional mediante la adopción de un arancel externo comOn (aL

tfculo 61 del Acuerdo).
\

Lueg.o de consagrar el po s t u l a d o necesario de loqra r un desarro-

110 armónico y equilibrado de la subregi6n y de conferir a la in

tegraci6n un papel prep~nderante entre los medios para la trans

formación relativamente sustancial de' las eco nom I a s n ac.l on a l e s,

dicho instrumento impuso.un programa par~ la formaci6n de un es-

'pa~¡o económico integrado a través de.l empleo, en forma simultá-

nea de procedimientos de apertura de los mercados nacionales y

de programaci6n conjunta de algunas actividades productivas, en

especial' en el sector industrial. La combinación de ambos meca-

nismos, as1 como la formalización del objetivo instrumental de

lograr, igualmente, laarmonizaci6n de las polfticas económicas

nacionales, ~convirtieron al nuevo esquema en un modelo de inte-

gración no intentado, hasta ·entonces, por ningan otro grupo de

paises latinoamericanos.

El desarrollo de dicho programa no ha estado exento de trop¡ezo~

AsT, por ejemplo, se debieron realizar importantes ajustes antes

de cumplir e l primer lustro de su' funcionamiento, para posibili"-

tar la adhesión de Venezuela. De igual manera, poco tiempo des-

pués se efectuaron infructuosos esfuerzos para evitar el retiro

de Chi le. Ambos acontec¡~ientos afectaron el ritmo del programa

y c ond i c io n a r o n las modalidades de aplicación de a l q un o de sus

mecanismos.

Otras dificultades surgieron de la naturaleza misma del proyecto
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de integración y, en alguna medida, de 10 ambicioso'de sus.metas.

Transcurridos los plazos prescriptos por el acuerdo de Cartagena~

no se lograron los consensos necesarios para adoptar formalmente

mecanismos ·t·an importantes como el Arancel Externo Común y la ar-

monizaci6n de ciertas polrticas económicas.

Al alcanzar su primer. decenio, el esquema subregional estuvo ame-

nazad~ por una crisis caracterizada por la ¡nsatisf~cc¡ón, el des

creimiento y la incertidumbre.

Como contrapartida a las metas no cumplidas y a los interrogantes
" \.

sobre el ··futuro~ ·es.·pos¡b~e exhibir logros materiales nada desde-

Rabl~s -como el más diversificado. comercio intr~subregion~l-, que

constituye signo inequTvoco de l~ paulatina transformación de las

¡nterrel~ciones económicas ent~e los pafses de la subregión.

Por otra parte, pese a las tensiones resultantes de u~ relativo

estancamiento del programa de inte9r~ci6n económica, 'la expansión

del esquema continti6 desde el pun~o de vista institucional. A

pa~tir de 1980 el Acuerdo de Cartagena completó su. desarrollo tns

titucional al ser establecido su Tribunal de Justicia.

Paralelamente surgió una. propuesta nueva de manejo de las relacio

nes recrprocas, un sistema de 'cooperación polftica entre los paT-

ses .andinos, el' cual se institucional iz6 en el Consejo Andino de

Ministros de Relaciones Exteriores y el Parlamento Andino.

Por Oltimo los cinco parses desarrollaron una dinámica acción

coordInada en el campo de las relaciones económicas internacionale~

tomando como base los i.ntereses comunes generados por el programa

de integraci6n y logrando la suscripción conjunta' de convenios in

ternacionales con terceros pafses.
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normalizar la situación del Mercado Coman, asT com6 los que bus

caron modificar el esquema procurando profundizar el proceso a

través de la creación de una·comunidad económica y social.

Por otra parte, la situación polTtica en la subregi6n se fue de

te~iorando en lós altimos afios, y ello contribuy6 al estancamien

to institucional _del sist-ema.

Sin emba~go, el mercado ha ido desarrol1ándo~e con·bastante re

gularidad. Continúan funcionando. los6rganos del Tratado y se

suceden las reuniones, aunque sin encontrar las soluciones de

fondo que la situaci6n requiere. Además, el Tratado General te

nra prevista una duración de 20 afios que expiró en junio de 1981,

interpretándose que, al no habe~ sido denunciado por ningún pafs,

el m l s mo ico n t i nü é vigente.

Los resultados de· múltiples estudios sobre los costos y benefi

cios de la integraci6n centroamericana revelan que ésta ~ dado

un positivo impulso al desarrollo de los cinco paTses.

Al Mercado Coman se le pue~e adjudi'car más o.·menos la cuarta pa~

te de la tasa de crecimiento del PNB entre 1962 y 1968.

La integración ha producido efectos positivos sobre el conju~to

de las econornras centroamerlcanas, y se puede afirmar qu~ sus be

neficios son mucho mayores en la 'industria que en-la agricultura.

En ésta es la creación de comercio la que domina como origen.de

ef e ct o s positivos. En cuanto a la l n d ust r l a , son causas lino tr.!

die ion a 1e s lila s q u e prod u e en los ma yo r es b en e f i cl o s; 1a d es v ia 

ción y la supresión de comercio son más importante que la crea

ción del mismo, y sugieren una tendencia a la industrialización

de sustitución de importaciones de amplio espectro. Si bien los

ahor.rosd·e divisas son -importantes en 10 que respecta a bienes

finales, -los efectos de demanda intermedia son negativos.

El balance de todo ello es mostrado como favorable al bienestar

de la regi6n.

Si diversos estudios coinciden en la existencia de beneficios de

la integración, también se ñ a l an que el gran defecto del proceso

,es la mala distribución de esoS beneficios. En el caso de Hondu
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ras los efectos del proceso integrador fue~on menores que para

el r e st o de los p a l s e s , Por su parte, 10·5 paTses c e n troarne r Lc a>

nos recibieron beneficios en el siguiente orden decreciente: Gua

temala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

La participación relativa de Guatemala en el comercio intrarre~

gional centroamericano alcanz6 al 44,8% de las exportaciones en.

1982 (cuadro N°4) contra el 22,3% anotado en 1960. En cambio,

Honduras recorrió el camino inverso~ ya que de 22,6% que repre

sentaban sus exportaciones en el comercio intrarregional en 1960,

cayeron a s610 el 6,7% en 1982.

Actualmente la integraci6n centroamericana se e~cuentra sometida

a las influencias negativas de las crisis económicas y polfticas

que sacuden a esos pa l s e s, y si bien aún se mantiene un grado - de

interdependencia mayor del que se podrTa calcular, las difictilta

des se acrecientan.

·Un problema de urgente solución es la carencia de-medios de paqo

para compensar los saldos bilaterales de comercio; a más largo

plazo se deberá enfre~tar la dificultad·de cooperación entre ~is

temas econ6mico~ disTmiles, y la necesidad de protecci6n a los

pafses de menor desarrollo relat¡yo~ y a los sometidos a costosos

procesos de reconstrucción económica.

La problemática situación qu·e sufr~ Centroamérica, afecta a todos

los aspectos de la vida social y polftica de la regi6n; varios

pa l s e s del área ven transformarse sus -tradicionales estructuras

de pode~ económico y polftico, en tanto crecientes dificultad~s

econ6micas no pueden encontrar perspectivas de solución. los en

frentami~ntos militares y polrticos -existentes en el área ·alejan

aún más las posibilidades de cooperatión regional ,en mom~ntos

en que las medidas adoptadas frente a la crisis econ6mica las ha

bTan debilitado seriamente.
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1.5. Comunidad del Caribe

El Tratado que crea la Comunidad y el Mercado Coman del Caribe

fue firmado en 1973 por Barbados,'Guyana, Jamaica y Trinidad

Tobago.

Entró en vigencia ello de agosto de ese aRo para los cuatro

estados f l r rnan t es. Otros o c ho países del Commonwealth del Ca-

ribe ingresaron tanto a la Comunidad como al Mercado Común den

tro del a'Ao de su entrada en vigencia.

El tratado tiene tres objetivos globales, que son: a) promover'

la coordinación de la pol'rtica exteriqr de la~ pa'rtes firmantes;

b) desarrollar áreas de cooperación funcional, y e) alcanzar
-

la integración económica por medio del Mercado Coman, creado por

un Anexo del Tratado.

El movimiento de integración económica del Caribe plantea la i~

novadora y compleja tarea de tornar viables un conjunto de eco-

nomras de la regi6n, en su mayorfa fragmeritadas y marginales.

Estas "rn l n l " o "m ic r o e c onom l a s " son reducidas, f r á q ll e s y muy

dependientes de los mercados exteriores.

'Sal'vo pocas excepciones, todas él1as poseen recursos limitados

y tradicionalmente han debido r e c u rr l r a la asistencia financie

ra y técnica del exterior para apuntalar sus endebles finanzas

públicas e' l mp l e me n t a r su desarrollo e conórn l c o ,

Con pob l a c lone s que, van desde los '12.'000 ·a los 5 mi l l one s de ha

bitantes y agrupados mayormente en la categorra de.75.000 a

125.000 habitantes, tienen dificultades para mantener los servi

eios requeridos por un Estado moderno.

Al ml smo tiempo, una se rie de factores que comprenden estrechos

vfnculos históricos y culturales con los paTses desarrollados

de Europa Occidental y Améric~ del Norte y el importante papel

que el turismo desempefia en la región han dado origen a expecta

tivas de niveles de vida que exceden la productividad prevale-

ciente en sus ecortomfas.

,Como algunas de estas "m l n i e c o n orn Ia s" han cambiado de si tuac ió n

d~rante los dos últimos decenio~, pasando de la condición de co
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l o n i as o "Estados asociados" a la de naciones independientes, se

han volcado a la integración económica en una. tentativa por sUP~

r a r algunas de sus debi lidades básicas.

La evaluación de los éxitos 'y los fracasos del proceso de inte

gración inicfado con la firma del Tratado de Chaguaramas debe com

pararse con la situación 'Isin el tratado" y medirse por su contri

bución al desarrollo de los pafses miembros.

En es t e s e n t ido, 1a eomun i da d del ea r i b e a b r i 6 1a s pos i bi 1 i da d es,

de otra forma in~x¡stente, de dive'rsificar la producción e ini~

ciar el proceso 'de industrializaci6n.

Para ello hubo que s'uperar, en primer lugar, las dificultades

geográficas de numerosos territ-orios desperdigados en el océano

y con altos costos de. comunicación y transporte; en segundo lu

gar, hubo que sentar las bases para disminuir las restricciones

'que ofrecen los merc~dos diminutos que no permiten el aprovecha

miento de las e co nom I a s dees'cala ni proveen adecuadamente de m,a

terias primas, productos semiel'aborados o mano de obra califica·

da.

Pero 10 que es más importante~aan, el' Mercado ComOn del Caribe

p e r mlte sumar esfuerzos para enfrentar los problemas del desarro

110 econ6mico. de los pafses miembros~ a. fin de diversificar la

estructura productiva, generar empl~o, incrementar los ahorros,

estimular al sector privado y mejorar la capacidad de negocia~

ci6n de los parses frente al res.to del mundo. Objetivos que su-

. peran al de incrementar simplemente el comercio recrproco •

.Sin embargo, ~si como los beneficios potenciales que ofrece la

integración del Caribe y su convergencia con el resto de América

Latina son innumerables, los costos. también so n altos.

Se 'deben dedicar grandes esfuerzos· a intensificar el comercio re

crproco y aumentar l~ proporci6n del comercio intrarregional con

respecto al comercio total (8,5% promedio de importaciones y ex

portaciones en el perrada 1975-1978).

Debe, además propenderse a una mayor participación d~l resto de

América Latina en el comercio extrarregional, sobre todo si se
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tiene en cuenta que en 1967 el 35% del comercio del Caribe se

destinaba a Estados Unidos y el 20% a Gran Breta~a, mientras

que la participaci6n interlatinoamericana era insignificante.

Pero aún cuando·las proporciones del intercambio comercial me

joran sustancialmente, si las exp~ctativas se. centran ~n¡camen

te en los bene f l clo s que brinda la ll b e r a ci ó n del comercio sin

compensación de las desigualdades regionales, estos beneficios

serán insuficientes para vencer las fuertes tendencias naciona

listas. que.buscan, sobre todo, eliminar l'as condiciones de su

subdesarrollo.

El movimiento integracionista ha logrado acrecentar el comercio

l n t ra r r e qlona L, en especial. en lo que se r e f lere a la exporta

c lón de manufacturas. de l as islas más grandes a las más peque

ftas. También ha tehidq un éxito relati~o en materia de arre

glos monetarios. Se estableció un mecanismo de compensación

multilateral con lTneasde crédito acordadas para facilitar los

pa qos .

Por otra parte, un ente monetario multiterritorial, la Autori

dad Monetaria del Caribe Oriental, fundada por las siete islas

del Mer¿ado Coman del Caribe Oriental, ha estado operando sa

tisfact6riamente casi·a la manera de un Banco Central entre

los pafses menos desarrollados de la CARICOM.

Con respecto a la 1 iberación de las 'corrientes de capital in

trazonales es poco 10 que se ha adelantado, principalmente po~

que existe el temor de que ello favorecerí·aalos países más de

sarrollados en detri.mento .de los menos desarrollados.

Asimismo, se regist·raron algunos avances' en mater.ia de transpor

tea.éreo y ma r Lt l mo , 10 que es de 'particular importanc.ia par a

las islas de menor tamafio.
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).6. Conclusiones

Se han examinado los antecedentes más relevantes ~ue en materia

de integración regional se pudieron observar en Europa Occiden-

tal y América.

De los análisis efectuados surge una conclusi6n primaria: la de

sigual suerte que han corrido, por un lado los intentos de int~

graci6n a nivel de paises subdesarrollados, frente al é~¡to a1-

tanzado ~or el Mércado Coman Europeo a partir de sus modestos i

nietos como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, -allá

por ·el afio 1952- como un pacto de alianza entre s610 dos paises.

Desde esa fecha, y aún co ns l d e r a ndo que se u n I a n economías en

situación de plena reconstru~ci6n por la guerra reciente, los a

vanees que la Comunidad Económica Europea ha logrado fueron no-

tables.

Simplemente un par de datos para apuntar: han pod·ido constituir

al grupo de las naciones europeas, en el int~rlocutor impresci~

dible.en cualquier tipo de discusión a nivel internacional, y

fundamentalmente, tal como se observa en l.as cifras, han creci-

do, mejorando sustancialmente sus relaciones intra-área.

Los otros ejemplos de integración, algunos con mayor y otros

con menor desarrollo, muestran que en todos los casos los ¡nt.en

tos ·hechos por pafses subdesarrollados han chocado con" incohve-

nientes, fruto por otra parte de la d e fl c le n t e estructura p r o>
" .

ductiva que cada uno de los pa I s es lleva al incorporarse a nive

les supranacionales.

Si se observa el Pacto Andino se puede hallar en él, quizá el ~

jemplo más c~mpleto de los otros acuerdos analizados, y que ha

propendido en· cierta forma, a tener algOn viso de concreci6n re

levante y efectiva. No obstante ello, y partiendo de ·la base

que un acuerdo de ¡ntegr~ci6n ·supone mucho· más que una uni6na-

duanera (la concertación de polfticas, 10 que realmente signif!

ca abandonar posiciones soberanas desde el punto d~ vista econ~

mi ca .pa .r a campa r t i r d e e l s l o ne s ~ n i ve 1 s up r a na e i o nal ), e 1 Ae ue r -

do de Cartagena tampoco ~a avanzado'mucho.

El Mercado Coman Centroamericano, constiturdo por naciones pe-
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quefias, y sobre todo muy pobres, poco es 10 que ha 'podido hacer

en profundidad para transformar la situación de extrema miseria

en que viven buena parte de los pafses signatarios.

Párrafo especial merece la Asociaci6n Latinoamericana de Inte

gración. Desde hace largo tiempo, mucho es 10 que se ha habla

do y escrito.

No se profundizará aqur en argumentaciones 'de tipo polftico,

donde es obvia la necesidad de compartir objetivos comunes con

las naciones hermanas unidas en raTees históricas comunes~ pero

la problemática económica supera esos objetivos.

Los resu'ltados del intento integracionista a nivel latinoameri

cano son escasos. Los niveles de comercio lntrazonala nivel

del área- no arrojan, a 10 largo de las Qltimas décadas, cifras

al e n t a'do r a s ,
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2. NUEVOS INTENTOS

Los parses subdesarrollados que intentan emprender un camino

hacia su crecimiento, hacia 'su desarrollo económico estructura

do para convertirse en Nación integrada, sea cual fuera el mo

delo que intenten aplicar para la consecución de este objetiv~

t ro piez a n no rma 1ro e n t e e o n un - f a e t o r re st r i e t i vo f u nda men tal: .

el sector externo. Normalmente se producen estrangulamientos

'en el abastecimiento' de divisas a poco de comenzar a emprender

su marcha.

Esta convicci6n ha llevado al Gobierno Argentino, segan sus de

clarac~ones,' a convertir a su polrtica exportadora en una de

.la s llaves p r l o r l t a r l as del a c cl on a r i d e la.eco.nomia y es en es

te conte~to donde se inscriben los dos elementos bajo análisis

en este Capftulo: El Acta d~ Colonia y los Protocolos· Alfonsin

.Sa rney.
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2.1. Acta de Colonia

El 18 de mayo de 1985 se reunieron en Colonia (Uruguay) 105 pr~

sidentes de Argentina y Uruguay.

Luego de dos dIa s de reuniones se decidió la creación del "Con

sejo Ministerial Argentino-Uruguayo de 'Coordinación y Consulta",

con 1am l s I 6 n de promover la j n t e 9 r a e i 6nee o n 6 m l.e a y social en

tre estos parses.

Paralelamente se firm6 el "Acta de Colonia l ' donde se sientan

las bases para avanzar en la integra~i6n econ6mica.

El Acta de Colonia rescat~ como principal instrumento para con

segui r' este objetivo el CONVENtO ARGENTINO-URUGUAYO DE COOPERA

el .o N ECoNo ~1 I CA ( CAUeE); d en t ro d e cuya s d i s pos i e ion e s· s e 11 eva 

rán adelante las acciones integradoras.

El CAUCE es un Convenio de cooperación económica firmado por Ar

gentina y Uruguay el 20 de agosto de 1974, y junto al Protocolo

Adicional de septiembre de-o 1976 y decretos diversos, c o n f o r ma

el conjunto de disposiciones dentro d~'las cuales ambos pafses

llevaron adelante una experiencia integradora que funcionó par~

lelamente a las disposiciones que r e q I an en l a Asocl a c l ón Latinoa

mericana de Libre Comercio (ALALC).

Con posterioridad se decidiO su continuidad al crearse la Aso

ciación 'Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980.

Los principios y la operatoria que caratterizan el funciona·

miento del CAUCE tienden a coordinar las acci'ones conjuntas de.

ambos pa I s es , t e n.l end o en cuenta para ello 'la .cond l c i ó n de pais

de menor desarrol1oecon.6mico relativo, del Ur·uguay.

·En el acta de Colonia se establece que la Repablica A~gent¡na

procede~á a la desgravación total de su universo arancelario in

dustrial para la importación de productos originarios y proce

dentes de la Rep~blica Oriental del Uruguay, hasta un 5 por cie~

to de la producción argentina respectiva, registr~da para cada

producto en el afio anterior.

Para los productos calificados como sensibles, la Argentina prº

ce de r á a 1a des. 9 r a va e i 6 n to tal El e los in s umo s , e o n e 1 Ú n .i eolí -
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mite ¡nic'ial minimo del 2,5 por ciento de la producción argenti-

na respectiva registrada para cada producto en el afio anterior.

Cuando existan casosexcepc~onales de situaciones crfticas de de

terminadas producciones argentinas, se establece que ambas par-

tes 'acordarán el porcentaje que, de dicha producción, la RepObl!

ca Oriental del Urug~ay podrá colocar ep la Argentina. Para a-

quel10s productos originarios y procedentes de la República 0-

riental del Uruguay, respecto de los cuales no se hayan cuantif!

cado la producción respectiva, la RepOblica Argentina procederá

a 'la desgravaci6n total sin lrmites cuantitativbs, pudiendo no

obstant~ establecer en aquellos casos debidamente justificados,

restricciones arancelarias hast~ ~lcanzar un margen de preferen-

cia mTnimo del 50 por ciento del arancel vigente para terceros

p~rses o el mejor tratamiento que para el producto en cuestión

la RepCiblicaArgentina haya negociado en ALADI, aplicándose el

que fuera menor, debiend6 llegar a la desgravación total en el

término de diec,iocho meses.

Por su parte, la Repablic~ Oriental del Uruguay procederá a la

desgravación total ,de los bie'nes de capital y productos indus-

triales originarios y procede~tes'de la RepOblica Argentina que

no sean de producci6n nacion~l, excepto de aquellos productos de

origen argentino que representen más del 30% de las importacio·

nes totales uruguayas. La Repdblica Oriental "del Uruguay podrá

d e c l a ra r sensibles a aquellos pr od uc t o s industriales de origen'

nacional, como asimismo a aquellos a elaborar por plantas indus-

triales que estuvieran en proceso de instalación, reduciendo to-

talo parcialmente las concesiones otorgadas.

Dentro del marco del Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica N° 1,

cada parte se compromete a la eliminación total de gravámenes y

restricciones no arancelarias que incidan sobre las importacio-

nes originarias y procedentes de1a otra parte.
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2.2 Protocolos Alfons1n-Sarney

2.2.1" Perspectivas de la integración. con Brasil.

Los presidentes de la Argentina y el Brasil f Lrrnaro n una serie de pro

t o co l o s que s ientan las bases para un arn p I io acuerdo comerci al, eco n ó

mico y de beneficiosos alcances.

Se trata de' decisiones que indudablemente habr~n de ejercer una no des

deñableinfluenc'ia sobre la evolución futura de ambas naciones. En. el

caso particulaf argentino, el ~xito o fracaso de las acciones que se

a do p te n par a i mp 1em e n t a r los a eue r d o s p u e den .ca n s t l t u j r s e e n un i n s 

trumento gravi~ante para superar la crisis, o para la agudizaci6n de

la desintegrac¡'ón productiva •.

En cambio, para el Brasil, u n a economía en expansión, con elevada ta

sa de c r e c i mle n t o i y de participación en el comercio mundial, los acuer

dos con Argentina no constituyen necesariamente un eje principal en su

estrategia. 'Esta se incl l na cada vez más a p r l o r l z a r sus vínculos con

el polo desarrollado del planeta, y en segundo t~rm¡no en profun~izar

su presencia en los mercados de Africa y Asia. Ello no desmerece sin

embargo, la importancia delos frutos que pueda obte~er de una adecuada

co~plementaci6n con la. Argentina.

Pero tampoco para .l a Argentina, el acuerdo con el Brasil, constituye en

si mismo la soluci6n de sus problemas. La integraci6n productiva y re

gional interna son 'pripridades que no se pueden omitir, y la actual po>

litica econ6mica deberi modificar muchos de sus aspectos para óbtener

resultados fruct1feros de la estrategia de integraci6n.

De tal modo, ambos paises llegan a este acuerdo en situaciones que

se han definido como asimétr·icas. 'Brasil se ha caracterizado por

ser un país cuyo sesgo expansivo se ha basado permanentemente en

f u e rte s e s tImu l o s al proteccionismo de su economía interna.

No es precisamente el modelo seguido por Argentina en la Gltima d6ca~

da.

Otro elemento gravitante 10 constituye la disímil tasa de formación

de cap¡t~l y el diferente grado de tecnología incorporado en lasestruc

turas productivas.

Bras l J crece. Argentina no.

Como part~ de una caracterización general Br a sil tiene un tipo
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de cambio permanentemente subvaluado, todo 10 contrario de la Ar

gentina. Generalmente la brecha es ele'vada, 10 cual convierte a

los argentinos en compradores de· productos b r a s I leños yen turi!.

tas permanentes de Brasil. Esto será difrcil de revertir a cor

to y mediano plazo.

Brasil cuenta con un e s t ado y una~urocr:acia, cuyos rasgos de e

ficiencia son superiores a las mismas instituciones del lado ar

gentino. Razones hist6ricas y polrticas se han conjugado para

que ello fuera asf.

Por 10 demás las antinomias entre "sectores no se dan con la mis

ma intensidad que en nuestro pars·. El estado brasilefio es un a

gente de promoci6ndel e"mpresarJ"o b r asl l e ño . El estado" argentino

y los empresarios argentinos se encuentran permanentemente ~nfren

tados y prejuiciados el uno coritra el otro.

Pór ello este tema debe estar abierto a debates ·nacionales ya que

hace al futuro del proyecto argentino como pafs. No puede por

tanto quedar circunscripto' a los funcionarios o a los sectores

produ~tivos directamente involucrados en cada protocolo.

Los protagonistas de las tratativas subrayan que el punto de pa~

tida que permitió llegar a los protocolos de Buenos Aires fue.la

definición de un 'proyecto pol Lt lc o , inspirado por la realidad in

ternacional: el mundo está marchando hacia las grarides unidades

económicas. Los ejemplos del mapa son el Mercado Coman Europeo,

los Estados Unidos -que por sr solo tiene dimensiones continenta

les-, el 'COMECON de los pafses socialistas, China y Japón.

Después de observar ese cuadro, los diplomáticos llegaron a la

conclu.sión ~ue .el Brasi 1 y la Argentina estaban en condici~nes'

d e e r ea r u n n ue·v o es p a e i o e con 6m i ce cemú n , ca paz d e d i nam iza r 1a

integración regional.

En este caso la creación del conjun'to económico estuvo inspirada

en la necesidad de abrir las puertas hacia el s I q lo XXI: un pa I s

apremiado por afios de esta·ncamiento económico, desinversi6n neta

e imposibilidad de c~ear nuevos empleos (Argentina); el otro,

condicionado en su objetivo de no estancarse en el desarrollo
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tecnológico.

La nueva sociedad binacional ~mpieza con· un mer~ado ampliado de

170 mi llones de consumidores, donde es posible que Argentina

pueda vender los bienes que su mercado hasta ahora deprimido no

puede absorber, en el Br a sil , quien a su v ~ z 1ep r o vea a su socio

los equipos que éste. precisa para renovar su capacidad producti

va, y que además un paTs le compre al otro los bienes que hasta

ahora ·se importaban de otras zonas.

Pero más allá de la polrti~a y la diplomacia, los negociadores

tomaron otradefinici6n: "Las circunstancias hist6ricas hacen q ue

hoy, part~ del progreso económico ·no pase por las llamadas indus

trias básicas, sino por las ind~strias relativamente altas en ma

teria t e c no l ó q l c a i v cerebro-intensivas", IIE1· ingreso al próximo

siglo no será a través de la c e l ul o s a ; el papel, los automóviles.

o la petroqurmica, sino a través de la informáti¿a, la biotecno-

l6gica, con el control de patentes ~ de la comercialización de

productos".

f·.~El núcleo de un modelo industrial só l Ld o es la industria de bie

nes de capital ll
•

El proceso integrativo tiene ~se ~il0 conductor, bajo objetivos

coincidentes: la modernización teno16gica, la mayor eficiencia

en la asignación de los recursos en la·s dos econornras y, en fin,

el crecimiento •

.Los prin6¡pi~s ~ue gufan el Programa de Integración y Cooperación

Económica acordado en Buenos Aires en 1986 , hablan de las ambi

ciones de los dos parses, y de la preocupación por el equi librio:

~t:· Programa gradual , con etapas anuales de defini.ci6n, neq oc l a c l ó n,

ejecución y evaluación.

* Programa flexible, de forma tal de poder ajustar su alcance,

rit~o y objetivos.

* Programa en etapas, con un conjunto reducido de proyectos inte

grados en tod~s sus aspectos, que incluye la previsión de armo

nizar simétricamente las polfticas para asegurar el éxito y la

credibilidad del proyecto.
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* Programa equilibrado, en el sentido que no debe Jnducir a

una especial ización de las economfas en sectores especfficos;

que debe estimular la integraci6n intrasectorial; que debe bus

car un equilibrio progresivo, cuantitatlvo y cualitativo del

intercambio, por grandes sectores y segmentos, a través de la

expansión del comerc¡o~

El mercado regional aparece como un mecanismo defensivo frente

a las barreras p ro t e c c lonls t as de otros p a Is e s , las tasas de in

terés fuera del control de los deudores, y las bajas ~n .10s pre

cios de las materias primas.

El pro~eSo de integración, por otra parte no ·está limitado a la

'Argentina y el Brasil, sino ab·ierto a otras naciones de la re

gión.

Los dos gobiernos han expresado a través de sus funcionarios que

al poder polftico s610 le cabra crear el marco, las condiciones'

pa'~a la integraci6n, porque el 'resto ~los negocios y las inver

siones- le correspondfa a los e~presarios privados de uno·y otro

lado: la integraci6n no depende 56·10 -de la magia de".' los acuerdos,

pe ro é s t o s s o n ".u n buen p u n t o d e par t i da.

Los beneficios deben ser mutuos, porque de eso dependerá que' sub

sista la relaci6n: el punto de par~ida' encuentra a los dos par

ses socios en distintas situaciones, pero los dos pueden obtener

más ganancias asociá~dose.

El Brasil es un mercadó expans'ivo, donde el consumn excede a 1~

p ro d u e e i 6 n y .p r e s i o na s e b re 1.0 s p re c i o s, ml en t ras.' en 1a A r 9 en t i 

na la capacidad productiva permanece parcialmente ociosa por la

lenta recuperaci6n del mercado interno~ es posible un ma

yor comercio.

Si Ar gen t i nap ue d e vender-le más al Br a sil , encontrará sal ida pa-

ra los productos primarios que.ven las puertas cerr~das de los

mercados protegidos en el mundo desarrollado, y que frena el re

punte del comercio exteri-or.

Si Argentina expotta más, obtiene recursos para atender su deuda.

externa, aumentar su estancado Producto Bruto Interno, recuperar
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los afios de retroceso en la inversión y en los salarios~ y al mis

mo tiempo mejora,r el producto in~ustrial sin descuidar el sector

agropecua r l o .

Hás allá del simple 'estimulo al intercambio comercial, el Acuer-

do pone en marcha una complementación económica más compleja,

la cual involucra desde lrneas especiales de crédito hasta la re

moción de barreras tarifarias y tratamiento preferencial en la

compra de productos e'n un pars por el otro.

El potenci~l de las naciones no puede ser medido' solamente por

sus indicadores de producci6n. La viabilidad social, polftica y

t eo no l ó q l ca .de Brasi l y Argentina 'es, en gran parte, .. semejante.

Con un Producto Bruto Interno conjunto de 320 mil millones de d6

lares y, 'paralelamente, una deuda externa sumada de 150 mil mi-

l l on es de dólares, los dos paIse s 'presentan situaciones econ6mi-

cas semejantes, en las cuales la deuda externa y la escaSez de

reservas crean la n ec e s l dedpa ra que re f uer ce n su poder de negoci,!

ci6n con el resto del mundo, principalmente con los ~arses acree

dores, y que intenten protegerse más contra la manipulación ¡nter

nacional de intereses y precios.

2.2.2. Protocolos

El acuerdo Alfonsfn-Sarney se compone de ,protocolos espe¿fficos

que se analizan en los siguientes apartados.

Protocolo N° 1ti .

El Protocolo N° '1 establ'ece una unión aduaner~ entre ambos pafses

a los efectos del comerclo de bienes de capital. Es decir que

para .un a "Ll s t a coman", negociada a partir de una "Lista u n l ve r r-

sal", regirá .e r an c e l c er o entre ambos pal s e s y ninguna traba ex-

tra-arancelaria, en tanto que para terceros paTses establecerá

un ,arancel externo coman. El número de productos de la 1 ¡sta co

man deberá incrementarse semestralmente hasta representar al fi-

nal de 1990, por 10 menos el 50% de la "lista un l ve r s a l '",

El comercio se expandirá en forma equilibrada y las pbltticas pª

ra el sector tenderán a ser simétrrcas en ambos parses.

E 1 i n te r e a mb io 9 1o b a 1 te n d rá un n i ve 1 de re f ere n e i a d e dos mil
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un n í v e l de 300 millones en 1987 y llegando a 750 millones de dó

lares en 1990.

En tanto el super~vit cuatrimestral acumulado no sea superior al

10% del valor 'de referencia, el comercio se considerara e qul l I>

. brado.

El restablecimiento del equil l b r l o tendrá distintos mecanismos en

función del n i v e 1 del ba 1 an ce obten ido. Si éste se encuentra en-

t re ellO Y el 2 0% de lva 1o r de r e fe r en c l a, se i n e 1ui r án n ue -

vos p r o d uct o s en la 1 í s t a común y según el .Pro t o co l o N~ 6 los

Bancos Centrales habilitarán líneas de crédito contingente para

financiar la parte de contado de las exportaciones del pais' defi-

c l t a r l o , necesarias para obtener el equilibrio.

Si supera el 20%, se incrementara a este fin .el Capital del Fondo

de InversJones para el crecimiento econ6mico (cr~ado en el Proto-

ce 1o N~ 7). Los aportes serán iguales por parte de ambos países y

por un valor equivalente al monto del desequil I b r l o registrado. Es
\

te incremento financiar§ inversiones en.el pa1s deficitario que me~

jorar~n su capacidad exportadora. Si el des~alance supera el 40%',

se r á n ado p t a d a s 1 as 1I me d idas n e ee s a rl a s ti par a e o r re9 i r 1o •

Los productos de la lista cornGn, con origen en·uno de los dos pa1

ses, se consl de r a r án de origen local en las compras del Sector Pú

blico en ambas naciones.

Se mantendr~ el margen de protecci6n respecto a terceros de modo

que el nivel de la misma sea similar en ambos palses.

Cada país podrá compensarlos reintegros e i nce n t i v o s a la expor-

tación o to r q a do s parel otro, 'para los productos de la 1 i s ta co>

mún y se compromete a no adoptar incentivosadi·cionales sin pre-

vio acuerdo de las partes.

La cliusula de origen establecida, determina que el porcentaje en

valor de los componentes importados de terceros países (de los

productos de la 1 i st e común), no podrá superar el 20% del precio

del producto comerciado. La comparaci6n tendr~ en cuenta los

p rec i o s FOB y, en au s e n ci a de éstos, para el· producto terminado
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se considerará el precio Foa de venta del exportador, descontado

los impuestos internos, en tanto las materias primas de uso uni

versal importadas, que no. hayan sido objeto de procesamiento in

dustrial que las haga especrfi~as para. su utilización en la fa

bricación del producto final, se.consideran de- origen local a es

tos efectos.

Los Ministerios de EconomTa de la Argentina y de Hacienda del

Brasil asegurarán una relación de tipos de cambio real efectivo,

entre ambas monedas, que sea equil ibrada y estable a los fines

que las polfticas cambiarias sean neutrales respecto de la comp~

titividad relativa de los productos tr~nsados.

El protocolo sobre bienes de capital f~e definido como una ~spe

cie de "embri6n" de una f u tur a lI un i 6 n a d ua ne r a l l: protección con

junta, arancel cero p~ra l osvp r od uc t o s de la lista c ornü n y trat.!

miento de producto nacional a los productos de las dos naciones.

La proyección del acuerdo sobre las economfas de los dos parses,

y en particular sobre los sectores de bienes de capital ~ surge

de las cifras más recientes sobre su pa·rticipaci6nen el comer

cio exterior latinoamericano de maquinarias y equ¡~os de trans

porte. Por un lado, no s610 se acentOa la po~ibil¡dad de un ma

yor intercambio bilateral de ~os productos del sector, sino que

la complementaci6n ~bre la perspectiva de una mayor presencia en

el mercado regional.

