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I . INHmXXICN Y RESUMEN 

E l o b j e t i v o g e n e r a l de e s t e inforxae e s ecxaminar a l g u n o s a s p e c t o s de l a 

i n s e r c i ó n d e A m é r i c a l a t i n a y e l C a r i b e e n e l c o m e r c i o i n t e m a c i o n a l e n l a 

d é c a d a d e 1990, h a b i d a c u e n t a de l o s cambios p r o f u n d o s o c u r r i d o s y que s i g u e 

e a p e r i m e n t a n d o e l c o m e r c i o i n t e m a c i o n a l . E s f r e c u e n t e que e l c o n p o r t a m i e n t o 

econtímico d e u n pe d s o d e una r e g i ó n s e e v a l u é e n f u n c i ó n de l o s cambios que 

e s p e r i m e n t a n s u s magnitudes m a c r o e c o n ô m i c a s . S i n embargo, t a l e s e v a l u a c i o n e s 

p a r e c e n i n s u f i c i e n t e s y a ú n e q u i v o c a s p a r a e j j p l i c a r e l p o r q u é d e l a r e e d i d a d 

l a t i n o a m e r i c a n a . E n m mundo c a d a v e z m á s i n t e g r a d o t o d a e v a l u a c i ó n debe 

r e a l i z a r s e e n f u n c i ó n d e l s i s t e m a g l o b a l d e l que s e e s p a r t e . E s e s t a v i s i ó n 

g l o b a l l a que s u g i e r e que l a p o s i c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a e n e l c o m e r c i o y l a 

e c o n c m í a i n t e r n a c i o n a l h a desmejorado s ^ i s i b l e m e n t e . 

L a h i p ó t e s i s b á s i c a d e e s t e i n f o r m e e s que l a p o s i c i ó n d e A m é r i c a l a t i n a 

e n e l c c m e r c i o i n t e r n a c i o n a l s e h a i d o d e b i l i t a n d o como c o n s e c u e n c i a d e l a 

c o n j u n c i ó n d e d i v e r s o s f a c t o r e s que s e h a n i d o r e f o r z a n d o mutuamente. Una 

s e r i e d e h e c h o s t a n t o estru6turedes ccmo d i n á m i c o s r e v e l a n y , a l mismo tiempo, 

e x p l i c a n l a d e s f a v o r a b l e e v o l u c i ó n d e l a r e g i ó n e n l a e c o n c m í a m u n d i a l . 

Una p r i m e r a h i p ó t e s i s e s que l a p o s i c i ó n d e A m é r i c a l a t i n a e n e l 

c o m e r c i o i n t e m a c i o n a l s e h a i d o d e b i l i t a n d o como c o n s e c u e n c i a d e una 

s u s t i t u c i ó n c a d a v e z m á s a m p l i a de l o s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n y l a e x p a n s i ó n 

d e s u p r o d u c c i ó n e n p e d s e s c c n p e t i d o r e s ; l a m o d i f i c a c i ó n e s t r t i c t u r e d y 

d i n á m i c a , s e c t o r i a l e i n t e r s e c t o r i e d d e l a e c o n c m í a m u n d i a l ; l a 

d e s m a t e r i a l i z a c i ó n d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o ; l a r e d u c c i ó n d e l c r e c i m i e n t o y d e 

l a demanda e n l o s p e d s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , y e l d e t e r i o r o c o n s t a n t e d e l o s 

t é r m i n o s d e i n t e r c a n b i o . 

L a segunda h i p ó t e s i s é s que l a i n s e r c i ó n f u t u r a de A m é r i c a l a t i n a e n l a 

e c o n c m í a nw^^if^i s e v e e i f e c t a d a n e g a t i v a m e n t e p o r l a f o r m a c i ó n de b l o q u e s 

c o m e r c i a l e s y e c o n ó m i c o s c a d a v e z m á s i n t e g r a d o s y a u t o s u f i c i e n t e s . L a 

e s p r e s i ó n m á s acabada e s l a Oammidad E c o n ó m i c a E u r o p e a y e l A c t a I M i c a 

E u r o p e a que e n t r a r á e n v i g o r e n 1992. ün segundo p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n , que 

s i n dLda r e p e r c u t i r á e n e l c o m e r c i o d e A m é r i c a L a t i n a , e s e l A c u e r d o d e L i b r e 

C o m e r c i o e n t r e l o s E s t a d o s t t o i d o s y C a n a d á . No h a y que i g n o r a r que o t r o s 

p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n eifectarán l a p o s i c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a e n e l mercado 
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Intemaclcnal, pero tanbién l a caleciente integración de Japón y los paises del 
ASEAN. 

Otro de los factores para entender la forma y dinámica de l a inserción 
de América Latina en l a eooncnia mundial se relaciona con los cambios 
experimentados por los flujos de inversión directa extranjera (HE). En lo que 
va corrido de l a década, los flir)os de I E E : se han caracterizado por: su 
relativo estancamiento, el canbio de dirección tanto regional ccnao sectorial, 
l a progresiva concentración, y l a modificación de la inportancia relativa de 
las fuentes y de los paises beneficiarios. 

La posición de América Latina en el mercado intemacicml tanbién se ve 
debilitada por una menor participación relativa en los volúmenes mundiales de 
inportación, lo que se acentúa en l a ultima década a consecuencia de 
problemas de balanza de pagos y, en particular, por el peso de l a deuda 
extema que ha restringido severamente su capacidad ocmo oonprador mundial. 

El canbio tecnológico es el factor fundamental detrás de las 
características del nuevo comercio internacional. Permite entender el 
creciente ocmercio intraindustria e intrafirma y el aumento de flujos entre 
paises con niveles de desarrollo y dotaciones de recursos similares; explica 
l a calda relativa del comercio Norte-Sur; y se manifiesta explícitamente en 
el aumento, cada vez más importante, de l a participación en e l comercio 
intemacional de bienes de alta tecnología o con alto contenido tecnológico. 
Es e l factor que permite la expansión del flujo intemacional de servicios, 
varias veces svperior a l a tasa de crecimiento del comercio intemacional de 
bienes, así ocmo los canbios de dirección y magnitud de los flujos de 
inversiones directas exctranjeras. Io anterior sin ignorar e l papel del canbio 
tecnológico como determinante de las fluctuaciones en el comercio de bienes. 

El canbio tecnológico está además relacionado con otros a^jectos 
inportantíslmos de debate de la economía y e l comercio intemacional, como son 
el reconocimiento de que las ventajas ccmparativas y l a conpetitividad 
intemacional no son parámetros fijos sino variables que pwedai ser creados, 
gracias a la potencialidad para generar ciencia y tecnología e innovar en 
e^xacios funcionales y físicos cada vez más amplios, a l a capacidad para 
apropiarse y ncncpolizar e l conocimiento científico-tecnológico, y a la 
infoirmación. 
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U n intimo fac±ar 6 e r e f i e r e a l o e v í n c u l o s e n t r e p o l í t i c a s 

m a c r o e c o n d n i c a s i n t e r n a s y c c o n e r c i o i n t e m a c i o n a l , l o s q u e d e b e n h a c e r s e m á s 

e j p l i c i t o s t a n t o p o r r a z o n e s a n a l í t i c a s c o n o p r a g m á t i c a s d e p o l í t i c a 

e c o n á m i c a . H c y e s t á v i s t o q u e c u a l q u i e r p o l í t i c a m a c r o e c o n t í n d c a i n t e m a , y a 

s e a q u e e s t é o r i e n t a d a a l a c r e a c i á n d e e m p l e o , a l m a n e j o d e l o s t i p o s d e 

c a n b i o , a l a a n p l i a c i ó n c i e n t í f i c o t e o n o l ó g i c a , o a l a p r o t e c c i ó n y d e s a r r o l l o 

a g r í c o l a , t i e n e r e p e r c u s i o n e s s o b r e e l c o n t e r c i o i n t e m a c i o n a l y a f e c t a , p o r l o 

t a n t o , l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s p a í s e s . D e s e n p l e o y s o b r s v s d u a c i o n d e l a t a s a 

d e c a n b i o c a u s a d a é s t a l U t i m a , m u c h a s v e c e s , p o r p o l í t i c a s m o n e t a r i a s 

e s t r i c t a s , g e n e r e m p r e s i o n e s p r o t e c c i o n i s t a s y , p o r c o n s i g u i e n t e , 

i n c e r t i d u n b r e a c e r c a d e l f u t u r o d e l c o m e r c i o i n t e m a c i o n a l . N o e s p o s i b l e 

i g n o r a r q u e c u a l q u i e r p o l í t i c a o e v e n t o q u e é ^ f e c t e e l c o m e r c i o e x t e r i o r p u e d e 

r e p e r c u t i r s o b r e l a s t a s a s d e c a m b i o y v i c e v e r s a . P o r o t r o l a d o , t a n t o l a 

r e c e s i ó n c o m o e l p r o t e c c i o n i s m o e n e ] . N o r t e c o n s t i t i y e n u n i i r p e d i m e n t o a l 

a d e c u a d o s e r v i c i o d e l a d e u d a e x t e m a d e l o s p e d s e s e n d e s a r r o l l o y , p o r l o 

t a n t o , e i f e c t a n l a e s t a b i l i d a d d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o i n t e m a c i o n e d . 
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II. EL ESCENARIO ECONCMIOO INIEFNACIONAL 

1. Crecimiffito econámioo e interdependencia 

l a expansión sostenida experimentada por l a econcnda mundial, en l a década de 
los sesenta no se mantuvo durante l a década de 1970. A l a persistente ccdda en 
las tasas de gananciéfâ de las enpresas se añadió e l choque petrolero de 1973-
74 que cuadriplicó e l precio del petróleo. Estos y otros factores se 
tradujeron en l a desaceleración del ritmo de crecimiento y en vm proceso 
inflacionario generalizado. 

Las políticas aplicadas a fines de los setenta y a ocnienzos de la 
presente década permitieron controlar l a inflación, pero la austeridad 
inplícita en las políticas adoptadas resultaran en tasas relativamente bajas 
de crecimiento econánico que asociadas a factores internacionales, altas tasas 
de interés, tendencia persistente a l a baja en los niveles de productividad, 
desenpleo, no sólo inpidieron recuperar e l ritmo de crecimiento de los 
sesenta, sino que lo desaceleraron aún más. Así, en circunstancias que l a 
economía mundial creció a ijna tasa de 5.5% entre 1961 y 1973, sólo lo hizo a 
un 3.7% entre 1974 y 1980 y al 2.4% entre 1981 y 1986. 

La desaceleración ha sido particularmente seria para los países en 
desarrollo cuyas tasas de crecimiento caen de 6.3% en el período 1961-73 al 
5.1% en 1974-1980 y a sólo 1.5% en el período 1981-1986. Para América Latina 
l a situación se perfila ccmo vana, de las más críticas, ya que su crecimiento 
promedio cae de 6.7% en 1961-1973 a 5.2% entre 1974 y 1980, y a sólo 1.0% 
entre 1981 y 1986. Así, l a década actual refleja una relativa estabilización 
de las tasas de crecimiento en los paises centrales, con la exeoepción europea, 
pero ima caída violenta en los países en desarrollo particularmente Africa y 
América latina. Caso especial es Asia ci:yas tasas de crecimiento aumentan en 
el periodo 1974-1980 en relación al periodo anterior y sufren una cédda en los 
ochenta que las lleva a niveles levemente inferiores a los de l a década previa 
cü. chogüte petrolero. 

E l lento crecimiento de las eooncmías industrializadas, que son el 
principal mercado para los productos de exportación de América Latina, tiene 
consecuencias serias para l a expansión econámica de l a región y para su meyor 
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y mejor inserclán en el sistema econâodoo mundial. Esta situación desfavorable 
se acentúa por otros fenâaaenos que caiacterizsan l a canbiante estructura y 
dinámica del sistema econdmico mundial. 

En e l curso de las últimas décadas se ha enfatizado l a creciente 
interdependencia de la economía mundial. Lo cotidiano es un enfrentamiento 
constante con el fenómeno de l a interdependencia. Sin enbargo, es curioso 
notar que los mecanismos y los elementos estructurales y dinámicos, los 
actores de l a "interdependencia'*, no logran ser estudiados y anedizados ni en 
su ccnplejidad total ni ^ su dinámica. Sin duda hay estudios que recogen 
edguna dimensión de la interdependencia, pero son esceisos aquéllos que tratan 
de l a totalidad del fereSmeno. 

Peoonociendo que el feháineno de la interdependencia sipera lo meramente 
eoonámico, es sólo éste ültino el que se examina aquí. Desgraciadamente esta 
mutilación del fenámeno de l a interdependencia contribcye a confirmar que el 
análisis tradicional se centra en aspectos particulares, a veces puntuales 
del problema; más aún, frecuentemente se limita a vana, descripcián del fenâmeno 
sin pronunciarse sotoe las causas del. mismo y sus mecanismos de propagación 
(comercio de manufacturad, ccmercio de productos básicos, aspectos 
macroeconánicos, balanzas de pagos, etc.). los enfoques sistêmicos, globales, 
integrados, que requieren a menudo de esfuerzos multi e interdisciplinarios, 
son escasísimos, sobre todo cuando el análisis se hace para los pedses en 
desarrollo. La dimension "mundial" de lo econdmico está hoy presente en el 
proceso decisionéd a todos los niveles, tanto públicos ccmo privados. 

E l vínculo más dinámico y más importante entre las economías nacionales 
lo han constituido, desde l a antigüedad, los flujos ccroercicdes; es decir, 
intercambios de mercaderías cuya magnitud y dirección traduce el 
ocnportamiento, la conducta de los actores involucrados, sus re^)ectivas 
capacidades o poderes en el intercambio y sus estrategias para e l logro de sus 
objetivos. Históricamente, todos estos son elementos canbiantes: los actores, 
sus estrategias, las politicas y conductas, los "objetos" del intercanbio, las 
magnitudes y sus direcciones. Las características del intercanbio resultan de 
la dinámica de especialización de los actores que participan en el mismo. 
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2. La eaaaanslán del ocanercio mundial 

Entre 1940 y 1960 las ecxananías actuaron ccmo s i atuvieran relativamente 
edsladas, tanto comercial cxano financieramente. Durante l a década de 1970, 
este relativo edslamiento se fue reduciendo, para llegar a comienzos de los 80 
con un proceso acelerado de creciente interd^jendencia, tanto eccaxSmica coroo 
financiera. A partir de 1970 se observa el auanento constante de los flujos de 
servicios y capitales y una paulatina integracián de los padses desarrollados 
en el comercio de bienes físicos, el que se manifiesta por el creciente 
comercio intrafirma e intraindustria. 

Entre 1975 y 1979 el ocmercio mundial se expandió a una tasa promedio 
anual del 5%, comparada con el 8% de los 25 aítos anteriores, contribiyendo a 
la expansión del producto üntemo bruto. La expansión del comercio cayó a sus 
tasas más bajas entre 1980-84 con una tasa promedio del 3%, reciperándose a 
partir de 1985. En 1988 el volumen del comercio mundiad aumentó un 14% sobre 
la cifra de 1987, lográndose el mayor record de la historia en el comercio 
mundial con 2,9 billones de dólares. A su vez, e l comercio de servicios 
aumentó en vn 11%. 

los hechos anteriores se asocian con una mayor liberación del comercio 
de bienes y facilitan e l flujo de capitales, con l a creación de tma serie de 
mercados de capitales (eurodólares, petrodólares, eurodivisas). Al mismo 
tienpo, los Estados Uhidos financian su déficit prœipuestario a través de su 
propia moneda, con lo cual atmienta la di^xanibilidad mundial de dólares, 
contribuyendo ad proceso inflacionario del periodo. Se calcula que las 
reservas monetarias mundiales aumentaron 12 veoes entre 1970 y 1980. 

La consecuencia es ob̂ Hamente una mayor inportancia, tanto relativa ocmo 
absoluta, del sector extkmo en cada economia nacionad de los paises 
desaœrollarfos. Por ejemplo, el sector exítemo representaba en 1950 sólo el 5% 
del PGB de los Estados Unidos, pero en 1980 era del 10%; en Italia, se pasa 
de un 12% a un 25% y en Alemania, del 16% al 27%. 
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2.1 La? exportaciones pyidjales 

Al examinar el extraordinario crecimiento del ccraercio raundiad de bienes 
conviene distinguir: los ritmos de crecimiento en volúmenes y valores, 
diferentes periodos, y los canbios en l a participacián relativa de las 
distintas regiones en el ccnt^xto mundial. 

Respecto a l primer punto, puede observarse que los movimientos de 
volúmenes y precios no sieoDopr? tienen la misma dirección ni ritmo similar. En 
los últimos afkjs de l a década de 1960 (1967-1970) y el primer trienio de los 
setenta presenciaran un crecimiento, tanto de volúmenes como de precios, del 
10% y del 7.2% promedio anual respectivamente. Este fentameno se explica en 
parte por un proceso inflacionario generalizado y por una lenta depreciaci<^ 
de l a moneda norteamericana (en especial a partir de 1971). Lo cual, 
lógicamente, tiende a traducirse en un alza de precios de aquellas mercaderías 
que recurren al dólar. A partir de 1973 y hasta e l final de la década 
persisten las alzas de precios, enpujadas por los dos choques petroleros y la 
caída persistente de l a divisa americana. Esta tendencia se ve contrarrestada 
por l a caída del volimten físico del comercio intemacionaü. con una tasa 
promedio de -3.1% anuail. 

En lo que va de l a década de 1980, hay diversos movimientos. Por lo que 
respecta a los volúmenes se observa estancamiento y contracción entre 1980 y 
1983, y lento crecimiento hasta 1988. Los valores caen como consecuencia de l a 
revalorizacidn de l a mc»ieda ajnericana, el proceso deflacionario mundicd, y l a 
baja persistente y a veces aooituada de los precios de la mayor parte de las 
materias primas. 

En síntesis, entre 1963 y 1983, el valor de las exportaciones mundiales 
aimienta 12 veces en términop nominedes, pero sólo tres veoes en términos 
reales. La expansión se debe al crecimiento individual de las economías, la 
creciente liberalización del comercio, y una expareión generalizada del 
ccraercio que hasta 1981, fue siperior a la de l a pa^oducción. El choque 
petrolero de 1974-1975, eifectó el proceso exqjansivo pero no lo detuvo: en 
tanto e l segundo cixxpe petrolero de 1979-1980, asociado con las políticas 
restrictivas adoptadas en Estados Xftii.dos y otros paises industrializados, 
r^jerxxrtieron negativamente scbre el comercio intemacional en 1981 y en 1982, 
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reforzando l a actitud proteccionista que ya se habia insinuado a fines de la 
década anterior. 

Estos hechos se ocnibinan con movimientos negativos de volúmenes de 
ccndenzos de los años 1980. Se perciben signos de recxperacián a partir de 
1986 coincidiendo con l a desvalorizacián del dólar (que se acentúa en 1987), 
reforzada con alzas de precios en algunos productos y el leve aimtento de los 
volTímenes transados. Asi, en 1987, se registra un incremento del comercio 
intemacional en términos de valores del 16%, pero de sólo un 5% en términos 
de volúmenes. 

2.2 La participación de las diferentes regiones en las 
exportaciones mundiales 

Europa occidental tiene un pepel preponderante en las exportaciones 
mundiales, contribuyendo ccai porcentajes que fluctúan entre e l 40% y el 45%, 
e inclxiye seis de los más inportantes exportadores mundiedes: Alemania 
Federal, 11.3%, del toted mundial; Francia, 5.6%; Reino Iftiido (incluyendo 
Irlanda), 5.1%; Italia, 4.6%; los Países Bajos, 3.8%; y Bélgica-Luxœamburgo con 
3.2%. Estos países son miembros de la Oomunidad Eoondmica Europea, lo cual 
confiere a ésta una posición dominante en el comercio intemacional. Sobre 
todo, habida cuenta del menor dinamismo relativo de los países escandinavos y 
el incremento relativamente inportante de Alemania, Itedia y los países 
meridionales. La participación de la región europea es claramente creciente a 
expensas de l a participación norteamericana, de Canadá, Australia, Africa, 
América latina, los pedses sociedistas y de Europa Central. 

Los países de industriedización reciente (Corea del Sur, la Provincia 
China de Taiwan, Hong-Kaig y Singapur) tienen los mayores incrementos, tanto 
relativos ccmo absolutos, ed pasar de una participación del 1.7% en 1967 a un 
6.3% en 1986. Japón a l a vez ainnenta su participación del 4.8% en 1967 al 9.9% 
en 1986. 

América Latina ve reducida su participación relativa de un 6.4% en 1967 
a un 4.9% en 1986, aun cuando cada país tiene un ccnportamiaito diferente. 
Mientras Méxdco y Brasil aumentan su participación de 0.6% y 0.8%, 
respectivamente, a xm 1.2% cada uno, Venezuela y Ecuador (países petroleros) 
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y el resto de América Latina la reducen de 1.5% a 0.6% y de vn 3.5% a un 1.9%, 
respectivamente. 

La pérdida de posiciones de los Estados IBiidos es, en parte, debida a 
las variaciones del dólar pero, tanibién, reflejo del debilitamiento de su 
conpetitividad, fenáoneno qué se inserta en un proceso de más largo plazo. 
Actualmente, tanto Alemania occidental cono Japâi participan en el comercio 
mundial con valores de esportación siperiores a los de Estados Iftiidos. 

Por lo que concierne a las magnitudes globales de inportación, se 
observa un crecimiento inportante de los Estados Ifiiidos, que pasan de 
representar e l 12.3% en 1967 a un 16.6% en 1986. Tfembién crece, aun cuando en 
menor medida, l a participación japonesa (4.6% a 5.0%) y, sobre todo, l a de los 
países asiáticos de industrialización reciente (2.2% a 5.1%). 

La ntenor participación de los peuLses europeos (44.4% a 42.6%) tiene que 
ser examinada desagregada. La caída parece atribuirse a los pedses 
escandinavos (5.4% a 4.1%), ya que los paises de l a CEE mantienen o 
incrementan su participacián. Las inportaciones de la República Federal 
Alemana pasan de un 7.3% a un 8.2%, pero las del Reino União se reducen de un 
7.7% a un 5.9%. Los otros países experimentan edzas en 1973 y 1980 y caídas 
posteriores para quedar en 1986 con participaciones levemente svperiores a las 
de 1967 (Francia, Italia), iguales (Rarcpa meridicml) o levemente inferiores 
(Bélgica, luxeanburgo y Países Bajos). 

Para América Latina, l a tendencia general es, ed igual que en el caso de 
leis exportaciones, claramente decreciente: 5.9% en 1967 y 4.3% en 1986. una 
vez más son Brasil y México, los que e>diiben un ccnportamiento diferente; 
mientras e l primero aumenta levemente su participación, ccn edzas más 
inportantes en los años 1973 y 1980 y una caída en 1986, México se ubica en 
1986 con una participación levemente inferior a l a de 1967. El resto de 

I 

América latina, exclvyendo eí Venezuela y Ecuador, revela una caída clara de 
3.6% a un 2.2%. 

Cotejando los valores de eoportaciones e inportaciones de los países y/o 
grvpos de pedses, se observa que el déficit norteamericano, cercano al 7% del 
intercanbio raundied, se isplica por los excedentes de algunos pedses, en 
particular la República fideral Alemana, cuyas inportaciones son tres puntos 
inferiores a las espor^iones. Las. inportaciones de Japón, aun cuando 
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levemente en alza, son casi ciïioo puntos inferiores a las exportaciones, 
reflejando una política de contención constante basada en l a protección de su 
mercado local y una política monetaria que ha mantenido al yen permanentemente 
subvaluado. 

Se tiene una visión distinta de los flujos ocmerciales internacionales, 
2LL oonparar magnitxades per capita y en relación a zonas de origen. Por 
ejenplo, l a importación per capita de: los Estados Itoidos proveniente de los 
países asiáticos cuadriplica l a cifra, equivalente europea y, a su vez, la 
inportaciâi europea de manufacturas provenientes de Japón es inferior a la 
importación japonesa desde Europa. 

La participacián eurqpea en el aamercio mundieúL aparece magnificad por 
el comercio intrazonal, sea éste entre países de l a CEE o de Europa occidental 
como región. Si se exclxjye el conercio intraeurcpeo (del oeste), la 
participacián de Europa en e l intercambio mundial cae violentamente a un 13.8% 
del total de ejportaciones, inferior al de 1967 y se acerca, en órdenes de 
magnitud, a los valores regjistrados jara Estados Unidos y Japón (levemente 
inferiores al 10%). Esta oaída es reflejo de vma tendencia persistente a lo 
largo de los 20 aítos considerados. La menor participación relativa, que 
tiende a acentuarse, es más notable en el caso de las importaciones desde 
fuera de Europa que no representaban en 1987, sino e l 11.8% del total mundial 
contra un 17% en 1967, claramente inireriores a los valores que inclvyen el 
comercio intraizonal: 44.1% y 42.6%, respectivamente. 

Surge l a duda de s i considerar o no los intercambios intemos de la CEE 
como intercambios intemacionales, sobre todo considerando que ellos tienden a 
ser expresados en una moneda común. En este contexto, lo que se debería 
observar es una tendencia a l a equiparaciái de los precios intemos de cada 
mercado, como s i se tratara de una economía nacional. 

Pareciera (jLie l a Europa de los 12 constituye un mercado, eqiiiparable a 
un sistema nadonal. Las barreras arancelarias han prácticamente d^aparecido, 
el alineamiento de las nocedas nacic»ales a un sistema europeo tiende a 
estabilizar los tipos de canbios realts entre los países mienbros, a su vez 
las productividades regionales y los salarios reales tienden a igualarse y los 
patrones de consumo se mueven hacia un patrón único. 
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Sin eoÈxago, hay otros aspectos que señalan diferencias tanto de 
prcbleaoaas cono de política dé ecoronía nacional entre los países de l a CEE. En 
todo caso, xmo de los aspectos itiás inportantes en e l análisis eiploratorio de 
comercio intemacional, está vinculado a l a característica transicional de l a 
Comunidad Econânica Europea, cuyo peso sobre l a direcciái y los flujos 
econágdcos intemaciaiales es indiscutible. 

Las observaciones respecto al proceso de integracián europeo motiva 
reflexiones respecto a l papel de los esquemas de integracián latinoamericanos 
en e l ccmercio intemacional de l a regían. Uha visión r ^ i d a revela l a 
ddDÍlidad y escasa inpartancia de loe flujos Intrarregianades y, sobre todo, 
sus tendencias decrecientes. Se da xm fentímeno ocartrario a l europeo y a l 
asiático (el ccmercio intrazcaial asiático aumenta en e l período considerado, 
de 1.5% a un 2.8%) y a s i , a pesar de l a reoperación del ccsnaercio 
intrarregioneil de 1987 y 1988, este sicjue siendo i n f e r i o r al de 1981. 

2.3 lenta expansión de l a demanda por productos primarios 
V términos del intercanbio desfavorables 

La ejpansidn del comercio nundial de bienes es inputable fundamentalmente al 
aumento del ocmercio intemacional de manufacturas, en pairticular en l o que 
va corrido de l a década. Segün e l GATT, en circunstancias que e l valor nundial 
del comercio de mercaderías en 1980 estaba constituido en im 56% por 
nanufacturas, éstas representaron en lí«8 un 73%. 

La tendencia anterior es reveladora de una de las causas de l a pérdida 
de posiciones de América Latina en l a econcmía intemacional, cual es su 
elevada dependencia de los productos primarios, que por un lado enfrentan 
tendencias decrecientes de precios y ipor otro, e l estancamiento cuando no l a 
caída de l a Assyria en los países industrializados. La demanda de algunos 
productos básicos de e^portacián de América l a t i n a se ha ido estabilizando o 
reduciendo. Par ejenplo, las tasas promedio anuales de crecimiento en e l 
consumo mindial de azúcar, fueron entre 1961 y 1971 de m 2.4%; entre 1971 y 
1981, fue negativa: -0.8%, y tanbién l o fue entre 1981 y 1984: -0.3%, 
resultando una tasa de crecimiento para e l período 1961 y 1984, de sólo vm 
0.5%. Situación similar se da en otros productos. La tasa promedio de 
crecimiento de consumo mLmdial de minerales de cobre en l a década del 
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s e b e n t a , f u e â e 5 . 2 % , p e r o n e g a t i v a d e - 0 . 1 % , e n t r e 1 9 7 9 y 1 9 8 1 , y n u e v a m e n t e 

n e g a t i v a , - 0 . 8 % , e n t r e 1 9 8 1 y 1 9 8 4 , cxm u n a t a s a p r o m e d i o d e CTecimiento entre 
1 9 6 1 y 1 9 8 4 d e 1 . 9 % . S i t u a c i o n e s s i m i l a r e s s e c o n s t a t a n p a r a o t r o s p r o d u c t o s 

d e e x p o r t a c i ó n d e A m é r i c a l a t i n a , oaao e l e s t a ñ o , e l m i n e r a l d e f i e r r o , l a 

b a u x i t a , y a s i s u c e s i v a m e n t e . L a d e m a n d a p o r m a t e r i a s p r i m a s s e r e d u c e p o r l a 

m a y o r e f i c i a i c i a y r a c i o n c ú . i z a c i ó n e n s u u s o , m a y o r e f i c i e n c i a d e l a s 

t é c n i c a s d e p r o d u c c i ó n , c a n b i o s t e c n o l ó g i c o s q u e p e c m i t a i r e d u c i r s u 

p a r t i c i p a c i á n p o r u n i d a d d e p r o d u c t o f i n a l , y d e b i d o a s u s u s t i t u c i ó n p o r 

o t r o s p r o d u c t o s . E s t e fenóaieno s e h a d e n c m i n a d o " d e s m a t e r i e i l i z a c i ó n " d e l 

p r o c e s o p r o d u c t i v o . 

L a s t e n d e n c i a s a l a r g o p l a z o d e í c r e c i e n t e s d e l o s p r e c i o s o o n t r i b t y e n a 

l a e v o l u c i ó n n e g a t i v a d e l o s t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o d e l a r e g i ó n . L o s m á s 

a f e c t a d o s h a n s i d o l o s p a i s e s e i q p o r t a d o r e s d e p e t r ó l e o , c i y o s t é r m i n o s d e l 

i n t e r c a n b i o h a n s u f r i d o e n m á s d e m 4 0 % . U n a c o n s e c u e n c i a d e e s t a e v o l u c i ó n 

d e s f a v o r a b l e e s l a p é r d i d a d e c a p a c i d a d c o m p r a d o r a d e l a r e g i ó n . 

3 . l a t r a n s f o n n a c i á n p r o d u c t i v a m u n d i a l 

D e s d e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , l a e c o n o m í a i n t e m a c i o n a l h a e j c p e r i m e n t a d o 

c a n b i o s d e d i v e r s a í n d o l e y m a g n i t u d , l o s q u e h a n t e n i d o p o r l o g e n e r a l u n 

e l e m e n t o c a t a l í t i c o o d e s e n c a d e n a n t e d e t e r m i n a d o : c h o q u e p e t r o l e r o ; 

f l u c t u a c i o n e s a c e n t u a d a s d e l o s p r e c i o s ; f l u c t u a c i o n e s m o n e t a r i a s y / o 

f i n a n c i e r a s . E s t o s f e n á n e n o s c o n s t i t x ^ e n , p o r l o g a i e r a l , l o s s í n t o m a s m á s 

v i s i b l e s d e t r á s d e l o s c u a l e s h a y f u e r z a s p r o f u n d a s y c o m p l e j a s . 

D u r a n t e l a d é c a d a s e m a n i f i e s t a n t r e s f e n á n e n o s d i n á m i c o s , d e a m p l i a s y 

p r o f u n d a s r e p e r c u s i o n e s , q u e s e e p o y a n e n u n a r e v o l u c i ó n m á s p r o f u i x l a d e l a r g a 

g e s t a c i ó n e i n s o s p e c h a d a s c o n s e c u e n c i a s . E l p r i m e r o , e s l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l 

s i s t e m a p r o d u c t i v o , e n s u t o t a l i d a d . E s m á s q u e u n a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l ; 

esta, t r a n s f o r m a c i ó n e n c c x i t r ó e n l*i i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a i n d u s t r i a l s u 

e l e m e n t o d i n á m i c o y a p a r t i r d e e l l a , i n d u j o c a n b i o s e n e l r e s t o d e l s i s t e m a ; 

t u v o u n d a r o c a r á c t e r s e c t o r i a l . L a r e v o l u c i ó n c o n t e a p o r á n e a s i p e r a l o 

s e c t o r i a l , p a r a d a r s e e n t é r m i n o s g l o b a l e s . E l s e g u n d o , e s l a e l i m i n a c i ó n d e 

l a s d i s t a n c i a s g e o g r á f i c a s y e s p a c i a l e s , u n r e a l i n e a m i e n t o g e o p o l í t i o o y u n a 

c r e c i e n t e n u l t i p o l a r i d a d d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o n u n d i a l . F i n e ü m e n t e , l a 
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internacionalizaciâri definitiva del sistenia ecxnânioo de servicicss, en 
particular e l finaiwiero-Monetario, apoyado en xana rápida capacidad de 
transferir información y recursos, se ha liberado de controles y trabas y 
tiene xm rol cada vez más determinante en las actividades econdndcas a escala 
planetaria. 

E l motor de estos tres fenánenos es xma verdadera revolxjción 
científico-tecnológica, que ÍRplica xm cambio paradigmático respecto a todo xm 
período que se extiende desde la revoluci<ài industrial hasta nuestros días. 
Esta revolución se caracteriza por ed uso intensivo de conocimientos no 
necesariamente incorporados en equipos y máquinas, y por lo tanto, fácilmente 
transferibles y a bajo costo relativo, pero a l mismo tieapo de difícil 
apropiación y control. El conocimiento científico-tecnológico es el factor 
crucial de produociâi, pero es difícil de controlar debido a sus 
características de bien público. 

3.1 l a banalización de las fronteras sectoriales 

En este contexto, lo que se observa a nivel intemacional es la "banalización" 
de las fronteras sectoriales, que se refleja en l a más estrecha 
interd^jendencia entre los sectores productivos, por operaciones de fusión y 
absorción entre estpresas y conglcnierados, y por el hecho que las políticas de 
los países desarrollados, y en general de todos los países, están determinadas 
en forma creciente más por dimensiones sistêmicas de l a eooncmía que por 
objetivos o estrategias de tipo sectoirial. las nuevas tecnologías motivan y 
aceleran l a superación de las barreras sectoriedes, xma de cuyas inplicacicnes 
más inportantes es que el análisis económico tradicionad y la política 
económica ortodoxa basada en lo sectorial tiende a perder relevancia, a l a vez 
que se revela insuficiente para hacer frente a l a magnitud de los deseifios (jje 
presenta l a dinámica económica intemacional. 

Hoy, no es posible s^arar l a política ccmercial de l a de 
industriedización, de la agrícola o dei aquella relacionada con l a ciencia y 
l a tecnología. Ellas están íntimamente relacionadas. Es d i f i c i l distinguir 
donde enpieza la actividad industrial y dónde termina l a agrícola. La 
industrialización creciente de l a agricultura, tanto por sus encadenamiaitos 
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"hacia atrás" a través de Sus vinculaciones con los creadores de los insumos 
industriales, cono por sus encadenamientos hacia adelante reflejados en l a 
creciente industrialización de l a producción agropecuaria, hace que ya no 
pueda distinguirse entre ôector agrícola y sector industrial, y haya que 
refer i r s e a vm continuo agrícola-industrial. Io mismo sucede con l a 
industrlalizacidn de los servicios y l a "terciarización" del sector 
industrial, entendiéndose por esto una creciente integración de las 
actividades de servicios con las industriales, en l a cual e l desarrollo de 
ambas son altamente complementarias. La superación de l o sectorial que se 
manifestó primero a l nivel de países, tiende a proyectarse hacia los mercados 
intemacionciles, y es, s i n duda, uno de los fenómenos más relevantes de l a 
década. 

La superación de l o sectorial £;e líaoe posible por l a existencia de un 
factor de produocián de elevada movilidad intersectorial, geográfica y 
tenporal que es l a información y e l conocimiento científico-tecnológico, pero 
tantoién por l a gran movilidad del capital que se ve facilitada por l a 
intemacicneaizacion del sistema financiero y monetario. A su vez, se ve 
acelerada por l a intensificación de l a competencia, tanto en e l plano nacional 
como intemacional. Las firmas, enfrentadas a mercados nacionales poco 
dinámicos, a l a caída de l a tasa de ganancias y actividades productivas ciyas 
trayectorias tecnológicas se agotan, £;e vuelcan hacia otros sectores en busca 
de mayores beneficios. E l concepto tradicional de industria se hace 
inadecuado, no basta con producir bienes sino que hay que cunplir funciones: 
se pasa de las innovaciones de productos a las innovaciones de funciones. l a 
informática ha iniciado este cantoio, pero será l a biotecnología l a que l o 
llevará a sus consecuencias mayoreís. La estrategia de los actores del 
intercaoDDbio nundial, sean éstos cor{}or^iones transnacioncü.es, gobiernos o 
institucicnes financieras, cantoia consecuentemente. 

La movilidad, flexibilidad, adiaptabilidad de las nuevas tecnologías 
permiten a los actores eooncmicos pímetrar áreas o ramas económicas a las 
cuales antes eran ajenos. las eooncmías de alcance o exto^ión (économies of 
scope) adquieren más relevancia que en e l pasado, a s i como los a^jectos de 
organización, planificación, investigación y desarrollo (I & D), control y 
gestión financiera. Se genera así una demanda creciente por servicios o una 
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"terciarización" del sector iwSustrial., jvorbo con l a "industrialización" del 
sector agrícola, que procede por dos derroteros diferentes pero convergentes. 
Tanto hacia atrás cono hacia adelantí» el primero se manifiesta por el uso 
creciente de insumos industriales, l a incorporación de procedimientos de 
gestión tendientes a conferir al sector agrícola la flexibilidad y eficiencia 
de l a actividad manufacturera, reducix su d^jendencia del determinisno del 
sistema natural y crecientes vinailaciones financieras con el sector 
industrial. La industrialización hacia adelante se evidencia por l a creciente 
integracián de la actividad agrícola con las fases de procesamiento 
(agroindústria) y ccraercieü-ización (terciarización de la actividad agrícola). 

La banalización de lo sectorial oJDliga a las firmas a una extraordinaria 
flexibilidad a f i n de poder entrar ráipidamente en nuevas áreas, desplazarse 
geográficamente, enfrentar la obsolesceixiia prematura de los productos 
(cavjsada por el rápido proceso de innc/ación tecnológica, y el menor ciclo de 
vida del producto), adaptarse y jjenetrar mercados de caracteristicas 
cambiantes, o para enfrentar la entracJa de nuevos rivales. Las econaraías de 
escala son insuficientes, y aun m inconveniente, mientras que las economías 
de alcance son cada vez más relevantes.. Se percibe l a tendencia a reducir el 
tamafkj de las plantas de operación, lo que se ve facilitado por las 
características de las nuevas tecnolog:Las, en particular l a informática y la 
biotecnología. El promedio de empleados en 410 gnpos industriales 
norteamericanos es de 644 enpleados por planta construida antes de 1970, de 
241 empleados para las plantas construidas entre 1970 y 1979, y de 210 
empleados para aquellas que entraron en operaciones después de 1979. En 
Francia e l número de fábricas con máis de 500 empleados se ha reducido de 
1 582 en 1974 a 1 230 en 1983. 

En este contexto, l a firma intensifica sus inversiones en la adquisición 
y creación de intangibles (intangibles and firm specific assets). En la 
estructura de costos de las empresas los níbros I y D y comercialización son 
prioritarios. Ia inversión en I y D fortalece l a capacidad de ad^>tación, la 
flexibilidad y l a movilidad de las firmas entre diferentes actividades 
productivas. Además, esa inversión es fundamental para sobrevivir a una 
competencia no ya de precios, sino qiae ftmdamentalmente por innovar en el 
sentido schunpeteriano. En los Estados Uhidos entre 1974 y 1984 el gasto en 
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act i v i d a d e s de I y D, y cxanercialización auinenta de 4.3% a 6% d e l PIB, en 
Japón de 2.4% a 3.2% y en Francia de 2.3% a l 3.4%. En 1984 l a inversión 
francesa en I y D r ^ r e s e n t a e l 12.3% de l a formación bruta de c a p i t a l f i j o 
c ontra 8% en 1970. En 1988 e l gasto en I y D de l a s mayores 897 enpresas 
norteamericanas fue de 59.4 m i l millones de dólares, eqiiivalentes a un 3.4% 
d e l t o t a l de l a s ventas y a l 39.4% de l a s u t i l i d a d e s antes de inpuestos. 

3.2 Loi3 actores 

La transfomación d e l s i s t e n a productivo mundial r e d e f i n e e l papel de sus 
p r i n c i p a l e s p r o t a g o n i s t a s : c o r p o r a c i o n e s t r a s n a c i o n a l e s , estados y 
corporaciones f i n a n c i e r a s . E l periodo que va de 1950 hasta promediar l a década 
de 1970 se v i o convulsionado por e l d e s a r r o l l o de l a s corporaciones 
tr a s n a c i o n a l e s de carácter oligcpólico, principalmente en e l sector 
productivo, en p a r t i c u l a r fueron relevantes para América l a t i n a aquellos que 
cperaban y cperan en e l sec t o r extra.ctivo. E r a un oligopólio clásico en e l 
sentido que su poder derivaba d e l c o n t r o l scbre l a o f e r t a d e l producto. Se 
basaba por un lado en l a e x i s t e n c i a de una demanda en eapansión y pea: ot r o d e l 
acceso e x c l u s i v o a c i e r t o s recursos;, ctyas características l e permitían 
o b t e n e r r e n t a s d i f e r e n c i a l e s (pcjr ejenplo, yacimientos de cobre), 
frecuentemente f a c i l i t a d a s por l a legislación de l o s paises huéspedes. La 
e s t r a t e g i a se centraba en c o n t r o l a r l a mayor cantidad de fuentes de materias 
primas, e i n p e d i r l a entxada de r i v a l e s y a s i r e g u l a r l a o f e r t a a n i v e l 
mundial. 

La caída de l a demanda por ma"t:erias primas, l a b a j a constante y e l 
cooportamiento errático de l o s precios, y l a sobreoferta que prevaleció a 
f i n e s de 1960 y comienzos de 1970, cambiaran l o s parámetros. Ya no existía una 
demanda en eiparsión y l a o f e r t a erei excedentaria. Más aún, l a primera es 
errática y l a segunda enfrenta canbiœ tecnológicos que r e s u l t a n en nuevos 
ccnpetidares y s u s t i t u t o s . La i n v e r s i < ^ demasiado elevada, poco rentable y 
coaxentrada en im s e c t o r deja de sear a t r a c t i v a . E l c z p i t a l f i n a n c i e r o se 
o r i e n t a h a c i a nuevas oportunidades más acordes con l a emergente nueva 
e s t r u c t u r a de l a econcmía mimdial y su dinámica. E l oligopólio canbia de 
c a r i c t e r : e l interés es tener e l o a i t r o l sobre l o s f a c t o r e s de producción 
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c r u c i a l e s ( c a p i t a l , infonnación, oonocimiento científico-tecnológico) ; y sobre 
l o s sistemas d i s t r i b u t i v o s . Y por sctoi?e todo s e r l o s líderes en e n t r a r en l o s 
sectores y/o mercados más dinámicos. 

l o s ultimes 15 años han presenciado una continua expansión de l a s 
corporaciones trasnacionales para las; cuales e l desetfío constante ya no es 
c o n t r o l a r l a o f e r t a de un determinado producto, s i n o que organizar una red 
mundieJ. de s u b s i d i a r i a s ccai e l grado s u f i c i e n t e de f l e x i b i l i d a d y 
d i v e r s i f i c a c i d n que permita captar e l máximo p o s i b l e de l o s b e n e f i c i o s 
oligcpólicos mundiales. Se estructuran redes de unidades productivas, de 
ensantolaje, de d i s t r i b u c i ( t o y de orgaiiizaciones complementarias (f i n a n c i e r a s , 
de c i e n c i a y tecnología, de s e r v i c i o s ) cuidadosamente coordinadas a e s c a l a 
p l a n e t a r i a . E l o b j e t i v o es i n t e r n a l i z a r e l mercado, l o que permite c o l o c a r 
bajo vm sólo p r o p i e t a r i o y vm sólo c o n t r o l diversas actividades. l a firma que 
i n t e r n a l i z a e l mercado opera así tanto l a fuente de l a demanda ocrao l a s 
a c t i v i d a d e s que c o n s t i t i y e n l a oferi». En una cadena airplia de mercados 
i n t e r n a l i z a d o s , frecuente por l o demás en l a estructura mundiaO. oligcpólica 
a c t u a l , l a corporación transnacional &e r e s p o n s a b i l i z a por un gran número de 
a c t i v i d a d ^ que permiten tanto l a integración h o r i z o n t a l con plantas 
integradas que producen en d i f e r e n t e s espacios geográficos, como una 
integración v e r t i c a l que abarca :Las materias primas, l o s productos 
intermedios, y l o s bienes f i n a l e s . 

La internalización de l o s meiDcados por pa r t e de l a corporación 
tra n s n a c i o n a l t i e n e d i versas implicaciones. l a primera, es que e l elemento 
fundamentaJ. para poder operar es un c o n t r o l y un manejo adecuado de 
información y conocimientos, l o c u a l sijpone no sólo capacidad técnica s i n o que 
también empresarial y f i n a n c i e r a . Segundo, es necesario l a internalización de 
l a investigación científica y tecnol<5gica y su integración con e l proceso 
productivo, ya que l a innovación tecnológica es l a p r i n c i p a l arma en l a 
ocropetencia oligopólica ccntenparánea. Tercero, l a información y l e s 
conocimientos son i n t a n g i b l e s , con características de b i e n p u b l i c o ; por 
consiguiente, difíciles de apropiación. De aquí e l dáaate scbre l a propiedad 
i n t e l e c t u a l . 

La internalización de l o s mercados por pa r t e de l a corporación, sobre 
estas bases, t i e n e inpactos inpartantes sobre e l comercio i n t e m a c i o n a l , dado 
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que los principales factores de production gpzan de extxaontLnaria movilidad, 
como ya se ha señalado, tanto sectorial, coroo espacial y tenporal. l a 
movilidad del cotxwimiento, la info:cmación y el capital permiten siperar 
barreras aduaneras y costos de transiE»rte que asociados con la capacidad de 
la multinacioned y l a intemacionalizstcián del sistema financiero, confiere a 
la multinacional agilidad y flexibilidad. Es difícil cuantificar la magnitud 
del mercado internalizado por las cxxcporaciones multinaciones, pero tal vez 
un tuen indicador es la magnitud del. comercio intemacional intrafirma: en 
1985 e l 40% de las inportaciones y el 31% de la exportaciones de los Estados 
Uhidos eran intrafima, mientras que este comercio en el Reino IMido era del 
30% en 1981. En general, se estima que entre e l 30% y el 40% del comercio 
mundial se realiza actualmente al interior de las corporaciones 
multinacionales. 

El segundo actor más reciente en el comercio intemacional es el sistema 
financiero. La movilidad del capital a nivel mundial se ha hedio posible por 
la intemacionalizacidn del dinero y el sistema financiero y el desarrollo de 
diversos mercados monetarios que opísran en el mercado de divisas en los 
centros más inportantes, tales como TcJcio, Nueva York, Landres, París, Milán. 
Ha habido vma creciente globalizacián de la banca y se han creado nuevos 
mercados financieros: e l Eurodólar, las Eurodivisas, los mirctoca^ o el 
mercado de los ECU Europeos. 

El tercer actor san los Estados, cuyo rol se ha modificado 
sustancialmente pari-passu con la irttemacionaLLizacián de l a economía. En 
este contexto e l Estado actúa protegiendo l a industria nacional d& la 
conpetencia extranjera, lo que resvilta en las políticas proteccionistas 
tradicionales. Pero tanbién actúa activamente en l a conquista de los mercados 
intemacionales; en presencia de bemsficios oligopólicos potenciales en el 
mercado intemacional, los gobiemoís llevan adelante políticas para la 
c^>tación de los mismos, a fin de mejorar su posición relativa en el sistema 
namdial e incrementar el bienestar de sus cixidadanos. Dentro de esta 
per^jectiva, su pepel es facilitar e l ftmcionamiento en los mercados 
intemacionales de las corporaciones transnacionales de sus propios paises, 
creando l a infraestructura intema para aumentar l a eficiencia, pero tanbién 
eiflojando aquellos controles que en el pasado se habían inplantado para 
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controlar e l oligcpolio. Así, los Estados Unidos modifica las leyes anti-trvist 
para facilitar l a integración de sus corporaciones transnacionales en el 
mercado intemacional. Dentro de esta misma dimensión, el Estado tiene el 
pepel de abrir mercados mediante negociaciones multilaterales, bilaterales, y 
unilaterales, papel que el gobiemo americano ha asumido ampliamente en el 
contexto de las negociaciones de l a IRonda Uruguay y de otras medidas, tanto 
bilaterales comió unilaterales, ejecutadas al anparo de la nueva ley de 
comercio y competitividad. 

Otras funciones que cuiple e l Estado son las de constituirse en mercado 
para l a producción de la corporación transnacional, es decir, crea mercados 
cautivos a través de su poder de ccmç)ra, función ampliamente utilizada entre 
otros, por los Gobiernos Alemán, Francés y Japonés en el campo de las 
telecomunicaciones y la informática. El manejo de la política cambiaria y 
financiera también se coordina con l a política comercial para la penetración 
de los mercados oligopólicos intemacicaiales. Y, finalmente, el Estado impulsa 
activamente e l desarrollo científico y tecnológico, factor fundamental de la 
competencia oligopólica, mediante participación directa e indirecta en la 
investigación científico tecnológica, la creación de los mecanismos de 
difusión, programas en ciencia y tecaiología o la promulgación de l ^ e s en 
Estados Uhidos como la Technology 3:nnovation Act, de 1980, y l a Federal 
Technology Transfer Act, de 1986. Ia primera, establece que los laboratorios y 
centros de investigación deben buscar la aplicación práctica de sus 
investigaciones y, la segunda, legaliza y facilita las relaciones entre los 
centros de investigación y l a actividad productiva privada. 

3.3 Expansión de la produocÍCTi y ccmercio de manufacturas 

El ritmo de crecimiento de la industria manufacturera mundial, en los últimos 
veinte años, ha sido sostenido pero a tasas decrecientes. Durante l a década de 
1960, predominó una tasa anual prcmiedio del 6.6%, con una tendencia a la 
disminución del ritmo hacia fines de la década, cuando se reduce al 5.6% y eil 
4.8%. Durante la década de 1970, l a desaceleraci<^ se acentúa drásticamente, 
cayendo a un 2.5%, y a 2% en el primer trienio del decenio de 1980. 
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Si se desagrega e l indicador anterior se descubre que cada rana 
manufacturera tiene ccmportamientos pecailiares. En el sec±or químico, 
petroquímico y agroquímico hay desaceleración en todas las ramas, aim cuando 
a ritmos diferentes. OcmpaJcando los subsectores metalmecánica-aiitcmotriz y 
petrxsquíinica'-agroquímica, se notará en el primero tasas ^pansivas aceleradas 
en l a década del setenta en todo lo que es matériau, de telecomunicaciones, 
electrónica, ccnpcnentes electrónicos y, sobre todo, informática. Tanbién se 
observa l a caída constante, aún aLcentuada en algunos rubros, paira l a 
metalmecánica clásica: vehículos, material eléctrico, hierro y acero, 
máquinas, herramientas; hay, es cierto, reoperación en los últimos afkjs, pero 
sin alcanzar los niveles de los años 1960. 

El subsector petroquímico-agroqiímico, en cambio, acusa caídas constantes 
y pronunciadas (siendo las exc^iones; los rubros cosméticos y el de plásticos 
que, después de ima caída violentai entre los sesenta y setenta, se ha 
estabilizado a un tercio de sus ni.veles de hace veinte años), y caídas 
constantes pero mucho menos pronunciadas en el sector farmacéutico. Esta 
tendencia revelaría la saturación del mercado petroquímico y agroquímico. La 
desagregación de las cifras revela, tambiâi, un cambio de elementos dinámicos 
al interior de los subsectores. 

Desde e l punto de vista del ccmercio intemacicml se podrían 
identificar a l menos seis aspectos, que resultan de estos patrones 
diferenciados de eapansión y requieren de un análisis acucioso, que escapa 
obviamente de las posibilidades y objetivos de este informe. Estos aspectos 
son los siguiaites: 

a) El contenido "material" de la actividad industrial, sin obviamente 
desaparecer, tiende a reducirse en btsneficio de una mayor participación del 
contenido "intangible", constituido por información y oonocimiento 
científico-tecnológico. 

b) lo anterior conlleva, irevitablemaTte, ima caída diferenciada, que 
se podría definir como estructural, <ae las diversas ramas industriales, más 
cK3entuada en aquéllas con fuerte preponderancia de insumos primarios y que, 
tradicionalmente, constitiyen las inaustrias básicas. Las ccnsecuencias son 
l a pérdida de sus posiciones relativas en e l comercio mundial y l a reducción 
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de su demanda por productos primarios;, lo que origina la csdda del ccmercio 
intemacional de éstos últimos. 

c) Las ramas industriales que asumen el papel dinámico, de locomotora 
del sistema, son aquéllas que inoorpoian o se viixailan con la alta tecnología 
(por el memento en forma preponderante, la electrónica y la informática). 

d) Los tres a^jectos ejplican el acelerado crecimiento del sector 
servicios que al crear enpleo e ingresso apoya el crecimiento de la demanda al 
ritmo requerido por las tendencias demográficas, laborales y económicas 
globsaes, y las exigencias del mercaido. (En los Estados Unidos, el sector 
servicios absorbe más del 75% del enpleo y el promedio para los países de la 
OECD es de 61%). 

e) Sin embargo, el verdadero motor de la economía y que define el ritmo 
de crecimiento continúa siendo el sector industrial, que se dinamiza, anplia y 
diversifica por la incorpCJ^ción acelerada de eQ.ta tecnología, que hoy 
encuentra su piedra angtp.ar en la electrónica, la informática, la 
ndcroccnputación, y más lentamente biotecnología e ingeniería de nuevos 
materiales. 

f) En este panorama, los choquÉís petroleros (1973/74-1979/80) han sido 
factores aceleradores del cambio de paradigma científ ico-tecnológico que hoy 
dinamiza la economía mundial. Las crisis petroleras, por un lado, precipitan 
las tendencias depresivas de edgunas rautas industriales, y por otro, acreditan 
los incentivos por la búsqueda de nuevas tecnologías que no sólo aumenten la 
productividad dentro de \jna misma trayectoria tecnológica sino que, de hecho, 
las modifican, se originan nuevas estructuras productivas caracterizadas por 
lo traiœectorial y que, freqüentemente, potencian al mercado ocmo factor de 
local ización. Estos hechos eifectan en gran nedida los flvrjos económicos 
inte3cnacionales. Además se induce un movimiento sustitutivo hacia procesos y 
productos menos intensivos en energía. 

Se ha s e ñ q l ^ que el ocmercio intemacional de manufacturas ha aumentado 
más que el promedio del ocmercio nundial, y, obviamente, más que el de 
productos prinarios. Es interesante oljservar c$je la ejpansión del comercio de 
manufacturas es mayor c$m la ejqpansión en la pro*JOCÍón de las misanas, 
reflejo vma vez nás de l a internacionalización de la industria manufacturera. 
En el período 1970-79, en circunstancias que la producciói de manufacturas 
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aumentó a una tasa anual pcctoeâio de 4.5%, e l cxxnercio de las mismas l o hizo 

a lan 7%. En e l p e r í o d o 1980-1988 las c i f ras fueron 3.5% y 5% respectivamente. 

Los í n d i c e s de crecimiento d i f e r í s n t e s entre l a p r o d u c c i ó n de manufacturas 

y e l ccanezx:io de las mismas tienen l a peculiaridad que sus disparidades 

tienden a acentuarse en las fases expansivas de l a econcmía . Las c i f ras 

s e ñ a l a d a s de crecimiento de 3.5% para l a p r o d u c c i ó n y 5% para e l ccmercio, del 

p e r í o d o 1980-88, e s t á n afectadas por l a d ^ x r e s i ó n de ccmienzos de l a d é c a d a . 

Uha vez que e l proceso de reciperacidn se acelera e l ccmercio de manufacturas 

tiende a crecer más rápidamente queí su p r o d u c c i ó n . En 1988 l a p r o d u c c i ó n 

manufacturera c r e c i ó en un 6.5% y e l (xaaercio l o hizo en un 10%. Por l o tanto, 

e l mayor ritmo de e x p a n s i ó n del comercio de manufacturas respecto a su 

p r o d u c c i ó n no s ó l o re f l e ja l a g l c i a a l i z a c i ó n del proceso productivo sino que, 

además, esta g l o b a l i z a c i á n constituye en s i misma un elemento d i n á m i c o . 

Los p a í s e s desarrollados han aimjentado s i s t e m á t i c a m e n t e sus inportaciones 

de manufacturas desde los p a í s e s en clesarrollo. Este incremento tiene ciertas 

peculiaridades. Una, es que esas iitportaciones coirresponden o a productos que 

no se ven afectados n i por barreras arancelarias n i por cuotas, o a 

manufacturas ensanbladas en pedses en deseirrollo, en part icular en zonas 

francas, o a comercio intraindustria . 

A pesar qioe l a e s c a n s i ó n manufaicturera de América Latina muestra tasas 

decrecientes, e l l a ha desenpeñado un papel inportante en l a i n s e r c i ó n regional 

en e l mercado intemacional . Entre 1961-70, e l vedor agregado de l sector 

manufacturas aumento a una tasa promedio de 6.7%. En l a década siguiente lo 

hizo éd 6.4%, pero en eL p e r í o d o 1981-88 aumentó s ó l o en vm 0.5% y en 1988 

fue negativa, siendo de -1.5%. Sin aitoargo, las eiqportaciones de nanufacturas 

aumentaron desde 1.6 mi l n a í l o n e s de¡ d ó l a r e s en 1970, o e l 1.0% del totad de 

eiportacianes nundiales de manufacturas, a 21.4 mil millones de d ó l a r e s en 

1986, equivalente ad 1.6% del t o t a l mundial. Su p a r t i c i p a c i ó n en e l t o t a l de 

exportaciones de l a r e g i ó n ha pasado del 9.5% en 1970 a 24% en 1986. Esta 

e x p a n s i ó n ha sido, s i n embargo, insuficiente para compensar l a menor 

p a r t i c i p a c i ó n re la t iva de América Latina en las exportaciones mundiales que 

han c a í d o de 5.6%, que reprtesentaban en 1970, a 4.2% en 1986. 

los promedios regionades ocultem algunos hechos inportantes. En primer 

lugar, l a acentuada c o n c e n t r a c i ó n dei l a actividad manufacturera en no más de 
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cinco paises (Bras i l , Méscico, Argentina, CJolombia y Venezuela) (pe r^sresentan 

e l 86% lael valor agregado del sector manufactura de l a regi<ài . Más aún , Bras i l 

contribuye con más del 42% del t o t a l regional y junto con México alcanzan a l 

64.5%. Esta c o n c e n t r a c i ó n se a c e n t ú a a l considerar las eoportaciones de 

manufacturas, ya que las de B r a s i l representaron en 1986 más de l 50% del to ta l 

latinoamericano, y junto con las de México e l 91%, alcanzando e l 98% s i se 

agrega Argentina. Bareciera que más <gue l a regi<ân los que se insertan en e l 

mercacao intemacicavd son algunos ãe sus p a í s e s . Por otra parte, es preciso 

notar l a fuerte oonoentraci<àn âe las ejportaciones manufactureras de México 

hacia los Estados IftiiiSos ((jue absorte más cíel 70% del comercio exterior de 

México) y que en e l caso de las esportaciones se origina en forma mayorltaria 

en las macpiladoras, (jue en 1987 estaba formada por 1 132 plantas, empleaba 

307.866 personas y era l a cuarta genÉíraíiora âe divisas del p a í s , ( i e spués del 

p e t r ó l e o , las remesas del exterior y e l turismo. 

3.4 Sectores e s t r a t é g i c o s y campetitivi(aad intemacional 

La iâea. âe (jue c iertas actividades exncmdcas sean consideradas e s t r a t é g i c a s 

no es nueva. E l l a ha estado presente en las p o l í t i c a s de i n d u s t r i a l i z a c i c à n àe 

l a mayor parte âe loe p a í s e s . Por* l o general l o que les c o n f e r í a tal 

c a r a c t e r í s t i c a era su dinamismo o elevada prociuctividad, su cepacidad âe 

generar divisas o ser vn fuerte generaidor de enpleo. En l a s i t u a c i ó n actual se 

(xnsidera e s t r a t é g i c a una actividad que goza de ventajas comparativas y 

competitividad rea l o potencial en e l mejcado intemacional . 

En térmdnos t e ó r i c o s estr ictos , e l concepto de sector e s t r a t é g i c o no 

existe. E l retomo privado de l a i n v e r s i ó n hacia los factores de p r o d u c c i ó n 

tiende a igualarse entre los s e c t o r ï ï s debido a l a (xnpetencia, y no h a b r í a 

ganancias netas por una r e d i s t r i b u c i ó n de recursos entre los diferentes 

sectores productivos de l a econcmía . En consecuencia, no h a b r í a razones para 

p r i v i l e g i a r ciertas actividades o sedbores productivos. 

Efero l a irealidad cotidiana (Jeamaestra que hay sectores o activiclades 

económicas que p i n d é n ser consideradas e s t r a t é g i c a s y que, por l o tanto, 

n>erec3en un trato especial en t é r m i n o s de promoción y /o p r o t e c c i ó n . E l l o s dan 

origen a p o l í t i c a s viixailadas con ]a industria naciente, con e l targgtiag 
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po l i cy en a l t a tecnologia, o con reservas de marcado. La existencia de 

s e c t x œ e s e s t r a t é g i c o s inp l ica que no basta hablar de ccnpetitividad 

intemacional en t é r m i n o s generales, sino que de coattpetitividad potero ieú . en 

sectores e s p e c í f i c o s . En l a ecanomía intemacional no prevalecen, como 

quis iera l a tradic idn ortodoxa, las leyes de l l i b r e juego y l a conpetencia 

perfecta, sino que xma estructura crecientemente o l i g o p ó l i c a . En este xmiverso 

o l i g o p ó l i c o , parece l ó g i c a xma p o l í t i c a que p r i v i l e g i e y estimule aquellos 

sectores que gracias a su capacidad de insertarse ventajosamente en e l mercado 

mundial, pueden captar los beneficios que surgen de las inperfecciones del 

mercado intemacional . Es xm hecho conca?eto que e l r á p i d o desarrollo de 

c iertas actividades eoonámicas altaimente conpetitivas a n ive l namdial no 

resul ta del l i b r e ccmercio, sino que son e l resultado de esfuerzos 

planificados y concertados. Las eaperiencias japonesa en semiconductores, l a 

coreana en m i c r o e l e c t r ó n i c a y l a industria aeroespacied exiropea, son ejeiplos 

de esfuerzos concertados en actividades e s t r a t é g i c a s con vistas a l mercado 

mundial. 

4. Los flxrlos de i n v e r s i á i d irecta extranjera fIDE) 

E l proceso de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n del capi ta l asociado ccm l a e s p a n s i ó n 

constante de las corporaciones t rasa iac ioné i l e s p e r m i t i ó que, a pesar de l a 

r e c e s i ó n económica , e l f lujo de HE aumentara durante toda l a década del 

setenta y l a primera mitad de los ochenta. S in entoargo, l a m o d i f i c a c i ó n de l a 

estructura y forma de operar de las corporaciones trasnacionales y l a 

a p a r i c i ó n de nuevas (japonesas y eurcpeas), e l cantoio del c a r á c t e r o l i g o p ó l i c o 

de l a economía internacional, l a r e e s t r x j c t u r a c i â i g e o g r á f i c a de los f lujos 

eooncmicos, los fenómenos monetarios asociados a las fluctuaciones de divisas 

y t ipos de i n t e r é s , a s í como otros sucesos, tanto económicos ccmo p o l í t i c o s , 

e s t á n aparejerios con edteraciones en las c a r a c t e r í s t i c a s de l a l E E . La lEE en 

los paises en desarrollo a l c a n z ó su. máximo en 1981 con im volxnoen levemente 

i n f e r i o r a los 15 mi l millones de d ó l a r e s , para caer a poco más de 10 mil 

millones de d ó l a r e s en 1983 y 9.7 mi l millones de d ó l a r e s en 1987. Esta 

r e l a t i v a e s t a b i l i z a c i ó n esconde, s i n entoargo, cantoios inportantes ocmo l a 

c a í d a de l a p a r t i c i p a c i ó n i de América Latina y e l axmiento de l a inpartancia 
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r e l a t i v a de los paises <Se l à ASEM, Cliina y en forma especial los cuatro 

pedses de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente: Hong-Kong, l a R e p ú b l i c a de Corea, 

Singapur y l a Provincia Q ü n â de Taiwan. América Latina, que en 1980 a b s o r b í a 

más de l 60% de los IDE hacia pedses en desarrollo, en 1985 s ó l o c a p t ó algo más 

de l 35%, mientras que los pedses e i s i á t i c o s aumentaban de 32% en 1980 a cas i 

47% en 1983 y 40% en 1985, del cual 91.2% estaba concentrado en China, 

Ifong-Kbng, Indonesia, l a R e p ú b l i c a de (3orea, Singepur, Malasia, Tedlandia y l a 

Provii>cia China de Taiwan. En América l a t ina , las IDE se han concentrado 

h i s t ó r i c a m e n t e en tres pedsee: Argenti ia, Bras i l y México que captaban más del 

70% de los ingresos de IDE a l a r e g i ó n . S i a é s t o s se agrega Colcníbia, los 

cuatro pedses ccancentraron en 1985 casi e l 94% de l a ICE (jue se d i r i g i ó a 

America Latina. 

En l o sectoriad, e l cambio se ref iere ed careciente f lu jo hacia las 

actividades relacionadas con lc3S servicicas que de absorber aproximadamente 25% 

en 1970, captaban, en 1985, cerca del 50% de los f lujos y más del 40% del 

stcxdc cie IDE mundied. Este asc^enso de IDE en servicicss también se manifiesta 

en América Latina. Por ejenplo, B r a s i l , que es e l mayor receptor de IDE de l a 

r e g i ó n , en 1971 concentraba ün 16% de l a HE ceptada en servicios y un 22% en 

1985; en México e l porcentaje aimientd) del 19% ed 23% entre 1971 y 1981; en 

Argentina ha sido de 26% entre 1981 y 1985, y en Chi le ha aumentado del 27% 

en 1973 a 33% en 1983. 

