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La Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID) fue fundada en 1957 por 
un grupo de personas con un interés por el desarrollo Internacional 
económico, social y político. Desde entonces la SID se ha transformado en 
un foro mundial para el Intercambio de experiencias, Información e ideas 
sobre la cuestión del desarrollo. La SID, con más de seis mil miembros en 
115 países, es la mayor organización mundial dedicada al desarrollo. Tiene 
su sede en Roma y los capítulos nacionales llevan adelante programas de 
actividades que responden a los Intereses de sus comunidades.
Los miembros de la SID eligen cada tres años al Consejo Directivo y éste al 
Presidente. Enrique Iglesias ha sido designado Presidente de la Sociedad 
Internacional para el Desarrollo para el período (2001-2003), cargo que 
había desempeñado durante el período (1989-1991) habiendo recibido 
luego el título de Presidente Emérito de la Sociedad.

E l C a p ít u l o  U r u g u a y

El Capítulo Uruguay se constituyó en 1990 como un ámbito de discusión 
plural y abierto, apto para convocar a diversos integrantes de la sociedad 
civil preocupados por la problemática del desarrollo.
El Consejo Directivo del Capítulo está integrado por Lil Bettina Chouhy 
(Secretaria); Ariel Davrieux, Ignacio Porzecanski y María Sisto, Vocales.
La Coordinación del Programa “Jornadas sobre el Desarrollo de las Economías 
del Mercosur” está a cargo de Celia Barbato.
El Comité Consultivo, cuyo Presidente es Enrique Iglesias, está integrado por:

Roberto Cortés Conde, José Fanelli, Aldo Ferrer, Daniel Heymann, 
Arturo O ’Connell (Argentina);
Monica Baer, Ricardo Bielschowsky, José Carlos de Souza Braga, Lidia 
Goldenstein, Carlos Lesa (Brasil);
Reynaldo Bajraj, Ricardo Ffrench Davis, Osvaldo Rosales, Osvaldo Sunkel 
(Chile);
Luis Bértola, Gerardo Caetano, Carlos Filgueira, Nelson Noya, Adela 
Pellegrino, Gabriel Porcile, Octavio Rodríguez (Uruguay).
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Prólogo
Celia  Ba r ba to

Coordinadora del Programa 
"Jomadas sobre el desarrollo de 
las economías del Mercosur" 
del Capítulo Uruguay de la SID. 
Fundadora y codirectora del Centro 
de Investigaciones Económicas 
(CINVE-Uruguay) (1975-1991).
Ex profesora de la Universidad 
de la República, Uruguay.

Un debate en torno al desarrollo a 
largo plazo de las economías del Mercosur 
está teniendo lugar en Montevideo, en el 
marco de un programa organizado por el 
C apítu lo  U rugu ay  de la  S o c ie d a d  
Internacional p a ra  el Desarrollo (SID). 
Cuando en los primeros m eses de 1999 
se resolvió poner en marcha un programa 
de s e is  “J o r n a d a s” se m e str a le s , se  
plantearon dos requisitos: en primer 
lugar, que d ich a  ac tiv id a d  fu era  
respaldada por académicos de alto nivel 
de los países de la región. En segundo 
lugar, que los resultados de cada jornada 
fueran recogidos en libros que permi
tieran su  difusión al medio regional.

Un Comité Consultivo, integrado por 
especialistas de las áreas de la economía, 
la  socio log ía , la  c ien c ia  p o lítica , la  
historia, la demografía, aprobó en julio 
de 1999 la  agenda a tratarse en las  
“Jom adas”. La temática, si bien centrada 
en la problemática regional, desborda en  
su s preocupaciones hacia el conjunto de 
América Latina. El Comité ha participado 
activamente en todas las instancias del
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programa, sustentando con su s conocim ientos el nivel del debate y  
garantizando la continuidad y coherencia de la discusión.

La publicación de Transformación estructural en América Latina. 
La década de  los noventa, es motivo de gran satisfacción para quienes 
im pulsam os este programa y creemos en su  validez como foro en  
que fecunden propuestas de superación del subdesarrollo. Este 
cuarto título que recoge los contenidos vertidos en la jornada del 1 2  
de octu bre de 2 0 0 1  se  su m a  a la  co lecc ión  D esarrollo  que  
generosam ente ofrece Ediciones Trilce.

Los libros que precedieron a éste fueron aportando elementos para 
una aproximación a la cuestión del desarrollo a largo plazo de las 
economías del Mercosur. El primer libro Mercosur, una estrategia de  
desarrollo reúne diversas visiones sobre el proceso de integración en 
su primera década: logros, crisis, encuentros, desencuentros. Se apunta 
a comprender, desde la economía y la política, el peso del Mercosur en 
la estrategia a largo plazo de las economías que lo integran.

El segundo libro, Nuevas aproximaciones al concepto de  desarrollo 
recoge los nuevos enfoques que se plantean desde la economía, la 
sociedad, la política, la cultura y la ética. Globálización y políticas 
macroeconómicas, tercer libro de la Serie Desarrollo, trata de dos 
condicionantes clave del desenvolvim iento de las econom ías del 
Mercosur en la década de los noventa: la globalización de la economía 
internacional y  las reformas de las políticas m acroeconóm icas 
implementadas en el mismo durante la década de los noventa. Recoge 
exposiciones de estudiosos de estos tem as que ponen de manifiesto 
la incidencia de factores como los suscitados, sobre el agravamiento 
del subdesarrollo de América Latina.

El presente libro se detiene en las transformaciones estructurales 
que han tenido lugar en las economías del Mercosur en la últim a 
década. A partir de diferentes m iradas sobre el proceso de integración 
d el q u e la s  m ism a s  p a rtic ip a n : m u n id o s  de la s  n u e v a s  
aproximaciones al concepto de desarrollo; planteadas las principales 
r estr icc io n es  ex tern a s  e in tern a s  que in c id en  hoy sobre el 
desenvolvimiento latinoamericano: en esta  publicación se exploran 
los cambios que se han producido en la producción, la incorporación 
de tecnología, el empleo, la inserción internacional, la regionalización.

El libro se beneficia de la confluencia de académicos del m ás alto 
nivel que exponen los resultados de su s investigaciones y los frutos 
de su  trayectoria en cada tema.

J o r g e  K a tz  en “Lo m eso y microeconómico: el componente olvidado 
de la presente realidad latinoamericana”, comienza subrayando la
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importancia de la interdependencia entre el comportamiento de la 
macroeconomía y  el desem peño microeconómico, en la explicación 
de cómo cada uno de los países de la región se ha ido adaptando a lo 
largo de las últim as dos décadas a las reformas estructurales pro- 
competitivas y al creciente grado de globalización que experimenta 
la economía internacional. Describe lo ocurrido en la región tras las 
reformas estructurales “...como parte de un  proceso de destrucción  
creativa  de naturaleza schum peteriana  del que han ido emergiendo 
en cada escenario nacional situaciones de éxito y  fracaso  adaptativo 
a las nuevas reglas del juego”.

A lo largo del texto , el autor se  refiere a “...la s  reform as 
estructurales recientes que han dado paso a dos modelos claramente 
diferenciados al interior de la región latinoamericana: ...uno basado  
en el procesamiento de recursos naturales y  escasam ente generador 
de empleo y el otro basado esencialmente en la importación de partes 
y com ponentes intermedios, para ser m ontados localmente a partir 
de una m ano de obra no calificada -m aqu ila -”.

Katz se refiere luego a las diferencias de comportamiento entre 
agentes productivos; a  quién nace y quién muere en un  dado sector 
productivo, a las fusiones de firmas, al aggiornamiento tecnológico 
y organizativo, etcétera.

En el contexto de esta reestructura, y  en cuanto al proceso de 
destrucción creativa, se caracterizan el momento de la ruptura parcial 
del aparato productivo preexistente, el momento de la estabilización  
y el m om ento de la  gradual reconstrucción . El autor finaliza  
enfatizando la importancia del análisis microeconómico para la 
comprensión del ajuste estructural que ha vivido la región en los 
últim os años.

F ernando Sarti y M ariano Laplane en “Transformagáo produtiva e 
restrigóes ao crescim ento no Mercosul” se proponen analizar su  
constitución desde la óptica de una política de desarrollo. “...Un 
proceso de integración económica implica un  complejo arreglo de 
políticas que condicionan el modelo de crecimiento de las economías...” 
Tipifica al Mercosur como una experiencia de regionalismo abierto, 
exitoso en el plano comercial, y  avalado por el dinamismo de los flujos 
financieros, incluyendo una parcela significativa de la inversión  
extranjera directa. Los autores ponen de relieve que “...a fines de la 
década de los noventa, la importancia económica del Mercosur daba 
señales de que se estaba alcanzando una integración de  hecho que 
parecía irreversible...”. “Sin embargo, el Mercosur enfrenta en estos 
últim os años su  m ás grave crisis en tanto alcanza a todos su s  
miembros de forma sim ultánea y profunda.”
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Sarti y  Laplane levantan su  tesis de que la crisis actual del 
Mercosur tiene como principales factores determ inantes el bajo 
dinam ism o económ ico de Argentina y Brasil, agravado por una  
creciente restricción externa al crecimiento. Afirman que el mayor 
grado de vulnerabilidad externa de estas economías es consecuencia  
de la política económica adoptada, “...ni la vulnerabilidad externa 
ni la desaceleración  del crecim iento pueden ser atribuidas al 
Mercosur.”

A partir de esta  introducción, el trabajo transita por un  análisis 
riguroso de las instancias del proceso seguido por Argentina y Brasil 
durante la década de los noventa, de su s impactos m utuos y  del 
papel que jugó el Mercosur como m ecanism o anticíclico para am 
bos. Pasa en seguida al análisis de las causas de la actual crisis y  
finaliza colocando al Mercosur frente a la alternativa de optar por 
una política de consolidación o expansión. Los autores advierten 
que la am pliación del área de libre comercio representaría un  
retroceso del proceso de integración, pudiendo llegar h asta  la 
extinción del Mercosur.

Las presentaciones de Jorge Katz y Mariano Laplane fueron  
com entadas por Lidia Goldenstein, Judith Sutz y  Lucía Pittaluga 
desde diferentes perspectivas.

En “Avances y percances de la reestructura productiva brasileña” 
Lidia G oldenstein advierte que en el marco de la actual crisis, es 
necesario plantear el debate sobre la necesidad de “...nuevas políticas 
que permitan retomar el crecimiento sostenido en nuestros países, 
políticas que no implican un retorno al pasado”. Respecto al proceso 
de reestructuración productiva en Brasil, la autora afirma: “Creo 
que la reestructuración productiva en Brasil tuvo lugar y avanzó”, 
“...al final de la historia tuvimos en diferentes sectores brasileños 
algún  éxito im portante. E s sobre esa  realidad que debem os  
instrum entar nuevas políticas y  encuentro importante contar con 
u n  nuevo retrato  para saber de dónde partir y  qué proponer.” 
Goldenstein señala  que los trabajos de Katz y de Sarti-Laplane 
constituyen importantes aportes a ese retrato.

J udith S utz propone una lectura d esde  ciencia, tecnología, sociedad  
y  desarrollo. En el curso de su  comentario afirma: “...las capacidades 
reales de innovación, que dependen tanto de ‘saber’ como de ‘tener 
oportunidades para aplicar lo que se sabe’, están asociadas a la 
riqueza en ‘espacios interactivos de aprendizaje presentes en una  
sociedad’”. Sutz señala que el agrupamiento de países, de acuerdo a 
este criterio, ubica a toda América Latina, sin  excepciones, en  el 
conjunto de naciones que fueron y siguen siendo m uy pobres en
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e sp a c io s  in teractivos de aprendizaje. Y agrega: “D esd e u n a  
perspectiva de ciencia, tecnología y desarrollo, los elementos tomados 
de los trabajos presentados, sugieren una denominación para los 
procesos vividos recientem ente y las tendencias en  curso: d e s 
aprendizaje. Este proceso, en el marco de una ‘nueva econom ía’ que 
ha sido caracterizada recientemente como ‘economía del aprendizaje’, 
parece retrasar fuertemente el reloj de la historia”.

El comentario de Lucía Pittaluga ‘Tram pas de bajo crecimiento: 
¿con qué políticas superarlas?” propone una estrategia para salir 
de las trampas de bajo crecimiento en las que se encuentran algunos 
países latinoamericanos especializados en industrias de bajo valor 
agregado con potencialidades tecnológicas reducidas. Las políticas 
productivas y  tecnológicas sugeridas tienen por objetivo acelerar el 
ritmo de progreso técnico de las econom ías a través del desarrollo 
de los S istem as Nacionales de Innovación (SNI).

El concepto de SNI se sustenta en una visión no lineal del proceso 
de innovación, en el que la intensidad del cambio técnico depende 
fuertem ente de la ex istencia  de estructuras organizativas que 
posibilitan las interacciones entre los varios agentes enjuego. Una 
m anera de aprehender el SNI es definiéndolo a través de dos 
c o m p o n en tes  b á s ico s:  la  e s tr u c tu r a  de la  p rod u cción  y la  
configuración institucional del cambio técnico.

V íctor T o k m a n comienza su  exposición sobre “Las políticas del 
empleo en la nueva era económica” preguntándose: “¿Qué hay de 
nuevo sobre el problema del empleo?”. Menciona las nuevas “formas” 
que toma hoy el problema: una mayor vulnerabilidad al desempleo: 
una asimetría con respecto al desempleo; la privatización del empleo, 
un deterioro en la calidad del empleo; una desprotección creciente, 
“...todo esto afecta la cohesión social, que está bajo una tensión  
enorm e.”

Respecto a las políticas de empleo, el autor aprecia que se han  
alcanzado co n sen so s en  torno a: la  im portancia que tiene el 
crecimiento en la generación de empleo; la insuficiencia de las  
políticas m acroeconómicas frente al creciente desempleo; el papel 
básico de la educación - “...el empleo pasa por invertir en la gente”-  
y el reconocimiento de que hay grupos particularmente afectados 
por el desempleo.

Señala luego las áreas donde se plantean mayores disensos. “La 
primera se refiere al tem a de la secuencia de políticas a la que han  
adherido los países de América Latina: se  parte de una macro m uy  
‘apretada’, se pasa a una micro funcional a  esa macro, terminando 
en políticas com pensatorias.” La segunda área de disenso refiere al

15



tem a de las estrategias de competitividad. Lo que ha prevalecido es  
una estrategia defensiva: la flexibilización y la reducción de los costos 
laborales. La tercer área de discusión se relaciona con la calidad de 
los empleos, que se expresa en el dilema de si empleo y protección 
son objetivos que pueden ser alcanzados sim ultáneam ente.

Tokman finaliza la exposición expresando su  preocupación por 
el cuestionam iento del paradigma del pleno empleo al que se asiste  
hoy, y  “...que coincide con la crisis del E stado d e  bienestar'’.

M ario C imoli en “Aprendizaje y microeconomía: la necesidad de 
una macro no neutral” com enta la exposición de Víctor Tokman. 
Comienza señalando que “De algún modo se supone que el ámbito 
de la macroeconomía sea  independiente de la microeconomía. La 
dificultad de justificar dicha independencia resulta m ás evidente 
cuando, como hace el autor, la micro que se desea implementar está  
asociada a una mayor intensidad del proceso de aprendizaje y a la 
creación de capacidades tecnológicas”.

Cimoli se aproxima críticamente a la literatura disponible sobre 
el impacto de reformas estructurales recientes en Latinoamérica y  
afirma: “...en general, se fracasa en capturar el enorme rol de las 
fu e rz a s  m ic r o e c o n ó m ic a s  com o ta m b ié n  de la s  v a r ia b le s  
institucionales y  tecnológicas y cómo éstas puedan influir en el 
proceso de ajuste de cada p a ís ...”. Advierte sobre los cam bios 
fundam entales que está  padeciendo América Latina en el modelo de 
organización productiva y en su  ambiente institucional y  regulatorio, 
y  enfatiza el hecho de que al tiempo que las tareas de creación de 
conocim ientos tecnológicos tienden a concentrarse en los países 
industriales m aduros, los países periféricos estarían llam ados a 
especializarse en actividades intensivas, en el uso de recursos natu
rales y  de mano de obra no calificada como determ inantes de su s  
ventajas comparativas de largo plazo. Frente a la gravedad de estas  
apreciaciones, Cimoli se cuestiona: “¿Un cambio de esta micro puede 
realizarse con una política macro que busque sólo la neutralidad?”.

En su  comentario, “Los necesarios consensos y las políticas activas”, 
Juan M anuel R odríguez relativiza el alcance de los consensos que señala 
Tokman. Respecto al tema de la política sectorial de empleo, no cuenta 
con el consenso de los decisores de políticas públicas. Acerca de invertir 
en  la  gente, la  im portancia del conocim iento en térm inos de 
competitividad y productividad no se compadece con lo que se gasta  
en educación y en tecnología. Más adelante Rodríguez se refiere a lo 
que Tokman llam a “estrategias defensivas”, que im plican una  
modalidad de ajuste, bajando costos pero sin cambiar la estructura 
de la producción, de la tecnología ni de las relaciones laborales.
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“Cuando lo laboral es parte de una estrategia de ajuste pasiva, la 
consecuencia es la precarización de las condiciones de trabajo. La 
lógica de funcionamiento actual de nuestras economías -e n  términos 
productivos y laborales- ha variado sustantivam ente y requiere 
políticas diferentes a las tradicionales. Hoy tenem os básicam ente, 
en el área laboral, un  sistem a precarizado, pero al m ism o tiempo, 
tenem os em presas concretas en donde hubo cambio tecnológico, 
hubo cambio de categorías, hubo cambio de relaciones laborales, se  
rediscutió el salario, y  en las que el sindicato participa en los cambios 
y la formación profesional es parte de la práctica permanente. Este 
tipo de relaciones laborales m odernas pueden contribuir a mejorar 
la productividad y competitividad.”

Sa m u e l P inheiro G uimaraes in icia su  in teresante y atrapante  
presentación sobre “El Mercosur en el escenario internacional”, 
caracterizando a este último como ámbito de inserción del Mercosur: 
“A mi juicio, la principal característica del escenario internacional, 
es una extraordinaria aceleración del progreso científico y tecnológico 
determ inante de la reorganización del sistem a productivo y la 
reorganización del sistem a militar”. Pinheiro señala a los procesos 
de reorganización territorial, y  al proceso de concentración de poder 
eco n ó m ico , m ilitar, p o lít ico , tec n o ló g ico , id eo ló g ico , com o  
características relevantes del nuevo escenario internacional.

La presentación se centra luego en el Mercosur. Dice Pinheiro: 
“Volvamos al principio. Quería describir el escenario internacional, 
porque s i no se  tiene un  escenario internacional no se puede  
com prender la  in serción  del M ercosur, ¿dónde va  a estar el 
Mercosur?”. Se detiene entonces en la consideración del proyecto 
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): “...el problema 
esencial del Mercosur es cómo organizar una visión común del mundo 
para enfrentar el proceso de absorción de América del Sur en un  
bloque económico. La opción es que América del Sur se vuelva un  
polo dentro de un  sistem a m ultipolar o que sea  parte del polo 
norteamericano”.

Pinheiro concluye su  presentación con una recomendación: “Hay 
que realizar dentro del Mercosur todo un  esfuerzo m uy grande de 
reorganización del esquem a de integración. Creo que el primer 
objetivo condicionante de un  esquem a de integración, es que todos 
los miembros sientan que están siendo beneficiados. En un  modelo 
tan asimétrico, es necesario que los países mayores -estoy  hablando 
de Brasil y  Argentina, pero principalmente de Brasil- tengan una  
percepción generosa del sistem a, es decir, que reconozcan su  
situación de mayor desarrollo relativo y, dentro del sistema, impulsen
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proyectos de reorganización industrial, reorganización agrícola, 
fondos com unes de desarrollo científico y tecnológico, en el que él 
participe con m ás que los otros”.

A ldo F e r r e r, en su  exposición  sobre “A m érica Latina y la 
globalización”, “mira” la globalización desde una perspectiva histórica 
y  en referencia a nuestros países. Luego de hacer una revisión afinada 
de las principales características de este proceso se va deteniendo 
en aspectos de particular interés. Enfatiza la significación de la 
dimensión endógena en el marco de la globalización. “...a pesar de 
la creciente internacionalización de la producción, del crecimiento 
de las exportaciones al doble del ritmo de la  producción, las  
exportaciones m undiales representan m enos del 20% del producto 
mundial, con lo cual m ás del 80% de la producción m undial se  
vende dentro de los m ercados internos de los pa íses...” “Desde el 
punto de vista de la acum ulación de capital, con todo el peso e 
importancia que tienen las filiales transnacionales, su  aporte al 
producto m undial y  a la formación de capital fijo en el mundo es  
inferior al 10%. Quiere decir que m ás del 90% de la formación de 
capital y  del proceso de agregación de valor se realiza dentro de los 
espacios nacionales...”, “...lo que está  enjuego en una estrategia de 
desarrollo es con qué criterios se organizan los recursos de una  
economía. Y aquí surgen tensiones m uy fuertes entre el espacio glo
bal y este carácter esencialm ente endógeno del desarrollo. Se 
plantean desafíos de enorme importancia y oportunidades. La calidad 
de las respuestas que se dan a esos desafíos son decisivas para 
determinar el desarrollo o el subdesarrollo, u n  cierto grado de 
autonomía, o la subordinación.” “...en la medida en que las fuerzas 
globalizadoras se hacen cada vez m ás intensas, son cada vez m ás 
evidentes nuestras insuficiencias y  nuestras vulnerabilidades para 
dar buenas respuestas a la globalización.”

En su  presentación “Desde la periferia de la globalización”, R oberto 
Pizarro comienza señalando los rasgos distintivos de la globalización, 
que adquieren in cid en cia  esp ecífica  en  el actu a l proceso: la  
aceleración del desarrollo de la ciencia y  la tecnología y su  impacto 
sobre la reestructuración  de la producción y  de las prácticas 
empresariales: la concentración de poder en los Estados Unidos; el 
aumento de los flujos de capitales de corto plazo; la imposición de 
las pautas de consum o estadounidenses. El autor describe luego el 
patrón de desarrollo imperante en América Latina y subraya la 
vulnerabilidad social que ha provocado su  aplicación. La presentación 
se extiende luego sobre los desafíos del desarrollo y  de la inserción  
internacional y  culm ina con un  replanteamiento sobre el Mercosur.
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Particular interés revisten las reflexiones finales del autor acerca de 
los desencuentros entre Chile y  el Mercosur que ponen de relieve 
ciertas rigideces del esquem a de integración.

En “Regionalización y globalización; algunos comentarios” A rturo 
O ’C o n n e l l c u e s t io n a  en  prim er lugar, que lo s  p r o c e so s  de 
regionalización con base en algunos grandes países industrializados 
se den como “un  hecho” y cita estudios históricos que dem uestran  
que no siempre esta  tendencia ha sido persistente. Expresa su  
opinión de que el fenómeno m ás importante de las últim as y de las 
próximas décadas en el m undo es la asiatización de la economía 
mundial, “...nuestros países deberán ser m uy cautelosos al pensar 
en cómo se insertan en una economía que ya no va a estar dominada 
por el Atlántico Norte.”

Plantea en seguida la cuestión p a íse s  versus proyectos  “En el 
marco de esa  globalización, creo que la discusión debe plantearse 
acerca de cómo se encara mejor el desarrollo de cada uno de nuestros 
países y  cuáles son  las mejores políticas para todo el m undo”, 
“...difícilmente tengam os éxito si no logramos alcanzar u n  cierto 
m odus vivendicon  las grandes potencias y  si no cambian las actuales 
condiciones de inestabilidad de la econom ía m undial.” El autor 
plantea a América Latina el desafío de recuperar la capacidad de 
hacer propuestas para el m undo entero que supo tener en los años 
cincuenta y sesenta. “Supim os salir de nuestro pequeño hueco en  
la economía m undial y  plantear una solución para toda la economía  
mundial. El hecho de ser incapaz de tener un  planteo con respecto 
a la economía mundial es uno de los fracasos m ás grandes de América 
Latina en esta década.” La presentación termina con una serie de 
estim ulantes reflexiones sobre el Mercosur, ricas en propuestas de 
política.

O ctavio Rodríguez realiza  u n a  com entario  conjunto  a las  
intervenciones de Sam uel Pinherio Guimaraes y de Aldo Ferrer. En 
este  sentido, señ a la  que para contrarrestrar los efectos de la 
globalización perversa  que se ha venido procesando, se requiere 
armar una alternativa a base de una política de desarrollo. Según  
aduce, lo que se necesita son políticas tecnológicas y  productivas 
diagram adas e im p u lsa d a s en  conjunto , y  de ta l m odo que  
contem plen y vayan logrando la superación del escollo externo, es 
decir, de la tendencia al desequilibrio de la balanza comercial y  de 
pagos que reiteradamente se producen en las econom ías de tipo 
periférico. Pero adem ás sostiene que esas políticas debieran estar 
orientadas a resolver los problemas ocupacionales propios de dichas 
economías, que se han venido agravando considerablemente en los
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últim os años. Uno es el desempleo abierto, que se  ha m antenido en 
los años noventa, en  varios países latinoamericanos, en cifras m uy  
superiores a  las del pasado. El otro es el subem pleo, o sea, el trabajo 
realizado en condiciones de baja productividad. En general, lo que 
no se mira es que el subem pleo constituye un  recurso a utilizar, de 
grandes dim ensiones, que no viene siendo usado por el modelo ac
tual, de globalización perversa.

En torno a la s  consid eraciones anteriores se  levantan  dos 
cuestiones derivadas en el terreno de lo económico. La primera es 
que, aum entar persistentem ente la productividad de la m ano de 
obra e ir reabsorbiendo el subem pleo estructural implica aum entar 
los n iveles del excedente económ ico, y  con ello, los m árgenes 
incrementados y crecientes de ahorro interno. A su  vez, contar con  
m árgenes increm entados y crecientes de ahorro interno permite 
superar el escollo externo, o m ás precisamente, superar la limitación 
al financiam iento externo que es  im puesto  por los problem as 
reiterados que emergen en la balanza comercial y  de pagos. La 
segunda cuestión consiste en que el aum ento de la productividad y  
la reabsorción del subem pleo crean condiciones para incrementar 
sostenidam ente el mercado interno, generando condiciones para la 
realización de la producción creciente, dirigida hacia el mismo.

El comentario agrega que una estrategia del tipo propuesto, 
viabilizadora de u n  desarrollo eficiente es, a la vez, y  de modo 
indisociable, una cuestión política. Se requiere reconstituir una  
hegemonía basada en grandes consensos nacionales, base para una  
incisiva intervención del Estado. Y al mismo tiempo, se hace necesario 
nutrir esa  base del poder con acuerdos geopolíticos que permitan 
redefin ir -d en tro  de c iertos m árgenes r e a lis ta s -  la s  form as  
inadecuadas de conexión externa que el subdesarrollo supone.

Tenemos m ucho que agradecer. En primer lugar a los expositores 
en las jornadas, autores de este libro, que generosam ente ofrecen 
su s conocim ientos y su  talento, compartiendo solidariamente el 
esfuerzo de llevar adelante este debate sobre el desarrollo de las 
economías del Mercosur. A los amigos del Comité Consultivo, por 
su  comprom iso con el programa del Capítulo Uruguay, por su  
decidido respaldo académico a nuestro trabajo y  por su  permanente 
apoyo a la coordinación.

Desde el inicio del programa, la labor de la coordinación se ha  
visto  enriquecida y jerarquizada por el sostén  académ ico y  la 
solidaridad personal de Octavio Rodríguez.

D eseam os expresar nuestra satisfacción por la  participación
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conjunta de la CEPAL, el INTAL y Ediciones Trilce como coeditores de 
este libro. Nuestro reconocimiento a su  apoyo.

Nuestro agradecimiento a los amigos de Trilce, que nos respaldan 
con simpatía y  capacidad en nuestro esfuerzo editorial.
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Lo meso y microeconómico:
el componente olvidado de la 
presente realidad latinoamericana

J orge  Ka t z

Introducción

Licenciado en Economía Política en 
la Universidad de Buenos Aires y 
Doctorado en Economía Política 
en Balliol y  Nuffíeld College, 
Universidad de Oxford, Inglaterra. 
Ocupa en la actualidad el cargo 
de Director de la División 
Desarrollo Productivo y Empresarial, 
CEPAL, Santiago de Chile. Ha sido 
Profesor Titular de Economía Industrial 
en la Universidad de Buenos Aires 
(1968-1992) y  Profesor de cursos 
de posgrado en Tecnología e 
Innovación en la Universidad de Chile. 
Ha publicado diversos trabajos sobre 
el tema de tecnología y 
reestructuración industrial en 
Latinoamérica y sobre temas 
relacionados con la estructura y 
comportamiento del sector salud.

Siguiendo el camino de la teorización 
apreciativa, la CEPAL ha avanzado en la 
identificación de los principales rasgos 
e s t i l i z a d o s  d e l n u ev o  cu a d ro  de  
organización social y  productiva de los 
países latinoamericanos y caribeños tras 
las reformas estructurales pro-compe
titivas de los años 1990.*

Se subraya en los estudios anteriores 
q u e la  in te r d e p e n d e n c ia  en tre  el 
comportamiento de la m acroeconomía y  
el desempeño microeconómico, así como 
tam bién el fenóm eno de co-evolución  
en tre  la s  v a r ia b le s  e s tr ic ta m e n te  
económ icas -e l tipo de cambio, la tasa  
de in terés, la  inversión, los salarios  
reales, e tcétera - y  aquellas otras de 
orden tecnológico o institucional de cada

B. Stallings y W. Peres, 2000; CEPAL, 2000 
World Development, 2000; J. Katz, 2000 
G. Moguillansky y R. Bielschowsky, 2000 
R. Ffrench Davis, 1999, etcétera.
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sociedad -com o son, por ejemplo, los derechos de propiedad, el grado 
de desregulación de los m ercados de factores, el mayor o menor 
avance que en cada contexto nacional ha alcanzado la difusión de 
las tecnologías de base computacional y  la informatización de los 
procesos productivos, etcétera- constituyen parte importante de la 
explicación de cómo cada uno de los países de la región se ha ido 
adaptando a lo largo de las últim as dos décadas a las reformas 
estructurales pro-competitivas y al creciente grado de globalización 
que experimenta la economía internacional.

La v is ió n  que surge de los estudios m encionados describe lo 
ocurrido en la región tras las reformas estructurales como parte de 
un proceso de d e s tru cc ió n  c re a tiv a  de naturaleza schum peteriana  
que se ha ido desenvolviendo a lo largo de fases, m om entos o etapas 
en las que lo económico, lo tecnológico y lo institucional han ido 
cambiando, retroalimentándose m utuam ente como parte de una  
mutación estructural de largo plazo que está lejos de haber finalizado. 
Como consecuencia de ello han ido emergiendo en cada escenario 
nacional situaciones de éx ito  y  fra c a s o  adaptativo a las nuevas reglas 
del juego y, por consiguiente, g a n a d o re s  y p e rd e d o re s  dentro del 
nuevo cuadro de organización social.

¿Cuál es la evidencia empírica que sustenta dicha caracterización 
del proceso de transformación estructural que estam os viviendo?. 
Veamos primeramente el cuadro agregado de desempeño de los años 
1990 v is  á  vis lo ocurrido en las cuatro décadas anteriores. Una vez 
hecho eso habrem os de bafar a las diferencias de ajuste adaptativo 
de países, ramas de la actividad productiva y  tipos de empresas. 
Para comenzar nuestra secuencia interpretativa la Tabla 1 da cuenta 
del comportamiento macroeconómico de la región en su  conjunto, 
del desempeño de la m ism a en materia del sector externo, del ritmo 
de crecimiento del GDP y  la productividad laboral y, finalmente, del 
grado global de equidad que caracterizara a todo el proceso que 
estam os examinando.

Las cifras confirman la impresión intuitiva de que se ha alcanzado 
un significativo éxito en el manejo de las variables macro. Si nos 
guiam os en este sentido por la tasa promedio de inflación que la 
región experimentara en los años noventa, es claro que el desempeño 
de las econom ías latinoam ericanas ha mejorado sustancialm ente. 
De manera algo menor, aunque también notoria, también lo ha hecho 
en materia de apertura comercial externa, aun cuando aquí parece 
n ecesario  hacer a lgu n as apreciacion es ad icion ales. D ebem os  
observar que las importaciones m uestran una tasa  de crecimiento 
mayor que las exportaciones a lo largo de la década, tem a que se
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T a b l a  1
Desem peño global latinoamericano durante la ISI 

y  en la década de los años 1990

1945-1980 1980-1990 1990-1999 2000
Tasa anual de Inflación 20% 400% 170% 9.2%

Tasa de crecimiento de 
las exportaciones 2.1% 4.4% 9.4% 11.1%

Tasa de crecimiento de 
las importaciones 5.9% -0.8% 12.8% 12.3%

Tasa de crecimiento 
del PBN 56% 1.2% 3.3% 4.3%

Tasa de crecimiento de 
la productividad laboral 3.1% -1.8% 1.6% 2.2%

Indice de hogares pobres 
en la población 35% 41% 38% 38%

Fuente: CEPAL, 2 0 0 0 .

complica cuando agregamos el hecho de que aquéllas se concentran  
en productos de bajo valor agregado doméstico -b ienes resultantes 
del procesam iento de recursos naturales y  de las industrias de 
maquila basadas en el uso  intensivo de m ano de obra no calificada- 
en tanto que las importaciones están mayoritariamente constituidas 
por bienes de capital e insum os intermedios altam ente intensivos 
en conocim ientos tecnológicos y en servicios de ingeniería. Estos 
últim os se caracterizan por tener una alta elasticidad de demanda 
en tanto que los anteriores son justam ente conocidos por lo bajo de 
la m isma.

El cuadro agregado descrito  en  la  Tabla 1 resu lta  m en os  
satisfactorio cuando nos rem itim os a indicadores de eficiencia  
productiva y equidad distributiva, campos en los que, en promedio, 
la región no parece haber mejorado su  desem peño de largo plazo 
respecto a las décadas 1945-1980. Aquí es donde u n  diagnóstico de 
fa s e s  adaptativas a lo largo de un  proceso de destrucción creativa, 
de éxito y  fracaso sim ultáneo al interior de cada economía, adquiere 
fuerza. Esta línea interpretativa será profundizada en la sección  
segunda de este trabajo antes de proseguir -en  la tercera y cuarta- 
con el análisis del comportamiento m eso y microeconómico que 
subyace bajo las estadísticas de carácter global que normalmente 
se manejan en la discusión contemporánea sobre el impacto de las
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r e f o r m a s .  H a b r e m o s  d e  a r g u m e n t a r  a q u í  q u e  p e s e  a  l a  e s c a s a  
I m p o r t a n c ia  q u e  l a  p r o f e s ió n  p r e s t a  m u c h a s  v e c e s  a  lo s  t e m a s  m e s o  
y  m ic r o e c o n ó m ic o s  lo s  m is m o s  a d q u ie r e n  u n  c a r á c t e r  c r u c i a l  s i  
h e m o s  d e  c o m p r e n d e r  q u é  e s t á  p a s a n d o  e n  l a  r e g ió n  e n  m a t e r ia  d e  
p r o d u c t iv id a d  y  c o m p e t it iv id a d  in t e r n a c io n a l .

Diferencias de comportamiento entre países

S o n  p o c o s  lo s  p a í s e s  la t in o a m e r ic a n o s  q u e  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n t a  
lo g r a n  c r e c e r  m á s  r á p id o  q u e  d u r a n t e  l a  IS I  y  m e jo r a r  s u  d e s e m p e ñ o  
h is t ó r ic o  e n  m a t e r ia  d e  a u m e n t o s  e n  l a  t a s a  d e  c r e c im ie n t o  d e  l a  
p r o d u c t iv id a d  la b o r a l .  S o la m e n t e  e s  e l c a s o  d e  A r g e n t in a ,  C h i l e ,  
B o l iv ia  y  U r u g u a y .  E n  t o d o s  lo s  o t r o s  c a s o s  e l d e s e m p e ñ o  d e  lo s  
n o v e n t a  e s  c l a r a m e n t e  p e o r  q u e  e l d e  d é c a d a s  a n t e r io r e s ,  s ie n d o  
e llo  p a r t ic u l a r m e n t e  c ie r t o  e n  e l c a s o  d e  l a s  d o s  e c o n o m ía s  m á s  
g r a n d e s  d e  l a  r e g ió n  - B r a s i l  y  M é x ic o -  q u e  s ó lo  e n  e l f in a l  d e  l a  
d é c a d a  lo g r a n  u n  m e jo r  r it m o  e x p a n s iv o , a u n  c u a n d o  t o d a v ía  in f e r io r  
a l  d e  lo s  a ñ o s  e x it o s o s  d e  l a  IS I .

S i  e n  lu g a r  d e  r e f e r ir n o s  a l  r it m o  d e  c r e c im ie n t o  d e l  v o lu m e n  
f ís ic o  d e  l a  p r o d u c c ió n  y  d e  l a  p r o d u c t iv id a d  l a b o r a l  n o s  f i ja m o s  e n  
e l  c u a d r o  d e  c o m p e t it iv id a d  i n t e r n a c i o n a l  a  p a r t i r  d e  c i f r a s  d e  
c o m e r c io ,  t a m b ié n  s u r g e  q u e  s ó lo  u n o s  p o c o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  
h a n  g a n a d o  p a r t ic ip a c ió n  r e la t iv a  d e n t r o  d e  lo s  f lu jo s  m u n d ia l e s  d e  
in t e r c a m b io .  M é x ic o  y  a lg u n o s  p a í s e s  p e q u e ñ o s  d e  A m é r ic a  C e n t r a l  
lo  h a n  h e c h o  e n  b a s e  a  l a  e x p o r t a c ió n  d e  d iv e r s a s  i n d u s t r i a s  d e  
maquila a l  m e r c a d o  e s t a d o u n id e n s e ,  e n  t a n t o  q u e  A r g e n t in a  y  C h i l e  
t a m b ié n  lo  h a n  c o n s e g u id o  - e n  m e n o r  m e d i d a -  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  
e x p o r t a c ió n  d e  commodities i n d u s t r ia l e s  d e r iv a d o s  d e l p r o c e s a m ie n t o  
d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .

E n  o t r o s  t é r m in o s ,  y a  s e a  q u e  n u e s t r o  j u i c i o  p r o v e n g a  d e  c if r a s  
d e  p r o d u c c ió n  y  p r o d u c t iv id a d  la b o r a l  o  d e  i n d ic a d o r e s  d e  c o m e r c io  
d e b e m o s  c o n c l u ir  q u e  a  n iv e l  a g r e g a d o  s o n  p o c o s  lo s  p a í s e s  d e  
A m é r ic a  L a t i n a  q u e  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n t a  h a n  a lc a n z a d o  u n  m e jo r  
d e s e m p e ñ o  q u e  e n  e l p a s a d o .

E s t a b le c id o  lo  a n t e r io r  d e b e m o s  a v a n z a r  e n  n u e s t r o  d ia g n ó s t ic o  
m o s t r a n d o  q u e  a l  in t e r io r  d e  c a d a  e s c e n a r io  n a c i o n a l  s o n  p o c a s  l a s  
a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  - y  lo s  a g e n t e s  e c o n ó m ic o s  i n d i v i d u a l e s -  q u e  
h a n  t e n id o  éxito a d a p t a t iv o  y  lo g r a d o  t r a s  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  
m e jo r a s  s u s t a n t i v a s  d e  p r o d u c t iv id a d  y  e l c ie r r e  r e la t iv o  d e  l a  b r e c h a  
d e  p r o d u c t i v i d a d  q u e  l o s  s e p a r a  d e  l a  f r o n t e r a  d e  e f i c i e n c i a  
in t e r n a c io n a l .
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Diferencias de comportamiento 
entre actividades productivas

L a s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  h a n  r e a c c io n a d o  d e  m a n e r a  m u y  
d iv e r s a  a l  c a m b io  e n  e l r é g im e n  g lo b a l d e  in c e n t iv o s  m a c r o e c o n ó m ic o s  
y  r e g u la t o r io s  in t r o d u c i d o s  p o r  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s .  U n a  
- a u n q u e  n o  l a  ú n i c a -  r a z ó n  p a r a  e llo  e s  q u e  e l  c o n t e n id o  f a c t o r ia l  d e  
l a s  d i s t i n t a s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  e s  s u s t a n c ia l m e n t e  d is t in t o .  
L a s  h a y  recurso natural-intensivas, c o m o  s o n  t o d a s  a q u e l l a s  
d e d i c a d a s  a l  p r o c e s a m ie n t o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  a g r o p e c u a r ia s ,  
m in e r a s ,  f o r e s t a le s ,  p e s q u e r a s ,  e t c é t e r a , tecnología-intensivas c o m o  
s o n  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  p r i n c i p i o s  a c t i v o s  
f a r m a c é u t ic o s ,  e t c é t e r a , y ,  f in a lm e n t e ,  l a s  in t e n s i v a s  e n  e l u s o  d e  
m a n o  d e  o b r a  n o  c a l i f ic a d a ,  t íp ic a m e n t e  l a s  q u e  p r o d u c e n  wage
goods c o m o  c a lz a d o ,  v e s t u a r io ,  m u e b l e s ,  e t c é t e r a .

E n  l a  p r e s e n t e  c o y u n t u r a  l a t in o a m e r ic a n a  e s  d a b le  o b s e r v a r  q u e  
n o  h a n  p o d id o  c o m p e t ir  b ie n  t r a s  l a  a p e r t u r a  c o m e r c ia l  e x t e r n a  t o d a s  
a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  i n t e n s i v a s  e n  e l  u s o  d e  m a n o  d e  o b r a  n o  
c a l i f i c a d a  p r o d u c t o r a s  d e  b ie n e s  s a la r io  p a r a  e l m e r c a d o  d o m é s t ic o ,  
q u e  h a n  f r a c a s a d o  e n  e n f r e n t a r  l a  c o m p e t e n c ia  c h i n a  y  d e  o t r a s  
e c o n o m ía s  d e l s u d e s t e  a s iá t ic o  d e  s a l a r i o s  e x t r e m a d a m e n t e  b a jo s ,  y  
t a m p o c o  h a n  p o d id o  h a c e r l o  a q u e l l a s  i n d u s t r i a s  -ingeniería- 
intensivas- e n  l a s  q u e  l a s  f i r m a s  d e  l a  r e g ió n  h a n  t e n id o  f u e r t e s  
d if ic u l t a d e s  p a r a  s e g u ir  e l r it m o  v e r t ig in o s o  d e  l a  f r o n t e r a  t e c n o ló g ic a  
i n t e r n a c i o n a l  e n  c a m p o s  a s o c i a d o s  a  l a  i n f o r m á t i c a ,  l a s  
b io t e c n o lo g ía s  y  l a  g e n é t ic a ,  y  e n  g e n e r a l  to d o  a q u e llo  q u e  h a  e s t a d o  
s o m e t id o  a  u n  f u e r t e  r it m o  d e  c a m b io s  t e c n o ló g ic o s  e n  l a  e s f e r a  
m u n d ia l .  E n  o t r o s  t é r m in o s , lo s  s e c t o r e s  c a r a c t e r iz a d o s  p o r  f u n c io n e s  
d e  p r o d u c c ió n  labor intensive (n o  c a l if ic a d o )  y  knowledge intensive 
h a n  p e r d id o  t e r r e n o  r e la t iv o  e n  l a  e s c e n a  p r o d u c t iv a  r e g io n a l  e n  
t a n t o  q u e  lo  h a n  g a n a d o  l a s  i n d u s t r i a s  p r o c e s a d o r a s  d e  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s  - e s p e c ia l m e n t e  e n  p a ís e s  d e l  C o n o  S u r -  y  a q u e l l a s  o t r a s  
e s p e c ia l iz a d a s  e n  e l e n s a m b le  d e  p a r t e s  y  c o m p o n e n t e s ,  maquilas 
d e  p a r t e s  i n t e r m e d ia s  d e  p r o d u c t o s  e le c t r ó n ic o s ,  a u t o m ó v i le s  y  
v e s t u a r io  p a r a  e l m e r c a d o  e s t a d o u n id e n s e .  E n  o t r o s  t é r m in o s ,  l a s  
r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  r e c ie n t e s  h a n  d a d o  p a s o  a  d o s  m o d e lo s  
c l a r a m e n t e  d if e r e n c ia d o s  a l  in t e r io r  d e  l a  r e g ió n  la t in o a m e r ic a n a ,  
u n o  b a s a d o  e n  e l p r o c e s a m ie n t o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  m u y  in t e n s iv o  
e n  e l u s o  d e  c a p i t a l  y  e s c a s a m e n t e  g e n e r a d o r  d e  e m p le o  y  e l  o tr o  
b a s a d o  e s e n c ia lm e n t e  e n  l a  im p o r t a c ió n  d e  p a r t e s  y  c o m p o n e n t e s  
in t e r m e d io s  p a r a  s e r  montados lo c a lm e n t e  a  p a r t i r  d e  u n a  m a n o  d e  
o b r a  n o  c a l i f ic a d a  d e  m u y  b a jo  c o s t o . E n  e s t e  c a s o  t o d a  l a  t e c n o lo g ía
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d e  d is e ñ o  d e  p r o d u c t o s  a s í  c o m o  l a s  r u t i n a s  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  l a  
p r o d u c c ió n ,  l a  lo g ís t ic a  d e  a b a s t e c im ie n t o  justo a tiempo d e  p a r t e s  y  
p ie z a s  p a r a  l a  t a r e a  d e  e n s a m b le  v ie n e  r ig u r o s a m e n t e  d e l  e x t e r io r  y  
t ie n e  e s c a s o  c o n t a c t o  c o n  l a  in g e n ie r ía  n a c io n a l .

P e s e  a  q u e  lo s  d o s  m o d e lo s  t ie n e n  m u c h o  d e  industrias de en
clave-es  d e c ir , b a jo  g r a d o  d e  encadenamiento d o m é s t ic o  y  d e  arrastre 
d e  i n d u s t r i a s  a s o c i a d a s  p r o v e e d o r a s  d e  s e r v ic io s  a  l a  p r o d u c c ió n -  
d e b e m o s  a d m it ir  q u e  l a s  m i s m a s  t ie n e n  u n a  c o n d u c t a  c l a r a m e n t e  
d if e r e n c ia d a  e n  lo  q u e  h a c e  a  a b s o r c ió n  o c u p a c io n a l .  E n  t a n t o  q u e  
l a s  i n d u s t r i a s  d e  maquila h a n  a b s o r b id o  u n a  e n o r m e  c a n t i d a d  d e  
g e n t e , s ie n d o  s u  r á p i d a  e x p a n s ió n  l a  e x p l ic a c ió n  d e  p o r  q u é  p a ís e s  
c o m o  M é x ic o ,  y  v a r i o s  p a í s e s  c a r i b e ñ o s ,  n o  m u e s t r a n  g r a v e s  
p r o b l e m a s  d e  d e s e m p le o  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l a s  i n d u s t r i a s  
p r o c e s a d o r a s  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e m a n d a n  m u y  p o c a  g e n t e  e n  
l a  f a s e  i n d u s t r i a l  y  s o n ,  p o r  e l c o n t r a r io ,  f u e r t e m e n t e  i n t e n s i v a s  e n  
e s c a l a  y  e n  e l u s o  d e  c a p it a l .

A d e m á s  d e  l a s  d if e r e n c ia s  d e  r e s p u e s t a  i n t e r - i n d u s t r i a l  - e s t o  e s ,  
e n t r e  r a m a s  recurso-natural i n t e n s i v a s  y  r a m a s  in t e n s i v a s  e n  e l u s o  
d e  c o n o c im ie n t o s  t e c n o ló g ic o s ,  o d e  m a n o  d e  o b r a  n o  c a l i f i c a d a -  
t a m b ié n  im p o r t a  p a r a  c o m p r e n d e r  l a  r e a l id a d  c o n t e m p o r á n e a ,  l a  
d if e r e n t e  n a t u r a l e z a  d e  lo s  a g e n t e s  p r o d u c t iv o s  q u e  o p e r a n  e n  lo s  
d i s t i n t o s  t ip o s  d e  i n d u s t r i a s .  E s t o s  ú l t i m o s  s o n :  s u b s i d i a r i a s  
d o m é s t i c a s  d e  g r a n d e s  f i r m a s  t r a n s n a c i o n a l e s ,  g r a n d e s  
c o n g lo m e r a d o s  d o m é s t ic o s ,  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  d e  
p r o p ie d a d  y  g e s t ió n  f a m il ia r  y ,  p o r  ú l t im o ,  e m p r e s a s  p ú b l i c a s .  C a d a  
u n o  d e  e s t o s  colectivos e m p r e s a r io s  h a  m o s t r a d o  d i s t i n t a  c a p a c id a d  
a d a p t a t iv a  a  l a s  n u e v a s  r e g la s  d e l ju e g o ,  r a z ó n  p o r  l a  q u e  e n  c a d a  
r a m a  d e  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  s e  h a  o b s e r v a d o  u n  p r o c e s o  d e  muertes 
y  nacimientos q u e  h a  t r a n s f o r m a d o  r a d i c a l m e n t e  e l m o d e lo  d e  
o r g a n iz a c ió n  i n d u s t r i a l  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n ,  
a lt e r a n d o  lo  q u e  a q u í  d e n o m in a m o s  lo s  regímenes t e c n o ló g ic o s  y  
c o m p e t it iv o s  s e c t o r ia le s .  A  e llo  n o s  r e f e r im o s  a  c o n t in u a c ió n .

Diferencias de comportamiento 
entre agentes productivos

E l  t e m a  d e  q u i é n  n a c e  y  q u i é n  m u e r e  e n  u n  d a d o  s e c t o r  
p r o d u c t iv o ,  a s í  c o m o  e l d e  l a s  a d q u is ic io n e s  y  f u s io n e s  d e  f i r m a s  y  
d e l  aggiomamiento t e c n o ló g ic o  y  o r g a n iz a t iv o  d e  l a s  q u e  s o b r e v iv e n  
a  u n  e p is o d io  d e  f u e r t e  m o d if ic a c ió n  d e l  r é g im e n  g lo b a l  d e  in c e n t iv o s  
p r e v a le n t e  e n  l a  e c o n o m ía ,  e s  s u m a m e n t e  c r u c i a l  s i  h a b r e m o s  d e  
e n t e n d e r  a d e c u a d a m e n t e  l o s  p r o b l e m a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  y
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c o m p e t it iv id a d  in t e r n a c io n a l  d e  u n a  e c o n o m ía  t r a s  u n  c a m b io  m a s iv o  
e n  l a s  r e g la s  d e l ju e g o ,  c o m o  e s  e l c a s o  q u e  a q u í  e s t a m o s  e x a m in a n d o .  
E n  e s e  s e n t id o , d e b e m o s  d e s c r ib ir  u n a  s i t u a c ió n  e n  l a  q u e  lo  o c u r r id o  
e n  m a t e r i a  d e  m e jo r a s  e n  l a  p r o d u c t i v id a d  m e d ia  d e  u n a  d a d a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  h a n  d e s a p a r e c id o  
m u c h a s  f á b r ic a s  viejas d e  m e n o r  p r o d u c t iv id a d  r e la t iv a , h a n  e n t r a d o  
e n  p r o d u c c ió n  u n a s  p o c a s  n u e v a s ,  m u c h o  m á s  c a p i t a l  i n t e n s i v a s  e 
i n f o r m a t iz a d a s  q u e  l a s  a n t e r io r e s ,  y  s e  h a n  aggiornado p a r c i a l  o  
t o t a lm e n t e  a lg u n a s  d e  l a s  q u e  y a  e s t a b a n  e n  l a  e c o n o m ía  p r e v ia m e n t e  
p e r o  lo g r a n  s o b r e v iv ir  a  lo s  c a m b io s  e n  l a s  r e g la s  d e l ju e g o .  E n t o n c e s ,  
l a  p r o d u c t iv id a d  m e d ia  c r e c e  p o r  e l e fe c to  a c u m u l a d o  d e  to d o  lo  
a n t e r io r :  aggiornamiento, n a c im ie n t o s  y  m u e r t e s .  E s  im p o r t a n t e  
c o m p r e n d e r , a n t e s  d e  s e g u ir  a d e la n t e  c o n  e l e x a m e n  d e  e s t e  m o d e lo  
d e  r e e s t r u c t u r a c ió n  d e l a p a r a t o  p r o d u c t iv o ,  q u e  e l e fe c to  d e  t o d o  lo  
a n t e r io r  n o  d e b e  s e r  c o n s id e r a d o  c o m o  u n a  respuesta de equilibrio a  
s e ñ a le s  d e  m e r c a d o s  d e  f a c t o r e s  b ie n  c o m p o r t a d o s . L o s  e c o n o m is t a s  
n e o c l á s ic o s  a s u m e n  q u e  m u e r t e s  y  n a c i m i e n t o s  d e  f i r m a s  s o n  
r e s p u e s t a s  a d e c u a d a s  a  s e ñ a le s  a d e c u a d a s ,  s i n  a d m it i r  q u e  a q u í  
j u e g a n  u n  p a p e l  c r u c i a l  l a s  f a l l a s  d e  m e r c a d o ,  l a  im p e r f e c t a  
in f o r m a c ió n  y  l a  in c e r t id u m b r e ,  q u e  h a c e n  q u e  n o  to d o  lo  o b s e r v a d o  
s e a  c o n s e c u e n c i a  e s t r i c t a  d e  i n c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  d e  u n  
d e t e r m in a d o  a g e n t e  p r o d u c t iv o .  F a l l a s  d e  m e r c a d o  d e  n iv e l  m e s o  
e c o n ó m ic o  - e n  lo s  m e r c a d o s  d e  c a p it a l  d e  la r g o  p la z o , o  d e  t e c n o lo g ía ,  
p o r  e je m p l o -  c o n d ic io n a n  s ig n if ic a t iv a m e n t e  l a  r e s p u e s t a  a d a p t a t iv a  
d e  d is t in t o s  t ip o s  d e  e m p r e s a s ,  h a c ie n d o  q u e  e l p e s o  r e la t iv o  d e  lo s  
d is t in t o s  colectivos e m p r e s a r io s  c a m b ie n  a  t r a v é s  d e l  t ie m p o  e n  u n a  
d a d a  r a m a  d e  l a  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  n o  c o m o  r e s p u e s t a  d e  e q u il ib r io  
a  u n  c a m b i o  e n  l a s  s e ñ a l e s  d e  l a  m a c r o e c o n o m í a ,  s i n o  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  f a l l a s  d e  m e r c a d o  q u e  n o  n e c e s a r ia m e n t e  s o n  
j u s t i f i c a b l e s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  d e l  s e n d e r o  d e  c r e c im ie n t o  d e  
la r g o  p la z o  d e  u n a  d a d a  e c o n o m ía .  E f e c t u a d a  d i c h a  a c l a r a c i ó n ,  
c o n t in u e m o s  c o n  e l a n á l i s i s  d e  lo  o c u r r id o .

E l  p r o c e s o  d e  destrucción creativa q u e  e s t a m o s  d e s c r ib ie n d o  h a  
t e n id o  t r e s  m o m e n t o s  d if e r e n c ia d o s  q u e  p o d e m o s  c a r a c t e r iz a r  c o m o :  
e l m o m e n t o  d e  l a  r u p t u r a  o  d e s t r u c c ió n  p a r c ia l  d e l a p a r a t o  p r o d u c t iv o  
p r e -e x is t e n t e ,  e l  m o m e n t o  d e  l a  e s t a b i l iz a c ió n  y  e l m o m e n t o  d e  l a  
g r a d u a l  r e c o n s t r u c c ió n  d e l  m is m o  e n  e l m a r c o  d e  u n  n u e v o  m o d e lo  
d e  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  E n  e l  c o n t e x t o  
la t in o a m e r ic a n o ,  C h i l e  e s  l a  ú n i c a  e c o n o m ía  q u e  h a  lo g r a d o  t r a n s it a r  
e x it o s a m e n t e  l a s  f a s e s  p r im e r a  y  s e g u n d a  d e l p r o c e s o  d e  a ju s t e  y  
a s e n t a r s e  e n  l a  f a s e  t e r c e r a  a  lo  la r g o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n t a .  D ic h o  
p a í s  h u b o  d e  r e c u p e r a r  lo s  e q u i l ib r io s  m a c r o e c o n ó m ic o s ,  y  d e  a l l í
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e n  m á s ,  b r in d a r  s e ñ a le s  virtuosas a  s u s  o p e r a d o r e s  m ic r o e c o n ó m ic o s  
q u e  s e  t r a d u je r o n  e n  n u e v a s  in v e r s io n e s  y  e n  p r o g r a m a s  d e f in id o s  
d e  m o d e r n iz a c ió n  t e c n o ló g ic a  e n  d iv e r s a s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s .  
A r g e n t in a  a v a n z a  e n  e s a  d ir e c c ió n  e n  l a  p r im e r a  p a r t e  d e  l a  d é c a d a ,  
p r e  c r i s i s  r u s a  y  d e v a l u a c i ó n  b r a s i l e ñ a ,  p e r o  n u n c a  l l e g a  a  
e s t a b il iz a r s e  e n  u n  n u e v o  steady state  q u e  i m p u l s e  l a  in v e r s ió n  e n  
c a p a c id a d  i n s t a l a d a  d e  f r o n t e r a  o  e n  p r o g r a m a s  d e  m o d e r n iz a c ió n  
t e c n o ló g ic a  p r o f u n d a .

S i n  e m b a r g o , v a le  l a  p e n a  p r e g u n t a r s e  q u é  p a s a  e n  l a s  t r e s  f a s e s  
d e l a ju s t e  c o n  l a  p r o d u c t iv id a d  f a c t o r ia l  y  c o n  e l u s o  d e  f a c t o r e s  
p r o d u c t iv o s .  E n  l a  f a s e  I ,  d o n d e  s e  e s t á  c o n t r a y e n d o  e l a p a r a t o  
p r o d u c t iv o ,  l a s  m e jo r a s  d e  p r o d u c t iv id a d  s o n  s u m a m e n t e  f u e r t e s ,  
p e r o  o c u r r e n  p o r  e x p u l s ió n  d e  m a n o  d e  o b r a  d e l a p a r a t o  p r o d u c t iv o .  
A u m e n t a  l a  r e la c ió n  c a p it a l -m e m o  d e  o b r a  e n  l a s  p l a n t a s  f a b r i le s ,  
n o  p o r q u e  l a s  f i r m a s  in v ie r t a n  - r e c o r d a r  q u e  e n  l a  f a s e  I  l a  m a c r o  
e s t á  e n  p le n a  t u r b u l e n c i a -  s in o  p o r q u e  l a s  e m p r e s a s  e x p u l s a n  g e n t e  
d e l  a p a r a t o  p r o d u c t iv o .  E n  o t r o s  t é r m in o s ,  r e e s t r u c t u r a n  y  o r d e n a n  
f á b r ic a s  viejas ¿ P o r  q u é ?  P o r q u e  l a  in c e r t id u m b r e  e s  m u y  g r a n d e .  
E n t o n c e s ,  s e  e n f r e n t a  e l a u m e n t o  d e  im p o r t a c io n e s  q u e  s ig u e  a  l a  
a p e r t u r a  e x t e r n a  c o n  r e d u c c io n e s  d e  c o s t o s  s a l a r i a l e s  e n  e l p r o c e s o  
p r o d u c t iv o .

E n  l a  f a s e  I I I ,  e l  e s c e n a r io  e s  t o t a lm e n t e  d is t in t o .  A  e s o  m e  r e f e r ía  
a l  c o m p a r a r  a  C h i l e ,  q u e  in v ie r t e  e n  f á b r ic a s  n u e v a s ,  c o r r ie n d o  h a c i a  
a f u e r a  l a  c u r v a  d e  t r a n s f o r m a c ió n ,  c o n  A r g e n t in a , q u e  m e jo r a  f á b r ic a s  
v i e j a s ,  m o v ié n d o s e  h a c i a  l a  p l e n a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  d e  
p r o d u c c ió n  vieja. E n  l a  f a s e  I I I  s e  e x p a n d e  l a  f r o n t e r a  c o n  l a  c r e a c ió n  
d e  f á b r ic a s  n u e v a s  p e r o  e llo  n o  n e c e s a r ia m e n t e  i m p l i c a  u n  a u m e n t o  
d e  l a  d e m a n d a  p o r  n u e v o s  o p e r a r io s . L a  n u e v a  g e n e r a c ió n  d e  p la n t a s  
f a b r i l e s  e s  m u c h o  m á s  a u t o m a t i z a d a  y  on-line q u e  l a  a n t e r io r ,  
a f e c t a n d o  e llo  l a  e la s t ic id a d  e m p le o  d e  l a s  n u e v a s  in v e r s io n e s  d e  
c a p it a l .  E n  n u e s t r a  o p in ió n  l a  n u e v a  t e c n o lo g ía  e s  f u e r t e m e n t e  la
bor saving y  e llo  l l e v a  a  q u e  h a y a n  s u r g i d o  e n  a ñ o s  r e c ie n t e s  
f e n ó m e n o s  d e  d e s e m p le o  e s t r u c t u r a l  a  lo  la r g o  d e  l a  r e g ió n  q u e  h a s t a  
a q u í  s e  h a n  in t e r p r e t a d o  c o m o  p r o b l e m a s  c o n v e n c i o n a l e s  d e  
d e s e m p le o  c o y u n t u r a l  p e r o  q u e  e n  n u e s t r a  o p in ió n  d e b e r ía n  s e r  
m ir a d o s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  d if e r e n t e .
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Algunas reflexiones finales 
relativas a temas de política pública

L a s  s e c c io n e s  a n t e r io r e s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  h a n  c u b ie r t o  d e  
m a n e r a  s in t é t ic a  n u e s t r a  o p in ió n  d e  p o r  q u é  lo  m ic r o  im p o r t a ,  d e  
q u e  e l a n á l i s i s  d e  e s t r u c t u r a  y  c o m p o r t a m ie n t o  d e l a p a r a t o  p r o d u c t iv o  
n o  d e b e  v e r s e  c o m o  u n  m e r o  a g r e g a d o  a l  a n á l i s i s  m a c r o ,  s in o  q u e  
c o n s t it u y e  u n  c o m p o n e n t e  e s e n c ia l  d e  n u e s t r a  c o m p r e n s ió n  d e  lo s  
e p is o d io s  d e  a ju s t e  e s t r u c t u r a l  q u e  h a  id o  s u f r ie n d o  l a  r e g ió n  e n  
a ñ o s  r e c i e n t e s .  U n a  m i c r o  e x c e s i v a m e n t e  defensiva  y  d e  b a jo  
d in a m is m o  t e c n o ló g ic o , s ó lo  e s p e c ia l iz a d a  e n  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  
d e  e s c a s o  e n c a d e n a m i e n t o  d o m é s t i c o  y  c o n t r o l a d a  f u n d a 
m e n t a l m e n t e  p o r  s u b s i d i a r i a s  d e  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s  
i n t e r n a c io n a l e s  in s e r t a d a s  e n  Sistemas Integrados de Producción 
Internacional (S IP Is) m a n e ja d o s  p o r  s u s  r e s p e c t iv a s  c a s a s  m a t r ic e s ,  
o p o r  c o n g lo m e r a d o s  d o m é s t ic o s  o c u p a d o s  d e l p r o c e s a m ie n t o  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  n o  e s  u n  c o m p le m e n t o  a d e c u a d o  p a r a  a s e g u r a r  
l a  s u s t e n t a b i l id a d  d e  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  p r o -c o m p e t it iv a s  
d e  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s .

D i c h o  lo  a n t e r io r  c e r r a m o s  e l t r a b a jo  c o n  c u a t r o  t e m a s  q u e  
c r e e m o s  n e c e s a r io  e x p lo r a r  a  f u t u r o .

1 .  T r a s  to d o  e s t e  e s f u e r z o  d e  a b r ir  l a  e c o n o m ía  a  l a  c o m p e t e n c ia  
e x t e r n a ,  d e s r e g u l a r  m e r c a d o  y  p r iv a t iz a r  l a  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a ,  
¿ e s t a m o s ,  o  n o , c e r r a n d o  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t iv id a d  r e la t iv a  r e s p e c t o  
a l  m u n d o  d e s a r r o l la d o ?  P a r e c e r ía  c ie r t o  q u e  e n  a l g u n a s  a c t iv id a d e s  
e c o n ó m ic a s  y  e n  d e t e r m in a d o s  colectivos e m p r e s a r io s  e s o  e s t á  
o c u r r ie n d o ,  p e r o  q u e  c o m o  c o n ju n t o  l a s  e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n  n o  
e s t á n  e x p e r im e n t a n d o  u n  p r o c e s o  m a s iv o  d e  catching-up c o n  l a  
f r o n t e r a  i n t e r n a c io n a l  d e  p r o d u c t iv id a d .  E s  m á s ,  l a  h e t e r o g e n e id a d  
e s t r u c t u r a l  p a r e c e  h a b e r  a u m e n t a d o  a  lo  la r g o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n t a .

2 .  ¿ Q u é  e s t a  p a s a n d o  e n  m a t e r ia  d e  empleo? ¿ C u á l  e s  e l im p a c t o  
d e  to d o  lo  o c u r r id o  s o b r e  l a  o c u p a c ió n  y  s o b r e  l a  d e m a n d a  d e  n u e v a s  
c a l i f ic a c io n e s  e n  e l c a p i t a l  h u m a n o ?  N o  e s  o b v io  q u e  e n  l a  f a s e  d e  
r e c o n s t r u c c ió n  d e l a p a r a t o  p r o d u c t iv o  s e  lo g r e  r e a b s o r b e r  l a  m a n o  
d e  o b r a  e x p u l s a d a  d u r a n t e  l a  f a s e  d e s t r u c t iv a  d e l m is m o .

3 .  ¿ Q u é  h a c e r  e n  m a t e r ia  d e  e x c lu s ió n  d e l  colectivo P y M E  d a d a s  
l a s  e n o r m e s  im p e r f e c c io n e s  q u e  e s  d a b le  o b s e r v a r  e n  lo s  m e r c a d o s  
d e  f a c t o r e s ?  C l a r a m e n t e  h e m o s  t r a n s i t a d o  a  u n  m u n d o  e n  e l q u e  lo s  
S IP I y  lo s  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  d e  c a p it a l  n a c i o n a l  h a n  g a n a d o  
e s p a c io  d e n t r o  d e l a p a r a t o  p r o d u c t iv o ,  e n  e l m a r c o  d e  u n a  e c o n o m ía  
q u e  e s t á  c a d a  v e z  m a s  m a n e ja d a  d e s d e  e l e x te r io r . L a  a r t i c u l a c i ó n
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c o n  e l e x t e r io r  e s t á  c a m b ia n d o  y  lo s  p a ís e s  l a t in o a m e r ic a n o s  e s t á n  
c o n c e n t r á n d o s e  e n  e l  e x t r e m o  m á s  commodity d e  c a d a  c a d e n a  
p r o d u c t iv a .