SegOri datos de Latinequip, los once pafses que componen la ALADI

importan en 1984, 15.300 millones de d6lares en bienes de capi

tal, y de ese monto s610 5.700 millones estuvieron ·representa-

dos por .b l e n es o rl q l n a r lo s de la zona.

Los c ap Lt u lo s incluidos en el Protocolo 1·, por otra parte~abren

un campo de desairol10 más amplio q~e el abarcado, hasta ahora

por las exportaciones de bienes de capital de la Argentina y el

Brasi 1.

La Argentina participa hoy s610 con el 1,8 por ciento de las im

portaciones·de bienes· de capital del Brasil y absorbe el 4,8 por

e i e fl t o de. 1a s e x po r t a e ion e s d e l -B ra sil e n e 1 r u b ro. E 1 Br a sil ,
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Las exportaciones de maquinarias y equipos de transporte ~rigin~

dos en América Latina si bien aumentaron d~l 0,4 por ciento en /

197Gal lt2 por ciento del total mundial en 1981 y al 1 t 4 por //

e-lento en 1983, t Le n e n v.un peso ¡nferiaral alcanzado por las im

portaciones de América Latina, que representaron el 8,6 por cien

to del total mundial.

De los tres mayores importadores de bienes de,capital de la re-/

gi6n (México, Venezuela y Brasi'l), la participación de proveedo

res latinoamericanos es pequefia, inferior al promedio para la re

gi6n en 1982.
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La industria de bienes de capital tiene una larga historia en

Argentina,Y Brasil, pero en las últimas dos décadas han tomado

rumbos distintos. E1 Bra sil s e e o n v i r t i 6, s e 9 ú'n a 19 u n os e s pe e i 2-

listas, en uno de los paises más desarrollados del tercer mundo

como productor de bienes de capital, después ,de China. La'Arge~

tina, en tanto, sufri6 una calda prolongada en su producción do-

méstica 'de maquinarias y equipos, para empezar a recuperarse re-

c l é n en 1983.

En '1 a·' i n d us t ri a d e b ie n es d e ca p ita 1 en 1a Arg en t ,i na, ,1 a fa b r i-

caci6n de productos metálicos tiene una participación relativa

muy elevada de casi el 50% del valor agregado del sector, mien-'

tras cuantitativ~mente es de escasa importan~¡a la presencia de

los subsectores de maquinaria elé~trica y ,no eléctrica.

Es poco importante también la,fabricación de material de trans-

porte comparado con Brasil.

Sin embargo, en los altimos afies result6 destacable en la Argen-

tina el desarrollo tecnológico de ciertos proveedores de maquin~
\

rias y equjpos por influjo del programa nuclear~

·El desarrollo alcanz6 también a empresas fabricantes de tubos

sin costura, equipos para la industria petrolera, equ¡p~mientos

para obras hidroeléctricas y maquinarjas agrTcolas.

En el Br a .sl 1 , la industria de bienes de capital e r e e ló considera

b 1eme n te en 1a década de 197 O: 13 , 3 por e i e n t o po ra ñ o en e 1 p e-

rrodo1963-74 y 8,3 por ciento en el p e r Lod o 1975-80. El coefi-

ciente de abastecimiento local pas6 del 71 por ciento en 1975 al

76 por c ¡ en to en 198O• E1 d esa r ro 1los e -t r a d u j o en u na ¡:',~n):po r t a .!!.

te sustitución de importaciones de bienes 'de capital de elevada

complejidad tecnológica.

los problemas, sin émbargo, también eS,tuvieron presentes en el

Brasi 1, porque en 1983 la producción de bienes de c a pi tal fue casi

si un 40 por ciento inferior a la de 1930.

La~ export~c¡ones de bienes de capital crecieron en la década del

170, al punto que el co e f i c l e nt e de exportación pasó del 5,5

por ciento en 1975 al 13 por ciento en 1930.



L~s exportaciones contrarrestaron en,parte la carda en la pro

ducción para el mercado local.

En la composición del sector, por otra parte, el subsector de ma

quinarias no eléctricas ha adquirido un peso significativo, ya

que segan los datos disponi'bles para 1979, la producción de ma

quinarias no eléctrica representaba él 52 por ciento del valor'

de la producción, de bienes de capital, mientras las maquinarias

eléctrica~ y equipos de transporte sumaban cerca de un 21 por

ciento.

Aunque constituyen un porcentaje· relativamente pequefio dentro de

todo el movimiento del sector, los bienes de capital sobre pedi

do representan, por otro lado, el, volu~en de ventas más concreto

en la industria de base, ya que influyen d e c l s l v amen te en el flu

jo global de las expottaciones de los parses'.

Este sector que ha venido desarrollándose plenamente en la déca

da del 170 en Brasil, en 1985 mostró el primer resultado positivo

de los últimos seis años. "En relaci6n a 1984, el crecimiento fue

de 3,7%."

Hay que destacár que los resultados a nivel de sub-sectores pro-

d u e t o r e s d e e q u l p a mLen t o s f uero n ba s tan t e .: d i fe re n t e s' : 1os

fabricantes de bienes mecánicos y de calderas (que tienen un uso

más generalizado en la industria) tuvieron un desempenomás' favo

rable en relación ,a los sectores eléctrico-pesados, "ferroviario y

.naval" en donde es mayor la dependencia de la demanda estatal,

cuyo nivel se mantuvo bajo en 1985.

A pesar de la recuperación o~urrida en el sector, aún se observa

que la ociosidad media del afto fue elevada (alrededor de un 40%

con un nivel de utilizaci6n de capacidad situándose en, 58,8%).

En las industrias electro-eléctr'ónicaS pesadas, donde 1~ compe

tencia está subordinada a un cart~l, existe un dominio de empre

sas interna~¡onales.

En el caso de las industrias de equipamientos metal-mecánicos p~
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sados, le corresponde a las industrias brasilefias la producción

de equipamientos menos sofisticados. En ambos casos, por 10

tanto, existe la preponderancia de la demanda del sector p~bli

ca, esto -es, una vinculación del nivel de actividad ·'con. las in

versiones gubernamentales.

En 1985, P~trob'rás gastó, en la contratación de servicios, com

pras de materiales, m~quinas, equipamientos y componentes junto

a 1os pro v e e d o r e s na e ion a 1es U$ S 997, 8 mi 1 1o ne s, de un t o t a] d e

U$S 1 .069 millones, quiere ~ec¡r que el 93% fueron adquiridos

en el mercado interno.

En cuanto al destino de las exportaciones de Argentina, en 1983

el 36 por ciento del valor exportado fue absorbido por América

Latina.

tos bienes de capital sob~e ~edido ~stuvierón representados pri~

c l pa l rnen t e por tubos de acero y barcos',' siendo compradores parses

extrazonalesmi.entras qu e voa r a 'el resto de los b I en e s de capital

sobre pedido, la regi6n ha sido ~n ~eneral el destino más impor

tante',si se exceptúan las máquinas ,peneradoras y los materiales

para circuitos eléctrlcos.·

Pero el fuerte de las expo~taciones argentinas está concentrado

en los bienes de capital seriados, y .el mayor pes o. e s t é re p re-.

sentado por los motores de combustión' interna -un tercio de los

bienes seriados- y .las máquinas automáticas para la informaci6n.

Se destacan también los productos de series largas, como tracto

res y-máquinas de coser y de escribir. Entre los bienes de ca

pital de serie corta, se destacan las exportaciones de avibnes,

máquinas - herramientas, maquinarias a q r Lco l a s y maquinarias pa-

ra excavaci6n.

Los bienes de capital seriados que exporta Argentina comprenden

una gran variedad de productos cuyos montos son, empero, relatl

v a me n t e pequeños'. Do S r t e ms - má q u i nas a u torn á tic a s par a 1a i n-

formación y Otiles para perforación- reunieron casi la mitad

del valor exportado por el pars, y fueron destinados hacia paf

ses desar·rollados. La gran ma~or¡a de los bienes de 'capital se



40

riados t en cambio, tuvierori' como dest¡~o principal el mercado la

tinoamericano.

Por esa razón, los convenios de crédi'to recrproco, deberTan ser

incentivados, asr como la bdsqueda de estabilidad de las monedas

nac'ionales, para que haya paridad cambiaria, evolucionando segan

los costos internos de los paises.

En el ámbito de la eonsolidaci6ndélos· renatientes regrmenes demo

cráticos, las iniciativas gubernamentales y e~presariales existen

tes hasta ~1 momento Se incluyen en la propuesta de desarrollo

del Cono Sur de la CEPAL.

Protocolos N° 2 Y N° 3

El protocolo N~ 2 establece el compromiso de compra~de Brasil a

la Argentina, de velamenes mrnimos de trigo que crecen deSde

1.375.000 Tn. en 1987 hasta 2.000.000 de Tn. en~ 1991. Simultá-·

neamente se considera a la Argentina proveedor privilegiado del

Brasl1 y a és.te, comprador privilegiado.

El volumen previsto para 1987 podrá ser satisfecho con otros gra

nos,. hasta ~lcanzar el valor equivalente.

El N° 3 crea un Grupo de Trabajo que definir~. un conjunto de pro

duetos alimentitioi cuyo abastecimiento en un pafs podrá ser com

plementado por la producción del. otro,.a los fines de aumentar

la· 'seguridad al imentaria en ambos.

También deberá proponer la gradual armonización de polrticas so

bre producci6n, a.lmacenamiento, transporte y distribuci6n de los

citados alimentos.

Mientras al.gtinos pasan' hambre y at·ros no saben 10 que hacer con

Su exteso de producción, los' pafses en desarrollo, también

enfrentan probl.emas t co~o el crecimiento de la demanda de pro

ductos de consumo masivo y la producción insuficiente de alimeri

tos básicos, más allá de aquellos generados por 1~ pro?ia co

yuntura mundial.

En ese contexto, los Protocolos 2 y 3 del Acuerdo de Cooperación

Económica firmado en Brasil y ~rgentina deben funcionar como un
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primer paso en el sentido de autopro~e~ci6n y di,sminución de la

dependencia externa.

Los objetivos que atienden esos protocolos están explfcitos: a-

s e 9 u r a r ce ndie ion e s e s ta b 1es d e prod u e e I 6 n y a b a s t e e '¡mle n t o; a 

frontar las caracterrsticas inestables de los mercados interna

cionales y las polTticas agrrcolas de subsidios -además de ga-/

rantizar un abastecimiento adecuado en los casos de incidencias

del clima, variaciones naturales de las cosechas y deficiencias

en los sistemas de almacenamiento y transporte-'.

,El compromiso más claro es el -que se refiere al trigo, del que

Brasil no puede autoabastecerse, al tiempo que Argentina tiene

dificultades para colocar su produ~ci6n en el mercado interna-/

c l o na l ,

El Brasil es un tradicional comprador de trigo argentino, en vo

lúmenes que en la Ctltima década o sc lJ a r on entre el medio millón

y un millón de toneladas. Los niveles variaron-históricamente

en funci6n de condiciones de financiamiento, precios o acuerdos

c om pe ns a t o r Los con otros proveedores. E'nlos ü l t lmo s años el 1/

Brasil import6 un promedio anual de 4,,5 mill'ones de toneladas /

de trigo.

El volamen inicial de trigo involucrado en el acuerdo implica,

por cierto, una dif~renc¡'a apreciáble, sobretodo por la segur!

dad de 1a comp r a , pero tamb i é n por los vol úmenes: en 1985, fue

ron 850 mil toneladas, y en el primer semestre de 1986 ~e limi-

taron a 633 mil toneladas debido a que las lluvias disminuyeron

las cosechas argentinas.

En los Qltimos afios de los 170, las, compras llegaron a superar I

el mi'116n de toneladas anuales. Según el Protocolo, los volam~

nes rnrnimos en los próximos cincoafios serán: 1.375.000 tonela

das en 19,87; 1.450.000 en 1988; 1.550.000 en 1989; 1.700.000 en

1990 y 2.000.000 en 1991.

La situación del mercado mundial de granos -sobre todo la comp~

tencia con precios subsidiados ~or parte de los Estados Unidos
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El Protocolo N°3 l l amadov'Lom p l emen t a c lón del Aba s t e c i mi e n t o Al l rnen t e -:

.r i o 11 encierra en real ida d unm e can i s me de s te e k s reguladores entre los

dos pa l s e s. El stock no incluye productos e s p e c l f l c os ni obliga a un

al~acenamiento por todo el afio sino que el efecto regulador está favo

recido naturalment~ porque las dos econornfas tienen agriculturas

con épocas de siembra y cosecha distintas. Las reglas sobre

abastecimient6 no descuidan las producciones de la región: en las con

versaciones el Brasil prometi6 graduar sus compras de carne subsidiada

de la CEE péra evitar un efecto defiriitivo sobre las'corrientes comer

ciales; reservar una cuota de su mercado para las épocas en que la pr9

ducción argentina tiene excedentes,"y no utilizar las compras subsidia

das para avanzar sobre terceros me!cados.

Los problem~s que el convenio apunta a resolver son compartidos, y en

parte existen con~iciones para la complementaci6n, salvo en casos crr-

'ticos como el de la carne, que Argentina no está en condiciones de pro

veer al Brasil porque también sufre presiones alcistas por la carda de

stock y que el Brasil importa de otras zonas (CEE). Largos años de de'

sacertadas polTticas de precios provocaron un deterioro progresivo de

las existencias ganaderas argentinas, al punto que mfnimos aumentos de

demanda repercuten inmediatamente sobre los precios del consumo inter-

no.

El acuerdo de complementaci6n al'imentari~, sin embargo, abre la pe~s-.

pectiva de una exp6rtaci6n más flu(da desde Argentina de frutas fres

cas, lácte~s. y otros ~ubproductos ganaderos, asf como laminados de ace

ro que la demanda interna no alcanza a absorber.

Afines de agosto de 1936 el Brasi'l hizo su primera demanda de oroduc

tos agropecuarios e industrial'es a ser importados con arancel cero y

·1 i b re dei mpue s t o en 1a s o pe r a e ion es· fin a ne i e ra s (1 OF), e o n t ra t a mi en

tb preferencial para los producto~ argentinos.

Para export~r, en el momento, Brasil no ti.~ne mucho. la industria de

alimentac16n bra~ilefta sufri6 una carda de ·su producción ffsica y es

té produciendo apan a s conIe ca pa c ld a d permitida por su s proveedores.

La falta de' insumos (embalajes, principalmente) está dejando para el

sector una ociosidad entre el 5 y ella por ciento.



Entre los principales productos brasilefios qu~ podrran ser intercam

biados con Argentina, el café·contin6a encabezando la lista brasile

~a ~e exportaciones.

Esto quiere decir que, en el sector de alimentos, el comercio delos

dos paises continuará con.la balanza f a v o r abl e para la Argentina,

de quien Brasil siempre importó más de 10 que export6.

Protocolq N° 4 y 6

Con el objeto de expandir el comercio, el Protocolo N° 4 propone ac

tualizar y renegociar los compromisos asumidos por ambos pafses en

el marco de ALADI. Se pretende que dicha expansión sea equilibrada

dinámicamente y se estimulen 'las exportaciones del pafs deficitari~

Para ello, entre el 4 de agosto y e131 de octubre de 1986, se de

bra renegociar en Montevideo el Acuerdo de Alcance Parcial n° 1, sus

cripto el 30 de abril de 1983, conforme a los términos acordados el

·10 de julio de 1986 que f¡gu~an en el Anexo 1 de este Protocolo.

Las norma~ acordadas en m~yo' de 1,984 servirlan de gura para el fu-

turo acuerdo, del que se exclulrán los bienes de capital objeto de

la lLst a del p r o t o co lo ·N° 1. El acuerdo regirá por seis años pudien

do se r prorrogado por un pe r l o do similar'. Los productos que las

partes deseen excluir deberán r~duc¡rse a ~n mrnimo (entre ellos los

declarados sensibles). No podr~n disminuirse l·as preferencias exis

tentes para los declarados no sensibles.

Se negociará una preferencia porcentual para aquellos cuyo arancel

para terc~ros parses sea distinto de cero y no cuente con margen de

preferencia.

No podrán apl icarse gravámenes adicionales, ni barreras no arancela

rias a los productos que se negocien.

El acuerdo a renegociar es e·l que rigió las relaciones comerciales

bilaterales hasta el presente.

Algunos resultados conocidos~ en el caso de pr6ductos sensibles son

la ampliación de los cupos para la venta, por parte de Argentina,

de rubros tales como ajo, cebolla, frut~s y neumáticos. También

se obtuvo un margen de preferencia del lOOZ para la producci6n pes-



quera argentina, afectada por una cláusula de salvaguardia desde fe

brero de 1935.

Por el Protocolo N° 6, el Banco Central del Brasi 1 y el Saneó Cen

tral de la República Argentina ajustarán las condiciones técni~as y

bperativas que tornen más eficientes los mecanismos financieros re

cTprocos. AsT, después de firmadas las bases de la colaboración in

d u s t r lal en el' s e e t 'o r d e a 1 t a t e e no 1o9 r a , como e 1 de b i enes d e ca ni

tal, se torn6 necesario formalizar, en el Protocolo 4, la intención

de cam l na r para el IIdesarmamiento arancelario".

Este hecho es fundamental para iniciar la ~xpansi6n comercial tan

deseada entre los dos pars~s.

El Protocolo se r I a unaespeci,e de II~vacuna'l contra la histórica gue

rra psicolóQica entre las dos naciones vecinas, que tanto retard6

el pro c e s o de integración de la América Latina durante un siglo.

e,o n base en 1a n e e e s i dad apremiante dev i a b i 1 i zar r e 1a e ione s e o me r 

ciales más amplias entre Brasil y Argentina, de mejorar la liquidez

del sistema de compensaci6n de crédito recTproco y de atentiar los

pos ,i b 1es dese qul 1 i b r i os de 1 s e e t o r de b i enes de. e a p i tal, s u rgi 6 el

Protocolo 6 t que supone la implementaci6n del programa por medio de

d e e l s l o n es fin a n e i e ras en t re 1o s ba nce s e en t r a 1e s , con 1a fi na 1 ¡ dad

de compensar posibles desequilibrios en las balanzas' de c6mercio.

Los actuales gobiernos democráticos, prevenidos contra la ilusión

inflacionaria se encontraron con condiciones maduras para enfrentar

el' camino de'una polftica de cooperación.

Segan varios analistas, el gobierno brasileRo darfa prioridad t a

corto plazo, al int~rcambio de productos primarios, 'pue~ las expor

taciones argentinas ayuda'rfan a'l B'rasil a solucionar graves 'puntos

de estrangulamiento de la oferta, como el caso de la leche y de la

carne J que amenazaban la estabilidad.

El Protocolo crea dispositivos financieros para garantizar que los

bancos centrales ajusten los mecanismos de financiamiento recfpro

~o y los desfasajes en los pagos cuatrimestrales. Estos dispositi

vos permiten la apertura de lrne~de crédito contingente frente a

una demanda mayor imprevista.
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Durante seis meses a un a~o, o hasta por un perrada mayor,puede 0

curri'r la tendencia favorable en la balanza de uno de los dos paf

ses, y es por medio de lTneas de crédito contingente que se podrá

revertir la diferencia. Como este ~ispos¡tivo ya está previsto en

el Procotol0, el exportador siempre puede justificar~ ante el go~·

bierno en el momento en que sea necesario, la apertura de crédito

para nuevas importaciones. Es el caso del cuero, actualmente dramá

tico en Brasil. No se encuentra cuero para la fabricación de calza

dos, ni en Brasil .n l en Ar qen t l na , En este caso, es preciso e s t u>

diar la posibl~ importación de un tercer pats.

Más allá de las delicadas operaciones financieras para aperturas de

crédito, está la cuestión de 10 que se podrfa comprender por IIdesar

mamiento aduanero", que c ons t a en el Protocolo 4: son los criterios

para la r~negociac¡6n del Acuerdo de Alcance Parcial 1 (AAP-l).

Las autoridades de ambos pafses sostuvieron que era necesario uni

formar la polTtica de tarifas aduaneras argentina y brasilefta en re

lación a la de terceros parses. Esta unificación aduanera permiti

rfa la comercialización más intensas de productos declarados sensi

bles, como los electrodomésticos,. los cuchillos eléctricos, tostad~

ras y 1 icuadoras, que tienen buena aceptación en el consumidor ar

gentin,o.

Para los productos sensibles fue estimada una cifra básica de refe-·

rencia que po sl b ll Lt a r La el reinicio del comercio bilateral. En

1987 habrra un movimiento adicional de 300 millones de dólares ,en

tre los dos p~rses, y la perspectiva de un aumento de 100 millones

de d61~res para cada afio siguiente. Se espera que Brasil y Argen

tina retornen al nivel de 1600 ~il1ones alcanzado en 1982, casi 60

por ciento superior al de 1985.

Los productos sensibles brasileftos en relaci6n a Atgentina son del

sector electrónico, de la industria de punta y de transfor~ación.

La Argentina tiene" mucho más desarrollado el sector de energfa nu

e 1ea r .

Lo importante es evitar la competencia innecesaria alrededor de es

tos productos y establecer una polrt¡~a de complementariedad basa-



da en un ambiente ético de comportamiento comercial.

La tarifa aduanera se tornó un problema en el ámbito de la AlADI pO~

que los parses fueron forza.dos a extender ventajas a varios otros.

Este prob.lem~ es serio y demuestra que América Latina no está bastan

te integrada para formar un mercado coman. Por el10 t otros paises

se unirán al Brasil y a la Argentina por la fuerza de gravedad del

acuerdo.

Según a f i r m6 el ca n e ·il 1er b ras' l Je ño Sr. L. Se t u bal:

ti B ra sil Y A r gen t i na d e be r Iani ni e i a r negociaciones a pa r t i r de los

sectores en que se equiparan, 'de productos' que se -autocompensan en

el cambio, como es el ca~o de los bienes de capital. Pero se sabe

q ue si se desarrolla el sector de los u.sensibles" el Brasil podrá

r e q ue r ¡re 1 d e sqrav a mi en t o de es tos p r od ue te s , 1o que forza r ra 1a

modernización de la industria. En cinco aRos el Brasil podrá redu

cir de 5 a 20 por ciento del valor actual del gravamen hasta llegar

a cero. Pasa'do este perTodo d'e transici6n, se justificarfa el fi~

nanciamiento de. contingencia". IIEl fabricante de heladeras podrá

entonces. reivindicar un financiamiento para la compra de máquinas

para promover mejoramiento en su industria. Cinco afios habrran pa

sa d ;0 m l e n t ra s é 1 s e· p re par a ba • Es e n e s te eo n t e x t o q ue 1o s pro t o ce

los son distintos del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP-l). Ellos

son la declaraci6n pública y*la conciencia de un deseo político de

esa unión ·como declar6 el presidente Sarneyll.

Lo que se puede" deducir' de estos comenta'rios y de otras opiniones,

que resumen las aspiraciones del exportador brasilefio, es que exis~

teun ,pensamiento uniforme en cuanto a cuestiones fundamental.es,

convergentes a las mismas expectativas en el medio empresarial ar

gentino.

La formación de la Comunidad Económica Europea~ organizada a partir

de la liberación del comertio de carbón y acero, fue bastante dis

tinta de esta primera fase de cooperación industrial entre Brasil y

Argentina, que privilegia los sectores de alta tecnologTa.

Esta e l e c c l ón no se dl ó por cas ual ldad. El sector de bienes de ca

pital favorece a los dosparses, ya que ·es una via que va y vuelve,
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pero Brasil y Ar qe n t i n a no quieren discriminar los paises vecinos en

los entendimientos de un posible mercado común.

El desempefio del comercio exterior brasilefio fue considerado bastan

te sat.isfactorio por la FUNCEX -Fundación y Centro. de Estudios del

Comercio Exterior de Brasil- en 'el perrada entre enero y agosto de

1986.

Segan se desprende de los siguientes guarismos:

Las exportaciones en agosto de 1936 totalizaron 2100 millones de .d é

lares, 10 que representa un {ndice del 3,3% menor que aquel alcanz~

do en el mismo mes de 1985, cuando stimaron 2.200 millones de dóla-

res.

Los productos básicos más exportados fueron el salvado de soja~ mi

neral de hierro (b ema t l t e ) y carnes de pollo. Ap e na s el café en gr~

no y la s c ]a presentaron cifras declinantes. Entre los productos

industrializados, se. destacaron el aluminio en bruto, fundición, pr~

duetos qufmicos, máquina~ y aparatos mecánicos, material de trans

porte (i n e 1 u s oa u t o p ieza s), ca 1z a do s y carne vacuna i n d u s tri a 1i z a da.

En cuanto a las importaciones, bienes de capital y materias. primas,

incluso alimeótos, totalizaron en agosto de 1986, 903 millones de

d61ares~ valor 47,3 por ~iento mayor al perrado'correspondiente de

1985 cuando el total l l eq ó a 613 millones de d ó la r e s ; Va en el pe

rrodo enero/agosto de 1986, excluyendo el sector al imentario, la el
fra alcanzada fue de 6 mil millones de d61a.res, laque 'representa

un Tndice 40 por ciento mayor que en el mis~o perrada de 1985. El

superavit comercial del perroda enero/agosto de 86 fue superior en

5 , 4 po r e i en to a 1 de 1 mi s mo pe r ro d o de1 f 85 • Es t o e q u i va 1e a d e e i r

que en el mes de agosto de 1936 el superavit comercial de mil 'millo

n e s ded61aresfueinferior en 6,9 por' ciento al alcanzado en agosto

de 1935.

P~otocolosN~5 y 7.

·Hay dos Protocolos sobre los cuales ni las auto'ridades gubernament~

les ni la clase empresarial brasileña se han pronunciado con firme-·

za: son los Protocolos 5 v7, que tratan respectivamente, de la ela



.bo rac ló n de un proyecto de estatutos de empresas b lnac i on a l e s "qu e

contemple el deseo de asociación de personas juridicas de capital

n a c ion a l de los dos p a I s e s": y -de la 'creación de un Fondo de inver-

sión privi legiando el sector de bienes de capital y también la for

rnae i 6 n de empresas b l na e ion a 1es.

El Fondo, que se abrirra con un capital de 200 millones de dólares,

suscripta en partes iguales ~or los Bancos Centrales de Brasil y Ar

gentina, tendrra la finalidad de equilibrar la balanza comercial en

tre los dos parses. Aparte de los 200 millones de d6lares, el Fon-

do será alimentado básicamente por los montos del desequil ibrio en

bienes de capital, cuando en el intejcambio, alguna de las partes

obtenga diferencias entre el 20 y e) 40 por ciento del valor de re-

fe re nc l a • Pe reno s:e excluye la co 1ab o rae i 6n de ,bancosp r i vados p~

ra l n te qr a r el capital del Fondo.

En principio, en ·los;~medios privados' y oficiales se estima que l as

empresas binacionales contarfan con un crédi,to abierto por un total

de 200 millones de d6lares, con tasas de interés similares a'la de

los préstamos del Banco Mundial. Para recibir ese beneficio, los

proyectos tendrran que ser aprobados por la Secretarfa dé Industria

y Comercio Exterior de la Argentina y la CACEX del Brasil.

Las 'empresas binacionales no apuntarán s610 hacia los respectivos

mercados internos, sino t amb l é n 'hacia la 'competitividad en el mer-

cado i nternaci anal.

En esos lineamientos s~ inscribirTan las sociedades que ya operan

para b l o t e c nol o q La , e' ln c l u s o el más ,recienteacuerdc entre las fir

mas Ar;os Vil1ares, del Brasil, e Industrias t'1etalúrgicas Pescarmona

-IMP5A- de Argentina. Los dos grupos pretenden competir en Tailan-

dia e lrak, en las Areas hidroeléctrica y siderúrgica, respectiva-

mente, con un valbr de 100 millones de dólares.

Las binacionales atenderran también el mercado de obras públicas

-por ejemplo redes eléctricas y estaciones transformadoras- y pro-

yectos concretos t como probablemente los del sector ·petroquimico.,

Por' su parte, el sector de bienes de consumo durables no está ex-

cluído.



La 1 iberaci6n de las impo'rtaciones de automóviles fue uno de los a

suntos en discusión en las comisiones que estudian el acuerdo bila

teral. La venta de .modelos más sofisticados en el Brasi 1 podría fa

vorecer la industria de la Argentina ya que uno de los problemas del

Plan Austral fue el estancamiento del poder adquisitivo de la pobla

c l ó n , En conttapartida,el Brasil" podría 'exportar modelos más eco

nómicos para un determinado segmento que no estA siendo atendido p6r

la industria argentina.

El acuerdo de cooperación binacional tiene como objetivo favorecer

el sector privado, con una ampliaci6n del mercado, y no perjudicar

lo.

En el caso que ~lautom6v.i1 integre la lista de productos con 1 ibe

ración de impuestos aduaneras., los brasile~os podrfancomprar a pre

cios relativamente accesibles. -en campa'ración con los modelos nacio

nales- algunos' modelos corno el Peugeot 505 turbo o Renault Fuego.

Entre los empresario b r a s l l e ños , 'mientras tanto, la.opini6n es que

esta posibilidad está lejos de. concretarse.

Pro t o e o 1o N' o 8

El Protocolo N° 8 promueve los estudios técnicos para la venta de

gas natural a·Brasil por parte de la Argentina y para la particip~

ció conjunta-en programas de exploración.y explotaci6n petrel rfera

en territorio argentino. Se aliente el intercambio tecno16gico.,

asf como el de productos petroqufmicos y derivados del petr6leo.

Si ya existiera una integración entre los sistemas de distribución

de energra eléctrica de Brasil y Argentina, el Sur de Brasil no es

tarra, hoy, en la inminencia de sufrir un racionamiento en la dis

tribución, que se reflejar~ negativamente en la economrade la··re

916n y en el bien~star de la poblaci~n. El excedente que, hay en

este momento en la capacidad de generación argentina serfa ·suficien

te·para· eliminar la amenaza.

Este único ejemplo ~sbastante sólido para dar una idea de la impo~

te'neia, en el área energética, del proceso de integración económica

que Brasil y Argentina ~stán empeRa~os en desarrollar. Además, son
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muchas las evidencia de que ambos países' tienen mucho p a r a ganar traba

jando' conjuntamente en ese campo, como se viene cómprobando a tra

vés de la profundización de las conversaciones al respecto.

Brasil reúne condiciones para coopera~ con la Argentina en la m¡ni~

mizaci6n sustancial de u n enorme "desperdicio energético·', la que

ma de millones de metros c úb.l c o s de gas natural extraídos de los cam

pos pe t r o l I f ero s argentinos, al mismo tiempo en que la economía bra

silefia se resiente por la exigua disponibilidad de este insumo. Bra

sil también puede cooperar eon Argentina en la ampliación de la pro.

duccci6n, colocando a su di·sposici6n la tecnologfa desarrollada pa~:'

ra investigación, perforación y explotación de campos petrel iferos

en la plataforma continental, .a demés del equipamiento para tal fin.

En el área de la energra eléctrica, por ejemplo, el. proyecto para

la construcción de la asina hidroeléct~ica de Garabi en el trecho

del río Uruguay común a los dos paI s es ya está en la. fase final.

Por otra lado, un consorcio de empresas brasileRo-argentinas se pre

para ::para l n l c la r la construc.ci6n, en el primer semestre del año

1987, de la usina hidroeléctrica de Pichi-PicOn-Leufú, Onico proye~

to éspecffico con sus plazos de implantaci6n establecidos a la fir

ma d~ los Protocolos.

A pesar que s610 a partir de los Protocolos firmados por los Presi

dentes Alfonsrn y Sarney se haya concretado el gran interés de Bra

sil y Argen.tina en ·el aprovechamiento conjunto del potencial.hidro

eléctrico de los rros ~ue sirven de frontera -especia.lmente el rro

Uruguay-~ ya hace casi dos décadas que los dos pafses trabajan en

ese- sentido, desde que, en 1969/70~ fuera elaborado un estudio pa~

cialmente financiado por la ONU, conocido como Plan Cananbra, que

identific6 las posibles técnicas de aprovechamiento del rfo Uru-

guay.

El l nven t a r lo e ne r q é.t l c o del rI o Il r u qu a y , preparado perla empresa

estatal argentina Agua y Energra Eléctrica y por Eletrobrás, sumi

nistraron las bases del proyecto Ga'rabí, a ser l mp l an t a d o en Garru

cho s , a 60 ki Lóme t ros al Norte del municipio de Sao Borja,en Río

Gr a n de d o Su 1, eo n e a p a e ida d de' pro d u e e i 6 n del. 80 O t1 \./ • eo n u n
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costo total estimado, en 2 mil millones de dólares, su costo por ki.

lowatt será inferior al de Itaipa -a pesar de que este complejo .es

seis veces más potente que el de Garabr- y corresponde a un tercio

delo que Brasil obtiene en algunas unidades en implantación en la

Arna z o n i a •

Comparado con ItaipO -t~mbién una empresa binacional en cooperaci6n

Brasil/Paraguay- el compl~jo de Garabf tierie aQn algunas otras dife

rencias y mientras que Itaipa cuenta con una única gigantesca cen~

tral de fue~za, GarabT teridrá dos usinas independientes, uMa en ca-

da pars, y cada una dotada de seis unidades generadoras de 150 mil

KW.

"Ese modelo .,de c o op e r a c l ón , que Ar q e n t i na viene probando en e l com-

pIejo hidroeléctrico de Salto Grande -conjuntamente con Uruguay-,

proporciona tecnologfas y recursos financieros en laconstrucci6n

del d i q ue, ver te dero y 1a fo r ma e i 6 n del a r ,e p r esa, a 1 i 9 ua 1 q ue, 1a

independencia en la negociación de las~unidadesgeneradoras.

Otro aspecto 'a destacar enel proyecto Garabi es que esa ·obra h ld r o

eléctrica promoverá un aprovechamiento energético más adecuado. Po~

que a pesar d'e contar con ~lgunos importantes aprovechamientos -es-

pecialmente en el rro :Paraná, con los complejos hidroeléctricos de

Yaciretá y de Corpus, entre otros- la Argentina enfrenta complica~

. .

ciones en esos emprendimientos, situados en los rros de planicie.

casi siempre con el inconveniente de ser de poca carda. Con eso t

se el'eva el costo por kilowatt y el costo total de la obra, en fun

ción de los prbblemas sociales y econ6micos.generados por la intin-

dati6n'de extensas áreas.

GarabT será, asT, el principal eslab6n entr~ los sistemas de trans-

mis16n de energfa eléctrica de los do~ pafses, en la medida en que

los demás puntos·.de contacto· viables de la fron'tera están lejos de

suprimir 'esa necesidad, .como suce~e .con las intercomunicaciones en-

tre Sao Borja y Sao Tomé y entre Uruguayana y Paso de los libres,

de .po ten e la 1 1 i mi t a do.

La importancia de esa obra hidfoeléctrica puede ser debidamente di-

mensionada por el hecho de que, ~¡entras Argentina tienen un exce-
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den t e d e a 1 red e d o r del. 5OO • OOO. K\'1 - e asil a e a n t ida d q u e s e r á 9'e n e

r ~ d a por Ga r a b r - 1a e s e a s e z b r a sil eñ a q u e a me n a z a e 1 S u r del pa í s

es ·de, por 10 menos, 500 mil KW. Enel caso de q u e Ga r ab I ya estu

viese en funcionamiento, bastarfa una simple operación de cambio de

llaves para que Argentina transfiriese para Brasil su precioso ex

cedente, que podrTa, eventualment~, ser pagado con productos o ser

vicios brasileños.

