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La revista Realidad Económica presenta investigaciones en ciencias sociales, económicas,
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Las temáticas que aborda son amplias, siendo las principales las atinentes a teoría
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regionales, del comercio interior y exterior; de las problemáticas de la administración pública
y privada y de la con�iguración y rol de los actores sociales.

Desde su labor en la publicación de artículos, la revista busca que la experiencia y
producción intelectual de los investigadores y pensadores de universidades, institutos y centros
de investigación sirvan para dar a conocer y esclarecer necesidades y problemáticas,
proporcionar datos y �inalmente aportar propuestas de soluciones, en un debate de ideas crítico
y democrático. Para determinar la viabilidad de su publicación, los artículos son evaluados por
el comité editorial de la revista, conformado por especialistas de la Argentina y América latina.

Realidad Económica tiene, entre sus principales lectores, a estudiantes, investigadores,
profesionales; trabajadores; empresarios; cooperativistas y dirigentes; y se entrega a todos los
miembros del Congreso de la Nación.

La revista se ha incorporado recientemente al catálogo del Núcleo Básico
de Revistas Cientí�icas Argentinas del CONICET en el Nivel 1.

También está indexada en los siguientes servicios:  

Realidad Económica es una publicación del IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico) y se edita ininterrumpidamente desde la fundación de la revista, en 1971. Se publica
cada 45 días y tiene un tiraje de 4.000 ejemplares.

Los artículos publicados con anterioridad pueden encontrarse en el portal
www.iade.org.ar o solicitarse al Instituto. La suscripción a la revista también puede solicitarse
dirigiéndose a las o�icinas del IADE.

Los artículos pueden ser reproducidos libremente con solo acreditar a Realidad
Económica como fuente de origen, salvo indicación en contrario. 

La responsabilidad sobre los artículos �irmados corresponde a sus autores. Su contenido
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China ¿el nuevo poder hegemónico? / Enrique Arceo

Resumenel artículo indaga acerca de la posibilidad de que china desplace a estados unidoscomo potencia hegemónica. analiza para ello la evolución de la participación en la eco-nomía mundial de los dos países así como las características centrales de su creci-miento, sosteniendo que se está ante la confrontación entre un capitalismo de estadocentrado sobre la expansión del capital industrial como medio para  consolidar su po-sición en la economía mundial y preservar la estructura interna de poder y un capita-lismo, en el caso norteamericano, fuertemente transnacionalizado y signado por eldominio del capital financiero. en este contexto el autor considera poco probable lapaulatina transformación del capitalismo chino en un capitalismo similar al norteame-ricano, examina las limitaciones de china para desplazar a estados unidos como hege-món, pero también las dificultades de este último para mantener su posición centralen la economía mundial, adelantando algunas hipótesis sobre las probables transfor-maciones en la estructura de poder internacional.
Palabras clave: Hegemonía - capitalismo de estado - capitalismo financiarizado
Abstract

Is China the new hegemonic power?   the  article  inquires  about  the  possibility  that  china  will  displace  the  unitedstates  as  a  hegemonic  power. it  analyzes,  for  this,  the  evolution  of  the  participationin  the  world  economy  of  the  two  countries  as  well  as  the  central  characteristicsof  its  growth,  maintaining  that  it  is  facing  the  confrontation  between  a  state  ca-pitalism  -focused  on  the  expansion  of  industrial  capital  as  a  means  to  consolidateits  position  in  the  world  economy  and  preserve  the  internal  structure  of  power-and  a  capitalism,  in  the  north  american  case,  strongly  transnationalized  andmarked  by  the  dominance  of  financial  capital.  in  this  context,  the  author  considersthe  chinese  capitalism’s  transformation  into  a  capitalism  -similar  to  the  northamerican  one-  unlikely,  examines  china’s  limitations  to  displace  the  united  statesas  a  hegemon,  but  also  the  difficulties  of  the  latter  to  maintain  its  central  positionin  the  world  economy,  advancing  some  hypotheses  about  the  probable  transfor-mations  in  the  international  power  structure. 
Keywords: Hegemony - state capitalism - Financialized capitalism
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I. La hipótesis de una nueva hegemoníael rápido crecimiento de china lleva a crecientes interrogantes sobre las carac-terísticas de la actual etapa de la economía mundial. Giovanni arrighi sostuvo tem-pranamente que se estaba ante el inicio de un nuevo ciclo hegemónico. este autorindica que un cambio en la hegemonía se caracteriza, en los cuatro grandes cicloshistóricos de acumulación que estudia1 por la asunción de un rol crecientementedominante por un estado que supera en recursos a su antecesor y que se apoya enun nuevo conjunto de agencias gubernamentales y empresariales2, produciéndosesu ascenso en el marco de una financiarización de la antigua potencia hegemónicay tras un interregno de agudas contradicciones y enfrentamientos. el mismo autor, en Adam Smith en Pekín, procura delinear las características di-ferenciales del modelo chino y señala que éste está signado, más que por la pro-fundización de la división técnica del trabajo (que es el sendero que culmina, segúnMarx, en la  constitución del modo específicamente capitalista de producción), poruna revolución “industriosa”, que retoma rasgos del proceso de crecimiento deleste de asia hasta el siglo XiX y que se caracteriza por la expansión de la produccióna través de la ampliación de los mercados y la profundización de la división socialdel trabajo, ahorrando recursos y empleando  abundante de mano de obra3 me-diante un proceso de trabajo donde el trabajo calificado barato sustituye no sólo ala maquinaria cara, sino también a los directivos y capataces caros4. esta hipótesisestaba respaldada por el excepcional crecimiento de las empresas de  municipiosy aldeas.  
1 el genovés, que se extiende desde  el siglo XV hasta principios del siglo XVii;  el holandés desde finalesdel XVi hasta finales del siglo XViii, el británico  desde la segunda mitad del siglo XViii hasta los primerosaños del siglo XX y el ciclo norteamericano, desde finales del siglo XiX. los ciclos se solapan durante pe-ríodos de transición conflictivos y a menudo violentos.
2 arrighi, Giovanni, El largo siglo XX, ediciones akal s.a. Madrid, 1999, pág 397.
3 arrighi, Giovanni, Adam Smith en Pekín,ediciones akal s.a. Madrid, 2007, pág 36.
4 arrighi, Giovanni, Adam Smith en Pekín,ediciones akal s.a. Madrid, 2007, pág 380.
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la progresiva eliminación de la obligación de vender al estado la producciónagrícola posibilitó que parte del campesinado desarrollase tareas industriales enempresas creadas por las comunas y aldeas. estas, utilizando básicamente manode obra y las habilidades propias de la industria familiar campesina, encararon laproducción de bienes de consumo masivo y, en ciertas áreas, pasaron a exportarsobre base al desarrollo de una compleja división del trabajo entre aldeas. emplea-ban en 1978, cuando comienzan las reformas, 28.270.000 personas (7% de la manode obra total empleada) y en 1993 ocupaban 123.450.000 (18,5 % del total). sinembargo en los años noventa las reformas en el sistema impositivo y crediticio de-saceleraron su crecimiento, aunque en 2009 empleaban  aún 155.588.000 personas(20% del empleo)5.lo característico de la economía china en la fase actual es, fundamentalmente,la expansión de sectores  capital intensivos y la absorción, con tal fin, de las tecno-logías  más avanzadas6. la importancia otorgada al desarrollo científico y tecnoló-gico  autóctono puede determinar una progresiva diferenciación, incluso en estossectores, de los procesos de trabajo, pero  no parece ser éste el rasgo decisivo delrápido crecimiento chino.china prevé devenir el líder entre los países industrializados en 2050. actual-mente, sin embargo, aunque en términos de poder de compra interno (con la tasade cambio de paridad de poder de compra) los pBi de china y eua son similares,en poder de compra externo (es decir en dólares corrientes) el pBi chino es aún el60% del estadounidense y su ingreso per cápita apenas alcanza, medido en paridadde poder de compra, el 27% del norteamericano. china continúa siendo, en múlti-ples aspectos, una economía relativamente atrasada y su industria manufacturera,eje de su expansión comercial es, señala el gobierno chino en “made in china 2025”,su plan de crecimiento industrial, grande pero débil7. 
5 national Bureau of statistics of china, china statistical Yearbook 2010, china statics press, pág. 117.
6 china incorpora anualmente 30% del total de robots producidos a nivel mundial, estados unidos el 15%.international Federation of Robotics https://ifr.org/downloads/press/presentation_pc_27_sept_2017.pdf
7 chinese manufacturing is large but not yet strong. the capability for independent innovation is weakand external dependence for key technologies and advanced equipment is high. Made in china 2025.
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Ello no obstante  el 19° congreso del partido comunista chino ha  invitado ya al
resto de los países a seguir el modelo chino para asegurar su crecimiento e inde-
pendencia y Estados Unidos caracteriza a China como una competidora estratégica.
La expansión  de China pone desde ya la hegemonía en cuestión, debido básica-
mente, a la velocidad del incremento de su peso en la economía mundial. Su con-
tribución al crecimiento duplica la efectuada por los Estados Unidos (gráfico 1) y
su participación promedio en el PBI mundial, medida en dólares constantes, pasó
de 4,3% en promedio entre 1989 y 2001 al 10,3% en 2008-2016, mientras que su
participación en el comercio exterior creció del 3,1% al 8,8% (la de  Estados Unidos
cayó, paralelamente del 14,1% a 11,2%)8.

Gráfico 1.
Contribución al crecimiento mundial de China y Estados Unidos (%). PBI en dólares constantes

de 2010. 1992-2016

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial, World Development Indicators