4 .  B a l a n c e  c o m e r c ia l  e x t e r n o .  E x p o r t a m o s  b i e n e s  c o n  b a j a  
e la s t i c i d a d  d e  d e m a n d a  e im p o r t a m o s  m a q u i n a r i a s  y  e q u ip o s  e 
in s u m o s  in t e r m e d io s  p a r a  lo s  q u e  l a  e la s t ic id a d  d e  l a  d e m a n d a  e s  
s u m a m e n t e  e le v a d a . E l l o  c o n s t it u y e  u n a  f u e n t e  d e  t e n s ió n  a  l a  h o r a  
d e  p l a n t e a r n o s  c ó m o  s o s t e n e r  e l e q u i l ib r io  e x t e r n o  d e  n u e s t r a s  
e c o n o m ía s .  D e  q u é  m a n e r a  r e c o m p o n e r  e l m ix  d e  p r o d u c t o s  h a c i a  e l 
v a lo r  a g r e g a d o  d o m é s t ic o ,  e s  u n  t e m a  f u n d a m e n t a l  d e  c a r á c t e r  
s is t è m ic o ,  d o n d e  e l  p a p e l  d e  lo  e d u c a c io n a l  y  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  
d o m é s t ic o s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o lo g ía  q u e  p o d e m o s  a g r e g a r  a l  a p a r a t o  
p r o d u c t iv o  r e s u l t a n  c r u c i a l e s  s i  h e m o s  d e  d e s a r r o l l a r  v e n t a j a s  
c o m p a r a t iv a s  d i n á m ic a s  b a s a d a s  e n  e l c o n o c im ie n t o  y  e l a p r e n d iz a je  
t e c n o ló g ic o .
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E s t e  t r a b a l h o  p r o c u r a  a n a l i s a r  a  
c o n s t it u ig á o  d o  M e r c o s u l  s o b  a  ó t ic a  d e  
u r n a  p o l í t ic a  d e  d e s e n v o lv im e n t o .  N o s  
m o ld e s  d a s  p r e o c u p a g ó e s  e p r o p o s ig ó e s  
e s t r u t u r a l i s t a s  e C e p a l in a s ,  a n a l i s a m - s e  
a s  p o s s i b i l i d a d e s  e l i m i t e s  d e  u m  
p r o c e s s o  d e  in t e g r a g á o  r e g io n a l  p a r a  a  
r e d u g á o  o u  s u p e r a g á o  d a s  r e s t r ig ó e s  
e x t e r n a s  a o  c r e s c i m e n t o  e c o n ó m ic o .  
N e s s e  s e n t id o , o  e s t u d o  p r o c u r a  a v a n g a r  
s o b r e  a s  a n á l i s e s  c o n v e n c i o n a i s  q u e  
t r a t a m  o s  p r o c e s s o s  d e  in t e g r a g á o  r e 
g io n a l  s im p le s m e n t e  c o m o  u m  i n s t r u 
m e n t o  d e  p o l í t i c a  c o m e r c ia l ,  q u e  v i s a  
u r n a  m a io r  e s p e c ia l iz a g á o  e  g a n h o s  d e  
e f ic ie n c ia  d a  e s t r u t u r a  p r o d u t iv a .

U m  p r o c e s s o  d e  in t e g r a g á o  e c o n ó m ic a  
i m p l i c a  a  c o n s t it u ig á o  d e  u m  c o m p le x o  
a r r a n jo  d e  p o l ít ic a s ,  in c l u i n d o  p o l ít ic a s  
d e  c o m p e t it iv id a d e  n o  c a m p o  i n d u s t r i a l  
e  d e  c o m é r c io  e x te r io r , q u e  a f e t a m  d ir e t a  
e in d ir e t a m e n t e  a s  d e c is ó e s  d e  p r o d u g á o  
( c o m p le m e n t a r id a d e  e e s p e c ia l iz a g á o ) ,
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c o m e r c ia l iz a g á o  e  in v e s t im e n t o  d o s  a g e n t e s  e c o n ó m ic o s .  E s t a s  
d e c is ó e s  c o n d ic i o n a m  o p a d r á o  d e  c r e s c i m e n t o  e c o n ó m ic o  d a s  
e c o n o m ia s ,  o  q u e  n o s  r e m e t e  p a r a  u r n a  a n á l i s e  d i n á m i c a  d a s  
im p l ic a g ó e s  d e  u m  p r o c e s s o  d e  in t e g r a g á o  r e g io n a l.

N o  c a s o  d o  M e r c o s u l ,  e s t a s  d e c is ó e s  f o r a m  t o m a d a s  e m  u m  
a m b ie n t e  e c o n ó m ic o  q u e  c o m b in o u ,  s im u lt á n e a m e n t e ,  u m  m a io r  
g r a u  d e  a b e r t u r a  e c o n ó m ic a  e  f i n a n c e ir a  d o s  p a ís e s -m e m b r o s  e m  
r e la g á o  a o  m u n d o ,  e u m  m a io r  g r a u  d e  in t e g r a g á o  e c o n ó m ic a  e  
i n s t i t u c io n a l  e n t r e  o s  p a ís e s  p e r t e n c e n t e s  a o  b lo c o . A s s im ,  e m  t e r m o s  
n o r m a t iv o s  e  i n s t i t u c io n a i s ,  o  M e r c o s u l  fo i c o n c e b id o  c o m o  u r n a  
e x p e r ié n c ia  d e  r e g io n a lis m o  a b e r t o , s e g u in d o  t e n d e n c ia  in t e r n a c io n a l  
e  a t e n d e n d o  á s  p r e s s ó e s  d e  o r g a n is m o s  m u l t i l a t e r a is .

F a v o r e c id o  p e lo  p e r f i l  d e  u m  r e g io n a l is m o  a b e r t o , o  M e r c o s u l  fo i 
u m  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a g á o  e x i t o s o  n o  p l a n o  c o m e r c i a l ,  
in c r e m e n t a n d o  f o r t e m e n t e  s e u s  f lu x o s  d e  c o m é r c io  i n t r a  e  e x t r a -  
b lo c o .T a m b é m  q u a n d o  a v a l ia d o  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  in t e n s id a d e  e 
d o  d i n a m i s m o  d o s  f l u x o s  f i n a n c e i r o s ,  i n c l u i n d o  u r n a  p a r c e l a  
s ig n if ic a t iv a  d o s  in v e s t im e n t o s  d ir e t o s  e s t r a n g e ir o s ,  o  M e r c o s u l  fo i, 
d e n t r o  d e  s u a s  l im it a g ó e s  e  s e m  d e s c o n s id e r a r  o s  c u s t o s  e n v o lv id o s ,  
c o n t r ib u in d o  d e  f o r m a  d e c is iv a  p a r a  o  f in a n c ia m e n t o  d o  déficit e m  
c o n t a  c o r r e n t e  d o  B a la n g o  d e  P a g a m e n t o s , a o  m e n o s  n o  c u r t o -p r a z o .  
E n t r e t a n t o ,  e n q u a n t o  u r n a  p o l í t i c a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  q u e  
c o n t r ib u a  p a r a  u r n a  r e e s t r u t u r a g á o  a t iv a  d a  b a s e  p r o d u t iv a ,  p a r a  
u r n a  m u d a n g a  q u a l i t a t iv a  n o  p e r f i l  d e  in s e r g á o  in t e r n a c i o n a l  e  p a r a  
a  s u p e r a g á o  o u  r e d u g á o  d a s  r e s t r ig ó e s  e x t e r n a s  a o  c r e s c im e n t o ,  o u  
s e ja ,  p a r a  a  r e d u g á o  d o  g r a u  d e  v u l n e r a b i l id a d e  e x t e r n a  d e  s u a s  
e c o n o m ia s ,  s e u s  r e s u lt a d o s  s á o  m e n o s  f a v o r á v e is .

A  i m p o r t á n c i a  e c o n ó m ic a  d o  M e r c o s u l ,  e n d o g e n e iz a d a  p e lo s  
a g e n t e s  e c o n ó m ic o s  e  e x p r e s s a  n o s  c r e s c e n t e s  e  e le v a d o s  f lu x o s  
e c o n ó m ic o s  d e  p r o d u g á o ,  c o m é r c io  e in v e s t im e n t o ,  s i n a l i z a v a  n o  f i 
n a l  d a  d é c a d a  d e  9 0  p a r a  a  c o n s o lid a g á o  d e  u r n a  in t e g r a g á o  de Jato 
e  p a r a  s u a  ir r e v e r s ib i l id a d e .  O  p r ó p r io  in t e r e s s e  e x t e r n o  e , e m  a lg u n s  
c a s o s ,  a s  c r í t ic a s  r e a l iz a d a s  p o r  a g e n c ia s  e in s t it u ig ó e s  i n t e m a c io n a is  
a o s  r e s u lt a d o s  e o r ie n t a g á o  d o  p r o c e s s o  d e  in t e g r a g á o , c o m o  a s  d o  
B a n c o  M u n d ia l ,  c o r r o b o r a m  e s t e  a r g u m e n t o .

P a r a  o s  d e f e n s o r e s  d o  M e r c o s u l  e n q u a n t o  u m  p r o c e s s o  d e  
s u p e r a g á o  d o  s u b d e s e n v o lv im e n t o  r e g io n a l,  a  p r im e ir a  p r é -c o n d ig á o ,  
q u e  s e r ia  o f o r t a le c im e n t o  d a  d im e n s á o  r e g io n a l,  j á  e s t a ñ a  s a t is f e it a .  
A  s e g u n d a  c o n d ig á o , s a b id a m e n t e  a u s e n t e ,  s e r ia  r e o r ie n t a r ,  a d e q u a r  
e c o n c a t e n a r  o s  in s t r u m e n t o s  e  n o r m a s  c o m u n i t á r i a s  n a  d ir e g á o  d e  
u r n a  p o l ít ic a  d e  c o m p e t it iv id a d e  a t iv a ,  a b r a n g e n t e  e  r e e s t r u t u r a n t e  
q u e  f o s s e  c a p a z  d e  a m p l ia r ,  m o d e r n iz a r ,  c o m p le m e n t a r  e in s e r ir  d e
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f o r m a  n a o  s u b o r d in a d a ,  e s i m  s u s t e n t a d a  e  c o m p e t it iv a ,  a  e s t r u t u r a  
p r o d u t iv a  r e g io n a l  n o  c e n á r io  i n t e r n a c io n a l .

E n t r e t a n t o ,  o  M e r c o s u l  e n f r e n t a  d e s d e  o  f in a l  d a  ú l t i m a  d é c a d a  
u m  m o m e n t o  d e  g r a v e  c r is e  e c o n ò m ic a ,  p o l ít ic a  e d e  c r e d ib i l id a d e .  
E s t a  n a o  é  a  p r im e ir a  c r is e  p e l a  q u a l  p a s s a m  o s  p a ís e s -m e m b r o s  e  o  
p r ò p r io  M e r c o s u l ,  m a s  é a  p r im e ir a  c r is e  q u e  a t in g iu  a  t o d o s  d e  
f o r m a  s i m u l t à n e a  e t á o  p r o f u n d a ,  d e s d e  o i n i c i o  d o  p r o c e s s o  
n e g o c ia d o r  h á  m a i s  d e  u r n a  d é c a d a .  Q u a l q u e r  a n á l i s e  m a i s  s è r i a  d a  
i m p o r t a n c i a  e d a s  p e r s p e c t i v a s  d o  b io c o  e c o n ò m ic o  p r e s s u p ò e ,  
p o r t a n t o ,  a  id e n t if ìc a g à o  e s e p a r a g à o  d o s  f a t o r e s  c o n j u n t u r a i s  e 
e s t r u t u r a is  d e t e r m in a n t e s  d a s  c r is e s  n a c io n a is  e u r n a  r e f le x à o  a c e r c a  
d e  c o m o  e s t a s  s e  r e la c io n a r a  c o m  a  c r is e  d o  M e r c o s u l.

A  c r is e  a t u a l  d o  b io c o  a p r e s e n t a  a l g u m a s  e s p e c if ic id a d e s  q u e  a  
d if e r e n c ia r a  d a s  a n t e r io r e s :  a ) s u a  lo n g a  d u r a g à o :  i n i c i o u - s e  c o m  a  
c r is e  i n t e r n a c io n a l  1 9 9 7 - 9 8 ,  e x p l ic i t o u -s e  a  p a r t i r  d a  d e s v a lo r iz a g à o  
b r a s i l e i r a  d e  in ic io  d e  1 9 9 9  e a g r a v o u -s e  n a  p r e s e n t e  d é c a d a :  b ) s u a  
m a i o r  a b r a n g è n c i a :  a t in g iu  p r a t ic a m e n t e  t o d o s  o s  s e g m e n t o s  e  
a g e n t e s  e c o n ó m ic o s  e n v o lv id o s ,  in c l u s i v e  a s  e s f e r a s  m a i s  e le v a d a s  
d e  g o v e r n o , r e s p o n s á v e is  p e l a  c o n d u g á o  d a s  n e g o c ia g ò e s ; e c) s u a  
p r o f u n d id a d e :  c o lo c o u  e m  x e q u e  a  p r ò p r ia  im p o r t a n c ia  e v ia b il id a d « »  
d o  p r o c e s s o ,  e m  u m  q u a d r o  e x t e r n o  n o  q u a l  t e m  s e  f o r t a le c id o  e  
v e m  s e n d o  im p o s t a  u r n a  n o v a  e m a i s  a m p i a  e s t r u t u r a  d e  in t e g r a g á o  
e c o n ò m ic a  h e m is f é r ic a  q u e  é  a  A L C A .

N o s s o  a r g u m e n t o  é  q u e  a  c r is e  a t u a l  n o  M e r c o s u l  t e m  c o m o  
p r i n c i p á i s  f a t o r e s  d e t e r m in a n t e s  o b a ix o  d in a m is m o  e c o n ó m ic o  e  
u r n a  a c e n t u a d a  a s s i m e t r i a  c o m p e t it iv a  e n t r e  a s  d u a s  m a i o r e s  
e c o n o m ía s  d o  b io c o . C o m  r e la g a o  a o  p r im e ir o  fa to r, o  r e d u z id o  (B r a s il)  
o u  a u s e n t e  ( A r g e n t in a )  c r e s c i m e n t o  e c o n ò m ic o ,  c o m  i m p a c t o s  
t a m b é m  s o b r e  o s  s o c io s  m e n o r e s ,  c u j a s  e c o n o m ía s  a p r e s e n t a m  u m  
g r a u  d e  d e p e n d è n c ia  a i n d a  m a i o r  c o m  r e la g a o  a o  d e s e m p e n h o  
e c o n ò m ic o  d o s  m a io r e s  s o c io s  d a  r e g ià o , t e m  s id o  c o n d ic io n a d o  e 
a g r a v a d o  p o r  u r n a  c r e s c e n t e  r e s t r ig à o  e x t e r n a  a o  c r e s c im e n t o .  E s t a  
r e s t r ig à o  e s t á  a s s o c i a d a  á s  n e c e s s id a d e s  c r e s c e n t e s  d e  r e c u r s o s  
e x t e r n o s  p a r a  f i n a n c ia r  o s  s is t e m á t ic o s  e  e le v a d o s  d é f ic it s  e m  c o n t a  
c o r r e n t e .

O  im p o r t a n t e  a  d e s t a c a r  é  q u e  o c r e s c e n t e  g r a u  d e  v u ln e r a b i l id a d e  
e x t e r n a  d e  A r g e n t in a  e  B r a s i l ,  q u e  e n d o g e n e iz o u  e a m p l if ic o u  a  c r is e  
in t e r n a c io n a l ,  fo i c o n s e q ü é n c ia  d a  p o l ít ic a  e c o n ò m ic a  e  d o  p a d r á o  
d e  c r e s c im e n t o  a d o t a d o s .  N e s t e  s e n t id o ,  n e m  a  v u l n e r a b i l i d a d e  
e x t e r n a  n e m  a  c o n s e q ü e n t e  d e s a c e le r a g á o  n o  c r e s c im e n t o  e c o n ò m ic o  
d e v e r ia m  s e r  i m p u t a d o s  a o  M e r c o s u l ,  o u  s e ja ,  a o  p r o c e s s o  d e  
in t e g r a g á o  r e g io n a l  e m  c u r s o .  A o  c o n t r à r io ,  o  M e r c o s u l ,  v i a  d e  r e g r a ,
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a t u o u  n o  s e n t id o  d e  r e d u z i r  o u  c o n t r a r r e s t a r  e s t e  c r e s c e n t e  g r a u  d e  
v u ln e r a b i l id a d e  e x t e r n a .

P r im e ir o ,  p o r q u e  p r o p ic io u  u r n a  m e lh o r  in s e r g à o  c o m e r c ia l  n o  
p ia m o  r e g io n a l  ( in c lu in d o  o s  d e m a is  p a ís e s  d a  A L A D I) c o m  m a io r e s  
m o n t a n t e s  e  m e lh o r  p e r f i l  d a  p a u t a  d e  e x p o r t a n d o . A  d im e n s á o  r e 
g io n a l  d e  a t u a g à o  d a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  e n s e jo u , a in d a  q u e  d e  f o r m a  
in c ip ie n t e ,  u m  p r o c e s s o  d e  r e e s t r u t u r a g á o  p r o d u t iv a ,  a t r a v é s  d e  
d e c is ó e s  d e  c o m p le m e n t a r id a d e  e d e  e s p e c ia l iz a n d o  in t r a -s e t o r ia is ,  
c o n t r a r r e s t a n d o  a  t e n d e n c i a  d e  e s p e c ia l iz a n d o  r e g r e s s iv a  e  d e  
d e t e r io r a n d o  d a  p a u t a  d e  c o m é r c io  c o m  o r e s t o  d o  m u n d o .

S e g u n d o , p o r q u e  o M e r c o s u l  c o n d ic io n o u  f o r t e m e n t e  o  p r o c e s s o  
d e  in t e r n a c io n a l iz a n d o  p r o d u t iv a ,  d e  u m  la d o ,  c o n t r ib u in d o  p a r a  a  
a t r a n à o  d e  e x p r e s s iv o s  f lu x o s  d e  in v e s t im e n t o  d ir e t o  e s t r a n g e ir o ,  
d e c is iv o s  n o  f in a n c ia m e n t o  d o  d é f ic it  e m  c o n t a  c o r r e n t e  e , d e  o u t r o ,  
c r i a n d o  o p o r t u n i d a d e s  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a n d o  d a s  e m p r e s a s  
n a c i o n a i s ,  r e c o n h e c i d a m e n t e  c o m  m e n o r e s  c a p a c i t a g ó e s  
c o m p e t it iv a s  e  m e n o r  g r a u  d e  in t e r n a c io n a l iz a n d o  p r o d u t iv a .

Padráo de crescimento e vulnerabilidade externa

O s  p r o c e s s o s  d e  e s t a b i l iz a n d o  m o n e t a r ia ,  in ic ia l m e n t e  n a  A r g e n 
t i n a  n o  c o m e g o  d a  d é c a d a  d e  1 9 9 0  e , p o s t e r io r m e n t e ,  n o  B r a s i l  e m  
m e a d o s  d o s  a n o s  9 0 ,  f o r a m  s u s t e n t a d o s  p o r  u m  p r o f u n d o  p r o c e s s o  
d e  a b e r t u r a  e  d e  d e s r e g u l a m e n t a g a o  e c o n ó m i c a s  f i n a n c e i r a  e 
c o m e r c ia l ,  u r n a  c r e s c e n t e  v a lo r iz a n d o  d a  m o e d a  d o m é s t ic a ,  u r n a  
p o l ít ic a  d e  j u r o s  a lt o s  e  u r n a  p o l ít ic a  f i s c a l  r e s t r it iv a .  D e n t r o  d e s s e  
c o n t e x t o ,  a  e s t a b i l id a d e  d e  p r e g o s  f o i o b t id a  a s  c u s í a s  d e  u m  
c r e s c e n t e  f lu x o  d e  im p o r t a g ò e s , s im u lt a n e a m e n t e  a  u r n a  p e r d a  d e  
c o m p e t it iv id a d e  e  c r e s c e n t e  d e t e r io r a n d o  d a  p a u t a  e x p o r t a d o r a . O s  
c r e s c e n t e s  d é f ic it s  c o m e r c iá is  e e m  c o n t a  c o r r e n t e , e s s e  ú l t im o  a in d a  
m a i s  e le v a d o  d e v id o  a o  s a ld o  n e g a t iv o  d a  c o n t a  d e  s e r v ig o s  (q u e  
i n c l u í  t a m b é m  j u r o s  d a  d i v i d a  e x t e r n a ,  r e m e s s a s  d e  l u c r o s  e 
d iv id e n d o s , e n t r e  o u t r o s ) , p u d e r a m  s e r  f in a n c ia d o s  p e lo s  e x p r e s s iv o s  
f lu x o s  d e  c a p it a t e  d e  c u r t o  e lo n g o  p r a z o s , a b u n d a n t e s  e r e la t iv a m e n t e  
b a r a t o s  n o  m e r c a d o  f in a n c e ir o  in t e r n a c io n a l ,  in v e r t e n d o  u m  c ic lo  
d e  b a i x a  l iq u id e z  e c u s t o  e le v a d o  q u e  c a r a c t e r iz o u  a  d é c a d a  d e  8 0 ;  
a lé m  d e  u r n a  fo rte  e n t r a d a  d e  in v e s t im e n t o  d ir e t o  e s t r a n g e ir o  (ID E ).

A o  lo n g o  d o s  a n o s  9 0 ,  d u r a n t e  o p r o c e s s o  d e  m o n t a g e m  d o  a p a r a t o  
n o r m a t iv o  e  i n s t i t u c io n a l  d o  M e r c o s u l,  A r g e n t in a  e  B r a s i l  a l t e r n a r a m  
m o m e n t o s  d e  c r is e  e d e  r e c u p e r a n d o . E s t a  a l t e r n a n c i a  f u n c io n o u  
c o m o  u m  m e c a n is m o  n o  q u a l  a  e c o n o m ia  e m  c r e s c im e n t o  a t u a v a
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c o m o  u m  in s t r u m e n t o  i n d u t o r  e  a n t i - c í c l i c o  c o m  r e la ç à o  à  o u t r a  
e c o n o m ia  e m  c r is e  e / o u  c o m  n iv e is  e s t a g n a d o s  d e  a t iv id a d e .  E m  
c o m u m  a o s  d o is  p a ís e s ,  o  fa t o  d e  q u e  a s  c u r t a s  f a s e s  d e  r e c u p e r a ç â o  
e c r e s c im e n t o  e s b a r r a v a m  e m  r e s t r iç ô e s  e x t e r n a s ,  e m  u m  q u a d r o  
d e  c r e s c e n t e  v u l n e r a b i l id a d e  e x t e r n a ,  p r o v o c a d a  e  a g r a v a d a  p e lo  
p a d r á o  d e  c r e s c im e n t o  e o p e r f i l  d a  p o l ít ic a  e c o n ó m ic a  a d o t a d a .

N o  i n ic io  d o s  a n o s  9 0 ,  o  B r a s i l  c o n v iv ia  c o m  u r n a  a g u d a  c r is e  
p o lít ic a ,  q u e  c u l m i n o u  n o  impeachment d e  s e u  p r e s id e n t e  e e m  u r n a  
fo rte  r e c e s s á o  e c o n ó m ic a  (n o  p e r ío d o  1 9 9 0 - 9 2 ,  o P IB  te v e  u r n a  q u e d a  
a c u m u l a d a  d e  q u a s e  4 %  o u  - 1 . 3 %  a .a .) .  P o r  o u t r o  la d o ,  a  A r g e n t in a ,  
q u e  h a v i a  s id o  e x it o s a  e m  s e u  p la n o  d e  e s t a b i l iz a ç â o  in f la c io n a r ia ,  
e x p e r im e n t a v a  e le v a d a s  t a x a s  d e  c r e s c im e n t o  d a  p r o d u ç â o  e  d a  
d e m a n d a  d o m é s t ic a s  (n o  p e r ío d o  1 9 9 1 - 9 4 ,  o  P IB  a r g e n t in o  c r e s c e u  
e m  m é d ia  9 %  a n u a i s ,  s u p e r a n d o  a  e s t a g n a ç â o  d a  d é c a d a  a n t e r io r ,  
q u a n d o  d e c r e s c e u  - 0 . 4 %  a .a .) .  M a s  e s s e  c r e s c im e n t o  n a o  im p e d iu  o  
a u m e n t o  d o  d e s e m p r e g o  (d e  7 . 5 %  e m  1 9 9 0  s a l t o u  p a r a  1 1 . 5 %  e m  
1 9 9 4 ) .

A  o p ç â o  p e l a  a d o ç â o  d e  u m  c a m b io  f ix o  c o m  p a r id a d e  1 : 1  c o m  o  
d ó la r  e  a  p e r m a n e n c ia  d e  u r n a  in f la ç â o  r e s i d u a l ,  a l i a d a s  a  e n t r a d a  
d e  f lu x o s  f in a n c e ir o s ,  e s t i m u l a d a  p o r  e le v a d a s  t a x a s  in t e r n a s  d e  
j u r o s ,  c o n d u z ir a m  o p a í s  a  u m  q u a d r o  d e  c r e s c e n t e  v a lo r iz a ç â o  c a m 
b i a l .  A c r e s c e n t a - s e  à  v a l o r i z a ç â o  c a m b i a l  e  a o  d i n a m i s m o  d a  
d e m a n d a  d o m é s t ic a ,  u r n a  r e d u ç à o  s i g n i f i c a t iv a  d a  p r o t e ç â o  a o  
m e r c a d o  in t e r n o ,  d a d a  p e l a s  d ir e t r iz e s  d a  p o l ít ic a  t a r if a r ia  e  n á o -  
t a r if á r ia .  A lé m  d is s o ,  s e g u in d o  u r n a  p o l ít ic a  f is c a l  m a i s  r íg id a ,  v a r io s  
in c e n t iv o s  à s  e x p o r t a ç ô e s  f o r a m  e lim in a d o s  o u  r e d u z id o s .  O  r e s u lt a d o  
fo i q u e  a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l  a r g e n t in a ,  f r a n c a m e n t e  s u p e r a v it á r ia  
n o  t r ie n io  8 9 - 9 1 ,  r e v e r t e u  s u a  t r a je t ó r ia ,  a t in g in d o  u m  e x p r e s s iv o  
déficit d e  U S $  6  b i lh ó e s  e m  1 9 9 4 ,  d o s  q u a i s  U S $  4 8 0  m ilh ó e s  c o m  o  
B r a s i l .  A  b a l a n ç a  c o m e r c ia l  a r g e n t in a  p e r m a n e c e r ía  d e f ic it à r ia ,  a in d a  
q u e  o s c i la n d o  b a s t a n t e  d e  p a t a m a r e s ,  d u r a n t e  t o d a  a  d é c a d a  d e  9 0 .

S o m a d o s  a o  d é f ic it  c o m e r c ia l ,  o s  c r e s c e n t e s  e n c a r g o s  d a  d iv id a  
e x t e r n a  e  d e  o u t r o s  s e r v iç o s  p r o v o c a r a m  u m  fo r te  in c r e m e n t o  n o  
déficit  e m  c o n t a  c o r r e n t e ,  q u e  d e  s u p e r a v i t á r i o  e m  1 9 9 0  
( U S $  4 , 5  b i lh ó e s )  t o r n o u -s e  d e f ic it à r io  e m  m a i s  d e  U S $  1 0 , 9  b i lh ô e s  
e m  1 9 9 4 .  N o  e n t a n t o ,  a s  p e r s p e c t iv a s  d e  u m  m e r c a d o  r e g io n a l  
in t e g r a d o , a  a b e r t u r a  e d e s r e g u l a m e n t a ç â o  e c o n ó m ic a s  ( c o m e r c ia l  e  
f in a n c e ir a ) ,  b e m  c o m o  o p r o c e s s o  d e  p r iv a t iz a ç â o , a t r a ir a m  v o lu m o s o s  
r e c u r s o s  f in a n c e ir o s ,  in c l u s i v e  u m  fo rte  f lu x o  d e  in v e s t im e n t o  d ir e t o  
e s t r a n g e ir o  ( ID E ) , f u n d a m e n t á is  p a r a  o  f in a n c ia m e n t o  d o  s e u  d é f ic it  
e m  c o n t a  c o r r e n t e . E m  1 9 9 4 ,  e s t e s  f lu x o s  a t in g ir a m  U S $  1 2  b i lh ô e s ,  
s u p e r a n d o  o  d é f ic it  e m  c o n t a  c o r r e n t e . N o  p e r ío d o  d e  1 9 9 2 - 9 4 ,  o
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d é f ic it  e m  c o n t a  c o r r e n t e  a c u m u l a d o  fo i d e  U S $  2 4 , 4  b i lh ô e s ,  p a r a  
u r n a  e n t r a d a  l i q u i d a  d e  c a p i t a i s  d e  U S $  3 3 , 1  b i lh ô e s .

O  B r a s i l  fo i b e n e f ic ia d o  p e lo  c r e s c im e n t o  a r g e n t in o .  C o m  o in ic io  
e m  1 9 9 1  d o  p r o c e s s o  d e  d e s g r a v a ç â o  t a r if a r ia  n o  in t e r c a m b io  i n t r a -  
b lo c o , e m  q u e  p e s e  a  a b e r t u r a  c o m e r c ia l  a r g e n t in a  p a r a  o  r e s t o  d o  
m u n d o ,  r e p r e s e n t a d a  p e l a  c o n v e r g ê n c ia  d a s  t a r i f a s  n a c i o n a is  (e m  
m é d ia  m a i s  e le v a d a s )  à  t a r if a  e x t e r n a  c o m u m  ( m a is  b a ix a ) ,  h o u v e  a  
c r i a ç â o  d e  u r n a  m a r g e m  d e  p r e f e r é n c ia  c o m e r c ia l  i n t r a - b l o c o .  
A c r e s c e n t a -s e  a  e s t e  f a t o r  a  d e s v a lo r iz a ç â o  d a  m o e d a  b r a s i l e ñ a  fr e n te  
a o  p e s o . A lé m  d is s o ,  v a r i a s  f i l iá is  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a i s  c o m  
a t u a ç â o  n o s  d o is  p a í s e s  p u d e r a m  b e n e f ic ia r - s e  d a  r e d u ç à o  d o s  
e n t r a v e s  c o m e r c i á i s  e  a d e q u a r  s u a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t i v a s  e 
c o m e r c iá is  à s  m u d a n ç a s  n o s  p r e ç o s  r e la t iv o s  e n o s  n ív e is  d e  a t iv id a d e  
d a s  e c o n o m í a s .  Q u a n t o  à s  e m p r e s a s  n a c i o n a i s ,  i n i c i a l m e n t e  
p r a t ic a m e n t e  a u s e n t e s  d o  p r o c e s s o ,  a  p a r t i r  d a  c o n s o l id a ç à o  d e s t e ,  
v a l e r a m - s e  d e  u m  e s p a ç o  a m p l ia d o  e d e  m a i o r  l i b e r d a d e  p a r a  
i n i c i a r e m  o u  a p r o f u n d a r e m  s e u  p r o c e s s o  d e  in t e r n a c i o n a l i z a ç à o  
c o m e r c ia l  e / o u  p r o d u t iv a .

C o m  is s o ,  fo i p o s s ív e l  e le v a r  d e  f o r m a  s ig n if ic a t iv a  a s  e x p o r t a ç ô e s  
p a r a  a  A r g e n t in a  (d e  u m  v a lo r  d e  U S $  6 4 0  m ilh ó e s  e m  1 9 9 0  s a lt a r a m  
p a r a  o  p a t a m a r  d e  U S $  4 , 1  b i l h ô e s  e m  1 9 9 4 )  e  c o m p e n s a r ,  
p a r c ia l m e n t e ,  a  r e t r a ç à o  d a  d e m a n d a  d o m é s t ic a .  O  d e s e m p e n h o  d o  
s e t o r  a u t o m o b i l is t ic o  i l u s t r a  b e m  a s  i n t e r - r e l a ç ô e s  e c o n ó m ic a s  e n 
t r e  o s  d o is  p a ís e s  n e s t e  p e r ío d o , c o m  o c r e s c im e n t o  d o  m e r c a d o  
a r g e n t in o  c o n t r ib u in d o  p a r a  r e a t iv a r  a  p r o d u ç à o  b r a s i l e ñ a .

P o r  o u t r o  la d o ,  o s  d e s e q u i l ib r io s  n a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l ,  f a v o r á v e is  
a o  B r a s i l  g e r a r a m  ( d e  m o d o  s e m e l h a n t e  a o  o c o r r i d o  m a i s  
r e c e n t e m e n t e ) , v a r io s  c o n t e n c io s o s  c o m e r c iá is  e  a  a b e r t u r a  d e  v a r io s  
p r o c e s s o s  a n t idumping n o s  a n o s  d e  1 9 9 2 - 9 3 ,  v i s a n d o  r e s t r in g ir  o  
f lu x o  d e  e n t r a d a  d e  p r o d u t o s  b r a s i l e ñ o s .  E s s e s  a c o n t e c im e n t o s  
d e m o n s t r a r a m  q u e  a  d im e n s a o  c o m e r c ia l  d o  a c o r d o  d e  in t e g r a ç à o  
[integraçâo de fato) a v a n ç o u  m u it o  m a is  d o  q u e  a  d im e n s à o  n o r m a t iv a  
e i n s t i t u c io n a l  (integraçâo de jure).

S im u lt a n e a m e n t e ,  o  B r a s i l  t a m b é m  p r o m o v e u  n e s t e  p e r ío d o  u r n a  
p r o f u n d a  a b e r t u r a  e c o n ó m i c a  e f i n a n c e i r a  n o  á m b i t o  d e  u r n a  
d e s r e g u l a m e n t a ç â o  g e r a l  d e  s u a  e c o n o m ia ,  s e g u i n d o  d ir e t r iz e s  
l ib e r á is  a l i n h a d a s  a o  C o n s e n s o  d e  W a s h in g t o n .  M a s  n e s t e  c a s o  s e m  
g r a n d e s  i m p a c t o s  s o b r e  a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l ,  d e v id o  à  r e l a t i v a  
e s t a g n a ç â o  d o s  n ív e is  d e  a t iv id a d e  e c o n ó m ic a  a t é  m e a d o s  d e  1 9 9 3  e  
a  c o n d u ç â o  m e n o s  d e s a s t r o s a  d a  p o l ít ic a  c a m b i a l  vis-à-vis a  d a  A r 
g e n t in a .

N o  p e r ío d o  1 9 9 0 - 9 4 ,  o  d é f ic it  m è d io  a n u a l  e m  t r a n s a ç ô e s  c o r r e n t e s
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n o  B r a s i l  f o i in f e r io r  a  U S $  3 0 0  m i l h ó e s ,  e m b o r a  j á  m o s t r a s s e  
t e n d e n c ia  d e  c r e s c im e n t o  n o  b ie n io  1 9 9 3 - 9 4  ( s a ld o s  n e g a t iv o s  d e  
U S $  0 , 6  e U S $  1 , 3  b i lh á o ,  r e s p e c t iv a m e n t e ) . D if e r e n t e m e n t e  d o  c a s o  
a r g e n t in o ,  o s  d é f ic it s  f o r a m  m o t iv a d o s  p e l a  c o n t a  d e  s e r v iç o s  e , e m  
e s p e c ia l ,  p e lo s  e n c a r g o s  d a  d iv id a  e x t e r n a .

A s s i m ,  a  c r e s c e n t e  v u l n e r a b i l id a d e  e x t e r n a  d a s  d u a s  e c o n o m ia s  
f ic o u  r e la t iv a m e n t e  m a s c a r a d a  a t é  a  e c lo s á o  d a  c r is e  m e x ic a n a  d e  
f i n á i s  d e  1 9 9 4 .  N o  c a s o  d o  B r a s i l ,  a  i n c i p i e n t e  r e t o m a d a  d o  
c r e s c im e n t o  (o P IB  c r e s c e u  1 1 %  n o  b ie n io  1 9 9 3 - 1 9 9 4 )  e o s  r e d u z id o s  
d é f ic it s  c o m e r c ia l  e e m  c o n t a  c ó r r e n t e  r e d u z ir a m  o im p a c t o  d a  c r is e  
m e x ic a n a .  J á  o s  d e s d o b r a m e n t o s  d a  c r is e  s o b r e  a  A r g e n t in a  f o r a m  
f o r t e m e n t e  n e g a t iv o s ,  c o m  o P IB  r e g r e d in d o  e m  5 %  e m  1 9 9 5  e o  
d e s e m p r e g o  a t in g in d o  a  t a x a  r e c o r d e  d e  1 7 . 5 % .  A i n d a  a s s i m  a  
e c o n o m ia  a r g e n t in a  p o d e  r e c u p e r a r - s e  r á p id a m e n t e ,  e o P IB  c r e s c e u  
1 3 . 8 %  a c u m u l a d o s  e m  1 9 9 6 - 9 7 ,  e m  g r a n d e  m e d id a  e s t im u l a d a  p e lo  
p a p e l  i n d u t o r  d o  c r e s c im e n t o  e c o n ó m ic o  b r a s i le ir o .

O  e fe ito  a n t i - c í c l i c o  q u e  a  A r g e n t in a  e x e r c e u  s o b r e  o B r a s i l  n o  
p e r ío d o  1 9 9 1 - 9 3  s o f r e u  r e v e r s á o  d e  s e n t id o  e c a u s a l i d a d e  a  p a r t i r  
d e  1 9 9 5 .  C o m  a s  m e d i d a s  e c o n ó m ic a s  d e  m e a d o s  d e  1 9 9 4  e  a  
im p le m e n t a ç â o  d o  P la n o  R e a l  n o  a n o  s e g u in t e ,  o  B r a s i l  t a m b é m  
lo g r o u  é x it o  n o  s e u  c o n t r o le  in f la c io n á r io ,  o  q u e  p o s s ib i l i t o u  u r n a  
r á p i d a  r e c u p e r a ç â o  d o s  m e c a n is m o s  d e  f in a n c ia m e n t o ,  s o b r e t u d o  
d e  b e n s  d e  c o n s u m o  d u r á v e is ,  c u j a  d e m a n d a  e s t a v a  h a v i a  t e m p o s  
r e p r im id a .  J á  o  a u m e n t o  d a  r e n d a  e  d a  m a s s a  s a l a r i a l  e s t im u lo u  a s  
v e n d a s  d e  b e n s  d e  c o n s u m o  n á o  d u r á v e is .  A  p r o d u ç â o  e  a  d e m a n d a  
d o m é s t ic a s  c r e s c e r a m  d e  f o r m a  e x p r e s s iv a ,  s e n d o  q u e  u r n a  p a r c e la  
c o n s id e r á v e l  d o s  e fe ito s  d e  e n c a d e a m e n t o  - c o m p r a s  d e  b e n s  f in á is ,  
i n s u m o s  e m á q u i n a s -  f o i d e s v i a d a  p a r a  o e x t e r io r  n a  f o r m a  d e  
c r e s c e n t e s  im p o r t a ç ô e s .

A lé m  d o  c o m p o n e n t e  d e m a n d a  d o m é s t i c a ,  a s  im p o r t a ç ô e s  t a m b é m  
f o r a m  e s t i m u l a d a s  p e l a  r e d u ç â o  d a  p r o t e ç â o  t a r i f a r i a  e  n á o - t a r i f á r i a  
a o  m e r c a d o  i n t e r n o ;  m a s ,  s o b r e t u d o ,  p e l a  v a l o r i z a ç â o  d o  r e a l  f r e n t e  
a o  d ó l a r  (e  a g o r a  t a m b é m  f r e n t e  a o  p e s o  a r g e n t i n o ) ,  q u e  s e  a c e n t u o u  
a p ô s  a  e s t a b i l i z a ç â o  i n f l a c i o n a r i a .  A  m a n u t e n ç â o  d e  e l e v a d a s  t a x a s  
d o m é s t i c a s  d e  j u r o s  c o n t r i b u i u  p a r a  u m  f o r t e  i n f lu x o  d e  c a p i t a l  
f i n a n c e i r o ,  i n i c i a l m e n t e  d e  c u r t o  p r a z o  e ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  d e  
e m p r é s t i m o s  e  f i n a n c i a m e n t o s  d e  m é d i o  e  lo n g o  p r a z o s .  S o m a r a m -  
s e  a  e s s e s  r e c u r s o s  e x t e r n o s  o s  s i g n i f i c a t i v o s  e  c r e s c e n t e s  f l u x o s  d e  
i n v e s t i m e n t o  d i r e t o  e s t r a n g e i r o  (IDE) p a r a  o  p a í s .

O  c r e s c im e n t o  e x p lo s iv o  d a s  im p o r t a ç ô e s  a  p o n t o  d e  p r o v o c a r  a  
r e v e r s á o  d e  u m  s is t e m á t ic o  s u p e r á v it  c o m e r c ia l  e o s  r e c e io s  c o m  o s  
d e s d o b r a m e n t o s  d a s  c r is e s  m e x ic a n a  e  a r g e n t in a  f iz e r a m  c o m  q u e  o
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B r a s i l  a d o t a s s e  m e d id a s  r e s t r it iv a s  e p r o t e c io n is t a s  n o  c a m p o  d a  
p o lít ic a  c o m e r c ia l ,  a d o t a n d o  u r n a  l i n h a  d e  p o l ít ic a  e c o n ó m ic a  m e n o s  
a l i n h a d a  a o s  p r e c e it o s  l ib e r á is  e  m u it o  m a i s  p r a g m á t ic a .  I n ic ia lm e n t e ,  
v á r io s  p r o d u t o s  t iv e r a m  s u a s  t a r if a s  e le v a d a s  a o  s e r e m  i n c l u i d o s  n a  
l i s t a  d e  e x c e g à o  à  T E C .  A i n d a  a s s im ,  a  t a r if a  m è d ia  d o  im p o s t o  d e  
im p o r t a g á o  d e  1 9 9 4  fo i p o u c o  s u p e r io r  à  d e  1 9 9 5 :  1 3 , 9 7  c o n t r a  1 3 , 0 7 ,  
c o m o  d e m o n s t r a m  o s  d a d o s  d e  B a u m a n n  e t a l l i  ( 1 9 9 7 ) .  O  c a s o  m a i s  
e x e m p la r  fo i o  d o  s e t o r  a u t o m o b il is t ic o  q u e , a p ó s  a t in g ir  u m  p a t a m a r  
m ín im o  d e  2 0 %  e m  s e t e m b r o  d e  1 9 9 4 ,  te v e  s u a  a l iq u o t a  e le v a d a  
p a r a  3 2 %  e m  f e v e r e ir o  d e  1 9 9 5  e p a r a  7 0 %  e m  m a r g o , a lé m  d e  c o n t a r  
c o m  a  e la b o r a g á o  d e  u r n a  p o l í t ic a  s e t o r ia l  e s p e c íf ic a .  O  “r e g im e  
a u t o m o t iv o  b r a s i le i r o ” (e t a m b é m  o a r g e n t in o )  fo i d e c is iv o  n a  a t r a g á o  
d e  n o v o s  in v e s t im e n t o s ,  n a  m o d e r n iz a g à o  e n a  m a io r  in t e g r a g á o  
p r o d u t iv a  d o  s e t o r  n a  r e g id o , e m b o r a  o s  c u s t o s  e n v o lv id o s  t e n h a m  
s id o  b a s t a n t e  e le v a d o s .

E m  1 9 9 6 ,  o  g o v e r n o  b r a s i le i r o  a d io u  o p r o c e s s o  d e  c o n v e r g é n c ia  
d a s  t a r if a s  d e  m a i s  d e  u r n a  c e n t e n a  d e  p r o d u t o s  à  T E C ,  o p t a n d o  p o r  
u m  c r o n o g r a m a  d e  r e d u g á o  g r a d u a l  q u e , e m  a l g u n s  c a s o s ,  e s t e n d e u -  
s e  a t é  2 0 0 1 .  E m  1 9 9 7 ,  s o b r e t u d o  a  p a r t i r  d o  s e g u n d o  s e m e s t r e ,  
c o m  o a g r a v a m e n t o  d a s  c o n d ig ó e s  e x t e r n a s  p r o v o c a d o  p e l a  c r is e  
n o s  p a í s e s  a s iá t ic o s ,  o  g o v e r n o  p a s s o u  a  u t i l iz a r ,  d e  f o r m a  m a i s  
i n t e n s a  i n s t r u m e n t o s  n á o - t a r i f á r i o s :  a l t e r o u  a s  c o n d ig ó e s  d e  
f in a n c ia m e n t o  d a s  im p o r t a g ó e s ; e l im in o u  a s  is e n g ó e s  t a r i f a r ia s  p a r a  
m a i s  d e  3 , 7  m i l  i t e n s ,  s o b r e t u d o  b e n s  d e  c a p it a l ;  e le v o u  a  T E C  e m  
t r e s  p o n t o s  p e r c e n t u a is  p a r a  t o d o s  o s  p r o d u t o s ;  a m p l io u  a  l i s t a  d e  
p r o d u t o s  s u je it o s  a o  l ic e n c ia m e n t o  n á o -a u t o m á t ic o  d e  im p o r t a g ó e s ,  
e n t r e  o u t r o s .

E s s a s  m e d id a s  d e s f ig u r a r a n !  p a r c ia l m e n t e  o p e r f i l  i n i c i a l  d e  u m  
r e g io n a l is m o  a b e r t o  q u e  c a r a c t e r iz a v a  o  M e r c o s u l ,  f o r t a le c e n d o  a  
d i m e n s á o  r e g i o n a l  e m  t e r m o s  c o m e r c i á i s ,  e m b o r a  a  
in t e r n a c io n a l iz a g á o  p r o d u t iv a  t e n h a  s e  in t e n s if ic a d o  c o m  a  e n t r a d a  
s e m  p r e c e d e n t e s  d e  I D E .  N o  c ó m p u t o  g e r a l  e s t a s  m e d i d a s  n á o  
a t in g ir a m  o u  a t in g ir a m  e m  m e n o r  m e d id a  o s  s o c io s  d o  M e r c o s u l .  
C o m o  is s o ,  o  in t e r c a m b io  b i l a t e r a l  e n t r e  A r g e n t in a  e  B r a s i l  n a o  
a p e n a s  s e g u iu  s u a  t r a je t ó r ia  c r e s c e n t e ,  c o m o  t a m b é m  t e v e  s e u  s i -  
n a l  in v e r t id o : d e  f r a n c a m e n t e  s u p e r a v it á r io  p a r a  o B r a s i l ,  t o r n o u -s e  
d e f ic i t à r io ,  p e r m i t i n d o  i n c l u s i v e  q u e  a  A r g e n t in a  c o m p e n s a s s e  
p a r c ia lm e n t e  s e u  déficit c o m e r c ia l  c o m  o r e s t o  d o  m u n d o .  N o  p e r ío d o  
1 9 9 5 - 9 7 ,  a  A r g e n t in a  a c u m u l o u  u m  d é f ic it  d e  U S $  9 , 3  b i lh ó e s  n o  
c o m é r c io  c o m  o r e s t o  d o  m u n d o  e fo i s u p e r a v it á r ia  e m  U S $  3 , 4  b i lh ó e s  
c o m  o B r a s i l  ( U S $  5 , 6  b i lh ó e s  c o m  o M e r c o s u l) .

E s t a  s it u a g à o ,  g r o s s o  m o d o , p e r m a n e c e u  a t é  1 9 9 8 - 9 9 .  C a b e
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d e s t a c a r  q u e , a s s i r a  c o m o  a  A r g e n t in a ,  o B r a s i l  p a s s a  a  s e r  d e s d e  
1 9 9 4  u m  i m p o r t a n t e  r e c e p t o r  d e  ID E , s o b r e t u d o  n a  f o r m a  d e  
a q u is ig à o  e f u s á o  (A & F ) d e  e m p r e s a s .  O s  f lu x o s  d e  ID E  f o r a m  m a i s  
in t e n s o s  p a r a  a  A r g e n t in a  n o  p e r ío d o  1 9 9 1 - 9 4  e m  r a z á o  d o  p r o f u n d o  
p r o c e s s o  d e  p r iv a t iz a g á o  r e a l iz a d o .  N o  p e r ío d o  1 9 9 5 - 9 8 ,  o s  f lu x o s  
p e r m a n e c e r a m  e m  u m  p a t a m a r  m e d i o  a n u a l  e l e v a d o  d e  
U S $  6 , 5  b i lh ò e s .  A  p a r t i r  d e  1 9 9 6 ,  o  B r a s i l  s u p e r o u  a  A r g e n t in a  e m  
t e r m o s  d e  f lu x o  d e  ID E  r e c e b id o , m a n ie n d o  u m  f lu x o  a n u a l  c r e s c e n t e  
a t é  1 9 9 9 .  N o  p e r ío d o  1 9 9 6 - 9 9 ,  o s  f lu x o s  m é d io s  a n u a i s  d e  ID E  p a r a  
o p a í s  f o r a m  d a  o r d e m  d e  U S $  2 3 , 3  b i lh ò e s .

O s  f lu x o s  d e  ID E  s o m a d o s  a o s  e m p r é s t im o s  e  f ln a n c ia m e n t o s  d e  
c u r t o  e d e  lo n g o  p r a z o  p e r m it ir a m  a o  B r a s i l  e à  A r g e n t in a  f in a n c ia r e n !  
u m  p a d r á o  d e  c r e s c im e n t o  s u s t e n t a d o  b a s ic a m e n t e  n o  c o n s u m o  e 
e m  d é f ic it s  c o m e r c iá i s  v o lu m o s o s  e c r e s c e n t e s .  A p e s a r  d a  fo r te  
e n t r a d a  d e  in v e s t im e n t o  e s t r a n g e ir o ,  n o  c a s o  b r a s i l e ñ o ,  a  t a x a  d e  
in v e s t im e n t o  g lo b a l  d a  e c o n o m ia ,  m e n s u r a d a  p e l a  r e la g á o  e n t r e  a  
f o r m a g á o  b r u t a  d e  c a p i t a l  f ìx o  e  o  p r o d u t o  in t e r n o  b r u t o ,  m a n t e v e -  
s e  e s t á v e l  e e m  u m  p a t a m a r  b a ix o  p a r a  o s  p a d r ó e s  h is t ó r ic o s  d e  
c r e s c im e n t o  d a  e c o n o m ia .  I s t o  d e v e u -s e  e m  g r a n d e  m e d id a  a o  fa to  
d e  q u e  a  m o d a l id a d e  p r e d o m in a n t e  d o  ID E  fo i a  d e  a q u is ig á o  e f u s á o  
( A & F ) , p o u c o  c o n t r ib u in d o  p a r a  a  v a r ia g á o  d a  f o r m a g á o  b r u t a  d e  
c a p i t a l  f ix o  e  p a r a  o s  e n c a d e a m e n t o s  d i n á m i c o s  p r o d u t i v o s  e 
t e c n o ló g ic o s .  C o m  o s  d e s d o b r a m e n t o s  d a  c r is e  a s i á t i c a  e  r u s s a  s o b r e  
o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o lv im e n t o ,  s o b r e t u d o  s o b r e  a q u e l a s  e c o n o m ía s  
c o m  m a i o r e s  n e c e s s i d a d e s  d e  f i n a n c i a m e n t o  d o  B a l a n g o  d e  
P a g a m e n t o s ,  c o m o  e r a m  o s  c a s o s  d e  A r g e n t in a  e  B r a s i l ,  o  q u a d r o  

e c o n ò m ic o  a g r a v o u -s e .
C o m o  c o n s e q ü é n c i a  d a  c r i s e  c a m b i a l  a o  lo n g o  d o  s e g u n d o  

s e m e s t r e  d e  1 9 9 8 ,  o  B r a s i l  p e r d e u  m a i s  d e  U S $  4 0  b i lh ò e s  d e  s u a s  
r e s e r v a s  c a m b i á i s  e fo i o b r ig a d o  a  o p e r a r  u r n a  d r á s t i c a  m u d a n g a  d o  
s e u  r e g im e  c a m b ia l .  A  m a x i -d e s v a l o r iz a g á o  c a m b i a l  b r a s i l e ñ a  e m  
u m  q u a d r o  d e  fo rte  r e t r a g á o  d a  d e m a n d a  d o m é s t ic a  p r a t ic a m e n t e  
o b r ig o u  a s  e m p r e s a s  b r a s i l e ñ a s  a  u m  m a io r  e s fo r g o  e x p o r t a d o r ,  
i n c l u i n d o  a  s ó c ia  e  v i z i n h a  A r g e n t in a ,  o n d e  a  r e t r a g á o  d o  m e r c a d o  
e r a  a i n d a  m a i s  s ig n if ic a t iv a ,  m a s  c u jo  d e s n iv e l  d e  c o m p e t it iv id a d e  
m a i s  d o  q u e  n u n c a  f a v o r e c ía  a s  e x p o r t a g ó e s  b r a s i l e ñ a s .

A i n d a  a s s i m ,  a s  e x p o r t a g ó e s  t o t a is  r e d u z i r a m - s e  e m  6 . 1 %  e m  
1 9 9 9 ,  c o n t r a  u m  c r e s c im e n t o  d e  4 . 4 %  d o  c o m é r c io  in t e r n a c i o n a l  (a  
r e d u g á o  d a s  e x p o r t a g ó e s  p a r a  a  A r g e n t in a  fo i a i n d a  m a io r :  2 0 . 5 % ) ,  
r e f l e t in d o  o s  d e s d o b r a m e n t o s  d a  c r i s e  e c o n ò m ic a  e f i n a n c e i r a  
in t e r n a c i o n a l  p a r a  a s  e c o n o m ía s  p e r if é r ic a s  n o  q u e  t a n g e  a o  a c e s s o  
á s  l i n h a s  d e  f i n a n c ia m e n t o  á s  e x p o r t a g ó e s ,  a o  a c i r r a m e n t o  d a
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c o m p e t ig á o  in t e r n a c io n a l ,  à s  s e g u id a s  r o d a d a s  d e  d e s v a lo r iz a g ò e s  
c a m b i á i s  d e  o u t r o s  im p o r t a n t e s  c o n c o r r e n t e s ,  à  e v o lu g à o  n e g a t iv a  
d o s  p r e g o s  m é d io s  d e  e x p o r t a g à o  d e  p r o d u t o s  b á s i c o s  e à  p r ò p r ia  
d e t e r io r a g à o  d a  p a u t a  b r a s i le i r a .  M e s m o  c o m  u r n a  r e t r a g à o  a in d a  
m a io r  d a s  im p o r t a g ó e s  t o t a is  ( - 1 4 . 7 % ) ,  o  B r a s i l  c o n t in u o u  d e f ic it à r io  
e m  1 9 9 9 ,  o  q u e  c o n t r i b u i u  p a r a  r e fo r g a r  o  d é f ic it  e m  c o n t a  c o r r e n t e ,  
q u e  s u p e r o u  U S $  2 4  b i lh ó e s ,  a g r a v a n d o  a s  p r e o c u p a g ò e s  c o m  a  
s a ú d e  d a  e c o n o m ia  e a  c o m p e t it iv id a d e  d a  e s t r u t u r a  p r o d u t iv a .  A i n d a  
a s s i m ,  o  dèficit e m  c o n t a  c o r r e n t e  p ó d e  s e r  f in a n c ia d o  p o r  u r n a  
e n t r a d a  m u it o  s ig n if ic a t iv a  d e  I D E ,  q u e  s u p e r o u  U S $  3 1  b i lh ó e s  e m  
1 9 9 9 ,  e s t im u la d a  p e lo  a v a n g o  d o  p r o c e s s o  d e  p r iv a t iz a g à o  n o s  s e t o r e s  
d e  s e r v ig o s  p ú b l ic o s .

C o m  o n iv e l  d e  a t iv id a d e s  e s t a g n a d o  e  o  a g r a v a m e n t o  d a  c r is e ,  a  
A r g e n t in a  r e s p o n d e u  d e  f o r m a  im e d ia t a  c o m  a  a d o g à o  d e  m e d id a s  
(o u  p le it o s  d e  m e d id a s )  a n t i-dumping e / o u  d e  s a lv a g u a r d a s ,  v is a n d o  
r e s t r in g ir  a  e n t r a d a  d e  p r o d u t o s  b r a s i l e i r o s  e  n à o  a g r a v a r  a in d a  
m a i s  s e u  d é f ic it  c o m e r c ia l  c o m  o m u n d o  ( a p e n a s  n o  p e r ío d o  1 9 9 8 
9 9 ,  o  d é f ic it  c o m e r c ia l  a c u m u l a d o  a r g e n t in o  c o m  o r e s t o  d o  m u n d o  
s u p e r o u  U S $  7 , 1  b i lh ó e s ,  m a n t e n d o -s e  s u p e r a v it á r io  c o m  o M e r c o s u l  
e m  U S $  2 , 1  b i lh ó e s )  e , c o n s e q u e n t e m e n t e ,  s u a  v u l n e r a b i l i d a d e  
e x t e r n a . E s t a v a  a s s i m  d e f la g r a d a  a  c r is e  a t u a l  d o  M e r c o s u l  e  i n i c i a v a -  
s e  u m  c i c l o  d e  i n t e r m i n á v e i s  c o n t e n c i o s o s  c o m e r c iá i s ,  q u e  s e  
e x p a n d ir a m  p o r  u r n a  g a m a  c o n s id e r á v e l  d e  s e t o r e s / p r o d u t o s ,  c u j a s  
e x p o r t a g ó e s  h a v i a m  c r e s c i d o  m u it o  e a m e a g a v a m  a  p r o d u g á o  
d o m é s t ic a  a r g e n t in a .

E m b o r a  a s  e x p o r t a g ó e s  b r a s i l e ñ a s  p a r a  a  A r g e n t in a  t e n h a m  s e  
r e d u z i d o  e m  1 9 9 9 ,  a  r e t r a g à o  f o i  d e t e r m i n a d a  p e l o  p è s s i m o  
d e s e m p e n h o  d e  a l g u n s  im p o r t a n t e s  i t e n s  d a  p a u t a ,  c o m o  v e íc u l o s  e  
a u t o p e g a s  ( r e s p o n s á v e is  p o r  m a i s  d e  3 0 %  d a  p a u t a  e c o m  q u e d a  d e  
m a i s  d e  4 0 %  n o  v a lo r  e x p o r t a d o )  e p r o d u t o s  q u ím ic o s .  P a r a  a l g u n s  
s e t o r e s  i n d u s t r i á i s  h o u v e  s ig n if ic a t iv o  a u m e n t o  d a s  e x p o r t a g ó e s ,  
c o m o  s á o  o s  c a s o s  d e  c a lg a d o s ,  m á q u i n a s  e e q u ip a m e n t o s  e lé t r ic o s ,  
p r o d u t o s  s i d e r ú r g i c o s ,  b r i n q u e d o s ,  p r o d u t o s  t é x t e i s  e  f i b r a s  
s in t é t ic a s ,  f a r m a c é u t ic o s ,  p r o d u t o s  a l im e n t a r e s ,  c a r n e  d e  f r a n g o  e  
d e  p o r c o , e n t r e  o u t r o s .

Insergao comercial

O  M e r c o s u l ,  d e n t r o  d o s  s e u s  l im it e s ,  c o n t r i b u i u  p a r a  r e d u z i r  a  
v u ln e r a b i l id a d e  e x t e r n a  d e  s e u s  m e m b r o s  a o  p r o m o v e r  u r n a  m a io r  
e  m e lh o r  in s e r g á o  i n t e r n a c io n a l .  N o  p la n o  c o m e r c ia l ,  o M e r c o s u l  
t e v e  u r n a  c o n t r i b u i g á o  t a n t o  q u a n t i t a t i v a  q u a n t o  q u a l i t a t i v a
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im p o r t a n t e .  C o m  r e la g á o  a o  a s p e c t o  q u a l it a t iv o ,  v á r io s  t r a b a lh o s  
e m p ír ic o s  (IED I, 2 0 0 0 ,  S a b b a t i n i ,  2 0 0 0 ;  G u i m a r á e s ,  2 0 0 0 ;  M a c h a d o ,  
1 9 9 9 ;  F u n c e x ,  1 9 9 8 )  m o s t r a r a m  q u e  o c o m e r c io  b i la t e r a l  A r g e n 
t i n a - B r a s i l  t e m  s e  d e s t a c a d o  p e la  p r e s e n t a  m a i s  d o  q u e  p r o p o r c io n a l,  
q u a n d o  c o m p a r a d o  c o m  o d o  r e s t o  d o  m u n d o ,  d e  b e n s  
m a n u f a t u r a d o s  e , d e n t r o  d e s t e s  b e n s ,  p e l a  p r e d o m in a n c ia  d a q u e le s  
c o m  m a i o r  d i n a m i s m o  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  m a i o r  v a l o r  
a g r e g a d o  e  m a io r  c o n t e ú d o  t e c n o ló g ic o . E s t e  p a d r à o  s e  r e p e te  q u a n d o  
s e  c o n s id e r a  o  p e r f i l  e x p o r t a d o r  p a r a  o r e s t a n t e  d a  ALADI.

M e s m o  n o  c a s o  a r g e n t in o , o n d e  s e  c o n f ìg u r o u  u r n a  e s p e c ia l iz a g á o  
in t e r - s e t o r ia l  d e s f a v o r á v e l c o m  o B r a s i l ,  s o b r e t u d o  p e l a s  e x p r e s s iv a s  
e x p o r t a g ó e s  d e  p e t r ó le o  e  t r ig o  e  s e u s  d e r iv a d o s  ( f u n d a m e n t á is  p a r a  
a  g e r a g á o  d o s  s u p e r á v it s  c o m e r c iá is ) ,  q u a n d o  s e  c o n s id e r a r a  a s  
e x p o r t a g ó e s  d e  m a n u f a t u r a d o s  o b s e r v o u -s e  o  m e s m o  f e n ó m e n o . O  
c r e s c im e n t o  e  a  e s t a b i l id a d e  d o  ín d ic e  d e  c o m e r c io  in t r a -s e t o r ia l ,  
s o b r e t u d o  n o s  s e t o r e s  d e  b e n s  d e  c a p it a l ,  a u t o m o b il is t ic o  e  q u ím ic o ,  
c o r r o b o r a m  e s t e  a r g u m e n t o .  M a s  o m a i s  im p o r t a n t e  a  s e r  d e s t a c a d o  
é q u e  e s t e  up-grading n a  p a u t a  d e  c o m é r c io  in t r a -b l o c o  c o n t r a p é e 
s e  à  d e t e r io r a g á o  d a  p a u t a  d e  c o m é r c io  b r a s i l e i r a  e a r g e n t in a  c o m  o  
r e s t o  d o  m u n d o ,  e x c e t u a n d o -s e  a  A L A D I.

E m  t e r m o s  q u a n t i t a t i v o s ,  o  c r e s c i m e n t o  e x p o n e n c i a l  d o  
in t e r c á m b io  c o m e r c ia l  n a  d é c a d a  d e  9 0  n a o  d e ix a  d ú v i d a s  q u a n t o  à  
c o n t r ib u ig à o  d o  M e r c o s u l  p a r a  u r n a  m a io r  in s e r g à o  c o m e r c ia l  d e  
s u a s  e c o n o m ía s .  O  in t e r c a m b io  c o m e r c ia l  in t r a -M e r c o s u l  n o  p e r io d o  
1 9 9 1 - 9 9  in c r e m e n t o u -s e  à  t a x a  d e  2 0 . 5 %  a . a . ,  s u p e r a n d o  e m  m u it o  
o c r e s c im e n t o  d o  in t e r c á m b io  d o  b io c o  c o m  o r e s t o  d o  m u n d o  e  o  
in c r e m e n t o  d o  p r ò p r io  c o m é r c io  m u n d ia l  ( 6 . 5 %  a .a .) .  E m  t e r m o s  d e  
v a lo r ,  o  in t e r c á m b io  c o m e r c ia l  in t r a -b lo c o  s a lt o u  d e  u m  p a t a m a r  d e  
U S $  4  b i lh ó e s  e m  1 9 8 9  ( s o m a d a s  im p o r t a g ò e s  e e x p o r t a g ó e s )  p a r a  
u m  v a l o r  m è d io  a n u a l  d e  U S $  1 2  b i lh ó e s  n o  p e r io d o  1 9 9 2 - 9 4  e  
n o v a m e n t e  q u a s e  t r ip l ic o u  ( U S $  3 4  b i lh ó e s )  n o  p e r io d o  1 9 9 5 - 9 9 .  J à  
a s  e x p o r t a g ó e s  e x t r a -b lo c o ,  a p e s a r  d e  s u a  im p o r t a n c ia  e m  t e r m o s  
d e  p a r t ic ip a g à o  n a  p a u t a  ( 8 0 % ) ,  a p r e s e n t a r a m  b a ix o  d in a m is m o  
( 4 . 4 %  a .a .) ,  s in a l iz a n d o  u r n a  fo rte  d e t e r io r a g á o  d a  p a u t a  e x p o r t a d o r a .

U m  g r u p o  d a s  p r i n c i p á i s  c r í t ic a s  a o  M e r c o s u l  c e n t r a - s e  n o  c a r á t e r  
a u t á r q u i c o  d o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a g à o ,  e a t r i b u i  á s  p o l í t i c a s  
p r o t e c i o n i s t a s  e a o  d e s v i o  d e  c o m é r c io  s e u  i n d i s c u t í v e l  é x it o  
c o m e r c ia l .  A p e s a r  d a  fo rte  r e p e r c u s s á o  n o s  m e io s  d e  c o m u n ic a g á o ,  
n o  m e io  d ip lo m á t ic o  e m e s m o  n o  m e io  a c a d é m ic o ,  e s s a s  c r í t ic a s ,  
a lé m  d e  s e  r e s t r in g ir  a  u r n a  a n á l i s e  p u r a m e n t e  e s t á t ic a  d o s  e fe ito s  
d e  u m  p r o c e s s o  d e  in t e g r a g à o , n á o  e n c o n t r a m  r e s p a ld o  n o s  n ú m e r o s .  
A  n a t u r e z a  “a b e r t a ” d o  M e r c o s u l  t e m  s id o  e x p l ic it a d a ,  p r im e ir o ,  n a
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p a r t ic ip a ç â o  a í n d a  r e d u z id a  d a s  t r o c a s  c o m e r c iá is  in t r a -b lo c o ,  q u e  
r e p r e s e n t a r a m  m e n o s  d e  2 0 %  d o  t o t a l,  p a t a m a r  e m  m u it o  in f e r io r  
a o  d e  o u t r a s  e x p e r iê n c ia s  d e  in t e g r a ç â o  c o m o  N A F T A  ( 4 6 % )  e U n ià o  
E u r o p é ia  ( 6 2 % ) .  S e g u n d o , n o  e x p r e s s iv o  d in a m is m o  d a s  im p o r t a ç ô e s  
e x t r a -b lo c o  n o s  a n o s  9 0 ,  c u j a  t a x a  d e  c r e s c im e n t o  ( 1 4 . 6 %  a .a .)  fo i 
t r è s  v e z e s  s u p e r io r  à  d o  c o m é r c io  m u n d ia l  ( 6 . 4 %  a .a .) .  A i n d a  q u e  s e  
a r g u m e n t e  q u e  a  b a s e  d e  c o m p a r a ç â o  s u p e r e s t im a  e s t e  c r e s c im e n t o  
(A r g e n t in a  e B r a s i l  e r a m  e c o n o m ía s  b a s t a n t e  f e c h a d a s  à s  im p o r t a ç ô e s  
e m  1 9 9 0 ) ,  s â o  d if e r e n ç a s  m u it o  s ig n if ic a t iv a s .  T e r c e ir o ,  n o  m e n o r  
n iv e l  d a  t a r if a  e x t e r n a  c o m u m  (T E C ) q u a n d o  c o m p a r a d a  à s  t a r if a s  
n a c i o n a is  p r é - in t e g r a ç â o .  P o r  ú l t im o , n a s  n e g o c ia ç ô e s  a b e r t a s  p a r a  
a p r o x im a ç â o  c o m  o u t r o s  p a í s e s  e b lo c o s .

U m  o u t r o  g r u p o  d e  c r í t i c a s  r e c o r r e n t e  c o m  r e la ç à o  a o  M e r c o s u l  
d iz  r e s p e it o  à s  r e d u z id a s  d im e n s ô e s  d o  m e r c a d o  r e g io n a l,  s o b r e t u d o  
d o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  B r a s i l ,  e  a o s  s is t e m á t ic o s  d é f ic it s  c o m e r c iá is  
b r a s i l e ñ o s  n o  c o m é r c io  in t r a -b lo c o ,  m e s m o  a p ô s  a  d e s v a lo r iz a ç à o  
c a m b i a l .  E s t a  c r i t i c a  g a n h o u  c o r p o  c o m  a s  r e c e n t e s  m e d i d a s  
d e f e n s iv a s  e r e t a l ia t iv a s  p o r  p a r t e  d a  A r g e n t in a .  N e s t e  a s p e c t o , h á  
u m  r e la t iv o  d e s c o n h e c im e n t o  e u m  e le v a d o  c o n t e ú d o  p o lít ic o  n a  
d i s c u s s á o  d a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l  d e n t r o  d o  b lo c o . E f e t iv a m e n t e ,  a  
A r g e n t in a  fo i f o r t e m e n t e  s u p e r a v it á r ia  ( U S $  4 , 3  b i l h á o  c o m  o B r a s i l  
e  U S $  7 , 1  b i lh ó e s  c o m  o M e r c o s u l ,  c o n t r a  u m  d é f ic it  c o m e r c ia l  d e  
U S $  1 5 , 8  b i l h ó e s  c o m  o r e s t o  d o  m u n d o )  n o  p e r ío d o  1 9 9 5 - 9 8 ,  
a p r o v e it a n d o -s e  d e  u r n a  m o e d a  b r a s i l e ñ a  v a lo r iz a d a  e  d a s  v a n t a g e n s  
o f e r e c id a s  n o  à m b it o  d o  p r o c e s s o  n e g o c ia d o r  d o  M e r c o s u l .  M e s m o  
a p ó s  a  d e s v a lo r iz a ç à o  d e  1 9 9 9 ,  e s te  déficit s e  m a n t e v e , e m b o r a  t e n h a  
s e  r e d u z id o  s e n s iv e lm e n t e .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  c o m  r e la ç à o  a o s  
d e m a is  s o c io s ,  o  B r a s i l  fo i s is t e m a t ic a m e n t e  s u p e r a v it á r io  c o m  o  
P a r a g u a i ;  e n o  in t e r c a m b io  c o m  o U r u g u a i  o s a ld o  n á o  é s ig n if ic a t iv o  
n e m  c o n s t a n t e ,  s e n d o  o r a  f a v o r á v e l a o  U r u g u a i  ( 1 9 9 6 - 9 8 ) ,  o r a  a o  
B r a s i l  ( 1 9 9 9 - 0 0 ) .