De cualquier forma, independientemente de los plazos para que Gara

bi entre én operación, ese complejo hidroeléctrico mantiene, de ·fo~

ma inalterable, su importancia para la interligaz6n entre los dos

sistemas energéticos, con una previiión de excedente··que podrá ben~

fi e .ji a r 1. os do s par s e s , de bid o a 1a s d i fe r en e i a s en t re 1os re 9 í mene s

de lluvias y horas en Brasil y Argentina.

I n e 1 u rd a por Br asil e n s U 'P: 1. arr .., de Re e u pe r a e i 6 n del Se e t o r d e En e r

gfa Eléctrica, con inicio de implantaci6n ·previsto para 1989 y de

entrada en operación del primer generador hasta mediados de 1994,

la irep r e s a hidroeléctrica de Garabr debe ser destacada no s610 por

10 que representar~ en términos de aumento y capacidad de genera

ción de energra, sino también, por reforzar la disposición de Bra

sil y Argentina de concretar un esfuerzo coman de desarrollo."

E. s t e e o nj unto de fa e t o res t o r na e 1 co mp 1e j o de Gar a b r un p roye e t o

extremadamente interesante, que 'ya mereció inequfvdcas seRales de

entusiasmo por parte del BID -Barico lnteramericaho de Desarrol1o

que se dispone a apoya~10, financiándol0,con·:intereses pr¡v¡legia~

dos, alrededor del 4,5 por ciento por afio, en lugar de los 7 a 8

por ciento habituales.

Pero, mientras el proyecto Garabf entra en la fase de los detalles

finales, Brasil y Argentina ya avanzan en el ·sentido de obtener ma

yor integración en el área de generación de·electricidad, a través

de· .ot ro pr oye c t o de implantación l nm edl a ta y que también promoverá

una conjugación de esfuerzos de los dos. paTses para su desarrollo.

Ese proyecto es la usina hidroeléctrica de Pichi-Picún-Leufó, que

dentro del espfritu de integración, deberá ser construfda por un

consorcio binacional liderado, por el lado b ra s Ll e ñ o , por la Cons-
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leAas participantes del consorcio les "corresponderá el 56 por ciento

de las obras.

Otras oportunidades de grandes negocios, comenzando por la compra de

9 a s na t u r a 1 a r gen t i no po r par te de 1 Br a sil, a f 1o r a n del o e x p r es a do

en el Protocolo 8. Estas oportunidades están siendo analizadas por

tres Grupos de Trabajo, ,integrados por brasilefios y argentinos quie

nes se han reunido p~ra analizar el ~etal1e de las prbpuestas presen

tadas en encuentros ante'ri6res y se espe~a concretar su implantación

en noviembre de 1987.

En 10 que a gas se refiere, ,pot ejemplo, se constata que por 10 me

nos hace seis aRos, Argentina viene tentando vender al Brasil parte

del gas que extrae y que, por falta de:demanda en su mercado l n t e r>

no, es quemado en los propios campos. Hay una manifiesta disposi

ción del gobierno brasileno en elevar de 1,.8 por ciento a 10 por

ciento la participación de gas natura.len1a matriz energética na

cional. Como se prevé una larga espera hasta que el gas acumulado

en las reservas situadas en la plataforma continental l1eg,ue hasta

lQ~ consumidores eri cantidades irnpor~antes, se impone la necesidad

de importaci6n, inclusive de Argentina.

Para transportar el gas argentino hasta' Brasil, se están analizando

d o s v p r o ve c t o s de gatsoducto. Uno de el1os'uniria la ciudad de Salta

a Baru,eri, en la Gran Sao Paul0, pasando ,por Foz de Iguazú con un

costo estimado de 240 millones de dólares.

Otro gasoducto, cuyo proyecto se encuentra bastante adelantado, uni

rra San Jerónimo del Sur, en la Provincia de Santa FA, a Porto Ale

9 re, y atra v é s d e él, Bra sil r e c i b i r i a u n ve 1ume n del, 5m i 11o ne s

de metros cabicos por dta. Con una extensión de 1350 ki16metros,

de los cuales 710 ki16metros se encuentran en la Argentina y 640 kl
lómetros en Brasil, este gasoducto, tiene la ventaja de costos más

bajos, ya que está evaluado, por parte de Brasil, en cerca de 120

millones de dólares, además de permitir el abastecimiento 'directo

de una región donde hay escasez de combustible, como es el caso del

sur de dicho pars.

También en el área petrolTfera, objeto del segundo Grupo de Trabajo
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las perspectivas parecen bastante optimistas, con la pos l b l l fdad de

la participación de Petrobrás, junto con Yacimientos Petroliferos

F·iscales, en una IIjoint-venture tl para investigaciones y producci6n

de petróleo. Las cuencas preseleccionadas en la plataforma conti-

nental fueron la Austral tvtarina·, Comodoro Riv.adavia y San Julián, y

en tierra, la cuenca de Neuquén.

En este sector existe tambi~n 1~ posibil ¡dad que Petrobrás particl

pe en el desarrollo de la producci6n de un campo descubierto por la

Shel1 en la cuenca Austral y.que, por razones contractuales, no 1le

96 :··:a ponerse en f unc i onam.i ento.

El segundo Grupo .de Trabajo est udl.a aún las posibilidades de inter-

cambio comercial en el mercado de máquinas y equipamientos para las

actividades petrolfferas, cuya intensificaci6n está respaldada por

el Protocolo S del acuerdo general firmado por los Presidentes Sar-

ney y Alfonsfn, que determina exenciones tributarias en las importa
" "

ciones y exportaciones de equipamientos para el sector.

El tercer Grupo de Trabajo complementa.lo~ estudios sobre las pers~

pectivas de cooperaci6nent·re los dos p a ls e s en el área de la e ne r>

gia con un mov l ml e nto de. los me r c ados de gas 1 iquido de petr6leo

( GPL) ,a e e l t e diesel, pe t roq u í ro i e o s y fe r t j -lI z a n t e s , que están en

su fase de conclusión. Ese movimiento apunta, por ~jemplo, a la po

sibilidad de una empresa binacional que conduzca a la implantación,·

en Brasil, de una unidad .prdductora de fertilizantes a partir de la

utilización de gas argentino.

Pero, en términos de realidad ,inmediata, esos estudios tienen como

final ¡dad mantener las importaciones en curso, ya que Brasil es un

importan~e importador de GPL y aceite diese) de Argentina, con su

amp~iac¡6n en uri mediano plazo.

Todas esas perspectivas expuestas por los Grupos de Trabajo, asr

como tambi·én el estrechamiento de las relaciones entre Brasil y AL

gentina en el área de la energra eléctrica, como la construcción de

Garabr y Pichi-Picún-LeufO, en srntesis, tienen como objetivo prin-

cipal atender al espTritu del acuerdo firmado entre los Presidentes

Ra Ú 1 A 1f o n s í n y J .0 s é S·a r ne y, d ,e 11 r 'e'Co r re r u n a t ra y e e t o r i a camú n de
.

crecimiento y modernización, que permita a los dos pafses superar
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los o b s tá e u 1o sd e hoy y enfrentar 1o s d e s a f i o s del s i 9 1·o XX I ¡l.

Protocolo N° 9

E1 Pro t o e o 1o N° 9 es ta bl e e e el ee n t roA r gen t i n 0- B ras i l e ñ o de B i otee

nolo~ra. En 1990, la biotecnologra estará prácticamente equiparada

a la informática en términos de importancia económica, y el mercado
-.

conjunto de Brasil y Argentina será de cien millones de d6)ares/~fio

para productos del sector. La actuación int~grada posibilitará a

los .d o s .par s e s un 9 r a !" avance d e lde s a r rollo en esta área, ..ce n ca n-
/.

siderable enconomfa de tiempo e inversiones.

Cuando los presidentes RaQl Alfonsrn'y José Sarney se encontraron

en' diciembre de 1985 en Foz de Iguaia, prestaron especial atenci6n

- a las conversaciones sobre la realización de proyectos conjuntos en

el área cientffica y tecnológica. lo más importante fue .10 refere~

te a la biotecnologra y quizá por eso mereció un Proto6010 especffl

co dentro del Acuerdo de Coopetaci6n Económica firmado entre Brasil

y Argentina.

'Antes del encuentro en IguazO, un grupo de empresarios, bancarios,

cientrficos y funcionarios de ambos gobiernos ya habfa debatido ex-

haustivamente -la cooperación en el sector, y el resultado fue lai-

dentificaci6n de intereses comunes para e.l desarrollo conjunto en ~

sas á·reas,de.hormonas vegetales, vacunas animales, reactivos, hemo-

derivados, cultivo de tejidos y plantas.

Oe ahf ~al¡eron acuerdos industriales como. el firmado entre la em-

presa brasilefta Biobrás· y la argenti~a Sidus~ para la fabricaci6n~

en el Brasil, d~ reactivos para detectar la gravidez, con tecnolo-

gTa arge~tina y para el desarrollo en conjunto de ~na hormona para

aumentar la producci6n ~e leche a través de la ingenierra genética.

A nivel degob'i:erno,- se r e solv l ó aplicar la tecnología brasileña

para 1a p r o d u e c i 6 n, en 1a A r gen t 1-- na, d e va e u na s e o n t r a e 1 s a r a m-

pión, de 'insulina y de reactivos para el diagnóstico de enfermeda-

des infecciosas.

Actualmente, hay otras empresas envueltas en ese esfue.rzo conjunto
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de S.A.) y las brasileñas. Biotest, Bioferm, Valle Industrial y 8io-

matrix (vinculada a Agroceres). A través de diferentes acuerdos, e

sas empresas ya están trabajand6 en la producci6n de una variada ~~

roa de bienes que incluye, por ejemplo, anticuerpos mon6clinos huma-

nos para la prevenci6n de enf~rmedades, tipificación y control de

cal idad de tiansfusiones de sangre, insuliria de tipo humano, reactl.

vos de reconocimiento rápido de moléculas bio16gicas con aplicacio-

nes en el sector de la salud vegetal, animal y humana; hormonas re-

guIadoras de la reproducci6n. animal; manipulaciones genéticas con

emb r ~i o ne s a n i ma 1es;v i r u s HTVL J I I ( 5 i da-A i d s ) para la e 1a bo r a e i6n

de medios de diagn6stico.

El Protocolo 9 del 'Acuerdo de Cooperaci6n Econ6mica entre Brasil y

Argentina prevé la creación del Centro Argentino-Brasilefto de 8io-

tecnologra, que será integradó por dos Polos Generadores de Concei

miento; inicialmente a través de la ampliaci6n de los nOcleos de

investigaci6n ya existentes en ambos paises.

Estos polo estarán ,orientados a a.poya~ proyectos de desarrollo y a.

plicaci6n biotecno16gica y a 'promover la integraci6n entre la s uní
.' - . -

ve rs ida d e s y o t r a s instituciones oficiales de i n v e st i 9 a e i '6n yla s

empresas del sector, con el objetivo de 'producir b¡ene~ y servicios

c ome r c l a l lzabl e s . Una de las consecuencias inmediatas de la firma

de este Protocolo·es la disponibilidad, por part~ de la comunidad

cientffica argentina, de ,la millones de d6lares adicionales para

su aplicación en investigaciones.

Esa decisión de reforzar la inversión pública en investigación bá-

sica y aplic~da se suma a las iniciativas que ya vienen siendo con

cretadas 'por emp~esas privadas bras¡le~as y argentinas, conjunta-

mente con el sector oficial. La Associa~ao Brasileira de Empresas

de BiotecnologTa .(ABRABl), 'que congrega a casi la total ¡dad de las

empresas brasileRas del sector, e~tá promoviendo un trabajo ¡n"ten-

so de creación de cent'ros de integración universidad/empresa. Has

ta el momento las rn~s avanzadas en ese sentido son las Universida-

des Federales de Minas Gerais, Vi~osa, Río de .Lanelro y el l ns t Lt u
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t o Os wa 1d o Cruz de Be lo Horizonte (capital d e lE s t a d o .de ti I na s Ge 

r a l s ) en e 1 B r a sil, Y e 1 eo n s e j o de I n ves t i 9 a e i o ne s e i en t í f i e as y

Técnicas, en la Argentina •.

Según el presidente de ABRASI., Antonio Paes de Carvalho, este tra

bajo es necesario porque Brasil aún precisa cien veces más de cien

tfficos que los que en el momento existen en el área. Para ello,

la b i o t e c no loq La es el sector, en el Brasil, que presenta mayor pro

xirnidad entre los laboratorios cientfficos y la industria, con dos

opciones: o son las multinacionales la s t qu e traen la t ecno l oq La , o

son las empres~ que nazcan del e'inculto académico (universidades e

institutos de investigaci6n) .co n s u fl c i e n t e capital para negociar

en el extranjero el acceso rá~ido a_tecnologras ya existentes, con

condiciones. interesantes para el pafs y Otiles ~1 sistema de forma

ci6n de cientrficos.

Esta preocupac'i6n en relación a la formaci6n.de personal especialt

zado concuerda con la propuesta argentina de intercambio de cientr

f l co s , investigadores, t é c nl c o s y docentes.

La biotecnologTa es un sector l ndu s t r la l i qu e utiliza organismos vi

vos para, a. través de procesos tecnológicos. proveer productos in

dustriales de interé~ econ6m¡co~ La ut¡liza~i6n de virus para la

obtención de vacunas, de bacterias para la producci6n de antibi6ti

cos o también para la purificaci6n y rec~perac¡6n de minerales fe-

rrosos del suelo, son e j emp lo s v d e la a p ll c a c l ó n de la b l ot e c noloqIe ,

El mercado pot e nc l a l bra s l leño conjuntamente. con el argentino, para

productos .d e b l o tec no l oql e , será de 100 millones de d6lares en el

próximo afto, y sólo el mercado brasilefio de reactivos para el diag

nóstico de gravidez será de 5 millones de dólares.

En 1990, el mercado mundial de biotecnologfa llegará a los 80.000

millones de dólares y el mercado argentino-brasilefio s610 de reacti

vos en general, será de 2.000 millones de dólares.

Hey varios casos de productos para los cuales Brasil o Argentina P.5?

seen t e cn ol o q La de industrialización, pero no para la -t ot el l d a d in-

terna del consumo. El acue rdo entre los dos paises posibil i ta r é el

aumento de los dos mercados internos, más allá de la economia de

tiempo y recursos en i nve st Lq a cl one s .
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A continuación se detallan algunos productos que ya están siendo

producidos y comercializados en'el Brasil, algunos totalmente nue-

vos y otros que substituitian, con sensible reducci'ón de costos,

los simi lares que hasta recientemente eran totalmente importados

de Europa y Estados ·Unidos.

Enzimas hidrolrticas para eliminar la lactosa de la leche: serán

~roduc¡das a partir de enero de 198] por 1~ Biopart Biotecnologia

Ltda~, empresa creada a partir del convenio entre la Universidad

Federal de Vit;osa (Minas Gerais), donde funcionará la fábrica, y la

Prontomec Ltda. Esas enzimas convierten la leche en 'un alimento

accesible para aquellas personas que no toleran la lactosa presen

·te en ese alimento, y hasta ahora se importab,andeDinamar.ca'yHolantf'a.'
.

Las similares nacionales costarán 80% menos.

Pie la r t i fi e l al s d e s a rro 1 lada en el Brasil por la Bi o f i 11 Productos

Biotecno16gicos ·Ltda., de Curitiba, Paraná, es el primer producto

de su género en el mundo. Substituirá el procesoc~nvenc¡ona'l de u

tilizaci6n de'gasa, algodón y medicame~tos p~ra casos de quemaduras

y pérdida de tejidos por fricci6n y ulceraciones., eliminando total

~ente el dolor. 'No deja cicatriz y el paciente no necesita ingerir

ningOn medicamento. Las muestras de este'producto están siendo en

sayadas en hospitales de la Argentina y. Francia, proporcionarido una

economfa de 75% en relación al proceso convencional~

Biotecnologra vegetal: ésta es una técnica que posibilita la produc

ción de plantas genétic~mente mejo~adas, más productivas y resiste~

tes a plagas y enfermedades, en un espacio de tiempo inferior al del

ciclo 'Vegetativo no rma li d e la especie. La Bl oma tr l z , empresa del

grupo Agroceres, ya. domina la tecnologra para propagación de culti-

vos como uva, manzana, pera, ciruela, mora negra~ frambuesa, euca-

lipto, ajo, espárrago, pa~a, cebolla, .frutilla, clavo, crisantemo,

samambaia y violeta, y su producción .está prevista para 2 millones

de semillas aRo a partir de 1987.·

Hongos para producción de quesos: ya están siendo comercializados

por el tnstituto Cándido Tostes, de la Epamig de Minas Gerais, hOE

gas blancos y azules para la producción de quesos tipo Camembert y .

Gorgonzola, a un costo ocho veces m~s barato que los similares impoL
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tados de 'Dinamarca, Francia y Alem~nia.

Steviovideo {edu lco r ent e natural sin calorías): será producido a pa-r

tir de mayo de 1933 P?r la Inqá Compania de Desarrollo Indus

trial de Maringá t Paraná, con tecnologfa proporcionada por la Univer

sidad Estatal d~ Maringá. La producción inicial será de 90 tonela

das anuales.

Protocolo N° 10

El Protocolo N° 10 crea el Centro Argentino-Brasilefio de Altos Estu

dios Econ6micos.

Para la ejecuci6n de e s t e r p r o t oco l o , se decidió la formación de un

grupo de trabajo que redactarFa el e~tatuto del Centro Argentino~Bra

sileño de Altos Estudios Económicos. El G.rupo debfaestar formado

antes del 30.de septiembre de 1986 y presentar el proyecto de esta

tuto a la Comisión de Ejecución del Programa antes del 30 de noviem

bre de 1986.

Aün es muy pronto para hablar de las -real izaciones del Programa,' pe

ro no 10 es para hablar sobre las tendencias de opiniones. ,

En la clase 'empresarial b r e s l l eña , en cuanto a los fundamentos poli

tico-ideo16gicos del Programa de Coop~raci6n Económica Brasil-Argen

tina, el clima es de optimismo, confia.nza y mucha expecta.tiva.

Al parecer, será necesario ~onstitu¡r un 'órgano oficial que centra

lice los intereses polrtico-econ6mi¿os. de ambos parees, para que sea

p6sible cumplir los objetivos ~e armoni"zación simétrica y asegurar

el éxito de los p r ov e c t o s yla credibilidad del Programa.

Consultados sobre ,la s us t e n t a c l ón del Programa, los empresarios y

personalidades del gobierno revelaron opiniones divergentes, desde

cierta reticencia hasta un relativo escepticismo.

En relación a un tema muy polémico: la viabilidad de un mercado co

man. latinoamericano, gran parte del sector empresarial expres6 su

confianza en la concreción de esta idea.

La t e s i s - s e 9 ún la e ua 1 e 1 ee n t r o El ra S' i 1 -A r g'e n t l na d e b ra s e r no s 6

10 un mero centro oficial, realizando ftinvestigaciones sobre temas

relativos a la e c on oml a del otro p a I s !", sino también como un II n ú -
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cleo a ct tv o '", que estimule los Grupos de Trabajo y sustente el "e s

píritu de los Protocolos ll
- encontró apoyo y confianza de todos los

interesados.

Este centro podria, de esta manera, contribuir en la formaci6n de

un pensamiento homog~neo referente a la elaboraci6n de directrices

'concretas pa r a la consecución del lIembrión" del futuro mercado ca

mún de Amé r.l c a Latina.

En Europa, a pesar de las rival idades históricas, el Mercado Común

fue posible porque las econom1as estin bien desarrolladas y poseen

un nivel técnico semejante. No e s el caso, tal como se ha visto,

de Am~rica Latina.

Mercado Común.

Entonces, de inicio, no se podr1a hablar de un

P.ara. que el Mer~ado Común fuese .v ia b l e , sería imprescindible que

todos los palses tuvieran una moneda estable, con una inflaci6n· no

superior a15 Ó 6 por ciento anual y semejante en los di v e r s o s pai

ses. Mientras h~ya pa1ses ·con problemas de balanza de pagos, ta-

sas de inflación. d i f e ren t e s , con capacidad de exportación di s pa r e s
\

Y otros problemas,·será difícil hablar de un Mercado Común.

Protocolo N~ 11

El Protocolo N~ 11 compromete información inmediata y asistencia

rec1proca en casos de accidentes nucleares yemergen~ias radio16-

9 i cas •

No existe hoy, tal vez, asunto mis pol~mico.que el de la produc-

ci6n de.energia at6mica. Pero tampoco existe asunto mis dram~ti-

ce que denunciar los perjuicios irremediables sobre la vida huma-

na causados por accidentes en usinas at6micas.

El terrible accidente en la central Three Miles Island, en los Es

tados Uriidos, y recientemente, m~s grave todav1a. el siniestro de

Che·rnobyl, en URSS, evidencian nítidamente que el Llarn ad o aprove-

chamiento nuclear para fines pacificos viene generando no una po-

lémica d r amá t Lca , sino una inevitable crisis de c onf i e n z a en la

seguridad de alta tecnologia nuclear. ¿Qui~n tiene mayores posi-
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bil idarles de detener 1a expansi6n nuclear? El miedo o 'la raz6n7

Ret rocede r pa r e ce se r impos i b le Y 1 a 1 ínea de 1 p e n sam ien t o co-

r r ien t e indica que la raza humana debe asumir y convivir con los

riesgos de una dudosa decisión racional.

Pero, enfrentados con esta real i dad , ¿qué lecciones para el futu-

ro sacar1an lo~ países en desarrollo de Am~rica Latina, ya que e~

t~n excluidos, en esta cuesti6n, de las grandes decisiones po11tl

ca s internacionales? ¿Qué posición deberían asumir los países s~

jetos a los indefectibles efectos colaterales de decisiones ·ajenas

a sus soberanlas y tenidas' como inviables?

El acuerdo de Cooperación para el Desarrollo y la Aplicación de

los Usos Pacificos de la Energla Nuc le ar , firmado en Buenos Ai-

res en 1980 'ya contenla los puntos b~s¡cos que. fueron puestos en

consideraci6n en la Oecla'raci6n Cbnju~ta s6bre Pol1tica Nuclear,

firmada en Foz de IguazQ el 30 de noviembre de 1985. F i rmad a vel

Acta de Integración, la Comissao Nacional de Energía Nuclear CeNEN)

del Brasil y la Comisión Nacional de Energía Atóm i c a (eNEA) (Ar-
\

gentina), asumieron la r es po n s abl l Lda d del cumplimiento del Proto.

Es prematuro hablar de las iniciativas tomadas hasta el momento,

pues las comisiones 'designadaspor los órganos an te r l o rm e nte mencio

nadds, 5610 podr~n pronunciarse oficialmente despu~s de la fecha

l1mite -30 de enero de 1987- fijada en el Protocolo. La energía

nuclear en Brasil comenzó a ser oficialmente investigada en 1951 ,

con 1 a creación del Consejo Na c lon el de Invest igación. En 1956,

con la e .re ació n del a eNEN, 1aen e r 9 í a n u elear pasó a ser can s i de

rada asunto de Estado. En 1962, la ley 4118 amplió el área de ac

clan de la CNEN, transform~ndola, administrativa y financieramente

en autárquica.

la CNEN ganó, as I , muchas atribuciones y derechos, dentro de una

política de monopol i o subordinado a la Presi·dencia de la Repúbli-

ca, como consta en ·el párrafo tercero, que prevé "el e s t ab le c i >

miento de normas de segurfdad y protecci6n en cuanto a radicacio-
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n e s '". En 1967, el Gobierno del Brasil estableció la Política Na

cional de Ene r q I a Nuclear: 'IDerecho a util izar la energía nuclear

para fines pacificas, como fact~r preponderante del desarrollo n~

cional; colaboración del Brasil para la proscripción de armas nu

cleares, en todo el mundo, mediante el establecimiento de trata

dos elaborados por las organizaciones ¡nternacionales~ coopera

ción con países de igual nivel técnico". En 1975 ocurrieron cam

bies, a conse~uencia del convenio fi rmado eon el gobierno alem~n,

y solamente ah o r a se del Ine a una idea mas precisa de los objeti-

vos democr§ticos gubernamentales.

El Brasil cuenta, aparte dela CNEN, con varios órganos dirigidos

a actividades mas "específicas, como v e l IEA-·ln·stituto de Energía

Atómica- de la Universidad de Sao Paulo (USp); el l EN'<Lns t Lt u t o

de Engenharia.Nuclear de la Universidad Federal de Rio de Janeiro

(l.JFRJ); el IPR, Instituto de l n ves t l qa coe s Radioativas- de la Uni

versidad Federal de Minas Gerais (UFMG);el CENA-Centro de Energía

Nuclear na Agricultura, y en convenio, la USP con la Nu c l eb r ás

( Emp re s a s Nu e 1e a re s Brasil e iras ) •

la Nuclebris es una- empresa aut6noma, pero 1 igada al Ministerio de

Minas y Energfa. A partir de la Nuclebris fue·ron creadas cu~tro_

subsidiarias: Huelen - Nuclebris de Engenhari~ Nuclear; NUCLEP 

Nuclebrás de Equipamentos Nucleares; N-UClEL-Nuclebrás de Enrique

cimento Isotópico; Nus t ep-r Comp anh l a de Desenvolvimento de Proce

sso de Fornos Centrifugos (con sede en Alemania). Las tres prime

ras cuentan con 75 por ciento "de c~pital nacional y 25 por ciento

de los s6cios alemanes. Dentro del acuerdo con Alemania, en el

primer semestre dé 1976 fue prevista la creaci6n d~ la Nuclam 

Nuc l e b r ás Aux I l La r de Mineracao. Los a leman e s tendrían todavía

49 por ciento del capital y la emp re s a actuaría en el área de

prospecci6n y explotaci6n de uranio.

Además de este acuerdo, la Nu c l e b r é s previó el proyecto de la Nu

clernon, una empresa especial izada en el tratamiento de arenas pe

sadas, de las cuales se ext~aerían elementos como la ilmenita,

zarconita, tierras raras y rutilo. Es posible todavía extraer
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torio de estas arenas, y en menor cantidad, uranio, el~mentos qu1

micos de gran valor comercial.

En relación al t t em "prevención y seguridad tl,el Brasil ya tiene

razones hist6r¡¿a~ para preocuparse. Est5n vivos en la memoria

de los inspi'radores del Programa Nucl~ar Brasilefio, accidentes f~'

tales como el incendio en la cantera de obras de Angra I y la des

trucción de las u s l nas de la CESP en Sao José do Rio Pardo (Sao

Pauto), entre otros. Las autoridades pol1ticas ya no pueden m~s

ignorar por razones de seguridad nacional, riesgos de consecuen-

c l as imprevisibles.' Aparte deesto f tanto el gobierno como la

CNEN est~n oblfgados, en nombre de es'a misma seguridad, a dar g~

.r an tias a la nación , no o m i t l e n do a la o p i n ión p Ú bl í c a 1o s rl e s -

gas a que la' población e s t a rl a sujeta •. La propia preocupación en

redactar él Proto'col0· 11 ya e viden c.la el r-e co no c l mLen t o de un fac

toro s oc i o rp si col ó q I ce capaz de ln te r f e ri r en le s decís iones sobre
. ,

~'1 c r ec lm l e n t o i y autonomía 'de la
. . . .

industria nu c l ea r ; A pesar de

las opiriiones un. tanto divergentes sobre esta ópei6n energ~tica,

~xi~te consenso en tofno de los altos' ~ie~gos que genera la ener-

g1a nuclear y, sobre tod6, en torno del alto costo que impl ¡ca

mantener una sofisticada tecnolog1a de seguridad en esta planta

industrial'.

El desarrollo nuclea~ a~gentrno 'se di6 con m~s coherencia que en

el Brasil porque todas la~ actividades vinculadas a la energ1a
l.

nuclear quedaron co n cen t r ad as en la eNE'A,' mientras que en el Bra-

sil ex l s t le ron problemas institucionales: ·la p a rt e de investiga-

'ción, desarrollo y normas quedó a cargo de la CNEN; la producción

i~dustrial fue ~iv¡dida entre las Centrales Hidroel~ctricas de Fur

n as y 1a Nu e le b ras. La Argentina desarrolló m~sel área de proyec

tos y gesti6rt administrativa. en la construcci6n de reactores nu-

"cleares, con actuación intensa de ingenieros en este trabajo.

En Brasil, este sector present'6 problemas, ,pero, en compensación.

la planta industrial tuvo mayores adelantos en el área de equipa-

mientas y bienes de capital durables.
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Existen intereses comerciales e industriales de ambas partes que

son complementarios, como señalan los Protocolos, 10 que es un pa

so para establecer una comisión bilateral. Ya la prensa anunció

un conjunto de proyectos elaborados por esta comisi6n, y.algunos

de ellos se refieren al área de detectores de radioactividad, muy

usados en la agricultura y prospecci6n de flujo hidro16gico.

Otra contribución del Brasil, sería en el área de reactores rápi-

do s , q ue n o e s un á re a i n d u s tri al, sin o de e s t u di o s • Par a e so t

Bras'il cuenta con instalaciones en Río de Janeiro, que son una es

pecie de "usina del futuro" •.

Esa seria la cooperación con cre t a que el Brasil podría re e ll z e r y

que depende efectivamente de órganos competentes como la CNEN y

sus laboratorios. Entre los principales esta el IPEN en Sao Pau

1o . En Ri 0, fu n e i o na e 1 I n s t It u t o de ,E n gen ha r i a Nu e 1e a r, e 1 eN EA

yel 'llnstituto de Dosimetría e radioprotecao". Estos institutos

serian los principales comprometidos en esta cooperaci6~.

En la medida en que los dos paises m~s desarrollados del Cono Sur

se empefian intensame~t~ en este cambio de informaciones, tecnolo

91a y productos, seri creada una conciencia mutua que tornar~ mu

cho menos probables las aventuras insensatas en el plan b€lico.

Como las ~omunidades cientlficas estar~n involucradas en p.royec

tos nucleares, se e sp e ra que no i rána alentar e 1 desarrollo die

programas contrarios a la opinión pública y al pensamiento de los

Congresos,. Sin ·embargo, este acuerdo 5610 9an6 plataforma concre

ta cuando los dos pa1ses' conqui~taron finalmente l¡b~rt~des demo

e r át i c as.

E.s·.sab:ido.quela medicina moderna no puede prescindir de las téc

nicas que u t LlLz a n ra di o is ó t o po s en diagnóstico y terapia. IISól o

en esa área, se consume el 70 por ciento del total de r ad i o i s ót o>

pos util izados en el país, ·según. información de la CNEN. En 1984

la CNEN registró 1.090 entidades que utilizabanradiois6topos p!!..

ra test "in v i v o!", Ilin vitro" y en tratamientos radioterapéuti-

co sj v pe r o, hasta hoy, el r ad i oi s ó to po es importado p o.r Brasil. El

lEN prev~ autosuficiencia de aqui a cuatro o cinco afios, mediante
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la creacf6n de un reactor de cinco megawatts que produc¡r~ radio

isótopos.

Hay varios radiois6top6s que son muy usadbs en' la medicina, como

elgal io-67 y el tal io-201, que localizan tumores en tejidos bla~

cas ,en diagnósticos de afecciones de miocardio. Estos is6topos

aún son l mp o r t a do s , ,pero el lEN y el IPEN (de Sao Paulo) ya los

est~n produciendo en laboratorio~ previendo· supl ir por 10 menos

el 50 por ciento de la demanda nacional. El iodo-131 con radio-

f~rmacos se usa p~ra detectar tumores cerebrales, para evaluar el

volumen de plasma y acompaRar las funciones tiroideas y el rendi

miento cardiaco. Radiofirmacos con cromo-51 ayudan. a determinar

el volumen y sobrevivenc.ia de los glóbulos 'rojos.

Institutos de la CNEN aún procesan los r adl o Is ó t opo s mol ibdeno-994)

fósforo-32, bromo-82, ca'lcio-45, sodio-24, oro-198 y:-potasio-42.

La eN'EN se ocupa de dos campos de1a fisica en donde actGa ,la me

dicina nuclear: la 'radioprotección y el c on t ro l de cal I dad , Y es

sobre todo para. esta área que el Protocolo 11 viene, por fin, a

establecer el intercambio de informaciones técnicas sobre emergen

cias radio15gicas.

Protocolo N~ 12

El Protocolo N~ 12 promueve la fabricaci6n de partes de aviones

b ras Ll e ño s en el Area i tte te r l a l Córdoba. La determinación de los

presidentes Alfons1n y Sarney de desarrollar la cooperaci6n en el

campo de la i~dustria aeron~utica,' corona, en real ¡dad, una serie

de acercamientos previos entre las fuerzas a~reas de uno y otro

pais en busca de un nuevo punto de eficiencia y crecimiento pro

ducti~o y tecno16gico para el sector.

De hecho, el 17 de enero de 1986 se firmó un convenio entre el Mi

nisterio de Defensa ·de Argentina.y la Empresa Brasilefia de Aero-

náut i ca-EMBRAER. De las tr e s decisiones previstas en el doc umen>

t o , 1~ p r Irn e r a pretende concretar, -Hala mayor br e-ved a d posible",

acciones tendientes a la fabricación de piezas de aviones brasi-
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leños en el Area Material de Córdoba, de la Fuerza Aérea Argenti-

na. Esa planta fabril produjo a comienzos de 10$ años 150 el reac

tor I'pulqui ", considerado por los expertosocomo un antecesor de

los primeros modelos "Mig ' l soviéticos.

Los antecedentes de la actual etapa de colaboraci6n se encuentran

t~I vez en los mecanismos de consulta aeron~utica establecidos en

1980 y el Acuerdo B~sico de Cooperaci6n Cientifica y Tecno16gica

en el campo de laso actividades espaciales, de 1983.

Gracias a ese último acuerdo, Argentina y Brasil desarrollarán.

por primera v~z en loa historia °de la aviación, un proyecto en con

junto. Se trata del modelo EMB-123, que substituiria a los Ban

deirantes, producido actualmente por EMBRAER. Este proyectb, eco

nómicamente viable, tendría finalidades civiles y militares. Las

primeras unidades podr~n ser ofrecidas al mercado a partir de

1990, conforme informó el Ministerio de la Ae r onáu t I c a de Brasil.

Está previsto un plazo de cuatro años para el des a r ro llo completo

de los prototipos, evaluados en 292 millones de d61ares, corres

pondiéndole un tercio del monto a la
o

Fuerza A~rea Argentina, otro

tercio p s r a el Ministerio de la Aeronáutica de Brasil, y un equi

valente para EMBRAER.

Hay un mercado internacional promisorio que absorberia, por afio,

cetca de 125 aviones del tipo EMB-123, capaz de transportar die-

cinueve pasajeros a gran altura y alta velocidad. El avión po-

dría cumplir, t amb i én , otras misiones, como la de carga liviana,

además de ser utilizado para servicios de aerofotografía.

Los peri6dicos argentinos anunciaban, en enero de 1986, que se

firmaría un amplio acuerdo entre la industria aeronáutica "m as

dinámica de América Lat Lna'! , r e f Lr i é n d o se a la brasileña, y tila

mas ant igua l l
, 1 a argent i n a , para que ambas disputaran e 1 mercado

o,mundial de aviones civiles y militares. El tratado firmado por

e 1 ex - s u p e r i n ten de n t e de EMBRAE R, Br i 9 a die r Oz i re s Si 1 va, y p o r

el ex-Ministro de Defensa de Argentina, Roque Carranza, que te

nía bajo su jurisdicción la Fábrica Militar de Aviones (F.M.A.),
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incluía tres prioridades básicas en el a r e a militar: "un avión su

pers6nico de combate, una aeronave de transporte de largo alcan

ce y un avión de alerta electrónico instantáneo.