8 Estos datos como los siguientes en el resto del artículo están tomados, salvo aclaración en contrario, de
los World Development Indicators del Banco Mundial.
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II. Las visiones norteamericana y china de la confrontaciónel significado e implicancias de este avance están sin embargo sujetos a debate.en la visión norteamericana predominante el crecimiento chino es resultado de lasventajas derivadas del bajo costo de su mano de obra, ventajas que tienden a dis-minuir y, en buena medida, de la violación por el gobierno chino de sus obligacionesinternacionales a fin de obtener ventajas competitivas ilegítimas. esto requiere,según los “halcones”, sanciones que pueden llegar al enfrentamiento bélico. paralas “palomas” la política económica del gobierno chino genera graves distorsionesen la asignación de recursos y exige la subsistencia de un régimen autoritario queinevitablemente tiende a chocar con las demandas de las nuevas capas medias ylas aspiraciones democráticas de buena parte de la población. consecuentementeel capitalismo chino se hundirá en una crisis o  devendrá, como consecuencia delas crecientes tensiones económicas y sociales, en un capitalismo  similar al queimpera en el resto del mundo.  en esta visión lo que está en juego  es, pues, funda-mentalmente, el peso relativo de estados unidos y de china en las relaciones mun-diales de poder. es decir, si estados unidos conserva su posición hegemónica o sepasa a una estructura donde la hegemonía es compartida por dos (o más) poten-cias. en la visión china, por lo contrario, el país ofrece un modelo alternativo de de-sarrollo, el socialismo con características chinas. las connotaciones de este modeloson imprecisas y su identificación como socialista problemática, pero en esta pers-pectiva la pugna no está sólo referida a las relaciones de fuerza entre las potencias,sino también a  distintos modos de acumulación en escalas nacional y mundial. la discusión, si bien referida a procesos cuyo desenlace está sujeto a contingen-cias difíciles de prever, es relevante. la rápida modificación de las relaciones defuerzas internacionales  está introduciendo  cambios significativos incluso en lainstitucionalidad internacional y analizar la naturaleza de la pugna permite com-prender mejor las características de la actual fase de la economía mundial.
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III. Los rasgos diferenciales de los capitalismos en pugnalas diferencias en las tasa de crecimiento de los países dependen fundamental-mente de la inversión y la productividad. en porcentaje del pBi la formación brutade capital en china duplica a la norteamericana y la diferencia ha ido creciendo(39,4% en 2000-2007 y 46,5% en promedio entre 2008 y 2015 contra 22,5 y 19,3respectivamente en estados unidos). las discrepancias en las tasas de crecimientode la productividad son aún más acentuadas, en promedio, entre 2008 y 2018, 9,9 % en china y 1,2% en estados unidos9. pero lo relevante no es esta constata-ción, sino abordar, aun sumariamente, la razón de estas diferencias.
III.I.- El despegue de Chinael despegue de china es facilitado por las transformaciones que impulsan elgran capital y los  estados de los países centrales, encabezados por los estados uni-dos, para hacer frente a la caída de la tasa de ganancia a fines de los años sesenta,las que se consolidan con el ascenso al poder del neoliberalismo a comienzos delos años ochenta. los ejes de estas transformaciones son una ofensiva contra la clase obrera enel centro y el desmantelamiento, en la periferia, de los estados desarrollistas quepretendían condicionar el accionar del capital extranjero. esto posibilitaría al ca-pital acceder a la mano de obra periférica pagando salarios hasta diez veces infe-riores que en el centro y generar, apoyado  en las posibilidades abiertas por latecnología digital, una internacionalización de los procesos productivos que va aimplicar un cambio sustancial en el proceso de acumulación en escala mundial. en la medida en que las grandes empresas pudieron  desarrollar las distintasfases de un proceso productivo allí donde su costo era menor, este proceso se in-ternacionalizó o, al menos se regionalizó.   el producto final pasó a ser resultadode una red, a menudo extremadamente compleja de intercambios comercialesentre las unidades en que quedó fragmentada la producción y ésta se orientó di-rectamente hacia el mercado mundial o regional, aun cuando el mercado nacional
9 Growth of labor productivity per person employed, percent change the conference Board total economydatabase. output, labor and labor productivity, 1950-2018. (adjusted version).
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de origen de la empresa continuó siendo, en la mayoría de los casos, su destinoprincipal.esta transformación estuvo impulsada por una ola de inversión directa haciaciertos países de bajos salarios y se tradujo en un rápido crecimiento del comerciomundial. al aumentar el comercio en mayor medida que el producto, se incrementóla apertura de las economías10 y la incidencia del comercio  exterior sobre la ofertay la demanda en cada una de ellas, produciéndose un cambio significativo en lasmodalidades de crecimiento de la economía mundial. el derrumbe del bloque so-viético y la creciente desregulación de economías como las de china e india  duplicóla oferta de mano de obra a disposición de un capital liberado de buena parte delas trabas a su movilidad y ello se tradujo, en los países centrales (aunque en dis-tinto grado), en la desaparición de parte de su estructura industrial, el estanca-miento de los salarios y  un notorio incremento de las desigualdades. la periferia,en tanto, se bifurcó. una parte de la misma permaneció inserta en la anterior divi-sión internacional del trabajo, sufriendo los países periféricos más industrializadosun proceso de simplificación de su estructura industrial al perder, en el marco desu progresiva apertura económica, los fragmentos industriales tecnológicamentemás complejos y más intensivos en el uso de capital. un puñado de países, en cam-bio, experimentó un muy rápido crecimiento impulsado por su inserción en lanueva división interindustrial del trabajo en escala mundial.china constituyó el núcleo  de esta fracción de la periferia. esto es atribuible nosólo a sus bajos salarios y las excepcionales dimensiones de su fuerza de trabajo.durante el período socialista este país había construido un  núcleo significativo deindustria pesada y contaba, incluso, con capacidades nucleares. no era un típicopaís periférico, si bien su ingreso per cápita era extremadamente reducido y el pro-ceso de desmantelamiento de la economía centralmente planificada y de progresivaapertura al comercio y el capital extranjero siguió un cauce marcadamente distintoal del bloque soviético.
10 la relación comercio/pBi  en el mundo pasó  del 27% en 1970 al 39% en 1990 y al 58% en 2015.
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para el partido comunista chino los problemas que enfrentaban las economíassocialistas no derivaban del carácter social de la propiedad de los medios de pro-ducción, sino de la insuficiente socialización, en la fase actual de la economía mun-dial, de las fuerzas productivas. la propiedad estatal de las empresas no impide,en su perspectiva, que estas continúen, en los hechos, siendo productoras indepen-dientes las unas de las otras y en estas condiciones, hasta que el desarrollo de lasfuerzas productivas articule técnicamente al conjunto del  sistema industrial y lounifique, sostienen, el intercambio entre los distintos productores es un intercam-bio mercantil  y debe regirse por la ley del valor, siendo imposible regularlo cen-tralmente. consecuentemente el problema no era, a su juicio, privatizar lasempresas, como sí se hizo en el bloque soviético, sino obligarlas a competir en mer-cados progresivamente desregulados. el estado conservó la propiedad o una por-ción significativa de la propiedad de las empresas en los sectores estratégicos delentramado industrial (productos intermedios y bienes de capital) y aseguró ade-más su control sobre la economía mediante la propiedad  de más del 85 % del ca-pital bancario y  el monopolio de la propiedad de la tierra, de lastelecomunicaciones y el transporte, pero eliminó,  en la mayoría de los mercados,las obligaciones impuestas a las empresas por la planificación  y autorizó progre-sivamente la incorporación de empresas privadas11.el proceso de desmantelamiento del aparato de control centralizado de la eco-nomía estuvo acompañado de la expansión de múltiples formas de empresas (em-presas municipales y de aldea, cooperativas, empresas mixtas-público privadas,sociedades privadas y empresas individuales) y de una paulatina apertura al capitalextranjero en actividades donde se requería su aporte tecnológico o el capital localestaba en condiciones de resistir su competencia, quedando sujeta la autorizaciónde radicación en múltiples actividades a la constitución de una asociación (joint
venture) con empresas de capital local, a fin de efectivizar la transferencia de tec-nología y, crecientemente a la realización en la economía local de las actividadesde investigación y desarrollo. las actividades abiertas al capital extranjero y, dentrode ellas, las que pueden recibir un trato impositivo y crediticio particularmente  fa-
11 naugton, Barry, is china socialist? Journal of economic perspectives (2017), Volumen 31, número 1, págs3-24.
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vorable, son, a su vez periódicamente redefinidas en el marco de los sucesivos pla-nes que establecen las actividades a desarrollar prioritariamente.china fue el mayor receptor periférico de inversión extranjera directa desdemediados de los años ochenta y ésta jugó un rol decisivo en el paulatino aumentode la complejidad de sus exportaciones. pero, por una parte, este flujo representó,dada la singular  magnitud de su inversión  bruta en capital fijo, una porción signi-ficativamente más reducida de ésta que en la mayoría de los países  (6,7% en 2005-2007; 2,8 % en 2015 y 2016, mientras que estos porcentajes fueron, en el nivelmundial, 11,5, y 7,9 respectivamente). el stock de inversión extranjera representaen 2016 el 12,1% de su pBi, mientras que dicho porcentaje  en el conjunto delmundo es 35%12. se trata de una economía con una escasa participación del capitalextranjero pese a que éste es  importante en sus exportaciones  de mayor contenidotecnológico, con el agregado de que dentro de la inversión extranjera directa tieneun peso elevado la asiática, en buena medida como consecuencia de las inversionesde la diáspora china, canalizadas habitualmente a través de Hong Kong13.  está lejospor lo tanto de ser una mera plataforma de exportaciones de las empresas trans-nacionales su crecimiento, además, no está sustentado exclusivamente sobre el bajo preciode su mano de obra. este fue un factor importante para su penetración en el mer-cado mundial, pero la constante expansión de sus exportaciones fue también re-sultado de la rápida diversificación de su oferta de productos industriales comoconsecuencia de las políticas implementadas en sucesivos planes gubernamentales.en los hechos, los salarios industriales chinos superan  en la actualidad a los de laargentina, Brasil o México, aunque son aún inferiores a los de portugal o Grecia.14
12 datos extraídos de Word investmentreport 2017 de la unctad. 13 este no es sólo un rasgo histórico. entre enero y julio de 2017 los diez principales inversores fueron HongKong (52.57 miles de millones de dólares), taiwán (3.26 miles de millones de dólares), singapur (2.81miles de millones de dólares), Japón (1.84 miles de millones de dólares), u.s.a. (1.78 miles de millonesde dólares), República de corea (1.75 miles de millones de dólares), Holanda (1.36 miles de millones),alemania 1.24 miles de millones) , Reino unido (890 millones) y dinamarca (610 millones). Ministry ofcommerce website statistics of Fdi in china in January-July 2017, 4 deseptiembre de 2017.14 chinese wages now higher than in Brazil, argentina and Mexico ... fact.international/.../chinese-wages-now-higher-than-in-brazil-argentina-and-mexico/ china's Wage Growth: How Fast is the Gain and Whatdoes it Mean? https://www.ineteconomics.org/.../chinas-wage-growth-how-fast-is-the-gain-and-what-
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Finalmente, frente a la caída del comercio mundial tras la crisis de 2008, el cre-cimiento  del producto chino se desaceleró en menor medida que su relación ex-portaciones/pBi como resultado de un incremento del 30% en su  tasa deformación de capital bruto fijo, que se elevó del 34% entre 1988 y 2007 al 44%entre 2008 y 2015. esto le permitió contrapesar la disminución de su excedenteen cuenta corriente (que pasó, en promedio, del 6,6% del pBi  entre 2003 y 2008al 2,7% entre 2009 y 2016) mediante un crecimiento sustentado en mayor medidaen la sustitución de importaciones y la incorporación de nuevas actividades. 
III.II. Las características del crecimiento norteamericano.el aumento del producto chino respecto del norteamericano es asimismo atri-buible a que el crecimiento de este último, que se desacelera ya desde el fin de laedad de oro, disminuye sustancialmente luego de la crisis de 2008 (cuadro 1). lareducción en la tasa de crecimiento en el período 2008-2016 respecto de 1989-2007 es del 50% en estados unidos, 26 % en el mundo  y  19% en china.el ascenso, con el triunfo de Reagan, del neoliberalismo en estados unidos, im-plicó una rápida  eliminación de la represión de las finanzas que caracterizó a laedad de oro y el pleno aprovechamiento de las ventajas derivadas de la forma enque Richard nixon condujo el desmantelamiento de los acuerdos de Bretton Woods. en el marco de tasas de cambio flexibles, libre movimiento internacional de loscapitales y el dólar como fundamental moneda de reserva, estados unidos quedó

Cuadro 1. 
Estados Unidos, China y Mundo. Tasa anual de crecimiento del PBI. 1960-2016. Dólares constan-

tes de 2010

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial, World Development Indicators

1960-1973 1974-1988 1989-2007 2008-2016

Estados Unidos 4,60% 3,30% 3,00% 1,50%

China 4,40% 9,00% 10,20% 8,30%

Mundo 5,50% 3,20% 3,10% 2,30%
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libre de la obligación de controlar su déficit comercial externo y fiscal a fin de sos-tener la cotización de su moneda. el estatus del dólar y el hecho de contar con elmercado financiero más grande y profundo le asegura un flujo de capitales externossusceptible de morigerar el impacto de esos déficit sobre el valor externo de sumoneda y, por otra parte, las oscilaciones de éste lo afectan menos que a otras eco-nomías dada su escasa apertura y que la mayor parte de las transacciones interna-cionales se realizan en dólares, moneda en la que se cotizan también, en el mercadomundial buena parte de las mercancías.15 esto  posibilita que su política monetariay fiscal responda a imperativos internos e ignore su impacto sobre la cotización dela moneda y los flujos comerciales salvo circunstancias excepcionales como la ai-rada reacción a mediados de los años ochenta de las grandes corporaciones indus-triales ante los efectos de la apreciación del dólar o, en 1995 ante la crítica situaciónde la economía japonesa por la subvaluación del dólar. pero entonces recurre a supoder hegemónico para imponer un reajuste concertado de las paridades mone-tarias y minimizar su impacto sobre la economía local (acuerdo del plaza, 1985 yacuerdo anti plaza, 1995).por su parte, la desregulación del mercado bursátil y su apertura a los flujos in-ternacionales de capital; la emisión de la deuda pública bajo la forma de títulos ne-gociables; el creciente peso de los fondos de pensión y de inversión en la propiedaddel capital accionario y el consiguiente aumento en la velocidad en la rotación delas acciones16, situaron al mercado de capitales y las finanzas en el centro de la eco-nomía norteamericana. las corporaciones incrementaron progresivamente el pesode sus activos financieros respecto de los productivos (gráfico 2) y cambiaron eldestino de sus excedentes. pasaron de reinvertir la mayor parte de éstos a fin de
15 Gowan, peter (1999),the Global Gamble. Washington´s Faustian Bid for World dominance, Verso, lon-dres y nueva York,pags 19-37
16 la velocidad de circulación de las acciones pasa del 20% anual a mediados de los años setenta a más del100% desde 1999.  los títulos negociados anualmente ascienden del 8,5 % del producto en 1974-1976al 226% en 1999-2001 cuando culmina la burbuja del punto com, y este porcentaje es sólo un puntomenor en los años 2014-2016. por su parte la capitalización en el mercado del capital accionario de lascorporaciones domésticas pasa del 42% del pBi en 1975 al 153% en 1999; cae al 100% del pBi en 2002,tras el estallido de la burbuja del punto com; se recupera en el marco de la burbuja de las hipotecas sub-prime hasta llegar al 141% del pBi en 2006 y, tras derrumbarse al 78% en  2008, supera el 146% en2016. World Bank, World development indicators, datos extraídos el 24/2/2018.
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conservar o ampliar su posición en la actividad en que operan, que es una caracte-
rística del capital industrial, a transferir una porción creciente de los mismos al ca-
pital financiero.

En estas condiciones, el crecimiento de la economía norteamericana pasa, en
buena medida, a depender de la evolución del mercado de capitales. Ante una caída
o desaceleración de éste la Reserva Federal inyecta liquidez y reduce la tasa de in-
terés en una suerte de keynesianismo financiero (el Greespan put) cuyo objetivo
es sostener la expansión de las finanzas,  que impacta sobre la economía real  a tra-
vés del efecto riqueza que genera la elevación de la cotización de las acciones  y la
expansión del crédito. Esto se traduce en un crecimiento  significativamente inferior

Gráfico 2.
Estados Unidos. Corporaciones no financieras.Porcentaje de participación de los activos finan-

cieros en los activos totales.

Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis. Federal Reserve. Flow of Funds. B.103 Balance Sheet of Nonfinan-
cial Corporate Business. Datos extraídos el 24/2/2018.
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al experimentado durante la edad de oro y que está impulsado por sucesivas bur-bujas financieras. por su parte el resto del mundo financia, dado el lugar ocupado por estadosunidos en la economía mundial, sus persistentes desequilibrios externos. la cuentacorriente del balance de pagos, así como el balance externo de bienes y serviciosfueron, salvo unos pocos años, negativos.17 en tanto, como consecuencia de lamayor apertura, del traslado de las operaciones industriales más intensivas en tra-bajo al exterior  y la creciente competencia internacional, la participación de la in-dustria manufacturera en el pBi desciende de 21,4 % en 1974 a 11,7% en 2016.por su parte las finanzas, los seguros y los bienes raíces (el FiRe según las inicialesinglesas de estas actividades) ascienden del 13,6% al 19,7% del pBi. con el agre-gado de que en este último año la industria manufacturera obtuvo el 15% del ex-cedente operativo bruto total de la economía y el FiRe el 34,3%18, lo cual poneclaramente de manifiesto las relaciones de rentabilidad que condicionan las carac-terísticas del proceso de acumulación.el proceso de financiarización de la economía estadounidense como consecuen-cia del limitado campo para la inversión productiva derivado del estancamiento delos salarios y la contracción de la industria no impidió sin embargo que entre 1989y  2007 aumentara, con el sustento del peculiar lugar ocupado por la economíanorteamericana en el mercado mundial, su participación en la economía mundial.las burbujas financieras fueron un factor esencial  para ese crecimiento, pero tam-bién fueron el origen de las sucesivas crisis. como señaló lawrence summers en2014, desde hace casi veinte años la economía de eua no crece “a un paso saludablecon unas finanzas sustentables”19 y el derrumbe de la última burbuja generó la cri-sis más importante desde 1930. 
17 el saldo promedio de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue, en porcentaje  del pBi, -1,03% en1974-1988; -1,5% en 1989-1999; -4,7% en 2000-2007 y  -2,7% en 2008-2016. World Bank, World de-velopment indicators.
18 cálculos propios sobre la base de datos del Bureau of economic analysis, us department of commerce,components of Value added by industry-
19 Reflections on the new 'secular stagnation hypothesis' lawrence H. summers 30 october 2014,  cepr´spolicy portal
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un fuerte incremento del déficit fiscal (1,2% del pBi, en promedio, entre 2000y 2007 y 5,7% entre 2008 y 2015) y una política monetaria excepcionalmente per-misiva que mantuvo hasta 2018 la tasa de interés  próxima a cero, no lograron in-crementar el dinamismo de una recuperación económica que comienza  en 2009.esto no es sólo atribuible al alto grado de endeudamiento de los hogares y al debi-litamiento estructural del sistema financiero resultante de la crisis. la tasa de inversión experimenta una persistente caída. el gráfico 3 consignala tasa de variación anual de la inversión fija no residencial y sus diversos compo-nentes utilizando promedios trienales móviles a fin de moderar las oscilaciones.en porcentaje del pBi la inversión fija no residencial en equipamientos y productosde la propiedad intelectual ascendió en el año 2000, cuando culmina la burbuja delpunto com, al 7,5%; tras la recesión que la sigue llega, en 2006, al 6,2% y en 2016es de sólo el 5,7%. la desaceleración mayor se produce en la inversión en equipode procesamiento de la información, que no es compensada por un ligero aumentode la inversión en software e investigación y desarrollo. Y el “resto de la inversión”cae un 16%, con un descenso del equipamiento industrial que alcanza al 23%. seconjugan en esta evolución, entre otros factores, la limitada expansión del consumoligada con la creciente concentración del ingreso; una insuficiente ampliación delcampo de inversión para el capital y la tendencia de las grandes empresas a utilizaruna porción sustancial de su excedente en aumentar  la cotización de sus acciones(y la riqueza del 10 % de los hogares que poseen el 84% de los título)20 a travésdel reparto de dividendos y la recompra de sus acciones21.pero además, y este no es un elemento menor en una economía con un rápidoenvejecimiento de su población, la productividad del trabajo cae desde 2004 y sesitúa en niveles con escasos precedentes en los últimos cien años. los elementosque inciden en esta evolución son varios y no son independientes de los efectos del
20 Matt philips, febrero 26 de 2018, trump´s tax cuts in hand, companies spend more on themselves thanon wages. the new York times.
21 en 2017 el crecimiento de la economía estadounidense (y mundial) se ha acelerado en alguna medida,pero el crecimiento del pBi ha sido, en dólares constantes de 2009, 2,3% y el incremento de la produc-tividad del 1,2%, lo que no introduce cambios sustanciales en las tendencias consignadas en el texto.
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descenso en el crecimiento de la inversión22: débil crecimiento del capital porobrero; un cambio en la composición del empleo  hacia sectores menos productivos( desde la manufactura hacia servicios administrativos y de apoyo o de cuidado dela salud) y, sobre todo, un menor número de sectores con una acelerado creci-miento de la productividad23 entre 1995 y 2000 estos sectores eran veinte sobreun total de sesenta y representaban en 1995 más del 30% de las horas trabajadas;en los años recientes son sólo seis que representan en total entre el 2 y el 7% delas horas trabajadas.24
esto último parece remitir, más  que a una caída en el ritmo de la innovación, alhecho de que, como sostiene Robert Gordon25, la drástica reducción de la poblaciónrural  producida bajo el impulso de la segunda revolución industrial y la creación,a través de la electricidad, el motor de combustión interna, el agua potable, el aireacondicionado, etc., de un hábitat urbano que independiza en gran medida a la po-blación de las inclemencias de la naturaleza y de las tareas cotidianas más agobian-tes. la innovación, en el largo plazo, tiene un impacto menor y abre un campo másreducido para la inversión. lo que puede explicar el hecho de que la economía másavanzada presente desde mediados de los años setenta tasas decrecientes de cre-cimiento, así como una creciente financiarización que, señala arrighi, es signo delfin de un ciclo hegemónico.

22 este débil crecimiento no es independiente, por supuesto, de la evolución de la tasa de ganancia. su re-cuperación de los bajos niveles de fines de los años setenta se frena en 1997. Vuelve a elevarse a partirde 2002, pero cae con  la crisis y su recuperación se detiene en 2012. pese a la baja tasa de inversión elcrecimiento de la composición orgánica del capital supera al de la tasa de explotación. Michael Robertsblog, the underlying reasons for the Great depression.(https://thenextrecesiion.wordpress.com./2018/02/14/the-underlying-reasons-for-the-long-depres-sion.)
23 definidos como aquellos que durante tres años tienen un crecimiento al menos tres puntos superioresal experimentado en los tres años anteriores.
24 McKinsey Global institute. the productivity puzzle: a closer look at the unites states. March 2017. 
25 Gordon, Robert J., The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War.princeton university press. 2016.
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IV. La naturaleza del enfrentamiento
Por supuesto parte de las diferencias entre el capitalismo chino y el norteame-

ricano son atribuibles a las diferencias estructurales entre ambas economías y a
su distinta situación dentro de la economía mundial. China contó y cuenta aún, aun-
que en menor medida. Con un sector campesino de muy baja productividad cuya
emigración hacia la industria genera un significativo aumento de la productividad.
En la mayoría de los sectores su industria manufacturera puede incrementar su
productividad incorporando tecnología ya desarrollada en los países más avanza-
dos y el proceso de construcción de un sistema industrial y una infraestructura si-
milar al de éstos crean un  amplio campo para la inversión. Pero esto ocurre

Gráfico 3.
Tasa  de variación de la inversión fija no residencial (eje izquierdo) y de la productividad del tra-

bajo (eje derecho). Promedios trianuales móviles.  

Fuente: elaboración propia sobre la base al Bureau of Economics Analysis, Table 1.5.5. Gross Domestic Pro-
duct, Expanded Detail y el Bureau of Labour Statistics. US Department of Labor. Multifactor Productivity

Trends-2016. Table 4, output per hour worked.
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también en el conjunto de los países periféricos, que no experimenta un similarproceso de crecimiento. la especificidad china es la progresiva constitución de uncapitalismo de estado marcadamente diferente al financiarizado capitalismo nor-teamericano. la tesis de que el capitalismo chino debe tender a parecerse al norteamericano,idealmente visualizado como un capitalismo donde los mercados operan libre-mente y el sistema financiero asegura una óptima asignación de los recursos no hasido adoptada por el gobierno chino, aunque parece haber prevalecido en ciertossectores del partido durante el proceso de transformación. se trata de una visiónconforme con la cual el principal obstáculo al crecimiento son las distorsiones enla asignación de los recursos resultantes de las intervenciones en los mercados. elgobierno chino se ha inclinado en cambio por una estrategia  de creación de ven-tajas comparativas dinámicas  apoyada sobre una muy alta tasa de inversión y unaactiva participación estatal en la orientación del crecimiento. para ello ha conservado la propiedad de los medios de producción estratégicosy el control de una porción sustancial de un sistema financiero donde las grandesempresas estatales son también los actores predominantes en el mercado de capi-tales. Y, tras un muy fuerte descenso durante los años ochenta, los ingresos del sec-tor públicos representan alrededor del 40% del pBi. esto va acompañado de unsistema de promoción de los funcionarios basado esencialmente sobre sus logrosen materia de promoción del crecimiento y de la confección de planes quinquenalescon algunas metas de cumplimiento obligatorio y la correspondiente asignaciónde fondos para alcanzarlas, pero cuya función fundamental es establecer los obje-tivos y coordinar la acción de los distintos niveles de la administración central, pro-vincial y municipal, que elaboran a su vez múltiples planes sectoriales y locales26. el peso del sector estatal no impide que china sea una economía de mercado,pero este sector tiene la capacidad de determinar el ritmo y la orientación del cre-cimiento. se trata de un capitalismo de estado dirigido a impulsar un acelerado
26 naugthon, Barry, is china socialist?. Journal of Economic Perspectives, volumen 31, número 1, Winter2017, págs 4-13
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proceso de acumulación que es central para su legitimación. el crecimiento posi-bilita la disminución de la pobreza agraria, el paulatino aumento de los ingresosde los asalariados y de los hogares27 y el fortalecimiento del orgullo nacional (elsueño chino, invocado por Xi Jinping, de restaurar la pasada grandeza). su lógicadominante es la expansión del capital productivo (del capital industrial, conformecon la conceptualización de Marx). la lucha por la hegemonía no se libra, como hi-potetizaba arrighi, entre una acumulación sustentada sobre la transformación dela estructura técnica del proceso de trabajo y otra que tiene su eje en la  profundi-zación  de la división social del trabajo, sino entre dos formaciones económico so-ciales donde predomina, en una, la lógica de un capital industrial direccionado porel estado hacia la configuración de un sistema industrial integrado y autónomoaunque fuertemente inserto en el Mercado mundial y, en otra, la de un capital fi-nanciero transnacionalizado.
V. La expansión comercial china y el paulatino desgranamiento del bloque 

en que se apoya Estados Unidosel campo más evidente de esta pugna es el comercio. los siguientes cuadrosestán confeccionados con los valores de las  exportaciones e importaciones desa-gregados por país de destino y de origen, respectivamente, de los  152 países paralos cuales existen en la comtrade datos referentes a los periodos que se examinan.los países de destino de las exportaciones y de origen de las importaciones selec-cionados son los cuatro más grandes exportadores: estados unidos, china, alema-nia y Japón y las regiones geográficas son las definidas por las naciones unidas.los datos hacen referencia al promedio de los años incluidos en cada período, locual morigera el actual peso de china en el comercio mundial.como resultado del rápido crecimiento de su economía, con la consiguiente de-manda de bienes primarios, así como de su importante rol como ensamblador delas piezas y partes provistas por otros países asiáticos, china ha superado a ale-mania y Japón como destino de las exportaciones( 6,6 % contra 6,5% y 3,4%, res-
27 el crecimiento anual del gasto de consumo de los hogares en ppp y dólares constantes de 2001 fue 13,6%en 1990-1999; 9,9% en 2000-2007 y 9,3% en 2008-2015. ese crecimiento fue en los estados unidos3,6%, 3,0% y 1,6%, respectivamente. Word Bank, World development indicators.
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pectivamente, en 2014-2016, cuadro 2). estados unidos, cuya participación ha te-nido  la mayor reducción, conserva, ello no obstante, aproximadamente el doble depeso que china como mercado de destino de las exportaciones (12,8%); este países deficitario y china superavitaria. pero el aumento de la participación  de chinatiene lugar en todas las regiones y es particularmente significativo (si se deja delado el caso de Melanesia, Micronesia y polinesia, de poca envergadura) en Áfricasubsahariana, américa latina y el caribe y australia y nueva Zelanda. Ha despla-zado además a estados unidos como principal destino de las exportaciones enÁfrica subsahariana y asia del sureste y a Japón en australia y nueva Zelanda  yMelanesia, Micronesia y polinesia en cuanto al origen de las importaciones de los 152 países (cuadro 3), la par-ticipación de china aumentó menos que en el caso del destino de las exportaciones,

Cuadro 2. 
Porcentaje de variación en cada región, entre 2000-2002 y 2014-2016, de las exportaciones  de

mercancías dirigidas a China, Alemania, Japón y Estados Unidos.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Comtrade Database

China Alemania Japón Estados Unidos
África del Norte 392,5 -35,9 21,9 -37,3
África Subsahariana 1053,6 -37,9 -30,1 -71,4
Asia Central 36,7 -87,9 634,3 -47,5
Asia del Este 7,7 -29,5 -35,9 -36,6
Asia del Sureste 157,2 -20,4 -32,7 -41,7
Asia Occidental 228,1 -32,4 20,9 -52,8
Asia del Sur 87,8 -11,2 -38,1 -38,6
América del Norte 235,4 -13,9 -39,1 -26,1
América Latina y el Caribe 435,9 -16,7 -12,0 -20,7
Australia y Nueva Zelanda 426,5 -52,2 -19,3 -48,3
Melanesia, Micronesia y Polinesia 10556,4 -68,3 -26,9 -23,0
Europa del Este 43,0 -12,5 45,0 -36,0
Europa del Norte 263,9 -8,1 -33,4 -11,7
Europa del Sur 137,9 -14,0 -17,3 -22,2
Europa Occidental 258,8 -8,3 -21,8 -10,3
Total 150,7 -18,1 -24,6 -26,8
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pero ya en 2000-2002 tenía una participación 270% superior a la que poseía comodestino de las exportaciones. el  país que pierde mayor participación es Japón, se-guido de estados unidos y el hecho relevante es que china ha pasado a superar laparticipación de estados unidos  en todas la regiones menos américa latina y quetambién desplazó a Japón en asia del sureste, donde  era el principal proveedoren el marco de una división regional del trabajo controlada en buena medida porlas empresas japonesas. alemania, en cambio, mantiene en lo sustancial su posiciónrelativa, que tiene como eje su peso en los mercados europeos. esto ha determinado una reconfiguración de las relaciones de fuerza en las dis-tintas regiones. en asia del sur y asia del sudeste, por ejemplo, estados unidos ysu aliado, Japón, conservan lazos preferenciales en materia económica, diplomáticay militar  con india, Bután, corea, Vietnam, taiwán, australia y nueva Zelanda, pero

Cuadro 3.
Porcentaje de variación en cada región, entre 2000-2002 y 2014-2016, de las importaciones  de

mercancías provenientes de China, Alemania, Japón y Estados Unidos

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Comtrade Database

China Alemania Japón EE.UU
África del Norte 413,9 -12,3 -5,4 -15,7
África Subsahariana 261,0 -48,8 -44,8 -35,5
Asia Central 328,2 -27,1 -5,6 -24,8
Asia del Este -10,1 19,7 -32,9 -30,4
Asia del Sureste 220,8 -15,2 -47,5 -45,7
Asia Occidental 241,3 -17,2 -39,4 -25,3
Asia del Sur 326,4 -3,9 -61,6 -52,2
América del Norte 129,6 7,2 -46,9 -20,3
América Latina y el Caribe 506,3 -8,4 -29,2 -32,6
Australia y Nueva Zelanda 157,1 -5,6 -41,6 -37,5
Melanesia, Micronesia y Polinesia 273,3 17,7 -13,1 -21,6
Europa del Este 267,8 -14,9 -16,8 -25,4
Europa del Norte 106,9 7,3 -65,6 -26,0
Europa del Sur 156,7 -15,2 -63,7 -22,6
Europa Occidental 143,1 -7,1 -47,2 -17,8
Total 101,1 -9,6 -40,9 -26,6
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la influencia china tiende a devenir dominante en pakistán, nepal, Bangladesh,laos, camboya, Malasia y sri lanka y países como Myanmar, tailandia, indonesiay Filipinas procuran mantenerse equidistantes y obtener, de ser posible, concesio-nes de ambos lados.28 un proceso similar acurre en África subsahariana e inclusola unión europea observa con alarma la creciente influencia china sobre alguno desus miembros y la dinámica del grupo 16+1 que tiene por objeto intensificar la coo-peración entre china y 16 países de europa del este y del sur, 11 de los cuales sonmiembros de la unión29.este proceso pone de manifiesto el fracaso de la estrategia adoptada por los es-tados de los países centrales con al advenimiento del neoliberalismo.  apoyaronlas políticas propugnadas por el gran capital de liberalización de sus movimientosy de apertura de las economías suponiendo que,  establecido un marco institucionaldonde quedasen excluidas  las políticas industriales tendientes a crear ventajas di-námicas adoptadas durante los años sesenta y setenta por los países periféricos (aello tiende la constitución de la oMc en 1995), los países periféricos se concentra-rían en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas estáticas y que ello per-mitiría  incrementar las ganancias del capital y someter las reivindicaciones obrerasa la disciplina impuesta por el mercado mundial sin que ello implicase ni una ame-naza a la posición que tenían en la economía mundial ni un debilitamiento signifi-cativo de su supremacía tecnológica y de su dominio sobre las actividades máscomplejas. los cambios en las especializaciones basadas sobre las ventajas com-parativas son resultado, en el marco teórico neoclásico, de cambios en la dotaciónrelativa de factores que tienen lugar lentamente.
28 Fisher, Marx y carlsen y audrey, How is china challenging american dominance in asia, The New York