U r n a  a n á l is e  m a i s  a p r o f u n d a d a  d a  p a u t a  c o m e r c ia l  b i la t e r a l  A r 
g e n t i n a - B r a s i l  n o  p e r ío d o  1 9 9 5 - 2 0 0 0  p e r m i t e  o b s e r v a r  q u e  o  
s u p e r á v i t  a r g e n t i n o  c o m  o B r a s i l  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
U S $  6 ,8  b i lh ó e s  e s t e v e  c o n c e n t r a d o  e m  d o is  g r u p o s  d e  p r o d u t o s :  
p e t r ó le o  ( U S $  5 , 9  b i lh ó e s )  e  d e r iv a d o s  e t r ig o  e  f a r i n h a  d e  tr ig o  
( U S $  5 , 2  b ilh ó e s ) .  E s t e s  s â o  p r o d u t o s  n o s  q u a i s  o  B r a s i l  t e m  s id o  e  
c o n t in u a r á  s e n d o  p o r  m u it o  t e m p o  d e p e n d e n t e  d e  im p o r t a ç ô e s .  A  
d e c is á o  d e  im p o r t a r  e s t e s  p r o d u t o s  d o  m a io r  s ò c io  e  v iz in h o ,  d e  q u e m  
o B r a s i l  t a m b é m  é  b e n e f ic ià r io  d e  s u a  e s t a b i l id a d e  e c r e s c im e n t o ,  
p a r e c e -n o s  e v id e n t e m e n t e  u r n a  d e c is á o  p o l ít ic a  e  e s t r a t é g ic a  c o r r e t a  
d a  p a r t e  b r a s i l e ñ a .  O  c o m é r c io  a d m in is t r a d o  d e f ic it à r io  p a r a  o  B r a s i l
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e  s u p e r a v it á r io  p a r a  o s  d e m a is  s ó c io s ,  n à o  a p e n a s  é  f u n d a m e n t a l  
p a r a  o f in a n c ia m e n t o  d o  B a la n g o  d e  P a g a m e n t o s  d a s  e c o n o m ía s  
m e n o r e s  d o  b lo c o , c o m o  s i n a l i z a  a  v o n t a d e  p o l ít ic a  e  o c o m p r o m is s o  
b r a s i l e i r o  c o m  o d e s e n v o lv im e n t o  e c o n ò m ic o  d a  r e g iá o . N a o  h á  
p a r c e r ia  q u e  s o b r e v iv a  s e m  v a n t a g e n s  (e d e s v a n t a g e n s )  r e c íp r o c a s .

S e  o B r a s i l  q u e r  a  c o n s o lid a n d o  d o  M e r c o s u l,  n a  c o n d ig á o  d e  m a io r  
e c o n o m i a  e  d e  l i d e r a n g a  n a t u r a l  d a  r e g iá o ,  t e m  q u e  a s s u m i r  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e u r n a  p o s ig à o  m a i s  a t iv a  c o m  o p r o je t o  d e  
“b l in d a g e m ” e  d e  r e c u p e r a g à o  d a  e c o n o m ia  a r g e n t in a  (e d o s  d e m a is  
s ó c io s ) .  I s t o  s ig n if ic a  q u e  o  B r a s i l  n à o  p o d e  n e m  d e v e  p r o c u r a r  u r n a  
r e la g á o  c o m e r c ia l  s u p e r a v it á r ia  c o m  o s  s ó c io s  m e n o r e s , n e m  n o  c u r t o  
e  n e m  n o  lo n g o  p r a z o .

O u t r o  s e t o r  n o  q u a l  a  A r g e n t in a  lo g r o u  u m  s u p e r á v it  c o m e r c ia l  
s ig n if ic a t iv o  c o m  o B r a s i l  fo i n o  c o m p le x o  a u t o m o b i l i s t ic o .  E s t e  
d e s e q u i l ib r io  t e m  d e t e r m in a n t e s  c o n ju n t u r a i s  ( r e c e s s à o  e c o n ò m ic a  
e v a r ia g á o  c a m b ia l) ,  e s t r u t u r a i s  ( e s t r a t é g ia s  d e  c o m p le m e n t a r id a d e  
e d e  e s p e c ia l iz a n d o  d a s  m o n t a d o r a s  e a u t o p e g a s )  e  i n s t i t u c io n a i s  
( r e g im e s  a u t o m o t iv o s ) .  E m  g r a n d e  p a r t e ,  a s  m u d a n g a s  r e c e n t e s  n o  
c a m b io  e o a c o r d o  p a r a  u m  r e g im e  a u t o m o t iv o  c o m u m  j á  r e d u z ir a m  
e s t e  déficit (d e  U S $  6 0 0  m i l h ó e s  e m  1 9 9 8 ,  p a r a  u r n a  m è d ia  d e  
U S $  1 5 0  m i l h ó e s  n o  p e r ío d o  1 9 9 9 - 0 0 ) .  A  e v o lu g á o  d o  c o m e r c io  
b ila t e r a l  n e s t e  s e t o r  r e s s a l t a  a  im p o r t a n c ia  d o  c o m é r c io  a d m in is t r a d o .  
M a s  m u it o  m a i s  im p o r t a n t e  d o  q u e  o  t r a t a m e n t o  c o n f e r id o  a o  
d e s e q u i l ib r io  c o m e r c ia l  é  d e s t a c a r  a  r e le v a n c ia  d o  M e r c o s u l  e d a s  
p o l í t i c a s  s e t o r i a is  n a  a t r a g á o  d o s  f lu x o s  d e  in v e s t im e n t o s  e n a  
r e e s t r u t u r a g á o  c o m p e t it iv a  d o  s e t o r  a u t o m o b il is t ic o  n o s  a n o s  9 0 .

E m  c o n t r a p a r t id a ,  n a  g r a n d e  m a i o r ia  d o s  s e t o r e s  i n d u s t r i á is ,  
i n c l u i n d o  a q u e l e s  d e  m a i o r  c o n t e ú d o  t e c n o l ó g ic o  e d e  m a i o r  
d in a m is m o  n o  m e r c a d o  in t e r n a c io n a l ,  a  i n d ù s t r i a  b r a s i l e i r a  t e m  s e  
v a l id o  d e  s u a  m a io r  c o m p e t it iv id a d e  e g e r a d o  e x p r e s s iv o s  s a l d o s  
c o m e r c i á i s .  C o n s i d e r a n d o - s e  o s  s e t o r e s  d e  p r o d u t o s  q u í m i c o s  
d iv e r s o s ,  o r g á n ic o s  e  i n o r g á n ic o s ,  d e  m á q u i n a s  e e q u ip a m e n t o s  
m e c á n i c o s  e  e lé t r ic o s ,  p r o d u t o s  p l á s t i c o s ,  d e  b o r r a c h a ,  p a p e l ,  
p r o d u t o s  s id e r ú r g ic o s  e m e t a lú r g ic o s ,  e le t r o -e le t r ó n ic o , v e s t u á r io  e  
c a lg a d o s  o  s u p e r á v it  c o m e r c ia l  b r a s i le ir o  c o m  a  A r g e n t in a  s u p e r o u  
U S $  5  b i lh ó e s  n o  p e r ío d o  1 9 9 7 - 9 9  e U S $  2  b i lh ó e s  s o m e n t e - e m  
2 .000 .

U m  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l ,  q u e  v a i  a l é m  d a  d i s c u s s á o  d o s  
s u p e r á v it s  c o m e r c iá is  in t r a -b lo c o ,  é a  c o n t r ib u ig á o  d o  M e r c o s u l  p a r a  
B r a s i l  e  A r g e n t in a  n o  t o c a n t e  á  c r ia g á o  d e  c o n d ig ó e s  q u e  p o s s ib i l it e m  
u m  p r o c e s s o  d e  r e e s t r u t u r a g á o  a t iv a  e  c o m p e t it iv a  d o s  s e u s  s e t o r e s  
i n d u s t r i á is .
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A  r e la t iv a  s e m e l h a n ç a  d a s  p a u t a s  d e  e x p o r t a ç â o  in t r a -b lo c o  e d o  
M e r c o s u l  c o m  a  A L A D I  vis-à-vis  a  p a u t a  c o m  o  N A F T A  e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c o m  a  U n i â o  E u r o p é i a ,  i n d i c a  q u e  o s  a p a r a t o s  
i n s t i t u c io n a l  e  n o r m a t iv o ,  s o b r e t u d o  a  e x is t e n c ia  d e  m a r g e n s  d e  
p r e f e r e n c i a ,  n à o  f o r a m  o s  ú n i c o s  f a t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  n a  
c o n f o r m a ç â o  d o s  f l u x o s  d e  e x p o r t a ç â o  i n t r a  e e x t r a - b l o c o .  A s  
e m p r e s a s  c o m  a t u a ç â o  n o  M e r c o s u l  a d o t a r a m  u m  p a d r â o  d e  
e s p e c ia l iz a ç â o  r e g io n a l  q u e  u l t r a p a s s a  o s  l im it e s  d o  p r ò p r io  b io c o .  
M a is  d o  q u e  is s o ,  a  p a r t i r  d a  l i t e r a t u r a  e s p e c ia l iz a d a ,  o s  in d ic a d o r e s  
d e  c o m é r c io ,  i n c l u i n d o  a  c r e s c e n t e  p a r t i c i p a ç â o  d o s  f l u x o s  d e  
c o m é r c io  i n t r a - i n d u s t r ia l  n a  p a u t a  in t r a -b lo c o ,  s u g e r e m  a  o c o r r é n c ia  
d e  u m  p r o c e s s o  d e  r e e s t r u t u r a ç â o  p r o d u t iv a ,  a  p a r t i r  d e  d e c is ó e s  d e  
c o m p le m e n t a r id a d e  e  d e  e s p e c ia l iz a ç â o  in t r a -s e t o r ia l .

P o r  o u t r o  la d o ,  a s  s e m e l h a n ç a s  n a s  p a u t a s  d e  i m p o r t a ç â o  
p r o v e n ie n t e s  d a  U n iâ o  E u r o p é i a  e  N A F T A , c o m  m a io r  p a r t ic ip a ç â o  
r e la t iv a  d e  b e n s  d e  e le v a d o  c o n t e ú d o  t e c n o ló g ic o  e d in a m is m o  n o  
c o m é r c io  in t e r n a c io n a l ,  i n d ic a m  a  n e c e s s id a d e  d e  r e v e r t e r  u m  p a d r â o  
d e  e s p e c ia l iz a ç â o  r e g r e s s iv o  d a  p a u t a  d e  p r o d u ç â o  e  d e  in s e r ç à o  
c o m e r c ia l  n e s t e s  m e r c a d o s .  E s t e  p a d r â o  i m p l i c a  a  im p o r t a ç â o  d e  
b e n s  d e  c o n s u m o  m a i s  s o f is t ic a d o s ,  m a s  s o b r e t u d o  d e  i n s u m o s ,  
c o m p o n e n t e s  e b e n s  d e  c a p it a l ,  q u e  s â o  u t i l iz a d o s  n a  p r o d u ç â o  lo 
c a l ,  p r e p o n d e r a n t e m e n t e  c o n s u m i d o s  n o s  m e r c a d o s  p r o d u t o r e s  
B r a s i l  e A r g e n t in a ,  e e x p o r t a d o s  p a r a  t o d a  a  A m é r ic a  L a t in a .

O s  f lu x o s  r e c e n t e s  d e  I D E  t o t a l  e  i n d u s t r i a l  a n a l i s a d o s  p a r e c e m  
c o n t r i b u i r  p a r a  c o n s o l i d a r  u m  p a d r â o  d e  a t u a ç â o  d e  f i l i á i s  d e  
e m p r e s a s  e s t r a n g e ir a s  q u e  p r io r iz a  o  a t e n d im e n t o  a o  m e r c a d o  lo c a l  
e r e g io n a l,  a b a s t e c e n d o -s e  d e  p r o d u t o s  im p o r t a d o s  m a i s  s o f is t ic a d o s  
t e c n o lo g ic a m e n t e , e s p e c ia lm e n t e  b e n s  d e  c a p it a l ,  c o m p o n e n t e s  e 
i n s u m o s  c o m  s u a s  m a t r iz e s  o u  d e m a is  f i l iá is  s e d i a d a s  n o s  p a ís e s  
c e n t r a is .  E s s e  p a d r â o  d e  e s p e c ia l iz a ç â o  p r o d u t iv a  e  c o m e r c ia l  p a r e c e  
n â o  s e r  s u s t e n t á v e l  n o  lo n g o  p r a z o , a  j u l g a r  p e lo s  r e s u lt a d o s  d a  
b a l a n ç a  c o m e r c ia l  a r g e n t in a  e  b r a s i l e i r a  c o m  o s  p a í s e s  c e n t r a is ,  
c r e s c e n t e  e f o r t e m e n t e  n e g a t iv a  n o s  p r o d u t o s  d e  m a io r  d in a m is m o  
e  i n t e n s i d a d e  t e c n o l ò g i c a .  A  c o n s o l i d a ç â o  d e s s e  p a d r â o  d e  
e s p e c ia l iz a ç â o  t e n d e r á  a  a g r a v a r  o  d é f ic it  e m  c o n t a  c o r r e n t e  d o  
B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o s  e , p o r t a n t o , a  v u l n e r a b i l id a d e  e x t e r n a  d a s  
e c o n o m ia s  a r g e n t in a  e b r a s i l e i r a  n o  m è d io  e  lo n g o  p r a z o s .
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Intemacionalizagao produtiva

O  M e r c o s u l  t a m b é m  f o i  d e c i s i v o  p a r a  o p r o c e s s o  d e  
in t e r n a c io n a l iz a g á o  p r o d u t iv a  e n a o  a p e n a s  d e  in s e r g á o  c o m e r c ia d .  
A s  p e r s p e c t iv a s  e  a v a n g o s  n a  d ir e g á o  d a  c r ia g á o  d e  u m  m e r c a d o  
r e g io n a l  c o m u m , r e p r e s e n t a n d o  a m p l ia g á o  d o s  m e r c a d o s  n a c i o n a is  
e  m e n o r e s  e n t r a v e s  a o s  f lu x o s  c o m e r c iá is  d e n t r o  d a  r e g id o , f o r a m  
f a t o r e s  im p o r t a n t e s  d e  a t r a g á o  d e  ID E , s e ja  p o r  p a r t e  d a s  e m p r e s a s  
j á  a t ir a n t e s  n a  r e g id o , s e ja  p o r  p a r t e  d e  n o v a s  e n t r a n t e s .  A s s i m ,  
t a n t o  o B r a s i l  q u a n t o  a  A r g e n t in a  s i t u a r a m - s e  e n t r e  a s  p r i n c i p á i s  
e c o n o m ia s  e m  d e s e n v o lv im e n t o  r e c e p t o r a s  d e  ID E  n o s  a n o s  9 0 .  O  
b lo c o  t o r n o u -s e  u r n a  d a s  p r i n c i p á i s  r e g ió e s  r e c e p t o r a s  d e  ID E  n a  
d é c a d a ,  p a r t ic ip a n d o  c o m  a lg o  e m  t o r n o  d e  4  a  5 %  d o s  f lu x o s  g lo b a is ,  
o q u e  s u p e r o u  e m  m u it o  s u a  p a r t ic ip a g a o  n o  PIB  m u n d i a l  o u  n o s  
f lu x o s  d e  c o m e r c io .  A  r e g id o  fo i r e s p o n s á v e l  p o r  q u a t r o  e m  c a d a  d e z  
d ó la r e s  in v e s t id o s  n a  A m é r ic a  L a t i n a  e p o r  u m  e m  c a d a  s e is  d ó la r e s  
in v e s t id o s  n o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o lv im e n t o  n o  p e r ío d o  1 9 9 5 - 9 8 .

A s  p r i n c i p á i s  c a r a c t e r ís t ic a s  d o  f lu x o  d e  ID E ,  n o s  a n o s  9 0 ,  n o  
M e r c o s u l  f o r a m : a) s u a  d e s t in a g a o  p r e p o n d e r a n t e  p a r a  o s e t o r  d e  
s e r v ig o s  ( s e g u in d o  t e n d e n c ia  o b s e r v a d a  ñ a s  e c o n o m ia s  a v a n g a d a s ) ,  
in d u z id o s  p e lo s  p r o c e s s o s  d e  d e s r e g u la m e n t a g a o  e d e  p iiv a t iz a g a o  d e  
e m p r e s a s  p ú b l i c a s ;  b ) d e n t r o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  i n d u s t r i á i s ,  
p r e d o m in io  d a q u e le s  v o lt a d o s  á  e x p lo r a g á o  d o  m e r c a d o  in t e r n o  e / o u  
r e g io n a l,  d e n o m in a d o s  d e  market seeking n a  t a x o n o m ia  d e  D u n n in g  
( 1 9 8 8 ) ,  c o m  m e n o r  c o e f ic ie n t e  d e  e x p o r t a g á o ; e  c) o  p r e d o m in io  d e  
o p e r a g ó e s  d e  a q u is ig ó e s  e f u s ó e s  e m  d e t r im e n t o  d e  in v e s t im e n t o s  e m  
e x p a n s á o  e / o u  c r ia g á o  d e  c a p a c id a d e .  O s  p r o c e s s o s  d e  p r iv a t iz a g á o  
d e  s e r v ig o s  p ú b l ic o s  e a  e x p a n s á o  d a  d e m a n d a  d o m é s t ic a  e x p l ic a r a m  
t a n t o  o s  m a io r e s  f lu x o s  d e  I D E  p a r a  a  A r g e n t in a  n o  p e r ío d o  1 9 9 1 - 9 4 ,  
q u a n t o  s u a  m a io r  d e s t in a g á o  p a r a  o B r a s i l  n o  p e r ío d o  1 9 9 5 - 9 8 .

Is t o  s ig n if ic a  q u e  a  im p o r t á n c ia  d o s  s ig n if ic a t iv o s  f lu x o s  d e  ID E ,  
n o s  a n o s  9 0 ,  fo i m u it o  m a i s  a  d e  f i n a n c ia r  o s  d é f ic it s  e m  c o n t a  
c o r r e n t e  e  a s s i m  r e d u z ir ,  a in d a  q u e  t e m p o r a r ia m e n t e ,  a s  r e s t r ig ó e s  
e x t e r n a s  a o  c r e s c im e n t o , d o  q u e  a  d e  a m p l ia r  a  c a p a c id a d e  p r o d u t iv a ,  
p r o m o v e r  e f e it o s  d e  e n c a d e a m e n t o  p r o d u t i v o s  e  t e c n o l ó g ic o s ,  
in c r e m e n t a n d o  a  c a p a c it a g á o  c o m p e t it iv a  d a s  e c o n o m ia s  r e g io n a is .  
N e s s e  s e n t i d o ,  a  c o n t r i b u i g á o  d o  I D E  p a r a  a  r e d u g á o  d a  
v u ln e r a b i l id a d e  e x t e r n a  d a s  e c o n o m ia s  a r g e n t in a  e  b r a s i l e i r a  n á o  é 
u m  fa t o  t r iv ia l  o u  c o n s e n s u a l .

A  c o n t r a p a r t i d a  d o  e le v a d o  f lu x o  d e  ID E  fo i  o  a p r o f u n d a m e n t o  d o  
p r o c e s s o  d e  d e s n a c i o n a l i z a g á o  d a s  b a s e s  p r o d u t i v a s  r e g i o n a i s .  S e  
n o  p e r í o d o  r e c e n t e  fo i in e g á v e l  a  i m p o r t á n c i a  d o  ID E  n o  f i n a n c i a m e n t o
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p a r c i a l  o u  in t e g r a l  d o s  déficits e m  c o n t a  c o r r e n t e  d o  B a l a n ç o  d e  
P a g a m e n t o s ,  h á  q u e  s e  d e s t a c a r  o fa t o  d e  q u e  e s t e  a t iv o  e x t e r n o  
t e n d e r á  a  g e r a r , e a  r ig o r  j á  v e m  g e r a n d o , u m  c r e s c e n t e  f lu x o  d e  
r e m e s s a  d e  l u c r o s  e  d iv id e n d o s ,  p r e s s io n a n d o  c o m  o s  s e r v iç o s  d a  
d iv id a  e x t e r n a ,  a  c o n t a  d e  s e r v iç o s  d o  b a l a n ç o  d e  p a g a m e n t o s .

C o m  r e la ç à o  a o s  im p a c t o s  d o  a t u a l  f lu x o  d e  I D E  s o b r e  a  e v o lu ç â o  
d a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l ,  a s  o p in iô e s  e i n d ic a d o r e s  t é m  s id o  b a s t a n t e  
d iv e r g e n t e s .  A  v is â o  o t im is t a  d e  q u e  a  m a t u r a ç â o  d o s  p r o g r a m a s  d e  
in v e s t im e n t o s  d o  p e r ío d o  1 9 9 5 - 9 8  p r o v o c a r ía ,  s im u lt á n e a m e n t e ,  u m  
a u m e n t o  d a s  e x p o r t a ç ô e s , d e c o r r e n t e  d o  a u m e n t o  d a  c a p a c id a d e  
p r o d u t iv a  e  d a  c a p a c it a ç à o  c o m p e t it iv a ,  e  u r n a  r e d u ç â o  d o  m o n t a n t e  
im p o r t a d o , d e c o r r e n t e  d o  p r o c e s s o  d e  s u b s t it u i ç â o  d e  im p o r t a ç ô e s  
e d o  g a n h o  d e  c o m p e t it iv id a d e  s is t é m ic a  d a  e s t r u t u r a  p r o d u t iv a  lo 
c a l ,  a in d a  n a o  s e  c o n c r e t iz o u ,  c o m o  d e m o n s t r a m  o s  r e s u lt a d o s  m a i s  
r e c e n t e s  n a  p a u t a  d e  c o m e r c io  e x t e r io r  a r g e n t in a  e  b r a s i l e ñ a .

A  c o n c e n t r a ç â o  d o s  in v e s t im e n t o s  e m  s e t o r e s  d e  s e r v iç o s  p ú b l ic o s  
e , m e s m o  n o  c a s o  d o s  in v e s t im e n t o s  i n d u s t r i á i s  m in o r it á r io s ,  e m  
s e t o r e s  c o m  e s t r a t é g ia s  v o lt a d a s  a o  m e r c a d o  l o c a l  e / o u  r e g io n a l  n a o  
f a v o r e c e m  n e m  a s s e g u r a m  u m  a u m e n t o  q u a n t it a t iv o  n e m  q u a lit a t iv o  
d a  p a u t a  e x p o r t a d o r a . M e s m o  c o m  a  fo r te  d e s v a lo r iz a ç à o  c a m b i a l  a  
p a r t ir  d e  1 9 9 9  e  c o m  a  r e t r a ç à o  d o s  n ív e is  d e  a t iv id a d e  n o  p e r ío d o  
m a i s  r e c e n t e  (n o  p e r ío d o  1 9 9 8 - 2 0 0 0 ,  o PIB  c r e s c e u  m ó d ic o s  1 . 6 %
a .a .) ,  n a o  s e  g e r a r a m  o s  v a lo r e s  d e  e x p o r t a ç à o  d e s e ja d o s  e n e c e s s á r io s  
p a r a  r e v e r t e r  o s  d é f ic it s  c o m e r c iá is  e  g e r a r  s u p e r á v it s  d e  p a t a m a r e s  
s e m e lh a n t e s  a o s  d o  p e r ío d o  p r é -a b e r t u r a  c o m e r c ia l .  N o  p e r ío d o  1 9 9 9 
0 0 ,  a  A r g e n t in a  a c u m u l o u  u m  d é f ic it  d e  U S $  1 , 0 2  b i lh á o  e  o  B r a s i l  
d e  U S $  1 , 9  b i lh â o .  M a is  d o  q u e  is s o ,  a  p a r t i r  d a  a n á l is e  d a  e s t r u t u r a  
d a  p a u t a  d e  c o m é r c io  d o  B r a s i l  e A r g e n t in a  c o m  o s  p a ís e s  a v a n ç a d o s  
(N A F T A  e U n iá o  E u r o p é ia ) ,  p a r e c e  q u e  a  s a f r a  r e c e n t e  d e  ID E  i n d u s 
t r ia l ,  e m  s u a  m a io r ia  p r o v e n ie n t e  d e  e m p r e s a s  d e s t e s  b lo c o s ,  n a o  
c o n t r i b u i u  p a r a  r e v e r t e r  o  p a d r â o  d e  e s p e c i a l i z a ç â o  c o m e r c ia l  
r e g r e s s iv o .  A  p a u t a  d e  e x p o r t a ç à o  p a r a  e s t e s  m e r c a d o s  t e m  s e  
c o n c e n t r a d o  e m  p r o d u t o s  m e n o s  d in á m ic o s  e  o p e s o  d o s  p r o d u t o s  
c o m  m a io r  i n t e n s id a d e  t e c n o ló g ic a  é r e d u z id o ,  t o m a n d o  a  m é d ia  
m u n d ia l  c o m o  p a r á m e t r o  o u  a  p a u t a  d e  im p o r t a ç â o .

C o m  r e l a ç à o  à s  i m p o r t a ç ô e s ,  d o i s  a s p e c t o s  m e r e c e m  s e r  
d e s t a c a d o s .  O  p r im e ir o  f o i o e x p r e s s iv o  d in a m is m o  d a s  im p o r t a ç ô e s  
e x t r a -b lo c o , c u j a s  t a x a s  d e  c r e s c im e n t o  f o r a m  o d o b r o  d a  d o  c o m é r c io  
m u n d i a l  e q u e  r e p r e s e n t a m  8 0 %  d a s  im p o r t a ç ô e s  d a  r e g iá o . O  
s e g u n d o  fo i o  m a io r  c o n t e ú d o  t e c n o ló g ic o  e d in a m is m o  n o  c o m é r c io  
i n t e r n a c io n a l  d o s  p r o d u t o s  q u e  c o m p ô e m  a  p a u t a  d e  im p o r t a ç ô e s  
c o m  o N A F T A  e  a  U n iá o  E u r o p é ia ,  r e g ió e s  s e d e s  d a s  f i l iá is  d e  g r a n d e s
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c o r p o r a g ò e s  c o m  a t u a g à o  n o  M e r c o s u l .  E s t a  p a u t a  é d if e r e n t e  d o  
q u e  s e  v e r if ic a  n a s  im p o r t a g ò e s  r e g io n a is  e c o m  o r e s t a n t e  d a  A L A D I,  
in d ic a n d o  a  c o n fo r m a g à o  d e  u m  p a d r à o  d e  e s p e c ia liz a g à o  n o  m e r c a d o  
in t e r n a c i o n a l  r e g r e s s iv o , d e s f a v o r á v e l  e n à o  s u s t e n t à v e l .

A i n d a  q u e  o v a lo r  e x p o r t a d o  p e lo  B r a s i l  e m  2 . 0 0 0  t e n h a  s id o  u m  
r e c o r d e  h is t ó r ic o  - a s  v e n d a s  c r e s c e r a m  1 4 %  e o m o n t a n t e  s u p e r o u  
U S $  5 5  b i l h ò e s - ,  o  in c r e m e n t o  ( 1 6 % )  e o v a lo r  d a s  im p o r t a g ò e s  
( U S $  5 5 , 7  ) fo i a in d a  m a io r ,  l e v a n d o - a  a  u m  d é f ic it  c o m e r c ia l  d a  
o r d e m  d e  U S $  7 0 0  m ilh ò e s ,  c o n t r a  a s  p r e v is ò e s  o t im is t a s  o f ic iá is  d e  
u m  s u p e r á v it  d e  a t é  U S $  5  b i lh ò e s .  A s  im p o r t a g ò e s  t è m  a p r e s e n t a d o  
u m  c o m p o r t a m e n t o  c íc l ic o ,  o u  s e ja ,  r e d u z i d o - s e  e m  p e r ío d o s  d e  
r e t r a g à o  d a  d e m a n d a  e d a  p r o d u g à o  d o m é s t ic a s  e in c r e m e n t a d o -s e  
n o s  p e r ío d o s  d e  r e c u p e r a g á o . A  g e r a g à o  d e s t e s  s u p e r á v it s  c o m e r c iá is  
é  u r n a  c o n d ig à o  n e c e s s à r ia ,  a in d a  q u e  n à o  s u f ic ie n t e ,  p a r a  a  r e d u g à o  
d o  g r a u  d e  d e p e n d è n c ia  d o  p a í s  d a  e n t r a d a  d e  I D E  e d e m a is  f lu x o s  
f ìn a n c e ir o s  p a r a  f i n a n c ia r  o s  déficits e m  c o n t a  c o r r e n t e .

O  M e r c o s u l ,  e n q u a n t o  u m  m e r c a d o  l i v r e  e a m p l i a d o ,  n à o  
c o n d i c i o n o u  a p e n a s  a  e n t r a d a  d e  I D E .  E m  m e n o r  m e d i d a ,  a  
i n t e g r a g à o  r e g i o n a l  c r i o u  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  q u e  e m p r e s a s  
n a c i o n a is ,  v i a  d e  r e g r a  j á  c o m  a lg u m  n iv e l  d e  in s e r g à o  c o m e r c ia l  
r e g io n a l  e / o u  m u n d ia l ,  i n i c i a s s e m  s e u  p r o c e s s o  d e  in t e r n a c i o n a -  
l iz a g à o  p r o d u t iv a ,  r e v e r t e n d o , a in d a  q u e  p a r c ia l m e n t e ,  o  b a ix o  g r a u  
d e  i n t e r n a c i o n a l i z a g à o  d a s  e m p r e s a s  l o c á i s ,  c o n s t i t u i n d o  f i l i á i s  
p r o d u t i v a s  n o s  p a í s e s  v i z i n h o s .  N e s t e  c a s o ,  a s  d e c i s o e s  d e  
in v e s t im e n t o  p a r e c e m  t e r  s e  v a l id o  m u it o  m a i s  d a  p r o x im id a d e  
g e o g r á f ic a  e d a s  m e n o r e s  e x ig e n c ia s  n e c e s s á r i a s  e m  t e r m o s  d e  
c a p a c it a g ó e s  c o m p e t it iv a s ,  f in a n c e ir a s ,  t e c n o ló g ic a s  e c u l t u r á i s  vis- 
à-vis  u r n a  in s e r g à o  p r o d u t i v a  e m  e c o n o m í a s  m a i s  d i s t a n t e s  e 
a v a n g a d a s .  A i n d a  a s s i m  é  u m  b a la n g o  p o s it iv o  e u r n a  e x p e r ié n c ía  
i m p o r t a n t e .  O  m a i o r  g r a u  d e  in t e r n a c i o n a l i z a g à o  d a s  e m p r e s a s  
n a c i o n a is  é u r n a  c o n d ig à o  n e c e s s à r ia ,  a in d a  q u e  n à o  s u f ic ie n t e ,  p a r a  
a  s u p e r a g á o  d e  s u a s  f r a g i l id a d e s  c o m p e t it iv a s  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  
p a r a  a  g e r a g à o  d e  f lu x o s  f ìn a n c e ir o s  e c o m e r c iá is  p a r a  o p a ís .

As assimetrias competitivas no Mercosul

U m  o u t r o  f a t o r  im p o r t a n t e  n a  d e t e r m in a g á o  d a  a t u a l  c r is e  d o  
M e r c o s u l  e t a m b é m  n a  d a s  c r i s e s  a n t e r io r e s ,  c o n t r ib u in d o  p a r a  a  
g e r a g à o  d e  c o n f l it o s  c o m e r c iá is  e p a r a  u m  m e n o r  g r a u  d e  c o e s á o  e m  
t o r n o  d a s  v a n t a g e n s  d a  in t e g r a g à o ,  é a  a s s i m e t r i a  c o m p e t it iv a  
e x is t e n t e  e n t r e  a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t iv a s  d e  A r g e n t in a  e B r a s i l  e d e s t a s  
c o m  o r e s t o  d o  m u n d o .
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C o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a  d e s s a  d i s c u s s à o  é  n e c e s s à r io  r e s s a l t a r  
d o is  p o n t o s . O  p r im e ir o  d iz  r e s p e it o  à  r e s p o n s a b i l id a d e  d o  M e r c o s u l.  
É  i n d i s c u t ív e l  a  f r a g i l id a d e  d o  a p a r a t o  n o r m a t iv o  e i n s t i t u c io n a l  
e x is t e n t e  p a r a  p r o m o v e r  o u  i n d u z i r  u r n a  r e d u g á o  e / o u  c o r r e g á o  d o s  
d e s n ív e is  d e  c o m p e t it iv id a d e . A  r ig o r, c o n s t a t a -s e  t a m b é m  a  a u s e n c i a  
d e  m e c a n is m o s  c o m p e n s a t o r io s  e r e g u la t ó r io s  q u e  p u d e s s e m  s e r  
a c io n a d o s  d e  f o r m a  m a i s  o u  m e n o s  a u t o m á t i c a  p a r a  l i d a r  c o m  
d e s e q u i l ib r io s  o u  c o n t e n c io s o s  c o m e r c iá is  c o n ju n t u r a i s ,  e v it a n d o  

o u  r e d u z i n d o  o s  d e s g a s t e s  p o l í t i c o s  q u e ,  p o r  s u a  v e z ,  m u it o  
c o n t r ib u ír a m  p a r a  a  p e r d a  d e  c r e d ib i l id a d e  d o  p r o c e s s o  d e  in te g r a n d o  
e  p r e ju d ic a r a m  o a v a n g o  d a s  n e g o c ia g ò e s . P o r t a n t o , q u a n t o  a  e s t e  
a s p e c t o ,  p o d e - s e  a t r i b u i r  a o  M e r c o s u l  u r n a  b o a  d o s e  d e  
r e s p o n s a b i l id a d e  d a  c r is e  a t u a l  e d e  s u a  s u p e r a g à o .  C o m o  d e s t a c a d o  
a n t e r io r m e n t e ,  o M e r c o s u l  a v a n g o u  m a i s  e n q u a n t o  u m  p r o c e s s o  d e  
in t e g r a g á o  d e / a t o  d o  q u e  de jure.

U r n a  m a io r  c o e s à o  á s  t e s e s  in t e g r a c io n is t a s  t e r ia  o c o r r id o  s e  o s  
m e c a n is m o s  e  in s t r u m e n t o s  d e  u r n a  p o l ít ic a  d e  “c o m p e t it iv id a d e  
p r o p r i a m e n t e  d i t a ” , d i r e c i o n a d a  a o  a u m e n t o  d a  c a p a c i d a d e  
c o m p e t i t i v a ,  n à o  e s t i v e s s e m  p r a t i c a m e n t e  a u s e n t e s  n o  p l a n o  
c o m u n it à r io  e / o u  e m  f a s e  d e  d e s m o n t e  n o  p la n o  n a c io n a l .  A  e s s e s  
i n s t r u m e n t o s  c a b e r i a  a  d u p l a  f u n g á o  d e  e l e v a r  a  c a p a c i d a d e  
c o m p e t it iv a  d a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t iv a s  r e g io n a is  e, s im u lt a n e a m e n t e ,  
r e d u z ir  a s  a s s i m e t r i a s  e x is t e n t e s  e n t r e  e la s .  A o  c o n t r à r io ,  o  q u e  s e  
o b s e r v o u  fo i a  a u s e n c i a  d e  l i n h a s  d e  f in a n c ia m e n t o  c o m  j u r o s  e  
p r a z o s  c o m p a t í v e i s  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  e m  n o v o s  s e t o r e s ,  n a  
r e e s t r u t u r a g á o  p r o d u t iv a  d e  s e t o r e s  c o m  c o m p e t it iv id a d e  c a d e n t e  
e / o u  n o  d e s e n v o lv im e n t o  t e c n o ló g ic o  e g e r a g à o  d e  p r o g r e s s o  t é c n ic o .  
A  a u s e n c i a  o u  i n s u f l c i é n c i a  d e s s e s  m e c a n is m o s  r e f le te , p o r  s u a  v e z ,  
a  s u b o r d in a g á o  d a  p o l í t ic a  d e  c o m p e t it iv id a d e  à  p o l í t ic a  e c o n ò m ic a  
a d o t a d a  e m  c a d a  e c o n o m ia ,  p o l ít ic a  e c o n ó m ic a  e s s a  q u e  p r iv i le g io u  
o a ju s t e  f is c a l  d a s  c o n t a s  p ú b l i c a s  e o c o n t r o le  in f la c io n á r io .

O  r e g im e  a u t o m o t iv o  a r g e n t in o  e  b r a s i le ir o ,  b e m  c o m o  o r e c e n t e  
a c o r d o  p a r a  a  e la b o r a g à o  d e  u m  r e g im e  c o m u m  t r a n s it o r io  p a r a  o  
p e r ío d o  2 0 0 1  a  2 0 0 6 ,  c o n s t i t u i - s e  e m  u r n a  e x c e g á o  im p o r t a n t e .  O s  
in c e n t iv o s  f l s c a i s  e  f ln a n c e ir o s  c o n c e d id o s  n o  à m b it o  d o s  r e g im e s  
a u t o m o t iv o s  i n d u z i r a m  n o v o s  in v e s t i m e n t o s  q u e ,  p o r  s u a  v e z ,  
e x p a n d ir  a m , m o d e r n iz a r  a m  e  t o m a r  a m  m a i s  e f ic ie n t e s  a  c a p a c id a d e  
p r o d u t iv a  lo c a l .  E m  q u e  p e s e m  a s  c r í t ic a s  f u n d a m e n t a d a s  d o  e le v a d o  
c u s t o  f is c a l  e  s o c ia l  d a s  m e d id a s  a d o t a d a s ,  é i n d is c u t ív e l ,  a  j u l g a r  
p e lo  f lu x o  d e  c o m é r c io  e  d e  in v e s t im e n t o ,  o  fa to  d e  q u e  A r g e n t in a  e  
B r a s i l  f o r a m  r e in s e r id o s  ñ a s  e s t r a t é g ia s  d e  a c u m u l a g á o  d e  c a p it a l  
d a s  g r a n d e s  c o r p o r a g ò e s  m u n d i a i s  d o  s e t o r  a u t o m o b il is t ic o  t a n t o
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n a  c o n d ig á o  d e  im p o r t a n t e  m e r c a d o  c o n s u m i d o r  q u a n t o  n a  d e  
p r o d u t o r .

O  s e g u n d o  p o n t o  é q u e  a  d e s v a lo r iz a g á o  c a m b ia l  b r a s i l e i r a ,  a  
p a r t i r  d e  1 9 9 9 ,  a p e n a s  r e f o r g o u  e e x p l ic it o u  d e  m o d o  b r u s c o  a  
a s s i m e t r i a  d e  c o m p e t it iv id a d e  e x is t e n t e  e n t r e  a s  d u a s  e s t r u t u r a s  
p r o d u t i v a s ,  m a s  n a o  f o i  s u a  c a u s a d o r a .  A s  a s s i m e t r i a s  t é m  
d e t e r m in a g ó e s  e s t r u t u r a i s ,  c o m o  e s c a l a  d e  p r o d u g á o , e s t o q u e  d e  
c a p it a l  p r o d u t iv o  ( n a c io n a l  e  e s t r a n g e ir o ) ,  r e p r e s e n t a g á o  p o l ít ic a  d a  
c l a s s e  p r o d u t o r a , c a p a c it a g ó e s  t e c n o ló g ic a s , p a d r á o  d e  f ín a n c ia m e n t o  
d o  in v e s t im e n t o  e d o  c o m e r c io  e x t e r io r , e n t r e  o u t r o s .  A  t í t u lo  d e  
i l u s t r a g á o  o  B r a s i l  p a r t i c i p a  c o m  d o is  t e r g o s  d o  P IB  ( in d u s t r ia l ,  
a g r íc o la  e  d e  s e r v ig o s ) , d o  c o n s u m o  e d a  f o r m a g á o  b r u t a  d e  c a p it a l  
f ix o , e c o m  m a i s  d e  q u a t r o  q u in t o s  d a  p r o d u g á o  d e  a g o , t e le v is o r e s ,  
c im e n t o  e a u t o m ó v e is  n o  á m b it o  d o s  p a ís e s  d o  M e r c o s u l .

A s  a s s i m e t r i a s  c o m p e t i t i v a s  t a m b é m  p o d e m  s e r  f á c i l m e n t e  
v e r i f ic a d a s  ñ a s  d if e r e n t e s  in s e r g ó e s  c o m e r c iá is  d o  B r a s i l  e d e  s e u s  
s o c io s .  N á o  a p e n a s  o v a lo r  b r a s i le ir o  e x p o r t a d o  é m u it o  s u p e r io r  a o  
d o s  s o c io s  (65% d o  in t e r c á m b io  t o t a l  d o  M e r c o s u l  n o s  a n o s  90), 
c o m o  a  p a r t ic ip a g á o  d e  p r o d u t o s  m a n u f a t u r a d o s  n a  p a u t a  é t a m b é m  
s u p e r i o r .  A  d e s t i n a g á o  d o s  p r o d u t o s  a p o n t a  p a r a  u r n a  m e n o r  
d e p e n d e n c ia  b r a s i l e i r a  d o  M e r c o s u l  e d a  r e g iá o  (d o s  d e m a is  p a ís e s  
d a  ALADI) e u r n a  m e lh o r  d is t r ib u ig á o  e n t r e  o s  p r i n c i p á i s  b l o c o s /  
r e g ió e s  e c o n ó m ic a s  m u n d i a i s ,  c a r a c t e r iz a n d o  o B r a s i l  c o m o  u m  
“global tr a d e r E n q u a n t o  o B r a s i l  d e s t in o u  e m  m é d ia  1 5 . 5 %  ( 2 2 . 1 %  
i n c l u i n d o  o s  d e m a i s  p a í s e s  d a  ALADI, e x c e t o  M é x ic o )  d e  s u a s  
e x p o r t a g o e s  p a r a  o  M e r c o s u l  n o  p e r ío d o  1995-99, a  A r g e n t in a  
a p r e s e n t o u  u r n a  d e p e n d e n c i a  m u it o  m a io r ,  d e s t i n a n d o  p a r a  o  
m e r c a d o  r e g io n a l  u m  te r g o  (33.5%) d e  s u a s  e x p o r t a g o e s , o u  a in d a ,  
46.3%, c o n s id e r a n d o -s e  t o d a  ALADI.

C o m  a  d e s v a lo r iz a g á o  c a m b ia l  d e  i n ic io  d e  1 9 9 9 ,  a s  a s s im e t r ia s  
c o m p e t it iv a s  e n t r e  a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t iv a s  d o s  d o is  p a í s e s  f o r a m  
e x p l ic it a d a s  e p o t e n c ia l iz a d a s .  C o m  is s o ,  a l g u n s  s e t o r e s  e m p r e s a r ia is  
a r g e n t in o s  p a s s a r a m  a  p le it e a r  j u n t o  a o  s e u  g o v e r n o  a  im p o s ig á o  d e  
m e d id a s  a n t i-dumping e , e m  m e n o r  m e d id a ,  d e  s a l v a g u a r d a s .  P a r a  
e s t e s  s e t o r e s  o v a l o r  d a s  im p o r t a g ó e s , d a d a  a  fo r te  r e c e s s á o  d o  
m e r c a d o  d o m é s t ic o , p o d e r ia  p r o v o c a r  d a n o s  ir r e v e r s ív e is .

A s  m e d id a s  a n t i  -dumping (o u  p le it o s  d e  a d o g á o  d e  m e d id a s )  s á o ,  
p o r  u m  la d o ,  m e d i d a s  d e  c a r á t e r  e m e r g e n c ia l  e q u e  c o n f e r e m  
s o b r e v id a  a  a l g u n s  s e t o r e s .  P o r  o u t r o , c o n t r ib u e m  p o u c o  p a r a  a  
r e e s t r u t u r a g á o  p r o d u t i v a  d o s  s e t o r e s  e n v o lv id o s .  N e s t e  s e n t id o ,  
t r a t a m - s e  d e  m e d id a s  n e c e s s á r ia s  p o r é m  n á o  s u f ic ie n t e s .  S e r i a  f u n 
d a m e n t a l  a  a d o g á o  d e  m e d i d a s  q u e  f o r n e c e s s e m  s o lu g ó e s  m a i s
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d e f in it iv a s .  É  d e n t r o  d e s t e  c o n t e x t o  q u e  s e  e n q u a d r a  a  a d o ç â o  d e  
m e d id a s  d e  s a l v a g u a r d a s .

D u r a n t e  o  p e r ío d o  d e  t r a n s i ç â o  d o  M e r c o s u l  ( 1 9 9 1 - 9 4 ) ,  e r a  
f a c u l t a d a  a  c a d a  p a í s - m e m b r o  a  u t i l i z a ç à o  d e  s a l v a g u a r d a s  à  
im p o r t a ç â o  d e  p r o d u t o s  q u e  e s t iv e s s e m  s e n d o  b e n e f ic ia d o s  p e lo  
p r o g r a m a  d e  d e s g r a v a ç â o  t a r i f a r ia  e c u j a s  im p o r t a ç ô e s  e s t iv e s s e m  
c a u s a n d o  o u  a m e a ç a n d o  c a u s a r  d a n o s  g r a v e s  a o  m e r c a d o  d o m é s t ic o .  
O  m e c a n is m o  p r a t ic a m e n t e  n â o  fo i u t i l iz a d o ,  p o is  n o  p e r ío d o  f o r a m  
c o n s t i t u i d a s  l i s t a s  d e  e x c e ç â o  à  d e s g r a v a ç â o  t a r l f á r ia  in t r a -b l o c o  e 
à  T E C ,  a m p l ia d a s  e  e s t e n d id a s  t a m b é m  a o  p e r ío d o  d e  c o n s o l id a ç à o  
d e  1 9 9 5 - 9 9 ,  o  q u e  a c a b o u  n a  p r à t ic a  f u n c io n a n d o  c o m o  u r n a  m e d id a  
d e  p r o t e ç â o  p a r a  o s  p r o d u t o s  “s e n s i v e i s ” o u  c o m  d e f i c i ê n c i a s  
c o m p e t it iv a s .

E n t r e t a n t o , o  u s o  d e  s a lv a g u a r d a s  n â o  fo i e s t e n d id o  p a r a  o p e r ío d o  
d e  c o n s o l id a ç à o  d a  u n i â o  a d u a n e ir a  (d e  1 9 9 5  e m  d ia n t e ) .  M e s m o  
d ia n t e  d o  p le it o  a r g e n t in o ,  a  p a r t ir  d a  d e s v a lo r iz a ç à o  d e  1 9 9 9 ,  a s  
a u t o r id a d e s  b r a s i l e ñ a s  d e c id ir a m  n â o  n e g o c ia r  a  a d o ç â o  d e  m e d id a s  
d e  s a l v a g u a r d a s  o u  d e  r e s t r iç ô e s  t e m p o r a r ia s  a o  c o m é r c io  b i la t e r a l ,  
a p r o f u n d a n d o  a  c r is e  d e  c r e d ib i l id a d e  d o  M e r c o s u l.  N o  e n t e n d im e n t o  
d o s  n e g o c ia d o r e s  b r a s i l e ñ o s ,  a  u t i l i z a ç à o  d e  s a l v a g u a r d a s  n o  
c o m é r c io  i n t r a - b l o c o  e s t a r í a  e m  d e s a c o r d ó  c o m  a s  n o r m a s  d o  
M e r c o s u l ,  e n q u a n t o  o s  n e g o c i a d o r e s  a r g e n t i n o s  c o n t r a -  
a r g u m e n t a r a m  q u e  e s t e  in s t r u m e n t o  c o n s t i t u i -s e  e m  u m  m e c a n is m o  
l e g a l ,  c o n t e m p l a d o  t a n t o  p e l a  A L A D I  q u a n t o  p e l a  O M C , d u a s  
i n s t i t u iç ô e s  in t e r n a c i o n a i s  q u e  s e  s o b r e p ò e m  h ie r a r q u ic a m e n t e  a o  
M e r c o s u l.

I m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  g r a n d e  p a r c e l a  d o s  c o n t e n c i o s o s  
o c o r r e r a m  e m  s e t o r e s / p r o d u t o s  q u e  e s t iv e r a m  p r o t e g id o s  e m  l i s t a s  
d e  e x c e ç ô e s  à  d e s g r a v a ç â o  t a r i f á r ia  ( m e c a n is m o  p a r a  a  c o n s t i t u iç â o  
d e  u r n a  á r e a  d e  l iv r e -c o m é r c io  n o  M e r c o s u l) ,  c u jo  p r a z o  d e  e x t in ç â o  
fo i s im u l t á n e o  à s  m u d a n ç a s  c a m b i á i s .  O  p r o b l e m a  r e s id e  n o  fa t o  
d e  q u e  s e  r e d u z i r a m  o s  in s t r u m e n t o s  c o m p e n s a t o r io s  à  p o l í t ic a  d e  
c o n c o r r é n c ia  ( a u m e n t o  d a  c o m p e t iç â o )  à  e x i s t é n c ía  d e  l i s t a s  d e  
e x c e ç â o ,  t r a n s f e r i n d o - s e  à s  f o r ç a s  d e  m e r c a d o  a  s o l u ç â o  d a  f a lt a  
d e  c o m p e t i t i v i d a d e .  I m p l i c i t a m e n t e  a d m i t i a - s e  q u e  a  s i m p l e s  
c o n c e s s â o  d e  u m  t e m p o  e x t r a  s e r ia  s u f ic ie n t e  p a r a  q u e  e s t e s  s e t o r e s  
s e  r e e s t r u t u r a s s e m  e  a t in g is s e m  u m  p a t a m a r  m a i s  e le v a d o  d e  
c o m p e t it iv id a d e . N o  e n t a n t o ,  n â o  f o r a m  c o n c e d id o s  o s  i n s t r u m e n t o s  
p a r a  e s t e  a u m e n t o  d e  c a p a c it a ç à o ,  n e m  m e s m o  a q u e le s  q u e  h a v i a m  
s id o  p r e v is t o s  e d is c u t id o s :  l i n h a s  d e  f ìn a n c ia m e n t o  a o  in v e s t im e n t o  
e  à s  e x p o r t a ç ô e s ,  m e c a n i s m o s  d e  c o o p e r a ç â o  e  d e s e n v o lv lm e n t o  
t e c n o ló g ic o s ,  e n t r e  o u t r o s .
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E m  s ín t e s e ,  o  M e r c o s u l  n â o  s e  c a r a c t e r iz o u  c o m o  u m  m e c a n is m o  
in d u t o r  d e  r e e s t r u t u r a ç â o  c o m p e t it iv a  e  a t iv a .  D u r a n t e  o p r o c e s s o  
n e g o c ia d o r  e a t é  o p r e s e n t e  m o m e n t o  n a o  s e  lo g r o u  c o n s t r u i r  u m  
a p a r a t o  n o r m a t iv o  e in s t i t u c io n a l  q u e  p u d e s s e  r e d u z i r  a s  e le v a d a s  
a s s i m e t r i a s  c o m p e t it iv a s  e n t r e  a s  b a s e s  p r o d u t iv a s  e d e s t a s  c o m  o s  
p a í s e s  c e n t r a is .

U m  a s p e c t o  p o u c o  r e s s a l t a d o  n a  r e c e n t e  c r is e  é q u e  o  M e r c o s u l  
é , s i m u l t a n e a m e n t e ,  p a r t e  d o  p r o b l e m a  e d a  s o l u ç â o .  C o m o  
c o m e n t a d o  a n t e r io r m e n t e ,  a s  a s s i m e t r i a s  c o m p e t it iv a s  in t r a -b lo c o ,  
q u e  o M e r c o s u l  n a o  lo g r o u  r e d u z ir ,  f o r a m  a g r a v a d a s  p e lo s  r é g im e s  
c a m b i á i s  d o s  d o is  p a ís e s  q u e , p o r  s u a  v e z ,  r e f le t ir a m  a  a u s é n c i a  d e  
u r n a  m a io r  c o o r d e n a ç â o  m a c r o e c o n ô m ic a  e d e  a d o ç à o  d e  p o l ít ic a s  
c o m u n s .  T u d o  is s o  a p e n a s  c o n t r i b u a i  p a r a  a p r o f u n d a r  a  c r is e  d e  
c r e d ib i l id a d e  d o  M e r c o s u l .

M a s  t a m b é m  n a o  m e n o s  v e r d a d e ir o  é  o fa t o  q u e  a  in c ip ie n t e  
e x p a n s â o  in d u s t r i a l  n o  B r a s i l ,  n o  p e r ío d o  m a i s  r e c e n t e , c o n t r a s t a n d o  
c o m  a  r e c e s s â o  a r g e n t i n a ,  e s t e v e  d i r e t a m e n t e  a s s o c i a d a  à  
d e s v a lo r iz a ç â o  c a m b ia l .  S e ,  p o r  u m  la d o ,  a  d e s v a lo r iz a ç à o  a in d a  
n â o  fo i c a p a z  d e  i n d u z i r  u m  s u s t e n t a d o  in c r e m e n t o  d a s  e x p o r t a ç ô e s ,  
p o r  o u t r o  la d o ,  c r io u  u r n a  p r o t e ç â o  à s  im p o r t a ç ô e s  p a r a  o  m e r c a d o  
d o m é s t ic o . U r n a  r e t o m a d a  d o  c r e s c im e n t o  e c o n ò m ic o , p u x a d a  p e lo  
c r e s c im e n t o  d a  p r o d u ç â o  e d a  d e m a n d a  d o m é s t ic a s ,  i n c l u i n d o  u m  
p r o c e s s o  d e  s u b s t it u i ç â o  d e  im p o r t a ç ô e s ,  n a  m a io r  e c o n o m ia  d o  
b lo c o , b e m  c o m o  s e u s  e n c a d e a m e n t o s ,  s o b r e t u d o  o s  d e r iv a d o s  d a s  
im p o r t a ç ô e s  b r a s i le i r a s ,  s o b r e  o s  p a ís e s  v iz in h o s  s e r ia  u m  im p o r t a n t e  
in d u t o r  d a  r e c u p e r a ç â o  e c o n ò m ic a  d a  A r g e n t in a  e d o s  d e m a is  s o c io s .

A s  c o n d iç ô e s  m a c r o e c o n ô m ic a s  m a i s  f a v o r á v e is  h o je  n o  B r a s i l  
c o m p a r a t iv a m e n t e  à  A r g e n t in a  p e r m it e m  q u e  s e ja m  n e g o c ia d a s  
c o n c e s s ô e s  c o m e r c i á i s  ( r e s t r iç ô e s  v o l u n t â r i a s  à s  e x p o r t a ç ô e s ,  
im p o r t a ç ô e s  e s t r a t é g ic a s ,  m e d id a s  d e  s a lv a g u a r d a s ) .  A  s u p e r a ç à o  
d a  c r is e  a t u a l  a r g e n t in a ,  q u e  t a m b é m  in t e r e s s a  e m  m u it o  a o  B r a s i l ,  
d e p e n d e  e m  g r a n d e  m e d i d a  d o  p a d r â o  e d a s  c o n d i ç ô e s  d e  
f ln a n c ia m e n t o  d o  s e u  B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o s  e , e m  p a r t ic u l a r ,  d a  
e v o lu ç â o  d e  s u a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l .  E s t a s  c o n c e s s ô e s  d e v e m  e s t a r  
a t r e la d a s  a o  p o s ic io n a m e n t o  a r g e n t in o  e  d o s  d e m a is  s o c io s  s o b r e  a s  
n e g o c ia ç ô e s  i n t e r n a c i o n a i s ,  d e  lo n g o  p r a z o ,  d e  g r a n d e  in t e r e s s e  
n a c i o n a l  e  c o m u n it à r io ,  c o m o  à s  n e g o c ia ç ô e s  n o  à m b it o  d o  p r ò p r io  
M e r c o s u l ,  à  p r o lif e r a ç à o  d e  a c o r d o s  b i l a t e r a i s  c o m  t e r c e ir o s  p a í s e s  e 
à  c o n s t it u iç à o  d e  á r e a s  d e  l iv r e  c o m é r c io  c o m  a  C A N , U n ià o  E u r o p é ia ,  
N A F T A  e  o u t r o s  m e r c a d o s ,  o u  a i n d a ,  a  q u e s t ô e s  m a i s  a m p i a s  
e n v o lv e n d o  i n s t i t u iç ô e s  m u l t i l a t e r a is :  O N U , O M C , F M I e o u t r a s .
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N o s  m è d io  e n o  lo n g o  p r a z o , o M e r c o s u l  d e v e r à  e s t im u l a r  e  o 
B r a s i l  s a n c i o n a r  u m  p a d r à o  d e  c o m é r c io  q u e  s e  c a r a c t e r iz e  c o rn o  
d e f i c i t à r i o  n o  s e u  t o t a l  p a r a  o B r a s i l  e , c o n s e q u e n t e m e n t e ,  
s u p e r a v it à r io ,  p a r a  o s  d e m a is  s o c io s .  N o s  s e t o r e s  in d u s t r i á is  d e  m a io r  
v a l o r  a g r e g a d o  e c o n t e ú d o  t e c n o lò g ic o ,  c o m o  n à o  p o d e r ia  s e r  
d if e r e n t e , d a d a  s u a  m a io r  c a p a c id a d e  p r o d u t iv a  e c o m p e t it iv a ,  o  
B r a s i l  s e r i a  s u p e r a v i t à r i o  d e n t r o  d e  u m  p a d r à o  d e  
c o m p l e m e n t a r i d a d e  e d e  e s p e c i a l i z a ç à o  i n t r a - s e t o r i a l  q u e  
m a x im iz a s s e  o s  g a n h o s  d e  e f lc ié n c ia  e d e  e s c a l a  p r o d u t iv a s .  Is t o  
n à o  s ig n if ic a  a  b u s c a  d e  u m  p a d r à o  d e  c o m é r c io  in t e r - s e t o r ia l ,  c o m  
o B r a s i l  e s p e c ia l iz a n d o -s e  e m  b e n s  e  i n s u m o s  i n d u s t r i á is  e  o s  d e m a is  
s o c io s  e m  b e n s  p r im á r io s .  E m  p a r t ic u l a r ,  n o  c o m é r c io  c o m  a  A r g e n 
t i n a  é p o s s i v e l  e  d e s e j à v e l  u r n a  r e l a ç à o  d e  e s p e c i a l i z a ç à o  e  
c o m p le m e n t a r id a d e  in t r a - s e t o r ia l  e n t r e  a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t iv a s .  
A l i à s ,  e s t e  p r o c e s s o  j à  é u r n a  r e a l i d a d e  e m  a l g u n s  s e g m e n t o s  
in d u s t r i á is ,  c o m o  o a u t o m o b il is t ic o ,  p r o d u t o s  a l im e n t a r e s ,  b e n s  d e  
c a p it a l  e  q u ím ic o ,  c o m o  d e m o n s t r a r a  o e le v a d o  e  e s t á v e l  c o e f ic ie n t e  
d e  c o m é r c io  i n t r a - i n d u s t r i a l .

A l é m  d a  d i m e n s á o  c o m e r c i a l ,  é f u n d a m e n t a l  e s t i m u l a r  a  
i n t e r n a c io n a l iz a ç â o  p r o d u t iv a  d e s t a s  e c o n o m ía s .  N e s t e  s e n t id o ,  a  
c r ia ç à o  d e  u m  “B N D E S  d o  M e r c o s u l” c o m  l i n h a s  d e  f in a n c ia m e n t o  
p a r a  e x p o r t a ç ô e s / im p o r t a ç ô e s  e , p r in c ip a l m e n t e ,  p a r a  f i n a n c i a r  
in v e s t im e n t o s  c r u z a d o s  r e g io n a is  e e m  o u  t r o s  m e r c a d o s ,  v is a n d o  a  
c o n s t it u iç â o  d e  e m p r e s a s  r e g io n a is  t r a n s n a c i o n a i s  é  u m  p r im e ir o  
p a s s o  im p o r t a n t e .  U r n a  s e g u n d a  l i n h a  d e  a t u a ç à o  s e r ia  a  r e v is á o  d a  
T E C  n o  s e n t id o  d e  e s t i m u l a r  e s t e s  in v e s t im e n t o s ,  a q u e le s  e m  s e t o r e s  
c o m  e le v a d o  d e s n iv e l  d e  c o m p e t it iv id a d e  e , s o b r e t u d o ,  o s  a s s o c ia d o s  
a o  p r o c e s s o  d e  s u b s t i t u i ç à o  d e  im p o r t a ç ô e s  n o s  s e t o r e s  d e  m a io r  
c o n t e ú d o  t e c n o l ó g i c o  e  v a l o r  a g r e g a d o  ( c o m p o n e n t e s  p a r a  
in f o r m á t ic a ,  e le t r o e le t r ô n ic o , t e le c o m u n ic a ç ô e s ) .  P a r a  o  B r a s i l ,  e s t e s  
s e t o r e s  s á o  e s t r a t é g ic o s  e d e v e m  s e r  a lv o  d e  p o lít ic a  s e t o r ia l  e s p e c íf ic a ,  
v i s a n d o  a  i n t e r n a l i z a ç â o  d a  p r o d u ç à o  e o d e s e n v o l v i m e n t o  
t e c n o ló g ic o . C o m  is s o  s e r i a  p o s s iv e l  a  r e d u ç â o  d e  im p o r t a ç ô e s  (e a  
p r o m o ç â o  d e  e x p o r t a ç ô e s ) , a l iv ia n d o  a  b a l a n ç a  c o m e r c ia l  d o  s e t o r  e  
r e d u z in d o  o d r a m á t ic o  g r a u  d e  v u ln e r a b i l id a d e  e x t e r n a  d a  e c o n o m ia  
b r a s i le ir a .

E n t r e t a n t o ,  u m  f a t o r  c r u c i a l  p a r a  q u e  e s t e  p r o c e s s o  d e  
s u b s t it u i ç à o  d e  im p o r t a ç ô e s  o c o r r a  é  a  e x is t e n c ia  d e  e c o n o m ía s  d e  
e s c a la .  N e n h u m  g r a n d e  g r u p o  in t e r n a c i o n a l  (o u  r e g io n a l)  in v e s t i r á  
p a r a  p r o d u z ir  p a r a  u m  m e r c a d o  r e s t r in g id o  e  e s t a g n a d o . A p e n a s  
u m  m e r c a d o  r e g io n a l a m p lia d o , d in à m ic o  e a d e q u a d a m e n t e  p ro te g id o  
p e r m it ir á  a  c r ia ç à o  d e s t a  e s c a la .  E  é  a i  q u e  o  t a m a n h o  e o  d in a m is m o
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d o  m e r c a d o  r e g io n a l  p o d e  t o r n a r - s e  u m  in s t r u m e n t o  im p o r t a n t e .  
C o m  o M e r c o s u l  é p o s s ív e l ,  e m b o r a  p o u c o  p r o v á v e l,  q u e  s e  a v a n c e  
n a  d ir e g á o  d e  u m  p o l í t i c a  d e  d e s e n v o lv im e n t o  i n d u s t r i a l .  S e m  
i n d ù s t r i a  e s e m  p r o d u g á o  n a o  h a v e r á  c r e s c im e n t o  s u s t e n t a d o  d e  
r e n d a  e n a o  h a v e r á  m e r c a d o .

Perspectivas

S u p e r a d a  o u  n a o  a  c r is e ,  o  M e r c o s u l  t e r á  d e  o p t a r  e n t r e  u r n a  
p o lít ic a  d e  c o n s o lid a g à o  o u  d e  e x p a n s á o .  A  p r im e ir a  o p g à o  p r e s s u p ò e  
r e v is a r ,  c o m p le t a r  e a p r o f u n d a r  a  a t u a l  e s t r u t u r a  i n s t i t u c io n a l  e 
n o r m a t i v a ,  f o r t a l e c e n d o  o M e r c o s u l  e m  d ir e g á o  a  u r n a  u n i á o  
a d u a n e ir a  “d e  f a t o ”, e n o  l im it e  a v a n g a n d o  a t é  a  c o n s t it u ig á o  d e  u m  
m e r c a d o  c o m u m . N a  s e g u n d a  o p g á o , u r n a  p o l ít ic a  d e  a m p l ia g á o  d o  
M e r c o s u l  im p l ic a  s e r  in c o r p o r a d o  o u  in c o r p o r a r  e / o u  n e g o c ia r  n o v o s  
a c o r d o s  c o m  t e r c e ir o s  p a í s e s  o u  b lo c o s  e c o n ó m ic o s .  N e s t e  c a s o ,  a  
c o n f ìg u r a g à o  i n i c i a l  m a i s  a p r o p r ia d a  p a r a  o  M e r c o s u l  s e r ia  a  d e  u r n a  
á r e a  d e  l iv r e  c o m e r c io ,  o  q u e  p r e s s u p ò e  o abandono d e  a l g u m a s  
r e g r a s  e  a c o r d o s ,  e m  e s p e c ia l ,  a  t a r if a  e x t e r n a  c o m u m  (TEC) e a  
c o n c e s s à o  d e  u m  m a io r  g r a u  d e  l ib e r d a d e  p a r a  c a d a  p a ís -m e m b r o  
n a  c o n d u g á o  d a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  n a c i o n a l .  I n s t i t u c i o n a l  e  
p o l i t i c a m e n t e  i s t o  r e p r e s e n t a r í a  u m  r e t r o c e s s o  n o  p r o je t o  d e  
in t e g r a g á o  r e g io n a l  e , n o  l im it e ,  p o d e r ia  s ig n if ic a r  a  extingáo d o  
p r ò p r io  M e r c o s u l  e m  f a v o r  d a  c o n s t it u ig á o  d e  u r n a  á r e a  d e  l iv r e  
c o m e r c io  m a i s  a m p ia ,  c o m o  a  ALCA.

R e c e n t e m e n t e  o B a n c o  M u n d i a l  e la b o r o u  u m  d o c u m e n t o  ( B a n c o  
M u n d i a l ,  2 0 0 0 )  n o  q u a l  s a o  a v a h a d o s  o s  p r o c e s s o s  d e  in t e g r a g á o  
c o m e r c ia l  d e  u r n a  f o r m a  g e r a l .  S e m  a b a n d o n a r  o  p r e s s u p o s t o  l i b 
e r a l  d e  q u e  o  m u lt i la t e r a l is m o  ( a b e r t u r a  m u lt i la t e r a l)  s e ja  s e m p r e  
p r e fe r ív e l a o  r e g io n a lis m o  ( a c o r d o s  d e  in te g r a g á o  r e g io n a l)  e, p o r t a n t o ,  
d e v e  s e r  o  o b je t iv o  f in a l  d e  t o d o s  o s  p a í s e s  e n v o lv id o s  e m  a c o r d o s  
r e g io n a is ,  o  r e la t ó r io  p r o c u r a  e x p lo r a r  a l g u m a s  v ir t u d e s  e  b e n e f ic io s  
d o  r e g io n a lis m o . E m  e c o n o m ía s  e m  d e s e n v o lv im e n t o , p o d e r ia  o c o r r e r  
u m  trade-off e n t r e  a s  v a n t a g e n s  d e  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  d e  
e s p e c ia l iz a g à o  e a  a b e r t u r a  m u lt i la t e r a l .  I s t o  p o r q u e  a  e n t r a d a  d e  
n o v o s  c o n c o r r e n t e s  t e n d e r ia  a  p u l v e r iz a r  a in d a  m a i s  o s  m e r c a d o s  e 
r e d u z ir  o  t a m a n h o  m è d io  d a s  e m p r e s a s  a t u a n t e s ,  q u e  p a s s a r ia m  a  
o p e r a r  c o m  e c o n o m ía s  d e  e s c a l a s  i n a d e q u a d a s .  P o r  o u t r o  la d o ,  
a c o r d o s  e n t r e  p a ís e s  c o m  d o t a g ó e s  d e  f a t o r e s  s e m e lh a n t e s ,  s o b r e t u d o  
s e  i n t e n s i v o s  a p e n a s  e m  t r a b a l h o  ( in t e g r a g á o  S u l - S u l ) ,  n á o  
p r o m o v e r ia m  u r n a  e s p e c ia l iz a g à o  a d e q u a d a  e  o s  g a n h o s  d e c o r r e n t e s .  
C o m o  c o n c lu s á o ,  o  r e la t ó r io  s u g e r e  q u e  p r o c e s s o s  d e  in t e g r a g á o  d o
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p a d r à o  M e r c o s u l ,  o u  s e ja ,  d e  in t e g r a n d o  S u l - S u l  s e ja m  e v it a d o s ,  
d e f e n d e n d o  im p lic it a m e n t e  a  A L C A  (in te g ra n d o  N o r t e -s u l)  c o m o  o p n à o  
e s t r a t é g ic a  p a r a  o s  p a í s e s  la t in o -a m e r ic a n o s .