Finalmente, las fuentes de l a HE se d ivers i f ican: Estados Iftiidos que en 

1975 ^xartaba e l 50% del f lu jo toted, aantr ib i iyó con s ó l o e l 9.2% en 1983 para 

subir hasta un 22.1% en 1985. los p a í s e s que atmientan sus aportes son e l Reino 

unido, que de un 10.5% en 1975 pasa a vm 18.9% en 1985. Japón , que sube de 

6.2% a 10.9% y en menor medida los pedses n ó r d i c o s . Europa, es hoy l a fuente 

más inportante de f lujos de irR^ e r s i ó i directa extranjera, con más del 50% del 

t o t a l . S in eï ïbargo, los Estados iMidos; siguan siendo e l mayor inversor directo 

extranjero, su stock de IDE en 1985 era aproximadamente tres veoes e l de 

J e p ó n . E l hecho más notable ha sido, durante l a ú l t i m a d é c a d a , l a c a p t a c i ó n 

creciente de IDE por parte de los jaa í ses industrializados en desmedro del 

f lu jo hacia los p a í s e s en desarrollo. 

En l a década de l seterjta, l a lEE p o d í a caracterizarse b á s i c a m e n t e como un 

doble f lu jo entre los ietados Uhidc» y loe p a í s e s en desarrol lo . Con e l 
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correr de los ochenta se ha ido definiendo/ cada vez con mayor c laridad, un 

p a t n ã n de f lujos de creciente litportancia entre los Estados unidos, l a CEE y 

los p a í s e s del Sudeste A s i á t i c o . Estai tendencia tiene visos de acentuarse en 

e l futuro. La d e p r e c i a c i á n del d ó l a r y e l ritmo expansivo de l a econania 

norteamericana s e g u i r á n atrayendo capitales, a su vez l a perspectiva de l a 

Europa de 1992 atrae capita l tanto norteamericano como j a p o n é s ; por otra 

parte, se da l a cepacidaKí de generar un excedente para inver t i r en ultramar de 

Japón y l a r á p i d a ejpansidn de los p a í s e s de reciente i n d u s t r i a l i z a c i ó n de 

As ia y l a ASEMí son un factor de a t r e i c c i ó n . En esta perspectiva, tanto M r i c a 

como América Latina (con l a e x c e p c i ó n de B r a s i l y México) parecieran quedar 

progresivamente marginados. 

5. P o l í t i c a s macroeoonámicas nacionales 
y ooroarcio intemacional 

Actualmente, existe un v a c í o en matez'ia de c o o r d i n a c i ó n y a r m o n i z a c i â i de las 

dec i s iones y p o l í t i c a s m a c r o e c o n ô m i c a s concernientes a l ccmercio 

i n t e m a c i c m l , los f lujos financieros intemacionales, las p o l í t i c a s de 

e s t a b i l i z a c i ó n y las de empleo. No tiay un mecanismo que permita, ya no s ó l o 

superar, sino que tan s ó l o d i scut i r las inconsistencias que se producen entre 

las p o l í t i c a s macroeconômicas adoptaclas por los p a í s e s industrializados y sus 

efectos sobre las e c c n c m í a s p e r i f é r i c a s . 

E l funcionamiento inperfecto de un sistema de tasa de cantoio flotante y 

e l peso de l a deuda no pueden ser ignoradas en las negociaciones 

multinacionaLLes n i en l a e l a b a r a c i ó n de una estrategia de ccmercio 

intemacional . Un a n á l i s i s integral de los prcblemas de comercio que indirya 

los mcnetarios y de l a deuda e x t e m é i , es necesario para e l logro de un mejor 

funcionamiento del sistema económico mundial. 

l a i n t e r r e l a c i ó n estrecha entre fenómenos monetarios y f lujos econcmicos 

intemacionales se puede e j e m p l i f i c é i r con e l caso de l a s o b r e v a l u a c i ó n del 

d ó l a r durante l a primera mitad de l a década y su e s t r ^ i t o s a c a í d a en 1986. 
Esa s o h r e v a l i a a c i ó n se traduce según muchos eapertos en p é r d i d a s netas para l a 

economía norteamericana. Siguiendo e l enfoque ortodosco se sipcne que e l 

regreso d e l va lor de l a d iv i sa norteamericana a sus niveles "normales". 
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tencJer ía pasado un c ier to tienpo a (xaipensar las p é r d i d a s y r e o p e r a r l a 

p e d i c i ó n anterior. 

E l enfoque tradic ional tiende a ignorar l a d inámica y r e a c c i ó n de los 

otros actores del sistema econâmico intemacioneLL. La s o b r e v a l u a c i ó n provocó 

e l abandono de ciertos mercados por parte de enpresas norteamericanas y l a 

entrada en e l mercado americano, o en mercados previamente dcndnados por 

enpresas norteamericanas, de competidores extranjeros. Lo extenso del periodo 

de s o b r e v a l u a c i ó n p e r m i t i ó , y de hecho i n c a i t i v ó a enpresas no 

norteamericanas a inver t i r en instalaciones, maricetinq. I & D , e tc . , y l a 

c r e a c i á n de mercados para sus productos. E l retorro a paridades canbiarias 

anteriores no a f e c t ó los niveles de rentabil idad logrados en una nagnitud t a l 

que indujera a l abandono de las posiciones conquistadas. A l mismo tienpo se 

crearon barreras para l a reentrada de las firmas que abandonaron esos 

mercados; o los costos de reentrada son demasiado elevados. En otras palabras, 

e l proceso o no es reversible, a l menos en e l corto y mediano p lé izo , o e l 

costo impl ic i te es muy a l to . Por consiguiente, los efectos sobre e l comercio 

intemacional t e n d e r á n a perpetuarse, o ser reforzados o modificados por otros 

f e n á n e n o s . 

No se c o n p r e n d i ó l a d inámica de otras economías y su capacidad de 

respuesta a l a s o b r e v a l u a c i ó n del d ó l a r , y a otros fenâonenos estructurales 

nundiéLles. En part icular , l a d inámica y respuesta de l a economía japonesa que 

gana posiciones. La capacidad de acumulac ión intema p e r m i t i ó a Japón 

colocarse entre 1981 y 1986 coroo l a tercera fuente de f lujos de TDE con 13% 

del t o t a l contra 21% del Reino unido y 18% de los Estados unidos, con xm to ta l 

en s ó l o cuatro a ñ o s (1983-1986) de 53 mi l millones de d ó l a r e s , p r á c t i c a m e n t e 

equivalentes a l monto t o t a l de los 32 a ñ o s anteriores. La lEE fue identificada 

como xm elemento e s t r a t é g i c o de l a p o l í t i c a económica japonesa, y se l a 

f a c i l i t ó nediante xma serie de medidas l iberal izadoras. Bor otra parte, se 

a r t i c u l ó l a p e n e t r a c i ó n de mercados intemacionales mediante xma estrategia de 

i n t e g r a c i ó n horizontal por í a r t e de enpresas japonesas basadas en los p a í s e s 

de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente de Asia.: en 1983 e l 43% de las ventas de las 

subsidiarias japonesas en e l sector de equipos y maquinaria (tanto e l é c t r i c a 

como no e l é c t r i c a ) , transporte e instnanaitos de p r e c i s i ó n se d e s t i n ó a l a 

S u p o r t a c i ó n , pero s ó l o xm 12% hacia sus casas matrices. Para los equipos 
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e l é c t r i c x j s e l porcentaje es aún s iperior: 63%. En otras pedabras, l a i n v e r s i ó n 

japonesa para l a esportacidn se vbica en aquellos sectores y pedses en los 

cuales puede generar ventajas comparativas y niveles elevados de 

competitividad. La necesidad de miaxiniizar e l retomo de l a i n v e r s i ó n en I & D 

en e l miás r á p i d o tienpo posible y adquirir t e c n o l o g í a extranjera es otro de 

los factores que mueven a Japón Ibacia una mayor presencia en mercados 

intemacionales. 

Las modificaciones de l a tasa de cambio cuando se conjugan con otros 

fendraenos, por ejenplo, reducciones inportantes de costos y retomos 

crecientes, f l ex ib i l idad de operaciones y p o l í t i c a s industriales y comerciales 

e x p l í c i t a s , pueden resultar en efectos de largo pleizo aún irrevez.^ibles sobre 

e l comercio intemacional . A s í , en l a medida que cambios acentuados y de 

relativamente larga d u r a c i ó n motiven movimientos intemacionedes de capited, 

y /o entradas y salidas de firmas en dist intos mercados, las posiciones 

re lat ivas de los actores del coratercio intemacional se edteran de t a l forma, 

que aún cuando las tasas de cambio regresen a sus niveles anteriores, l a nueva 

estructura de comercio intemacioned creada no se edtera nayormente, en 

especial , s i los agentes del ndsmo han sido capaces de crear ventajas 

comparativas y niveles de conpetitividad tales que o han despleizado a l a 

conpetencia, o l e permiten mantenerse! en las nuevas posiciones adquiridas. 

En s í n t e s i s , una cosa es que loe desequilibrios extemos sean un fendmeno 

macroeoonánico y otra , que las p o l í t i c a s nacroecondmicas tradicionedes sean 

suficientes para superarlos. E l ejenplo e s t á en los infructuosos esfuerzos de 

l a ú l t i m a a d m i n i s t r a c i ó n nQrteameri.cana para s iperar los prcblemas de su 

sector extemo y l a deuda de su sector p ú b l i c o . Los hecbos hay que examinarlos 

en l a mayor amplitud y de largo pleizo de los canbios estructurcdes que 

esperinenta l a econcmía nundial. 

La nult i lateredidad del comercio intemeicioned inval ida muchos enfoques 

ortodoxos en materia de p o l í t i c a s ÕB comercio exterior. Los d é s é q u i l i b r i e z 

b i la tera les pueden ser más que ccnpensados por desequil ibrios inversos con 

otros paises. Esto l l eva a pensar que es cada vez más c lara l a necesidad de 

d i s t inguir entre canbios coyunturales y de corto pleao del comercio 

intemacional , como los que resultan de las variaciones en e l t ipo de canbio 

y modificacicnes internas del ingreso, de los canbios estructurales de largo 
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pleuso que afectan las ventajas ocnparativas y los niveles de conpetitiviclad 

de cada pais . 

6. Algunas reflexiones sdbve e l qftIT y e l escenario 
qconátnico internacional 

l a s reflexiones anteriores l levan a examinar sdgunos de los principios 

b á s i c o s que han regido a l comercio intemacional en los ú l t i m o s a ñ o s . Entre 

e l l o s e l de no d i s c r i m i n a c i ó n , inclvyendo l a c l á u s u l a incondicional de l a 

n a c i ó n más favorecida; e l de c ^ c i d a d de p r e d i c c i ó n del sistema, y e l de 

transparencia de los mercados intetniacionales. l a val idez , adaptación y /o 

p r e s e r v a c i ó n de estos principios son :materia de debate en l a Ronda Uruguay. 

La p r o l i f e r a c i ó n de barreras no arancelarias ha ido acompañada de 

creciente b i l a t é r a l i s m e , con c laro c a r á c t e r discriminatorio, que sipera o 

transgrede los mecanismos t r a d i c i a n £ ü . e s de v ig i lanc ia de l GATT. En este 

contexto, se insertan entre otros, y a v í a de ejenplo, l a nueva Ley de 

Comercio de los Estados unidos, en part icular aquellas clL^posiciones 

concernientes a l a IDE en Estados Uhidos; las restricciones a las 

inportaciones text i les ; e l Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Canadá, e l de l a CEE con los pa í s e s i de l a EPEA, o l a Convención de Lcmé en 

r e l a c i ó n a las preferencias que los paises signatarios de l a misma obtienen en 

e l mercado comunitario. 

Dentro de este contexto se insertan t a n b i é n los acuerdos b i la tera les para 

restricciones voluntarias a las espoitaciones (VER) y los acuerdos de comercio 

administrado (Ordely martetincr agreements). Las primeras que pueden ser 

ei^secificas para ciertos productos y/o paises, han sido aplicadas en forma 

s i s t e m á t i c a para los productos s i d e r ú r g i c o s ; a g r í c o l a s ; autcmóvlLes y equipos 

de tranj^jorte; t ext i l es ; zepatos; máquinas herramientas, etc . En 1984 
¿praximadamente xm 10% del ccmercio mundial fue objeto de (3Ste t ipo de 

restricciones, en part icu lar e l 38% y e l 32% de las esportaciones de Jspcn 

hacia l a CEE y Estados Ifiiidos las sufrieren en forma directa . 

En este contexto, l a p o l í t i c a i n à a s t r i a l se ar t i cu la con l a de ocmercio 

internacional; l a primeCTi no se concibe s ó l o como una estrategia de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n con m i r a » a l mercado intemo, sino que v i sua l i za l a p o s i c i ó n 

t o t a l de l p a í s en su l i s e r c i ó n en é l mercado intemacional . En esta 
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per^jectiva, l a p o l í t i c a industr ia l t iens entre sus objetivos e l creaur 

ccnpetit ividad intemacional y permitir a l p a í s eaplotar a l máximo aquellas 
oportunidades que surgen de l a e o p a n s i á n de l a economía mundial. E l nuevo 

proteccionismo e s t á í n t i n a m e n t e ligado a esta p o l í t i c a industr ia l y de 

competitividad, aifectando tanto a l a industria convencional ccmo a l a nueva 

asociada con l a a l t a t e c n o l o g í a . E l problema de algunos sectores industriales 

maduros es que su productividad crece lentamente o e s t á estancada, su 

c é p a c i d a d de a b s o r c i ó n de mano de obra se hace negativa (genera desenpleo) y 

depende de trayectorias t e c n o l ó g i c a s agotadas o con vis tas a agotarse, las que 

a c t ú a n , por l o tanto, como desaoeLeradoras del crecimiento econâmico (por 

ejenplo: sector automotriz, text;iles, siderurgia, p e t r o q u í m i c a ) . Esta 

s i t u a c i ó n da origen a una ocaiducta y una p o l í t i c a proteccionistas, como por 

ejemplo las restricciones volxmitarias a l a e s p o r t a c i ó n eplicadas por los 

Estados Unidos en a b r i l de 1981 y 1984 a los automKàviles provenientes de 
Japón . Estas restricciones voluntarias de e j p o r t a c i ó n son, de hecho, barreras 

no arancelarias, bajo forma de c u o t í i s a l a i n p o r t a c i ó n . Restricciones mayores 
se inpusieron a l a import^ación de a u t o m ó v i l e s japoneses en I t a l i a , Francia, 

Gran Bre taña y Alemania Federal. Actualmente, una parte inportante del 

ccmercio intemacioneLL de a u t o m ó v i l e s (que representa cerca de l 8% del 

comercio mundial de manufacturados), e s t á restringido mediante cuotas, y 

e u f e n á s t i c a m e n t e se l e denomina un ccmercio intemacional "administrado". 

l a combineu^ión de cuotas voluntarias, acuerdos de mercados administrados 

o e l tr igger pr ice medtanism, nsstringieron hasta 1982, l a inportación 
norteamericana de acero provenientc î de l a ŒE y de J^xãn . S in enbargo, las 

importaciones de acero aumentaron sa p a r t i c i p a c i ó n desde un 16% del mercado 

nacional, a un 26% entre 1980 y 1984, por l a mayor presencia de B r a s i l , Corea 

de l Sur y E ^ a ñ a , l o cual l l e v ó a l gobiemo norteamericano a invocar, en 1984, 

l a c láxasula de escspe de l a Ley des Ocmercio Americana de 1964, fijando por 

cinco a ñ o s , un l í m i t e (cuota) máximo a l a i n p o r t a c i ó n de acero (40 000 empleos 
en juego). 

A s í , t a n b i é n e l comercio i n t í s m a c i o n a l del acero (cerca de un 4% del 

t o t a l de l ccmercio nundial de manufacturas) e s t á oontrolado o administrado, 

casos similares se dan en los t<s3ctiles (con e l Acuerdo Mil t i f ibras ) , e l 

caüTsaáa, los equipos de t e l e v i s i ó n , y l a c o n s t r u c c i ó n nacval. fii realidad un 
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cxanercio internacional cada vez más controlado y administrado ccmo e l actiial, 

l o que de hecho esconde y t ra ta de legit lmizar es e l acentuado proteocionismo 

de los p a í s e s industriedizados. 

l o s paises que se ven más afectados scsi los en desarrollo y en 

par t i cu lar aquellos que absorbieron las industrias convencionales maduras. 

Esto se revela por e l hecho que: 12 de los acuerdos res tr i c t ivos son scbre 

acero y eifectan directamente a paises en desarrollo, entre otros Bras i l y 

M é x i c o ; que l a total idad de los aaaerdos res tr ic t ivos en e l sector t e x t i l 

afectan a p a í s e s en desarrollo y qiie en 1986, de un t o t a l de 99 acuerdos 

conocidos de restricciones voluntarias de e j p o r t a c i á n , 39 eran con pedses en 

desarrol lo , en part icu lar l a R e p ú b l i c a de Corea y B r a s i l . Por otra parte, l a 

tota l idad de las 99 medidas restxict ivas fueran adoptadas por p a í s e s 

industrial izados, de las cuales, 55 por l a CEE y 32 por los Estados ISiidos. 

Por otra parte, las medidas r e s í t r i c t i v a s se traducen en mayores costos 

sociales y no son suficientes para proteger los sectores afectados. A s í las 

cuotas a l a iirportaci<ãn de a u t o m ó v i l e s inpuestas por los Estados Uiidos se 

tradujeron en aamsrítoB de precios de 4.5%. A su vez, l a OECD s e ñ a l a que pese a 

l a p r o t e c c i ó n , e l enpleo en e l sector s i d e r ü r g i c o de l a CEE y los Estados 

unidos c a y ó en un 40% y 31% respectivamente; en e l sector t e x t i l , l o 

comparable fue 40% y 16%, en circunstancias que l a c a í d a de l enpleo en e l 

sector manufacturero era de 11% y 7% ( p e r í o d o 1972-1982 para l a CEE y 

1978-1982 para los Estados Uhidos). 

La f i j a c i ó n de cuotas o acuerdos voluntarios de e s p o i ± a c i á n estimula 

estrategias defensivas en los p a í s e s afectados. Uha de e l l a s es l a IDE en 

p a í s e s no sujetos a cuotas, o con restricciones menores. Par ejemplo, 

Hong-Kong y Corea de l Sur han instalado plantas t ext i l e s en otros pedses en 

desarrol lo en un esfuerzo por superar l a barrera no arancelaria que resulta 

de l Acuerdo Mult i f ibras . Estas ICE defteanden en gran medida de l a nagnitud de 

l a cuota que disponen c iertos país<ís y de sus cepacidades para transfer ir 

recursos financieros y t e c n o l o g í a . :Este proceso t iene sus l í m i t e s , como lo 

demuestra e l caso de las restricciones sobre las exportaciones de text i l es de 

B a i ^ l e t í e e h . En s í n t e s i s , hay una v i o l a c i ó n constante de l pr inc ip io 

incondicional de l a n a c i ó n más favorecida en e l comercio de bienes. Con l a 
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esficsepcián, c laro e s t á , del caso de prefermcias ternparales o trans i tor ias en 

favor de Icxs paises en desarrollo. 

Las normas que regulan e l ocmercio intemacional debieran garantizar e l 

máximo de capacidad de p r e d i c c i á n respecto a l a apertura de mercados extemos, 

y est inular a s i l a i n v e r s i ó n a largo pleizo, y mantener l a pos ib i l idad de 

resguardo de ccnprcmisos de pemanente y t o t a l apertura, que serian d i f í c i l e s 

de aceptar para cualquier peds. Esto e s t á considerado por e l ar t i cu lo 19 del 

GATT, orientado justamente a garantizar l a transparencia del sistema, incliiso 

en aquellos casos en que los paises d i f i cu l tan e l acceso a sus mercados, a l 

subordinar toda d e s v i a c i ó n de loe principios b á s i c o s del GATT a revisiones y 

a v i g i l a n c i a intemacional . E l argumento t e ó r i c o es que transparencia y 

capacidad de p r e d i c c i ó n estimulan l a e x p a n s i ó n y crean una a t m ó s f e r a de f a i r 

play entre los actores del ccmercio intemacional . E l GATT parece no tener n i 

capacidad t é c n i c a n i recursos suficientes para garantizar esas capacidades de 

transparencia y no v io lab i l idad de l a norma de l a n a c i ó n más favorecida. Se 

ha v i s to a s i reducido a un foro de negociaciones que a ser un á r b i t r o activo 

e inparc ia l de las disputas ocmerciales. Nuevos acuerdos normativos pueden, 

f á c i l m e n t e , resultar en un creciente deterioro del pr inc ip io de no 

d i s c r i m i n a c i á i y este riesgo es mayor s i l a nueva normativa propuesta va 

aocmpañada por exigencias de reciprocidad t o t a l , que se eileja del ccotra^ïto 

tradic ional de reciprocidad de l GATT, o por creciente proteccionismo. 

La v i s i b i l i d a d y tranq>arencia que e l mecanismo de l GATT habia 

ii±rx3ducido en e l ccmercio intemacional ha sido, s i n duda, uno de sus é x i t o s . 

S in enbargo, este é x i t o e s t á siendo erosionadlo por e l frecuente uso de medidas 

contingentes, d iscrec ionaúLes y discriminatorias que hacen a l mercado 

intemacional cada vez más opaco. Esta mayor opacidad de l sistema, va 

asociada con e l escalamiento progresivo de las tar i fas ; que junto a otras 

barreras a las inportaciones de semiprocesados y productos primarios 

procesados, repercute negativamente sobre los padses en desarrollo. Oatdo que 

l a e last ic idad ingreso de l a demanda tiende a aumentar con e l grado de 

procesamiento y e l a b o r a c i ó n del producto f i n a l , e l de^lazamiento de productos 

semielaborados y elaborados causado por estas medidas, es potencialmente 

inportante. 
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La cOáusu la de l a wcián más favorecdda en su fcscma insondicdcnal es un 

elemento base de l sistenit n u l t i l a t e r a l de cxamerclo, siendo edgunas excepciones 

a e l l a las que provienen del sistema generalizado de preferencias y de las 

urdones aduaneras. E l Sistema Generalizado de Preferencias pretende f a c i l i t a r 

e l acceso de los p a í s e s en desarrollo a l mercado mundial, s i n embargo, se ha 

ido oonvirtiendo en vn arma comercial. Por ejenplo, los Estados unidos han ido 

retirando los beneficios concedidos en v i r tud de l sistema a aquellos pedses 

que considera "graduados"; a a q u é l l o s que no conceden l a necesaria y adecuada 

p r o t e c c i ó n a l a propiedad intelectual de las enpresas americanas o que no 

responden a otros acuerdos de t ipo b i l a t e r a l . Por otra parte, l a 

incandicionalidad de l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n más favorecida ha sido s e ñ a l a d a 

como una forma inh ib i tor ia del comercio, de a q u í l a p o s i c i ó n de algianos p a í s e s 

que sugieren vana, forma ccndicioned de l a misma. Por ejenplo, e l p a í s A 

extiende a l peds B las corKiesiones otorgadas a C, s ó l o s i B las cubre con 

concesiones equivalentes a las que e l peds C o t o r g ó a l peds A. Este aspecto 

ÎTKïide en otro punto del debato que es e l de l a reciprocidad. 

Los aspectos anteriores adquieren part icular relevancia respecto a "los 

nuevos temas" de l a ronda de negociaciones mult i laterales , vale decir 

servic ios , inversiones extranjeras directas y derechos de propiedad 

inte lectual . l a s negociaciones de estos nuevos tenas no deben conllevar vn 

retroceso en los logros obtenidos en e l comercio de m e i x a n c í a s , n i eifectar los 

pr inc ipios establecidos por e l GñIT. Más aún, n i n g ú n peds â â s e r í a ver 

ameneizados sus derechos adquiridos en e l comercio de bienes por no adherir u 

oponerse a normas o c ó d i g o s que reglamenten los aspectos intemacionedes de 

los nuevos temas. 

E l pr inc ip io de no d i s c r i m i n a c i ó n incondicional e s t á amRnazado por e l 

concepto de reciprocidad to ta l que se quiere imponer, y e l hecho que l a 

reciprocidad e s t á siendo exigida antes de tratar los t é r m i n o s de l a r e l a c i ó n 

ccmercial. Esto inp l i ca vana condicionedidad previa ed trato no discriminado y 

es oontrario a l primer a r t í c u l o del GATT, que s e ñ a l a que los p a í s e s 

industrial izados no deben e^jerar reciprocidad de parte de los p a í s e s en 

desarrollo a canbio de pisa^risiones que garanticen e l aoceso a sus mercados. 
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Ia d é c a d a de los ochenta s e r á probablemente recordada ceno a q u é l l a en l a cual 

\m nuevo sistena de ccmercio internacional, que se habia estado gestando 

durante dos d é c a d a s , se d e f i n i ó más claramente y b u s c ó su legi t imi2aciân. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s más relevantes de este nuevo sistema de comercio 

intemacional son: 

a) crecimiento r á p i d o de los f lujos intemacionedes de servicios (60% 

s iper ior a l crecimiento de mercader ías ) ; 

b) canbios en l a direcci<5n y cca ioentrac ión del f lujo de inversiones 

extranjeras directas; 

c) creciente comercio intraindustria; 

d) c o n s o l i d a c i ó n def in i t iva de las manufacturas como rubro dominante en 

e l ccraercio intemacional de bienes, r^resenta más del 75% del volumen, e l 

g n p o más d i n á m i c o , con tasas crecientes de e s p a n s i ó n (5.5% en 1987 conparado 

con 4% de 1986), mientras que e l ccmercio de productos primarios y de l a 

industr ia extractiva revela crecimientos más e r r á t i c o s de año en año , y tasas 

promedio inferiores tanto a las del comercio mundied como, obviamente, a las 

de nanuf acturas. 

e) canbios de ccnportamiento dentro del sector manufacturero con l a 

rama e l e c t r ó n i c a como l a más d inámica y p é r d i d a de dinamismo en ramas 

convencionales ( a u t o m ó v i l e s , acero, qu ímicos ) ; 

f ) canbio en l a inportancia re la t iva de las dist intas á r e a s 

g e o g r á f i c a s : creciente inpartancia de los p a í s e s del Sudeste A s i á t i c o y del 

ccmercio entre p a í s e s desarrollados que crece más r a í d a m e n t e que e l comercio 

mundial; 

g) creciente inportancia del sector extemo en las economías 

nacionedes; 

h) auge proteccionista; 

i ) p o l í t i c a s comerciales respaldadas por i3na p o l í t i c a c i a r t í f i c o -

t e o n o l ó g i c a . 

j ) aumento de los f lujos intemacionedes de oonocimientos c i e n t í f i o o -

t e c n o l ó g i o o s , t e c n o l o g í a e i n f o r m a c i ó n ; 
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k) Xa areci€9ite iiiportancia de los bloques eoonandcos, uniones 

aduaneras o mercados cGmunes. 
1) c o n s o l i d a c i ó n del c a r á c t e r o l i g o p ó l i c o de l a economía mundial, 

avmiento y cambio de modalidad de corporaciones transnacionales. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s s e ñ a l a d a s y en part icu lar las tendencias de los 

principales f lujos econámicos revelan l a estr\K!turación de un sistema 

c o m e r c i é i l - g e o g r á f i o o t r ipo lar : Norteamér ica - CEE - J^xSn y Sudeste A s i á t i c o . 

Esta e i s e r c i ó n e s t a r í a re^>aldada por las siguientes tendencieis h i s t ó r i c a s del 

p e r í o d o 1967-1987: 

a) Las importaciones de los Estados Uhidos desde l a CEE aumentaron de 

35 miil mdllcaies de d ó l a r e s a 85 mdl miillones; 

b) las inportaciones de los Estados Uhidos desde Japón y e l Sudeste 

A s i á t i c o pasaran de 27 mi l m i l l œ î e s de d ó l a r e s a 158 mi l millones; 

c) leis i m p o r t a c i ó n ^ de l a CEE desde los Estados Uhidos axmnentaran de 

38 mi l millones de d ó l a r e s a 67 mi l millones; 

d) las importaciones de l a CEE desde Japón y e l Sudeste A s i á t i c o 

aumentaron de 19 mi l millones de d ó l a r e s a 80 mi l millones; 

e) las ijoportaciones de Japón y e l Sudeste A s i á t i c o desde los Estados 

Unidos pasaron de 27 mi l millones de d ó l a r e s a 69 mi l millones; 

f) l a s importaciones de J^xãn y e l Sudeste A s i á t i c o desde l a CEE 

aumentaron de 19 mi l millones de d ó l a r e s a 50 mi l millones. 

A estas tendencias comercÍ£ü.es hay que agregar las corntentadas sobre 

f lujos de IDE, l a a p a r i c i ó n de corporaciones trasnacionales de l a CEE y e l 

Japón y e l liderazgo c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o de las tres regiones consideradas. 
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m . CSaiBIO TBCNOIOGIOO Y CCMERCIO niTERNAdONAL 

1. Los impactos de l a tecnolocda sobre e l 
ccmercio intemacicmal 

E l escenario econâmico comentado en e l c ^ i t u l o anterior revela e l papel 

preponderante del cambio t e c n o l ó g i c o , inportancia gue fue enfatizada por 

Schunpeter quien e s c r i b i ó : I t i s not th is kind of competition (price) vÃiich 

counts but the competition frcm the new conrntodity, the new technology, the new 

scurries of supply, the new type of organization, competition vhich command a 

decisive cost or qual i ty advantage and vAiich str ikes , not at the miarcfin of the 

profits and the outputs of the existing firms, but at t h e i r foundations and 

t h e i r very l i v e s . La p r e o c i p a c i ó n de Schunpeter estaba c ircunscrita al 

ámbi to de las economias capital is tas nacionetLes. S in embargo, hcy l a 

ccmpeteoxiia t e c n o l ó g i c a sipera l o nacional y se proyecta globeOmiente. 

E l cambio t e c n o l ó g i c o es xana de las causas más importantes del actual 

proceso de r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a economia intemacicmal, por las siguientes 

razones: 

a) Es e l factor clacve que define ventajas comparativas y determina la 

competitividad de cada peds; 

b) contribuye a un incremento cuantitativo y cual i tat ivo de l a 

productividad de l a econcoúa; 

c) cambia e l p e r f i l de l enpleo de l a economía mundial, mediante la 

c r e a c i ó n de nuevas funciones anpliando las opartunidsKÍes por l a reduccidn de 

costos; e l increnento en l a movilidad del trabajo, etc. ; 

d) extiende l a gama de inversiones potenciales tanto en á r e a s 

tradicionales , como en á r e a s totalm»ente nuevas; y origina un ainaento de 

inversiones e^jeculativas por parte de innovadores que intentan anticiparse 

a l a competencia, es decir , l a inversión orientada a l a ceptura de mercados 
futuros de a l t a t e c n o l o g í a ; 

e) estimula l a d inámica del mercado ya que permite ofrecer nuevos 

productos y servic ios , generar nuevos métodos y procesos para e l sector 

productivo y , finalmaite, por l a c r e a c i ó n de nuevas l í n e a s de "viejos" 

pnxauctos mediante l a i n o o r p a r a c i ó n de conponentes de a l t a t e c n o l o g í a a los 

ya popularizados bienes de consumo; 
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f) favorece l a flaicibilidad de l proceso productivo y su a d a p t a c i ó n a 

condiciones part iculares , ya que puede ser d i s e ñ a d a en f u n c i ó n de los 

requerimientos de mercados particulares , dotaciones de recursos, capacidades 

y restricciones sociales y laboreiles, condicicaies ambientaLLes, etc. ; 

g) permite l a i n t e g r a c i ó n de diversas actividades, l o que inp l i ca 

además de f l ex ib i l idad al i n t er ior de los sectores, t a n b i é n f l ex ib i l idad 

entre los sectores; 

h) es un elemento e s t r a t é g i c o que explica y prcraueve l a creciente 

interdependencia y l a i n t e m a c i o n a d i z a c i â i de l a econcnáa mundied; 

i) detemdna e l p a t r ó n de f lujos intemacionales de inversiones 

directas; 

j ) es e l motor del r á p i d o crecimiento del ocmercio intemacioneil en 

servic ios , ya sea porque sustancia o permite l a c r e a c i ó n de los centros de 

ccmercio de servicios , en s i mismos, o porque es e l medio a t r a v é s de l cual 

e l ccmercio de servicios se hace posible; 

k) cambia las caracterist icas del proceso de acumulac ión , ya <pe no se 

t ra ta solamente de canbio t e c n o l ó g i c o en e l sentido tradic ional , sino que de 

una m o d i f i c a c i ó n conceptual que abarca innovaciones de t ipo organizativo y de 

g e s t i ó n de marketincr. de manejo financiero, dota ed sistema de movilidad y 

f l e x i b i l i d a d y, por l o tanto, canbia tanto los ntecanismos a t r a v é s de los 

cuales se genera ccmo aquellos mediante los cuales e l exscedente viene 

apropiado; 

1) modifica las caracterist icas de l a conpetencia económica . Se pasa de 

l a ccnpetencia del mercado basexSa en l a m a n i p u l a c i ó n de los precios a vma 

basada en e l control de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a . Este aspecto t iene un 

inpacto i n p o r t a n t í s i m o en los intentos para pr ivat izar l a c iencia y l a 

t e c n o l o g í a ; 

m) l a a p l i c a c i ó n de a l t a t e c n o l o g í a genera un proceso de 

r e t r o a l i m e n t a c i ó n hacia e l sistema c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o , incrementa las 

c^acidades de i r w e s t i g a c i ó n y desarrollo y acelera e l proceso de g e n e r a c i ó n 

de nuevas t e c n o l o g í a s , por l o tanto tiende a reforzar l a p o s i c i ó n de los 

l í d e r e s de l proceso t e c n o l à g i c o . S in embargo, t a n b i é n f a c i l i t a y acelera l a 

d i f u s i ó n t e c n o l ó g i c a pooibil itando una más r ^ i d a transferencia de 

oonocimientos, reduciendo loe costos de " i m i t a c i ó n " y faci l i tando y acelerando 
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l a fonnacidn de r e c u r s c » hiumancas; f a c i l i t a y , de hectoo, es vma de las causas 

de l a i n t e z n a c i o n a l i z a c i á n de las actividades de i n v e s t i g a c i á n y desarrollo; 

n) es una de las causas de l a careciente n i u l t i p o l a r i z a c i ó n de l a 

econatnia mundial ya que modifica e l p a t r ó n h i s t ó r i c o caracterizado por m 

l í d e r hegemônico t e c n o l ó g i c o a n ive l mundial. 

Estos impactos en e l sistena econâmico intemacional d e s a f í a n l a 

c o n c e p c i ó n tradic ional de l a t e o r í a del comercio intemaciongil, basada en l a 

n o c í a n de ventajas comparativas e s t á t i c a s , uno de los efectos más 

interesantes de l nuevo comercio intemacional es que pone en evidencia l a 

ausencia de vana t e o r í a que permita e ip l i car sus cambios y provea de elementos 

tanto a n a l í t i c o s como para e l d i s e ñ o de p o l í t i c a s y l a toma de decisiones. E l 

p a t r ó n de comercio intemacionca que predominó desde l a segunda guerra mundial 

se ha derruntoado y con e l l o l a t e o r í a económica que l o legitimizaba. Ya no es 

posible entender l a d inámica de las relaciones c o m e r c i é d e s intemacionales s in 

e x p l i c i t a r e l papel del desarrollo c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o . Fenómenos carao e l 

creciente ccmercio intraindustria y e l papel p r a t a g ó n i c o de las corporaciones 

transnacionales han sido ocaisideradas en forma narginaO. en las t e o r í a s 

tradicionales y , s i n embargo, s in estos eleomentos es hoy inposible conprender 

l a d inámica de las relaciones intemacionales. 

La inportancia de l a c iencia y l a t e c n o l o g í a se demuestra por e l hecho 

que, a pesar de l a c a í d a en e l ritmo de e j p a n s i ó n de l a econcmía mundial y de 

los p a í s e s industrial izados, sus gastos d o m é s t i c o s intemos brutos en ciencia, 

investigaci<^ y desarrollo han aumentado, tanto en t é r m i n o s absolutos como 

re lat ivos en r e l a c i ó n a l producto intemo bruto, y han crKJido a tasas 

superiores a a q u é l l a s del PIB. Dh segundo indicador de l a inportancia de l a 

c iencia y l a t e c n o l o g í a es l a nayor p a r t i c i p a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n y e l 

comercio de los pedses industrializados de los prodtK±os de a l t a t e c n o l o g í a . 

Entre 1973 y 1983, esa p a r t i c i p a c i ó n de los productos de edta t e c n o l o g í a en 

e l toted de l a p r o d u c c i ó n manufacturera de los Estados Iftiidos aumentó desde 

van 29.6% a un 34.4%, mientras que l a c i f r a para los p a í s e s europeos fluctuaba 

QTtre 27.7% para Francia y 36.8% para l a R e p ú b l i c a Federal Alemana. Esta 

espansicn tanto ién se re f l e ja en e l ccmercio intemacional , a s í las 

exportaciones narteamericanas de a l ta t e c n o l o g í a o de productos oon contenido 

de a l t a t e c n o l o g í a crecen durante los primeros se is a ñ o s de l a presente década 
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en un 40%. Sin eaaobargo, l o que es más interesante observar es que las 

inportaciones norteamericanas de a l ta tecnologia aumentan, en e l mismo 

periodo, en más de 205%. 

Ifti tercer indicador es l a Ixocha por e l control de l mercado de l a a l ta 

t e c n o l o g í a , que tiende a hacerse más dura. En este contexto dos estrategias 

se epoyan: xma., destinada a aimtentar l a a s i g n a c i ó n de recursos para 

i n v e s t i g a c i á n y desarrollo; l a otra, tendiente a f o r t e ú . e c e r y a extender l a 

p o s i c i ó n xnonopólica de los productores de c iencia y t e c n o l o g í a . Anbas 

estrategias e s t á n vinculadas y convergen hacia un esfuerzo creciente para 

pr iva t i zar l a c iencia y l a t e c n o l o g í a . 

2. La t e c n o l o g í a v e l a n á l i s i s ortodoíeo del 
comercio intemacional 

E l papel fundamental desenpeñado por l a c iencia y l a t e c n o l o g í a en e l proceso 

de crecimiento econcSmico, l a e j p a n s i ó n del comercio intemacional , y e l canbio 

s o c i a l , es un hecho ampliamente reconocido. Sin enbargo, hasta hace poco, s ó l o 

anedizado en forna parc ia l y puntual. De hetího, no ha sido sino d e s p u é s de l a 

década de 1950, que se ha dedicado una a t e n c i ó n creciente ed estudio de las 

interxelacicsies entre canbio t e c n o l ó g i c o y crecimiento e c œ d m i c o . 

La s i t u a c i ó n se presenta más c r í t i c a respecto de las relaciones entre 

canbio t e c n o l ó g i c o y comercio intemacional . La r e v i s i ó n de l a t e o r í a del 

comercio intemacioned re f l e ja un c ierto descuido de los aspectos 

t e c n o l ó g i c o s . No cabe duda que todas las t e o r í a s del comercio intemacional , a 

p a r t i r de Ricardo, reconocen l a importancia de l a t e c n o l o g í a ccmo creadora de 

diferencias regionales que incentivan o crean nuevos f lujos comierciales. Sin 

embargo, e l a n á l i s i s no sipera un planteamiento general. La t e o r í a del 

ccmercio intemacional , que por l o demás respalda los principios que rigen e l 

GMT, se ar t i cu la sobre vm concepto de ventajas ccnparativas e s t á t i c a s y 

espl ica e l comercio intemacional por l a diferencia de los costos resultantes 

de l a diversidad en l a d o t a c i ó n de recursos y un proceso de i g u a l i z a c i ó n de 

precios entre los p a í s e s . Dentro de esta t e o r í a , e l p ^ e l del canbio 

t e c n o l ó g i c o ha quedado oculto tras e l gran número de supuestos de los modelos 

ortodoxos qfM eifectan en part icular l a componente t e o n o l ó g i c a . 
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Lc3s más inpartantes de estos supuestos, en r e l a c i ó n a l a t e c n o l o g í a , son 

los siguientes: 

i ) l a t e c n o l o g í a es e s t á t i c a . Sus cambios son e x ó g e n o s a los sistemas 

eccmóndcos; 

i i ) las industrias en todos los p a í s e s operan en l a misma f u n c i ó n de 

p r o d u c c i ó n ; 

i i i ) se opera con rendimientos existantes de escala, o, en otros 

t é r m i n o s , las relaciones entre inputs y outputs son independientes de las 

escalas de p r o d u c c i ó n ; 

iv) todos los p s i í s e s e s t á n igualmente calif icados para operar l a 

t e c n o l o g í a , o enplean sus factores de p r o d u c c i ó n con i d é n t i c a e f i c i m c i a ; 

v) los p a í s e s tienen igual acceso a l a nueva t e c n o l o g í a y e l 

conocimiento y este ú l t i m o es considerado un bien p ú b l i c o ; 

v i ) hay perfecta movilidad de los factores de p r o d u c c i ó n entre las 

industrias a l in ter ior de los p a í s e s : no hay movilidad de factores de 

p r o d u c c i ó n entre los padses. 

Las t e o r í a s del ocmercio intemacional se estructuran además sobre dos 

bases irreales : ignoran e l comercio mult i lateral y e l a n á l i s i s se l imi ta a l 

intercanbio de dos productos. 

La l i m i t a c i ó n que deriva de estos supuestos se a c e n t ú a grandemente por 

acoplarse con los supuestos tradicionales de l a t e o r í a n e o c l á s i c a : ccnpetencia 

perfecta; gusto y preferencias iguales de los consumidores en todos los 

p a í s e s ; conocimiento perfecto; d e t e r m i n a c i ó n de preferencias a base de precios 

re lat ivos , etc. 

E l enfoque ortodoxo no ha sido respaldado por liecbos concretos; l a 

paradoja de Leontief (1953) notaba que las exportaciones de los Estados Unidos 

eran más intensivas en e l uso del factor trabajo que en e l uso del factor 

c z p i t a l , a pesar cpje l a d o t a c i ó n de recursos es favorable a este ú l t i m o . Este 

hecho e m p í r i c o puso de manifiesto, en forma e s p l í c i t a , las limitaciones de l a 

t e o r í a convencional de equ i l ibr io del ocmercio intemacional y l l e v a r í a a una 

paulatina r e c o n s i d e r a c i ó n tanto de l a naturaleza de las ventajas comparativas 

de los Estados unidos como de l a teoria tradic ional de l comercio 

intemacional . Además, l a evidencia e s t a d í s t i c a indica que dos tercios de l a 

e x p a r s i ó n de l ccmercio de las i:dtimas d é c a d a s ha ocurrido fundamentalmente 
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entre p a í s e s que tienen dotacicnes de recursos irelativamente siitdlares, y que 

esta e>ç)ansi<5n de l comercio intemacional ha sido mayoritariamente un 

ccmercio in tra industr ia l . 

La t e o r í a tradic ional asigna a l cambio t e c n o l ó g i c o m papel relativamente 

secundario que por l o demás no l o hace e s p l í c i t o , ignora ccmo l a innovac i (à i 

c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a se genera y viene apropiada y se difunde. Y por c ierto 

no anadiza e l papel que jtaegan los mecanismos de a p r o p i a c i ó n de l a nueva 

t e c n o l o g í a en e l c a r á c t e r cambiante de l a econcmía intemacional . La t e o r í a se 

queda fuertemente anclada en e l a n á l i s i s de un equi l ibr io e s t á t i c o de 

intercambio de bienes en mercados competitivos; por l o tanto, es insuficiente 

para anal izar los fenánerKss de un comercio intemacional cxecientemente 

o l i g o p ó l i c o y d inámico y sobre todo para e s p l o r í u : sus iitplicaciones futuras. 

3. Brecha t e c n o l ó g i c a y tcansferencsia de t e c n o l o g í a 

Â l o largo de los \iLtimos 30 a ñ o s , los aspectos internacionales de l a 

t e c n o l o g í a se han examinado cas i exclusivamente en e l contexto restringido de 

l a transferencia de t e c r r a l o g í a desde p a í s e s desarrollados hacia p a í s e s en 

desarrol lo . Se asume que los primeros tienen l a f u n c i ó n de generar t e c n o l o g í a 

(technological leaders), las cuales, una vez maduras, se transfieren a los 

p a í s e s en desarrollo (technological follcwers). 

Dentro de l enfoque se emplea e l cxsncxsgto de brecha t e c n o l ó g i c a , que 

orienta un t ipo part icular de p o l í t i c a b a s á n d o s e en dos argxmnentos: que l a 

brecha, en s í másma, representa vm potencial o un stock de t e c n o l o g í a 

disponible para los p a í s e s en desarrol lo; y que un p a í s puede acelerar su 

crecimiento econâmico por l a mera adopcÍOT e i m i t a c i ó n (cuando existe 

capacidad intema) de las posibilidades que ofrece l a brecha t e c n o l ó g i c a , y 

a s í acercarse a los mjás desarrollados. La transferencia de t e c n o l o g í a es un 

f lu jo económico p r á c t i c a m e n t e ignorado por l a t e o r í a tradic ional del comercio 

intemacional . S in entoargo, este f l u j o es cada vez más inportante ocmo se 

r e f l e j a en los ingresos por concepto de p a ^ de l icencias recibidos por los 

p a í s e s de l a OECD. 

E l cantoio t e c n o l ó g i c o no es un fenáneno s inple, siguioido e l e n f o c a 

schunpeteriano se podria afirmar que surge de tres procesos interrelacionados: 

file:///iLtimos
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l a i n v e n c i ó n y generacicãn de nuevas ideas y ocnceptos; l a i n n o v a c i ó n 

t e c n o l ó g i c a paropiamente t a l , esto es l a t r a d u c c i ó n de las nuevas ideas y 

conceptos en procesos t e c n o l ó g i c o s y productosí comerciables; y l a d i f u s i ó n , 

esto es l a entrada de los nuevos procesos y productos en los diferentes 

mercados hasta lograr posiciones dominantes en los mismos. Un invento que no 

se adopta y no se difunde es irrelevante desde e l punto de v i s t a eccaiómioo, 

es decir e l sistema económico se ve afectado s ó l o cuando e l invento pasa a ser 

i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a y se difunde. Los economistas tienden a ignorar las 

primeras fases del proceso de i n n o v a c i ó n , d á n d o l e a l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a 

e l c a r á c t e r de xan deus-ex-maChina. por l o demás coherente oon l a actitud 

econcmicista inperante. Este sesgo es sún mass acentuado en e l caso de los 

pedses en desarrollo que ya no s ó l o ignoran l a fase de g e n e r a c i ó n , sino que 

también las primeras fases de e s c a n s i ó n de las; nuevas t e c n o l o g í a s , y reciben 

l a t e c n o l o g í a cuando ya ha dejado de ser nueva, es decir cuando han alcanzado 

su madurez. Esta p o s i c i ó n de technological followers es aceptada por muchos y 

legitimizada por enfoques t e ó r i c o s que dividen a l mundo entre xan Norte 

productor de t e c n o l o g í a y xan Sur consumidor de l a misma. 

Según l a t e o r í a de l c i c l o de vida del producto de Vemon, l a etapa de l a 

"adolescencia" de l nuevo producto se cunple dentro del mercado nacional del 

p a í s donde se ha producido l a i n n o v a c i ó n y S6Í caracteriza por xan movimiento 

hacia l a n o r m a l i z a c i ó n de productos, l a búsqueda de economías de escala y de 

r e d u c c i ó n de costos, y xana conpetencia de precios intensa por l a conquista del 

mercado. Una. vez que e l mercado nacional e s t é saturado y las economías de 

escala totcLLraente ejplotsKias en los p a í s e s l í d e r e s se iai icia l a transferencia 

hacia los p a í s e s en desarrollo en busca de nuevos mercados y recursos (mano de 

obra) n á s baratos. Es l a etepa de l a maduarez. 

En l a segxmda fase del c i c l o de vida del producto se originan f lujos de 

ocmeiTíio fundamentalmente de naterias primas para l a p r o d u c c i ó i del nuevo 

producto (sienpre y cuando e l p a í s innovador no disponga de el las) y de un 

flxajo de nuevos productos, escaso a l ccmienzo pero creciente, hacia los p a í s e s 

seguidores. Cuando se iai icia l a fase de .la madurez, y las plantas y 

t e c n o l o g í a s maduras se transfieren a los p a í s e s seguidores y /o imitadores, 

son é s t o s los que abastecen a terceros p a í s e s y eventualmente, ya en l a fase 

declinante de l nuevo producto, abastecen t a n b i é n a l p a í s innovador. En 
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resumen, durante e l pe«RÍDdo de ejqpansión es e l p a í s innovador e l que exporta 

e l nuevo producto, s i f s t í a c i ó n que se a c e n t ú a en l a fase de madurez. Sin 

enibargo, en esta fase e l peds innovador reduce su p a r t i t i p a c i ó n en e l mercado 

mundial de l producto, más aún puede l legar a ser vai inportador neto del 

producto: de ejportador se ha transformado en inportadiar. Esta s i t u a c i ó n se 

ha dado h i s t ó r i c a m e n t e entre pedses industriales (Estados Uhidos) y p a í s e s en 

desarrol lo (Bras i l , Tedwán, Corea del Sur) respecto a productos e l e c t r ó n i c o s , 

partes y piezas de l a industria naved y automotriz, t e j c t í l e s , etc. 

Cuando l a nueva t e c n o l o g í a es definitivailsente enpaquetada y 

estandarizada (fase de madurez), l a experiencia e s t á iikorporada en equipos, 

maquinarias y no en o r g a n i z a c i ó n o trabajo, es por l o tatito suso^xtible de ser 

transferida en su. total idad. Más aún como los p r o c e s o á t e c n o l ó g i c o s tanibién 

son estandarizados, e l fenómeno de las economías de escala enpieza a primar y 

permit:en l a e s p e c i a l i z a c i ó n de firmas productoras de biebes de cep i ta l capaces 

de abastecer equipos en forna ef iciente aún a las empresas innovadoras de los 

mdsmos procesos. A s í entonces una planta que incorpore l a ú l t i m a t e c n o l o g í a 

p o d r í a ser construida en cualquier parte del mundo sienpke que disponga de una 

adecuada infraestructura, nano de obra ca l i f icada, c e r c a n í a de mercados 

consumidores, etc. En esta s i t u a c i ó n , los bajos costos de l a nano de obra y/o 

otros recursos (por ejenplo, e n e r g í a ) son factores inportantes de 

l o c a l i z a c i ó n . 

S e r í a e r r ó n e o a t r ibu ir ed canbio t e c n o l ó g i c o toda l a responsabilidad por 

las modificaciones que ejperimenta e l comercio intemacional . En e l pasado l a 

transferencia ha sido acelerada entre otros factores por l a a c c i ó n de las 

corporaciones transnacionales, que ccxi una v i s i ó n de largo plazo tratan de 

anticiparse a los competidores en los mercados del Tercer Mundo. En este 

proceso se inscriben los acuerdos de transferencia de t e c n o l o g í a entre casas 

matrices y subsidiarias; acuerdos de jo int ventures; proyectos de asistencia 

t é c n i c a , etc. En realidad l a entrada de corporacicnes transnacionales en 

mercados potenciales y/o de r ^ i d a e x p a n s i ó n (Brasi l , México , Corea del Sur) o 

en otros p a í s e s industriales (CEE, J a p â i y Estados tftüdos) ha este^ao 

ocndicicnada a l a t r a ü f e r e n c i a de t e c n o l o g í a , a l a a s o c i a c i ó n con 

ccntrspartes locales (a Hwes nayorltarios en e l jo in t vai ture) . a l a c o p r a 

de suministros locales, a oondiciones sobre e x p o r t a c i ó n , etc. Se establece a s í 
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xm v inculo entre cambio t e c n o l ó g i c o , transferencia de t e c n o l o g í a , inversiones 

directas extranjeras, ocanercio intraindustria , e intrafirma, creciente pago 

por l i cenc ias , e s c a n s i ó n del comercio de manufacturas y cambio de magnitud y 

d i r e c c i ó n en los f lujos eooncSmicos. E l v í n c u l o es más evidente por e l hecho 

que en este enfoque se concibe a l a t e c n o l o g í a como oonocimiento incorporado 

en bienes f í s i c o s . 

i^>arentemente este proceso ha sido favorable para algunos p a í s e s en 

desarrol lo , en part icular aquellos que pudieran lograr economías de escala más 

r^idamente, poyados en capacidad loca l en ciencia y t e c n o l o g í a \m mercado 

intemo anplio y en e j p a n s i ó n , y/o una etapa prolongada de learning by doing. 

Estos factores contribuyen a reducciones de costos que se agregan a las 

ventajas originales de mano de obra barata (ejenplos son nuevamente B r a s i l , 

Méjcico, CJorea) y acceso a materias primas. 

La transferencia de t e c n o l o g í a debe ser considerada ccmo parte de una 

p o l í t i c a integral sobre l a materia y sus efectos sobre e l crecimiento 

econdmico de xm p a í s y e l ccmercio i n t e m a c i c m l s ó l o puede ser examinado y 

evalxaado como parte de esa p o l í t i c a t o t a l . Algunos p a í s e s enfatizan o han 

enfatizado e l aspecto de d i f u s i ó n (por l o tanto, transferencia) de t e c n o l o g í a 

en algunos p e r í o d o s de su h i s tor ia y/o en algunos sectores, pero con vistas a 

objetivos más anplios y de más largo plazo, entre e l los e l de v m mayor 

ccnpetit ividad intemacional . A s í , por ejenplo, dos pedses (Japón e Ital ia) 

qae en l a década de los sesenta experimentaron elevadas tasas de crecimiento 

en sectores de a l ta t e c n o l o g í a , o sectores intensivos en e l uso de ciencia y 

t e c n o l o g í a , l o hicieron invirtiendo relativamente poco en I & D, en ese 

p e r í o d o . Obviamente, r e s p o n d í a a un objetivo c laro de r á p i d a a b s o r c i ó n de 

t e c n o l o g í a f o r á n e a . Antes que duplicar l o c o r r e ^ x a i d í e n t e a I & D sus 

propios laboratorios se d e c i d i ó acelerar e l proceso e inportar t e c n o l o g í a , 

probablemente a elevado costo (pago de l i cenc ias) , pero re^>aldado por xm 

fuerte sector c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o cepaz de asimilar y eventualmente sa l tar 

fleap-frogcrincr) etepas t e c n o l ó g i c a s , y en todo caso evitar caer en una 

dependencia t e c n o l ó g i c a . La participacidn de I t a l i a y Jepón en las 

ejportaciones de productos intensivos en t e c n o l o g í a p a s ó de 2.4% y 1.8%, 

re^jectivamente, en 1954, a 5.6% y 9.7% en 1970, mientras que l a de Estados 
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Uhidos caia. de 35.5% a 23.1%, y l a del Beino Unido de 19.0% a 10.1%, en e l 

Tnismo penodo. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s de l a transferencia de t e c n o l o g í a y sus efectos son, 

s i n eniiaargo, diferentes cuando e l l a se l imi ta a un p r o e j o edslado o 

restringido a l o s e c t o r i e ü . , de catching-up o bridqenincr the cfap. La 

transferencia de t e c n o l o g í a desde los p a í s e s centrales ha llegado a ser e l 

objeto fundamental y muchas veces ú n i c o de l a p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a , los 

mecanismos y las modalidades que las permiten han sido identificados y 

estudiados. £ 1 enfogue dominante ha puesto vn é n f a s i s esctraordinario en los 

mecanismos de transferencia de t e c n o l o g í a , a l o cual frecuentemente toda l a 

p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a viene reducida bajo e l supuesto de que e l proceso de 

desarrol lo puede ser acelerado por l a i n c o r p o r a c i ó n de t e c n o l o g í a s maduras 

disponibles en los p a í s e s centrales. Este enfogue simplista de catchincf up 

t iene limitaciones serias . 

En primer lugar, tiende a considerar l a t e c n o l o g í a ccmo un stocik 

e s t á t i c o . Pero, l a brecha t e c n o l ó g i c a e s t á determinada por dos tendencias 

d i n á m i c a s opuestas. Por un lado, l a a d o p c i ó n de t e c n o l o g í a , por parte de los 

p a í s e s "no innovadores" tiende a reducir l a brecha. Por otro, l a g e n e r a c i ó n 

de nuevas t e c n o l o g í a s y l a actividad innovadora de los p a í s e s innovadores 

tiende a a s p l i a r l a . E l catching xsp ignora este segundo movimiento o minimiza 

su importancia. La l i m i t a c i ó n es particularmente ser ia en é p o c a s de progreso 

c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o acelerado cuando se producen cambios o descubrimientos 

revolucionarios, que modifican e l p a t r ó n t e c n o l ó g i c o dominante, o constituyen 

un nuevo paradigma t é c n i c o - e c o n ó m i c o . 

En e l enfoque tradicionea sobre transferencia <te t e c n o l o g í a subyace un 

t á c i t o é n f a s i s en los aspectos de incrementos de productividad por sobre los 

de cambios estructurales. En este sentido, l a d i s c u s i ó n tiende a examinar las 

relaciones entre e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y e l grado de p r o t e c c i ó n o 

apertura de l a econcanía y l a ef ic iencia t e c n o l ó g i c a de l a eooncmua protegida. 

E l caso tradic ional es ccnparar las ventajas de l í jrmercio intemacional , 

enfatizando l a ef ic ienoia en l a a s i g n a c i ó n de recur|sos, v i s t a b á s i c a m e n t e 

cono e f i c i enc ia t é c n i c a , con aquellas de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n sust i tut iva . E l 

argumento es que hay aumentos de productividaKi que derivan de l a d i v i s i ó n a 

n i v e l intemacional de l trabajo. Los argumentos en fav|ar de l a é p e r t u r a de l a 
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ecanaxúJSL se basan en e l supuesto gue l a cxanpetencia cxsnduce, ya sea a un 

proceso innovativo o a un mayor proceso de r e d u c c i ó n de costos, a t r a v é s de 

innovaciones de mejora progresivas. Sin embargo, e l a n á l i s i s esdiaustivo de 

afano l a p o l í t i c a conerc icü . afecta l a ef ic iencia t é c n i c a ha sido escasamente 

examinado. No obstante, es uno de los elementos fundamentales en e l debate 

actual scbre conpetitividad intemacional y las formas en cdroo é s t a determina 

los f lujos intemacicxiales de ccraercio. 

Los estudios e c o n c r a é t r i c o s señei lan que e l incremento de l a productividad 

es responsable por e l 50% del proceso de crecimiento, medido en va lor agregado 

de las economías desarrolladas. S in embargo, aún teniendo en cuenta l a escasez 

de las e s t a d í s t i c a s disponibles, e l incremento de productividad desempeña un 

papel muy in fer ior en l a e x p a n s i ó n del crecimiento económico de los p a í s e s en 

desarrollo comparado con l a inportancia de aimnento de insumos; algunos 

estudios estiman que no cLLcanzaría a e jp l i car sino un terc io de l a tasa de 

oiecimiento de los p a í s e s en d ^ a r r o l l o . Es dentro de este contexto que h a b r í a 

que examinar en qué medida un proceso de l i b e r a l i z a c i ó n global de l a economía 

mundial, irK:liiyendo l a transferencia de t e c n o l o g í a y las formas en cómo se 

incorpora en las e c o n c n á a s p e r i f é r i c a s , a f e c t a r í a o no e l n ive l de e f ic iencia 

t e c n o l ó g i c a de las mismas y en qué plazo. 

La t e o r í a del ccraercio intemacional no es miuy e s p l í c i t a respecto a los 

efectos de l a l i b e r a l i z a c i ó n de l comercio sobre l a tasa de crecimiento de l a 

productividad. E l enfoque tradic ional s e ñ a l a beneficios de t ipo global de l a 

l i b e r a l i z a c i ó n , los que aun cuando pueden acumularse a l o largo de l tienpo, no 

necesariamente resultan en un desarrollo o mejor capacidad t e c n o l ó g i c a del 

pe i í s r^pecto de sus socios en e l comercio intemacional . S ó l o examina un 

aumento de bienestar en un memento dado, pero no sus efectos scbre e l 

crecimiento futuro de l a economía o e l cambio de p o s i c i ó n r e l a t i v a en materia 

de ccnpetit ividad de l pe i í s <pe abre sus mercados. Ctoviamente otros factores 

dd^en ser considerados, ta les ccmo: l a inportancia de las e c c n c m í a s de escala; 

e l papel de las corporaciones transnacionales; las c a r a c t e r í s t i c a s 

o l i g o p ó l i c a s de los mercados internacionales; los efectos de las p o l í t i c a s ds 

catchincf up y l a ejperiencia t e c n o l ó g i c a acumulada. 

La i n c l u s i ó n de estos elementos en e l a n á l i s i s anpl ia e l debate a l a 

controversia sobre i n d u s t r i a l i z a c i ó i orientada aü. mercado extemo o 
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i n d u s t x i a l i z a c i ó n sust i tut iva para e l mercado intemo. Los argumentos tanto en 

favor como en contra de cada una, l levan i i r p l í c i t o s no s ó l o eispectos 

relacionemos con e l cantoio de productividad, sino que por scbre todo xma 

conceíJción scbre e l papel de l a p o l í t i c a c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a en l a de 

comercio exterior. S i l a brecha t e c n o l ó g i c a e s t á determinada eoeclxisivamente 

por las diferencias de productividad entre los p a í s e s , las posibilidades de 

los pedses en desarrollo para edcanzar- a los p a í s e s industrializados depende 

de l a habil idad para incorporar e imitar las t e c n o l o g í a s más eficientes. 

E l a n á l i s i s de l a brecha t e c n o l ó g i c a en los t é r m i n o s descritos coincide 

con xm p a t r ó n t e c n o l ó g i c o en e l cual l a t e c n o l o g í a e s t á incorporada en bienes 

de c a p i t a l , equipos y maquinarlas. :ESS por esto que l a transferencia de 

t e c n o l o g í a tiende a estar asociada ed proceso de i n v e r s i ó n . E l enfoque de l a 

brecha t e c n o l ó g i c a ve ed proceso de desarrollo como caracterizado por 

desequil ibrios que resultan de dos fuesrzas, xma generadora e innovadora que 

l levan a cabo los p a í s e s l í d e r e s y ç|ue tiende a anpliar l a brecha en l a 

medida que axnnentan las distancias t e c n o l ó g i c a s , l o que se traduce en las 

diferencias de productividad. La segunda corresponde ed proceso de d i f u s i ó n 

ccya rapidez y anplitud determina e l ritmo de i m i t a c i ó n y/o a d e p t a c i ó n de l a 

i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a generada en loei pedses centrales. Esta ú l t i m a fuerza 

tiende a reducir l a brecha t e c n o l ó g i c a . 

Los pedses industriedizados pucaden mantener su p o s i c i ó n , ya sea 

incrementando su cepacidad de i n n o v a c i ó n t e o n o l ó g i c a y retener e l monopolio 

de l a misma, y a l mismo tienpo reduciendo l a velocidad de l a d i f u s i ó n . En l a 

medida que logren estos objetivos, t e n d e r á n a axmtentar l a brecha t e c n o l ó g i c a . 

Las p o l í t i c a s de catchincr-xp adolecen del defecto fundamented de moverse en 

un xmiverso c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o lareviamente definido y e s t á t i c o . E l 

objetivo es lograr niveles de productividad determinadas por xm p a t r ó n y xma 

d o t a c i ó n de t e c n o l o g í a s existentes. 

Las posibilidades de acelerar l a d:Lfusión t e c n o l ó g i c a e s t á n definidas por 

la s cepacidades internas de los p a í s e s seguidores para apropiarse y adquirir 

e l dominio de l a t e c n o l o g í a generada en e l centro oon l a nayor rapidez 

posible. Eh l a medida <pe los innovadcjres puedan rebaier l a propiedad de l a 

nueva t e c n o l o g í a , su cepacidad de controlar e l proceso de d i f u s i ó n axnnenta. 

l o s sistenas de prcpiedeKfl intelectual permitai l a a p r o p i a c i ó n inst i tucional 
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del oonocimiento t e c n o l ó g i c o y constibiiyen un factor de inportancia creciente 

en l a d i f u s i ó n de t e c n o l o g í a . S i los p a í s e s industrializados pueden retener l a 

propiedad de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a y controlar su d i f u s i ó n , é s t e puede 

hacerse más lento, las posihilidades de a b s o r c i ó n por parte de los p a í s e s en 

desarrol lo disminuyen y por l o tanto e l p e r í o d o de catchincr-up tiende a ser 

más largo. 

una p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a centrada exclusivamente sobre l a transferencia 

de t e c n o l o g í a madura, renuncia a l a g e n e r a c i ó n de una verdadera capacidad 

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a . Esto es muy peligroso en p e r í o d o s de r á p i d o progreso 

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o , ya que en e s t í i s situaciones e l l í m i t e s iper ior de l a 

brecha se desplaza rápidamente y , por l o tanto, tiende a aumentarla. S i los 

p a í s e s en desarrollo l levan adelante excliasivamente una p o l í t i c a de 

acercamiento, l a que absorbe s ó l o t e c n o l o g í a s maduras, e s t á n de hecho 

permitiendo que l a brecha se ensanche. 

La t e o r í a de l a brecha t e c n o l ó g i c a tiene que ser examinada también en 

f u n c i ó n de l significado y c a r a c t e r í s t i c a s de las nuevas t e c n o l o g í a s . E l 

COToepto de brecha t e c n o l ó g i c a y e l tradic ional de transferencia de 

t e c n o l o g í a , pr iv i l eg ian l a n o c i ó n de t e c n o l o g í a coroo conocimiento incorporado 

en bienes, equipos, maquinarias, o prochoctos, l o que es relativamente correcto 

dentro de l p a t r ó n t e c n o l ó g i c o que ha caracterizado l a economía mundial. Pero, 

l a nueva t e c x » l o g í a a l tera ese p a t r ó n t e c n o l ó g i c o debido a l a inportancia 

c r u c i a l de su conponente intangible. Esto quiere decir que es posible 

t rans fer i r c iencia y t e c n o l o g í a s in transfer ir , necesariamente, etpipos n i 

maquinarias; l o que se transfiere es conocimiento, cepacidad para conprender y 

hacer. Ya no es suficiente l a cepacidad t e c n o l ó g i c a para cerrar l a brecha, 

sino que debe ser vma capacidad t e c n o l ó g i c a que incorpore las nuevas 

t e c n o l o g í a s a l proceso productivo y al proceso de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c o 

t e c n o l ó g i c a . Este proceso no s ó l o p e r m i t i r í a acelerar e l proceso de 

catchinq-up. sino que además c r e a r í a condiciones para un salto cuantitativo y 

cua l i ta t ivo . 

Los conceitos tradicionales de brecha t e c n o l ó g i c a y trarsferencia de 

t e c n o l o g í a inpl ican l a a c e p t a c i ó i d€í un desarrollo t e c n o l ó g i c o continuo, 

imitativo de etguél llevado a cabo en; los p a í s e s co i tra les . los p a í s e s en 

desarrol lo adquieren t e c n o l o g í a s maduras, cuya f u n d ó n traisfozmadora a n ive l 
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mundial se ha cumplido: su trayectoria e s t á próxima a l l í m i t e s iper ior , 

cercana ed agotamiento. Son t e c n o l o g í a s que en su momento cai tr ibiyeron a 

de f in i r las c a r a c t e r í s t i c a s de l a actual d i v i s i ó n intemacional del trabajo. 