En el ámbito civil, la F.M.A. fabricaría, de inmediato, piezas de

fibra de carbono para el avión ·de transporte civil Brasilia, de

EMBRAER. La .FMA r ea l izaría, al mismo t Iemp o, un .estudio idéntica

para su avi6n Guaranl,' otra nave de transporte con capacidad 'para

2 O p as aj e ros.

El punto central de este acuerdo de Cooperaci6n Aeroniutica con

sisti6 en reunii la antigua experiencia argentina de 50 aRos en

proyectos y fabricación de aviones, y la gran experiencia de

EHBRAER en programas de cooperación industrial.

Adem~s de este acuerdo, que prevé pr?yectos comunes aeroespacia

les, Argentina y Brasil continúan incentivando elintercambiQ ca

mercial. En octubre de 1986, se anunció 'un contrato de compra de

30 unidades del aviSn Tucano brasileRo por parte de la FAA-Fuerz~

Aérea Argentina. El contrato men c i o n a .importaciones por valor de

U$S 42 millones.

El Tucano EMB-312, segan la ¡nfarmacian de EMBRAER, particip6 en

1a Ex Po s i ció n I n tern ae ion a 1 d e F a r n b o r o u 9 h d e s d e e 1 3 1 d e a9 o s to

al 7 de septiembre de 1986, con varias exhibiciones aé r ea s ofre

cidas al p ü b.l ico. También se presentó la versión lucano Shorts,

producida por EM·BRAER y adaptada por la Shorts irlandesa, atendien

do a las especificaciones de l a Royal Air Force. La novedad que

introdujo el mo de l o es el motor Garrett, de 1.100 SHP. En la mi.s-

ma exposici6n EMBRAER tambi~n lanz6 su nuevo avi6n EMB-123, consi

derado una de sus má s salientes producciones del año.

En cuanto al comercio exterior, las posibil i dad e s de mercado que

se abren en la propia Am~rica Latina para los nuevos modelos de

EMBRAER, son fundamentales. Colombia, Venezuela y Ecuador est~n

entre los pa1ses sud-americanos que merecerian mayor esfuerzo de

comercial i z ac ió n para los nuevos modelos.

El Area Material Córdoba en la Argentina produce actualmente los

a v io n e s "Pucará", .pero las inversiones en desarrollo tecnológico
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se encuentran limitadas por la situación económica general. La

cooperaci6n con EMBRAER permitir7~ un aprovechamiento 6ptimo de

la capacidad- productiva de la Fábrica Militar de Aviones y abri

ría el camino hacia la producción In du s t r La l conjunta.

El interés de las autoridades argentinas es aparentemente incor

porarse a la producción del modelo AMX, el :bombardero_ subsónico

de s a r r ol La do por la EMBR.AER en s o c ied a d 'con las empresas it a l l a

nas Aermacchi y Aerital ia •. Lasprimeras 280 un·idades de e s e jet

s e r án adquiridas por l as fuerzas aéreas de Italia y de Brasil.

El AMX, sin embargo, no es el Gnieo atractivo que ofrece EMBRAER,

ya que en su fábrica 'de Sao José ·dos Campos, Sao·Paulo, la empre

sa tiene un cat~logo de modelos. q~e van desde los aproximadamente

50 m i l dólares del "Tup i " h as t a los 4,8 millones que cuesta el

IlBrasilia" -30 pasajeros-.o los 10 millones de dólares del AMX.

Esos otros rno de lo s de la EMBRAER son Xingú, Ipanema, Sen e c a , Co>

risco, Sertanejo y Minuano·, que compiten en precio y cal ¡dad en'

el mercado internacional.

Nuevos Protocolos

EllO de diciembre de 1986, l o s p r e s Ld e n t e s Alfonsín y Sarney fir

maron nu~vosprotocolos.

Se trata en total de 18 documentos, 12 de los cuales corresponden

a avances de 10 firmado' en jul io de 1986 y 6 son nuevos. Estos

al~imos se refieren a siderurgia, transporte terrestre, transpor

te mar1timo,·tomunicaciones, cooperaci6n nucl.ear y producci6n pa

ra la defensa.

·El detalle es el siguiente:

* Protocolo 1 de bienes de capital: plantea no 5610 la expansión

equilibrada del comercio de bienes de capital sobre la base de

una ll s t a cómún de productos, sino t am b ié n el aumento de la ca

pacidad instalada y desarrollo tecnológico en el sector de bienes

de capital a partir de un e t e rmo n i z a c i ón gradual de política de am
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bas países.

La 1 i s t a común negociada con Sras i l comp r ende un conjunto de 140

i te ms de la nomenclatura NALADI. Este total incluye 50items com

pletos y 90 deritro de los cuales se han negociado 200 p'roductos

específicos. La 1 Ls t a comprende maquinarias y equipos en general,

inclusión h e ch a de bomb es , exclusor,es,maquinaria agrícola, máqul. '

nas-herramienta, má qu Inas para al i men to s , barcos, etc.

* Protocolo 2' de trigo: Prev~ la provisi6n de 900 mil toneladas

de trigo pan argentino, dejándose establecidas por contrato las

partidas mensuales de emba r q ue , calidad, fijación de precio,etc.,

si bien se convino el precio para ~1 trimestre de dicie~bre-ene

ro-febrer¿ '~omo asi tambi~n la planificaci6n de l~s embarques co

rrespondientes al úl t l mo mes de 1 año.

* Protocolo 3 de complementaci6n,de abastecimiento alimentario.

Prev~ el abastecimiento de los dos pa1ses en situaciones de emer

genci,a coyuntural, 'incluyendo productos tales como arroz, papas,

cebollas, huevos, pollos, le chu q a , tomate y zanahoria.,

* Protocolo 4 de expansi6n del comercio. Se propone diversificar

el intercambio recíproco destacándose qu e en 1986 el comercio bi

lateral se r á del orden ·de 1.400 .m i l l ones de dólares. Dicha cifra

representa 40 'por ciento de incremento del comercio respecto de

1985 y es el valor más .alt o del intercambio en los últimos cuatro

años.

* Protocolo 5 de empresas binacionales. Crea una comisi6n de ex

pertas para estudiar las caracteristicas de las dos legislacio

nes con el objeto de proponer la estructura juridica ~ funciona

miento de dichos entes.

-;,', Protocolo 6 de acuerdo financiero. Dice que los objetivos son
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,ampliar la viabilidad en las r e l a c i o n es comerciales y mejorar la

1 iquidez del sistema d~ compensación del convenio de cr~ditos re

cíprocos sin transferenci.as de di v l s a s y amortiguar los posibles

desequilibrios en el sector de bienes de capital.

Para ello se crea un acuerdo t~cnic~ interbancario que se~ala que

e-n e 1 dí a de 1 a 1 iqu idación la parte a c r e e do r a concederá a 1 a deu

dora financiamiento por el monto correspondiente que exceda los 25

millones' de dólares y dicho financiamiento no podrá ex ce de r el va-

lar total de 200 millones de dólares.

i't Protocolo 7 de fondos' de inversiones: Contempla apo r t es equiva-
.~.

lentes en derechos especiales de giro a 200 millones de d61ares.

La estructura administrativa prevé una a s amb l e a de gobernadores.~'

siendo sus titulares ambos ministros de Econom7a y sus ~uplentes

los Presidentes de 16s Bancos Centrales respectivos.

* Protocolo 8 sobre energ1a: En materia de hidrocarburos refleja

la f i rm a de un conven ioent re Y.P. F. t Gas del Estado y Pet robrás

para actividades de exploraci6n y explotaci6n en §rea~.de ¡nterEs

rec ip ro co . Firma de un. convenio 'de intercambio y. coope·ración t ec

no16gica entre Y.P.f. y BRASPETRO; estudios para selecci6n de bie

nes de e a p ita 1 del s e e t o r pe t rol e ro par a e 1 pro t o eo 101 y e s t u dios

para complementaci6n ~n bienes y servicios de la industria petrole

ra.

TambiEn surge del protocolo, que se sentaron las bases para el pro

yecto de aprovechamiento conjunto hidroel~ctrico de" GARABI sobre

e 1 Rí o U r u 9 u ay t ·0 b ra de 1. 8OO roe9 a va t i o s q u e ca n s t i t u y e el p ro y e c-

tomas' importante entre arnbos p a lses .

* Protocolo 9 sobre biotecnologTa:. Se define la construcci6n del

- Centro Argentino-BrasileRo de Biotecnolog7a que funcionar~ a ni-

v~l de decisi6n de po17tica binacional, de decisi5n cientifico-

administrat'iva y ejecuci6n. Cont~r~ con un presupuesto de ,2 mi-
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l l on e s de dólares y promoverá la investigación.ap,licada.

* Protocolo 10 sobre estudios económicos: Consistir~en promover,

p u b l i c a r y difundir la investigación de ambas economías, haciéndo

lo los economistas b r as i l e ñ os con la 'economía argentina y a la in

versa los a r q e n t Lnos con la brasileña •

.¡{ Protocolo 1.1 de accidentes nucleares: Tiene dos 'anexos: el refe

rido a la imp l erne nt a c i ó n del sistema deinformacián y sobre radio

protecci6n y segu~idad nuclear.

Se firmará un convenio de cooperación para desarrollar un p,royec

too binacional para' la construcción de un reactor super-regenera

dor, movido t am b i é n a plutonio, 10 cua l supondría llevar el área

nuclear al máximo'de intercambio entre ambos pai~es.

* Protocolo. 12 de cooperaci6n aeroniutica: No se sumini'straron nue'

vas referencias.

* Protocolo'13 sobre si4erurgia: Propone que las ~utoridades de

apl icaci6n examinen conjuntamente ambos sectores con vistas a pr~

piciar la expansi6n del intercambio bilateral de Insumos y produc

tos siderúrgicos, logrando la cornp l emen t a c I ón industrial. El 30

de abril del afio pr6ximo deber~ contarse con un informe sobre el

particular.

* Protocolo 14 de transporte terrestre: En esta materia se propo

ne la simpl ificaci6n y adecuaci6n de los mecanismos operativos

en 10 que hace al intercambio d eme r e a de ría; par t i ei p a ción de las

flotas de ambas banderas en' forma I q u a l i t a r La ; cornp e n s a c ió n en ma

teria de ciroulaci6n de pasajeros y mercancías en tr5nsito a ter

ceros países por el uso de la infraestructura del país transitado

y aumento del uso del t ran s por t e ferroviario.
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* Protocolo 15 de transporte marTtimo: A fin de mejorar las con

die ion e s de 1 f le te b i 1a te r a 1 se ere a r á un g r upo de t r a b a j o con e 1

o b j e to de lograr que la b an de r a argentina participe en el trans

porte de trigo y la contraparte en el mineral de hierro, como asi

también evitar la real iza ció n de vi' a j e s en lastre.

-/-: Protocolo 16 de comunicaciones: Establece ,un programa de coope

raci6n en el sector comunicaciones dedicado, en un principio, pe

ro no 1 imitado, a redes digitales.

* Protocolo 17 sobre cooperaci6n nuclear: Establece cooperar sobre

el desarrollo conjunto de elementos combustibles de alta densidad;

en materia de detectores, electr6nica e instrumentaci6n nuclear;

el en r l qu e c Im l.e nt o de isótopos; apoyar la tarea de instituciones

que ~esarrol1en investigaciones de flsica nuclear y en f1sica del

plasma~ c60perar en el desarrollo e ¡'mplementación de t~cnicas CO~

currentes, estudiar la viabil ¡dad de ticnicas econ6micas de desa-

rrollo conjunto a largo plazo de un reactor r~p¡do de demostraci6n

y por Gltimo cooperar en el .desarrollo de.pruebas de materiales de

a p 1 i e a ció n en' t e en o 1o 9 í a n u e 1e a r •

* Plotocolo 18 sobre implementaci6n de la producción para la de

fénsa: P'r o po n e crear un sistema informativo para conocímientoex

haustivo a desarrollar ene1 ambitomil it a r , procurando encarar

e s t u d I o s e l nv e s t l q eclon e s e n 'materia de defensa mil lta r . Asimis

mo,'promueve establecer prioridades para complementar sistemas pro

ductivos actuales fomentando la integraci6n bilateral; definir me

tas c6munes, de comercializaci6n de productos y proponer mecanis

mos para el desarrollo gradual del s Ls tern a incentivando el inter-

cambio binaciQnal y por Gltimo establecer un grupo de trabajo que

presente 'antes del I 30 de marzo un plan de trabajo y pr o q r ema s de

ejecución.
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2.3 Conclusiones sobre los acuerdosbinacionales

Es indudable que la revital ización del CAUCE por vía del Acta de

Colonia debe considerarse como un hecho auspiciaso que promover~

e 1 eom e r ci o e n gen e r a 1 y ab r irá p o s i b i 1 ida d e s de i n te 9 r a ció n am

plias entre Argent i n a y Uruguay.

En relación al Acta de Colonia se debe esperar que sus resultados

sean en Gltima instancia m~s relevantes para la economia urugua

y.a que para la argentina. El volumen de negocios que hay entre

los dos paises no afectar¡ esencialmente la actividad de la econo

mia argentina y ~i puede tener profund·as repercusiones en cuanto

a lo que hace a distintos sectores de la economía uruguaya.

Si se obse·rva la balanza bilateral de ambos pa1ses es de notar

que por mucho que a c re c Ien t e su magnitud el comercio entre' ambas

naciones, su resultado o re.percu~i6n a nivel global sobre la eco

namia nacional no se.r~ demasiado significativo.

El Acta de Colonia, e mpe ro , marca una tendencia, señala una vo l un

tad de ln teq r a c i ón y de trabajo común en procura de objetivos com

par t ¡. dos • De· man eroa que, pese a las prevenciones de a 19 u n o ss e e-

·tores in.~ustriales que puntualmente puedan haberse visto afecta

dos por criterios aparentemente demasiado "generosos", <como t se

seflalaba-, en materia de redacci5n de los protocolos del Acta de

Co 1o ni a ,e sto a n i ve 1 9 1o b al, no po d r ~. te n e r d ema s i a do s ·efe e t O S

en la econbmia argentina.

Profundamente diferente es la proyección de la relación argentino

brasileña.·

Impronosticables son "las consecuencias que pueda generar este pa

so pol1tico dado por los gobiernos de ambos paises.

As7 como cuando se firmaron los primeros tratados de la Comunidad

del Carb6n y del Acero, donde se plantearon objetivos a muy largo

plazo, pero que marcaron un camino que a su vez fructific6 en la

realidad actual de la CEE, puede ·darse que este pacto Alfonsín

Sarney constituya la llave de un nuevo posicionamiento de la eco

nomia americana en el orden mundial.



Aunque la firma de los protocolos en cu e nt r a a ambas naciones en

posiciones no sim~tricas, para la Argentina, el ~xito o fracaso

de las acciones que se adopten en la implementaci6n de estos a

cuerdos -enmarcados por una' fi losofía industrial I s t a y exportad~

ra- podri significar grandes transformaciones en su estructura

p r odu c t Iv a. Para Brasil, dueño ya de una e co norn l a ampl í ame n t e

desarrollada, expandida, con grandes niveles de tasa de creci~ie~

to y participación en el comercio int·ernacional, el acuerdo con

la Argentina ser~ un instrumento m~s, dentro de su conjunto de po

líticas eco n óm l c as , que si bien tendrá indudable importancia, no

deberla revestir el valor que puede adquirir para la A~gentina,

en este momento en una po s lc lén mucho mas débil desde el punto de

vista económico.
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3. ANTECEDENTES DE COMERCIO

3.1 A nivel mundial

Los antecedentes comerciales sefialan dram~ticamente las cifras del

desequil ibrioeconómico mundial. Los datos de la participaci6n en

el comercio de los países subdesarrollados son paulatinamente de-

crecientes y l~ tendencia es hacia una ·dependencia cada vez mayor

de los ce n tro s de poder comercial y financiero internacional.

La Argentina no sólo sufre una merma en sus cotizaciones de expor

taci6n, sino que ta~bi~n -deb~do a la escasa capacidad de negoci~

ción de los vendedores de productos ~rimarios- los mercados ínter

nacionales han dificultado la entrada de productos originados en
- ....

pa1ses subdesarrollados, ya que los paises mis desarrollados han

tendido a acordar en pr.imer tirmino entre ellos, la expansi6n del

comercio int~rnacional.

Entre 1950 Y 1983 los palses desarrol'lados de economia de mercado

han incrementado su participación en el to ta l de las exportaciones

mundiales, p a sand o del 61,1 por ciento al, 64 por ciento (Cuadro N~

6). Inversamente, en el mismo periodo, los pa1ses en desarrollo

disminuyeron su participación del 30,8% al 24,9%- de l total (Cua-

dro N~ 6). Siguiendo la misma tendencia, 1~ participaci6n de las

exportacionesargent·inas en el total mundial c ay e ron del 2 por

ciento en 1950 a apenas 0,4 por c I e n to en 1983.
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3.2 A nivel regional

El comercio intrarregional, creció entre 1960 y 1980 a tasas anua

les de real importancia, alcanzando niveles cercanos al '9% entre

1960/70 y superiores al 20% anual en la década 1970/80. A pesar

de ello el comercio entre los países de la región nO,llegó nunca

a superar e 1 15% de 1 i n ter e amb l o to t a Ide Am é r i ca La t i n a (Cuadros

N~ 7 y 8), manteniendo el intercambio con países .de e x t r a zon a a

niveles cercanos al 85% constituyendo las importaciones desde fue

ra de la regiSn, un mercado potencial 'para desvio del comercio o

para la imp.lementaci6n de un proceso de sustituci6n de importacio

nes a nivel latinoamericano, aOn nó explotado.

A pesar de las consideraciones ant e r l o r e s , debe destacarse que a

partir de 1980 y coincidiendo con la crisis internacional de pa-

gos de la región, el comercio Int rar req Iona l sufrió deterioros mar

cados que hacen, precisamente, poner en duda la efecti~idad del

conjunto de instrumentos que dispone en este momento la regi6n pa

ra canal izar el intercambio come r c I al,

Entre 1980 y 19~4 los pa1ses 'latinoamericanos realizaron fuertes

ajustes en sus relacion~s comerciales tratando de generar excede~

t~s eri divisas fuertes a fin de podei afrontar los compromisos'de

la deuda externa. Esta actitud llev6 a que dentro de la región,

cada pa1s miembro tratara de importar 10 menos posible intrazona

y, s Imu l t áne ame n t e j- exportar por fuera del convenio de' pagos y

cr~ditos reciprocas para obtener divisas en pago y. no permitir la

compensación cuatrimestral' que el re f e r I do mecanismo prevé. Para

lelamente trataron de aumentar los envios a extrazona a fin de ob

tener divisas fuertes. Es decir que la tendencia'creciente del

intercambio intrazanal,vigente hasta·1980. sufre un notable im-

pacto negativo reduciendo l~s relaciones comerciales dentro de la

región.

Es notorio el deterioro del comercio de ALADl con el Grupo A-ndino,

con los paises de la misma ALADI y con toda la Regi6n. Contraria

mente, la importancia relativa de las e xpo r t e c l one s al resto del
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mundo, aument6 sistem~ticamente.

Ante esta definida tendencia negativa de las relaciones comercia

les en .e I marco de ALADI cabe preguntarse qué respuestas han exis

tido en el seno de la misma y de los tobiernos del ~rea para a

frontar esta situaci6n nos610 en s1 misma, sino para hacerle ju-

·gar al comercio r e q io n a l un papel de significación en la recuper~

ci6n ecón6mica de Am~rica Latina~

Las ventas de ALADI dentro de su. mismo q rup o cayeron en un 14 y

29% en los años 1982 y 1983 respectivamente. De la misma forma

las exportaciones de ALADI ~1 Grupo ~ndino como de este Qltimo

grupo a ALADI se han d~teriorado notablemente reduc¡~ndose en mis

del· 30% en el aRo 1983.

Las ventas. de ALADI al .r e st o del mundo, por el contrario, se han.

deteriorado relativament~ mucho menos e incluso han mejorado con

s e cuen t eme n t e con la o.rientación ya ·comentada, de tratar de cons~

gui r divisas libres para el mejoramiento de los pagos externos.

Los datos del Cuadro N~ 9 muestran la participaci6n de los países

de ALA DI en e 1 come re io.

Se presentan tres momentos bien definidos: años 1962, 1970·y 1980.

Al1i~ tanto a nivel de exportaciones como de importaciones, se ob

servan las diferentes incidencias, que en el total, tienen los

distintos países~

Anal izando comparativamente los pe rl o dos 1962 y 1980, Y tomando

en consideraciénlo que se podría l1amar'''Coeficiente de inser

ción comercial intrarregional " que indica el grado en que cada

país hace participar el .área en su comercio:

A r gen tina y B ras. i 1, por u n1 a do, y Par a.g u ay, Uruguay y Bo li vi a

por otro, se presentan como los países que han logrado una mayor

inserción r e q i o n a l , Bolivia, Paraguay y Uruguay pasan del 3,9%~

33,3% y 5,2% del comercio intrarregional· de exportaciones en 1962

al 36,7%,45,5% y 37,2%· respectivamente en 1980. Argentina mejo-.

ra su p a r t l c ipa c Lón del 12,7% al 23% y Brasil .del 6,2·% al 17,2%.

Como aspectos sobresal i e n te s de la p ar t Ici p a c i ón por paises p ue>

dee n urne r a r s e :
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- Eras i 1, A r gen t I na , Ve n ez u e la y eh -¡ le sumados re p r e s en t a rone n-

tre el 70/80% de las importaciones y exportaciones i n t r e r r e q i c -

n a le s •

Brasil logró un incremento sustancial·en su participación en

las exportaciones in t r ar req i on a l es

3 1 ,7% e n 19 80 •

pasando de113,7% en 1962 al

- Argentina perdió par t Lc l p e c l ón en las exportaciones l n t r ar r e q l o-'

n a 1e s de 2 8 , 4% e n 1962 al 16 ,9 % e n J9 80 . Observando la evolu~

ción posterior de este guarismo, según d at o s de los Anuarios de

CEP·AL, recién en 1983 Argentina l nc r emen t a su participación en

las exportaciones intrarregionales, 11~gandoal 19,4%) •
. - ..

Un aspecto de interés dentro del· análisis del proceso de integra-

ci6n por paises 10 constituye la participaci6n por pares de par~

ses.

La conclusión _general es la exces l v a concent ración del I n t e r c am-

bio en muy pocos pares de países. Así, en la década del 60 debe

de s t a ca rs ee 1. i n te r ca mb io b i la t e ra 1 Arg en t i n a - B ras i 1, B ras i 1- Ven e

zuela y Argentina-.Chile que sumados .alcanzabanal 48% del inter-

cambio regional. Del nuevo comercio generado entre 1.962/65 los

incrementos mas grandes del intercambio se dieron entre Argentina

y Brasil (45% del incremento de comercio) y Argentina y Chile,

que sumaron bilateralmente el 10,8% de los nuevos flujos. Estos

dos p a re s de países acumularon así e156% del com e r c i o adicional

entre 1962/65 yel 38% del generado entre 1965/70.

En la década del ']0 la s relaciones por pares de países operan un

cambio sustancial. Debe no ta r se que hasta 1.970 las relaciones do

minantes tenían co mo centro a Argentina y Brasil. En cambio a

partí r de ese año las relaciones bi laterales dominantes tienen co

mo centro solamente a Brasil, de s ta c án do s e las existentes entre

Brasil-Ch¡·le, Brasil-México,. Br,asi)-Venezuela, Brasil-Uruguay y

Brasi l-Paraguay. En conjunto estas relaciones bilaterales suma-

ron el 33% del intercambio intrarregionales.

Así pues, en la década del 160el incremento del intercambio es-
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tuvo liderado por el comercio de Argentina con sus ve ci no s Brasil

y eh; le y en la década del '70 por el comercio bilateral de Bra-

sil con varios países, entre ellos Chile, México, Paraguay, Uru-

guay y Venezuela. En con c l us ión .puedeafi rmarse que la expansión

del comercio intrarregional en las dos décadas pasadas obedeció a

una expansión del i nte r c amb i o bilateral más que a un incremento

generalizado del comerciomulti lateral. Los focos de este proce-

so fueron Argentina y ·Brasi 1" eh las años '60 y Brasil durante los

años 170.

Argentina y Brasil -que en 1980 representabah el 56 por ciento del

P.B.I. Y el 33,5 por ciento de las e xp o r t a c Ione s totales de los

paises de la ALALC- concentraron el 48,5 por ciento de las export~

clones intra·rregi·onales. Y el 48,9 por ciento de las importaciones.

Durante 1985, la Argentina canalizó el 15% de sus exportaciones a

t r av é s de 1 a ALA Ol.

De ese total, el 31% 10 absorbi;éBrasil y el 23% México. En tan-

to Perú, que sigue en 'orden de lmp o r t an c i e , demandó el 13% de las
\

ventas externas argent i n as a los" pa Ises de la ALADI.

El mayor proveedor .regional .de la Argentina fue Brasil, se q ui do de

Bo 1 l v l a.
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3.3. Tendencias del comercio mundial.

El Lic-enciado Daniel La r r l q u e t a señala en su trabajo titulado "Una

polTtica de comercio exterior para reconstruir la, Argentina después

de Malvinas, en el contexto de' la crisis mu n d l a l " (ver referencia

bibliográfica): 11Laeconom-ra Ln te rn a c l o n a l ha experimentado una mu-

t~ci6n en los diez afias transcurridos entre mediados de 1973 y el

presente.

Vista desde los pafses centrales, la mutación podrta ser analizada

dividiéndola en tres etapas: pri~er shock petroler6 (1973-74), segun

do shock~~etrolero (1979) y comienzo de la depresión (1981-82). Si

s e 1a o b s e r va d e s de e 1 eo s t a do', del o s par s e s e n d e s a r r o 11o, e sa s mi s

mas etapas podrran denominarse primer ajuste de los precios de las

materias primas, segundo ajuste de dichos precios y comienzo de la

guerra comercial para transferir a terceros 'las consecuencias de di-

chos ajustes.

El contexto internacional e~olucionará desfavorablemente para las 0-

operaciones comerciales. Entiendo que ninguno de los pronósticos op-,

timistas sobre las posibi'lidades de recuperar el ritmo de crecimien-

to de la economra mundial se cumplirá. Las crisis prolongad~s tie-

nen un componente perverso que tiende é ¿onvertirlas en un crrcul0

vicioso: la ,pérdida de producción que la crisis genera aporta nuevos

elementtis recesivos gue retroalimentan la depresión. En la actuali-

dad, la OITcalcula que los treinta millones de desocupados en los

pafses ricos dejan de producir el equivalente de 400.000 millones de

dólares anuales, algo asf como el PIS de Italia o cinco veces el PIB

de la Argentina. Este componente perverso es capaz, por sr solo, de

mantener al mundo',en d e p r es ló n varios años.

A pesar de los reiterados reclamos por mantener funcionando el comer

eie internacional que ha sido' un factor protag6nicQ de la prosperi-

dad de los pafses centrales en los dltimos treinta afios, las accio-

nes cotidianas de muchos gobiernos caminan en el sentido del protec

cionismo.

De manera que el contexto internacional presenta una primera restric

c ión para el comercio exterior a rq en.tl no en los años por venir, cual
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sector externo.

En conjunto, los productos y manufacturas de orTgen agropecuario re

presentan al 70,7% de las exportaciones del país (Cuadro N() 10), ru

bro en el que a su vez los cereales aportan el 36,9% de ese total.

La alta participación de los productos primarios en el conjunto de

las ventas externas determina el retroceso de los precios medios de

exportación del pafs, ya que sus cotizacione~ tienden a valorizarse

en menor proporción que el ritmo de aumento de las manufacturas.

E1 eu a d rol 8 e s t á e s t r ue t u ~ a do, en ba,se a una me t odolo9 ra a do p t a da

por la Secretarfa de Comercio'Exterior, donde se ha separado el ru-

.bro de exportaciones manufactureras entre las de origen agropecua

rio, o sea que tienen un alto compon~nte de recurso natural y poco

valor agregado secundario, y por otra parte aqu e l l as exportaciones

de origen industrial.

la serie donde se detalla la participaci6~ que les cabe a estas Qlti

mas en el total exportado, evidencia en primer lugar la modestia de

la magnitud bajo análisis, en todo su transturso, y un guarismo más

~lto en el aRo 1985, en contraposici6n·con los de aftos anteriores~

En 1985, la Argentina .aument6 sus vo.lumenes de exportaci6n en un 16%

pero obtuvo en valores so·lamente un 3,2% más, por 10 que el valor u

nitario de las exportaciones, cayó un 11%. En 1986 la situación es

considerablemente peor porque la~ inundaciones redujeron sensiblemen.

te las cosechas por 10 que los saldos exportables fueron menores y

al mismo ti·empo los precios continuaron su tendencia a la baja.

En cambio, las l mp o r tac l on e s siguieron el cu r so opuesto. El valor

unitario de las mismas aumentó en el afio 1986 un 0,9% porque la mer

ma en"volumen fue levemente superior a la de los precios. Aunque en

los altimos aRos se produjo una leve.carda en el valor unitario de

las importaciones (19a2 un 1,7%, 1983 un 6,9% y, 1984 un 2,4%), esto

no implic6 un beneficio real para ~1 pars porque la carda en el va

lor unitario de las exportaciones fue ,considerablemente superior (un

17%·para 1982 y 9,9% para 1983,10 que para nada fue revertido con

e'l 5,7% positivo de 1984).

las compras al exterior, a diferencia de las exportaciones, están
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compuestas mayoritariamente de bienes intermedios y de capital.

En medios empresarios se sostiene que el pafs carece de una defini-

da po] rtica de comercio exterior.

No se comprende que la demanda del mtindo contemporáneo se concentre

en productos que Argentina no produce o produce pocos o caros.

Es un hecho que la participación de las ventas a-rgentinas en l a s ex-

portaciones mundiales decrece año a año. De i o s t e nt a r el 1,5% en 1963,

descendió al 1,02% una década después para descender al 0,63% en 1973

y llegar a s610 el 0,40% en 1985, un afio considerado bueno para la

exportación.

Es evidente que sin un cambio en la estructura de. la oferta para acle

cuarla a las compras mundiales, las ventas argentinas al exterior ca

recen de perspectivas. Pero, además, debe computarse como otro fac-

-tor negativo la falta de estabilidad de· los mercados externos, no s6

10 por una actitud de los parses compradores sino por el carácter re

sidual de las exportaci~nes del pars.

Una de las ca.racterTsticas del c orner c l o exterior es que ·.las decisio-

nes son de mediano plazo; se asemejan, en este sentido a las inver-

sienes. Claro está que para esto, se requieren reglas de juego es-

tables, que aseguren al exportador. que la ecuación económica de los

contratos de mediano y largo plazo-s~·mantendránenel tiempo.•

La experiencia reciente ratifica .que el pars carece de alternativa

al no modificar la estructura produ~tiva. M·ientras la Argentina

persista en exportar productos primarios y abastecerse de bienes ma

nufacturados deberá cargar con los costos del deterioro ~e sus pre-

elos de exportaci6n respecto de los de importación.

Durante los primeros ocho meses de 1986 el balance'comercial de la

Argentina arrojó un saldo favorable de aproximadamente 1.700 millo-

nes de dólares. Las cifras elaboradas en el nivel' oficial muestran

que el superávit resulta exiguo si se 10 compara con el resul~ado

de igual perrodo del .afio anter10r (3.400 millones), y sobre todo,

si se 10 relaciona con las necesidades de divisas que s·e originan

en otros rubros de la c~enta corriente del balance de pagos entre los

que se destaca el .~ago de los intereses de la deuda externa, yello
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sin considerar las postergadas necesidades de inversi6n que el pafs

arrastra. En 1985 se destinaron cerca de 5.300 millones de dólares

para cancelar los intereses ~cumulados.

Si b¡~n en 1986 se registraron notables bajas en las tasas de inte

rés internacionales, es evidente que la presunta dif~rencia entre el

valor de las exportaciones y el de las importaciones no será sufi~

ciente para cubrir los requerimientos de los préstamos ingresados en

perradas anteriores. De esta manera, el capital adeudado que ya re

presenta más del 60% del P.B.I~ total y equivale al valor de las ex

portaciones demás de. siete años continuará incrementándose.

Es importanteseñal.ar que la reducción del saldo comercial se debe

mu6ho más a .la carda del 'valor de las exportaciones que al aumento

de las importaciones. Estas Oltimas se mantuvieron 'próximas al ni

vel deprimido. del aRo pasado, lo.que pone de m~nifie~to que el pro

ceso de reactivaci6n industrial no pasa. de una etapa incipiente.

Las exportaciones, en cambio, bajaron sensiblemente. En el. periodo

enero-agosto de 1986 el valor de las mismas cay6 22,4% respecto de

igual lapso de 1985.

Es evidente que la renegociación de. la deuda externa es condición

sine qua non para evitar que se pr9duzca un estrangulami.ento de im

p re v l s l b 1es· e o ns e c ue nc i a s e n e 1 I bal a ne e de pa 9o s .' ·U na re pro9 rama 

ción de los vencimientos es insoslayable, dada la actual 'capacidad

de pago. Sin emb a r qo , a ün logrado ese objetivo, n ot e c ab a n las d l f h

cultades del sector externo.

En efecto. como ya se dijo, el saldo positivo del balance comercial

se vincu1a estrechamente al reducido nivel de actividad interna. Bas

te seRalar que el valor de las importaciones de 1986 resultarr~ in

ferior al de 1975 pese al aumento de los precios de los insumos en

el perrado.· Es evidente que un proceso de reactivación industrial

agotarTa rápidamente el saldo positivo del comercio internacional y

obl igarfa a buscar nuevas fuentes de financiación.

Por el lado de las e~portaciones, el panorama no es más claro. La

sobreoferta mundial de productos agropecuarios y las polTticas de

subsidios a la exportación de los pafses desarrollados colocan a las
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exportaciones tradicionales en situación comprometida t tarito por la

carda de los precios como por las dificultades para conservar los

mercados para los productos ,tradicionaleso Los excedentes agrfcolas

en los parses industrial izados han generado la agudización- del proc~

so de deterioro de los' términos del intercambio de' productos prima

rios.

No hay indicios de variación en las reglas de juego del comercio in-

ternacional.

En uri marco tan desfavor~ble las posturas ideológicas, deben dejar 1~

gar a las decislones pragmáticas •. Si no se alienta,el crecimiento,

la supervivencia como naci6n soberana está en serio peligro~



4. CAMBIOS EN LAS POLITICAS COMERCIALES ,DE lOS PAISES ,DESARROLLA

DOS.

El proteccionismo es uno de los mecanismos por el cual los pai-

se sin d u s t r -¡ a 1e s d e s e a r 9 a n s u e r I s l s s o b re 1a pe r i f e r I a , Dicho

de otra forma, las politicas adoptadas por las econornias centra-

les para adapta'rse a la nueva realidad de una energfa más cara

significaron en la pr~ctica la·t~ansferencia del costo hacia los

paises subdes~rrollados. Si bien el Acuerdo General sobre Aran-

celes Aduaner6s y Comercio' (GATT), firmado por más de 80 nac¡o~

nes que c o nce n t ran más de ,las cuatro quintas partes del comercio

mundial, tien~ por objeto' liberalizar el comercio multilateral,
. ~..- .

en la. práctica los acuerdos s u f r l er o n sucesivas violaciones oa'-

parecieron formas no contempladas --e~trara~celaria~- de protec-

cionism~, con1as cuales los pafses defienden sus mercados.