A  d ir e t r iz  e x p l ic i t a d a  p e l a s  a u t o r id a d e s  b r a s i l e i r a s  t e m  s id o  a  d e  
r e a f ir m a r  o  M e r c o s u l  c o m o  p r io r id a d e  d e  p o l ít ic a  in t e r n a c i o n a l  e, 
s im u lt a n e a m e n t e ,  b u s c a r  u r n a  m a io r  a p r o x im a n d o , v i a  n e g o c ia n d o  
c o m u n i t a r i a ,  c o m  o u t r o s  b lo c o s  e c o n ó m ic o s  - U n i d o  E u r o p é i a  e 
C o m u n id a d e  A n d i n a -  e / o u  a  c e le b r a n d o  d e  a c o r d o s  s e t o r ia is  o u  
b i l a t e r a is  c o m  p a í s e s  is o la d a m e n t e ,  c o m  d e s t a q u e  p a r a  o s  a c o r d o s  
c o m  a  B o l iv ia  e  o  C h i l e .  A  in t e g r a n d o  M e r c o s u l  e  C o m u n id a d e  A n d i n a  
(C A N ) f a z  p a r t e  d e  u m  p r o je t o  b r a s i le ir o  d e  l id e r a r  u r n a  in t e g r a n d o  
s u l - a m e r i c a n a ,  c o n t r a p o n d o  o u  f o r t a le c e n d o -s e  f r e n t e  a  p r o p o s t a  
n o r t e -a m e r ic a n a  d e  c r ia n d o  d a  A L C A .

A  A L C A  n a o  r e p r e s e n t a  a p e n a s  a  e n t r a d a  d o  M e r c o s u l  e m  u r n a  
n o v a  e  m a i s  a m p i a  a r e a  d e  l iv r e  c o m é r c io . S u a  a g e n d a  c o n t e m p la  
d i s c u s s ò e s  e m  t o r n o  d o  in v e s t im e n t o  d ir e t o  e s t r a n g e ir o ,  c o m p r a s  
d e  g o v e r n o , p a t e n t e s  i n d u s t r i á is ,  n o r m a s  t é c n ic a s ,  m e io  a m b ie n t e  e 
q u e s t ò e s  t r a b a l h i s t a s ,  e n t r e  o u t r a s .  S e g u n d o  o e m b a ix a d o r  S a m u e l  
P in h e ir o  G u i m a r à e s ,  o  m a io r  r is c o  n o  a v a n n o  d a s  n e g o c ia n ò e s  d a  
A L C A  s e r ia  c h e g a r  a  u m  a c o r d o  s o b r e  o s  t e m a s  d e  in t e r e s s e  d o s  E U A  
s u p r a c it a d o s  e t r a n s f e r ir  p a r a  a  O M C  o s  t e m a s  d e  in t e r e s s e  d o s  
d e m a is  p a ís e s  la t in o -a m e r ic a n o s ,  m a s  d e  fo r te  d iv e r g e n c ia  in t e r n a  
n o s  E U A : a c e s s o  a  m e r c a d o s ,  p o l ít ic a s  antidumping, p r o t e c io n is m o  
e s u b s i d i o  a g r íc o la .

T o d a s  a s  n e g o c ia n ò e s  n o  à m b it o  d a  A L C A , t e n d o  c o rn o  r e f e r è n c ia  
o s  a c o r d o s  d a  O M C , t e n d e m  a  r e d u z ir  o s  r a io s  d e  m a n o b r a  d e  u r n a  
p o l i t ic a  d e  d e s e n v o lv im e n t o  m a i s  a m p ia ,  q u e  c o n t e m p le  n à o  a p e n a s  
o s  i n s t r u m e n t o s  d e  u r n a  p o l í t i c a  q u e  e s t i m u l e  o  a u m e n t o  d a  
c o n c o r r é n c i a  - a b e r t u r a  c o m e r c i a l  e f i n a n c e i r a ,  p r i v a t i z a n d o ,  
d e s r e g u l a m e n t a n d o -  m a s  t a m b é m  o s  in s t r u m e n t o s  d e  u r n a  p o l ít ic a  
q u e  p r o m o v a  a  c o m p e t it iv id a d e .  É  im p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  a s  
a s s i m e t r i a s  e x is t e n t e s  in t r a - M e r c o s u l  e  d e s t e  c o m  a s  e c o n o m ía s  
c e n t r á is  s d o , c o m o  t r a t a d o  a c im a ,  o  p iv ó  d a  c r is e  a t u a l .  N o  c a s o  d a  
A L C A  e s s a s  a s s i m e t r i a s  s e r ia m  m u l t i p l ic a d a s .  P o r t a n t o , n à o  s e  t r a t a  
t à o  s o m e n t e  d e  d e f in ir  q u a l  s e r á  o  g r a u  d e  a b e r t u r a  e c o n ò m ic a  e 
f in a n c e ir a  d e s e ja d a  p a r a  a  r e g id o , m a s  q u a l  s e r á  o  p a d r à o  d e  in s e r n à o  
c o m e r c ia l  e p r o d u t iv a  n o  m e r c a d o  in t e r n a c io n a l ,  s e  a t iv a  o u  p a s s iv a ,  
e c o m  q u e  g r a u  d e  s o b e r a n ía  p o l it ic a  e e c o n ò m ic a .
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C o m p a r t o  l a s  p r e o c u p a c io n e s  t a n t o  
d e  K a t z  c o m o  d e  S a r t i  y  L a p l a n e  e n  
c u a n t o  a  lo s  r u m b o s  d e  l a  r e e s t r u c 
t u r a c i ó n  p r o d u c t iv a  e n  A m é r ic a  L a t in a .  
E s  m á s ,  c r e o  q u e  a h o r a  e s  u n  m o m e n t o  
e s p e c ia lm e n t e  im p o r t a n t e  p a r a  p r o f u n 
d iz a r  e s e  d e b a t e , d e b id o  a  u n  m o t iv o  m u y  
s im p le :  l a  c r i s i s  e s t á  a h í ,  e s  m u y  g r a n d e .  
A r g e n t in a  e s t á  al b o r d e  d e  u n  a t a q u e  d e  
n e r v io s . . .  y  B r a s i l  e n t r a  y  s a le  d e  c r i s i s  
s i n  c o n s e g u ir  v o lv e r  a  c r e c e r  d e  f o r m a  
s o s t e n id a .

L o s  d é f ic it  c r e c ie n t e s  d e  l a  b a l a n z a  d e  
p a g o s  y  l a  c r i s i s  m u n d ia l  e s t á n  e x p l ic i -  
t a n d o  lo s  p r o b l e m a s  y  c u e s t io n e s  q u e  
i n f e l i z m e n t e  d u r a n t e  m u c h o  t ie m p o  
h ic im o s  n o t a r  lo s  s e c t o r e s  d e  o p o s ic ió n  
a l  mainstream  d e  l a  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  
d e  n u e s t r o s  p a í s e s  y  d e  l o s  a j u s t e s  
l ib e r a le s .  D e s g r a c ia d a m e n t e  n o  f u im o s  
o íd o s .

A h o r a  e n  B r a s i l ,  h a s t a  e l P r e s id e n t e  
d e  l a  R e p ú b l i c a  c a m b ió  s u  d i s c u r s o  y  e l  
t e m a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  d e  l a  
n e c e s id a d  d e  q u e  e l p a í s  c o n s ig a  d i v i s a s  
d e  m a n e r a  d i f e r e n t e  a  c o m o  v e n í a
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h a c i é n d o l o ,  e n t r ó  e n  l a  a g e n d a ,  p o r  lo  m e n o s  e n  e l  d i s c u r s o .  
O b v ia m e n t e  e s t o  a ú n  n o  s e  h a  t r a d u c id o  e n  n u e v a s  p o l ít ic a s  q u e  
i m p l i c a r í a n  u n  c a m b io  m u c h o  m á s  r a d i c a l  d e l m o d e lo . S i n  e m b a r g o ,  
p o c o  a  p o c o  t e m a s  c o m o  l a  p o l ít ic a  i n d u s t r i a l  e s t á n  d e ja n d o  d e  s e r  
mala palabra e n  B r a s i l .  C o m o  s ie m p r e ,  lo s  m o m e n t o s  d e  c r i s i s  s o n  
m o m e n t o s  d e  m a y o r  r e f le x ió n  y  e s  c u a n d o  p u e d e  s u r g i r  a lg o  n u e v o .  
S i  h a s t a  lo s  r e p u b l ic a n o s  e n  E s t a d o s  U n i d o s  e s t á n  h a b l a n d o  d e  
p o lít ic a s  k e y n e s ia n a s ,  a lg o  v a  a  sobrar p a r a  n o s o t r o s , p o b r e s  m o r t a le s  
d e  A m é r ic a  L a t i n a ,  q u e  p o d r e m o s  v o lv e r  a  h a b l a r  d e  v ie jo s  t a b ú e s  
q u e  e s t a b a n  e s c o n d id o s  e n  d e b a t e s  c o m o  é s te .

C u a n d o  h a b l o  d e  a lg o  n u e v o ,  o b v ia m e n t e  h a b l o  d e  p o l í t i c a s  
d if e r e n t e s  q u e  p e r m it a n  r e t o m a r  e l c r e c im ie n t o  s o s t e n id o  e n  n u e s t r o s  
p a ís e s .  P e r o  d e  p o l í t ic a s  q u e  n o  i m p l i c a n  u n  r e t o r n o  a l  p a s a d o .  C r e o  
q u e  n u n c a  e s t á  d e  m á s  i n s i s t i r  e n  e s t o  p o r q u e  - h a b l o  e s p e c ia lm e n t e  
d e l  c a s o  b r a s i l e ñ o -  e s t a m o s  p a s a n d o  p o r  u n  p e r ío d o  d e  i n ic io  d e  u n  
p r o c e s o  e le c t o r a l d o n d e  e s t o s  t e m a s ,  a u x i l ia d o s  p o r  l a  c r i s i s  a c t u a l ,  
a f l o r a n  d e  m a n e r a  im p o r t a n t e .  P o r  lo  t a n t o ,  m á s  q u e  n u n c a  e s  
n e c e s a r io  t e n e r  u n  r e t r a t o  m u y  c la r o  s o b r e  q u é  p a s ó  e n  n u e s t r o s  
p a ís e s .  L a s  e x p o s ic io n e s  d e  L a p l a n e  y  K a t z  s i n  d u d a ,  a y u d a n  a  e s o .  
S i n  e m b a r g o , te n g o  a l g u n a s  d iv e r g e n c ia s  c o n  r e la c ió n  a  l a  e v a lu a c ió n  
q u e  e llo s  h a c e n  d e l p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c ió n  p r o d u c t iv a  e n  B r a s i l .

H e  v e n id o  a c o m p a ñ a n d o  d e  c e r c a  d i c h a  r e e s t r u c t u r a c ió n  y  t u v e  
u n a  e x p e r ie n c ia  p o r  u n  la d o  f a s c i n a n t e  y  p o r  o t r o  f r u s t r a n t e ,  
in t e n t a n d o  t r a b a ja r  y  h a c e r  p o l ít ic a  i n d u s t r i a l  e n  e l B N D E S , e n  p le n o  
g o b ie r n o  d e l  P r e s id e n t e  F e r n a n d o  H e n r i q u e  C a r d o s o .  E n  e s e  
m o m e n t o  e r a  t a b ú  h a b l a r  d e  p o l ít ic a  i n d u s t r i a l  y  h a s t a  in v e n t a m o s  
u n  n u e v o  t é r m i n o  p a r a  p o d e r  h a b l a r  s i n  s e r  c a t a l o g a d o s  d e  
r e t r ó g r a d o s : “p o l í t ic a s  d e  d e s a r r o l lo  y  c o m p e t it iv id a d ”.

S i n  e m b a r g o , a  p e s a r  d e  l a s  d if ic u l t a d e s  y  d e l d e s p r e c io  c o n  q u e  
e s a s  p o l ít ic a s  f u e r o n  t r a t a d a s  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  e n  B r a s i l ,  t e n e m o s  
u n  n iv e l  d if e r e n t e , r e s p e c t o  a  A r g e n t in a ,  e n  c u a n t o  a  l a  d e s t r u c c ió n  
d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a .  A  p e s a r  d e  c i e r t a s  s e m e j a n z a s ,  e l  
e s c e n a r io  b r a s i le ñ o  t ie n e  a lg u n o s  p u n t o s  q u e  m e  g u s t a r í a  r e s a l t a r  
s i n  c o n  e s o  n e g a r  e l h e c h o  d e  q u e  e l c o s t o  d e  l a  r e e s t r u c t u r a c ió n  
b r a s i l e ñ a  f u e  e x t r e m a d a m e n t e  e le v a d o  y  q u e  e l r ie s g o  d a d o  p o r  lo s  
d é f ic it  d e  b a l a n z a  d e  p a g o  e s  a lt ís im o .  L a  c r i s i s  e s t á  a h í  p a r a  p r o b a r  
q u e  n o  e s t o y  m is t if ic a n d o  e l p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c ió n ,  y  p a r a  e llo  
s ó lo  h a y  q u e  v e r  n u e s t r a  b a l a n z a  d e  p a g o s  y  n u e s t r a  d e p e n d e n c ia  
d e  r e c u r s o s  e x t e r n o s .  S i n  e m b a r g o , a  p e s a r  d e  lo s  e r r o r e s  - q u e  n o  
f u e r o n  p e q u e ñ o s - ,  d e  lo s  c o s t o s  - q u e  n o  f u e r o n  b a j o s -  y  d e  lo s  
p r o b le m a s  - q u e  s o n  e n o r m e s  y  e s t á n  b ie n  d e m o s t r a d o s  p o r  n u e s t r a  
d i f i c u l t a d  e n  v o lv e r  a  c r e c e r  e n  f o r m a  s o s t e n i d a - ,  c r e o  q u e  l a
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r e e s t r u c t u r a c ió n  p r o d u c t iv a  e n  B r a s i l  t u v o  lu g a r  y  a v a n z ó .  E s  s o b r e  
e s a  r e a l id a d  q u e  d e b e m o s  i n s t r u m e n t a r  n u e v a s  p o l ít ic a s .

¿ P o r  q u é  i n s i s t o  e n  e s o ?  P o r q u e  u n  r e t r a t o  e q u iv o c a d o  d e  l a  
r e a l id a d  h a  l le v a d o , e n  e l c a s o  d e  B r a s i l  p r in c ip a lm e n t e ,  a  o p o s it o r e s ,  
q u e  a h o r a  l a n z a n  p la t a f o r m a s  e le c t o r a le s ,  a  r e a l iz a r  p r o p u e s t a s  q u e  
s ig n if ic a n  u n  a t r a s o .  E s  m á s :  e s t a s  p r o p u e s t a s  i m p l i c a n  a l i a n z a s  
c o n  lo  m á s  c o n s e r v a d o r  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t iv a  b r a s i l e ñ a .  O  
s e a  q u e  u n  retrato e q u iv o c a d o  d e  c u á l  e s  n u e s t r o  e s t a d o  a c t u a l  d e l  
a r t e , e s  a lt a m e n t e  p e lig r o s o . D a n d o  n o m b r e  a  lo s  b u e y e s ,  v e o  a l  
P a r t id o  d e  lo s  T r a b a j a d o r e s  h a c ie n d o  p r o p u e s t a s  q u e  s ig n if ic a n  
a l i a n z a s  c o n  e l  s e c t o r  e m p r e s a r ia l  m á s  a t r a s a d o .

P o r q u e  c o n c u e r d o  t o t a lm e n t e  c o n  lo s  a r g u m e n t o s  d e  K a t z  s o b r e  
l a  r e la c ió n  m ic r o - m a c r o  y  l a  im p o r t a n c ia  d e  c o n t a r  c o n  a g e n t e s  c o n  
c u l t u r a s  d if e r e n t e s ,  n u e v a s ,  e s  q u e  c r e o  q u e  e l h e c h o  d e  a p o y a r  
c ie r t o  t ip o  d e  e m p r e s a r ia d o ,  i m p l i c a  u n  r e t r o c e s o  e x t r e m a d a m e n t e  
p e lig r o s o .

A  p e s a r  d e  c r e e r  q u e  h e m o s  t e n id o  u n  a v a n c e  im p o r t a n t e  e n  
n u e s t r o  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  y  e n  n u e s t r a  r e e s t r u c t u r a c i ó n ,  é s t a  
t o d a v ía  e s  f r á g il  y  a ú n  c o r r e m o s  e l r ie s g o  d e  t r a n s f o r m a r n o s  e n  u n  
g r a n  d e s ie r t o . E s  e n  e s e  s e n t id o  e n  e l q u e  e n c u e n t r o  im p o r t a n t e  u n  
n u e v o  retrato p a r a  s a b e r  d e  d ó n d e  p a r t i r  y  q u é  p r o p o n e r .

D e  m a n e r a  g e n e r a l ,  h e m o s  t e n id o  u n  p e r ío d o  d e  c ie r r e  d e  
e m p r e s a s ,  o t r o  d e  c o n s o l i d a c i ó n ,  d e  c o n c e n t r a c i ó n  y  d e  
d e s n a c io n a l iz a c ió n .  S i n  e m b a r g o , a l  f in a l  d e  l a  h i s t o r i a  t u v im o s  e n  
d if e r e n t e s  s e c t o r e s  b r a s i l e ñ o s  a l g ú n  é x ito  im p o r t a n t e .  P o r  e je m p lo ,  
e n  e l  s e c t o r  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  h u b o  u n  p r o c e s o  d e  
m o d e r n iz a c ió n :  s e  r e c u p e r ó  lo  q u e  h a b ía m o s  p e r d id o  e n  e l m e r c a d o  
in t e r n o .  A l  c o n t r a r io  d e  lo  s u c e d id o  e n  e l s e c t o r  d e l c a lz a d o  e n  C h i l e  
y  t a m b ié n  e n  A r g e n t in a ,  B r a s i l  r e c u p e r ó  lo  q u e  h a b í a  p e r d id o  e n  e l 
m e r c a d o  in t e r n o  y  s e  e s t á  v o lv ie n d o  u n  g r a n  e x p o r t a d o r . E s o  v a le  
p a r a  lo s  t e x t ile s ,  p a r a  m u e b l e s  y  t o d a  u n a  s e r ie  d e  r a m a s  d e  b ie n e s  
d e  c o n s u m o .

E n  e l s e c t o r  d e  p r o c e s a m ie n t o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  n o s  v o lv im o s  
a lt a m e n t e  in t e n s iv o s  e n  t e c n o lo g ía .  E l  agribusiness d e  B r a s i l  e s  s i n  
d u d a  a c t u a lm e n t e  u n o  d e  lo s  m á s  c o m p e t it iv o s  d e l m u n d o ,  s i  n o  e l 
m á s  c o m p e t it iv o  e n  a lg u n o s  s e c t o r e s  p r o d u c t iv o s .  N o s  s o f is t ic a m o s ,  
t e n e m o s  t e c n o lo g ía  p r o p ia  y  p r o d u c t o s  c o m o  e l p o llo , d o n d e  h a y  
m u c h a  m á s  t e c n o lo g ía  i n c o r p o r a d a  d e  g e n é t ic a ,  e t c é t e r a  q u e  e n  
p r o d u c t o s  m á s  t r a d ic io n a le s  c o m o  e l a c e r o .

E n  e l c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o v i l ís t ic a  - d e  l a  q u e  p o d r ía m o s  
h a b l a r  d u r a n t e  u n  s e m i n a r i o  e n t e r o -  t a m b ié n  h u b o  e q u ív o c o s  
e n o r m e s  y  s u f r ió  u n  p r o c e s o  e x t r e m a d a m e n t e  d o lo r o s o . S i n  e m b a r g o ,
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e s  in d u d a b l e  q u e  p r in c ip a lm e n t e  lu e g o  d e  l a  m o d if ic a c ió n  e n  l a  
p o l ít ic a  c a m b i a r í a  e n  1 9 9 9 ,  lo s  ín d ic e s  d e  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  lo s  
a u t o m ó v i le s  a u m e n t a r o n  s ig n if ic a t iv a m e n t e .  L a s  e m p r e s a s  - q u e  
a n t e s  d e  l a  a p e r t u r a ,  c u a n d o  l a  e c o n o m ía  e r a  c e r r a d a - ,  t e n ía n  u n  
ín d ic e  d e  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  h a s t a  u n  9 0 %  c a y e r o n  a l  5 0 %  y  a h o r a  
e s t á n  n u e v a m e n t e  p o r  e n c im a  d e l 8 0 % .  T e n e m o s  a l g u n a s  p l a n t a s  
d e  a u t o s ,  c u y o  d e s a r r o l lo  f u e  r e a l i z a d o  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  
in g e n ie r ía  n a c io n a l .

E n  e l c a s o  d e  B r a s i l ,  l a  m o d if ic a c ió n  d e  l a  p o l ít ic a  c a m b ia r ía ,  e l  
r é g im e n  a u t o m o t r i z  y  e l  t a m a ñ o  d e l  m e r c a d o  - i n c l u y e n d o  e l  
M e r c o s u r - ,  a s í  c o m o  l a s  d if ic u l t a d e s  d e  t e n e r  u n  p r o c e s o  ju s t in time 
e n  u n  p a ís  d e l t a m a ñ o  d e  B r a s i l ,  d e l o tr o  la d o  d e l m u n d o  y  c o n  
p r o b le m a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  e n  p u e r t o s  y  c a r r e t e r a s ,  h ic ie r o n  q u e  
e l ín d ic e  d e  n a c i o n a l i z a c i ó n  a u m e n t a s e  s ig n if ic a t iv a m e n t e .  A h o r a  
B r a s i l  c o m ie n z a  a  e x p o r t a r  d e  f o r m a  m á s  c o n s is t e n t e .

E n  e l s e c t o r  d e  l a s  t e le c o m u n ic a c io n e s  lo g r a m o s  - g r a c i a s  a  u n a  
p o lít ic a  i n d u s t r i a l  a c t iv a  im p le m e n t a d a  p o r  e l B N D E S  c o n ju n t a m e n t e  
a l  M in is t e r io  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  q u e  l id e r ó  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e l  
s e c t o r -  q u e  t o d o s  lo s  g r a n d e s  players  in t e r n a c io n a le s  v in ie s e n  a  
B r a s i l  e i n v i r t ie r a n ,  e v it a n d o  u n a  e x p lo s ió n  a ú n  m a y o r  d e  l a s  
im p o r t a c io n e s  q u e  o c u r r ie r o n  c o n  e l c r e c im ie n t o  d e l s e c t o r  d e s p u é s  
d e l  P l a n  R e a l  y  d e  l a s  p r i v a t i z a c i o n e s .  T a m b i é n  e n  e s t e  s e c t o r  
c o m e n z a m o s  a  e x p o r t a r

T o d a v í a  e l  s e c t o r  e l e c t r o e l e c t r ó n ic o  s í  c o n s t i t u y e  e l  m a y o r  
p r o b le m a  p o r q u e  p r o d u c e  e l m a y o r  d é f ic it  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c ia l .  
S i n  e m b a r g o , a u n  e n  e s e  s e c t o r  t u v im o s  c a s o s  e x it o s o s  c u a n d o  s e  
im p le m e n t a r o n  p o l ít ic a s  a c t iv a s  d e  a t r a c c ió n  d e  in v e r s io n e s .

S e  t r a t a ,  p o r  lo  t a n t o , d e  u n  p r o c e s o  q u e , c o n  e l c r e c im ie n t o  d e  la  
e c o n o m ía  y  l a  p o s ib i l id a d  d e  r e t o m a r  c r e c im ie n t o s  s u s t e n t a b le s ,  
e n c a m in a r ía  a  lo s  m á s  d iv e r s o s  s e c t o r e s  h a c i a  u n  p r o c e s o  s u s t it u t iv o  
d e  im p o r t a c io n e s  m á s  in t e n s o .  E l  h e c h o  d e  q u e  lo  h a g a  m á s  o m e n o s  
r á p i d a  o e f ic ie n t e m e n t e  d e p e n d e  d e  p o l ít ic a s  c a m b i a r í a s , p o l ít ic a s  
i n d u s t r i a l e s  y  p o l ít ic a s  d e  a t r a c c ió n  d e  in v e r s io n e s .

C o m o  v e n ,  te n g o  u n  r e t r a t o  u n  p o c o  m á s  p o s it iv o  d e l  p r o c e s o  
b r a s i le ñ o  p e r o  n o  p o r  e s o  e s t o y  m e n o s  a n g u s t i a d a  c o n  l a  c r i s i s  a c 
t u a l .  M u c h o  m e n o s  t e n g o  c e r t e z a  e n  c u a n t o  a  l a s  p o l í t ic a s  q u e  
d e b e m o s  t r a z a r  p a r a  e v it a r  e l impasse  a c t u a l .

V o y  a  t o m a r  d o s  p u n t o s  q u e  c r e o  m u y  im p o r t a n t e s  y  q u e  s o n  
d e c is iv o s  p o r q u e  g a r a n t iz a n  e s a  in t e g r a c ió n  m ic r o - m a c r o  d e  l a  q u e  
h a b l ó  K a t z .  U n o  d e  e llo s  e s  e l m e r c a d o  d e  c a p it a le s .  P a r a  m í  e s t á  
t o t a lm e n t e  c la r o  q u e  s i n  e l d e s a r r o l lo  d e  u n  m e r c a d o  d e  c a p it a le s  n o  
t e n e m o s  s a l i d a .  L a  ú n i c a  m a n e r a  d e  f i n a n c i a r  i n v e r s i o n e s
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v o lu m in o s a s ,  c e r r a r  l a  b r e c h a  t e c n o ló g ic a  y  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s , e s  
a  t r a v é s  d e  u n  m e r c a d o  d e  c a p it a le s ,  p o r q u e  e s o  n o  s e  p u e d e  h a c e r  
m á s  c o n  e l c a p i t a l  e x t e r n o  o  c o n  e l d é f ic it  p ú b l ic o ,  c o m o  s e  h a c í a  
a n t ig u a m e n t e .

¿ P o r  q u é  n o  t e n ía m o s  u n  m e r c a d o  d e  c a p it a l  d e s a r r o l la d o ?  P o r q u e  
lo s  e m p r e s a r io s  n o  lo  n e c e s it a b a n  y  n o  lo  q u e r ía n ,  p o r q u e  in v e r t ía n  
p o c o  y  lo  h a c í a n  c o n  l u c r o s  p r o p io s ,  y a  q u e  t e n ía n  m á r g e n e s  d e  
g a n a n c ia s  a b s o lu t a m e n t e  f a n t á s t ic o s ,  y  p o r q u e  l a  in f la c ió n  p e r m it ía  
o tr o  t ip o  d e  f in a n c ia m ie n t o .  A h o r a  t e n e m o s  a g e n t e s  n u e v o s ,  players 
c o n  n u e v a  c u l t u r a ,  q u e  t ie n e n  m u c h o  in t e r é s  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  
c a p it a le s .  B r a s i l  c o m e n z ó  a  c r e a r  u n a  p o lít ic a  e n  e s e  s e n t id o . N o s o t r o s  
m is m o s  p r o p u s im o s  p a r a  l a  B o l s a  d e  V a l o r e s  u n  nuevo mercado, 
c o n  n u e v a s  r e g l a s  q u e  a t r a e r í a n  i n v e r s o r e s  a l  m e r c a d o  y ,  
c o n s e c u e n t e m e n t e ,  p e r m it i r ía n  u n a  r e d u c c ió n  e n  e l c o s t o  d e  c a p it a l  
d e  l a s  e m p r e s a s .  S i n  e m b a r g o , c u a n d o  e s t a b a  to d o  l is t o  p a r a  n a c e r ,  
l a  n u e v a  c r i s i s  m a c r o  lo  im p id ió .

E s  e l p r o b le m a  d e l  h u e v o  y  l a  g a l l in a .  ¿ C ó m o  h a c e m o s  p a r a  q u e  
l a  c r i s i s  n o  i m p id a  e l s u r g im ie n t o  d e  m e r c a d o s  d e  c a p it a le s  y ,  a l  
m is m o  t ie m p o , c ó m o  h a c e m o s  q u e  e s o s  m e r c a d o s  s u r j a n  p a r a  lo g r a r  
e l f in a n c ia m ie n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  y  c o n  e s o  d i s m i n u i r  e l r ie s g o  a n t e  
l a s  c r i s i s  in t e r n a c i o n a l e s ?

E l  s e g u n d o  p u n t o  e s  e l  m ie d o  d e  u n  r e t o m o  a l  p a s a d o .  C r e o  q u e  
é s t e  e s  u n  m o m e n t o  d e  in f le x ió n  e s p e c ia l  p a r a  p r o p o n e r  n u e v a s  
p o l ít ic a s .  E s  u n  m o m e n t o  d o n d e  d e b e m o s  - e s p e c ia l m e n t e  e n  e l c a s o  
d e  B r a s i l -  t e n e r  e n o r m e  c u id a d o  p a r a  n o  f o r t a le c e r  e l v ie jo  s e c t o r  
e m p r e s a r ia l ,  q u e  t o d a v í a  n o  h a  m u e r t o  t o t a lm e n t e  y  q u e  e s t á  
e s p e r a n d o  u n a  o p o r t u n id a d  p a r a  r e t o r n a r  a  l a s  v ie ja s  p o l ít ic a s  d e  
p r o t e c c ió n .

D e  a h í  l a  im p o r t a n c ia  d e  u n  r e t r a t o  u n  p o c o  m á s  f id e d ig n o  d e  l a  
s i t u a c ió n .
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M i i n t e n c i ó n  e s  c o m e n t a r  lo s  m u y  
r ic o s  t r a b a jo s  p r e s e n t a d o s  a  e s t e  p a n e l  
d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  c ie n c ia ,  t e c n o lo g ía ,  
s o c ie d a d  y  d e s a r r o l lo .  P a r a  e llo , v o y  a  
p la n t e a r  d o s  a s p e c t o s  q u e  s o n  p i l a r e s  d e  
e s t e  e n f o q u e .

E l  p r im e r o  i n d i c a  q u e  e l  d in a m is m o  
a u t o s u s t e n t a b l e  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
d e s a r r o l lo ,  e s  d e c ir  e l  d in a m is m o  d e  h o y  
q u e  p r e p a r a  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  
d i n a m i s m o  d e  m a ñ a n a ,  n e c e s i t a  
s i s t e m a s  p r o d u c t i v o s  b a s a d o s  e n  e l  
c o n o c i m i e n t o  y  m o t o r i z a d o s  p o r  l a  
in n o v a c i ó n .  E s t o  a  s u  v e z ,  r e s a l t a  l a  
im p o r t a n c ia  d e  u n  c o n ju n t o  p a r t i c u l a r  
d e  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
p r o d u c c ió n  d e  c o n o c im ie n t o s  y  c o n  lo s  
p r o c e s o s  d e  a p r e n d iz a je .

E l  s e g u n d o  a f i r m a  q u e  a u n  e n  e l  
m a r c o  c r e c ie n t e  d e  l a  g lo b a l iz a c ió n  y  d e  
l a  in t e m a c io n a l iz a c ió n  d e  l a s  a c t iv id a d e s  
d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  l a  
im p o r t a n c ia  d e  lo  n a c io n a l  n o  d is m in u y e .  
E l l o  s e  d e b e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a  l a  
i r r e d u c t i b l e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  c o n o c i 
m ie n t o  t á c i t o  y ,  p o r  e s o  m is m o ,  a  l a
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im p o r t a n c ia  c a d a  v e z  m a y o r  q u e  a d q u ie r e  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  r e d e s  
in t e r p e r s o n a le s  d e  c o n f ia n z a  q u e  b a je n  lo s  “c o s t o s  d e  t r a n s i c i ó n ” e n  
u n  m u n d o  e n  q u e  e l  c a m b io  t é c n ic o  h a c e  q u e  t o d a s  l a s  p r á c t i c a s  s e  
v u e l v a n  o b s o le t a s  a l  c a b o  d e  m u y  p o c o  t ie m p o . E n  p a r t ic u l a r ,  e l  
e s p a c io  n a c i o n a l  e s  a q u é l  d o n d e  s e  d e s a r r o l la n  l a s  m á s  d iv e r s a s  
c a p a c id a d e s ,  d e  l a s  q u e  A m a r t y a  S e n  d ic e  q u e  s o n  f u n d a m e n t a le s  
n o  s ó lo  in t r ín s e c a m e n t e  s in o  p o r  s u  c a r á c t e r  i n s t r u m e n t a l  p a r a  e l 
d e s a r r o l lo .

¿ C ó m o  a p r o x im a r s e  a  e v a l u a r  l a s  c a p a c id a d e s  n a c i o n a l e s  p a r a  
p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l lo  a u t o s u s t e n t a b le ,  e n  e l s e n t id o  i n d ic a d o  a n 
t e s ?  P a r a  d e s b r o z a r  e l  c a m in o ,  a n o t e m o s  s u c in t a m e n t e  u n  p a r  d e  
e le m e n t o s  a  c o n s id e r a r :
1 .  l a  p r o p o r c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  q u e  a c c e d e  a  l a  f o r m a c ió n  s u p e r io r ,  

p u e s t o  q u e  e s t o  a p r o x im a  a  m e d ir  l a  e x p a n s ió n  d e  l a s  c a p a c id a d e s  
s o c ia le s  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  d e  c o n o c im ie n t o ;

2 .  l a  p r o p o r c ió n  d e  l a  r iq u e z a  p r o d u c id a  q u e  s e  d e s t in a  a  a c t iv id a d e s  
d e  I n v e s t ig a c ió n  y  D e s a r r o l lo ,  y a  q u e  e s to  a p r o x im a  a  m e d ir  l a  
im p o r t a n c ia  a s i g n a d a  a  l a s  a c t iv id a d e s  d e  c r e a c ió n ,  a c c e s o  y  
a p l ic a c ió n  d e  c o n o c im ie n t o .

L a  c o m b in a c ió n  d e  e s t o s  d o s  e le m e n t o s , a  s u  v e z , a p r o x im a  a  l a  
e v a lu a c ió n  d e  l a s  o p o r t u n id a d e s  q u e  s e  a b r e n  e n  u n  á m b it o  n a c io n a l  
p a r a  l a  a p l ic a c ió n  c r e a t iv a  d e  c o n o c im ie n t o . L a  in n o v a c ió n ,  e le m e n t o  
c la v e  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l lo  a u t o s u s t e n t a b le ,  s e  n u t r e  d e  
c o n o c im ie n t o  y a  e x is t e n t e  p e r o  n e c e s it a  v it a lm e n t e  d e  c o n o c im ie n t o  
“e n  m a r c h a ”, e s  d e c ir ,  d e  a q u e l  c o n o c im ie n t o  q u e  s e  e s t á  p r o d u c ie n d o  
a  t r a v é s  d e  a c t i v i d a d e s  d e  I + D .  S i n  e m b a r g o ,  e s t o ,  s i  b i e n  
im p r e s c in d ib le ,  e s  in s u f ic ie n t e .  L a  a p l ic a c ió n  d e  c o n o c im ie n t o  e x ig e  
l a s  c a p a c id a d e s  y  s a b e r e s  c o m b in a d o s  d e  q u ie n e s  lo  p r o d u c e n  y  d e  
q u ie n e s  lo  u s a n ;  e s a  c o m b in a c ió n  s e  v a  p l a s m a n d o  a  t r a v é s  d e  
p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e ,  n e c e s a r i a m e n t e  i n t e r a c t i v o s .  A s í ,  l a s  
c a p a c id a d e s  r e a le s  d e  in n o v a c ió n ,  q u e  d e p e n d e n  t a n t o  d e  “s a b e r ” 
c o m o  d e  “t e n e r  o p o r t u n id a d e s  p a r a  a p l i c a r  lo  q u e  s e  s a b e ”, e s t á n  
a s o c i a d a s  a  l a  r iq u e z a  e n  “e s p a c io s  in t e r a c t iv o s  d e  a p r e n d i z a j e ” 
p r e s e n t e s  e n  u n a  s o c ie d a d .  E s  e s a  r iq u e z a  l a  q u e  a p r o x im a  l a  
c o m b in a c ió n  d e  lo s  d o s  e le m e n t o s  p r e s e n t a d o s .

E n  e s t o s  t é r m i n o s  - r i q u e z a  e n  e s p a c i o s  i n t e r a c t i v o s  d e  
a p r e n d i z a j e -  l a s  n a c io n e s  p u e d e n  a g r u p a r s e  e n  t r e s  c o n ju n t o s .  U n  
p r im e r  c o n ju n t o  e s t á  f o r m a d o  p o r  lo s  p a í s e s  q u e  d e s d e  h a c e  p o r  lo  
m e n o s  3 0  a ñ o s  y a  e r a n  r ic o s  e n  e s p a c io s  in t e r a c t iv o s  d e  a p r e n d iz a je ,  
q u e  s o n  b á s ic a m e n t e  lo s  p a í s e s  d e  l a  O C D E .  U n  s e g u n d o  c o n ju n t o  
i n c l u y e  a q u e l lo s  p a ís e s  q u e  h a c e  v e in t e  a ñ o s  t e n í a n  in d ic a d o r e s  
la m e n t a b l e s  - e s  d e c ir ,  q u e  in v e r t ía n  e n  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r r o l lo
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d e l o r d e n  d e l  0 . 3 %  d e l  P B I  y  t e n ía n  u n a  c o h o r t e  d e  e d a d  a c c e d ie n d o  
a  e d u c a c ió n  a v a n z a d a  d e  p o c o  m á s  q u e  e l  1 0 % -  p e r o  q u e  e n  lo s  
ú l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s  d i e r o n  u n  s a l t o  m o n u m e n t a l .  E l  e je m p l o  
p a r a d ig m á t ic o  e n  e s e  s e n t id o  e s  C o r e a ,  q u e  in v ie r t e  e n  I + D  c a s i  e l 
3 %  d e l  P B I  y  t ie n e  p o r  e n c im a  d e l  5 0 %  d e  l a  c o h o r t e  d e  l a  e d a d  
c o r r e s p o n d ie n t e  e n  e d u c a c ió n  s u p e r io r .  P o r  ú l t im o ,  t e n e m o s  e l  
c o n j u n t o  d e  p a í s e s  q u e  h a c e  v e i n t e  a ñ o s  t e n í a n  i n d i c a d o r e s  
la m e n t a b l e s  y  h o y  s ig u e n  t e n ie n d o  in d ic a d o r e s  la m e n t a b le s .  E n  e s te  
t e r c e r  c o n ju n t o  d e  n a c io n e s  q u e  f u e r o n  y  s ig u e n  s ie n d o  m u y  p o b r e s  
e n  e s p a c io s  in t e r a c t iv o s  d e  a p r e n d iz a je  t e n e m o s  a  t o d a  A m é r ic a  
L a t i n a ,  s i n  e x c e p c io n e s .  E s t o  s e  v e  a c t u a lm e n t e  a g r a v a d o  p o r  l a  
e m ig r a c ió n  c a l i f ic a d a .

L a s  s i t u a c i o n e s  d e n t r o  d e  e s t e  t e r c e r  c o n j u n t o  p r e s e n t a n  
c o m b in a c io n e s  d if e r e n t e s  d e  c a r e n c i a s .  T o m e m o s  p o r  e je m p lo  lo s  
c a s o s  d e  B r a s i l  y  A r g e n t in a .  B r a s i l  e s t á ,  h o y  p o r  h o y , in v ir t ie n d o  
c e r c a  d e l  1 %  d e  s u  P B I  e n  I + D ,  lo  c u a l ,  s i  b ie n  n o  e s  b u e n o  - n o  
o lv id e m o s  q u e  J a p ó n ,  C o r e a ,  S u e c i a ,  F i n l a n d i a  y  E s t a d o s  U n id o s  
e s t á n  e n  e l o r d e n  d e  t r e s  v e c e s  m á s - ,  e s  e l g u a r is m o  m á s  e le v a d o  d e  
l a  r e g ió n . A d e m á s ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  d i c h a  in v e r s ió n  s e  a p r o x im a  
m e j o r  a  l a  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  q u e  l a  d e l  c o n j u n t o  
la t in o a m e r ic a n o ,  p u e s  p r e s e n t a  u n a  s ig n if ic a t iv a  p a r t ic ip a c ió n  d e l  
s e c t o r  p r i v a d o .  E l  a s p e c t o  “c a p a c i d a d e s ”, s i n  e m b a r g o ,  e s  
e s p e c ia lm e n t e  p o b r e , p u e s  d e s d e  h a c e  t r e in t a  a ñ o s  e l  g r u p o  d e  l a  
c o h o r t e  d e  e d a d  q u e  a c c e d e  a  l a  u n iv e r s i d a d  o s c i la  e n t r e  e l 1 1 %  y  e l  
1 4 % ,  u n o  d e  lo s  g u a r is m o s  m á s  b a jo s  d e l  c o n ju n t o  la t in o a m e r ic a n o .  
A r g e n t in a ,  a  l a  in v e r s a ,  e s  e l ú n i c o  p a í s  q u e  t ie n e  a c c e s o  u n i v e r s a l  a  
l a  e d u c a c ió n  s u p e r io r  - u n  p o c o  m á s  d e l 4 0 % - ,  y  s i n  e m b a r g o  p r e s e n t a  
n iv e le s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r r o l lo  e x t r e m a d a m e n t e  b a jo s .  L o s  
d e m á s  p a í s e s  s e  e n c u e n t r a n  “e n  e l  m e d io ”, c o n  in d i c a d o r e s  d e  
m e d i a n o s  a  b a j o s  e n  l o s  d o s  e le m e n t o s .  P e r o  lo  q u e  r e s u l t a  
m e r i d ia n a m e n t e  c l a r o ,  g r a f i c a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  a m b o s  
e le m e n t o s  d e  m o d o  q u e  e n  u n  e je  a p a r e z c a  “e d u c a c ió n  s u p e r io r ” y  
e n  e l o tr o  “I + D ”, e s  q u e  u n a  l í n e a  a  4 5  g r a d o s  d e ja  d e l “la d o  d e  
a r r i b a ” a  lo s  d o s  p r im e r o s  g r u p o s  d e  p a í s e s  y  d e l  “la d o  d e  a b a jo ” a  
t o d o s  lo s  la t in o a m e r ic a n o s .  E s a  l í n e a  r e p r e s e n t a  u n a  d iv is o r ia  c r u 
c ia l ,  l a  divisoria del aprendizaje, q u e  s e p a r a  a  lo s  p a í s e s  r ic o s  y  a  lo s  
p a í s e s  p o b r e s  e n  e s p a c io s  in t e r a c t iv o s  d e  a p r e n d iz a je .

¿ D e  q u é  m a n e r a  p u e d e  c a r a c t e r iz a r s e  l a  s i t u a c i ó n  d e  e s t e  t e r c e r  
c o n ju n t o  d e  n a c i o n e s ?  C h r i s t o p h e r  F r e e m a n ,  e n  1 9 6 7 ,  d e c ía :

“. . .e s  c o n c e b ib le  q u e , c o m o  r e s u lt a d o  d e  u n a  p o l ít ic a ,  s e  p u e d a  
d e p e n d e r  e n t e r a m e n t e  d e  ‘k n o w  h o w ’ im p o r t a d o ,  s i n  h a c e r  e s f u e r z o  
a lg u n o  p o r  r e a l iz a r  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r r o llo  a  n iv e l  n a c io n a l .  A u n q u e
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é s t a  e s  u n a  p o s ib le  l í n e a  a r g u m e n t a l  e n  t é r m in o s  e c o n ó m ic o s ,  t ie n e  
o b v ia m e n t e  e n o r m e s  i m p l i c a c i o n e s  r e s p e c t o  d e  lo s  r e s u l t a d o s  
p o l ít ic o s  y  c u l t u r a l e s  d e  a p l i c a r l a ”. F r e e m a n  le  l l a m a  a l  c a m in o  
s e g u id o  p o r  e s t e  t ip o  d e  p o l ít ic a  subdesarrollo voluntario. E n  1 9 6 7 ,  
p r o b a b le m e n t e  F r e e m a n  n o  e s t a r ía  p e n s a n d o  e n  A m é r ic a  L a t i n a .  
H o y ,  s i n  d u d a  A m é r ic a  L a t i n a  p o d r ía  s e r v ir  d e  i l u s t r a c i ó n  a  s u  
c o n c e p t o .

L o s  t r a b a jo s  p r e s e n t a d o s  a  e s t e  p a n e l  d a n  e le m e n t o s  d e  j u i c i o  
q u e  p e r m it e n  c a r a c t e r i z a r  l a  s i t u a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  c o m o  d e  
subdesarrollo voluntario y  c o n s o l id a c ió n  d e  l a  p o b r e z a  e n  e s p a c io s  
in t e r a c t iv o s  d e  a p r e n d iz a je .  E n  e fe c to , d e  d i c h o s  t e x t o s  p u e d e n  
e x t r a e r s e  l a s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :
1 .  L a s  r e f o r m a s  o r ie n t a d a s  a l  m e r c a d o  im p le m e n t a d a s  e n  l a  r e g ió n  

e n  l a  d é c a d a  d e l  n o v e n t a  d ie r o n  l u g a r  a  n u e v a s  t e n d e n c ia s  d e  
e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a ,  e n  l a s  q u e  lo s  s e c t o r e s  in t e n s iv o s  e n  
c o n o c im ie n t o  p e r d ie r o n  p e s o  e n  e l P B I  m ie n t r a s  q u e  i n d u s t r i a s  
p r o c e s a d o r a s  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  c o n  b a jo  v a lo r  a g r e g a d o  e 
i n d u s t r i a s  o p e r a n d o  b a jo  l a  m o d a l id a d  d e  m a q u i l a  c r e c ie r o n  e n  
p a r t ic ip a c ió n .

2 .  E s t e  n u e v o  p a t r ó n  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  s e  o b s e r v a  p o r  
u n a  p a r t e  e n  A r g e n t in a ,  B r a s i l  y  C h i l e ,  d o n d e  e l l id e r a z g o  d e  
i n d u s t r i a s  b a s a d a s  e n  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  p r e s e n t a  b a jo  v a lo r  
a g r e g a d o  lo c a l ,  a l t a  in v e r s ió n  e n  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o  y  m u y  
e s c a s a  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o . P o r  o t r a  p a r t e ,  M é jic o  y  p a í s e s  
c e n t r o a m e r ic a n o s  p r e s e n t a n  u n a  e s p e c ia l iz a c ió n  e n  i n d u s t r i a s  
m a q u i le r a s ,  i n t e n s i v a s  e n  m a n o  d e  o b r a  d e  e s c a s a  c a l i f ic a c ió n  y  
b a jo s  s a l a r i o s  y  c o n  u t i l iz a c i ó n  d e  t é c n ic a s  d e  p r o d u c c ió n  y  d e  
o r g a n iz a c ió n  d e  ú l t i m a  g e n e r a c ió n ,  t o d a s  e l la s  p r o v e n ie n t e s  d e  
f u e r a  d e  f r o n t e r a s .

3 .  L o s  s e c t o r e s  p r o d u c t o r e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  i n t e n s iv o s  e n  
t e c n o l o g ía  h a n  e n c o n t r a d o  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o m p e t i r  c o n  
p r o v e e d o r e s  p r o v e n ie n t e s  d e  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s  p r o d u c ie n d o  
p r o d u c t o s  m á s  s o f is t ic a d o s  q u e  i n c o r p o r a n  lo s  c a m b io s  m á s  
r e c ie n t e s  e n  l a  f r o n t e r a  t e c n o ló g ic a  m u n d ia l .

4 . O c u r r ie r o n  c a m b io s  d r a m á t ic o s  e n  l a s  f u e n t e s  d e  c a m b io  t é c n ic o  
y  d e  c r e c im ie n t o  d e  l a  p r o d u c t iv id a d ,  c o n  c r e c ie n t e  p a r t ic ip a c ió n  
d e  f u e n t e s  e x t e r n a s  e n  d e t r im e n t o  d e  l a s  in t e r n a s .

5 .  D e b id o  a  q u e  e l p r e c io  d e  l a  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o  s o f is t ic a d o  h a  
d i s m i n u i d o  y  a  q u e  v a r i a s  d e  l a s  i n d u s t r i a s  l o c a l e s  m á s  
im p o r t a n t e s  s e  h a n  in t e g r a d o  a  e s c a la  m u n d ia l ,  m u c h o s  e s f u e r z o s  
d e  i n g e n i e r í a  a n t e s  d i r i g i d o s  a  l a  c r e a c i ó n ,  a d a p t a c i ó n  y  
p r o lo n g a m ie n t o  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e  b ie n e s  d e  e q u ip o  y  a c t iv id a d e s
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d e  I + D  h a n  s i d o  d e s a c t i v a d o s ,  s i e n d o  s u s t i t u i d o s  p o r  l a  
i m p o r t a c i ó n  e n  e l  p r i m e r  c a s o  y  p o r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  
a c t iv id a d e s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r r o l lo  e n  l a s  c a s a s  m a t r ic e s  
e n  e l s e g u n d o . E s t o  e s  p a r t ic u l a r m e n t e  n o t o r io  e n  e l c a s o  d e  l a s  
e m p r e s a s  p ú b l i c a s  a l t a m e n t e  t e c n o l ó g i c a s ,  p o r  e j e m p l o ,  
t e le c o m u n ic a c io n e s ,  h o y  p r iv a t iz a d a s .

6 .  E s t o s  p r o c e s o s  h a n  d a d o  lu g a r  a  l a  d e s t r u c c ió n  d e  c a p it a l  h u m a n o  
y  d e  c a p a c id a d e s  t e c n o ló g ic a s  a c u m u l a d a s  e n  p e r ío d o s  a n t e r io r e s .  
A s í ,  s e  c o n s o l i d a  l a  t e n d e n c i a  a  c o n c e n t r a r  c a p a c i d a d e s  d e  
p r o d u c c ió n  d e  c o n o c im ie n t o s  y  d e  i n n o v a c i ó n  e n  e l  m u n d o  
d e s a r r o l la d o  y  s e  d e b i l i t a n  d i c h a s  c a p a c id a d e s  e n  lo s  p a ís e s  e n  
d e s a r r o l lo .  E s t a  ú l t i m a  d e b i l id a d  t ie n e  c o r r o b o r a c ió n  e m p ír ic a  
e n  l a  t e n d e n c ia  d e r iv a d a  d e l  p a t r ó n  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  
e n  c u r s o  a  g e n e r a r  m e n o r e s  o p o r t u n id a d e s  d e  e m p le o  p a r a  p e r 
s o n a l  a lt a m e n t e  c a p a c it a d o .

7 .  D i c h o  d e  o tr o  m o d o , l a s  “c o n s e c u e n c ia s  c ie n t í f ic o - t é c n ic a s  y  d e
i n n o v a c ió n ” d e  lo s  p r o c e s o s  d e  a ju s t e  v iv id o s  p o r  A m é r ic a  L a t i n a  
p a r e c e n  p r o v e e r  in d ic io s  p a r a  c a r a c t e r iz a r  a  l a  g lo b a liz a c ió n  c o m o  
u n  p r o c e s o  c r e c ie n t e m e n t e  d u a l  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  
m u n d i a l ,  d o n d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n g e n i e r í a  y  d e  I + D  s e  
c o n c e n t r a n  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
p r o d u c c i ó n  c o n  b a j a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  l o c a l e s  
i n t e n s i v a s  e n  c o n o c i m i e n t o  c a r a c t e r i z a  a  l o s  p a í s e s  
s u b d e s a r r o l la d o s .

D e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  d e  c ie n c ia ,  t e c n o lo g ía  y  d e s a r r o l lo ,  lo s  
e l e m e n t o s  t o m a d o s  d e  l o s  t r a b a j o s  p r e s e n t a d o s  s u g i e r e n  u n a  
d e n o m i n a c i ó n  p a r a  l o s  p r o c e s o s  v i v i d o s  r e c i e n t e m e n t e  y  l a s  
t e n d e n c ia s  e n  c u r s o :  “d e s - a p r e n d i z a j e ”. “D e s - a p r e n d i z a j e ” d e  l a s  
e m p r e s a s ,  d e  l a  g e n t e  c a p a c it a d a ,  d e  lo s  p a ís e s  (p o r  l a  d i s m i n u c i ó n  
d e  s u  c a p a c id a d  d e  a p r e n d e r  d e b id o  t a n t o  a  l a  f u g a  d e  c e r e b r o s  
c o m o  a l  m e n o r  d e s a f ío  in t e le c t u a l  d e  l a s  t a r e a s  e m p r e n d id a s ) . E s t e  
p r o c e s o ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  “n u e v a  e c o n o m í a ” q u e  h a  s i d o  
c a r a c t e r iz a d a  r e c ie n t e m e n t e  c o m o  “e c o n o m ía  d e l a p r e n d iz a je ”, p a r e c e  
r e t r a s a r  f u e r t e m e n t e  e l r e lo j d e  l a  h is t o r ia .

¿ P e r o  s e r á  r e a lm e n t e  a s í ?  ¿ N o  o c u r r i r á  q u e  e n  e l m a r c o  d e  l a  
g lo b a l iz a c ió n  n u e v o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d iz a je ,  m á s  i n d u c id o s  p o r  
f u e r z a s  e x ó g e n a s  q u e  e n d ó g e n a s  t e r m i n a r á n  p o r  p r o d u c i r s e ?  U n  
r e c ie n t e  t r a b a jo  d e  C EPA L  s o b r e  e l S i s t e m a  N a c io n a l  d e  I n n o v a c ió n  
d e  C o s t a  R i c a  n o  a u t o r iz a  m a y o r  o p t im is m o . E n  é l s e  a n a l i z a  c o n  
c u i d a d o  l a  in v e r s i ó n  high-tech m á s  im p o r t a n t e  d e  l a  r e g ió n ,  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  IN T E L . L o s  t r a b a j a d o r e s  d e  IN T E L  s e  c a p a c i t a n  
a d e c u a d a m e n t e ,  a l  p u n t o  q u e  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  l l e g a n  a  r e a l iz a r
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t a r e a s  q u e  e n  u n  p r in c ip io  e r a n  d e r iv a d a s  a  l a  c a s a  m a t r iz .  P e r o  d e l  
e s t u d io  s e  d e s p r e n d e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  t o t a l  e n c a p s u la m ie n t o ,  s i n  
e s la b o n a m ie n t o s  h a c i a  e l p a ís ,  d o n d e  i n c l u s o  l a  e s p e r a n z a  d e  q u e  
n u e v a s  e m p r e s a s  d e  b a s e  t e c n o ló g ic a  c o s t a r r ic e n s e s  s e  e s t a b le c ie r a n  
c o m o  p r o v e e d o r e s  e s p e c ia l iz a d o s  d e l g ig a n t e  s e  v io  f r u s t r a d a :  lo  q u e  
h u b o  f u e  in s t a la c ió n  d e  e m p r e s a s  e x t r a n je r a s  p a r a  c u m p l ir  e s e  p a p e l.

A d m it a m o s ,  p o r  u n  m o m e n t o , q u e  e l r e lo j d e  l a  h i s t o r i a  e s t á  
m a r c h a n d o  h a c i a  a t r á s  e n  l a  r e g ió n . ¿ Q u é  q u e r r ía  d e c ir  h a c e r l o  
m a r c h a r  h a c i a  a d e la n t e ?  M u c h o s  s o n  lo s  q u e  c o m o  r e s p u e s t a  in v o c a n  
l a  “in t e r n e t iz a c ió n  d e  l a  s o c ie d a d ”: s e  t r a t a  d e  e l im in a r  l a  d iv is o r ia  
d i g i t a l .  O t r o s  e x h i b e n  a lg o  q u e  s e  p a r e c e  a  u n a  “n o s t a l g i a  
m a n u f a c t u r e r a ”: v o lv e r  a  lo s  t ie m p o s  e n  q u e  l a  p a r t ic ip a c ió n  lo c a l  
e n  l a  p r o d u c c ió n  f ís ic a  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  e r a  m u c h o  m a y o r  q u e  
l a  a c t u a l .  D e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  q u e  c a r a c t e r iz a  l a s  d iv is o r ia s  d e l  
a p r e n d iz a je  c o m o  lo  q u e  v e r d a d e r a m e n t e  m a r c a  l a  s e p a r a c ió n  e n t r e  
s u b d e s a r r o l lo  y  d e s a r r o l lo  a u t o s u s t e n t a b le ,  l a  r e s p u e s t a  t ie n e  q u e  
v e r  c o n  l a  b ú s q u e d a  p e r m a n e n t e  d e  o p o r t u n id a d e s  p a r a  a p r e n d e r  y  
p a r a  a p l i c a r  lo  a p r e n d id o  a  l a  s o l u c ió n  d e  to d o  t ip o  d e  p r o b l e m a s  
e s p e c íf ic o s  p r e s e n t e s  e n  n u e s t r a s  s o c ie d a d e s .  S e  t r a t a  d e  u n a  
e s t r a t e g ia  “p o r  a b a jo ” y  n o  p o c a s  v e c e s  “d e s d e  a b a jo ”. E x ig e  q u e  a  
l a s  o p o r t u n id a d e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  c r e a t iv a  d e  c o n o c im ie n t o  le  s e a  
a s ig n a d o  u n  v a lo r  im p o r t a n t e  - c o m o  p o r  c ie r t o  o c u r r e ,  a u n q u e  e n  
g e n e r a l  n o  s e  d ig a  e x p líc it a m e n t e ,  e n  lo s  p a ís e s  d e s a r r o l l a d o s -  q u e  
l a s  h a g a  c o m p e t it iv a s  c o n  c o n s id e r a c io n e s  d e  c o r t o  p la z o .  I m p l ic a  
b u s c a r ,  d e  m a n e r a  s o s t e n id a ,  e l  f o r t a le c im ie n t o  d e  l a  m u s c u l a t u r a  
in n o v a t iv a  d e  n u e s t r a s  s o c ie d a d e s .  N e c e s it a  d e  d o s is  m u y  g r a n d e s  
d e  c r e a t iv id a d  y  d e  h e t e r o d o x ia ,  a s í  c o m o  d e  p e r s e v e r a n c ia .

E l  c o m e n t a r i o  d e  lo s  t e x t o s  p r e s e n t a d o s ,  h e c h o  d e s d e  u n a  
p e r s p e c t iv a  d e  c ie n c ia ,  t e c n o lo g ía ,  s o c ie d a d  y  d e s a r r o l lo ,  m u e s t r a  
lo s  c a m in o s  n o  a n d a d o s  y  lo s  c a m in o s  d e s a n d a d o s  e n  n u e s t r a  r e g ió n .  
D e l  p la n t e o  s e  d e s p r e n d e  l in e a lm e n t e  p o r  d o n d e  q u ie n  c o m e n t a  c r e e  
q u e  h a b r í a  q u e  a n d a r ;  s ó lo  le  c a b e  a g r e g a r  s u  c o n v ic c ió n  p l e n a  d e  
q u e  h a y  f u e r z a s  d e s d e  a b a jo  e n  A m é r ic a  L a t i n a  p a r a  r e c o r r e r  n u e v o s  
c a m in o s .
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Trampas de bajo crecimiento: 
¿con qué políticas superarlas?

Lucía  Pittaluga

E s t e  c o m e n t a r io  s e  r e f ie r e  a l  a r t íc u lo  
d e  C i m o l i  y  K a t z ,*  p a r t e  d e l  c u a l  f u e  
p r e s e n t a d o  p o r  J o r g e  K a t z .  E n  d i c h o  
t r a b a jo  lo s  a u t o r e s  s e  in t e r r o g a n  a c e r c a  
d e l im p a c t o  d e  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a le s  
s o b r e  lo s  c o m p o r t a m ie n t o s  t e c n o ló g ic o s  
y  l a  i n n o v a c i ó n  d o m é s t i c o s .  M á s  
e s p e c íf ic a m e n t e ,  é s t o s  a r g u m e n t a n  q u e  
l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  e l  d e s e m p e ñ o  
m a c r o e c o n ó m ic o  y  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  
c a p a c id a d e s  t e c n o ló g ic a s  d o m é s t ic a s  h a  
d e  s e r  a n a l i z a d a  a  l a  l u z  d e  l a s  r e f o r m a s  
“m e r c a d o  o r ie n t a d a s ” - i n t r o d u c i d a s  p o r  
l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  
L a t i n a  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n t a -  
y  d e l  n u e v o  c o n ju n t o  d e  in c e n t iv o s  q u e  
c o m e n z ó  a  o p e r a r  t r a s  u n a  m a y o r  
i n t e g r a c ió n  a l  m e r c a d o  m u n d ia l .

L o s  a u t o r e s  u t i l i z a n  u n  m o d e lo  q u e  
s e  in s c r ib e  d e n t r o  d e  lo  q u e  s e  d e n o m in a
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t e o r í a  a p r e c i a t i v a , *  a  t r a v é s  d e l  c u a l  i n d a g a n  s o b r e  l a s  
in t e r d e p e n d e n c ia s  e x is t e n t e s  e n t r e  l a  m ic r o ,  m e s o  y  m a c r o e c o n o m ía ,  
a s í  c o m o  s o b r e  l a  e v o lu c ió n  c o n ju n t a  d e  v a r ia b l e s  in s t i t u c io n a l e s ,  
e c o n ó m i c a s  y  t e c n o l ó g i c a s .  A d o p t a n  p o r  o t r o  la d o  u n  e n f o q u e  
e v o lu c io n is t a  d e l  c a m b io  e c o n ó m ic o ,* *  f u e r t e m e n t e  in f lu e n c ia d o  p o r  
l a s  id e a s  d e  S c h u m p e t e r  s o b r e  e l p r o c e s o  d e  d e s a r r o l lo  y  p o r  l a s  d e  
H e r b e r t  S im ó n  s o b r e  l a  r a c io n a l id a d  l im it a d a .  S e g ú n  d ic h o  e n f o q u e ,  
e l c o m p o r t a m ie n t o  m ic r o e c o n ó m ic o  e s t á  c a r a c t e r iz a d o  p o r  l a s  r u t i n a s  
h e t e r o g é n e a s  d e  lo s  a g e n t e s  y ,  l a  e v o lu c ió n  d e  lo s  s e c t o r e s  p r o d u c t iv o s  
e s  d i f e r e n c ia d a  d e b id o  a  l a  p e r t e n e n c ia  d e  d i c h a s  a c t iv id a d e s  a  
d is t in t o s  r e g ím e n e s  t e c n o ló g ic o s .

S e g ú n  o b s e r v a n  C i m o l i y  K a t z ,  l a s  r e f o r m a s  m e n c io n a d a s  t u v ie r o n  
u n  im p a c t o  d if e r e n c ia d o  e n t r e  lo s  s e c t o r e s  y  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  d e  
u n  m i s m o  s e c t o r ,  p o r  l o  q u e  h u b o  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  
r e e s t r u c t u r a c io n e s  in t e r  e  in t r a s e c t o r ia le s .  N o  o b s t a n t e ,  e l s e n d e r o  
d e  a ju s t e  n a c io n a l  v a r ió ,  d e p e n d ie n d o  d e  c ó m o  o p e r a r o n  l a s  v a r ia b le s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  y ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  d e  c ó m o  s e  f u e r o n  
a d a p t a n d o  l a s  i n d u s t r i a s  y  e m p r e s a s  a  l a s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  d e l  
c o n t e x t o .

E n  p r im e r  lu g a r ,  s e  c o n s o l id a r o n  d u r a n t e  e l  p e r ío d o  d o s  m o d e lo s  
d e  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  q u e  i n v o l u c r a n  a c t iv id a d e s  d e  b a jo  
v a lo r  a g r e g a d o . E l  p r im e r o  c a r a c t e r iz a  a  lo s  p a ís e s  d e l  C o n o  S u r ,  y  
m u e s t r a  u n  c l a r o  v u e l c o  h a c i a  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o c e s a d o r a s  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  q u e  p r o d u c e n  commodities i n d u s t r i a l e s  p a r a  
m e r c a d o s  m u n d ia l e s  m u y  c o m p e t it iv o s . D is t in t o  e s  e l c a s o  d e  M é x ic o  
y  d e  v a r io s  d e  lo s  p a í s e s  m á s  p e q u e ñ o s  d e  A m é r ic a  C e n t r a l ,  d o n d e  
e l  p a t r ó n  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  h a  i d o  a c e n t u a n d o  
g r a d u a lm e n t e  l a  p a r t ic ip a c ió n  r e la t iv a  d e  i n d u s t r i a s  e n s a m b la d o r a s ,  
p r in c ip a lm e n t e  p a r a  e l m e r c a d o  e s t a d o u n id e n s e .

E n  c u a n t o  a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n t r a s e c t o r i a l ,  lo s  a u t o r e s  
m u e s t r a n ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  e s t u d io s  d e  c a s o ,  q u e  l a s  im p o r t a c io n e s  
g a n a r o n  c r e c ie n t e s  p a r t e s  d e  m e r c a d o  d u r a n t e  e l p e r ío d o . S ó lo  u n a  
p o r c ió n  d e  l a s  e m p r e s a s  e x is t e n t e s  lo g r ó  s o b r e v iv ir ,  m ie n t r a s  q u e  
m u c h a s  f i r m a s  - c a s i  t o d a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s -  f u e r o n  f o r z a d a s  a  
a b a n d o n a r  e l m e r c a d o . A l  m is m o  t ie m p o , e n t r a r o n  n u e v a s  e m p r e s a s ,

* É s ta  se  re fie re  p o r  lo g e n e ra l a  re la c io n e s  e m p ír ic a s  o b se rv a d a s  y a  su  
in terp re tación  casu ística . N elson R. R. (1992). “W hat h a s  been  th e  m a tte r  w ith 
n e o c la ss ic a l g ro w th  th e o ry ? ”, P a p e r  p re p a re d  for th e  MERIT C onference , 
M aastricht, 10-12 diciem bre, mimeo.

** N elson R.R. y  W inter S. (1982). An evolutionary theory o f economic change, The 
Belknap P ress of H arvard  U niversity Press, C am bridge, M ass.

76



in s t a l a n d o  p l a n t a s  c o n  t e c n o lo g ía s  p r o d u c t iv a s  y  o r g a n iz a c io n a le s  
d e  ú l t i m a  g e n e r a c ió n . E s t e  p r o c e s o  d e  s e le c c ió n  e s  e x p lic a d o  a  t r a v é s  
d e l p a p e l  d e  l a s  d i s t i n t a s  c a p a c id a d e s  t e c n o ló g ic a s  a c u m u l a d a s  p o r  
l a s  f ir m a s ,  d e  l a s  f a l la s  d e  m e r c a d o  y  d e  l a s  a s im e t r ía s  d e  in f o r m a c ió n ,  
t o d o s  f a c t o r e s  q u e  p o n e n  e n  e v id e n c ia  l a  im p o r t a n c ia  d e  l a s  f u e r z a s  
i n s t i t u c i o n a l e s  y  t e c n o l ó g i c a s  m á s  a l l á  d e  lo  q u e  p a s e  a  n i v e l  
m a c r o e c o n ó m ic o .