A l ser transferidas, habiendo alcanzado su madurez, su papel se i:estringe a 

modificaciones de productividad, intersectoriedes dentro de l a economía 

receptora, pero d i f í c i l m e n t e podrá modificar l a forma de i n s e r c i ó n de esa 

economía en e l contexto mundial. La estructura de l a eccsiomía mundial e s t á 

siendo configurada por l a nueva t e c n o l o g í a , que es l a que t iene capacidad de 

t r a n s f o r m a c i ó n estructural a n ive l planetario. Limitarse a l a a s i m i l a c i ó n de 

t e c n o l o g í a s maduras presenta además ed riesgo de anclar a l p a í s en patrones 

t e c n o l ó g i c o s ya superados, l o condena en efecto a l papel de seguidor del 

desarrollo c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o y del desarrollo económico mundial. 

Las nuevas t e c n o l o g í a s ofrecen l a posibi l idad de s é d t a r etapas en l a 

a s i m i l a c i ó n de oonocimiento y t e c n o l o g í a . Tanto l a i n f o r m á t i c a como l a 

b i o t e c n o l o g í a no necesariamente requieren e l paso por e t ^ a s t e c n o l ó g i c a s 

recorridas por los industrializados. Fox ejenplo, los procesos de f e r m e n t a c i ó n 

no requieren de l paso previo por s í n t e s i s q u í m i c a y se puede pasar 

directamente ed uso de m i c r o e l e c t r á n i c a y m i c r o o o n p u t a c i ó n saltando las 

primeras generaciones de compitadoras; más aún , las nuevas t e c n o l o g í a s no 

e s t á n c o n s t r e ñ i d a s por tamaños de escala e inversiones cuantiosas en bienes 

f í s i c o s y, por l o tanto, ofrecen posibilidades para aquellos pedses en 

desarrol lo que disponen de capacidad c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a de insertarse en 

e l proceso de avance c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o mundial en etapas más avanzadas. 

Es dec ir , cuando l a nueva t e c n o l o g í a i n i c i a l a fase ascendente en l a curva 

l o g í s t i c a de d i f u s i ó n que ha sido, habitualmente, asociada a l progreso 

t e c n o l ó g i c o . En otras pedabras, no necesariamente hay que esperar a que una 

t e c n o l o g í a madure para incorporarla a los procesos productivos, sino que 

puedai incorporarse a e l l a en sus f<ises de desarrollo, antes que logren su 

plena madurez. 

l o anterior inp l i ca l a posibi l idad de considerar e l cantoio t e c n o l ó g i c o 

ccmo factor de n p t u r a de l a continuidad d e t e r m i n í s t i c a de l desarrollo. Darle 

a l cantoio t e c n o l ó g i c o una verdadera ñ m c i c n de agente trai^farmotor 

estructural y d i n á m i c o que altere no s ó l o l a velocidad del proceso de 

a s i m i l a c i ó n de t e c n o l o g í a , sino que tantoién l a direocicn de l mismo. l a 
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p o l í t i c a t red ic iona l , de transferencia de t e c n o l o g í a y de catching up, pone 

e l acento en l a velocidad para asimilar t e c n o l o g í a s maduras, pero eso supone 

moverse en ima d i r e c c i ó n previamente determinada. 

4. La a p r o p i a c i ó n intemacional de t e c n o l o g í a 

Hay cuatro elementos fundamentales que permiten de f in ir l a capacidad de 

insertarse de los p a í s e s en desarrollo en un sistema intemacional en e l cual 

l a t e c n o l o g í a t iene cada vez más iitportancia. E l primero es l a capacidad de 

cada p a í s para ejplotar las potencialidades ofrecidas por l a t e c n o l o g í a 

existente, tanto de origen nacional como extranjero. E l segundo es l a rapidez 

de d i f u s i ó n de las nuevas t e c n o l o g í a s desde los p a í s e s centrales, generadores 

de l a misma, hacia los p a í s e s en desarrollo. La velocidad de g e n e r a c i ó n de 

nuevas t e c n o l o g í a s y l a forma como eufectan e l comercio intemacional , es e l 

tercer elemento y, finalmente, e l cuarto e s t á determinado por los r e g í m e n e s 

de a p r o p i a c i ó n de l oonocimiento c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o . 

En l a medida que un peds tenga cepacidad intema para generar y asimilar 

i n n o v a c i ó n c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a , y /o para apropiarse del nuevo conocimiento 

t e c n o l ó g i c o , sus posibilidades de insertarse, en forma catpet i t iva , en los 

mercados intemacionales tienden a ser mayores. Es preciso d i s t inguir entre e l 

concepto de conocimiento epropiado y e l de oonocimiento c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o 

creado. E l primero se ref iere ed conjunto de t e c n o l o g í a s en uso en e l peds 

cuedquiera que sea su origen. E l segundo concepto se ref iere a l a capacidad de 

cada peds para crear t e c n o l o g í a . 

En este ccmtexto es inportante examinar e l problema de l a apropiaci<^ de 

l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a en sus dimensiones intemacionales, prc±>lema 

escasamente estudiado y que ha adquirido notoriedad con o c a s i ó n de l a Ronda 

de Negociaciones Mult i laterales . La indiscut ible inportancia de l a i n n o v a c i á n 

t e c n o l ó g i c a para de f in i r l a ccnpetit ividad intemacioned de los p a í s e s y de 

la s enpresas, para crear ventajas ccnparativas y para abr i r nuevos mercados, 

ha llevado a las enpresas y a los gobiemos a dedicarle a l a g e n e r a c i ó n y 

d i f u s i ó n de t e c n o l o g í a una cantidckd creciente de recursos, a apl icar p o l í t i c a s 

e c o n ó m i c a s e s p e c í f i c a s , a nayores gastos en c e p a c i t a c i â i de mano de obra, a 

fomentar relaciones enpresa-centros de investigaciones y desarrol lo o. 
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finalmente, a t r a v é s de l a c r e a c i ó n de mecanismos económicos e institucionales 

que p o s i b i l i t e n l a a p r o p i a c i ó n del nuevo conocimiento t e c n o l ó g i c o creado en 

otros sectores y /o pedses. 

La t e c n o l o g í a , entendida ccmo orden s i s t ê m i c o de conocimientos, se 

re f i ere a un conjxanto conpleto de m é t o d o s , de Icnow^how. de herramientas, de 

instrumentos y máquinas , a s í como t a n i s i é n a principios de o r g a n i z a c i ó n y de 

g e s t i ó n d i s e ñ a d o s para aumentar l a ef ic iencia de las actividades productivas 

o para reemplazar ed hombre en aquellas actividades que no pueda l l evar a cabo 

pea: s í mismo o a q u é l l a s en las cuales l a máquina las real ice en forma más 

ef ic iente . La t e c n o l o g í a es e l conocimiento toted usado en e l proceso 

productivo, tanto incorporado en máquinas , herramientas e instrumentos, como 

aquella parte intangible como e l conocimiento, e l Icnow-hcw. l a in formac ión y 

l a cepacidad de g e s t i ó n y de manejo. E l canbio t e c n o l ó g i c o ocurrido en los 

ú l t i m o s a ñ o s se ha caracterizado por l a creciente inportancia de l a 

conponente intangible del sietema t e c n o l ó g i c o , que logra su máxima e i p r e s i ó n 

en l a edta t e c n o l o g í a y , más e s p e c í f i c a m e n t e , con l a i n f o n n á t i c a , l a 

b i o t e c n o l o g í a y los nuevos materiediss. La conponente intangible de l a 

t e c n o l o g í a se caracteriza por tener asstos elevados de p r o d u c c i ó n pero, en 

canbio, es relativamente f á c i l de transfer ir a costos reducidos. 

Producir c iencia y t e c n o l o g í a requiere de inversiones cuantiosas en 

laboratorios, equipos y recursos humanos. Los resultados de l a i n v e r s i ó n en I 

& D son inciertos , de lenta maduración y cuando se concretan aún tienen un 

largo camino por recorrer hasta lograr a c e p t a c i ó n en e l mercado, l o cual añeule 

un elemento más de incertidunbre, l a de l mercado. S in enbargo, una vez creado 

e l conocimiento c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o es f á c i l de trasmit ir , en forma r á p i d a 

y a bajos costos, s i n los riegos inherentes de l a fase de I & D y con riesgos 

Tm'r>iTnng de a c e p t a c i ó n por los mercacios. Más aún, l a t e c n o l o g í a moderna 

f a c i l i t a l a e x p í a , l a i m i t a c i ó n y sobre todo l a transferencia. La oonponente 

intar^ible de l conocimiento y l a i n f o r m a c i ó n pueden ser usadas s i n agotarse, 

s i n menoscabar su valor y s i n i n t e r f í s r i r en las posibilidades de uso y/o 

e p r c p i a c i ó n por parte de terceros. En Ir^^rminns e c o n ó m i c o s , se dice que tiene 

las c a r a c t e r í s t i c a s de bien p ú b l i c o , aspecto de creciente inpartancia en e l 

ddaate intemacional actual . Dn aspecto adicional es que l a p r o d u c c i ó n de 

teczK>logia está supeditevla a l conocimiento acumulado y l a cepacidad para 
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usarlo; e l oonocimiento es e l pr inc ipal insimo en l a procJuccicSn de nuevo 

conocimiento y de t e c n o l o g í a . 

Aun cuando l a producci<&i de l a t e c n o l o g í a sea ccnpleja, de lenta 

maduracidn, y de elevado costo y riesgo, ha demostrado ser una actividad 

econámicamente atract iva . l a inversion en actividades de i n v e s t i g a c i t í n y 

desarrollo genera un a l to retomo soc ia l y privado. E l problema fundamental 

de l a i n v e r s i ó n en I & D estriba &n l a Inccnpleta a p r o p i a c i á n del producto 

obtenido y que deriva de su intangibil idad, y f á c i l d i v u l g a c i ó n que resulta 

en d i f u s i ó n r é p i d a , a costos mínimos; es decir goza de los atributos del bien 

p ú b l i c o . 

La d i f u s i ó n y r á p i d a a p r o p i a c i ó n e s t á en e l origen de las inportantes 

eooncmías extemas, que genera l a acitividad de I & D, y explica que los 

retomos sociales de l a i n v e r s i ó n en i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo tiendan a ser 

más elevados que los retomos privados. E l promedio de l a tasa de retomo 

soc ia l de l a i n v e r s i ó n en innovaciones t e c n o l ó g i c a s en los Estados Unidos, fue 

en 1977 de vm 56%, mientras que l a tasei de retomo privado fue de s ó l o vm 25%. 

La i ixxnpleta apropiabilidad del ccmocimiento es una de las causas de e r o s i ó n 

de los retornos esperados privados de l a i n v e r s i ó n en i n v e s t i g a c i ó n y 

desarrollo y , consecuentemente, del ricisgo creciente que tiene l a i n v e r s i ó n en 

i n v e s t i g a c i á n y desarrollo. 

CXiando una nueva i n n o v a c i ó n se incorpora a mercados intemacionales, 

enfrenta un sistema o rég imen de aprcpiabilidad mucho más d é b i l del que 

encuentra en e l p a í s en e l cual se origina l a I n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a . Esto se 

àebe a diversos factores. En primer Ivigar, e l mundo de hoy se caracteriza por 

una creciente capacidad c i e n t í f i c a t e c n o l ó g i c a , tanto en padses desarrollados 

como en paises en desarrollo, l o qucí implica una creciente cepacidad para 

copiar, imitar, o para l l evar a cabo i n g e n i e r í a inversa. Esta mayor opacidad 

se ve considerablemente fortalecida por l a r ^ i d a d i f u s i ó n de nuevas 

t e c n o l o g í a s , en particxdar aquellas de l a c c m u n i c a c i ó n y l a i n f o r m á t i c a , que 

aceleran e l ritmo de i m i t a c i ó n y de capia y, por consiguiente, de d i ñ i s i ó n . 

E l segundo factor son las nuevas t e c n o l o g í a s y , en part icu lar , las nuevas 

tecxiologias de <xmunicac ión e in formac ión que f a c i l i t a n y aumentan l a 

cepacidEKi para adquir ir , acumular, copiar e imitar, cualquier t ipo de 

tecnologia. Por l o tanto, refuerzan :Las dos d i n á m i c a s ya s e ñ a l a d a s en los 
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p á r r a f o s anteriores. La tasa de d i f u s i ó n tiende a acelerarse, en parte por l o 

ya s e ñ a l a d o que las cepacidades c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a s mundiales aumentan, 

pero t a m b i é n , porque l a i n f o r m a c i ó n tiende a moverse más rápidamente y en una 

forma mucho más ef iciente a t r a v é s de canales, tanto formales como informales 

de c c n u n i c a c i ó n , superando â x n t e r a s nacionales. Es frecuente que sea l a misma 

firma innovadora que acelere esa tasa de d i f u s i ó n a f i n de cepturar, l o más 

r a í d a m e n t e posible, una mayor cantidad o mercados más anplios y conpensar e l 

riesgo de una r á p i d a obsolescencia àe l a i n n o v a c i ó n . En muchos casos son los 

propios generadores de nuevas tecnologieis, las corporaciones transnacionales, 

quienes aceleran e l proceso de d i f u i s i ó n . Se ha demostrado que e l plazo en 

t rans fer i r t e c n o l o g í a , cuando se e f e c t ú a dentro de l a misma enpresa (de casa 

matriz a subsidJLaria), es de seis afbs en los p a í s e s desarrollados y de 10 

a ñ o s en los p a í s e s en desarrollo, y que esta tasa de transferencia es más a l ta 

que l a tasa de transferencia a t r a v é s de otros mecanismos inst i tucionales . 

En tercer t é r m i n o , las formas de o r g a n i z a c i ó n y de g e s t i ó n de las 

corporaciones transnacionales a c t ú a n como eficientes mecanismos en e l proceso 

de transferencia de conocimientos. Haibría que agregar que l a estrategia de l a 

c o r p o r a c i ó n transnac ioneú . es justamente ser actor pr inc ipa l en e l proceso de 

transferencia, a f i n de cepturar e l máximo de las rentas que l a i n n o v a c i ó n 

t e c n o l ó g i c a genera, s i n perder e l control de l a misma. Por otra parte, cuando 

l a d i f u s i ó n se l l eva a cabo por l a firma que l a ha generado es posible una más 

temprana enkraaa. en los mercados extrsanjeros cerrando a s í las posibil idades a 

l a ccnpetencia. 

E l cuarto factor es que l a cepacidad del innovador para retener l a renta 

p o t e n c i e ú . (cuasi-renta) de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , tiende a deteriorarse 

cuando l e f a l t a l a capacidéKi nanuf acturera y/o de ccmerc ie tLizac ión para 

conquistar los mercados existentes y potenciales para su i n n o v a c i ó n , y/o no 

puede blo(pear l a entrada de l a ocapetencia. Es decir , por i n e f i c i ê n c i a 

productiva o feLlta de poder ccmercial, e l innovador puede perder l a cuasi 

renta de l a i n n o v a c i ó n en beneficio de aquellos seguidores que s í tienen esas 

cepacidades, elevada productividad y/o control de canales oomercieaes y 

financieros que favorecen l a c e p t a c i ó n de los mercados potenciales, o l e 

permitan operar oon l a nueva t e c n o l a r í a a costos más bajos que a q u é l l o s oon 

que opera e l innovador. 
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Finalmente, l a creciente inpor têu ic ia de l a ciencia y l a tecnologia en e l 

crecimiento econâmico nacional, y en l a c r e a c i ó n de ventajas ccmparativas y 

competitividad intemacional , l e da a los gobiernos vina creciente 

responsabilidad directa en l a c r e a c i ó n de t e c n o l o g í a y en su d i f u s i ó n . La 

i n n o v a c i ó n c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a recjuiere de una infraestructura que inclvya 

un sistema de enseñanza y capac i tac icãn , i n v e s t i g a c i ó n , laboratorios, redes de 

c c n u n i c a c i ó n , un sistema de propiedad intelectueil, un régimen econâmico , 

soc ia l que incentive a l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , y f a c i l i t e su d i f u s i ó n que 

provea capi ta l cie riesgo y, en general, un medio amíbiente econâmico y p o l í t i c o 

favorable a l a (generación e innovacicin t e c n o l ó g i c a . MUciios de estos elementos 

son, a l mènes parcieilmente, bienes p ú b l i c o s ; de a h í entoiKes l a nec^idad de 

l a i n t e r v e n c i ó n estatal . Las modalidades para proveer bienes púb l i cc í s 

r e l a c i o n a d c í s con l a g e n e r a c i ó n c3e innovaciones t e c n o l ó g i c a s d i f i ere de p a í s 

en p a í s , dependiendo, entre otras cosas, del r o l que l a industria y e l 

gobiemo tieneni en las actividades de i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo; de los 

v í n c u l o s existentes entre las universidades, los centros de i n v e s t i g a c i ó n , y 

lc3s sectores productivos; de l a complejidad y magnitud del sistema c i e n t í f i c o 

t e c n o l ó g i c o nacional, y de l a formia como é l se inserta en l a p o l í t i c a y 

estrategia econcimica c3e corto y largo plazo. 

Aquellcjs p a í s e s que disponen de vma fuerte infraestructura c i e n t í f i c o 

t e c n o l ó g i c a , en los cuales l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a t e c n o l ó g i c a e s t á relacionada 

con l e » problemas de seguridad nacioral (a menudo objetivos de t ipo m i l i t a r ) , 

y que, e j p l í c i t a m e n t e , tienen como meta de mantener o ganar un liderazgo 

intemacional , es probable que enf aticen vm t ipo de p o l í t i c a c i e n t í f i c a y 

t e c n o l ó g i c a que ponga de rel ieve l a fase de g e n e r a c i ó n de t e c n o l o g í a . £âi e l 

lado opuesto, aquellos p a í s e s que persiguen e l uso amplio del progreso 

t e c n o l ó g i c o desarrollado mundialmenbet, por l o tanto, su p o l í t i c a se o r i e n t a r á 

a f a c i l i t a r l a d l f u s i á n r á p i d a de toda t e c n o l o g í a nueva. Su objetivo es oxear 

las condiciones para absorber, l o más ráp idamente , en e l menear plaizo posible y 

a costo mínimo, e l canbio t e c n o l ó g i c » . Obviamente, no hay vma c lara 

s e p a r a c i ó n entre vm t ipo de p o l í t i c a qje enfatice l a i n n o v a c i ó n y otra que 

p r i v i l e g i a l a d i f u s i ó n ; l o más probable, es que toda p o l í t i c a 

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a tenga las dos; cxmponentes, privilegiando uno u otro, 

s e g ú n l a s c a r a c t e r í s t i c a s de cada p a í s y sus o b j e t i v o s 
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c i e n t l f i c x > - t e c í » l . ó g i o o - i n t a u s t r i a l en p o l í t i c a de comercio exterior. Sin 

ernbargo, en circunstancias que en e l jarimer caso l a i n n o v a c i ó n radioed es vmo 

de los objetivos , en e l segundo l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a que se genera 

tiende a ser de mejoras y, eventualmeaite, l l e v a r á a un salto cual i tat ivo en 

tusca de un sistema ecoKímico con gran f l e x i b i l i d a d y capacidad de ajuste. 

Casos particulares son los de un p a í s que poseyendo liderazgo en alguna 

á r e a t e o n o l ó g i c a e s p e c í f i c a , desea preservar y acentuarlo, o cuando un sector 

econcSmico es objeto de una p o l í t i c a e s t r a t é g i c a debido a sus potenciedidades, 

econt ímicas , sociales y/o p o l í t i c a s y por su c^jacidad de generar economías 

extemas. En estes caso, xma p o l í t i c a c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a que pr iv i l eg i e l a 

i n n o v a c i ó i s e r á adoptada en r e l a c i ó n œ n e l sector seleccionado, complementada 

con xma p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a de d i f u s i ó n adoptada para e l resto del sistema 

econâmico . Lo más probable es que los l í d e r e s t e c n o l ó g i c o s darán prioridad a 

las p o l í t i c a s de i n n o v a c i ó n , miientras que los seguidores enf at i z a r á n l a 

c r e a c i ó n y f o r t a L e c i m á e n t o de mecanismos de d i f u s i ó n , a f i n de absorber e l 

oonocimiento generado miundialmvente y asignar en forma ópt ima sus recursos, 

relativamente escasos, en materia de i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo. 

De estos enfoques diferentes deriva xma s i t u a c i ó n conf l i c t iva en r e l a c i ó n 

a los mecanismos de a p r o p i a c i ó n de los residtados de l a actividad de 

i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo. En xm lado, los l í d e r e s t e c n o l ó g i c o s t r a t a r á n de 

fortalecer los r e g í m e n e s de a p r o p i a c i ó n existentes y crear nuevas formas de 

e p r c p i a c i ó n , más estr ictas , q i » comperasen l a incompleta apropiabilidad de las 

nuevas t e c n o l o g í . a s . E l objetivo es establecer xm rég imen legal de 

epropiabil idad, que permuta mantener pr iv i l eg ios m o n c p ó l i c o s sobre l a nueva 

i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a en espacios g e c p o l í t i c o s más extensos y por e l mayor 

tienpo posible . En l a medida que tenga é x i t o en estos esfuerzos, e l l í d e r 

e s t a r á en condicicsnes de cosechar l a renta de l a nueva i n n o v a c i ó n a xma escala 

planetaria y , a l mdsmo tiempo, reforzar su p o s i c i ó n de lidereusgo. 

Indirectamente reduce e l ritmo de difusi<^ y tiende a aumentar l a brecha 

t e c n o l ó g i c a . 

A su vez los seguidores del proceso t e c n o l ó g i c o probablemente t r a t a r á n 

de ep l i car xma p o l í t i c a c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c a que acelere l a tasa de 

d i f u s i ó n t e c n o l ó g i c a , a t r a v é s de l a c a p t a c i ó n de l a i n n o v a c i ó n y de l a 

c r e a c i ó n de bienes p ú b l i c o s que permit ím y aceleren e l proceso de d i f u s i ó n , y 
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se opondrán a aquellos intentos que tiendan a hacer más es tr ic to e l actual 

rég imen de propiedad intelectual , y/o que cubra una gama más aitplia de 

creaciones intelectuales, que garantice pr iv i leg ios m o n o p ó l i c o s por p e r í o d o s 

más extensos, o que deb i l i t e los mecanismos de d i f u s i ó n con alcances 

intemacionales. A l contrario, tratuarán de e iplotar las debilidades del 

sistema de propiedad intelectual vigente. 

En suma, temas de apropiabilidad del conocimiento t e c n o l ó g i c o o de l a 

propiedad t e c n o l ó g i c a deben ser examirados desde dos á n g u l o s diferentes: uno, 

que se ref iere a cdroo e l conocimiento puede ser adquirido y asimilado, c u á l e s 

son los canales de d i f u s i â i y cdroo esjte proceso puede ser acelerado. En este 

enfoque, e l c a r á c t e r de bien p ú b l i c o y de los beneficios sociales de l a 

i n f o r m a c i ó n se p r i o r i z a . CXjviamente, es un enfoque que e s t á privi legiado por 

los p a í s e s en desarrollo que consideran que las rrarmas y p r á c t i c a s que 

restringen e l f lu jo intemacional de nuevos conocimientos y nuevas t e c n o l o g í a s 

o que inhiben l a g e n e r a c i ó n de conociidento c i e n t í f i c o en p a í s e s p e r i f é r i c o s , 

deben ser evitadas. En suma, un régimen estr icto que refuerza e l c a r á c t e r 

monopolice del sistema de propiedad intelectual y l o extiende a niveles 

planetarios se considera que perjiadica e l desarrollo de los pedses. E l enfoque 

oontrario t r a t a r á de mejorar los mecanismos mediante los cuales l a i n n o v a c i ó n , 

una vez generada, puede ser reteni<3a como propiedad privada. E l primer 

enfoque enfatiza los objetivos del desarrollo econcSmico; e l segundo enfatiza 

l a conpetitividad. Este es uno ÕB los problemas fundamentales qpB hoy blocjuea 

l a n e g o c i a c i ó n multinacicaial y cgue tiende a c c n v e r t í r s e en piedra angular del 

comercio intemacioned de las próximas d é c a d a s . 

5. CoroaTteurio final 

La pc3sicícn cíldDilitada de América la t ina es resultante, entre otras cosas, del 

cambio tecnológicxD que se produce a nivel mundial y de l a forma en que l a 

r e g i ó n ha enfrentado e l problema t í s o n o l ó g i c » . Por un lado, e l progreso 

t e c n o l ó g i c o ha de^leusado y reducido e l cxjnsumo de los procJuctos primarios que 

produce l a regicn. Por otro, ciencia y t e c n o l o g í a han sido considerados en 

América Latina como un deus-ex-machina, fuera del sistema eoondmico, posicidn 

reforzada por l a aoeptacidn de un sislrana c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o mundial que 
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asigna a algunos e l r o l de generadoresi de nuevo oonocimiento y, a otros, e l de 

seguidores y a menudo de siitples oonsumidores del mismo. Esta act i tud se 

traduce, en e l largo plazo, en l a i n h i b i c i ó n del desarrollo c i e n t í f i c o 

t e c n o l ó g i c o nacional y una acentuada dependencia. A l ser l a c iencia y l a 

t e c n o l o g í a s ó l o objeto de taransferencia de p a í s e s desarrollados a p a í s e s 

p e r i f é r i c o s , e l efecto es e l de incorporar a estos ló l t imos ceno a p é n d i c e s 

culturales , econcSmicos y p o l í t i c o s . 

La act i tud anterior se traduce, además, en vina p o l í t i c a c i e n t í f i c o y 

t e c n o l ó g i c a que a l estar subordinada a l a d inámica glcfoal recibe t e c n o l o g í a 

madura que no es capaz de a l terar l a forma de i n s e r c i ó n en e l mercado mundial, 

cvya d inámica y (cambio estructural v i í í n e definido por l a nueva t e c n o l o g í a . Se 

han mantenido separadas ciencia y t e a r a l o g í a y, a su vez, ainbas desvinculadas 

de las actividades productivas. A s í í í s t a s ú l t i m a s han estado p r e o c i ç a d a s cíe 

ad(3ptar t e i c n o l o g í a y capacitar mano de obra en su uso. Mientras que l a c iencia 

ha sido considerada un lu jo , s i n funciones u t i l i t a r i a s , e l objetivo de l a 

p o l í t i c a c i e n t í f i c a ha sido l a de internal izar un conocimiento c i e n t í f i c o en 

una scxciedad que se ha regido por cjtros valores culturales . 

En esta perspectiva no es de e x t r a ñ a r l a ausencia de elementos 

c i e n t í f i c o s y t e c a i o l ó g i c o s en las estirategias de ccraercio intemacional de l a 

r e g i ó n , l a cual ro ha sabido, o no ha podido, aprovechar las posxbiliciades que 

l a e j jpans ión mundial (3el cxsnercio asociada a l a i n c o r p o r a c i ó n de nveva 

t e c n o l o g í a ofrecja para lograr una i n s e r c i ó n intemacic3nal más favorable, y en 

f i n de cuentas, ha sufrido muchc» de los efectos negativos c3el canbio 

t e c n o l ó g i c » . 
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IV. CAMBIO TEX3K)IÛGIO0, SUSTTIUCION Y OCMERCIO INTERNACIŒAL 

1. Consideraciones generales; tecnologia y s u s t i t u c i ó n 

La h i s t o r i a de l a u t i l i z a c i ó n de los recursos naturales y de las materias 

primas que de e l las se derivan es r i a i en sustituciones. E l caucho natural fue 

reenplazado por e l caucho s i n t é t i c o y e l sa l i t r e naturetL desplazado por los 

nitratos industriales . Hay pocas materias que no puedan ser sustituidas en l a 

s a t i s f a c c i ó n de las necesidades humanas o que, t é c n i c a m e n t e , no sean 

sust i tuibles , y es raro, además, encontrar un producto que tenga un solo 

sustituto. 

Los economistas han examinado el proceso de s u s t i t u c i ó n en f u n c i ó n del 

mecanismo del mercado y fundamentalmente ccmno una respuesta a las 

fluctuaciones de precios. E l argumento t e ó r i c o es que las fluctuaciones del 

sistema de precios ref lejan desajusteis entre oferta y demanda, que tienden a 

ser superados gracias a modificaciones de precios. S i l a oferta es 

absolutamente i n e l á s t i c a , los precios; de un producto t e n d e r á n a subir y e l l o 

d i s m i n u i r á en forma autcanática l a demanda por é l mismo o l a d e s v i a r á hacia e l 

producto sustituto. Las caracterist icas de este proceso de s u s t i t u c i ó n s ó l o 

han sido consideradas tangenciedmentei. E l argumento ecancSmico no se preoopa 

mayormente de los detal les del proceso de s u s t i t u c i ó n en s í mismo; se l imita a 

s e ñ a l a r que cuando l a r e l a c i ó n de precios entre dos productos evoluciona 

desfavorablemente para uro de e l los é s t e tiende a ser sustituto del otro. Los 

factores causcdeís que hay d e t r á s de esa e v o l u c i ó n de precios relat ivos son 

frecuentemente ignorados, y por l o tíanto se desconocen las causas reales que 

originan l a s u s t i t u c i ó n . Sinplemente se sipone que l a demanda es f u n c i ó n del 

precio y que l a sustitucicm se p r o d u c i r á inevitablemente, cuando los precios 

relat ivos cambien en favor del produdto de menor precio. 

Los a n á l i s i s ecorxímicos t í p i c o s indican que l a e v o l u c i ó n de l a r e l a c i ó n 

de precios, por ej e s p í o , entre fibras naturales y s i n t é t i c a s , que ha sido 

particularnente favorable a estas viltimas, e jp l i ca l a s u s t i t u c i ó n de las 

primaras (algodcán, yute, s isal) por las segundas. Pero rara vez se e ip l i ca 

cual es l a causa de esa e v o l u c i ó n de precios re lat ivos . Prescindiendo de l a 

pos ib i l idad de sus t i tu i r una fuente de materias primas por otra del mismo 
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recurso, es decix, una s u s t i t u c i ó n de orden g e o g r á f i c o determinada por los 

fenómKTOs naturales y las posibilidades de acceso o situaciones g e o p o l í t i c a s , 

e l proceso de s u s t i t u c i ó n puede originarse tanto por e l lado de l a oferta como 

por e l de l a demanda. En ambos casos es posible d is t inguir diferentes niveles 

de complejidad y, dependiendo justamente en cual de estos niveles se e f e c t ú e 

e l proceso de s u s t i t u c i ó n , é s t e t e n d r á que motivar o no sustituciones 

sucesivas en los n ó v e l e s inferiores . 

En los dos casos e l desarrollo c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o a c t ú a como un 

factor c r u c i a l en e l proceso de s u s t i t u c i ó n . En estas circunstancias surgen 

preguntas ta les ccmo: ¿en qué circunstancia se produce una s u s t i t u c i ó n 

t e c n o l ó g i c a ? ; ¿ c u á l e s son los mecanismos s o c i o e c o n ó m i c o s que promueven o 

desalientan e l proceso sustitutivo?; ¿ c u á l es e l horizonte tenporal del 

proceso de s u s t i t u c i ó n ? ; ¿cómo calcular e l costo de l a s u s t i t u c i ó n y cómo se 

distribuye socialmente?; ¿cómo ininimizar los efectos negativo del proceso 

sust i tut ivo?; y ¿en qué á r e a s o sectores es fact ible l a s u s t i t u c i ó n y cómo 

puede ser acelerada o retardada? 

E l fenómeno de l a s u s t i t u c i ó n ha sido considerado en e l a n á l i s i s 

económico pero no en su d inámica . E l proceso sustitutivo es posible y en gran 

medida inevitable en e l largo plazo, pííro probablemente d i f í c i l y muchas veces 

inposible en e l corto plazo debido a rigideces estructurales de t ipo t é c n i c o , 

e c o n ó m i c o , soc ia l o aún p o l í t i c a s . Los a n á l i s i s económicos del proceso 

sust i tut ivo son todos de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , restringidos en e l ámbi to de las 

economías nacionales o de sectores e s p e c í f i c o s . Por l o tanto, cualquier 

intento de proyectar e l a n á l i s i s tradicioneil del proceso sust itutivo dentro 

de l marco del presente trabajo enfrenta dos inconvenientes; e l primero en l a 

a p l i c a c i ó n a vma p r o b l e m á t i c a intemcicional de m e t o d o l o g í a s adoptadas para 

e jp l i car situaciones nacionales, y segundo que los parámetros y variables que 

definen e l ritmo del actual y futuro proceso de s u s t i t u c i ó n t e c n o l ó g i c a no se 

conocen con exactitud y, más aún, sen d i f í c i l e s de predecir. los procesos 

sustitutivos cuando tienen un origen t e c n o l ó g i c o se insertan dentro de des 

h i p ó t e s i s : l a del empuje t e c n o l ó g i c o o de oferta, o l a del arrastre de l a 

demanda. La b i o t e c n o l o g í a es un ejenplo de l a primera y l a microelectr&iica de 

l a segunda. 
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Otro aspecto a considerar es que l a s u s t i t u c i ó n puede ser siirplemente l a 

de vm material por otro, que cumplen dentro de un sistema o vm subsistema 

funciones i d é n t i c a s , o puede ser una s u s t i t u c i ó n funcional que implica una 

formia completamiente diferente de l l evar a cabo una determinada f u n c i ó n . Es 

probable que una s u s t i t u c i ó n de t ipo funcional l leve i m p l í c i t a una s u s t i t u c i ó n 

de materiedes, y es también probable que sustituciones de material por 

materiéü. representen fases prelimdrares de un fenómeno sustitutivo miás 

complejo, que conclvya en una s u s t i t u c i ó n funcional. 

Esta d i s t i n c i ó n de los fenc5m»enos de s u s t i t u c i ó n en s ó l o dos c a t e g o r í a s 

es un tanto genereü. y t a l vez insuficiente para analizar con d e t é d l e los 

efectos del cambio t e c n o l ó g i c o . Entre los t ipos de s u s t i t u c i ó n posibles que 

se originan en e l cambio t e c n o l ó g i c o , se acostumbra dis t inguir los siguientes 

t ipos de s u s t i t u c i ó n : 

a) La de un material por otro material, s in duda e l más corriente, 

consiste en e l reemplazo directo de un material por otro, tanto como insumo 

en l a p r o d u c c i ó n de vm bien o por uno de consuno f i n a l . 

b) Un segundo t ipo de s u s t i t u c i ó n se da cuando l a m o d i f i c a c i ó n en e l 

uso de los factores de p r o d u c c i ó n (nano de obra, cap i ta l , e n e r g í a , t ierra) 

l l e v a a l reemplazo de un matericd. Este fenáneno resulta de l a a p l i c a c i ó n de 

nuevas t e c n o l o g í a s que econcmdzan o reemplazan ciertos insumos matericu.es en 

e l proceso productivo por otros insumos tales como trabajo, capi ta l , e n e r g í a o 

i n f o r m a c i ó n . 

c) La s u s t i t u c i ó n t e c n o l ó g i c a es vm tercer t ipo que se produce cuando 

una i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a reduce l a cantidad de material necesario para 

producir un bien fineil. Este t ipo de s u s t i t u c i ó n origina l o que se ha dado en 

llamar l a d e s m a t e r i a l i z a c i ó n del proceso productivo y ref le ja cambios en e l 

d i s e ñ o y/o en e l proceso productivo. También se presenta cuando e l desarrollo 

c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o permdte l a c r e a c i ó n de bienes finales o intermedios 

nuevos, asociados a caníbios importantes en l a calidad o l a ef ic iencia para 

sat isfacer funciones detenninadas. Por ejenplo, las fibras ó p t i c a s marcan e l 

occdenzo de una s u s t i t u c i ó n creciente del ccbre en teleccrntunicacicaies, a s í 

ocmo las c e r á m i c a s o materiales compuestos e s t á n llamados a reemplazar acero, 

aluminio y otros metales en l a industria automotriz. Otro ejenplo es l a 

http://matericu.es
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• • m i n i a t u r i z a c i á n " que implica r e d u c c i ó n de insumos materiales por unidad de 

p r o d u c t » f i n a l y /o del uso de otros materiales. 

d) JJn cuarto t ipo de s u s t i t u c i ó n se da cuando camibia e l c a r á c t e r de un 

bien f i n a l , é s t o es una m o d i f i c a c i ó n cual i tat iva que obliga a sus t i tu i r un 

material por otro. Por ejenplo, l a necesidad de reducir e l contenido de 

oolesterol en l a margarina m o t i v ó un cambio en los aceites vegetales que se 

ut i l i zaban en su p r o d u c c i ó n . Esta s u s t i t u c i ó n puede originar reducciones de 

costo, pero también puede suceder l o contrario. En e l caso de l a s u s t i t u c i ó n 

de gasolina tradicionea por gasolina s i n plomo, no s ó l o esta ú l t i m a es más 

cara, sino que inp l i ca t a n b i é n vn a lza de costo de los autcmtóvi les por l a 

necesidad de incorporar un catalizador. 

e) E l quinto y t a l vez más radical proceso de s u s t i t u c i ó n resulta de 

canbios en un sistema de productos, equipos, instrumentos cuya combinación 

permite r e a l i z a r una determinada ftmción. Esto es l o que se llama una 

s u s t i t u c i ó n interproducto: l a nueva forma de satisfacer una f u n c i ó n l leva 

aparejada l a s u s t i t u c i ó n de las naterias primas que eran necesarias en e l 

sistema sustituido. Por ejemplo, los sistemas de comiunicación v i a s a t é l i t e 

sustituyen a l sis1:ema de cables para l a t r a n s m i s i ó n de comunicac ión de larga 

distancia , l o cual crea demanda por nuevos m a t é r i e l l e s y reduce l a demanda de 

cobre que se u t i l i z a en l a p r o d u c c i ó n de cables. 

Por e l lado de l a oferta e l proceso sust i tut ivo opera en cuatro niveles, 

mientras que por e l lado de l a demanda se da en seis niveles. En cuanto a l a 

oferta, se da en los siguientes niveles del proceso productivo: edteraciones o 

modificaciones sustantivas o reemplazo de los procesos productivos; 

s u s t i t u c i ó n en las materias primas; cambio de las fuentes de materias primas; 

y finalmente xma s u s t i t u c i ó n de las t e c n o l o g í a s extractivas. E l mecanismo de 

este fencsneno de s u s t i t r u c i ó n es fundamentalmente de t ipo t é c n i c o y econcmioo: 

l a pos ib i l idad de u t i l i z a r un recurso más barato o im proceso que ahorre 

insunos, e n e r g í a por ejemplo, motiva e l proceso sust i tut ivo. En otros casos, 

l a a p a r i c i ó n de xma t é c n i c a que permite l a i n c o r p o r a c i ó n de nuevos productos 

a l consuno, origina sustit:uciones en cadena. 

E l desarrollo de vn proceso t é c n i c o que permita l a x i t i l i z a c i ó n de 

elementos abundantes en l a corteza terrestre puede determinar e l empleo de xm 

sustituto que i n d u c i r á sustituciones sucesivas en los niveles siguientes del 
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proceso productivo. Un ejenplo son las t é c n i c a s h i d r o r o e t a l ú r g i c a s en l a 

p r o d u o c i á n de ccbre que estimularcai l a eaqplotacián de yacimientos de baja 1 ^ 

y que hoy se ve reforzado por e l desarrollo de l a b i o t e c n o l o g í a que permite 

l a l i x i v i a c i á n i n s i tu de minerales y sustituye otros procesos. En e l segundo 

caso se pueden mencionar aquellos desarrollos t e c n o l ó g i c o s que permiten l a 

t r a n s f o r m a c i ó n de bauxita en alúmina y edimiínio , producto que ocnpite con 

otros tradicionales como cobre, madera y acero en \asos e s p e c í f i c o s . 

Por e l lado de l a demanda se pueden dist inguir seis niveles 

sust i tut ivos: reenplazos del material constituyente de un producto; 

s u s t i t u c i ó n de los componentes de un sistema que cunple funciones e s p e c í f i c a s ; 

canbio de subsistemas e s p e c í f i c o s ; s u s t i t u c i ó n de sistemas t e c n o l ó g i c o s 

completos; sustituciones que se originan en estrategias y p o l í t i c a s socicdes y 

e c o n â m i c a s , y finalmente a mayor n ive l se dan fenánenos sustitutivos causados 

por nodificaciones en las pautas de consumos y en los valores sociales. los 

mecanismos que gobiernan l a s u s t i t u c i ó n son principalmente económicos en los 

niveles menos complejos, son econámicos y t e c n o l ó g i c o s en los niveles 

intermedios y son económicos , t e c n o l ó g i c o s , sociales y p o l í t i c o s en los 

niveles más complejos. Por ejenplo, en e l primer caso un producto viene 

sust i tuido por otro que cunple exactamente las mismas funciones, pero es más 

barato o porque su u t i l i z a c i ó n es n é s f á c i l . 

En algunas ocasiones l a s u s t i t u c i ó n se da o se acelera a consecuencia de 

situaciones p o l í t i c o eoonámicas que provocan prcblemas de abastecimiiento de 

las fuentes tradicionales. Ejemplo de e l l o fue e l reemplazo del n i trato 

natural por e l s i n t é t i c o por parte de Alemania que fue acelerado por las 

di f icul tades de abastecimiento que s u r g í a n del control b r i t á n i c o sobre e l 

s é t L i t r e durante l a primera guerra mundial. Además, l a o c i p a c i ó n japonesa de 

Indochina y Madasia durante l a segunda guerra mundial e s t i m u l ó l a o o n s t r u c c i á n 

de plantas de caucho s i n t é t i c o en los Estados ISiidos. 

A niveles siperiores l a s u s t i t u c i ó n pasa a ser más funcional: un 

elemento constitutivo de un sistemia es reenplazado por otro que desempeña l a 

THÍSITW func i t ín ; por ejemplo, los motores de prcpulsi<^ reenplazaron a los 

motores de p i s t á i y e l l o o r i g i n ó un proceso de s u s t i t u c i ó n en cadena de los 

matericdes que se ut i l izaban en l a c o n s t r u c c i ó n de motores. En anbos casos los 

motores r^resentan sinplemiente partes de un sistema o de laia f u n c i ó n más 

file:///asos
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anpl ia: un v e h í c u l o , que a su vez es un elemento dentro de un sistema, e l 

sistesna de transporte. E l canbio en un medio de transporte inp l i ca procesos 

sust i tutivos que afectan l a demanda de m a t é r i e l l e s en los niveles inferiores; 

por ejenplo, e l canbio de transporte mar í t imo a transporte a é r e o , e l canbio de 

transporte de ferrocarri les a transporte carretero. 

2. Enercfía y s u s t i t u c i ó n 

La s u s t i t u c i ó n es una de las c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales en l a h i s t o r i a de 

l a u t i l i z a c i ó n de los recursos naturales y ha afectado profundamente l a 

econcmía de aquellos p a í s e s que dependen de l a e s p o r t a c i ó n de uno o pocos 

productos primarios. E l desarrollo de nuevas t é c n i c a s y métodos para l a 

u t i l i z a c i ó n de elementos naturales que no se usaban o para crear nuevos 

productos, ha permitido siperar eventuales c r i s i s de escasez y aimientar l a 

cantidad de materiales disponibles para l a s a t i s f a c c i ó n de las necesidades 

humanas. E l proceso sust itutivo ha sido posible y ha tenido ccmo factor 

importante e l bajo costo de l a e n e r g í a por unidad de trabajo y producto 

obtenido. E l bajo costo del p e t r ó l e o ha i n â u c i d o hasta muy recientemente un 

t ipo de canbio t e c n o l ó g i c o intensivo en e l uso de e n e r g í a . Los choques 

petroleros de los a ñ o s setenta originaron un canbio de actitud que coincide y 

acelera e l desarrollo de las nuevas tecnologie^, menos demandantes en 

e n e r g í a . Se e s t á a s í en l a t r a n s i c i ó n entre un paradigma intensivo en e l uso 

de e n e r g í a a otro intensivo en e l uso de i n f o m a c i ó n y conocimiento. 

A medida que d i s m i n u í a n las reserveis de minerales de a l t a ley y se 

r e q u e r í a una cantidad creciente de e n e r g í a para l a e x t r a c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n 

de los minerales de baja ley, l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a no e s c a t i m ó un nayor 

uso de a lergia , s in cambiar e l proceso t e c n o l ó g i c o b á s i c o . Teil tendencia puede 

i lus trarse con dos desarrollos t e c n o l ó g i c o s importantes en e l campo de las 

naterias primas. E l primero es e l r á p i d o y gran incremento en e l uso de 

eleoientos l ivianos cono e l aluminio, cuya materia prima, l a bauxita, es uno 

de los elementos más abundantes de l a corteza terrestre, pero cuya c o n v e r s i ó n 

es a l t érnente intensiva en e n e r g í a . E l segundo ejenplo es l a u t i l i z a c i ó n masiva 

de p o l í m e r o s , fundamentalmente p l á s t i c o y fibras s i n t é t i c a s , obtenidos a 

p a r t i r de l a industria p e t r o q u í m i c a . 
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E l aumento del costo de l a energia ha orientado a l a m o d i f i c a c i ó n del 

proceso mismo de o b t e n c i ó n de los productos o Tnqt«»riaíg primas. La 

b i o t e c n o l o g í a e s t á entrando cada vez más rápidamente en e l caitpo minero y 

fundamentaOmente en aquellos sectores en que los procesos de u t i l i z a c i ó n de 

bacterias, l i x i v i a c i ó n bacteriana, p e r c o l a c i ó n i n s i tu , permiten no s ó l o l a 

r e c u p e r a c i ó n de minerales de baja ley, sino que e l aprovechamiento más 

integral de los recursos mineros con consumos e n e r g é t i c o s menores. HOy cas i e l 

15% de l a p r o d u c c i ó n de ccbre de los Estados tsiidos se cbtiene mediante esta 

t e c n o l o g í a . Volúmenes importantes de l a p r o d u c c i ó n de uranio y cobre en 

Sudafrica y en l a Unión S o v i é t i c a se obtienen por e l mismo método. Por otra 

parte, los procesos b i o t e c n o l ó g i c o s asociados a l a f e r m e n t a c i ó n ofrecen l a 

ventaja frente a los procesos de s í n t e s i s q u í m i c a , de ser menos intensivos en 

e n e r g í a , ya que Icis reacciones se l levan a cabo a menor p r e s i ó n y menor 

temperatura. 

Algunos autores han sostenido que e l verdadero l í m a t e en e l proceso 

sust i tut ivo radica en l a disponibil idad de e n e r g í a barata y no contamdnante y 

que e l descubrimiento de una fuente inagotable de e n e r g í a con esas 

c a r a c t e r í s t i c a s p e r m d t i r í a evitar l a escé i sez de recursos y crear las 

condiciones para un proceso de s u s t i t u c i ó n continuo. No es de e x t r a ñ a r 

entcaxes que un gran número de estudios sobre este ferxfrnteno enfatiza l a 

s u s t i t u c i ó n entre e n e r g í a y capi ta l , e n e r g í a y miaño de obra, e n e r g í a y 

materiales y a s í suoesivamiente. Dichos estudios enfatizan e l papel de l a 

e n e r g í a como factor clave de l a actividad productiva, inquietud acorde con e l 

paradigma t e c n o l ó g i c o dominante. 

Se ha atribuido, por l o tanto, a las £ü.zas de costos que derivan del 

mayor precio de l a e n e r g í a , e l papel de desencadenante de l a s u s t i t u c i ó n 

t e c n o l ó g i c a . Desde este perspectiva las á r e a s más propensas a l a s u s t i t u c i ó n 

serian aquellas en los cuales e l proceso productivo es intensivo en e n e r g í a . 

E l tiempo de s u s t i t u c i ó n o e l horizonte tenporal en e l cual se p r o d u c í a l a 

s u s t i t u c i ó n estaba determinado por l a capacidad de recues ta del sistema 

c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o para moverse hacia procesos o productos míenos 

intensivos en e n e r g í a . 

Los choques petroleros de los a ñ o s setenta desencadenaron un proceso 

sust i tut ivo nuevo particularmiente inportante. La primiera fase se manifiesta 
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por intentos exitosos de reducir e n e r g í a en las actividades productivas y de 

consumo. La segunda fase consiste en e l reemplazo de materiales y procesos que 

directa o indirectamente inciden en e l consumo de e n e r g í a . l a búsqueda de 

alternativas t e c n o l ó g i c a s menos intensivas de e n e r g í a fueron además 

estimuladas por l a p r o b l e m á t i c a ambiental, e l temor a l a escasez, y e l 

eventual agotamiento de recursos; y por situaciones p o l í t i c a s que acentuaran 

l a constante incertidunibre de los p a í s e s industriales respecto a l suministro 

regular de materias primas provenientes de p a í s e s en desarrol lo . Choques 

petroleros, p r o b l e m á t i c a ambiental y creciente incertiduntore de abastecimiento 

regular, proporcionaron incentivos adicionales a una intensa actividad 

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a , a c e l e r á n d o l a y creando un antoiente propicio para l a 

i n n o v a c i ó n y d i f u s i ó n t e c n o l ó g i c a . 

La respuesta t e c n o l ó g i c a , fue mediatizada por l a s i t u a c i ó n económica 

inperante, que c o n t r i b u y ó a de f in ir dos p e r í o d o s con c a r a c t e r í s t i c a s 

d i n á m i c a s diferentes. E l p e r í o d o que media entre e l primer choque petrolero y 

e l segundo (1974-1979), se caracteriza por l a c a í d a de l a tasa de crecimiento 

en los requerimientos de e n e r g í a en los p a í s e s industrializados a menos del 

1.6%, y en part icular del p e t r ó l e o , cuya tasa fue in fer ior al 0.8%. La demanda 

t o t a l por e n e r g í a de estos p a í s e s aimenta de 3 509 millones de toneladas 

equivalentes de p e t r ó l e o en 1973, a 3 852 millones en 1979, con vma e a p a n s i ó n 

de l consumo de p e t r ó l e o raiy pequeña: de 1 851 millones de toneladas a 1 943 

millones de tcmeladas para e l mismo p e r í o d o . 

E l p e r í o d o 1979-1983 se caracteriza en cantoio por una c a í d a en l a 

demanda t o t a l de e n e r g í a , y en part icular de p e t r ó l e o , asociada con una 

r e c e s i ó n económica y tasas reducidas de crecimiento económico . Desde l a 

perspectiva del ccmercio internacional, é s t o l l eva eparejado una c a í d a de las 

inportaciones de p e t r ó l e o por parte de los p a í s e s industrial izados. En 

s í n t e s i s , en circunstancias que e l primer choque petrolera r e s u l t ó en una 

r e d u c c i ó n de las tendencias prevalecientes, e l segundo en cantoio, asociado con 

l a r e c e s i ó n económica , se traduce en una m o d i f i c a c i ó n de las mismas 

propiciando un proceso sust i tut ivo, y l a c a í d a en los requerimientos tanto de 

e n e r g í a ccmo de p e t r ó l e o de 3 852 millones de tcxieladas de p e t r ó l e o 

equivalentes, en 1979, a 3 533 millones de toneladas en 1983, y de 1 943 
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millones de toneladas de p e t r ó l e o , en 1979, a 1 561 millones de toneladas en 

1983. 

Io anterior i i tplica \ma menor d^)endencia de los paises industrializados 

respecto a l suministro de e n e r g í a proveniente del Tercer Mundo ( p e t r ó l e o ) 

gracias, por un lado, al desarrollo intemo de fuentes alternativas 

(sustitutos), fundamentalmente carbón y e n e r g í a nuclear; y por otro, a una 

mayor e f ic ienc ia en e l uso de l a e n e r g í a que se manifiesta en una c a í d a 

constante desde 1973, y acelerada desde 1980 del to ta l de e n e r g í a por xanidad 

de producto intemo bruto generado. E l consumo de e n e r g í a por xanidad de 

producto intemo biruto en los p a í s e s industriales cae a xana tasa promedio 

aanial de 0.8% entre 1973 y 1979 y de xan 3.2% promedio anual entre 1979 y 1983. 

Esta tendencia se manifiesta en todos los sectozres de consumo f i n a l , y se debe 

a l a mayor ef ic iencia e n e r g é t i c a en los sistemas de transportes, en l a 

agricultxaaa, l a industria y e l consumo d o m é s t i c o , pero también por l a 

tendencia semlada antes hacia l a r e d u c c i ó n de l a actividad de los sectoares 

i n d u s t r i c ü . e s intensivos en e l xaso e n e r g é t i c o . 

E l proceso sustitutivo que se e s t á produciendo en l a economía mundial se 

debe a xana conj ianción de factores entre los que cabe s e ñ a l a r : 

-Aumento del precio del p e t r ó l e o » 

-Cambios en e l n ive l y c o m p o s i c i ó n del producto. 

- P r o b l e m á t i c a ambiental. 

-Agotamiento de trayectorias t e c n o l ó g i c a s maduras. 

-Momentum en e l desarrollo de nuevas t e c n o l o g í a s . 

- P o l í t i c a s gxabemamentales en: e n e r g í a , comercio exterior, c iencia y 

t e c n o l o g í a , medio ambiente. 

-Mejora en los sistemas e n e r g é t i c o s de consumo f ina l e industriales. 

-Fuerte conpetencia o l i g o p ó l i c a por e l control de mercados. 

3. Medic ión del proceso sustitutivo 

Los economistas han analizado e l proceso de s u s t i t u c i ó n fundamentalmente a 

base de l a t e o r í a de l a p r o d u c c i ó n y en part icular x i t i l i z a i t í o l a f u n c i ó n de 

p r o d u c c i ó n cono iaistinamento de a n á l i s i s . Esta e j p r e s i ó n matemát ica que muestra 

l a cantidad de insumos necesarios para producir xan determinado bien, v a r í a 
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s e g ú n c a í a l e s sean los patrones t e c n o l ó g i c o s y las caracterist icas de cada 

i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a individual que se introduce en e l proceso productivo. 

Paca medir l a s u s t i t u c i ó n entre dos insumos (con una p r o d u c c i ó n 

constante) se recurre a l concepto elast ic idad de s u s t i t u c i ó n , definida ccmo l a 

derivada de l a r e l a c i ó n entre las productividades marginales de los dos 

insumos con respecto a l a r e l a c i ó n de sus precios en una s i t u a c i ó n de 

eq i i i l ibr io ccmpetitivo. Esto opera cuando hay s ó l o dos insumos y s ó l o un 

precio re la t ivo entre e l los , s i n ambigüedades en e l significado o las 

indicacicaies de los cambios de precios. Cuando e l proceso sustitutivo 

involucra más de dos insumos, entonces l a d e f i n i c i ó n y m e d i c i ó n de l a 

e last ic idad de s u s t i t u c i ó n se ccroplica. En este caso, l a m e d i c i ó n de l a 

e las t ic idad de s u s t i t u c i ó n requiere calcular varias derivadas parciales que 

pueden re fer irse a un número loastante grande de relaciones, dependiendo de los 

supuestos de ceteris-paribus que se adoptan en e l c á l c u l o de cada una de las 

derivadas p a r c i e ú . e s . Entre otras cosas, e l proceso sustitutivo depende de l a 

rapidez en l a s u s t i t u c i ó n del proceso y de las condiciones que determinan l a 

u t i l i z a c i ó n de los otros insumos. Esta coooplejidad d i f i c u l t a e l uso de l a ya 

c l á s i c a d e f i n i c i ó n de Joan Pobinson de e last ic idad de s u s t i t u c i ó n con dos 

insumos y producciones constantes, tin intento para obviar sus limitaciones es 

e l c o n c ^ ï t o de e last ic idad de s u s t i t u c i ó n to ta l sugerida por Morishima en 

1967, que permite var iar tres o más insumos con produccicaies constantes. 

Vn punto de v i s ta alternativo se ref iere a l a m e d i c i ó n del proceso 

sust i tut ivo mediante l a u t i l i z a c i ó n de funciones de d i f u s i ó n l o g í s t i c a s . E l 

desarrol lo t e c n o l ó g i c o que ha dado p i é a l a a p a r i c i ó n de los nuevos materiales 

que ocnpiten o que son sustitutos de a q u é l l o s actualmente en uso, puede ser 

examinado mediante una curva que muestra ocmo los nuevos procesos t e c n o l ó g i c o s 

logran una p o s i c i ó n dominante en e l mercado. La curva en c u e s t i ó n d e s c r i b i r í a 

l a p r o p o r c i ó n del mercado to ta l ccaiquistado por e l nuevo producto en cualquier 

memento del proceso de s u s t i t u c i ó n , a l mismo tienpo mide l a tasa de difusi<^ 

del nuevo producto o del nuevo proceso y finalmente permite visuedizcu: cual 

es e l l í m i t e del proceso de s u s t i t u c i ó n . 

E l sjpuesto i n p l í c i t o es que l a s u s t i t u c i ó n es un proceso ccaitinuo que se 

material iza a medida que se incorpora nueva t e c n o l o g í a a l a actividad 

productiva. La s u s t i t u c i ó n evoluciona en forma exponencial y puede ser 
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representada g r á f i c a m e n t e ppr lana curva en forma de "S" que re f l e ja tanto l a 

tasa de d i f u s i ó n de l a nueva t e c n o l o g í a coroo de a d o p c i ó n del nuevo material,* 

matemát icamente l a curva r^resenta vma f u n c i ó n l o g í s t i c a . Este método ha sido 

empleado para ancdizar l a s u s t i t u c i ó n de algunos productos primarios coroo 

eilgodón y lana por f ibras s i n t é t i c a s , cueros por p l á s t i c o s , caucho natural por 

caucho s i n t é t i c o , jabones por detergentes s i n t é t i c o s , y mantequilla por 

margarina. 

S in embargo, esta m e t o d o l o g í a descansa en vm a n á l i s i s h i s t ó r i c o y, por lo 

tanto, es insuficiente para anedizar vm proceso sust i tut ivo que se anticipa 

por innovaciones t e c n o l ó g i c a s aun no totalmente materializadas o que l o hacen 

en forma lenta y p a r c i a l . La ventaja de l a ú l t i m a m e t o d o l o g í a es que considera 

en forma más e s p l i c i t a e l aspecto t e c n o l ó g i c o y p a r e c e r í a ser más aprcpiada 

para e l estudio de los efectos de nuevas t e c n o l o g í a s en las capacidades de 

e x p o r t a c i ó n de los p a í s e s en desarrollo. E l v incular e l proceso sustitutivo 

con l a curva tradic ional de d i f u s i ó n de nuevas t e c n o l o g í a s tiene, además, l a 

ventaja que relaciona autoroáticamente l a nueva i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a con las 

antiguas amenazadas de s u s t i t u c i ó n . Teór icamente y en t é r m i n o s muy sinples se 

puede dec ir que en e l mcroento que se introduce l a nueva t e c n o l o g í a , l a 

t e c n o l o g í a antigua o convencioneú. detenta control p r á c t i c a m e n t e to ta l sobre e l 

mercado de l producto o del servic io , por l o tanto ese mercado e s t a r í a en una 

s i t x j a c i ó n de equ i l ibr io respecto a su precio y a su niveles de p r o d u c c i ó n . En 

este caso l a entrada de una nueva i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a tiende a redef inir 

esa p o s i c i ó n de equi l ibr io creando desequil ibrios. En tal contexto ya sea l a 

t e c n o l o g í a más antigua queda totalmente eliminada, o las dos se reparten e l 

mercado. E l nayor o menor dominio de una o de las dos innovaciones d^jenderá , 

por vm lado, de l a demanda d é los productos y, por otro lado, de las curvas de 

oferta de ambas t e c n o l o g í a s y l a superioridad cual i tat iva de l a nueva. 

E l a n á l i s i s tradicional svpone que l a nueva t e c n o l o g í a despléiza 

paulatinamente a l a antigua, moviéndose hacia vm n ive l ópt imo en e l cual 

reesnpleiza totalmente a l a antigua t e c n o l o g í a estableciendo una nueva s i t u a c i ó n 

de e q u i l i b r i o . La dinámica de d i f u s i ó n l l eva i n p l í c i t a l a c r e a c i ó n u 

existiencia de incentivos o motivaciones para incorporar l a nueva t e c n o l o g í a . 

No basta que los atributos de l a nueva t e c n o l o g í a sean adecuadamente 

tv-^ipTi^tvlifV» tanto por los esopresarios ccmo por los consumidores: siguiendo a 
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Schunopeter, e l incentivo econâmico es fundamental para p e m i t i r a l a nueva 

t e c n o l o g í a su entrada y ccmquista del mïercado. 

E l inconveniente de l a metodologia es que aun cuando l a r e c o n s t i t u c i ó n 

de l fenómeno h i s t ó r i c o de s u s t i t u c i ó n es posible a p a r t i r de datos e m p í r i c o s , 

se desconoce cuales son los parámetros que determiinan l a futura s u s t i t u c i ó n o 

a q u é l l a en curso. S in un oonocimiento de c u á l e s son los factores que se 

interrelacionan en l a d i f u s i ó n de l a nueva t e c n o l o g í a no es posible i n f e r i r 

una d i n á m i c a c lara que permita anticipar e l tiempo y las c a r a c t e r í s t i c a s del 

proceso sust i tut ivo. CXialquier conclxasión que se derive de este t ipo de 

a n á l i s i s t iene un elevado grado especulativo. 

4. l a s u s t i t u c i ó n de productos b á s i c o s de e x p o r t a c i ó n 
de América Latina 

4.1 E l caso de las f ibras 

E l caníbio t e c n o l ó g i c o ha producido a l o largo de l a h i s t o r i a impactos 

inportantes en e l ccmercio ejcterior de l a r e g i ó n , y por ende en su i n s e r c i ó n 

en l a e c o n c n í a mundial. Innovaciones t e c n o l ó g i c a s V E ü .orizarcn recursos 

naturales de l a r e g i ó n y p e r i n í t í e r a n su e j p l o t a c i ó n . Por otro lado, e l cambio 

t e c n o l ó g i c o ha sido cavisa de depresiones agudas de las econcmiías regionales o 

de algunas de sus á r e a s . Nuevos productos y/o procesos han desplazado del 

mercado intemacional naterias primas de las cucdes l a r e g i ó n estaba y e s t á 

bien dotada. ¿CXiál ha sido e l mecanismo y las c a r a c t e r í s t i c a s del proceso 

sust i tut ivo?; ¿ha sido una ñ e r a r e l a c i ó n de precios entre productos 

competitivos?, o ¿hay otros aspectos?; ¿ s e ha agotado e l proceso sustitutivo 

de esas naterias primas?; y s i no: ¿en qué fase del mismo se e s t á ? , ¿qué 

productos e s t á n anenausados de futura s u s t i t u c i ó n ? , ¿en qué plazo?, ¿ e s posible 

ant ic ipar las c a r a c t e r í s t i c a s del mismo? Estas y otras preguntas constituyen 

una interrogante angustiosa, relacionada con l a futura i n s e r c i ó n de l a r e g i ó n 

en e l comercio intemacional . 

La t e c n o l o g í a que ha llevado al desarrollo de las f ibras s i n t é t i c a s se 

i n i c i ó a ccndenzos de l a década del sesenta con una r á p i d a penetraci<^ de los 

Tffarr8¥V>fa en part icular por uno de sus productos: e l polipropileno. La 

e s p a n s i ó n de las f ibras s i n t é t i c a s se debe a cuatro innovaciones t e c n o l ó g i c a s 
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OTrwergerrtes. Ia primera, s é ref iere a l a p r o c t u œ i o n cíe nuevas materias primas 

e iiTtermedias para l a prcxíüc!ci<to de las f ibras existentes; esta i n n o v a c i ó n 

conclviyó en l a década del Sesenta con l a s u s t i t u c i ó n de las materias primas 

enpleadas en l a f a b r i c a c i ó n del nylon. La segunda, se relaciona ccan l a mejora 

en e l proceso de formac ión de las f ibras de p o l í m e r o s . La tercera, es e l 

proceso de p o l i m e r i z a c i ó n cxjntinuo que permite vana, mayor ef ic iencia 

productiva. Finalmente, l a cíuarta i n n o v a c i ó n modifica leis propiedades qu ímicas 

y m e c á n i c a s de l a f ibra mejorando su calidad, en part icu lar su resistencia. 

De los dos t ipos de f ibras, l a s i n t é t i c a y l a s e m i s i n t é t i c a o 

c e l u l ó s i c a , l a que ha cxsnqUistado e l mercado en forma más r ^ i d a ha sido l a 

primera. E l mercado de l a f ibra s i n t é t i c a propiamente t a l aumentó de un 23% 

en 1970 a lan 38% en 1983, mientras que l a de f ibras s e m i s i n t é t i c a s o 

c e l u l ó s i c a s d e c l i n ó de un 16.9% a vn 10.4% en e l mismo periodo. Las fibras 

c e l u l ó s i c a s alcanzaron su máximo entre los a ñ o s 1966--1972 para declinar 

d e s p u é s debido a su menor calidad en r e l a c i ó n con las f ibras s i n t é t i c a s . 

E l desarrol lo de las f ibras s i n t é t i c a s ha tenido efectos i n p o r t a n t í s i m o s 

sobre e l comercio intemacional de a l g o d ó n , yute y s i s a l producidos en paises 

en desarrol lo . E l a l g o d ó n que en 1960 representaba aproximadamente e l 68% del 

mercado de f ibras para vestuario (uno de sus usos más inportantes), b a j ó su 

p a r t i c i p a c i ó n en ese mercado a s ó l o un 48% en 1980 pese a l a e s c a n s i ó n del 

cxansumo xaundial, que crece a una tasa anual de l 2.1% entre 1955 y 1972 para 

caer a s ó l o 1.2% entre 1972 y 1983. E l menor ritmo de crecimiento ha sido en 

parte conpensado por van incremento del consumo de 1.6% en los paises del á r e a 

soc ia l i s ta y por van aumento del 4.1% en los p a í s e s en desarrollo. En 

consecuencia, e l consumo mundial de algcxlón cJiplica sus vo lúmenes de 1950 s ó l o 

a mediados de los ochenta. Eh 1986 fue de 17 812 000 toneladas m é t r i c a s cxantra 

14 392 000 toneladas m é t r i c a s en 1980, reflejando aimentos iiiportantes 

respecto a sus tendencias h i s t ó r i c a s . La e v o l u c i ó n se debe a l r ^ i d o 

desarrol lo de las f ibras s i n t é t i c a s del polyester y de rayrái, cuyos precios 

declinaron constantemente a lo largo de toda l a década de l sesenta hasta 1973, 

cuando l a c r i s i s p e t r o l í f e r a provocó alzas bruscas en los cxjstos de sus 

materias primas. 

l a s f ibras s i n t é t i c a s han reenplazado ail adgodon que baja su 

p a r t i c i p a c i ó n re la t iva de un 77.5% en 1955, a un 51.6% en 1983, en 
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circunstancia qpe l a p a r t i c i p a c i á n de las f ibras s i n t e t i c é i s sube de un 2.4% a 

m 38.0%. La m o d i f i c a c i ó n del consumo d i f i ere para cada r e g i ó n , a s í mientras 

que en Europa occidental e l consumo de a l g o d ó n baja de 66.6% a 34.7% y e l 

axmaento de l consumo de f ibra s i n t é t i c a pasa de 2.5% a 51.3%, en Estados Unidos 

l a s u s t i t u c i ó n es mucho más acentuada, ya que de 70% en e l año 1955 se pasa a 

menos de 29% en 1983, mientras que e l consumo de fibras s i n t é t i c a s aumentaba 

de 7,1% a más de un 64% del toteü . de consumo de f ibras . 