La causa básica del proteccionismo es, precisamente, la crisis

que sufre la economTa mundial en el nivel de' laprodu~ci6n, y en

pa r t l cul ar el crecimiento, dife-renciado de la misma, Ja p ro duc t lr

vidad y competitividad de las diversas econorn1as.

En el caso de los paises desarrollados integrantes de la C6muni-

dad Econ6mica Europea! el proteccionismo ha estado orientado pr~

fe-renternente a fomentar la' s u s t lt uc l ó n de importaciones de produc

tos agropecuarios por producci6n local~

y m~s aGn, otro importante factor negativo en relaci6n con el de

s a r rollo el e la s e x por ta e ion es d e p ro d u e tos a 9 ro Pec u a r. i o s 1o con s

tituye la competencia de la Comunidad Econ6mica Europea, en mer-

cados de bienes donde tradicionalmente la Argentina ofrecia vola

menes important~s. -La decisi6n de la CEE de volcar sus exceden-

tes al mercado mundial a precios tan bajos como sea necesario pa

r a capta'ra los compradores', se hizo sentir recientemente en la

come~cial,izac¡6n de.carnes vacunas, pero tambi~n la politica co-

munitaria ha venido perturbando el mercado mundial de productos

lácteos, del azúcar, del trigo y de los vinos.

La guerra de precios entre Estados Unidos y la Comunidad Econ6mi



ca Europea en los mercados de granos, los frenos a las importa

ciones textiles de China Popular por parte de Estados Unidos y

la virtual exigencia de este Gltimo pais para que Jap6n incre-

mente sus compras de al l men t o s y de esta manera se e qu i 1 i b r e el

intercambio entre ambas naciones, son muestras claras del grado

~e·cornplejidad que han alcanzado las relaciones econ6micas inter

nacionales como consecuencia de. ~as politicas agresivas de colo

cación de excedentes.

En otras palabras, las agriculturas de Estados Unidos y laCEE

est§n asistidas por activas polTticas estatales que incluyen la

concesión de cuantiosos s ub s id l o s, ·más allá de los principios de

1 ibrecomercio que dicen su s t e n t a r •..

En este contexto se inscribe la reciente resoluci6n del gobierno

de Estados Unidos de expandir su progra~a de subsidios a las ex

portaciones de trigo con destino a la URSS y China, los más gra~

des importadores de trigo del mundo, con· ~o que podria 1 iberarse

de una parte de sus enormes existenci~s acumuladas.

Se ha dicho que la guerra c orne r cl a l entre. los principa·lesexpor

tadores de productos primarios es consecuencia de la acumulaci6n

de existencias. Ahora bi·en, el incremento incesante de stocks

no ocurtiria si· los productores acataran las sefiales del mercado.

Pero sucede que, en los paises industrializados, el sector agro

pecuario es protegido oficialmente a través de p r e c lo s mínimos

garantizados por el Estado, generalmente alejados de los precios

de mercado por generosas politicas de cr~d¡to y por cuantiosos

aportes para facilitar la exportaci6n de excedentes.

En un principio, el objetivo de los gobiernos de esos paises pa

reci6 ser el autoabastecimiento de al ¡mentas, al que se asignaba

relativa importancia estrat~gica. Pero, como puede verse, la m~

ta fue sobradamente cumplida, sin que variasen las politicas pa

r a e 1 s e c.t o r •

La permanencia del proteccionismo agricola se ha justificado de~

de el ~ngul0 de las polTticas de empleo. Se ha dicho que ajus

tes estructurales en el ~ector agropecuario de EE.UU. y la CEE
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traerlan aparejados aumentos del desémpleo incompatibles con los

niveles de bienestar social que se procura mantener.

Se dice adem§s que el peso de los productores agropecuarios es

10 suficientemente importante como para trabar cualquier medida

drástica contra ellos. la promulgaci6n de la n·ueva ley agrico

la de EE.UU. en 1985 seria un ejemplo claro de la transacci6n e~

tre los objetivos sectoriales y .10s de la comunidad en su conjun

te, que debe soportar el costo de los programas de apoyo a la a

gricultura.

En la CEE tambiin hubo tibiós intentos de modificar las condicio

nes de superproducc~6n en el ~mbito agropecu~rio. El programa

dereconversi6n de la actividad tambera y el compromiso logrado

con los productores de azQcar para regular la oferta son mues

tras de reformas esp~crf'icas, que no' modifican la polftica gene

ral.

Como qued6. de manifiesto en las reuniones de la ronda del GATT,

el conjunto de los doce pafses europeos no se Inclina a revisar

su~ politicas comerciales.
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5. ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY.

(Análisis conjunto)

La diferente evoluci6n econ6mica que muestran la Argentina y Br~

sil en las dos Gltimas d~cadas se reflej'a en p~§cticamente todos

los indicadores de "actividad más relevantes •

.AsT, la evoluci6n del producto bruto interno de amba~ econornfas

sefiala mejores resultados para Brasil, que en casi todos los ca

sos se ubica por encima del promedio de Am~r¡ca Latina, estimán

dose que en 1985 super6 en más de tres' veces el P.S.f. argenti-

no.

En el lapso 1965/73 Brasil anot6 una tasa media de crecimiento a

nual de su producto bruto interno del." 9,8% contra 5610' 4,3% de

la Argentina, mientras que en el periodo 1973/83, la diferente

evoluci6n sefiala un 4,8% y 0,4% respectivamente. (1)

En los afios 1984 y 1985 esta brecha se amplia, puesto que Brasil

sigui6 creciendo a una tasa del 4,8% y 7%, en tanto,la Argentina

sólo experiment6 incremento en 1984 y decreció un 3% en 1985.

Cabe señalar que anal izando la campos ¡ción del producto bruto i n

terno de ambos par~es se pone'en evidencia que en el periodo

1965/73 el espectacular crecimiento de ,la economia brasileRa, es

tuvo sustentado en el desarrollo d~l sector manufacturero.

En Brasil, la elaboraci6n de laminados de acero se expandi6 m~s

de 40% en los Gltimos siete aRos, en tanto en la Argentina se u

bica hoy un 25% por debajo de la correspondiente a diez aRos a

trás y equivale a apenas la sext~ parte del nivel alcanzado por

el vecino pais. Por su parte, la producci6n automotriz brasile

fia triplica ampl ¡amente a la produ~ci6n argentina, la que pr~ctl

camente se redujo a la mitad de la anotada hace una d~cada.

En cuanto a la producci6n"de petr61eo, mientras en la Argentina

aumentaba 5610 6%, en los "Gltimos trece afias, en Brasil Se tri

plic5 con creces en el mismo periodo, superando incluso en valo-

res absolutos a la producci6n "nacional.

(1) World Development Report. B. Mundial 1985~
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Las inversiones extranjeras directas motorizaron, sin, lugar a du

das, el crecimiento econ6mico brasilefio. Entre 1977 y 1982 es~

t a s i.n ver s ion e s e r e e i e ro n ca s j un 6O%, p a s a n d o de 1. 682 a 2. 635

mi 1,1 o ne s de dÓ 1a r e s, más del a mi t a d del!o s e a p ita 1es ex t r a n je ro s

que recibi6 Am~rica Latina.

En cambio, la Argentina mantiene un nivel de inversiones extran

jeras que supera levemente los 2,00 millones de d61ares, apenas

la décima parte del volumen que capta la e conom I a brasileña.

La formación ,bruta de capital aumentó 263% en 1aA r gen t I na desde

p r l n c l p l o s de la década del '60 hasta comienzos de la del '80;en

Brasil creció cerca de 1.640% con el agregado de que en este úl

timo ~ars la tendencia es creciente mientras que resulta r~gres!

va en la Argentina de la a,ltima etapa.

La'estructura de las exportaciones m&estra tambi~n el estanca

miento argentino. Hace 35 afias, el 90 por ciento de los envros

al exterior de Brasil eran bienes agropecuarios, y en su mayo~

parte cafi. En 1985 el 50 por ciento de las'exportaciohes' fue·

ron productos industriales. La Aigentiria, ,en cambio, que regis

traba una mayor d l ve r s l f lcec i én de las e xpo r t a c l o ne s "a princi

pios de la década del; 150, no muestra cambios de significación

en la actual l d a d ,

Entre 1965 y 1984.se produj~ron,profundos cambios en las estruc

turas productivas de Argentina, Uruguay y Brasil. Brasil redujo

la per t l c l pac l ón del sector p r l ma r l o ien 'el producto bruto l n t e r-

no ( de 1 19% a 1 ,1 3% ' del P.8. l.) ( Cu a d ro No 13), a u men tan do 1a del

sector i n d u s t ri al (del. 33% \ a 1 35% del P. B. I • ). En e am b i o 1a Ar -

gentina vi6 disminuir en menor proporci6n la importancia de su

sector prima'rio('del 17% al 12% del P.S.I.), y simultáneamente a

cusó un retroceso en el sector industrial (del 42% al 39% del P.

B.I.), en favor del sobredime~sionamiento del sector servicios

(del 42% al 50% del P..B.I.). En tanto, Uruguay verificó un pro-

ceso similar al de la economía argentina. "

Entre 1980 y 1985 la industria manufacturer~ se contrajo en Ar

gentina y Uruguaya un ritmo anual de 3,2% y 6,4% respectivamente,



en tanto que en Br~.sil creció al -0,3% anual (Cuadro N°14).

Otro aspecto a anal izar 10 constituye el rol que la deuda exter-

na asume en las distintas estructuras.

S i s e o b s e r va la re 1ae ión e ti t re 10 sin ter e s e s p a 9 a d o s y 1a s e x-

portaciones de bienes y servicios se puede notar que para el afto
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.1985, la Argentiné3, debía dedicar el 64,5% del total de sus expo!.

taciones al pago de los servicios de la deuda (Cuadro N° 15),Br~

sil el 43,5% y Uruguay el 35,5%. Esto significa ~ue cualquier

estrategia que impl lqu e estudiar la 'problemática de estos países

no puede dejar de considerar este elemento de fundamental peso.

La Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina (CEPAL) ha seRalado

que lila experiencia reciente"ha demostrado que la estrategia pa-

ra enfrentar el problema de la deuda debe partir del principio

de que el servicio de €sta tiene que basarse en el desarrollo so

cial y econ6mico de los deudores y no en el estancamiento de sus

economias o en la regresi6ri social. La obtenci6n de los objeti-

vos fundamentales del desarrollo econ6mico y social en un contex
~ . .

to de equilibrio macro-econ6mico depende tanto de las politicas

internas co~o de 1~ cooperaci6n internacional y de la coopera-

ción regional ••• " JlSi se procura el crecimiento es preciso no

ahogar la ¡nversi6n en aras del ajust~ y buscar una reorienta-

ci6n de las inversiones acordes con las necesidades del desarro-

llo econ6mico y social ••• teniendo en cuenta la alta vulnerabili

dad actual de las economias de los paises latinoamericanos con

respecto a factores externos, as! como las fluctuaciones de la

economía internacional, la apl icación de políticas flexibles y

realistas es un elemento importante •.• tI
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6. ARGENTINA - URUGUAY.

En este capitulo se intentará efectuar el anál i si s de las posi

bles repercusiones que generen en el aparato productivo argenti

no los efectos del acuerdo comercial argentino-uruguayo.

Si bien hay problemas de definici6n y de c~lcul0, en una versi6n

p re 1 i mi na r pue de a e ep t ar s e e 1 5% del a, pro d ue ció n del a ñ o a n te

rior como cupo tope para la entrada de productos uruguayos a la

Argentina, nivel ,que no deberia causar problemas si se toma glo

balmente. Varios aspectos a considerar pueden cambiar sin embar

90 1a .a p rec i aci ó n . anter lo r .

En primer lugar~ existe una gran diferencia entre la politica a

rancelari~ de ambos pa1ses. Asi, Argentina tiene una protecci6n

elevada para los insumos industriales, importados n~ producidos

internamente como tambi€n para los sustitutivos de importaciones;

en cambio Uruguay aplica aranceles en general reducidos para los

insumos que necesitan los sectores que colocarán próductos en el

mercado argentino. Una de las ventajas del comercio internacio-

n~l es generar competencia entre los sectores productivos que

participan en la ampliaci6n del mercado provocado por la apertu

ra econ6mica o por los mecanismos de integraci6n. Al enfrentar

se los sectores industriales argentinos con una estructura aran-

celar ia que Il c i e r r a " la economía para los insumos, las empresas

tendrán 'una Ildesventaja inicial" para el intercambio y 1a even-

tual competencia de sus simil~res ~ruguayos. Además, la polrti~

ca cambiarla y de promociSn de exportaciones vigente en ambos

países no hacen t ra n spa r e n te el mercado y c re a n una situación de

desventaja inici~l para los productores argentinos o de "excesi

va faci 1 l d a d de a c c e s o " para', los oferentes u r u qu a y o s ,

En segundo lugar, no debe d~scuidarse el efecto desfavorable que

puede darse a partir del Acta de Colonia para la pequefia y medi~

na empresa y para los empresarios radicados en el interior. Pa

ra tod95 aquellos sectores industriales formados solamente por

gra:n'des firmas, el impacto de15~6 sobre la producción anual pue-
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de ser fácilmente absorbido e incluso "distribuido l l entre ellos

en proporciones equitativas. Pero en todos aquellos sectores

compuestos pe·r un nGmero m~s o menos elevado de pequeRas y media

nas empresas que comparten el mercado con un grupo pequefio de ero

presas l1deres, es posible admitir que desaparezcan muchas de

las mas pequeñas, respecto de cuya p r od uc c l ón ·individual o con-

junta el 5% de la producción total del sector será ciertamente

~uy elevada.

Por último, debe pensarse en los efectos sobre las empresas. del

interior, tanto grandes como peque ñ as y medianas. En este as pec

to podría darse la sustitución de proveedores de l . interior por

oferentes uruguayos.

Por consigui·ente si bien el Acta de Colonia genera una mayor po

sibilidad de l n te rc amb l o entre ambas economías, el impacto para

el aparato productivo arg~nt¡no ser~ desigual debido, en general,

a las diferentes estructuras arancelarias iniciales, así como a

la politica cambiaria y de incentivos.

Impl icar~ efectos no deseados sobre la pequefia y mediana empresa

y los oferentes del interior del país, efectos que deberán ser

anal izados y neutral·izados por medio de instrumentos complementa

rios, pero que no ponen en tela de juicio la. consecuencia gene

ral positiva que las politicas de acuerdos bilaterales generan.

Del anál isis de las cifras del primer año de vigencia del ·Acta de

Colonia, se puede observar: en 1·98·5 .La s exp o r t a c l o ne s argentinas'

por CAUCE. y por Acta c r e c l e ron en más del 150~~ en relación con

1984, ·mientras que las ·uruguayas por CAUCE registraron una retrae

ción del orden del 30% respecto a los v~lores del aRo anterior.

Enel primer semestre de 1986 del lado argentino se d up l l c a r o n las

·ventas y, a su vez, las exportaciones uruQuayas muestran un

significativo impulso, llegando a casi 24 millones de dólares.

Cabe agregar que la emisi5n de los certificados provisorios ha

ce posible estimar un repunte sostenido en la segunda mitad de

1986, reg¡str~ndose una notoria diversificaci6n de productos por

ambas partes. En 10 que hace a su nGmera, Argentina vendi6al
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Il r-uqu ay por CAUCE 68 productos en el año 1985 yen 1986 ha l Le q a-

do a los 168. Por su parte, Uruguay colocó 169 productos en 1985

y en 1986 ya sum6 235.
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7. ARGENTINA - BRASl(

7.1. Estructuras.

En un conjunto de 125 paises para los que existen estimaciones

sobre ingreso nacional. Argentina ocupa, segGn el ingreso ~er

c§pita, el lugar trig~simo s~ptimo y Brasil el cuadrag~simo pri

mero. Pero cuando esos patses son ~rdenados por el producto to

tal Brasil está en el d6cimo lugar y Argentina en el vig€simo

quinto.

Los datos sirven para mostrar una diferencia importante entre

los d~$ pars~s en materia de crecimiento.

Mientras Argentina,en el periodo 1970/77 ha ·crecido a tasas ¡nfe

riores al promedio de los paises de ingresos medios y de los in

dustrial izados, Brasil ha alcanzado una tasa de crecimiento anual

del 9,8% (Cuadro N° 16), 5610 superada por cuatro paises en el

mundo: Irak, Arabia Saudita, Corea y Taiwan (los dos primeros por

cuestiones muy particulares: el aumento de los preci6s del petr6

leo).

Las diferencias entre tasas de crecimiento de la agricultura y

la industria dan, ·también, una idea de los cambios estructurales

que se han ido operando en la economia brasilera. Brasil experl

menta en la actual l d a d alguna reducción en las tasas de creci

miento pero aGQ mantiene un coeficiente alto con 10 cual se ha

aproximado al ingreso per cápita de Argentina. SJ persistiera,

por hip6tesis, una diferencia de tasas de crecimiento anual del

3,5% entre ambos paises, en menos de ocho afios Brasil tendrfa el

mismo· i.ngreso per c§pita de Argentina. Los indicadores de desa

rrollo social, sin embargo, muestran un panorama algo diferente.

Argentina no enfrenta problemas de presi6n demogr~fica interna.

Brasil, en cambio, est~ ·~travesando por la etapa denominada de

transici6n demográfica en que la tasa de mortalidad se ha ·reduci

do como consecuencia de mejoras en los servicios de salud, mayor

c cn o c i mi e n t o i d e la gente en 10 relativo a prevención. de enferme-

dades, normas de h l q l e ne , etc. y la tasa de nata l i d a d c o n t l nú a

aún alta.



93

Argentina muestra un valor relativamente alto para la· esperanza

de vida, sustancialmente superior al promedio de los países dé

ingresos medios y con guarismos que se aproximan a los de los

países industriales.

Los datos disponibles sobre distribuci6n del ingreso tienen un

grado de actualizaci6n menor que el resto. Aan con las 1 imita

ciones que tales datos puedan tener, se ve que e"lgrado de con

~entrac¡6n del ingreso es mayor en Brasil que en Argentina:mien

tras en Brasil el 10% de la poblaci6n con ingresos m~s altos per

cibe el 50% de 1 ingreso total , en el caso de Argentina dicho po!..

centaje es del 35 (Cuadro N° 16) . La parte de 1a renta total re-

cibida por el 20% de población con menores ingresos es el 2% pa-

ra Brasil y del 4,4% para Argentina. Si se excluyen los dos ex·

tremas (el 20% de población con meno/res ingresos y el 20·% con ma

yores ingresos), queda una poblaci6ri comprendida en una defini

ción ampl ia de cl a se media: el. porcentaje de la renta total rec l

bida 'por ese gran grupo es del 45,3% en el caso de Argentina y .

del 31,4% en Brasil. . '

Los indicadores de energía marcan algunas d l f e r e n c la s de importan

cia. Como consecuencia del de s ar ro ll o ex p e r l me n t a do , el consumo

de e ne r q l a en Brasil ha crecido en e'l período 1969/1974 a una ta

sa de 8,5% y, si bien es cierto que l~ producci6n creci6 a un rit

mo razonable, no ha sido suficiente p ar e cubrir la totalidad de

1o demandado. Tanto es así que las importaciones de energía han

pasado a constituir el 4.3% de las importaciones totales, porcen

taje que para Argentina es del orden del 14%.

Las relaciones econ6micas argentino-brasileRas se ubican entre

las p r i n c l p a le s de orden·bilateral que sostiene la Argentina.

Esta relación tradicional ad qu le r e particular impulso a partir

de los años '60 con la creación de la Asociación t.e t I n o ame r lc ane

de Libre Comercio y las negociaciones en "1 i s tas nacionales, de

acuerdos de complementación y de inclusión de p r o du ct o.s en 1 i s ta

común, que se real i.za en vi r t u d del tratado de integración.
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La diversificaci6n de la estructura productiva que registran am

bas eco n om I a s en la década del 560 y el ritmo simila.r de desarro-

llo del sector manufacturero posibilitaron una evolución equili

brada del comercio en cuanto al valor global y a su composici6n,

situaci6n que se extiende hasta casi mediados de la d~cada si-

.9u í e n te.

La co n tLn u id ad en la apl ieaeión de un modelo de crecimiento eco-

nóm.ico de sustitución de i.mportaciones y de amplio estímulo a la

exportación en Brasil t y el comienzo de una nueva política en la

Argentina, de apertura a la i mpo r t a c i ón y sobrevaluación cambia

ria como instrumentos de contención de la inflaci6n, p~oducen un

cambio s u st an c i a l en el para1el ismo descripto a partí r de 1976.

Mientras el séctor industrial disminuye su participaci6n en el

P.B.I. y se verifica la desaparici6n o reducci6n de diversas ra

mas de producci6n en la Argentina, se constata el fen6meno ¡nver

so en B·rasil. La diferencia 'en el grado de desarrollo alcanzado

se traduce en un camb Iove n la estructura. de exportaciones de Bré)

sil y enel mantenimiento de la conformación t r a d i c l on al de éstas

en la Argentina, hecho que permite al primero de los dos palses

beneficiarse del mayor dinamismo que presenta la demanda interna

e ion a 1 de pro d u e t o sin'du s tri al es y re an ud a re 1 v i 9 o r o so p ro ces o

de crecimiento a p a r tLr de 1984/85, mientras la tasa incremental

de la ecoriom1a argentina persiste con signo negativo.
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7.2 Comercio Bilateral

El proceso descripto precedentemente condujo a una modificación en

el comercio bilateral, que se torna, desde 1980, fuertemente defi

c i t a r i o para 'la República Argentina (Cuadro N~ 17).

Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario

en los env70s desde Argentina, pasaron a representar el 70% del

valor t o tal , re f 1e jan do 1a p ropo r ci ón i n vers a que ex i s te' en 1as

exportaciones brasileñas, donde los insumos de origen industrial

y los bienes de capital constituyen la corriente principal.

El comercio recíproco pasó de 514,7 a 1309,4 millones de dólares

en el período de doce años desde 1973 hasta 1984, con un crecimien

to del 154,4%, levemente superior 'al correspondiente al v al o r del

_ intercambio comercial argentino total para el mismo período, que

registró una t asa de incremento del 130,9%.

Observando la estructura de las exportaciones argentinas se veri-

f i e a.' un aumento de 1a pa r t ¡ e i pa e ió n de productos primarios yrn a n~

facturas de origen aqr-o pe cu a r i o , que en 1~8.4 representaron el 78%

del valor total •. Los productos industriales declinaron al 17,7%

mientras los combustibles tuvieron una significaci6n del 4,3%.

En los envíos brasileños, en cambio, los productos industriales re

p r e s e n t a ro n e 1 77, 6 % e n 1 9 84 , s e 9 u i do s de..1 o s b ie n es p r i ma r i o s con
, ,

el 18%, las manufacturas de origen agropecuario 3,2% y los combus-

ti b 1es, ce n e 1 1, 1 %.

La concentraci6n en las exportaciones argentinas es importante,

con.19 productos (14 primarios y man uf a c t u r ad o s agropecuarios) que

abs o rb l e r on el 80,3% del valor total' en 1984. De 1 1a do b r as l l e ño

. los primeros 19 productos representaron el 47% siendo 5610 6 de

ellos de car~cter primario o derivados.

'Respecto a la significaci6n de los vinculos comerc.iales, cabe 'de~

tacar que mientras en 1976-197'9 el Brasil constituyó el. de s t j n o

p ri n c i c a l de las exportaciones argentinas con el 10,8~~ y 11 t3~5 de

participación enel valor total r es pe c tLv arne.n t e , en 1984. e.s a par-

ticipación se redujo al 5,9% ocupando el cuarto lugar de impor-
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En cambio, en los Gltimos diez afias el Brasil ha sido el

segundo proveedor de la Argentina, luego de los Estados Unidos de

Amé r i ca, e o n s i de r a n do e 1 va 1o r de 1as im por t a e ion e s . L a par tic i

pac i ó n en el tot a l de éstas ha oscilado de un mínimo del 8,9% en

1978 al 18,1% en 1984.

A pesar de la fuerte reducción de las impo~t.aciones globales que

se produce desde 1981, las procedentes de Brasil recuperan, en

1984 casi el valor nominal que habían alcanzado en .aq ue I año, in

dicando una fuerte sustituci6n del comercio desde otros or1genes.

Analizando la p a r t l ci p a c l ón de las exportaciones argentinas en las

importaciones de Brasil, se constata que descienden del 6~ lugar,

con el 5% en 1979,· al duodécimo en ·1984, con el' 3,6%.
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7'.3 Composición. del ¡'ntercambio

la composición del comercio Brasil-Argentina revela las ventajas

productivas que hoy presenta uno y otro pais. La Argentina es un

exportador neto de al l me nt o s , 10 que es acentuado en su relación

con el Brasil por el carácter complementario de ambas agricultu-·

ras. Argentin.a es un país fuertemente productor en el sector de

clima templado -cereales y frutas- en los que el Brasil ha tenido

un lento crecimiento. Eso expl ¡ca en parte el predominio de esos

b-ienes en las 'compras del Brasil, que, por su ·parte, en las ú l t I>

mas décadas 'impul~ó decididamente la producción y exportación de

sus manufacturas.
...

El aumento de la participaci6n de las manufacturasen las export~

cienes brasileñas se registra r e s pe cto de todos los mercados.

Las exportaciones brasileRas a la Argentina est~n compuestas prin

cipalmente por productos industrializados, como surge de los da-

tos de 198·5: s Lde r ü r q i co s , químicos, máquinas, aparatos e instru-

mentas mecinicos y'el~c~ricos, vehfculos y piezas de automotores,

y tambiin otros tradicionales como el caf~ en grano.

Pese al virtual estancamiento del comercio, algunos de esos pro~

duetos aumentaron su participaci6n en las ventas totales en los

Gltimos afios, particularmente entre 1982 y 1984: siderGrgicos,

35,7 por ciento; m¡quinas, aparatos e instrumentos mec~nicos, 33,9

por ciento; vehlculos automotores y autopiezas, 33,6 por ciento;

productos qu1micos.,org~nicos, 27,3 por ciento; m~quinas, aparatos

e instrumentos eléctricos, 27 por ciento. En esos afies tambi&n

fue apreciable el aumento de los valores exportados 'en textiles

si ntét ices y a rt i f ic i al es, medí camentos, po 1- iet i 1eno y po lip ropl

lena en forma ·s.ó1 ida, .q u Im i c os ln o r q ánícos , pastas de madera, p!.

pe 1, .ca r tul i na y cartón.

El mercado argentino es de suma importancia para algunas exporta

ciones brasilefias, y ocupa el primer puesto entre los comprado-

res de bananas frescas, medicament.os, i n s ec t Lc id as, herbicidas,

p o I í e t Ll eno , aparatos deTV, yel segundo o tercero entre los com
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pradores de chapas de hierro y acero, laminados en cal i e n t e y neu

m~ticos, entre otros bienes.

Las exportaciones argentinas hacia el Brasil ~amb¡~n son diversi-

ficadas, pero los productos predominantes son los de or¡~en pri-

mario y los se m I man u f a c t u r ado s . En 1984, los principales renglo-

nes estuvieron a cargo del trigo (20,4 p o r ciento), cue r o bovino

(15 por ciento), ace i t e de soja en bruto (],4 por ciento) ,'~oj a

en grano (6%), manzana fresca (5,4 por' c ie n t o ] y maíz en grano

(4,6 por ciento).

La ve rl a c i ó n de las e x po rt a c l o n e s fue despareja entre 1982-84: au

mentes en acé l t e de soja (140%), fuel oi 1 (124 por ciento), pol i

but i 1 ene (68 por e lento), "'autopieias (44 por ciento), y cuero bo-

vino (39 por ciento). Por el contrario, sufrieron reducciones.

las ventas de peras f r e sc as , soja en grano, manzanas f r e s c as , a

ceitunasen salmuera, máquinas, aparatos e i n s t r ume n to s mec án i co s ,

El Brasil es el primer comprador de un a l t o núme r o de productos

argentinos, m§s que la Argentina respecto de productos brasile

Ros: merluza congelada, manzanas y peras frescas, ciruelas, alpi~

te, soja en grano y cuero bovino.

La relaci6n ecqn6mica ,y comercial est~ marcada hoy por las dispa

r i da d e s y de se q u i 1 i b r i os 1eg a dos po r 1 as d I s ti n t as t r ay e e to r i as

de ~no y otro pals. Los acuerdos que los presidentes RaGl Alfon

sín y José Sarney asumieron en j u l io de 1986,reconocen esos dife

rentes puntos de partida inplicitamente, porque inten~an ~rear

los mecanismos para constituir una relaci6n bilateral diferente y

equil ibrada.
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8. NECES I DADES DE SALDOS EXPORTABLES PARA LA ARGENT INA'

Como todo pais subdesarrollado, la Argentina se encuentra con una

imperi6sa necesidad de contar con saldos exportables, saldos que

tienen que dirigirse a tres sectores fundamentales: 1) atención

de parte de los servicios de su deuda externa, 2) financiar su

~recierite nec~sidad de insumos impottados, a poco que empiece a

operar industrialmente en forma m~s o menos sostenida y 3) aten-

der a las necesidades en aurnen'to que se dan en cualquier tipo de

sociedad que com¡en~a a desarrollarse, de bienes finales que se

deben importar para atender cierto tipo de demanda social, no c~

bierta aún por el proceso de. sustitución de importaciones ca ra c-

teristico de toda economia en ereeimient6.

Si se tratara de d i me ns il on a r un mínimo de necesidades de divisas

para un futuro inmediato, se p~dr1a construir un cuadro, basado

en las siguientes hip6tesis:

a) See-stima una cifra simbólica de .importación de bienes de con

sumo.

b) Se estima una necesidad mínima equivalente al piso actual de

importaciones de bienes de capital.

e) Se asume que el rubro de combustibles y lubricantes decrece en

mérito a un aumento del autoabastecimiento.·

d ) Se t oma un a h i PÓt e si s de e re e im i en t o i n d u s tri a 1 de 1 8% an u al .

a p a rt ir de 1987.

e) El rubro .de materias primas e insumos industriales se incre-

menta paralelamente en un 8% anual a partir de 1987.

NECESIDADES MlNIMAS PARA IMPORTACION DE BIENES

(m i 1 lones de dó 1a res 1 986)

1
1 t

Bienes de Mat.Primas

1

Combustibles
AÑO Total Bi enes de Cap I t al Consumo e ins. ind. y 1ub ri cantes

1987 4. 1 50 800 200 2. 750 400

1988 4.250 800 100 3 · 000 350

1989 i
4. 450 800 100 3.250 300

I
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Por otra parte, está el tema de la deuda externa:

La deuda externa expresa un desequil ¡brio de tal magnitud que se-

guramente no podrá ser superado. antes de varios años, con el agr!.,

vante que la Argentina ni siquiera se endeud6 para crecer, sino

para sustituir la industria nacional desintegrando el sistema eco

-nóm i co , El nivel de endeudamiento e x t e rn o c a l c an z a actualmente una

magnitud siete veces superior al va l or anual .de las exportaciones

y devenga intereses que sobrepasan el 60 por ciento de esas ventas

externas, estim~ndos~ incluso un desmejoramiento en ambos indica-

dore s a lo largo de 1987. Partiendo de una hip6tesis de pago del

50 por ciento de los intereses devengados por fa deuda externa,

que a fin e s de 19 85 o s e i 1aba e n1 o s U$S 48. OOO millon e s , al n i v e 1

actual de tasas y comisiones, se pue~e estimar un monto neto de

ero~aciones de U$S 2.350 millones para 1987. Con el cuadro ante-

rior y el .aqreq a do de una cifra estimada en concepto de servicios

r e el e s , se puede construir el cua d ro completo- de necesidades

mas glóbale~ de exportacione~.

NECESIDADES MINJMAS GLOBALES

(Millones de dólares 1986)

mini

Año' Total Bienes Serv. Real es Deuda Exte rna

Serv i c ios Sal do a fin
1= .2+3+4 2 3 4 de e/año.

1987 7. 90.0 4. 150 1 .400 2.350 52.500

1988 8. 150 4.250 1 .400 2.500 55.000

1989 8. 450 4.450 1 400 2.600 57.500

Estas cifras est~n demostrando un piso minimo de necesidades de

saldos exportables, pues aGn si se considera un proceso de creci-

miento de la .a c t l v l d ad industrial, como el s upue s to , estando el

punto de partida en un nivel muy bajo, a pesar de los incrementos

de la hipótesis, no se logra-ría un ritmo adecuado de e c t i v i da d .
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Además, no se está 'infiriendo proceso alguno de r e e qui p am i e n t o in

dustrial, e l e me nt o imp r es c i n d i b l e en todo proceso de crecimiento.

Por último, no se asume. prácticamente importación alguna en el ru

bro bienes de consumo, hipótesis de no fácil cumplimiento.

P~rrafo final para los saldos de deuda externa, que se incrementa

.ríaa·ño a año con ,el 50% de los servicios que no se estima pagar

en el esquema de premisas seftalado.
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9. POSIBILIDAD DE OBTENER SALDOS EXPORTABLES

Se anal iza en este capítulo las dos posibles vías de incorpora

ci~n de saldos exportables: los productos tradicionales y los pro

duetos manufacturados.

Cada vez le resulta mas difícil a la Argent-inagenerar grandes su

periviten la balanza comercial.

Los productos pr_imarios representan en promedio el 40 por ciento

de las ventas al exterior, teniendo el mayor peso los cereales

con un 60 por ciento de este rubro.· Mientras que las manufactu

ras agropecuarias, juntamente con los productos primarios repre

sentan aproximadamente el 80 de la~ exportaciones del pa1s.

Esto r e f l e ja la "debilidad ll del sector externo argentino, dado

que se t ra t a de b l enes que poseen escaso valor agregado y cuy os

precios internacionales son extremadamente fluctuantes. Además,

ya se coment6 una tendencia a la baja -de las cotizaciones intern~

cionales en los Gltimos afios, debido a las sobreproducciones mun-

diales y las medid~s proteccionistas de los pa1ses centrales.

s r bien se puede co nc l u l r que el esfuerzo de p r omoc i ón de exporta

ciones debe ser centrado en los productos manufacturados, los a

cuerdos signados, mis aquellos otros que se logren pueden ser ca

nales adecuados ~e colocaci6n de productos primarios, de tan difi

e i 1 operación en la ac t u a li dad.

La a e t I v l dad i n du s tri al, Ya se h a de fin {do, a dq u i e re ca r a e ter í s t 1.

cas prioritarias ..y determinantes del futuro -argentino. No se pue

de seguir atados al es-quema ~groimportador.

En este apartado, se habr~ de re-flexionar sobre la posibil ¡dad de

consecuci6n de ingresos por exportaciones de este tipo de bienes.

Las dificultades en materia de exportaciones industriales se ori

ginan en primer l uqa r , en los altos precios del sector industrial

medidos en d61ares, ~ebido ·a una menor productividad relativa del

sector frente al rubro agr-opecuario, que está r e c ón oci do 'por la

implantaci6n, v1a derechos y recargos. -de tipos de cambio efecti

vos muy superiores al nominal.
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Es condición en 'este sentido para hacer viable el desarrollo in

dustrial export~dor, asegurar tipos de cambio exportadores que

guarden 'relaci6n con sus similares de import,aci6n.