L o s  d o s  t ip o s  d e  r e e s t r u c t u r a c io n e s  i n d u s t r i a l e s  m e n c io n a d a s  s e  
v ie r o n  a c o m p a ñ a d a s  p o r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  
t e c n o ló g ic a s  d o m é s t ic a s  y  d e  s u  a c u m u l a c i ó n .  S e g ú n  l a  e v id e n c ia  
e m p ír ic a ,  l a s  f i r m a s  lo c a l e s  im p o r t a r o n  m a s iv a m e n t e  n u e v o s  b ie n e s  
d e  c a p i t a l  - m á s  b a r a t o s  y  d e  ú l t i m a  g e n e r a c ió n - ,  e n  lo s  q u e  v ie n e n  
in c o r p o r a d o s  lo s  s e r v ic io s  d e  in g e n ie r ía  q u e  a n t e s  s e  r e a l iz a b a n  e n  
p la n t a .  A l  m is m o  t ie m p o , e n  a lg u n o s  s e c t o r e s ,  c o m o  p o r  e je m p lo  e l  
d e l  a u t o m ó v i l ,  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  p a s a r o n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  
s is t e m a s  in t e g r a d o s  m u n d ia lm e n t e ,  p o r  lo  q u e  lo s  d e p a r t a m e n t o s  
d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r r o l lo  ( I+ D ) y  lo s  d e  in g e n ie r ía  - a l  c o n s id e r a r s e  
r e d u n d a n t e s -  f u e r o n  e l im in a d o s .

P a r a l e l a m e n t e  a  e s o s  f e n ó m e n o s ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  
r e n d im ie n t o s  c r e c ie n t e s  d e  e s c a la  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  c o n o c im ie n t o s ,  
a s í  c o m o  l a  d e  l a s  e x t e r n a l id a d e s  g e n e r a d a s  p o r  l a s  in t e r a c c io n e s  
e n t r e  f i r m a s  y  l a s  in s t i t u c io n e s  d e l c a m b io  t é c n ic o , r e f u e r z a , a  t r a v é s  
d e l p r o c e s o  d e  g lo b a liz a c ió n  d e  l a s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  l a  p é r d id a  
d e  c a p a c id a d e s  t e c n o ló g ic a s  lo c a l e s  d e  lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .  
E s t o  ú l t im o  s e  e x p l ic a  p o r q u e  l a  I + D  y  l a s  a c t iv id a d e s  d e  in g e n ie r ía  
s e  e s t á n  c o n c e n t r a n d o  c r e c ie n t e m e n t e  e n  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s ,  
m ie n t r a s  q u e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo  s e  e s t á n  e s p e c ia l iz a n d o  e n  
a c t iv id a d e s  d e  b a j a s  p o t e n c ia l id a d e s  t e c n o ló g ic a s .

L u e g o  d e  h a b e r  a n a l iz a d o  l a s  c a r a c t e r ís t ic a s  m e n c io n a d a s  d e l  
n u e v o  p a r a d ig m a  d e  c r e c im ie n t o  “m e r c a d o  o r ie n t a d o ” a d o p t a d o  p o r  
l a s  e c o n o m ía s  l a t in o a m e r ic a n a s ,  C i m o l i  y  K a t z  f i n a l iz a n  s u  t r a b a jo  
s u b r a y a n d o  q u e  é s t e  r e p r e s e n t a  u n a  “t r a m p a  d e  b a jo  c r e c im ie n t o ”, 
d e  l a  c u a l  s e r á  m u y  d if íc i l  e s c a p a r  s o b r e  l a  b a s e  d e  p o l ít ic a s  b a s a d a s  
e n  e l l ib r e  f u n c io n a m ie n t o  d e l  m e r c a d o .

E s t e  c o m e n t a r io  v a  a  r e f e r ir s e  a  a l g u n a s  p o l ít ic a s  q u e  p o d r ía n  
a b r i r  e l  c a m in o  p a r a  s a l i r  d e  e s a  trampa de bajo crecimiento e n  l a  
q u e  s e  e n c u e n t r a  g r a n  p a r t e  d e  l a s  e c o n o m ía s  l a t in o a m e r ic a n a s .  
D i c h a  s it u a c ió n ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  e l t r a b a jo  r e s e ñ a d o , e s  g e n e r a d a  
p o r  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  i n d u s t r i a s  d e  b a jo  v a lo r  
a g r e g a d o  y  p o t e n c i a l i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  r e d u c i d a s  y ,  p o r  l a  
in h ib ic ió n ,  e n  g e n e r a l,  d e l d e s a r r o l lo  d e  l a s  c a p a c id a d e s  t e c n o ló g ic a s  
d o m é s t ic a s .  L a s  p o l ít ic a s  p r o d u c t iv a s  y  t e c n o ló g ic a s  q u e  s e  s u g ie r e n
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t ie n e n  p o r  o b je t iv o  a c e l e r a r  e l r it m o  d e  p r o g r e s o  t é c n ic o  d e  l a s  
e c o n o m ía s  a  t r a v é s  d e l d e s e n v o lv im ie n t o  d e  lo s  S i s t e m a s  N a c io n a le s  
d e  I n n o v a c ió n  (SN I).

E l  c o n c e p t o  d e  S N I s e  s u s t e n t a  e n  u n a  v is ió n  n o  l in e a l  d e l  p r o c e s o  
d e  in n o v a c ió n ,  e n  e l q u e  l a  i n t e n s id a d  d e l  c a m b io  t é c n ic o  d e p e n d e  
f u e r t e m e n t e  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a t i v a s  q u e  
p o s ib i l i t a n  l a s  in t e r a c c io n e s  e n t r e  lo s  v a r io s  a g e n t e s  e n  ju e g o .  U n a  
m a n e r a  d e  a p r e h e n d e r  e l  S N I  e s  d e f in ié n d o lo  a  t r a v é s  d e  d o s  
c o m p o n e n t e s  b á s i c o s :  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  
c o n f ig u r a c ió n  i n s t i t u c io n a l  d e l  c a m b io  t é c n ic o .*

S e  p r o p o n e  u n a  r e p r e s e n t a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t iv a ,  n o  
c o m o  u n a  l i s t a  d e  s e c t o r e s  in d e p e n d ie n t e s  u n o  d e l  o tro , s in o  m á s  
b i e n  c o m o  u n a  e s t r u c t u r a  q u e  c o m p r e n d e  i n t e r d e p e n d e n c i a s  
p r o d u c t iv a s  y  t e c n o ló g ic a s  e n t r e  e m p r e s a s  y  s e c t o r e s .  P e r o  a n t e s  d e  
c o n t in u a r  p r e c i s a n d o  e s a  p a r t i c u l a r  a p r e h e n s i ó n  d e  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t iv a  q u e  s e  s u g ie r e , e s  ú t i l  r e s a l t a r  q u e , d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  
e v o lu c io n is t a ,  l a s  f i r m a s  s o n  d e p o s it a r ía s  m u y  r e le v a n t e s  d e  l a  
t e c n o lo g ía .  E s t a  ú l t i m a  i n v o l u c r a ,  a d e m á s  d e  lo s  e q u ip o s  y  l a s  
m á q u i n a s  y  d e  u n  c o n ju n t o  d e  in s t r u c c io n e s  g e n e r a le s  d e  c ó m o  h a c e r  
l a s  c o s a s ,  lo s  c o n o c im ie n t o s  y  l a s  c a p a c id a d e s  p a r a  l l e v a r la s  a  c a b o  
d e  f o r m a  e f ic a z . E s t o s  c o n o c im ie n t o s  y  c a p a c id a d e s ,  q u e  p o r  lo  d e m á s  
s o n  a c u m u l a t iv o s ,  s e  a d q u ie r e n  p o r  c a d a  e m p r e s a  p o r  m e d io  d e  u n  
p r o c e s o  a c t iv o  d e  a p r e n d iz a je .  P o r  o t r a  p a r t e , e s o s  c o n o c im ie n t o s  y  
c a p a c i d a d e s  s o n  e n  p a r t e  t á c i t o s ,  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  n o  s o n  
s u s c e p t ib le s  d e  r e g is t r o  p r e c is o  b a jo  l a  f o r m a  d e  in s t r u c c io n e s .* *  

S e  s o s t ie n e  q u e  e l a p r e n d iz a je  t e c n o ló g ic o  s e  r e a l iz a  a  lo  la r g o  d e  
t r a y e c t o r ia s  e s p e c íf ic a s  q u e  t ie n e n  p o r  r a s g o  e s e n c ia l  s u  c a r á c t e r  
s e c t o r ia l .  E l  c a r á c t e r  a c u m u l a t i v o  y  t á c it o  d e  lo s  c o n o c im ie n t o s  
t e c n o ló g ic o s , y  d e  l a s  c a p a c id a d e s  a s o c ia d a s  a  lo s  m is m o s ,  h a c e  
q u e ,  t a n t o  l a s  o p o r t u n id a d e s  t e c n o ló g ic a s  r e a l i z a d a s ,  c o m o  l a s  
v ir t u a lm e n t e  r e a l iz a b le s ,  s e a n  e n  g r a n  m e d id a  s e c t o r ia le s .  E s t o  s e  
r e f l e j a  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  e n  c u a n t o  a  l a s  
p o s ib i l id a d e s  d e  a u m e n t a r  l a  e f ic a c ia  d e  l a  p r o d u c c ió n  o  g e n e r a r  
n u e v o s  p r o d u c t o s .  T a m b ié n  e x is t e  u n a  d if e r e n c ia c ió n  in t r a s e c t o r ia l  
d e  l a s  o p o r t u n id a d e s  t e c n o ló g ic a s .  E s t a  d e r iv a  d e  lo s  s e n d e r o s  
e s p e c íf ic o s  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c o n o c im ie n t o s  q u e  h a n  lo g r a d o  s e g u ir

* Lundvall B. A. (1992). National Systems o f Innovation: towards a theory o f innova
tion and interactive learning, P in ter Publishers, Londres.

** N elson y  W inter (1982) y  tam b ién  Dosi G. (1988). “S ources, p ro ced u res  and  
microeconom ic effects of innovation”, en Journal of Economic Literature, setiem bre, 
pp. 1124-1171.
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l a s  e m p r e s a s  y  d e  l a  h e t e r o g e n e id a d  d e  s u s  rutinas.* E n  s u m a  l a s  
f i r m a s  y  s e c t o r e s  s e  c o m p o r t a n  d e  m a n e r a  d if e r e n t e , y  e s to  n o  s ó lo  
p o r q u e  p r o d u c e n  d is t in t o s  b ie n e s  y  s e r v ic io s .

L a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e  u n  p a í s  p u e d e  p e r c i b i r s e  c o m o  
r e la c io n a d a  c o n  r e d e s  d e  f i r m a s ,  i n t r a  e in t e r s e c t o r ia le s ,  q u e  t ie n e n  
i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e  in n o v a r  d e  l a  e c o n o m ía ,  o  s i  s e  
q u ie r e ,  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c a p t a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  
in n o v a c ió n  y  t r a n s f o r m a r la s  e n  c a m b io  t e c n o ló g ic o  c o n c r e t o . D i c h a s  
r e d e s  s e  b a s a n  e n  l a  e x is t e n c ia  d e  c o m p le m e n t a r ie d a d e s ,  e s  d e c ir  
d e  in t e r a c c io n e s  q u e  s e  v e r i f ic a n  e n t r e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  
i n s c r i t a s  e n  d is t in t o s  s e c t o r e s ,  y  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  q u e  l a s  l l e v a n  a  
c a b o .  L a s  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  c o n l l e v a n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
i n t e r n a l i z a r  lo s  d e r r a m e s  t e c n o ló g ic o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n t r e  f i r m a s  
y  s e c t o r e s ,  f a v o r e c ie n d o  l a  d i f u s ió n  d e l  p r o g r e s o  t é c n ic o ,  a  s u  v e z  
c a p a z  d e  i n c i d i r  e n  e l r it m o  d e  c r e c im ie n t o  y  d e  d a r le  s u s t e n t a b i l id a d .

D e  lo  a n t e r io r  s e  d e d u c e  q u e  l a  d e n s id a d  d e l  e n t r a m a d o  d e  l a  
e s t r u c t u r a  p r o d u c t iv a ,  p r e s e n t e  e n  l a s  r e d e s  d e  e m p r e s a s  q u e  lo  
c o n f o r m a n ,  im p o r t a  p a r a  e l c r e c im ie n t o .  R e s t a  e x p l ic a r  p o r  q u é  
im p o r t a  t a m b ié n  l a  c o m p o s ic ió n  d e  d i c h a  e s t r u c t u r a  y  d e  d i c h a s  
r e d e s .  E n  e f e c t o , e l  im p a c t o  d e  l a s  c o m p l e m e n t a r ie d a d e s  s e r á  
d if e r e n t e  s i  i n t e r a c t ú a n  s ó lo  a c t iv id a d e s  y  e m p r e s a s  “m a d u r a s ”** o  
s i ,  p o r  lo  c o n t r a r io  e s t á n  t a m b ié n  in v o l u c r a d a s  f i r m a s  y  a c t iv id a d e s  
p e r t e n e c ie n t e s  a  s e c t o r e s  d o n d e  s e  v ie n e  d a n d o  u n  in t e n s o  c a m b io  
t é c n ic o . E l  t ip o  d e  e s t r u c t u r a  p r o d u c t iv a ,  y  e l t ip o  d e  r e d e s  p r e s e n t e s  
e n  e lla ,  d e f in ir á n  a l g u n a s  c a r a c t e r ís t ic a s  d e c is iv a s  d e l S N I. E s  d e c ir  
p o d r á n  e je r c e r  u n a  i n f l u e n c ia  m u y  s ig n if ic a t iv a  e n  c u a n t o  a  l a s  
a c t iv id a d e s  y  e m p r e s a s  e n  e l q u e  e l a v a n c e  t é c n ic o  a d q u ie r a  m a y o r  
e m p u je .

E l  s e g u n d o  c o m p o n e n t e  d e l  S N I, l a  c o n f ig u r a c ió n  i n s t i t u c io n a l ,  
a b a r c a  l a s  r e la c io n e s  q u e  s e  e s t a b le c e n  e n t r e  lo s  d is t in t o s  c e n t r o s  
d e  I & D  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s .  A t a ñ e ,  a d e m á s ,  a  l a s  f o r m a s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  y  a  l a s  c o n v e n c i o n e s  y  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  
p r e v a le c ie n t e s  e n  u n a  c o m u n id a d  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a n  d ir e c t a m e n t e  
m e d ia d o s  p o r  e l m e r c a d o  y ,  q u e  p o r  lo  d e m á s ,  g u ía n  e l c a m b io  t é c n ic o .

E l  m a r c o  c o n c e p t u a l  p la n t e a d o  s u c in t a m e n t e  e n  lo s  p á r r a f o s

* N elson y W inter (1982) u tilizan  el térm ino  “ru t in a ” p a ra  referirse a  e s tru c tu ra s  de 
com portam iento de las em presas regulares y  previsibles, que conducen a  esquem as 
repetitivos de actividades. E stos esquem as constituyen  la m em oria organizacional 
que o rien ta  la  tom a de decisiones en  los varios ám bitos de la  em presa, incluso  en  
los referidos a  la s  activ idades de I+D

** La innovación aqu í tiene u n  carác te r m ás increm en ta l que radical.
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a n t e r io r e s  p u e d e  s e r v ir  d e  b a s e  p a r a  s u g e r i r  a l g u n a s  r e c o m e n 
d a c io n e s  d e  p o l ít ic a .  E n  lo  q u e  s ig u e  d i c h a s  r e c o m e n d a c io n e s  v a n  a  
r e f e r i r s e  ú n i c a m e n t e  a  a q u e l l o s  p a í s e s  d e l  C o n o  S u r  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  u n a  tram pa de bajo crecimiento, s e g ú n  l a  
n o m e n c l a t u r a  u t i l i z a d a  p o r  C i m o l i  y  K a t z .

L a s  r e c o m e n d a c io n e s  p r o p u e s t a s  c o n s is t e n ,  c o m o  y a  s e  a d e la n t ó ,  
e n  a p l i c a r  p o l í t ic a s  p r o d u c t iv a s  y  t e c n o ló g ic a s  p a r a  d e s a r r o l la r  lo s  
S N I. D i c h a s  p o l í t ic a s  t e n d r á n  c o m o  o b je t iv o  a u m e n t a r  l a  d e n s id a d  
d e l e n t r a m a d o  p r o d u c t iv o  y  t r a n s f o r m a r  s u  c o m p o s ic ió n ,  d e  m o d o  
q u e  p a r t ic ip e n  c r e c ie n t e m e n t e  a c t iv id a d e s  y  e m p r e s a s  e n  l a s  c u a l e s  
e l  r i t m o  d e  c a m b i o  t é c n i c o  r e s u l t e  i n t e n s o .  A s i m i s m o ,  l a s  
r e c o m e n d a c io n e s  p r o p u e s t a s  d e b e r ía n  a p u n t a r  a l  d e s a r r o l lo  d e l  
a p r e n d iz a je  t e c n o ló g ic o  d e  l a s  e m p r e s a s  - p a r t i c u l a r m e n t e  e l d e  l a s  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s - .  F in a lm e n t e ,  s e  n e c e s it a r á n  t a m b ié n  a c c io n e s  
d e s t i n a d a s  a  e n r i q u e c e r  l a  c o n f i g u r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l ,  e n  e l  
e n t e n d id o  d e  q u e  l a  m i s m a  t ie n e  im p o r t a n c ia  p a r a  e l c a m b io  t é c n ic o .

L o s  c o n o c im ie n t o s  y  c a p a c i d a d e s  t e c n o ló g ic o s  q u e  y a  s e  h a n  
a c u m u l a d o  e n  l a s  i n d u s t r i a s  i n t e n s i v a s  e n  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e  
lo s  p a ís e s  d e l  C o n o  S u r  b ie n  p u e d e n  s e r  e l p u n t o  d e  p a r t id a  p a r a  l a  
a p l ic a c ió n  d e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  a r r ib a  m e n c io n a d a s .  P o r  e je m p lo ,  
a lg u n o s  s e c t o r e s  d e  l a  a g r o in d u s t r ia  u r u g u a y a  h a n  a v a n z a d o  d u 
r a n t e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  a  lo  la r g o  d e  t r a y e c t o r ia s  t e c n o ló g ic a s  q u e  
s e  in s c r ib e n  d e n t r o  d e l p a r a d ig m a  v ig e n t e . P o r  e s a  v í a  s e  h a n  f o r m a d o  

s i s t e m a s  d e  a p r e n d iz a je  e  in n o v a c i ó n  i n c i p i e n t e s ,  e n  lo s  c u a l e s  
i n t e r a c t ú a n  a g e n t e s  d e  lo s  s e c t o r e s  p r im a r io  y  s e c u n d a r i o ,  q u e  
p r e f ig u r a n  u n  e n r iq u e c im ie n t o  d e l  e n t r a m a d o  p r o d u c t iv o .  A l  m is m o  
t ie m p o , s i  b ie n  c o n  m u c h a s  d e f ic ie n c ia s ,  e s  e n  e s t o s  s e c t o r e s  d o n d e  
e l  E s t a d o  h a  r e a l iz a d o  lo s  m a y o r e s  e s f u e r z o s  p a r a  f a v o r e c e r  l a  
g e n e r a c ió n  y  a d a p t a c ió n  d e  t e c n o lo g ía s ,  d o t a n d o  a  o r g a n is m o s  y  
p r o g r a m a s  d e  r e c u r s o s  o r ie n t a d o s  a  l a  c o n s e c u c ió n  d e  e s o s  o b je t iv o s .

N o  o b s t a n t e ,  e l  p a r a d ig m a  t e c n o ló g ic o  p o r  e l  c u a l  t r a n s i t a  l a  
a g r o in d u s t r ia  u r u g u a y a  e s t á  l le g a n d o  a  s u  a g o t a m ie n t o , y  o fr e c e  
c a d a  v e z  m e n o s  o p o r t u n id a d e s  d e  in n o v a c ió n ,  l a s  c u a l e s  e n  s u  m a y o r  
p a r t e  s e  c o n f ig u r a n  c o m o  in c r e m é n t a l e s .  H a  d e  e n c a r a r s e ,  p u e s ,  u n  
e s f u e r z o  d ir ig id o  a  l a  a d o p c ió n  d e  u n  n u e v o  p a r a d ig m a  t e c n o ló g ic o  
c a p a z  d e  i n d u c i r  u n a  r e n o v a c ió n  d e  l a s  o p o r t u n id a d e s  d e  a v a n c e  
t é c n ic o . A lg u n o s  a n a l i s t a s  a d u c e n  q u e  e s t e  n u e v o  p a r a d ig m a  e s t a r ía  
c o n f ig u r a d o  p o r  l a s  in n o v a c io n e s  b io t e c n o ló g ic a s  e  in f o r m á t ic a s .  L a s  
p o l ít ic a s  q u e  i n d u z c a n  l a  a d o p c ió n  d e l  m is m o  e n  l a s  a c t iv id a d e s  
a g r o in d u s t r ia le s  p o d r á n  c o n t r ib u ir  a  l a  t r a n s f o r m a c ió n  d e  l a  d e n s id a d  
y  l a  c o m p o s ic ió n  d e l  e n t r a m a d o  p r o d u c t iv o .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  a  
t r a v é s  d e  l a  in c i t a c i ó n  a  e s t a b le c e r  r e la c io n e s  u s u a r io -p r o d u c t o r *



e n t r e  l a s  a g r o in d u s t r ia s  y  lo s  in c ip ie n t e s  s e c t o r e s  d e  b io t e c n o lo g ía  e 
i n f o r m á t i c a  n a c i o n a l e s  y / o  r e g io n a le s ,* *  s e  p u e d e n  g e n e r a r  l a s  
c o n d ic io n e s  p a r a  e l c r e c im ie n t o  d e  e s t o s  ú l t im o s .

F in a lm e n t e ,  l a s  p o lít ic a s  m e n c io n a d a s  h a b r á n  d e  c o m p le m e n t a r s e  
c o n  o t r a s  q u e  a p u n t e n  a  t r a n s f o r m a r  l a  c o n f ig u r a c ió n  i n s t i t u c io n a l  
q u e  s ir v e  d e  m a r c o .  P o r  e je m p lo , e n  e l c a s o  d e  l a s  b io t e c n o lo g ía s ,  l a  
b a s e  c ie n t íf ic a  d e  s o p o r t e  d e  l a s  in n o v a c io n e s  t e c n o ló g ic a s  c u b r e  u n  
a m p l io  r a n g o  d e  d i s c i p l i n a s ,  c o n c e r n ie n t e s  t a n t o  a  l a  c ie n c ia  b á s i c a  
c o m o  a  l a  a p l ic a d a .  L a  e x p lo t a c ió n  d e  l a s  c a p a c id a d e s  c ie n t íf ic a s  
p a r a  l a  g e n e r a c ió n  d e  t e c n o lo g ía s  n o  e s  u n  p r o c e s o  s im p le  n i  d ir e c t o .  
E n  v e r d a d  l a  r e s o lu c ió n  d e  p r o b l e m a s  d if íc i le s  c o m o  lo s  a s o c ia d o s  a  
e s a  e x p lo t a c ió n  e x ig e  q u e  s e  a r t i c u l e n  lo s  e s f u e r z o s  e n  t é r m in o s  
in t e r - i n s t i t u c i o n a l e s ,  f a v o r e c ie n d o  e l  t r a b a jo  e n  r e d  d e  lo s  d if e r e n t e s  
a g e n t e s  e n  ju e g o .

* Lundvall B. A. (1988). “Innovation a s  a n  in terac tion  process: from  use r-p ro d u ce r
in te rac tion  to  th e  na tiona l system  of innovation”, en  Dosi G. et al. (eds.), Techni
cal change and economic theory, P in ter Publishers, Londres, pp. 349-369.

** Según Lundvall (1992) puede acep tarse  que en m uchas circunstancias los procesos
de innovación tran sc ien d an  la s  fron teras naciona les y  a lg u n as veces sean  m ás 
regionales que nacionales, pero estos fenóm enos no invalidan la conceptualización 
del sistem a en  u n  entorno nacional. M ás recientem ente diversos estud ios enfatizan 
el ca rác te r local de los s is tem as de innovación p u es  los factores de espacio y 
proxim idad contribuyen  a  c rea r y  com partir el conocim iento tácito  (por ejemplo 
M a sk e ll P. y  M a lm b e rg  A ., (1 9 9 9 ), “L o c a lise d  le a r n in g  a n d  in d u s t r i a l  
com petitveness”, Journal o f Economics, C am bridge, N° 23, pp. 167-185).
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Los aportes al debate

Texto elaborado por Celia Barbato 
a partir de las versiones grabadas 
de las intervenciones.

L a s  p r e s e n t a c io n e s  d e  J o r g e  K a t z  y  
M a r i a n o  L a p l a n e ,  r e v e l a d o r a s  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a s  r e e s t r u c t u r a s  
p r o d u c t iv a s  s u f r i d a s  p o r  l a s  e c o n o m ía s  
d e  A m é r ic a  L a t i n a  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  
lo s  n o v e n t a ; e l a g u d o  c o m e n t a r io  d e  L i d ia  
G o ld e n s t e in  a c e r c a  d e  l a s  a lt e r a c io n e s  
d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t iv a  e n  B r a s i l ,  y  
l o s  e n f o q u e s  m á s  c e n t r a d o s  e n  lo  
c ie n t íf ic o -t e c n o ló g ic o  d e  J u d i t h  S u t z  y  
L u c í a  P it t a l u g a ,  m o t iv a r o n  in t e r e s a n t e s  
p la n t e o s  d e  lo s  p a r t ic ip a n t e s .

César Failache a b r i ó  l a  d i s c u s i ó n  
p la n t e á n d o le  u n a  p r e g u n t a  a  K a t z  a c e r c a  
d e  u n a  t e s is ,  q u e  a  s u  j u i c i o  a p o r t a  a  
to d o  e l  d e b a t e  q u e  s e  v ie n e  d a n d o  e n  e l  
m a r c o  d e  l a s  “J o r n a d a s  s o b r e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e l  
M e r c o s u r ”.

“Q u is ie r a  p r e g u n t a r  s i  s e  e s t a b le c e  u n  
v ín c u l o  e n t r e  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a le s ,  
l a s  p o l ít ic a s  e c o n ó m ic a s  y  lo s  p r o c e s o s  
d e  c a m b io  t é c n ic o  y  s i  e s t e  v í n c u l o  e s t á  
p l a n t e a d o  c o m o  t e s i s  e n  e l  c a s o  
la t in o a m e r ic a n o .” R e c ib i d a  l a  r e s p u e s t a  
a f ir m a t iv a  d e  K a t z ,  F a i l a c h e  d a  c u r s o  a  
s u  c o m e n t a r io .
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C o m ie n z a  p r e g u n t á n d o s e  s i  e l p la n t e o  d e  K a t z  s o b r e  e l  t e m a  
t e c n o ló g ic o , n o  n o s  r e m it e  a l  v ie jo  d e b a t e  d e  l a  e c o n o m ía  e n t r e  lo  
f in a n c ie r o  y  lo  p r o d u c t iv o : “.. .d e  h e c h o , t o d a s  l a s  p o lít ic a s  n e o lib e r a le s  
o d e  r e f o r m a  e s t r u c t u r a l  - q u e  v o y  a  r e s u m i r  c o m o  u n a  c o n s t a n t e  d e  
a p e r t u r a ,  . . . d e s d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  h a s t a  e l  p r e s e n t e -  l o s  
l a t i n o a m e r i c a n o s  l a s  h e m o s  e n t e n d i d o  c o m o  r e s p u e s t a  a  lo s  
p r o b le m a s  m a c r o e c o n ó m ic o s :  f in a n c ie r o s ,  in f la c io n a r io s ,  e t c é t e r a .  
S i  s e  s a le  d e  e s e  n iv e l  y  s e  l a s  a n a l i z a  e n  e l  p la n o  d e  l a  t é c n ic a ,  

p u e d e  d a r s e  o t r a  v i s i ó n  d e  e s t a s  p o l ít ic a s .
¿ A  q u é  v o y ?  P o r  u n  la d o ,  lo s  r e s u lt a d o s  d e  l a s  p o l í t ic a s  e n  l a  

r e g ió n  h a n  l le v a d o  a  in c o r p o r a c ió n  d e  t e c n o lo g ía s  a h o r r a d o r a s  d e  
m a n o  d e  o b r a , q u e  y a  s a b e m o s  d e s d e  h a c e  b a s t a n t e  t ie m p o  q u e  
o b e d e c e n  a  u n  p a t r ó n  d e  v is ió n  t e c n o ló g ic a  d e  e c o n o m ía  d e s a r r o l la d a  
d o n d e  l a  m a n o  d e  o b r a  e s  e s c a s a  y  h a y  q u e  a b a r a t a r l a .

P o r  o tro  la d o ,  e s e  p r o c e s o  in c o r p o r ó  u n  c a m b io  t é c n ic o ,  q u e  y o  
d i r ía  q u e  e s  shumpeteriano, p e r o  n o  d e l  Shumpeter d e  l a  destrucción 
creadora s in o  d e l d e  l a  in n o v a c ió n ”. S e  r e f ie r e  a  l a  in n o v a c ió n  q u e  
e n  e l m a r c o  d e  e s t e  p r o c e s o  d e  g lo b a liz a c ió n  in t r o d u je r o n  l a s  g r a n d e s  
c o r p o r a c io n e s ,  e n  t é r m in o s  d e  s u  in f r a e s t r u c t u r a  in t e r n a c i o n a l ,  
“. . . a h í  h a y  u n a  c u e s t ió n  t e c n o ló g ic a , n o  e n  e l s e n t id o  d e  l a  f r o n t e r a  
d e l  c o n o c im ie n t o  p e r o  s í  e n  t é r m in o s  d e  l a s  f o r m a s  d e  o r g a n iz a c ió n ”.

S e  p la n t e a  e n t o n c e s  s i  l a s  r e s p u e s t a s  t e c n o ló g ic a s  d e  n u e s t r o s  
p a í s e s  n o  f u e r o n  e l  r e s u l t a d o  d e  lo s  c a m b io s  m ic r o e c o n ó m ic o s  
p r o d u c id o s  e n  lo s  a ñ o s  s e t e n t a  e n  lo s  p a ís e s  c e n t r a l e s  - e n  t é r m in o s  
d e  in c o r p o r a c ió n  d e  t e c n o lo g ía  c a d a  v e z  m á s  a h o r r a d o r a  d e  m a n o  
d e  o b r a -  a  l a  v e z  q u e  u n a  c o n s e c u e n c ia  d e  l a s  in n o v a c io n e s  q u e  
f a c i l i t a r o n  s u  m a y o r  a l c a n c e  i n t e r n a c io n a l  e n  l a s  c o n d ic io n e s  q u e  
g e n e r a  l a  g lo b a l iz a c ió n .

F a i l a c h e  t e r m i n a  s u  in t e r v e n c ió n  v o lv ie n d o  a  s u  p r e g u n t a  in i c i a l :  
“M e  p a r e c ió  in t e r e s a n t e  e n t o n c e s ,  r e v e r t ir  l a  t e s is  y  d e c ir  q u e  n o  h a y  
q u e  e x p l ic a r  e s t e  c a m b io  t é c n ic o  q u e  e s t á  s ig u ie n d o  L a t in o a m é r ic a  
c o m o  r e s u lt a d o  d e  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l a s  p o l í t ic a s  t e c n o ló g ic a s ,  s in o  
q u e  h a y  q u e  r e p e n s a r  s i  l a s  p o l ít ic a s ,  e n  e l fo n d o , n o  s o n  s ó lo  - y  n o  
q u ie r o  c a e r  e n  u n  p e n s a m ie n t o  f u n c i o n a l i s t a -  p o l í t ic a s  a d e c u a d a s  
q u e  h ic ie r o n  q u e  l a  r e g ió n  s e  a b r ie r a  p a r a  p e r m it ir  q u e  lo s  c a m b io s  
t e c n o ló g ic o s  p r o d u c id o s  e n  lo s  p a ís e s  c e n t r a le s ,  e n  e l m a r c o  d e  l a  
g lo b a l iz a c ió n ,  o b t u v ie r a n  lo s  r e s u lt a d o s  q u e  s e  q u e r ía n .  M e  p a r e c e  
q u e  e s o  a p o r t a  m u c h í s i m o  e n  t é r m in o s  d e  l a  d i s c u s i ó n  q u e  s e  t u v o  
e n  j o r n a d a s  a n t e r io r e s  s o b r e  q u ié n e s  s o n  lo s  'policy takers’ y  lo s  
‘policy makers’, y  e n  c ó m o  v a m o s  a  r e p e n s a r  l a  s a l i d a  d e  e s t a  c r i s i s  
y  e n  q u é  t é r m in o s ”.
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Arturo O ’Connell c o m ie n z a  h a c ie n d o  u n a  r e f e r e n c ia  a  q u e  l a  f ir m a  
IN TEL le v a n t ó  s u  p l a n t a  e n  C o s t a  R i c a  y  e llo  le  l le v a  a  r e f le x io n a r  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  i n d u s t r i a  maquila: “. . . ¿ e s t a m o s  h a b l a n d o  r e a lm e n t e  
d e  t e n d e n c ia s  o  e s t a m o s  h a b l a n d o  d e  u n  c i c l o ?  ¿ c u á n t o  d e  lo  q u e  
h a  e s t a d o  o c u r r ie n d o  e n  e s t o s  p a ís e s  t ie n e  q u e  v e r  c o n  u n  p a r t i c u l a r  
a u g e  d e  l a  e c o n o m ía  d e  E s t a d o s  U n id o s  d u r a n t e  a lg u n o s  a ñ o s ?  U n a  
d e  m i s  d e b i l id a d e s  e s  t r a b a ja r  e n  c o s a s  h is t ó r ic a s ,  y  m e  p r e o c u p a  
m u c h o  q u e  s e  c o n v i e r t a n  e n  t e n d e n c i a s ,  f e n ó m e n o s  q u e  s o n  
m e r a m e n t e  c i c l o s ”.

Gabriel Porcile s e  r e f i r i ó  a  q u e  J o r g e  K a t z  m o s t r ó  e l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  l a s  e x p o r t a c io n e s  m e x ic a n a s  c o m o  d if e r e n c ia d o  
d e  lo  q u e  h a  p a s a d o  e n  o t r o s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a t i n a  y  s e  p r e g u n t ó :

“¿ E n  q u é  m e d id a  s e  p u e d e  d e c ir  q u e  e n  M é x ic o  l a  r e s t r ic c ió n  
e x t e r n a  y a  n o  e s  t a n  f u e r t e  c o m o  e n  o t r o s  p a ís e s ,  o  e s  q u e  e s t á  
p a s a n d o  a lg o  c o n  l a s  im p o r t a c io n e s  q u e  p o n e  u n  p o c o  e n  j a q u e  l a  
id e a  p o s it iv a  q u e  s u r g e  d e  o b s e r v a r  l a s  e x p o r t a c io n e s ? ”

J orge Katz comenzó señalando el interés que había alcanzado el 
debate y fue respondiendo a  los com entarios que había recibido su 
presentación:

“E l  p r im e r  t e m a  c e n t r a l  e s  e l d e  L i d i a  G o ld e n s t e in ,  s o b r e  s i  e l  
e s c e n a r io  b r a s i le r o  d e s c r ib e  ‘u n  a n im a l  d if e r e n t e ’ o  n o . M e  p a r e c e  
u n a  p r e g u n t a  c e n t r a l ,  q u e  v e n im o s  d is c u t ie n d o  c o n  lo s  c o le g a s  
b r a s i le ñ o s ,  p a r t ic u l a r m e n t e  c o n  A n t o n io  B a r r o  d e  C a s t r o ,  q u e  d e n t r o  
d e  B r a s i l  e s  e l q u e  m á s  s o s t ie n e  e s a  p o s ic ió n .  H a y  o t r a  g e n te  q u e  s e  
q u e d a  m á s  e n  e l d ib u jo  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  d e l B r a s i l  v ie jo .  
E s t e  e s  u n  d e b a t e  s u m a m e n t e  im p o r t a n t e  d e n t r o  d e  B r a s i l  h o y  e n  
d ía  y  e s  c r u c i a l  d e s d e  e l p u n t o  d e  v i s t a  t a n t o  d e l  M e r c o s u r  c o m o  d e l  
f u t u r o  d e  l a  r e la c ió n  c o n  A r g e n t in a .  M e  r e f ie r o  a  s i  e f e c t iv a m e n t e  l a  
d e s t r u c c ió n  d e l  c a s o  a r g e n t in o  s e  p u e d e  e q u ip a r a r  a l  m o d e lo  d e  
d e s t r u c c ió n  d e l  c a s o  b r a s i le ñ o .  E s  u n  g r a n  t e m a  d e  in v e s t ig a c ió n ”.

K a tz  s e  r e f i e r e  e n  s e g u i d a  a  l a  e s t r u c t u r a  e x p o r t a d o r a  b r a s i l e ñ a  
d e  h o y  s e ñ a l a n d o  q u e  e l  p r i n c i p a l  e x p o r t a d o r  e s  E M B R A E R , u n a  
f á b r i c a  d e  a v io n e s .

“S i  s e  o b s e r v a  l a  e s t r u c t u r a  p o r  c o n t e n id o  t e c n o ló g ic o , s í  s e  a p r e c ia  
q u e , e f e c t iv a m e n t e  h a  h a b id o  c ie r t a  r e e s t r u c t u r a c ió n  t e c n o ló g ic a  e n  
l a s  e x p o r t a c io n e s  d e  B r a s i l ,  s i  b i e n  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  lo s  
n ú m e r o s  e l  p e s o  n o  e s  t a n  im p o r t a n t e .”

P a r a  p la n t e a r  l a  c o m p a r a c ió n  c o n  A r g e n t in a ,  s e  d e t ie n e  e n  e l c a s o  
d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r iz :  “. . .A n t o n io  B a r r o  d e  C a s t r o  d i b u j a  u n a  
‘U ’ y  d ic e  q u e  e l t r a m o  i n i c i a l  e s  d o n d e  h a y  a c t iv id a d e s  y  c o n o c im ie n t o  
i n t e n s iv o  r e la c io n a d o  c o n  e l d is e ñ o  d e l p r o d u c t o .  D e l  o tr o  la d o  d e  l a
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‘U ’ e s  d o n d e  h a y  a c t iv id a d e s  c o n o c im ie n t o  i n t e n s i v a s  r e la c io n a d a s  
c o n  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  e l marketing, e t c é t e r a . L a  p a r t e  d e  a b a jo  d e  
l a  ‘U ’ e s  l a  f a b r ic a c ió n .  É l  d ic e  q u e  m ie n t r a s  lo s  d o s  t r a m o s  d e  l a  ‘U ’ 
s e  m u r ie r o n  e n  A r g e n t in a  y  q u e d ó  a p e n a s  e l e n s a m b le ,  q u e  s e r ía  e l  
e q u iv a le n t e  a  l a  m a q u i l a ,  e n  B r a s i l  s e  c o m ie n z a  a  e n c o n t r a r  c ie r t a  
r e c o n s t it u c ió n  d e  lo s  o t r o s  d o s  t r a m o s .  E m p ie z a n  a  a p a r e c e r  a lg u n o s  
e s f u e r z o s  d e  c r e a c ió n  d e  c o n o c im ie n t o ,  t a n t o  e n  lo s  t r a m o s  d e  la  
c o m e r c ia l iz a c ió n  c o m o  e n  lo s  t r a m o s  d e  l a  g e n e r a c ió n .  S i  e s t o  e s  
c ie r t o , d e s d e  e l e m b r ió n  h a y  u n a  d if e r e n c ia  s u s t a n t i v a  c o n  e l c a s o  
a r g e n t in o . H a b r í a  q u e  v o lv e r  a  l a  m ic r o  a r g e n t in a  y  e n t e n d e r  e n  lo s  
s e c t o r e s  q u e  h a n  q u e d a d o , s i  h a y  e le m e n t o s  d e  e s t e  t ip o , y  s i  s o n  a l  
estilo de Barro de Castro. P u e d e  s e r  q u e  h a y a ,  y  n o s  f a l t e  
in v e s t ig a c ió n .  M i s o s p e c h a  e s  q u e  h a y  p o c o  d e  e s o , y  q u e  h a  q u e d a d o  
m á s  b ie n  s ó lo  l a  e s t r u c t u r a  d e  lo  d e  a b a jo .

¿ P o r  q u é  e s  t a n  im p o r t a n t e  s a b e r  m á s  a c e r c a  d e  l a s  d if e r e n c ia s  
e n t r e  A r g e n t in a  y  B r a s i l ?  S i  e f e c t iv a m e n t e  s e  d e m u e s t r a  q u e  h a y  
u n a  d if e r e n c ia  s ig n if ic a t iv a ,  t e n e m o s  q u e  p r e g u n t a r n o s  d e  d ó n d e  
s a l ió  y  q u é  im p a c t o  t ie n e  a  f u t u r o .  C u a n d o  A r g e n t in a  s a lg a  a l g u n a  
v e z  d e  e s t e  e s c e n a r io  d e  m a r a s m o  e n  e l q u e  e s t á ,  e v id e n t e m e n t e  e l  
f u t u r o  v a  a  t e n e r  q u e  r e p e n s a r s e  j u n t o s .  Y o  a d m it o ,  c o m o  lo  h a c í a  
L a p l a n e ,  q u e  A r g e n t in a  y  B r a s i l  s u m a d o s  c o n f o r m a n  e l  o c t a v o  
m e r c a d o  d e l m u n d o  p a r a  c u a l q u i e r  p r o d u c t o .  D a n  u n  t a m a ñ o  d e  
m e r c a d o  c o m o  e l f r a n c é s ,  lo  c u a l  q u ie r e  d e c ir  q u e  n i n g u n a  e m p r e s a  
im p o r t a n t e  p u e d e  p e n s a r s e  f u e r a  d e  e s e  m e r c a d o . P e r o  p r im e r o  h a y  
q u e  r e s o lv e r  l a  c o o r d in a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a ,  e l  m a r c o  in s t i t u c io n a l  
s u p r a n a c io n a l ,  e tc é te r a , p o r q u e  s i n  e s o  n o  e s  p o s ib le . N o  t ie n e  s e n t id o  
t o m a r  u n  p a í s  c o n  c a j a  d e  c o n v e r s ió n ,  q u e  t ie n e  q u e  j u g a r  a  l a  
C e n i c i e n t a  c u a n d o  e l t ip o  d e  c a m b io  b r a s i le ñ o  s e  d i s p a r a  y  a ju s t a r  
p o r  v o lu m e n  f ís ic o  f r e n t e  a  u n  a ju s t e  p o r  t ip o  d e  c a m b io .

P e r o  s a l ie n d o  d e l  m a r a s m o  d e  h o y , c r e o  q u e  t a m p o c o  t ie n e  s e n t id o  
r e p e n s a r  a  s o l a s  u n  p a í s  q u e  s e  h a  a c h ic a d o  d e  8 . 0 0 0  d ó la r e s  p e r  
c á p i t a  a  6 .0 0 0  d ó la r e s  p e r  c á p it a ,  s in o  q u e  h a y  q u e  r e p e n s a r lo  e n  e l  
m a r c o  d e  u n  m o d e lo  a g r e g a d o  d e  m e r c a d o  c o n ju n t o .  E s t o  e s  c r u c ia l  
p a r a  p e n s a r  e l f u t u r o  d e  e s t a  r e g ió n ”.

R e s p o n d e  lu e g o  a  l a  c u e s t ió n  d e  l a  maquila, q u e  p la n t e ó  O ’C o n n e l l :  
“. . .e s  t o t a lm e n t e  c ie r t o  q u e  e s t o  f u n c io n ó  c o n  E s t a d o s  U n id o s  c o m o  
lo c o m o t o r a  d e l  m o d e lo . ¿ Q u é  p a s a  c o n  l a  c o n t r a c c ió n  d e  l a  d e m a n d a  
e s t a d o u n id e n s e  h o y ?  M é x ic o  v a  a  t e n e r  1 : 0 0 0 . 0 0 0  d e  d e s e m p le a d o s  
e l a ñ o  q u e  v ie n e  y  e l  p r ó x im o , o  s e a  q u e  e l a ju s t e  v a  a  t e n e r  q u e  s e r  
e s p e c t a c u la r .  E n  lo s  ú l t im o s  d o s  m e s e s  y a  s e  h a b l a  d e  2 5 0 . 0 0 0  
d e s e m p le a d o s  r e c ie n t e s ”.
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Mariano Laplane: “R e t o m a n d o  l a  i d e a  d e  J o r g e  K a t z  s o b r e  l a  
im p o r t a n c ia  d e l  m e r c a d o  e n  l a  r e g ió n , u n o  n o  p u e d e  p e n s a r  c ó m o  
s a l i r  d e  e s t o  s i n  a c o r d a r s e  q u e  lo  q u e  h e m o s  h e c h o  e n  e s t o s  d ie z  
a ñ o s  s o n  t r a n s f e r e n c ia s  d e  in g r e s o s  m a c i z a s ,  e x t r a o r d in a r ia m e n t e  
im p o r t a n t e s ,  d e n t r o  y  h a c i a  f u e r a  d e  l a  r e g ió n . E s t e  m e r c a d o  e n  
p o t e n c ia ,  e l  o c t a v o  e n  e l  m u n d o ,  s e  e n c u e n t r a  - n o  h a c e  f a lt a  m i r a r  
lo s  n ú m e r o s -  e x t r e m a d a m e n t e  e n c o g id o  y  d e s d ib u ja d o  p o r  e s t e  t ip o  
d e  s i t u a c ió n .  N o  b a s t a  q u e  c o n s t r u y a m o s  l a s  d o s  p a t a s  d e  l a  ‘U ’ d e  
A n t o n io  B a r r o ,  p o r q u e  s i  n o  r e c o n s t r u im o s  m e r c a d o , l a s  p a t a s  d e  l a  
‘U ’ y  e l  e s f u e r z o  p o r  t r a n s f o r m a r la s ,  s e r á  a p e n a s  u n  p r e t e x t o  p a r a  
n u e v a s  t r a n s f e r e n c ia s  d e  r e n t a ,  c o m o  h i c i m o s  s is t e m á t ic a m e n t e  e n  
e s t o s  ú l t im o s  a ñ o s ”.
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Participaron en el debate:

César Failache: P r o f e s o r  d e  C r e c im ie n t o  y  D e s a r r o l lo  E c o n ó m ic o  e n  
l a  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  
U n iv e r s id a d  d e  l a  R e p ú b l ic a ,  U r u g u a y .

Arturo O’Connell: D ir e c t o r  d e  l a  M a e s t r ía  e n  P r o c e s o s  d e  I n t e g r a c ió n  
R e g io n a l  e n  e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  A v a n z a d o s  d e  l a  U n iv e r s id a d  
d e  B u e n o s  A ir e s  y  P r o f e s o r  d e  l a  F l a c s o  ( B u e n o s  A ir e s )  y  d e  l a  
s e d e  e n  e s a  m i s m a  c iu d a d  d e  l a  U n iv e r s id a d  d e  B o lo g n a . F u n d a d o r  
y  D i r e c t o r  d e l  C e n t r o  d e  E c o n o m í a  I n t e r n a c i o n a l  ( C E I)  d e l  
M in is t e r io  d e  R e l a c io n e s  E x t e r io r e s ,  C o m e r c io  I n t e r n a c i o n a l  y  
C u l t o  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t in a .

E x  S e c r e t a r io  G e n e r a l  d e  F l a c s o  y  M ie m b r o  d e l D ir e c t o r io  d e l  
B a n c o  C e n t r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t in a ,  e n t r e  1 9 8 6  y  1 9 8 8 .

Gabriel Porcile: M á s t e r  e n  C i e n c i a s  E c o n ó m ic a s  y  D o c t o r  e n  H is t o r ia  
E c o n ó m i c a .  P r o f e s o r  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o m í a  d e  l a  
U n iv e r s id a d  F e d e r a l  d e  P a r a n á ,  C u r i t i b a ,  B r a s i l .



Segunda Parte

La cuestión del empleo





Las políticas del empleo 
en la nueva era económica

V íctor E. Tokm an

Economista argentino,
Ph. D, Oxford, Inglaterra,
Magíster Universidad de Chile 
y Contador Público,
Rosario, Argentina.
Doctor Honoris Causa, Pontifìcia 
Universidad del Perú Universidad 
Nacional de Rosarlo.
Autor de numerosos libros y artículos 
sobre empleo, equidad y desarrollo. 
Trabajó en UPES, CEPAL y OIT donde 
llegó a ser Sub Director General y 
Director Regional para las Américas. 
Profesor de diversas universidades.
En la actualidad se desempeña 
como asesor, del Presidente de Chile, 
Ricardo Lagos.

Voy a concentrarm e en el tem a de 
políticas de empleo y  levantaré sólo tres 
tem as de los m uchos que se pueden  
plantear. El primero se refiere a qué hay 
de n u ev o  en  e s ta  m ater ia , porque  
venim os hablando de empleo por tanto 
tiem po que creo que hay que ver si 
re a lm e n te  te n e m o s  a lg u n a s  c o s a s  
emergentes o si continuamos trabajando 
los m ism os conceptos, con los cuales no 
h em os sid o  d em asiado ex ito so s  por 
cierto. El segundo es preguntam os, qué 
sabem os sobre políticas de empleo. Acá 
ta m b ié n  h a y  m u c h a s  r e c e ta s  y  
abun dante innovación  pero tengo la  
im presión de que existe consenso , al 
m enos a nivel de cuatro o cinco grandes 
lín ea s , que tod os los p a íses , m ás o 
m enos, con diferentes sistem as y  con  
diferente intensidad, tratan de seguir. A 
mi juicio, hay al m enos tres áreas donde
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se concentran las grandes discrepancias. Por último, quiero formular 
un breve comentario sobre lo que creo es un  desafío para todos 
nosotros, que es haber perdido el foco global del tem a del empleo. 
Muchos de nosotros aprendimos en el marco del paradigma del pleno 
empleo. Como bien se dijo en una exposición previa, en estos días 
que en Estados Unidos se está  resucitando la tradición keynesiana, 
parece que en esta  parte del mundo se ha abandonado, aun cuando 
no se lo reconoce explícitamente. Peor aún, ese abandono no ha  
sido acompañado por ninguna propuesta para reemplazarlo.

Los nuevos problemas de empleo

¿Qué hay de nuevo sobre el problema del empleo? Insisto en que 
es un problema permanente. La reacción natural de quienes llevamos 
ya algún tiem po en e sta s  cosas sería decir: “otra vez se  está  
planteando el m ism o tem a de siempre". Quizás hay algo de eso, 
excepto que, primero, hoy día, el problema del empleo tiene diferentes 
formas. Segundo, estam os claramente en u n  escenario diferente. 
No hace falta recalcar lo del escenario en un am biente como éste, 
pero obviamente, con globalización o no, estam os en países que están  
m ucho m ás abiertos de lo que estaban décadas atrás. Estam os en 
países m ucho m ás privatizados que en otras épocas y m ucho m ás 
liberalizados. Cuando digo “estam os” hago, como hem os hecho  
siempre, un promedio de la América Latina, con lo cual algunos 
estarán m ás abajo o m ás arriba pero en este caso hay una gran 
hom ogeneidad. Puede ser que los prom edios y los grados sean  
diferentes, pero en líneas centrales todos los países han avanzado 
en alguna medida en estas direcciones. O sea que el contexto no 
tiene nada que ver con lo que nosotros, en otras épocas, mirábamos, 
que eran fu n d am en ta lm en te  econ om ías cerradas, m ercados  
protegidos, m ucha intervención del gobierno. Por cierto, este conjunto 
de intervenciones llevaban también a una regulación m ucho m ás 
fuerte que la que tenem os hoy día.

Las diferentes formas las resumiría en cinco. Primero tenem os 
una mayor vulnerabilidad al desempleo. Esto parece obvio, pero 
creo que la gente se ha olvidado de la historia. América Latina no 
tenía problemas de desempleo; sólo hubo episodios de desempleo 
alto en las grandes crisis. La mayoría de los países latinoamericanos 
funcionaron con tasas bajísim as de desempleo, y  hoy día la tasa  
promedio de América Latina está  llegando al 10%, tom ada en  
térm inos ponderados, por la influencia de dos grandes países que 
tienen tasas extremadamente bajas en este momento, que son Brasil
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y M éxico. Pero hay p a íses que están  en el orden del 20% de 
desempleo. Uruguay está sobre el 15%, y en Argentina parece ser ya  
una situación normal y aceptable que se esté operando con tasas  
del 17% y d e l 18%. E n p a ís e s  m o d e rn o s , u r b a n iz a d o s  y  
semiorganizados como éstos, es m uy difícil entender cómo se puede 
sobrevivir con esa  tasa de desempleo, cuando al m ism o tiempo no 
hay ningún sistem a de protección significativo.

En segundo lugar, se está presentando cada vez m ás una asimetría 
respecto al desempleo. Cuando viene algún ajuste -y  vienen muy 
seguido últim am ente- el desem pleo sube. Cuando viene alguna  
recuperación, como la que hubo en la primera mitad de los noventa, 
el desempleo prácticamente no baja. A mi juicio, tenem os, por una  
parte, lo que los econom istas llamarían ta sa  natural d e  desem pleo, 
que en la mayoría de los países se ubica a un  nivel m ucho m ás alto 
de lo que estábam os acostum brados históricamente. Por otra parte, 
tenem os una elasticidad m uy alta del desempleo en la contracción 
económica, pero m ucho m ás baja frente a la recuperación, junto  
con una economía que está  cada vez m ás volátil.

Y esto, obviamente, no debería sorprendernos, porque hem os 
adoptado políticas que lo que han tratado de hacer es facilitar que 
la tasa suba y  hem os seguido en m ucho menor medida políticas que 
apunten a la dirección de que baje. Lo que ha habido en casi todos 
los países es una serie de reformas laborales dirigidas a permitir 
que las em presas ajusten rápido, y  ajustar rápido significa poder 
echar a la gente; no hay m ucha alternativa. Primera constatación  
de cambio: esto no era así antes; no teníam os estas tendencias y  las 
tasas eran bastante m ás bajas.

El tercer tema que creo es muy importante es el de la privatización 
del empleo. De cada 100 nuevos empleos, en los años noventa en 
América Latina, 95 fueron creados por el sector privado. El sector 
público dejó de generar empleo, en parte por una política deliberada 
de privatizar, de trasladar empresas, y  en parte por corregir los déficit 
fiscales. La cadena empezó por reducir los salarios, después por 
reducir el nivel del empleo del sector público pero es m ás, hay  
prácticamente una decisión ideológico política en casi todos los países 
de no recurrir al sector público, incluso en momentos de emergencia. 
A mi juicio, esto plantea un  escenario totalm ente diferente, un  
problema nuevo que no teníam os en el pasado, donde el sector 
público fue el que m antuvo la dinámica de empleo por largo tiempo.

Cuarto problema, un deterioro en la calidad del empleo. En este  
aspecto hay tres o cuatro procesos m uy claros. Hay un traslado 
m uy marcado de empleo de los sectores productores de bienes,
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particularmente de la industria manufacturera, a los terciarios. Casi 
nueve de cada diez nuevos empleos en América Latina están entre 
los terciarios. Ojalá fueran los terciarios de la globalización, que son  
de mayor productividad incluso que los industriales, ya sea  en 
bancos, com unicaciones o energía. Lo que hay es terciario de baja 
productividad en u n a  m ayoría b astan te  considerable; hay un  
fenómeno de informalización. Nuestra estimación es que seis de cada 
diez, o sea m ás de la mitad de los nuevos empleos están todavía 
yendo al sector informal. Con una estim ación m uy estricta, de 
considerar como informales sólo las em presas de m enos de cinco 
trabajadores, su  tam año supera al 50% de la ocupación urbana.

Por último, hay un  fenómeno de desprotección creciente. Esto, 
obviamente, es la sum a de un  proceso de introducción de contratos 
de corto plazo en el ámbito laboral. Y es el resultado también de que 
gran parte del empleo, donde la gente encuentra ocupación, no es  
u n  empleo organizado y no tiene protección. Más de la mitad de los 
nuevos em pleos tienen  esas  características. Evidentem ente, el 
resultado de esto -todos lo sabem os- es inestabilidad y  desprotección 
a bajo nivel de ingreso. Esto no es nuevo, ya existía, y  m uchos de 
nosotros hem os escrito sobre estos tem as. Lo que es nuevo es que 
hasta  los años ochenta este tipo de ocupación, s i no dism inuía, m ás  
o m enos estaba estancada, y  entonces, la apuesta era que, por la 
propia evolu ción  y el crecim iento , íbam os reso lv ien do e sto s  
problemas. La mala noticia es que no sólo aum entan sino que hubo 
un cambio de signo m uy importante y eso, a  mi juicio, también es 
una novedad que hay que tener en cuenta.

Quiero destacar que todo esto afecta la cohesión social, que 
claramente no sólo está  afectada sino que está bajo una tensión  
enorme. Obviamente, la trayectoria ocupacional sigue siendo la vía 
privilegiada para obtener ingresos y para el reconocimiento de estatus 
en la sociedad. Entonces, en un  escenario de pocos empleos, de 
aum ento del desempleo y de deterioro de la calidad, lo que se está  
produciendo es un  deterioro en el grado de cohesión, particularmente 
en los grupos m edios. Los cam bios registrados en  m ateria de 
distribución del ingreso en América Latina apuntan en una dirección 
bastante clara, con una evolución cambiante, particularmente en la 
primera parte de los noventa. Hay dism inución de la pobreza -no  
todo es tan trágico-, pero claramente a lo largo de todo el período, 
desde los ochenta, los que están pagando la cuenta son  los grupos 
m edios porque, los ganadores están en los estratos m ás altos. Creo 
que es un hecho nuevo, en el sentido de que estam os perdiendo el 
m ecanism o tradicional que tenían estos países para hacerse m ás
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hom ogéneos desde el punto de vista social. Esa es la historia de 
Argentina, de Uruguay, de Chile y  de m uchos otros países de América 
Latina. La cuestión lleva hoy día a repensar por dónde van a encontrar 
estos países una cierta homogeneidad, cuando, por el contrario, la 
tensión que se  vive lo que está haciendo, es llevar a comportamientos 
sociales de aislam iento. Esto es lo que creo que hay de nuevo.

Cuatro consensos sobre políticas de empleo

¿Qué sabem os sobre políticas de empleo? Creo que hay cuatro 
consensos. El primero es la importancia que tiene el crecimiento 
para el empleo. Pero hay u n  cambio im portante que es que el 
crecimiento se da en un  escenario m uy diferente del que teníam os 
en el pasado. En alguna medida, hay un  segundo consenso, que fue 
a mi juicio gran parte del debate y la presentación de Jorge Katz en  
esta jom ada. Ya pasó la época en que todo se centraba en las políticas 
macro. Hoy ya prácticamente en ningún país alguien cuestionaría  
que la macro es importante, pero que no es suficiente y que hay 
lugar para políticas sectoriales, para selectividad y para políticas 
m icroeconóm icas. E stos son  pun tos pasivos hoy día. Podem os 
discutir pero nadie, en principio, reaccionaría adoptando la actitud  
que se tomaba hace no m ucho tiempo, de “pongamos la macro en  
orden y  lo dem ás se resuelve solo”.

Hay un  tercer consenso: el empleo pasa por invertir en la gente. 
O sea, hay un  tem a educativo, de desarrollo de capacidades, que es 
la base para avanzar en el campo del empleo.

Por último, creo que hay un  tem a que es que hay grupos y grupos 
afectados. Hay dram as generales de empleo, pero hay dram as 
focalizados. Las tasas de desempleo de los jóvenes son m ucho m ás 
altas (entre dos y tres veces la tasa de desempleo promedio): las 
tasas de las m ujeres son m ucho m ás altas (30% m ás alta que la de 
los hombres). Los m ism os grupos de siempre quedan atrás, y  cuando 
uno ve la tasa  de desempleo, aun en países donde está  al 5% o al 
6%, si hace la desagregación se va a dar cuenta de que ya hay en  
América Latina núcleos duros de desempleo que, por la duración 
del fenómeno, se va transformando en un  tem a casi permanente. 
Ahí es necesario actuar y, por lo tanto, hay que focalizar las políticas 
en esos grupos que m ás lo necesitan.

E stos cuatro aspectos admiten d iscusión y  se presentan con  
m atices, pero en general, hay consenso.

Voy a detenerme en el tem a del crecimiento. Creo que este tema, 
sobre todo en un  escenario diferente como el actual, presenta cambios
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importantes. Crecimiento en globalización implica primero un cambio 
en el régimen macroeconómico con el que opera la economía y  esto  
está  siendo demostrado con mayor o menor amplitud. En economías 
m ás integradas al m undo hay m enos opciones y m enos autonom ía  
para hacer política nacional. Que algunos se rigidizan in extremis 
-n o  voy a citar países por respeto a la audiencia- y  pierden m ás 
grados de libertad del que de todas m aneras tendrían que perder, es  
obvio. Pero lo que también es claro es que, en general, hay m enos 
autonom ía para hacer política macroeconómica. Claramente, hay  
m uchas más restricciones sobre las políticas cambiarlas, hay m uchas 
m ás restricciones sobre las políticas monetarias y  hay restricciones 
sobre las políticas de gasto. En esencia, todo lo que se haga m ás allá 
de las posibilidades nacionales, se transforma en un  efecto sobre la 
posibilidad de competir internacionalmente. Nos guste o no, éste es 
el escenario que tenem os.

Segundo, ten em os u n  am biente de volatilidad m ucho m ás  
acentuado. Casi la totalidad del financiamiento es privado y actúa  
de m anera procíclica  y, adem ás, p rácticam ente s in  agen tes  
reconocidos. Hemos llegado a esta situación inédita que se popularizó 
en Argentina cuando el Ministro de Economía le habla a  los mercados. 
Cuando se habla a los m ercados es como hablarle al cielo, sobre 
todo cuando los m ercados quiere decir lo que se llama el riesgo país, 
y que en el fondo es u n  gran supermercado electrónico que Aldo 
Ferrer llama megamercado. En ese ámbito, los miles de pequeños 
operadores, todos muy jóvenes -ahí sí hay empleo para los jóvenes-, 
reaccionan sobre instrucciones que reciben de arriba de m esas de 
dinero y de fondos de inversión. Por ende, se  comportan como 
m anada  y  agravan la situación. Esto hace recordar con cierta n os
talgia los m ecanism os de com pensación o las renegociaciones 
internacionales en materia de flujos financieros del pasado.

Hay otro tema que está cambiando en el ambiente de globalización 
y  de integración, que tiene que ver con el empleo. Hay una discusión  
internacional y  hay bastante avance en la agenda, en térm inos de 
reconocer que esta  nueva situación de competencia no puede darse 
en un  marco de com petencia desleal con relación a los tem as  
laborales y  am bientales. Esto está llevando claramente a análisis 
profundos, y  a propuestas, e incluso a decisiones fundam entales en  
térm inos de introducir nuevos m ecanism os de regulación social y 
laboral. Estos pueden conducir, en el peor de los casos, a  nuevas 
m edidas proteccionistas y, en casos tampoco m uy afortunados, a 
sanciones comerciales que mezclarían los tem as. Pero lo cierto es
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que en este tema hay también un avance en establecer un piso social 
y laboral mínimo de carácter universal, y  van a ser m uy pocos los 
países que puedan seguir operando por debajo de ese piso, porque 
ya no es sólo una materia de convenios sino que son las prácticas a 
las cuales están crecientem ente expuestas las grandes empresas 
transnacionales, que son las primeras en ser sancionadas por su s  
propios consum idores, no por los de acá sino por los de su s lugares 
de origen.

El tercer m ecanism o importante que cambia es el tem a de las 
privatizaciones. Esto cambia de m uchas maneras, pero una relación 
clara es que aum entan las interrelaciones entre las políticas laborales 
sociales y  las políticas económicas. Cuando se dice que ahora son  
los empresarios los responsables de la creación de empleo, y  si 
seguim os esa  lógica, ello significa que el empresario tiene que hacer 
inversión. El empresario no opera en una sociedad de beneficencia, 
por lo que tiene que obtener una tasa de ganancia que lo incentive y 
tiene que tener condiciones de estabilidad. Como tenem os un  sesgo  
m acroeconóm ico, siem pre pensam os en la  estabilidad exitosa  
respecto a la inflación. Pero los em presarios -q u e  obviam ente 
prefieren jugar en un  marco de estabilización- a lo que se refieren 
es a estabilidad de las reglas de juego, de que esas reglas no se 
cambien, las que en la mayoría de los casos, a partir de ciertas 
situaciones de desequilibrios de poder, les sean favorables en el punto 
de partida. Lo que están diciendo, de hecho, es  “no me toquen  
ninguna parte de este instrum ental”.

El detalle no menor es que cuando se está en una situación como 
la vigente, la estabilidad para asegurar la legitimidad, para que haya 
incentivos a la inversión y empleo, significa que continúan los 
bolsones con alta pobreza, con bajos salarios y  con desequilibrio en 
las relaciones laborales. Parece difícil que los grupos sociales puedan  
percibir que si la situación no se modifica van a obtener alguna 
ganancia en este proceso. Esto es lo que Robert Solow, Premio Nobel 
de Economía, llama el fa irness, que es básicam ente el trato justo en 
cualquier política económica, y  por lo tanto, no debería sorprendemos 
que en un marco de estas características cada vez que se anuncia 
un nuevo paquete económico, sea  m enos creíble, porque en el fondo 
la gente que paga los costos es siempre la misma.
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Tres áreas grises en las políticas de empleo

Paso a las tres áreas donde creo que hay m ayores diferencias. La 
primera se refiere al tem a de políticas y, diría m ás específicamente, 
al tem a de las secuencias de políticas macro, micro y  directas en el 
campo del empleo. Nadie ha mencionado todavía en esta  sala el 
C onsenso de W ashington, pero claram ente hay u n a  matriz de 
inspiración. Suele decirse ahora que hay Consenso de W ashington 
original, pero también hay Consenso de Washington modificado. Se 
h a hecho un  aprendizaje tam bién  en los co n se n so s, para ir 
avanzando. Lo que está claro es que tenem os una secuencia a la 
que los países adhieren prácticamente sin excepción. Partimos de 
u n a  m acroeconom ía m uy apretada para poder m antener los  
equilibrios macroeconómicos y  de allí pasam os a una m eso -podem os 
llamarla m icro- funcional, en el sentido de que una vez que tenem os 
los equilibrios macro bajo control todas las otras políticas tienen  
que ser funcionales a los objetivos fijados. En el caso del empleo es  
clave lo que se hace con la política laboral, que en este marco tiene 
que ser una política de flexibilización porque en el fondo, se persigue 
aumentar el empleo en u n  marco de política macroeconóm ica muy 
restringido, lo que significa no esperar milagros; por ello lo que se  
requiere es introducir condiciones de flexibilidad para así reducir el 
tiempo de ajuste y  poder recuperar los niveles de empleo. Sin em 
bargo, la experiencia está  mostrando que si partimos con un  marco 
macro extremadamente apretado, lo único que logra la flexibilidad 
es deteriorar las condiciones de los trabajadores, y  no aum enta el 
empleo sino que sustituye empleos estables y  protegidos por empleos 
precarios.

Por último, están las políticas compensatorias. Obviamente, hay 
m uchos afectados y, entonces, no se los puede dejar a su  suerte. 
Por ello se acepta, y  hoy día es parte del Consenso de Washington, 
que hay que introducir políticas com pensatorias. Entonces, no 
asignem os ningún espíritu revolucionario cuando un país dice que 
va a intervenir con un programa de becas o subsidios, porque eso es 
parte ya del saber convencional. Creo que esto es un  componente 
importante y representa un  avance. Las m isiones del Fondo ahora 
aceptan incluir en las cifras del sector público recursos para este 
propósito y las m isiones del Banco Mundial ayudan a construir estos 
program as. Acá no hay nada revolucionario sino algo que se  
internalizó. También sabemos que, primero, estas políticas no pueden 
ser m ás que marginales. No hay ninguna experiencia en el mundo 
en que se haya pasado del 3% del Producto. En segundo lugar, son
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procíclicas. Cuando m ás n ecesitam os recu rsos púb licos para  
introducir políticas compensatorias, es en momentos en que también 
hay que reducir los déficit fiscales. Tercero, empiezan como políticas 
transitorias para enfrentar la coyuntura y se  transform an en  
permanentes. Por lo que hay programas que duran un siglo como es 
el de la India. Por último, son ineficientes desde el punto de vista  
económico. Por cada tres dólares que se gasta en estos programas 
llega sólo un dólar a destino. Es un  tercio, m ás o menos, la proporción 
que se maneja internacionalm ente sobre efectividad. Aun así, ante 
la impotencia de los niveles anteriores, obviamente la mayoría de 
los gobiernos no tiene otra alternativa que recurrir a este tipo de 
programas.

¿Cuál es la discusión que hay que abordar? ¿Es esto lo único que 
se puede hacer, existen alternativas a estas secuencias y  a este  
manejo de la política económica-social?