E l consumo de a l g o d ó n , determinado fundamentalmente por su demanda por 

l a industr ia t e x t i l se ha v^^to afectado por l a conpetitividad que sufre por 

parte de las f ibras s i n t é t i c a s , por las relaciones de precio, las tendencias 

d e m o g r á f i c a s , e l crecimiento del ingreso y cambios en las preferencias 

persanedes de los consumidores. La s u s t i t u c i ó n es de material por material en 

los usos finedes donde las f ibras que tengan una e s p e c i f i c a c i ó n t é c n i c a 

s imi lar o mejor, tienden a iijponerse en e l mercado sobre todo s i esas ventajas 

se asocian con relaciones de precios favorables. Los mayores competidores del 

a l g o d ó n son e l rayón y e l acetato entre las f ibras c e l u l ó s i c a s y e l polyester 

entre las f ibras s i n t é t i c a s . 

Después de l a segunda guerra mundial las f ibras c e l i d ó s i c a s fueron e l 

pr inc ipa l producto competitivo para e l edgodón. Sus ventajas re lat ivas de 

costo se mianifestaron entre los a ñ o s 1950 y 1960. Pero l a s u s t i t u c i ó n del 

a l g o d ó n por rayón y acetato l o g r ó su punto miás edto s ó l o en 1965 y 1966 en los 

Estados tftddos y a comdenzos de l a década de 1970, en Europa occidental y en 

e l resto de l miundo. A p a r t i r de 1973, e l precio del rayón axmnentó 

violentamiente como consecuencia del edza en los costos de e n e r g í a y de l a 

pulpa de mieKSera y l a normativa inpuesta en los p a í s e s industriedizados de 

ins ta lar equipos y plantas no oontamdnantes. E l ray&i pierde a s í 

conpetitividad en los mercados intemacionales y entre 1970 y 1984 sus 

vo lúmenes de p r o d u c c i ó n se reducen en cas i un 25% en los Estados Iftddos, y 13% 

a n ive l mundied, l o que se e i p l i c a por l a expansion de las instalaciones 

manufactureras de rayón en los p a í s e s de econonda centralmente planif icada y 

en los pedses en desarrollo. 

E l polyester e n t r ó en e l mercado de f ibras t a n b i é n en los a ñ o s cincuenta. 

Su ventaja es su calidad, resistencia, fuerza y l a posibi l idad de ser mezclado 

o combinado con f ibras de a l g o d ó n . Aun cuando a l ccndenzo los precios de l 
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polyester eran los más altos de las f ibras , sus prcpiedades eran tan 

svperiores a las otras que definieron una ventaja t é c n i c a que p e r m i t i ó su 

r ^ i d a entrada en e l mercado. Esto implica que e l proceso sustitutivo del 

a l g o d ó n por las f ibras s i n t é t i c a s d i f i ere del correspondiente a l a l g o d ó n por 

las f ibras c e l i o l ó s i c a s . Esta ú l t i m a fue xma s u s t i t u c i ó n es tr ic ta de material 

por material , en cambio e l reemplazo de a l g o d ó n por f ibra de polyester l leva 

aparejados una s u s t i t u c i ó n de material y una cual i tat iva , dada por l a 

pos ib i l idad de ccnibinar fibras de polyester con a l g o d ó n . La e x p a n s i ó n del 

mercado para las f ibras de polyester se f a c i l i t ó por innovaciones t é c n i c a s y 

economías de escala que se tradujeron en bajas en los costos y, 

consecuentemente, en reduccidn de precios. La tendencia a l a baja de los 

precios de l polyester empezó en 1961, se a c e n t u ó a p a r t i r de 1968, y mostró 

una r e l a c i ó n favorable respecto a los precios del a l g o d ó n s ó l o d e s p u é s de 

1973, ya que l a c r i s i s del p e t r ó l e o a f e c t ó negativamente a l a p r o d u c c i ó n de 

polyester. A p a r t i r de 1978 los precios del polyester se estabil izan y, a 

pesar de l segundo Choque petrolero, inponen definitivamente sus ventajas sobre 

e l a l g o d ó n . E l p e t r ó l e o ha desenpeñado en este caso vn papel inportante. E l 

a n á l i s i s de las relaciones entre e l costo creciente de l a e n e r g í a y l a 

competencia entre polyester y a l g o d ó n , requiere examinar l a intensidad en e l 

uso e n e r g é t i c o a l o largo de cinco e t^as de l a p r o d u c c i ó n t e x t i l , que s e r í a n 

las siguientes: 

i) La p r o d u c c i ó n de l a f ibra propiamente t a l . 

i i ) La manufactura de tej idos. 

i i i ) La c o n f e c c i ó n . 

iv) La mantenc ión (lavado y planchado) y , finalmente, 

V) La durabilidad de las f ibras. 

Los estudios existentes muestran que l a suma de los ccnsumos e n e r g é t i c o s 

a l o largo de cada xma de estas etapas, resulta en costos e n e r g é t i c o s para 

productos de a l g o d ó n mayores que a q u é l l a s en que se mezclan polyester oon 

a l g o d ó n . La pos ibi l idad de mezclar polyester con edgodan, y l a calidad del 

producto resultante ha sido e l factor fundamental que ha frenado l a 

p e n e t r a c i x í n de l mercado internacional de f ibras por e l polyester, d e t e n i é n d o l o 

en e l 70% que representa en l a actualidad. l a s u s t i t u c i ó n no es to ta l sino 

p a r c i a l . La curva l o g í s t i c a de s u s t i t u c i ó n y d i f u s i ó n e s t á cerca de su n ive l 
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nãximo y tixanâB a aplanattie, señal que e l proceso sust i tut ivo e s t á llegando a 

su f i n , o que las tasas de p e n e t r a c i á n de l mercado de f ibras por parte del 

polyester, tienden a ser mr/ pequeñas , s e g ú n edgunos c á l c u l o s , son inferiores 

aú. 0.2%; por l o tanto, e l proceso de conquista de mercado s ó l o aumentarla 

marginalmente en los a ñ o s venideros. 

IiC3S más inportantes productores de adgodai de América Latina sen B r a s i l 

y M é x i c o , quienes compiten con P a k i s t á n , Egipto, Sudán y Turquía . E l a n á l i s i s 

anterior s e ñ a l a b a que pese a l proceso sust i tut ivo, e l mercado mundial del 

a l g o d ó n se ha ejipandido en los ú l t i m o s 20 a ñ o s . Las exportaciones mundiales 

de a l g o d ó n aumentaron de aproximadamente 3 millones de toneladas m é t r i c a s en 

1961 a 4 647 000 toneladas m é t r i c a s en 1986. S in emibargo, dentro de esta 

e v o l u c i ó n relativamente posi t iva de las exportaciones mundiailes de a l g o d ó n , 

l a p a r t i c i p a c i ó n de los dos principades productores latinoamericanos ha c a í d o 

d r á s t i c a m e n t e . Por un lado, l a e x p o r t a c i ó n de B r a s i l que en 1961 alcanzaba a 

poco más de los 205 000 toneladas mié tr i cas , se reduce en 1986 a s ó l o 37 000 

toneladas, mientras que l a à e Méxdco sufre una c a í d a aún miás vertiginosa a l 

pasar de 305 000 toneladais miétr icas a s ó l o 56 000 toneladas m é t r i c a s . En 

consecuencia, l a p a r t i c i p a c i à i latinoamiericana en las exportaciones miundiales 

de adgodón fue en 1986, de 373 000 toneladas o e l 8% del tetad de 

exportaciones mundiales, coéparado oon 14% que representaba en 1981. No 

pareciera que e l cambio t e c n o l ó g i c o sea e l ú n i c o factor causad de l a c a í d a del 

a l g o d ó n latinoamericano. Otros factores han inf luido en e l l a . 

Otras f ibras naturales que se ven afectadas por las f ibras s i n t é t i c a s 

son e l yute y e l s i s a l . De é s t a s , a América Latina, l e interesa 

particularmente e l sisad, que es producido por B r a s i l y compite con las 

producciones de Kenya, Tanzania, Madagascar y Angola. A l igual que en e l caso 

del a l g o d ó n , e l consumo mundial de sisad nuestra tendencias decrecientes a l o 

largo de las ú l t i m a s dos d é c a d a s , r e d u c i é n d o s e en miás de m 37% desde 1961 

hasta 1983. Esta cadda no es continua, ya que presenta c i er ta r e o p e r a c i ó n en 

los a ñ o s 1965 y 1974, como resultado de l a c r i s i s petrolera. Actualmente e l 

consumo de s i s a l es p r á c t i c a m e n t e nulo, tanto en los Estados IMídos ccmo en 

Japón y decl ina acelspadaniaRlãe en Europa occidentad. 

La s u s t i t u c i ó n del siasll por las f ibras s i n t é t i c a s se ddae tanibién a los 

factores t e c n o l ó g i c o s que cperan en e l caso del adgodón y l a r a p i d í s i m a 
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e a p a n s i ó n a exatos decarecientes del poliprcpileno po l i t i l eno , pero tainbién a 

razones de t ipo p o l í t i c o , ccmo l a incertidumbre en e l abastecimiento. los 

principales productores de s i s a l son los p a í s e s de Afr i ca del este, que en los 

a ñ o s sesenta y ccndenzos de los a ñ o s setenta, se irelependizaban originando 

incertidunibre respecto a l abastecimiento regular. 

Las ventajas de las f ibras s i n t é t i c a s , en part icular del polipropileno 

sobre e l s i s a l , residen en sus costos relativamente más bajos y e l ser 

muchís imo más l iv ianas , más fuertes y resistentes y tener mayor versat i l idad 

de aplicaciones. E l primero de estos factores indica un proceso sust i tut ivo de 

material por nateried, confirmado por las ventajas de precios del 

p o l i p r o p i l e r » sobre e l s i s a l a part;Lr del año 1961. Las relaciones de precio 

entre 1961 y 1983 entre e l s i s a l y e l polipropileno muestran que las ventajas 

de l ú l t i m o se ref lejan en ima c a í d a más pronunciada de su precio de un 7.6%, 

mientras que l a c a í d a de precio del s i s a l es de s ó l o 3.3%, l o cuad resulta en 

una desventaja re la t iva del ú l t i m o reflejada en ima r e l a c i ó n de 2.74, entre 

precios de l s i s a l y del polipropileno. 

En los p a í s e s industrializados, l a curva de p e n e t r a c i ó n del mercado y de 

s u s t i t u c i á i de sisad por s i n t é t i c o ha llegado p r á c t i c a m e n t e a su l í m i t e , señad 

de ima oonpleta s u s t i t u c i ó n del s i s a l y pareciera que también de s a t u r a c i ó n 

de l mercado de f ibras . 

E l panorama del mercado mundiad de sisad es claramente desfavorable y l a 

c a í d a de l a p a r t i c i p a c i ó n latinoamericana es más acentuada. Las exportaciones 

mundiales de sisad se reducen de 611 000 tmeladas m é t r i c a s en 1961, a s ó l o 

145 000 tonele>das m é t r i c a s en 1986; l a c a í d a de las exportaciones b r a s i l e ñ a s , 

principad exportador latinoamericano, de 128.6 miles de toneladas en 1961 a 

75 700 toneladas en 1986, s ó l o es superada, en t é r m i n o s tanto absolutos ocmo 

re lat ivos , por lais que sufren Angola, aifectada por e l confl icto b é l i c o , y 

Tanzania y en t é r m i n o s relativos por Kenya. A s í , Bras i l se mantiene ocmo e l 

pr inc ipa l exportador mundial oon 52.1% del totad. 

EL mercado futuro, tanto del adgodón como del s i s a l , no presenta un 

panorama favorable. E l material s i n t é t i c o ha capturado en forma def in i t iva los 

mercados de los p a í s e s industrializados, d i f í c i l m e n t e recuperables por 

naterias de origen natural i La causa es l a superiorlda*d t é c n i c a de los nuevos 

productos y los desarrollos t e c m l ó g i o o s en estos ú l t i m o s , que l levaron a una 
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r e l a d û n de precios favorable a l sustituto. La s iperioridad t é c n i c a de las 

f ibras s i n t é t i c a s es t a l , que aun cuando hubiera habido una r e l a c i ó n de 

precios re lat ivos n á s favorables para las f ibras naturales, é s t a s no h a b r í a n 

podido contrarrestar e l avance de las f ibras s i n t é t i c a s sobre los mercados. 

TJno de los aspectos más promisorios para l a expansion de las 

exportaciones mundiales de a l g o d ó n eran los costos crecientes de l a e n e r g í a . 

La p r o d u c c i ó n de polyester es más vulnerable a los incrementos de precios de 

l a e n e r g í a , ya que su materia prima deriva de l a industria p e t r o q u í m i c a . l a 

p r o d u c c i ó n de rayón y de acetatos también ha experimentado alzas de costos, 

debido tanto a mayores precios de l a e n e r g í a como también resultado de costos 

crecientes en l a p r o d u c c i ó n de pulpa de papel, y los costos de l a p r o t e c c i ó n 

antoiental. Los precios relat ivos del a l g o d ó n respecto a las f ibras s i n t é t i c a s 

s ó l o muestran s e ñ c i l e s favorables a p a r t i r de 1980. Esta tendencia puede que 

c o n t i n ú e en e l futuro en l a medida que los precios de l a e n e r g í a suban más 

r a í d a m e n t e . S in entoargo, contrarrestan esta posible tendencia favorable, 

cantoios t e c n o l ó g i c o s que f a c i l i t a n l a a u t o m a t i z a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n y 

procesamiento de f ibras a r t i f i c i a l e s , l o cual aumentar ía su e f ic iencia , 

reduciendo sus costos y conpensando e l eü.za del costo de l a e n e r g í a . 

En e l caso de l s i s a l no se visual izan posibilidades de rever t i r e l 

proceso sust i tut ivo de los l í l t i n o s 20 a ñ o s . Lo que más se podria esperar es 

una e s t a b i l i z a c i ó n del actual mercado, para l o cual los p a í s e s productores 

d^Derian aumentar l a ef ic iencia en los cult ivos , en e l procesamiento y 

fundamentalmente en las t é c n i c a s de cosecha y de cilmacenamiento. Habría que 

explorar mecanismos para es tabi l izar los precios del sisad, y ev i tar a s í m 

deterioro re lat ivo nayor. 

En s í n t e s i s , l a s i t u a c i ó n desfavorable enfrentada en los mercados de 

f ibras naturales, fundamentalmente a l g o d ó n , s isad, y yute se explica no s ó l o 

por ima r e l a c i ó n de precios desfavorables a l o largo de los ú l t i m o s 20 a ñ o s , 

sino que por un proceso de innovaciones t e c n o l ó g i c a s que se ha traducido, por 

im lado, en l a c r e a c i ó n de un sustituto, las f ibras s i n t é t i c a s de mejor 

c a l i d a t í , y oon otaas ventajas para los consumidores. Por otro, ha habido ima 

creciearrtje e f ic ienc ia t é c n i c a , tanto en l a p r o d u c c i ó n cono en e l procesamiento 

de las f ibras s i n t é t i c a s , l o que se t a txaiixiido en costos decrecientes que 

han más contrarrestado l a vulnerabilidad a las fluctuaciones en los 
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precios de l p e t r ó l e o . Ias alzas de precios del p e t r ó l e o han frenado e l proceso 

de s u s t i t u c i ó n , en part icular , entre los a ñ o s 1973 y 1978, pero no l o han 

inpedido. E l cambio t e c n o l ó g i c o ha afectado en mayor medida a l s i s a l que a l 

a l g o d ó n , debido a l a posibi l idad de combinac ión de f ibras s i n t é t i c a s con 

idgodan, que a t e n ú a e l impacto sustitutivo e inpide l a t o t a l s u s t i t u c i ó n . 

Otros factores que han influenciado l a s u s t i t u c i ó n de las fibras 

naturales e s t á n relacionados con l a estructura de l mtercado y las t é c n i c a s de 

c c m e r c i a l i z a c i ó n de los productos, ün aspecto inportante es que en 1961, 

espiraron las patentes que p r o t e g í a n las manufacturas de polipropileno, l o que 

f a c i l i t ó y a b a r a t ó e l acceso a l a tecnologia y p e r m i t i ó , a p a r t i r de 1970, l a 

entrada de nuevos productores en e l miercado de f ibras s i n t é t i c a s . A l aimentar 

e l número de firmas productoras de fihras s i n t é t i c a s , l a estructura de mercado 

se hizo mucho más competitiva y por l o tanto l a competencia a t r a v é s de los 

precios maichísimo más severa. 

Factor inportante ha sido l a creciente i n t e g r a c i ó n de l a industria 

p e t r o q u í m i c a y t e x t i l que p e r m i t i ó reducciones de precios mayores. Otra 

ventaja de l a f ibra s i n t é t i c a , es l a posibi l idad de una d i f e r e n c i a c i ó n mayor 

en r e l a c i ó n a aquella posible con f ibras naturales, l o que permite a los 

productores conquis tar "nichos" en l o s mercados de los p a í s e s 

industrieilizados. Esto coincide can l a tendencia de un consumo de miasas hacia 

uno de mayor d i v e r s i f i c a c i ó n , basado en l a anplia d i f e r e n c i a c i ó n de los 

productos que confiere a los producto:res una gran f l ex ib i l idad para adaptarse 

a las condiciones cambiantes del mercado y beneficiarse de cualquier t ipo de 

alteraciones, originadas muchas veoes por causas naturales, que sufre l a 

p r o d u c c i ó n de f ibras . 

E l a n á l i s i s del cxanercio mundial de f ibras no puede ignorar l a creciente 

i n t e g r a c i ó n de l a industria mundial de las f ibras y text i les y e l c a r á c t e r 

o l i g o p ó l i c o de l a industria t e x t i l intemacional . Qxrviene notar que en las 

e c o n c n á a s algodoneras, en part icular las latinoamericanas, l a industria t e x t i l 

es una p r o l o n g a c i ó n directa de su sectar primario. Aspecto que tiene que ser 

examinado conjvmtamtente con e l gran número de p a í s e s que producen a l g o d ó n (más 

de ochenta). l a oferta mundial e s t á por l o tanto muy atcmüzada, y l a 

p a r t i c i p a c i < à i de algunos p a í s e s en e l l a , es pequeña. S in enbargo, esa pequeña 

p a r t i c i p a c i ó n a n ive l nundial puede ser nuy inportante para economías donde 
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e l a l g o d ó n ep \ai paxjducto b á s i c o de © p o r t a c i ó n (por ejemplo, Nicaragua). s i n 

enibargo, e l comercio de a l g o d ó n en bruto e s t á fuertemente concentrado. La 

UNCDffl e s t i m ó que en 1976 entre e l 85% y e l 90% de las e>qx3rtaciones de 

edgcdón de los paises en desarrollo era comercializado por cinco enpresas 

transnacionales. Se t iene, por l o tanto, un sector productor mi:y atomizado con 

vma fase de c o m e r c i a l i z a c i ó n a n ive l i n t e m a c i o n e ú . de t ipo o l i g o p ó l i c o , que 

confiere al factor comercial un fuerte poder sobre e l mercado de f ibras (una 

s i t u a c i ó n s imi lar se da en e l banano).. 

La p r o d u c c i ó n mundial de f ibras s i n t é t i c é u s y su potencialidad para 

desplazar de l nercado a l prpducto natural e s t á determinada por l a estructura 

de l a misma y su i n t e g r a c i ó n a l a industria p e t r o q u í m i c a , en l a cual las 

f ibras s i n t é t i c a s representan 25% de l a total idad de los productos 

p e t r o q u í m i c o s (unos 7 000), que a su vez r^resentan e l 30% de las ventas 

totales de l a industria q u í m i c a , y para e l caso europeo e l 15% del producto 

industr ia l t o t a l . Por otra parte, l a i n v e r s i ó n en p r o d u c c i ó n de fibras 

q u í m i c a s o s i n t e t i c é i s es l a que ha obtenido los más altos rendimientos por 

i n v e r s i ó n (año 1981). Lo anterior va asociado a una fuerte i n t e g r a c i ó n 

v e r t i c a l y horizontal entre las diferentes ramas y actividades del ol igopolio 

p e t r o q u í m i c o mundial, dentro del cual se inserta l a industria mundial de 

filaras s i n t é t i c a s . Este ol igopolio ejerce su influencia en las á r e a s más 

variadas. 

E l poder o l i g o p ó l i c o determina algunas relaciones c r í t i c a s de l a 

industr ia t e x t i l immdicú.: r e l a c i ó n entre f ibras naturales y f ibras s i n t é t i c a s ; 

c o n c ^ i t r a c i á i de enpresas y â a g m e n t a c i ó n de mercados; comercio entre p a í s e s 

industrial izados. La fuerza motriz d e t r á s de estas relaciones es una constante 

i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a en una gana anplia de actividades que se apoyan 

mutuamente: nuevas f ibras; maquinaria t e x t i l ; c o n f e c c i ó n ; e l e c t r ó n i c a ; 

o c n p u t a c i ó n y a u t o m a t i z a c i ó n . La i n t e r r e l a c i ó i de estas t e c n o l o g í a s ha ido 

definiendo las c a r a c t e r í s t i c a s de l a materia prima, es decir las f ibras . Por 

ejenplo, e l advenimiento de telares de a l ta velocidad determina las 

propiedades text i l es y m e c á n i c a s de las f ibras; tanibién vinculado a l a calidad 

del t e ñ i d o ya que l a h i la tura a gran velocidad se presta para e l voso de 

filamentos oon prcpiedades de t e ñ i d o . La o c n p u t a c i ó n y l a e l e c t r ó n i c a mueven 

a l sector hacia procesos cada vez más automatizados, que exigen calidades 
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particaiLares de f ibras . La de " d i f e r e n c i a c i á n de productos" requiere calidades 

de textura, t e ñ i b i l i d a d , resistencia, durabilidad, tenacidad, etc. La 

pos ibi l idad de mezcla de f ibras también define requerimientos respecto a l a 

materia prima, y a s i sucesivamente. 

Las consecuencias del proceso de i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c o que se l l eva a 

cabo en forma integrada éil in ter ior de un o l i g o p ó l i o de horizontes amplios, 

ha llevado a l a paulatina p é r d i d a de competitividad de las t é c n i c a s 

tradicionales, l a r e d u c c i ó n de miaño de obra, y l a i n t e n s i f i c a c i ó n del capital 

por unidad de producto. La d inámica de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a y l a 

estmctura o l i g o p ó l i c a de l a industria t e x t i l miundial favorecen a l producto 

s i n t é t i c o . Desde e l punto de v i s t a t é c n i c o las miayores velocidades del proceso 

de t e j e d u r í a , las calidades y diversidad de productos requeridos y l a 

necesidad de una miayor f l ex ib i l idad determiinan ventajas incuestionables de las 

f ibras s i n t é t i c a s . 

La estructura o l i g o p ó l i c a de l a industria y su diversidad permute 

optimizar e l proceso de I & D y producir innovaciones t e c n o l ó g i c a s 

complementarias. Esta estructura o l i g o p ó l i c a se ve a su vez reforzada por un 

miecanismo i n t e m a c i o n í a que contribuye a fraccionar e l mercado y a frenar e l 

ingreso de nuevos competidores. Este mecanismo es e l Acuerdo Multif ibras 

(AMF), que desde 1962 ha regulado e l ccraercio miundial de text i les , e 

indirectamente ha afectado a l comercio de f ibras . Este acuerdo que d e s p u é s de 

l a ú l t i m a r e n o v a c i ó n se extiende hasta jiolio de 1991 y fue considerado por e l 

Presidente del BIRF, s e ñ o r Barber Conable, ooraio uno de los p i lares del 

proteccionismo de los p a í s e s industrializados, es uno de los t ó p i c o s miás 

conflictdvos de las relaciones entre p a í s e s desarrollados y pedses en 

desarrollo y t iene efectos pocas veces examinados sobre l a s u s t i t r u c i á n de 

f ibras naturales por f ibras s i n t é t i c a s . 

E l Acuerdo M ü l t i f i b r e i s provee e l marco legal para vma serie de 

negociaciones multilateredes que restringen e l comercio de text i l es ; é s t a s 

negociaciones han constituido excepciones a l articulado del GATT sobre 

salvaguardias, que inevitablemente han favorecido l a p o s i c i ó n de los p a í s e s 

desarrollados. E l actojeù. acuerdo, a pesar de l a i n t u i c i ó n declarada de una 

mayor l i b e r a l i z a c i ó n , t iene en l a p r á c t i c a aspectos que sugieren mayor 

r e s t : r i c c i ó n y proteccionismo asociados a l a a n p l i a c i ó n de l a cobertura de los 
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productos y e l reconociiniento del dsreCho de los p a í s e s inoportadores para 

r e c u r r i r a coaivenios bi laterales que restringen aún más e l ccmercio. 

A s í , entonces, e l Acuerdo Mult i f ibras ha contribuido indirectamente a l 

proceso sust i tut ivo , gracias a l a p r o t e c c i ó n que ha prcporcionado a l a 

industr ia integrada o l i g o p ó l i c a mundial; además, e x p l í c i t a m e n t e ident i f ica los 

productos de f ibras naturales ccmo objetos susceptibles de comercio 

intemacional controlado. En s í n t e s i s , l a s u s t i t u c i ó n de l producto natureü. por 

e l s i n t é t i c o no es sinplemente e l resultado de una r e l a c i ó n de precios 

desfavorable a l primero, sino que responde a una d i n á m i c a irucho más cooopleja 

y de alcances más vastos. Progresos t e c n o l ó g i c o s mutuamente conplementarios, 

i n t e g r a c i á n de l a p r o d u c c i ó n de fibras s i n t é t i c a s en xm universo industr ial 

más amplio ( la p e t r o q u í m i c a ) , altas rentabilidades de l a i n v e r s i ó n en e l 

sector t e x t i l , implicaciones laborales, mercado controlado del producto f i n a l , 

e t c . , explican e l fenómeno sustitutivo. Reducir este ú l t i m o a una mera 

respuesta m e c á n i c a frente a una r e l a c i ó n de precios, que es en s i misma 

s í n t o m a y no causa, implica ignorar las caiosas reales del fenómeno, y es 

consecuentemente una. e x p l i c a c i ó n insuficiente y , más aún, e r r ó n e a del 

f e n á n e n o . 

4.2 Los Plásticos 

La i n g e n i e r í a de materiales ligada a l a p e t r o q u í m i c a es responsable de otros 

productos a r t i f i c i a l e s que compiten can los naturales y que se engloba bajo e l 

nombre g e n é r i c o de p l á s t i c o s . La palabra " p l á s t i c o " , del griego "pleistikos", 

s i g n i f i c a formado o moldeado y define l a pr inc ipa l c a r a c t e r í s t i c a de este 

material , cual es su cepacidad de ser femado o moldeado para responder a 

requerimientos e^xecífieos en los sectcjres de ocaisumo y/o industriales. Hcy l a 

palabra p l á s t i c o es un g e n é r i c o que se ref iere a cuedquier material p o l í m e r o , 

es dec ir , una cadena de ccmpuestos de elevado peso molecular de una o más 

unidades llanadas mers (de a l l í l a palabra p o l í m e r o ) . 

E l mercado de p l á s t i c o s ha crecido r a í d a m e n t e desde 1950 y los 

indicadores s e ñ a l a n continuidad de l a e x p a i í s i ó n . l * a de las manifestaciones 

TPÃft v i s i b l e s de l ccsTsumismo e s t á asociada eú. consumo de p l á s t i c o s , que 

permiten d i v e r s i f i c a c i ó n de los productos, y hacen l a vida "más f á c i l " . En 
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Estados tinidos se u t i l i z a n sil año cuatro millones de toneladas o e l 25% cte l a 

p r o d u c c i ó n de p l á s t i c o s , s ó l o para enpagues. E l cxsnsumo per escita en 

Alemania cxxj identéd es de 85 kg. per capita, en Suecia de 75 kg. y en Estados 

Uhidos (te 62 kg. a l a ñ o . En Japón l a producx:ión cte p l á s t i c o s para ccsnsumo 

dcntéstiTO aumentó desde 5 128 000 toneladas en 1970 a 8 209 000 toneladas en 

1979, y e l cxjnsumo de 4 080 000 a 7 255 000 tonelacJas. l a g e n e r a c i ó n de 

ctesech.c3s de p l á s t i c x j s aumoi tó cte 2 315 000 toneladas en 1973 a 3 000 000 

tonelaclas en 1979. De este volumen, se recicxLan s ó l o 250 000 toneladas. Esta 

e x p a n s i ó n se ha reeiLizado en gran medida a expensas cte materiales 

convencicsnales, fundamentalmente metales, y en part icular Icxs producios del 

acero y de l z inc. A cxmdenzos de 1970 se consideraba gue l a fase de f á c i l 

s u s t i t u c i ó n se h a b í a cxaopletacte y que se inic iaba una nueva fase sust i tut iva 

más ccnpleja en l a cual l a conpetencia con otros productos, incluyendo 

p l á s t i c o s , t e n d í a a ser más intensa. Esa s i t u a c i ó n c o i n c i d i ó con e l choque 

petrolero cte 1973, y e l aumento cte precios de las materias primas (nafta, y 

gas natural) . Se a t e n u ó a s í e l ritmo de e x p a n s i ó n cte l a produccicãn cte p l á s t i c o 

durante toda l a ctecada del año 1970. La primera g e n e r a c i ó n cte p l á s t i c o s , los 

celuloides, han siete ya totalmente reenplazadcxs por p l á s t i c o s con elevada 

resistencia ed ca lor . Cuatro dominan e l mercado intemacional: los 

pol iet i lenos , los polipropilencxs, e l pol iest ireno, y e l p o l i v i n i l c l o r í d i o o ; 

ellcxs representan aproxcimaclamente e l 95% cte l a procSucoión mundial de 

p l á s t i c o s . 

La e x p a n s i ó n futura de los p l á s t i c o s e s t á sipeditada a desarrollos 

t e c n o l ó g i c o s , que pos ib i l i t en l a p r o d u c c i ó n de p l á s t i c o s oon cualidades 

especiales de moldeeKto, resistencia a elevadas temperaturas y a los inpactos, 

y elevada conductibil idad e l é c t r i c a . Además de reducciones de costo de 

produccic^, otro desarrollo t e c n o l ó g i c o e s t á vinculado a l a p r o d u c c i ó i de 

v i n i l c í s para ccantenedores. 

l a s u s t i t u c i ó n de materiales naturales por p l á s t i c o ha siperado a i fase 

f á c i l y hoy e l mercado se caracteriza por una fuerte ccnpetencia en l a cual 

los nuevos p l á s t i c o s no s ó l o tienden a reemplazar naterias primas naturales, 

sino que t a n b i é n p l á s t i c o s cte generaciones anteriores. Se observa un fenómeno 

sust i tut ivo de materiales naturales por s i n t é t i c o s , y también de s i n t é t i c c x s 

pcsr nuevos s i n t é t i c x x s . Esto tiene vinculaciones importairtes con las 
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c a r a c t e r í s t i c a s de los mercados actuales de bienes de consumo en los p a í s e s 

industriales y que evolucionan desde una fase de m a s i f i c a c i ó n y p o p u l a r i z a c i ó n 

de bienes hacia una de d i f e r e n c i a c i ó n , fac i l i tada por las cualidades de los 

p l á s t i c o s que permiten d i e e ñ o y e l a b o r a c i ó n de productos diversos que 

desenpeñan funciones similares. Por ejenplo, l a transnacional Du-Pont, ofirece 

48 t ipos diferentes de nylon para aplicaciones en i n g e n i e r í a . Algo s imilar 

sucede oon l a p r o d u c c i ó n de p l á s t i c o s para las industrias automotriz, 

sani tar ia , o e l é c t r i c a . La industria del p l á s t i c o apl ica e l breakfast cereal 

approach, es dec ir , vox enfogue integrado de p r o d u c c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i á n que 

consiste en ofrecer una gama mty anplia de variedades, con leves diferencias 

entre e l l a s ; en realidad se t ra ta esencialmente de l mismo producto. La 

estrategia es segmentar e l mercado, crear nichos, y poder a s í manejar e l mismo 

a t r a v é s de l a d i s c r i m i n a c i ó n de precios. Lo anterior no quiere decir que l a 

s u s t i t u c i ó n de los productos naturales se ha completado; al contrario muchos 

productos tradicionales y materias primas naturales enfrentan l a posibi l idad 

de ser sustituidas por los nuevos p l á s t i c o s o por nuevas variedades de 

p l á s t i c o s , en usos muy precisos. 

ü n sector eifectado por e l desarrollo de los p l á s t i c o s , es e l autonjotriz, 

tradicionalmente d ^ j e n d i e n t é de l a actividad metaliirgica, en especial de l a 

s i d e r ú r g i c a . Los conponaites de acero y de f i erro fundido t o d a v í a r^resentan 

cerca de l 70% en peso de un a u t o m ó v i l ; los p l á s t i c o s s ó l o un 7%. S in embargo, 

hace 20 a ñ o s , los p l á s t i c o s representaban menos del 1% del peso de un 

a u t o m ó v i l y las tendencias futuras es que este porcentaje tienda a aumentar, 

aun cuando es probable que a tasas menores. 

La s p l i c a c i ó n más i m p e l í a n t e que e l p l á s t i c o ha recibido en l a industria 

automotriz t iene r e l a c i ó n con l a c a r r o c e r í a y sus componentes. los factores 

que aceleran l a s u s t i t u c i ó n de matericu.es m e t a l ú r g i c o s por p l á s t i c o s , son e l 

peso, l a nayor resistencia a l a c o r r o s i ó n , y factores ambienrtales ademiás de 

su bajo costo. La mejor forma y l a r e d u c c i ó n del peso del v e h í c u l o , se 

traduce en una r e d u c c i ó n en e l consumo de e n e r g í a . Los grandes productores de 

l a industr ia autcmotriz t i a e n programas intensivos en I & D en nuevos 

p l á s t i c o s y su a p l i c a c i ó n que van más a l l á de los a f e c t o s de c a r r o c e r í a y 

estructuras. A s í se ha construido un motor constituido en xm 60% de p l á s t i c o . 

Marcas tradicionales como O ï r y s l e r , Volkswagen y otras, han patentado y han 

http://matericu.es
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ocniercializado estanques de gasolina de p l á s t i c o . Se calcula que en los años 

venideros las materias p l á s t i c a s s e r á n entre un 20% y un 40% del peso de van 

v e h í c u l o . Las iirplicaciones de esta entrada en l a industria automotriz por los 

p l á s t i c o s son importantes, sobre todo para l a industria s i d e r ú r g i c a . \Jn 
v e h í c u l o con un 40% de p l á s t i c o , es muchísimo más l iv iano que uno que tiene 

vna mayor p r o p o r c i ó n de componentes m e t a l ú r g i c o s , de acero o sus aleaciones, 

y por l o tanto, su o p e r a c i ó n es mucho más barata a l necesitar muchísimo menos 

e n e r g í a . Además, e l p l á s t i c o extiende l a vida ú t i l del axitoamóvil por l a mayor 

resistencia a c iertos daños como l a c o r r o s i ó n . 

Una i n n o v a c i ó n inportante en e l canpo de los p l á s t i c o s , es l a de 

p o l í m e r o s resistentes a altas tenperaturas para operaciones continuas en 

procesos productivos con tenperaturas de C» 500". Las aplicaciones potenciales 

de estos p o l í m e r o s incluyen motores y turbinas, y en los cué i l e s s u s t i t u i r í a n 

compuestos natura les considerados como c r í t i c o s en los mercados 

intemacionales, ta les como t i tan io , cobeato, n í q u e l o las e i l e a c í a n e s de 

cromo. Es una o p i n i ó n difundida que e l p l á s t i c o es vn producto barato, l o que 

explica su r á p i d a p e n e t r a c i â i en diferentes mercados desplazando materiales 

tradicionales . Esto no es totalmente c ierto , hay productos como e l tef lon o 

e l vespel (producidos por Du-Pont) y otros p l á s t i c o s resistentes a las altas 

tenperaturas, con precios del orden de las US$2 700 l a l i b r a , y que tienen 

numerosos usos. La r a z ó n de l a s u s t i t u c i ó n no deriva entonces tanto de una 

relacicto de precios, ccmo y sobre todo, de las cuedidades para desempeñar 

funciones e s p e c í f i c a s con mayor ef ic iencia como e l vespel u t i l i zado por los 

trasbordadores espaciales. En estos usos, no hay n ingún t ipo de material 

natural conocido que pueda desempeñar las funciones requeridas con l a misma 

ef ic iencia que los p o l í m e r o s de a l ta 1:enperat:ura. 

4.3 La i n g e n i e r í a de nv^vos materiales 

E l aspecto revolucioiario de esta t e c n o l o g í a no e s t á tanto en los nuevos 

materiales per-se. sino que en e l ccxioepto i n p l í c i t o y que se ref iere a l a 

capacidad de d i s e ñ a r materiales ad-hoc que re^xxidan a necesidades 

e ^ j e c í f i c a s , o dotados de cualidades particulares para e l desempeño ópt imo de 

funciones previamente definidas. Las actividades productivas ya no se 
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subordinan a l a disponJMlidad natural de nateriales, sino que é s t o s se 

d i s e ñ a n y se producen pasa responder en forma ópt ima en e l cunplimientx} de 

funciones especificas ccmo parte de un producto o vin proceso. 

TradiciCTialmente, los materiales han sido estudiados y seleccionados para 

diferentes usos, s e g ú n sean sus prcpiedades estructurales y las relaciones de 

sus elementos constitutivos. E l nuevo enfoque adepta una p o s i c i ó n contraria; 

p r ú n e r o define c u á l e s son los requerimientos funcionales que debe cumplir e l 

materieCL, determina qué propiedades y microestnacturas debe tener y los 

integra en e l d i s e ñ o de lan nuevo material. Es por esto que los nuevos 

materiales se c las i f i can de acuerdo a sus caracterist icas funcionales: 

a) Kateriales para fines que requieren vin elevado rendimi^rto 

estructural; tienen lana gran resistencia, en part icular a l a c o r r o s i ó n , y son 

poco intensivos en e l xaso de e n e r g í a . Ihcluyen entre otros: 

i ) las c e r á m i c a s estructurales ccya pr inc ipa l c a r a c t e r í s t i c a es l a 

elevada ef icieivcia e n e r g é t i c a derivada de su resistencia a al tas tenperaturas 

y por l o tanto l e confiere capacidad para funcionar en procesos que se 

ireed-izan a altas tenperatuaas (moteares de aviones, por ejenplo). En los 

Estados l ^ d o s , e l Reino Iftaido, l a R e p ú b l i c a Fedearal de Alemania y e l Japón 

las actividades de I & D en c e r á m i c a s avanzadas tiene gran prior idad. E l 

i n t e r é s económico es enorme y, ya en 1982, se proyectaba s ó l o en Japón xan 

mercado por c e r á m i c a s para partes y piezas de motores de 1.5 mi l millones de 

dólaares para axatomóvi les . Aun cuando l a m a s i f i c a c i ó n del xaso de c e r á m i c a s 

parece no ser xan fenómeno que se materialice en e l corto plazo, no es menos 

c ier to que e l l a s ya constituyen xan elemento inpoartante en naachas industrias; 

i i ) los p o l í m e r o s que pueden ser cristal izados l í q u i d o s , de edta 

tenpearatuara, l i tograf ieos , y adhesivos. 

b) Materiales ó p t i c o s , e l e c t r ó n i c o s y m a g n é t i c o s ; inclxaye elementos 

para partes y piezas de las nuevas t e c n o l o g í a s relacionadas con l a 

e l e c t r ó n i c a , las teleccraunicacicnes, l a coraputación, etc. Entre los primeros 

cabe mencionar los cr i s ta les de s i l i o r á i , los naterisLLes ccnpuestos 

superconductores , y l o s c r i s t a l e s semiconductores que axamentcin 

significativamente l a e f ic iencia en l a g e n e r a c i ó n , t r a s m i s i ó n y xxso de 

e n e r g í a . Entre los materiales ó p t i c o s , es posible distingvair tres desarrollos 

que aun cuaaxb independientciB convergen hacia funciones similares; e l los son. 
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las f ibras ó p t i c a s , los laser, y finalmente los detectores de foto de estado 

s ó l i d o o instrumentos e l é c t r i c o s y ó p t i c o s . 

E l gran incentivo para l a I fie D en nuevos m a t é r i e l l e s compuestos proviene, 

por un lado, de l a necesidad de reducir e l consumo de materiales y energia y 

aumentar su e f ic iencia t é c n i c a , y por otro, de l a e x p a n s i ó n de l a industria 

m i c r o e l e c t r á n i c a que requiere una gama anplia de materiales muy e s p e c í f i c o s . 

Estos factores d i n á m i c o s reducen l a demanda de materiales tradicionales por 

unidad de producto f i n a l y a l mismo tienpo divers i f ican l a demanda de 

materiales tanto viejos como nuevos. E l cambio en l a estructura de l a demanda 

de matericdes, puede eventualmente l l egar a ser un inportante factor de 

r e l o c a l i z a c i ó n mundial en algunas actividades econóunicas. 

E l desarrollo de los nuevos nateriales tiene mayores inplicaciones: 

cambia los patrones organizativos de actividades industriales; modifica e l 

concepto de materiales e s t r a t é g i c o s y las p o l í t i c a s concemientes a los stock 

e s t r a t é g i c o s , pero por sobre todo crea incertidunibre en aquellos p a í s e s 

d^xendientes de las exportaciones de unas pocas naterias primas. Desde 

perspectivas anibientales, los nuevos materiales reducen l a p r e s i ó n sobre e l 

sistema natural y desde e l punto de v i s t a laboral , determina modificaciones en 

los per f i l e s laborales. los nuevos materiales han entrado definitivamente en 

sectores de a l t a t e c n o l o g í a , cono e l espacial , l a c o n p u t a c i ó n , l a e l e c t r ó n i c a , 

las telecontunicaciones. Su u t i l i z a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n de bienes de consuno 

durable, particularmente l a industria autcnotriz, aumentará en e l futuro en 

forna muy acelerada. 

a) Materiales compuestos y aleaciones 

Los nuevos nateriales conpuestos y las nuevas aleaciones ccatibinan diferentes 

elementos, manteniendo l a propiedad de los mismos, para lograr un producto 

f i n a l que cunple algunas funciones previamente determinadas. Algunos nuevos 

nateriales consisten en matrices reforzadas con f ibras u otros materiales que 

mejoran e l rendimiento de cada uno de los elementos que participan en e l 

material f i n a l , que posee a s í todas las c a r a c t e r í s t i c a s de los elementos que 

part ic ipan en su f a b r i c a c i ó n , con l a ventaja que l a contoinación de todas e l las 

resul ta en un produoto saperior. En e l sistena natural exdsten nuchos 
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materiales ocnbinados, eH caso más cxanocido es l a madera, que consiste de 

celulosa y fibxas ligadas fuertemente con l ignina y otros constituyentes. En 

los ú l t i m o s 20 af)os e l desarrollo de materiales ccníbinados ha sido objeto de 

una intensa e x p e r i m e n t a c i ó n , captaivk) elevadas inversiones en materia de 

i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo, e l resullado más concreto conocido es e l de las 

f ibras de v i d r i o reforzadas con p l á s t i c o que han tenido vma gran a p l i c a c i ó n en 

nacvegación y en partes de a u t c m ó v i l e s . Las matrices de p l á s t i c o reforzadas oon 

f ibras de v i d r i o son materiales mvy l ivianos y resistentes, y permiten reducir 

entre un 50% y un 70% e l peso de las estructuras, ccnopitiendo favorablemente 

con las estructuras tradicionales de acero. 

E l mayor i n t e r é s e s t á en los materiales connpuestos avanzados o de a l ta 

t e c n o l o g í a . Las ventajas de los materi2ú.es ccnpuestos p o d r í a n s i n t e t i z é u r s e en 

l a s t r e s s igu ientes : i) fac i l idad en e l procesamiento; i i ) costos 

potencialmente más bajos que los productos tradicionales, ocamo las edeaciones 

m e t á l i c a s ; y finalmente, i i i ) c a r a c t e r - í s t i c a s f í s i c a s y m e c á n i c a s que permiten 

rendimientos mayores. 

E l desarrol lo de los materiales ccmpuestos es l a más c lara i l u s t r a c i ó n 

del nuevo concepto de materiales; es dec ir , que e l d i s e ñ o y l a p r o d u c c i ó n de 

un material es f u n c i ó n del uso fined del mismo y , por l o tanto, definido por 

l a performance y las c a r a c t e r i s t i c a î ï que tiene que cunplir en e l proceso 

productivo, o ccmo bien de uso f i n a l ; por ejemplo, las resinas ^ x ó x i c a s 

reforzadas con graf i to se usan para esstructuras en l a incSustria aeroespacied, 

donde su elevada resistencia, baja densidad y poco peso presentan ventajas 

sobre los productos tradicionedes. los productos conpuestos presentan además 

otras ventajas, ed ser estructuras májs resistentes y menos espuestas a fatiga 

(jje los productos tradicionedes. Otra ventaja es que e l d i s e ñ o ad-hoc permite 

reducir e l número de partes en e l a r t í c u l o f i n a l y , por l o tanto, reducci&i de 

mano de obra y mejor calidad del producto fined. 

Las resinas e p ó x i c a s reforzadas con graf i to e s t á n destinadas a reenpleizar 

las estructuras de aluminio o las aleaciones de aluminio en l a industria 

aeroespacied. Pese a coftos aún relativamente elevados, han entrado en 

diversos mercados con rapidaz. Los subcxmpuestos de p o l í m e r o s t a n b i é n ocnpiten 

con ventajas con estructapras de aluminio, gracias a su baja densidad 
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(resultante de su a l to contenido de l i t i o ) , poco peso y r ig idez , además de 

tendencias decrecientes de los costos. 

Las matrices de cerámica o la¡3 matrices ccnpuestas de c e r á m i c a s que 

también tienen e p l i c a c i ó n en una gran variedad de irriustrias e m ó l a l e s y 

mi l i tares , ofrecen cerno ventaja sobre los materiales tradicionales su gran 

dureza y resistencia t é r m i c a . Las estructuras del transbordador espacial 

incorporan concuestos de matrioess de c e r á m i c a , que sustituyen las 

siperaleaciones, l o que r e s u l t a r í a en una r e d u c c i ó n de l a demanda por ciertos 

materiales c r í t i c o s como e l cobalto, &L crondimi, e l manganeso, e l t i tan io y e l 

colxmbio. Cícnçuestos de tungsteno con matrices de aleaciones de aluminio son 

44% más l iv ianos de los actusdes productos de alximinio usados en l a industria 

aeroespacial, é s t o permite ahorros iitçportantes de combustible, y por l o tanto 

induce a l reemplazo de productos tradicionales de alimdnio. La inportancia 

futura de estos nateriales no es cuantif loable, ya que los compuestos matrices 

de c e r á m i c a s no han sido aun enpleadosi en una escala comercial anplia. 

La industria automotriz e s t á alocada a l a búsqueda de materiales que 

permutan ahorros de comifcustible. Entos 1967 y 1973, e l consuno de combustible 

de los coches amiericanos se redujo en un 20%, y entre 1978 y 1989 los nuevos 

modelos redujeran e l consuno de gasolina de 13.1 l i tros/100 lons. en Estados 

lAiidos a 8.6 l i tros/100 ]ans. En l a Rep i&l í ca Federal de Alemania, e l consuno 

es de 9 l i tros/100 kms. y en Japón de 8.3 l i tros/100 kms. Además de d i s e ñ o s 

más pequeños y formas miás aeirodinámicas, l a industria manufacturera e s t á 

investigando sobre l a s u s t i t u c i ó n de edeaciones m e t á l i c a s convencionales por 

materiales más l iv ianas y más resistentes. Esto l l eva a una menor demanda de 

productos y aleaciones de acero. Entrei 1976 y 1979, l a cantidad de materiales 

ocnsumidos en l a c c a i s t r u o c i ó n de un coche norteamericano t í p i c o se redujo en 

un 8.2%. 

Además de l a e p l i c a c i ó n en e l sector automotriz y aeroespacial, los 

nuevos materiales conpuestos encuentréin vm campo potencial muy amplio en las 

estructuras para las plantas quimdcas, que requieren de elevada resistencia a 

l a c o r r o s i ó n . A l margen de l a actividad productiva, los nuevos ccnpuestos 

encuentran gran e p l i c a c i ó n en implementos deportivos, por sus ventajas en 

t é r m i n o s de resistencia, peso, y f l ex ib i l idad. 
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b) Nuevas o e r á m i c a s de a l t a resistencia 

Las nuevas c e r á m i c a s se caracterizani por ser resistentes a temperaturas 

elevadas y a l a o c n p r e s i á i ; por ser neutrales a las sustancias q u í m i c a s ; por 

ser malas conductoras de temperatura y de e lectr ic idad, y por ser de gran 

dureza. Estas c a r a c t e r í s t i c a s las 1-iace atrayentes ccmo ccmponentes de 

estructuras que cperan en eonbientíís host i les (tenperaturas elevadas, 

contaminacidn), y les f a c i l i t a l a r á p i d a entrada en e l mercado reemplazando 

edeaciones de acero, siperaleaciones y p l á s t i c o s . Además, l a estabil idad de l a 

c e r á m i c a , y su resistencia a altas teamperaturas, hace de e l l a vm material 

ideed para los componentes de los motores y tva±>inas de las industrias 

automotriz y aeroespacied, a s í como en los calentadores y los recuperadores de 

geises. Por ejenplo, se ha s e ñ a l a d o ç[ue en aplicaciones industriales para 

recuperar desechos se p o d r í a n obtenei: reduccicmes de hasta un 50% en e l 

consumo de ccnibustible, s i los sistemas de r e c u p e r a c i ó n de calor estuvieran 

constituidos por c e r á m i c a s . Se estima que los motores con catpOTientes de 

ccnpoestos c e r á m i c o s p^ôden tener unei mayor ef ic iencia en e l consumo de 

combustible, calculada entre e l 10% y e l 20%. Las c e r á m i c a s pueden además 

resul tar en reducciones importantes en «al consumo de metales. 

La t e c n o l o g í a de las nuevas ceránuLcas e s t á aún en etapas in i c ia l e s ; s i n 

enbargo, l a gran diversidad de sus aplicaciones, asociada a sus claras 

ventajas de t ipo t e c n o l ó g i c o en e l cunplimiento de funciones e s p e c í f i c a s , hace 

de elleis un producto de gran i n t e r é s para l a industria, l a que e s t á 

invirt iendo elevadas sumas en su i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo. Entre los 

problemas p r á c t i c o s que enfrenta e s t á e l divorcio entre los requerimientos de 

l a industr ia actual que opera en escalas elevadas y estandarizadeis con 

v o l ú m e n e s inportantes de materias primeus, y l a p r o d u c c i â i de c e r á m i c a s que por 

e l memento se caracteriza por sus niveles cas i artesaxales. 

E l nayor efecto de l a p r o d u c c i ó n y d i f u s i ó n de s u p e r c e r á m i c a s se p r e v é 

en á r e a s tradicionalmente dominadas pc»r e l aluminio. Las c e r á m i c a s son más 

l iv ianas , más resistentes y « p o r t a n mejor edtas tenperaturas que e l eduminio, 

y su intensidad e n e r g é t i c a i n e l proceso productivo es muy infer ior ed de l a 

p r o d u c c i ó n de aluminio. La r e l a c i ó n de precios relat ivos favorece aún a l 

eduminio; s i t u a c i ó n que podaría cambiar dependiendo de las variaciones en e l 
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costo de energia y e l progreso t e c n o l ó g i c o . Actualmente e l 75% de las nuevas 

c e r á m i c a s se destina a l a industria e l e c t r ó n i c a y e l mercado e s t á concentrado 

en los Estados Uhidos y Japón. 

c) Filaras ó p t i c a s 

La p o s i c i ó n de las materias primas producidas por paises en desarrollo se ve 

también amenaizada por las f ibras ó p t i c a s . Una. f ibra á p t i c a es un sistema 

constituido por ttn transmisor que convierte una s e ñ a l a n á l o g a de un sistema 

e l é c t r i c o en xma onda ó p t i c a Ixmdnosa, una f ibra que transmite estas s e ñ a l e s , 

y un receptor que reconvierte l a señeil ó p t i c a nuevamente en su forma 

e l é c t r i c a . La filbra ó p t i c a tiene una gran capacidad para transportar o 

t rans fer ir informaLción: de l orden de los 50 000 a 100 000 c ircu i tos , comparada 

con 32 000 de loei cables coaxiales de cobre. Estos son además 13 veces miás 

pesados, y t i e n o i un d i á m e t r o ocho veces miayor para una capacidad d i g i t a l de 

manejo de datos equivalente. E l desarrollo de las f ibras ó p t i c a s se vincula 

además a l progreso del l á s e r como elemento c r i t i c o en e l proceso de 

t r a n s m i s i ó n . Tantoi los cables de cobre <xmio los cables de alimtdnio se basan en 

l a g e n e r a c i ó n y t r a n s m i s i ó n de s e ñ a l e s e l é c t r i c a s , miientras que l a t e c n o l o g í a 

de l a f ibra ópt i ce i requiere de un proceso de c o n v e r s i ó n . Para esta c o n v e r s i ó n 

se recurre a un semiconductor de l á s e r o a un diodo emisor de s e ñ a l e s 

Ixmiinosas capaces de convertir l a e n e r g í a e l é c t r i c a en e n e r g í a ó p t i c a . 

Su mayor a p l i c a c i ó n es en telecomunicaciones, en los sistemas de 

microondas y s a t é l i t e s ar t i f i c i sdes , y t e n d r á n efectos sustitutivos en los 

mercados de alainb:ces de cobre, y de los sistemas a l á m b r i c o s de t r a n s m i s i ó n 

para distancias o c ircui tos medios y largos. Los nuevos sistemas de 

t r a n s m i s i ó n basados en fibras ó p t i c a s Ijsnderán a reerplazar, en e l mediano y 

largo pleizo, los c ircui tos t e l e f ó n i c o s en cas i todas las c x a p a ñ í a s que cperan 

en los p a í s e s desarrollados, y las ccmiunicaciones interofic inas tradicionales. 

S u s t i t u c i ó n fac i l i t ada por e l hecho que los sistenas de f ibra ó p t i c a tienen 

menor costo de m a n t e n c i ó n . Se estima que para madiados de l a década de 1990, 

las ccnunicaciones interurbanas r e c u r r i r á n también -a las f ibras ó p t i c a s 

da^lcizando totalmente, al menos en los Estados unidos, los sistemas 

tradicionales . 
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Ia f i b r a «Sptica t iene otras ventajas: a l no ser conductor de 

e lec tr ic idad es inmune a interferenc;ias de radio y e l e c t r o m a g n é t i c a s , n i 

in ter f i ere con otros sistemas de comunicac ión . Esto tiene diversas 

inplicaciones favorables para l a f ü j r a , por ejenplo, puede ser instalada 

conjuntamente con tendidos de a l ta t e n s i ó n o a l o largo de l í n e a s f é r r e a s 

reduciendo por consiguiente enormemente los costos de tendido. Por otra parte, 

l a inpos ibi l idad de i n t e r f e r i r l a f ibra ó p t i c a garantiza l a c a n f i d e n c i é d i d a d 

de l a c c n u n i c a c i ó n . La inportancia que tienen estas ventajas se puede apreciar 

por e l hecho que para 1990 se espera l a c o n e x i ó n directa entre las bolsas de 

Nueva York, Tokio y Londres, permitiendo l a c c a i t r a t a c i ó n e l e c t r ó n i c a en tienpo 

rea l las 24 horasi del d í a . E l inpacto que é s t o puede tener sobre l a movilidad 

de l a i n f o m a c i í â n y e l movimiento de f lujos financieros es d i f í c i l de 

predecir. F inéúmente , l a materia prima para l a f ibra ó p t i c a es s í l i c e , 

material muy abundante y mucho más bsuato que e l cobre u otras aleaciones 

ut i l i zadas en los cables convencionales. 

4.4 S u s t i t u c i ó n en e l sector metalikgico: implicaciones 
para algunos ndnerales 

La e j p o r t a c i ó n laitinoamericana de productos mineros se ha v i s to afectada por 

e l fenómeno de s u s t i t u c i ó n . Algunos aspectos, aquellos eisociados a l a 

i n g e n i e r í a de nuevos nateriales, han sido comentados en los p á r r a f o s 

anteriores y e l los t e n d r á n nayores i jpl icaciones en e l futuro. E l caníbio 

t e c n o l ó g i c o tantoién ha alterado los patrones de iiso de los nateriales en los 

sistemas de p r o d u c c i ó n y uso más oonvencioncdes. E l avance t e c n o l ó g i c o en esta 

á r e a se ha manifestado tanto por e l lado de los productos, en part icular en e l 

canpo de nuevas combinaciones (aleaciones) con ntetales especiales (vanadio, 

o c ± a l t o , cromo, tungsteno), ccmo por e l de nuevos procesos orientados a 

reducir costos y economizar ciertas cantidades de materia prima y e n e r g í a por 

unidad de p r o d u c c i ó n f i n a l . Ifta forma peculiar de s u s t i t u c i ó n e s t á asociada 

con e l r ec i c la j e que permite inportantes economías de material y e n e r g í a , y 

qüB además durante las dos ú l t i m a s décadas se ha v i s to incentivado por razones 

p o l í t i c a s , l é a s e necesidad de reduc;Lr l a dependencia de materias primas 

importadas, y antoiettales, de cxaitaminación y c o n s e r v a c i ó n de recurscjs no 

renovables. 
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Las nodificaciones estmcturales de los materiales han mejorado sus 

pxpiedades, xeswatando una mejor resistencia mecánica a las tenperaturas y a 

l a c o r r o s i ó n . No s ó l o hay mayor ef ic iencia sino que además una vida ú t i l más 

extensa. Otro desarrollo es e l de aleaciones más l iv ianas , generalmente cxm 

alxmiinio. S in embargo, e l elevado consumo e n e r g é t i c o de l a p r o d u c c i ó n de 

aliradnio ha freni ído su entrada en ciertos mercados. Las nuevas aleaciones de 

eduminio y l i t i o parecen que t e n d r á n un papel inportante en e l á r e a de 

metales l iv ianos y resistentes. Algunos de estos "nuevos" metedes san. muy 

demandados por l a i n d u s t r i a m i c r o e l e c t r ó n i c a por sus capacidades 

s e m i c o n â u c t o r a s y de resistencia a las edteis tenperaturas (por ejenplo, e l 

s i l i c i o ) y en l a f a b r i c a c i ó n de c é l u l a s o paneles solares. 

a) E l caso del cobre 

E l ccbre es un producto cruc ia l de e x p o r t a c i ó n para Chile y Perú . E l 

crecimiento anual promedio del consumo mundied de cobre ha caido desde xxn 

3.4% entre 1961 y 1980 a un 2.9% entre 1980 y 1982, caida que es más acentuada 

en los pedses industriales: de un 2.5% en e l p e r í o d o 1960-1980 a vn 1.7% 

durante e l p e r í o d o 1970-1982 y a s ó l o 1.1% entre 1981 y 1987. Los factores más 

importantes en l a c a í d a h i s t ó r i c a áél oansvmo de cobre son los menores 

precios de l edunuLnio y las ventajas de este ú l t i m o (más l i v iano) , y l a fuerte 

ccnpetencia que isufre por parte de los nuevos materiales, en part icular los 

p l á s t i c o s y más :recientemente las f ibras dpticas. Estas innovaciones son las 

que pueden aceríbuar e l proceso sustitutivo en los a ñ o s venideros. 

E l reenpleizo del cobre en sus varios usos se debe a su sustitucidn por 

otros materialesi, pero t a n b i é n a innovaciones t e c n o l ó g i c e i s que ahorran 

materled por unidad de bien f i n a l . E l sector de las coraurdcaciones ha sido 

vmo de los más iafectados. E l edxnninio ha sido h i s t ó r i c a m e n t e e l más fuerte 

oonpetidor de l asbre en estos usos; se calcula que eproximadamente vm 40% en 

los cables aislados de edta t e n s i t í n y cas i 100% de los conductores no 

cdslados de cobre h a b í a n sido sustituidos pcar eduminio hacia fines de l a 

década de 1970. E l reemplazo no es s ó l o por eduminio sino que t a n b i é n pcxr 

otros materiales. 
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Ia menor demanda de cobre se debe también a innovaciones que mejoran los 

equipos de t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n y que se traducen en mayor calidad pero en 

una cantidad de cables in fer ior . E l sistema d i g i t a l de las nuevas redes 

t e l e f ó n i c a s permite a un par de cables transmitir aproximadamente 30 

comunicaciones s ina i l táneamente , l o C U E Ü . aumenta l a cepacidad de t r a n s m i s i ó n 

con un menor consimo de materiales. La m i n i a t u r i z a c i ó n de los c ircui tos y de 

los equipos permJLte l a s u s t i t u c i ó n de los sistemas de i n t e r c o m u n i c a c i ó n 

m e c á n i c o s por sistemas de int^xommicacicnes e l e c t r ó n i c o s , y también resulta 

en s u s t i t u c i ó n det material por cal idad, ün cuarto proceso innovador que 

reduce e l consumo de cobre es e l reemplazo de los cables de cobre por f ibra 

ó p t i c a para los sistemas de comunicaciones a distancia , que representan e l 6% 

del consumo de ccbre para estos usos; é s t e puede ser muy inportante s i l a 

f i b r a ó p t i c a penetra los sistemas de comunicac ión domdciliaria. Finéúmente , e l 

quinto proceso siastitutivo es l a e l i m d n a c i ó n to teú . de los cables como 

resultado de sistemas de comunicac ión por miicronda. 

E l cambio t e c a i o l ó g i c o se ha traducido en un menor uso de cobre de los 

pedses desarrollados, l o que inpl ica una caida del 13.6% entre 1970 y 1982, 

siendo más acentuada en Estados Unidos, 25.2% y menos en Japón, 2.3%. En 

circunstancias quei en e l p e r í o d o 1953/55 a 1973/75, un aimtento del 1% de 

p r o d u c c i ó n industried iba acompañado de un aumento del consumo de cobre del 

0.68%, en e l periodo 1973/75 e l aimnento de consumo de cobre por cada 1% de 

incremento de p r o d u c c i ó n industried fue s ó l o de 0.58%. Sin embargo, es un 

hecho que en 150 a ñ o s l a p r o d u c c i ó n mamidied de cobre ha aimnentado en forma 

constante a una tasa del 4.5% anued, l o que sipone l a d i p l i c a c i ó n cada 15 

a ñ o s . Merece desibacarse que las tendencias h i s t ó r i c a s de p r o d u c c i ó n de 

miineredes de cobre, cobre b l i s t e r y ccbre refinado son diferentes. Durante los 

sesenta l a p r o d u c c i ó n de los tres rubros crece a ritmos mjy similares, pero a 

p a r t i r de 1975 e l ritmo de p r o d u c c i ó n de refinado es miás r á p i d o , en especial 

entre 1975 y 1980. Entre 1975 y 1987 l a p r o d u c c i ó n de cobre refinado primario 

aumentó en 24.2%, pero l a de b l i s t e r en 17.0% y l a de mineral de cobre en 20%. 

Mientras tanto, pTOducci&i de cobre irefineKto secundario aumentó en 43.8%. 

Coa:icli;yendo, pese ed fenómeno s u s t i t u t i w que opera por diiferentes frentes, l a 

p r o d u c c i ó n de cobre ha aumentado en forma ccmstante y l o s e g u i r á haciendo 

durante l a próxima décetda aun cuando probablemente no a l mismo ritmo. Estos 
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aumentos de cxansumo y p r o d u c c i ó n se han reflejado en e l aumento sostenido de 

las eoqportaciones de l a r e g i ó n , a s i las de cobre refinado alcanzaron en 1987 a 

un totad de 1 123 000 toneladas contra 855 000 toneladas en 1981. 

E l proceso sust i tut ivo entre cobre y aluminio en l a industria e l é c t r i c a 

parecíe ser particularmente s u s c r i b í s a sus relaciones de precios. Para 

periodos cortos (menos de un a ñ o ) , l a elast ic idad de s u s t i t u c i ó n es in fer ior a 

1 (entre 0.5 y 0.7) y para periodos de tienpo más largos es svperior a 1 

(aproximadamente 1.2). Esto indicar la que e l alxmiinio tiende a sus t i tu ir e l 

cotee en mayor grado cuando tiene una r e l a c i ó n de precios favorable y 

constante por perLcxaos relativamente Largos. A ccmienzcjs de los a ñ o s sesenta 

l a r e l a c i ó n de precios entre cobre y aluminio e n p e z ó a mostrarse claramente 

adversa a l primero, adcanzando su punto más desfavorable en 1972. Los choques 

petroleros inflx:yeran en e l cambio de tendencia, que v o l v i ó a ser favorable ad 

cobre entre 1978 y 1983. 

Por liltimo, las nuevas t e c n o l o g í a s han alterado las expectativas de xm 

mayor cxmsumo de cobre pcxr parte de los p a í s e s en desarrol lo , a medida que 

avanzan en su proceso de crecimiento. Es muy iitprobable que los paises en 

desarrollo sigan e l mismo patr&i intensivo en xaso de metales experimentado por 

los p a í s e s industrladizados. E l axmento de demanda por cobre y adxmdnio que se 

esperaba ocaarriera con su desarrollo, se v e r á seriamente afectado por las 

nuevas t e c n o l o g í a s de comunicac ión y de» materiales que permiten sa l tar etapas 

t e c n o l ó g i c a s , incorporando las más nuevas t e c n o l o g í a s s i n pasar por a q u é l l a s 

ya obsoletas y más caras. 

b) La sidervarqja y el mineral de hierro 

E l consvamo de minerales de hierro ha axamentado, pero a tasas decrecientes: xm 

4.6% anual entre los a ñ o s 1961 y 1970 y 1.4% por año entre 1970 y 1980. 