Desde otra perspectiva, es necesario observar cuál es la t ó nica

prevaleciente en el mundo para la receptividad de nuevos exporta

-d o r esin d u s tri a 1e s • L a h i s t o r i a má s re e i e n t e mu e s tr a q uel o sem

prendimientos m~s exitosos en esta materia fueron los concretados

por econom1as con muy bajos costos salariales que les proporciona

ron una forzada ventaja comp a r at Lv a j '-caso las naciones asiáticas-,

embarcadas en proyectos fundamentalmente exportadores. Tiene que

ver en ese desarrollo, la estrategia que alternativamente van adop

tanda las firmas multinacionales. Así, un .ter c l o del' comercio mu!!..

dial tiene lugar intrafirmas o entre firmas vinculadas, que han 10

cal izado fil iales en distintos puntos del' área s ub d e s ar ro l Lad a .

La viabilidad de una expanstón con ese impulso encuentra dos limi-

tes:

- Las multinacionales nor t e ame r I can a s muestran un cambio de tenden

e i a en 1a o r I e n t a ció n de s usin ve r s ion es • Sin q u e. e 1 1o i mp 1 i qu e

abandonar el esquema de comercio l n t r a-r f l rm e predominante en las

alti~as dicadas, hay ,un crecimiento de las inversiones dirigidas

a local izarse cerca del mercado final, sin distingo de p r odu c t o o

grado de elaboraci6n, pero de alta 'complej ¡dad tecn~16gica.

A mediano plazo, este proceso tornari cada vez menos importante

la ventaja comparativa fundada en los bajos salarios, o la abun

dancia de recurs9s naturales, o ~1 subsidio a la importaci6n de

insumos.

- Es previsible que continGen las tendencias proteccionistas en

el mundo industrial izado, sin distinción de producto. Se estima

que un crecimiento en las e~portaciones provenientes de los pai

ses -s ub de sa r r o l led os superior al 16%, promedio anual, provoca a~

tom~ticamente la reacción protecc¡on~sta para salvaguardar los

n iv e l e s de actividad "internos de los países centrales.

De tal modo que una c o l Lt l.c e de desarrollo industrial,' basada ex-
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clusivamente- en una mayor dinámica exportadora no deber I a tener

un gran augurio de ªxito.

Distinto el caso de naciones donde el impulso industrial se desa

rro116 teniendo a la 'vista un mercado interno en expansi6n y un

aporte s I q n lf l c a t Lv o del sector exportador. Ello permite a la i!!..

dust·ria ir avanz'ando en la bGsqueda de su eficiencia a trav~s de

un camino progresivo de incorporaciones tecnológicas, y bas ado en

las posibilidades de rentabilidad que le da la suma del mercado

interno y externo. El caso de Brasil es prueba elocuente del gr..!,

do de excelencia que ha logrado una industria apoyada en las pre

misas mis arriba seRaladas, pero donde la imperiosidad de ,expor

tar determina que el esfuerzo de la·naci6n, en su conjunto, colá

bore en todos sus órdenes con el impulso exportador.

Las posibil idades de acceso a, mercado extranjeros .po r parte de

las ·manufacturas argentinas no son, por ende, f á c l Les , .

El desarrollo de ,f6rmulas nuevas', en base a comercio intraregio

nal puede, tambi~n en este. caso, ser una palanca de ayuda a ese

intento exportador.

Por otra parte, las realidades geopolíticas del espacio nacional

indican la necesidad de avanzar en el proceso de complementaci6n

e integraci6n económica. La integraci6n de mercado y la comple-

mentación productiva con Uruguay y Brasil permitir¡ a no dudarlo,

mis adecuadas escalas de producci6n y en general costos menores

en todo el proceso industrial. Pero éste' es sólo el primer paso.

Paral o 9 r a r 1 a i n t e 9 ración de 1 espacio nacional , superando d e f i 

nitivamente el aislamiento económico del interior, la Argentina

debe salir a la,búsqueda de la complementación e integración ec2,

nómica con Chile, Perú, Bolivia y P'a r aquev ,

La Argentina y el Brasil conjugan 37.7 por ciento del comercio

intralatinoamericano. y con México, si participa en la integra

ci6n, el porcentaje se eleva a 46,4 por ciento segGn datos del

INTAL. Con el Uruguay y el Paraguay supera 55 por c ie n t o . No

e s d i f i e i 1 i mag i n a r que e 1 r es t o de los p a i se s de 1 a re gi ó n se
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10. CONCLUSIONES

10.1. Cambios en la economía mundi.al.

Anal is i s. de las pos ibi 1 ida.des de exportaci.ón t rad i.cional y no t ra

di e i on al.

Los cambios en la econom1a mundial no son c1clicos sino permanen-

teso

Quizá nunca se' entienda qué los provocó; las causas del cambio eco

nómico rara vez son simples. Probablemente pase mucho tiempo an

tes de que los te6ricos de la econom1a acepten que se han produci

do cambi·os fundamentales y muchos más tiem.po aún antes de q ue ada.e.

ten sus teorías a la explicación de dichos cambi o s . Sobre todo,

s e q u r arne n t e se mostraran renuentes a aceptar que ,el control esta

en manos de la 'econom1a mundial y no de la macroeconomía de la na

ci6n-Estado en la que aGn se concent~a casi exclusivamente la ma

yor parte de la teor1a econ6mica.

En primer 'lugar, si se considera la economía de productos prima

rios, ·se observa que el derrumbe en los precios de los productos

no petroleros empezó en 1977 y ha con t l n u e do , interrumpido en una

solaocasián (pre.cisamente después del pánico petrolero de 1979)

por. un brote especulativo'que dur6 menos de se~s meses; ~ste fue

seguido por la baja mas rápida jamás 'registrada en 'los precios de

dichos productos. Para. principios de 1986 los precios de lasma

terias primas habían llegado a sus nivel-es más bajos de la histo

ria en relación con los precios de los bienes manufacturados y ser

vicios.

Este derrumbe de los precios y la desaceleración de la demanda

contrastan de manera s o rp r e n dent e con laque se había pronostica

do tan. confiadamente. Hace 10 años, el Club de Roma declaró que

para 19851as escaseces de s e s pe r a d as de todas las materias primas

serian una realidad absoluta. En 1980, el "Global 2000 Report to

The President: Entering the Twenty-First Century" (Informe al p r e

sidente sobre el mundo en el año 2000: los albores del siglo XXI),

presentado durante laadministr.aci6n Carter, l I e q ó a la conclusión

q ue la demanda mundial de alimentos aumentaría en forma sostenida
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durante 20 afias; que la producci6n mundial de ~stos decaerla sal

vo en los países desarrollados,. y que los precios reales de los

pro d u e t o s al i me n tic i o s sedu p 1 i e a ría n •

Contrariamente a estas expectativas, 1~ producci6n agrlcola glo

bal creci6 en una t e rce r a parte entre 1972 y 1985, alcanzando una

.c i f r a sin precedentes y 10 hizo con mayor v e l oc Id a d en los países

menos desarrollados. De igual modo, la extracción de p r á c t Lc amen

te todos los productos forestales, los metales y los minerales ha

aumentado entte un 20 y un 35% en los Gltimos 10 aRos y de nuevo

los mayores incrementos se han dado en l~s países ~enos desarro-

llados. 'Quizá mas s o rpr end e n t e que el contraste entre 'estas pre

dicciones y 10 que ha ocurrido en realidad sea que el derrumbe en

.la economía de materias primas p a rece haber tenido un impacto e-a

si nulo sobre la economía industrial mundial. Si una cosa se con

s ider ab e Ilcomprobadalt en la teoría del ciclo de la empresa priva

da, era que una c ald a fuerte y p r o l o n qa d a en los precios de las

~aterias primas inevitablemente -yen un lapso de 18 a 30 meses-

traería cbnsigo una depresi6n a nivel mu~dial en la economia in-

.dustrial. Pero durante casi diez años el mun do industrial ha pro

seguido su marcha como si no hubiera crisis alguna de materias

primas. La única expl icación de e s t o es que para los países de!.

arrollados -con excepción de la Unión Soviética- el sector de pro

duetos primar.ios se ha vuelto marginal donde antes siempre habia

si do. ce n t r al.

Esto constituye un cambio estructural de primer orden en la econ o

mía mundial. con rep e r cus l one s profundas pa'rala política eco nórnj,

ca'y social y tambi€n para la teoria econ6mica, en los paises tan

to desarrollados como en vías de desarrollo.

En 10 r e fe r en te ra estosú.lt~mos, no habría crisis en la mayor par.

te de los pa1ses deudores, e s oe c l aIm e n t e los latinoamericanos, si

los precios de las materias primas en relación con los precios de

los bienes manufacturados hubieran 'mantenido el nivel de 1973 o

¡ n e 1u s o de 1979.
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La explicación del cambio

La demanda de al i me n t o s ha crecido en real i d a d casi tan velózmen-

te como lo previeron el Global 2000 Report y el Club de Roma. Pero

la oferta ha aumentado con mayor rapidez; no 5610 ha marchado pa

reja con el crecimiento demogr~fico, sino que ha llegado a rebasar

10. Paradójicamente, una causa de esto ha sido sin duda el temor

de una escasez de al i me n t o s a nivel' mundial, que tuvo como re s u.l t a

do un enorme despl l e q u e de esfuerzos para incrementar la producción

a 1 i men t ar i a , Los Es t a d os Un i do s e n cabe zara n e 1 de s f j 1e can un a po

l1tica agr1cola qtie consistió en subsidiar el aumento en dicha pro

ducción. La Comunidad Ecen6mica Europea sigui6 el ejemplo, con

más éxito incluso." Sin embargo, 10,s l nc re me n t os mas importantes,

e n t é rm i no s ,t a n t e ab s o 1u t es como re 1 ati vos, s e han d a do e n 1os p~

1ses en desatrol1o: en la India, Ch l na y los. paI s e s arr·~ceros del

As la s u do r i e n tal.

No es fantasioso esperar. que la verdadera "revolución agrícola" es

té aún por llegar. Vastos trechos de v t l e r r a que hasta ahora eran

pr~cticamente yermos se estin volviendo 'f~rtiles, ya sea por medio

d~ nuevos m~todos de cultivo o por la adici6n de cantidades mini-

mas de minerales a la tierra. Por ejemplo,lCls arcil1·asacidas 'de

las t le r r as altas del Brasil o los suelos contaminados con alumi

nio del Perú, que nunca antes vieron crecer nada, ahora producen

cantidades considerables de arroz de primera calidad. Se han re-

gistrado adelantos aün mayores en la biotecnología, 'tanteen la

prevenci6n de enfermedades de pl~ntas y animales como en el aumen

te de las cosechas.

En otras pal~bras~ asi como la tasa de crecimiento de la poblaci6n

mundial est§ disminuyendo ,espectacularmente en muchas regiones, la

prod.ucción alimentaria tiende a aumentar en forma considerable,

(qu~ pensaria Malthus?).

Los mercados de importación de alimentos p r á ct l c ame n tevh en desapa

r e c ido . De todos los grandes países no comun i s t as , só l o el Japón

sigue siendo un importador sustancial, pues compra en el extranje

ro cerca de una tercera parte de los al í rn e n t o s que necesita.
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Hoy la ma v o r parte de é s t o.s provienen de los Estados Unidos. No

obstante, dentro de 5 a 10 años, Corea del. Sud, Tailandia e Indo-

nesia -productores baratos que e s t án incrementando rápidamente su

rendimiento agrícola- quizá traten de convertirse en los p r i n c ip a

les proveedores del Japón.

En 10 que se refiere a casi todos los produ~to~ no agrícolas.-mine

rales, metales y productos forestales- la demanda mundial se esta

reduciendo, en fuerte contraste con lb que tan confiadamente predi

jo el Club de Roma, que seguramente interpretaba un pensamiento am

pliamente difundi'do en la ~poca.

En efecto, la cantidad de materia prima que se necesita para una

unidad dada de producción e con ómi c aIh a ido decayendo' a 10 largo

del presente siglo, salvo en tiempos de guerra. Un estudio re-

ciente del Fondo t1onetario Internacional calcula esta baja en uno

y cuarto por ciento anual (compu.esto) desde 1900.

Contracci5n de la Demanda

Por otra parte, está ocurriendo algo muy significativo. La p ro>

ducción industrial se aleja en forma constante y sostenida de los

productos y procesos que se basan en el empleo sumamente ¡nte~si-

vo de material.

alta tecnología.

Una razón de esto son las nuevas industrias de

Esta baja sostenida en la intensidad del empleo

de materias primas· en l'os procesos y productos de manufa~tura se

extiende también a la energía y, en e spe cl a l , al petróleo. P rodu

c i r 50 ki logramos de cable de fibra de vidrio no re q ui e r e más del

5% de la e ne r q I a que se necesita para p r od u c lr 100 kilogramos de

hI 1o de ca b re o De igual modo, los p lás t l co s , que c a d a día susti-

tuyen mas al acero en las .carrocerías de los autos, representan

un costo de materia prima, incluida la energía, de menos dela mi

tad que e 1 de 1 ace ro.

De tal suerte, que es muy poco probable que los precios de las ma

terias primas algGn d1a aumenten considerablemente en comparaci6n

con los precios de losbienes.manuf·acturados (o de los servicios
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de altos conocimientos como la í n fo rm a c i ón , la educación o el cuí

dado de la salud) salvo en el caso de una guerra importante y pro

longada.

Una consecuencia de este brusco giro en las condiciones del comer

cio de productos primarios afecta a los países desarrollados, tan

to como a los exportadores de materias primas, cuanto a lo s gran

des importadores de éstas.

De aquí en adelante es seguro que los principios de la politica

econ6mica ser~n objeto de criticas cada vez mayores en ambos gru

pos de países.

Estos principios s e r án sometidos al escru t Ln l o cada dla más estre

cho de las p r Ln c i p a le s n a c l on.e s de l Tercer Mundo, ya que si los

productos p r i ma r ios es t án a dqu l r l e n do una l mp o r t ancie un a rq i n a l pa

ra las eco n om Ias .de I mundo desarrollado, las teorías, y políticas

tradicionales del desarrollo est§n perdiendo sus puntos de apoyo;

aquil1as se sustentan en el,supuesto -que desde el 'punto de vista

hist6rico es pe~fectamente v~l ido- de que los pa1ses en desarrollo

pagan sus importaciones de bienes de ca p Lt a l e x por tan do materias

primas; productos agrícolas y. forestales, minerales, metales. No

obstante, todas las t eo r I as del desarrollo, por mucho que difieran

en otros sentidos, suponen ademis que las compras de mat~rias prl

mas por los países industrialmente desarrollados deben crecer al

menos tan r~pidamente ,como la producci6n industrial de dichos pa1

ses. Esto a su vezimpl ica que, en un lapso prolongado, cualquier

productor de materias primas se co nv i e r t e en mejor sujeto de cré

dito y mu~strauna balanza comercial mis favorable. Estas premi

sas se han vuelto muy dudosas. El segundo cambio fundamental en

la econom7a mundial es la desconexf6n entre la producci6n y el em

p l e o manufacturero. El aume n to de la primera en los países desa-

r rolla do s h a s i 9 n i f ,¡ e ado, de h e eho , u n a d i s m i n u ció n e n e 1 em p 1e o

de mano de obra. En consecuencia, los costos del trabajo se v u e l

ven cada vez menos importantes como Ilcosto comparativo') y como fac

t Q. r de com p e ten e Ia . '

Entre 1973 y 1985 la producción manufacturera (medida en dólares
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con s tan t e s ) 'e n los Es t a dosUni do s subió en casi un 4O%• Sin e mbar

90, durante ese mismo periodo el empleo manufacturero baj'6 en fOL

ma progresiva. Actualmente hay .cinco millones de obreros menos

en la industria manufacturera norteamericana de los que había en

1975.

Aún así, en los últimos 12 años el empleo total en 10's Estados

Unidos creci6 con mayor rapidez que en cualquier otra época de la

historia. de cualquier país en tiempos de pa~: de 82 a 110mil1o-

nes de personas entre '973 y 1985, es decir, en una tercera parte.

Sin embargo, el crecimiento tuvo lugar en empleos no manufacture-

ros, y especialmente no obrero~.

Es t a it en de n c l a es igual en todos 10·s países desarrollados, y más

pronunciada aGn en el Jap6n. Por 10 tanto es sumamente. p r ob ab le

que dentro de 25 afios los paises desarrollados come los Estados

Unidos y el Jap6n empleen en la manufactura una proporci6n de la

fuerza de trabajo no mayor que la que emplean actualmente ~n la

agricultura: cuando mucho, el 10%.

Se observa así una nuev a y marcada acele~ación en el reemplazo de

los trabajadores manuales por máquinas, es decir, por l o s produc

tos del conocimiento. '

En el cuadro que sigue se puede comp r o b a r fa ratificación estadís

tica del concepto antes expresado.

Para el conjunto de los p~lses de· la OeDE. o sea para los pa7ses

l n dust rial e s con e con omI a de me r c a do , los últimos 20 años mues-

tran una disparidad cada vez m~s pronunciada entre las curvas de

crecimi~nto econ6mico y de empleo.

CUADRO DE VARIAtlONES PORCENTUALES ANUALES PARA PAISES
INDUSTRIALES CON ECONOMIA DE MERCADO

Promedio 1965/1973
Promedio 1973/1980

1981
1982
1983
1984
1985

Cree im i ento real
de 1 PB1 (1)

1,.7
2.8
1.9

-0.6
2.3
4.6
2.8

Variaci6n de empleo
(2)

'1 • 1
1. 1

-0.6
G.L¡
1.5
1.-

\

(1) FUEfJTE: Infame sobre el Desarrollo nund i a ] 1986 - Banco Mundi al
Washington.

(2) FUENTE: Perspectives Economiques ~e L'QCDE - U? 35 - Organisation
de Coop e rat i on et de De ve Iopemen t Econom i ques ,

I



Otro cambio -que a la larga, puede ser incluso más im po rtan t e r es

el paso de las industrias que eran primordialmente intensivas en

mano de obra a las l n dus t r las que, desde el p r i n c i p lo son intensi

vas en conocimientos. Los C09toS de fabricaci6n del microcircui

to semiconductor est~n constitu7dos por un 70% de conocimientos

-es decir, l n ve s t lq a c I ó n , desarrollo y prueba- y no más de ·un 12%

de mano de obra. De igual modo, en la producción de medicamentos

el trabajo no representa más de un 15%, en tanto que los conoci

mientos justifican cas.l el 50%. En co mp a r e c i ó n , en la p l an ta au

tomotriz m~s robot izada la mano de obra aGn representarTa un 20 6

25% de los costos.

Estan emergiendo dos tipos distintos de lIindustria man u f a c t u re r a'",

Uno s.e b asa en los materiales ye s t á representado por las i n d us

trias que promovieron el ·crecimiento econ6mico en los primeros 75

~fios de este sig.lo~ El otro se basa en la informaci6n y los cono

cimientos: la industria farmacéutica, las telecomunicaciones, los

instrumentos ana17ticos y de procesami·ento de la ¡nfarmacian.

Este segundo tipo de industrias manufact~reras es el que esti ca

brando mayor impulso.

En todos los países desarrollados los trabajadores de IIconocimien

tos" se han convertido ya en el centro de g-ravedad de la fuerza·

laboral. Incluso en la manufactura podrán exceder en número a

los trabajadores manuales·u obreros en un lapso de 10 años. La

exportación de conocimientos para que produzcan ingresos por li-

cencias, derechos por servicios y regalías pueden llegar a crear

un nGmero mucho mis elevado de empleos que la exportaci6n de bie-

n es.

El cuarto cambio importante que ha ocurrido en la economía mundial

es el surgimiento de la economía .Isimból l c a " -movimiento de capi

tal. tipos de cambio y flujos de cr~dito- como volante de la eco-

n omía global ,en lugar de la economía "real " -el flujo de bienes y

servicios-. Ambas econom1as parecen estar operando en forma cada

vez má s independiente. Est·e es ·el camino mas visible yal mismo

tiempo menos comprendido.
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El comercio mundial de bienes es mayor, mucho mayor de 10 que ~a

sido jamás. y también 10 es el IIcomercio invisible l
' , el corr e r c i c

de servicios. En conjunto ambos as.~ienden entre 2,5 y 3 bi l:o~e~

·de dó l a r e s al año. Pero el mercado l on d i n en s e de e u r o dó l ar e s , :c=

de las i ns t ft u c i o n e s f in an c i er as del mundo se prestan y p i de n prei,.

t a d o entre sí, transfiere 300.000 millones .de dólares cada cía la

borable,'un volumen por 10 menos 2S veces mayor que el del comer

cio mundial.

En la economía mundial de hoy, la economía II r e a l " de bienes y ser

vicios y la economía "simbólica" del dinero, cr é d l t o y capital ya

no son inseparables:' en realidad, cada día se apartan mas.

La tr ad i c i o n a l t e o r Ia económica l n te rn a c i o n e l sostiene que el co

mercio de. bienes y servicios determina los flujos internacicnales

de capital y los tipos de cambio~ Sin embargo, desde la primera

mitad de la ~~cada de 1970, los flujos de capital y los tipos de

cambio se han movido 'con evidente independencia del comercie exte

r i o r ,

La din§mica econ6mi¿a ha pasado asi decisivamente de la eco~o~Ta

nacional a.la economía mundial. De aquí en adelante cualquier

país -y también cualquier empresa, sobre todo si 'es grande- que'

quiera prosperar tendri que ~ceptar que est¡ en manos de la eco

mra mundial y que las pol1ticas ~con6~ica~ nacionales tendr~n ~xi

to ~610 si fortalecen, o ~or lo menos no perjudican la posi=i6n

compet it l v a internacional de 1 país.

Por su parte, esta situación impl i ca una transformación p r o f un d e

en la Teoria del Comercio Internacional, que entre sus supuestos

b~sicos sostenia al precio como la variable fundamenta·l en su es

t r uct u ra ,

La nueva din~rnica ha hecho perder preponderancia a la varia:le

p re e i o , pa r a p r í v i 1e 9 i á r e 1 ro 1 q u e a s ume n 1o s o t ro s e om po n ~ n : e s

de las decis iones de 1 comercio internacional, f und ame n t a l me r te

los pol1ticos y los tecno16gicos.
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10.2 Consecuencias para la Arg~ntirya

10.2.J Posibilidades concretas

El resultado más inmediato está ala vista: la aguda competencia

internacional ha desatado una ~uerra de precios y condiciones de

financiación. Los países 'productores latinoamericanos son meros

espectadores de acontecimientos que se producen fuera de sus fron

teras (que les afectan mucho porque deprimen sustancialmente los

precios de los productos agrícolas que forman su exportación tra-

dicional) y sobre los cuales no tienen p o s Lbi Li d a d s e r i a de in-

f 1u ¡.r . No hay razón para suponer que.esta tendencia vaya a car:a-

biar en los pr6ximos, aftas. M§s bien, todo induce a pensar que la

competencia por acceder al, pr~ctica~ente finico mercado de conside

ración que aún queda' en el mun do para es t o s productos (la Unión'

Sovi~tica) ser~ cada vez mis, dura a medida que aume,nte la produc-

ción y se incorporen nuevos países: Austral ia y Zelandia, al gru-

po de los grandes exportadores del mundo, como as1 tambi~n palses

impensados hasta pocos años atrás, corno China e India. Todo esto

sin tomar siquiera en cuenta, la posibilidad.que la URSS aumente

su producción agrícola por mejoras el l mátl c as o tecnológicas.

En ·ocasi6n del viaje presidencial, a Rusia, la Argentfna fue adve~

tida en forma expresa, por los funcionarios sovi~ticos que es ob-

jetivo de la Unión Sovi~tica alcanzar autoabastecimiento en mate-

ría de granos en los próximos cinco años'. Será algo similar a la

disminuci6n dr~stica del mercado exterior de ~as carnes.

Por ello 'la Argentina debe comprender que las posibil idades de ex

portaci6n de productos ag~1colas sin elaboraci6n est~ ser¡a~ente

compromet ida.

Por otra parte, ta l es la tendencia hacia la baja de los precios de

los cereales, por ejemplo, que tomando los volGmenes de exporta-

ción de los años 1985 y 1986 Y las perspectivas para el l 87 v mul t I.. ........

p l I c án do los por los precios del 184, la Argentina podría haber te n l

do 7.100 millones de dólares de ingresos extras.

Una situación s i m i la r se produjo en casi todos los pro du c to s pri~i~

rios no al í me n t i c io s , y u s e me n e ion Ó e n e 1 p un t o a n ter i o ~- 'C u e
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to el Club de Roma como el Informe Global 2000 p r ev i e r on que para

1985 habría un a aguda escasez de materias primas de todo tipo,

desde petr61eo y minerales hasta materias primas forestales, tex-

t i 1es, e te. Con a 1 9 u n as po e a s ex ce p e ion e s , p u e de a f i rm a r se q ue

en los Gltirnos aRos la producci6n de estos productos primarios au

mentó mucho más rápidamente que la de man d a i v que <e n algunos ca-

505- esta demanda disminuy5 considerablemente. Tambi~n aqu7 la

consecuencia inmediata es una baja co n s Lde r ab l e de los precios

re~les que perjudica m~s decididamente a los paises. no desarrol la

dos que basaron ·su econom7a en la exportaci6n de estos productos

primarios.

1 o. 2 • 2· Ro 1 de 1os s e r v i e i o s (i n v i s I b 1e s )

El comercio mundial se -mueve hoy en una dirección. totalmente dis

tinta de la. que pudo preverse a fines de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy ya no se piensa fundamentalmente en la exportaci6nde produc

tos y·-materiales. Aún en los casos de bienes _industriales que se

venden, la proporción de la l mpo r tan c ia de los servicios es cada

vez mas significativa con relación a todos los otros factores for

madores del costo.

En consecuencia, también decl í n an , en su mayor parte, las export~

ciones de productos compuestos Gnicamente por materias primas y

materiales. ·Y la raz6n es simple: si se piensa que en un autom6

vil el 40% son rna te r La l e s , que en una batería de cocina son el 60%,

pero que en un aparatoelectróni.co sólo son el 3%, se entenderá

la desaparición de la posibilidad de vivir de- la exportación de

productos sin elaboraci6n, pero ~s¡mi5mo, lo importante es que

tambi~n est§ disminuyendo relativamente la exportaci6n de produc

tos en sí. No por casual i d a d los países industrializados han he

cho cuestión fundamental del tratamiento del tema servicios, 10

que para la Argentina t i e ne importancia fundamental.

La cree i e n t ei mpor tan e i a de los se r v i e -¡ o s gene rada por la demanda

más que proporcional de éstos al aumentar los ingresos, ha f o r t a-
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el grado de eficiencia de las ramas productivas, se amplían por

el apoyo de este conjunto de tecnologias de servicios que contri

buye a real i me n t a r las co n d i c lo n es de elevada productividad de

los sistemas econ6micos desarrol1ados~

Por 10 tanto, en los proyectos de transformación industrial de

América La t Ln a de be rá considerarse en forma explícita el aporte

de las modernas tecnologias de servicios, como un factor de com

plementaci6n necesario para mejorar el nivel de competenc~a del,

sector man u f ac tu r e r o , haciendo viable su ín s e r cl ón p o s Lt Lv a en el

plano de la economía internacional.

El comercio de in-visibles es el comercio, exterior del futuro. El

Fondo Monetario l n t e rna c I ona l calcula ahora que el corne r ci o mun

dial de lnvi s Lb l e s representa a l r e d e d o r del 20 por ciento del co

mercio de me r c anc las, con un valor t o t a l del 'orden de los 400.000

r millo n e s d e dó 1a r'e s p a 'r a 1 981 •

Pero 10 que inmediatamente interesa en el tema del comercio de in

v l s Lble s es la p o s l c í ó n de la Argentin'a como importador.

La balanza de invis,ibles es ,pesadamente ~eficitaria y tiende a de

teriorarse a un ritmo comparable con la extraordinaria ola de ere

cimiento mundial de es t o sc s e r v i c i os v

Se puede empezar a diseftar una pol1tica de promoci5n de exporta

ciones de ,invisibles y parece urgente montar los mecanismos de se

gujmiento del comportamiento del comercio exterior global de in-

v i sLb le s de n u es t r o país.

La tendencia a transar'- internacionalmente, cada ve z. menos produc

tos primarios (desde 1 ue q o en valores" reales, a moneda con s t an t e

y midiendo su participaci6n en la globalidad del comercio mundial)

se afianza d1aa d1a, y esti ahora acompafiada por una fuerte ten

de nc I a a que el comercio internacional comprenda cada vez un por

centaje menor de productos en general -sin distinguir si esos pr~

d u e to s s o n p ri ma r i os o i n d u s tri a 1e s - . Es t a e s 1a r a z ón q ue h a ce

que los países desarrollados (los EE.UU. en primer lugar) plan-

t e e n ca n e n e r 9 í a ' 1 a d i s e u s ión del t em a del o s s e r v i e i Q s e n e 1 se -

no del GATT.- Es obvio que estos paises reconocen que en los pr§..
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x i mo s a ñ o s e 1 come r e i o mu n d i a I e vol u e i o na r ~ - .: : -'2 m ás e n e s a di r e e

c i ó n y que 1 as eo n e ep e ion e s de e a s i 2 OO a r : 3 :: € c r é d i ca de :1 1 i b re

c om e r c l o " (que los EE.UU. entendieron s Le r.c r e cc no libre venta de

sus productos agropecuarios y materias pri~Es) ~eben adaptarse a

~ondiciones totalmente cambiadas.

.Po r otra parte. si se considera que entre .':5 E::.UU·. Japón y Ale'

~.ania Occidental abarcan más del 50%· de le ~x~cr"taciónmundial y

que entre otros diez pa1ses desarrollados Ee cc~pleta casi un 30%

más , se 'podrá t e ne r una idea de la enorme :;:;;:·Qr:ancia que tiene la

p a r t Lc l p a c i ó n de estos paíse.sen el c ome r co mc n d i a l y se compre!!.

de r á por el u é t o d a s 1as a e ci o n e s q ue p u e d a Ji el: p !"en de r 1o s p a í s e s e n

desarrollo (en pa r t Lc u l a r los l a t Ln o ame r Lc a n o s l ve s t án co n d l clo n a-

dos por esa real í d a d,

Frente a estos fenómenos, la Argentina s Ic ue exportando inmutable

sus 6/7.000 millones de d61ares, montada sobre un importante re

servorío de gas y petr61eo, ~agando servi:ics de la deuda sin con

trapartida real', y sin terminar ·de I n sta l a r sL!5complejos petro

químicos y S iderúrgi cos, los que pronto .q ie ca r án obsoletos, por 10

que cabe cuestionar el lugar que le.queda para introducirse enes

te ·sistema, puesto que va a haber cada vez ~enDS plazas para que

pa7ses como la Argentina se ¡ncorporen~

10.2.3 Oportunidad de exportac·¡ón de prod~ctos industriales.

En una economia donde se automatiza eficien~erente la producci6n,

donde el robot tiende a.reemplazar al h or.c r e e n casi todos los pro

cesas industriales, la ventaja comparativ: e u e daba el bajo costo

de mano de obra resulta irrelevante y t. l e n e ah c r a ventajas comp3r~

t l v as , aquél que tiene mas p o s Lb i l I dad e s ze vender robots. Yes-

te problema, de cómo la ·tecnología de p u rt e se vincula con lomas

ra o de rn o en términos de organización de rE':.U.-S:S y de le p r oduc-

ción, y con e 1 desarrollo de losmercadc:. :: ;~:t i camente va a ha

cer ta b l a rasa con las concepciones co n v e t c t c ra l e s de ve n t e j a s

campa rat ¡ vas. Hoy en día la Arqe n tLn e (:~:-= ~-:entar l l e v ar a dc r
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lante una estrategia acorde con la tendencia que prevalecer~ en

el mundo. Es poco probable, por otra parte, creer que un pa1s

pueda ser importante expo r t a d o r de i n f o rm á t l c a , electrónica, com

putación o 'robótica si no tiene internamente consumo de esos pro

duetos ni industrias que a su vez sean consumidoras de esos ele

mentos.' Podrá q u i zás v s e r parte de algún esquema multinacional

qu.e le permita participar en alguna producción parcial para expo!..

tación.

La Argentina tiene posibilidades 'de e x p o r t a c ló n industrial en una

serie de fases sucesivas. En el momento actual, la Argentina tie

ne importantes posibil idades de exportar productos in..dustriales,

e incluso hay experiencias importantes en los últimos años con tu

bos sin costura y algunos renglones petroqu7micos.

Es me n es te r d i se ñ a r un a e' s t ra t e 9i a de 'e x por t a ció n , an a 1 izan do qué

proyectos industriales le convienen a la Argentina desarrollar

prioritariamente, definir c l a r ame n t e la' política con r e s pec t o al

gas, viendo que pe t ro qu Im l c a se 'va a encarar, qué hacer con la .

nafta reemplazada con gas, cuinto'gas precisa el consumo y cuinto

es nuestr~ oferta y, entonces, en e'l ter~eno petroqu1mico habr1a

una, importante capacidad de exportaci5n en alrededor de cuatro

años.

A su vez, un el e me n t o tan grave como es el atraso de nuestra in

fraestructura de transporte y comunicaciones ·constituye un merc~

do potencial muy importante para desarrollar tecnologías de punta,

yahí tam b i é n se debe tomar una de e i s ión, a p a r t i r de inca r p o ra r

tecnología de Br a s l l o Japón.

En consecuencia, sei mPo ,n e la r e a1i za ei Ón de todos lose s f u e r z o s

posibles por mejorar los meeani$mos existentes entre los pa1ses

latinoamericanos y aún crear con imaginación otros nuevos (como

los recientes acuerdos de la Ar q en t i n a y Bras i 1). Pe ro 'aún un au

mento espectacular y constante del comercio entre los países de

la zona (hay que señalarlo) no alcanzara por sí s ol o i p a r a resol

ver los problemas económicos de nuestros países.
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Esto es as1 porque la participaci6n de toda Am~r¡ca Latina en el

conjunto del comercio mundial disminuye año a año (con la única

excepci6n de Brasi 1).

Resulta claro que los esfuerzos deben tender a aumentar la parti~

e i Pa ción de Amé r i ca L a t in c e n e 1 com e re i o ro u n d l a l •

Para lograr algún resultado no bastan inten~ciones, ni d e c la r a c i o>

ne s . Hay que ad ap t a r la r e n t a l i d a.d comercial, negociadora, de p~

1 í tic a e x ter i o r y e con óm i ea i n' t -e r na c ion a 1 - tan to e n e 1 s e c t o r 9 u -

bernamental como en el empresario- a las constantes real idades

del mundo. Cada país debe buscar-y encontrar pr'onto-los Il n i-

c ho s " en los c u a l es colocar .su s productos, bienes o servicios en

los mercados mundiales.' Hay que ex~lorar a fondo las teorías de

• I P ro d u e ció n t.o mp ar t i da 1I ( par tic i par e n a 19 un a me d ida e n 1a p ro d u .~

c l ó n industrial de los países desarrollados), servicios especia-

les para tecnologías i n termed l a s (aprovechar que para los países

del Ilcentr.o" resultan muy an t Le c onóm i c as muchas practicas que les

dieron grandes u.t Ll Ld a de s en los últimos 30 años), servicios que
\

la tecnología moderna hace hoy redituables (por ejemplo, software

en castellano) segGn las caracterTstica~ y evoluci6n de cada pais

y tantas otras v1as como la imaginación pueda elaborar.

En sintesis,' se debe concientizar que p~imero hay que vender

productos industrial izados en mucha mayor proporcíón. Lo segundo

es estar en condiciones de vender esos productos en las brechas

que dejan las' economías de los países industrializados.

Asimismo, la Argentina tiene que pe ns a r que debe vender servicios

en el mer c a d o mundial, yesos servicios pueden no ser los de tec-

nologia de punta, pero si de tecnologia intermedia, que es recla-

ma d a po r u na ca n t ida d de p a 1s e s , aún los i n du s tria 1 i~ z a dos q u e 1a

aban don a ron.