No se  trata sólo de entrar a la d iscu sión  de los programas 
compensatorios, donde insisto, se ha avanzado y se ha mejorado la 
efectividad de estos programas. Los problemas están en los otros 
niveles: en el nivel macro y  en el nivel m eso. Hay un debate m ás 
serio del que se rescata de las discusiones globales, y  hay debate no 
sólo en esta parte del mundo sino, m ás importante todavía, en el 
Norte.

Al nivel macro hubo un  debate muy fuerte antes de que la mayoría 
de los países abandonara el tipo de cambio fijo en la región, sobre la 
relación tipo de cam bio-tasa de interés, que fue liderado incluso  
desde el Banco M undial por Josep h  Stiglitz, Premio Nobel de 
Economía reciente, que fue avalado por varios artículos de Paul 
Krugmann que decía que era suicida m antener esta política de tipo 
de cambio fijo.

También hay un  debate abierto sobre el manejo de la política 
fiscal. Es cierto que en el largo plazo hay que tener una situación  
del sector público equilibrada, para no introducir distorsiones. Pero 
eso no significa -y  la teoría no lo dice, ni los instrum entos que están  
usando los países desarrollados tampoco-, que ello tiene que ser en  
un período calendario que es el período de tiempo usual en que se 
maneja el presupuesto. Por lo tanto, existe un instrum ental que se 
está usando recientemente que es el déficit estructural del sector 
público, que quiere decir “aspiro a una m eta m ás o m enos equilibrada 
de la situación fiscal, teniendo en cuenta los parámetros normales 
de esta economía”.

Por definición, si las tasas de crecimiento bajan, si los precios de 
los productos de exportación bajan, lo peor que se puede hacer es
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contraer el gasto fiscal para m antener el equilibrio, con lo cual se 
actúa procíclicamente, cuando uno de los roles fundam entales del 
sector público es darle algún grado de autonom ía a la política  
macroeconómica. Por lo tanto, no corresponde plantearlo porque es 
una salida temporal del camino de largo plazo y aum enta los costos 
y el tiempo necesario para retomarlo.

Existen, por cierto, debates muy fuertes sobre el grado de apertura 
y el tipo de apertura en la cuenta de capitales. De esto hem os tenido 
todo tipo de experiencias en el pasado. Hay debates también, sobre 
la flexibilización laboral. De todo esto se deduce que donde quizás 
hay m ás consenso es en la forma de hacer políticas compensatorias.

Para resum ir este  punto, creo que se está  subestim ando la 
discusión, no sólo política sino también académica, que se está dando 
hoy, sobre si la política que se está aplicando es la única manera 
como pueden hacerse las cosas.

La segunda área de disenso es el tem a de las estrategias de 
competitividad. Lo que ha  prevalecido -m e refiero al campo laboral
es que casi todos los p aíses están todavía en la primera fase que 
define Jorge Katz. Puede ser que la econom ía real, en térm inos 
productivos, haya evolucionado ya a u n  nuevo patrón de aum ento  
de productividad, pero los países todavía están reaccionando desde 
una estrategia defensiva. Tenem os industrias que han perdido 
competitividad; la  m anera de competir, entonces, es  defendernos, 
¿cóm o  n o s  d e fe n d e m o s?  D os r e c e ta s  fu n d a m e n ta le s :  la  
flexibilización y la reducción de los costos laborales. Esta es la 
manera como se defienden los países que han introducido reformas. 
En esta visión, lo que se logra es bajar los costos y  que el empresario 
tenga un  poco m ás de competencia, y  el país sobreviva. A la larga 
no sobrevive, y  el efecto de corto plazo es que introducim os todo 
tipo de inestabilidad en el m ercado de trabajo. Se llenaron de 
contratos atípicos todas las legislaciones, se ampliaron las causales  
de despido para ajustar m ás rápido, y  hay num erosos instrum entos 
que han llevado a un  mercado que se hace m uy volátil, m uy difícil 
de manejar y  con m ayores niveles de desem pleo, que es parte del 
problema que queremos enfrentar.

Más aun, lo que ha ocurrido es, que cuando se observan los 
números, pensar que estos países no exportan porque tienen salarios 
altos no resis te  el m enor an á lis is . Son  sa larios, que a nivel 
internacional están claramente por debajo de la media. Incluso en  
el momento alto, Argentina estaba m ás abajo que Corea, antes de la 
devaluación en la crisis. Ni hablar que, en térm inos de tendencias, 
los salarios m ínim os en América Latina en el 2000 estaban por
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debajo, en térm inos reales, de los de 1980 y  los industriales están  
un 10% o un 15% m ás altos. Entonces, en veinte años no parece ser 
que haya habido un  aum ento real significativo. Es cierto que hay 
países que están sobregirados en im puestos sobre la nómina y  eso 
encarece los costos laborales, ha habido algún avance en ese frente. 
Pero lo cierto es que en América Latina los salarios-hora en la 
industria son entre dos y cinco dólares. Esto es un décimo de los 
niveles en Estados Unidos, un cuarto de los de Corea y muy inferiores 
a los de los países europeos.

Ahí hay un  problema oculto que es de productividad. Es el 
problema fundam ental que existe en la región. Cuando se analiza 
en térm inos de productividad, se observa que en América Latina es 
m uy baja, y  ahí está el desafío. Katz mostró que lo que tenem os es  
un m undo que se está reestructurando rápidamente, donde la nueva  
tecnología probablemente necesite m enos m ano de obra, pero que 
requiere sobre todo, otro tipo de trabajador. Lo que tenem os es que 
la política actual, no sólo está  desfasada sino que es inconsistente  
con la creación de capacidades.

Para hacer innovación hay que hacer no sólo inversión en bienes 
de capital sino que hay que invertir en que el trabajador aprenda 
nuevas calificaciones y decida asumir un  esfuerzo de esta naturaleza. 
Lo que h em os com probado es que no hay quién  invierta en  
capacitación, en recapacitación, en adquirir habilidades, si tenem os 
contratos de trabajo de corto plazo. No le interesa al trabajador, 
porque aprender es un  sacrificio; pero tampoco le interesa a los 
empresarios, porque no van a invertir en una m ano de obra que 
visualizan como transitoria. ¿Por qué van a invertir si las ganancias 
eventuales que se produzcan en el proceso quien sabe quién se las 
va a apropiar?

Este es un  tem a que es crucial. Se requiere replantear la discusión  
actual sobre la política oficial en la mayoría de los países. El modelo 
que se sigue, no es relevante para responder a las necesidades, no 
sólo para el futuro, sino para hacer frente a los procesos que están  
ocurriendo.

La tercer área de discusión se relaciona con la calidad de los 
empleos. Existe acuerdo sobre la necesidad de respetar un piso socio- 
laboral de derechos fundam entales en el trabajo con carácter uni
versal, pero todavía se plantea el dilema de si empleo y protección 
son objetivos que pueden ser alcanzados sim ultáneam ente. Este 
dilema adquiere su  mayor importancia en el empleo informal, el que 
casi por definición carece de protección, pero que el tratar de 
asegurarla puede significar la desaparición del mismo.
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Existe una doble interrogante sobre el tema. La primera es la 
naturaleza de las relaciones entre empleo y protección, y  dependiendo 
de la respuesta a la misma, una segunda respecto a una secuencia  
que privilegie el em pleo, p u es ante su  carencia  no existirían  
posibilidades de protección. Sobre la naturaleza de las relaciones 
existen visiones contrapuestas. Para algunos, am bos objetivos son  
contradictorios pues implican un costo de transacción y  por lo tanto 
imponen un trade-off entre empleo y protección. Ello lleva a empleo 
primero y protección después o, lo que es equivalente, a asignar 
prioridad a la creación de empleo sin  considerar su  calidad. Para 
otros existe complementariedad entre ambos, ya que por ejemplo, el 
trabajo en condiciones de mayor estabilidad y protección genera 
incentivos para aum entar la productividad y  la inversión en capital 
humano. Este tem a es de singular importancia conceptual y  tiende 
a concluir en  estrategias diferentes según sea su  interpretación.

En particular, se requiere formular una estrategia para el sector 
inform al que perm ita  enfrentar este  d ilem a y  avanzar en la  
conciliación de am bos objetivos. Las estrategias siguen fluctuando 
entre la persecución, la tolerancia o la ignorancia de su  existencia. 
El problema es que el empleo informal no tiene capacidad para ab
sorber los costos de la protección y m ás en general, de la legalidad. 
La incorporación de los informales al proceso de modernización  
constituye un  requisito para estar en condiciones de mejorar la 
c a lid a d  del em p leo  en  el m ism o , pero  e llo  d eb e  h a c e r se  
progresivam ente y revirtiendo la  secu en cia  estratégica, de las  
obligaciones a los derechos. Sólo podrán cumplirse las obligaciones 
si se habilitan los derechos y ello puede lograrse con tolerancia en el 
proceso de incorporación.

El retorno al pleno empleo

Termino con dos comentarios sobre el paradigma global. No hay 
duda que asistim os a un  cuestionam iento al paradigma del pleno 
empleo que era el paradigma que nos orientaba. Tenía m uchas 
imperfecciones, nunca funcionó completamente en estos países, pero 
constituía una guía conceptual clara acerca de que la inserción en  
la estructura productiva debía producirse por la vía del empleo y  
que los que tienen alguna debilidad de inserción debían ser corregidos 
de manera sistèmica, sea mediante la protección social o la legislación 
laboral, que equilibre las diferencias en los poderes de negociación.

En el fondo, era el E stado de  bienestar y  este concepto está hoy 
en crisis. Ha sido cuestionado  desde diversos frentes. D esde
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cu estionam ientos en  cuanto  a su  viabilidad financiera, h asta  
cuestionam ientos funcionales de cómo podría operar. El resultado 
ha sido que abandonam os el sistem a, y  no es muy claro por qué se  
está reemplazando. Tengo la impresión de que hay que volver a 
revisarlo, y  si se resuelve abandonarlo, que se haga conscientemente. 
Sería recomendable volver también a examinar qué cosas no se  
m antienen de las concepciones originales y  qué cosas son todavía 
rescatables. En particular, m e parece que la idea de aspirar al pleno 
empleo está totalmente vigente, particularmente cuando se acepta 
la idea de que el empleo no tiene por qué ser exclusivamente a la 
m anera antigua, en  el sentido de trabajadores asalariados con  
contratos por tiem po indefinido, con un  sistem a de protección  
asignado al puesto de trabajo. Claramente por ahí no está  pasando, 
ni va a pasar el camino. Pero nada quita que se tengan empleos de 
otro tipo, con otra temporalidad, con m ecanism os de protección 
modificados, que aseguren un cierto mínimo de calidad. Ahí es donde 
debe centrarse la discusión.

Podrá decirse: “bueno, pero esto es un  eslogan”. Creo que, aunque 
m ás no sea, la recuperación del eslogan tiene una ventaja, que es la 
renovación  del com prom iso con el p leno em pleo. Y creo que 
abandonar estos compromisos, que son en el fondo los criterios 
organizativos de la sociedad, resultan en un  problema mayor. Esto 
lleva aparejado asumir la responsabilidad social que tienen estas  
grandes cuestiones. Dije “social” y no dije “gobierno”, pero digo 
“empezando por el gobierno”. Me llama la atención continuamente 
cómo en países con tasas del 17% y el 18% de desempleo, países 
que nunca estuvieron en esta  situación, el gobierno no tiene que 
estar dando explicaciones todos los días sobre el porqué de esa  tasa  
de desempleo. En Argentina se dan explicaciones por el riesgo país, 
pero hace mucho tiempo que no sale un Ministro ni nadie responsable 
del sistem a público a enfrentar a la población y  decirle: “señores, 
este desempleo es responsabilidad nuestra y vam os a actuar de esta  
m anera”. De lo macro se habla todos los días y  hasta  “de m ás”. El 
tem a del alto desempleo no puede pasar inadvertido desde el punto 
de vista de la responsabilidad de al m enos dar explicaciones.

También es una responsabilidad empresarial, porque son los 
responsables por la creación de empleo y el escenario se ha adecuado 
para ese propósito. Sin embargo, la respuesta de estos días es: “no 
están las condiciones... hay riesgo país, la macro es m ala...”. ¡Por 
favor¡ no se puede mejorarlo m ás de lo que se ha mejorado. Acá hay 
una responsabilidad también societal que tiene que ser asum ida, y 
tendrán que dar su s  explicaciones a quien corresponda.
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La respuesta así, demagógicamente planteada, es m uy atractiva, 
pero técnicam ente es un  tem a m uy difícil de manejar. Creo, sin  
embargo, que la renovación de ese compromiso es un primer escalón  
para motivar un debate m ucho más serio sobre el tem a pero, además, 
para avanzar en respuestas por parte de aquellos que están en  
capacidad de darlas.
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Quisiera comenzar m is comentarios 
refiriéndom e a a lgu n os párrafos del 
trabajo presentado por Víctor Tokman: 

“...no debe confundirse la necesidad  
de in co rp o ra r  a s p e c to s  m icro  con  
distorsionar la  hom ogeneidad de los  
instrum entos m acroeconóm icos”.

“. . .e l  re to rn o  de la s  p r á c tic a s  
s u p e r a d a s  a ca rrea r ía  c o s to s  de 
ineficiencia. Debe destacarse, adem ás, 
que este consenso no es marginal. Las 
reformas microeconóm icas se  dirigen al 
sector, regiones o em presas, donde se  
ubica la mayor parte de los que tienen el 
mayor problema de empleo.”

E stas afirmaciones, son, como decía  
m i p ro feso r  P aolo  S y lo s  L ab in i, 
“s e n tim e n ti  m is t i” o s e n t im ie n to s  
en co n tra d o s. S y los p lan teó  en  u n a  
conferencia que los com portam ientos 
racionales no eran realmente un  tema, 
que el m undo no funciona exclusiva
m en te  en  b a se  a co m p ortam ien tos  
racionales sino por sentim ientos mixtos. 
Le preguntaron: “Professore: como se  
d efin en  lo s  ‘s e n tim e n ti m is t i ’? ”. El
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profesor Sylos Labini respondió: “Imagine que compra un  auto nuevo  
y el día después su  suegra se cae por un  barranco. ¿Qué siente  
usted? ¿Perdió el auto o perdió la suegra? ¿Cómo se comporta?”. El 
trabajo refleja un  poco eso.

De algún modo cuando se refiere a la homogeneidad se entiende 
una macro que controle el nivel de precios y  la inflación y que sea  
neutral respecto a las otras variables económ icas: ocupación, 
distribución, etcétera. En pocas palabras, se trata de modificar la  
micro, pero al m ism o tiempo dejar la macro neutral.

De algún modo se supone que el ámbito de la macroeconomía  
sea independiente de la microeconomía. La dificultad de justificar  
dicha independencia resulta m ás evidente cuando, como hace el 
autor, la micro que se desea implementar está asociada a una mayor 
intensidad del proceso de aprendizaje y a la creación de capacidades 
tecnológicas.

La mayor parte de la literatura disponible sobre el impacto de 
reformas estructurales recientes en  Latinoamérica refiere, en  su  
esencia, a la macroeconomía. Los análisis m acroeconómicos están  
únicam ente preocupados en cómo la economía vuelve a un nuevo 
camino de crecimiento en equilibrio, después de u n  episodio corto 
de desequilibrio.

Son básicam ente los equilibrios de agregados fiscales y externos 
los factores cruciales. Es mayormente aceptado que bajo un  objetivo 
de mantener bajo el nivel de inflación, el valor de equilibrio de las  
otras var iab les  m acro eco n ó m ica s d eterm in arán  el correcto  
funcionamiento de los mercados. Esta macro es sólo compatible 
con las políticas micro horizontales, las cuales garantizan que los 
precios relativos serán ajustados eficientem ente a los recursos 
disponibles en la economía.

El impacto de la transición hacia un  régimen de incentivos m ás 
desregulado y abierto a la com petencia externa, sobre la estructura  
y comportamiento del aparato productivo, tiende a perderse de vista  
y a permanecer oculto tras el velo que las variables macroeconómicas 
tienden sobre la realidad microeconómica de una sociedad dada . Y, 
sin  embargo, es obvio que la retroalimentación entre lo micro y lo 
macro es sum am ente fuerte, m ás allá de que la profesión sepa o no 
cómo estudiar las interdependencias recíprocas. En general, se  
fracasa en capturar el enorme rol de las fuerzas microeconóm icas 
como también de las variables institucionales y tecnológicas y cómo 
éstas puedan influir en el proceso de ajuste de cada país hacia un  
nuevo régimen de incentivos. Todos se dan cuenta de lo que significa 
que se necesite una micro distinta porque la economía hoy no permite
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crecer. Se necesita m ás conocimiento, m ás valor agregado, m ás redes, 
m ás externalidades.

L a tin o a m érica  e s tá  r e c ie n te m e n te  p a d e c ien d o  ca m b io s  
fundam entales en  el modelo de organización productiva, como 
también en su  ambiente institucional y  regulatorio, dejando atrás 
cuarenta años de orientación interna y un  crecimiento liderado por 
el Estado. Las tareas de creación de conocim ientos tecnológicos 
tienden a concentrarse en los países industriales maduros en tanto 
que los países periféricos estarían llam ados a especializarse en  
actividades relativamente maduras, de bajo valor agregado doméstico, 
intensivas en el uso de recursos naturales y  de mano de obra no 
calificada como determinantes de su s ventajas comparativas de largo 
plazo.

¿Un cambio de esta micro puede realizarse con una política macro 
que busque sólo la neutralidad?

Cuando se estaba en el modelo ISI se tenía una política macro 
que no era para nada neutral, ni en la tasa  de cambio ni en la tasa  
de interés ni en los precios. Y se tenía una política micro que no era 
neutral: se protegía, se creaban instituciones, etcétera. Luego se  
pasa a la fase de las reformas económicas, donde se considera que 
a una macro neutral tiene que corresponder una micro neutral. Una  
macro neutral corresponde a una micro neutral, donde hay perfecta 
flexibilidad, los individuos eligen, maximizan su  función de utilidad, 
tienen su s preferencias y  construyen el equilibrio macro entre sí. 
Véase la siguiente figura.

Micro (ñrmas e instituciones)
Neutral No Neutral

M acro neutral, 
estabilización y  

control de precios. 
Política micro 

horizontal

ISI
M acro no neutral y  
políticas verticales 

y  sectoriales.
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Debo decir que el paper  de Tokman reconoce en el fondo, entre 
línea y línea, que estam os en un contexto de crisis -aunque no lo 
llama así y  yo propondría al autor que lo llamara directamente en 
ese  sen tid o-, y  que para resolver problem as estru ctu ra les se  
necesitan políticas estructurales. O sea que a veces parece que el 
paper  está entre quiero y  no quiero, me gusta y no me gusta, sombra 
y luces, estaría pero no estaría, y  ahí queda.

En el caso de Argentina, por ejemplo, todos están absolutam ente 
convencidos de algún modo que el equilibrio macro va a saltar, por 
cambio o por default. D espués de una probable devaluación, nos 
preguntamos ¿se va a resolver reajustando al margen los m ercados 
o hay que implementar una política estructural (como en toda Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial)? Argentina no será el único  
caso donde la micro se  vengará. Aquí se  ve claramente que una  
macro neutral, con el solo objetivo de estabilizar los precios, no es  
con d ic ión  n ecesa r ia  para u n a  m icro v irtu osa  con  em p resas  
competitivas y con mayor creación de conocimiento local.

Esa es la pregunta que nos tenem os que hacer porque éste es el 
contexto en el que estam os viviendo. Entonces, creo que pasó el 
tiempo de contentar a quienes de algún modo proponen ajustes sólo 
al margen. No hay m ás tiempo para ajustes al margen. Eso es lo que 
eliminaría del trabajo de Tokman e iría directamente a lo estructural. 
Ante una crisis estructural profunda no se pueden hacer correcciones 
al margen.

Entre líneas su  trabajo también reconoce que para incrementar 
la ocupación es necesario que utilice el presupuesto para aum entar 
la ocupación y el aprendizaje tecnológico. E sto no alcanza, el 
aprendizaje tecnológico necesita protección. Hagamos un  ejemplo, 
tomen dos niños y pónganles a competir en una carrera. Si uno  
tiene quince años y otro tres años, el de quince años seguramente 
gana. El de tres años necesita protección y por lo tanto tendríamos 
que darle ventaja. Eso hay que decirlo. Los procesos para modificar 
la productividad necesitan protección al aprendizaje y a los procesos 
innovativos.

En el trabajo se habla de déficit estructural y  de aum ento de la 
productividad. P ienso que son  dos elem entos de política m uy  
importantes. Lo relativo al déficit estructural es prácticamente volver 
a u n a  política  k eyn esian a  pura. A su  vez, el aum ento  de la 
productividad exige una política de protección. Eso hay que decirlo 
sin  miedo. Si tengo que aum entar la productividad y  mejorar la 
capacidad innovativa del trabajo, tengo que proteger al trabajo y su  
proceso de aprendizaje.
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Yo me sum o a los expositores que me 
precedieron en intentar combinar en el 
enfoque las visiones micro y  macro. En 
los tem as de relaciones laborales, en que 
h oy  e s to y  trab ajand o , lo s  com p or
tam ientos de los actores a  nivel de las  
em presas tienen un papel relevante en  
la explicación de los procesos. Varias 
veces en esta jom ada se habló sobre este  
tem a y me siento m uy identificado con 
este enfoque.

Yendo al comentario del m otivante 
trabajo de Tokman, en él se  incluyen  
algunas afirmaciones y apreciaciones a 
la s  que m e aproxim aría de m anera  
diferente. Por ejemplo, se m enciona la 
e x is te n c ia  de c u a tro  c o n s e n s o s .  
Comparto lo que quiere decir, pero creo 
que la afirmación sólo puede referirse a 
ciertos ám bitos y  no a todos, preci
sam ente, creo que uno de los problemas 
de nuestros países es que ésos no son  
consensos, es decir, no son compartidos 
por todos. Entre ellos se incluyen las 
p o lít ic a s  s e c to r ia le s , q u e ta m b ién  
podríamos denominar políticas activas
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vinculadas al desarrollo de em presas o sectores, una de las cuales 
es la vinculada al empleo.

En este  tem a creo que ex iste un  cierto con sen so  entre los  
académ icos, acerca de su  im portancia no sólo para mejorar la 
empleabilidad de algunos grupos sociales sino para facilitar la 
reestructura de las empresas, a través de los programas de formación 
profesional, que son parte de esas políticas. Pero este consenso no 
es generalizado, particularmente entre los decisores de políticas 
públicas. Por eso es que estas políticas se han venido reduciendo o 
tienen una importancia menor a la necesaria. Por su  importancia, 
desde el punto de vista de la equidad y desde la necesaria reestructura 
de nuestras economías, es que afirmaba que el hecho de no ser 
consensúales es un  problema importante.

Tokman habla también de la necesidad de invertir en la gente. 
Creo que hoy en el m undo, quien ha trabajado en estos tem as sabe 
del valor del conocim iento en térm inos de com petitividad, de 
productividad, así como su  implicancia en cuestiones sociales, como 
en la posibilidad de encontrar un  nuevo empleo si un  trabajador 
pierde el que tiene. Pero si se consideran los datos de Judith Sutz 
sobre cuánto se gasta en educación y en tecnología, parece que la  
deducción obvia es que esta afirmación tampoco es consensual, 
aunque sí m uchos la respalden.

En nuestros p a íses no se  escu ch a  decir: “desarrollem os la 
competitividad y la productividad y no invirtamos en educación, en 
desarrollar com petencias”. Sin embargo, ¿cuántos recursos se  
dedican a ello? Creo que la importancia que se  asigna a estas  
políticas, es m uy inferior a lo necesario y esto es un  problema grave, 
porque ellas son vitales para nuestro desarrollo.

Otro de los tem as que trata el trabajo es la explicación de la  
evolución del empleo. La principal variable explicativa del mismo es 
el nivel de actividad económica que puede verse en el crecimiento 
económico. Si bien no existe una relación directa en forma absoluta  
entre crecimiento y nivel de empleo, existen estudios sobre diferentes 
realidades que m uestran su  correlación.

El problem a es que en el m arco de la revolución científica  
tecnológica que estam os viviendo todo aum ento en el nivel de 
actividad está acompañado de cambio técnico, que las em presas 
realizan para mejorar su  competitividad. Y las nuevas tecnologías, 
en el corto plazo desplazan m ano de obra. Hay entonces en el 
crecimiento, un  efecto positivo sobre el empleo, vinculado al mayor 
nivel de actividad y un  efecto negativo vinculado al cambio técnico. 
El efecto empleo será el resultado neto, por lo que puede afirmarse
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que una economía que no crece, seguramente reduce su s puestos  
de trabajo. Aunque si crece, sólo los aum enta si lo hace superando 
un cierto nivel.

E ste tem a n os perm ite ver la  im portancia de com binar el 
tradicional enfoque m acroeconóm ico con una visión  micro. El 
conjunto de cambios que se han producido en la década del noventa 
en  A m érica L atina, en  tod os n u e s tro s  p a íse s , s in  p o lítica s  
compensatorias o atenuantes del riesgo empresarial, ha llevado a 
que los em presarios no hayan sabido cóm o ubicarse y hayan  
adoptado una actitud de espera. Ante el conjunto de cambios frente 
a los que deben modificar su s  estrategias del pasado, y  ante la 
incertidumbre generada por esos cambios, no se tomaron decisiones. 
La consecuencia fue desastrosa.

En el área laboral ocurre un  fenómeno similar: el comportamiento 
de la amplia mayoría de los empresarios es absolutam ente contrario 
a las recom endaciones de los expertos. No sé qué pasa en otros 
países, pero a Uruguay deben venir por año cinco o seis de los que 
se denominan gurúes, y  son de los consultores m ás reconocidos en 
el área de los recursos hum anos. No debe haber uno que no diga: 
“Involucrem os al trabajador en los cam bios y generem os una  
organización donde se utilicen todos los conocim ientos existentes”. 
Esto supone sistem as de participación y de calificación profesional.

Cuando los gurúes hacen esa afirmación, están recogiendo lo 
que han demostrado investigaciones y m últiples experiencias en 
em presas de todo el mundo. No existen discusiones acerca de que lo 
que más favorece a la productividad y competitividad de las empresas 
son los sistem as de gestión participativos. A la larga, particularmente 
si son  correctam ente im plem entados, e sto s  s istem as tam bién  
generan ventajas a los trabajadores, no sólo en térm inos de empleo 
sino también de ingresos y de mayor calidad de vida.

Pero sin llegar a este tema, quedándonos simplemente en la visión 
em presarial, no hay dud as de que ésta  e s  la  estrategia  m ás  
inteligente. Sin embargo, lo que la gran mayoría de las empresas ha  
aplicado es lo que Víctor Tokman llama “estrategias defensivas”, o 
“estrategias pasivas”, que implican otra modalidad de ajuste, que es 
el ajuste bajando costos pero sin  cam biar la estructura de la 
producción, de la tecnología ni de las relaciones laborales. No cam 
bia la cuestión laboral. Cuando lo laboral es parte de una estrategia 
de aju ste  pasiva, la  con secu en cia  es  la  precarización de las  
condiciones de trabajo, que es lo contrario de lo que recomiendan 
todos los expertos, que no están pensando en políticas sociales sino 
en rentabilidad de las empresas.

113



La pregunta es: ¿cómo se explica esto? Los empresarios pagan  
m ucho dinero por escuchar a un gurú; no hay académicos en estas  
charlas. E n tonces, ¿qué ocurre? Se enteran  de que hay una  
alternativa diferente de lo que están  haciendo, pero lo siguen  
haciendo igual, y  siguen pagando para que les digan lo que están  
haciendo mal. ¿Cómo se entiende esto? Realmente, es curioso. Lo 
que uno tiene que entender es que hay un  marco o un  problema 
cultural, comportamental, donde las buenas prácticas, lo que se 
demuestra que funciona en otras partes del m undo, no se puede 
implementar. Hay una cuestión probablemente macro vinculada al 
conjunto de los cambios, e incertidumbres, pero lo que no hay son  
políticas que atenúen el riesgo.

Cuando hablo de estas políticas siempre m e pregunto si los que 
me escuchan piensan que estoy proponiendo volver al proteccionismo 
de las décadas pasadas. Claramente, en este tem a comparto lo que 
acaba de afirmar Lidia Goldenstein “no se puede volver al pasado”. 
El cambio en el que estam os no tiene retorno, lo cual no quiere decir 
que sea posible m antener la situación actual en todos su s aspectos. 
Creo que, básicam ente, las políticas tienen que promover el cambio, 
que es imprescindible, porque el mundo es m uy diferente a aquél en 
el que se  co n fo rm a ro n  n u e s tr a s  e m p r e sa s  y la  form a de 
funcionamiento de nuestra economía. La lógica de funcionamiento 
actual de nuestras econom ías -en  términos productivos y laborales- 
supone em presas distintas y  una economía distinta. Por lo tanto, lo 
que habría que promover con las políticas es el cambio.

Se requieren políticas distintas de las del pasado, que protegían 
básicam ente lo que había. Pero una cosa es políticas distintas y 
otra diferente es ausencia de ellas. La ausencia de políticas se sum a  
al conjunto de cambios, que son profundísimos, generando una  
incertidumbre paralizante. En Uruguay es frecuente escuchar que 
nada cambia, que nuestro país es siempre el mismo. Creo que es 
una afirmación absolutam ente equivocada. En la década del noventa 
se cambió el país radicalmente: cambió la protección, la intervención 
del Estado, la inserción internacional, que básicam ente se conformó 
a partir de la década del treinta y cambió radicalmente en unos  
pocos años. En cuanto a las relaciones laborales, su s  b ases se 
conformaron en el año 1943. Ese modelo se modificó radicalmente 
en tres o cuatro años.

Es decir que cam biaron aspectos fundam entales de nuestro  
funcionamiento económico y social y  ese cambio se procesó en muy  
pocos años. Aunque no se sea contemplativo, es necesario entender 
que, efectivamente, a su mir tantos cambios de golpe, sin  políticas
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m ínim as de atenuación del riesgo, es sum am ente difícil. Más allá de 
las consecuencias, es comprensible que los empresarios hayan tenido 
enormes dificultades para definir una estrategia de crecimiento. Por 
eso m ism o estimo que hem os llegado a una situación límite en el 
actual modelo, donde no hay estrategia de desarrollo, sino solamente 
ajuste. Y donde los com portam ientos individuales llegan a ser  
contrarios a lo razonable.

Hemos hablado de los empresarios, por la importancia que su s  
decisiones tienen en la actividad económica. Pero la situación puede 
extenderse a otros sectores sociales. Podríamos decir que algo sim i
lar ocurre a nivel del movimiento sindical, lo cual para la evolución 
de las relaciones laborales es m uy importante, porque los acuerdos 
son vitales para la calidad del empleo y para el propio nivel salarial.

Voy a contar una anécdota. A principios de la década del noventa 
una empresa decide introducir una máquina. Se lo plantea al sindicato 
y éste debe decidir qué hacer frente a una realidad nueva. Llama a los 
asesores en quienes confía, entre los cuales estaba yo, para ver qué 
opinábamos acerca de lo que iba a pasar. La posición que terminó 
predominando -que no fue la que yo sostuve en ese m om ento- fue la 
de tener cuidado con los cambios técnicos, porque eso iba a significar 
reducción de puestos de trabajo y cambio de las categorías, e iba a 
llevar a rediscutir el tema del salario. Efectivamente, todo esto puede 
pasar. El sindicato mantuvo esa  postura y no se involucró en nada. 
Afortunadamente, la empresa hizo otra cosa, hizo la inversión y  
probablemente por ello algunos de los sindicalistas hoy mantienen  
su empleo. Felizmente m uchos sindicatos tienen actualmente una  
posición m ás inteligente. No definen su  posición en función del temor 
sino de las opciones que realmente tienen. Han comprendido que 
m uchos cambios son inevitables y que involucrarse en ellos es la 
única  m anera de no ser dejados de lado, e incluso , de tener  
posibilidades de alcanzar logros importantes.

Todos los riesgos del cambio, efectivamente, tienen posibles efectos 
negativos. De ahí la discusión que plantea Víctor Tokman respecto  
a que todas las formas de flexibilidad son riesgosas. El tem a es que 
sin cambio técnico -y  el cambio técnico implica una nueva relación 
y una nueva regulación laboral- no hay mejora en la competitividad 
en un  nuevo modelo. El tem a es que no hay otra alternativa que 
asumirlo, y  si uno mira experiencias de sindicatos que han adoptado 
decisiones distintas y  se involucraron en el cambio, verá que les fue 
m uy bien.

Hoy ten em os b ásicam en te, en  el área laboral, un  sistem a  
precarizado, pero al mismo tiempo, tenem os empresas concretas en
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donde hubo cambio tecnológico, hubo cambio de categorías, hubo 
cambio de relaciones laborales, se rediscutió el salario, pero el 
sindicato participa en los cambios y la formación profesional es parte 
de la práctica permanente. En estos casos, el sindicato no sólo es 
reconocido sino que ha mejorado su  nivel de incidencia en los 
trabajadores -obviam ente, mantuvo la organización- y, adem ás, se 
desarrolló a sí mismo, porque para poder hacer todo esto tuvo que 
aprender algo que hoy permite, entre otros cambios, que la empresa 
se haya expandido nacional e internacionalmente.

Este tipo de relaciones laborales modernas pueden contribuir a 
mejorar la productividad y competitividad. Es claro que las m ism as 
dependen de decisiones de los propios empresarios y  trabajadores. 
Pero su  conformación es u n  interés nacional. Podría pensarse en  
políticas incentivadoras, promotoras de estos acuerdos, que como 
la s  v ista s  an teriorm ente contribuyan  a u n a  tran sform ación  
imprescindible.
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Los aportes al debate

Texto elaborado por Celia Barbato 
a partir de las versiones grabadas 
de las intervenciones.

La c o n c e p tu o sa  p r e sen ta c ió n  de 
V í c t o r  T o k m a n  provocó intervenciones 
desde la platea que se  centraron, en  
primer lugar, en las restricciones que 
impone la política macroeconómica. A 
este tem a apuntan los aportes de Daniel 
Heymann y  Mario Cimoli.

D a n i e l  H e y m a n n  e x p r e sa  c ie r ta  
perplejidad  “...frente a esta  especie de 
línea argumental donde primero se  dice 
que se acabó la tiranía de la macro y, en  
segundo lugar, se dice que el tipo de 
cam bio no puede dejar de ser esto o 
aquello . Me da la im presión  de que  
m ucho de la discusión gira alrededor de 
asuntos macro y que habría que tomar 
el tem a en un  contexto de d iscusión  
referido m ás esp ec ífica m en te  a la s  
políticas de las que se está hablando”.

Expresa luego su  preocupación por 
“...alguna facilidad  d e  consensos. Creo 
que la hiperinflación de los ochenta y  
aquella inestabilidad, generó consensos 
que ahora, obviam ente, se  ponen en  
duda. Algunos consensos fáciles  que uno 
p u ed e sacar  de la  s itu a c ió n  a c tu a l 
también son problemáticos. Me refiero 
al tem a cambiario en particular”.
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Continúa señalando “...quisiera recordar que América Latina es 
pionera en la discusión de los efectos contractivos de la devaluación. 
Sin embargo, ahora parecería ser que hem os descubierto que la 
devaluación  es  expansiva. Yo diría ‘ni m uy m uy n i tan  ta n ’. 
D iscutam os en concreto, en  térm inos de los parám etros de la 
economía y de las condiciones de la economía, del contexto en el 
cual están insertos, etcétera.” Indica dos cuestiones particulares: 
“...una que tiene que ver con la integración entre parámetros en la 
econom ía - la  influencia de la  estructura económ ica, el tipo de 
relaciones contractuales-, y  otra, sobre la relación entre tipo de 
cambio y empleo”. Entiende que esta últim a relación “...es u n  tem a  
grande y conviene no tratarlo de una m anera ligera sino de una  
forma específica y precisa. Si estoy en una economía que produce 
bienes transables que no son trabajo intensivo y produce bienes no 
transab les que son  trabajo in tensivo, mi im presión es que la 
reasignación de recursos, de los no transables a los transables, en 
principio, baja la dem anda de trabajo”. Termina su  intervención 
con una recomendación: “Conviene tratar estos tem as con cierto 
cuidado y no con referencias rápidas”.

También Mario Cimoli se centró en el papel asignado por Tokman 
a la política macroeconómica: “Creo que el tem a de la macro es 
importante en la intervención que se hizo recientemente. Se puede 
ser específico, se puede ver el efecto de la tasa de cambio y de la tasa  
de interés, de cóm o v ien en  regulándose, de qué m ercado las  
determina. Pero creo que una de las cosas que en general se aprendió, 
-m ás allá de decir que la macro no alcanza- y  sobre la que el debate 
se tiene que generar, es la cuestión de si podemos tener una macro 
neutral o una macro distorsiva, y  de que puede ser distorsiva  en 
distintos parámetros y con distintos precios.

La pregunta fundamental, incluso de investigación para el fu
turo, es si se puede hacer una intervención micro con u n a  macro 
n eutral com o la que se  observa ahora, o s i para hacer una  
intervención de tipo micro se necesita una macro de un  cierto tipo. 
G uste o no guste, durante el proceso de mayor crecim iento de 
A m érica Latina, que fue en  el período de la  su s titu c ió n  de 
importaciones, hubo los precios de una política protectiva comercial 
a nivel micro y fue una macro distorsiva. Es absolutamente a- modelo 
mainstream.* Se puede polemizar sobre cada uno de los parámetros, 
pero ésta es una realidad histórica”.

* Expresión tex tu a l del partic ipan te .
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Monica Baer comenzó planteando dos peguntas a Tokman, a quien 
se dirige como “la referencia” en el tem a de empleo en la región:

“La primera se refiere a la discusión de un consenso  sobre los 
patrones internacionales de remuneración, las cláusulas sociales, 
lo que me hizo acordar de las cláusulas ambientales que ahora están  
en negociación. Hay un  cierto debate, por lo m enos en Brasil, en el 
sentido de que esto en realidad está  m ucho m ás vinculado a nuevas 
formas de proteccionismo. Quisiera saber si piensan que esto es 
realm ente así o si es una forma m ás de resistencia  interna al 
consenso”.

La otra pregunta que coloca Baer es sobre la seguridad social: 
“...creo que un  tem a que no se ha tocado, que deriva inmediatamente 
de la discusión sobre la flexibilización y los impactos negativos sobre 
el ingreso y  la precarización, es lo que tiene que ver con los impactos 
sobre la seguridad social. A nivel fiscalista lo único que estam os 
discutiendo es qué significan los s istem as previsionales y  su s  
desequilibrios. En realidad, tenem os un problema mucho mayor para 
el futuro, que es que gran parte de la sociedad está fuera de la 
seguridad social”.

Víctor Tokman ordena las respuestas a los comentarios en torno a 
las cláusu las sociales, la seguridad social, el alcance de los 
consensos, y las políticas macroeconómicas.

“Sobre el tem a de las cláusulas sociales, yo no dije que había un  
consenso sino que había un  consenso sobre p isos básicos. Eso lo 
acepta incluso Brasil, que es uno de los jugadores principales de la 
discusión internacional. Cuando digo pisos básicos son, básicamente, 
tres principios de derechos hum anos llevados al campo laboral: no 
discriminación, no uso del trabajo esclavo -que ya está incorporado 
en el artículo 5° del GATT antiguo- y  erradicación del trabajo infantil. 
Luego hay dos derechos: el derecho sindical y  el de negociación  
colectiva, que potencia las posibilidades de negociar. A ese nivel hay  
acuerdo. De hecho, existe de manera unilateral, manejado por el 
sistem a generalizado de preferencias. La Unión Económica Europea 
tiene el suyo. Los convenios que ha habido m ás recientem ente en 
América, que son el NAFTA y el Mercosur, tienen sistem as m uy  
distintos pero el núcleo de derechos es el piso  básico  m ás, en el caso  
del NAFTA, salarios mínimos, condiciones de trabajo y protección al 
migrante.

Donde hay claram ente una discrepancia fundam ental es  en 
cuanto a la vinculación o no con el comercio. Tengo la impresión de 
que no van a estar vinculados, y  quizá el caso m ás ilustrativo es que 
hace dos sem anas se aprobó el acuerdo de libre comercio entre
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Estados Unidos y Jordania, donde por primera vez se incluyen las 
cláusulas laborales dentro del acuerdo de integración. En el mism o  
momento en que se acuerda, hubo un intercambio de cartas formales 
entre los gobiernos de Estados Unidos y Jordania que dicen que no 
se va a llegar a aplicar interrupciones de comercio.

El tema de la seguridad social da para m ucho. Yo coincido en que 
hay cuestiones de eficiencia del sistem a y de exclusión del sistem a. 
Las reformas de la seguridad social que ha habido, cualquiera sea  
la opinión que se tenga, no aumentaron la cobertura. Eso es muy 
claro, y  crecientem ente se ven problemas de inclusión por la vía 
tradicional de contribución y reparto. En este  campo hay una  
discusión intensa y  hay bastante bibliografía.

No tengo m uchas discrepancias con los comentarios de Juan  
Manuel Rodríguez. Para no parecer tremendamente creyente de estas  
cosas en las que digo que hay consenso -ta l com o lo presenté e 
incluso  en varias partes de mi trabajo trato de volver sobre el 
tem a-, no habrá acuerdo sobre todos los puntos, pero son tem as 
que se acepta discutir. En los otros tem as ni siquiera se acepta 
discutir; el tem a de la flexibilidad laboral, por ejemplo, no se acepta 
discutir. Entonces, hay distintos órdenes de discusión y, obviamente, 
en la discusión hay distintos pareceres.

Creo que la cuestión macro es seria. No creo que se pueda tratar 
con  g e n e r a liz a c io n e s , y  por e so  h a y  u n a  p r o fe s ió n  de 
macroeconomista, que es m uy respetable. Que uno pueda estar de 
acuerdo o no con los resultados de la m acroeconomía es un  tema 
distinto.

Me pareció m uy interesante la pregunta sobre s i puede haber 
una política micro no neutral con una política macro neutral. Es una  
cuestión grande que, obviamente no voy a contestar sino a hacer 
algún comentario. Primero, hay que definir de qué estam os hablando, 
porque una cosa es la macro entendida como el extremo donde los 
m ercados mandan y  la otra, como es entendida en su  uso  cotidiano, 
que es tratar de m antener los equilibrios m acroeconóm icos sin  
grandes distorsiones, interviniendo en los m ercados. Obviamente, 
las propuestas m ás ultra son  las de salirse de todos los mercados, 
pero estam os hablando de tipos de cambio fijo durante largo tiempo, 
de salarios que se fijan en algunos casos, de tasas de interés que se  
manipulan todos los días. Es decir que hay un  sistem a de regulación 
que interviene, por lo que la neutralidad en el sentido estricto  
tendríamos que definirla para ver en qué m edida una política micro 
que sea selectiva va a implicar necesariamente grandes desequilibrios 
a nivel macro.
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Creo -y  por eso levanté el caso del déficit estructural del sector 
público- que hay una cierta flexibilidad para m antener niveles de 
gasto, pero eso es una variable coyuntural, que no se aparta del 
tem a de los equilibrios macro. En definitiva, es reconocer que con  
un sector público desequilibrado a largo plazo tenemos una distorsión 
que tiene una serie de defectos.

En cuanto al tem a de la protección y la movilidad no es una  
indefinición; es repensar el sistem a basado en la protección de las 
personas y no en el puesto de trabajo, lo que le da mayor flexibilidad 
al s is te m a  porque el trab ajador p u ed e  in c lu so  tra sla d a rse  
voluntariamente de un lado a otro, no pierde la protección e incentiva 
la reestructuración.

Los tem as de la negociación colectiva no los veo con una incidencia 
macro. Llevado al extremo, el mercado de trabajo debería ajustarse, 
no debería haber desempleo porque la tasa de salario debería ser lo 
suficientem ente flexible como para darle trabajo a todo el mundo. 
Pero los mercados que funcionan son institucionales, hay negociación 
y  en ese sentido, los comentarios que hago son fundamentalmente 
en térm inos de valorar y dar u n  espacio a la negociación colectiva. 
Incluso, para las cláusulas de flexibilidad, como es la últim a ley de 
Brasil sobre contrato temporal, que deja a la negociación colectiva 
los lím ites de introducción de este tipo de contratos o la distribución  
de la jornada a lo largo del año, que es también una materia de 
negociación colectiva.

En definitiva, creo que es válido pensar que uno no puede estar 
de acuerdo con una política promocional de tipo micro si no se  
abandona una política neutral de tipo macro. No estoy seguro de 
que sea así, pero me inclinaría a decir que la política macro, entendida 
en su  extrem o como u n a  política que tiene que m antener los  
equilibrios en todo momento, es  un  marco absolutam ente rígido que 
no da lugar a la posibilidad de políticas micro. Entendido en un  
sentido m ás amplio es posible, pero -com o se expresó en algunas 
in te r v e n c io n e s -  la s  p o lít ica s  p ro tec c io n is ta s  m ostraron  ser  
trem endam ente ineficientes en  el período respectivo. Podem os 
mostrar índices de crecimiento alto pero también ineficiencias m uy 
m arcadas. Ahí es donde veo una discusión que me parece bastante  
pertinente. Aprecio el comentario y creo que es una pista para discutir 
m ás adelante.”
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Daniel Heymann: Coordinador del Área de Análisis Macroeconómico, 
Oficina de CEPAL, B uenos Aires. Profesor Titular regular de 
Macroeconomía, Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor 
Posgrado de Economía, UBA e Instituto y Universidad Torcuata 
Di Telia.

Mario Cimoli: Graduado en Economía, Universidad de Venecia; 
Ph.D de la Universidad de Sussex. Profesor e investigador en  
Economía de la Universidad de Venecia. Economista de la División 
de Desarrollo Productivo y  Empresarial de la CEPAL, Santiago de 
Chile. Fue profesor visitante de economía e innovación tecnológica 
en la Maestría en Economía y Gestión de Cambio Tecnológico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Vice Director 
de la Escuela de Verano de la CEPAL, Santiago de Chile. Es autor 
de num erosos libros y  artículos.

M énica Baer: Doctora en Econom ía. Profesora del Instituto de 
Economía de la Universidad de Campiñas. Integrante del cuerpo 
técnico de MB Asociados, Sao Paulo, Brasil.
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El Mercosur en 
el escenario internacional

Sam uel Pin heiro  G uim araes*

El escenario internacional

Magísteren Economía de 
la Universidad de Boston y 
de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (UFRJ). Jefe del 
Departamento Económico y 
Director del Instituto de Pesquisa 
de Relaciones Internacionales 
de Itamaraty; Ministro Consejero 
de la Embajada de Brasil en París. 
Profesor de la Universidad de Brasilia, 
de la Escuela de Políticas Públicas 
y Gobierno de la Universidad 
Federal de Río; de la 
Universidad Estatal de Río de Janeiro; 
de Cursos de Posgrado de la 
Fundación Getúlio Vargas.

Voy a empezar por una descripción 
del escenario internacional, porque para 
saber adonde se va a insertar el Mercosur 
es preciso saber cuál será ese escenario.

A mi juicio, la principal característica 
del escenario internacional, que tiene 
u n a  gran influencia, es u n a  extraor
d in a r ia  a c e le r a c ió n  d e l p rogreso  
c ien tífico  y tecn o lóg ico . E sto  es  de 
enorm e im portancia . H ay u n a  e s t i
m ación de que el stock de conocimiento 
científico y tecnológico se duplica cada 
s ie te  o d iez  a ñ o s . H oy h a y  m ás  
c ien tífico s , tecn ó lo g o s  e in gen ieros  
trabajando que todos los que han vivido 
antes. Los fondos que los Estados y las 
g ran d es com p añ ías  in v ierten  en  la  
investigación científica y  tecnológica son  
enormes. Esta aceleración se  verifica en

Una observación inicial es que todo lo que voy 
a decir son opiniones personales y no son 
conclusiones y están sujetas a todo tipo de 
objeciones, agregados o comentarios.
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tr e s  ca m p o s p r in c ip a le s :  tec n o lo g ía  de la  in fo rm a c ió n , 
telecom unicaciones y biotecnología.

Estos tres aspectos tienen influencia sobre la segunda tendencia, 
que es la reorganización del sistem a productivo y la reorganización 
del sistem a militar. Hay una profunda reorganización del sistem a  
productivo en todo el m undo, no sólo en el centro sino también en la 
periferia. La tecnología de la información ha penetrado en todos los 
sectores de la actividad: agrícola, financiero, productivo, en general 
debido a la sustitución de sistem as electrom ecánicos por sistem as 
e le c tr o e le c tr ó n ic o s , co n  te n d e n c ia s  a la  a u to m a tiz a c ió n ,  
m iniaturización  y cam bios en las técn icas geren cia les, en  la 
organización de las empresas.

La reorganización productiva se da a nivel de las em presas y a 
nivel de mercados. Estas nuevas tecnologías permiten un  proceso 
m uy importante de fusión de empresas: hay enorm es em presas que 
se fusionan y  forman nuevos y gigantescos emprendimientos que 
tienen una importancia especial para el caso del Mercosur.

En lo m ilitar su ced e  lo m ism o: la  au tom atizac ión  de los  
armamentos, la colocación en el espacio exterior y la miniaturización. 
Para darles solam ente una idea, leí un artículo sobre Afganistán 
donde se  decía que se  van a emplear lo que llam an micro vehículos 
voladores, del tamaño de un  pájaro, que circunvalan los predios y 
envían im ágenes de video al soldado m oderno, que tiene un  
m icrocom putador y ve lo que e s tá  ocurriendo detrás de los  
obstáculos. Esto es un  ejemplo, pero hay otras m uchas m enciones 
de todo tipo con esas características: automatización, miniaturización 
y colocación en el espacio exterior. Ello implica una transformación 
también de las estrategias militares y  de las técnicas de organización 
militar. Ahora estam os teniendo una aplicación de esto en el caso de 
Afganistán: aplicación de nuevas tecnologías, nuevos armamentos 
y nuevas estrategias.

La tercera característica -sobre la que inciden las dos primeras- 
es un  proceso de reorganización territorial. Por u n  lado hay un  
proceso de fragmentación de Estados -e l caso m ás obvio es el de la 
ex Unión Soviética, pero también está el de Checoslovaquia, el de 
Yugoslavia y así su cesivam en te- y, por otro lado, procesos de 
integración, como en el caso del Mercosur. Hay toda una gama de 
sistem as de integración económ ica y, en algunos pocos casos, 
política. El caso m ás importante, el de la Unión Europea, donde hay 
un proceso que va m ucho m ás allá de la integración económica. Es 
la formación de un  nuevo Estado, con todas su s  características: 
instituciones, moneda, política de defensa y política exterior comunes;
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con todas las dificultades que esto supone, pero con la intención de 
tener un  Estado. Hay u n a  serie de m ovim ientos separatistas, 
autonom istas, tanto en países muy desarrollados, como el caso de 
Quebec en Canadá, el caso del norte de Italia, el caso del País Vasco 
en España y el caso de Irlanda, y  en países subdesarrollados como 
el caso de Indonesia en India, y  así sucesivam ente.

H ay u n a  reo rg a n iza c ió n  terr itor ia l m u y in flu id a  por la  
reorganización productiva. En el caso de la integración económica, 
por ejemplo, se reconoce que hay necesidad de proveer una base  
territorial mayor a causa de las crecientes econom ías a escala de 
ciertos sectores de actividad. Hay que tener una base territorial mayor 
para garantizar una mayor estabilidad de norm as dentro de esta  
b ase, incluso  para com petir en  el m ercado internacional que, 
naturalm ente, por definición es siempre mayor que el mercado re
gional. El mercado m undial es la sum a de todos los mercados, pero 
las reglas son m uy inestables en el mercado internacional, en que 
los países súbitam ente pueden colocar m edidas proteccionistas de 
todo orden, como los procesos antidum ping. En cam bio, en el 
mercado nacional las reglas son m ás estables para el desarrollo de 
actividades de investigación de m ás largo plazo, así como para las 
grandes inversiones.

La cuarta tendencia del sistem a internacional es un  enorme 
proceso de concentración de poder: poder económico, poder militar, 
poder político, poder tecnológico y  poder ideológico, esto es, la 
capacidad de formular ideas y  difundirlas. Sobre el poder militar no 
hay n ecesid ad  de com entar nada; sólo  que hay u n a  enorm e  
concentración de poder.

En cuanto al poder político, tenem os el caso de las Naciones 
Unidas, con un sistem a central del que em ana el monopolio de la 
fuerza a nivel internacional. Hoy Naciones Unidas es sinónim o de 
Consejo de Seguridad. La Asamblea General “desapareció” y cuando 
los periódicos hablan de Naciones Unidas se están refiriendo al 
Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad el poder está  
concentrado en cinco países que tienen el poder de veto, y  punto. 
Hay otras organizaciones que también concentran poder de tipo 
económ ico. Son organizaciones que fueron llam adas a veces  
“estructuras hegem ónicas de poder”, como el G8 , la OTAN o el FMI, 
que concentran poder de distinto tipo. Nada pasa en el FMI, que no 
tenga la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos. No hay ningún programa de ajuste que pase por el FMI que 
no tenga la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos y  de algunos otros países desarrollados.

127



Lo que hace a la concentración de poder tecnológico tiene m ucho 
que ver con el Mercosur y la conformación de un territorio económico 
único  en  las A m éricas, el ALCA. En 1999, en  G inebra, en  la  
Organización M undial de la Propiedad Intelectual -u n  sistem a  
centralizado para validar las patentes- las empresas estadounidenses 
presentaron m ás de 29 .000  pedidos de patentes industriales. Brasil 
presentó 140. Al año siguiente, 2000, las empresas estadounidenses 
presentaron 39 .000  nuevos pedidos y Brasil presentó 180. Hay una  
diferencia enorme, ya que después de Estados Unidos, el segundo  
es Japón, con cerca de 8 .000  por año. Hay una extraordinaria 
concentración de conocim iento tecnológico, en E stados Unidos 
específicamente. Sin embargo, Estados Unidos es una abstracción, 
no existe: lo que existe son las empresas. Quiero decir, existe como 
Estado, pero económicamente existen las empresas, que son quienes 
tienen las patentes, y  no el gobierno estadounidense. El gobierno 
estadounidense m uchas veces provee los fondos para desarrollar 
las patentes, pero quien tiene el poder del conocimiento tecnológico, 
quien da el poder de competitividad a los mercados, quien oligopoliza 
los mercados a  nivel m undial son las empresas, con apoyo político y  
militar del Estado.

Es muy fácil comprender la concentración de poder ideológico. 
Basta con ir al cine o encender la televisión y ver las películas que se  
presentan. No se trata de filmes árabes, chinos, franceses o italianos, 
que son tan buenos. No; ésos están en pequeños cines de la periferia, 
una cosa m uy elegante e intelectualizada; ahí se pasan. Sin em 
bargo, no es ahí donde está la creación de las im ágenes que forman 
la visión del m undo. La formación de im ágenes está  en el noticiario 
de las agencias internacionales, en la formación de profesores, en la 
cooptación de intelectuales, en la fuerza económica de los gastos de 
propaganda de em presas de m edios de comunicación.

Otro fenómeno de extrema importancia es el siguiente: a partir 
de 1989, cuando termina la disputa entre los dos sistem as sociales 
alternativos, sucedió algo extraordinario. A partir de 1914 y hasta  
1989 a sistim o s al proceso de fragm entación de la econom ía  
capitalista. Comienza a surgir la Unión Soviética, después Europa 
Oriental con los regímenes com unistas, la China, Víetnam del Norte, 
Cuba. En 1989 hubo oportunidad de reincorporar esas áreas al 
sistem a capitalista global. Simultáneamente, estaba en curso una  
revolución ideológica, la revolución neoliberal, la nueva visión de la 
economía nacional y  de la economía internacional que pasa por una  
idea central, que es la desregulación. Me refiero a la desregulación  
de los mercados de trabajo, de los mercados de capitales, del comercio
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in te r n a c io n a l, s e g u id o  de o tro  fen ó m e n o  q u e e s  e l de la  
norm atización . Es decir: se  crean norm as que garantizan  la 
desregulación. El proceso que ha seguido la Ronda Uruguay garantiza 
que no puede haber norm as que regulen los mercados; que los 
mercados no puedan volver a la situación anterior de regulación. 
Ese proceso se verifica con relación a las economías de transición, y 
en los big emerging m arkets ¿Por qué? Porque en la periferia del 
sistem a, desde 1929, surgieron u n a s estructuras industriales  
m enores comparativamente, en Brasil, Argentina, India o México 
que estaban fuera del alcance de la acción de las grandes em presas 
m ultinacionales. Un ejemplo concreto es el sector del petróleo en  
Brasil. Las grandes em presas m ultinacionales no podían actuar en 
ese sector porque había un  monopolio estatal y, por regulación, 
ciertos sectores estaban reservados al capital privado nacional.

A partir de 1989, con el fracaso ideológico de todas las tesis  
vinculadas al socialism o -planificación e intervención del Estado-, 
surge esta oportunidad que está vinculada a la renegociación de la 
deuda externa, donde las agencias internacionales cumplen un papel 
extraordinario al condicionar esa  renegociación de la deuda, a la 
aplicación de nuevas políticas. E sta  se  transforma en la  nueva  
función del Fondo Monetario Internacional y  del Banco Mundial, 
que p a sa n  a ser  ad m in istrad ores de econ om ías periféricas. 
Supongam os, por ejemplo, que se va a presentar un  programa de 
renegociación o un  paquete de ajuste de un país cualquiera de 
América del Sur. E ntonces, el Fondo Monetario Internacional 
condiciona toda la renegociación de la deuda a la adopción de ciertas 
políticas como, por ejemplo, una reducción en las pensiones de los 
ju b ila d o s . Hay que h acerlo , porque de lo contrario  no hay  
renegociación. Esa es una administración indirecta de la economía, 
naturalmente con m ucha elegancia.

En ese escenario, y  con esa s  tendencias internacionales de 
reincorporación de esos mercados, se reconstituyen y se forman los 
m ercados globales. Todo eso  tiene que ver con la  revolución  
tecnológica porque, por ejemplo, la fragmentación de las unidades 
p roductivas se  verifica  en  parte por ca u sa  de in n ovacion es  
tecnológicas que facilitan la com unicación entre unidades que están  
en distintos países. Es una cuestión de global sourcing,just in time, 
y otras tecnologías gerenciales m odernas que están interligadas y 
con eso se posibilita al mismo tiempo la expansión de la corporación 
empresarial y  la fragmentación productiva.

Hay algunos otros fenómenos de naturaleza m ás coyuntura!. Uno 
es la visión que se tuvo del mundo después de la Guerra del Golfo,

129



cuando el Presidente B ush anunció el nuevo orden internacional. 
¿Cómo era ese nuevo orden? Una cosa maravillosa: el final de los 
conflictos, todos los países hermanos, el bonus de la paz. Se iban a 
reconvertir todas las industrias militares y  a realizar programas de 
desarrollo para los países subdesarrollados y para las clases sociales 
m ás peijudicadas de los países centrales. No habría m ás necesidad  
de tener un  avión que cueste mil millones de dólares puesto que no 
habría m ás enemigos. Es un  problema muy serio no tener m ás 
enemigos...

Después vendría la globalización, el progreso científico indefinido, 
la expansión de las economías, la incorporación de todas las clases  
sociales, la distribución del ingreso, una situación magnífica de 
felicidad personal y  social. Todo el m undo sería un  lugar m uy  
agradable, sin  enemigos, bajo la conducción benéfica, el leadership, 
de los Estados Unidos, que va a cuidar para que no suceda nada.

Desgraciadam ente ese proceso no resultó bien. Por un  lado, 
después de m ás o m enos diez años, la concentración del ingreso 
aum entó enormemente entre países y  dentro de los países, tanto 
desarrollados como subdesarrollados. La paz no existe. Los conflictos 
se multiplicaron crecientem ente y el número de víctim as es mayor 
que en el pasado. Solamente en Ruanda-Burundi hubo un  millón 
de muertos. Naturalmente, no son personas del mismo tipo, su  muerte 
no causa tanta emoción, no es tan relevante, pero un  millón de 
personas no es poca cosa. Y así sucesivam ente. Hay conflictos por 
todas partes: conflictos antiguos que continúan y otros nuevos, como 
el conflicto de Yugoslavia, en Europa, la cuna de la civilización 
occidental.

Se verifica que el m undo unipolar no es unipolar. En realidad, 
emerge un mundo multipolar. Coqiienza a emerger la Unión Europea, 
con  u n a  m oneda ún ica , que cau só  gran escán d alo  entre los  
econ om ista s e s ta d o u n id en ses , que presen taron  en to n ces un  
documento condenando el euro: varios Premios Nobel lo calificaron 
como un equívoco europeo. Naturalmente, los europeos se dieron 
cuenta de qué significaba ese documento: que el euro era una  
am enaza para el dólar como moneda de reserva. También se afirma 
la China, “el peligro amarillo” allí en Oriente. Mil doscientos millones 
de chinos: algo increíble.

Hay, entonces, un proceso de emergencia de multipolaridad y 
hay otro proceso de concentración. Pero hay un  proceso demográfico 
contrario. La población del centro del sistem a internacional está  
disminuyendo, con excepción de la de Estados Unidos. La población 
de Italia, de España, de Alemania disminuye, tiene necesidad de
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inmigrantes, mientras que la población de la periferia aumenta. Esto 
da una curva asintótica que se prolongará, según los demógrafos, 
hasta el 2050.

Este m undo tiene una econom ía central y  global única, que son  
los Estados Unidos; la ún ica econom ía que tiene intereses en cada  
rincón del planeta. Hay intereses estadounidenses en Uruguay, 
Bolivia, Indonesia, India, Brasil, en todas partes. Es la ún ica  
econom ía de naturaleza global, que es sum am ente dependiente, 
entre otras cosas, de insum os m inerales raros y del petróleo del 
Cercano Oriente. Entonces, esa  econom ía tiene que garantizar las 
vías de acceso a los insum os estratégicos y el acceso a los m ercados 
para su s exportaciones y para su s importaciones. ¿Cómo garantizar 
la estabilidad en los países de la periferia, donde las ganancias 
son las m ás elevadas del m undo? En un  país central la tasa  de 
interés está  hoy en el 2 % y en un  país periférico próximo está  en el 
19%. E sa tasa  es diez veces mayor para aplicación en títu los  
públicos. En la industria es la m ism a cosa: las tasas de ganancias  
son fantásticas.

¿Cómo garantizar la oportunidad de invertir ahí? Hay que tener 
un enemigo para garantizar la presencia de las bases militares y  la 
presencia militar en forma general, porque el sistem a debe tener 
protección. Entonces se buscó un  enemigo: el narcotráfico -n o  fue 
m uy convincen te-, Corea del Norte -tam poco lo fue-, y  otros 
enemigos; ahora sí lo encontraron. Ahora hay un enemigo global 
que justifica esa  presencia: el terrorismo difundido.

E s in teresan te  en  este  tem a, m encionar la  cu estión  de la 
oligopolización de los m ercados de gran desarrollo tecnológico y 
científico y el subsidio a la investigación científica y tecnológica por 
parte de los presupuestos de defensa. Es así que se financia la 
investigación de punta, que es la inversión m ás arriesgada desde el 
punto de vista de la empresa privada.

Concretam ente hay u n a  revolución ideológica, y algo m uy  
importante para nosotros, que es el abandono de la idea de desarrollo. 
Antes existía la idea de que el centro era un  poco responsable por la 
situación de las ex colonias, de la periferia. Entonces, había que 
tener programas de desarrollo. Ahora, se dio un cambio ideológico, 
una especie de darwinism o social que estableció que si los países de 
la periferia se desarrollan, está bien, y  si no lo hacen, también. Dentro 
de los países es la m ism a cosa. Si una persona está educada y puede 
competir en los m ercados de trabajo, m uy bien. De lo contrario, 
también. Si no puede competir, se le llama incompetente. La culpa 
es del país subdesarrollado, la culpa es del pobre.
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Ese cambio ideológico tiene como conclusión que, de ser necesario, 
se va a aplacar a la periferia por la fuerza. De ahí la necesidad de 
esa  extraordinaria red militar en el m undo. En estos días hem os 
visto en los periódicos las noticias de las bases en cada país. Hay 
bases militares en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, en el 
Golfo, que garantizan el funcionamiento global del sistem a.

El Mercosur

Volvamos al principio. Quería describir el escenario internacional, 
porque si no se tiene un  escenario internacional no se puede  
comprender la inserción del Mercosur. El Mercosur tiene que entrar 
en alguna parte, no puede estar en el vacío. En este escenario  
internacional ¿dónde va a estar el Mercosur?

Yo puedo hablar desde el punto de vista de Brasil, pero creo que 
la situación es m uy semejante y se puede referir a la situación de 
América del Sur en general. Brasil tiene el sector industrial m ás 
desarrollado del Mercosur pero tiene tres desafíos esenciales. El 
primero es que hay disparidades sociales de todo orden dentro de la 
sociedad brasileña -de riqueza, de ingreso, de poder político, de nivel 
cultural y  de nivel c ien tífico-, que con stitu yen  un  problem a  
e x tr e m a d a m e n te  grave. El se g u n d o  e s  la  c u e s t ió n  de la  
vulnerabilidad, económica, pero también tecnológica, ideológica, 
p olítica  y m ilitar. Hay vu lnerabilidad  en tod os los sectores. 
Finalmente, está la cuestión del potencial. El potencial de Brasil es 
el potencial de América del Sur, en parte, porque Brasil es m ás o 
m enos el 50% del territorio de América del Sur y tiene m ás del 50% 
de su  población. Entonces, estam os hablando de una parte sustancial 
de América del Sur.

Había mencionado tres desafíos, y  el tercero refiere a la cuestión  
de la realización del potencial. ¿Cómo se realiza el potencial? No 
basta decir que se tiene la mayor biodiversidad del mundo, sino que 
hay que ver qué se puede hacer con ella. Tengo el mayor stock de 
agua potable, tengo uno de los mayores PBI del m undo y uno de los 
mayores mercados potenciales. El mercado efectivo brasileño quizás 
sea de treinta o cuarenta millones de personas pero su  población es  
m ucho mayor. Hay cincuenta millones que están ahí, con m enos de 
ochenta dólares de ingreso por mes. Con un gasto de ochenta dólares 
por m es no llega a ser propiamente un consum idor. E stas son  
cuestiones estructurales a largo plazo.

¿Y cómo es la realidad? La realidad coyuntura! que enfrentamos 
es la siguiente: en 1990, luego de la caída del muro de Berlín en
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1989, y  poco después de la época de la victoria, la m ism a visión del 
m undo alcanza a Brasil. Entonces, en el marco de esa  visión del 
mundo se plantea: ¿por qué estam os acá estancados, con una década  
perdida, con atraso y problemas sociales? Porque nosotros nos  
cerramos al mundo. Tenemos que abrirnos al m undo de forma radi
cal y  unilateral. Nada de negociar concesiones.

Entonces, se implantó un  tipo de programa económico, basado  
en la reducción del Estado, la desreglamentación, la apertura al 
exterior, la  m ayor libertad  p osib le  para flu jos de cap ita les, 
desregulación en el área de tecnología y así sucesivam ente. Partía 
de u n a  prem isa interesante: los cap ita les iban a venir de las  
m egaem presas. “Estas van a modernizar la economía... con un  poco 
de desnacionalización claro...” y  cuando se objetaba que habría que 
enviar al exterior los ingresos para los accionistas, se respondía: 
“...esas empresas van a transformar la región en una plataforma de 
exportación para el m undo, y los problemas de balanza de pagos no 
van a existir porque esos capitales van a generar un superávit”. Eso 
no ocurrió.

La sín tesis del éxito de este programa económico, fenómeno de 
gran impacto sobre la sociedad brasileña, que está reformulando 
los hábitos de consum o y los hábitos familiares, es el racionamiento 
de la energía eléctrica. Esto permite que la familia se reúna en una  
sola habitación, vea una sola televisión, en vez de estar en distintos 
cuartos, cada uno con su s  pensam ientos perversos. Están todos 
r e u n id o s  ca m b ian d o  id e a s  y no se  v u e lv en  c o n su m id o r e s  
d erroch ad ores, com p ran do m icro o n d a s o ap a ra to s  de aire  
acondicionado...

Todo eso es un  absurdo pero estam os todos ahí en ese proceso. 
Esa es la sín tesis del éxito de un  programa económico. Es decir, el 
agua de la represa baja y nadie lo ve. Nadie percibe que toda la 
actividad de una economía m oderna depende del suplem ento de 
energía. Va bajando y bajando, y  súbitam ente se descubre que la 
energía era un problema.