Times, 9 de marzo de 2018. https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/09/world/asia/china-us-asia-rivalry.html?action=click&contentcollection=opinion&em_pos=small&emc=edit_up_20180314&module=trending&nl=upshot&nl_art=3&nlid=16828666&pgtype=article&ref=headline&region=Margina-lia&te=1&version=Full 
29 albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, croacia,  chequia, estonia, Hungría, latvia, lituania, Macedonia,Montenegro, polonia, Rumania, serbia, eslovaquia y eslovenia.
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sin embargo, contrariamente a lo previsto, ha tenido lugar en el centro no sólouna contracción de las actividades industriales intensivas en el uso de mano deobra sino también de otras con una elevada inversión de capital por obrero, grandeseconomías de escala y compleja tecnología. tal como esperaba el gran capital lossalarios se han estancado  durante más de tres décadas  y sus ganancias se han ele-vado, aunque comienzan a verse erosionadas en las actividades donde las empresaschinas expanden su participación mediante la reducción de precios. pero en un es-cenario donde las fuerzas políticas dominantes  asumen como inevitable el some-timiento  del proceso nacional de acumulación a la dinámica global del gran capitaly sólo se enfrentan en torno  del ritmo y las  modalidades de adaptación a sus exi-gencias, el conflicto de clase se expresa en el surgimiento de nuevas fuerzas de iz-quierda y, sobre todo, de manera distorsionada, en el surgimiento de tendenciasnacionalistas y xenófobas que se apoyan en los marginados de la globalización.el gobierno de trump es el emergente más notorio de estas tendencias que re-chazan el sistema político tradicional y recogen en estados unidos el discurso fuer-temente antiestatal de la extrema derecha pero incorporan un nacionalismoeconómico que es ajeno a ésta. se trata de un nacionalismo defensivo, centradosobre el proteccionismo y que refleja el impacto de la acelerada pérdida de posi-ciones de estados unidos  en el comercio y la economía mundiales. pero la imposición de tarifas más elevadas, o el intento de controlar las transfe-rencias de tecnología levantan a su vez la resistencia de aquellas empresas que sehan trasladado el exterior para proveer al mercado norteamericano o que podríanverse afectadas por  medidas de retorsión de china. así como de las grandes em-presas dispuestas a compartir con empresas  chinas sus tecnologías y patentes siesa es la condición para su acceso al mercado en más rápida expansión. la transnacionalización del capital constituye un freno incluso para el accionardel estado  más poderoso y el nacionalismo de éste ejerce un efecto disruptivosobre la institucionalidad internacional y exacerba la lucha por la hegemonía, perono altera los rasgos básicos de un modo de acumulación en nivel mundial que desdecomienzos de los años dos mil y más aceleradamente luego de la crisis,  resulta dela articulación del impulsado  por los estados unidos, en el que participa china en
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condiciones similares a las de  antes de la crisis y del inducido por el crecimientode china. 
VI. La pugna económica más allá del comerciola pugna hegemónica en el terreno económico no se libra solo en el plano co-mercial.  el capitalismo de estado chino, dado su atraso relativo. sólo puede triunfaren esa pugna si desarrolla paralelamente su capacidad científica y tecnológica y suhabilidad para traducirla en nuevos productos y procesos productivos y adquierela capacidad para transformar  en escala mundial, a partir de las condiciones quele son propias, las formas de producir y consumir. la hegemonía requiere el poderde orientar en escala mundial el desarrollo de las fuerzas productivas.en este plano la política china se despliega en tres ejes. el primero y fundamen-tal es su política industrial,30 que se propone lograr que en 2020 el 40% de las par-tes esenciales y los materiales clave sean de origen nacional y que esa proporciónascienda al 70% en 1925, año en que las principales actividades manufacturerasdeben estar completamente digitalizadas. las áreas de desarrollo prioritario sonlos circuitos integrados, los equipos de comunicación, los sistemas operativos y elsoftware, con especial énfasis el procesamiento de macrodatos (big data) y la in-ternet de las cosas, las máquinas herramientas de control de alta gama y  robots,el equipamiento aeroespacial y aeronáutico, el equipamiento oceanográfico y deembarcaciones de alta tecnología, el  equipamiento ferroviario avanzado, los auto-motores con nuevas energías, el equipamiento eléctrico para redes inteligentes, lamaquinaria agrícola, los nuevos materiales y los biofármacos y el equipamientomédico de alta gama. el plan no sólo implica, por consiguiente, un fuerte avance enel grado de integración del aparato industrial chino con una muy importante sus-titución de importaciones, sino también un rápido desarrollo en las industrias devanguardia controladas hasta el presente por los países centrales. 
30 Made in china 2025, el plan decenal de desarrollo industrial comienza afirmando: “la manufactura es elprincipal pilar de la economía nacional…construir una manufactura internacionalmente competitiva esel único camino a través del cual china puede mejorar, proteger la seguridad del estado y devenir unpoder mundial.” http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/02/iot-one-Made-in-china-2025.pdf
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en ciertos terrenos como las nuevas fuentes de energía o la introducción de losautomotores eléctricos, china ha asumido desde ya una posición de liderazgo. encuanto a estos últimos, es ya su mayor mercado en virtud de fuertes subsidios ydisposiciones administrativas que restringen paulatinamente la incorporación devehículos a combustión, aunque existe una muy fuerte competencia en torno de unelemento clave como son las baterías, donde dos empresas chinas catl and BYdprocuran desplazar el predominio de la japonesa panasonic.31 en otros campos, deimpacto potencial sobre prácticamente la totalidad de las actividades, como es elcaso de los chips y, sobre todo, de la inteligencia artificial, en la que los científicoschinos desempeñan un rol crecientemente destacado y la masa de macrodatos dis-ponibles otorga a ese país una ventaja significativa32, la estrategia china de acelerarsu avance tecnológico a través de la compra de empresas extranjeras choca con elveto de las autoridades alemanas y norteamericanas y estas últimas anuncian laaplicación de sanciones a china por su política de condicionar el acceso a su mer-cado a la transferencia de tecnología.un segundo eje es la iniciativa “una franja, una ruta”, comparada frecuente-mente con el plan Marshall, con inversiones estimadas en alrededor de un trillónde dólares. el proyecto tiende a interconectar a asia y facilitar su acceso a europadesplazando eventualmente el eje de la economía mundial hacia eurasia. involucraa más de sesenta países e incluye oleoductos y gasoductos, líneas ferroviarias dealta velocidad y puertos, conformando una red de avanzada tecnología que articu-laría por vía terrestre a china con Rusia,  Kazakstán, uzbekistán, irán, turquía.ucrania, polonia, países Bajos  e italia y, por vía marítima a china con Vietnam, Ma-lasia, indonesia, india, sri lanka, Kenia, Grecia, turquía e italia. se encuentran enejecución o aprobados diversos fragmentos de la red. un ferrocarril que une Khor-gos, en la frontera de china, con el puerto de aktau en el Mar caspio; líneas ferro-
31 Kana inagaki,Henry anderson y charles clover, Global carmakers race to lock in lithium for electric ve-hicles, Financial times, 24 de febrero de 2018 https://www.ft.com/content/e9b83834-155b-11e8-9376-4a6390addb44
32 Meltz, cade, as china Marches Forward on ai, the White House is silent, The New Yok Times, 12 de febrerode 2018. https://www.nytimes.com/2018/02/12/technology/china-trump-artificial-intilligence.html;Mozur, paul y Markoff, is china outsmarting america in ai?, the new York times, 27 de mayo de 2017,https://www.nytimes.com/2017/05/27/technology/china-us-ai-artificial-intelligence.html
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viarias hacia irán, pakistán y Kirguistán- uzbekistán y un tren rápido entre Moscúy Kazán que reduciría el tiempo de viaje de 12 horas a 3 ,5 horas. también se en-cuentra en ejecución un gasoducto de 3.666 km entre turkmenistán y china33. encuanto a la ruta marítima, china tiene inversiones o la propiedad del puerto en 34países y planificadas, en septiembre de 2017, doce nuevas inversiones en otrosocho países34. se trata de la construcción de una inmensa y compleja red que nosólo tiene por objeto absorber el exceso de capacidad de la industria china en lossectores ligados con  la infraestructura, sino también facilitar la penetración de lasexportaciones chinas y generar (en muchos casos con el apoyo de inversión directachina) un flujo inverso de energía, materias primas y mercancías industriales parasatisfacer su demanda y hacer rentable la inversión en infraestructura.el tercer eje es la construcción de un sistema de financiamiento internacionalalternativo al controlado por los estados unidos. este sistema está basado sobreel nuevo Banco de desarrollo (ndB según sus iniciales en inglés), creado junta-mente con Brasil, india y sudáfrica y el Banco asiático de inversión en infraestruc-tura (aiiB), que es uno de los pilares de financiamiento de la iniciativa una franja,una ruta, cuyos proyectos atraen también inversiones de los gobiernos locales yde bancos como citigroup, HsBc y standard chatered35. el ndB y el aiiB son insti-tuciones multilaterales donde china posee poder de veto y el aiiB cuenta ya, pesea la oposición norteamericana, con 84 miembros aprobados, quedando al margenfundamentalmente estados unidos y Japón. a diferencia del ndB, es una entidadregional que pasa a competir con el Fondo Monetario internacional, el Banco Mun-dial y el Banco asiático de desarrollo (adB), controlado por Japón y estados unidosy que complementa la fuerte presencia del Banco de desarrollo de china y delBanco chino de exportaciones e importaciones.
33 Farchy Jack; Kynge James, campbell chris, Blood david. one Belt, one road, a ribbon of road, rail andenergy projects to help increase trade, Financial times, 14 de septiembre de 2016.https://ig.ft.com/sites/special-reports/one-belt-one-road/
34 the economist, china’s expanding investment in global ports, 11 de octubre de 2017http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1045980488&country=Myanmar&topic=economy&sub-topic=Regional+developments&subsubtopic=investment
35 Martin arnold, Western Banks race to win china´s Belt and Road iniciative deals, Financial times, 25 defebrero de 2018. https://www.ft.com/content/d9fbf8a6-197d-11e8-aaca-4574d7dabfb6
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la competencia se extiende, entre muchos otros, al campo de la inversión di-recta y al campo monetario, donde china procura consolidar al renminbi como mo-neda internacional de reserva, pero, sin duda, el éxito en el primer eje de laestrategia china, la primacía tecnológica, es decisivo para sustentar su pretensiónhegemónica.  Y ese eje es también el centro de una creciente guerra económicacuyo objetivo no es sólo frenar su avance en el terreno tecnológico, sino tambiénreducir su tasa de crecimiento y con ello mellar la legitimidad política de sus diri-gentes y del partido comunista.esta guerra no sólo se expresa en la imposición  (o en la amenaza de imposición)de tarifas, sobre todo a los productos chinos de alta tecnología, sino también en  elimpedimento a la compra de empresas consideradas de interés estratégico; a la ad-quisición, por algunas empresas chinas, de insumos producidos en los estados uni-dos36 o, alegando razones de seguridad nacional, la venta en estados unidos deequipos de telecomunicaciones producidos por algunas empresas chinas. estas me-didas no son resultado del nacionalismo y el proteccionismo de trump. Más alláde la discusión en torno de la mejor forma de impedir a china alcanzar los objetivosplanteados en Made in china 2025, esa meta es compartida por la inmensa mayoríadel espectro político norteamericano. la respuesta china a estas medidas es amenazar con la imposición de tarifas alos productos de las regiones norteamericanas en que se sustentó el triunfo detrump y ceder a las demandas estadounidenses de apertura de su mercado en lasactividades y sectores (como vehículos eléctricos, construcción naval y aviación)37
36 el carácter de la confrontación queda claramente de manifiesto en la prohibición a Zte, productora deteléfonos celulares y de infraestructura para las redes de telecomunicaciones, de comprar por siete añosinsumos en los estados unidos. esta prohibición se basa en la presunta violación por esa empresa delbloqueo impuesto por ese país a irán, sudan, corea del norte, siria y cuba, es decir en la inobservanciade un bando imperial supuestamente obligatorio para todos los países y empresas. un día después lacomisión Federal de comunicaciones aprobó un plan destinado a impedir que las empresas de teleco-municaciones subsidiadas por el gobierno federal adquieran equipos e insumos de proveedores que pue-den amenazar a la seguridad nacional. la medida apunta a Huawei y Zte.-
37 clover, charles, Feng emily y Fei, sherry, china takes carrot and stick approach in trade dispute with us,