Nada de ésto es fáci 1 n ¡real izab le s in esfuerzos, pero es i n du d a

ble que los demás caminos del comercio internacional cl a s Lco se

presentan cada vez m~s o~stru1dos para Am~rica Latina. No ~ueda

otra alternativa que intentar nuevos m~todos y sistema~ m~s con-

pIejos.
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1o. 2 • 1+ Re 1a e ion am ien t o I n ter n a e ion al.

Este trabajoplan"tea la necesidad prioritaria de revisar los con

ceptos que hagan a la actitud de la Argentina en su relacionamien

to internacional, 'como determinantes sobre su suerte en el camino

hacia la construcción de una nación "integrada.

Ya se ha seAalado en capitulas anteriores que la politica de des~

r r o l l o industrial basada exclusivamente en el mercado externo tie

ne difícil viabilidad para la Argentina. También se ha dicho que

nuestro pa1s tiene la imperiosa necesidad de contar con un volumen

m1nimo de importaciones, vol~men que" se ha cuantificado sobre de

"terminadas hip6tesis, p~ra solventar un ritmo crltico de actividad.

Es entonces donde se define que el" incremento de las exportaciones

es" condición n e ce s a rl a "(aunque no suficiente), pues de otra manera

el estrangulamiento del sector externo impedirá cualquier intento

de encarar un proceso de crecimiento.

La inserción de los actuales productos exportables de los p a l s e s

subdesarrollados en el comercio mun d i a l está chocando, desde hace

muchas d~cadas, con un descenso constante de precios, que genera

el deterioro absoluto de los términos de intercambio, señalando a

su vez un descenso en su poder de compra iniernacional permanente

y sostenido.

La Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina (CEPAL) ha seftalado que

lI e n términos generales las economías que vayan avanzando hacia un

mayor estado de industria.lización y de dI v e r s l f l c ec l ón de las ex

portaciones y las que apl i qu e n políticas que cuenten con un grado

de sensibi 1 i d a d adecuado estarán probablemente en me jores co n d i c i o

nes para com,binar el crecimiento con el eq u i l l b r I o externo.....

"Es t a cooperación regional puede ayudar s Lqn i f j cat Lv amente a la e

conomia latinoamericana a reactivarse y crecer en forma compatible

con la restricción externa .•• ••

liLa cooperación re q i ona l contribuye a fortalecerlo co n ce r t.a c i ón

de posiciones con respecto al exterior, como me d i o p a r a aprender

de las experiencias rnu t u as y lograr mejores términos en las nego-

c i a c i o ne s I ".



Estas co ns I de r a ci o n es r e t Lf I c a n el a s e r t o e x c r es e do en páginas-an

t er Io r e s sobre la n e ce s Ld a c ce co n t a r c c n _;c estructura económica

donde el proceso i n d us t r La l c ue d a a o e s t e ce r a la demanda de ese

me r c a d o integrado entre el interno y el es e c u i b l e de exportación.

Por ello, la actitud social ante la i n v e r s product i v a se' con-

vierte en factor f un.darn en t e l de la p o s í ol Lic a o de ese de s a rr o l l o

industrial.

y es entonces ~ue, la insuficiencia din€mica del proceso de acum~

lación en América Latina y eI lento c r e c i r-Le nt o de tos sectores
i

modernos, han generado p r e c cu o a c l o n e s a ce r c a de la débil capaci-

dad de la región pa ra v i q o r i ze r el r I t r o ce' acumulación y mejorar

1a e omp o s ie ión del as i n ve r s ion' es p ro ~ t, e t i v as.

El di latado' perí-odo de estancamiento debería s usc l t a r una creado-

ra a~titud transformadora ;ara supe'rar el persistente atraso eco-

n6mico y tecno16gico. Pero los esfuerzos para la modernización

no-deben trabajarse con'una nueva imitaci5n de las po17ticas aco~

d a d as por los países desarrollados, sirio e u e las so l u c-l on e s deben
.. ,

contemplar con propiedad las condiciones espec7ficas de la regi6n

y contener suficientes ele~entos de es~1mulo para promover grados

adecuados de competencia.

En este sentido, 'corresponde defini~ o~jetivos consistentes para

una polTtica de expansi5n '¿e las expor:acicnes de manufacturas y

servicios a,sociada a un pr~ceso s~lectivo y eficiente de sustitu-

ción de i rnp o rt a c i o n e s , con'miras a l o c r a r costos internos comp e t j

tivos que ampl Te n las pos i c i I l d ad es de co l c c a c i ón externa de los

productos nacionales.

L a e x p e r i e n e i a i n tern a e ion a 1 d e s e r i p t e d e;:,,~ :- e s t r a q u e amb o s o b jet1.

vos no constituyen opciones antas6nicas, sino que bajo condicio-

nes de apropiada eficiencia se refuerzan ~wtuamente.

La reformulación de la política comercia: e x t e r na implicará alte-

raciones profundas en la E:;tructuré; ~r"Jc~=.:iva de los c e i s e s lati-

noamericanos. E 1 e a 01 b ,i o E: - los :: r e e i ",.... : r -: - a ~ i vos f a v o r ~ e e r 1 a a a 1

9 un o s s e e t o r e s y p e r j u die .¿; .... í ¿ a e t r 0 s , e > ~ o n s o n a n e i o eo n é 1 eo m-
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por t am i en t o del as d ema n d a s r e s p e e t i vas.

El proceso de reconversión industrial requiere una apertura y armo

niosa acción del Estado y la actividad privada, para impulsar los

ajustes en las ~reas productivas y la capacitati6n de los recursos

humanos.

10.~2.5 Políticas de irnpo r t a c io ne s

El sector externo es mejorable no s610 accionando sobre las expo~

taciones, s í no adv i rt l e ndo e 1 rol f un d ame n t a l que adqu Ie r en 1as

importac iones. Un ad ecu a do m-anejo de, este aspecto puede generar

resultados tanto o mis importantes que la acción sobre aqu~11as.

Por 10 tanto, se impone el diseño de una política de importacio

nes con n u e vas formas de inserción en el comercio l n te r n ac l o n a l ,

teniendo en cuenta, asimismo, que en cualquier recesi6n econ6mica,

el poder se traslada al comprador. Sin política de compras, la

Argentina no puede tener una po17tica de comercio exterior y los

mejores esfuerzos de los exportadores y de los productores argen

tinos pueden llegar a ser siempre insuficientes para equilibrar

la balanza comercial de manera estable. El mercado I n te r n o arge!!,.

tino' y la modesta capacidad de importaci6n de que dispone, son pie

zas vitales en la defensa de las exportaciones.

Para firmar acuerdos bilaterales, as1 como para negociar todo ti

po de acciones en el comercio e x t e r i o r v t e l país necesita saber qué

prefiere comprar y cuiles son las condictones y precios a que de-

s e a h a ce r 1o •

El pais esti enfrentado a la tarea de intentar un adecuado equi1i

brio entre prot~cci6n y ,eficiencia. Desde ya q~e_es necesaria una

po11tica de protecci6n. Pero esta ~o11tica deber~ ser pensada ,e

instrumentada como una acci ó n transitoria y que no comprometa la

competitividad internacional futura de la mayoría de nuestras ac

tividades productivas.

Esa política de protecci6n debe' componerse de dos aspectos: la

sustitución de importaciones en el s e n t i d o tradicional y la s us t !

tución de uso de los bienes importados, que seguidamente se anal i
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zan:

- Sustitución de importacion.es.

La norma debe ser la apertura'.' La protecci5n ~debe verse como

la excepción.

El 01 a y o r r i e s 9 o ,im p 1í e i t o en una política de sustitución de i m

portaciones es el desarrollo de actividades nacionales sl n nin

guna conexión con los criterios internacionales de productivi-

dad y sin esperanza de alcanzar un nivel de eficien'cia que no

menoscabe la competitividad global de 'l'a economía del país en

t érm í n o s m un d i a l e s , .

Resulta claro, e n t on ces , que la única forma de abordar. políti-

cas de protección-que en el caso.argentino son: inevitables-

es con especial atención en 1'05 problemas de la produ c tLv i d a d ,

La mayor dificul'tad esti en la forma administrativa de acordar
. .

y controlar la marcha de la productividad en los sectores pro-

t eg i do s • Una forma de ~uperar esta dificultad consiste en la

implementación de una po l ítica de protección contractual, por
\

la que a cambio de la protección especial acordada, las partes

privadas contratantes aceptarán limitaciones en el tiempo a ta

l es td e r e ch o s y se comprometerán a' de~arrol1a~ el producto, se~

tor o regi6n segGn criterios definidos de productividad, nivel

t e cno l ó q l co , monto de inversión, etc.- (1)

- S u s t ¡tu ci ó n de u s o dei mpor t a e io n _es.

Lo que generalmente se entiende por pol1tica de sustituci6n de

importaciones serefiere~ en rea1.idad, a la sustitución del 0-

rigen" del abastec,imiento:en lugar de comprar un producto en

el exterior se procura p ro d u c l r l o en el país. Pero por la susti-

tución de uso de importaciones ~e trata de reemplazar el produ~

to importado por otro producto nacional o que se pueda producir

(1) Desarrollo correspondiente a D'a n i e I La r r l que t a en "Un,a po1itl
ca de Comercio Exterior ••• I1

• Op.cit.
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en el pa1s con relativa facilidad, y que aunque ofrezca las mis

mas p o s i b i 1 ida de s de u s o de 1 p ro d u e t o i mpo r t ado, s ea e se n e i a l' 

mente diferente. En consecuencia, un objetivo deberá ser ·el uso

y el desarrollo de los productos nacionales que puedan sustituir

a productosequi~alentes con fuerte contenido importado.
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10.2.6. PolTticas de exportaciones.

Se requiere un profundo cambio de mentalidad. la ex;~rtaci6n debe ser una cons

tante a 10 largo del tiempo, aGn cuando circunstanc¡al~ente no. sea un buen neg~

cio~ El principio esencial ha de ser el de abrir y :onsolidar mercados.

Si se quiere crecer en magnitud como pars com~rcial, se necesitan muchos y muy

h~biles exportadores privados.

Para ello es necesario que el pafs se mentalice en el sentido de considerar a la

actividad exportadora como un elemento tan e senc i a l como la prop ia actividad pro

ductiva básica.

Ello requiere una adaptaci6n de todo el sistema productivo, de servicios, de ra-

cional ización de materiales, standarización y adecuación a normas internacionales,

y poner en marcha todo' el bagaje de a~~ividades y requisitos que determinar&n que

un paTs opte, al comprar, por la Argeritina, en lugar de cualquier otro. O al con-

trario, tal como ocurre en la actualidad, que 1~ falta de mentalidad exportadora

y de respeto al comprador, aún pudiendo ser conver:iente comprar a la Argentina,

las dificultades operativas, falta de concepto de servicio, falta de mentalidad

exportadora tanto de los .operadores privados en ge,eral,.como fundamentalmente,

por parte de los organismos estatales qu~ actaan en el tr¡mite de exportaci5n, de

sal ientan en más de una ocasión, a posibles ·comprcdores potenciales.'

Lo reseñado no es tarea de un día. Es menester cozprender la imprescindibilidad

de ampliar el horizonte externo, como anica alter~ativa para colaborar en un ge-

nuino crecimiento.

Este cambio de mentalidad se corresponde con los ~lanes de largo plazo que deben

comenzar a diseñarse y ejecutarse ya, y cuyos fru:os se verán a 10 largo del tiem

po , y donde las pol Tt i cas de exportación dejen de se r las variables de ajuste de

las demás políticas sectoriales de coyuntura, para convertirse en programas esta

bIes tendientes a lograr su objetivo (y quiz§s la Gnica de envergadura) que per-

mite canal izar el problema.

Tr§s el acuerdo Argentina -. Uruguay y el muy importante convenio Argentina - Br~

sil j cabe considerar la posibil ¡dad de acuerdos tales como Argentina - M~xico,

Brasil- 11éxico~ e tc..> En consecuencia." de aquí el r-er cado común latinoamericano

hay una senda ya abierta.

En )O~ cuadros que se presentan a continuaci5n se pueden apreciar pron5sticos de

evotuci6n de'las cifras de intercambio comercial, e~ oase a las hip6tcsis que en

cada caso se indican:
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a) Intercambio comercial argentino (en millones te ~Ss)

.(Sin tomar en cuenta resultados efectivos de i~s acuerdos con BrasiTI)

.s: 1987::~': 1
,

1986" 1988 1989 , 1990I

Export. 6.970 7.140
I

7.480 71.6607.310

Bienes de Capital .( 1) 320 340 360 380 1+10

Bienes de Consumo (2) 2.100 2.000 2.050 2.090 2.140

Bienes de Ut i 1.1 n te rm, (3) 4.550 4.800 4.900 5.010 5.110

Import.
~~--

- 4.580 5.040 5.150 5.310 5.520
./

Bienes de Capital (4) ].040 1.140 1.160 1• 190' TI.220

Bienes de Consumo (5) 980 1.080 1.080 1• 100. B.130

Bienes de Util.lnterin. 2.•560 2.820 2.910 3.020 3.·170

Saldo 2.390 2.100 2.160 2.170 2.140

-¡': Cifras estimadas
,;'n'; Cifras proyectadas

Hip6tesis utilizadas para la elaboraci5n:

(1 ) Tasa de crecimiento anual del 6,3% a partir de 1987

(2) 11 11 11 11 11 2,4% a part i r ,de 1988

(3) •• .1 '11 11 11 2,1% ti .1 .1 II

(4) 11 ti 11 ti 11 1,,2%/3,3% a ~3 rt i r de 1988

(5) ti 11 11 11 ti 0,7%/2,7% 11 II 11 11

(6) " 11 11 II 11 3,1%/4,9% .. 11 ti II

b) Intercambio c.omercial. argentino (en rnil10nesde uSs)

Se incluyen, de acuerdo a las hipótesis más abajo descriptas, las pr i mera s y más

directas consecuencias de la 'puesta en pr~ct¡c~ del acuerdo con Brasil.
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.'.. -;':-;.,
1986'~ 1987 1538 1989 1- ........·",".W I_..1"'"

Expo r t , 6.970 7.440 7.710 8.010 5.330 I

I
I:

Bienes de Capital (7) 320 490 560 660 i8e 1

!

Consumo (8) 2.100 2. 100 2.200 2.290 2.390
1

Bienes de

1
Bienes de Ut i l v ln te r , (9) 4.550 4.850 4.950 5.060 5.160 I

1

Import. 4·.580 5.290 5.450 5.680 5.900

Bienes de Capital (10) 1~O40 1.290 1.360 1.460 1.;00

Bienes de Consumo (1 f) : 980 1.130 1.130 1• 150 1.180

Bienes de Util.lnter. (12) , 2.560 2.870 2.960 3.070 3.220

Saldo 2.390 2.150 2.260 2.330 2.430

C'

~': Estimado
:':~': Proyectado

Hipótesis:

(7) Tasa de crecimiento anual del 6,3% a partir de 1987 considerando, adewás, un ·ii1

tercambio global en bienes de capital de 300 millones de d61ares en 1957, 400

en 1988, 550 en 1989 y 750 millones en 1990. Se supone que la mitad son export~

ciones.

(8) Mantenimiento del nivel en 1987 y tasas de crecimient9 anual del 4,1%/4,8~ a

partir de 1988 considerando, además, un compromiso de compra, de Brasil a la A-:

gentina, de volamenes de trigo de.l.37S.000 to~eladas en 1987, 1.450.000 en 1568,
1.550.000 . en 1989, 1.700.000 en 1990 y 2.000.000 de toneladas en 1991.

(9) Tasas. de crecimiento anual del 2,0% / 2,2% a partir de 1988.
(10)Tasas de crecimiento anual del 1,2% / 3,3% a partir de 1988 cons Ide r ar.do , edem.ás .

un intercambio. global en 'bienes ~e capital de 300 millones de d51ares en 1987,

400 en 1988, 550 en 1989 y 750 millones en 1990. Se supone que la mitad son im

portaciones.

(ll)Mantenimiento del nivel en 1988 y tasas de crecimiento anual del 1,S~ / :,6%
part ir de 1989.

(12)Tasas de crecimiento anual del 3,1% / 4,9% a partir de 1988

e) Intercambio comercial argentino (en millones de uSs)

A los an~1 isis anteriores, se le han incorporado las previsiones por los efec:os p~.-



bables de la integraci6n con Brasil y adem§s un posible efecto multiplicador en el

intercambio con otras economias latinoamericanas •

.'. -¡t:__',

1986
n

1987 1988 1989 1990

Export. 6.970 7.440 8.210 9.060 . 10.240

Bienes de Cap ita 1 ( 13) 320 490 660 810 980

Bienes de Consumo ( 14) 2.100 2. 100 2.300 2.490 2.790
~ "

Bienes de Util.lnterm. (15) 4.550 4.850 5.260 5.760 6.460
---

.-

.-

Import. 4.580 5.290 5.650 6.080 6.650

Bienes de Capital (16) 1.040 1.290 1.410 1.560 1.650

Bienes de Consumo ( 17) 980 ~·.130 1.180 1.250 1.380

Bienes de Util.lnterm. ( 18) 2.560 2.870 3.060 3.270 3.6.20

Saldo 2.390 2.150 2.560 2.980 3.590

Cifras estimadas ;

';~

~"(~'\ Cifras proyectadas t

"

Hipótesis

(13) Tasas de crecimiento anual del 21,5% / 34,9% a partir de 1988.

(14 ) Tasas de crecimiento anual de 1 8,7% / 9,4% a partir de 1988.

( 15) Tasas de crecimiento anual del 8,3% / 12,3% a partir de 1988.

( 16) Tasas de crecimiento anual del 5,7% / 10,7% a partir de 1988.

(17 ) Tasas de crecimiento anual del 5,2% / 10,4% a partir de 1988.

( 18) Tasas de crecimiento anual del 6,6% / 10·,7% a partir de 1988.
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1 ~ . 3 S i la ter a 1 i s mo ,y~1 u lti 1 a ter al i s mo •

Si bien en los últimos tres años América Latina ha t e n ido una po-

sici5n clara en cuanto a los factores externos a la 'regi6n, que

condicionan la superaci6n de la crisis e~on6mica en que se encue~

t r a sumida, (depres,ión en los precios de materias primas, impor-

t ente en de u d a m i e n t o ex terno, al t a s tasas re al e sde i n te r é s v i ge n ,-

tes en el mercado mundial y fuerte retracción del flujo interna-

cional de capitales), también ha existido preocupación respecto a'

los factores internos de la regí6n que permitirian no 5610 avan-

zar en la solución de la crisis, sino también consolidar y ampliar

tOS lazos que 1 igan a los países ·latinoamericanos. En este senti
, '

ce un área que ocupa ,un, lugar p r io ri t a ri o es la' referida al fomen

t o del comercio dentro de la región, o com e r c io ·intrarregional. El

refuerzo de la cooperación e integración regionales se constituye

en un i~perat¡vo dentro de las respuestas que debe dar Am~rica La

't i n aa la e r i s. i s mu n día len la que está enmarcada. S i bi en es ta

orientación resulta 'clara, no 10 e s tán de la misma forma las ac-

ciones que habría que realizar para conseguirla, e incluso se pue

de observar que a veces paísés de la región atentan contra este

o bj et l vo,

Este panorama preocupante en cuanto a la fuerte disc~epanc¡a en-

tre 10 que convendría hacer y 10 que e fe c t Lvarne n t e acontece,' es

precisamente el objetivo central que se tratará 'de d il u c i d a r re-

~srcando las medidas que se deberí~n implementar en e'l marco la-

t Ln o arn e r l c an o , a fin que la región haga parella mi sma 10 que de-

~e concretar p~ra superar sus propios proble~as.

La integraci6n es un instrumento posible y adecuado para maximi-

zar la tasa de crecimiento, al disminuir los efectos reiterativos

de los estr¿,ngulamientos-ya provengan del céficit del sector e x>

terno o de lasubutil ización de los recursos-, y al generar c am-

.c i o s estructurales en la región, que p e rml ta n afrontar la coyuntu

r a rn un d i a l (:. 1éJ q U ee nf re n tan.

Jn mav o r tarn a ño de mer c a do que el de las f roz t e r a s nacionales. pe!:..
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mitir~ aprovechar las economlas de escala y sus consig~¡entes e

fectos en los costos de producci6n y las economias externa~.
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una vieja f6rmula que dice que primero dos, y luego dos m~s dos,

pueden llevar a un acuerdo multilateral.

Es en este contexto donde hay que plantear el efectivo rol que los

acuerdos de integración con' Uruguay y con el Brasil, f un d ame n t a l r

mente con este Gltimo, pueden tener para la econom7a arge~t¡na.

,Cabe recordar la prevención hecha al principio: una mayor integra

ción con el Brasil requiere un cambio en el conjunto deJa po1ítl

ca económica argentina, un proceso de consol idación e integración

productiva interna sobre la cual sentar una relación bilateral que

sea fructífera. Pero la lectura de los datos de los capítulos res

pectivos obliga a pensar que es nec~sario buscar v1as imaginativas

para esta nueva, inserción -Lnt er n ec io n e l de la Arg.entina.

El análisis de las posibilida'desque la Argentina tiene para in

sertarse en un nivel 'creciente de comercio internacional debe ha

cerse a partir de conceptos que no eran v~lidos h~ce diez aRos.

Los acuerdos bilaterales de complementaci6n' econ6mica pueden lle

'gar .a' ser las vías de acceso que posibil ¡ten la colocación de pro

duetos que de otro modo' no tendrían entrada en el mercado y abran

el camino a la pro~ecci6n multilateral. Enton~es el multilatera

l ismo va a ser un"genuino generador" del Mercado Común, pero a

par t i r de 1 b i la ter a 1 i smo .--

En s l n t e s Is , el cuadro descripto expone una situación que configu

r a:

- la dificultad de exportar dentro'del a~tual esquema;

- la necesidad de saldos exportables derivada de nuestro estrangu

lamiento del sector externo;

imposibi lidad de crecer si ,no se supera la ~estricci6n del sec

tor externo.

Frente a este panorama, el bilateralismo puede ser la nueva res

puesta.
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10.41ncorooraci6n de tecnolog7a

En relación ala necesidad de incorporar tecnología, la diferen

cia en este campo entre pa1ses del ~rea es profunda y muy bien un

pais puede ayudar a otro en su camind hacia la incorporación de

tecnologTa en forma compatible con su estructura econ6mica vigen-

te. Es n e ces e r i o de f in i r una a c t lt u d ap e r.t u r i s t a hacia)' desde el

exterior en funci5n de nuestra estructura ocupacional y tecno16g!

ca. Esta ap e r t u r a ·tiene que venir de la man o , como primera ins-

-taneia, de un movimiento inversor, única vía que conlleva adelan

tos tecno16gicos.

En los próximos años la s relaciones comerciales internacionales

van a estar fundadas en razones t~cno16gicas. Los pa1ses se div!

dirin entre los poseedores y los ~arentes d~ tecnologfa, 10 que.

será más i mpo r t an t e que otro tipo de caracterizaciones.

El mercado argentino no es·t~ en condiciones de per~it¡ r el desa

r ro l.l o tecnológico pensando sólo en e L'me rc ado interno. Esto im

p 1 i c a una po 1 í tic a a 9 r e s i v a en materia deex por t a e i on e s , y ] até e

nolog1a permite ubicar nichos para insertarse en el comercio in

ternacional.

La elecci6n de los m~todos m~s eficientes d~ producci6n est~ vin

culada con las tecnologías disponibles en el contexto internacio

nal, las cuales generalmente están concebidas para escalas p r o du c

tivascorrespondientes a vmer cado s de ampl I a s dimensiones. La in

tegraci6n y complementaciSn regional puede contribuir a evitar la

.sobreasignat¡5~ en inversiones con t~cnicas modernas, permitiendo

la uti 1 ización óptima d e ·la c ap a c i d ad instalada.

Por otra parte, ·un desarrollo tecno16gico m~s aut6nomo permitiri

establecer relacion~s convenientes con las empresas t·rasnaciona-

les para superar las .posibil í d e de s productivas domésticas y con-

s o 1 i dar 1a ap t i t u d e x por t a do r a de b i e ne s i n d u s tr i a- 1es y se r v i e i o s .

Pero ¿cómo ·hacer para ·que la Argentina se transforme en un país

exportador de tecnología, siendo ahora agroimportador? El c arni >

no se . ha ce a n dan do • E s t a e s 1 aún i ca f o rm a de comen za r a ex p or 

tare Parc""'·el10 hay q u e reconocer una condición interna ce costos
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relativos m~s elevados que en at.ros paises, por el propio grado de

subdesarrollo de la infraestructura global económica.

Y, en consecuencia, hay que detectar cuáles son los sectores ..del

mercado en ]05 que se otorgan preferencias para que sus produccto~

nes puedan competir con aqtiel1as otras de las eco~omTas en alto

grado de desarrollo.

Ser~ menester, en consecuencia, concebir una politica de exporta

ci6n de tecn~logia intermedia y de punta, no desdeflando a esta Gl

tima, donde la Argentina ha logrado evidenciar en aspectos puntua-

les desarrollos. de magnitud (casoene.rgía nuclear, a q ro v l n du s t r Las ],

Correlato indispensable 10 constituye ,la l n s t rume nta c lón de una po

litica cientifica nacional que tenga en cuenta y conlleve a los ob

jet i v es de s e r i p tes •
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10.5 Sfstema de Preferencias

Con .el nacimiento de la UNCTAD se creó un sistema general de ·pre

ferencias que ha sido acordado y otorgado :cr los paises desarro

llados, y que ha tenido un marco de evolu:i6n distinto en el tiem

p o , En el caso del Mercado Común Eu r o p e c , éste comenzó otorgando

-un sistema general de preferencias enel s ño 1971, que prorrogó

en el año 1981 hasta el 1990, sobre de t e r rI n a do s productos que,

dependiendo de su cualidad o no, de ser sensibles a sus economías,

tienen libre acceso a su mercado, sin res:ricciones en cuanto a

cantidad. Estas oportunidades, en q e n e r-e l , no son aprovechadas

en su plenitud.

El otro caso 'es el de los Estados Unidos, que tiene un sistema ge

neral de preferencias que ha de ser revisado a fines de 1987, y

que sal~ de las normas tradicionales por su gradualismo y porque

contempla un grado de reciprocidad con les. países con los cuales

se va a negociar.

Tampoco se puede dejar de lado a la Asoc!aci6n Latinoamericana de

Integraci5ri •. La ALADI es un mercado concreto donde la Argentina

n e qo c la 'otorgando y r ec l b i en d o preferencias. "'1uchas de ellas no

son util izadas por n ue s t ro país, no por falta de producción, sino

por. f a 1 r a d e ca n o e i m I e n t o •

Hay otros me can l smo s . La. Argentina'part:cipa de los organismos fi

n a n c i e r o s l nt e rn a c i o n al e s tales cornoe1 3a:tco Mundial, el Banco

I n ter a me r i e a n o de Oe s a r rollo ,e te., y en estos casos las 1 I c ita e i o

nes son acordadas, a a que l l as empresas que oe r t e n e z cen a los países

miembros. Hay un proceso previo de ¡nsc~i~ci6n a las licitaciones

y otros ~ecan¡smos que hacen dif1cil perietrar.

Existen adem~s, otros sis.temas de preferencias. La Argentina atar

9a'11~eas de créditos bilaterales ·a o t r o s o e i s e s , por las cuales

los exportadores se ven liberados de hacer un seguro de crédito a

la exportación. Y aquí se- han dado ca s c s e e Líneas de Créditos

que no se: util izaron por f a lt a de c o l o c e c ió n de productos.
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10.6 Reflexiones Finales

El panorama econ6mico de Am~rica Latina en el decenio de 1980 pr~

senta un persistente estado cr7tico, cuya extensi6n y gravedad e~

·tá· condicionando adversamente el desarrollo de los paises de la

región. La situación negativa muestra ca1das anuales suces·ivas

del ingreso .r e a l por habitante, aumento de .Las tasas de desempleo,

disminución de l o s coeficientes de ahorro e inversión, elevados

ritmos inflacionarios, pesada incidencia de la deuda externa y pre

caria credibilidad.y e f lca c i a de las p oll t i ce s e conóm lc a s aplica-

das.

Si b i e n lo s a j u s t e s re a 1 izad o s p a r a e n f re n t ar 1o s d e s e q u i 1 i b r ¡ o s
...

de origen interno y externo h an neutral izado los aspectos mas per_

niciosos de l a s tensiones inflac.ionarias y de las obl ¡·gaciones ex

ternas, el insuficiente estimulo al c rec lrn l e n t o. económico de las

pol Lt i c as de ajuste adoptadas, genera 'cree'ientes dudas sobre la

vi ab i 1 ida d ' po 1í t i ca de s u pe rm an e n e I a ,

En este cuadro crítico, los problemas coyunturales y estructura-

les e s t án fuertemente asociados, haciendo más 'confusoel' 'dia9nós-

tico de la situaci6n y m~s problem~tica la eficacia de los instru

mento5 de pol1tica econ6mica .

. Ser§ necesario encontrar soluciones que ~ontemplensimult~neamen-

te la superación de los desequilibrios 'internos y externos y la

promoci6n del crecimiento cori un ritmo adecuado para mejorar las

condiciones socio-econ6micas existentes. Las soluciones requerí-'

r án la reorientación 'del desarrollo y recuperar la capacidad de

formular polític,aseconómicas cO,n p r op i e d ad y autonomía, 10 cual

quiere decir que son las propias fuerzas sociales de Am~rica Latl

na el factor esencial para enfrehtar y resolver sus profundas di-

ficultades.

Para que exista mayor bienestar general, debe aumentar la demanda

Y. para ello, debe incrementarse el Ingreso y, en consecuencia,

se requiere un aumento de la o~upaci6n.

Pero esto 5610 puede lograrse en el marco de un profundo cambio
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e-n la estructura productiva orientado en función de una nueva in

serción en el comercio internacional.

De esta manera tendr~ sentido y ser~ m~s eficaz la cooperaci6n ·ex

terna en sus aspectos comerciales, financieros y tecno16gicos, y

la creciente inserción en l e economía internacional constituirá

una actitud creat¡v~ y no meramente pasiva o refleja.

El primer paso inmediato para superar. los estrangulamientos ac t ua

les del sector externo lo constituye el bilateralismo,tal corno e]

practicado a. trav~s de los protocolos Argentina-Brasil.

La integración económica entre Argentina y Brasil al ampliar sus

respectivos mercados internos, hace viable una respuesta m~s efi

ciente a los problemas que plantea a e l uso de t~cnfcas que requie

ren mayores· escalas de producci6n para su rendimiento 6ptimo.

Con p o s t e ri o r id a d , en el marco del crecimiento económico, se po

drán conformar pactos mu l t I l.e t e ra l e s, .q u e a la vez de facilitar

aGn m~s el comercio intrazonal,.provean de mayor fuerza a toda ne

gociación en el orden internacional.

El esquema Argentina-Brasil puede tener, por fin, un correlato ab

solutamente novedoso, con el proyecto en ciernes de cooperaci6n

Argentina- Ita1 ia, que puede ab~ir cauces insospechados a la evolu

c lón del sector externo argentino.

Por ello, este trabajo plantea la necesidad prioritaria de revisar

los conceptos que hagan a la actitud d~l pa1s en su relacionamien

t o internacional, como factor determinante sobre cuál puede ser su

suerte en el camino de su construcci6n como naci6n integrada y en

crecimiento.

Ya se ha seftalado en c~p1tulos.anteriores que la pol1tica de des~

rrollo industrial basada ~xclusivamente en el mercado externo. t¡~

ne difícil viabilidad para la Argentina. También se ha dicho que

la Arq e n t in e "tie·ne imperiosa necesidad de contar con un volumen mí

nimo de exportaciones, volumen que se ha cuantificado sobre deter

minadas hipótesis, pa~a poder mantener un ritmo cr1tico de activi

dad. "Es e n t on ces como se define que el incremento dela,s exporta

ciones es condici6n riecesaria (aunque no suficiente} cues de otra
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ma n e r a e 1 e s t r a n 9 u 1 a m i e n t o del s e e t o r e x tern o i mp ed irá e u .a 1q u i e r

intento de encarar un proceso de crecimiento.

La inserción de -los actuales p r o d u c to s exportables de los países

subdesarrollados en el comercio mundial está chocando, desde hace

muchas décadas, con un descenso constante de sus p re c l o s j , 10 cual

·genera el deterioro absoluto de los términos de intercambio, se

ñalando a su vez un descenso en su poder de compra internacional.

Adem~s, en los Gltimos diez aRos se han producido cambios violen

tos en la demanda de los productos primarios, haciendo que paises

tradicionalmente co~pradores pasasen a ser vendedores de grandes

volGmenes excedentarfos de ·los mismos articulas otrora importados,

abarrotando el mercado y determ¡na~do un descenso·catastrófico de

1o s precios, e u a n dono una i mpo s i b i 1 í d ad absoluta de ventas a pre

eio alguno. Incluso estos mismos pa1ses desarrollados muestran

facetas agudas de cambio en su posicionamiento internacional , con

fuertes tendencias al proteccionismo en los productos primarios,

°antaño importados, y en los industriales que impide la colocación"

en muchos casos, del modesto esf~erzo manufacturero de los pa1ses

subdesarrollados. Las cifras a este respecto son concluyentes.

La Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina (CEPAL) ha seAalado que

H e n términos generales las economías que vayan avanzando hacia un

mayor grado de industrialización y de la divers.ificación de las

exportaciones y las que apliquen politicas que c~enten con un gr~

do de flexibil idadadecuado estar~n probablemente en mejores con

diciones para combinar el crecimien:·tocon el equilibrio externo" ..•

"Esta co o p e r ac i ó n regional puede ayudar significativamente a la e

conom1a latinoamericana a reactivarse y crecer en forma compatible

con la res t r l c c i ó n externa •.•

La Cooperación regional con t r l b u v e i a fortalecer la concertación de

posiciones con respecto al exterior, como medio para aprender de

las experiencias mutuas y lograr mejores t~rm¡nos en las negocia-

ciones·'.

Esa es la circunstancia en que se plantea el efectivo ro l que los ..



acuerdos de -:egración con Uruguay y con el Brasil, f un c a r e r r e ">

mente con e5:~ Gltimo~ pueden tenet para la econom1a arge~:·-~.

eabe r e ca r e e - : a p r e ven ció n h e eh a a 1 p r i n c i p i o: Un a ma yo r . -- - .-. .-. ... ~
_ ~ ..... l. e........

ción con e l ::-Esil requiere un cambio en el conjunto de 12 ::~l~i.

ca económi e e s r q e n t í n a , un proceso de con s o l idacióne í nt e c r a c ió t

productiva ;-~erna sobre la cual sentar una relación b l l e z e r e .

.q u e sea f r u c t Lf e r a ,

La lectura 'ee :05 datos de los capítulos respectivos hace ;'~~5ar

que es nece5:r.io bu s c a r vías imaginativas para esta nueva i r s e r r

ción i n t e rn e c i o n e l de la ·Argentina. E 1 an á li s i s de 1 as p e s ~ b d 1 i-

dades que i: ;"~gentina ti.ene para insertarse en un nivel c r ec l e n t e

de come rc i o internacional debe h a cer s e a' partir de co n c e p t cs e u e

no eran v¡i~~os hace diez aftos.