Tanbién en este caso l a c a í d a es más acentvaada en los p a í s e s indvastriadizados: 

desde xm 3.5% entre 1961 y 1970 a xana tasa negativa de -0.7% esntre 1970 y 

1980. Las flxactuaciones del mercado de minerales de hierro e s t á n deteanninadas 

por l a p r o d u œ i o n y consinno de acea^o. S i l a d<=gnanda de accearo c r e e » lentamente 

y /o los prodiacctcis s i d e r ú r g i c o s son svasítitiddcís, axatomáticamente se reduce l a 

demaix3a por minerales de hierro . Less fenámenos cíe s i a s t i t u c i ó n y menor 
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i n b e n s i d a â en e l oonsumo de naterieQes se manifiestan para e l mineral de 

h ierro en dos niveles: e l primero, asociado a l ocaisumo de acero y los cambios 

t e c n o l ó g i c o s que reenplazan o ahorran acero. E l segundo, se da por 

innovaciones t e c n o l ó g i c a s que ahorran mineral de hierro por vmidad de arrabio 

y /o de acero producido, y por las economías que resultan del uso de chatarra. 

Hubo un r é p i d o incremento del consumo iimindiaLL de mineral de hierro entre 1961 

y 1974, d i s ido a l a e x p a n s i ó n econáonica que prevaLLeció durante ese p e r í o d o ; 

s i n embargo, a p a r t i r de 1976-77 y sobre todo en l a década de los ochenta, e l 

consumo de minerales de hierro tiende a disminuir. Partiendo de vn oonsumo 

mundial en 1961 de eprodmadamente 74 millones de toneladas m é t r i c a s de 

h ierro contenido, se adcanzó l a c i f r a máxima de 236 millones en 1979 para caer 

en 1983 a menos de 190 millones y a 211 millones de teseladas en 1984. E l 

menor consumo de acero en r e l a c i ó n a l aixonento del PIB es en los p a í s e s 

industriailizados un hecho anpliamente cx)nocido: en Japón se observa una c a í d a 

de l consumo de ac^ero de 114 toneladas por cada m i l l ó n de d ó l a r e s de PIB en 

1973, a poco menos de 58 toneladas por m i l l ó n de PIB en 1983, y en Francia e l 

consumo en 1984 era aún menor, 22 toneladas por m i l l ó n de d ó l a r e s de PIB. 

£ 1 inpacto de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a resulta de l a mayor ef ic iencia en 

l a u t i l i z a c i ó n de los minerales de hierro por \midad de producto f i n a l . E l uso 

de los minerales "pelletizados" ha reducido l a r e l a c i ó n de mineral de hierro a 

p r o d u c c i ó n de hierro prámar io . Se observa s u s t i t u c i ó n de materieú. por 

material en las fases intermedias del proceso de t r a n s f o r m a c i â i y no en las 

fases i n i c i a l e s del proceso de e x t r a c c i ó n : no hay s u s t i t u c i ó n del material 

virgen o r i g i n e ü . propiamente tal, sino del producto que se obtiene a p a r t i r de 

ese materiéü. virgen por productos sustitutos que provienen de otras fuentes o 

por una mayor ef ic iencia en l a u t i l i z a c i ó n de los mater iéú .es primarios. 

los intentos para reducir costos de p r o d u c c i ó n han érfectado e l consumo 

de materias primas por parte de l a industria s i d e r ú r g i c a y m e t a l ú r g i c a . En l a 

industr ia s i d e r ú r g i c a , primero l a s i n t e r i z a c i ó n introducida hace ya varias 

d é c a d a s p e r m i t i ó axmentar l a productividad de los altos hornos por l a 

r e d u c c i ó n de l ccsnsuraD de mineral det hierro y de e n e r g í a ; más tarde l a 

p e U e t i z a c Í C T i i a p l i o ó mayores ahorros de material y e n e r g í a y además por ser 

e l p e l l e t un producto de mayor resistencia, redujo los costos de transporte y 

disminuyo l a resistencia t é r m i c a , loa pe l le ts se producen en e l lugar de 

file:///midad
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e x t r a c c i ó n minera, l o cual reduce los costos de transporte, ya que se 

tran^xsrta un producto de mayor contenido m e t á l i c o y por l o tanto, de mayor 

va lor . los procesos de r e d u c c i ó n directa , también introducidos hace un par de 

d é c a d a s , permiten reducir ó x i d o s de minerales de hierros en esponja de metal, 

a tenperaturas muy por debajo ãe a q u é l l a s requeridas por procesos 

tradicionales . Aun cuando los procesos s i d e r ú r g i c o s siguen siendo intensivos 

en e n e r g í a , esta intensividad se ha ireducido. Para entender l a menor demanda 

de minerales de h ierro , hay que examinar conjuntamente su p r o d u c c i ó n con l a de 

s inter y de pe l le t s . Se observa que mientras l a p r o d u c c i ó n mundial de 

minerales de hierro aumenta desde 243 millones de toneladas m é t r i c a s en 1961, 

a 476 millones de toneladas m é t r i c a s eai 1984, l a p r o d u c c i ó n mundial de pe l le t s 

l o hace desde 17 millones de toneladas m é t r i c a s a 189 millones de toneladas 

m é t r i c a s en 1984, y l a de s inter se d i p l i c a pasando ds 214 millcaies en 1961 a 

481 millones en 1984. E l producto f i n a l de l a u t i l i z a c i ó n de minerales de 

h ierro , pe l le t s y s inter es arrabio y acero, cuya p r o d u c c i ó n mundied se ha 

expandido desde 353 millones en 1961 a 709 millones en 1984, con su punto más 

a l to en 1979 cuando fue de 746 millones de toneladas. 

En s í n t e s i s , l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a ha ahorrado mineral de h ierro . Se 

puede estimar que l a r e l a c i ó n entre insumos de minerales de h ierro y h ierro 

primario (arrabio) producido ha c a í d o de 1.83 en 1960 a 1.71 en 1985. A l 

mismo tienpo, l a r e l a c i ó n de arrabio por acero se reduce de 0.747 a 0.700 y 

consecuentemente l a de minerales por «loero de 1.37 a 1.19. los sustitutos n á s 

inportantes del acero han sido productos que provienen de los metedes no 

ferrosos, ta les como edimdnio reforzado, ya sea oon o e r á m i c a s , concreto u 

otros materiales ccnbinados o con diferentes t ipos de p l á s t i c o , entre é s t o s 

más inportantes figuran e l pol ie t i leno , e l p o l i v i n i l o , e l p o l i s t r o l , y las 

f ibras . Una p a ] ± e de las p é r d i d a s de mercado sufridas por e l sector 

s i d e r ú r g i c o parecderan conpensarse por un& mayor u t i l i z a c i ó n de algunos aceros 

especiales. 

c) a estafio 

ü h tercer producto minero de inportancia para l a r e g i ó n es e l e s t a ñ o , cuyo 

o o œ u n o Twirrii'j^i aumentó entre 1961 y 1973 de 200 000 toneladas a 247 000 
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toneladas, para caer hacia 1982 a 196 000 toneladas anuales. En e l caso del 

e s t a ñ o hay dos t ipos de s u s t i t u c i ó n , airbas asociadas con l a hojedata; se da 

primero xma s u s t i t u c i ó n de materiad por material a l n ive l de consumo de bien 

f i n a l : los envases de hojalata para a l j jnentx» y bebidas han sido reemplazados 

por los de aluminio de p l á s t i c o o de v i d r i o . E l segundo t ipo de s u s t i t u c i ó n 

se da en e l proceso de p r o d u c c i ó n pn^piamente tal, por l a i n t r o d u c c i ó n de 

innovaciones t e c n o l ó g i c a s que ahorrani e s t a ñ o . Algunas innovaciones en l a 

industr ia s i d e r ú r g i c a permiten producir planchas más delgadas de menor peso y 

que requieren ima menor cantideKÍ de e s t a ñ o . Por otro lado, \ma s u s t i t u c i ó n 

s imi lar se da por e l cambio t e c n o l ó g i c o en e l proceso de e s t a ñ a d o , donde e l 

método e l e c t r o l í t i . c o reemplaza e l e s t a ñ a d o por i n m e r s i á i y resulta en menor 

i n o o r p a r a c i ó n de e s t a ñ o a l a plancha f i n a l . E l resultado ha sido l a r e d u c c i ó n 

de e s t a ñ o de 6.2 kg. por tonelada de hojalata producida en 1970, a 5.3 kg. en 

1980. 

La magnitud del proceso de s u s t i t u c i ó n puede evaluarse por e l hecho que 

e l oonsumo de e s t a ñ o a n ive l mundial ha ceddo de 220 000 toneladas m é t r i c a s en 

1971 a 194 000 toneladas m é t r i c a s en 1982, para estabil izarse en poco más de 

200 000 toneladas. La cadda es más acentuada en algunos padses, por ejemplo, 

en los Estados UhrLdos ha sido de 51 000 toneladas en 1961 a 32 000 toneladas 

en 1986, mientras que en Europa es de 68 000 toneladas a 48 000 toneladas. los 

impactos de l cambio t e c n o l ó g i c o se aprecian mejor comparando e l consumo de 

e s t a ñ o con e l de hojalata. Este ú l t i m o ha aumentado de 9 300 000 toneladas 

m é t r i c a s en 1961 a 11 948 000 toneladas en 1982. E l proceso sust i tut ivo se 

or ig ina en cambios t e c n o l ó g i c o s que se producen tanto en l a industria 

s i d e r ú r g i c a cono en e l mercado de ertvases. En este contexto, l a baja de 

precios de envases nuevos ( p l á s t i c o s , aluminio, etc.) ha desenpeñado un pepel 

inportante. Ha habido t a n b i é n reduccidn del uso de e s t a ñ o en e l proceso de 

soldadura, aim cuando no tan acentuado cono en e l caso de los envases, por 

mejoras en procesos t e c n o l ó g i c o s (canbio t e c n o l ó g i c o en los radiadores) y l a 

r e d u c c i ó n de peso de los radiadores. Cfcno en e l caso anterior, e l ahorro de 

TmatPjT-iai por imidad de producto f i n a l y l a s u s t i t u c i ó n se deben a xm conjunto 

de factores: c a r a c t e r í s t i c a s del producto f i n a l , canbios en e l proceso 

t e c n o l ó g i c o , i n e l a s t i c i d ü c l de oferta, pautas de oonsumo, e t c . , que no se 

re f l e jan en l a simple e v o l u c i ó n de preoLos. 
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d) E l rBciclaie 

E l sector m e t a l ú n j i c » se ha v i s to , además, afectado por e l creciente rec ic laje 

de metales, que para adgunos productos alcanza c i fras iirportantes; por 

ejemplo, e l ccmsumo de ccbre en lofs pedses industriedizados e s t á siendo 

abastecido en prcporciones cercanas a l 50% por rec ic la je de materied, con un 

prcnedio mundial isiqperior ed 35%. Para e l caso del e s t a ñ o e l rec ic laje edcanzó 

un promedio de l 21% del oonsumo en 1968, para caer en 1983 a aproximadaraente 

un 14%. Para e l idquel las c i fras f l u c ± ú a n entre 20% y 25%, y en cuanto a e l 

plomo, l o ccnparable es 38%; en e l caso de l a industria s i d e r ú r g i c a se calcula 

que \m 25% del "minered" consumido se cbtiene por rec ic la je , y finalmente para 

e l aluminio es de un promedio de 20% a 21%, pero de 40% para los P a í s e s Bajos, 

36% en I t a l i a , 34% en Alemania Federal, 32% en Japón y 28% en Estados Unidos. 

La economía del rec ic laje e s t á determinada por consideraciones de costos 

edtemativos; p o £ ; i b i l i d a d de r e c o l e a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n de los residuos 

(mercado), t e c n o l o g í a s disponibles, y ahorros e n e r g é t i c o s . Finedmente, 

consideraciones de orden ambiental tienen creciente relevancia. En t é r m i n o s 

de ahorros de e n e r g í a , pueden c i tarse las siguientes c i fras : en e l caso del 

acero, l a e n e r g í a necesaria para producir e l materied a p a r t i r de minerales 

v í r g e n e s es de eproximadamente 8 300 ECU por l i b r a de acero producida; cuando 

se u t i l i z a materied reciclado, e l oonsumo se reduce a menos de 7 500 y hasta 

4 800, dependiaido del porcentaje de diatarra empleada (40% de chatarra hasta 

vm n i v e l t e ó r i c o de 100%). La p r o d u o c i á n de aluminio a p a r t i r de mdnered 

requiere 134 700 BIU por l i b r a , pero l a p r o d u c c i ó n a p a r t i r de chatarra s ó l o 

requiere 5 000 BIU por l i b r a . E l recicdaje permdte vm ahorro neto de e n e r g í a 

de l 96%. La prociucción de cobre a j jart ir de mineral requiere vm consumo 

a c u m ú l e l o de e n e r g í a de 25 900 BIU por l i b r a , en circunstancias que l a 

o b t e n c i ó n de ccbre de buena calidad a p a r t i r de chatarra s ó l o requiere entre 

1 400 y 2 900 BIU por l i b r a , dependienc3o de los t ipos de cobre. Hay entre 88% 

y 95% de ahorro de e n e r g í a . 

La p r o b l a n á t i c a ambiental incentiva e l rec ic la je , por e l ahorro 

e n e r g é t i c o , porque se conservan recxnrsos, y porque reducen e l impacto 

anbiental de la s operaciones m e t a l ú r g i c a s . Estos efectos feivorables se 
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nanlflestan en: mnor necesidad de e ^ c i o para l a a c u m u l a c i â i de residuos; 

menor contaminac i t ín del a i re y de l agua; menor consumo de agua y menor 

g e n e r a c i ó n de desechos en operaciones mineras. A v í a de ejemplo, e l rec ic la je 

de eduminio y acero l l e v a eparejados reducciones de c o n t a m i n a c i ó n respecto a 

los procesos que u t i l i z a n mineral, de los siguientes ó c d e n e s de magnitud: 

r e d u c c i ó n de c o n t a m i n a c i ó n del edre, 95% para e l edimodnio y 85% para e l acero; 

menor c o n t a m i n a c i ó n de aguas, 97% y 76% respectivamente. En e l caso de l acero, 

además, los residuos en á r e a s mineras se reducen en un 97% y e l consumo de 

agua en un 40%. 

4.5 cambio t e c n o l ó g i c o v mercado mundial de l a z ú c a r 

a) JA y e q i ó n gn &L mercacte mundial 

Aun cuando e l a z ú c a r es una materia prima que puede tener diversos usos 

industriedes y t iene c a r a c t e r í s t i c a s alimentarias propias, entra a l mercado 

mundied como edulcorante, y su s i t u s i c i ó n depende de l a e v o l u c i ó n de los 

edulcorantes que ccnpiten con é l . Hay dos c a t e g o r í a s de edulcorantes: 

c a l ó r i c o s o naturales y no c a l ó r i c o s o s i n t é t i c o s . Entre los primeros, se 

distinguen los carbohidratos r icos en c a l o r í a s y los e x ó t i c o s . los 

edulcorantes naturales que se oomercjalizan pertenecen ed primer grtpo, en 

e l l o s domina l a sacarosa (de caña y de remolacha) y en menor medida l a 

lactosa, l a fructosa, los jarabes de glucosa derivados de l edmidón o de l a 

dextrosa (uti l izados en l a industria de los helados), y fundamentalmente en l a 

ú l t i m a d é c a d a , l a isoglucosa o jarabe â o i c t o s a d o de medz. E l va lor comercial 

de los edulcorantes naturales exót i cxss (taunatina, regal iz u ororuz) es 

potencial y su e x p l o t a c i ó n reducida. 

I x » edulcorantes s i n t é t i c o s tienen bajo contenido c a l ó r i c o y elevada 

potencia edulcorante; los más conocidos son e l aspartame, l a sacaidna y e l 

c idamato. E l primero, t iene una potaic ia edulcorante 180 a 200 veces a l a de 

l a sacarosa y c a l o r í a s mínimas (cercanas a cero) ; l a sacarina es 300 veces más 

dulce que l a sacarosa y de b a j í s i m o contenido c a l ó r i c o . Su iiso ocmercial e s t á 

c ircunscr i to a mercados muy eqpecifiooet, como edimentos d i e t é t i c o s y fármacos , 

y representa apenas entre e l 1% y e l 3% de l consumo de edulcorantes. 
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La materia prima objeto de ocroercdo intemacional es e l a z ú c a r , ya sea de 

reoDolacha o de c a ñ a . La primera, es \m cu l t ivo de clima templado y l a segunda, 

de zonas tropicales y subtropicales. l a pos ibi l idad de producir a z ú c a r tanto 

en regiones templadas como tropicales o subtropicales, inp l i ca que muchos 

pedses reúnan las condiciones para su produccicSn y explica que n á s del 75% de 

l a p r o d u o c i á n mundied no entra a l mercado internacional, sino que es consumida 

internamente en los paises productores. Del toted comercializado 

internacionalmente s ó l o 10% a 15% entra a l mercado l i b r e , estando e l resto 

regulado por acuerdos especiales como e l que r ige entre Cuba y los pedses 

soc ia l i s tas o entre l a CEE y los signatarios de l a Convención de Lcmé. 

E l a z ú c a r es una de las fuentess de divisas más inportantes de América 

Latina y emplea en forma directa más de 2.5 millones de personas. l a 

p r o d u c c i ó n de eizúcar de caña de l a r e g i ó n representa cas i un terc io de l a 

p r o d u c c i ó n mundied toted de a z ú c a r y más de l a mitad de l a c a ñ a . América 

Latina sigue siendo l a pr inc ipal espartadora del mundo, pese a l a tendencia 

decreciente con aproximadamente m 40% del t o t a l (bruto más refinado) 

exportado mundieilmente, comparado con más del 43% en 1982. Finedmente, en l a 

r e g i ó n e l azúcar' es un inportante coraponente de l a dieta alimenticia, l o que 

se r e f l e j a en un consumo per capita de a z ú c a r de 42 kg. comparado con e l 

promedio mundial de 21 kg. 

La p r o d u c c i ó n mundial edcanzó sus más edtos niveles en e l año 1988/89, 

oon 107 millones cie toneladas, c i f r a cas i i d é n t i c a a l a de consumo. E l 

aimoento de producxiidn fUe del 3% respecto ed año anterior, que a su vez fue 6% 

mayor que e l preccedente; en pedses industriedizados crece a l 3% y en pedses en 

desarrol lo ed 7%. E l a z ú c a r de caña que representa algo menos de Icxs dos 

terc ios de l toted, axmaentó en 26% y l a remolacha en 15%; en circunstancias que 

e l primero se Icxgró por incremento de l á r e a oosecheda, e l de remolacha se 

obtuvo pcsr mayor rendimiento. E l aumento de l consumo representa un 4.4% sobre 

l a cdfra clel año anterior siendo de l 2.1% en los pedses desarrollados y del 

6.4% en lo s en desarrol lo, que representan e l 55% del consumo mundied. En 

general, e l cxnsumo mimdial ha aumentado a tasas siperiores a l 3% promedio 

anual. 

S in embargo, e l cxnerdo mundied de eizúcar d e c l i n ó en 2%; las 

exportaciones nundiales de azCkar en bruto han disminuido desde 20.3 millones 
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de tcsneladas en 1982 a 17.3 millones en 1987, mientras que las de refinado se 

mantienen fliictuando entre 9.7 millones y 10.2 millones de toneladas. La 

tendencia d i s í m i l entre p r o d u o c i á n y consumo, por un lado, y exportaciones por 

otro, r e f l e j a l a c o n j i m c i é n de diversos f e n á n e n o s : l a estrategia de 

autosuficiencia, en part icular de los paises en desarrol lo; l a r e d u c c i ó n 

d r á s t i c a de inportaciones de los Estadões unidos; e l fuerte proteccionismo; e l 

reeaaplazo por jarabe fructosado de maíjs (HPCS o isoglucosa) en l a industria 

alimentaria. 

Desde comienzos de los sesenta hasta pr inc ipios de los ochenta, l a r e g i á n 

redujo su p a r t i c i p a c i á n en las esportaciones nundieaes del 53% a 46%, debido a 

l a p é r d i d a constante de posicicmes en los mercados norteamericano, j a p o n é s y 

de l a Œ E , ccya p a r t i c i p a c i á n en las ventas de euzúcar de l a r e g i á n se reduce 

de 44% a s ó l o 19% del toted. S i se excluye a Cuba las p é r d i d a s son más 

acentuadas; a s i las ventas a Estados Uï:ddos, l a CEE y Japón caen del 68% ed 

37%. l a calda ha sido parciedmente conpensada por mayores ventas a los paises 

de Europa or ienta l y China. En valores l a p é r d i d a de l a r e g i ó n es nayor, ya 

que en 1974 v e n d í a en e l mercado librua 8 500 millones de toneladas por un 

va lor de 5 511 millones de d ó l a r e s ; en 1985 e l volvnnen fue de 6 950 millones, 

pero por un va lor de 1 079 millones de d ó l a r e s que en t é r m i n o s constantes de 

1974 equivalen a 722 millones de d ó l a r e s . La p a r t i c i p a c i ó n de l a r e g i ó n en las 

eiqportaciones mundiales de eizúcar bruta se ha reducido de l 60.4% en 1972 ed 

57.5% en 1980, y a 54.8% en 1987, mientxas que l a de a z ú c a r refinado que en 

1972 era de l 15% aumentó hasta un 20% en 1985, para caer a 15.6% en 1987. En 

valores l a p a r t i c i p a c i ó n de l a r e g i ó n en las exportaciones mundiales ha pasado 

del 48.5% en 1972 (US$1 676 millones), a:L 59% (US$6 332 millones) en 1987. 

Durante l a década del setenta ocurren cambios inportantes en e l mercado 

mundial de edulcorantes. Hay dos edzas bruscas de precios que coinciden con 

los choques petroleros; d e s a c e l e r a c i ó n ÚB l a tasa de crecimiento del consumo; 

aumento de l proteccionismo en part icular en l a CEE y los Estados unidos; 

desarrol lo oomercial de l a t e c n o l o g í a e n z i m á t i c a para l a p r o d u c c i ó n de jarabe 

fructoseKio de -miz (HFCS o isoglucosa) ccmo sustituto de sacarosa en l a 

i i r ius tr ia edimentaria; resultados frusrtxantes de l convenio azucarero. l a 

eeitructura de l ocnorcio nundial de azúcar canbia. Tradicional mente era tm 

f lu jo desde pedses tropicales y subtrcixicales hacia p a í s e s desarrollados de 
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clima tenplado. M in ic iarse l a décadi-i de l setenta los Estados la idos era e l 

pr inc ipa l inportador, pero a l reducirscs l a p a r t i c i p a c i â i de l a sacarosa en e l 

mercado dcroés t i co americano de e d u l c o r í m t e s de 72% en 1978 a 43% en 1985, las 

inportaciones de sizúcar se reducen a l a mitad entre 1980 y 1985. A su vez, 

entre 1967 y los primeros a ñ o s de los ochenta l a PAC permite a l a CEE d i p l i c a r 

su p r o d u c c i ó n intema y convertirse de inportador neto de a z ú c a r , con cas i 

cuatro millones de toneladas en 1968, en e l segundo nayor exportador con más 

de seis millones de t o n e l e r í a s y eproodnadamente 4.5 ndllones de toneladas de 

esportaciones netas, y e l primer exportador en e l rnsmado l i b r e , p o s i c i ó n 

f a c i l i t a d a por l a no a d h e s i ó n a l convenio intemacional de l a z ú c a r y por ser 

fundamentalmente m productor de a z ú c a r refinada ci;yo mercado es más d i n á m i c o . 

E l hecho que gran parte del comercio intemacional de l a z ú c a r e s t é 

regulado, ya sea por acuerdos espieciales o en v i r t u d del Convenio 

Internacional del Azúcar , confiere a factores de p o l í t i c a económica intema de 

los p a í s e s o de orden p o l í t i c o in terrac iora l , un papel ixportante sobre su 

oonportamiento. El. abandono por parte de los Estados Iftiidos de l a "U.S. Sugar 

Act" en 1974, tuvo repercusiones seriaei sobre las exportaciones regionales de 

a z ú c a r , en part icu lar las centroamer ic íu ias y del Caribe. los Estados Unidos 

nantienen una p o l í t i c a de precios elevados del a z ú c a r en e l mercado intemo, 

estimulando l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a tisnto de remolacha ocmo de caña y más 

recientemente de jarabe fructosado de m a í z . Desde 1982, l a p o l í t i c a de precios 

del gobiemo norteamericano se ocnplementa con l a f i j a c i ó n de cuotas 

trimestrales de i n p o r t a c i ó n negociadas p a í s por p a í s . E l precio intemo se 

f i j ó en 19.88 centavos por l i b r a , en circunstancias que e l de l mercado spot 

era de 8.50 centavos. Después de seis a ñ o s , en 1S87/88, l a p r o d u c c i ó n 

norteamericana h a b í a aumentado en 25%, l a de remolacha en 44% y l a de caña en 

9%, gracias a l a e s p a n s i ó n del á r e a cultivada y e l mejor coeficiente de 

r e c u p e r a c i ó n de sacarosa, ya que los rendimientos tanto de l a remolacha ccmo 

de l a caña fueron decrecientes, con e x o a p c i ó n de los ú l t i m o s a ñ o s . 

b) Tecnolocria en l a laroducción de e^zúcar 

E l canbio t e c n o l ó g i c o en l a industria á& edulccaantes se caracteriza por dos 

tendencias de signo contrario: por im lado, c a í d a en los rendimientos de caña 
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y leves aunenboe en los de zenolacha y escasa mejora en los coeficientes de 

aonversi«Sn de sucrosa; y por otra , por e l desarrollo vertiginoso, desde fines 

de los sesenta, de l a b i o t e c n o l o g í a , en part icu lar de l a i n g e n i e r í a 

e n z i m á t i c a , para l a c o n v e r s i á n de glucosa en fructosa. 

l a primera tendencia l a revela la. ccmparacicSn de las c i f ras de l a ú l t i m a 

zafra, 1988/89, con e l promedio 1978/79-1980/81: l a produccidn mundial de caña 

aumentó en 26.4%, pero e l á r e a cosedhada l o hizo en 32.5% y los rendimientos 

se redujeron en 5.4%. los principales productores regionales, B r a s i l y Cuba, 

registraron aumentos de p r o d u c c i ó n de 12.1% y 3.9%, respectivamente, y cedda 

de rendimientos en B r a s i l del 13.7% y en Cuba del 0.3%. Sin embargo, en China 

los rendimientos aumentaron en 10.8%, en Estados Iftiidos en 6.2% y en 

Ihadlandia en 62.7%. A su vez, l a prcxíucción mundial de aziicar de remolacha 

aumentó en e l mismo periodo en 14.8%, jaero e l á r e a cosechada se redujo en 1.9% 

y los rendimientos aimientaron en 16.9% y aún más , en l a CEE y l a URSS donde 

los aumentos fueron de 20.4% y 35.8%. 

En los p a í s e s de GEPIACEA entrss 1981/82 y 1985/86 e l á r e a cosechada 

aumentó en 7.2% (de 4 798 000 ha a 5 143 000 ha), pero l a produccidn de caña 

s ó l o l o hizo en 1% (de 278 millones de toneladas a 281 millones de toneladas), 

o sea e l rendimiento de caña b a j ó det 57.9 t /ha a 54.7 t /ha; a su vez, l a 

r e o p e r a c i ó n de a z ú c a r b a j ó de 9.9% a 9.3%. Obviamente hay diferencias entre 

los pedses, por ejenplo, los rendimientos axmientaron en Perú de 131.5 t /ha a 

138.3 t / h a y en Argentina de 58.4 t /ha a 60.2 Vba. La r e o p e r a c i ó n de eizúcar 

aumentó de 10.9% a 11.9% en Barbados, pero ha c a í d o en l a mayor parte de los 

otros pedses. B r a s i l y Cuba se caracterizan por tendsicias decrecientes, 

tanto en rendindento ocmo en r e o p e r a c i ó n . Peoa e l primero, los rendimientos 

caen de 51.9 t /ha a 50.3 t/ha y lai r e o p e r a c i ó n de 9.5% a 8.4%, c i f ras 

claramente inferiores a los promedios regionedes. En e l segundo, l a cedda de 

rendimiento es de 53.1 t /ha a 45 t /ha y l a r e c u p e r a c i ó n de 10.7% a 10%. 

En 1986 un informe de GEPIACEA seftalaba que en l a nayoria de los ingenios 

eizucareros latinoamericanos l a t e c n o l o g í a no h a b í a sido renovada en los 

ú l t i m o s a ñ o s , y «jue e l sector eizucar6íro sigue con esquemas que datan de l a 

d é c a d a de los a ñ o s 20. E l atraso t e c n o l ó g i c o se presenta tanto en e l cu l t ivo 

de c a ñ a cono en las f á b r i c a s de eusúcar propiamente ta les . Respecto a l o 

primero, los niveles de m e c a n i z a c i ó n s<3n bajos, coesdsten diversas situaciones 
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t é c n i c a s y no hay a d e c u a c i ó n de l a maquinaria a las condiciones de cada 

r e g i ó n . La siembra es en su mayor parte manual; l a oosecha es en 70% manual; 

l a f e r t i l i z a c i ó n es inadecuada y aderaá¡s ha disminuido en los ú l t i m o s a ñ o s . E l 

contxol de plagas y enfermedades es deficiente y e s t á basado en métodos 

q u í m i c o s , salvo contadas exitosas excepciones cano e l control b i o l ó g i c o de l a 

diatraea en e l estado de Alagoas en B r a s i l . Los cult ivares ut i l i zados no son 

sienpre los ó p t i m o s en t é r m i n o s de rendimientos, resistencia y tolerancia a 

plagas o oondiciones a g r o e o o l ó g i c a s , aam cuando investigaciones g e n é t i c a s 

sobre variedades ó p t i m a s se e f e c t ú a n tiuxto en Cuba como en B r a s i l . 

Respecto a l a industria azucarera, e l informe citado anteriormente se 

ref iere a una s i t u a c i ó n en l a que coexisten t é c n i c a s y equipos de principios 

de s ig lo oon edslados avances introducidos como transferencia de t e c n o l o g í a , 

es dec ir con escaso desarrol lo e s p e c í f i c o . Situaciones e s p e c í f i c a s de atraso 

t e c n o l ó g i c o se dan en l a fase de e v a p o r a c i ó n ciyos esquemas datan de los años 

20 y en e l \aso de e n e r g í a . La a n t i g ü e d a d de los equipos repercute en elevados 

costos de mantenimiento, que pueden alcanzar a l 30% del costo t o t a l del a z ú c a r 

prcxducido. Finalmente, no se han explorado usos alternativos o integrales de 

l a c a ñ a , salvo en casos e s p e c í f i c o s como e l alcohol en B r a s i l y l a proteina 

unicelular en Cuba. 

En s í n t e s i s , una de las principales actividades de e x p o r t a c i ó n de l a 

r e g i ó n opera con niveles t e c n o l ó g i c o s de ccmienzos cie s ig lo , s i t u a c i ó n 

a n a c r ó n i c a en l a é p o c a de los más r ^ i d b s y espectaculares avances c i e n t í f i c o s 

y t e c n o l ó g i c x x s . América Latina se ha mantenido aferrada a una e s p e c i a l i z a c i ó n 

intemacional basada en ventajas ccnparativas e s t á t i c a s , definidas por 

condiciones naturales y abundante mano de obra barata. En esta s i t u a c i ó n no es 

de e x t r a ñ a r su p é r d i d a de conpetitividad intemacional frente a otras regiones 

y proc3uctc3S alternativos. 

c} B i o t e c n o l o g í a v jarabe frucbosaH» A » mai í t 

Desde comienzos ciel s i g lo pasado se c c n c x » e l proc^eso para convertir glucosa 

en fructosa, producto 1.6 veces más dulce que l a sacarosa. E l proceso se 

conoce como i scmer izsKí ión , de a l l í l a e x p r e s i ó n europea de iscxglixxjsa. Sin 

enbargo, circunstancias t é c n i c a s (exceso de subproductos cie d i f í c i l 
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e l i m i n a c i â i por l a aleatoreidad de l proceso quómico y l a cansiguienbe 

imposibilidad de control; color; gu i î to ; etc.) inpidieron su e x p l o t a c i ó n 

comercieü. . E l primer desarrollo inportante se produjo en l a década de los 

cincuenta con e l descubrimiento de una enzima, que se l l a m ó isonterasa, que 

actuando cono catalizador permite iscanerizar l a glucosa. Las investigaciones 

sobre esta enzima l levaran a l patentamiento, en Jepón en 1965, de un proceso 

indus tr ia l basado en e l uso de l a enzima glucosa-iscmerasa para convertir 

glvioosa en fructosa. S in enbargo, e l costo de l a enzima era muy elevado sobre 

todo considerando que su u t i l i z a c i ó n en procesos industriales de f e r m e n t a c i ó n 

por lotes provocaba su p é r d i d a d e s p u é s de cada lote . 

E l desarrollo de procesos de f e r m e n t a c i ó n ocxitinuos que permiten 

inportantes reducciones en l a i n v e r s i ó n i n i c i a l , axnnentan l a e f ic iencia del 

reactor y acortan los tienpos "muertos", fue un primer intento de aminorar e l 

costo de i s o n e r i z a c i ó n . Pero, e l elevado precio de l a enzima y las 

di f icultades para r e o p e r a r l a y r e u t i l i z a r i a inpidieron l a a d o p c i ó n del 

proceso. La t e c n o l o g í a de f e r m e n t a c i ó n y l a i n g e n i e r í a e n z i m á t i c a en 

part i cu lar , serian revolucionadas con l a t é c n i c a de i m a o v i l i z a c i ó n de enzimas 

qije confiere a é s t a ima nayor estabil idad y permite su r e u t i l i z a c i ó n 

r e t e n i é n d o l a en el. reactor. De esta forma no s ó l o l a enzima no se pierde, 

sino gue además se f a c i l i t a l a a d o p c i ó n de operaciones continuas, y reactores 

más p e q u e ñ o s . En efecto, l a i r m o v i l i z a c i ó n de enzimas permite e l uso de 

reactores de colimma, oon l o cual l a dinversidn en cep i ta l f i j o es de US$13 

millones contra U5$21 millones en una planta de fermentacidn tradic ional por 

lotes . Hay gue tener presente que este desarrollo t e c n o l ó g i c a a c t ú a en dos 

niveles: primero, en e l de l a produoc ión de l a enzima propiamente t a l y 

segundo, en e l de su uso cono insuma en l a p r o d u c c i é n de otros productos, en 

este caso isoglucxasa. Es decir , l a misma t e c n o l o g í a se enplea para l a 

p r o d u c c i ó n de enzimas y para su u t i l i z a c i ó n en l a conversion de glucosa (u 

otro proceso de f ermentac ión) ; a s í , por un lado, reduce los costos de 

p r o d u c c i ó n de l a enzima propiamente t a l y, por otro, los de i s o n e r a c i ó n tarto 

por l a mayor e f ic ienc ia cono por l a r e c x p e r a c i â i de l a enzima. E l consuno de 

enzima se reduce de 170 toneladas en loei procesos por lote a s ó l o 10 toneladas 

en procesos continuos. 
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EL proceso continuo uti l izando enz±aas inmovilizadas fue introducido en 

1972, y r e c i b i ó un gran impulso a l año siguiente con e l alza d r a n ó t i c a en los 

precios de l a z ú c a r asociados oon los del p e t r ó l e o . Continuas mejoras 

t e c n o l ó g i c a s permdtieron reducir e l costo de l a enzima en l a p r o d u c c i ó n de 

isoglucosa de l 16% de l t o t a l que representaba en 1972, a l 5% en 1985. A s i , e l 

item miás importante en l a estructura de costos de l a p r o d u c c i ó n de isogliKxsa 

es e l m a í z : 50% y, en segundo lugar, l a e n e r g í a , entre 10% y 20%. Más aún e l 

consumo de e n e r g í a en las plantas de isoglucosa se ha reducido en 30% en 10 
a ñ o s . 

Las ventajas de l a isoglucosa sobre l a sacarosa es que permute una mejor 

c o n s e r v a c i ó n de los alimentos (lento desarrollo de bacterias y hongos), s i n 

necesidad de adit ivos; un punto de congelamiiento mtty bajo; y , por sobre todo, 

no s ó l o es miás dulce sino que adiamás t iene efectos s i n e r g é t i c o s como 

edulcorante. La primera g e n e r a c i ó n des isoglucosa, l a iscnerasa 30 (30% de 

ftnictosa) fue reemplazada a l cabo de un año por l a isoglucosa de 42%, a su vez 

desplazada en 1976, por l a de 55%. Finalmente, l a variedad de 90% se u t i l i z a 

en alimentos d i e t é t i c o s con bajo cantenido c a l ó r i c o . 

S in enbargo, n i e l desarrollo t t s c n o l ó g i o o descrito n i l a cal idad del 

producto son suficientes para ejpliceur l a s u s t i t u c i ó n . Otros factores han 

desenpeñado un pepel importante. Entrei e l los : que l a materia prima sea maíz 

(aun cuando otros cereales también pucidan ser xitilizados) y que los Estados 

unidos sean e l mayor productor mundial con más del 50%; las relaciones entre 

l a produccidn de isogl\acosa y otros siiproductos del n a í z ; las ventajas de l a 

isoglucosa en l a industria alimentaria; las p o l í t i c a s de incentivos y 

proteccionistas, y finedmente l a incapeicidad de los productores tradicionedes 

para adaptarse a l a situacidn d inámica del mercado intemacional . 

Se ha gg>ftAiaHr> que e l n a í z rpresenta e l 50% del costo de produccidn de 

l a isoglixxssa. Espero, es preciso notar que e l precio del n a í z t iene que ser 

considerado en t é r m i n o s netos, resultantes de l a venta de los otros productos 

de l procesamiento de l n a í z , tales comió aceite, gluten, —tanto para piensos 

cono para harina—, los cuales representan entre e l 45% y e l 50% de l precio 

de l n a í z . A s í , entonces, e l proceseoniento de tn bushel de n a í z permite 

obtener 9.2 l ibras de p r o t e í n a de 21%; 2.7 l ibras de gluten con 60% de 

proteina; 3.5 l i bras de germ con 55% de aceite para l a produccidn de aceite, y 
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31.5 l i b r a s de a l m i d á n , que se u t i l i z a para l a p r o d u o c d â i de jarabes de 

glucxasa, isoglucosa y etanol. 

La u t i l i z a c i ó n integral del maiz tiene que considerarse conjxmtamente con 

e l hecâiD que los Estados uhidos aportan cas i e l 50% de su p r o d u o c i ó n mundial, 

con inventarios que se acumularon a l o largo de l a década del 70, para pasar 

de 28 millones de toneladas en 1977 a más de 70 millones en 1982. Estos 

inventarios representaban una disponibil idad de materia prima edtamente 

atract iva . Más aún , l a s i t u a c i ó n excedentaria de maíz se tradujo en una baja 

s i s t e m á t i c a de sus precios, que llegaron a sus niveles más bajos a comienzos 

de 1980. 

Los Estados laiidos adoptaron p o l í t i c a s de precios para incentivar l a 

p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a de a z ú c a r y etanol a p a r t i r de m a í z , y reducir las 

importaciones. La p r o d u c c i ó n de isoglucosa se d e s a r r o l l ó amparada por l a 

p o l í t i c a de s u s t e n t a c i ó n de precios a l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a de azúcar, que 

l e g a r a n t i z ó un precio varias veces s iper ior al imperante en e l mercado 

intemacional . En 1984, e l precio garantizado en Estados Uhidos era de US$475 

l a tonelada, comparado con e l del mercado spot intemacional que fluctuaba 

entre DS$120 y UD$140 l a tonelada. A l mismo tiempo, e l gobiemo americano 

e x i m i ó a l gasol (mezcla del 10% de etanol y 90% de gasolina) del impuesto 

federeO. a l a gasolina, y f a c i l i t ó l a o b t e n c i ó n de c r é d i t o s para i n v e r s i á i en 

plantas de etanol. Por su parte, los estados productores de madz, (lowa, 

I l l i n o i s , etc,) eximieron a l gasol de todo inpuesto estatal (además de l a 

e x e n c i ó n de l impuesto federal). 

Las ventajas del uso de jarabe fructosado en l a industria alimentaria 

derivan no s ó l o de su mayor poder edulcoiante y s i n e r g é t i c o , bajo punto de 

congelamiento y mejor c o n s e r v a c i ó n de alimentos; en efecto, a l ser l í q u i d o 

permite operaciones continuas y por l o tanto, a u t c m a t i z a c i ó n , r e d u c c i ó i de 

mano de obra y e n e r g í a , con los ccmsiguiientes menores costos. Por e l l o , no es 

de e x t r a ñ a r que l a acentuada alza de los precios de l eizúcar en 1979 motivara 

l a s u s t i t u c i ó n de sacarosa por fructosé i en l a industria de bdaidas; en 1984, 

Coca Cola y Pepsi Gola decidieron l a s u s s t i t u c i ó n t o t a l . 

Por otra parte, l a diversidzKi de ussos del medz permite a l a p r o d u o c i ó n de 

isoglucosa adaptarse a condiciones canbiantes de l mercado. Por ejenplo, l a 

c a í d a de lo s precios mundiales de l a z ú c a r a p a r t i r de 1980, no tuvieron un 
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grem inpacto en los procesadores de medz, que pudieron moverse hacia una mefyor 

p r o d u c c i ó n de etanol; desde entonces, esta ú l t i m a ha aimientado más rápidaonente 

que l a de fructosa. A s i , mientras en 1980/81, l a p r o d u c c i ó n de fructosa 

a b s o r b í a e l 22% del uso del m a í z , y e l etanol e l 9.5%, en 1984 rpresentaban 

24% cada uno de los usos de l miz sobre un consuno de maíz por l a industria 

procesadora que h a b í a aumentado en 35%. l a f l ex ib i l idad para modificar su 

proceso productivo y adaptarse a las situaciones del mercado confiere a los 

productores de isoglucosa una ventaja conpetitiva fundamental sobre los de 

sucrosa a p a r t i r de caña y , por l o tanto, constdtiye una amenaza pemanente a 

l a estabi l idad del mercado de l a z ú c a r . 

d) JA s u s t i t u c i ó n del a z ú c a r 

E l enfogue tradic ional en los fenómenos de s u s t i t u c i â i se basa en l a 

comparación de los precios relativosi. Esta r e l a c i ó n entre e l precio de l a 

isoglucosa (variedad 42%) y e l del agúcar en e l mercado nor tea ïper i cano ha 

evolxjcionado desde 82% (preqio HFCS/pirecio interno del azúcar) en 1975, hasta 

61% en 1982, y 64% en 1983. Eh Japón l a r e l a c i ó n es aún más desfavorable ed 

a z ú c a r : desde 78% a 46% en 1984. Es c U f í c i l hacer un a n á l i s i s del inpacto de 

l a s i t u e u : i ó n de precios sobre e l proceso sustitutivo. E l precio del mercado 

l i b r e no es, a decir de muchos, rpresentatdvo dado que l a nayor parte del 

comercio intemacional se l l eva a cabo ed anparo de tratos o acuerdos 

preferenciales. Entre 1972 y 1983 los precios spots del a z ú c a r s i n ref inar 

f luct iaron anpliamente entre 7.43 centavos de d ó l a r por l i b r a en 1972 y 29.99 

ó 29.01 centavos de d ó l a r por l i b r a en 1974 y 1980, llegando a sus niveles más 

bajos: 4.1 centavos de d ó l a r por l i b r a , en 1984/85, a p a r t i r de cuando 

enpezaron a axanentar nuevamente hasta 9-11 centavos en 1988/89. Estas 

fluctuaciones bruscas han sido una de las c a r a c t e r í s t i c a s del mercado mundial 

de l a z ú c a r . Desde 1950 se han identificado cinco c ic los eizucareros: 1955-56; 

1956-61; 1962-1968; 1969-1977, y 1978 a l a fecha. A p a r t i r de 1973 e l c i c l o 

tiende a hacerse más largo y las fluctuaciones de precios de mayor anplitud 

alcanzando sus máximos h i s t ó r i c o s . Es indudable que los elevados precios del 

eizúcar de los años 1972 y 1980 es;timuTaran l a invers i&i en plantas de 

isoglucosa. S in embargo, e l hecho que los precios del a z ú c a r y sus sustitutos 
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sean altamente manipulados en los principales mercados, ocmo l a CEE y los 

Estados unidos, confiere poca v a l i d í i z a l a r e l a c i ó n de precios entre 

isogliicosa y a z ú c a r para explicar e l proceso sust i tut ivo. 

En f u n c i ó n del "Food and Securit^'^ Act" de 1985, e l gobiemo americano 

garantizaba un precio de 18 centavos de d ó l a r l a l i b r a para e l a z ú c a r no 

refinado. Este precio implica un subsidio del 40% para e l a z ú c a r de 

remolaciia, y para e l a z ú c a r de caña el. subsidio i n p l í c i t o es equivalente a l 

costo t o t a l de p r o d u c c i é n . A su vez, l a CEE tiene un conplicado sistema de 

m a n t e n d á n de precios para proteger los niveles de ingresos de l a agricultura, 

más un sistema de restituciones de e>portaciones que de heCho inpl ican un 

elevado subsidio a l a z ú c a r producido y exportado por l a CEE. Otros p a í s e s 

productores también tienen p o l í t i c a s de apoyo a los precios; por ejenplo, e l 

gobiemo australiano aprobó un presipuesto de emergencia por 150 millones de 

d ó l a r e s australianos entre 1986 y 1989 para apoyar a los productores de a z ú c a r 

eifectados por e l "prolongado p e r í o d o de bajos precios del mercado 

intemacional". Canadá, tiene vn prograna de e s t a b i l i z a c i ó n de 10 a ñ o s en 

epoyo a los productores de remolacha de los estados de Alberta y Manitoba, que 

consiste en un subsidio basado en 75% del costo de p r o d u c c i ó n más 20% del 

precio promedio de los 15 a ñ o s anteriores. En los casos j a p o n é s y coreano, 

que inportan tanto azúcax como n a í z , e l reemplazo es incentivado a l ser los 

inpuestos a l a i n p o r t a c i ó n de eizúcar más elevados que aquellos que gravan l a 

i m p o r t a c i ó n de m a í z . 

Por otra parte, hay que considerar- lé is interrelaciones entre precios de 

s o s t é n éü. eizúcar, y epoyo v í a sistema c r e d i t i c i o y precios de s o s t é n a 

aquellos productos que permiten o f a c i l i t a n l a p r o d u o c i ó n ccmiercial de 

isoglucosa, t a l ccmo se ha hecho en los Estados Iftiidos. 

E l inpacto del proceso sust i tut ivo del a z ú c a r por isoglucosa se ha 

sentido sobre todo en e l mercado l i b r e . En 1980, l a p r o d u c c i ó n nanríial de 

isoglucosa fue de 2.5 millones de tonelisdas de las cuales 1.8 millones fueron 

producidas en los Estados unidos. En 1983, a l c a n z ó a 4.5 millones de 

toneladas y en 1988 a s c e n d i ó a 7.1 millones de toneladas, o e l 6.7% de l a 

p r o d u o c i ó n mundial de a z ú c a r , (106 ntillones). En 1975, l a isoglucosa no 

edcanzaba a representar e l 1% de l a p r o â u c c i ó n mimdial de a z ú c a r . Respecto a 

los v o l ú m e n e s del merrado "libre", en 1975 l a isoglucosa representaba e l 4% 
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del volumen de a z ú c a r transado y en 1988 se a c e r c ó a l 30%. La producc ión 

estimada de isogliaoosa para 1990 es de 8 millcxies de toneladas, lo gue 

r e p r e s e n t a r á aproîdmadamente e l 7.3% de l a p r o d u c c i ó n mundial de a z ú c a r y e l 

40% del aizúcar transado en e l mercado l i b r e . E l mercado de l a industria 

alimentaria para l a isoglucosa se ha séiturado tanto en los Estados iMidos ceno 

en Jeqpán y Canadá y , con e l l o , e l picoceso sust i tut ivo se ha detenido. Las 

tasas de e x p a n s i ó n de l a p r o d u c c i ó n fuearon de 34.3% en 1981, 16% en 1982, 4.6% 

en 1986, y 4.4% en 1988. La e x p a n s i ó n futura de isoglucosa e s t a r á determinada 

hasta mediados de l a década próxima por los aumentos esperados en e l consumo 

de sus principales MSOS f inales , entre e l los e l de bebidas a:yo crecimiento se 

calcula para los Estados i M d o s en 2% anuaü. hasta 1995. La amenaza de una 

mayor s u s t i t u c i ó n radica en los esfuetrzos que e s t á n llevando a cabo empresas 

b i o t e c n o l ó g i c a s cono Cetus para l a c r i s t a l i z a c i ó n de l a fructosa. S i e l los 

tienen é x d t o , l a isoglucosa entrarla a conpetir con e l a z ú c a r en todos sus 

usos. 

A modo de c o n c l u s i ó n , e l proceso sustitutivo que ha afectado e l a z ú c a r es 

exdxaordinariamente conplejo y en é l intervienen diferentes factores, entre 

los cuales cabe mencionar los siguientes: s i tuacic^ exccedentaria de a z ú c a r de 

remolacha en l a CEE, que l a convierte, en menos de 10 arios, de inportador neto 

en e l mayor exportador del a z ú c a r del mundo. En segundo lugar, l a búsqueda de 

autosuficiencia de los pedses en desarrollo en su consuno de a z ú c a r , l o que se 

ve fac i l i tado por e l hecho que es \m producto que puede obtenerse tanto en 

regiones de d i n a tenplado (remolacha), cono tropicales y subtropicales 

( c a ñ a ) . En tercer lugar, l a e s t a b i l i z a c i ó n y l a r e d u c c i ó n del consuno de 

a z ú c a r en los paises industrializados y l a preferencia por edulcorantes de 

bajo contenido c a l ó r i c o . Cuarto, e l proteocionismo de los Estados unidos y l a 

CEE, y l a no a d h e s i ó n de l a CEE a l convenio intemacional del éizúcar. a d n t o , 

e l estancamiento y obsolescencia t e c i o l ó g i c a en l a industria zmacarera de 

c a ñ a . Sexto, e l desarrollo b i o t e c n o l ó g i c o para l a c o n v e r s i ó n de glucosa en 

fructosa a p a r t i r de jarabes de n a í z y sus ventajas en las industrias 

adimentarias. S^Jtimo, las p o l í t i c a s de incentivos a l a p r o d u c c i ó n de 

isoglucosa. CX±avo, los excoedentes en l a p r o d u o c i ó n de n a í z y c a í d a s de sus 

p r e d o s . Finalmente, l a f l ex ib i l idad ccnpetit iva de l a p r o d u c c i ó n de 



110 

isoglucosa gracias a l uso integral del m a í z , ccraparada con l a r igidez de l a 

industr ia azucarera tradic ional . 

e) ganclusignes 

La s u s t i t u c i ó n es un fenc5roeno económico , en otros t é r m i n o s e l proceso de 

reemplazo e s t á gobernado por factores de orden económico . No es necesario que 

ocurra una nueva i n v e n c i ó n para que haya s u s t i t u c i ó n , é s t a puede ocurr ir a 

consecuencia de cambios en los parámetros que regulan l a act ividad productiva 

y de consumo o las relaciones económicas interracionales. La s u s t i t u c i ó n de 

una inportante parte de l mercado mundieü. por a z ú c a r de remolacha se d e b i ó a 

una d e c i s i ó n p o l í t i c a y económica que, en e l contexto de una estrategia más 

anpl ia , l a de l a p o l í t i c a a g r í c o l a comunitaria, y l a necesidad de reducir l a 

dependencia de las inportaciones, p e r m i t i ó a l a CEE lograr l a p o s i c i ó n que hcy 

detenta en e l mercado mundial del eizúcar. E l cambio en los precios del 

p e t r ó l e o ha revital izado los procesos de f e r m e n t a c i ó n menos intensivos en 

e n e r g í a que los de s í n t e s i s qu ímica , que a comienzos de s ig lo , epqyados en e l 

desarrol lo de l a p e t r o q u í m i c a , h a b í a n despleizado a los primeros. Es c ierto 

que esta s i t u a c i ó n i n c e n t i v ó l a i n v e s t i g a c i ó n y e l desarrollo en f e r m e n t a c i ó n 

para ntejorar sus rendimientos e incorporar los ú l t i m o s avances del 

conocimiento c i e n t í f i c o , pero no l o es menos que e l inpulso i n i c i a l se o r i g i n ó 

en fenómenos e c o n ó m i c o s . 

La s u s t i t u c i ó n no sucede necesariamente entre procesos y/o productos 

estrictamente equivalentes, sino más bien entre procesos, productos y factores 

de p r o d u o c i ó n que satisfacen determinadas funciones en forma más eficiente o 

permiten modificaciones organizativas y de métodos que l levan a l reemplazo, a 

l a r e d u c c i ó n o, eventualmente, a l a e l i m i n a c i ó n de una t é c n i c a o un producto. 

E l ejemplo más d a r o es e l inpacto de l a i n f o r m á t i c a y l a m i c r o e l e c t r ó n i c a en 

los sistemas prodjjctivos y de o o m e r c i a l i z a c i ó n que reducen, eliminan o motivan 

l a s u s t i t u d ó n , s e g ú n los casos, de mano de obra, cap i ta l , e n e r g í a o materias 

primas. Este es un aspecto que ha adquirido relevancia con las nuevas 

t e c n o l o g í a s . 

Vij>culado a l o anterior hay que considerar que e l fenómeno sust i tut ivo se 

da en forma creciente en una d i m e n s i ó n s i s t ê m i c a , es dec ir , que l a s o l \ x : i ó n de 
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un prxislena especifico desencadena un fenáneno sust i tut ivo en cadena, tanto 

hacia a t r á s en e l proceso productivo, ocmo hacia euielante hacia las fases de 

consumo. Esta s u s t i t u c i ó n s i s t ê m i c a puede resultar de dos situaciones 

especificas: l a primera es un nuevo invento, o un conjunto de inventos que se 

apoyan y ccnplementan imituamente, que ofrece una fonna totalmente nueva de 

solucionar un determinado problema en condiciones econáraicas ventajosas. La 

segunda, es l a s u s t i t u c i ó n de un factor b á s i c o del sistema productivo, l o que 

l l eva a l a m o d i f i c a c i ó n del p a t r ó n t e c n o l ó g i c o dominante y eventualmente a l 

cambio del paradigma t é c n i c o - e c o n á n i c o . Ejenplo del primer caso se tiene en 

las telecomunicaciones con toda su p a r a f e r n á l i a de s a t é l i t e s , f ibras ó p t i c a s , 

terminales, sistemas d ig i ta les , telefax, etc. I lustra e l segundo caso l a 

p r o b l e m á t i c a e n e r g é t i c a : e l elevado costo de l a energia, l a necesidad de 

minimizar los riesgos econândcos y po l i t i ces de l a dependencia de una o pocas 

fuentes, y l a s implicaciones anbientales han inducido estrategias 

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a s , organizativas, inst itucionales, eoonámicas y 

p o l í t i c a s que originan f enánenos sustitutivos en cadena tanto de procesos y 

t é c n i c a s , como de productos o de h á b i t o s de consumo. En l a miedida que estos 

dos f enánenos se complementen, l a s u s t i t u c i ó n t e n d e r á a ser más r á p i d a y de 

alcances miás amplios. 

La estructura económica doraiinante contribiye a su vez a f a c i l i t a r , 

acelerar, o retardar f enánenos sustitutivos. A s í , l a estructura o l i g o p ó l i c a 

de cdgunas actividades eoonámicas tiende a f a c i l i t a r aquellos f enánenos de 

s u s t i t u c i ó n que favorecen l a e x p a n s i ó n de l a industria, o a retardar a q u é l l o s 

que puedan afectar negativamiente e l n ive l de ganancias, o que implican l a 

obsolescencia de inversiones aún no amortizadas. La estructura o l i g o p ó l i c a 

que ha dominado l a industria texctil nundial ha desempeñado un p^pel importante 

en l a sustitucic5n de f ibras naturales por s i n t é t i c a s . En otro caso, se tiene 

e l contraste entre l a p o l í t i c a del gobierno norteamericano que f a c i l i t a l a 

s u s t i t u c i ó n de sacarosa por isoglucosa, y l a de l a CEE que en 1977 elimiina los 

subsidios a l a p r o d u o c i ó n de isoglucosa y l imi ta su p r o d u c c i ó n mediante vm 

sistena de cuotas, ya que su e x p a n s i ó n , estimulada por una demanda mjy 

dinámica por a z ú c a r l iqu ida , ameneizêùaa l a p r o d u c c i ó n de remolacha y creaba 

dificultadlas a l a i n p o r t a c i ó n de a z ú c a r de caña desde los p a í s e s de l a 
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Oonvenclón de Lomé. Por otra psacte, l a CEE es inportadora neta de maiz; su 

prc3duociân internat s ó l o cubre cerca á&L 60% de sus necesidades. 

Aun cuando e l fenánaeno sust itutivo no se origina necesariamente por una 

i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , y é s t a por su parte es a menudo insuficiente para 

desencadenarlo, no es menos c ierto que tanto e l n ive l ceno e l caníbio 

t e c n o l ó g i c o son determinantes en l a m a t e r i a l i z a c i ó n del mismo. En efecto, es 

l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a l a que permite instctrntentadizar l a d e c i s i < à i p o l í t i c a 

o e c o n ó n i c a hacia l a s u s t i t u c i ó n . Es por esto que generalmente l a s u s t i t u c i ó n 

se considera cono resultante del cambio t e c n o l ó g i c o . 

La r e g i ó n ha tenido una actitud tremendaniente pasiva, sino determinista, 

á r e n t e al fenómeno de l a s u s t i t u c i ó n . Enfrentada a su pe l igro , l a r e g i ó n 

p o d r í a adoptar diferentes actitudes, desde e t l t e m a t í v a s t é c n i c a s para adaptar 

l a act ividad amenazada a l a nueva s i t u a c i ó n , reestructurarla y orientarla 

hacia otras funcicsnes y objetivos; mejorar sus niveles de productividad para 

mantener posiciones conpetitivas intemacionales; incorporar e l caníbio 

t e c n o l ó g i c o en actividades nuevas o antiguas para dinamizarlas; adoptar 

p o l í t i c a s de c o m e r c i a l i z a c i ó n y estrategias intemacionales de n e g o c i a c i ó n ; 

promover su i n t e g r a c i ó n en actividades más anplias y complejas; y a s í 

sucesivamente. S in embargo, se ha enfrentado a l a s u s t i t u c i ó n como un destino 

inevitable . No ha habido una p o l í t i c a de comercio exterior c ^ a z de integrar 

l a componente t e c n o l ó g i c a , n é s aún ha faltado i n t e g r a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n entre 

e l sistema productivo y l a p o l í t i c a de comercio exterior, l a cueú. l a mayoría 

de la s veces ha sido reactiva frente a situaciones canbiantes del escenario 

intemacional , incapsiz ya no de anticipar, sino que de entender y seguir e l 

curso de los acontecimientos de l a e c o n o n í a mundieil. 
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V. BrOQUES EC30NCMIC3OS Y OCMERCIO INTERNACIONAL 

1. l i l g r a n y c i o n ^ ^ ^ œ r o ^ ^ y á r ^ 

Un problema d i f i c i l que e n f r e n t a r á América Latina y, en general, e l mundo en 

desarrol lo , en e l comercio intemacional de los arios venideros, es l a 

c o n c a r e t i z a c i ó n dei á r e a s e c o n á a d c a s supranacionales, fundamentalmente l a CEE 

con e l Acta IBiica de 1992, y l a l i b e r a l i z a c i ó n aduanera entre Estados unidos y 

Canadá, que fortalece los acuerdos bi laterales logrados en a ñ o s anteriores. 

Se agrega l a creciente i n t e g c a c i ó n de l e » mercados del Sudeste A s i á t i c x j y l a 

eccïncmia japonesa. Por otra parte, se p r o d u c i r á l a mayor i n s e r c i ó n de China, y 

l a apertura c3e los psdses soc ia l i s tas de Europa Central y Orientcil. La 

formac ión de grandes á r e a s ecxaiómicas integradas junto con l a ^ « r t u r a de 

mercados potencialmente muy airplios va a tener efectos iirportantisimos sobre 

e l ccraercio i n t e m a c i o n e ú . . 

La e v o l u c i ó n del canercio intemacional , desde l a c r e a c i ó n del GATT hasta 

l a Ronda de Uruguay, ha v i s to oémo los Estados Tftiidc» y Europa (en part icu lar , 

l a Europa de los doce) han dejado a t r á s una alianza econámica estrecha para 

transformarse en conpetidcares. A t a l punto que e l confl icto que los enfrenta 

en e l comercio de productos a g r í c o l a s , es imo de los o b s t á c u l o s miás d i f í c i l e s 

de las negociacicjnes miultilaterales. La ^ l i c a c i ó n , d e s p u é s de 1992, del Acta 

Unica Europea puede l l evar a mayores fricciones ccnjerciales entre Estados 

IMidos, l a Ccmunixiad Econámica Europea y J a p â i , ÔB a h í e l temor de miuchos de 

vma escalada generalizada de proteccionismo. 

La promocién, de acuerdos de i n t e g r a c i ó n de los años cincuenta se basaba 

en e l supuesto que l a acentuada fiagnentación de los mercados intemacionales 

era vm o b s t á c u l o a l l i b r e cxmercio intemacional , en l a medida que resultaba 

en l a rnaaltiplicidad de controles y r e s t r i œ i o n e s ftrenando a s í no s ó l o los 

f lujos de bienes, sino que limitando adpmás e l logro de niveles de 

productividad dpt imc» acordes ccxi las ventajas ccmparativas. La i n t e g r a c i á n se 

v e í a cxmo una forma r » s ó l o de f a c i l i t a r e l conercio de bienes para explotar 

vés eficientemente las ventajas ccnparativas de cada p a í s , y prcmover l a 

d i v i s i é n intemacional de l trabajo. S in enbargo, hoy l a m a t e r i a l i z a c i ó n de los 

esquenas de i n t e g r a c i ó n son motivo de precxiupación tanto en p a í s e s 
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i n ã u s t r i a l i z a d o s cxano en p a í s e s en desarrollo. Bor \m lado, los Estados i M d o s 

ha expresado su inquietud frente a una posible escalada proteccionista de l a 

CEE; por otro, los p a í s e s en desarrollo temen que l a c r e a c i á n de los bloques 

e c o n á a d c o s acentite tendencias adversas del ccmercio intemacional y conduzca a 

xana mayor m a r g i n a l i z a c i á n de las eooncmías del Tercer Mundo. No se t ra ta s ó l o 

de proteccionismo, sino también del hecho que las direcciones y magnitudes de 

f lujos e c o n ó m i c o s intemacionales no responden a los intereses de los p a í s e s 

en desarrol lo; se trata de l a creciente o l i g c p o l i z a c i ó n del mercado mundial; 

de l a r e s t r i c c i ó n y m o n o p o l i z a c i ó n de los f lujos de conocimientos 

c i e n t í f i c o s - t e c n o l ó g i c o s ; y de los efectos desintegradores que l a i n t e g r a c i á n 

de pedses industriedizados pueda tener sobre las economias en desarrollo, a l 

aumentar estas tendencias adversas. Las exportaciones a g r í c o l a s de América 

Latina hacia los mercados intemacionales se han v i s to afectadas, no s ó l o por 

una mayor conpetitividad intemacional de otros p a í s e s en desarrollo, sino que 

también por l a emergente p o s i c i ó n de l a CEE como un gran exportador de 

cereedes, carne, productos l á c t e o s y azúcar. Los niveles de desarrollo 

logrados en los pedses industriedizados que s a i los mercados tradicionales de 

las exportaciones latinoamericanas, inpl ican que las tasas de crecimiento del 

consumo y , por lo tanto, l a demanda de los ndsmos tiende a estabil izarse a l 

paso que l a demanda para bienes de uso industried para materias primas tiende 

a caer, por un lado, por una e s t a b i l i z a c i ó n de los niveles de consumo y, por 

otro, por una mayor ef ic iencia en e l proceso productivo, y por l a emergencia 

de nuevos sectores d i n á m i c o s poco intensivos en e l oonsumo de nateriedes (por 

ejenplo, e l e c t r ó n i c a ) . 

En t e o r í a , l a e l i m i n a c i ó n de barreras ed comercio a l in ter ior del espacio 

ccraunitario d e b e r í a beneficiar a terceros p a í s e s , ya que cualquier producto 

que entre a uno de los 12 p a í s e s miembros, podrá c i r c u l a r libremente hacia los 

otros. Por ejemplo, s i hcy l a industria jeponesa de a u t o m ó v i l e s enfrenta 

cuotas de i m p o r t a c i ó n en Francia, su acceso a ese mercado se v e r í a fac i l i tado 

a t r a v é s de Alenania, que no les inpone restriciones. Por esto e l Acuerdo 

General incluyei wedvers e x p l í c i t o s en r e l a c i ó n a l a formación de vndones 

aduaneras y esquemas de i n t e g r a c i ó n . E l supuesto en que se fundamentan estas 

excepciones es que dado que los esquemas de i n t e g r a c i ó n inpl ican t o t a l 

e l i m i n a c i ó n de barreras a l comercio intraoomunitario, y no reducciones 
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progresivas de los niveles de p r o b e o c i ó n , l a u n i ó n aduanera o l a i n t e g r a c i ó n 

puede ser van mecanismo que acelere e l movimiento hacia e l l i b r e ccmercio. 

l a c l á u s u l a incondicionea de l a n a c i ó n más favorecida es una de las 

piedras angulares scbre l a cual se levanta e l GATT. Esta c l á u s u l a o principio 

establece e l trato igual para todas las partes contratantes, s i n enbargo, e l 

Acuerdo Genered considera excepciones a l a norma de l a no d i s c r i m i n a c i ó n : e l 

ar t i cu lo XXrv permite uniones aduaneras y á r e a s de l i b r e comercio, bajo l a 

c o n d i c i ó n que e l l a s además de f a c i l i t a r e l comercio entre los mienbros de las 

mismas, no entraben o creen barreras para teroeros paises. E l objetivo del 

a r t í c u l o de manas es que los acuerdos de l i b r e comercio, mercados comunes y 

xmiones aduaneras sean creadores de comercio intemacional y no 

distorsionadores o res tr ic t ivos del mismo. Por otro lado, una u n i ó n aduanera, 

un acuerdo bilaterei l o un mercado común SŒI acuerdos comerciales 

i n t r í n s e c a m e n t e discriminatorios re^jecto a l trato comercial de terceros 

p a í s e s : existe trato preferencial , y eventualmente " l ibre comercio" entre los 

p a í s e s signatarios del acuerdo en circunstancias que existen barreras para 

teroeros p a í s e s . Desde este punto de v i s ta , los acuerdos de integracidn 

resultan en l a v i o l a c i ó n de un princ ipio fundamental de l Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que es e l de l a n a c i ó n más favorecida, 

y atenta a l logro de vm objetivo del GATT, esto es e l de un proceso creciente 

y secuencicil de las negociaciones tendientes a l a e l i m i n a c i ó n de l a 

p i r o t e c c i ó n . 