Financial Times, 17/4/2018 https:/www.ft/content/77959222-4226-11e8-803-295c97e6fd0b. -
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donde estima que el capital chino puede sostener la competencia o que el estadopuede controlar los efectos de la expansión del capital extranjero (algunas activi-dades financieras, seguros), pero sin renunciar a los tres ejes básicos de su estra-tegia. sin embargo mantener un elevado ritmo de expansión, aunque nonecesariamente igual de rápido que el actual, no le será fácil. como señala Made inchina 2025, “con crecientes restricciones de recursos y del medio ambiente, costosdel trabajo y de los inputs productivos creciendo y desaceleración de las exporta-ciones, un modelo de desarrollo intensivo en recursos e inversión conducido porla expansión no puede sostenerse”. pero implementar en un contexto internacionalhostil “un desarrollo dirigido por la innovación” y controlar la tendencia del grancapital privado local a articularse  con el capital financiero internacional y  liberarsedel control estatal supone un singular desafío al que parecen estar ligadas las po-líticas de fortalecimiento del control del partido y de afirmación del liderazgo deXi Jimping.
VII. La lucha por la hegemonía más allá del terreno económicola lucha hegemónica no se resuelve además exclusivamente en el terreno eco-nómico. no supone solamente capacidad de concentrar y movilizar recursos eco-nómicos en la medida necesaria para condicionar la evolución de la economíamundial. Requiere capacidad de liderazgo y de dominio y en este último terreno lasuperioridad de estados unidos es notoria tanto en el ámbito marítimo y como enel aéreo y sus 600 bases distribuidas por todo el planeta le otorgan una capacidadde intervención de la que carece totalmente china, que ha adquirido recientementesu primera base naval en el exterior (djibuti).china es actualmente, en el terreno militar, una potencia regional con una es-trategia básicamente defensiva, aun cuando su gasto militar, que oscila permanen-temente en torno del 2% de su pBi, ha pasado del 10,4% del de estados unidos enel año 2000 al 16,28% en 2007 y del 37,2,2% en 201638 y es el segundo en magni-tud en escala mundial. sin embargo es probable que la  futura relación de fuerzas
38 sipri Military expenditure data,stockholm international peace Research institute. el cálculo está efec-tuado a dólares constantes de 2015 y este instituto es la fuente más acreditada en la materia. datos ex-traídos el 22/3/2018



Realidad Económica 319 / 1° oct. al 15 nov. 2018 / Págs. 9 a 40 / issn 0325-1926

China ¿el nuevo poder hegemónico? / Enrique Arceo

 37

en lo militar no dependa básicamente de la magnitud de la inversión estrictamentedirigida a ese sector. tanto estados unidos como china apoyan buena parte de suestrategia en materia de armamento en desarrollos de la inteligencia artificial39 yla robótica, campos en que la competencia entre ambos países es cada vez másaguda. también en este terreno parece decisivo para las pretensiones hegemónicasde china la capacidad que tenga para cumplir sus metas en materia de integraciónindustrial y capacidad innovativa. pero aún si lo logra es altamente improbable quechina pueda en un futuro predecible desarrollar una capacidad global de interven-ción similar a la norteamericana. sin embargo no es evidente que esa capacidad sea suficiente para que estadosunidos imponga su designio estratégico en conflictos que requieran un empleo sos-tenido en el tiempo de importantes recursos materiales y humanos. sus fracasosen irak, siria, libia o afganistán son una prueba de ello. también lo son las crecien-tes exigencias a sus aliados en torno del financiamiento de su despliegue militar. amedida que se reduce su peso en la economía mundial el costo relativo del mante-nimiento de una supremacía militar abrumadora se vuelve más elevado. Y por partede china, al menos en la fase actual, la prioridad es desalentar un ataque frontal yevitar un bloqueo a sus suministros, lo que remite en el plano militar, salvo en casode conflicto generalizado, más a una acción regional que global. la hegemonía, finalmente, es también consenso, que en el orden internacionalse expresa en el poder adicional que obtiene el estado dominante si dirige el sis-tema de estados en una dirección que es percibida como la prosecución del interésgeneral por los sectores dominantes de los restantes países. en este terreno lapugna es particularmente compleja. china procura plantearse como una alternativaa la red de tratados militares y económicos y a los  lazos financieros en que se sus-tenta el predominio estadounidense, erigiéndose, ante la política defensiva de esepaís, en campeón del libre comercio y profundizando los lazos que crea su pene-tración comercial y la división del trabajo que la sustenta, a través de la negociaciónRcep (Regional comprehensive economic partnership), que integran 16 países que
39 Markoff, John y Rosenberg, Matthew, china´s intelligent Weaponry Gets smarter, the new York times,3 de febrero de 2017https://www.nytimes.com/2017/02/03/.../artificial-intelligence-china-united-sta-tes.html
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representan el 40% del pBi mundial y 45% de la población mundial.40 pero en estasnegociaciones participan siete países41 que también son parte en el tpp, diseñadopara contrarrestar la influencia china y el accionar de sus empresas estatales y que,abandonado por trump, es reflotado bajo el impulso de Japón y la unión europea.en una fase de transición la erección del hegemón emergente en una potenciaregional y el paulatino reacomodamiento de las estrategias políticas y comercialesde los sectores dominantes de los distintos países en virtud de las ventajas comer-ciales y financieras que ofrece la nueva potencia son procesos habituales. pero china tiene conflictos fronterizos  con varios de los países que la rodean yestán presentes en otros las heridas dejadas por su pasado imperial y la convul-sionada historia de la posguerra y el bloque del capital globalizado y financiarizadoliderado por estados unidos se caracteriza por el peso que tiene esa fracción delcapital dentro del bloque de clases dominante de cada país. Más allá de los acomo-damientos que impone el cambio de relación de fuerzas económicas en escala mun-dial, el avance de china pone en cuestión los equilibrios regionales y la hegemoníadel capital financiero y ello es susceptible de abroquelar a un número importantede países en torno del actual hegemón.existen también fuerzas que operan en sentido contrario y que tornan inciertoel resultado. en la periferia, si bien la demanda china ha sido un elemento impulsordel crecimiento de las exportaciones de productos primarios, la competencia desus productos pone en peligro la subsistencia de múltiples actividades industrialesen los países de mayor industrialización relativa. paradójicamente en esos países,pero no sólo en ellos, la política china de industrialización sustentada sobre fuertespolíticas industriales apoyadas en empresas públicas y el direccionamiento  estatalde los recursos se constituye en una alternativa para enfrentar tanto a las políticasde profundización de la globalización como a la expansión china. en estas condi-ciones las características de los realineamientos resultantes en la esfera interna-
40 australia, Brunei, camboya, china, india, indonesia, Japón, laos, Malasia, Myanmar, nueva Zelanda, Fili-pinas, singapur, sud corea, tailandia y Vietnam. 
41 australia, Brunei Japón, Malasia, nueva Zelanda, singapur y Vietnam.
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cional dependerán en buena medida de la flexibilidad de china en la aceptación depolíticas periféricas de resguardo frente a los efectos del libre comercio42 y de laactitud que adopten ante las mismas los organismos financieros liderados por ella. en los países centrales, donde al igual que en los periféricos, los efectos de laglobalización son potenciados por el avance de china, la resistencia al orden inter-nacional vigente se manifiesta predominantemente, en la actualidad, en movimien-tos xenófobos y de un nacionalismo esencialmente político y reaccionario. peroéstos, junto con las campañas de corbyn en el Reino unido y de sanders en estadosunidos y los  crecientes reclamos en este último país de una activa política de apoyocientífico y tecnológico estatal a las actividades estratégicas, señalan el fin de laépoca de dominio incontrastable del neoliberalismo y del bloque de poder sobreel que se sustenta.no se asiste sin embargo al nacimiento de una nueva hegemonía que desplazaa la anterior, sino, en todo caso, al establecimiento -si china logra continuar avan-zando en sus tres grandes ejes estratégicos y la pugna no se salda a través de unaguerra- de un nuevo orden internacional caracterizado por la existencia de dos he-gemones  en un contexto donde el cambio en la relación de fuerzas internacionalesno sólo  determina la transformación del orden  internacional preexistente, sinoque también impulsa dentro del bloque liderado por el capital financiero una agu-dización del conflicto social susceptible de poner en riesgo su dominación en áreasimportantes de ese bloque. 

Bibliografíaarceo, enrique (2011), El Largo Camino a la Crisis. cara o ceca, Buenos airesarrighi, Giovanni (1999), El largo siglo XX, ediciones akal s.a. Madrid.arrighi, Giovanni (2007), Adam Smith en Pekín, ediciones akal s.a. Madrid.

42 en el caso chino el reconocimiento de estas resistencias se manifiesta, en el Rcep, en la aceptación demetas de liberalización diferenciadas según el grado de desarrollo de cada uno de sus participantes.
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ResumenTras las reformas económicas sociales y políticas de la República Popular de Chinainiciadas a fines del siglo XX, hacia comienzos del siglo XXI el país oriental se viene con-solidando como una gran potencia desde diferentes planos. China se presenta como unpoder desafiante ante potencias como Estados Unidos y Japón y un actor relevante parael “sur global”. En este trabajo el autor explora los vínculos contemporáneos entre Chinay Alemania y discute algunas de sus implicancias para la economía política internacio-nal y la geopolítica global. Del tipo de configuración económica de estos vínculos dife-rentes capitalistas alemanes saldrán beneficiados o perjudicados. En este trabajo seplantea que en ciertos casos capitales alemanes son beneficiados por la expansión chinaen América latina.
Palabras clave: China - Alemania - Economía Política Internacional - Energía
Abstract