La otra parte del éxito es la crisis cambiarla en vigor. Nadie va al 
Fondo Monetario Internacional a pedir quince mil millones de dólares, 
después de haber pedido cuarenta mil millones, si no tiene problemas 
cambiarios. No me consta que Francia haya ido a pedir plata al 
Fondo Monetario Internacional. El problema es que nuestro sector 
externo está en un  grado de vulnerabilidad extraordinario. Aunque 
los núm eros no interesan, cincuenta mil m illones de dólares se van 
a necesitar este año, el próximo quizás m ás. Es una vulnerabilidad 
extraordinaria. Así estam os.
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La situación de Argentina ha pasado por el mismo proceso, apenas 
con u n  avance mayor: el tiem po. E n ton ces, por ejem plo, la  
desm ovilización de los activos públicos ha sido prácticam ente  
completada en Argentina. En Brasil todavía hay grandes bancos 
públicos, algunas em presas en el área de energía, como FURNAS, 
que representan m ás del 50% del suplem ento de energía.

La política económica ha tenido su  paralelo en la política exte
rior. Una parte de los problemas que se señalaban en la década  
perd ida  era que había una actitud de incomprensión con relación a 
la benevolencia de las grandes potencias. Es decir, la política externa 
era confrontacionista, era tercerm undista, era reivindicativa. Era 
necesario modificar esta política y hacerla compatible con la de los 
países normales y  así tornarla m ás compatible con la política del 
país m ás influyente, que son los Estados Unidos.

Esa política exterior ha tenido su  paralelo en el área militar en  
cuestiones de armas de destrucción en m asa, adhesión al tratado 
de no proliferación, adhesión al MTCR (el acuerdo sobre m isiles), a 
la  teoría de la seguridad cooperativa en el área militar y a u n a  serie 
de otras iniciativas. En el caso de Argentina hubo una serie de 
iniciativas, como la solicitud de adhesión a la OTAN. En el área 
política, naturalm ente, ha  habido u n a  gran reversión  de las  
orientaciones tradicionales de política exterior.

¿Cómo se puede ver el papel político del Mercosur en ese escenario 
internacional con esas características internas? Su papel dependerá 
de la coordinación de las políticas exteriores de los cuatro países, 
porque el Mercosur no tiene instituciones políticas propias ni una  
política común. En este panorama tiene una importancia central la 
política exterior de los Estados Unidos con relación a las Américas y 
con relación a la subregión. La política exterior del Mercosur, si éste  
tuviera una política común, depende m uchísim o de la política de los 
Estados Unidos para la región como un todo y para el Mercosur, 
como una parte de la región. Me consta que todos los países del 
Mercosur dependen de esta  política.

En el m undo multipolar que mencioné, los Estados Unidos han  
decidido estratégicam ente -d esd e  su  punto de v ista  con gran  
“acierto”-  organizar su  área geográfica m ás próxima, políticamente, 
económicamente y militarmente. Militarmente a través de todo un  
proceso por el que esos países -en  el área de las armas de destrucción 
m asiva- adhieran a esos acuerdos internacionales desiguales. En el 
área de las armas convencionales, a través de la reducción de las 
fuerzas armadas. Para eso contribuyó m uchísim o el hecho de que 
en  el período anterior la s  fu erzas arm ad as h ayan  sid o  la s
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protagonistas de los regím enes autoritarios. Sin embargo, esos  
regím enes tenían m uchos apoyos civiles. Los regím enes fueron  
autoritarios pero no únicamente militares. Había un  segmento grande 
de la sociedad civil que apoyó a los regímenes autoritarios. Si en 
ciertos países miramos la nóm ina de políticos que ocupan hoy car
gos de importancia, verem os que m uchos han ocupado cargos de 
importancia en los regím enes militares. Sin embargo, convenien
tem ente se transformó a los regím enes autoritarios en regímenes 
íntegramente militares. Por lo tanto, la reducción de las fuerzas 
armadas y  de los efectivos militares, etcétera, garantizaría en el futuro 
que no hubiera otros regím enes autoritarios, lo que, en mi opinión, 
no es verdad. Puede haber m uchos regímenes autoritarios sin  que 
necesariam ente la reducción del aparato militar sea  una condición 
para evitarlos.

E n to n ces, d esarm ad a  la periferia  m ás próxim a, hay que  
incorporarla económicamente. Este es el proyecto del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). Es un  proyecto de consolidación, 
por otro lado, de los programas económicos que han tenido vigencia 
a través de acuerdos de libre comercio, que no solam ente tienen  
impacto comercial sino también sobre las inversiones, el capital, la 
propiedad intelectual y  las compras gubernam entales. El objetivo 
final de u n  acuerdo de ese tipo es eliminar todos los aranceles y  
todos los obstáculos no arancelarios. Si no hay obstáculos a los 
movimientos de bienes y servicios, significa que hay un  territorio 
económico único desde el punto de vista comercial.

Por otro lado, si no hay una disciplina de capitales e inversiones 
y  el Estado no puede disciplinar la inversión extranjera, significa 
que no hay política industrial posible porque el Estado no puede 
orientar los capitales. Si no puede orientar los capitales extranjeros, 
tampoco puede orientar los nacionales y, por lo tanto, no hay política 
tecnológica posible porque no hay política industrial ni comercial; 
tampoco habrá política de empleo. Hay una reducción sustancial en 
la capacidad de hacer política económica de los Estados. Ese es un  
proceso que tam bién ocurre a través de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). La negociación de cuatro m ás uno (Mercosur con 
Estados Unidos) es un  tipo de negociación con el m ism o objetivo, y  
así sucesivam ente. Está toda la cuestión de la propiedad intelectual, 
que apunta a hacer reglas m ás rigurosas que las de la OMC. ¿Qué 
sign ifica  esto?  R eglas m ás favorables para los deten tores de 
tecnología, lo que dificulta el desarrollo tecnológico en la región.

El problema esencial del Mercosur es cómo organizar una visión  
com ún del m undo para enfrentar el proceso de absorción de América
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del Sur en un bloque económico. La opción es que América del Sur 
-n o  hablo de América Latina a propósito- se vuelva un polo dentro 
de un  sistem a multipolar o que sea parte del polo estadounidense. 
Esa es la cuestión.

Hay que realizar dentro del Mercosur todo un esfuerzo m uy grande 
de reorganización del esquem a de integración. Creo que el primer 
objetivo condicionante de un  esquem a de integración, es que todos 
los miembros sientan que están siendo beneficiados. Esto no quiere 
decir que eso sea cierto; uno puede tener superávit y  pensar que no 
está siendo beneficiado, es una percepción psicológica. Entonces, 
¿qué ocurre? Es necesario que haya m ecanism os que generen esta  
percepción de equilibrio de ventajas, de coordinación efectiva.

En un  esquema tan asimétrico es necesario que los países mayores 
-estoy hablando de Brasil y  Argentina, pero principalmente de Brasil 
que es un país sobre el que yo puedo hablar- tengan una percepción 
generosa del sistem a, es decir que reconozcan su  situación de mayor 
desarrollo relativo y, dentro del sistem a, reconozcan la necesidad de 
proyectos de reorganización industrial, reorganización agrícola, 
fondos com u n es de desarrollo  cien tífico  y tecnológ ico , y  así 
sucesivam en te, y  que él participe con m ás que los otros. Es 
participando de ese modo como se reconoce la asimetría, y  para 
reconocer la asimetría hay que tener una visión de este tipo.

Creo que es necesario tener una visión realista del m undo y  
desarrollar un  programa firme de reducción de las vulnerabilidades, 
comenzando por la  vulnerabilidad externa, porque ésta  tiende a 
condicionar toda la política económica y eventualm ente condiciona  
la política-política. Hace que los países sean  “convencidos” de tomar 
posiciones políticas porque tienen una vulnerabilidad económica 
m uy grande. Es necesario hacer esto de forma organizada. Creo que 
hay condiciones para ello en el Mercosur, partiendo de la situación  
de Brasil y  también de Argentina.

Por ejemplo, en Brasil, el BNDES, uno de los m ayores bancos de 
desarrollo del m undo, financió con los recursos del FAT -Fondo de 
Amparo al Trabajador, la instalación de una fábrica de la Ford, una  
de las mayores m ega m ultinacionales del m undo. Es una fábrica 
automatizada que, por lo tanto, genera m uy pocos empleos y exporta  
ganancias. Dentro de la subregión hay condiciones de ahorro que 
permiten enfrentar las disparidades y  las vulnerabilidades, siempre 
que no haya una visión equivocada del sistem a económico y político 
internacional y  una visión equivocada de cómo funciona la economía.

En segundo lugar, la coordinación política es algo que no se hace  
solamente a nivel presidencial reuniéndose cada seis m eses. No;
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hay necesidad del desarrollo de una visión común semanal, cotidiana, 
para enfrentar los problemas, desarrollar políticas com unes y tomar 
posiciones com unes en las organizaciones internacionales. No voy a 
hacer acá el racconto histórico de las situaciones de divergencia 
política, tem a sobre el que he escrito un  documento.* Finalmente, 
una cuestión importante es la articulación de América del Sur -y  
esen cia lm ente del M ercosur- con los dem ás grandes E stados  
periféricos que tienen interés en la creación de un  m undo multipo
lar, como India o China, y  que tendrían todo el interés de colaborar 
con el Mercosur, en la medida en que éste no esté comprometido en 
un proceso que llevará a su  absorción en un bloque económico y  
político específico, es decir en la esfera económica, política y militar 
de los Estados Unidos.

* “The International Political Role of Mercosul" (mimeo, 2001).
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América Latina y 
la globalización

A ldo  Ferrer

Profesor Titular Consulto, Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Director del 
Programa de Estrategia Económica 
Internacional y Mercosur, UBA.
Ex Secretario Ejecutivo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales;
Ex Ministro de Economía y  Hacienda 
de la Provincia de Buenos Aires;
Ex Ministro de Economía y  Trabajo 
de la Nación; Ex Presidente del 
Banco de la Provincia de Buenos Aíres.

Creo que, a  esta  altura del debate, 
ten em os u n a  ap reciación  aproxim a
d am en te  r e a lis ta  de c u á le s  so n  lo s  
p r in c ip a le s  c o n te n id o s  de e s to  que  
lla m a m o s g lo b a lización : u n  fu erte  
crecimiento del comercio internacional, a  
una tasa que en promedio duplica la de la 
producción, un  cambio muy notable en la 
co m p o sic ió n  del com ercio , con  u n a  
creciente participación de la manufactura, 
sob re  todo la  de m ayor co n ten id o  
tecnológico. Este es un  elem ento m uy  
importante de la globalización.

Otro es el desarrollo de las actividades 
de las corporaciones transnacionales, la 
internacionalización de la producción en  
el seno de las filiales, aprovechando las 
ventajas de localización que les permite 
bajar costos y  ser m ás eficientes. No voy 
a recordarles lo que todos conocem os 
acerca de la cantidad de corporaciones y  
filia les, etcétera. E ste  e s  uno de los  
fenóm enos m ás notables de este orden 
global; tanto que, por lo m enos, un tercio 
del comercio internacional es intrafírma, 
lo c u a l rev e la  la  in te n s id a d  de la  
internacionalización de la producción.
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D e sp u és , e s tá  el tem a de la s  f in a n za s, e s te  crecim ien to  
extraordinario de la dimensión financiera, m ucho m ás intenso que 
el del mundo real de la inversión, del trabajo, del empleo, de la 
producción y del comercio. Se trata de mercados fuertemente ligados 
a los movimientos de capital de corto plazo, altamente especulativos, 
con un bajo grado de relación directa con los procesos reales de la 
economía pero con una relación indirecta m uy fuerte, porque es un  
factor condicionante de los contextos económicos y, por lo tanto, del 
marco macroeconómico dentro del cual se desem peñan las políticas 
públicas.

En el trasfondo de la globalización se encuentra la revolución 
científico  tecn ológ ica  contem poránea: la  m icroelectrón ica, la  
in form ática  y el avan ce extraordinario  de la  d ifu sión  de la  
información, el procesam iento de datos en tiempo real. Esto nos ha  
dado a nivel planetario, por lo m enos a quienes estam os ligados a 
ese orden global -que ciertamente no es todo el género hum ano-, la 
idea de que efectivamente vivimos en una aldea global, comunicados 
continuam ente con los acontecim ientos en los lugares m ás remotos 
del mundo.

Otra forma en que se  m anifiesta este proceso de globalización es 
el regionalismo. El hecho de compartir el espacio geográfico por parte 
de un  grupo de países genera fuerzas centrípetas de acercamiento 
m uy fuertes. Ello e s  así por razones m uchas veces obvias, como los 
costos del transporte, las afinidades culturales y  otros elem entos 
que contribuyen  a que el estrech am ien to  de re la c io n es sea  
particularmente intenso en la dim ensión regional, tal como lo revela 
el caso europeo, el de América del Norte y el del Mercosur, y  lo que 
está  pasando en la cuenca del Pacífico. Este regionalism o está  
fuertemente condicionado por el nivel de desarrollo de los países 
que participan. Cuanto m ás intenso es el desarrollo, m ás diversificada 
será la estructura y  habrá m ás posibilidades de especialización  
intraindustrial. En sentido contrario, cuanto m ás atrasadas sean  
las economías, m enos intensa será la integración. El caso africano 
es suficientem ente obvio en este sentido, donde a pesar de los 
num erosos acuerdos de integración regional, el proceso ha sido 
realmente m uy débil.

También merece recordarse que la globalización es el espacio del 
ejercicio del poder por parte de las naciones que tienen mayor peso  
relativo en las dim ensiones económicas y, a veces, también del poder 
militar. En realidad, éste no es un hecho nuevo. La globalización 
em pieza con el descubrim iento de América y la  llegada de los  
portugueses a Oriente, en la últim a década del siglo XV. Desde
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entonces hasta ahora, en estos cinco siglos, el sistem a de alcance 
planetario fue siempre el espacio del ejercicio del poder.

Recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba  
som etida a la dom inación Colonial casi una tercera parte de la 
población del m undo, la mayor parte de la m ism a bajo la hegemonía 
británica. Todo el fenómeno del reparto de África, de la penetración 
en Asia, de la conquista de la India, forma parte del ejercicio del 
poder de una m anera m ucho m ás cruda de lo que aparece ahora. 
También ahora la globalización es el espacio del ejercicio del poder, 
porque las reglas de juego en el marco de la Organización Mundial 
de Comercio, las que manejan el Fondo Monetario Internacional y  el 
Banco Mundial en el plano financiero, los criterios respecto de la 
propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, los regímenes 
crecientemente abiertos al tratamiento de las filiales de corporaciones 
transnacionales, todos estos elem entos revelan la existencia de un  
campo desigual de juego inclinado claramente en favor de los países  
centrales. Esto no nos debe sorprender porque, insisto, ha sido 
siempre así.

Junto a estos elem entos de la globalización y  del ejercicio del 
poder se presentan otros elementos a los cuales no se les suele prestar 
suficiente atención. En todo caso los que m ás atención les prestan  
suelen ser los investigadores de América del Norte y de Europa. Me 
refiero a la significación de la dim ensión endógena en el marco de la 
globalización. Una vez que uno hizo todos estos relatos respecto de 
la  im p o rta n c ia  de la s  f il ia le s  de la s  co r p o r a c io n e s , de la  
internacionalización de la producción, del peso de las exportaciones, 
de su  crecimiento al doble del ritmo de la producción; una vez que 
hem os hecho todo esto y hacem os algunos núm eros, observamos 
que a pesar de todo eso, las exportaciones m undiales representan 
m enos del 20% del producto mundial, con lo cual m ás del 80% de la 
producción m undial se vende dentro de los m ercados internos de 
los países. Este es aproximadamente el promedio de América Latina. 
En algunos de nuestros países la proporción es m ucho menor. Ar
gentina tiene una relación exportaciones-PBI de no m ás del 10%. 
Quiere decir que los m ercados internos siguen siendo esenciales. 
No es cierto que la mayor parte de las transacciones se realizan hoy 
en el espacio m undial sino que los mercados internos siguen siendo 
los m ás importantes.

Desde el punto de vista de la acum ulación de capital sucede  
prácticamente lo mismo. Con todo el peso e importancia que tienen  
las filiales transnacionales, su  aporte al producto m undial y  a la 
formación de capital fijo en el m undo es inferior al 10%. Quiere
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decir que m ás del 90% de la formación de capital y  del proceso de 
agregación de valor se realiza dentro de los espacios nacionales, de 
tal manera que coexiste esta dim ensión global con la dim ensión  
endógena.

Por otra parte, desde el punto de vista de la  experiencia del 
desarrollo, está muy claro que el desarrollo no es un fenómeno que se 
pueda importar. Nosotros no podemos ir a Londres o a Nueva York a 
comprar un m anual que nos diga cómo desarrollarnos. El desarrollo 
es, históricamente, un proceso de formación de una realidad social 
en un espacio de transformación política, de integración de la sociedad, 
de capacitación de los recursos hum anos, de modernización del 
Estado, de interrelación entre los diversos sectores productivos, de 
acumulación de conocimientos en sistem as de ciencia y tecnología, 
de relación entre ese sistema, el aparato productivo y el poder político 
-e l famoso triángulo sabatiano-; es decir un fenómeno esencialmente 
endógeno que coexiste con el orden global.

En definitiva, lo qud está enjuego es con qué criterios se organizan 
los recursos de una economía. Y aquí surgen tensiones m uy fuertes 
entre el espacio global y  este carácter esencialm ente endógeno del 
d esarro llo . Se p la n tea n  d e sa fío s  de en orm e im p ortan cia  y  
oportunidades. La calidad de las respuestas que se dan a esos  
d e sa fío s  so n  d e c is iv a s  para  d eterm in a r  el d esa rro llo  o el 
subdesarrollo, un  cierto grado de autonomía, o la subordinación.

Más aun, creo que uno puede escribir la historia de los países, 
incluso puede escribir la historia económica internacional -yo intenté 
hacerlo en mi trabajo sobre historia de la globalización-, atendiendo 
a la calidad de las respuestas de los países a ese proceso globalizador. 
Nosotros tenem os en América una larga historia porque el fenómeno 
m ás extraordinario de la globalización de todos los tiem pos fue el 
descubrim iento y la conquista de América. Fueron los pueblos 
cristianos de Europa los que armaron el primer sistem a planetario 
y fueron prácticamente hegem ónicos hasta bien entrado el siglo 
pasado. En el resto del m undo -en  Medio Oriente, en África, en Asia 
la penetración europea fue m uy importante pero no demolió, no 
sustituyó a las civilizaciones preexistentes. Los chinos siguieron  
siendo chinos, los árabes siguieron siendo árabes y los africanos, 
africanos. Acá no. En América, un siglo después de la presencia de 
las naciones europeas -principalm ente en ese entonces de las  
naciones ibéricas- subsistía  el 10% de la población que al tiempo de 
la llegada de Colón se estim a era del orden de sesenta  m illones de 
seres hum anos. La ausencia de resistencia a las enfermedades que 
trajeron los europeos y ciertamente las condiciones de explotación y
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desorganización de las civilizaciones preexistentes, redujeron la  
población nativa en un  90%.

En América, a  diferencia de otros lugares donde se instaló la 
dominación europea, se crearon nuevas civilizaciones sobre la base  
de los rem anentes de las poblaciones precolombinas, la esclavitud  
de africanos, y  la  presen cia  europea. E sto configura en este  
continente un  fenómeno nuevo, culturas, civilizaciones distintas de 
las precolombinas, europeas y africanas. Así que nosotros som os 
en realidad quienes hem os registrado el proceso globalizador de 
manera m ás intensa.

A pesar de que somos, dentro de los países periféricos, los de m ás 
larga tradición de independencia -dos siglos de independencia-, no 
hem os logrado resolver exitosam ente las tensiones entre el orden 
global y  el orden interno. Por eso seguim os siendo subdesarrollados. 
Esto obedece a una serie de factores m uy complejos, de carácter 
histórico. Nuestra incapacidad de insertarnos bien en el m undo está  
ligada al hecho que América Latina sea  la  región con la peor 
distribución del ingreso y  la mayor concentración de la riqueza, con  
fracturas notables en la estratificación social. Esta es una condición 
hostil a la buena calidad de las respuestas a la globalización.

Finalmente, creo que en el pasado nosotros tampoco fuim os muy 
brillantes en las respuestas a la globalización. En el siglo XIX, du
rante la primera revolución industrial, terminamos insertándonos 
en el sistema internacional como proveedores de alimentos y materias 
primas y no fuim os capaces de incorporar realmente la revolución 
tecnológica. Por ejemplo, un caso m uy notable, que he visto en m is 
estudios de la historia de la globalización, es el del ferrocarril. El 
ferrocarril fue uno de los fenóm enos m ás extraordinarios de la 
transformación económica m undial de todos los tiempos. Nosotros 
incorporamos el ferrocarril pero lo que no incorporamos fue la in
d u str ia  m eta lm e c á n ic a  y e lec tr o m e cá n ic a  que s u s te n tó  la  
transformación de países en ese entonces periféricos como Alemania, 
países europeos que con una intervención inicial incluso de capitales 
británicos -obreros, ingenieros, rieles y  locomotoras británicas-, 
terminaron poco tiempo después construyendo la gran industria  
metalmecánica y convirtiéndose en naciones de frontera tecnológica.

Pero no se trata de detenem os en la historia sino de ver la realidad 
actual. Lo que sí diría es que en la m edida en que las fuerzas 
globalizadoras se hacen cada vez m ás intensas, son cada vez m ás 
evidentes nuestras insuficiencias y  nuestras vulnerabilidades para 
dar buenas respuestas a la globalización. Creo que la situación en  
que hem os caído es la siguiente: una vez que se cierra el proceso de
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industrialización posterior a la década del treinta -lo  que se llamó la 
in d u stria lizac ión  su s titu tiv a - , en tram os en el fenóm eno del 
endeudamiento y  finalmente en la década del ochenta, en el manejo 
de la crisis de la deuda. Así, terminamos en una situación de ex
trema vulnerabilidad que revela que nuestras debilidades históricas 
estructurales, realm ente configuran una serie de circunstancias 
según las cuales la calidad de nuestra respuesta a la globalización 
ciertamente dista de ser satisfactoria. Esto contribuye a explicar 
por qué nos va mal desde hace bastante tiempo en América Latina y  
por qué no logramos realmente superar las dificultades que tenemos.

Hay una película de Almodóvar -u sted es tal vez la recuerden-, 
¿Qué he hecho yo  para  merecer esto?  Es una buena pregunta que 
n o s podem os hacer. Porque cada p a ís  o cada región tiene la  
globalización que se  m erece y la  verdad es  que nosotros nos  
merecemos una pésim a globalización porque hem os hecho una serie 
de cosas que verdaderamente no se compadecen con una buena  
inserción en el orden global.

En mi docum ento que se distribuyó, me ocupo brevemente del 
caso argentino. Argentina es el paradigma de las pésim as respuestas 
a la globalización. En el sector financiero, frente a un  m undo  
fuertem ente especu lativo, con m ercados, b an cos, entidades e 
intermediarios buscando candidatos para hacer buenos negocios, 
nosotros les dimos todas las oportunidades. Nos endeudam os de 
m anera desaforada, destru im os la s  b a ses  del financiam iento  
auténtico del sector público con reformas laborales y  previsionales 
que desfinanciaron el sector, m antuvim os un  régim en tributario 
inequitativo y poco eficiente y, finalmente, terminamos con un Estado 
fuertem ente desfinanciado. Es decir, frente a la globalización  
financiera, donde hay que tener la casa en orden para no caer en la 
trampa de la especulación, hicim os exactam ente lo contrario. Y así 
estam os.

Respecto de las corporaciones transnacionales, ustedes saben  
que Argentina, junto con otros países de América Latina, es una de 
las naciones periféricas que ha recibido mayor cantidad de inversión 
extranjera en los últim os diez o quince años. ¿Qué tipo de inversión 
recibimos? Es un  fenómeno característico también de otras partes 
de América Latina, de Brasil incluso, aunque seguramente con menor 
intensidad que en Argentina. Vinieron en su  mayor parte a comprar 
cosas que ya estaban  en el país y  no a am pliar la  capacidad  
productiva. Vinieron a producir esencialm ente para el mercado 
interno, como es el caso de los servicios públicos privatizados. 
Vinieron a sustituir insum os y com ponentes locales de bienes y  de
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tecnología, en buena parte por servicios y  tecnología provenientes 
de los países de origen y de las matrices, y  tienen un m uy bajo perfil 
exportador.

Hay u n  estudio reciente de los investigadores Chudnovsky y  
López* sobre el boom  de la inversión privada directa en el Mercosur. 
Allí encuentro un  punto que yo había mencionado pero no lo había 
c u a n tif ic a d o . Las f il ia le s  que e s tá n  en  A rgen tin a  v e n d e n  
esencialm ente en pesos -salvo aquellas que están dedicadas al sec
tor exportador como el aceitero, pero que eran sectores que ya  
e s ta b a n  en  A rg en tin a . E n c o n ju n to  e s ta s  f il ia le s  v e n d e n  
esencialm ente al mercado interno. Venden en moneda local pero 
gastan m ucho dinero afuera comprando m aquinarias, equipos, 
tecnología, y  transferencia de utilidades y pagando intereses sobre 
su s deudas. En ese estudio que les acabo de mencionar, se estim a  
que el déficit en divisas de estas filiales equivale aproximadamente 
a dos tercios del déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos. 
E n ton ces, claro, A rgentina, en d eu d ad a en d iv isas, m ás este  
desequilibrio de las filiales, está sentada sobre un descomunal déficit 
de la balanza de pagos. Por lo tanto, está en una situación de ex
trema vulnerabilidad de la cual no logra zafar.

El an álisis  comparativo enriquece m ucho la perspectiva de 
nuestros propios problemas. Como ustedes saben, hay una buena  
cantidad de estudios comparativos de la experiencia latinoamericana 
con los países del sudeste asiático, los fam osos tigres asiáticos. La 
estrategia de captación de inversión extranjera es absolutam ente  
distinta. Aquéllos trajeron inversiones para ampliar la capacidad 
productiva, para exportar, para incorporar tecnología  y para  
integrarlas al tejido productivo, m anteniendo la hegemonía de su s  
propias em presas nacionales y  del Estado. Es decir, políticas  
nacionales efectivas de captación de inversión extranjera. En Ar
gentina hicim os exactam ente lo contrario y esto pasa en buena  
medida en otras partes de América Latina.

Entonces, el problema no son las corporaciones transnacionales. 
Las corporaciones tienen su  estrategia y tienen un peso político sin  
duda m uy fuerte pero el marco regulatorio y la estrategia en la  cual 
se insertan dependen, en primer lugar, de la calidad de las políticas 
nacionales. Las de mi país fueron lamentablemente insuficientes e 
inadecuadas.

* Chudnovsky D., “Globalización e Inversión productiva en las economías del 
MERCOSUR”, en Globalización y políticas macroeconómicas. Su  incidencia en el 
desarrollo latinoamericano de los años noventa, Serie Desarrollo, Sociedad 
Internacional para el Desarrollo, Capítulo Uruguay, Montevideo, Trilce, 2001, 
pp. 49 a 60.
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En m ateria de com ercio, se da la incidencia  que acabo de 
m encionar del papel de la inversión privada directa extranjera. 
Además, un  tipo de cambio sobrevaluado la mayor parte del tiempo 
en careció  en  d iv isa s  el co sto  de la  p rod u cción  n a c io n a l y, 
consecuentem ente, la competitividad de la producción argentina en 
el mercado nacional y  en el internacional. Terminamos, entonces, 
con este regreso a un  perfil exportador y de inserción en la división 
del trabajo, característico  de la s  condiciones periféricas o de 
subdesarrollo, fenóm enos tan bien estudiados por la CEPAL bajo el 
liderazgo de Raúl Prebisch.

Si me pidieran que, de todos estos disparates o errores, eligiera 
uno para sacarlo del mapa, yo señalaría el tipo de cambio. Creo que 
fue lo peor. Si todos estos desatinos que se hicieron en Argentina se 
hubieran hecho con un tipo de cambio competitivo la historia sería 
bastante distinta. Pero lo cierto es que el problema está ahí.

Por último, en un  mundo de variables fluctuantes, donde cambia 
perm anentem ente, por ejem plo, la paridad de las principales  
monedas, Argentina tiene un  sistem a de caja de conversión. Es decir 
que no tiene política cambiaría y, por tanto, no tiene ni política fis
cal ni monetaria. En un m undo donde es preciso que el Estado con
serve capacidad de organizar los recursos, movilizar el potencial 
económico y buscar un  perfil viable en el sistem a internacional, nos 
hem os ingeniado para hacer exactam ente lo contrario y adem ás, de 
alguna manera, decir permanentemente: “Miren, ténganme confianza 
porque no tengo ninguna capacidad de hacer absolutam ente nada. 
No tengo ninguna política económica, no tengo ni política cambiaría, 
no tengo nada. Entonces, confíen en mí”. Lo cierto es que antes de 
esa circunstancia habíam os cometido desatinos en el pasado que 
justifican la prevención con que se puede observar a Argentina. No 
porque sí Argentina tiene el récord mundial de alta inflación m ás 
prolongada del siglo XX y varios procesos hiperinflacionarios  
extremadamente graves.

De alguna manera, yo pienso que hem os dado a lo largo del tiempo 
este conjunto de malas respuestas a la globalización, que contribuyen 
a explicar las dificultades que tenem os. Me parece que en mayor o 
menor medida esta  m ala calidad de respuesta del caso argentino 
-m e permití detenerme unos m inutos en la experiencia de mi país-  
ha predominado en otras partes de la región.

Respecto al Mercosur diría que lo que nos está  pasando es el 
reflejo de los problemas que tenem os en los propios países. Hace 
poco escribí un trabajo donde hablo de los “cuatro pecados capitales” 
del Mercosur. Éste está  pagando los precios de nuestros propios

146



conflictos, y  a veces se proyectan en él problemas de otra naturaleza. 
Por ejemplo, en este momento, con motivo de la devaluación del 
real, hay una gran protesta por parte de los industriales argentinos 
por las consecuencias de la modificación de la paridad cambiaría 
sobre el comercio y sobre la industria. Resulta que las exportaciones 
argentinas al Mercosur son del 2% o el 3% del PBI. Más del 90% de 
las ventas de la industria argentina se realizan en el m ercado 
argentino. El problema fundam ental en Argentina es la contracción 
del mercado interno y sin embargo parece ahora que todo el problema 
es la devaluación del real. Estam os proyectando al escenario re
gional problemas profundos de los países. La vulnerabilidad externa 
argentina es un dato dramático, crítico. Brasil seguramente no está  
en una situación tan difícil pero ciertamente no es una situación  
cómoda.

La asimetría de políticas nacionales de desarrollo es un  tem a que 
no es de ahora. Cuando uno compara, por ejemplo, la tradición de 
los dos principales socios del Mercosur en su s políticas en materia 
de d e sa r ro llo , v e m o s  q u e A rg en tin a  tu vo  a m b iv a le n c ia s  
extraordinarias en su  industrialización y experimentó procesos de 
desindustrialización m uy profundos y no es de ahora. Existen  
asim etrías profundas en la visión del mundo y en las estrategias 
nacionales. Esto refleja desde luego el comportamiento de los actores 
sociales y  otros rasgos característicos de la realidad económica y  
social de ambos países.

Sea como fuere, tengo la impresión de que el Mercosur está para 
quedarse porque la geografía es una realidad insoslayable. Estam os 
acá desde el principio de los tiempos y seguiremos estando mientras 
exista  el planeta. La geografía, la historia, la cultura, nos han  
acercado a los países miembros del Mercosur. Están allí y  van a 
quedar. De hecho se trata de una realidad muy difícil de desmontar. 
El tem a es que la idea fundacional del Acta de Foz de Iguazú, firmada 
por los Presidentes Alfonsín y Sarney en noviembre de 1985, era 
una cosa m ucho m ás amplia que ésta. No era solamente un mercado 
para cambiar cosas con m ás intensidad. Era un espacio para hacer 
políticas conjuntas de desarrollo industrial, de tecnologías, en  
definitiva, para mejorar la calidad de las respuestas a la globalización, 
en el entendimiento de que juntos podemos m ás. Esto es lo que no 
se está dando. Faltan cosas fundam entales y creo que no las vamos 
a poder reso lver a m en os que pongam os la  c a sa  en  orden, 
recuperando capacidad de comando de nuestra propia realidad, lo 
cual es m ás fácil de decir que de hacer.
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Desde la periferia 
de la globalización

Roberto  Pizarro

Economista. Fue Ministro de 
Planificación de Chile, desde 
octubre 1996 hasta marzo 1998 y  
Embajador de Chile en el Ecuador, 
desde mayo 1994 a setiembre 1996. 
Consultor para la CEPAL. Actualmente 
se desempeña en el área económica 
de la Cancillería chilena y realiza 
actividad académica en la 
Universidad Padre Hurtado.

Cuando el 11 de septiembre observé 
por la televisión el ataque suicida a las 
Torres Gemelas en Nueva York, junto al 
sentim iento de com pasión por tantas  
víctim as inocentes no pude evitar una  
rabia intelectual al recordar al politòlogo 
estadounidense Francis Fukuyama en  
su  libro El Jin d e  la historia y  el último 
hombre. De su s afirmaciones, difíciles de 
aceptar, destaca la siguiente: “Estam os 
asistiendo al final de la historia. Esto es, 
al punto final de la evolución ideológica 
del gén ero  h u m an o  y a la  u n iv e r 
sa liz a c ió n  de la  d em ocracia  liberal 
occ id en ta l com o form a de gobierno  
h u m an o  defin itiva. El fu turo  no se  
consagrará a grandes y estim ulantes  
luchas sobre ideas; sino m ás bien a re
solver problemas económicos y técnicos 
triviales. Todo será bastante aburrido”.* 

La ideologización de Fukuyam a lo 
llevó a concluir que la débàcle  del bloque 
soviético y  el término de la guerra fría

Fukuyama F., E ljìn  de la historia y  el ùltimo 
hombre, Madrid, Ed. Pianeta, 1992.
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cerraban las puertas a nuevos conflictos decisivos de la humanidad. 
Las guerras en  la  ex  Y ugoeslavia  ya  lo h ab ían  d esm en tid o . 
Nuevamente, ahora, el atentado a las Torres Gemelas le recuerda a 
Fukuyama, en su  propia tierra, que la historia no ha terminado y  
que se vuelve a repetir dramáticamente. Así como el siglo XX se  
inició con el atentado al Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo 
y la Primera Guerra Mundial, el siglo XXI ha comenzado con la misma 
violencia, aunque con distintos actores.*

En realidad, ni para el m undo ni para América Latina la historia 
ha terminado. Por el contrario, todo parece indicar que en el campo 
de las ideas, de la política pública y de la sociedad civil, crecerá la 
discusión sobre ganadores y  perdedores en torno al proceso de 
globalización. El impacto de éste sobre los asuntos económ icos, 
políticos, militares, sociales y  culturales estará en el centro del de
bate. Y en ningún caso habrá tiempo para aburrirse.

Especificidades de la actual fase de la globalización

El análisis de la realidad presente y de las perspectivas de la 
in te g r a c ió n  r e g io n a l y  d el M ercosu r  n o  p u e d e  h a c e r se  
independientem ente del enfoque que se adopte sobre el contexto  
m undial dentro del cual se inserta. La visión y conceptualización  
que se tenga sobre la actual realidad mundial conduce a conclusiones 
distintas en torno a las estrategias de desarrollo de nuestros países  
y, por cierto, la inserción internacional es uno de su s  com ponentes 
fundam entales.

Aldo Ferrer es categórico en señalar, por ejemplo, que la crisis de 
Argentina se explica fundamentalmente por su  inadecuada inserción  
internacional, lo que ha conducido a “pésim as respuestas a los 
desafíos y  oportunidades de la globalización”.** El embajador 
Pinheiro, a su  turno, luego de caracterizar el impacto concentrador 
en lo económico, político, ideológico y militar de la globalización 
destaca que “...es preciso construir pacientem ente, gradualmente y  
persistentem ente la  unión política de Sudamérica, con un  firme y 
sereno rechazo a las políticas que som eten a la región a los intereses 
estra tég icos de los E stad os U n id os”. D esde e sta  perspectiva

* Cómo lo destaca el gran historiador, Erick Hosbawm, en la Historia del Siglo XX  
(Barcelona, Ed. Crítica, 1995), en sentido estricto el siglo pasado se inició con el 
atentado al Archiduque Francisco Fernando en 1914 y terminó con la caída del 
muro de Berlín en 1989. Un siglo corto, como él lo denominara.

** Ferrer A., “Argentina y la globalización”. Paper, Buenos Aires, agosto de 2001.
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“Mercosur es un  instrum ento esencial” y al mismo tiempo Brasil y  
Argentina deben cooperar estrecham ente porque de otro modo no 
será posible alcanzar una política com ún en Sudamérica.*

Comparto, en lo esencial, los puntos de vista sobre la actual 
realidad mundial de Pinheiro. Tanto las tendencias a la concentración 
de poder en  s u s  d iversos p la n o s , la  p rofu n d ización  de la s  
desigualdades que ello ha generado, así como las dificultades de 
nuestros países para enfrentar la globalización con una adecuada  
estrategia de desarrollo. Por ello, deseo destacar tanto los rasgos 
que a mi entender son los m ás distintivos del proceso de globalización 
en curso así como creo necesario precisar algunas de m is diferencias 
con Pinheiro. Ello tiene el estricto propósito de ayudar a la discusión  
para avanzar en algún lincamiento de estrategia de desarrollo, dentro 
de la cual la forma de inserción resulta fundamental.

Como ha sido largamente desarrollado por Aldo Ferrer en su s  
dos libros sobre la globalización, ésta no es un  fenómeno propio de 
los años recientes. Comenzó, en sentido estricto, con el desembarco 
de Colón en G uanahaní y  de Vasco de Gama en Calicut en la últim a  
década del siglo XV.** La conquista de los nuevos territorios por las 
potencias colonialistas de la época, provocó guerras por la defensa y  
acceso a los mercados; generó el primer gran desorden financiero, 
con la llegada m asiva del oro a Europa desde las nuevas colonias; 
significó la incorporación del consum o de azúcar y  de otras materias 
primas en los países europeos y, al m ism o tiempo, promovió la 
utilización de las manufacturas en las colonias; impuso el traumático 
tráfico de esclavos para la producción a bajo costo en las colonias; 
significó, incluso , la conform ación de la s  prim eras bandas de 
parapoliciales, con los corsarios avalados y  financiados por los 
poderes colonialistas, para defender o conquistar los m ercados de 
las colonias. El im pacto de esta  primera globalización fue tan  
traumático como el que se vive hoy día en el mundo.

El primer orden global y  el segundo orden que le siguió a partir 
de la revolución industrial, con hegemonía compartida entre Gran 
Bretaña y otros países de Europa Continental y  luego entre éstas y  
los Estados Unidos, dem uestran que la globalización hoy día en 
curso no es inédita. No obstante, sí corresponde destacar las  
especificidades de la actual fase de globalización, ya que son

* Pinheiro S., “International Political Role of Mercosur. Paper, Brasilia, noviembre 
de 2000.

** Ferrer A., Historia de la globalización: Orígenes del Orden Económico Mundial. 
Buenos Aires, FCE, 1996. Y también del mismo autor. Historia de la Globalización 
II: La Revolución Industrial y el Segundo Orden Mundial. Buenos Aires, FCE, 2000.
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significativas a la hora de encontrar los caminos estratégicos para 
enfrentarla. Entonces, precisar los rasgos distintivos de la fase ac
tual de la globalización debiera ayudar a encontrar los caminos para 
descubrir tanto las oportunidades que ella ofrece como para 
minimizar las inequidades que está provocando en los países 
subdesarrollados.

Cinco rassos distintivos de la slobalización

1. El proceso de desarrollo científico y técnico es el fundamento 
material de la acumulación capitalista y de las formas de gestión 
empresarial. Sin embargo, esto no es nuevo. El desarrollo de la 
manufactura en Inglaterra, luego el taylorismo, el fordismo y 
recientemente la robotización se han basado en inventos, aplicaciones 
tecnológicas a la industria y nuevas formas de organización del 
trabajo, originadas en los países más avanzados.

Pinheiro afirma que hoy día “...la investigación y desarrollo se 
han convertido en una actividad fuertemente financiada por los 
gobiernos poderosos y los grandes negocios”.* En realidad, la 
investigación y el desarrollo técnico siempre se han concentrado en 
los p a íses m ás avanzados in dustria lm ente, con estrech as  
articulaciones entre el Estado y los intereses privados, lo que tampoco 
es propio a la actual fase de la globalización. Por tanto, en el campo 
científico-tecnológico, el rasgo que interesa colocar de relieve en la 
actual fase de globalización es que se han cerrado las puertas para 
que la tecnología se difunda más fácilmente y a bajos costos hacia 
los países subdesarrollados. Este es uno de los problemas más serios 
que afectan actualmente a los países subdesarrollados, ya que el 
gran salto en la producción industrial y en la exportación de 
manufacturas de los países asiáticos, desde los años sesenta en 
adelante fue posible, entre otros aspectos, gracias a la copia y 
ad ap tación  de la s  tecn o lo g ía s  gen erad as en  lo s  p a íse s  
industrializados. **

La virtual imposición del compromiso de protección a la propiedad 
industrial e intelectual por parte de los países industrializados, 
establecida en la última Ronda de Negociaciones del GATT que dio 
origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), se ha convertido

* Pinheiro S., ob. cit., p. 3.
** Todo ello deb idam en te  com plem entado con u n a  política activa del E stado , con 

subsid ios crediticios e incentivos im positivos; acceso  a  in su m o s y  b ienes de cap i
ta l sin  im puesto  en  fron tera , políticas educacionales, etcé tera .
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en un  lím ite in sa lvab le  para avanzar en los p rocesos de 
industrialización, y profundiza aún más la división del trabajo entre 
productores de recursos naturales y productores de manufacturas. 
Con la forma de protección elegida en la Ronda Uruguay para las 
tecnologías se les garantiza a las em presas transnacionales 
posiciones monopólicas por largos períodos en el mercado mundial. 
El reciente premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha criticado 
vigorosamente a la OMC por favorecer los intereses de los países del 
Norte, en particular por la Ley de Propiedad Intelectual de la última 
Ronda de Negociaciones.* Este nuevo rasgo es distintivo de la realidad 
mundial actual y debe ser especialmente considerado a la hora de 
discutir estrategias de desarrollo y la política exterior en nuestros 
países.

2. El gran avance en las tecnologías de la información y de las 
co m u n ica c io n es ha provocado u n  fuerte im pacto en la  
reestructuración de la producción y en las prácticas empresariales. 
De hecho, la división de procesos productivos entre diferentes países 
bajo la dirección de las transnacionales es una realidad hoy posible 
gracias a los avanzados sistemas de información y comunicaciones, 
los que facilitan la rapidez y control de las operaciones a escala 
global. Pero, no es correcto afirmar que las fusiones de empresas y 
las compañías multinacionales, que oligopolizan los mercados a 
escala nacional y mundial sean propias de esta fase de desarrollo 
del capitalismo. Esta tendencia ha estado presente a lo largo de 
toda su historia.

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Hobson, Hilferding, 
Bujarin, Kaustky, Lenin y Rosa Luxemburgo centraron largamente 
sus estudios en las fusiones y en la concentración empresarial como 
fundamento de la expansión del capital y de la conquista de 
mercados.

Posteriormente, en la segunda mitad de los años sesenta y 
comienzos de los setenta, los estudios de la dependencia y el 
pensamiento cepalino colocaron buena parte de su atención en las 
corporaciones multinacionales. La Decisión 24 del Grupo Andino, 
que regulaba estrictamente el capital extranjero y privilegiaba el 
capital de origen nacional, fue, sin duda, una medida de política 
resultante de tales estudios. En el primer quinquenio de los años 
setenta , N aciones U nidas constituyó el Centro de E studios  
Transnacionales para recomendar prácticas de regulación sobre las

* Stiglitz J .  “C onferencia en  el Consejo de C ám aras de P roducción de P ich incha”,
Q uito, E cuador, 28  de octubre de 2001.
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empresas transnacionales. La cantidad de estudios sobre empresas 
transnacionales, con sus fusiones, adquisiciones y prácticas de 
negocios, fue tan voluminoso como lo son ahora los estudios sobre 
la globalización.

¿Cuál es el cambio hoy día? No es que ahora exista una tendencia 
hacia la transnacionalización y que antes no tuviera lugar. Lo que 
sucede es que ésta se ha profundizado siguiendo la lógica natural 
del capital y del capitalismo, sobre la base de un proceso científico- 
técnico mucho más acelerado hoy día, que facilita la deslocalización 
de las operaciones, maximizando sus beneficios. Pero, al mismo 
tiempo, la profundización de la transnacionalización se ha visto 
favorecida gracias a la existencia de un patrón de desarrollo que 
impulsa el desmantelamiento de las fronteras económicas. Y, además, 
porque existen condiciones adicionales que lo favorecen. Las fuerzas 
contrarrestantes a la transnacionalización se han debilitado por 
razones estructurales, ideológicas y políticas. La clase obrera es 
cuantitativa y cualitativam ente frágil y tam bién lo son su s  
organizaciones; por otra parte, no existe el factor compensatorio 
que antes imponía el denominado mundo socialista; y, finalmente, 
las políticas económicas de corte nacionalista y desarrollista han  
abierto paso a la aceptación, sin mediaciones, de la división del 
trabajo entre países industriales y productores de recursos natu
rales. La Decisión 24 se suprimió en el Grupo Andino y el Centro de 
Estudios Transnacionales de Naciones Unidas ya no analiza ni 
recomienda formas para regular el capital transnacional y controlar 
sus efectos negativos; sino, justo al contrario, promueve las formas 
de atraerlo, sin condiciones.

3. El poder se ha concentrado fuertemente en los Estados Unidos, 
con una hegemonía indiscutida en los asuntos mundiales. Esta es 
una especificidad importante en comparación a la fase previa del 
capitalismo. Ya no hay una trilateral económica del capitalismo 
Estados Unidos, Europa y Japón con potencias que tengan fuerza 
económica compartida ni tampoco una Unión Soviética que haga 
contrapeso ideológico-político-militar a los Estados Unidos. La 
hegemonía estadounidense, existente en todos los planos, es muy 
relevante para el análisis de la realidad mundial actual. Esta 
hegemonía es la que ha favorecido la imposición de un tipo de 
capitalismo al estilo estadounidense en desmedro del proyecto 
socialdemócrata europeo o de otras estrategias de desarrollo 
alternativas. No es casual, entonces, que en el plano económico los 
Estados Unidos impulsen una forma de economía de mercado, con 
Estado mínimo, desregulaciones m uy profundas y apertura
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indiscriminada del sector externo; que en el plano medioambiental 
se retiren del acuerdo de Kioto; que en el plano militar se planteen 
continuar con el proyecto de la guerra de las Galaxias; y, que en el 
plano jurídico se desentiendan del Tribunal Penal Internacional. El 
unilateralismo de la política exterior de los Estados Unidos se funda 
en su poderío económico, militar e ideológico.

La hegemonía y poder absoluto quedó bien simbolizada en aquella 
frase del Presidente Bush, en su  discurso ante el Congreso 
estadounidense, en que entrega lincamientos de acción frente al 
ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono: “Los que no 
están conmigo están con el terrorismo”.

4. Las exportaciones y las inversiones directas siempre han sido 
importantes en las fases previas al actual período del capitalismo. 
Hoy han aumentado en cierta medida. Pero, sin duda, en este campo, 
lo que marca la actual fase de la globalización son los movimientos 
de capitales de corto plazo. Sobre la base de antecedentes y cifras 
de distintos historiadores, Ángel Martínez, destaca que en 1913 en 
comparación a la época actual, el coeficiente de la sum a de 
exportaciones e importaciones sobre el producto era superior en el 
Reino Unido y en Japón, era similar en Francia y Alemania, y sólo 
era menor en los Estados Unidos. Adicionalmente, el mismo autor 
nos entrega información sobre el stock de inversiones directas en 
relación al producto mundial: este coeficiente era similar en 1913 al 
existente actualmente.*

Consecuentemente, lo que verdaderamente aparece como más 
relevante en los flujos de comercio e inversiones en la actual fase de 
globalización son los capitales de corto plazo. Según el PNUD, el 
movimiento en los mercados de divisas aumentó desde US$ 10.000 
millones diarios en el decenio de 1970 a US$ 1,5 billones en 1998. 
Por otra parte, los préstamos de bancos internacionales aumentaron 
de US$ 265.000 millones en 1975 a US$ 4,2 billones hacia mediados 
de los noventa.**

Adicionalmente, como destaca Aldo Ferrer: “La inmensa mayoría 
de los fondos se concentran en actividades especulativas que arbitran 
tasas de interés, tipos de cambio, y variaciones en las cotizaciones 
bursátiles”.*** Este capital de corto plazo se ha visto especialmente 
viabilizado gracias a los sistem as actuales de comunicaciones.

* M artínez G onzález A., Economía Política de la Globalización. B arcelona, E ditorial
Ariel, 2000.

** PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1999. M undi-P rensa, M adrid, 1999.
*** F errer A., Argentina y la Globalización, ob. clt.
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Digitando una tecla del computador se pueden transferir en segundos 
enormes cantidades de dinero de un extremo a otro del mundo du
rante las 24 horas del día. Y este rasgo, específico del capitalismo 
actual, hay que destacarlo pues ha sido muy determinante en las 
crisis financieras recurrentes que ha experimentado la región a 
mediados de los ochenta, luego en la crisis mexicana a mediados de 
los años noventa y más recientemente en la crisis asiática y rusa, 
con impacto traumático en Brasil y Argentina.

5. La imposición ideológica, cultural y de las pautas de consumo 
estadounidenses se ha manifestado en toda su plenitud en la actual 
fase de la globalización, gracias a los nuevos sistem a s de 
comunicación. En efecto, las tecnologías vía satélite, la generalización 
del uso de los televisores y el propio internet se han convertido en 
instrumentos para potenciar, como nunca antes en el pasado, las 
pautas de consumo estadounidenses, colocando un serio desafío a 
las identidades culturales autóctonas. Además, gracias a la 
generalización de las comunicaciones, se manifiestan más claramente 
las desigualdades. Las películas, la publicidad que muestran como 
consumidor ideal al que compra Nike, McDonald y, en general, 
productos de marca a los que difícilmente tienen acceso los miles de 
millones de pobres que sobreviven con uno o dos dólares al día. La 
violencia, la inestabilidad política, la delincuencia y la corrupción 
no están ajenos a esa combinación de desigualdades y presión por 
el consumo que han caracterizado la actual fase de la globalización. 
Por otra parte, el predominio ideológico estadounidense se ha hecho 
manifiesto con la débâcle soviética, el declinio del Estado de bienestar, 
el retroceso del pensamiento keynesiano y la ultra valoración de las 
políticas promercado y antiestado.

Patrón de desarrollo y vulnerabilidad regional

Una hegemonía sin contrapesos de los Estados Unidos; la 
intensificación de los avances científico-técnicos, con adicionales 
limitaciones en su  difusión hacia los países subdesarrollados; un 
dinamismo sin precedentes de los flujos de capital especulativo; y, 
la presencia cotidiana, mediante los sistemas de comunicación, de 
las pautas de consum o de los países desarrollados y de su s  
expresiones culturales, se han constituido en serios desafíos para 
la región, colocándola en condiciones de gran vulnerabilidad.

En el marco de este nuevo contexto mundial, el Consenso de 
Washington simboliza el cambio estructural y de políticas que se 
implementaron en la región, luego de la crisis del modelo de
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industrialización que la caracterizó hasta los años setenta. La 
explosión de las contradicciones desencadenadas por la crisis de la 
deuda y los procesos hiperinflacionarios de los años ochenta  
facilitaron la imposición del cambio en el patrón de desarrollo, con 
un m odelo de extrema apertura, econom ía de mercado sin  
regulaciones y Estado mínimo. Vale decir, un capitalismo al estilo 
estadounidense.

El nuevo patrón de desarrollo mediante el cual se inserta la 
economía regional en el mundo se caracteriza por lo siguiente:

1. Tiene su base material en un crecimiento basado en ramas 
exportadoras primarias y en la maquila para exportación, con el 
apoyo del sector financiero y de la industria de las comunicaciones.*

La apertura hacia el mercado internacional hizo perder vigor al 
sector industrial fundado en la demanda interna, permitiendo que 
el mayor dinamismo de la producción se centrara en el sector 
primario exportador, especialmente en el Cono Sur (aun cuando 
persiste la vigencia del sector automotor), y que se potenciara la 
maquila en México y Centroamérica. Acrecentada la competencia 
internacional por la disminución de los aranceles y, en general, por 
la tendencia a la eliminación de las medidas de protección para la 
industria interna, el sector de bienes transables se vio obligado a 
mejoras tecnológicas y de productividad. Se acentuó así la 
heterogeneidad estructural, con un sector de avanzada tecnológica, 
volcado al mercado internacional, mientras que se amplió el sector 
atrasado de la economía, centrado en el mercado interno.

“...los sectores que más han sufrido con la reciente liberalización 
del comercio y desregulación del mercado son tanto los de bienes y 
servicios intensivos en conocimiento así como los bienes no-durables 
intensivos en trabajo.”** Los primeros se han visto afectados por la 
dificultad com petitiva frente a lo s oferentes de los p a íses  
industrializados, que se encuentran en la punta tecnológica en 
informática, genética y biotecnología. Los segundos se encuentran 
incapacitados para desafiar la competencia de China, Taiwán y otros 
países que se han convertido en dominantes en calzado, textiles o 
bienes de capital de desarrollo simplificado. Esto ha conducido a 
dos patrones de especialización productiva en América Latina en 
los últimos años, según destacan Cimoli y Katz: “El primero, que se 
encuentra en Argentina, Brasil y Chile, el que muestra un fuerte

* Cimoli M. y Katz J . ,  “S tru c tu ra l Reform s, Technological G aps and  Econom ic
D evelopm ente, A Latín A m erican Perspective”. CEPAL, Paper p reparado  p a ra  la
DRUID. N elson y W inter conference, 12-15 de ju n io  de 2001.

** Ob. cit.
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énfasis hacia las industrias procesadoras de recursos naturales, 
con producción de commodities para los mercados mundiales de 
alta competitividad. Estas industrias tienen bajo valor agregado 
nacional y, al ser intensivas en capital, generan muy poco nuevo 
empleo, si es que crean alguno”.

“Un diferente patrón de especialización productiva se encuentra 
en México y en algunos países de Centroamérica, los que se han 
especializado en ensamblaje, del tipo maquila, para el abastecimiento 
principalmente de los mercados de los Estados Unidos. Estos sectores 
son intensivos en utilización de fuerza de trabajo calificada barata.”*

Las cifras de Cimoli y Katz son categóricas en demostrar el cambio 
en los patrones productivos de los países de la región así como el 
desempleo estructural al que está conduciendo la consolidación de 
la reestructuración, resultante de la apertura.

De todos los componentes, propios al actual patrón de desarrollo 
en curso, la inserción internacional desempeña un rol crucial ya 
que, como d estaca  Ferrer, “...en  la  actualidad  las fuerzas  
globalizadoras son tan intensas que los errores se pagan a un precio 
mayor que en otras épocas”.**

Por su parte, la política macroeconómica y la política social han 
desempeñado un rol funcionalmente complementario a esta nueva 
forma de inserción internacional, acorde con la actual fase de la 
globalización.

2. La política macroeconómica apunta a generar reglas autónomas 
y automáticas para eliminar todo elemento discrecional en la política 
pública. Bancos centrales independientes, cero déficit fiscal o 
superávit estructural, apertura de la cuenta de capitales y reducción 
de aranceles, constituyen el paradigma para alcanzar “eficiencia 
económica” y abrir espacio de acción indiscriminado a los operadores 
privados. Con ello se busca independizar la política económica de la 
acción pública. La denominada neutralidad de la política pública 
entrega a las fuerzas del mercado la exclusiva responsabilidad del 
crecimiento, favoreciendo así en la práctica a los sectores más 
poderosos, vale decir a los intereses transnacionalizados, vinculados 
al sector moderno de las economías.

Esta visión macroeconómica, inspirada en Lucas, Sargent, Wallace 
y Barro, no permite que las autoridades se reserven instrumentos 
de política adecuados para intervenir en situaciones extremas en 
favor del bien público y anula, en la práctica, el derecho del Estado

* Ob. cit.
** F errer A., ob. cit.
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a compensar las debilidades del sector atrasado de la economía. De 
acuerdo con este enfoque, las políticas públicas deben limitarse a 
establecer normas permanentes, evitando toda discrecionalidad e 
intervención del Estado. Esto implica que ante situaciones de cri
sis, como las que actualmente está viviendo la región, los gobiernos 
se concentren en establecer reglas que apunten estrictamente a 
despejar las desconfianzas del sector privado a mediano y largo plazo, 
esperando que las fuerzas del mercado actúen por sí solas para 
restablecer los equilibrios económicos.*

3. La política social también ha sido funcional a las “exigencias 
de la globalización”, dejando de lado el rol protector de los débiles. 
Lo más relevante, en este campo, es la denominada flexibilidad 
laboral, cuyo propósito apunta a disminuir a cualquier costo el precio 
directo e indirecto de la fuerza de trabajo para favorecer así la posición 
competitiva de las empresas en el mercado internacional.**

Atendiendo políticas de equilibrio (o superávit) fiscal, e iniciativas 
de disminución de las cargas impositivas de las empresas, el Estado 
se ha limitado a focalizar los limitados recursos públicos en los grupos 
en extrema pobreza, en vez de políticas sociales de universalidad. 
Por su parte, se ha abierto espacio para que el sector empresarial 
amplíe sus actividades de inversión hacia el área social. Han nacido 
así los sistemas privados de salud y previsión y se multiplican los 
establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de 
las familias de altos ingresos; paralelamente, permanece bajo la 
responsabilidad del Estado una oferta de menor calidad de estos 
servicios, dirigida a los grupos de bajos ingresos.

Al cabo de casi dos décadas de este nuevo patrón de desarrollo 
los resultados no son exitosos.*** No lo son en térm inos de

* C onversaciones con  Rodrigo P izarro , eco n o m ista  de la  F u n d ac ió n  T erram , 
Santiago de Chile.

** Pizarro R ., Vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina, 
Santiago de Chile, CEPAL, 2001.

*** Q uizás el único  ejemplo exitoso es el de Chile, con a lta s  ta s a s  de crecim iento en 
com paración a  su  h is to ria  y  con d ism inución  de la  pobreza. No obstan te , no 
m u e s tra  b u en o s re su ltad o s  en  d is tribución  de ingresos y rec ien tem ente - a  p a rtir  
de la  m itad  de 1998- parece  e s ta r  encon trando  serios lím ites e s tru c tu ra le s  en  el 
crecim iento y  la generación de empleo. C onfirm ando las tes is  de Cimoli y  Katz, 
existen indicaciones que son las prop ias lineas de producción b asad as  en  recursos 
na tu ra le s , en  el m arco de u n  d inam ism o b asado  en  la s  exportaciones, las que 
h a n  ago tado  el crecim ien to  e im pedido el crecim ien to  del em pleo. G raciela 
M oguillansky, lo destaca  en  su  libro La inversión en Chile: ¿El fin  de un ciclo de 
expansión?, Santiago de Chile, FCE-CEPAL, 1999. Todo parece ind icar que las 
b ases  m ateria les del crecim iento de Chile se h a n  debilitado.
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crecimiento y menos desde el punto de vista social: el crecimiento 
ha sido débil, la pobreza se ha extendido y las desigualdades sociales 
se han amplificado. Lo único positivo que deja el actual patrón de 
desarrollo es el bajo nivel inflacionario.

Si se considera el período 1945-1980, el PBI de América Latina 
creció en 5.6% en promedio mientras que en la década 1990-2000 
el PBI sólo lo hizo al 3.3%. En términos de crecimiento per cápita, el 
promedio del primer período fue el doble del segundo: vale decir, 
3.1% de promedio en el período 1945-1980 y de sólo 1.6% en el 
1990-2000.*

Por otra parte, los cambios estructurales, propios a la actual fase 
de la globalización, han provocado niveles sin precedentes de 
desempleo y subempleo, con un aumento inédito del sector infor
mal, como lo viene demostrando la CEPAL en todos sus informes 
recientes. En el último Panorama Social de la CEPAL se señala que 
en la década de los noventa el desempleo creció desde 7.6 millones 
de personas a 18.1 millones: y, al mismo tiempo, actualmente son 
siete empleos de cada diez, los que se generan en el sector informal. 
Bajo tales condiciones, se ha segmentado radicalmente el mercado 
de trabajo, con un sector moderno, volcado al mercado internacional, 
que discrimina en favor de la fuerza de trabajo de alta calificación, y 
que casi no demanda fuerza de trabajo; mientras que el sector 
atrasado, de baja productividad, absorbe principalmente la mano 
de obra sin calificación.

Adicionalmente, la desigualdad se ha acentuado notablemente 
en la última década. Como destaca el Panorama Social 2000-2001, 
América Latina y el Caribe no logró mejorar su situación distributiva 
en los años noventa y se mantiene como la región más desigual del 
mundo.**

Finalmente, existe otro fenómeno social que parece específico del 
patrón de desarrollo vigente: la vulnerabilidad. Ésta se expresa, de 
manera objetiva, en la precariedad del empleo, en la calidad 
diferenciada de los servicios de educación y salud, en la debilidad 
negociadora de los trabajadores (en parte resultante de las políticas 
de flexibilización del mercado de trabajo), en la reorientación de los 
sistemas de previsión, desde lógicas colectivas a formas de cotización 
individual, y en el agotamiento de las formas tradicionales de 
organización sindical y política.

* Cim ino M. y Katz J . ,  ob. cit.
** CEPAL, Panorama Social 2000-2001, Santiago de Chile.
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La vulnerabilidad social tiene también expresiones psicosociales 
como: el sentimiento de indefensión generado por el repliegue del 
Estado de la función protectora que tuvo en el pasado; la percepción 
de desesperanza de los grupos sociales subordinados gracias a la 
modernización y globalización; y, el agotamiento de aquellos 
referentes paradigm áticos de transform ación que ofrecieron  
esperanzas de una mejor vida para los grupos sociales subordinados 
en los países de la región.

La vulnerabilidad social se ha constituido, entonces, en un rasgo 
característico de la sociedad latinoamericana de comienzos del 
milenio, acentuando la posición de desventaja que históricamente 
han tenido los grupos subordinados debido a las condiciones de 
pobreza y desigualdad en el ingreso.*

Desafíos del desarrollo y de la inserción internacional

El pensamiento económico dominante, que da fundamento teórico 
al patrón de desarrollo en curso, sostiene que las economías de bajos 
ingresos y particularmente las economías pequeñas deben abrirse 
al exterior de manera de estimular el crecimiento. Al reducirse las 
barreras al comercio, se mejorará el desempeño económico y la 
eficiencia de las economías. Detrás de esta proposición se encuentra 
el convencimiento de que la creciente demanda externa promueve 
al sector exportador y de esta manera al resto de la economía 
nacional, además de generar ganancias de productividad y la 
incorporación de nuevas tecnologías debido al aumento en la 
competencia. El pensamiento económico dominante unido a las 
exigencias de los organismos internacionales, como la O M C , el BM  y 
el FM I, y a la presión de los países del Norte, son los que han 
provocado un acelerado desm antelam iento de las fronteras 
económicas en bienes, servicios e inversiones.

Así como Katz demuestra que el crecimiento de América Latina 
en la última década fue, en promedio, la mitad del que tuvo la región 
en el período 1945-1980, también Dani Rodrik, profesor de la 
Universidad de Harvard, ha puesto en duda la tesis de que las 
economías abiertas crecen más rápidamente que las economías 
cerradas. De hecho Rodrik, ha argumentado que no hay pruebas 
significativas de que la apertura indiscriminada promueva un 
favorable desempeño económico.

* Pizarro R., ob. cit.
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Si bien existe una correlación entre intercambio comercial y 
crecimiento económico, más bien la relación de causalidad es inversa: 
primero es necesario generar condiciones para el crecimiento 
económico y ello debiera favorecer el intercambio comercial. Rodrik 
destaca que si bien ningún país se ha desarrollado exitosamente 
volviendo sus espaldas al comercio internacional y a los flujos de 
capital de largo plazo, es igualmente cierto que ningún país se ha 
desarrollado simplemente abriéndose, al capital extranjero y al 
comercio internacional sin una estrategia cuidadosa. La clave en 
los casos exitosos ha sido la combinación de oportunidades ofrecidas 
por los mercados mundiales con una estrategia de estímulo al 
dinamismo de los empresarios internos así como la existencia de 
instituciones locales sólidas, las que deben ser respaldadas y 
fortalecidas y nunca debilitadas.

Consecuentemente, “La integración a la economía mundial debe 
ser vista como un instrumento para materializar el crecimiento 
económico y el desarrollo y no como un objetivo en sí mismo”.*

La región, entonces, al privilegiar una forma de inserción con 
apertura indiscriminada y que cierra las puertas a una acumulación 
endógena, se encuentra en serias dificultades. En efecto, una 
estructura económica marcada por la exportación de recursos natu
rales, con precios inestables en el comercio mundial; formas de 
producción altamente dependientes, como la maquila, con un sec
tor in terno som etido a una com petencia  im placable; una  
macroeconomía sujeta a los capitales especulativos, y, una situación 
social en franco deterioro e incertidumbre, han colocado a la 
economía y sociedad de los países de la región en condiciones de 
alta vulnerabilidad.

R ecuperar el crecim iento , reducir la s  d esigu a ld ad es y 
vulnerabilidades obliga a replantearse la estrategia de desarrollo. 
Sin embargo, hay que reconocer que los márgenes de maniobra para 
construir una estrategia de desarrollo alternativa son muy estrechos 
por varias razones: la hegemonía de una ideología que todavía no 
encuentra una respuesta apropiada; la estrecha articulación de las 
elites dominantes con el gran capital internacional, con grandes 
beneficios que aquéllas obtienen gracias a la transnacionalización; 
la existencia de una institucionalidad internacional, especialmente 
el FMI y la OMC, que ha impuesto a los países subdesarrollados, sin 
m ed iacion es, lo s  con cep tos de apertura, E stado m ínim o,

* Rodrik D., “D evelopm ent S trateg ies for de Next C en tu ry”. Paper, CEPAL, Santiago 
de Chile, 28-29 agosto, 2001.
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privatizaciones, macroeconomia automática, desregulación laboral y 
desprotección social. Adicionalmente, todo esto se ve facilitado por 
la inmensa debilidad de los sectores sociales subordinados, aquellos 
más golpeados por la globalización y el patrón de desarrollo en curso, 
lo que se manifiesta en un movimiento sindical desarticulado y 
pequeños y medianos empresarios en crisis permanente por la 
competencia externa.

Sin embargo, no existe un destino manifiesto que obligue, con el 
actual entorno internacional y en el marco de una economía de 
mercado, a una estrategia única para avanzar por el camino del 
desarrollo. Tampoco en los países desarrollados existe una estrategia 
única de desarrollo. A pesar de la nueva realidad económica mundial, 
todavía es distinta la economía de bienestar de los países de Europa, 
o del sistema japonés basado en los complejos industriales, en 
comparación a la economía más liberal de los Estados Unidos. 
Distintos sistemas sociales, formas de regulación distintas en los 
mercados de trabajo y sistemas impositivos diferenciados.

Por tanto, ni los países en desarrollo ni los industrializados están 
condenados a una estrategia única para implementar la economía 
de mercado y para enfrentar la globalización.