La p r o l i f e r a c i ó n durante l a década de l setenta <ae acuerdos 

preferenciales y de c a r á c t e r b i l a t e r a l han ido caracterizando l a p o l í t i c a de 

l a CEE y de los Estados Iftiidos; más aún e l reforzamiento de l a n e g o c i a c i ó n 

b i l a t e r e ú . es uno de los principios sobre e l que se sustenta e l acuerdo 

norteamericano-canadiense. Estos acuerdos p r e f e r e n c i é a e s pueden en verdad 

considerarse violaciones del principio de no d i s c r i m i n a c i ó n , y se agregan ed. 

creciente proteocionismo de estos p a í s e s y grvpos de p a í s e s . Las modalidades 

de estos acuerdos preferenciales di f ieren en los dos bloques: l a <3E y Estados 

un idos -Canadá , en part icular en l a forma como se establecen y operan ya que 

e l l a s pueden afectar l a i n s e r c i ó n de América Latina. La CEE en pr inc ip io ha 

priv i legiado l a r e l a c i ó n mult i lateral o por bloques, en canbio una de las 

caracter is t icas f ü n d a n u n t a l e s de las relaciones que propugnan los Estados 
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Uhidos, ahora ocnjiantamente oon Canadá, es ima reciprocidad definida por 

equi l ibr ios econtímicos t o t é d e s entre los Estados laiidos y cada xano de sus 

socios, por l o tanto p r i v i l e g i a relaciones bi laterales , que además f a c i l i t a n 

l a a p l i c a c i ó n de las disposiciones de su ley ccmercial, entre e l las las 

medidas de represal ia . Por otra parte, e l concepto de reciprocidad to ta l 

dentro de acuerdos bi laterales se edeja claramente de l a reciprocidad que 

caracteriza las relaciones dentro del marco del Acuerdo General, y adquiere un 

evidente c a r á c t e r discriminatorio. 

Io anterior se i l t i s tra con l a c o n p a r a c i ó n de l a Convención de Lomé y l a 

I n i c i a t i v a para l a Cuenca del Caribe (CBI). La primera incluye una diversidad 

de pedses de A f r i c a , As ia y e l Caribe a base de las vinculaciones h i s t ó r i c a s y 

comerciales que t e n í a n ccai los p a í s e s europeos, s i n perjuic io de posiciones 

i d e o l ó g i c a s y enfoques de p o l í t i c a económica . La CBI, en caníbio, es más 

r e s t r i c t i v a y más acentuadamente discriminatoria ya que e s t á orientada 

deliberadamente a ciertos p a í s e s con e x c l u s i ó n de otros aun cuando e l los 

pertenezcan a l a Cuenca del Caribe; en segundo Ixigar, establece dos cr i t er ios 

de s e l e c c i ó n de los beneficiarios: e l los deben servir los intereses econámicos 

de los Estados lAiidos y deben cooonprometerse con l a apertura a l a enpresa 

privada y crear condiciones favorables a l a i n v e r s i ó n extranjera. Finalmente, 

l a s relaciones entre los Estados Unidos y cada vmo de los miembros 

beneficiarios de l OBI e s t á n definidas sobre bases b i laterales . 

2. La Comunidad Ecoiároíca Europea v América Latina 

2.1 Los f lujos ocmerciales de l a CEE con América Latina 

La inportancia de l a Comunidad se puede cuantif icar en nateria de intercambio 

de bienes y servicios en vm porcentaje que f l u c t ú a entre e l 35% y e l 39% y que 

se contabi l iza como intercambio mundial. A l o largo de los ú l t i m o s 15 a ñ o s , 

tanto las eaportaciones cono las inportaciones de l a CcnajnidcKi han crecido a 

tasas decrecientes, oon l o cual su p a r t i c i p a c i á i re la t iva en el. mercado 

Twirri-iai tiende a ser menor. La tasa de crecimiento promedio de las 

inportaciones de l a Ccmmidad ha pasado de un 20.9% entre 1970 y 1975, a un 

19.3% para e l quinquenio siguiente, para ser de s ó l o un 3.9% entre 1980 y 
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1987. A SU vez, las tasas de crecimiento de las exportaciones han sido de 

21.5%; 17.5% y de 5.3%, respectivamente, para los mismos periodos. 

l o s p a í s e s en desarrollo y, en part icular , América Latina reducen 

d r á s t i c a m e n t e su r o l tanto de ccnpradores ccnoo de abastecedores a l a 

Ocnunidad. l a p a r t i c i p a c i á n de América l a t i n a en las exportaciones de l a CEE 

se ha reducido de un 3.4% en 1970, a un 2.1% en 1987, reflejando tasas de 

crecimiento decrecientes: 19.2% entre 1970 y 1975; 13.1% entre 1975 y 1980 y 

2.3% entre 1980 y 1987. Respecto a lets inportaciones de l a Cemunidad 

provenientes de América l a t ina , las tasas han sido: 12.8% para e l quinquenio 

1970-1975; 19% para e l segundo quinquenio de l a década pasada, para caer a im 

2.8% entre 1980 y 1987. Estados ISiidos ha perdido posiciones en e l mercado de 

l a CEE (10.6% en 1970 y 7% en 1987) y se ha estancado ccmo inportador de 

productos de l a CEE. Japón muestra leve crecimiento ccmo mercado de l a CEE, 

pero aiomenta su p a r t i c i p a c i á n en las corpras de l a Comunidad desde un 1.4% en 

1970 a un 4.4% en 1987. Algo parecido sucede con los p a í s e s de l a AELT (EFIA). 

De este modo, en los ú l t i m o s 15 a ñ o s , l a Cemunidad ha aumentado su 

autosuficiencia eú. efectuar aproxdmadamente un 60% de su comercio 

(exportaciones e inportaciones) entre sus p a í s e s miembros. 

En e l futuro inmediato l a mayor parte del comercio de l a Comunidad 

Econdmica Europea s e g u i r á r e a l i z á n d o s e dentro del marco de sus propias 

fronteras. La autosuficiencia comunitaria se a c e n t ú a con l a incorporacidn de 

España, Portugal y Grecia (no considerados en las c i f r a s ) , cuya estructura 

productiva y de ccmercio excterior es un tanto diferente de l a del resto de 

pedses de l a Cemunidad Econdmica Europea. Ccmo e l comercio exterior de los 

pedses de l a Cemunidad se reedizaba en un 60% entre los propios pedses 

miembros de e l l a , su a n p l i a c í A i inp l i ca automát icamente una baja de ese 

porcentaje pero, per otro lado, l a necesidad de vincular más estrechamente sus 

eooncmías a las econcmíeis eurcpeas va a obligar a los nuevos miembros a 

aumentar sus relaciones comerciales con los pedses de l a Cemunidad, las que se 

v e r á n edemas favorecidas por e l tratamiento comunitario preferencial . 

Japdn ha logrado penetrar rápidamente en e l mercado comunitario a t r a v é s 

de inversidn directa extranjera y de otras v í a s ocmerciales. A s í , Japdn ha 

aumentado su presencia en l a CEE a diferencia de Estados Ifiddos cxya p é r d i d a 

de conpetitividad se ha traducido on una menor participacidn en el mercado 
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ocnunltario. LEUS Inportacicnes de l a Ocnunidad desde Japón aumentan entxe 1970 

y 1985 a tasas de l 29% y del 25.8% entre 1975 y 1980; a q u é l l a s provenientes 

desde los Estados IMidos l o h a c í a n a tasas de s ó l o e l 15% y e l 19%. 

La f a l t a de dinamismo que ha caracterizado l a total idad de las 

expartacicnes latinoamericanas, y que se manifiesta en l a p a r t i c i p a c i ó n 

decreciente de esas exportacicnes en e l t o t a l de exportaciones mundiales, 

tiende a acentuarse en r e l a c i ó n con l a Ocnunidad Eoondmica Europea. Ya que por 

vn lado e l comercio intemo de l a Ocnunidad ha aumentado y por otro también l o 

ha h e d i ó aquel oon terceros p a í s e s oon los cuales l a Ocnunidad ha establecido 

txatos preferenciales, entre e l los los 12 p a í s e s del M e d i t e r r á n e o , los de l a 

AETiT y los 66 miembros del Acuerdo de Lcmé. En part icu lar , cabe destacar los 

cuatro p a í s e s a s j i á t i o o s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente (Taówán, Ocrea del Sur, 

Hong-Kong y Singapur, que han axmientado su p a r t i c i p a c i ó n en las iitportaciones 

de l a CEE de 2% en 1958 a 4% en 1970 y 10% en 1984. E l papel de América Latina 

en e l comercio exterior de l a Ocmunidad Econdmica Europea nunca fue 

s i g n i f i c a t i v o . En 1963 menos de un terc io de las aportaciones 

latinoamericanais se d i r i g í a a l a Ocnunidad Eoondmica Europea, que s ó l o p r o v e í a 

una cuarta parte de las inportaciones de l a r e g i ó n . Esos porcentajes se h a b í a n 

reducido a comienzos de los ochenta a l 16.4% y aü. 15.3%. Es decir , dentro de 

una part ic ipacidn relativamente menor en r e l a c i á i con otras regiones, l a 

e v o l u c i ó n de las relaciones con América Latina t e n d í a a marginalizarse. 

E l comercio de España, Portugaü. y Grecia con América Latina no s ó l o ha 

sido pequeño sino que además relativamente concentrado, tanto en l o que se 

re f iere a los países oon los cuales se rea l i za como en relacidn a los 

productos transados. A s í , por ejenplo, los f lujos comerciales entre América 

Latina y E ^ a ñ a se concentran en s ó l o tres paises: México , B r a s i l y Argentina, 

que representaban e l 80% de las exportaciones latinoamericanas a España, 

mientras que Méx ico , Cuba y Argentina captaban un terc io de las exportaciones 

e s p a ñ o l a s hacia l a regidn. A su vez, las relaciones entre México y E ^ a ñ a 

e s t á n r V m i n a H a a por vn pToducto, e l p e t r ó l e o , que representa e l 90% de las 

exportaciones mexcicanas hacia España. La i n c o r p o r a c i ó n de España, B o r t x ^ y 

Grecia a l mercado común no va a contribuir significativamente en una nayor 

e x p a œ i d n de l ccmercio oon América Latina. Más aún , existen posibilidades que 

dicha incorporacidn se traduzca en un deterioro aún mayor de l a participacidn 
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latinoamericana en e l ccmercio exterior con l a Cemunidad. En part icular , es 

posible que se a c e n t ú e n los efectos negativos de l a p o l í t i c a agraria 

ccmunitaria sobre e l ocanercio exterior de América l a t ina . No puede ignorarse 

que l a e s c a n s i ó n , de l a p r o d u c c i ó n y e j p o r t a c i ó n a g r í c o l a europea se ha hecho 

en detrimento de l a s posibilidades de esqxxrtación de l a r e g i ó n 

latinoaonericara. Aun cuando e l vol\mten de exportaciones a g r í c o l a s desde 

América Latina hacia los nuevos p a í s e s miembros de l a Cemunidad no es fuerte 

en e l nA>ro de los productos agricoleis, e l l a corre riesgos de verse reducida 

t o d a v í a más . Respecto a las manufacturas, l a i n c o r p o r a c i ó n de España, Portugal 

y Grecia, que pueden ser considerados p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente van 

a tender a desplazar las esportaciones de manufacturas de p a í s e s cerno 

Argentina, B r a s i l y Mésdco, también de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente. 

2.2 Acuerdos preferenciales v d i s c r i m i n a c i ó n de l a CEE 

E l objetivo de favorecer e l ccmercio intemacioneu. e s t á considerado en e l 

a r t í c u l o 110 del Tratado de Roma, que s e ñ a l a como objetivo de l a vinión 

aduanera entre los p a í s e s mienbros e l contribuir a l desarrollo armónico del 

comercio mundied, l a e l i m i n a c i ó n progresiva de restricciones y l a r e d u c c i ó n de 

barreras arancelarias. Este a r t í c u l o œ n j u n t a m e n t e con las medidas e s p e c í f i c a s 

del arancel común de l a Cemunidad se s u p o n í a que garantizaba e l respeto a l 

pr inc ip io de no d i s c r i m i n a c i ó n del GATT. De hecho, hasta 1973 l a 

c o n p a t i b i l i z a c i ó n del objetivo de i n t e g r a c i ó n de l a Cemunidad oon e l de 

l i b e r a l i z a c i ó n c íe l ccmercio mundial del GATT se l o g r ó , en c ier ta medida, por 

reducciones progresivas del arancel esctemo común de l a CEE cîurante las 

negociaciones diï las Rondas Di l lon y Rennecfy, que incentivaron e l ccmercio de 

manufacturas no s ó l o éd inter ior de l a Comunidad sino que t a n b i é n con terceros 

pedses. NO s u c e d i ó lo mismo oon e l ccmercio intemacional de procJuctos 

a g r í c o l a s cuya l i b e r a l i z a c i â i se v io entrabada ed anparo del waiver acordado 

por e l GATT. A par t i r de l a Renda Tokio las tendencias anteriores se acentúan 

en favor de nuevas reducciones ararcelarias en nanufacturas, pero 

paralelamente se registran crecientes obstrucciones ed l i b r e ocmercio 

a g r í c o l a , resultantes de l a p o l í t i c a , a g r í c o l a ccmunitaria. Esta se convierte 
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en c » n t r o de debates debido a su elevado costo y claras caracterist icas 

proteccionistas. 

A l mismo tienpo, l a p o l í t i c a comerciaü. extema de l a CEE se a le ja del 

art iculado de l GATT, como consecuencia de l a progresiva v i o l a c i ó n del 

p r i n c i p i o de no d i s c r i m i n a c i ó n y de l a c l á u s u l a incondicional de l a n a c i ó n 

más favorecida. En efecto, promediando l a década de los setenta, l a CEE crea 

una conpleja p i r á m i d e de acuerdos conaercicLLes que establecen claros 

p r i v i l e g i o s , y por consiguiente evidentes situaciOTies discriminatorias. l a 

primera preferencia es para los pedses ndembros de l a A s o c i a c i ó n Europea de 

Libre Comercio seguida por un grupo formado por Estados tSiidos, Japón y 

Canadá; en tercer lugar e s t á n los paises signatarios de l a Convención de loaúj 

l a cuarta son los paises de l a Cuenca M e d i t e r r á n e a , particularmente /Argelia, 

Iferruecos, Túnez, pero también Egipto, Israel , Jordania, Líbano , S i r i a y 

Yugoslavia, cuya p i o s i c i ó n respecto a Europa se ha v i s to deteriorada por l a 

i n c o r p o r a c i ó n de España, Portuged y Gre<3ia y que ha obligado a l a Comunidad a 

mayores concesioness hacia e l los . Asia y e l Medio Oriente oc i jparían xma quinta 

c a t e g o r í a y , finalmente, en los liltimosj Ixjgares p a í s e s latinoamericanos como 

Argentina, B r a s i l , México , Urugxaay, y los p a í s e s centroamericanos, para los 

cuales no existen acuerdos comerc;iales preferenciedes. La p o s i c i ó n 

latinoamericana eparece como claramente marginal. La p o l í t i c a comercial común 

ha contribuido s i n duda a l a r e d u c c i ó n de las barreras arancelarias, s in 

embargo es xm hecho reconocido que e l n ive l t a r i f a r i o impuesto por l a CEE es 

más elevado para las inportacicmes provenientes de pedses en desarrollo. Por 

otra parte, ed no tener l a CEE xma normativa c lara respecto a las barreras no 

arancelarias, se ha permitido de ïjecho l a p r o l i f e r a c i ó n de acuerdos 

res tr i c t ivos a l ocmercio, negociados p r á c t i c a m e n t e en forma b i l a t e r a l por los 

pedses miembros. A l promediar l a década de los ochenta e x i s t í a n cerca de 100 

restricciones , cuotas o acuerdos volxmtarios de r e s t r i c c i ó n de exportaciones, 

que cifectaban a las inportaciones desde terceros p a í s e s , s i n considerar e l 

sistema de cuotasi del Acuerdo Mult i f ibras , además de otras medidas poco 

conocidas que t a n b i é n t e n í a n efectos negativos sobre e l comercio intemacicmal 

eifectemdo mayoritariamente a pedses en desarrollo. 

Las exportaciones de productos tradicionedes de América Latina hacia l a 

Ccnunided se v e r á n afectadas por las prioridades que l a Cemunidad otorga a los 
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p a í s e s mierabros de l a Covención de Ixané, que establece un trato preferencial 

para e l acceso al. mercado europeo a lc3s 66 p a í s e s africanos, c a r i b e ñ o s y del 

P a c í f i c o . E l Acuerdo de Lomé d i f i ere del Sistema Generalizado de Preferencias 

por no l imitarse a reducciones arancelarias e inclxiir también reducciones de 

barreras no arancelarias, mecanismoss de r e g u l a c i ó n del comercio menos 

estr ictos y exení3ianes de ciertos aajerdos oomercieaes imilti laterales. Aun 

cuando las e s t a d í s t i c a s s e ñ a l a n que e l comercio entre los p a í s e s de l a 

Comunidad y aqueiLlos pedses miernbros de l a Canvenci<ài de Lomé ha deceddo 

sustancialmente a l o largo de los tres acuerdos firmados, no es menos c ierto 

que estos p a í s e s t i enen un acceso privi legiado respecto a los 

latinoamericanos. 

2.3 P o l í t i c a s macroecxxnároicas de l a CEE y 
ccmercio exterior 

E l elevado desempleo dentro de l a Comunidad es xm factor determinante de su 

apertura (proteccionismo) en materia de comercio exterior. E l prctolema se ha 

acentuado con l a a n p l i a c i ó n de l a Comunidad a los doce p a í s e s , ya que España 

es e l peds con e l más a l to n ive l de desempleo. E l desenpleo estructural de l a 

Comunidad Eooncáottica Europea induce a una p o l í t i c a proteccionista en cas i todas 

las á r e a s para mantener e l n ive l de enpleo, lo que inpl ica un c ierre para e l 

acceso de muchos productos latinoeonericanos. La tasa de crecimdento ecoKSmdco 

de los pedses de l a Comunidad Económiaa es in fer ior a aquella de Japón en una 

r e l a c i ó n de 1 a 2, y también in fer ior a l a de los Estados tSiidos. S i l a 

tendencia se mantiene, l o que parece probable según los indicadores 

disponibles, l a c r e a c i ó n de empleo en Europa aimnentará s ó l o marginedmente. 

A s í , uno de los principales problemas que enfrenta Europa para l a mayor 

l i b e r a l i z a c i ó n de su ocmercio, y por l o tanto en las negociaciones 

mult i laterales de l a Ronda Uruguay, l o ocnstit iye e l desenpleo. Para examinar 

como este prcblena erfecta a l coiercio intemacioned hay que tomar en cuenta 

tres factores fundanentedes: l a v i n a d a c i ó n de l a p o l í t i c a nacroeconómdca 

intema de l a Comunidad; l a r e l a c i ó i o l a forma como l a Ccnamidad Eoonóndca 

Europea incorpora nueva t e c n o l o g í a a l proceso productivo; y, finalmente, l a 

tendencia hacia l a s u s t i t u c i ó n de factores productivos de l a eoonomda 

europea. 
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En r e l a c i ó n a l primer punto se puede constatar que es en los paises de l a 

Oomunidad Económiisa Europea donde l a p o l i t i c e de comercio exterior y las 

p o l i t i c a s macroeconômicas internas i n t e r a c t ú a n en forma más anplia, gracias éú. 
manejo coordinado de las po l i t i cas f i s c a l , de enpleo, monetaria, etc. Sin 

embargo, las actuales po l i t i cas macroeconômicas de los paises de l a Comunidad 

y la s condicionesi c í c l i c a s de l a economía no parecen conducir a una mayor 

g e n e r a c i ó n de empleo. Los esfuerzos por mantener e l d é f i c i t f i s c a l bajo 

control , y a nive3.es mínimos, c o n s t r i ñ e fuertemente e l gasto gubemamentaú., y 

d i f i c u l t a cualquier a c c i ó n tendiente a aumentar e l enpleo. Por otra parte, e l 

costo de l a mano de obra tiende a subir más rápidamente que en los Estados 

unidos y Japón , l o que va asociado con tasas de i n t e r é s relativamente más 

elevadas, contribuyendo a frenar las posibilidades de incrementar las tasas de 

enpleo. 

La i n c o r p o r a c i ó n de t e c n o l o g í a intensiva de capita l a l proceso 

productivo ha sido c a r a c t e r í s t i c o de los p a í s e s de l a Cemunidad. E l capi ta l 

deepening es hoy d í a una de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a economía europea y se 

r e f l e j a en l a creciente s u s t i t u c i ó n del factor trabajo por e l factor capitad, 

a pesar de l considerable exceso de roano de obra disponible y l a p o l í t i c a 

comunitaria tendiente a res tr ing ir l a e x p a n s i ó n de los salarios . En este 

sentido, tanto e l sector laboral coroo e l de las finanzas nuestran escasa 

f l e x i b i l i d a d en r e l a c i ó n a l c i c l o eoonóroioo. Hay que considerar que l a l i b r e 

movilidad de l factor trabajo en e l seno de l a Corounidad aún no tiene l a 

f luidez que tienei en Estados TAüdos o Japón; a f i n de cuentas l a Corounidad 

sigue siendo una i n t e g r a c i ó n de p a í s e s , no es aún un pads. E l número de 

personas enpleadas y de capital ut i l i zado por unidad de p r o d u c c i ó n en e l 

sector industriad de Alenania, Francia, I t a l i a y e l Reino IMido nuestra una 

tendencia hacia l a s u s t i t u c i ó n del factor trabajo por e l factor capi ta l 

bastante pronunciada. Datos recientes proporcionados por l a OECD muestran que 

pese a l creciente desempleo, esta tendaxria no se a l tera . Prcraediando l a 

década de los ociienta e l desempleo a l in ter ior de l a Comunidad Econcroica 

Europea alcanzaba una c i f r a aproximada de 20 millones de personas, es decir 

una tasa de adrededor del 11%, equivalente a 40% más que los Ifetados lftd.dos y 

cuatro veoes mayor que en J a p ó i . No es sorprendente que e l problema del 

http://nive3.es
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desenpleo sea p r i o r i t a r i o en l a agenda e o o n á n i c a europea y que a é l se 

subordinan algunos objetivos en nateria de ocanercio exterior. 

E l prcblena de l a tecnologia y su r e l a c i ó n con l a ccnpetit ividad es e l 

segundo aspecto inportante que ocaidiciana l a p o l í t i c a ccnierciéú. de l a 

CJcmunidad Econtíndca Europea. Frente a l a inportancia reconocida que tiene l a 

g e n e r a c i ó n y r á p i d a d i f u s i ó n de nuevas t e c n o l o g í a s , tanto para crear ventajas 

ccnparativas como para mejorar y aumentar los niveles de conpetitividad, l a 

p o s i c i ó n rezagada de l a Oomunidad Ekxmómica Europea frente a Japón y los 

Estados tJrddos es xmo de los principales problemas que aquejan a l a p o l í t i c a 

económica europea. La e v o l v i c i ó n de las ventajas ccnparativas en e l ccmercio 

de edta t e c n o l o g í a entre 1963 y 1984 muestra una tendencia desfavorable para 

l a Oomunidad; rtscurriendo a l valor prcmedio de los p a í s e s de l a OECD como 

indicador se observa que los porcentajes de l a CEE se reducen de 1.01 a 0.87 

entre 1963 y 1984 y los valores correspondientes a Estados ISiidos caen de 1.27 

a 1.19, en circunstancias que e l porcentaje de Japón sube de 0.72 a 1.37. Es 

decir , actualmente e l porcentaje de l a p a r t i c i p a c i ó n de l a Comunidad Económica 

Europea es un 15% in fer ior a l o que era hace dos d é c a d a s . Por otra parte, 

Japón que hace dos d é c a d a s estaba un 30% por debajo del promedio de l a OECD, 

hoy se encuentra cas i un 40% por encina del ndsmo, y l i d e r a en e l comercio 

intemacional de a l t a t e c n o l o g í a . 

E l retardo t e c n o l ó g i c o asociado a l desenpleo induce a vma p o l í t i c a 

proteccionista que es tanibién requerida por l a s i t u a c i ó n de edgunos sectores 

industriales . EIL canbio estructural, sufrido por l a econcmía mundied se 

manifiesta entre otros fenómenos por e l envejecimiento de c iertas ranas 

industriedes cuya trayectoria t e c n o l ó g i c a se ha hecho más lenta, y se 

aproxima a su f i n . A l ndsmo tienpo su mercado se ha saturado. Estas industrias 

enfrentan una fuerte ccnpetencia, por parte de p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

reciente que se benefician de mercados intemos aún en fase expansiva, 

dotaciones de recursos favorables (nano de obra barata y/o recursos 

naturales), controles menos estrictos (por ejenplo, normativa anbiental), y 

p o l í t i c a s eopl ic i tas de fomento industr ial y/o de e x p o r t a c i ó n (incentivos 

f i scales , conpras gubernamentales, subsidios a l a e j p o r t a c i ó n ) . l a t enenc ia 

a l estancamiento de estas industrias y su p é r d i d a de conpetitividad 

iittemacional motiva po l i t i cas especiales para lograr e l adeoiado ajuste a l a 
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nueva real idad, minimizando e l efecto traxmiát ico de l mismo (particularmente e l 

efecto sobre e l enpleo). Las po l i t i cas proteocionistais se d i s e ñ a n a s i ya no 

para proteger a l a industria naciente, sino que aquella envejecida o madura. 

Oanceptueümente, é s t o inp l ica una r e d e f i n i c i á n del enfoque tradicional de 

p r o t e c c i ó n a l a industria . Ya no se trata de proteger l a nueva industria 

frente a l a conçaetencia extranjera, sino que además hay que proteger l a 

industr ia madura, y los sectores sociales que de e l l a d^jenden, acomodarla a 

l é i s nuevas t e c n o l o g í a s y a l a nueva estructura del mercado intemacional . Dos 

p o l í t i c a s proteccionistas se superponen, aquella para proteger a l a industria 

naciente de 5 ü . ta t e c n o l o g í a frente a los Estados TAiidos, Japón y edgunos 

p a í s e s de i n d u s t r i é a i z a c i ó n reciente, y otra para l a industria madura que 

t iene dificultadees para conpetir con los p a í s e s en desarrollo. En ambos casos, 

l a p o l í t i c a c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a desempeña un papel importante. En e l primer 

caso, es e l motor de l a industria que emerge y su pr inc ipa l instrumento para 

a b r i r y conquistar mercados. En e l segundo caso, l a p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a 

permdte "extender" trayectorias t e c n o l ó g i c a s agotadas. Por l o general, este 

esfuerzo era poeiible mediante sucesivas innovaciones de mejoras que se 

traducen en incrementos de productividad. Sin embargo, esta edtemativa e s t á 

agotada. En otros casos, l a i n c o r p o r a c i ó n de nuevas t e c n o l o g í a s permute 

incrementos importantes de productividad y de calidades, s in cambiar e l 

proceso o e l producto t e c n o l ó g i c o maduro. E l caso más c laro es l a a p l i c a c i ó n 

de mdcroconçutaci<5n y sistemas de in formac ión a t e c n o l o g í a s oca ivenc íona le s en 

los sectores indusrtriades declinantes. 

La p o l í t i c a c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a de l a Oomunidad Econdmica Europea es 

miuy importante, y determdna una serie de condicionantes respecto a l comercio 

exterior, con l a cual se integra. Dos p o l í t i c a s internas se complementan, l a 

de industr ia l izacidn y l a de ciencia y t e c n o l o g í a . Tanto los pedses de l a 

Cemunidad Europea cono l a Cemunidad propiamaTte t a l , tienen objetivos y 

p o l í t i c a s intervencionistas para prcmos^ y acelerar l a e s p a n s i ó n de sec tor^ 

e s t r a t é g i c o s y mejorar su conpetitividad intemacional . Gran B r e t a ñ a , Francia 

e I t a l i a tienen sistemas finemcieros para canalizar hacia e l sector privado 

los recursos financieros d ipon ib le s dentro de l a eocxxmía , orientando l a 

inversidn hacia sectores e s t r a t é g i c o s . las empresas estatales y paraestatales 

reciben en forma p e r i ó d i c a eportes financieros frescos a tre tvés de una serie 
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de mecanismos d i s t i n t x » de los tradicionales subsidios. Más ai5n, en aquellos 

sectores de baja competitividad intemacional coroo l a industria del acero o l a 

t e x t i l , hay prograíjas intemos para su r e e s t r u c t u r a c i ó n y r e a d a p t a c i ó n a las 

exigencias de conpetitividad intemacional . Programas coroo e l Eureka, Espr i t , 

Cube, e tc . , e s t á n inpulsando l a I & D y su a p l i c a c i ó n r á p i d a en biotecnologia, 

nuevos materiales e i n f o n n á t i c a . 

La p o l í t i c a industr ia l de l a Comunidad promueve l a m o d e r n i z a c i ó n del 

sector productivo, en part icular aquel orientado al sector extemo: 

faci l i tando recuirsos financieros y l a formación de gnpos o joint-ventures 

entre l a s empresas nacionales que no contravengan disposiciones 

a n t i m o n o p ó l i c a s ; apoyándolo con un fuerte x¡so del poder adquisit ivo del Estado 

en los sectores de a l t a t e c n o l o g í a ; otorgando incentivos tr ibutar ios , y 

fincilmente a t r é i v é s de l a a s o c i a c i ó n directa entre empresas p ú b l i c a s y 

empresas privadass permitiendo a s í conpetir con las fuertes corporaciones 

norteamericanas y japoneseis. Las adquisiciones gubernamentales han sido 

s e ñ a l a d a s como u ia de las principales barreras no arancelarias adoptada por 

los pedses de l a Cemunidad. Este problema se p l a n t e ó ya en l a Ronda Tokio de 

negociaciones, cuando leis compras gubemamenteu.es se inclvyeron como vmo de 

los seis temas no arancelarios, objeto de n e g o c i a c i ó n . Desde 1970 l a compra 

gubernamental es una de las principales herramiientas enpleadas por Francia en 

e l sector de ooraiíxitación y por Francia, Alemania Federal y otros en e l campo 

de las telecomamicaciones. En e l primer caso l a industria francesa de 

computac ión opera a t r a v é s de l a Compagnie Internationale pour L'Informatique 

( d l ) , que ya en 1973 facturaba e l 80% de sus ventas eú. gobiemo. Esto por vm 

lado ha garantizado e l desarrollo de l a industria nacional, p r o t e g i é n d o l a de 

aquellas extranjeras t e c n o l ó g i c a m e n t e más competitivas (Estados IMídos y, 

J^xán) y por otro, ha incentivado la IDE en cú.ta t e c n o l o g í a . Por ejenplo, 

Dig i teú . Equipnent ha i i s t e ú a d o plantas en Francia eú. paso que Hewlett-Packard, 

wang y f^pple que no tienen plantas en Francia, e s t á n adquiriendo partes y 

piezas francesas para aumentar e l ccnpcnente feanoés de sus productos y ver 

fac i l i tada su entibada a ese nercado. Lo mismo sucede con e l sectar de las 

telecomunicaciones, tanto en Francia donde las empresas C i t - A l c a t e l y 

Ihcnson-S.T.F. proprarcionan e l grueso de los re ty ier imáentos franceses y cuando 

Siemens cubre las necesidades del nercado edemán. 

http://gubemamenteu.es
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Xa infxsrtancia de estos sectores de eilta t e c n o l o g í a deriva tanto de l a 

act ividad en s í misma ccmo de l a cantidad y c a r a c t e r í s t i c a s de eccncmías 

extemas que crean, y explica l a fuerta i n t e r v e n c i ó n estatal para fcroentar y 

escandir e l proceso de i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo y su a p l i c a c i ó n inmediata en 

e l sector productivo, a s í coano e l fuerte proteccianismo directo o indirecto 

que se establece para su e s p a n s i ó n . La Ocammidad Econt5mica Europea se 

encuentra en una s i t u a c i ó n relativamente desfavorable frente a Jepón y los 

Estados Uhidos, y sus esfuerzos para í i l c a n z a r los niveles de investigacic^ y 

desarrol lo de estos ú l t i m o s se reflejan por e l aumento de 4.7% anueü. que entre 

1963 y 1983 regis tra e l gasto rea l en i n v e s t i g a c i ó n y desarrol lo llevado a 

cabo por l a industria en los siete más inportantes p a í s e s de l a Comunidad, en 

circunstancias que l o hacia en 2.7% en los Estados Unidos, pero a un 10.2% en 

Japón . A l mismo tienpo, e l númnero de cientistas enpleados en las actividades 

de i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo aumentó en un 3.8% anual en Europa contra vin 

2.5% en los Estados Unidos, pero contxa un 6.7% en Japón . S in enibargo, aun 

cuando e l gasto t o t a l en i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo de l a industria en Europa 

c r e c i ó a una tasa s iper ior a l a de los Estados Uhidos, era insuficiente para 

l l enar l a brecha que los separa y fue claramente in fer ior a las mismas tasas 

de J e p ó n . 

La p a r t i c i p a c i ó n de los d e n t i s t a s americanos en l a d o t a c i ó n mundial de 

d e n t i s t a s cae entre 1963 y 1980 de un 62.5% a l 50.7%, mientras que l a de 

Alenania sube de 7.5% a 10%, l a de Jepón de 16.2% a 23%, y l a del Reino lAúdo 

del 6.1% eú. 8.5%, n a n t e n i é n d o s e estable l a de Francia. Por otro lado, l a 

p a r t i c i p a c i ó n en l a d o t a c i ó n mundied de nano de obra ca l i f i cada sufre c a í d a s 

s u s t e u x í i a l e s en todos los pedses oon e x c e p c i ó n de J e p ó n . La de los Estados 

Unidos se reduce del 29.4% á l 27.7% y del 6.6% a l 6% en Fraix:ia, del 7.1% a l 

6.9% en Alemania y del 7% ed 5.1% en e l Reino XMido. La e s o o p c i ó n es Japón 

cuya p a r t i c i p a c i ó n en e l to ta l mundial de nano de obra ca l i f i cada sube de 7.8% 

a un 8.7%. 

La inpartancia que puede tener l a s u b v e n c i ó n o l a p a r t i c i p a c i ó n directa 

estated en e l financiamiento de l a ciencia y l a t e c n o l o g í a se j u s t i f i c a por 

los elevados retamos sociales de l a i n v e r s i ó n en i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo. 

Mansfield s e ñ a l a un 50% ocaono retamo s o d a l contra 24% del retomo privado. 

Diferencia que se espl ica por l a grein cantidad de economías extemas y l a 
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incxapleta ajxrcjpiabilidad del ocjnocimento c i e n t i f i œ y t e c n o l ó g i c » . Proveer 

de recursos financieros y prcmover l a i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo permite a 

las enpresas naciOTales capturar vm porcentaje más a l to de los mercados 

intemacionales y, por l o tanto, de una p o r c i ó n mayor de los beneficios 

o l i g o p ó l i c o s mundiales; es decir , e l valor de las externalidades generadas por 

l a inversiez en c iencia y t e c n o l o g í a , se incrementa apreciablemente cuando l a 

aplicaci<^ de los resultados se efe(3túa no s ó l o con vistas a l a d imens ión 

nacional, sino que con vistas al mercado intemacional . En este caso los 

retornos sociales de l a i n v e s t i g a c i ó n en c iencia y t e c n o l o g í a no e s t á n 

determinados s ó l o por las e c c a x m í a s « í x t e m a s generadas a l in ter ior del p a í s , 

sino que t a m b i é n por las ventajas que proporciona a los sectores económicos 

d o m é s t i c o s para part ic ipar en forma más agresiva y más oomopetitiva en los 

mercados i n t e m a c i o n £ ú . e s . 

Dentro del esquema tradic ional de comercio reglamentado por e l GATT se 

prohibe e l subsidio a las exportaciones, pero no a l a i n v e r s i ó n en I & D. S i 

esta ló l t ima se e f e c t ú a con vistas a aumentar l a capacidad conpetitiva y de 

e x p o r t a c i ó n de un p a í s entonces e l subsidio a l a misma p o d r í a considerarse 

como una forma legal , ya que no v i o l a l a r e g l a m e n t a c i ó n del GATT para 

prcmover la s actividades de exportacidm. 

2.4 Ta poli t i ra agríenla rrmmi^-^T-ia y A1 
cop|ercio exterior de l a CEE 

Otro aspecto de cruc ia l inportancia en e l a n á l i s i s de las relaciones de 

América Latina con l a Comunidad Ecxmómica Europea es e l a g r í c o l a y en 

part i cu lar l a p o l í t i c a agraria comuniltaria (PAC). Hasta fecha muy reciente l a 

Comunidad Económica Europea ha sido inportadora neta de productos a g r í c o l a s 

tanto para uso humano ccmo para uso a r ü n a l . En e l p e r í o d o 1969-1971 inportaba 

16 millones de toneladas de cereales, y en 1983-1985 es vm exportador neto con 

vm promedio de 17 millones de toneladas arueú.es . Pero l a Europa cxmmitaria 

(en ese momento s ó l o nueve p a í s e s ) h a b í a aumentado sus importaciones de 

alimento para ganado (yuca, maiz y otros subproductos), cuatro veoes en 

r e l a c i ó n a los p e r í o d o s anteriores para alcanzar apraxdmadamente a 15 millones 

de toneladas. Este canbio de estructuta de inportaciAi de productos a g r í c o l a s 

r e s u l t ó de una p o l í t i c a intema de precios r e p e c t o a los cereales y una 
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p o l í t i c a libesral para l i í p o r t a r sustitutos baratos de los cereales para 

a l i a i e n t a c i ó n animal. De acuerdo a las estimaciones de l a EAO, l a c ê ç a c i d a d de 

eiportacidn neta de cerales de l a Ocniunidad EconcSmica Europea (considerando 

diez p a í s e s ) que en 1983-1985 flvictuaba por arr iba de los 17 millones de 

toneladas d e b e r í a subir para e l año 2000 en más de un 23%. Este panorama 

implica que la s posibilidades de América Latina en e l mercado comunitario 

europeo y Europa en general son muy rematas, sobre todo s i se toma en cuenta 

que e l d é f i c i t de cereales en e l resto de Europa alcanza escasamente a 1.7 

millones de toneiLadas, los cuales s e r á n obviamente abastecidos desde los 

paises de l a Ocnunidad. 

Uh caso similLar ocurre con los prcxíuctos l á c t e o s , fundamentalmente leche 

en polvo y manteqiiilla, sector en e l cual de inportador neto ha pasado a ser 

esportador neto, (xsn una cantidad cuantiosa de existencias que se acumulan y 

que obligan a gesstos y p o l í t i c a s dei subsidios tanto para financiar los 

inventarios, ccmo para desalentar l a p r o d u c c i ó n y para estimular su 

e j p o r t a c i ó n . E l sector de productos l á c t e o s es uno de los más protegidos de 

todo e l sector a g r í c o l a , y l a p o l í t i c a comunitaria se orienta a reducir las 

tasas de crecimiento con vistas a controlar los castos crecientes de 

cilmacenamiento d í í l excedente que jjesan significativamente dentro del 

presipuesto comunitario. E l objetivo de l a Ocnunidad no es l imitar las 

cepacidades de e x p o r t a c i ó n , sino que reducir l a carga financiera que los 

crecientes inventcurios tienen sobre e l presipuesto comunitario. Es a s í como 

los diferentes peuLses de l a Comunidad ]ian ejecutado un sistema de cuotas que 

l i m i t a l a ja?oducción mediante un sistema de precios de apoyo. La estrategia 

consiste en controlar l a p r o d u c c i ó n y e l gasto gubernamental en materia de 

subsidios y al mismo tienpo proteger tanto los ingresos de los productores 

como l a cepacidad de e x p o r t a c i ó n del país. 
Esta p o l í t i c a r e s u l t ó en una r e d u o c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de leche en e l 

año 1986 en r e l a c i ó n a l año 1983 de lan 2.4%. E l objetivo para los productos 

l á c t e o s es reducir l a p r o d u c c i ó n en epixfximadaniente un 10% para e l año 1989. 

En 1987 los excedentes acAlalados s ó l o en diez pedses conunitarios alcanzaban 

a 15 millones de t o n e l a d a » equivalentes de leche, las cuales constituyen de 

hecho reservas ocultas ó potenciales, altamente subsidiadas, que pueden 
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volcarse en e l mercado internacional en cualquier memento. La s i t u a c i ó n de los 

productos l á c t e o s se rproduoe en otros productos a g r í c o l a s . 

Las p o l í t i c a s conunitarias de cuotas de p r o d u c c i ó n , subsidios y otras se 

ccí tplementan con medidas para fcmentar l a e j p o r t a c i ó n a g r í c o l a con precios 

ccnpatibles ccn los intemacionales. Esta p o l í t i c a , que también forma parte de 

l a p o l í t i c a a g r í c o l a ccmunitaria, consiste en un sistena de "devoluciones" que 

s ign i f i ca una a s i g n a c i ó n estimada para 1988 de 11.7 mi l millones de BOJ, 

contra 6.5 mi l ndllones en 1983 y porcentajes que f lxjctúan entre e l 11% para 

e l a z ú c a r , y 23% y 27% para los productos l á c t e o s y los cereales, 

respectivamente. l o s productos contenidos en e l prograna inclvyen, además de 

los citados: carne, arroz, aceite de o l i va , tabaco, huevos, vino, ftutas, 

hortal izas , productos a v í c o l a s , etc. La magnitud de los subsidios a l a 

e j p o r t a c i ó n puede apreciarse por e l hecho que las devoluciones para las 

ejportaciones de t r igo se incrementaron entre 1986 y 1987 de 51 d ó l a r e s l a 

tonelada a 162 d ó l a r e s l a tonelada y que para e l a z ú c a r fue, durante 1987, de 

un monto prcmedio cercano a los 450 d ó l a r e s por tonelada. En este contejcto, 

los precios intemacionales del tr igo , l a carne y productos l á c t e o s e s t á n 

afectados por las p o l í t i c a s de svibsidios y los inventarios acumulados de l a 

Oomunidad Eccnómdca Europea, s i t u a c i ó n que no tiene visos de cambiar en e l 

mediano plazo. 

La p o l í t i c a a g r í c o l a conunitaria enfrentada a inventarios cada vez 

nayores ha tratado de reducir e l crecimdento de l a p r o d u c c i ó n , pero 

manteniendo precios intemos relativamente elevados en un esfuerzo por 

prxDteger los niveles de ingreso de los productores. AL mismo tienpo, y para 

compensar a los productores por las tendencias a l a baja de precios y exceso 

de oferta que prevalece en los mercados intemacionales, se ha concedido 

directa o indirectamente subsidios a l a e j p o r t a c i ó n . los subsidios a l a 

agricultura representaron en e l periodo 1979/81 un porcentaje equivalente a l 

42.8% del va lor de l a p r o d u c c i ó n intema de los más inportantes productos 

a g r í c o l a s de l a Ocnunidad, apreciablemente más elevado que e l promedio de los 

p a í s e s de l a OECD que se e s t i m ó para e l mismo p e r í o d o en 32%. l a p o l í t i c a 

conunitaria de subsidios eigplcolas, y en part icular los a l a e j p o r t a c i ó n , 

t iene un efecto perturbador y desestabilizador en e l mercado mundial, y ha 

contribuido a un d i n a inc ierto y desfavorable respecto de los productos 
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a g r í c o l a s afectando negativamente las posiciones latinoamericanas, ccroo l o 

revela e l hecho que l a p a r t i c i p a c i â i de las esportaciones argentincis de t r igo 

en e l t o t a l mundial se ha reducido de un 10% en 1983/84 a vm 5% en 1987/88. 

Por otra parte, e l aumento de l a oferta mundial y , en part icular , l a 

Sobreoferta a g r í c o l a ejerce presiones dpres ivas sobre los precios. En suma, 

e l proteocionismo a g r í c o l a de l a Cemunidad crea dif icultades para l a mejor 

i n s e r c i ó n de América Latina en e l sistema internacional. 

2.5 La IDE V e l ccmercio exterior de l a CEE 

La p o l í t i c a comunitaria asigna a l a IDE una inportancia creciente. La 

i n v e r s i ó n d irecta extranjera de los cinco mayores p a í s e s de l a Comunidad 

(Reino Iftiido, Alemania Federal, I t a l i a , P a í s e s Bajos y Francia) rpresentaba 

en 1975 vm 34.5% del toted mundied para aumentar a vm 41.5% en 1985. Sin 

enibargo, l a mayor parte de esta IDE va hacia los Estados Unidos. Por otra 

parte, l a CEE aun cuando cada vez más autosuficiente, sigue con gran 

dependencia de l a i n p o r t a c i ó n de naterias primas provenientes de fuera de l a 

r e g i á n ; p o s i c i ó n claramente desfavorable respecto a los Estados Iftddos cvyas 

cepacidades económicas intemacionales se ven reforzadas por sus acuerdos 

comerciedes zecientes con Cemada. Esto espl ica su i n v e r s i ó n directa 

esctranjera en sectores esctractivos, ejenplo de l o cued es l a c o n t r i b u c i ó n 

europea ed prcyecto minero b r a s i l e ñ o de C a r a j á s . 

La d inámica eccmómica europea y su creciente i n t e g r a c i ó n , se ha traducido 

en un inusitado y agresivo proceso de f u s i â i entre firmas e instituciones 

financieras y , ed mismo tienpo, en una afluencia de i n v e r s i ó n directa 

extranjera, superior a l o que h a b í a sido habitual proveniente, en gran medida, 

de Estados Iftddos y J e p ó n . Entre 1980 y 1987, l a i n v e r s i ó n to ta l acumulada de 

los Estados unidos c r e c i ó a una tasa del 5.3%, pero aquella parte destinada a 

l a CEE l o hizo a vm 6.7%. En 1986, 14 192 millones de d ó l a r e s , o vm 50% de l a 

i n v e r s i ó n esctranjera de los Estados Uhidos, se c a n a l i z ó a l a CEE, contra 

11 991 millones de d o l a r œ , o vm 69%, de 1985. En 1987, e l 40% (122 200 

millones de d ó l a r e s ) de l a i n v e r s i ó n acxmulada de los Estados Uhidos se 

cxncjentraba en Europa, en c o n p a r a c i ó n con un 36% de 1980 (habida cuenta que en 

1980 l a CEE no i n c l u í a España, Grecia y P c n ± u g a l ) . Por otra parte, se estima 
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que l a CEE cxxwentraba, a fines de 1987, apraximadamente 19 000 millones de 

d ó l a r e s de l a i n v e r s i ó n acumulada de Japón en e l extranjero (contra 50.1 mi l 

millones de d ó l a r e s en los Estados Iftiidos). 

La p o s i c i ó n , anticipada por l a CEE, es que a p a r t i r de 1992 no todos los 

sectores e s t a r á n abiertos a l a i n v e r s i ó n directa extema y que, en todo caso, 

l a CEE se r e s e r v a r á e l derecho de conceder los beneficios de entrada a l 

mercado vnifloado a aquellos p a í s e s que oonoedan opca±unidades similares a l a 

comunitaria (reciprocidad; en este contexto se plantea l a r e v i s i ó n del 

ar t i cu lo 58 de l Tratado de Roma). Las posiciones extremas van desde l a más 

severa, de Francia, a l a l i b e r a l de Luxemburgo. Pero, pareciera que alguna 

c l á u s u l a de reciprocidad se impondrá, a l menos en á r e a s no cubiertas por e l 

GATT, ta les coroo servicios financieros, telecomunicacicnes, energia, 

transporte. 

La i n v e r s i ó n d irecta extranjera de l a Comunidad Económica Europea es vna 

de las más importantes. S in embargo, desde e l punto de v i s t a latinoamericano 

hay que tener presente que l a i n v œ : s i & î francesa e inglesa e s t á fuertemente 

concentrada en A f r i c a no s ó l o por razones h i s t ó r i c a s de u n pasado colonial , 

sino que también por razoies de orden eoonómiico; por ejemplo, no existe una 

zona de controles de cambio para e l franco, l o cual f a c i l i t a l a i n v e r s i ó n 

francesa en A f r i c a occidental. Por otro lado, l a i n v e r s i ó n inglesa en Afr ica 

e s t á compuesta, en un gran porcentaje, por reinversiones de las ganancias 

originadas en inversiones directas anteriores. Respecto a los otros pedses, 

Alemtania, que es l a mayor fuente de i n v e r s i á i d irecta extranjera, tiende a 

canal izarla hacia los pedses de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente, l o cual excli;ye a 

p r á c t i c a m e n t e l a total idad de los paises latinoamericanos, con l a e x c e p c i ó n de 

B r a s i l y M é x i c o . I t a l i a , a su vez, ha determdnado que A f r i c a constituye su 

primera pr ior idad. 

La p o s i c i ó n general de América Latina para captar i n v e r s i ó n directa 

extranjera ha c a í d o dd^ido a varias razones: su lento crecimiento económdco, 

l o que implica l a existencia de un mercado intemo poco d i n á m i c o ; tasas de 

retomo de l a i n v e r s i ó n miás bajas que aquellas obtenidas en otras regiones 

tanto desarrolladas cono a i desarrollo (esto ha afectado en forma part icular 

aquellas inversiones qiie se originan en l a r e i n v e r s i ó n de uti l idades de HE 
anteriores); l a deuda extema que ha llevado a controles y p o l í t i c a s 
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cambiarlas es tr ictas c « M p ã o incertiduinknre respecto a las posibilidades 

futuras de remesar ut i l idades y otros recursos financieros; y calda del 

atract ivo , por parte de Estados Olidos, para l a i n v e r s i ó n en los sectores de 

productos b á s i c o s , particularmente mineros. Estos fenáDoenos explican también 

l a s i t u a c i ó n de las lEE provenientes de l a Europa c o m u n i t á r i a . 

3. Estados unidos v e l comercio exterior 
de América Latina 

3.1 P o l í t i c a macroeconômica intema 
V comercio exterior 

Es conocida l a preponderancia de los Estados unidos en leus relaciones 

oomercieaes intemacioneaes de l a r e g i ó n . En las ú l t i m a s ei4eyv^fi esta 

importancia tiende a acentuarse como se re f l e ja en xma ser ie de tendencias 

de l comercio in temac iara l , en l a vulnerabilidad de L a t i n o a m é r i c a frente a 

las fluctuaciones de l a economía norteamericana y, por ú l t i m o , por las 

vinculaciones que establece l a deuda extema con los Estados unidos. los 

efectos scbre l a s i t u a c i ó n de América Latina no derivan solamente de las 

p o l í t i c a s económicas directamente vinculadas a l comercio con l a r e g i ó n , sino 

que d e l conjxaito de medidas económicas que los Estados Unidos l l e v a adelante 

para mejorar su competitividad intemacional . Aun cuando e l poder hegemônico 

de los Estados unidos en l a economía mundial se ha ido reduciendo, no es menos 

c ier to que se mantiene como l a potencia dominante en e l sistema internacional. 

Iftvo de los apectos más inportantes a destacar en l a p o l í t i c a comercial 

norteamericana es e l canbio d r á s t i c o , que se manifiesta ya en los afkxs setenta 

y se material iza y estructura durante l a década de 1980 con l a Ley de Ocmercio 

de 1984 y l a "Cmnibus Trade-Act" de 1988, que inp l i ca pasar de p o l í t i c a s con 

é n f a s i s en l a multipolaridad y l a l i b e r a l i z a c i ó n de l ocmercio hacia vma 

p o s i c i ó n agresiva para proteger y mejorar l a p o s i c i ó n de los intereses 

nacionales frente a l a conpetencia de l resto de los p a í s e s que part ic ipan en 

e l comercio intemacional . Sete canbio se re f l e ja , entre otros hechos, en e l 

uso creciente qoe hacen Xm Estados unidos de las negociaciones b i l a t é r a l e s , 

en l a i n s t r u m e n t a c i ó n de «laidas que restringen e l acceso a l mercado intemo 

de ocapetidcares extrai^enat, y de l a m o d i f i c a c i ó n de controles intemos para 
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pentdtir mayor ccnpetitividad de las enpresas trasnacicrales iiorteamericanas 

en e l plano intemacional . Entre las negociaciones cabe s e ñ a l a r dos que son de 

especial i n t e r é s para América l a t ina : l a In ic ia t iva de l a Cuenca del Caribe, y 

e l reciente acuerdo de l i b e r a l i z a c i ó n aduanera con Canadá que tiende a crear 

un bloque eccHidndco cuyas consecuencias son aún d i f í c i l e s de evaluar. 

E l segundo indicador de este cambio de p o l í t i c a de los Estados Unidos es 

l a u t i l i z a c i ó n creciente de medidas ocniercieLLes, fundamentalmente p o l í t i c a s 

antidumping y de r e s t r i c c i ó n a las inportaciones, conjxmtamente con xana c lara 

p r e d i s p o s i c i ó n a obviar o i n f r i n g i r l a nomativa del GAIT relacionada con l a 

c l á u s u l a de l a n a c i ó n más favorecida. Aun cuando los Estados unidos sigue 

participando activamente en las negociaciones multi laterales y no abandona m 

enfoque mult i la tera l en su p o l í t i c a comercial, é s t a viene mediatizada y 

complementada por negociaciones b i la tera les . Este cambio de p o l í t i c a respcmde 

a modificaciones de l a estructura económica namdial con l a Comamidad 

Econámica Europea y Japón como actores inportantes en e l sistema 

intemacional; a l a r á p i d a i n s e r c i ó n en e l sistema económico intemacional de 

las economías de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente en especial las cuatro econcmdas 

de l Sudeste A s i á t i c o , Hong-Kong, l a Provincia Qiina de Taiwan, Singspur y 

Corea del Sur, conjvmtamiente con B r a s i l y M é x i c o ; a las modificaciones de los 

f lujos comierciales g lcte les , y a l a fuerte competencia por e l control de xm 

miercado intemacional crecientemente o l i g o p ó l i c o . 

l a inportancia y magnitud de estos cambios se nanif ies ta por e l hecho que 

mientras l a econcmia norteamericana c o n t r i b u í a en 1952, ccm más de l 35% de las 

exportaciones mundiales industriales , en 1971 este porcentaje se h a b í a 

reducido a l 13.4%, en circunstancias que l a c o n t r i b u c i ó i de Europa occidentcil 

en e l comercio nundial de manufacturas h a b í a incrementado s ó l o en seis a ñ o s , 

1953 a 1959, de l 48.6% a l 52.3%, y a 55.1% en 1971. A su vez, l a p a r t i c i p a c i ó n 

de Japón que era apenas de 3.9% en los cincuenta, era de 10.7% en 1971. O 

sea, ya en las d é c a d a s de los sesenta y setenta, l a p o s i c i ó n económica 

norteamericana en los mercados intemacionales t e n d í a a deteriorarse. A s í , 

los Estados Iftiidos part ic ipan actualmente en l a economía intemacional no ya 

con poder hegemônico cono era tradic iona l , sino que oon xm status s imi lar a 

aquel de xma enpresa o l i g c p ó l i c a en xm miercaKio intemo, es dec ir , sus acciones 
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c9enaKcial«s e s t r a t ó g i o a s e s t á n estrechainente vinculadas y en gran siedida 

detenninadas por aquellas que real izan los otros ndentoros del o l i g o p ó l i o . 

Este deterioro ocanerciéil y competitivo de los Estados Uhidos no se 

p e r c i b i ó en toda su nagnitud durante los a ñ o s setenta debido a que l a 

p a r t i c i p a c i ó n norteamericana en e l ocroercio mundial se mantuvo relativamente 

estable, beneficiada en gran parte por l a d e p r e c i a c i ó n de l d ó l a r de ccmienzos 

de l a d é c a d a . S in enibargo, ya al promediar l a década era evidente l a 

ccBopetencia intensa que s u f r í a n los sectores manufactureros tradicioneaes 

(siderurgia, automotriz, máquinas herramientas) frente a productores tanto de 

pedses en desarrol lo como de pedses industrial izados. A l in ic iarse l a década 

de 1980 los problemas de conpetitividad de los Estados Uhidos se hicieron nuy 

c laros , y se ref lejaron, entre otros hechos, en e l creciente d é f i c i t comercial 

cuyas causas se encuentran en l a confluencia de l incremento de l gasto federal, 

l a p o l í t i c a monetaria es tr ic ta de l a Reserva Federal, l a c a í d a en los niveles 

de ahorros y las favorables oportunidades de i n v e r s i ó n en los Estados Unidos 

comparada con las ofrecidas en otros p a í s e s y , finalmente, l a e l i m i n a c i ó n por 

parte d e l gobiemo j a p o n é s a los controles sobre i n v e r s i ó n extranjera. 

Estos acontecimientos motivaron un f lu jo creciente de fondos extranjeros 

y /o de retomo de fondos norteamericanos hacia los Estados Unidos provocando 

una s o b r e v a l u a c i ó n s igni f icat iva del d ó l a r , que no s ó l o e x a c e r b ó las 

di f icul tades de edgunas industrias cono l a t e x t i l y de c o n f e c c i ó n , e l calzado, 

l a s i d e r ú r g i c a y l a automotriz, sino que t a n b i é n r e v e l ó problemas de 

conpetit ividad intemacional con edgunos pedses tradicionalmente exportadores 

de estos productos, pero t a n b i é n con otros que se incorporan a l mercado 

intemacional en sectores e s p e c í f i c o s . 

La s i t u a c i ó n revela, una vez más, los estrechos v í n c u l o s entre p o l í t i c a s 

macroeconômicas internas y comercio exterior. En este contexto, dos hechos de 

l a ú l t i m a d é c a d a , en una forma u otra , convergen hacia una creciente 

i n t e r v e n c i ó n en l a p o l í t i c a comercied y l a escalada proteccionista; e l los son 

l a necesidad de p o l í t i c a s macroeconômicas internas para acelerar y permitir 

la r e o p e r t a c i ó n de l a econcmía norteamericana, y los crecientes desequilibrios 

de l ocmercio extemo que han estedo en una u otra medida eusociados oon estas 

p o l í t i c a s . 
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E l nuevo proteocionismo que emerge en los Estados ISiidos a fines de l a 

década de l setenta y se acelera a l o largo de l a del ochenta pareoe tener una 

c lara r e l a c i ó n con las excesivas fluctuacicaies en las tasas de canbio y scbre 

todo con l a s o b r e v a l u a c i ó n del d ó l a r hasta 1985. La vo la t i l idad de las tasas 

de canbio o sus f l \ K ± u a c i o n e s frecuentes y de gran anplitud en r e l a c i ó n a 

niveles de equi l ibr io incremaitan l a incertidunbre en los mercados 

internacionales y axnnentan, por l o tanto, las presiones para adoptar medidas 

proteccionistas. La sobrevzLLuación de l a tasa de canbio equivale a un 

subsidio a l a i m p o r t a c i ó n y a un Impuesto a l a e j p o r t a c i ó n . Esto quiere decir 

que tanto las actividades de e j p o r t a c i ó n como aquellas que se orientan a l 

abastecimiento a l mercado intemo se ven afectadas negativeonente por l a 

s o b r e v a l u a c i ó n del t ipo de cambio. En 1983, Bernstein y d y n e s e ñ a l a b a n que 

los tres periodos de miayor proteccionismo de los Estados Unidos han estado 

asociados con situaciones de s o b r e v a l u a c i ó n de l a d iv i sa americana. Estos 

periodos son e l que va de 1960 a 1971 cuando l a s o b r e v a l u a c i ó n estimada del 

d ó l a r a l c a n z ó a un 20%, y condujo a restricciones a l a i n p o r t a c i ó n de tejd:iles 

y de acero y l a a p r o b a c i ó n de medidas proteccionistas por e l Congreso. En e l 

segundo p e r í o d o que va de 1975 a 1976, e l d ó l a r estuvo scbrevaluado en m 15% 

y también se ejecutaron p o l í t i c a s proteccionistas como l a c r e a c i ó n del 

"trigger pr ice miechanism" para los productos s i d e r ú r g i c o s . F inéúmente , se 

t iene xm p e r í o d o de sobreva lx iac ión del d ó l a r que va de 1981 a 1985, que dio 

paso a xma nueva o la de proteocicmismo que abarcó p r á c t i c a m e n t e todo los 

sectores industriales inclx;vendo e l axitomotriz, los tejctiles y e l acero. 

A l promediar e l año 1985 los Estados Uiidos enfrentaron xma 

s o b r e v a l x i a c i ó n del d ó l a r s iper ior a todas las ejperimientadas en p e r í o d o s 

anteriores, estimada entre 35% y 40% del valor rea l de l a d iv i sa americana. 

Esta s o b r e v a l u a c i ó n llevaba eparejado xm d é f i c i t creciente de l a balanza 

comercial y , pcar l o tanto, condujo nuevamente a xm incremento de las presiones 

de t ipo proteccionista. Algxmxxs c á l c u l o s señeú.an que por cada punto que se 

s c b r e v a l ú a e l d ó l a r , e l balance ccmercial de los Estados unidos se deteriora 

en aproximadamente 2.8 mi l millones de d ó l a r e s . A s í , en 1985 l a 

s o b r e v a l x i a c i ó n del d ó l a r h a b r í a contribuido a un incremento de l a brecha 

conercial de los Estados U ñ i d o s equivalaite a los 100 miil millones de 

d ó l a r e s . A l mismo tienpo, se calcula que más de 3 millones de enpleados fueron 
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atectáâoB por l a s c b r e v a l t i a c i á n de l d ó l a r , tanto en los sectores de 

espartaclxSn como en aquellos sectores que tuvieron que conpetir oon 

iaportaciones que se vieron beneficiadas por e l a l to valor del d ó l a r . 

Otra consecuencia inportante de l a s o b r e v a l u a c i ó n de l a d iv i sa americana 

entre los a ñ o s 1981 y 1985, es su c o n t r i b u c i ó n a l d é f i c i t f i s c a l , l o cual 

junto a tasas de i n t e r é s relativamente altas en los Estados unidos en r e l a c i ó n 

a otros pedses industriedizados, atrae e l cepi ta l extranjero, l o que 

p a r a d ó j i c a m e n t e tiende a axmientar nuevamente el. valor del d ó l a r . Por e l l o , l a 

c o r r e c c i ó n de l a sobreva lx iac ión de l d ó l a r fue conveniente desde e l punto de 

v i s t a de xxna p o l i t i c e l ibered en e l sentido que reduce las presicxies para l a 

e p l i c a c i ó n de p o l í t i c a s proteccionistas. 

La segunda p o l í t i c a que se ve vinculada cada vez más estrechamente con l a 

p o l í t i c a comercied, es l a p o l í t i c a industr ia l , que enfrenta dos tendencias 

muy inportantes: l a primera de estancamiento y deterioro en las industrias 

convencionales, s iderurgia, t e x t i l , automotriz; y por otro lado, vma 

ejpansionista en los sectores de a l ta t e c n o l o g í a y, en part icular , aquellas de 

c o n p u t a c i ó n , i n f o r m á t i c a , telecomunicaciones, etc. A s í entonces leis presiones 

por p o l í t i c a s proteccionistas surgen tanto desde sectores nuevos y d i n á m i c o s 

como de aquellos estancados. Hay fuerte p r e s i ó n para que se maneje l a p é r d i d a 

de dinamismo de las industrias "viejas" evitando e l desenpleo. E l enpleo, en 

e l sector manufacturero norteamericano ha ceddo en un 10% en los ú l t i m o s cinco 

a ñ o s y s ó l o e l sectar s i d e r ú r g i c o h a b r í a perdido entre 1979 y 1985 una c i f r a 

estimada de 250 ndl enpleos, y por e l l o , de no haber sido por las 

restricciones voluntarias a las ejportaciones inpuestas sobre teroeros pedses 

hacia fines de 1984, l a industria s i d e r ú r g i c a americana h a b r í a entrado en una 

fase c r í t i c a . Por otro lado, hay presiones para p o l í t i c a s proteccionistas que 

garanticen l a e j p a n s i ó n y l a p e n e t r a c i ó n de los mercados intemacionales por 

l a industria naciente vinculada a l a edta t e c n o l o g í a ; proteccionismo 

necesario, además, para mantener e l liderazgo c i e n t í f i c o - t e o i » l ó g i o o . 

La s i t u a c i ó n tiene similitudes oon l a de l a Oomunidad Económica Eurqpea, 

parque l a p o l í t i c a proteccionista se eparta de su concepto tradic ional , para 

trarBfiormarse en una p o l í t i c a de alcances nuobo más anplios, a l proteger tanto 

l a industria naciente de edta t e o i x j l o g í a como t a n b i é n l a industria nadura, que 

pierde posiciones respecto a los p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente en los 
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sectores intensivos en trabajo y capi ta l y que vttilizan tecnologias 

normalizadas, c iya propiedad intelectual o ha caducado y son de dominio 

publico, y /o se encuentran en las fases f inales de sus trayectorias. 

3.2 La e v o l u c i ó n del comercio exterior entre los 
Estados unidos v América l a t i n a 

Oon e l trasfondo de las t e n ã e n c i a s s e ñ a l a d a s se examina las relaciones entre 

l a economía americana y l a r e g i ó n latinoamericana. Durante 1988, l a economía 

norteamericana r e g i s t r ó por sexto año consecutivo una e s c a n s i ó n sostenida de 

su producto intemo bruto a un ritmo levemente superior al de los a ñ o s 

anteriores, con una tasa de i n f l a c i ó n relativamente moderada (aunque más a l ta 

que en 1987), l a e s t a b i l i z a c i ó n del d é f i c i t f i s c a l y, por primera vez desde 

1981, l a r e d u c c i ó n del d é f i c i t comercial extemo. E l crecimiento del producto 

intemo bruto fue de 4%, cas i un 1% svperior de 1987, r e f l e j á n d o s e en todos 

los sectores con escoepción de l a agricultura, seriamente afectada por l a 

s e q u í a . En e l sector manufacturero l a e x p a n s i ó n se m a n i f e s t ó por e l 

incremento de l 6% de l a p r o d u c c i ó n indvjstrial y por una u t i l i z a c i ó n de l a 

capacidad instalada cercana a l 84%. Esta e v o l u c i ó n favorable se tradujo en 

vma baja de l a tasa de desenpleo a 5.5%, l a más baja en los ú l t i u p s 14 a ñ o s , 

favorecida además por e l hecho que e l ainnento de l a fuerza de trabajo ha sido 

e l más pequ^io esperimentado en las viltimas dos d é c a d a s . 