Relations between China and Germany. A perspective from Latin America   After the social and political economic reforms of the People's Republic of Chinastarted in the late twentieth century, towards the beginning of the twenty-first century,the eastern country has been consolidating as a great power from different levels. Chinapresents itself as a challenging power against countries such as the United States orJapan, and a relevant actor for the "global South". In this paper we explore the contem-porary links between China and Germany and discuss some of their implications forinternational political economy and global geopolitics. The type of the economic con-figuration of these relationship could benefit or harm different German capitalists. Inthis paper we propose that in certain cases German capitals are benefited from the Chi-nese expansion in Latin America.
Keywords: China – Germany – International Political Economy - Energy
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0. IntroducciónL a creciente y continua expansión del poderío de la República Popular deChina (RPCh) en materia comercial, productiva, financiera e incluso as-pectos tecnológicos y militares, resulta sin duda uno de los elementos deanálisis más destacados para la economía política internacional del siglo XXI.Tras las drásticas reformas sociales, políticas y económicas que inicia Deng Xiao-ping en 1978 y con la consecuente consolidación del país oriental hacia inicios delsiglo XXI como uno de los jugadores más relevantes en las materias que hemosmencionado, en la actualidad ningún país puede ignorar en su agenda de políticainternacional y política económica cómo configura sus relaciones con el giganteasiático.Desde un posicionamiento en el cual rigen leyes de acumulación global no sepuede estudiar el devenir del desarrollo económico de un país -o los conflictos declase- por separado de aquellas dinámicas de acumulación, el estudio de los vín-culos entre los países de la periferia y las grandes potencias resulta sumamentegravitante. Por este motivo, durante la última década han proliferado los estudiossobre las relaciones que entabla China con diferentes países de América latina,África y Asia -o con la totalidad de una región o subregiones-.1Ahora bien, las tensiones y disputas, como así también las alianzas que estable-cen las grandes potencias entre sí, también tienen efectos para terceros países(sean potencias medias o países periféricos). Tras la elección de Donald Trump en2016 como presidente de EUA. -con una campaña política que hace eje en el en-frentamiento a la RPCh-, el mundo académico y de los medios de comunicación pa-recen prestarle especial atención a las tensiones entre estas grandes potencias y
1 Este tipo de análisis son aquellos a los cuáles nos hemos abocado en otras investigaciones en relacióncon América latina o para el caso particular de la Argentina (Slipak, 2012, 2014a, 2014b 2016, 2017; Bo-linaga y Slipak, 2015, Svampa y Slipak, 2016).
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-con una mirada desde la periferia- a las posibles consecuencias geopolíticas ygeoeconómicas de este enfrentamiento para el sur global (Hidalgo Martinez y Jiao-tong, 2017; Ugarteche, 2017).Sin dejar de reconocer la relevancia para la economía política internacional delas crecientes tensiones entre la RPCh y EUA, notamos que existe una relativa va-cancia en el estudio de los vínculos políticos y económicos entre el país oriental yuna de las más importantes potencias globales en cuanto al desarrollo tecnológicovinculado con industrias como la automotriz, bienes durables de producción oenergías renovables: Alemania.Nuestro interés en los vínculos sino-germanos no son ellos en sí mismos, sinoque tenemos la hipótesis de que gracias a la expansión de China como socio comer-cial y financista de proyectos de infraestructura en países periféricos de Asia, Áfricay América latina, ciertos capitales alemanes acceden a importantes beneficios.Con la asunción de Trump como presidente de EUA, diferentes medios de co-municación presentan como “novedosa” una alianza estratégica entre Alemania yChina, motorizada en que ambos países tienen el loable propósito del manteni-miento de la paz global y que el mundo tienda a un balance de poder de caráctermultilateral.2 El retiro de EUA del Acuerdo de París por el Cambio Climático, seríauno de los motivos que ejemplifican para analistas internacionales y medios de co-municación cuáles son las bases de la “alianza” sino-germana que se presenta como“novedosa”. En este trabajo nos diferenciamos de esta posición y nos abocaremosa exponer que las relaciones crecientemente simbióticas entre China y parte delcapital alemán se explican por elementos anteriores a que Trump alcanzara la pre-sidencia de Estados Unidos. En cuanto a lo metodológico, nos queremos distanciar tanto de enfoques eco-nomicistas en los cuales las relaciones internacionales son beneficiosas para unpaís u otro de acuerdo a los signos de la balanzas comerciales bilaterales, o de es-pecialistas en dicha área que toman como unidad de análisis al Estado Nacional,
2 Véase: Infobae (5 de julio de 2017); El Confidencial (5 de julio de 2017).
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ignorando los diferentes intereses de clase y actores sociales en disputa dentro deun país que bregarán por diferentes tipos de agendas y vínculos con distintos paí-ses.Dado que este trabajo es de carácter exploratorio, nos limitaremos a caracteri-zar algunos elementos de las relaciones contemporáneas sino-germanas y a expo-ner cuáles son a nuestro juicio los motivos de la creciente asociación entre ambospaíses. Pensamos continuar abordando el estudio de los impactos de esta asocia-ción para América latina en trabajos posteriores a pesar de hacerlo de manera in-cipiente en este.En una primera sección nos abocamos a describir -a partir de lo avanzado entrabajos anteriores-, las características del desenvolvimiento de China en diferentesáreas a partir de las reformas de 1978 que a nuestro juicio la consolidan como unagran potencia, para luego abordar a partir de la segunda sección las característicasde los vínculos sino-germanos.3 En una tercera sección describimos cómo a partirde la expansión de proyectos de infraestructura e inversiones chinas en AméricaLatina, se ven beneficiados algunos capitales germanos.
1. La expansión geopolítica y geoeconómica de China4Simultáneamente al contexto histórico en el cual las grandes empresas trans-nacionales (ET), encontraban conveniente iniciar un proceso de (re)localizacióngeográfica de diferentes etapas en la cadena productiva de una mercancía -que im-plicó la migración de actividades fabriles hacia donde encontraran ventajas com-parativas para diferentes procesos-, en 1978 el nuevo líder del Partico Comunistade China (PCCh), Deng Xiaoping, iniciaba un período de graduales pero drásticasreformas sociales, económicas y políticas.En líneas generales, Deng Xiaoping hace explícito su ferviente deseo de reducirla brecha entre el desenvolvimiento industrial y los niveles de consumo entre este
3 La caracterización de la primera sección no pretende ser exhaustiva, sino más bien destacar algunos ele-mentos relevantes para comprender los motivos de ambos países en su apuesta a una agenda conjunta.
4 En este trabajo citamos libremente algunos de los trabajos mencionados en la nota al pie N°2.
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país y las economías de occidente. Las intenciones del mencionado líder eran con-vertir a China en una nación a la vanguardia de lo tecnológico y capaz de contra-rrestar la tendencia hacia un mundo unipolar liderado por EUA. En este sentido, laclave para lograr el desarrollo de las fuerzas productivas en China fue abrazar laapertura comercial y a la inversión extranjera directa (IED).La propiedad pública y colectiva pasó a coexistir con la familiar, la privada, laextranjera y esquemas mixtos entre los mencionados. Hacia 1980 se crearon en lasprovincias orientales del país Zonas Económicas Especiales (ZEE) donde se permitela conformación de joint-ventures entre grandes ET y firmas de capital chino. Esteesquema permitía a las compañías más importantes del planeta llevar adelante al-gunas etapas de procesos productivos en China sacando provecho de los reducidossalarios reales, pero el gobierno de este país forzaba la transferencia tecnológicahacia las firmas locales de capital estatal. Hacia inicios del siglo XXI el gigante orien-tal ya había transformado su sector industrial de tal manera que se ha convertidoen un exportador de productos con alto contenido tecnológico.Algunos de los resultados desde un punto de vista productivo y comercial: hacia1978, la RPCh, tan solo representaba un 2% del producto global, y tras ostentarentre ese año y 2011 tasas acumuladas anuales de crecimiento económico de unpromedio del 9%, y a partir del año siguiente entre un 6% y 7% anual, se consolidacomo la segunda economía del planeta y disputa la primera posición;5 también re-sulta el primer exportador global de manufacturas y el segundo en cuanto a las im-portaciones, con un 13,8% y un 10,6% de las mismas respectivamente.6Al comienzo del siglo XXI, también se producen dos importantes acontecimien-tos que no podemos dejar de destacar. El primero de ellos es que en el año 2001
5 Medido el PBI a precios corrientes, China ocupa el segundo lugar -detrás de Estados Unidos- desde 2009.Ahora bien, estimaciones del FMI arrojan que si realizamos la medición por Paridad de Poder Adquisitivo(PPA), ya en 2013 las participaciones globales en el producto de China y Estados Unidos resultaban prác-ticamente empardadas (un 16,024% y un 16,026% respectivamente), y a partir de 2014, la participaciónen el PBI medido por PPA de China ya es superior a la de EUA (16,639% frente a un 15,879%), expan-diendo hacia 2016 esta distancia (17,859% frente a 15,869%).
6 Datos a 2015. Fuente: OMC, 2017.
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China ingresa a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, si bien lo hace como“economía en transición”, su ingreso acelera el incremento de flujos comercialescon todas las áreas del planeta. Aunque entre las grandes potencias existía temora la competencia de manufacturas chinas, su incorporación se vio favorecida porel interés que genera su mercado con de más de 1.300 millones de habitantes conun poder adquisitivo que ya se proyectaba creciente.7El otro hecho que queremos remarcar es que China inicia una agresiva políticade emisión de flujos de IED, convirtiéndose en el segundo país emisor8, con el in-terés explícito de incrementar su presencia económica global. Estas inversiones sedirigían inicialmente a la compra de firmas de capitales occidentales dueñas de pa-tentes o empleadoras de personal altamente capacitado que facilitara la transfe-rencia tecnológica. También se dirigían al aseguramiento del abastecimiento deproductos primario-extractivos.9China se consolidó no solamente como una potencia en la faz productiva y co-mercial. Desde un punto de vista militar, mientras finaliza la construcción de unsegundo portaaviones e inicia la de un tercero, ostenta el segundo presupuesto mi-litar del planeta -acaparando un 12% del total global-10, y un asiento permanenteen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le otorga el privilegio depoder vetar resoluciones. Si bien su poderío y gasto no logra acercarse al de EstadosUnidos (de un 36% del total global), lo cierto es que desde un punto de vista militarla potencia oriental se encuentra reduciendo sus distancias con la occidental.11
7 Es importante remarcar que en diciembre de 2016 se venció el plazo en el cual la OMC debía resolver elcambio de status de China a “Economía de Mercado”. Aspecto que resulta sumamente relevante para laRPCh, y que genera controversias internas en la política de cada país tanto del norte global o sur global,dado que determinadas fracciones del capital acuerdan con ello y otras se verían perjudicadas económi-camente.8 Hacia el año 2000 China era el trigésimo tercer emisor de flujos de IED global, transformándose hacia2016 en el segundo (UNCTAD, 2017).9 Desde inicios del siglo XXI hacia África y desde la segunda década del mismo también a América latina.10 Información a 2014 (SIPRI, 2016).11 Es interesante observar que mientras hacia 2014 la relación de presupuestos militares entre EUA y Chinaera de “3 a 1” (36% del total global frente a un 12%), esta brecha hacia 2008 era de “6 a 1” (EUA acaparabael 48% del presupuesto militar del planeta y China tan solo el 8%).
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Desde el plano financiero, China es el principal poseedor de Reservas Interna-cionales y además el principal prestamista al Tesoro de Estados Unidos. En la ac-tualidad, la RPCh tiene firmados acuerdos de intercambio de monedas con unos25 países y 50 Bancos Centrales ya emplean el Renminbi como una de sus monedasde reserva. Ilustra el poderío financiero de China que 109 empresas de las 500 demayor facturación global son de capitales de aquel país (y en su mayoría estataleso mixtas).12 Esto le permitió a China exigir en los últimos años la reforma del sis-tema de instituciones creado por Bretton Woods, y sus esfuerzos derivaron en queel FMI accediera en 2015 al ingreso del Renminbi en los Derechos Especiales deGiro (DEGs) de dicho organismo.Paralelamente, también formó coaliciones con otros países que desplazaron lainfluencia financiera estadounidense. Durante 2013 y 2014 se anunció la creaciónde dos nuevas entidades crediticias internacionales para el financiamiento de pro-yectos de infraestructura y desarrollo. Ellas son el Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB) y el New Development Bank (conocido como “Banco de los BRICS”, porser creado e impulsado por dicho bloque de países). El AIIB se creó -recientemente-para financiar proyectos de infraestructura en Asia, porque la asistencia crediticiadel FMI y el Banco Asiático de Desarrollo resultan insuficientes. La mayor parte desu capital inicial fue suministrado por China, lo cual incrementa su capacidad deinfluencia en la región frente a EUA y Japón, que expresaron reparos ante el lanza-miento del AIIB. Esta entidad crediticia tiene 70 países socios, y entre algunosextra-regionales se destaca al Reino, Francia, Italia, España, Brasil y precisamentetambién Alemania.No podemos dejar de agregar, que el gobierno chino destina un importante vo-lumen de recursos al Sistema de Ciencia y Técnica y a las Universidades. Tambiénbrinda su apoyo a nuevas firmas de tecnología, telecomunicaciones y aplicacionesy comercializadoras por Internet. Entre ellas: Alibaba, la gigante firma comerciali-zadora ya supera a Amazon en facturación; la firma tecnológica Tencent, que entreotras cosas ha desarrollado la aplicación WeChat -símil a la conocida WhatsApp-,juegos y aplicaciones similares a Facebook y Twitter y no sólo domina el mercadochino y se expande a Asia oriental y el sudeste Asiático, sino que también lo hace
12 Información a 2017 (FORTUNE Global 500, 2017).
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gradualmente en occidente; o el buscador Baidu, que incrementa sus índices deutilización en detrimento de Google.A partir de estos datos podemos apreciar cómo China no solamente se consolidócomo la “fábrica del mundo” sino también que, sobre la base de ese poderío eco-nómico, disputa la primacía del dólar y la capacidad de único gendarme planetariode Estados Unidos. Por ello, a pesar de las asimetrías aún vigentes entre ambas po-tencias, podemos establecer que nos encontramos en un contexto global de disputapor la primacía hegemónica.Ante este panorama, la reacción de EUA ha sido intentar frenar la capacidad deinfluencia de China sobre terceros países (tanto potencias como países del “sur glo-bal”). En ese marco, la administración Obama lanzó dos iniciativas de Mega-Acuer-dos Regionales (hoy frenadas-canceladas por la administración Trump): el
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) entre EUA y la UE, y el Trans-
Pacific Partnership (TPP) entre países de América, del Sudeste asiático y Asia Orien-tal, en ambos casos excluyendo a China.La expansión económica y modernización de China ha traído otros efectos: unimportante incremento de la población urbana -que hacia 1978 era menor a un18% del total, y superó el 56% en 2016- y en la esperanza de vida de la población,que pasó de unos 66,5 a 76,1 años para los mismos años.13 Adicionalmente se ve-rifica una creciente occidentalización de las pautas de consumo. Así, China se con-virtió en el primer consumidor mundial de productos básicos como cobre,aluminio, estaño, zinc, carbón, soja, pescado, carbonato de litio y el segundo con-sumidor mundial de petróleo -detrás de EUA-, pero fundamentalmente es el prin-cipal consumidor mundial de energía. La principal fuente es el carbón, de la cualproviene un 65%.14 La matriz energética que ostenta el país y su perfil productivo,lo convierten en el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero (GEI),liderando en particular las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2).
13 Datos a 2016 (Banco Mundial, 2017)
14 Le siguen el petróleo (20%), plantas hidroeléctricas (8%), gas natural (5%), nuclear (1%) y renovables(1%). Datos a 2012 (EIA, 2016)
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Es sobre la base de esta creciente necesidad de minerales, hidrocarburos y ali-mentos -además de reducir los ritmos de extracción de la naturaleza en el propioterritorio-, que para China resulta estratégico el abastecimiento de los productosprimario-extractivos, así como también el incremento de la participación en su ma-triz energética de energías que no sean las fósiles. En este marco, el país orientalencara un plan de expansión de varios tipos de energías no fósiles, que incluyenaquellas que cumplen la característica de ser renovables -y al mismo tiempo, sus-tentables (como la fotovoltaica y eólica)-, pero también la energía nuclear y grandesrepresas hidroeléctricas. Además realiza importantes esfuerzos por reducir la in-tensidad energética.En cuanto a la transición energética, es importante mencionar que precisamenteAlemania y China son dos de los países que ostentan el liderazgo tecnológico enese sentido. Actualmente en Alemania el 30% de la electricidad es originada porrotores eólicos y paneles solares (Fornillo, 2016), y se proyecta que hacia el año2050 esta cifra ascienda al 80%. Por su parte, China viene realizando desde el año2008 importantes inversiones en este tipo de energías, y a pesar de ser el principalconsumidor global de energía y primer emisor de GEIs, hacia 2014 resulta el prin-cipal productor mundial de energía geotérmica, eólica, hidroeléctrica y el segundoen cuando a paneles solares (Fornillo 2016), aunque ya para 2016 ocuparía tam-bién la primera posición en este último rubro (REVE, 2017).China transformará drásticamente tanto el tablero de la Economía Política In-ternacional, como la integración física entre países y la agenda global de la seguri-dad y hasta ambiental. Se trata de la denominada “Nueva Ruta de la Seda”. Como esde conocimiento popular, la antigua “Ruta de la Seda” consistía en una serie de ca-minos que comunicaban China con grandes extensiones de Asia y llegaba hasta Eu-ropa. Pues bien, en el año 2013 Xi Jinping anunció el impulso de una Nueva Rutade la Seda; esto es un cinturón económico compuesto por ferrocarriles, ductos depetróleo y gas y otras megaobras de infraestructura. La Nueva Ruta de la Seda in-volucra a más 65 países que incluyen unos dos tercios de la población global. Uniríaa China con ciudades como Moscú, Rotterdam, Venecia, Roma o Madrid. La NuevaRuta de la Seda también incluye a varios del norte de África de los cuales China seabastece de importante productos primario-extractivos. Como parte de esta inicia-
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tiva, Xi Jinping también anunció el lanzamiento de la Nueva Ruta Marítima de laSeda. Esto es una red de puertos e infraestructura costera a lo largo del Mar deChina Meridional, el Golfo de Bengala y Mar Arábigo en el Océano Índico, para tam-bién alcanzar el Mar Mediterráneo.