La globalización y la economía mundial imponen -hoy más que 
nunca- restricciones a las políticas nacionales. Sin embargo, siempre 
existen márgenes de maniobra para la política pública pero ello 
requiere coraje y voluntad de la autoridad pública y liderazgo político, 
lo que no suele ser abundante en los años que corren. Aun en el 
difícil contexto actual, con un modelo de apertura, libre mercado y 
rol subsidiario del Estado, es posible implementar d istintas 
estrategias de desarrollo y alternativas de política pública.*

Coincido, entonces, con Ferrer en que ha llegado la hora de 
avanzar en la región con un replanteamiento estratégico. Sólo 
indicaré algunos lincamientos centrales que, en mi opinión, deberían 
ser trabajados y que dicen relación especialmente con la inserción 
internacional:

1. Inserción selectiva y cuidadosa, vale decir no indiscriminada, 
que haga énfasis en sectores y empresas capaces de aportar mayor

* C om parem os, po r ejemplo, con el modelo de desarrollo que siguió Chile desde 
fines de los añ o s tre in ta  h a s ta  com ienzos de los se ten ta . G obiernos de d is tin tos 
tin tes políticos como Aguirre C erda, Ibáñez, A lessandri, Frei y  Allende se  in se rtan  
dentro  de la concepción del modelo de industrialización y u n  rol activo y productor 
del E stado . No obstan te , den tro  del m ism o modelo ta les gobiernos adop taron  
estra teg ias de desarrollo  d is tin ta s  pero  que en  esencia  no vu ln e rab an  el p a trón  
básico  de desarrollo.
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valor agregado nacional. Sin renunciar al dinamismo de las 
exportaciones, se debe apuntar a generar apropiadas articulaciones 
entre las exigencias de una economía abierta y las necesidades de la 
integración interna. Sólo así se logrará combinar los beneficios 
derivados del mercado mundial con la indispensable acumulación 
endógena que exige un desarrollo económico menos heterogéneo 
productivamente y más equilibrado socialmente. Pero ello demanda, 
al mismo tiempo, modificar la denominada neutralidad del Estado y 
de la política macroeconómica, movilizando activamente al sector 
privado con todo el apoyo de la capacidad pública en favor de los 
sectores de actividad con capacidad de generación de valor agregado 
nacional. En suma, se trata de atacar radicalmente la heterogeneidad 
estructural porque, como señala acertadamente Aldo Ferrer para 
América Latina: “La cuestión no se soluciona atendiendo sólo el 
mercado global. Las exportaciones representan alrededor del 20% 
del producto mundial. Es decir que, en promedio, la demanda interna 
de los países absorbe el 80% de la oferta. En Argentina y Brasil, y 
otros países de América Latina, la proporción es aún mayor”.*

2. Ligado a lo anterior se encuentra la urgencia de una propuesta 
productiva que coloque el acento en las PyMES. Éstas, especialmente 
hoy día, gracias a los sistemas de información y comunicación 
modernos y a la denominada sociedad del conocimiento, pueden 
llegar a convertirse en el eje de una nueva estrategia con mejor 
inserción internacional y mayor potencial de acumulación endógena. 
En efecto, un decidido apoyo crediticio y tecnológico por parte del 
Estado, junto a las posibilidades que ofrecen los sistemas modernos 
de información y de comunicaciones, debiera facilitarles a las Pymes 
un aumento sustantivo de la productividad, un acceso inédito al 
mercado, a los clientes y a los proveedores, para posicionarse con 
mayores oportunidades en la economía nacional e internacional. La 
modernización de las Pymes debiera ayudar, al mismo tiempo, a 
resolver la crítica situación de desempleo estructural y de subempleo 
que vive la región, ya que ellas son responsables del 80% de la 
ocupación en nuestros países.

3. El potencial productivo de una economía que aproveche tanto 
las fuerzas dinámicas externas como las internas tampoco puede 
tener una postura neutral frente al capital extranjero. Le corresponde 
a la macroeconomía orientar el capital de largo plazo en favor de 
aquellos sectores productivos con mayor valor agregado nacional

* F errer A., Argentina y la Globalización, ob. cit.
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potencial. Al mismo tiempo, la política pública debe regular el capi
tal financiero para minimizar las crisis derivadas de los movimientos 
especulativos que tanto daño han hecho a las economías de la región 
en los últimos años. Ahora bien, para alcanzar este propósito, los 
distintos países de América Latina debieran alcanzar un consenso 
en las políticas de orientación y regulación sobre el capital extranjero 
de manera tal de evitar entre nuestros países la competencia desleal 
en la atracción del capital internacional.

4. Enfrentar el desem pleo estructural tanto con políticas 
productivas que atiendan el aumento de la productividad de los 
sectores atrasados y de las PyMES como también mediante políticas 
sociales que garanticen el salario de los desocupados, mediante 
seguros de desempleo y formas de educación y capacitación  
permanentes de la fuerza de trabajo. Para que la denominada 
flexibilidad laboral no se convierta en una tragedia social y política 
debe asegurarse tanto el perfeccionamiento profesional y técnico 
permanente de los trabajadores como su protección salarial frente 
al desempleo. De no ser así, la denominada flexibilidad laboral se 
convierte estrictamente en un mecanismo de aseguramiento de la 
ganancia empresarial y del deterioro de las condiciones de vida de 
la fuerza de trabajo. Y esto a la larga conduce a bloquear el 
crecimiento y a una tragedia social y política.

5. Rediscusión de los temas multilaterales, en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio, ya que los compromisos 
establecidos en la Ronda Uruguay resultaron en inaceptables 
imposiciones para los países de menor desarrollo, tal como lo ha 
destacado recientemente el profesor Stiglitz. Especialmente en los 
temas de propiedad intelectual y en servicios debe existir un trato 
diferenciado entre países desarrollados y subdesarrollados, de otra 
forma se cerrarán definitivamente las oportunidades para que los 
países de América Latina puedan avanzar en el sector industrial y 
en servicios, que son los únicos realmente dinámicos en los mercados 
mundiales. Igualmente, los países del Norte no pueden continuar 
con fronteras proteccionistas infranqueables para los productos 
agropecuarios y los textiles, imposibilitando así el acceso a esos 
mercados. Finalmente, la retórica aperturista no resiste más la 
utilización de las medidas antidumping como forma de protección 
de mercado por parte de los países industrializados, lo que ha sido 
manifiesto en la política comercial de los Estados Unidos.

6. De la mism a forma como hay que construir una nueva 
estrategia que permita una más eficiente y provechosa inserción
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internacional de la región, tam bién n u estros p a íses deben  
con certarse  para bregar en favor de u n a  m ás ad ecu ad a  
institucionalidad internacional que le dé gobernabilidad a la 
globalización, acorde con los intereses de los países de menor 
desarrollo. Una nueva arquitectura internacional resulta indispens
able reconociendo que el orden de la posguerra respondía a otra 
fase de la globalización. Ya nos hemos referido a la OMC, la que no 
puede seguir imponiendo las lógicas puras y duras de los países del 
Norte. Al mismo tiempo, se requiere una arquitectura financiera 
mundial con capacidad para regular las inestabilidades y la 
especulación de los capitales de corto plazo.

Como señala Alexis Guardia: “El FMI no sale indemne de la 
torm enta asiática, como tampoco el BRI (Banco de Arreglos 
Internacionales), cuyas normas para el sistema bancario en lo que 
se refiere al endeudamiento de corto plazo fueron superadas y el 
propio Banco Mundial debió enfrentar una emergencia inesperada. 
Pero es sobre el FMI donde recae el grueso de las críticas, ya sea por 
la incapacidad que habría tenido esta institución para prever este 
tipo de crisis que comentamos o por las rigideces que mostró para 
enfrentarla. Los instrumentos clásicos del FMI para tratar la crisis 
de balanza de págos se han mostrado poco adecuados, pues la cri
sis del sudeste asiático no tiene que ver con inflaciones fuertes 
derivadas de un déficit presupuestario incontrolable. Más bien, el 
problema tiene que ver con la volatilidad que tienen los capitales de 
corto plazo y la crisis de liquidez que enfrentaron estas economías 
emergentes”.*

Integración y Mercosur

El replanteamiento de la inserción internacional de nuestros 
países, como componente básico de una nueva estrategia de 
desarrollo, debe colocar en un lugar relevante al Mercosur y a la 
integración regional de Sudamérica.

El proyecto de integración regional dice relación tanto con el 
esfuerzo de trabajar en favor de la reconstrucción de un sistema 
multilateral de comercio más justo y una efectiva arquitectura 
financiera internacional, como también dice relación con la urgencia 
de lograr una inserción económica que ayude a la recuperación del 
dinamismo económico, disminuya la vulnerabilidad del sector

* G uard ia  A., Desde el Epicentro de la Globalización, Santiago de Chile, Ediciones
U niversidad Diego Portales, 2001.
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externo, favorezca la creación de empleos y reduzca las desigualdades 
sociales de nuestros países. Vale decir, la integración de Sudamérica 
y el Mercosur deben ser vistos como una iniciativa que minimice los 
riesgos de la globalización y que ayude también a potenciar sus 
beneficios.

Un mayor peso en los debates internacionales en la actual fase 
de la globalización es más relevante que nunca. En efecto, la crisis 
de los años ochenta colocó a nuestros países virtualmente fuera de 
la d iscu sió n  de los grandes tem as de la Ronda Uruguay, 
subordinándolos a las posiciones de los Estados Unidos y de los 
países del Norte. Fue allí donde se consumaron tanto los lamentables 
compromisos sobre propiedad intelectual y servicios así como la 
apertura indiscriminada en bienes, con la deliberada restricción de 
agricultura y textiles por ser sectores competitivamente débiles en 
los países industrializados. También como consecuencia de la 
debilidad de nuestros países en la década de los ochenta, el Banco 
Mundial y el FMI impusieron el Consenso de Washington. En suma, 
la profunda crisis económica y política de nuestros pauses en los 
años ochenta les impidió actuar de consuno en los grandes temas 
que, en los hechos, fijaban la nueva institucionalidad jurídica de la 
actual fase de la globalización, privilegiando los intereses del Norte.

Consecuentemente, lo que ahora corresponde, más que nunca 
antes, es que nuestros países adopten posiciones comunes frente al 
orden comercial y financiero internacional. En particular, habría 
que rediscutir en el seno de la OMC los temas sobre propiedad 
intelectual y servicios, con una óptica muy distinta a la de la Ronda 
Uruguay. Habrá que replantearse estos temas considerando las 
n ecesid a d es u rgen tes de n u evos d esarrollos productivos, 
indispensables para la generación sustantiva de valor agregado 
nacional tanto en bienes como en servicios. De la misma forma, 
dada la manifiesta vulnerabilidad frente a los capitales especulativos 
de corto plazo, no queda más alternativa que cuestionar como bloque 
sudamericano las políticas del FMI y demandar una institucionalidad 
más apropiada y equilibrada, con medidas de política capaces de 
dar fluidez a los recursos internacionales, pero que al mismo tiempo, 
minimicen la especulación financiera.

La integración regional, junto a la necesidad de participar 
decididamente en un esfuerzo en favor de “gobernar la globalización”, 
debe ayudar también en el replanteamiento de una estrategia de 
inserción más eficiente y beneficiosa para nuestros países, acorde 
con la actual fase de la globalización. Y ello se podría hacer, sobre la 
base de los siguientes lincamientos:
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En primer lugar, sobre la base de la diversificación productiva y 
exportadora desde los recursos naturales hacia bienes y servicios 
con mayor valor agregado, lo que en las actuales condiciones del 
desarrollo capitalista debe tener como punto de referencia el mercado 
ampliado del Mercosur e idealmente de toda Sudamérica. Como ha 
sido demostrado por la ALADI, el comercio entre los países de la 
región es cualitativamente distinto a los flujos de intercambio entre 
nuestros países y el resto del mundo. En efecto, el comercio intra- 
ALADI es especializado en manufacturas y se caracteriza por una 
intensidad tecnológica relativamente elevada. Al mismo tiempo, las 
preferencias comerciales en los acuerdos intra-ALADI actúan como 
decididos impulsores de las exportaciones de manufacturas entre 
nuestros países, debido a las ventajas competitivas poco nítidas que 
presentan los productos de la región. Consecuentemente, “ ...la 
extensión de las preferencias intra-ALADI podría generar nuevos flujos 
de comercio entre los países miembros. O sea, el potencial de 
desarrollo del comercio intra-AIADI que se puede evaluar como muy 
positivo para los países de la región, parece muy lejos de haberse 
agotado.”*

El Mercosur, en particular, siendo un mercado de 215 millones 
de habitantes, con un PBI de 1.200 billones, representa un mega 
mercado de significación mundial. En consecuencia, si éste  
funcionase efectivamente como un mercado ampliado, sin barreras 
al comercio, con normas claras, mejores acceso de infraestructura 
y aduanas amigables, estaríamos en presencia de un espacio  
inmejorable para avanzar en la superación del limitado perfil 
productivo de los países de la región, con consecuencias ventajosas 
en la inserción internacional.

En segundo lugar, una modernización productiva que coloque 
en su centro a las PyMES no puede eludir las potencialidades de 
mercado que significa la integración regional. Compatibilizar normas 
y códigos de las supercarreteras de la información es muy factible 
en el Cono Sur del continente a propósito de masificar la información 
de proveedores y clientes, acceso a tecnologías y otros aspectos 
propios de toda estrategia de negocios. Consecuentemente, cualquier 
esfuerzo serio de potenciar, por ejemplo, el comercio electrónico de 
las PyMES debiera incluir al Mercosur como principal mercado de 
destino.

* ALADI, “Definición de u n a  E stra teg ia  p a ra  la  Preservación de las P referencias 
Intra-ALADI en  el A cuerdo que estab lecería  el ALCA”, A LA D I/SE C /E studio 132, 
26 de m arzo de 2001, Secre taría  G eneral, Montevideo.
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En tercer lugar, el desarrollo de la infraestructura como 
fundamento para mejorar la eficiencia productiva y exportadora, en 
la actual fase de globalización, resulta indispensable. La integración 
energética, en telecomunicaciones, en el desarrollo de puertos y 
corredores bioceánicos se podría multiplicar con nuevos y más sólidos 
compromisos integracionistas en Sudamérica y entre Mercosur y el 
resto de los países de la región.

En cuarto lugar, una estrecha coordinación de políticas en el 
ámbito de la inversión extranjera en vez de la actual perversa 
competencia por su atracción, en un contexto de fortalecimiento de 
la integración, debiera facilitar tanto la orientación del capital hacia 
aquellos sectores de actividad capaces de incorporar valor agregado 
y generar empleo como controlar las dinámicas especulativas del 
capital de corto plazo.

Los cuatro aspectos señalados son sólo algunas indicaciones sobre 
el rol de la integración y del Mercosur en favor de un replanteamiento 
de la estrategia de desarrollo, que incluya una mejor inserción 
internacional. Por cierto, están además las articulaciones sociales, 
culturales, jurídicas y políticas respecto de las cuales la integración 
debiera desempeñar un papel trascendente habida cuenta de una 
larga historia común y dos idiomas que se entienden sin mayores 
dificultades.

El Mercosur amerita comentarios más destacados. A la fecha es 
el proceso de integración más avanzado y relevante de América 
Latina, lo que debe ser considerado un activo para continuar en 
una marcha positiva en favor de la integración. No se pueden 
desconocer los notables logros alcanzados por el Mercosur, desde 
su formalización hasta mediados de 1998, con sus positivos efectos 
económicos en cuanto a la atracción de capitales, desarrollo de la 
infraestructura subregional y el alto dinamismo comercial entre los 
países participantes del bloque. Paralelamente, la coordinación 
política y el compromiso con la democracia han sido experiencias 
inéditas, alcanzando su máxima expresión y efectividad, cuando el 
Mercosur impidió la materialización de un golpe de Estado en el 
Paraguay.

Sin embargo, a partir de mediados de 1998, con las crisis asiática 
y rusa, se puso en evidencia tanto la vulnerabilidad financiera de 
los países del Mercosur como la fragilidad del bloque. En efecto, la 
crisis internacional generó un serio debilitamiento económico en 
los cuatro países de la subregión y se exacerbaron los conflictos 
comerciales, en particular a partir de la fuerte devaluación brasileña 
a comienzos de 1999. La inexistencia de mecanismos de coordinación
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m acroeconóm ica, las d isp utas com erciales sectoria les y la 
insuficiencia de un  m ecanism o eficiente para la solución de 
controversias, se tradujeron, en definitiva, en una reducción del 
comercio intra Mercosur y prácticamente en la paralización de las 
negociaciones.

Recientemente, las modificaciones arancelarias de fines de marzo 
del 2001 en Argentina, aun cuando no afectaron directamente a los 
países del bloque, sí han impactado sobre Chile, haciéndole perder 
a este país los beneficios de acceso al mercado vecino derivados de 
un com prom iso form alm ente estab lecido en el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 35), suscrito en 1996.

En suma, la devaluación del real y la reciente modificación 
arancelaria argentina y sus efectos en los conflictos comerciales in
tra-Mercosur y los que se han presentado con Chile, han puesto en 
evidencia la fragilidad de la normativa vigente en el esquema 
integracionista, en particular para enfrentar los períodos de crisis. 
Las dificultades del Mercosur son tan serias que incluso se ha llegado 
a conversar sobre la posibilidad de retroceder hacia una Zona de 
Libre Comercio dadas las dificultades de sostener el arancel externo 
común, por las modificaciones arancelarias argentinas y otras 
perforaciones que ha experimentado la Unión Aduanera.

Tanto los éxitos que tuvo el Mercosur hasta mediados de 1998, 
como la crisis que hoy enfrenta, obligan a una lucha firme y generosa 
en su defensa. Lo demandan su potencial para enfrentar los desafíos 
de la inserción internacional de nuestros países así como el rol que 
puede llegar a desempeñar para ayudar a la construcción de un  
sistema financiero y comercial más justo. Sin embargo, hay que 
reconocer que habrá que realizar un inmenso esfuerzo, especialmente 
de parte de Brasil y de Argentina, para recuperar el accionar del 
bloque y potenciar sus beneficios hacia el conjunto de Sudamérica. 
Las perspectivas de que el Mercosur avance hacia etapas superiores 
de desarrollo se encuentran vinculadas tanto con un propio esfuerzo 
interno para garantizar normas estables y previsibles en las 
relaciones económicas intrabloque, el trato igualitario entre sus 
miembros y, también, con la definición de un m ecanism o de 
negociación flexible para atraer a otros países hacia el bloque.

Consecuentemente, un primer ámbito de preocupación dice 
relación con un  conjunto de in iciativas n ecesarias para la 
consolidación y profundización del proceso integracionista al inte
rior del Mercosur. Entre éstas se pueden destacar: un real y efectivo 
mejoramiento de su institucionalidad; garantizar reglas estables y 
transparentes, que impidan que las crisis internas se traspasen a
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los vecinos; establecer algún grado de coordinación macroeconómica; 
definir reglas similares frente a la inversión extranjera, tanto entre 
los países como al interior de éstos entre las diferentes regiones; 
elaborar mecanismos de diferenciación y protección en favor de los 
países y sectores de menor desarrollo.

La iniciativa de “relanzamiento” que surgió precisamente como 
consecuencia de la crisis de los últimos años intentaba avanzar en 
algunos de los aspectos aquí señalados.* Sin embargo, no se logró 
avanzar en ese propósito por la profundidad de la crisis en Argen
tina y por la postura hegemónica de Brasil con relación a los otros 
miembros del bloque. Consecuentemente, Argentina y Brasil debieran 
superar su inmediatismo, sus pretensiones hegemónicas y sus  
enfrentamientos, los que han hecho perder fuerza política al bloque 
y lo han desperfilado a nivel internacional. Como acertadamente 
señala Pinheiro, el Mercosur para Brasil y Argentina significa lo 
mismo que la Unión Europea ha significado para Alemania y Francia. 
Por tanto, crece la necesidad de que ambos países hagan converger 
sus estrategias, teniendo en cuenta los intereses regionales y los 
requerimientos de inserción en la economía mundial.

Sin altura de miras, sin una visión que supere los estrechos 
intereses nacionales no será posible convertir al Mercosur en un  
efectivo proyecto integracionista y menos podrá llegar a ser un  
aglutinador del resto de los países de Sudamérica. Porque traspasar 
las dificultades internas a los países miembros del bloque o a los 
socios, le quita credibilidad al proceso de integración. Tanto la 
devaluación del real como las medidas de protección de Argentina 
han acentuado las dificultades económicas y políticas en el seno del 
Mercosur y con relación a sus socios. Los enfrentamientos han sido 
muy ácidos, especialmente entre argentinos y brasileños, lo que ha 
obligado muy recientemente a buscar un acuerdo en torno a un  
m ecan ism o de sa lvagu ard ias sec to r ia les  com o form a de 
compensación de las devaluaciones del real, lo cual es alentador 
aunque todavía no hay garantías sobre el éxito de tal mecanismo.

Un segundo ámbito de preocupación tiene que ver con lo siguiente: 
si el Mercosur desea convertirse en un efectivo eje de referencia de 
la integración sudamericana, deberá tener flexibilidad, manejar 
plazos realistas y elaborar mecanismos ad-hoc para favorecer la

* El “re lanzam lento” fue u n a  iniciativa de m ediados del año  2000  que b u sc a b a  u n  
esfuerzo en estab ilidad  m acroeconóm ica, con calendario  en m e tas  fiscales y  de 
inflación; u n  com prom iso de reforzar la  in stituc ionalidad  y u n a  m ayor decisión 
en  cu an to  a  a p e rtu ra  in ternacional.
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convergencia entre países que tienen estructuras económicas 
distintas y grados de apertura disímiles vis á vis la economía mundial.

En este segundo ámbito, la experiencia de desencuentros entre 
Chile y el Mercosur viene al caso. Como se sabe, Chile tiene grados 
de protección y formas de inserción internacional distintos al del 
Mercosur. El arancel parejo versus el arancel escalonado y los 
diversos grados de apertura de las economías han estado presentes 
en las relaciones de Chile con el Mercosur desde los inicios del bloque. 
Estas diferencias se convirtieron, en definitiva, en uno de los 
principales obstáculos en las negociaciones para el ingreso de Chile 
al Mercosur, que culminaron sin éxito en la reunión presidencial de 
Florianópolis, en diciembre del año 2000.*

Estructuras económicas disímiles y una diferente manera de 
visualizar la inserción internacional han tenido, en las relaciones 
Chile-Mercosur, mayor fuerza que las voluntades políticas expresadas 
por los Presidentes en favor de la integración. Ellas han terminado 
por constituir un fuerte dique de contención en los intentos de hacer 
del Mercosur un factor aglutinador, en el plano económico, de todo 
el Cono Sur. He destacado las negociaciones de Chile con el Mercosur 
porque dicen relación con la necesaria flexibilidad que deberá tener 
el bloque para aglutinar países con realidades internas distintas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que aunque Chile, desde 
el inicio de la década de los noventa, ha privilegiado un entendimiento 
especial con los Estados Unidos, por la vía NAFTA o TLC, no se puede 
desconocer que recientem ente está  encontrando lim itaciones 
objetivas en su estrategia de desarrollo, por lo cual una integración 
más profunda al Mercosur pudiese resultar muy importante para 
repotenciar su crecimiento. En favor de esta argumentación se puede 
destacar en primer lugar, que la profundización de los vínculos con 
el Mercosur significaría una ampliación de los mercados para la 
industria chilena, con efecto de mayor estímulo a las PyMES, de 
incentivo a la creación de empleo y con difusión de economías 
externas a otros sectores de actividad vinculados a la industria. 
Ello también debería traducirse en una mayor demanda desde los 
países vecinos en favor del comercio de servicios.

En segundo lugar, vínculos estrechos con el Mercosur debieran 
multiplicar tanto las inversiones extranjeras en Chile como las 
inversiones de Chile en el Mercosur. Las señales que se reciben desde

* Pizarro, R. "M ercosur: A nálisis de u n a  D écada, P resen tación  en  Sem inario de la  
Fundación  M em orial de A m érica L atina.” Paper, Sao Paulo, 4  de abril de 2000.
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Europa, Asia y los Estados Unidos valoran un mercado ampliado de 
más de 200 millones de habitantes en el que pueda fluir un comercio 
de bienes y servicios sin  mayores trabas y para materializar 
inversiones en los más variados sectores de actividad. En particular, 
la incorporación de Chile al Mercosur debiera abrir espacios a 
inversiones inéditas en puertos, caminos, pasos fronterizos y 
aduanas, convirtiendo en realidad el anhelo de contar con corredores 
oceánicos modernos que, a través de Chile, faciliten el flujo comercial 
entre el Pacífico y el Atlántico. Simultáneamente, las inversiones de 
Chile en los países del Mercosur, que representan la mitad del total 
de sus inversiones en el exterior, debieran ampliarse aún más gracias 
a los compromisos de liberalización y a los acuerdos para evitar la 
doble tributación.

Por fin, la evaluación de beneficios sólo desde la óptica económico- 
comercial resulta insuficiente para comprender en su completa 
dimensión la integración plena entre nuestros países. Porque no 
puede atribuírsele una importancia menor al hecho de establecer 
una más estrecha trayectoria común entre vecinos para consolidar 
y profundizar la democracia, para fortalecer la defensa y desarrollo 
de nuestros fundamentos histórico-culturales, y para garantizar 
definitivamente la eliminación de toda tensión bélica entre vecinos. 
Ser parte de una historia, lengua y geografía comunes, representa 
un indiscutible potencial para proyectar a nuestras sociedades hacia 
el desarrollo en el siglo que comienza.

En suma, la incertidumbre que han significado las sucesivas 
modificaciones cambiarías y arancelarias, con enfrentamientos 
recurrentes, le han colocado un gran desafio al Mercosur, tanto en 
su interior como en su relación con los países asociados. Pero existe 
un desafío mayor que dice relación con el rol indispensable del 
Mercosur y de la integración de Sudamérica en la actual fase de 
globalización. Y este desafío es el que debiera tener preeminencia 
por sobre la defensa de intereses nacionales de corto alcance.
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Me voy a referir a tres o cuatro puntos 
de los tem as que se han  estado  
discutiendo.

El primero es con respecto a la 
regionalización de la economía mundial. 
D esde c iertas p ersp ectivas la 
reg ion alización  -y  sobre todo la 
regionalización en el sentido de la  
con stitu c ión  de nuevas esferas de 
influencia, con base en algunos grandes 
países industrializados- se da como un  
hecho. Algunos creen que es un hecho 
ponderable y que el destino de Puerto 
Rico es el mejor destino que puede 
esperarnos a todos los países de América 
Latina. Y otros creen que es deplorable. 
Pero, ca s i tod os, so stien en  que 
constituye un hecho ineludible.

S i n  e m b a r g o ,  p o r  e je m p lo ,  e l  e s t u d i o  
m á s  c o m p l e t o  q u e  c o n o z c o  s o b r e  e s t o ,  
q u e  e s  e l  r e a l i z a d o  p o r  a l g u n o s  c o n s u l 
t o r e s  d e l  e x  GATT, a h o r a  O M C  - q u e  h a n  
h e c h o  e l  e s f u e r z o  d e  a n a l i z a r  l a  
r e g i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  
d e s d e  l a s  g u e r r a s  n a p o l e ó n i c a s  e n  
a d e l a n t e -  m u e s t r a  q u e  d u r a n t e  c i e r t o s
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períodos, c iertas décadas, hay alguna ten d en cia  hacia  la 
regionalización pero que después desaparece. O sea, en este terreno 
de la regionalización, como en muchos otros, parece haber una 
dificultad persistente que conduce a confundir ciclos pasajeros con 
tendencias que estarían aquí para quedarse para siempre.

Por otro lado, como muy bien lo planteaba el embajador Pinheiro 
Guimaraes, lo que están apareciendo son regiones nuevas, y esto es 
muy importante para nosotros en el hemisferio occidental y en par
ticular en el Cono Sur del hemisferio occidental. Yo soy cauteloso en 
general con las predicciones de futuro, en las cuales hemos errado 
economistas y todos los demás de manera escandalosa. En particu
lar, con respecto a las perspectivas acerca de China, tengo más dudas 
de las que parecen tener la mayor parte de los analistas y de nuestros 
colegas. Muchos opinan que China va a ser en veinticinco años la 
economía más grande del mundo; algo parecido puede pasar con la 
India; como también podría pasar con algunos espacios de la ex 
Unión Soviética, y así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos 
despreciar el hecho que el mundo en realidad se está moviendo, 
como muy bien decía Pinheiro Guimaraes, hacia una radical 
multipolaridad. Aveces me preguntan cuál creo yo que es el fenómeno 
más importante de las últimas décadas y de las próximas décadas 
en el mundo. Yo creo que es la asiatización de la economía mundial, 
el hecho que el centro de gravedad de la economía mundial se está 
desplazando hacia la cuenca del Pacífico. El fenómeno se puede 
verificar, por ejemplo, en las cifras de transacciones en la cuenca 
del Pacífico versus las de transacciones en la cuenca del Atlántico. 
Deberíamos ser enormemente cautelosos y pensar muy bien cómo 
nuestros países se insertan en una economía que ya no está  
dominada, o no va a estar dominada por el Atlántico Norte.

Nosotros, en el Cono Sur del hemisferio occidental, hemos tenido 
histórica y tradicionalmente, no sólo antes de ayer sino por décadas, 
una relación intensa con otras áreas del planeta que no están  
exclusivamente en el hemisferio occidental. Es muy importante, 
entonces, reconocer dos cosas. En primer lugar, no hay una fatalidad 
histórico geográfica por la cual tenemos que integrarnos a alguna 
de las grandes potencias industriales de turno. Por el otro lado, que 
surgen esas áreas nuevas que son las que están dominadas por 
mayor dinamismo y con las que deberíamos intensificar nuestro 
intercambio en todos los terrenos.

El segundo tema que quería suscitar es un tema que a mí me 
preocupa especialmente. Para ponerle un título, llamémoslo países  
versus proyectos. Se habla mucho de que Estados Unidos quiere
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esto, y Argentina no quiere o sí quiere esto. ¿De qué estamos 
hablando? Creo que hay m uchas Argentinas e incluso muchos 
Estados Unidos. Quien haya estado conectado con las negociaciones 
del lanzamiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
sabe que en Estados Unidos había profundos debates respecto a 
esta propuesta. En general, la tónica del gobierno de los Estados 
Unidos era la de no estar a favor del lanzam iento de unas  
negociaciones sobre el ALCA. Había un sector ligado a algunas 
empresas importantes de Estados Unidos que sí estaban de acuerdo 
pero, paradójicamente -porque como voy a decir inmediatamente 
no es una cosa particularmente beneficiosa para nuestros intereses- 
fueron nuestros gobiernos, y en particular el gobierno argentino, 
quienes tuvieron un papel preponderante en plantear la importancia 
de que se discutiera la constitución de esa Área de Libre Comercio.

Vuelvo sobre lo que afirmé antes: se habla de políticas de los 
Estados Unidos. Una de las características más notables de la política 
de los EE.UU. es su enorme variación. Participé en la década de los 
ochenta en unas negociaciones inacabables sobre la reforma de los 
estatutos del Banco Interamericano de Desarrollo. El delegado de 
los Estados Unidos -que era un subsecretario del Tesoro- insistía 
en que había que liquidar la palabra subsidio cada vez que apareciera. 
Eso me hacía acordar la famosa frase de Goering: “Cuando oigo la 
palabra cultúrame llevo la mano a la cartuchera”. ...cuando oigo la 
palabra subsidio me llevo la mano a la cartuchera, podría haber 
dicho nuestro joven interlocutor. Llegó un momento, en que harto 
ya de una negociación interminable le dije: “Mirá, Jim, estas cosas 
no son así; hay que tomárselas con menos empeño. Ustedes, a 
principio de los años sesenta, nos obligaron a todos los países de 
América Latina a tener una oficina de planificación. Si uno no tenía 
una oficina de planificación y un plan de desarrollo, no podía recibir 
fondos de la Alianza para el Progreso”. En Argentina esto fue terrible 
porque en aquel momento, planificación era igual a comunismo y el 
gobierno del pobre Arturo Frondizi, que pese a sus mejores esfuerzos 
estaba acusado de agente soviético..., y que finalmente fue volteado 
por un  golpe m ilitar en 1962 bajo esa  im agen, creó casi 
clandestinamente lo que fue el Consejo Nacional de Desarrollo. 
Fíjense que se llamaba Consejo Nacional de Desarrollo: la palabra 
planificación no estaba. En muchos otros países sí porque no había 
esa obsesión macarthysta. A principios de los sesenta esto era así. 
La política de los Estados Unidos preconizaba que había que tener 
plan, había que tener gobierno, había que tener planificación, había 
que tener subsidios, orientar, desorientar, etcétera. Veinticinco años
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después: “¡No! Todo eso hay que descartarlo”. ¿Quién es Estados 
Unidos? Estados Unidos es una variedad en movimiento, con grupos 
sociales que presionan por distintas cosas, y esto da una resultante 
complicada. Esa es una de las razones por las cuales la política de 
alinearse con la potencia de turno, nos puede dejar continuamente 
descolocados. Uno se alinea en una postura para que en poco tiempo, 
al cambiar totalmente el libreto, sea necesario realinearse. Algunos 
países parecen querer caer nuevamente en esto, ofreciéndose con 
contingentes militares que nadie les ha pedido. Entonces, creo que 
una de las cosas que nos llevan a continua confusión es la no 
distinción entre países y programas.

Creo que en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en que 
la globalización existe y que es un hecho, aunque también es cierto 
que puede derrumbarse en alguna circunstancia. Hay autores, 
mencionados por Aldo Ferrer y otros, que guiados por algunos 
criterios cuantitativos dicen que hubo tanta o más globalización a 
fines del siglo XIX y principios del XX que ahora. Yo no digo que eso 
signifique automáticamente que estamos al borde de una catástrofe 
como la Primera Guerra Mundial o la crisis de entreguerras, pero el 
hecho es que ya existió y que los procesos de globalización no 
necesariamente son lineales. Eso puede ocurrir o puede no ocurrir, 
pero de lo que uno no puede estar seguro es de que nunca más vaya 
a haber una gran crisis. El hecho es que por ahora la globalización 
está ahí y lo más probable -la  mejor hipótesis de trabajo- es que va 
a estar ahí.

En el marco de esa globalización, creo que la discusión debe 
plantearse acerca de programas, de visiones, de cómo se encara 
mejor el desarrollo de cada uno de nuestros países e incluso cómo 
se encara mejor el desarrollo de los Estados Unidos. A los Estados 
Unidos le fue bien en estos cuatro o cinco años últimos pero no le 
había ido tan bien en todos los años anteriores. A la población de 
los Estados Unidos le fue muy mal. El salario real de los obreros 
estadounidenses, desde mediados de los setenta hasta el año 1996 
había caído. Entonces, ¿ese proceso era bueno para Estados Unidos? 
¿Qué quiere decir “Estados Unidos”? ¿Quiere decir la gran masa de 
población de los Estados Unidos? ¿Quiere decir algunos banqueros 
de Wall Street? Además, cuando esos banqueros terminen no 
pudiendo cobrar los enormes créditos que han dado en todo el 
mundo, ¿les fue bien? Yo no sé.

Creo que aquí hay un problema muy complejo de visiones que 
supera una determinación de intereses puramente sociales, porque 
hay visiones que son equivocadas. Si fuera tan obvio que basta con
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tener poder para entender todo lo que pasa, no habría ciencia 
económica, porque bastaría con estar en un centro de poder, en un  
centro de información, en un vértice, en alguna determinada posición 
y a partir de ahí manejarlo todo, manipularlo todo. La sociedad y la 
economía son una cosa bastante más compleja y hace bastantes 
siglos que gente muy inteligente está tratando de entender cómo 
funciona esto. Creo que ni el dueño de un banco de Wall Street ni 
nosotros sabemos exactamente a qué atenemos. Uno de los primeros 
actos que tiene que acometer cualquier economista es un acto de 
humildad y m odestia y decir: “No sabem os lo suficiente; nos 
equivocamos todo el tiempo”. Lo único que podemos hacer, es razonar 
y descartar algunas cosas que son totalmente ridiculas, que no 
suman ni restan, directamente.

Lo que tenem os que d iscutir, dentro de un proceso de 
globalización, no es qué le interesa más a un país o a otro, porque 
ésas son abstracciones. Lo que se debe discutir es cuáles son las 
mejores políticas para todo el mundo. Hay ejercicio de poder, hay 
intereses egoístas, hay comportamientos censurables. Pero lo cierto 
es que difícilmente tengamos éxito si no ocurren dos cosas. Primero, 
si no logramos alcanzar un cierto modus vivendi con las grandes 
potencias. Si nuestro programa es confrontativo y no da lugar a 
ningún tipo de transacción, de acuerdo posible con las grandes 
potencias, creo que vamos a tener algún problema. Segundo, si no 
cambian las condiciones de una economía internacional que esas 
m ism as grandes potencias no han  sabido hacer funcionar  
decentemente. Es una economía tremendamente inestable que 
genera una cantidad de problemas en el mundo entero, incluso en 
sus propios países pero que a nosotros nos golpea muchísimo más.

El reciente Premio Nobel Joseph Stiglitz decía que las economías 
emergentes son como un pequeño bote de goma en un mar de oleaje 
tremendo. Estoy muy de acuerdo con lo que afirma Aldo Ferrer. 
Podemos elegir mejores políticas dentro de la globalización, pero 
somos un pequeño botecito en un mar con oleaje muy fuerte. 
Tratemos de convencer a algunos de los que tienen barcos un poco 
más grandes de ver cómo calmamos el oleaje. Creo que eso es muy 
importante. En su momento, a través de la voz de la CEPAL, de la voz 
de Raúl Prebisch, de la voz de la UNCTAD en los cincuenta y los 
sesenta, nuestros países tuvieron la capacidad de hacer propuestas 
para el mundo entero y no solamente propuestas para nosotros. 
Era una propuesta de reordenamiento global. En los setenta, bajo 
la versión del nuevo orden económico mundial, también se hizo.

Se puede discrepar con cada una de esas propuestas pero lo
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importante es la ambición. Supimos salir de nuestro pequeño hueco 
en la economía mundial y plantear una solución para toda la 
economía mundial. Es curioso que en este período en el que todos 
reconocemos la existencia de la globcdización no tenemos planteos 
para la economía mundial. Tenemos planteos apenas para nuestras 
cosas acotadas, y ello con todos los conflictos que ya hemos 
mencionado. Por ejemplo, fíjense en las peleas fenomenales que 
tenemos en nuestro pequeño rinconcito del Mercosur y la incapacidad 
para darnos una política para cuatro países, cuando de lo que aquí 
se trata es de darnos una política para ciento ochenta y pico de 
países que somos en el mundo. Esto es decisivo y es una voz ausente. 
El hecho de ser incapaz de tener un planteo con respecto a la 
economía mundial es uno de los fracasos más grandes de América 
Latina en esta década.

No hay que creer que los conflictos son siempre entre países. No; 
lo que hay normalmente son conflictos de políticas. Yo no estoy en 
desacuerdo con que haya un organismo del tipo del Fondo Monetario 
Internacional, por ejemplo. En un mundo de tanta variabilidad 
financiera se necesita un organismo estabilizador. Se trata de 
controlar la variabilidad, y se necesita un organismo que apoye esto. 
Con lo que estoy en contra es con la mayor parte de las políticas que 
propicia el FMI porque creo que son antitéticas con los propósitos 
que debería cumplir en el plano mundial. Aquí tenemos otro tema: 
programas, responsabilidad ante el mundo.

Pasando al hemisferio occidental, la idea de construir algo que se 
parezca a un área económica en el hemisferio occidental supera la 
imaginación de esas mitologías muy tradicionales que llegaron hasta 
la Edad Media en Europa, que fabricaban esos animales raros, mitad 
de una cosa y mitad de otra. ¿Qué es económicamente este hemisferio 
occidental? No existe el hemisferio occidental económicamente. Es 
un invento que continuamente se reitera desde algunos sectores de 
E stad os U nidos d esd e  1889 , en la prim era con ferencia  
panamericana. Es un lecho de Procusto en el cual no entra, de 
ninguna manera, este continente. Este continente tiene una parte 
norte que sí está ligada fuertemente a la parte más norte, me refiero 
al Caribe, Centroam érica, México, claram ente. Y tiene una  
Sudamérica -sobre todo un Cono Sur en el sentido amplio de la 
expresión- que no está sino ligado marginalmente al norte de este 
continente, que tiene relaciones estrechísimas con la Unión Europea, 
-que sigue siendo el primer cliente del Mercosur-, que tiene relaciones 
por supuesto estrechas a escala intrarregional y tiene relaciones 
con otras áreas del mundo.

182



Entonces, ¿qué es esto de intentar constituir un área de comercio, 
un área económica en el hemisferio occidental? Es uno de los 
disparates más extraordinarios, que sólo entran en la imaginación 
de algunos colegas del Norte que no logran entender que América 
Latina no es sólo México, ni tampoco es Centroamérica. Que la idea 
de construir un área económica del hemisferio occidental haya 
experimentado cierto avance, es uno de los desatinos más grandes 
en los que estamos metidos. Insisto que la responsabilidad les cabe 
m ás al gobierno argentino  y a a lgu n os otros gob iernos  
latinoamericanos, que al gobierno de los Estados Unidos, que en el 
año 1994, mayoritariamente no quería discutir el tema del libre 
comercio en la cumbre de Miami.

Con respecto ya específicamente al Mercosur, creo que es un  
gran éxito y que no vemos el bosque por las ramas. Algunos sectores, 
en particular en Argentina, han sido de una enorme eficacia para 
levantar un tremendo barullo acerca de sus problemas sectoriales, 
la mayor parte de ellos producto no del Mercosur sino de la apertura 
global a la economía mundial, como ocurre con la industria del 
calzado, por ejemplo, que ya tenía dificultades antes de que se 
construyera nada que tuviera que ver con el Mercosur. Como muy 
bien dijo Aldo Ferrer, con respecto a la recesión, que genera una 
caída de demanda para las industrias argentinas muchísimo más 
grande que cualquier cosa que le pueda originar una caída de ventas 
a Brasil.

De cualquier manera, acá hay algo raro porque en Argentina se 
habla continuamente de invasión de productos brasileños y de 
incapacidad de vender a Brasil. Sin embargo, el balance comercial 
sigue mostrando que Argentina vende más a Brasil que lo que 
compra. Si todo el mundo dice que compramos todo a Brasil y no le 
vendemos nada, esas cifras deben ser producto de la imaginación 
del Instituto de Estadística de Argentina (INDEC), porque ese superávit 
comercial no es un invento de las cifras de fuente brasileñas.

Creo que el Mercosur ha sido un éxito y que el problema es que 
todos los países del Mercosur somos víctimas de una situación 
económica internacional que a partir de 1997-1998 se deterioró 
enormemente. En vez de ver esto como un problema de economía 
internacional, en vez de levantar un programa para la economía 
internacional, en vez de tener una visión de la globalización en serio -  
y no como mero pasaporte a la imposición de políticas neoliberales-, 
nos hemos empezado a endilgar los unos a los otros esas dificultades. 
Es más fácil endilgar a Brasil -y  a sus supuestas políticas solapadas 
de devaluación- lo que sucede, que reestructurar nuestra manera
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de vivir la globalización o de entender los problemas que tiene esta 
economía internacional que tanto aprendimos a amar a principios 
de los noventa.

Continuamente aparece en los titulares: “Brasil devaluó el real”. 
Brasil no devaluó el real, se lo devaluaron, que es bien distinto. 
Lamento decir esto que es muy poco elogioso con respecto a la 
autonomía de Brasil pero es así. Son los mercados los que le devalúan 
continuamente el real.

A partir de ahí, me pareció extraordinariamente feliz la iniciativa 
de una coordinación política del Mercosur. En el caso del Mercosur 
está muy claro que la iniciativa fue política. En la década de los 
ochenta, cuando Alfonsín y Sarney empezaron a conversar sobre 
esto, era absolutamente una iniciativa política, clara y fuertemente 
resistida en Argentina por los medios empresariales -en  el caso de 
Brasil creo que predominó la indiferencia-, y que poco a poco 
empezaron a ver que esto hasta podía ser un buen negocio.

Creo que sigue latente el hecho de que el peso del mantenimiento, 
consolidación y promoción del Mercosur va a seguir teniendo que 
estar en el área política, y esa área política va a tener que conducir 
estos problemas sectoriales que si existen, hay que tratarlos. Hay 
que reconocer que existen problemas sectoriales de ajuste, tratar de 
deslindar la paja del trigo, de lo que es meramente lobbying 
interesadísimo, ver qué es realmente lo que corresponde hacer, y 
actuar en ese terreno. Porque finalmente se trata de cinco o seis 
sectores. Punto. Hay que terminar con esto y seguir adelante con el 
resto. Y sobre todo tener una política que yo llamo de coordinación 
microeconómica ofensiva, en el sentido de identificar -como se intentó 
hacer en los ochenta, quizá sin demasiado éxito porque apenas había 
comenzado- sectores con los que podamos hacer cosas juntos y en 
los cuales podamos intentar alcanzar algún grado de competitividad 
a nivel mundial.

Cada uno de nuestros países tiene algunos sectores que pueden 
liderar un proceso de este tipo. Brasil tiene claramente a EMBRAER. 
Argentina ha tenido algunos éxitos en exportar reactores atómicos, 
por ejemplo. No estamos uniformemente tan alejados como para no 
poder hacer algunas cosas que logren implantarnos en la economía 
internacional, no solamente como productores de bienes basados 
en recursos naturales, como muy bien subrayó Jorge Katz en su  
presentación. Seguramente vamos a tener que hacer algo, sin perder 
el liderazgo político, en el terreno de la institucionalización del 
Mercosur para que se puedan dirimir una cantidad de mini-conflictos 
en órdenes institucionales menores y los Presidentes o sus Ministros 
puedan dedicar su atención a cosas más importantes.
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En esto también hay un gran malentendido que supone que Brasil 
se opone terminantemente a la institucionalización en el Mercosur 
y que, en cambio, Argentina sería un paladín de la institucio
nalización. Esta es una de las mentiras más extraordinarias que se 
pronuncian habitualmente. Entre otras cosas, Brasil es uno de los 
pocos que está aportando algo al mantenimiento de la pequeña 
Secretaría Administrativa del Mercosur en Montevideo. En cambio, 
cada vez que le han pedido fondos a Argentina para esa Secretaría, 
ésta no ha sido particularmente rápida en hacer algún desembolso, 
con lo cual el palabrerío acerca de la institucionalización queda un 
poco deteriorado.

Como ustedes ven, por algunas cosas que digo sobre Argentina, 
sobre el gobierno argentino, yo creo y practico la idea de que no hay 
una Argentina, no hay un Estados Unidos, no hay un Brasil. Hay 
políticas diferentes. Yo tengo una idea política diferente, en particular, 
de la que tenía el gobierno anterior de Argentina e incluso de algunas 
cosas que hace el gobierno actual. Estas reuniones son una maravilla 
por eso, para ver si nos ponemos de acuerdo entre personas serias y 
bienpensantes de nuestros distintos países y entendemos que estas 
fronteras, estos temas de Brasil versus Argentina, países chicos 
versus países grandes, etcétera, no hay ninguna necesidad de que 
existan. Podemos entendernos razonablemente entre todos nosotros 
y formular políticas que sean buenas para nosotros y políticas para 
el mundo, para estar presentes en la escena mundial.

No estemos presentes solamente para salir corriendo a decir “yo 
estoy dispuesto a mandar un teniente”, para hacernos presentes en 
cualquier teatro de conflicto militar, solamente. Me refiero a que 
estemos dispuestos a hacer una propuesta, por ejemplo, para ver 
qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional. Si no nos gustan 
sus políticas, ¿qué queremos? ¿Ustedes vieron algún país de los 
nuestros, algún gobierno de los nuestros haciendo una propuesta 
en la discusión sobre la nueva arquitectura financiera internacional? 
He visto una enorm e cantidad de propuestas por parte de 
personalidades e incluso de gobiernos de los países industrializados 
pero no he visto ninguna propuesta por parte de nuestros gobiernos. 
No sólo no he visto ninguna propuesta: prácticamente no he visto 
debate, y por cierto que tampoco en el tema Mercosur-ALCA.

Si en una cosa he insistido en Argentina es en que no ha habido 
debate de estas grandes opciones de política comercial. En todo caso, 
el debate ha quedado por un lado constreñido a un pequeño grupo 
de funcionarios meritorios que están tratando de hacer su trabajo 
lo mejor posible y, por otro lado, a algunas asociaciones civiles sin

185



fines de lucro. En el proceso de negociación del ALCA, se ha puesto 
de moda el que tiene que participar la llamada sociedad civil Esto sí 
que me hace llevar la mano a la cartuchera muchas veces. Nosotros 
tenemos repúblicas, tenemos congresos elegidos, tenemos órganos 
de representación popular elegidos de acuerdo a un procedimiento 
que a veces tiene algunas fallas pero que son fundamentalmente 
nuestros órganos de representación. En Uruguay se ha discutido 
algo el tema en esos órganos de representación, pero en Argentina 
prácticamente no se ha discutido ninguno de estos grandes temas 
del Mercosur o del ALCA, ni se ha llamado a los distintos interesados. 
Los que sí participan de esto son los lobbies empresariales. Todo el 
mundo trata de sacar partido y en algunos casos sus intereses van 
más o menos de acuerdo con los intereses generales de la colectividad, 
pero en otros no. Entonces, toda la discusión del Mercosur viene 
dominada, porque la presencia no es de la representación general 
del pueblo sino que es la presencia de algunos intereses no siempre 
convergentes con los intereses generales del país.
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Hacia nuevos patrones 
de globalización

O c ta v io  Rodríguez

Mi comentario se va a referir a lo que 
dijeron Samuel Pinheiro Guimaraes y 
Aldo Ferrer. Gonzalo Rodríguez Gigena 
me decía que la lectura de Pinheiro 
Guimaraes le evocó un decir de Methol 
Ferré, un pensador uruguayo que ha 
frecuentado la cuestión de las relaciones 
internacionales. Según Methol, hay  
quienes pintan miniaturas y quienes 
p in tan  grandes cu ad ros. G onzalo  
agregaba que en el caso del trabajo prin
cipal de Samuel Pinheiro Guimaraes,* 
más que un gran cuadro parece un gran 
mural, dada su “abrangencia”, como se 
dice en portugués, dada la gran cantidad 
de temas que abarca. Lo que de alguna 
manera me sorprende en ese trabajo es 
el grado de articulación y lógica que 
alcanza, aun cuando cubre tantos temas 
de las relaciones internacionales, que 
son a la vez algo tan vasto.

Mi comentario comienza con algunas

Ex profesor de la Universidad de la
República (Urusuay) y de la * G uim araes P inheiro S., Internacional Political
Universidad de Campinas (Brasil). Role of Mercosul, Prelim inary notes, noviembre,
Ex funcionario de la CEPAL y el UPES. 2000
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consideraciones económ icas, pero quiere llegar al Mercosur 
enfocándolo desde el ángulo político, lo que de alguna manera sirve 
para glosar ese modo de ver articulado del trabajo de Samuel Pinheiro 
Guimaraes. También se refiere al trabajo de Aldo Ferrer, y ello en el 
siguiente sentido. Ferrer dice que no hubo calidad en las políticas, 
que se siguió el camino indicado por una globalización vista desde 
un ángulo fundamentalista. O sea, que no hubo un conjunto de 
políticas correctas o conducentes. Mirada la cosa desde el ángulo 
del comentario de Ferrer, de lo que se trata es de referirse a políticas 
que sí sean apropiadas o conducentes, desde un punto más general 
que el que en su trabajo caracteriza y examina.

Como comentario a Samuel Pinheiro Guimaraes, de lo que se 
trata es de indagar sobre ciertos aspectos de las dos primeras 
observaciones con que él caracteriza las nuevas relaciones  
internacionales. Una es la aceleración del progreso científico y 
tecnológico y la segunda es la ampliación y profundización de la 
reestructuración productiva.

La globalización enfocada desde una perspectiva fundamentalista, 
que fetichiza el mercado y que sostiene que éste es por definición 
optimizador -salvo algunas fallas corregibles-, en realidad ignora la 
bibliografía sobre el progreso técnico y sobre la revolución tecnológica 
reciente, escrita de 1985 hacia acá. Lo que se infiere de esa  
bibliografía que reenfoca el progreso técnico -aduciendo que el mismo 
está lejos de ser un fenómeno exógeno, y que ha de verse como 
endógeno a empresas y países- es que habrá una tendencia a ritmos 
diferenciados de progreso técnico entre centros y periferia. Las 
razones básicas las da Samuel Pinheiro Guimaraes, al aducir que el 
progreso técnico depende de la inversión en investigación y desarrollo. 
Las inversiones de los gobiernos de los grandes países y de las 
grandes empresas transnacionales son enormes, y los países 
periféricos no pueden aproximarse a los niveles que ellas alcanzan. 
¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que esa  
disparidad de ritmos de progreso técnico, esa disparidad tecnológica, 
genera una tendencia al déficit comercial. ¿Por qué? La razón es 
casi directamente visible. Si reiteradamente, en sucesivas etapas, 
se corre siempre atrás de los niveles de progreso técnico de los 
centros, tiende a haber una acumulación aluvial de importaciones 
de bienes requeridos para producir, porque el progreso técnico los 
demanda, y que, sin embargo, no pueden ser producidos en las 
economías de tipo periférico.

Otro tanto pasa del lado de las exportaciones. De alguna manera 
hay núcleos de exportaciones cuyo dinamismo es más elevado. Esas
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son justamente las de progreso técnico más acelerado y en ellas 
también encuentran sustento dificultades para lograr expansión. 
Así pues, se perfila una tendencia a la acumulación intensa de 
demandas de importaciones y a la imposibilidad de expandir 
concomitante y adecuadamente las exportaciones.

Esta tendencia al déficit comercial posee implicaciones en el 
ámbito financiero. Eso está demostrado desde hace mucho. Es 
curioso que la “ciencia” se considera tal cuando predefine y 
demuestra la optimización que producen los mercados, y muchas 
veces no mira hacia la interconexión real de los fenómenos. En un  
docum ento que casu alm en te se llam a “El m ercado com ún  
latinoamericano”, del año 1959, preparado para la fundación de la 
ALALC, en el que Prebisch tuvo una influencia decisiva, se muestra 
que cuando hay una tendencia al déficit comercial, una tendencia 
atinente, pues, al lado real de la balanza de pagos, los movimientos 
financieros no pueden ser cualquiera. Es decir, el desarrollo no puede 
basarse ni en la inversión privada directa desmedida ni en cualquier 
tipo y dimensión de endeudamiento externo.

Desde una perspectiva política, y pensando que hay -como dice 
Samuel Pinheiro Guimaraes- una revolución tecnológica en curso, 
que envuelve grandes modificaciones de la estructura productiva, 
¿qué es lo que uno saca de eso? Que la globalización no transcurre 
mediante sucesivos equilibrios, si no que agrava la tendencia al déficit 
comercial y crea problemas reiterados en el ámbito financiero.

Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Una política de desarrollo. 
Al pasar y con relación a lo que decía Heymann, hace un momento 
en realidad estoy hablando de macroeconomía desde un ángulo 
intervencionista, pero con una perspectiva de largo plazo. Lo que se 
necesita son políticas tecnológicas y productivas hechas en conjunto, 
que logren levantar el escollo externo y mantener una tasa de 
crecimiento sostenida y alta. Pero para esto hay otro ingrediente 
fundamental, que tiene que ver con la cuestión del empleo. ¿Qué 
decir sobre este tema? En realidad, con frecuencia se desconsidera 
que el desempleo ha crecido con fuerza y se mantiene alto. No tengo 
cifras actuales, pero trabajé este tema en Brasil y en los años 1995, 
1996 y 1997, y a pesar de cierta recuperación económica, el 
desempleo abierto no baja, se mantiene entre 8% y 9.5%. Por otro 
lado, se hace mucho m ás difícil ecuacionar los problemas del 
subempleo, o sea, del trabajo realizado en condiciones de baja 
productividad. Y lo que no se mira es que ese trabajo que se viene 
realizando en condiciones de baja productividad constituye un 
recurso a utilizar, de grandes dimensiones, que no es utilizado por
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el modelo actual de globalización perversa. Entonces, se puede pensar 
en un Estado que incentive una política tecnológico-productiva a 
largo plazo, que contemple la reabsorción del subempleo, es decir, 
la elevación persistente de los niveles de productividad de una gran 
masa de trabajadores.

Sobre lo anterior, se levantan dos cuestiones relevantes. Por un  
lado, ¿qué está implicando el hecho de reabsorber el subempleo y 
aumentar la productividad? Está implicando aumentar el excedente 
y contar de ese modo con los márgenes de ahorro interno que la 
situación externa requiere. No se trata sólo de una cuestión de ritmos 
de acumulación; puede haber varios, pero igualmente se necesitan  
márgenes de ahorro interno suficientes, debido a la restricción 
externa. La segunda cuestión es que simultáneamente deben crearse 
mercados. Eso tiene que ver con alguno de los temas que mencionó 
Roberto Pizarro sobre la necesidad de crear un mercado de realización 
de la producción que se expande con rapidez. A su vez esto evoca lo 
que dijo Arturo O’Connell, acerca de hay que pensar políticas que 
sirvan al mundo. En realidad Prebisch habló de la industrialización 
mancomunada. Lo que Prebisch afirmó, sobre sólida base analítica 
fue falsificado y vulgarizado. Él decía: si estos países se protegen de 
manera mínima y decreciente y si los centros se abren a productos 
industriales, se tendría una industrialización mancomunada. Estos 
países crecerían exportando bienes industriales y los centros podrían 
crecer más, sobre la base de una industria dinámica que lograría 
exportar más hacia la periferia.

Aquí hay una idea, no propiam ente de industria lización  
mancomunada, pero si uno piensa en países continentales -Brasil, 
India, etcétera- reabsorbiendo en condiciones de alta productividad 
el subempleo preexistente, se estaría generando una dinámica de 
mercado capaz de ayudar a los propios centros. Más directamente, 
capaz de ayudar a la solución del desajuste entre lo financiero y lo 
productivo que hay en los propios centros, que se viene transmitiendo 
a la economía mundial y a lo que todo indica, con repercusiones 
muy negativas en los países en desarrollo.

La idea es que la salida pase a una política no neutral, donde el 
Estado tenga un papel decisivo. Pero, uno se pregunta: ¿cuáles son 
los márgenes de maniobra del Estado hoy? Este es el aspecto de la 
cuestión política que quería agregar. Aquí traigo a colación una 
definición un poco modificada de dependencia, que es la de Cardoso 
y Faletto, que básicamente dice esto: “La dependencia es un tipo 
específico de relación entre clases y grupos, que implica un  
basamento del poder del Estado que conlleva estructuralmente la 
vinculación con el exterior”.
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¿Cuál es la idea? Hay un conjunto de clases y grupos sociales 
que son la base de una hegemonía, pero esa hegemonía no es 
Independiente de un modo de relacionamiento económico y político 
con el exterior. Lo que uno puede pensar que ha sucedido -según  
varios de los temas que sintetiza Samuel Pinheiro Guimaraes- es lo 
siguiente: ha habido un trastocamiento enorme de “la relación 
estructural externa básica”. ¿En qué consiste? En que la agrupación 
de intereses internos, por ejemplo, los intereses de grandes grupos 
internos preexistentes ahora transnacionalizados, o la presencia 
renovada de las empresas transnacionales, o el nuevo papel de los 
grupos financieros, hace que sea difícil concebir sobre qué bases se 
construye una hegemonía para impulsar un modelo de desarrollo 
viable y eficiente. La idea antes esbozada se parece a la de Kalecki, 
esto es, sugiere un desarrollo propulsado por el empleo, que supone 
absorber a niveles de alta productividad el subempleo, y que supone, 
además, aumentar el mercado interno.

¿Cuáles son los márgenes de maniobra con el trastocamiento de 
las bases de poder? Creo que ésta no sólo es una cuestión atinente 
al Estado sino también al gobierno. Los gobiernos han perdido 
márgenes de maniobra para actuar, sobre todo en las políticas 
macroeconómicas. No es sólo que la conformación de clases internas 
se haya desdibujado -en  verdad se desdibujo visiblemente- sino que 
además no hay medios de hacer política. Es lo que parece sugerir 
con fuerza el caso argentino. No hay forma de hacer políticas 
conducentes, porque todo depende del modo cómo se mueven los 
mercados financieros. Hay una supeditación financiera que parece 
ser clave y decisiva en este trastocamiento de las bases de la 
hegemonía.

Si algo hay que pensar es que, tal vez, como sugirió Lidia 
Goldenstein, para reconstituir una hegemonía lo que se requiere 
son grandes consensos nacionales. Esto tiene que ver con la cuestión 
de los empresarios que no están a tono con la modernización que ya 
se dio, y con los nuevos papeles que podrían caberles. La idea de un 
gran acuerdo nacional incluye a muchos actores y probablemente 
excluya a otros. Los intereses financieros y los de las transnacionales 
ya no son lo que fueron. En las décadas de crecimiento intenso que 
precedieron a la crisis de la deuda, y bien pueden tener que ser 
reenfocados desde la perspectiva del interés nacional.

La otra clave es que esa relación estructural interno-externa, el 
modo de vínculo con el exterior, se alteró y es necesario redefínirlo. 
Esto es un aspecto clave en la posición de Sam uel Pinheiro 
Guimaraes. De lo que se trata es de redefinir la relación hacia fuera,
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y la redefinición de una relación hacia afuera requiere (así como se 
requiere la reconstrucción de las bases de una hegemonía del ámbito 
interno), reconstruir las condiciones externas de esa hegemonía. 
Dichas condiciones externas demandan, a su vez, la articulación de 
intereses entre países. Vi con enorme agrado en la televisión argentina 
que el ex Canciller Caputo decía que lo que se requiere, dados los 
problemas de hoy, es un eje Brasil-Argentina -generoso, según  
entendí yo- atrás del cual se pueda construir un ámbito de relaciones 
del Mercosur ampliado que, a su vez, constituya en un mundo mul
tipolar uno de los polos, capaz de recrear su influencia y de ejercerla 
positivamente, impulsando patrones renovados de cooperación 
internacional pensados para beneficio de todos; de todos los países, 
pero también de sus pueblos.
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Los aportes al debate

Texto elaborado por Celia Barbato 
a partir de las versiones grabadas 
de las intervenciones.

Una vez culminadas las exposiciones 
del panel sobre “Inserción internacional 
y reg ionalización”, S a m u e l  P inheiro 
G uimaraes retomó la palabra para hacer 
lo que él llamó: “una serie de pequeños 
comentarios”.

El primer comentario trató sobre el 
ALCA: “Aquí se ha dicho que la idea de 
crear un territorio común único en las 
Américas es un sueño o un mito. Será 
un mito, pero en Panamá todas las 
sem an as se reúnen  los grupos de 
trabajo, redactan textos y avanzan las 
negociaciones. Eso no es un mito sino 
u n a  realidad: s i será  b u en a  para  
nosotros, no lo sé, pero es una realidad 
que está en progreso. Quizá los Estados 
Unidos no lo querían inicialmente, pero 
hoy sí lo quieren con gran claridad. No 
quieren negociar productos agrícolas, no 
quieren negociar la legislación sobre 
medicamentos, la trcude remedy law, pero 
otras cosas sí las quieren negociar. 
Deberíamos reflexionar sobre cuál es la 
estrategia de los Estados Unidos para las 
negociaciones del ALCA”.
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Enseguida reafirmó la preeminencia de Estados Unidos en el 
mundo. “En cuanto a si existe la multipolaridad, hay que comenzar 
señalando que Estados Unidos es la mayor potencia del mundo, por 
lejos. Pero la situación desde 1989 hasta hoy ha mostrado un cambio: 
los ritmos de crecimiento de China, la formación gradual de la Unión 
Europea, la creación del euro, etcétera, van sucediendo, aunque 
todavía Estados Unidos siga siendo la mayor potencia. Pero, por 
ejemplo, cuando India y Pakistán detonaron sus artefactos nucleares, 
mostraron que se puede ser una hiperpotencia y no ser capaz de 
controlar esas cosas. Entonces, creo que hay una multipolaridad 
emergente, progresiva. Quizá hoy en día haya un retroceso en ese 
proceso pero, en mi opinión, creo que hay una multipolaridad 
emergente, gradual, que se está formando.”

Pinheiro Guimaraes relativiza luego la capacidad del Mercosur 
de negociar con otros bloques: “.. .se com entó algo sobre la 
negociación de la Unión Europea con el Mercosur como una especie 
de alternativa. El Mercosur no es nada más que una zona de libre 
comercio imperfecta y una unión aduanera imperfecta. No tiene 
política común agrícola, no tiene política común industrial, no tiene 
nada. No tiene más que una Secretaría Administrativa que registra 
los actos; no tiene formulación propia ni personalidad jurídica propia 
real. Tiene el Tratado de Asunción, pero no es algo real como en el 
caso de la Unión Europea, donde treinta mil burócratas trabajan en 
Bruselas preparando directivas. Es diferente.

El Mercosur se caracteriza por un arancel externo común y un 
arancel cero entre los cuatro países, con todas las perforaciones y 
excepciones que existen. No es m ás que eso. Mientras tanto, 
diciembre de 2004 es la fecha final para la constitución del ALCA. Si 
uno llega a un acuerdo por el cual se determina que se van a eliminar 
todos los aranceles y obstáculos no arancelarios en el comercio con 
los demás países de las Américas, eso significa que las empresas 
estadounidenses tendrán la misma preferencia en el mercado 
argentino, brasileño, paraguayo o uruguayo que las empresas 
brasileñas, argentinas, paraguayas o uruguayas dentro de ese 
mercado. Quiere decir que el Mercosur no existirá más para los 
Estados Unidos, Canadá y otros países de América.

Si simultáneamente se negocia lo mismo con la Unión Europea, 
significa que para la Unión Europea el arancel externo común dejará 
de existir. Aparentemente, por lo menos en Brasil, la zona de libre 
comercio es la medicina para todos los males; si hay un problema 
comercial: zona de libre comercio. De ser así, el arancel externo 
común dejará de existir para todos los países del mundo y por lo
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tanto también deja de existir la zona preferencial. Es una cuestión 
lógica. Se puede decir que va a sobrevivir el Mercosur, pero no hay 
otra política que pueda sobrevivir porque simplemente no existe y 
no existirá dentro de dos años, cuando se constituya el ALCA.

Lo que ocurre es que ésta es una política consistente con la visión 
económica que orienta la estrategia económica en Brasil y Argen
tina. ¿Cuál es esa visión? La visión es que hay que eliminar todas 
las distorsiones a las fuerzas del mercado. El arancel distorsiona 
los precios internos cuando es distinto para diferentes productos. 
En el caso de Chile el arancel es el mismo y por lo tanto no distorsiona 
nada. Encarece los productos importados pero no distorsiona los 
precios, porque es 8% para todo.

Lo que está por detrás de la idea de que hay que negociar zonas 
de libre comercio con todos los países, es que se va a acabar con el 
arancel para todos los países, de modo que no distorsione los precios 
internos. El objetivo de esta política comercial es no tener política 
comercial. Por lo menos eso es consistente.

Si no tiene aranceles con ningún país del mundo, significa que 
no puede tener política comercial. Si no puede tener política 
comercial, todas las ideas interesantes sobre política industrial no 
pueden existir por la simple razón de que, dados los distintos niveles 
de desarrollo tecnológico, acum ulación de capital, capacidad  
gerencial, etcétera, una actividad nueva en un país subdesarrollado 
no puede competir con las importaciones que vienen de empresas 
mucho más avanzadas, mucho más organizadas, mucho mayores. 
Esas empresas tienen una posición, no digo de oligopolio total, pero 
sí de predominio en el mercado global. Es corriente enterarse de 
fusiones de empresas que hoy tienen el 40% del mercado mundial. 
Si eso no es oligopolio, no sé de qué estamos hablando. Tienen un 
market share de tal naturaleza que influyen enormemente en el 
mercado mundial y no hay empresa en la región que se les pueda 
comparar.

La realidad es que el objetivo oculto -la hidden agenda  como 
dicen los estadounidenses- es no tener aranceles con nadie; es no 
tener política económica, es no tener los instrumentos tradicionales 
con que poder hacer una política de desarrollo económico. Es claro 
que está el crédito y los precios, pero precios sin protección. La 
industria automovilística en Brasil con arancel cero se va toda, vuelve 
a su país de origen. Cuando se redujo un poco el arancel en Brasil, 
el volumen de importaciones fue gigantesco y se tuvo que subir el 
arancel. Por eso se mencionó que los niveles de nacionalización han 
aumentado; ello sucedió en parte porque se subió el arancel”.
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Termina con una retrospección histórica: “Esto es interesante 
porque es una utopía de reconstitución del mundo antes de 1914. 
Se trata de un mundo extraordinario: los países centrales altamente 
desarrollados y las colonias en la periferia. ¿Cuáles son las 
características de las colonias? No tener armas, no tener políticas y  
tener administradores coloniales. Esta es una utopía que no puede 
realizarse hoy, aunque siempre hay quienes lo intentan”.
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