Por l o que concierne a l comercio esd^erior hay en 1988, y por primera vez 

desde ccmienzos de l a década , xma c o n t r a c c i ó n del d é f i c i t de l a balanza 

comercial, causado entre otras cosas por un incremento relativamente 

inportante de las esportacicmes, c i f ras preliminares indican un alza del 28%, 

y a l a d e v a l u a c i ó n de l d ó l a r que c o n t r i b u y ó a e l l o . E l d é f i c i t ccmercial se 

redurjo de l recxsrd de 160 mi l millones de d ó l a r e s en 1987 a 127 mi l millones de 

d ó l a r e s en 1988. S in embargo, los f lujos intemacionales de inversiones 

directas tienen en e l año 1988 un saldo negativo de eproxinadamente 500 mil 

millones de d ó l a r e s , equivalentes a cerca del 10% del producto n a c i o n é a brurto 

y es e l d é f i c i t en materia de f lujos de inversiones más a l to reportado en l a 

h i s t o r i a econtámica de los Estados Itaidos. La recaperacicSn del comercio 

esdzerior norteamericano a l margen de los aspectos s e ñ a l a d o s ( d e v a l u a c i ó n de l 

d ó l a r ) , se debe a l a mejora de su p o s i c i ó n competitiva en cas i todos los 
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sactxxres eocnânicaps. I x » I c s g n » más inportantes fueron en las esportaciones de 

productos a g r í c o l a s (maíz y cereales a l a XJiián S o v i é t i c a y Sudeste A s i á t i c o ) 

y bienes de consumo f i n a l , que se ejpandieron en una c i f r a equivalente a xm 

t erc io de su va lor . Las inportaciones aumentaran en 9% en 1988, c i f r a in fer ior 

a l a registrada en p e r í o d o s anteriores. La r e d u c c i ó n de l a brecha ccmercial de 

los Estados unidos es inputable en m 50% a l a mejora de sus relaciones 

ocmerciales con l a Cemunidad Econtímica Europea y en 30% a sus relaciones 

comerciales con los p a í s e s de América Latina y e l Caribe. 

En 1988 e l comercio entre Estados unidos, América Latina y e l Caribe 

aumentó en xm 16% edcanzando los 98 mi l millones de d ó l a r e s . La p a r t i c i p a c i ó n 

regional en e l cxmercio exterior toted de los Estados unidos se mantuvo 

estable (12.4% y 12.5% en 1987 y 1988), por debajo del 16.2% nive l máximo 

registrado e l año 1981. La r e g i ó n latinoamericana absorbe e l 14% de las 

esportaciones norteamericanas y oontribiye con e l 12% cíe las iaportaciores de 

los Estados Iftddos. La mejora de las relaciones comerciedes entre Estados 

Iftddc» y América Latina hay que inputarlas en gran medicJa ed aumento to ta l de 

esportaciones de los Estados Unidc» a América Latina y en part icu lar aquellas 

a l e » mercados mexicano. Chileno, venezolano y calcrobiano. Aun cuando las 

escportaciones de productos a g r í c o l a s aumentaron sustanciedmente, en 

eproximadamente xm 34% y edcanzaron a 5 mi l millones de d ó l a r e s , l o más 

s ign i f i ca t ivo es l a careciente inportancia en las esportaciones cie nanufacturas 

hacia l a r e g i ó n (̂ ue aumentaron en 26% respecto a l año 1987, alcanzando un 

t o t a l de 26 ndl millones de ckàlares , o e l 81% <3el t o t a l ãe las esportaciones 

norteamericanas hacia l a regidn. 

Las inportaciones norteamericanas ciesde l a r e g i ó n se espandiercsi en 9% 

para edcanzar l e » 54 mi l millcanes de d ó l a r e s , gracias a l crecimiento de las 

inportaciones de productos nanufacturados desde América l a t i n a . Estas 

inpcxrtaciones e s t á n fuertemente cxaxrentradas, provienen de tres pedses: 

B r a s i l , Mésdco, y Argentina y en menor medida de productos semi manufacturados 

de Costa Rica y l a Republica Dominicana. Las inpartacicnes de productos 

manufacturados provenientes del resto de los p a í s e s latinoamericanos presentan 

tendencias cieorecientes. A s í l a d inámica del ccmercio entre Estados Unidos y 

América Latina, tanto por e l ledo de las inportaciones ccmo por e l de las 

esportaciones, revela l a creciente inportancia de los bienes manufacturados. 



139 

E l ¿ m á l i s i s de las c i f ras de i m p o r t a c i ó n y e i p o r t a c i ó n entre l a r e g i á n 

latinoamericana y los Estados i M d o s muestra ima acentuada c o n o e n t r a c i ó n en 

pocos pedses: en 1988 las aportaciones norteamericanas se concentran en 

67.3% en s ó l o tres p a í s e s : México , Venezuela y B r a s i l , porcentaje que sube a 

un 71.3% s i se agrega CJolcnbia. Estas c i f ras revelan una tendencia hacia l a 

m e r ^ c o n c e n t r a c i ó n en este gnpo de p a í s e s , ya que en 1981 los porcentajes 

eran de 64% y 68% respectivamente. La c o n c e n t r a c i ó n también se da por e l lado 

de la s impetraciones norteamericanas provenientes de l a r e g i ó n . En 1981 

Estados unidos efectuaba e l 60.4% de sus conpras en s ó l o cuatro pedses de l a 

r e g i ó n , Méx ico , B r a s i l , Venezioela y Colombia; en 1988 estos cuatro pedses 

r^xresentan e l 72.8% de leis inportaciones norteamericanas desde l a r e g i ó n . Las 

c i f r a s anteriores, sugieren que en e l a n á l i s i s de l a i n s e r c i ó n de América 

Latina en e l comercio mundied y en este caso part icular de las vinculaciones 

con los Estados Uhidos, es importante d is t inguir e l papel que tienen ciertos 

pedses. Esta acentuada c o n o e n t r a c i ó n es re f le jo de l a diferente capacidad de 

los p a í s e s para vincularse y beneficiarse de las oportunidades de e j p a n s i ó n 

que ofrece e l mercado norteamericano en part icular y e l mercado mundied en 

genered. 

Además de l a c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a de las exportaciones e 

inportaciones de l a r e g i á n con Estados Unidos hay c o n c e n t r a c i ó n del ccmercio 

en bienes manufactxirados. Las manufacturas representaban en 1984 e l 65% de las 

ejportaciones norteamericanas a l a r e g i ó n y e l 63% de las á n p o r t a c i c n e s 

norteamericanas desde l a regi<&i; estos valores aimjentan en 1988 a 81% y 67% 

respectivamente. Esto se debe no s ó l o a l a e j p a n s i ó n en e l ccmercio de 

manufacturas sino que t a m b i â i a l a c o n t r a c c i ó n en otros sectores. A s í , por 

ejemplo, las ejportaciones de manufacturas de los Estados Unidos hacia 

América l a t i n a han crecido en forma sostenida a l o largo de toda l a década aun 

cuando con frecuentes a l t ibajos . En e l sector a g r í c o l a , en canbio, no s ó l o hay 

fluctuaciones nuy acentuadas sino que además frecuentes vedares negativos. S i 

se observa e l ledo de las ámpartac i cnes narteamericanas, las taidencias son 

t a m b i é n muy similares. E l sector que re f l e ja vana, p é r d i d a considerable y cas i 

regular en e l mercado norteamericano es s i n duda alguna e l de l a e n e r g í a que 

cae de 21 mdl mdllones de d ó l a r e s en 1983, a s ó l o 11 831 mdllones de d ó l a r e s 

en 1988. Las tendencias anteriores s e ñ a l a n que l a mayor p e n e t r a c i ó n del 
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mercado norteamericano por l a r e g i á n latinoamericana se proyecta por e l lado 

de las manufacturas, con p é r d i d a s de posiciones en los productos primarios, en 

par t i cu lar agricultura y e n e r g í a . 

Finalmente, l a e v o l i i c i á n de las relaciones ccmerciedes extemas de 

L a t i n o a m é r i c a muestra l a creciente inportancia de los Estados Unidos tanto 

para la s esportaciones de l a r e g i ó n a s í como de abastecedor de l a regidn. En 

1981 las esportaciones de Estados Unidos hacia l a r e g i ó n representabam e l 

28.3% de l to t eü . de importaciones de l a r e g i á n desde e l resto del mmido; é s t e 

porcentaje se habia elevado a más del 32% en 1988. A su vez en 1981 las 

importaciones norteamericanas desde l a regidn representaban e l 22% del to ta l 

de esportaciones de América Latina hacia e l resto del mamdo, porcentaje que se 

e l e v ó a l 30% en 1988. La importancia del miercado amiericano se a c e n t ú a en amibos 

casos, pero más por e l lado de las esportaciones latinoamericanas, y en todo 

caso r e f l e j a e l debilitamdento re lat ivo de l a v i n c u l a c i ó n de América Latina 

con otros mercados. Los Estados Uhidos es al mdsmo tiempo e l pr inc ipal 

comprador y e l pr inc ipa l proveedor de l a r e g i á n , ya que miás de l a mdtad de las 

esportaciones latinoamericanas se d ir ige hacia ese p a í s , e l cual a su vez 

provee epraximadamente e l 40% de las inportaciones totedes de l a r e g i ó n . 

Tanto la s nuevas medidas de comercio escterior como e l creciente proteccionismo 

norteamericano adquieren vana importancia cruc ia l para l a mejor o mayor 

insercidn de América Latina en e l sistena econdndco intemacional . Lo anterior 

se reafirma a l observar que las esportaciones de América l a t ina que en 1970 

significaban e l 5.3% del t o t a l de esportaciones mundiedes, en 1986 h a b í a n 

reducido su participacidn ed 4.1%. Por otro lado, en circunstancias que en 

1970 l a regidn a b s o r b í a e l 5.1% en las inportaciones totales mundiales, en 

1986 este porcentaje se habia reducido ed 3.3%, c a í d a porcentual mayor que l a 

de las esportaciones y en gran parte atr ihuible ed servic io de l a deuda 

esctema que restringe l a capacided de inportacidn de l a regidn en l a década de 

los ochenta. 

Bay dos aspectos que inquietan: primero que l a insercidn de América 

Latina en e l sistena intemacional e s t é cada vez más determinada por sus 

relaciones oon los Estados Uhidos; y segundo que aun cuando l a vinculacidn 

latiroennericana oon los Estados unidos tiende a acentuarse, l o hace a un 

ritmo r e l a t i v a a i a i ï t e lento en relacidn a l a ms^or penetracidn que tienen en e l 
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mercado norteamericano otras ecanoni ías . Esto r e f l e j a r í a l a re lat iva 

incapacidad de la s ecancntias latinoamericanas para beneficiarse del auge de 

inportaciones creado por l a s o b r e v a l u a c i ó n del d ó l a r de l a primera mitad de 

l a década de 1980. E l efecto de subsidio a l a i n p o r t a c i ó n , que c o n s t i t u í a en 

forma indirecta l a s o b r e v a l u a c i ó n del d ó l a r , no fue debidamente aprovechado 

por los sectores de e x p o r t a c i ó n latinoamericanos para acceder a l mercado 

narteamericamo. Esta incapacidad e s t á asociada a l a p é r d i d a de cxmpetitividad 

de l a r e g i ó n en sectores tradicionades y a l a escasa agresividad en sectores 

nuevos, y por consiguiente poca conpetitividad de los mismos. 

3.3 Algunos elementos de l a p o l í t i c a comercial 
de los Estados unidos 

La p o l í t i c a de comercio exterior ha pasado a ser vai eje inportante alrededor 

del cual se van entrelazando ©tras p o l í t i c a s para l a promoción y a c e l e r a c i ó n 

del desarrol lo e c o n ó m i c o . La inportancia que los Estados Iftiidos asignan a su 

p o l í t i c a de comercio exterior fue claramente manifestada por e l Presidente 

Bush quien s e ñ a l ó en un discurso reciente: "en n i n g ú n otro p e r í o d o de l a 

h i s t o r i a de los Estados IMídos e l comercio intemacionaa ha tenido l a 

inportancia que t iene hoy en d í a para nuestro crecimiento económico" . Esa 

inportancia se traduce en un conjunto de leyes, que, directa o indirectamente, 

atfectan los f lujos de comercio œ t e r i o r . Entre las más inportante de estas 

legislaciones e s t á n l a "Trade Act" de 1984 y l a "Omnibus Trade and 

Ocnpetitiveness Act" de 1988. Esta ú l t i m a tiene, entre otros, e l objetivo de 

f a c i l i t a r e l acceso norteamericano a los mercados extranjeros. Esta ley 

r e f l e j a algunos hechos fundamentales: primero, vma p r e s i ó n creciente de los 

sectores econcmicos norteamericanos por e l logro del apoyo y l a i n t e r v e n c i ó n 

gubernamental, por vm lado, para forzar l a apertura de los mercados 

extranjeros a los bienes y servicios producidos en los Estados Uhidos, ya sea 

a t r a v é s de negociaciones nul t i la tera les , o cuando sea necesario por acciones 

unilateraiLes aun cuando é s t a s involucran sanciones y medidas de represalias; 

y, por otro, para que e l Estado cree los instrumentos necesarios para generar 

un anbiente económico intemo favorable a l a actividad productiva, y permita 

su ccnpetit ividad intemacional . 
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EL Begofíâo liecâio es e l f c a ± a l e c i n d e n t o de l a autoridad raarteaanericana en 

e l ocmercio internacional mediante e l disefk) de medidas e^xeciales. 

Finalmente, se pretende fortalecer l a normativa, los procedimientos y 

mecanismos comerciales para mejorar su efectividad y acrecentar los beneficios 

para los sectores económicos norteamericanos. A las dos leyes de ccmercio 

exterior mencionadas se agregan otras de t ipo sector ia l o con objetivos 

e s p e c í f i c o s , entre e l l a s l a de premoción de ejportaciones a l a Unión 

S o v i é t i c a , l a de seguridad alimentaria de 1985, l a u t i l i z a c i ó n de l Acuerdo 

Mult i f ibras , etc. 

EL aspecto más controvertido de l a "Omnibus Trade Act" de 1988 es que 

confiere mayor poder a l Presidente para l a a d o p c i ó n de vma act i tud agresiva en 

materia de comercio exterior y l o faculta para adoptar medidas uni laterales , 

b i la tera les y multi laterales y forzar a s í e l acceso de l a p r o d u c c i ó n 

norteamericana a mercados extranjeros. La ley entre otras cosas, refuerza l a 

cepacidad del Presidente y del Representante Ccmercial (Trade Representative) 

para i n i c i a r acciones de represal ia contra aquellos p a í s e s , identificados ccmo 

p r i o r i t a r i o s , que se considera no f a c i l i t a n o no permiten e l l i b r e acceso a 

sus mercados de los bienes y servicios producidos en Estados unidos. los 

efectos de esta l e g i s l a c i ó n sobre l a economía latinoamericana, que depende en 

un 53% de sus ejportaciones a los Estados IMidos y que s ign i f i ca vm 45% del 

toted. de sus ejportaciones, son obvias. Es particularmente controvertido e l 

articulado de l a "Omnibus Trade Act" que tiene que ver con l a s e c c i ó n 301 del 

"Trade Act" de 1971, que autoriza ed. Presidente de l a Republica a investigar a 

pedido de l a industria norteamericana o por i n i c i a t i v a propia, las p r á c t i c a s 

r e s t r i c t i vas "injustificadas" o "irrazonables" adoptadas por gobiemos 

eodxanjeros y que producen distorsiones del ccmercio o que restringen e l 

acceso de los productos norteamericanos a sus mercados y, en caso necesario, 

tomar medidas de represalias s i estas p r á c t i c a s no son eliminadas. 

La "Cmnibus Trade" Act de 1988 hace estas capacidades de l Presidente de 

l a R e p ú b l i c a sucho más d r á s t i c a s y ejdgentes. A s í , por ejenplo, anplia e l 

alcance de l a d e f i n i c i ó n inclvyendo como p r á c t i c a s no razonables de paises 

extranjeras, las siguientee: e l t a ï g i t _ @ f f i S E t ; los derechos de fuerza laboral 

ejctranjera; l a t o l e r a n c i a de gobiernos extranjeros a actividades 

anticonpetitivas de las firmas privadas, carteles o los sistemas de 
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d i s t r i b u c i ó n r e s t r i c t i v o s gue feenan e l acceso de los productos 

norteamericanos a esos p a í s e s . Estas disposiciones incluidas en l a s e c c i ó n 301 

de l a Ley ya t e n í a n inplicaciones serias para América Latina, ad erfectar 

p r á c t i c a s comerciales entre otros de Argentina, Colombia, B r a s i l , e t c . , en 

temas tales como patentamiento de productos f a r m a c é u t i c o s , l e g i s l a c i ó n 

naviera, sistemas de seguros, e t c . ; se ven acentuadas ahora por xma nueva 

d i ^ x j s i c i ó n de l a ley de 1988 que se ha dado en llamar l a stper 301. En 

f u n c i ó n de disposiciones de l a s e o c i ó n 301, Estados unidos ya h a b í a iniciado 

una a c c i ó n imi la tera l punitiva de represal ia contra B r a s i l en octubre de 1988 

por su negativa a modificar su normativa en materia de p r o t e c c i ó n a l a 

propiedad intelectual para productos f a r m a c é u t i c o s . Se e s t a b l e c i ó una 

r e s t r i c c i ó n en e]L mercado norteamericano de las djtportaciones provenientes 

desde B r a s i l a un monto de 39 millones de d ó l a r e s , l o cual m o t i v ó l a queja de 

B r a s i l ante e l GATT pidiendo sanciones por las medidas inpuestas 

unilateralmente por Estados Iftiidos. Como se r e c o r d a r á , e l GATT d i c t a m i n ó a 

favor de B r a s i l ctoligando a Estados Unidos a reconsiderar tanto su p o l í t i c a 

coano e l uso de las sanciones contenpladas en l a s e c c i ó n 301. 

La s e c c i ó n 301 de l a ley de comercio de los Estados Unidos, viene 

modificada por l a "Camiihus Trade Act" de 1988 con vistas a l a e l i m i n a c i ó n de 

lé i s barreras que obstruyen e l coanercio de los Estados Unidos. Para estos 

efectos se va más a l l á de l a tradic ional n e g o c i a c i ó n producto por producto, y 

plantea l a n e g o c i a c i ó n de peds por p a í s , en busca de l a e l i m i n a c i ó n de xma 

anplia gama de barreras impuestas por cada p a í s extranjero. Para lograr estos 

f ines, l a scper 301 e s t a b l e c i ó que e l Trade Representative de los Estados 

Iftiidos ident i f icara antes de l 30 de mayo de 1989, los p a í s e s "prioritarios" 

que ejecutan piráctdcas comerciedes res tr ic t ivas para e l acceso de los bienes y 

servicios de los Estados l&ddos. Taaribién considera l a posibi l idad de i n i c i a r 

investigaciones contra aquellos paises identificados coano p r i o r i t a r i o s e 

i n i c i a r negociaci<aies en xm p e r í o d o de tres años para eliminar las barreras 

a l comercio de los Estados Iftddos. Finalmente, s i xm acuerdo para eliminar l a 

barrera en c u e s t i ó n o reducir la no se logra, e l Representante Comercial de 

los Estados Iftiidos puede inponer sanciones contra e l p a í s extranjero. 

Aun cuando las di^xssiciones de l a s e c c i ó n s iper 301 se siponen 

concebidas para enfrentar a pedses como Japón y Corea del Sur que manten ían 
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una gana muy amplia de b a ñ e r a s a las importaciones de p a í s e s e x t r a n j e x t » y a l 

mismo tienpo tienen una p o s i c i ó n excedentaria en su comercio exterior con loe 

Estados unidos, tienen s i n embargo Implicaciones directas para América 

Lat ina . Según e l Trade Representative de los Estados IBiidos, los p a í s e s 

latinoamericanos l levan a cabo numerosas p r á c t i c a s ccraercieiles desleales. A s í , 

en e l informe preparado en a b r i l de 1989, se inclvyen en una l i s t a de 19 

paises que ejercen p r á c t i c a s comerciales desleales en r e l a c i ó n a l comercio de 

los Estados unidos los siguientes latinoamericanos: Argentina, B r a s i l , Chi le , 

Colombia, Méx ico y Venezuela. E l p a í s que l l e v a r í a adelante l a mayor cantidad 

de p r á c t i c a s res tr ic t ivas a las exportaciones norteamericanas ser ia B r a s i l , 

seguido de Argent;ina, México , Colombia y , en menor medida, Venezuela y Chi le . 

Las mayores observaciones que merecen las p r á c t i c a s comercÍ2ü.es de estos 

p a í s e s dicen r e l a c i ó n con p o l í t i c a s de i n p a r t a c i ó n que se ccmsideran negativas 

para e l acceso de bienes y servicios producidos en los Estados Unidos. Memas, 

se considera que Argentina y México , tienen normas, formas de testinc? y 

m u é s t r e o s , certif icados y restricciones de t ipo t é c n i c o , que d i f i cu l tan e l 

acceso a sus mercados y consecuentemente deben ser considerados como barreras 

no arancelarias. l a s adquisiciones preferenciades del gobiemo son citadas 

entre l a s p r á c t i c a s "desleales" realizadas en Argentina, B r a s i l , Colombia y 

M é x i c o . Por otro lado, e l subsidio a las e>qportaciones es considerado una 

p r á c t i c a ccmercial desleal de las p o l í t i c a s comerciedes de B r a s i l , Chile y 

Venezuela. Finalmente, e l gcbiemo norteamericano ocaisidera que l a l e g i s l a c i ó n 

sobre propiedad intelectual constittye un o b s t á c u l o a l comercio en Argentina, 

B r a s i l , Ch i l e , Oolonbia, México y Venezuela, y ccsnsidera que hay c b s t á c u l c » a 

l a entrada de servicios y l a i n v e r s i ó n extranjera en B r a s i l , Colcnbia, México 

y en Venezuela. 

Este informÉí es l a c o n t i n u a c i ó n de una i n v e s t i g a c i ó n que r e a l i z ó e l 

Trade Representative c3e los Estados unidos oon enpresas americanas que tienen 

sus actividades fundamentalmente orientactes ed comercio adrerior. Estas 

firmas identi f icaron 49 pedses cjue en una u otra forma, orean o b s t á c u l o s a l a 

entrada de SU^ Í mercados 4» los productos norteamericanos o que sinplemente 

e s t a r í a n violando los dtcechos de los Estados unidos en e l ocmercio 

i n t e m a c i o n a l . Entre w t o s 49 p a í s e s , se encuentran 11 p a í s e s 

latinoamarioaiips, de los quales los más frecuentes citados son B r a s i l (ocho 
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v e œ s ) , Méx ico (cinco veces), Argentina (cuatro veces), Oolcnibia (tres veces), 

Venezuela (tres veces), O i i l e (dos veces). Les otros p a í s e s citados son 

Bariaados, l a R e ç t í b l i c a Dcminicana, Ecuador, Guatemala y Panamá. 

Finalmente, y siguiendo con e l mandato que l e otorgaba l a s e c c i ó n 

especicd 301 dfi! l a nueva ley, e l Representante Ccmercial de los Estados 

unidos a n u n c i ó l a l i s t a de tres p a í s e s p r i o r i t a r i o s , B r a s i l , India y Jepón , 

que iban a ser objeto de medidas de represalia o punitivas s i no entraban 

inmediatamente en negociacicaTes con e l gobiemo norteamericano para eliminar 

e l trato desfavorable a las ejportaciones de los Estados Iftiidos. E l informe 

especifica que los r e g í m e n e s ocmerciales negativos para los Estados Unidos 

consisten en prciiibicianes de i n p o r t a c i ó n y r e s t r i c c i ó n a l l i c é n c i a m i e n t o en 

B r a s i l , p o l í t i c a s concemientes a seguros e inversiones en l a India, y a las 

sobre normas y restricciones en e l uso de s a t é l i t e s y compras de siper 

computadoras en Japón . La d e c i s i ó n del gobierno de los Estados Unidos de 

colocar en l a l i s t a p r i o r i t a r i a a Japón, B r a s i l y l a India, ha originado 

reacciones desfavorables en e l seno del GATT, donde se considera que l a 

a p l i c a c i ó n un i la tera l de represeü . i a s va más e d l á de las normas contenidas en 

e l Acuerdo General y son una v i o l a c i ó n de las mismas. 

La s e c c i ó n 301 de l a ley de 1988 dedica especial a tenc i<ài a l a propiedad 

inte lectual , y s o l i c i t a que e l r^resentante de los Estados Iftiidos identifique 

aquellos pedses p r i o r i t a r i o s que violan estos derechos, ya sea permitiendo 

acciones de p i r a t e r í a , u obstrtyendo inportaciones de bienes norteamericanos 

a base de un sistema de propiedad intelectual que se considera inadecuado. En 

l a l i s t a especial, en o b s e r v a c i ó n de l a s e c c i ó n 301 conoemiente a l a propiedad 

i n t e l e c t u a l , e l gobiemo norteamericano ha incluido a dos p a í s e s 

latinoamericanos: B r a s i l y MéJcico, los cuales se agregan a China, India, 

R e p ú b l i c a de OorEa, Arabia Saudita, Taiwan y Tedlandia. Se incluye además vma 

l i s t a no p r i o r i t a r i a , es decir , de pedses ccyo sistema de propiedad 

i n t e l e c t u a l no responde a l c r i t e r i o de "adecuado" del gcbiemo 

norteamericano, pero que por e l memento no se considera urgente e l i n i c i a r 

acciones de represal ia . Esta l i s t a inclvye además de B r a s i l y, entre otros, 

Argentina, Chi l e , Colombia y Venezuela. Por e l memento, e l gobiemo 

norteamericajx) desea resolver los problemas pendientes oon B r a s i l y México , 

que e s t a r í a n violando p r á c t i c a s comerciales mediante l a u t i l i z a c i ó n de un 
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r é g i m e n de propiedad intelec^sual que se cxaisidera inadecuado desde e l punto de 

v i s t a de las exportaciones norteamericanas. 

Oxto es sabido, e l a f e c t o cruc ia l de l a controversia radica en l a 

propiedad inte lectual para los productos f a r m a c é u t i c o s , donde ha habido un 

gran cabildeo de las enpresas manufactureras americanas para lograr vnia más 

anpl ia cobertura de los derechos de propiedad intelectual en teroeros paises. 

Cabe recoraar que a base de l a s e c c i ó n 301 de l a ley de ccmercio, ya se h a b í a n 

in ic iado negociacicxies con Argentina por l a fa l ta de cobertura en patentes en 

e l sector f a r m a c é u t i c o y t a n b i é n hubo medidas de re tors i&i unidas a 

represalias para B r a s i l . 

E l otro aspecto que puede eifectar a algunos pedses latinoamericanos en 

sus relaciones con Estados Unidos, es l a p o l í t i c a de a d q u i s i c i ó n gubernamental 

que e l gobiemo norteamericano considera ccmo p r á c t i c a discriminatoria. La 

nueva ley e s t a b l e c í i que e l Presidente identifique, a más tardar e l 30 de a b r i l 

de 1990, y a p a r t i r de entonces cada afk), aquellos pedses extranjeros en los 

que las compras gubemamentedes discriminan contra los productos y servicios 

de los Estados unidos. La ley s e ñ a l a que s i los p a í s e s identificados son 

signatarios del cóc i igo del GATT sobre euiquisioiones y no e s t á n cunpliendo con 

dicho c ó d i g o , e l Representante Ccmercial de los Estados IMidos i n i c i a r á un 

proceso de s o l i i c i ó n de d i i ^ ú t a bajo las normas del c ó d i g o en c u e s t i ó n , y que 

s i l a s pxrác t i cas discriminatorias no se eliminan dentro de un a ñ o , los Estados 

IMidos a d o p t a r á n medidas de represalia ocartra estos pedses. A l menos seis 

pedses latinoamericanos e s t á n incluidos en l a l i s t a de o b s e r v a c i ó n . 

3.4 Recitaxcidad 

La balanza ccmercial entre Estados IMídos y B r a s i l es altamente desfavorable 

para los Estados unidos: en 1988 las (exportaciones de B r a s i l a los Estados 

IMídos tota l izaron 10 000 millones de d ó l a r e s , en circunstancias que las 

inpartacicnes de B r a s i l desde los Estados Unidos alcanzaron a s ó l o 4.3 mi l 

millones de d ó l a r e s . En eCt. caso de Méjdco, t a n b i é n las ejportaciones de 

Méx ico hacia less Estados IMÁâos siperan las inpcxrtaciones provenientes de los 

Estados unidos hacia Méxitt»: 23 000 millones de d ó l a r e s , contra 20 000 

millones ds d ó l a r e s . Esta « d e s e q u i l i b r i o " oomercial inquieta a l gobiemo 
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norteeanericano que subordim l a negcx:iacidn a l equi l ibr io del balance 

conercicúL entre los p a í s e s iitplicados. Los oCho pedses pr ior i tar io s inclvddos 

en l a l i s t a dus o b s e r v a c i ó n : B r a s i l , India, México , China, Corea del Sur, 

Arabia Saudita, Tedwán y Tedlandia, «adüben una bedanza ccmercial favorable en 

sus relaciones ocn los Estados Unidoss; en edgunos casos es bastante apreciable 

como en e l de ':[iaiwán que ejporta a los Estados ISiidos más de 26 000 millones 

de d ó l a r e s , e iLnporta solamente 12 mi l millones, o e l de Corea del Sur que 

eiporta a los Estados Uhidos 21 000 :millones de dóleores e importa s ó l o 11 000 

millones. 

Una c a r a c t e r í s t i c a de l a nueva ley es que enfatiza vm concepto amplio de 

reciprocidad temto en las relaciones comerciedes ccmo en l a s o l u c i ó n de 

disputas. Este concepto tiene dos aspectos importantes: permdte l a represedia 

un i la tera l por jparte de los Estados ttnidos contra sus contrapartes comerciales 

y establece vm enfoque de reciprocidad sectoried en á r e a s cono l a de 

telecomamdcaciones y t r a n ^ » r t e mar í t imo , agricultura, servicios . E l concepto 

de reciprocidad ha estado asociado a un sistema de concesiones bi laterales 

mutuas sobre l a base del principio de l a n a c i ó n miás favorecida, y a un 

equ i l ibr io mult i la teral de derechos y obligaciones en e l marco del Acuerdo 

General. La nuei/a forma de reciprocicJad contemplada en l a Ley norteamericana, 

rechaza dos cono^Jtos tradicionedes del GAIT: e l de las ventajas comparativas 

y e l del trato incondicional de l a n a c i ó n más favorecida. E l conc^jto 

tradic ional no e s t á oondicicaado a n ingún t ipo de n e g o c i a c i ó n , n i trato 

eguivedente scb:re las bases de producto por producto. Sin emibargo, l a nueva 

"reciprocidad" e s t á equiparada a l a n o c i ó n de acceso i d é n t i c o a los 

respectivos mercados y medido por comparaciones de las barreras existentes, 

sector por sector y/o producto por producto. Es decir este conceito de 

reciprocidad respalda las disposiciones que autorizan acciones unilaterales de 

represal ia . 

3.5 Acuerdo de l i b r e comercio Estados Iftddos-Canadá 

Un acuerdo de litare conercio entre í t e tados unidos y Cemada e n t r ó en vigor e l 

11 de enero de 1989 y tiene como objetivo fundamental formar un á r e a de l i b r e 

comercio entre los dos p a í s e s . A l anunciar e l acuwdo ccmercial, e l 
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I > r e s i â e n t e Beagan, en octubre de 1987, señaLIaba: "este acuerxio propcnxiionará 

enonnes beneficios para Estados L&iidos, removerá todas las tar i fas 

canadienses, a s e g u r a r á un mejor acceso a l mercado de Canadá para nuestrxss 

sectores manufactaireros, a g r í c o l a s , de éLLta t e c n o l o g í a y financieros, y 

m e j o r a r á nuestra seguridad mediante e l acceso adicional a los suministros 

e n e r g é t i c o s canadienses". 

Entre los principales aspectos del Acuerdo figuran l a r e d u c c i ó n de 

aranceles en forma inmediata a -ana tasa del 20% a l año por cinco a ñ o s , o una 

tasa de l 10% durainte 10 a ñ o s . En caso de ser necesario, ima c l á u s u l a especial 

considera casos â& r e d u c c i ó n arancelaria mciyor. Respecto a l a agricultura, se 

considera l a s i p r e s i ó n de todos los aranceles de ambas naciones en los 

productos a g r í c o l a s ; l a e l i m i n a c i ó n dís l a l i cenc ia de i n p o r t a c i ó n existente 

actualmente en Canadá para e l t r igo , l a cebada, avena y otros productos; l a 

e > ^ x ; i ó n mutua de leyes sobire inportaciones de carne; l a d i s c i p l i n a en e l uso 

de los subsidios, iiK3li;yendo l a s i p r e s i ó n de l a Canadian West Transportation a 

los productos a g r í c o l a s enviados a l í s t a d o s XJhidos desde los puertos del 

P a c í f i c o , y e l ainnento de anibos p a í s e s en su cuota de i n p o r t a c i ó n de aves, 

huevos y otros productos. Asimismo, se contempla l a r e s t r i c c i ó n a l uso futuro 

de l a cuota estadounidense sobre granois y productos con a z ú c a r y , finalmente, 

l a r e d u c c i ó n de los efectos que p o d r í a n considerarse que distorsionan l a red 

de r e g u l a c i ó n exttsma. 

Algunas dificxiltades pueden surgir- para los p s i í s e s latinoamericanos, como 

consecuencia de las disposiciones del Acuerdo relacionadas a l a agricultura. 

E l tratado de l i b r e comercio entre anibos pedses involucra a corto plazo l a 

s o l u c i ó n de los problemas relacicmados con los subsidios a g r í c o l a s (anbos 

p e i í s e s mantienen elevados niveles de subsidios en l a produccidn a g r í c o l a ) , 

habida cuenta que anibos pedses son inportantes ejportadores a g r í c o l a s . En 

part i cu lar , Canadtá m e j o r a r í a su mercado de eiportacidn de carne hacia los 

Estados unidos, y a l mismo tiempo, Estados XMídos logra mejor acceso para sus 

ejportaciones de fruta y vegetales hacia Canadá. E l comercio b i l a t e r a l de 

bebidas a l c o h ó l i c a s t a n b i é n se ve beneficiado con l a eliminacidn de precios 

discriminatorios y un mayor acceso a l a red de distr ibucidn en e l mercado 

canadiense. 
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IM aspecto I n p o r t a n t í s i i t o es e l de l a e n e r g í a . E l OGraercio e n e r g é t i c o 

entre Estados IMidos y Canadá es \jno de los mayores de l mundo, y es cal i f icado 

por las partes ccmo l i b r e y abierto. Mediante e l acuerdo, Canadá t e n d r á acceso 

a l p e t r ó l e o crudo de Alaska, sienprei y cuando se t ran^or te en petroleros 

norteamericanos. La lnclusi<Sn de aspectos concemientes a l a e n e r g í a se 

considera ceno \m paso hacia l a c r e a c i ó n de un s ó l o mercado de e n e r g í a en 

América de l Norte y p o d r í a modificar sustancialmente las relaciones de los 

Estados IMidos con otros pedses productores de p e t r ó l e o . 

En materia âe i n v e r s i o n s , Cemada se ooopreraete a continuar su p o l í t i c a 

actual de no rev isar las nuevas i n v e r s i o r ^ de adquisiciones de empresas. En 

materia de propiedad inte lectual , Estados IMidos y Canadá tienen leyes sobre 

propiedad intele(3tual que son muy similares y que ya proporcionan un a l to 

grado de p r o t e c c i é n . S in embargo, e l Acuerdo incli:ye e l conpromiso de Canadá 

de proveer mayor seguridad de derecho de autor y dar una compensación justa 

para las retransmisiones por v í a satellite. Anbos pedses t a n b i é n convienen en 

trabajar jxmtos en l a Bonda Uruguay peu?a lograr una mejor p r o t e c c i ó n a l a 

propiedad intelectual a n ive l intemacioned. 
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Vr. AliGUNAS REFIEXICNES TENTATIVAS SOERE IAS MODALIDADES EE 
INSEÏÎCION DE AMERICA lATHC^ EN l A EOONCMIA INTERNACIONAL 

En los cepitulos anteriores se han identificado los elementos que detenninan 

l a i n s e r c i ó n regional en l a econcnuLa intemacional y se han examinado con 

mayor deta l le algunos de estos aspectos: a q u é l l o s cxsncemientes éil pepel cie 

las manufacturass en e l cxmercio mundial; l a inportancia del cambio tecaio lógicx) 

cxmo <3eterminante del cxanercio infeemacicaneú.; e l inpacto qp.e los blcxjues 

eccsncSmicos supranacionaLles, sean é s t o s á r e a s <3e l i b r e comercio o mercados 

ccraunes, tienen sobre l a i n s e r c i í a i de América Latina en l a econcmia 

intemacicsnal; y en menor medida e l c a r á c t e r cambiante de l a i n v e r s i ó n directa 

extranjera (IDE). Ctovianente, las caracterist icas de l a econcmía intemacional 

que condicionan l a i n s e r c i ó n de Amekrica Latina no pueden ser analizadas a 

p a r t i r de s ó l o algunos de sus e lementc í s , e l ideal s e r í a considerar l a 

tota l idad de los mismos en su raultipde y mutua i n t e r r e l a c i ó n , tarea é s t a cjue 

escapa a las possibilidacSes y c ± ) j e t i v o s de este informe. 

Dos elenenlios han sido consideréicJos con mayor detal le por l a inportancia 

que tienen en l a eccaicmia intemacioneu. en l a década que r e c i é n termina y por 

Icis inplicacic3n<3s cjue t e n d r á n en a q u é l l a que ccmienza. E l cambio t e c n o l ó g i c o 

revolucicsnario, más aún, e l cambio del paradigma técn ico -econcfmíco cJcminante, 

y e l fortalecimiento de nercados integrados a niveles sipranacicaiales e s t á n 

definiendo nuevas modalidades de reilaciones econcmicas intemacionales. En 

real idad, l a eccancmía mundial se encuentra en una fase de t r a n s i c i ó n hacia una 

d i v i s i ó n intemacicnal del trabajo qpe no corresponde con los modelos de l a 

t e o r í a del cxmeixtio Intemacicaal t r a c ü c i c x a l . Esta d i v i s i ó n intemacicnea del 

trabajo se ha ido gestando a l o largo cíe lé is ú l t i m a s tres d é c a d a s y se 

encuentra en vma d i f í c i l encrucijada. E l l í c í e r hegemônico se res iste a ceder 

posicicsies y a q u é l l o s cjue l e disputan e l liderazgo, o aspiran a catpart ir lo , 

( ^ e r e n consolidar las posiciones Ic ígradas , mientras que a q u é l l o s que e s t á n 

luchando por una más ventajosa i n s e r c i ó n intemacional , no quieren ver 

cerradas sus pue ír tas . Esto se traduce en una conpetencia intensa en l a que los 

principales actores hacen alarde de i n i c i a t i v a , capacidades e s t r a t é g i c a s y 

negociadoras, y no poca agresividad. 

En esta coyuntura se hace evidente l a neoesidad de revisar l a t e o r í a de l 

conercio intemacional y los i n s t r u n e n t c » de p o l í t i c a s que de e l l a derivan. 
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Hace 40 a ñ o s . Jam Robinson e s c r i b i ó : lhe c la s s i ca l theory of international 

trade i s very remote froro the problems vhich perplex us at the present day, 

( v é a s e : The Pure Theory of Intemational Trade, en: "Review of Economic 

Studies", V o l . XIV 36, 1947) y was adelante l a misma J . Robinson acotaba: 

There i s no branch of eocmomics i n v^.ch there i s a wider crap between orthodox 

doctrine and actual problems than in the theory of intemational trade, 

( v é a s e : The need for a reconsideration of the theory of intemational trade, 

en: J . Robinson, "Selected Economic Wt-itings", Oxford 1974). Esta Taredna. entre 

t e o r í a y realidad ha sido p r e o c i p a c i ó n de diversos economistas, que han 

tratado de integrar en e l a n á l i s i s elementos que permitan acercar l a t e o r í a a 

l a recaidad. Estos esfuerzos han enfatizado ya sea l a presencia de 

corporaciones trasnacionales, e l problema del tamaño de l a escala o e l papel 

de l a t e c n o l o g í a . S in embargo, todavJLa encuentran dif icultades para penetrar 

en e l á m b i t o de l a p o l í t i c a y l a n e g o c i a c i ó n intemacioneil, como señei la R. 

Baldwin: International trade seems to be a subject •where the advice of 

economists i s routinely disregarded, ( v é a s e : Robert E . Baldwin, The P o l i t i c a l 

Economy of Trade Pol icy, en: "The Journal of Economic Perspectives", V o l . 3, 

N» 4, F a l l 1989). 

1. La Ronda Uruguay o l a bifeaueda de r e g l a m e n t a c i ó n del 
nuevo sistema de ccmercio intemacionsJ. 

E l debate que acxxnpaña las negociaciones multi laterales de l a Ronda Uruguay 

revela que a pesiar de los avances t e ó r i c o s y c o n c ^ ï t u a l e s de los ú l t i m o s a ñ o s , 

e l d ivorcio entre t e o r í a y realidad ijersiste y conduce a l a i n t e r p r e t a c i ó n a 

veoes arbitraria, de los hechos, y/o l a u t i l i z a c i ó n e s p ú r e a de los conceptos 

para j u s t i f i c a r decisiones p o l í t i c a s que, en f i n de cuentas, traducen los 

intereses de lc3s actores i n p l i c a d o s í . Se presencian claros esfuerzos por 

legi t imizar tanto posiciones adquiridas como las p o l í t i c a s y métodos mediante 

los que se han logrado, y , a l mismo tienpo, habiendo tomado d ^ i d a cuenta de 

los canbios estructurales y funcionales ocurridos, se esploran las 

posibil idades y ae buscan los mecanisanaos para administrar y controlar l a nueva 

s i t u a c i ó n . Lo c i t e r i o r m r e f l e ja claramente en l a presente Ronda de 

Negociaciones M u l t i l a t e r a l i » . 
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En efecto, l o que h a b í a sido l a p r e o o p a c i á n tradic ional hasta l a Rmda 

Tokio, esto es negociaciones para l a l i b e r a l i z a c i ó n del ccraercio intemacional 

que involucraban principalmente aranceles, ha pasado en l a Ronda Uruguay a 

segundo plano. Hoy l a p r e o c i p a c i ó n pr inc ipal es establecer las reglas que 

permitan funcionar un sistema de ccmercio intemacional fundamentalmente 

d i s t into de aquel que e x i s t í a cuando se c r e ó e l Acuerdo General, (obviamente 

esto implica confl ictos de inteiceses. los intereses dominantes buscan 

reglamentacionÊîs que legitimicen p o l í t i c a s y argumentos esgrimidos para 

transgredir principios hasta ahora aceitados. La nueva s i t u a c i ó n obliga a 

incorporar a l proceso de r e g o c i a c i ó n l o que se ha marginado en e l pasado, 

fundamentalment:e e l comercio de productos a g r í c o l a s , y además dar cabida a 

aquellos elementos q u i z á s no nuevos, pero que han adquirido preponderancia en 

e l escenario económico intemacional y que son l a i n v e r s i ó n directa 

extranjera, los servicios y e l conocimiento c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o 

( n e g o c i a c i ó n scbre propiedad intelectual) . 

Lo anterior queda de manifiesto medíante una r á p i d a r e v i s i ó n de los 

gnpos de negoc:iaciones y de los prJLncipales temas de l a Ronda Uruguay. Entre 

los gnpos de n e g o c i a c i ó n , e l de barreras no arancelarias no s ó l o se preocipa 

de su e l i m i n a c i ó n o r e d u c c i ó n sino cjue también tiene l a tarea m e t o d o l ó g i c a de 

establecer equivzilencias para negociaciones bi laterales . Un segundo g n p o e s t á 

abocado a l a r e v i s i ó n de a r t í c u l o s fundamentales del GATT, como a q u é l l o s 

re lat ivos a l a balanza de pagos ( a i r t í c u l o s 12, 14, 15 y 17), waivers (art. 

25.5), a las uniones aduaneras y á r e a s de l i b r e ccmercio (art. 24), etc. La 

r e v i s i ó n de las acuerdos del GATT cxm e l objetivo de mejorar, c l a r i f i c a r o 

espandir los c ó d i g o s , lograr una mayor p a r t i c i p a c i ó n en los mismos y estudiar 

e l problema de l a condicicncilidad dei l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n más favorecida, 

es l a r e s p o n s a i j í l i d a d de un tercer gnpo . Otro gnpo examina e l problema de 
las salvaguardias, tema de orden oono^Ttual y m e t o d o l ó g i o o : selectividad, 

tran^arenc ia , concepto de d a f » y amenaza, ajuste estructural , represalia, 

compensac ión , -vrLgilancia, consulta, n o t i f i c a c i ó n . E l g n p o de subsidios y 

countervailing t a n b i é n t iene tareas de orden c c n c^jtual, m e t o d o l ó g i o o y 

reglamentario tales ocmo l a d e f i n i c i ó n del subsidio, los prcblemas de 

d i s c i p l i n a respecto a los subsidios de e i p a r t a c i ó n y en general a l a 
p r o d u c c i ó n , y :La r e v i s i ó n de los a r t í c u l o s VI y XVI, a s í como de l acuerdo 
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scbre subsidios y d e r e c á » » ccmpensatoirios, otros dos gnpos examinan y buscan 

procedimientos para l a a d a p t a c i ó n de l GATT a las c a r a c t e r í s t i c a s de l ccmercio 

intemacional , e l los son e l gnpo stóbre s o l i v i ó n de disputas y e l scbre 

funcionamiento deJ. sistema del GATT. 

EL g n p o sobre text i les y aquel sobre agricultura ref lejan e l esfuerzo 

por incorporar a l a d i sc ip l ina del GATT dos segmentos del comercio 

internacional de iitportancia part icu lar para los pedses en desarrollo. Por un 

lado e l Acuerdo MLdtifibras, ha mantesnido ed comercio de fibras fuera de l a 

d i s c i p l i n a del GATT y ha representado una de leis mayores violaciones de sus 

pr inc ip ios . La tarea no es sinple ya cjue incorporar los text i les ed marco del 

GAIT i n p l i c a de hecho desmantelar e l Acuerdo Mult i f ibras . A su vez, e l tema de 

los productos a g r í c o l a s enfrenta a los p a í s e s industriales con l a necesidad de 

adoptar decisiones serias respecto a p o l í t i c a s m a c r o e c o r ó n i c a s internas, que 

p o d r í a n ser a n t a g ó n i c a s con los esfueirzos en pro de l a l i b e r a l i z a c i ó n de los 

productos a g r í c o l a s . 

E s t á n por ú l t i m o los "nuevos temas": propiedad intelectual , inversiones 

extranjeras directas, y servicios . Su i n c o r p o r a c i ó n a l a d i s c ip l ina de l GATT 

es e l reconocimiento de l a ínportanciLa que tienen en los f lujos econámicos 

intemacionales; s i n enbargo, sus peculiaridades y su c a r á c t e r e s t r a t é g i c o 

tanto para l a c r e a c i ó n de ooanpetitividad como para acelerar e l desarrollo, 

csriginan prcblemas ccxxxptuales y m e t o d o l ó g i c o s de envergadura, que se 

ref ieren a l a necesidad de defiidciaraes, l a e l a b o r a c i ó n de un marco y de 

pr inc ip ios que respcsndan a las c a r á t e r í s t i c a s de estos f lujos , establecer los 

v í n c u l o s entre e l los y e l comercio intcaniacioned de bienes, y, ed mismo tienpo 

resolver e l problema b á s i c o de saber s i es e l GATT e l organismo más apropiado 

para l i d i a r con estos temas. 

2. Areas eccmómicas ajyiranacicaiales y polos de 
cxmercio intemacicaTed 

E l a n á l i s i s de las á r e a s ecxnómicas supranacionales, se ha centrado en dos de 

e l l a s ; l a Ocmuniiáad SoexiÊeám Eurtpeai y los Estados tftddos, incluyendo e l 

reciente acuerdo de libtwi conercio entre los Estados imidos y Canadá. S in 

enbargo, y a e l l o se ha hecho referencia en e l curso de l informe, J^x3n y los 

p a í s e s de l Sudeste Asiátieso oonstitxyen e l tercer v é r t i c e de l a estructura 
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t r i p o l a r que se p e r f i l a oon caracteres más n í t i d o s ccmo dcminernte de las 

relaciones e c o n â n i c a s intemacionales, siendo los otros dos v é r t i c e s l a CEE y 

Estados Iftiidos-Canadá. E l v é r t i c e J a p à n - S u d e s t e A s i á t i c o no ha sido analizado, 

no por carecer de inportancia para América Latina, que s i l a tiene, sino 

sinplemente porque para Jepón y e l Sudeste A s i á t i c o , América Latina no es por 

e l momento pricaritaria. Es a s í como l a inportancia de este polo ha sido 

examinado en e l contexto de los temas tratados, por ejenplo, e l papel de Japón 

y e l Sudeste A s i á t i c o en las m o d i f i œ c i o n e s de d i r e c c i ó n y magnitud de los 

f lujos de i n v e r s i ó n directa y del oomÉírcio intemacional , o en l a d i f u s i ó n del 

cambio t e c n o l ó g i c o y sus inplicaciones para e l comercio intemacional . A los 

p a í s e s del Sudeste A s i á t i c o treuiicionalmente considerados —Japón y los 

N I C s — hay ques agregar los de l a ASEAN (Malasia, F i l ip inas , Indonesia, 

Tai landia , etc.) y l a India, que tienSen a const i tuir parte del polo oriental 

y que exhiben xma dinámica mayor que l a latinoamericana. 

Tanpoco se han examinado las relaciones de América la t ina con los p a í s e s 

de l CAME. A pesar de los intentos de edguiras gobiernos para ainnaitar las 

vinculaciones eoonámicas y comierc:Lales con los p a í s e s de economáas 

centralmente planificadas, é s t a s han sido s i no frustrantes, escasas. Las 

importaciones latinoamericanas desde los p a í s e s del CAME durante l a primera 

matad de l a década de 1980, s ó l o representaban e l 2.2% de las inportaciones 

totales de l a r e g i ó n y e l CAME s ó l o a b s o r b í a e l 5.1% de las ejportaciones 

latinoamericanas. Desde e l punto de v i s t a del CAME l a importancia de l a r e g i ó n 

es aún menor, ya que las expcrtaciowas a América Latina s ó l o r^resentan e l 

0.6% del t o t a l de ejportaciones y las inportaciones desde América l a t ina 

apenas e l 2.4% ded toted de las importaciones de los p a í s e s del CAME. 

En un c a p í t u l o anterior se llamiaL l a a t e n c i ó n sobre l a c o n c e n t r a c i ó n de 

los f lujos comensiedes que ocurre duríante los ochenta, en l o que se denomdnó 

una estructura taripolar del comercio y los f lujos econcndcos intemacionedes. 

En esa estructura l a p o s i c i ó n de América Latina eparece bastante desmejorada 

y l imitada a l a f u n c i ó n de proveedor ele materias primas a vno de los v é r t i c e s 

de l a estructura del que, por otra parte, obtiene los bienes manufacturados 

que necesita. Esta e v o l u c i ó n del s:Lstena econóndco i i ï t « e n a c i o n a l es muy 

preocupante para e l futuro desarrollo de l a r e g i ó n . La mayor apertura de los 

p a í s e s de Europa oriental y l a p a r t i c i i j a c i ó n creciente de l a R e ç u b l i c a P c ç u l a r 
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China, pareciera que lejos de nodif icar l a t e n â e n c i a a l a estructura t r i p o l a r 

p o d r í a muy bien acentuarla. Por un lado, l a CEE se v e r á más inclinada a 

i n v e r t i r en IOÊÎ p a í s e s europeos del este y por otro, Japón preoopado por l a 

c o n s o l i d a c i ó n de l bloque europeo y de l a c o n s o l i d a c i ó n del á r e a de l i b r e 

comercio Estados Unidos-Canadá, a s i g n a r á prioridades a estos mercados. 

Lo anterior e s t a r í a confirmado por acontecimientos ta les como: l a firma 

de acuerdos entre empresas de l a CEE y los p a í s e s soc ia l i s tas (Fiat, 

Ferruzzi-Montedison, Xerox, e tc . ) ; ]?or e l hecho que l a banca alemana es l a 

primera acreedora de Polonia y que cuatro entidades de c r é d i t o europeo han 

constituido e l International Moscow Bank; por e l joint-venture de O l i v e t t i 

para l a i n f o r m a t i z a c i ó n de 50 000 ventanil las de l a caja de ahorros rusa 

Sberbank; porque I t a l t e l s u m i n i s t r a r í i a l a URSS 500 000 l í n e a s t e l e f ó n i c a s , y 

porque un consorcio internacional con firmas europeas e s t á encargado del 

tendido de f i b r a ó p t i c a entre Europa y Japón a t r a v é s de l a URSS. Agregúese a 

l o anterior, los acuerdos para insibalar gasolineras, f á b r i c a s de text i les , 

servic ios a é r e o s , e t c . , a s í ccmo las declaraciones más o menos of ic ia les de 

personeros de l a CEE scbre l a ayuda a prestar a los p a í s e s de Europa del este. 

Por otro lado, l a CEE sofre una fuerte p r e s i ó n de Japón para incrementar 

sus relaciones ecOTónicas . Actualmerte Eurcpa recibe e l 16% del t o t a l de l a 

i n v e r s i ó n d irecta extranjera contra 42% que va hacia los Estados Unidos, más 

aún l a IDE j ^ n e s a en Europa r^res^enta un porcentaje relativamente pequeño 

de l t o t a l de l a i n v e r s i ó n extranjera en Europa; por ejemplo, en e l Reino 

Unido, que es e l mayor receptor eurqpeo de IDE japonesa, é s t a r^resenta s ó l o 

cerca del 5% del t o t a l . Sin emkargo, esta s i t u a c i ó n e s t á r a í d a m e n t e 

cambiando: entre 1983 y 1989 e l ronero de firmas japcanesas establecidas en 

Europa se d u p l i c ó . Además, paises comunitarios que han sido reticentes a 

ac^jtar l a IDE japcaiesa e s t á n cambiando su p o s i c i ó n comió consecuencia de l a 

creciente p e n e t r a c i ó n de sus respectivos mercados por productos japoneses 

producidos en e l Reino Unido. Este ú l t i m o pe i í s h a b í a sido ocnsiderado por e l 

resto de l a Cemunidad cono xxn vercladero caballo de Troya de l a industria 

j^xjnesa en Europa; pero no parece tener nucto sentido obst:ruir i n v e r s i ó n 

extranjera s i ds todas maneras los p a í s e s de l a Ccntmidad tienen que a b r i r sus 

fronteras a l a p r o d u o c i ó n japonesa e l íec tuada en otro p a í s comunitario. 
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Ia ŒE enfrenta tainbién presiones del resto de los paises europeos que 

teanen l a "fortaleza ocnuriitaria". Algunos han planteado e s q p l í c i t a m e n t e sus 

deseos de entrar a formar parte de l a CEE (e.g. , Austria y T u r q u í a ) . Por otra 

parte, e l Oonísejo de Ministros de Asuntos Exteriores de l a CEE ha apoyado e l 

i n i c i o de l a n e g o c i a c i ó n de l "espacio econâmico europeo" que se e s t a b l e c e r í a 

con los seis ¡pa í ses de l a AELI (Suecia, Austria , Suiza, Noruega, Finlandia e 

I s l â n d i a ) , en l a cual "ningún sector de i n t e r é s para las dos partes s e r á 

excluida". 

E l tener acceso a los miercados de los bloques e c o n á m i c o s , ya sea a t r a v é s 

de acuerdos bi laterales de t ipo di.scriminatorio o por irKx>rporacián a e l l œ 

como mderaibro activo, es una alternativa que miuchos p a í s e s e s t á n ccmsiderando 

para mejorar su i n s e r c i ó n en los miercados intemacionales y mánimázar los 

dafkjs que caníbios bruscos puedan acarrear. Estas uniones ya no se ven s ó l o 

como formas de incrementar e l tameiño del mercado para los p a í s e s miembros y 

a s í lograr esscalas eficientes de p r o d u c c i ó n . E l la s constituyen formas de 

p r o t e c c i ó n de una economiía mundiíil cada vez miás competitiva, y a l mismo 

tienpo, sen mecanismos a t r a v é s de los cuales insertarse mejor en e l contexto 

miundial. Ejençxlos de estas estrategias son en e l ánibito latinoamericano e l 

i n t e r é s de l a República. Dominicana y H a i t í para incorporarse a l a Convención 

de Lomé, o c iertas negociaciones bi laterales entre México y los Estados 

Iftiidos. 

La p r e o c u p a c i ó n de l a R e p ó b l i c a Dominicana es recuperar sus posiciones 

perdidas en e l mercado aizucarero a (Consecuencia de l a c a í d a de inportaciones y 

las cuotas por parte de los Estados IMidos, que redujeron las exportaciones de 

a z ú c a r dominicana de 700 000 tonel.ac[as en 1981 a s ó l o 100 000 teseladas en 

1987. E l protocolo del eizúcar c3e l a C o n v e n c i ó i cie Lcmé garantiza l a cxmpra de 

una cantidad de a z ú c a r bruta por pairte de l a Comunidad a un precio previamente 

f i jado, e l cual h i s t ó r i c a m e n t o ha estado por encima del precio del mercado 

l i b r e y que además t iene un efecto estabilizador scbre los ingresos de divisas 

de las exportaciones de aizúcar. ]ESi otras palabras, e l ser miembro de l a 

Convención de Lcmé concede trato preferencial en l a CEE. 

Por su parte, Méx ico en i9S5 f i rmó un acuerdo b i l a t e r a l con los Estados 

Uhidos sobre subsidios y derechos conpersatarios y , poco tienpo d e s p u é s , tras 

d i f í c i l e s r»egcx3iacianes m o d i f i c ó su ley de propiedad inte lectual para acoger 
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la s âmsaràas en ese tema de los Estaidos Iftiidos, en part icular en materia de 

productos f a r m a c é u t i c o s y biotecnologrLa. No hay que olvidar que para México e l 

ccraercio c o i los; í t e tados Iftiidos es fiaidamentéú. a l r^resentar cas i e l 70% de 

sus esportaciones y cerca del 65% de sus inportaciones; a l mismo tienpo su 

conercio con Canadá ha aumentado entre 1979 y 1986 en 15% anucd s ó l o siperado 

por e l crecimiento de su ccmercio con l a CEE y con J a p â i (en ambos casos más 

de l 20% por a ñ o ) , en circunstancias que su comercio con e l resto de América 

l a t i n a a l nargísn de ser muy reducido se ha mantenido cas i estable o ha 

aumentado muy poco. Las caracterist icas de los f lujos eooncmicos 

intemacionales, l a fuerte deuda extema de México y e l hecho de tratarse de 

los Estados Uhidos son indicadores de posibles acercamientos comerciales, 

sobre todo d e s p u é s del acuerdo Estadas Unidos-Canadá. 

3. La n a r c f i n a l i z a c i ó n de América Latina 

E l a n á l i s i s de los c a p í t i u l o s anteriortas revela en forna c lara que en l a década 

de los ochenta, América Latina se ha ido marginalizando en e l contexto de l a 

economia mundicu.. Los indicadores de este proceso son, entre otros: l a menor 

p a r t i c i p a c i ó n re la t iva en e l comercio mundieú., que entre 1980 y 1986 se reduce 

de 5.5% a 4.2%; un segunão indicador es que l a r e g i ó n ha perdido atractivo 

para l a i n v e r s i ó n actranjera directa que cae, en e l primer qinnquenio de l a 

d é c a d a , de l 12% a l 9% del txTtal mundjieu.. La m a r g i n a l i z a c i ó n se revela t a n b i é n 

por indicadores sectoriales y por l a creciente preponderancia para l a r e g i ó n 

de un mercado, e l de los Estados Unidos, que conlleva una creciente 

dependencia de las fluctuaciones econcmicas y las p o l í t i c a s de ajuste 

norteamericanas. Finalmente, es t a n b i é n s i n t o m á t i c o de dicha m a r g i n a l i z a c i ó n 

l a incepacidad ele l a r e g i ó n para mant:ener su p o s i c i ó n en e l á n b i t o c i e n t í f i c o 

y t e c n o l ó g i c o mundial, cuya d inámica sipera todas las registradas 

h i s t ó r i c a m e n t e , y de l a cueil l a r e g i ó n sufre más los efectos negativos de lo 

qae part ic ipa de sus beneficios. 

un aspecto adicioneil âm p r e o c i p a c i ó n por esta paulatina m a r g i n a l i z a c i ó n 

es (jue e l l a tiende ser mayior s i se consideran los p a í s e s separadamente y no 

los promedios regionales, i r a s i l , M é x i œ , y, en menor medida, Argentina, 

Venezuela y colcnbia, son los p a í s e s que se art iculan y aun lesgran mejorar 
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posiciones en e l contexto internacional. A l o largo del informe se ha podido 

apreciar ccroo l a i n v e r s i ó n directa extranjera se concentra mayoritariamente en 

B r a s i l , Méx ico , Argentina y Coloambia, y ccroo e l ocroercio de l a r e g i ó n , c m su 

mayor ccntraparte, los Estados iftiidos, e s t á concentrado en cuatro pedses que 

sen B r a s i l , Venezuela, México y Oolonbia. 

E l examinar l a d inámica de i n s e r c i ó n v í a aumento de l a e j p o r t a c i ó n de 

manufacturas en sus magnitudes regionales, esconde e l hecho que e l l a se debe 

p r á c t i c a m e n t e a un solo p a í s , Bras i l y en menor medida, México , con e l edcaiKe 
que en este ú l t i m o p a í s las eiporteiciones de manufacturas provienen, en su 

mayor parte, de activides maquiladorais y e s t á n fuertemente concentradas en un 

solo mercado: los Estados Iftddos. Ijas e s t a d í s t i c a s revelan que uno de los 

fentímeaios más d r a m á t i c o s de l a econcanía latirraamericana ha sido, durante l a 

ú l t i m a d é c a d a , su retroceso industr ia l . A l promediar l a década se consideraba 

que los niveles de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a r e g i ó n se h a b í a n reducido a los de 

1966, con situaciones aún más preocupantes, como las de Argentina y Perú , que 

r e t r o c e d í a n a SÍUS niveles de 1960, y Chile y Uruguay, cuyos procesos de 

d e s i n d u s t r i e d i z a c i ó n los r e t r a í a a l a década de 1950. Este proceso de 

d e s i n d u s t r i a l i z a c i ó n que se manifiesta en todas las ramas industriedes, aun 

cuando oon difeirente intensidad, rev&La una de leis debilidades inherentes de 

l a estrategia díí i n d u s t r i e d i z a c i ó n acloptada por l a r e g i ó n , que se estructura 

sobre las bases de un concepto restringido de i n d u s t r i a l i z a c i ó n v í a 

s u s t i t u c i ó n de inportaciones. Esta ú l t i m a se c o n d i c i o n ó fuertemente a l a 

d inámica de l a demanda intema, s in o con escasas anbiciones esportadoras. A l 

estancarse l a dtananda d o m é s t i c a , más aún , ed reducirse durante l a década de 

los ochenta a consecuencia de las restricciones inpuestas por l a deuda extema 

y las p o l í t i c a s de ajxiste estnK±ured, l a cedda del sector industried fue 

prácrtdcaitente inevitable. 

En esta coyuntura se m a n i f e s t ó en todos sus alcances l a debilidad, no ya 

de una p o l í t i c a , l a de s u s t i t u c i ó i de inportaciones, sino que l a de una 

estrategia que subordine a l a primera toda l a p o l í t i c a industried, y con e l l o , 

en gran medida, t a n b i é n l a de desanol lo . l a p o l í t i c a se c a r a c t e r i z ó por l a 

manifiesta y elevada p r o t e c c i ó n que, a l a larga, demostró ser uno de los 

factores más inportantes qae i n p i d i ó lograr niveles de ccnpetitividefcd 

intemacional; ise c e r r ó , a s í , l a iposibilidad de volcarse hacia mercados 
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inteniacionalest cxano edtecnativa Êpente a l estancamiento de l a denenda 

d o m é s t i c a . Ia :Lndustria se d e s a r r o l l ó a l anparo de un elevado p r o t e c c i o n i s n í o 

que no se ocnpideoe con aquel i n p l í c i t o en e l conceito de industria naciente. 

Este ú l t i m o distingue entre ventajá i s ccnparativas e s t á t i c a s y d i n á m i c a s ; es 

dec ir , l a lacicsnalidad del concepto estriba en que xana industria puede no ser 

conpetitiva internacionalmente al jnivel de los precios vigentes, pero que 

dada c iertas dotaciones d o m é s t i c a s de recursos y capacidades potenciales puede 

aimentar r a í d a m e n t e su e f i c i e r c i a y tabicarse c o n p e t i t ú v a m e n t e en e l plano 

i n t e m a c i o n a ü . . 

E l concepto de industria naciente l l eva eparejado e l de p r o t e c c i ó n 

tenporal, fundamentalmente ccmo un subsidio a l a p r o d u c c i ó n y/o una p r o t e c c i ó n 

arancelaria contra las inpoartacioní ís , que permita a l a industria protegida 

madurar, lograr niveles de ef ic iencia compatibles con los internacionales y 

reducir sus costos. No ha sido a s í en l a nayoria de los p a í s e s de l a r e g i ó n 

los cuales gozaron de p r o t e c c i ó n excesiva, l a que aseguraba uti l idades por el 

mero control de l nercado d o m é s t i c o inhibiendo todo esfuerzo por mejorar l a 

e f ic ienc ia y reducir los costos. El problema fue más grave para aquellos 

pedses cuyo tamafto no p e r m i t í a escalas suficientes que contribuyeran a l a 

r e d u c c i ó n àe costos. En la r e g i ó n ¡sólo B r a s i l , y en menor medida, México y 

Argentina, gozaban àe mercados sufic;ientenente anplios para lograr escalas de 

p r o d u c c i ó n ef ic ientes . E l edslamiento resultante de esta elevada p r o t e c c i ó n 

t iene otros inconvenientes: ihhibei e l logro àe niveles <ie cal idad y e l 

cunplimiento àe nomas y estándaress intemacionedes y , a l ndsmo tienpo, no 

iaxentiva l a i n n o v a c i ó n t ecno lcâg i ca , cxai l o cual l a industria se va 

marginando de los avances tecnológicsDS de su á r e a por l a no i n c o r p o r a c i ó n del 
cantoio tecnológicxí que ocurre intenacioralnente. Estos dos elementos tienden 

a agravar l a fadta de ocnpetitdvidad de la industria latincanericana. 

E l edslamiento de l a industria respecto a l a cJinámica iirtemacional (jae 

ocurre en sus re^ect ivos sectoreis se traduce acjemás en un proceso de 
i n t e n s i f i c a c i ó n de l capi ta l como xma fcsrma de nantener los niveles de 
rentabil idad deí l a industria, despnaciando Icjs beneficias que se obtiene por 

l a i n c o r p o r a c i ó n de l «sanbio t e c n o l ó g i c o y su consecuente aumento cie 

prcxiuct iv idad y reducciones de costos . Finalmente, l a industria 

latinoamericana se c a r a e t e i z ó por una p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n sesgada contra 
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l a e j p o r t a c i ó n . Aun en los casos de Argentina y B r a s i l que establecieron 

subsidios a l a ejportacicHi, é s t o s :Eüercai, por l o general, inferiores a los 

correspondientes incentivos para ventSer en e l mercado d c r o é s t i c o . Aparentemente 

los ú n i c o s sectores que no sufrieran e l sesgo antiejportador, h a b r í a n sido los 

equipos e l é c t r i c o s y algunas ramas dísl sector q u í m i c o . E l sesgo antiejportador 

fue particularmente acentuado en lais décadas del 60 y del 70 en Argentina, 

B r a s i l y Q i i l e y algo menor en CJolcntoia y MéJcLco. En estos paises e l costo de 

l a protecci<^ ha sido particulannente elevado, equivetLentes a l 11% del ENB en 

C3olcínbia; 9.5% en B r a s i l , 6.2% en QiLle y 2.5% en MéjdLco. 