Extraído de https://www.mirarchina.com/la-nueva-ruta-de-la-seda/Para el despliegue de estos megaproyectos de infraestructura es precisamenteque ha impulsado el AIIB, pero adicionalmente también ha creado el Fondo de laRuta de la Seda (FRS), que cuenta con una financiación de US$ 40.000 millones.Sobre la Nueva Ruta de la Seda, Rocha Pino (2016) aporta un interesante aná-lisis, en el que menciona que mientras EUA avanzaba en dicho año con proyectoscomo el TTP o el TTIP, China lo hacía con uno no regido por la normativa tradicionalde acuerdos comerciales o de inversión, ya que el proyecto del Cinturón Económicoes de carácter flexible y privilegia la integración física y múltiples proyectos eco-nómicos e intereses de varios países y actores que allí se articulan.Hasta aquí hemos podido hacer explícito que caracterizamos a la RPCh comouna potencia en ascenso, sobre la cual no estamos expresando bajo ningún con-cepto que esté llamada a “reemplazar” en un orden global unipolar al rectorado de
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EUA. De hecho, siguiendo a teóricos de las Relaciones Internacionales como aOviedo (2004) y Bolinaga (2013), nos distanciamos de los análisis que caracterizanal orden global como “unipolar”, o “multipolar”, y adoptamos la categoría que ellosemplean, afirmando la existencia de un orden global con carácter “oligopólico”, enel cual EUA ejerce el liderazgo de un “directorio de grandes potencias” como gruporeducido, cumpliendo un rol de primus interpares. Los autores mencionados se re-fieren a este liderazgo como “primacía hegemónica”. Desde nuestra óptica (Svampay Slipak, 2016), China ingresa a este directorio de grandes potencias hacia iniciosdel siglo XXI, pero lo hace como un miembro que no pretende cuestionar las insti-tuciones globales, pero que sí viene a afirmar la necesidad de su empoderamientoen las mismas. En este marco, la RPCh necesita entretejer permanentemente alian-zas, teniendo una política activa tanto hacia potencias, como así también programasde financiamiento dirigidos a conformar a los sectores dominantes de los paísesde la periferia o potencias intermedias.En suma, China necesita de aliados en las instituciones globales, pero al mismotiempo para su política de ascenso requiere encontrarse a la vanguardia en tecno-logías y procesos productivos vinculados con nuevas energías. Al mismo tiempolleva adelante políticas para garantizarse su autoabastecimiento energético y ali-mentario y reducir sus niveles de emisión de GEIs y contaminación en general.
2. Las relaciones entre China y AlemaniaComo mencionamos en la introducción, hacia 2017 proliferan en los medios decomunicación noticias que explican que ante las posiciones de “rechazo a la globa-lización” por parte de Donald Trump, su política está orientada al retorno de esta-blecimientos fabriles a EUA y a una menor demanda de productos de tercerospaíses, una menor propensión al otorgamiento de préstamos y fundamentalmentedos aspectos que, según desde la retórica, laceran los “principios europeos”: su re-tiro de compromisos vinculados con el Acuerdo de París en relación con el CambioClimático y el anuncio de incremento de presupuesto militar y operaciones en ter-ceros países.
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La especial dedicación alemana a los vínculos con China no es novedosa. Ya elCanciller Gerhard Schröder (1998-2005) había prestado atención a los vínculossino-germanos, visitando el país oriental. Sin embargo uno de los hitos salientesque ayudaron a definir la actual configuración de las relaciones económicas y po-líticas contemporáneas entre estos dos países, fue la celebración en 2011 de la pri-mera consulta intergubernamental entre China y Alemania (ya con Angela Merkelcomo Canciller). La misma se concretó durante la visita del entonces Primer Mi-nistro Wen Jiabao a Alemania con otros 13 ministros. Las reuniones estuvieron cen-tradas sobre la cooperación económica y tecnológica. Hasta aquel entoncesAlemania había celebrado este tipo de reuniones de trabajo exclusivamente conFrancia, Italia, Israel, India, Polonia Rusia y España.15Si bien es cierto que hacia 2007 se habían producido tensiones bilaterales porel recibimiento de Angela Merkel al Dalai Lama y manifestaciones de la Cancillercuestionando la política de Derechos Humanos de la RPCh y en favor de los recla-mos tibetanos, ya antes de la visita de Wen Jiabao en 2011 Alemania y China expo-nían crecientes vínculos comerciales.16En esta sección apuntamos a dar cuenta de cuáles son los intereses comunesque tienen ambos países y por qué cada uno de ellos percibe al otro como un “aliadoestratégico”, poniendo énfasis en intentar explicar por qué Alemania no expone elrechazo a China que muestran EUA y Japón. También desde luego marcar algunospuntos de tensión en la relación.
2.1. ¿Un esbozo desde lo comercial?Como mencionamos en la sección precedente, al momento del ingreso de laRPCh a la OMC el temor de occidente era su imposibilidad de competir con las ma-nufacturas provenientes de China y la pérdida de terceros mercados ante la aper-tura. Sin embargo, el potencial acceso a un mercado con más de 1.300 millones dehabitantes resultaba un aliciente suficiente para adherir al ingreso del país orien-tal.
15 Véase DW, 2011.
16 Alemania ya era el principal socio comercial europeo de China.



Realidad Económica 319 / 1° oct. al 15 nov. 2018 / Págs. 41 a 73 / issn 0325-1926

 54

Las relaciones entre China y Alemania en el tablero de la Economía Política Internacional / Ariel Slipak

El gráfico 1 nos expone que efectivamente al momento del ingreso de la RPCha la OMC, este país no era uno de los destinos más relevantes de las exportacionesalemanas, representando menos de un 2% de las mismas, mientras que hacia elaño 2016, China ya es el quinto destino de exportaciones alemanas, con una parti-cipación del 6,4 por ciento.Otro de los elementos que no podemos dejar de destacar es que el crecimientode la relevancia de China como destino de las exportaciones alemanas se produceluego de la crisis de 2008, cuando Estados Unidos y Europa merman su demanda.Hans Kundnani y Jonas Parello-Plesner (2012) explican que desde la reunificaciónalemana, su crecimiento económico es altamente dependiente de exportaciones(establecen que un 50% de su PBI se explica por exportaciones), y que en la inme-

Gráfico 1. 
Exportaciones alemanas por destino. Participación porcentual de los principales destinos

Elaboración propia sobre base de COMTRADE
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diata poscrisis de 2008, las exportaciones alemanas a China permiten explicarmedio punto porcentual de crecimiento económico. Según estos autores, la depen-dencia del crecimiento económico alemán de sus exportaciones a China resultaríacreciente.El gráfico 2 nos expone que como contrapartida, la RPCh ha logrado incremen-tar su cuota en el mercado alemán como origen de importaciones.El cuadro anexo 1 expone el importante crecimiento del volumen de comercioentre ambos países y en la cantidad de productos transados totales. Por otra parteagregamos en el mismo la evolución del índice de Grubel – Lloyd (a partir de unaelaboración propia explicada en la Nota Metodológica 1), evidenciando que dichosflujos comerciales son crecientemente de carácter intraindustrial.

Gráfico 2 
Importaciones alemanas por origen. Participación porcentual de los principales orígenes 

Elaboración propia sobre base de COMTRADE
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Los gráficos 3, 4 y 5 nos exponen la evolución de las exportaciones totales ale-manas al mundo y a China de Manufacturas de Bajo Contenido Tecnológico (MBT),Mediano (MMT) y Alto (Alto) para años seleccionados desde 1995 a 2016.17Como podemos apreciar en los gráficos, China no sólo incrementa su relevanciaen la participación de las exportaciones alemanas, sino que también lo hace espe-cialmente en Manufacturas de Alto Contenido Tecnológico.
17 Elaboramos dichos gráficos a partir de datos extraídos de COMTRADE, empleando la clasificación queelabora Sanjaya Lall y emplea CEPAL de los productos según el Clasificador Uniforme del Comercio In-ternacional (CUCI), Revisión 2. En la Nota Metodológica 2, se encuentra el listado de artículos que se in-cluyen en cada categoría.

Gráfico 3 
Exportaciones alemanas de Manufacturas de Bajo Contenido Tecnológico. En millones de USD

corrientes

Elaboración propia sobre base de COMTRADE
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Gráfico 4 
Exportaciones alemanas de Manufacturas de Mediano Contenido Tecnológico. En millones de

USD corrientes

Elaboración propia sobre base de COMTRADE

Gráfico 5 
Exportaciones alemanas de Manufacturas de Alto Contenido Tecnológico. En millones de USD

Corrientes

Elaboración propia sobre base de COMTRADE
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Esta complementariedad en lo comercial que exponemos con los datos prece-dentes, sostiene el argumento de Kundnani y Parello-Plesner (2012) sobre la de-pendencia del crecimiento alemán de sus exportaciones a China y sería -según estosautores- uno de los factores que explican el relajamiento de algunas exigencias delpaís germano a la RPCh en materia de Derechos Humanos, o incluso disculparseen privado por la posición de Merkel sobre el Tibet en 2007. A nuestro juicio la ex-plicación es ciertamente razonable, ya que una economía exportadora como Ale-mania efectivamente se encontró en 2008 con que sus mercados tradicionalesreducían su demanda de importaciones, resultando el mercado chino una garantíade “salida” de la crisis. Ahora bien, resta explicar el motivo del éxito alemán en lacolocación de estos productos en un país como China en el cual la productividaddel trabajo se incrementa a ritmos incesantes.Además del importante viraje de Alemania en cuanto a sus cuestionamientosde la política de Derechos Humanos de China, no podemos dejar de destacar quecon el cierre o aislamiento de EUA, Alemania ha pasado a ser uno de los países deEuropa (junto con Reino Unido) que apoyan la aceptación de China como “Econo-mía de Mercado” en la OMC (Laufer, 2017).
2.2. Asociaciones comerciales entre empresasEn un documento en el cual la CEPAL (2011) realiza una caracterización de losflujos de IED salientes de China, encuentra que previo a la crisis de 2008 los go-biernos de países como EUA o Inglaterra, intentaban evitar la compra de activosde empresas que se encontraran en la frontera del conocimiento por parte de China.Como mencionamos con anterioridad, la lógica de la compra de firmas occidentalesradicaba (y radica) en el acceso a posiciones de mercado, a patentes y a conoci-miento sobre procesos. Un ejemplo que siguió esta(s) lógica(s), ha sido la adquisi-ción de la división de computadoras de IBM por parte de Lenovo en 2005 (o laadquisición a Google de Motorola en 2014 por parte de la misma Lenovo). Sin em-bargo, hay otras adquisiciones que siguen otra lógica: en 2015, la firma italiana deneumáticos Pirelli y la estatal China National Chemical Corporation (ChemChina),anunciaron que la primera le vendía más de un cuarto de las acciones a la firmaoriental. Gracias a este tipo de tratos, la firma italiana accede con mayor facilidad
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al mercado chino, y la estatal china a parte del mercado europeo y los saberes dePirelli.Pues bien, en el caso alemán abundan los ejemplos que siguen esta última lógica.Recientemente la firma alemana Audi en conjunto con el joint venture entre FAW
Group Corporation y Volkswagen, confirmó que han firmado acuerdos tripartitoscon las empresas tecnológicas Alibaba, Baidu y Tencent, para realizar en China in-vestigaciones vinculadas con el desarrollo de la plataforma Internet-Vehículo, aná-lisis de datos y transporte urbano inteligente. Audi tiene gran parte de susinstalaciones de I+D en la propia RPCh, y manifestaron que como parte de esteacuerdo también investigarán sobre conducción autónoma, vehículos con serviciosdigitales y que empleen nuevas energías. Los automóviles Audi en China ya incluyen
softwares con aplicaciones de Alibaba y, a partir de estos acuerdos, también agre-garían Baidu y WeChat. De los ejemplos anteriores podemos observar que gracias a la expectativa deingreso al mercado chino por parte de las transnacionales de países como Italia,Estados Unidos o Alemania, las firmas del primer país (en muchos casos estatalesy en otro privadas, pero con un importante apoyo financiero del gobierno), logranacceder a conocimientos vinculados con nuevas tecnologías y las etapas de diseñoy comercialización de las cadenas de valor.Otro elemento a considerar es que Alemania es el país europeo con más filialesde capitales propios instalados en la RPCh. Entre otras firmas, operan allí la firmade telecomunicaciones Deutsche Telekom; la aseguradora Munich RE; la distribui-dora Metro AG (que en Europa ocupa la tercera posición en su rubro sólo detrás de
Tesco y Carrefour); la química BASF; la gigante de varios rubros Siemens; el GrupoAllianz, abocado a los servicios financieros; las automotrices BMW¸ Daimler y Volks-
wagen; y la energética E.ON.En cada instancia de reunión bilateral con la RPCh, el gobierno alemán intentaconseguir contratos para sus firmas de infraestructura y las mejores condicionesposibles para las operaciones de sus empresas. Por ejemplo, lograr un contratopara la construcción de un tren de alta velocidad de levitación magnética (maglev)
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en Shanghai a favor de Siemens y Thyssenkrupp. Lo interesante es que habiéndoseconstruido el primer maglev en China con tecnología alemana, en 2016 China yaanunciaba la construcción de un tren de estas características con tecnologíapropia.18Podríamos seguir enumerando una importante cantidad de ejemplos, pero noqueremos dejar de mencionar uno de los acuerdos más relevantes, que incluso re-tomaremos en secciones posteriores: recientemente Siemens firmó un acuerdo decooperación con la gigante China National Machinery Industry (conocida como Si-
nomach), que a su vez es la controlante de grandes empresas de infraestructura,construcción y energía como la China Machinery Engeeniring Corporation (CMEC)y la China CAMC Engineering. Ambas con importantísimos contratos de infraestruc-turas varias en diferentes regiones del planeta. El acuerdo entre Siemens y este con-sorcio básicamente consiste en la transferencia tecnológica a cambio de laposibilidad del desarrollo conjunto de negocios en terceros países, incluyendo losproyectos vinculados con la Ruta de la Seda, llamados a movilizar importantes vo-lúmenes de dinero.19
2.3. Compra de firmas germanas por parte de ChinaDe acuerdo con lo que venimos señalando en la primera sección y en trabajosanteriores (Slipak, 2014a; Svampa y Slipak, 2016), a partir de inicios del siglo XXIla emisión de flujos de IED por parte del país oriental cumple varios roles econó-micos y geoestratégicos en la política de la RPCh. Para la IED orientada a las po-tencias tradicionales destacamos la compra de firmas con un importanteposicionamiento de mercado, pero fundamentalmente desde el último lustro la ad-quisición de firmas propietarias de patentes, laboratorios de investigación y per-sonal altamente calificado, en lo que se ha convertido en un aspecto más de ladisputa hegemónica con Estados Unidos.20
18 Véase Emol, 2016.
19 Véase información de prensa en la web de Siemens:http://w1.siemens.com.cn/news_en/news_articles_en/3367.aspx
20 De hecho en EUA contemplan fijar trabas comerciales a China según los resultados de una demanda alpaís por robo tecnológico. Ahora bien, Noyola Rodríguez (2017), destaca que ante ello China podría res-
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En relación con Europa, Laufer (2017) destaca que durante el año 2016 arriba-ron al continente más de US$ 40.000 millones en concepto de IED (mayoritaria-mente la compra de firmas), de los cuales casi un tercio se radicó precisamente enAlemania. Sin embargo, más allá de esta explosión reciente, Alemania es el segundodestino en Europa de flujos de IED china para todo el período 2000 – 201621 aca-parando un 18,8% de la misma (Martínez, 2017).Acorde con un informe de European Think-tank Network on China (2017) -con-formado por numerosas instituciones académicas de diferentes países de la UE-,el interés chino en Europa y Alemania en particular, resulta fundamentalmente em-poderarse desde lo tecnológico, adquiriendo firmas de sectores intensivos en eluso de tecnología y con personal altamente calificado. El mismo informe tambiéndestaca que otro criterio que siguen estas inversiones es que las mismas permitanla colocación de productos chinos no sólo en Europa, sino también en América la-tina y África. Este informe menciona además que para el período 2000 – 2014, lascompras del país asiático en Alemania se orientaban a firmas pequeñas y medianas,y luego del año 2015 pasan a concentrarse en grandes empresas, con operacionesque superan los EU 500 millones en cada caso. También se identifica que para elperíodo comprendido entre enero de 2015 y junio de 2017 los flujos de IED ingre-santes se concentraron en un 40% en maquinaria y equipos, seguidos por el sectorautomotriz con un 15 por ciento.Entre otras compras que permiten a China el acceso a tecnología podemos des-tacar la adquisición en 2017 de la división de motores de Bosch por parte del grupode maquinaria minera Zhengzhou y la China Renaissance Capital Investment. Conesta adquisición dichas firmas pasan a controlar unas 16 fábricas -con 7.000 em-pleados-, dispersas en 14 países. Al mismo tiempo la firma fabricante de robots,
Kuka, ha sido adquirida por el Midea (del rubro de electrodomésticos) y el fabri-cante de máquinas KraussMaffei por ChemChina; ambas operaciones en 2016. Nó-tese que la experiencia y trayectoria en la fabricación de maquinaria y equipos conalto contenido tecnológico de estas firmas germanas es innegable.