Los a cu e r d o s bilaterales de complemen·tació.n.económica p u e ce n '11e-

gar a ser 1:·: v I as de .ac c e s o que posibil iten la co l o cac Ió n de pro

duetos que =e otro modo no tendrian entrada.en el mercado e:' re n

el camino a la' p ro y e c c i ón mu l t l le t e r a l, En relaci6n a la -ecesi-

dad de i n co rc o r a r tecnología, la diferencia en este c amp o en z re

países del ~rea es abismal y muy bien un país puede ayudar a otro

en su camin= 'hacia la incorporaci5n de t~cnologra en for~E cc~pa-

tible con 5~ estructura econ6mica vfgente. Es n e ce s a r ¡ o c: f t n i r

una a c t í t u c ap e r t u r Ls t a hacia y desde el',exterior,en f u nc t ór; de

la e s t ru c t c r e o c u p a c io n a l y tecnológica. Esta apertura t¡~~e q~e

venir de la '-:ano, como primera instancia', de un mo v i mie n z c ir-ver-

sor, ün i ca -A·ja que conlleva adelantos tecno16gicos. Perc· :5:05

adelan.tos t~e~en que ser compatibles con a) el objetivo ce:r~¡do

de co nve r t i > a la Argentina en un país industrial izado y ~ 7'05

n e ce s Ldade s s cc l ov e co n ó m i ces del país. Para ello e nt o n c e s es r.e r

'nester def:-fr en forma concertada las prioridades que ccrr: ~a-

ción i nt e c r a c a existen, por sobre las necesidades y las r e i ic i o-

n es sector ::5. Todos los re c 1amo s s e e t o r i a l e s p u e de n e ~ : ='-

tific-ados

ne ame n te.

:~ro en econom1a no todos se pueden satisface- ~.~~~:~

:.~ nece~ario asLqna r las' prioridades que 'conl ~.: é un



incremento acelerado en el nivel de d e se rr o l Lo económico para per

mitir por un la do el fortalecimiento de la aptitud inversora gen~'

rada a nivel interno, y por el otro, posibilitar una adecuada re-

dist'ribuci6n de los frutos del creci~ientó.

Asimismo, esta adecuación entre la apertura económica, el avance

tecnológico y la necesidad de. la Arce n t l n a de insertarse en el

marco mundial deber~ hacerse con el menor costo social compatible.

El proceso no estari exento de dificultades. No todos 'los secto-

res querrán comprender la real í d a d de este 'obj'et i vo nacional con-

c e r t a do . Pe ro de 1 10g ro de o b t ene r un consenso rel at ivamentema-

yoritario sobre cuál es el camino a recorrer, provendrá el éxito

que le' permi ti r á realizar su f u t u ro , con un n i ve 1 de vi da digno y

compatible'con.las posibilidades que le brindan un país con dive.!:,

sidad de abundantes recursos naturales y c l Irná t Lco s (mov í Llz abl es

a trav~s de una actividad humana espec7fica), una'estructura· po-

blacional hibil para incorporar adelantoi tecno16gicos, homog~nea

y capaz, y un mercado iriterno de treinta millones de habitantes,

que no. es desdefiable para ningOn pa1s d~l orbe. Si a es t e ,merca-

do' interno se le suma una actitud exportadora agresiva acondicio-

nada ¡a las posibil lda de s que el mundo actual br l n da , es de creer
\

que para el aRo 2000 las per~pectivas argentirias ser~n sustancial

mente distintas a las actuales.
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PARTICIPACION DE: LA CEE EN LAS EXPORTACIONES MUND'IALE'S

(en millones de dólares corrientes F.O.B.)
- -

AÑO 1 TOTAL I CEE/6 l'ntra/6 l ... CEE/6~', I In~~~/~~" I Ext ra (, ¡t: CEE/9 lnt ra 9 CEE(9;', In t ra 9;" Ex t ra 9
MUNDIAL . (a) [b) Tüf •. MUN. TOT.MUN. (d) (e) TOT.MUN. CEE/9 Tor •t1UN.

r (e) (b)

1953 78.lt4a 14,.670 . 4.950 18.7 33.7 12.4
1559 113.750 25.460 8.410 22.4 33.0 . 15.O
1360 128.660 29.960 10 .2l0· 23.3 34.2 15.3
1961 134.320 32.320 11 .900 2~·. 1 36.8 15.2
1962 141.860 34.200 . 13.560 24. 1 39.6 14.5
1963 154.780. 37.760 15.920 24.4 ~2.2 14. 1 I 52.270 I .'23.• 5651 33.8 I 1,5. 1 I 18.5
1564 172.630 42.560 18.390 2q.7 43.2 14.0
1965 186.650 47.920 20.820 25.7 43.4 14.5
1966 203.610 52.650 23.230 25·.9 4lt. 1. 14.5 I I I I I ,
19(,7 214.350 56. 140 24.510 26.2 . 43.7. 14.8
1968 239.950 64.560 23.910 26.9 44.8 14.9 I 82. 380 I f 38. 9001 34.3 I 47.2 I 18. 1
lSé9 273.890 76.270 36. L~60 27.8 47.8 14.5
1970 313 ..110 89. 170 43.300 28.5 48.6 14.6 112•.140 56.230 35.8 50. 1 17.9
19'71 350.600 101.610 49.830 29.0 49.0 14.8 128.850 64.860 36.7 50.3 18.3
1972 417 •130 124.400 61 .400 29.8 49.3 15 •1 154.990 80. 130 37.2 >.57 •7 17.9
1$73 574.300 210.380 11 c.650 36.6 52.6 17.4
1974 835.600 274.390 138.830 32.8 50.6 16.2
1975 874.700 29'5.770 145.930 33.8. 49.3 17• 1
1976 993.000 326.410 168.810 32.9 51 •7 15.9
1977 1• 125 .000 3'79.200 191.920 33.7 50.6 16.6
1978 1.300.000 458. !~oo 236.875 35.3 51.7 17.0
1979 1.625.• 000 574.000 307.950 35.3 53.6 16.4

;t~ Porcenta] es

a) Comunidad de Seis: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo
b) Comercio entre los Seis
e) Comercio de los Seis c6n terceros parses
d) Comunidad de Nueve: los Seis más Reino Unido, Irlanda y Dinamarca

e) Comercio entre los Nueve
f) Comercio de los Nueve con terceros

parses

Fuente: GATT
J:'
(T\



C' u a d r o 2

·AMERICA LATINA~ EXPORTACIONES (Variación porcentual)

Destino

Origen

Grupo Andino

ALADI

Región
(América Latina)

( 1 )

Año

1981

1982

1983

1981

1982

1983

19;8 1

1982

1983

Gr up o
Andino

1 ,2

2,0

- 31 ,2

20,0

,-4 ,8

- 31 ,9

19 ,8

-6,2

- 31 ,7

ALADI

-0,8

'3 ,6

-32,0

6,3

-14,0

-'29,0.

7,0

-14,4

- 29, 1

Región Resto del I Total del
(2) Mundo Mundo

-3,9 O, 1 -0,5
7,2 -14 ,5 -,1 1 ,4

-22,9 -2,0 -5,6

7 ,.6 12 , 7 11 , 9

- 11 ,O -8,6 -9,0
f

";'22 ,,6 5 , .1 0,9

5,8 1 1 , 6 1O,6

-11 ,4 -8,9
'.,

- 9· , 3
-2 1 ,2 5,3 1 , 1

(1) Comprende AtADI, Mercado Coman Centroamericano, Panamá, Cu~a, Haitr y Repablica Domini
cana.

(2) Comprende los pa l s e s l l st ad o s en '(1) menos Cuba y Ha l t I ,

Fuente: INTAL-BID, Estadrstlcas de lntercambio Comercial de los Parses Latinoamericanos
1980/1983.

,J:

'-J



·_.... e .u. a d r o 3

AMERICA LATINA.• EXPORTACIONES (Estructura, Porcentual)

Destino

Grupo Andino

ALADI

Región
(América Latina) (1)

Año

1980
1981
1~82

1983
1984(*)

1980
1981
1982
1983
1,984(*)

1980
1981
1982
1983
1984 (~t: )

Grupo
Andino

4,0
lt , 1
4', 7
3,4
3,0

3,5
3,8
3,9
2,7
2,4

3,4
3,7
3 ,8
2,6
2,3

AtAOI

11 , 5
l' 1 , q
13 t 4
9,6
8,4

14,0
13 , 3
12,6
8,9
7,6

13 , 3
12 ,9
12 , 1
8,-5
7,.4

Re q l cn
(2)

14 ,8
14 , 3
17 , 3
14 , 1
13 , 3

16.,0
15 ,1¡
15 ,Q.

1 ·1 ,5·
10,2

16 ,6
15 ,9
·1 5 ,5
12 , 1
1O,5

Resto'del
Mundo

85,2
85,7
82,7
85,9
86,3

84,0
84,6
85,0
88,5
89,9

83,4
84 , J
84 ,5
87,9
88,3

(1) Comprende ALADI, Mercado ,Coman Centroamericano, Panamá, Cuba, Haitr y República Dominl
cana.

(2) Comprende los parses listados en (1) menos Cuba~ y Haitr.
(*) Estimación propia.

Fuente: INTAl-BID. Estadfstica de Intercambio Comercial de losParses latinoamericanos
1980/1983.

..r::
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e u a d r o 4

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO
P¿lrlJcipación r e l o tl vu de Jos p a I s c s en el c omc r c l o l n tr a r r cq l on al c c n t r o runc r lc a n o (por(;enl.aJ('.~.)

1960 1965 1968 1970 1980 1----'98 2 -::

22,3 28,3 30,0 35 ,5 lt4,3 I
44,8

23,2 23,3 19 , 1 2 1 , 7 18 ,8 26,5

38 ,9' 34,0 32,9 25,0 18 , 7

1
19 ,5

41 ,.3 3 1 ,3 25,2 20,2 27,5 32,3

22,6 '16,4 12 , 1 6,4 7 ; 4 6,7
16,2 18,8 18,9 18 , 3 ·8 ,-9 12 ,4

10,4 7 ,3' 10,4 16,8 6,5 6,7

8,~ 15 ,8 17,9 16,7 25,9 15',2

5 ,.8 14,0 14,6 16 , 3 . 23,0 22", 3

1O , 7 1, O ,8 18,9 23 , 1 18 ,9 13 ,4

El Salvador X

M

N¡caragu~ X

M

Honduras X

M

Guatemala X

M

Costa Rica X

M

-- i i I I

X: exportaciones.

M: importaciones.

*: provisionales.

r u r- n l n: C[PI\L
- ,. . -----..---_.--...... -

.t:
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e u a d r o 5

PACTO AND I N·e .. ---..· ES-TRUCTURA DE LA PROOUCCION

PSI OISTRIOUCION DEL PBr (porcentajes)
Hi ll ones ded61ares Agricultura Industria (Hanufacturas) Servicios
1965 1984 1965 19-34 1965 193}~ 1965 1934 1965 198J~

.._-
Bo l l v I a 920 3610 2 1 . 25 30 33

, . J6' 20 49 ~O

Colombia 5570 344'00 30 20 25 30 '18 18 46 50

, eh i 'e 5940 19760 9 6 40 39 24 21 52 56

Ecuador 115 O 9'870 27 14 22 4'1 . 18 19 SO 46

Perú 4900 18790 15 8 30 4.0 . 20 25 55 51

" f ~ , , (~ : ,t r' I :l 1\7'10 tl7 fi no 7. ~I
-' 2. 3 1, 3 lA 71 SO

,. .... •• • .... ~,J __ .. _. '_ ........... ¡.~ ....._._........ '••_ .... _ ............~.;... _ ••• _ ....... __ ••• ,1. ~ ..... ~, JI; • 1.'0 ....." 1....... ~ .......&" ~ •••• ~L.; l. ":.,'1:.... Joto: ,. ..... :._.".-". ''''-'·'1"· ., ......-."..~~........--- ...._~........._ •• _ ...._.~,......... ..0lIl.. -........ -

, u o n t c : Banco Hundiill - Wu r 1,<.1 üe v e I o P"t e n L He fJ ti r t 198 G
............_-........-......................... -.- ..

"1, .



.. ---'--" ·G---u-a d r o 6

VALOR Y PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
(En ~iles de millones de dólares y % sobre total)

.... f I .. I

- Parses Desarrolla
dos de EconomTa
de Mercado

- PaTses en Desarro
110 -

Exportadores de
Petr6leo

No. Exp or t ad ore s
de Petróleo
De los cua l e s:

ARGENTINA

- PaTsesSocialistas

ror Al

195 O I 1960' 1970 1980 1983

valor I % I va lo r l' % valor % valor % valor %

37 , 1 I 6 1 , 1 I 85.7 I 66.3 225 t 1 71 ,4 1262,4 62,8 1157,8 64,0

18,7 J 30,8 I 27.8

"

21 ,5 56.5 ,. 17 ,9 570,2 28,4 451 , 1 24,9

4,3 7 , 1 9,6 7,4 , 21 , 1 I 6 ,'7 344 , 1 17 , 1 187 , 1 12 , O

14 ,4 23,7 18 ,~ 14 , 1 35,14 11 ,2 I 226, 1 I 11 ,3 I 264, O I 12 , 9

1 ,2 I 2,0 1 , 1 0,9 1 ,8 0,6 8,0 0,4'" I 7 ,8 I O ,/~

4~9 I 8 , 1 15 , 7 12 ,2 33,7 10, ]' 176,9 8,8 I 201 , O 1 1 , 1

60,7 I 100',0 I 129,2 I 100,0 I 31 5 , 3 I 100,0 I 2009.,5 I 100,0 , 1809,9 100,0
.. _. __ ... ._...._. .. .. I , , I , I , , , « I

t II t.' 11 t t': lid 11 d b o o k o l' f n l e r Il ti l I o .. '-11 T r d d d n n d n(' V (~ 1(l Pm(' n t: S 1: n t: I !': , i c. ~
Confcrcnclil de l as Nac lon c s Un ld a s p a r a el Comc r c l o y el Desarrollo.

I ...... '

V"1



f u a d r .2.-l

.. ALADI: EXPORTAC' ONES REG I ONAL ES Y t1UND I AL ES .
(Años Seleccionados)'

...

Exportaciones Regional'es (Intrarre- Exportaciones lExportaciones

Afio
(En millones de dólares) gi~nal~s) Hundiales Regionales)

.....-...

I nt ra rreg i ona 1es Al Resto del Globales (Globales) (mi 11 on e s de (Exportaciones
t1undo . dolares) tiu n d l a l e s )

1952 529 5257 57HO 1O t 1 80600 ) 7,2

1955 674 5915 6589 10,2 92978 7 , 1

1960 568 6782 7350 7,7 128775 5,7
1961 !t87 6782 7269 6 , 7 t 13l . 00 0 5 Lt., .
1962 546 7168 7714 " 7, 1 11• 15 OO 5 ,5

1965 840 85~·8 9338 8,9 182010 5 ,O

19iO 1278 11341 12619 1O, 1 313860 1, , O

1975 4009 25997 30006. 13. ,4 8/t0779 3,4

1930 10927 67203 7B130 14 , O 2009500 3,9 .

Fuente: I\L/~\Df, SEC, Estudio 5p 1983, p~g. 11 • ~.

\n
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Cuadro 8,

_...............

AlADI : IMPORTACIONES REGIONALES Y MUNplAlES
(Afias Seleccionados)

Importaciones Regionales (tntrarre- Importaciones (Importac iones
(En millones de dólares) q l on el e s) ~1 und l a l es Reg i o n a 1es)

Año .- .- ...-

Intra rreg i ona 1es Al Resto del G'l aba 1es (Globales) (millones de (Importac iones
Mundo d ó l a r e s) Mundiales)

1952 598 5264 5862 1O,2 87100 6,7

1955 740 5216 5956 12 ,4 97462 6,1

1960 656 . 6138 6794 9~7 135]33 5,0

1961 585 6617 7202 6, O ! 141 00O 5 ,1

1962 639 6455 7092 9,0 149800 4 , 7

1965 986 6619 76.05 13,0 197493 3,9

197O 1345 10702 12056 11 ,2 328723", 3,7

1975 4006 33620 37626 10,6 902998 4 ,2

1980 10464 73409 83873 1,3 , 3 2068700 ·4 , 1
...

Fuente: ALADI, SEC, Estudio.S, 1983, ~ág. 12.

\11
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Cuadro 9

ALADI: PARTICIPAC10N DE LOS PAISES DE LA REGION EN EL COMERCIO: 1962-1970 y 1900 (Porcentajes)

1962 1970 1980

I nt ra rreg lona 1 Resto del Global Intrarre Intrarre Resto del Global Intrarre lnt ra rre Resto 'del Global Intrarre
Mundo gi ona 1- gional- Mundo gi ona r: 'gional- Mundo 9 ional-

Global Global Global

EXPORTACION (a) (b)

Argentina 28,4 l¡ 1 ,0 14,8 15,8 12,7 28,6 12,4 14,1 20,6 16,9 9,2 10,3 23,0
Bo 1l v l a 0,5 - 1,O 1 ,0 3,9 1 ,7 1 ,8 1 ,8 9,6 3,5 1 , O 1,3 36 ,7
Brasi 1 13,7 '22,0 15,9 15,7 6,2 23,8 21 ,5 21,,7 11 , 1 31,7 24,8 25,8 17 ~ 2
Colombia 1 ,6 2,0 6,3 6,0 1,9 ' 6,6 5,71 5,8 11 ,4 5,0 5, 1, 5,0 14,0
Chi le 7,9 11 , O 6,8 6,9 :8, 1 10,6 9,7 9,8 11 , O 10, 1 5,3 6,0 23,6
Ecuado r 1, 1 - 1,5 1 ,5 5, 1 1 ,6 1 ,5 1,5 11 , 1 4,1 3,0 3,2 18, 1
t1éxi co 4,0 5,0 10,5 10,0 2,8 7,3 9,5 9,3 7,9 5,4, 20,8 18,7 4,1
Paraguay 2,0 3,0 O,J 0,4 33,3 2,0 0,3 0,5 39, 1 1 ,3 0,3 0,4 45,5
Perú, 9,2 14,0 6,9 7,0 9,2 4,9 8,7 8,3 6,0 5,2 4 ,1 4,2, 17,3
Uruguay 1,5 2,0 2,0 2,0 5,2 2,2 1 ,8 1 ,8 12,0 3,6 1,O 1 ,4 37,2
Venezuela 30, 1 - 33,9 33,6 6,3 10,6 27,0 25,3 4,3 13 , 1 25,5 23,7 7,7

Regi6n 100,0 100,0 100,0 100,0 . "l , 1 100,0 100,0 ,100,0 10, 1 100,0 100,0 100,0 llt,O

IMPORTAC ION

Argentina 24,0 25,0 18,7 19, 1 11 ,3 27,6 12,3 .14 , 1 22,'1 20,4 11 ,4, 12,6 20,3
Bol l v l a 2,3 - 1,3 1,4 15,5 2,0 1 ,2 1 ,3 17,0, 2,2 0,8 1 , O 28,0
Bras i 1 37,2 32,0 19,2 20,8 16,2 22,8 23,7 I 23,6 10,8 28,5 30,8 30,5 11,6
Colombia 2,2 2,0 8,2 7,6 2,6 5,8 7 ,1 7,0 9,3 6,6 5,4 5,6 14,9
ehi le 14 ,2 19,0 6,5 7,2 17,8 14,0 6,9 7,7 20,3 13,3 5 ,1 6,1 27,1
Ecuador 0,6 - 1,5 1 ,4 4 , 1 2,6 2,2 2',3 12,8 2,5 2,7 2,7 11 ,8
México 0,9 2,0 17,6 16, 1 0,5 4,8 22,4 20,4 2,6 6,4 23,3 21 ,2 3,8
Paraguay . 1 ,2 2,0 0,5 0,.6 19,5 ' 1,3 0,5 0,6 22,7 2,8 0,4 0,7 48,3
Perú 7,5 10,0 7,7 7,6 8,9 8 , 1 4,0 5,2 17,5 3,7 3,0 3 , 1 14',9
Uruguay 7,0 8",0 2,9 3,2 19,6 5,5 1 ,5 1,9 32,2 5,6 l' ,4 1,9 36,3
Venezuela 3,0 - 16, 1 14,9 1,8 5,5 17,2 15,9 3,9 7,9 15,6 14,6 6,8

Regl6n 1,00,0 100,0 100,0 100,0 9,0 100,0 100,0 100,0 11 ,2 100,0 100,0 100', O 12,2

Fuente: AlADI. Secretarra Gerieral. Unidad de Información y Estudios. SEC, Estudios 5 - 1983, pág. 31.
(u) : Incluye a Bolivia, Ecuador y Venezuela.
(b): Excluye a Bolivia, Ecuador y Venezuela.

\M
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tu a. d ro 1O

ARGENTINA. VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES

Millones de dólares corrientes [ 'Compos i ei 6n porcentua 1 I Tasas de crecimiento

1983 1904 l~85( 1) 1980 1985 ( n 1983 l 1984 I 1985(1)
r- I-;I~ Tot a 1 Gen e r a 1 7863 8107 8400 ' 1,00 , O . 100,0 2,8 1 3,5 1 3,6
* Total de prod'uctos

agropecuarios 6235 6471 5940 73,4 70,7 17 ,7 3,8 - 8,2
,Productos pecuarios 117 1 1000 880 2 1 ,8 1O,5 -20,0 - 14 ,6 -12 O, ,

Carnes 604 4,06 372 12, 1 4,4 - 25 , 1 -32,8 - 8,4
Lanas, pelos, y crines 188 2 1,6 183 3,5 2,2 -19,7 1~. ,9 - 15 , 3
Cueros y pieles 26 Ll 305 265 4,5 3,2 -11,1. 15 , 5 - 13 , 1
Ot r os produ e t os
pecuarios 115 73 60 1 ,7 ' ! 0,7, ;. 8,7 " -36,S - 17 ,8
Productos agrrcolas 4899 5313 '4910 49,\8 . 58,,4 31• ,4 8,5 - 7,6
Cereales 2992 2326 2196 2 1 , 7 26, 1 ,57,2 -22,3 - 5,6
Olea q i n o s os 1360 2384 21'04 16 ,6 25,0 ' 17 , 1 75,3 - 1 1 , 7
Otros productos

I I I I I I I
',.

agrfcolas 547 603 '610 11 ,5 7,3 - 5,9 10,2 I 1 ,2
Pesca 165 158 150 1 ,8 , 1 ,8 -12,2 - tJ, 2 - 5, 1

-;t: Pro d u e, t o s i n d u s t r ¡ a 1e s
no tradicionales I 1601

j
1636

I

21.60 I 26,6 I 29,3 I - 3 1 ,2 I 2', 2 I 'S O,ll

Combustibles 349 347 690 3,5 8,2 -36,7 - 0,6 98,8
Otros productos indus-
triales no tradicionales I 1252 I 1289 I 1770 J 23 , 1 I 2 1 , 1 I -29,5 I 3,0 t 37 ,3

Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Ai~es

(l) Datos pre1imin~res

\n
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e u a d r o 11

AMERICA LATINA: PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (*)
(Indices 1930 = 100, tasas de crecimiento y variación porcentuaO

Indices

1983 198L¡ 11985 19811
( 1)

Tasas de crecimiento

1983 I 1934

- 5,0

-37,0

3,9

2,3

23,6

32,6

23,1

Variaci6n
acumulada
1980/1935

( 1)

1985

11,6 - 4,6

6,7 - 8,7
- 6,9 -18,4

9,1 16,7

4,1 -10,8

2,2 - 3,3

1O, J. - 9, 1

5,2

1982

- 7,5

- 5,0 1,6

- 7,3 - 5,7

- 7,9 2,2

3,3 11,5

- 0,5 -11,3

-13,0 - 5,9

104 0,3

95 1,0

63 - 5,2

103 - 6,2

1214 15,5 ~

67 -22,7

77 - 6,2

109

104

77
96·

139

70

8577

68

I
98 I

J

98 I
83

88

133

93

96

88
86

119

.. 77
82

1982Pars-

América latina

Pafses exporta
dores de petr6
leo -

Bolivia

Ecuador

t1éxi co

Perú

Venezuela

Países no ex
portadores ·de
petróleo

Argentina

Bras i 1

Colombia

Costa Rica

Chi le

El Salvador

Guatemala

Haitf

Honduras

Nicaragua

Panamá.

Paraguay

Rep •. Domi
nicana

Uruguay

90
100

94

77

95
80
62

69

73
74
83

96

92

75

115

96
111

108

78

92
89

64

63

76

77
8l •

66

79

78

115

112 111

118 122

139 133

111 123

97 '94

'83 83

64 63

63 64

80 82

82 88

77 70
·66 68

97 116

87 79

94 88

6,7

17,8

4,0

-25,4
- 1,4

-24,0

-24,9
-18,8

-32,7
-12,9

8,6

3,7

- 3,7

'18,8

4,9

-16,1

. -15 , 1

-10, 1

.3 ,1

- 3,7
4,7

-16,9

-14,8

8,2

-14,7

-23,9
-11 ,7

- 4,4

-3·6,8

9,2

7,6

10,7

15,7
1,8

- 3,2

11 ,3

2,7

- 9,5

4,5

3,9
1,7

-31 , 1

-14,4

4,3

0,3

16,4

6,7
23,4

41 ,6

5,3
- 6,6

0,5

1,3

4,9

6,0

- 8,8

- 0,8

23,0

10,4

-18,2

- 1, 1

3,2

- 4,2

10,6

- 3,3
0,6

- 2,8

0,2

2,5

7,8

- 9, 1

2,9

20,0

- 8,8

- 6,0

10,9

21 ,9

33, 1

22,6

- 6,3
-16,3

-37,4
-36,5
-18,2

-11 ,8

-30,4

-32,5
16,4

21, 1

.~ 11 , 7

Fuente: CEPAL

(1) Estimaciones preliminares sujetas a revisión

.._------------------------------------_.



e u a d r o 12

TER~11 NOS DEL INTERCAMBIO
Indice base 1980=100

,<

I 1984 94,0
~-.

I I 1984 100,0

I I I 1984 90,5

IV 1984 85,3

I 1985 80,5

I I 1985 73,3

I I I 1985 83,9

IV 1'985 85,6

Fuente: Clarín - CEPAL
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Cuadro 13

¡,

ESTRUCTURA DE LA PRODuce ION

PBI Distribución del PB l (porcentaj es)

AtAlC'/ALAD I Hillones~de dolares Agricultura Industria ~1anufacturas Servicios
'.1:965 1984 1965 1984 1965 1984 1965 1984 1965 1984

6,ra.s i 1 19260 187130 19 13 33 35 26 27 48 52
e11 11 e 5940 1)976 O 9 6 40 39 2 1• 2 1 52 56

Héxlco 20160 171300 14 9 31' 40 2 1 24 54 52
Paraguay 550 3870 37 26 19 26 . , 16 17 45 48

Uruguay 930 4580 15 14 32 29 -53 57
PerO 4900 18790 15 8 30 40 20· 25 55 51 .

Argentina 14330 76210 ·17 12 l.2 39 33 30 42 50

Colombia 5570 34400 30 20 25 30 18 10 46 50

Ec ua d or 115 O 9870 27 14 22 4 1 18 19 50 46'

Venezuela 8290 47500 7 7 23 43 18 7 1 50

Bol; v i a 920 3610 2 1 25 30 33 16 20 49 40

Fuente: Banco Mundial - WorldDevelopment Repor.t 1986 •.

~
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e u a d r o 14

EVOLUCI ON DE LA INDUSTRIA t·1 ANUFAeT uRE'RA
EN ALGUNOS PAI SES DE At1ERICA LATINA

(tasa anuales med i a s )

1950 196-0 19,70 1975 1980
1960 1970 19

075

1980 198'5

Arg en t in-a 4, 1 I 5 ,6 3,4 J -0,2 I - 3 ,2-

Bol i v ia -0,4 7 ,9 6,8 4 ,7 -9,8

Bras i 1 9 , 1 6 ,9 1 1 O 7 ,4 0,3,
Colombia 6.,5 6,0 7,8 3,4 1 ,4

Chi 1e 4 ,7 5 ,3 -4 ,9 7 ,6 - 1 ,2

Ecuador 4 ~7 60 1 1 ,6 8 ,4 3,6o'
~1éx i co 6,2 ~ , 1 7 ,1 7,2 1 ,7
Paraguay 1 ,9 6,6 5 ,2 1 1 ,5 1 ,2

PerG a~o 5 ,8 5 ,7 1 , 1 -2 ,2

Uruguay 3 ,9 1 ,6 1 ,9 5 ,7 -6,4

Venezuela 10,0 6,7 5 ,2 5 , 1 1 ,5

Fuente: CEPAL BID - INTAL.
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e u a d r o 15

AMERfCA LATIKA: R"ELACION ENTRE LOS INTERESES TOTALES PAGADOS Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS(*)(porcentajes)

O"
o

1981 1982 1983 1984 1935(1)

27,6 40,5 35,9 35,7 36,0

22,6 3"5 , 1 32,4 32 ,2 32 , O
32 , 1 43,5 44,4 63 , 1 60, O
24 ,·3 3O, 1 27,4 27,8 24,5
29,0 4"6 ,0 39,3 40,2 37 , O
24 , 1 25 , 1 29,3 34,0 34 ,5
12 , 7 2 1 , O 2 1 ,6 17 ,5 22 ,5

32,7 45,2 39,4 38,7 40,0
35,5 53,6 58,4 58,7 64,5
40,4 57, 1 43,5 38,7 l~ 3 , 5
2 1 ,8 25,8 26,5 23,6 23 ,O
23,0 36, 1 32,0 30,7 2f),O
38,8 49,5 39,4 50,0 46,5
7,9 11 , 9 12 , 3 13 ,2 14 ,O
7 ,5 7,8 8,7 8,9 1 1 ,5
2,5 2,2 2,4 5 ,3 5 ,O

14 ,5 22",4 16,4 17 , 1 17 ,O
22,2 32,2 14 , 3 "1 1 , 7 17, O
16 ,4 15 , 6 16,4 14 , 3 13 ,O
20,2 22,6 24,5 19 , 7 13 ,5
12 , 9 22,4 24,8 33,3 35 ,5_,

del Fondo Monetario internacional.

1980

19,9

16,6
24,5
18 ,2
23,3
16,0
8 , 1

23 , 1
22,0
34 , 1
1 1 ,8 .
18,0
19,3
5 ,9
5 ,3
2,0

1O,6
17,8
14 , 3
14,7
1 1 ,O

1979

18 ,8
12 ,3
3 1 ,5
10 , 1
12 ,8
16 ,5
5 ,3
3 , 1
3 , 3
8,6
9 ,7·

1O ,5
14 ,4
9,0

7,4

15 , 7
18 , 1
13 ,6
24,3
14 , 7
6,9

1978

15 ,5

16 , O
13,7
1O ~ 3
24,0
21 ,2
7,2

15 , 1
9,6

24,5
7,7
9,9

17 , O
5 , 1
3 ,6
2,3
3,2
9,3
8,5

14 ,O
10,4

Pélfs

América latina
Parses exportadores de
petróleo

60·1 l v ¡ a
Ecuador
t1éx i co
Perú
Venezuela

Pafses no exportadores
de petr6leo

Argentina
B r a sil
Colombia
Costa Rica
Ch I l e
El Salvador
Guatemala
Ha t t f
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Repablica Dominicana
Uruguay

Fuente: 1978-1984: CEPAL, sobr~ la base de información
1985: CEPAl, sobre la base de Informaci~nes oficiales.
(*) los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo.
(1) Estimaciones preliminares sujetas a revisión.



C'uad r.o 16

COMPARACION DE ALGUNOS INDICADORES DE DESARROLLO

161

Argentina 8 ras i 1

Promedio
paTses

de ingre
sos medi os

Promedio
pa Ises

Industria
1izados

26 116
2.767 8.152

9,4 13,6

1.730 1.360 1• 140 ,6.98·0

4,2 5,3 6,2 5, 1
2,9 9,8 6, 1 3, 1

.2,8 10,7 n/d n/d

2,7 5,8 n/d n/d

1,4 2,9 2,5 1 ,O

24 40 42 20
21 36 35 14

9 11 15 10
8 9 11 9

65 57 53 69
71 62 60 74
9 39' 49 n/d
7' 14 31 1

660 3.60·0 6.840 820
530 1.650 4.470 630

35,2 50,6

50,3 66,6

4,4 2,0

n/d n/d

45,3 31,4

Fuente: Banco Mundial - World Development Report, 1979
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e u a d r o 17

ARGENTINA - BRASIL 6ALAHZA COMERCIAL 1955 - 1985 (U$S miles)

Año

1955

1956

1957

1958

1959

1·960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968.

1969

1970

1971

1972

1973
1974..

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

.1982

1983

1934

1935

Exportaciones

128 -.584

63.392

75.102

76.071
88.762
82.836

26.781

68 •4.0 1

77.538
9'7 • 187

107.052

98.908
101.197

129.051

130.115

138.567

106.562

138.736

309.400

340.600

215.467
421.886

464.854

576.844
885.587
76-5.017

595.117

567.653

358.347
478.214

496.297

Importaciones

11 O• 122

83.612

122.974

127.877

57.577
63.446

77.642
62.816

57.-939

100.516

162.470

132.097

124.142

130.535

174.472
185.904

196.970

175.010

205.300

296.900

353.858
371.428

373.500
340.479
657.001

1.073.286

893.338
687.717
666.799
·831.200

611.625

Sa 1do

18. lf63

-19.720

- J!7 . 867

-51.806

3'1 • 185

19.390
-50.861

5.585
19.599

-3.329
-55.418
-33.189

-22.945
-9.484

-44.357
-47.337
-90.408

-36.274
104.100

43.700

-143.391

50.458

92 . .354

236.365
228.586

-308.2.09

-298.221

-120.069

-308.452

-352·.986

-115.328

Fuente: INDEC y Cámara de Come r c io Argentina Brasileña de Bs. As.



PERIODO

1972

1973

1974

1975

1976

1977
1978,

1979

1980

1, 9 8. 1

1982

1983

1984

1985

C'u'a d r i o 18

EXPO'RTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS - En millones de dólares

En U$S 'corrientes En U$S constantes de 1970 En % s/total de exportaciones

De o r i 9 en .De o r i 9 en To tal . De o r i 9 en . De o r i gen To tal Oe o r i 9e~T~:-o r i gen. I To tal
Agropecu.!lndustrial Agropecu.! Industrial AgrbPeCU~ I¡~dustrial
río rio rio

1.151 285 1.436 1.067 264 1.331 59 15 74

l .. 468 575 2.043 1.203 47l 1.674 45 18 63

1.418 826 2.244, ' '978 570 1.548 36 21 57

878 628 1.506 556 397 953 30 21 51

1.479 814 2~293 892 490 1.382 38 21 59
2.206 1.134 3.340 1.254' 64~ 1.898 39 20 59
2.355 1.413 3.768 1.241 745 1.986 37 22 59
3.200 1.445 4.645 1.500 677 2.177 41 18 59
2.951 1.783 4.739 1.211 834 2.045 37 23' 60

2 • 88 3 2 • O9O 4 • 88, 3 1. 085 787 1 • 872 . 32 2 3 l. 55
2.487 2.106 4.593 918 777 1.695 33 28 ; 61

2 • 6'39 1 • 386 4 . O25 96 1 5O5 1 •4 66 34 18 52

2 • 86,8 1 .4 68 4 • 336 1 • 02 1 52 2 1 • 543 35 18 53

2 • 596 2. 108 4 . 704 924 65 O 1 .5 74 31 25 56

FUENTE: Datos de la SecretarIa de Comercio Exterior.
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