Los efectos del elevado piroteccianismo del sector manufacturero 

latinoamericano y su consecuente p a a productividad, se han v i s to acentuados 

por procesos inflacionarios y cambiarlos, en part icular por l a sobrevalxjac ión 

de l a tasa de cambio que tiende a aumentar los costos. Lo anterior no debe 

interpretarse coroo lan rechazo t c t a l a l a p o l í t i c a de s u s t i t u c i ó n de 
iitportaciones en pro de una pramo(2Íón a ultranza de las exportaciones de 

manufacturas. En realidad, l a p r c m x l ó n de exportaciones debe ser considerada 

como OŒiplementaria en una p o l í t i c a de i n d u s t r i e i l í z a c í ó n abierta a l ejcterior, 

en l a cual los elementos proteccianiLstas, incli:yendo subsidios, inportaciones 

a cambios preferenciales o tar i fas , desenpeñan un papel inportante. Sin 

embargo, esta p r o t e c c i ó n no debe irihibir e l desarrollo âe l a ccnpetitividad 

intemacional . Es d i f í c i l establec:sr una c lara l í n e a demarcatoria entre 

s u s t i t u c i á i de importaciones y e j p o r t a c i ó n de manufacturas. En efecto y en 

part icu lar en mercados anplios, l a fase sust i tut iva de importaciones deberla 

preceder a aquella de ejportaciones. Pareciera que a s í ha sido en los casos de 

B r a s i l y Argentina, donde l a s u s t i t u i s i ó n de inportaciones ha sido un preántoulo 

a l a etapa de ejportaciones, a l proporcionar e l eprendizaje necesario para 

abrirse pc^teriormente a l mercado ejdbemo. 

En estos casos los incentivos iproporcicxiados y l a elevada p r o t e o c i ó n se 

asociaban a un elevado potencial para adquirir ventajas ocraparativas. A s í , l a 

p r o t e o c i ó n a l sectar m e t a l ú r g i c o y meta lmecánico cíe los p a í s e s s e ñ a l a d o s fue 

reducida s i n perjuic io de los Icsgros de ef ic iencia gracias a l a posibi l idad de 

obtener e c c n c m í a s de escala y l a e j ã s t e n c i a de nercados d c r a é s t i c o s para 

p r o d u c t o s industri2ú.es relat ivamente a n p l i o s . En s í n t e s i s , l a 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n por s i ^ t i t u c i ó n die inportaciones puede desembocar en una 



162 

capacidad espcartadora lan l a aedida C^JB l a industria que se desarrol la gozando 

del mercado d c n t é s t i c o cautivo, no pieanda de v i s t a objetivos de conpetitividad 

intemacional y , por otra parte, que los niveles de p r o t e c c i ó n sean 

considerados coroo incentivos para lograr l a ccnpetitividad intemacional y no 

coroo xma. permanente s u b v e n c i ó n . 

En l a r e g i á n ha sido t í p i c o e l fuerte é n f a s i s en p o l í t i c a s industriales 

sesgadas hacia e l mercado intemo; no ha habido un proceso de 

i n d u s t r i a l i z a c i í t o con aperturas a l mercado extemo. Entre 1963 y 1973 s ó l o 

tres p a í s e s latinoamericanos asignalan c i er ta prioridad a una p o l í t i c a de 

apertura hacia e l exterior y l a búsqueda de mercados para sus esportaciones. 

E l l o s eran B r a s i l , Colcnbia y Costa Rica, a l paso e l sesgo hacia e l 

mercado intemo era muy fuerte en i\rgentina, Chi le , Perú y Uruguay, entre 

otros, y moderado en Méx ico . A l promediar l a década de los 80, B r a s i l mantenía 

su p o l í t i c a orientada al mercado escbamo y Q i i l e h a b í a adcptado una p o l í t i c a 

s imi lar , mientras que Colcnbia y Costa Rica se r e t r a í a n a posiciones centradas 

en e l mercado intemo. S in embargo, cabe hacer notar que mientras en e l caso 

de B r a s i l e l é n f a s i s estuvo en e l sector manufacturero, s i n por eso descuidar 

e l de la s materias primas, en e l caso chileno, y en consonancia cxn e l 

retroceso industr ia l que ha experimenitado en l a ú l t i m a d é c a d a , l a apertura se 

da por e l lado de los productos primarios y algunas manufacturas l iv ianas 

prcxcesadoras de alimentos. B r a s i l aumentó sus esportaciones de manufacturas en 

e l 21% anual entre 1968 y 1973. S in enbargo, a consecuencia del choque 

petrolero esta espansi<^ se reduce a un 12% anual a p a r t i r cíe 1973. 

A l in i c iarse l a segunda mitad d& la década cie los 80, l a mayor ía de los 

p a í s e s l a l ú n o a m e r i c a n o s no lograba reoiperar sus niveles de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

de comienzcss cie l a ciécada anterior y s ó l o B r a s i l , Colcnbia, Costa Rica, 

Ecuacior, Nicaragua y Venezuela cLLcajizaban niveles <ie p r o d u c c i ó n industr ia l 

iguales o mayores cjue los de ccmienzoes cie l a décacia de less 80. En s í n t e s i s , s i 

e l factor d inámico ciel cxmercio in1l:emacicnal ha sido a l o largo cie las 

ló l t imas ciécadas e l oxeciente intercsanbio de manufacturas, es inevitable l a 

p é r d i d a de posiciones cie aquellos p a í s e s o regiones cjue no son czpaces de 

mantener e l ritmo mundial, o cjue sufren procresos cie industrial izacidn 

regresiva. B i otras p a l a b r a » , Américéi Latina, oon l a e x c e p c i ó n de los p a í s e s 

s e ñ a l a d o s , en part icular B r a s i l , no ha podido crear una capaciclad 
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manufacturera capaz de part ic ipar en los mercados intemacionales y por 

consiguiente se ve crecientemente marginalizada, como l o re f l e ja e l hecho que 

part ic ipa con s ó l o e l 12% de las ejqportaciones de manufacturas de los p a í s e s 

en desarrol lo, a l paso que sus iitportaciones reflejan una creciente 

c o n c e n t r a c i ó n en bienes manufacturados. 

Tres p a í s e s , Argentina, Bras i l y México , han axmentado su i m p o r t â n c i a 

como ejportadores dentro de l a regi(5n. En 1971, Bras i l aportaba e l 19.1% de 

las ejportaciones totcdes de América Latina, MéjdLco e l 9.4% y Argentina e l 

11.9%. E l mayor porcentaje era aportado por Venezuela, con e l 19.4%, 

obviamente reflejando e l aporte del p e t r ó l e o . Sin embargo, a l in ic iarse l a 

década de l 80, B r é s i l c o n t r í b u i a oan e l 22.3%, de los cuales \m 50% eran 

productos industriales y México con e l 18.5%, que incluye l a c o n t r i b u c i ó i 

petrolera equivalente a l 76%. En 1988, B r a s i l y México c o n t r i b u í a n a l t o t a l de 

las ejqportaciones de l a r e g i ó n con 32.9% y 20.1%, respectivamente. En 1988 e l 

componente de manufacturas en e l t o t a l de ejportaciones de Bras i l fue del 62% 

y en e l caso de Méjdoo de 50%. A s í entonces l a e x p a n s i ó n en l a demanda por 

manufacturas de pedses en desarrollo ha sido aprovechada fundamentalmente por 

B r a s i l , ci:ya p r o d u c c i ó n industr ia l representa las dos quintas partes del vedor 

agregado latinoamericano en l a manufaictura, por México y, en menor medida, por 

Argentina. 

E l ccmportamáento de las ejportaiciones manufactureras de B r a s i l , Méjdco y 

Argentina e jp l i ca que e l los sean, junto con Chi le , los iónicos p a í s e s de 

América l a t i n a que entre 1982 y 1988 tengan permanentemente un saldo posit ivo 

en l a cuenta de m e r c a n c í a s . En 1988 e l saldo en l a cuenta de m e r c a n c í a s de l a 

r e g i ó n era de 24,4 mdl mdllones de d ó l a r e s , pero Bras i l c o n t r i b u í a con 19,1 

mil millones de d ó l a r e s , o sea, con miás del 78% del saldo favorable de l a 

cuenta de mercanc ía regional, c i f r a que se explica a l ccxitribuir Bras i l c o i 

miás de un terc io del valor to ta l de leis exportaciones de l a r e g i ó n y 

considerando que sus inportaciones representan e l 19% de las inportaciones 

totales de l a r e g i ó n . 

La aparente contrapartida de e£;te esc îema es que l a r e g i ó i se mantiene 

adherida a vm modelo e s t á t i c o de centro y per i f er ia que l a caracteriza cano 

exportadora de bienes primarios e i n ç o r t a d o r a de bienes industriales. C3onfima 

esta i n p r e s i ó n e l hecho concreto (jue cerca del 80% de las ejportaciones 
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latinoamericanas son productos b á s i o c s (incluyendo p e t a r ó l e o ) . No hay que caer, 

s i n eanbargo, en l a fa lac ia de pensar que B r a s i l , México y Arcfentina son p a í s e s 

que han s i ç e r a d o su dependercia de l a e i p o r t a c i á n de productos prinarios . En 

reeilidad, é s t o s ú l t i m o s siguen r^resentando vm volumen iitportante de l a 

p r o d u c c i ó n y las ejportaciones de es1x>s p a í s e s . Más aún su c o n t r i b u c i ó n a las 

exportaciones regionales de productos primarios sigue no s ó l o siendo 

inportante sino que creciente. Por ejenplo, las ejportaciones b r a s i l e ñ a s de 

minerales de hierro y de soja, las argentinas de soja, etc. A s i , en 1988, pese 

a l a s e q u í a que los a f e c t ó , Bras i l y MéJcico s e g u í a n r^resentando l a mitad del 

producto a g r í c o l a bruto de l a r e g i ó n , y junto con Argentina y Colombia, 

contribuyen con e l 70% regional. 

A l a luz del a n á l i s i s realizado hasta a q u í , surgen dos comentarios: 

primero, que l a r e g i ó n se ha mantenido atada a una c o n c e p c i ó n ortodojca del 

comercio intemacional que define funciones y determina l a i n s e r c i ó n en e l 

mercado intemacional a base de un esquema de ventajas comparativas e s t á t i c a s . 

Pareciera que l a r e g i ó n o no ha perc:ibido o ha carecido de f l e jdbi l idad para 

adoptarse a una realidad que, a l e j á n d o s e cada vez más del modelo t e ó r i c o , se 

caracteriza por relaciones económicas intemacionales cambiantes, determinadas 

por l a c ^ c i d a d de cada actor para carear ventajas ccmparativas y 

ccnpetit ividad internacional de acuerdo a Icis ejdgencias de l sistema económico 

momidial. E l segundo comentario es que, aún perseverando en este papel de 

proveedor de materias primas, l a r e g i ó n , con algunas excepciones, ha perdido 

inportancia re la t iva en e l miercado mundial de productos b á s i c o s . 

En e l c e p í t u l o pertinente se d e s t a c ó e l lento crecimiento en e l mercado 

mundisú. de productos b á s i c o s a l o largo de los ú l t i m o s 25 a ñ o s y se han 

identif icado las causas del mismo (baja e last ic idad ingreso, canbios de 

patrones de consumo, diversos t ipas de sustituci<^, canbio t e c n o l ó g i c o , 

p é r d i d a de dinamismo de l a industria cofnsumidora de productos b á s i c o s , ahorro 

de materiales y e n e r g í a , sobr^Jíroducción en los mercados internacionales, 

nuevos ccnpetidares, estructura o l i g o p ó l i c a del mercado intemacional , precios 

e r r á t i c o s o oon tendencias a l a baja, etc.) Ocmo consecuencia de todos estos 

factores, los ingresos provenientes de las exportaciones de materias primas 

(inclvyendo p e t r ó l e o ) han c a í d o efectivamente en forma acentuada desde fines 

de 1970 y ccradenzos de los 80. S in enbargo, l a e j p o r t a c i ó n de productos 
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prinarios en su conjunto r^resenta aún más del 50% de los ingresos de divisas 

en l a mayor parte de los paises en desarrollo y en ciertos p a í s e s de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente, en part icular México y B r a s i l , los productos 

prinarios siguen r^resentando porcentajes cercanos a l 50%. En consecuercia, 

e l tema de los productos b á s i c o s se mantiene cono fundamental en cualquier 

d i s c u s i ó n o estrategia scbre l a i n s e r c i ó n de América Latina en l a economía 

internacional. 

E l examen efectuado en los a ^ p í t u l o s anteriores en r e l a c i ó n con este 

tena, ha tratado de siperar un enfoç[ue tradic ional enraizado en e l fenómeno de 

l a tendencia secular a l deterioro de los t é r m i n o s del intercanbio de los 

productos primarios. A l cumplirse ya 40 arios del h i to marcado por l a tes i s de 

Prebisch y Singer sobre este tena, no se puede continuar oon una e s p l i c a c i ó n 

algo mecán ica para enfrentar los problemas del conercio exterior de l a r e g i ó n 

y su i n s e r c i ó n en l a e c o n o n í a mundisil. 

Con e l correr de los años esta e j p l i c a c i ó n ha adcpoirido un c a r á c t e r poco 

d i n á m i c o , que impide l a i d e n t i f i c a c i ó n de las causas verdaderas del deterioro 

de los térmdnos del intercanbio y que no son otras que un proceso de canbio 

t e c n o l ó g i c o acelerado e i n t e n c i o n é d n o i t e orientado a s u s t i t i ü r , ahorrar o 

simplemente aumentar l a ef ic iencia en l a u t i l i z a c i ó n de las materias primas, 

reduciendo a s í su demanda; en una i p o l í t i c a tendiente a l a autosuficiencia en 

materia edimentaria y a g r í c o l a , respaldada por elevados subsidios y edtos 

precios de ^xjyo a l a p r o d u o c i ó n dannéstica; en l a s o b r e p r o d u c c i ó n 

intemacional y e l manejo de los excedentes por parte de los grandes 

productores. En este coitexto, los convenios de materias primas, los acuerdos 

de e s t a b i l i z a c i ó n , e tc . , scbre todo cuando s ó l o parcialmiente adoptados (por 

ejemplo, l a CEE no es parte del Convenio intemacional del s i zúcar ) , tienen 

efectos temporales e insuficientes. 

Algunos de estos elemjaitos han sido comentados y revelan l a debil idad de 

l a p o s i c i ó n latinoamericaxa. E l centrarse en un enfoque ortodoxo que asigna 

ventajas ccnparativas a dotaciones ide recursos (naturedes o abundante nano de 

obra barata), ha impedido perc ib ir l a necesidad de ser ccmpetitivos en estas 

á r e a s . En otras palabras, se i g n o r ó nyie l a d o t a c i ó i de recursos es por s i sola 

insuficiente para detemdnar ventajas ccnparativas. Para que é s t a s se 

materialicen es necesario l a ^ l i c a c i ó i de una t e c n o l o g í a y una forma 
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ef ic iente de p r o d u c c i ó n . En vai p e r í o d o h i s t ó r i c o de acelerado y revolucionario 

cantoio t e c n o l ó g i c o esta ccaicepciAi e s t á t i c a no podia sino traducirse en 

progresiva m a r g i n e a i z a c i ó n . Se i lvus tró como, frente a l acelerado cambio 

t e c n o l ó g i c o en l a industria de los edulcorantes, l a industria azucarera 

latinoamericana se ha mantenido a niveles t e c n o l ó g i c o s vigentes en l a década 

del 20. En fonna s imi lar , mientras e l cantoio t e c n o l ó g i c o revolucionaba l a 

industria t e x t i l y de las f ibras, no h a b í a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a en l a 

p r o d u c c i ó n y e l a b o r a c i ó n de fibras naturales. 

A su vez, l a s u s t i t u c i c à i de productos a g r í c o l a s iaportados por p r o A i c c i ó n 

d o m é s t i c a ha tendido a reducir e l ccmercio de estos productos y , conjiantanente 

con acuerdos b i la tera les o conven;Los de e s t a b i l i z a c i ó n , ha definido vm 

mercado de precios significativamente más bajo e inestable de l o que h a b r í a 

sido de no e x i s t i r s c b r ^ r o d u c c i ó n lograda a costos elevados y amparada por e l 

proteccionismo de los paises desarrollados. E l ejenplo más c laro se tiene en 
las po l i t i cas a g r í c o l a s de los p a í s e s irdustrial izados, ya sea para lograr 

autosuficiencia, a l i v i a r e l elevado costo que s igni f ican excedentes 

acumulados, o sinplemente responder a l a p o l í t i c a intema de seguridad 

alimentaria. l a s p o l í t i c a s de apoyo a l a agricultura que caracterizan a los 

pedses industrial izados, amparadas por e l waiver de l GATT que ha s u s t r a í d o los 

productos a g r í c o l a s ed proceso de l i l s e j a l i z a c i ó n de l ocmercio, es s i n duda un 

elemento fundamental que ha afectado negativamente l a i n s e r c i ó n en l a econorada 

internacional de los p a í s e s latinoamericanos productores de bienes a g r í c o l a s . 

Además, en l a medida que han subvencionado esportaciones y lanzado a l nercado 

los excedentes, han provocado un efecto depresivo generalizado sobre los 

precios que s in duda inflvye en e l ya mencionado deterioro secular de los 

térmdnos del intercamtoio. 

E l elevado proteccianismo a g r í c o l a que caracteriza a los pedses 

i n d u s t r i e d i z e ï d o s se percibe f á c i l m e n t e a l ocnstatar que en e l p e r í o d o 1984-86 

e l costo directo para los consumidores de esos p a í s e s se c a l c u l ó en un 
pronedio anual de 185 mi l millones de d ó l a r e s para los pedses de l a OECD, 
equivalentes a cas i e l 40% del ingreso de los jaroductores a g r í c o l a s , 

alcanzando valares extremos de 68.9% de suteidio equivalente en Japcn y 40.1% 

en l a CEE. Este elevado proteocionisno a g r í c o l a ha ido asociado con crecientes 
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acuraulacionss de inventarios, sobie todo en cereedes, carne y productos 

l á c t e o s , con los ccaisiguientes efectos depresivos scbre los precios. 

En este procieso de m a r g i n a l i z a c i ó n de los productes a g r l œ l ^ a b a s t e c i d o » 

por los paises en desarrollo, es preciso considerar dos fases que se epoyan 

mutuamente y que se i lus tran con claridad con e l caso de los cereales. En l a 

inmediata posguerra, Estados Unidos se ubica como e l mayor prociactor de 

granos, en part icu lar t r igo , participando ccan cas i un 60% del proAacto 

mundial. í t e t e periodo, que se extiende hasta l a década del 70, coincide ccjn l a 

p o l í t i c a cae apertura mult i lateral de Icís Estados Unidos. Su objetivo es 

garantizar p r e c i e » bajos y estables para les pedses importadores, gracias a 
•una p o l í t i c a c3e acumulac ión de inventarios y l a ayuda alimentaria 

intemacional . En 1964 hay dos heciios importantes: se estructura l a p o l í t i c a 

a g r í c o l a común ã& l a CEE y se i n i c i a l a Ronda Kennedy, que coincide cxsn e l 

auge de l multilateralismo de less Elstados Unidos, y con e l objetivo ãe una 

r e d u c c i ó n d r á s t i c a y global de loss aranceles acíuaneros. Tanto l a CEE ccroo 

Japón e s t á n dispuestos a ^ x y a r l a p o l í t i c a a g r í c o l a americana, ya que les 

garantiza e l abastecimiento de cereales y de oleagirosas a precios 

relativamente b a j e » , pero por sobria todo estables. l a CEE podrá a s í l l evar 

adelante vma p o l í t i c a de ^xyo a l a agricultura a canbio âe l a l i b e r a l i z a c i ó n 

del mercado de oleaginosas. 

Sin embargo, a p a r t i r de los ¡afios 70 l a creciente inestabil idad de los 

mercados intemacionales l l e v a a loe Estados IBiidos a abandonar su p o l í t i c a de 

precios, l o que se traduce inmediatamente en los aumentos âe los precios cíel 

t r igo de los a ñ o s 1972-73. En 1973, diez años ( iespués cie l a Ronda Remedy, e l 

consumo de cereales cie l a CEE as es tabi l iza , y de importadora é s t a se 

transfearma en una exportadora neta. E l confl icto con los Estacios Iftüdos se 

posterga gracias a l a lza constante de l a demanda mundied. por cereedes, 

particularmente por parte cie los pajLses ejportaciores cie p e t r ó l e o , y más tarde 

por l a c r i s i s alimentaria cie A f r i c a . Este movimiento, en una primera fase, 

favorece a los Estados IMidos. Coincide CCHI una re la t iva baja del c ió lar y 

permite a ICDS Estados IMicios aunsEíntar sus eaportacicnes y disminuir sus 

inventarios. S in embargo, en 1980 l a situacidn canbia. l a peuticipacicn 

norteamericana en e l mercado de tr igo cae del 47% en 1980-81 a l 29% en 1980-86 

y en genered las esportacicxies e»gr íco las norteamericanas, que h a b í a n aumentado 
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de 8 a i l n i l l ç n e a de d ó l a r e s a 44 iidl millones de d ó l a r e s entre 1971-81, se 

r e d u œ n a 27 mi l millones en 1986. la. s i t u a c i ó n repercute seriamente scbre e l 

sistema a g r í c o l a norteamericano, í 'uertemente endeudado, y se produce un 

abandono de t i e rras y quiebra de las ejplotaciones a g r í c o l a s . Los precios de 

s u s t e n t a c i ó n , fijados por e l g o b i í s m o norteamericano relativamente altos, 

jvmto a un d ó l a r scbrevalviado, facJJLitó l a entrada de l a CEE en e l mercado 

intemacional de c e r e a l s l a que gracias a subsidios fuertes a las 

ejportaciones l a aumenta, y reduce sus inventarios. 

Para hacer frente a l a s i t u a c i ó n , los Estados Unidos ccaiplementan las 

operaciones del "CJoaranodity Credit Cjorporation", encargada de l a p o l í t i c a de 

precios, oon e l "Ejcport Financement Programme", incorporada en l a "Farm B i l l " 

de 1985 y que se traduce en l a c r e a c i ó n de subsidios de e j p o r t a c i ó n , 

principalmente para cereales y oleagirKssas, f i j a c i ó n de cuotas de i n p o r t a c i ó n 

a l a z ú c a r , los productos l á c t e o s y aun l a carne. E l objetivo de l a p o l í t i c a 

era, t e ó r i c a m e n t e , conpensar l a ipos i c íón americana, menoscabada por los 

subsidios de l a CEE. S in enbargo, d<=amostró ser lan arma ú t i l para reciperar l a 

p o s i c i ó n perdida por los Estados Iftiidos, que en e l p e r í o d o 1987-88 se ubica 

nuevamente camo uno de los principales exportadores mundiales de cereales 

(trigo) con e l 41% de las ejportaciones mundiales. 

A s í entonces, l a lucha por e l œ n t r o l del metxado intemacional a g r í c o l a 

entre los Estados Iftiidos y l a CEE se traduce en l a n p t u r a de l a al ianza que 

h a b í a prevalecido hasta l a década del 70 y l l eva a ion creciente proteccionismo 

a g r í c o l a y a l bilateralismo de las irelaciones intemacionales. Los perdedores 

son, inevitablemente, los p a í s e s en desarrollo, que ven no s ó l o cerrarse 

definitivanente sus mercados tradicioneiles para productos a g r í c o l a s (eizúcar en 

los Estados Unidos, cereales en Eurcpa), sino que enfrentan l a competencia de 

una p r o d u c c i ó n a g r í c o l a altamente subvencionada y excedentaria, que a l 

volcarse scbre e l mercado internacional d i r i m e los precios y compite 

favorablemente por terceros mercados. 

Se t iene a s í que e l deterioro ¡secular de los t é r m i n o s del intercanbio se 

debe, entre otras causas, a l desarrollo t e c n o l ó g i c o a s i m é t r i c o (destacado por 

Prebisch, pero que desgraciadamente no se ha ejplorado en mayor profundidad). 

Se t iene cambio t e c n o l ó g i c o acelejado y de vastos alcances en los p a í s e s 

i n á u s t r i a l i z a d o s y ccnpetidores de í m é r i c a Latina, y estancamiento t e c n o l ó g i c o 
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de é s t o s ú l t i j n o s . En los primeros e l conocimiento c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o se 

ap l i ca en búsqueda de l a autosuficiencia a g r í c o l a , l a r e d u c c i ó n de las 

importaciones, l a conquista de marcados extemos, mediante l a c r e a c i ó n de 

ventajas ccnparativas y conpetitiviciad intemacional . En los segundos l a fa l ta 

de i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a inpide potenciar dotaciones de recursos naturales 

favorables y abundante mano de obra y, consecuentemente, inpide l a 

m a t e r i a l i z a c i ó n de ventajas ccnparativas naturales. 

En s í n t e s i s , no cabe duda giie hay un deterioro de los t é r m i n o s del 

intercambio de l a r e g i ó n , pero l o inportante reside en descubrir e l por qué de 

e l l o y actuar sobre las causas. Algunas de é s t a s radican en p o l í t i c a s y 

d i n á m i c a s que son ajenas a l a r e g i ó n y de d i f i c i l manejo por l a misma. Otras 

son s i n enibargo de exclusiva responsabilidad de los p a í s e s latinoamericanos, y 

una de e l l a , entre las más inportaintes, es l a incapacidad de l a r e g i ó n para 

part ic ipar en e l cambio t e c n o l ó g i c o que opera a nive l mundial. l a consecuencia 

es que l a r e g i ó n tiende a especiaiLizarse cada vez más en l a e x p o r t a c i ó n de 

productos que o tienen xma demanda poco d inámica en e l mercado intemacional , 

o ctyas trayectoriais t e c n o l ó g i c a s se han estabilizado, han llegado a su 

madurez y eventualmente e s t á n en fase declinante. En otras palabras, l a r e g i ó n 

con escasas excepciones se especializa en productos de eoqportación poco 

d i n á m i c o s y aún regresivos. Lo anterior se puede evaluar examinando c u á l e s son 

los productos que axmentan su p a r t i c i p a c i ó n en e l ccraercio intemacional y 

c u á l e s se estancan o aun dismimyen. En e l primer gnpo se encuentran los 

productos de a l t a t e c n o l o g í a , material e l é c t r i c o y e l e c t r ó n i c o , c o n p u t a c i ó n , 

nateriales de teleoonunicaciones, p l á s t i c o s , partes y piezas de l a industria 

autcmotriz, etc. Los productos regresivos son los tej idos, los alionentos, los 

insumos industriales de origen agrJLcola, e l p e t r ó l e o , los cereciles, productos 

tropicales ccmo e l a z ú c a r y e l tabaco, insumos mineros para l a metaú-xirgía y l a 

s iderurgia. No es necesario xma r e v i s i ó n detaaiada para p e r c i b i r que l a 

mayor ía de los rubros de e i p o r t a c i ó n de l a r e g i ó n cae en e l segvmdo gnpo . 

Tarea ardua es lograr xma i n s e r c i ó n , mejor en e l sistema intemacioneu. operando 

por e l ledo de los productos que pierden relevancia en e l comercio 

intemacional y /o ctyo progreso t e c n o l ó g i c o pierde velocidad y axm se detiene. 

La n a n i p u l a c i ó n de l canbio t e c n o l ó g i c o es respaldada por p o l í t i c a s 

Tpaffrr^jKTryyjimiraa intemas de p r o t e o c i ó n de los ingresos de los consumidores. 
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s u s t e n t a c i ó n de ptracdoe y subsidios isn las eoqportaciones por un lado y, por 

otro, por un creciente proteocionismo que c i e r r a e l mercado, o por l o menos 

d i f i c u l t a su acceso para los paises laitinoamericaiKis. 

4. E l quiebre de los parincipios b á s i c o s del GftTT 

Otro de los elementos que menosca}:>a l a i n s e r c i ó n latinoamericana en l a 

eccncni ía intemacional y que se percibe ccmo una de las dif icultades más 

serias a superar en los a ñ o s venideros, es e l creciente abandono del 

multi lateralismo, en forma muy clara, por parte de los Estados unidos, y e l 

creciente bilateralismo que permite l a conquista de aquellos mercados con los 

cuales e l p a í s industrializado establece relaciones ccanercieiles directas, a l 

margen de l a r e g l a m e n t a c i ó n del GAIT, aitparado por medidas que reducen l a 

transparencia de l mercado ( r e s t r i c c i ó n v o l m t a r i a de ejportaciones), o por l a 

c r e a c i á n de á r e a s o acuerdos de dudosa mult i lateral idad, ocmo l a In ic iat iva de 

l a Cuenca de l Caribe. Esta p o l í t i c a l l eva acoplado e l abandono, o por l o menos 

l a t r a n s g r e s i ó n de algunos principios fundamentales del GATT ccmo e l de "r» 

d i s c r i m i n a c i ó n " y e l de "la inccndicicnalidad de l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n más 

favorecida", y e l insistente intento por una reciprocidad b i l a t e r a l to ta l y 

sec tor ia l d i s t i n t a a l a aplicada en e l marco mult i la teral del Acuerdo General. 

Se ha v i s to que acuerdos ccroo l a CJonvención de Lcmé, l a In ic ia t iva de l a 

Cuenca de l Caribe y l a p r o l i f e r a c d ó n de acuerdos bi laterales , cerno e l 

existente entre los Estados Unidos e I srae l , Estados Unidos-Canadá, Estados 

unidos-Oorea o los m ú l t i p l e s acuerde» preferenciailes de l a CEE inpl ican vn 

trato preferencial que ail no extenderse a otros pedses v i o l a , de hecho, l a 

c l á u s u l a inoandicianed de l a n a c i ó n más favorecida. 

Estos movimientos inplican que otros dos principios del GATT se 

q u á s r a n t a n . Por un lado, l a transpaarencia de l mercado, pr inc ip io y objetivo 

b á s i c o de l GATT, se pierde; a l paso que l a l i b e r a l i z a c i ó n selectiva, las 

restricciones a l ccmercio y l a c r e a c i ó n de acuerdos preferenciales infringen 

constantemente e l pr inc ipio del trato especial y diferenciado para los p a í s e s 

en desarrol lo y crean dudas reelecto a l a e f ic ienc ia del Sistema Generalizado 

de Preferencias. Este ú l t i m o , ha paasdo a ser un arma de n e g o c i a c i ó n en manos 

de los paises desarrollados, para ^jcyar su creciente bilateralismo y su 
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o c t n o ^ c i á n de recdpinxsldad. En pr inc ip io , e l Sistema Genetalizado de 

Preferencias p e r m i t í a corregir las distorsiones de l creciente comercio 

preferencial de l a ŒE y, desde e l pinto de v i s t a latinoamericano, desenpeñaba 

un papel importante ya que l a r e g i ^ ha sido, como se ha v i s to , p r á c t i c a m e n t e 

excluida de los acuenaos preferenciedes de l a Œ E . En efecto, e l Sistema 

s i p o n í a que e l trato preferencial i n p l í c i t o en e l concepto de "sistema 

generalizado" d e b e r í a eliminar los efectos negativos que e l trato diferenciado 

de los pedses industrializados producda en los paises en desarrollo. 

Los resultados de l Sistema Generalizado de Preferencias son discutibles . 

Por un lado, las exportaciones tota].es de los p a í s e s en desarrollo anparadas 

por e l sistema generalizado de preferencias han aumentado s ó l o levemente (por 

ejenplo, 2% en 1983). Por otro laido, a p a r t i r de 1985 l a Ley Comercial 

Norteamericana autoriza ad Presidente para reducir los beneficios del Sistema 

Generalizado de Preferencias a aquellos p a í s e s en desarrollo '•más 

desarrollados", introduciendo e l c o n œ p t o de g r a d u a c i ó n , y g r a d u a c i ó n parc ia l , 

para r e t i r a r o reducir l a c o n c e s i ó n de los beneficios del Sistema. Esta 

g r a d u a c i ó n se b a s a r í a en e l haber logrado e l p a í s en c u e s t i ó n niveles de 

conpetitividad intemacioned, y un pioxeso de desarrollo exitoso. A l margen de 

problemas conc^jtuedes y m e t o d o l ó g i c o s , l a g r a d u a c i ó n a l ser definida 

unilateralmente inp l i ca un respeddo a l nuevo concepto de reciprocidad y de 

heCho introduce una nueva forma de d i s c r i m i n a c i ó n y d i f e r e n c i a c i ó n que v io la 

e l pr inc ip io de l GATT. Desde otra perspectiva, esto inp l i ca l a condicionalidad 

en l a c o n c e s i ó n del Sistema Generedizado de Preferencias, y por l o tanto, un 

arma de n e g o c i a c i ó n en e l trato b i l a t e r a l . 

E l problema de l a reciprocidad e s t á llamado a constituirse en una barrera 

inportante para los pedses en desarrollo. E l u t i l i z a r como p a t r ó n de 

g r a d u a c i ó n , entre otros elementos, e l balance comercial entre dos p a í s e s 

tiende a desconocer las estructuras intemas y las diferencias de desarrollo 

entre los pedses. En otras palabras, B r a s i l , Méx ico , a s í cono los pedses de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente de Asia , tienen una balanza comercial favorable con 

los Estenios Uhidos. S in enbargo, d i f í c i l m e n t e puede argumentarse que sus 

niveles de desarrol lo puedan oonpararse oon e l norteamericano y, por l o tanto, 

se res isten a l concepto de g r a d u a c i ó n que los o b l i g a r í a a una reciprocidad 
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t o t a l ocn los pedses industrlalizadOE}, y además a ocnoeder trato preferencial 

a otros pedses de menor desarrollo re la t ivo . 

Hay edgunos hechos que sugieren que algunas de las tendencias esbozadas 

se a c e n t u a r í a n en e l futuro, no s ó l o por l a d inámica propia de cada uio de los 

fenômenos identif icados, sean éstoss e l canbio t e c n o l ó g i c o o e l creciente 

proteccionismo, sino que por l a c o n j u n c i ó n de esos fenánaenos con otros y su 

mutua i n t e r r e l a c i ó n . Por ejenplo, hay que considerar que e l paso de una 

economía caracterizada por un centro hegemônico a otra t r i p o l a r , l l eva 

asociado l a d e s a r t i c u l a c i ó n de leus posiciones comunes de los p a í s e s en 

desarrol lo . Este hecho es patente en las negociacicnes mult i laterales en curso 

de l a Ronda Uruguay, donde e l creciente trato diferenciado, asociado a l 

bi lateral ismo, ha introducido factores d iv isor ios entre los p a í s e s en 

desarrol lo . Los p a í s e s de l a Conventsión de Lcmé gozan en l a CEE de un trato 

preferencial y discriminatorio que no es conpensado por n ingún Sistema 

Generalizado de Preferencieis, y que c í e b í l í t a l a i m i ó n entre pedses ndembros de 

l a Convención de Lomé y los ro ndembros, en part icu lar los latinoeonericemos. 

Más aún , l a s imi l i tud de problemas y las ventajas que ofrece l a Convención de 

Lcmé tiende a crear otros t ipos de alianzas. A s í , xxno de los temas a tratar a 

p a r t i r de febrero de 1990 cuando <3«pire l a tercera y se i n i c i e l a cuarta 

Convenc ión de Lcmé, es l a so l i c i tud de a c o s o de dos pedses latinoamericanos: 

l a R e p ú b l i c a Dominicana y H a i t í . 

5. Algunas perspectivas 

Las tendencias s e ñ e d a d a s en matíoria de cambio t e c n o l ó g i c o , desarrollo 

industr ia l , p é r d i d a de dinamismo de l a demanda de naterias primas, creciente 

proteccionismo, abandono de los pr irc ip ios b á s i c o s de l GMTT y, en general, l a 

p r o p e n s i ó n hacia vm comercio internacional cada vez más administrado tieaie 

visos de, sino acentuarse, ed menos mantenerse en e l futuro. Esta perspectiva 

presenta un d e s a f í o particularmente serio para América Lat ina. S i l a década de 

los 80 ha sido una década perdida, l o inportante hoy es ev i tar que l a 

m a r g i n a l i z a c i ó n de l a r e g i ó n se a c e n t ú e dramát icamente en e l decenio de 1990. 

E l proteocionismo que se ha nanifestado a l o largo de l a ú l t i m a década , 

no parece que tienda a atenuarse en los a ñ o s v a ü d e r o s . La OECD estima que l a 
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tasa de crecimiento rea l del FNB de los p a í s e s que l a ocmponen b a j a r á del 4.5% 

en 1988 al 3.25% en 1989 y se estina que en 1990 s e r á aún menor: 2.75%. Esta 

d e s a c e l e r a c i ó n del crecixdento no p e m i t i r á s o l x i c í o n a r los prcblemas de 

desempleo, ccn l o cual los des^equilibrios macroeconômicos continueurán 

alimentando l a o la ptxateccionista. ES sabido que en fases de lento crecimiento 

es d i f í c i l eliminar p o l í t i c a s proteccionistas; tanto los niveles de salarios 

ccmo los beneficios tienden a ocnprimirse o a crecer lentamente, en especial 

s i los gobiernos, en sus intentos por ccaittrolar l a i n f l a c i ó n , adoptan 

p o l í t i c a s monetarias estr ictas , ccmo de heciio s u c e d i ó durante l a primera 

itdtad de los 80. Abandonar p o l í t i c a s proteccionistas d e s p u é s de serios o 

prolongados p e r í o d o s de d e p r e s i ó n , es posible en fases expansivas continuadas 

y con tasas crecientes, s i no relativamente altas de e x p a n s i ó n . Es c ierto que 

l a econcmia de los p a í s e s industrializados ha completado 8 años de crecimiento 

sostenido, pero las tasas han sido decrecientes, y problemas estructurales de 

l a econcmía e s t á n lejos de siperarse, verbigracia, e l desenpleo, y l a 

necesaria r e s t r u c t u r a c i ó n industrial.. 

E l lento crecimiento que se pirevé en los años venideros en los p a í s e s 

industrial izados va a exacerbar e l problema de l a competitividad. E l 

crecimiento a tasas reducidas, aun cuando no elimina las oportunidades de 

i n v e r s i ó n n i los beneficios, s i tiende a reducir ambos y por l o tanto l a lucha 

por acceder a las oportunidades tanto de i n v e r s i ó n como de mercado se 

in tens i f i ca . Son a s í imprescindilbles niveles elevados de ef ic iencia y 

competitividad. Las inplicaciones de esta i n t e n s i f i c a c i ó n de l a ccnpetencia 

para los p a í s e s latinoamericanos son de diversa í n d o l e . Por un lado, hay que 

acceder a mercados cada vez más com|)etitivos en circunstancias que, como se ha 

v i s to , l a capacidad conpetitiva regional se ha deteriorado preciablemente en 

las intimas d é c a d a s . Por otra, es probable que e l estrechamiento de 

oportunidades tienda a acentuar e l proteccionismo en l a medida que cada p a í s 

quiera preservar las oportunidades que se generan en su inter ior a las 

enpresas d o m é s t i c a s . 

A l mismo tienpo, e l lento crecimiento esperado en los p a í s e s 

industrial izados f o r z a r á a los oligopolios intemacionales a buscar nuevos 

mercados en los p a í s e s en desarrollo, cuyas demandas pea: una anplia gama de 

bienes y servic ios e s t á n aún largamente insatisfechas. Para esto t r a t a r á n de 
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reducir las barreras que existan para entrar en esos mercados, ya sea 

exigiendo reducciones o e l i m i n a c i ó n (âe barreras tanto arancelarias ccmo no 

arancelarias, y a l mismo tiempo por un mayor acceso a esos mercados, saltando 

las barreras al ccmercio tradic ional mediante l a c r e a c i ó n de subsidiarias. 

Para eso requieren m trato favorable a l a HE; derechos de i n s t a l a c i ó n en 

servic ios; p r o t e c c i ó n a l a propiedad intelectual que les permite retener e l 

control de l a i n n o v a c i ó n t e c m l ó g i c a y de l a i n f o r m a c i ó n (patentes, 

copyrights, p r o t e c c i ó n a programas de coflorputación, a l a b i o t e c n o l o g í a y a los 

c i rcu i tos integrados), minimizando l a r e g l a m e n t a c i ó n y o las ccndicicmes que 

entraben sus operaciones, y recibiendo g a r a n t í a s para gozar de l a p r o t e c c i ó n y 

otras ventajas que esos mercadas puedan eventualmente ofrecer. En 
consecuencia, los p a í s e s en desarrollo enfrentan l a t r i p l e d i f i cu l tad de abrir 

los mercados de los pedses industrializados, en edgunos casos altamente 

protegidos; reservar los propios para su industria naciente; y memtener 

abierto e l acceso a l a t e c n o l o g í a y l a i n f o r m a c i ó n . La primera es l a que les 

p e n t d t i r á una mejor i n s e r c i ó n futura en e l mercado intemacioned, mientras que 

e l acceso a l a t e c n o l o g í a y l a in formac ión es crucied para potenciar ventajas 

oooparativas naturales o materializar aquellas potenciales, y para lograr 

competitividad intemacioned. 

Obviamente este problema tiende a ser más agudo para aquellos paises que 

o han logrado insertarse a niveles competitivos en. e l mercado Internacional, o 

tienen un miercado potencial amplio. L D S pedses de i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente, 

entre e l l o s B r a s i l y México , se encuentran en e l primer gnpo , pero además 

ofrecen mercados relativamente amjplios y disponen de un desarrollo 

indus tr ia l , de infraestructura, de servicios y niveles t e c n o l ó g i c o s atractivo. 

B r a s i l y México se ven enfrentados a la doble p r o b l e m á t i c a de enfrentar e l 

proteccionismo de l Norte, preservar sus mercados y mantener e l acceso a l 

conocimiento c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o y a l a i n f o r m a c i ó n . Esto no quiere decir 

que e l resto de los pedses no enfrentan esta ccnpleja p r o b l e n ó t i c a , pero es 

evidente que en general e l problema es por e l micnento de acceso a mercados, 

a s í no es de e x t r a ñ a r que Bras i l y México hayan encontrado relativamente poca 

ayuda de l resto de l a r e g i ó n en las dJLscusiones de l a Sonda Uruguay. Bras i l ha 

llevado con ayuda de l a India l a mayor parte del peso en l a n e g o c i a c i ó n sobre 

propiedet í inte lectual y México l a de servicios . Son t a u b i é n estos p a í s e s los 
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que han liderado, junto oqn India, y algunos p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i â i 

reciente, l a p o s i c i á n de los pedses en desarrollo en las negociacÍOTies de los 

nuevos temas y las reformas, modifiaaciones y aspectos de funcicaríamiento del 

Acuerdo General. 

Por otro lado, l a p é r d i d a de ccnpetitividad, en part icular de los Estados 

Unidos, induce presiones proteocionis^tas, las cuales pueden ser aumentadeis por 

l a p o l í t i c a can ib íar ia , asociada con las expectativas o f a l t a de e l l a s del 

mercado de capitales. XJna. entrada de capita l de largo plazo en e l p a í s tiende 

a aumentar e l t ipo de cambio y, por otra parte, las relaciones intemacionales 

que han favorecido a l yen respecto a l d ó l a r , han aimientado las presiones 

inf lacionistas . Finalmente, diversos estudios han vinculado e l d é f i c i t 

presipuestario de los Estados Unidos con su pértÜda de conpetitividad. En l a 

medida que esto sea correcto, l a imposibilidad de reducir e l elevado d é f i c i t 

f i s c a l de l a econcnda norteamericana aumentaría l a p r e s i ó n proteccionista. l a 

alternativa de que e l d é f i c i t sea financiado con e x p a n s i ó n monetaria es poco 

probable por e l temor just i f icado a l efecto inf lacionario. En s í n t e s i s , e l 

factor "pérdida de ccmpetitividad", cualquiera que sean sus causas, asociado 

con las p o l í t i c a s macroeconcndcas incnetaria y f i s c a l parecen indicar que 

d i f í c i l m e n t e l a p r o p e n s i ó n a l proteocdonismo de los Estados Unidos se reduzca 

en los a ñ o s venideros. 

En cuanto a l a CEE, las presiones proteccianistas vienen del elevado 

desempleo que no peureoe pueda reduciirse en los años venideros. Aun cuando las 

perspectiveis son que l a demanda de trabajo aimiente, s ó l o l o h a r á marginalmente 

y en todo caso s e r á insuficiente para absorber los nuevos contingentes 

laborales. Por otra parte, tanto l a coyuntura econdndca general como las 

p o l í t i c a s macroeconcndcas de l a CEE se mueven en una d i r e c c i ó n que ro 

f a c i l i t a l a s o l u c i ó n del problema sino (jae l o ccnplica aún más. E l problema 

del desenpleo se agrava por l a continua i n t e n s i f i c a c i ó n de l capited que, a l 

estar basada en t e c n o l o g í a s intensivas en cepita l antes que en trabajo, 

i r t íucen l a s u s t i t u c i ó n de este ú l t i m o por e l primero. La p o l í t i c a 

iiBcroeconómica de l a Ocnunidad se ve enfrentada a l a necesidad de reducir e l 

desempleo s i n crear presiones inflacionarias y s i n afectar su oompetitividad 

intemacioned. D i f í c i l tarea que encuentra en e l proteocionismo vm instrumento 

oonplementario que aun cuando tiene vm elevado costo, y en e l largo pleizo se 
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h ã demostrado i n ú t i l para soliicicaiar e l prcblema dei desenpleo, t iene efectos 

p o l í t i c o s favorables en e l á n b i t o n a c i c m l . 

Finalmente, se ha s e ñ a l a d o que tanto los Estados Unidos ccmo l a CEE 

tienen que hacer frente al "envejec:imiento" de las industrias tradicionales 

amenazadas por l a s a t u r a c i ó n de sus mercados, o a l menos e l lento crecimiento 

de l a demanda por sus productos., e l agotamiento de sus trayectorias 

t e c n o l ó g i c a s , l a caida del crecimiento de l a productividad; y l a mayor 

competitividad en estas nanufacturas ya convencionales de los p a í s e s de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n reciente. Pero estas industrias son inportantes fuentes de 

enpleo y su p r o t e c c i ó n se hace inpeiativa para no agravar e l ya duro problema 

del desenpleo. En s í n t e s i s , xana p r e s i ó n adicional pro proteccionista surge de 

l a neoesidad de proteger a l a industria nadura. 

E l proteccionismo de los p a í s e s industricilizados tanto e l basado scbre 

medidas de t ipo arancelario como aquel estructurado sobre medidas no 

arancelarias, se ha caracterizado pcjr xma fuerte d iscar iminac ión en contra de 

las eoportacicmes de los p a í s e s en desarrollo, en part icular las cíe 

manufacturas, c3e los p a í s e s que han logrado c ierto é x i t o en l a misma. Por otra 

parte, l a p o l í t i c a a g r í c o l a , s e g ú n algunos, ha significado xm n ive l de 

p r o t e c c i ó n axm más eilto que e l otorgado a l a manufactura. E l Acuerdo 

Mult i f ibras ccmstitiye xmo de leas inistnnnentos proteccionistas más serios y ha 

dado p i é para acuerdos bilatenales de restricciones volxmtarias <ie 

ejportaciones de los pedses en desarrol lo . En 1982 se calculaba que los 

Estados unicios h a b í a n establecick) 22 de estos acuerdos bi laterales con pedses 

en desarrol lo , y l a CEE, 29. 

La p r o t e o c i ó n de los pedses indtustrializados en las á r e a s s e ñ a l a d a s , que 

constit iyen los rubrc» de e j p o r t a c i â i más inportantes de Icjs pedses en 

desarrol lo , entre e l los América Lat;Lna, t iene que tener obviamente xm efecto 

desacelerador sobre las ejportaciones de é s t o s x í l t imos . Este efecto negativo 

es particularmente serio para los pedses latinoamericanos habida cuenta de l a 

deuda extema. Es obvio que s i América l a t ina quiere nantener sus niveles de 

ingreso y recaperar sus tasas de cnscimiento y eü. mismo tienpo cunpl ir oon l a 

o b l i g a c i ó n de l a deuda necesita incrementar sus ingresos, es dec ir , aumentar 

sus ejportaciones. Se ha v i s to que l a capacidad de América Latina para entrar 

en los mercados intemacionales ha sido muy reducida, en parte por los 
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o b s t á c u l o s enfrentados en e l mercado intemacional , y en parte por debilidades 

intemas y carencia de estrategias <Se e x p o r t a c i á n . A s i entonces los objetivos 

de axmtentar las disponibilidades de recursos financieros se han ejercido sobre 

todo a t r a v é s de l a compres ián de las inportaciones, las cuales se redujere»! 

entre 1982 y 1985, de 84 000 millones de d ó l a r e s a 61 000 millones de d ó l a r e s , 

valores que no han sido enteramente reciperados en los a ñ o s recientes. 

Este heCho tiene dos inplicaciones inportantes. Por un lado, disminuye l a 

demanda por bienes provenientes de los paises industrializados, los cmles cil 

vender menos t e n d e r á n a un mayor proteccionismo. Por otro, l a r e d u c c i ó n de 

inportaciones tiende a tener, en e l mediano y largo plazo, un elevado costo, 

ya que disminuye e l suministro intemo de bienes, insumos, equipos y 

naquinaricis, con l o cueil puede ainnentar e l desenpleo y por l o tanto e l costo 

de p r o d u c c i ó n interrKj, tanto en los sectores de e j p o r t a c i ó n coano aquellos 

orientados a l mercado d o m é s t i c o . Oon e l l o se a c e n t ú a su debil idad competitiva 

en los mercados internacionales, en circunstancias que l o que se requiere es 

justamente e l efecto contrario, es decir , aimentar conpetitividad para 

ejportar más. De este nodo s i l a tendencia proteccionista se mantiene en los 

paises industrial izados, las dif icultades de l a r e g i ó n para insertarse en l a 

economía intemacicxial se van a ver dif icultadas en forma creciente a l 

desencadenarse una s u c e s i ó n de efectos negativos que se refuerzan mutuamente. 

Para América l a t i n a hay otros tiechos que han desenpeñado vm papel cruc ia l 

en de f in i r su i n s e r c i â i mundied. y van a condicionar su p a r t i c i p a c i ó n futura. 

Entre é s t o s es de capi ta l inportancia l a r e g r e s i ó n eoondmico-financiera 

causada por l a deuda ejctema, <pe repercute en todos los á n b i t o s de l a 

econcmía y l a sociedad, y que en este caso part icular condiciona los 

mecanismos de i n s e r c i ó n intemacional , sean é s t o s e l comercio de bienes, los 

f lujos de servic ios , l a i n v e r s i ó n , l a i n v e r s i ó n directa ejctranjera o los 

f lujos de conocimientos c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o s . Mucho se ha escr i to scbre l a 

dscûa ejctema en América Latina en los ló l t imos a ñ o s , pero t a l vez uno de sus 

c c p í t u l o s menos estudiados es justamente de cóono e l l a ha eifectado l a capacidad 

regional para ejplotar las posibilidades de i n s e r c i á n que se ofrecieron en l a 

década y en qué medida e s t á ccnprcmetiendo l a i n s e r c i ó n futura, al reducir l a 

capacidad de manicbra <ie l a r e g i ó n . Es é s t a una tarea conpleja, que inp l i ca l a 
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vinailaci<5n estrecha de l a p o l í t i c a mcaietaria y financiera con l a de conercio 

exterior y requiere de un a n á l i s i s e j d i a u s t í v o . 

6. Tas vinnilaciones de los nuevos temas de l a Roncia 
Uruguay con e l c a r á c t e r canibiante de l a 

econonda Í J i t e m a c i o n a l 

l a inportancia que se ha s e ñ a l a d o de l oonocindento c i e n t í f i c o y de l a 

i n f o m a c í á n como factor de p r o d u c c i ó n y determinante de relaciones económicas 

intemacionales, trasciende todos losi sectores de l a eooncmía , estableciendo 

una ccnplejidad creciente del comercio intemacional que inval ida los enfoques 

t e ó r i c o s tradicionales no s ó l o a l hacer patente l a i rrea l idad derivada de l a 

excesiva cantidad de supuestos concemientes a elementos cruciales del 

comercio intemacional , entre e l los , l a t e c n o l o g í a , sino que tanibién por l a 

s inpl ic idad de los modelos basados en e l eqi i i l ibr io e s t á t i c o entre dos p a í s e s 

y dos productos. Pero e l ccmercio intemacioned no tiene porque estar 

equilibrado bilateralmente; l a raultilateredidad es xma c a r a c t e r í s t i c a 

fundamental de las relaciones econâniLcas intemacionales, y e l desequil ibrio 

desfavorable con un peds puede ser conpensado por e l favorable con otros. A su 

vez, l a diversidad de productos, servicios , factores de p r o d u c c i ó n y recursos 

financieros sipera largamente a niodelos que insisten en estudiar e l 

intercambio de dos productos, y que ignoran l a movilidad creciente de los 

factores de p r o d u c c i ó n , en particular', de l a i n f o r m a c i ó n , l a t e c n o l o g í a y e l 

c a p i t a l . 

La i n f o m a c i ó n , en su a c e p c i ó n más anplia es decir incluyendo en e l l a e l 

conocimiento c i o i t i f i o o t e c n o l ó g i c o , es parte fundamented de aquel conjunto de 

intangibles que tienen inportancia crucied en l a ccnpetitividad intemacioned. 

Entre e l los tiene prepcnderancia c í s t r a t é g i c a l a forma de propiedad del 

oonocindento y l a t e c n o l o g í a , y que se ref iere no s ó l o a l a t e c n o l o g í a per se 

sino tanto ién a l a in formac ión a e l l a jasociada: kncw-hcw. instrumentos legales, 

normas antoientales, de salud, e tc . , que permiten su u t i l i z a c i ó n y control . 

Es un hecho que e l cantoio t e c n o l ó g i c o contenporáneo l l eva eparejado l a 

c r e a c i ó n de nuevos servicios oon diferentes grados de e s p e c i a l i z a c i ó n . 

Oonsecuentenente los flirjos de t e c n o l o g í a e s t á n inevitablemente accnpañados 

por f lujos de servicios . Mientras más compleja sea l a t e c n o l o g í a mayor s e r á e l 
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f lu jo de servic ios que ccroo un paquete que incorpora asistencia t é c n i c a , 

capacidad de gesti<3n y empresaria]., kncw-hcw c ient i f i co y t e c n o l ó g i c o , 

c a p a c i t a c i ó n , searvicios de mantenimiento, y servicios financieros, accnpaña 

los f lujos intemacionedes de t e c n o l o c j í a e inversiones directas. 

Las relaciones entre las IDE y las t e c n o l o g í a s han sido ya examinadas por 

diferentes autores que coinciden en s e ñ a l a r que las primeras son un eficiente 

itecanismo para t rans fer ir leis segundas, permitiendo a l a c o r p o r a c i ó n 

multinacional iretener e l control ejOJlusivo sobre l a t e c n o l o g í a . Esta 

v i n c u l a c i ó n es más evidente en los sectores de t e c n o l o g í a s avanzadas. 

Habiéndose demostrado e l r o l cruc ia l (que l a t e c n o l o g í a tiene en l a e x p a n s i ó n y 

control de los mercados, no es de e x t r a ñ a r esta estrecha a s o c i a c i ó n entre 

f lujos de t e c n o l o g í a y de capi ta l . Por otra parte, considerando e l conjunto de 

intangibles que van asociados a estas transferencias de capi ta l y t e c n o l o g í a 

se entiende qusi e l los arrastren también un conjunto de servicios t é c n i c o s , 

f inancieros, legales, de ccsonerc ia l izac ión, de c a p a c i t a c i ó n , etc. Es por esta 

r a z ó n que edgunos autores han adelantado l a idea que parte de los retomos que 

originan las LOE debieran en realidad ser considerados como comercio de 

servic ios , ya qiae e l los constituyen jagos por los servicios ejportados juntos 

con l a IDE y l a transferencia de t e c n o l o g í a . 

La v i n c u l a c i ó n anterior adquiere su máxima e s p r e s i ó n con l a i n f o r m á t i c a y 

e l procesamiento de datos que, por un lado, encuentra una industria que 

produce ordenadores, terminales y equipo p e r i f é r i c o , e is í ccmo servicios de 

asistencia técniLca y mantenci<ài y, par otro, genera una d inándca actividad de 

servicios para e l procesamiento de datos, transferencia y p r e s e n t a c i ó n de los 

mismos, asociados a sistemas de telLeoomunicaciaies cada vez más anplios y 

diversif icados. Esta ccnpleja red, centrada en l a m a n i p u l a c i ó n de l a 

i n f o r m a c i ó n , es xma de las determinantes más novedosas e inportantes del 

sistema e c o n o n d œ intemacional . 

Aun cuando l a in formac ión enpi i lca disponible es fragmentaria y no del 

todo confiable, se puede anotar xma e s p a n s i ó n de l ocmercio intemacional de l a 

t e c n o l o g í a de l a i n f o r m á t i c a (productos, instrxnoHTtos y equipos de 

o c n p u t a c i ó n y teleocmunicaciones) ccn e l creciente comercio intemacional de 

servic ios . La «sxportación de servicios en e l mundo oocidented aumentó entre 

1970 y 1980 a xma tasa anual prcmedio de l 18%, alcanzando a 360 000 ndllones 
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de âólsres, para creoer a una tasa aUn mayor en e l primer quinquenio de los 

80, para ascender en 1985 a 500 000 millones de d ó l a r e s . 

Finalmente, un indicador más para apreciar l a importancia de este 

comercio l o revela e l hecho que entre 1978 y 1984 l a industria norteamericana 

de ardenadores c o l o c ó entre e l 40% y 90% de su p r o d u o c i ó n en mercados 

intemacionades, pero curiosamente l a i m p o r t a c i ó n norteamericana de productos 

relacionados con l a i n f o r m a c i ó n y l a computación aumentó en 30%, mientras que 

las ejportaciones l o h a c í a n a l 21%. l a v i n c u l a c i ó n estrecha de los tres n u e v œ 

temas incluidos en l a Ronda Uruguay l e ha dado a estos t ó p i c o s vma d imens ión 

adtamente controvertida. 

En e l pasado, l a i n v e r s i ó n directa extranjera estaba asociada con l a 

p r o d u c c i ó n de bienes f í s i c o s y l a e j p l o t a c i ó n de recursos naturedes: e l 

cap i ta l iba hacia aquellos lugares donde e x i s t í a n recursos que gozaban de 

ventajas ocrapai.ativas naturales para beneficiarse de e l l a s . Hcy l a IDE es 

relevante en s i misma y desenpeña vm r o l en l a c r e a c i ó n de ccnpetitividad 

intemacioned y en l a p e n e t r a c i ó n de los mercados, sobre todo en l a medida 

que, como ha sido ampliamente discutido, l a i n v e r s i ó n directa extranjera 

aisociada con l a transferencia de t e a i o l o g í a y l a capacidad empresarial se v e í a 

exclusivamente ccmo una forma de producir bienes a p a r t i r de recursos 

naturales o act ivar e l proceso de i n d u s t r i e d i z a c i ó n . Pero l a IDE también 

f a c i l i t a e l acceso ed mercado, evitando barreras comerciales, y en esta 

per^jectiva hcy tiene vm pepel importante en las estrategias de p e n e t r a c i ó n de 

miercado. A s í , los componentes que siempre han acompañado a l a IDE (know-how, 

marcas, servic ios , t e c n o l o g í a ) , son consideradas en sus eportes individuales. 

Es por esto que l a OECD ha acuñado e l t é r m i n o de "nuevas formas de IDE" para 

e j p l i c i t a r que e l l a no consiste exclusivamente en un f lu jo de cepitales, sino 

que inclvye otros elementos ccmo acuerdos de licenciamdento, franchising, 

contratos de g e s t i ó n , de capacitacicn, l i c i tac iones de patentes y marcas, etc. 

Es ínterÊisante observar que e l ingreso que los pedses desarrollados 

recaba de los; padses en desarrolLo por e l l i c é n c i a m i e n t o del derecho de 

propiedad intelectual (asistencia t é i c n í c a , servic ios , etc.) aumentó entre 1970 

y 1981 en 15% en valores corrientes (6% en térmdnos reales) , mdentras que l a 

tasa de crecimdento de l a IDE fue de 12.3% en valores corrientes (4% en 

valores reales) . Por otra parte, l a UNCEAD s e ñ a l a que a l in ic iarse l a década 



181 

de los 80, más de l a mitad de l a inversion directa de los cuatro mayores 

ejportadores de cepitales (Estados Unidos, l a Republica Federal Alemana, e l 

Reino tinido y J a p ó n ) , ya se canalizaba hacia e l rubro de servicios . Es por 

esto q|ue los tres nuevos temas de las negociaciones multi laterales no pueden 

sino ser ejoaiuLnados en su mutua interdependencia y es precisamente esta 

interdependencia l o que l e da su c a r á c t e r controvertido. 

7. A modo de c o n c l u s i ó n 

Esta larga peix> no ejdiavistiva r e f l e j d ó n y prognosis sobre l a i n s e r c i ó n de 

América Latinei en l a economía mundial deja en claro que l a r e g i ó n ha 

descuidado l a p o l í t i c a de comercio ejcterior cuando e l l a ha ejdstido, o no l a 

ha integrado oon las sectoriales intemas, las de ciencia y t e c n o l o g í a o con 

las p o l í t i c a s macroeconcmicas. Ha habido una c ier ta a p a t í a en l a forma como se 

han considerado los fenómenos econdimicos que s u c e d í a n en e l ámbito mundial, 

como s i elloe; no fueran de incumbencia de los p a í s e s de l a r e g i ó n , o 

a c e p t á n d o l o s resignadamente. No ha habido capacidad de a n t i c i p a c i ó n n i en l a 

p o l í t i c a intema n i menos en l a esctema; se ha carecido de una perspectiva 

global de largo pleizo. Pero una r e g i ó n que "ha perdido una ciécada", entre 

otras cosas por su incapacidad de adaptarse a l a s i t u a c i ó n intemacional , no 

puede seguir ignorando l a magnitud y dinámica de less flujcss intemacicanales, 

e l canbio t e c n o l ó g i c o o las p o l í t i c a s y estrategies que ejecutan less 

principales actores; iDás aún no puede actuar en respuesta a hechos ya 

ocurridos con medidas de t ipo pa l ia t ivo . 

La p o l í t i c a de comercio escterior es mucho más ccnpleja que esportar o 

inportar, y ]X> puede basarse en ejercic ios cantables para equi l ibrar l a 

balanza de péjgos. La sinple a d m i n i s t r a c i ó n del ccmercio de bienes can e l 

escterior no es suficiente n i s iquiera para nantener posiciones en e l mercado 

intemacional . A l mismo tienpo, no pueden ignorarse los efectos de las 

p o l í t i c a s nacaioecxjnóDaicas intemas sobre l a p o s i c i ó n intemacioneu. del p e ó s n i 

puede escaminarse e l comercio intemacicsnal y su evolxación esoclusivamente a 

base de las fluctuaciones de los precios, los cuales resultan hoy de t a l 

magnitud a cxjnsecuencia de inte]:venciexTes y nanipulaciones ejue a menudo 

pierden significado ccmo inàicadorÉïs . Más aún, e l l o es fundamental en un nundo 
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en e l cual las xelacicnes ecionándLcas internacionales e s t á n siendo dcndnadas 

pcxr xana fuerte cxaipetencia que va más a l l á de aquella basada en los precios y 

encuentra en e l ccaxxsimiento c i e n t í f i c x j - t e c n o l ó g i c o y l a i n f o r m a c i ó n su arma 

fundamental. De eiqui l a necesidad de q[ue l a p o l í t i c a c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a se 

integre definiti^/amente a l a p o l í t i c a àe ocanercio exterior. 

Es preciso anotar que l o que enfrenta a p a í s e s en desarrollo y p a í s e s 

desarrollados en l a escrena mundial, y en part icular en las negociacicanes 

mult i laterales , es vma c í i f e r e n c i a c ïonceptual respecto a l o que prima o 

determina las rsí lacicanes económicas Jlntemacionales y e l papel (jue en e l las 

juegan los f lujos coraercieú.es, sean é s t o s bienes, servic ios , recursos 

f i n a n c i e r o s o conocimiento t e c n o l c â g i c o . Para los primeros es l a 

ocnpetit ividad. Para less segundeas es e l desarrollo. La cuest icãn es cómo 

l i b e r a l i z a r para f a c i l i t a r l a conpetencia o para acelerar e l desarrollo y en 

este juego es CÈJVÍO que cada p a í s s i jue su propio i n t e r é s ; cada uno de ellcas 

quiere tener un excedente en su balaixae comercial, pero esto no es posible. Es 

vm juego en e l cual , como l o s e ñ a l a i a Joan Robinson hace 25 a ñ o s a t r á s , l a 

suma es cero y algunos pueden ganar s iólo a ejpensas de otros. Por otra parte, 

hay conciencia que alguna forma de r e g l a m e n t a c i ó n intemacional es necesaria, 

ya que e l equil-ibrio preconizado pcxr l a t e o r í a del comercio iirtemacional no 

deja de ser una i l u s i ó n . Pero en l a d i s f i n i c i ó n de estas ireglas hay algunos que 

l legan más prepéuados y con mayores capacidades àe n e g œ i a c i o n que otros. En 

octubre de 1965, a l terminar su clase inaugural en l a iMvers idad de 

Cambridge, Joan Rcbinson s e ñ a l a b a : "In each era the rules for intemational 

economic relations are moulded to su i t the vi^re of the cxuntries that i s then 

the most powerful". Hoy no existe, un u n i e » poder hegemônico , sino vma 

estructura aparentemente t r i p o l a r qoe copar te muchos intereses pero que 

t a n i s i é n discareça en otros muchos. Hay además pedses que s i n aspirar a 

ccnpartir poderes hegemcínioos tienen justas ambiciones de desempeñar vm papel 

preponderante en e l esquena intemacional . 

Por táltijno, estas relaciones intemacionales son demasiado importantes 

para l a gran maj^oría de los pedses en desarrollo, y en part icu lar para América 

Latina que necesita imprescindiblemente de una p o l í t i c a de comercio exterior 

estructurada y coordineKaa oon sus p o l í t i c a s sectoriales y macroecontímicas 

intemas y que, a l mismo tienpo, sea capaz de eprovechar y de adaptarse a las 
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opca±unidades que ofrece l a ecansaáa jjitemacional. Para América Latina esta 

p o l í t i c a es imprescindible ccn vistas a recuperar l o perdido en l a década que 

tennina. Pero, q i i i z á s s i cada vez es más d i f í c i l e l ident i f i car y def in ir 

posiciones comunes. En este contexto, l a p o l í t i c a de coraercio exterior 

adquiere aUn nayor relevancia y ofrece l a pos ibi l idad de conc i l i ar las 

diferencias que pieden surgir y manifestarse. 
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