ponder vendiendo bonos de Tesoro de EUA -provocando un derrumbe de su precio-, o incluso profundizarsu estrategia de desdolarización global.
21 El primero resultó Gran Bretaña
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En otro tipo de estrategia para el acceso a saberes estratégicos, en 2016 el grupo
Beijing Enterprises adquirió la firma EEW Energy from waste, firma especializadaen el tratamiento de residuos y generación de energía a partir de los mismos, tam-bién considerada una de las firmas líderes en tecnología para filtrar emisiones deCO2 -aspecto de especial interés de la RPCh, consignado en los últimos dos planesquinquenales-.Siguiendo el criterio de comprar firmas que permitan el acceso a mercados, unconsorcio de firmas chinas -entre las que se destaca el fabricante de iluminaciónde alta tecnología, MLS-, le adquirió al grupo OSRAM la firma Ledvance, que comer-cializa productos de iluminación en más de 120 países. Lo relevante de este tipode compras es el acceso a posiciones de mercado relevantes.Las compras no se remiten exclusivamente a fabricantes de productos con altoo mediano contenido tecnológico, sino que también incluyen infraestructura. Porejemplo, el conglomerado China HNA ha adquirido casi un 10% de las acciones deltradicional banco alemán Deutsche Bank y el 82,5% del aeropuerto de Hahn, lo quesin duda puede implicar un trato o “ventana” diferencial para las firmas de la RPChen Europa.Ante este despliegue, en Alemania ya se escuchan voces de rechazo a la comprade firmas tradicionales por parte del capital chino, y existen propuestas para limitarsu accionar (Martínez, 2017). Este punto, genera controversias y disputas entre lospropios capitalistas alemanes, ya que en algunos casos depositan sus esperanzasen que estas inyecciones de capital chino con participaciones accionarias puedanimplicar su ingreso al mercado oriental. Al mismo tiempo el temor por la adquisi-ción de tecnologías también se manifiesta.
2.4. Dos puntos de tensión: las energías renovables y las tierras rarasLa (in)sustentabilidad del patrón de crecimiento global sobre la base de ener-gías fósiles, genera que los conocimientos necesarios para la producción de ma-quinaria asociada con las energías renovables y sustentables se encuentren en elcorazón de un nuevo paradigma tecnoproductivo. El manejo de estos conocimien-
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tos otorgará una posición estratégica tanto en términos geopolíticos como en ma-teria de economía política internacional.En cuanto a la energía solar debemos destacar que China comienza a realizarinversiones en este rubro, precisamente cuando una de las grandes potencias tec-nológicas en el mismo, Alemania, no podía producir el total de su creciente de-manda interna al interior de sus fronteras y es por ello que realiza convenios confirmas chinas para instalarse en el país oriental y aprovechar la escala productiva.El gobierno de la RPCh supo detectar la oportunidad para hacerse de tecnologíasy lanzó un programa de estímulos fiscales a la actividad y en adición a ello comprófirmas transnacionales abocadas a la actividad y contrató científicos de importantetrayectoria. El resultado es claro: en la actualidad es tal la competitividad -y capa-cidad de introducir mejoras productivas- por parte de China que su solo ingresoen este mercado explica que entre  2008 y 2013 los precios de los paneles solareshayan caído un 80% por la abultada oferta de los mismos (Fialka, 2016).22Ante esto, la reacción de varias firmas alemanas fue interponer hacia 2012 enla Unión Europea demandas anti-dumping contra China. Lo paradójico es que lospaneles provenientes de China que recibían las denuncias tenían insumos impor-tados desde la propia Alemania. Luego de que varios analistas alemanes no encon-traran sentido a las demandas, finalmente fueron retiradas. El punto vinculado conel control de estos saberes relacionados con la fabricación de paneles, como asítambién de rotores eólicos, termina siendo un elemento permanente de tensiónentre ambos países. De igual modo, a pesar de los fluidos intercambios comercialesen las cadenas de valor vinculadas con las baterías y acumuladores de energía, ri-valizan en cuanto al control de los saberes en esta materia.China y Alemania no sólo poseen disputas en el área de los saberes, sino tam-bién en relación con el control de los recursos. Actualmente la mayor parte de los
22 Para puntualizar, la capacidad de generación por parte de China de este tipo de energía es de 77,42 mi-llones de kilovatios, gracias a la reciente instalación de 34,54 millones de kilovatios a lo largo de 2016.Con esta capacidad se convierte en el líder mundial, pero curiosamente representa tan sólo el 1% deltotal de la energía primaria de China. Los planes de este país son agregar al 2020 110 millones de kilo-vatios de este tipo de energía (REVE, 2017). 
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productos vinculados a estas nuevas energías e incluso otros productos con un altocontenido tecnológico, emplean minerales que se han denominado “Tierras Raras”.Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos (15 del grupo de los lan-tánidos junto con el itrio y escandio) que se emplean como insumos en actividadeseconómicas sumamente diversas como pantallas de cristal líquido, lásers, bateríasde vehículos híbridos, celulares, paneles solares, lámparas de bajo consumo, fibraóptica, aleaciones relevantes para la industria militar, turbinas eólicas, imanes,entre otros productos que se destacan por poseer demanda creciente. Lo notableen el caso de las tierras raras es que se estima que la RPCh posee más de un 90%de las reservas mundiales probadas de estos elementos. Las economías de EstadosUnidos, Alemania, Japón y otros países de Asia Oriental y el Sudeste Asiático -enespecial la nipona- son sumamente dependientes de las importaciones de tierrasraras provenientes de China, y este último en varias ocasiones ha dejado de reali-zarle exportaciones al momento de intensificarse la conflictividad por las IslasDiaoyu o Senkaku (Ríos, 2013), lo cual demuestra una capacidad de coerción muyimportante en favor de China. Un distanciamiento político de China, implica la ne-cesidad de aseguramiento de este producto, sin el cual las propias industrias queAlemania pretende proteger no podrían desarrollarse al momento con seguridad.
3. ¿Presencia conjunta sino-germana en terceros países? Un esbozo de exposi-

ción de algunos beneficios para el capital alemán de la expansión de China en
la periferia.Dada la creciente necesidad de la RPCh de productos primario extractivos quehemos descripto en la primera sección, desde finales del siglo XX pero especial-mente a inicios del siglo XXI, se produce un notable incremento de las exportacio-nes de productos primario-extractivos de América latina a China. Sobre la base desus asimetrías con esa región y su poder de negociación, la RPCh también logra ex-pandir su posición como proveedor de manufacturas, en detrimento de EUA, Japóny algunos países de Europa Occidental.Consolidada la relación comercial, hacia inicios de la década de 2010 comienzaa verificarse en América latina un importantísimo flujo de IED proveniente de China
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dirigida fundamentalmente al desarrollo de actividades primario-extractivas.23 Aeste tipo de inversiones prosiguieron otras orientadas a actividades de apoyo deellas, fundamentalmente infraestructura. Hacia inicios de 2015 se realiza una can-tidad muy numerosa de anuncios de megaobras ferroviarias (o canales) y proyectosenergéticos que van desde la construcción o financiamiento de represas, centralesnucleares o parques de energía eólica o fotovoltaica.24Gran parte de las firmas que en América latina desarrollan los proyectos de in-fraestructura o vinculados con el sector energético son subsidiarias del mencio-nado grupo Sinomach con el cual, como especificamos, Siemens tiene firmadosacuerdos para la transferencia tecnológica y de desarrollo conjunto de proyectosen terceros países.Subsidiarias de este grupo por ejemplo están a cargo de la remodelación en laArgentina del Ferrocarril Belgrano Cargas, o han llevado adelante en Venezuela laconstrucción de la planta de Generación Termoeléctrica El Vigía. En este caso, lasubsidiaria CAMC Engineering, se ocupa de la construcción y obtiene el financia-miento, pero los dos Turbogeneradores de 200 MW fueron fabricados en Berlínpor Siemens como parte de los acuerdos que mencionamos (Siemens, 2011). EnBolivia, mientras CAMC Engineening también construye una planta de extracciónde Cloruro de Potasio en el Salar de Uyuni (planta que es propiedad del Estado Plu-rinacional de Bolivia), la maquinaria y equipamiento es provista también por Sie-
mens y empresas alemanas. Si a estos casos latinoamericanos adicionamos las obras realizadas vinculadasa la propia urbanización de la RPCh o posibles proyectos conjuntos vinculados a laRuta de la Seda, podemos apreciar cómo del despliegue de proyectos de infraes-tructura y financiamientos a cargo de firmas estatales chinas, en algunos casosgrandes firmas alemanas salen beneficiadas.
23 Destacándose el sector hidrocarburífero.
24 Realizamos una caracterización detallada de los vínculos sino-latinoamericanos en: Slipak, 2014a ySvampa y Slipak, 2016.
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4. Reflexiones parcialesEn este trabajo nos hemos dedicado a abordar de manera exploratoria las ca-racterísticas de los vínculos políticos y económicos entre la República Popular deChina y Alemania. En el caso del primer país, lo hemos caracterizado como unagran potencia en ascenso y que, con diferentes acciones, se presenta como desa-fiante de la primacía hegemónica de Estados Unidos en el orden global. Desde nues-tra óptica, China no tiene las intenciones de entablar una confrontación directa conEUA, pero creemos haber expuesto en la primera de las secciones cómo gradual-mente va reduciendo sus asimetrías de poder con la potencia norteamericana yhoradando sus capacidades sobre terceros países.Para el caso alemán, creemos haber introducido en este texto algunos puntosque pueden generar tensión entre diferentes tipos de capitales de ese país en rela-ción con China, de manera tal que el gobierno de dicho país -en afán de representary conformar a diferentes intereses de distintas fracciones de capital-, mantengauna política ambigua en relación con el gigante oriental. Por un lado, la alta depen-dencia exportadora de su economía y el interés de diversas firmas exportadorasde productos industriales con alto contenido tecnológico o de servicios que operanen la propia China, pueden resultar elementos condicionantes para los líderes ger-manos a la hora de entablar negociaciones con la RPCh. Al mismo tiempo, otrasfracciones de capital y funcionarios políticos expresan preocupaciones por elabrupto crecimiento de los flujos de IED orientados a sectores estratégicos comoinfraestructura, el financiero, los intensivos en tecnología y los vinculados con latransición energética.En relación a la periferia, pudimos observar que la importante expansión deproyectos de infraestructura que despliega China en América latina,  Eurasia yNorte de África en relación con la Ruta de la Seda, puede beneficiar a ciertos sec-tores del capital alemán -como ejemplificamos con el caso de la tradicional firma
Siemens-, y este factor puede generar que la estrategia de funcionarios guberna-mentales alemanes frente a China pueda ser intentar potenciar estas asociaciones,de manera tal que a diferencia de lo que sucede para EUA, la expansión geopolíticay geoeconómica de esta gran potencia de oriente no implique pérdida de mercadose influencia política en la periferia.
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En todo caso, esperamos que este trabajo sea una pequeña contribución paraexponer la necesidad de analizar los vínculos entre países dejando de tener encuenta a los mismos como unidad de análisis (sean los “estados-nación”, o sus ba-lances comerciales), sino desde un marco en el que no se desvanezcan las pujas deintereses entre sectores subalternos y dominantes en cada uno de ellos y entre laspropias fracciones de los últimos, y en el cual la política de las cancillerías no ne-cesariamente responde a un interés homogéneo, sino más bien a resultados de laspresiones de diferentes sectores.
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Anexos

Nota Metodológica 1, en relación con el Cuadro Anexo 1.En el cuadro de referencia, además de exponer la evolución de los flujos de co-mercio exterior entre China y Alemania, en la última columna agregamos un cálculodel Índice de Grubel – Lloyd. Si bien el mismo es relativamente discutido, existecierto consenso en la literatura sobre Comercio Internacional sobre su utilizaciónpara la medición del comercio de carácter intra-industrial. Dicho cálculo puede re-alizarse para el intercambio general entre dos países (o regiones), o a nivel pro-ducto. En el segundo caso el índice se calcula de la siguiente manera:GLi = 1 – [ |Xi – Mi| / ( Xi + Mi) ]Donde Xi son las exportaciones del producto i, y las Mi las importaciones delmismo. De esta manera se está conmensurando cuánto pesa el comercio de carácterintra-industrial. Nótese que si los flujos comerciales van en un solo sentido, el re-sultado del índice será cero.Para el cálculo del índice para el total del comercio entre dos países, se puedeobtener el mismo para cada posición arancelaria y realizar un promedio ponderadosegún la participación de cada una de ellas en el total del comercio.25 En este trabajo
25 Puede obtenerse mediante varios procedimientos matemáticos. Preferimos explicar sucintamente el quehemos empleado para los cálculos de este trabajo.
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calculamos el índice para cada una de las posiciones arancelarias trabajando conel Sistema Armonizado a seis dígitos de desagregación. El índice puede elaborarsecon un mayor o menor nivel de agregación. Trabajar con un menor nivel de dígitosincrementa el índice. Si bien el uso de las posiciones arancelarias a seis dígitospuede subestimar el fenómeno de la existencia de comercio intra-industrial, lo re-levante en este caso es observar la evolución creciente del mismo.
Nota Metodológica 2. Clasificación de bienes según el Clasificador Uniforme del

Comercio Internacional (SICT) de CEPAL. Versión 2Productos Primarios (PP): Fruta fresca, carne, arroz, cocoa, té, café, madera, carbón,petróleo crudo, gas, minerales concentrados y chatarraManufacturas Basadas en Recursos Naturales (MRRNN): Preparados de fruta ycarne, bebidas, productos de madera, aceites vegetales, metales básicos (exceptoacero), derivados del petróleo, cemento, piedras preciosas, vidrio.Manufacturas de Baja Tecnología (MBT): Textiles, ropa, calados, manufacturas decuero, bolsos de viaje. Cerámica, estructuras simples de metal, muebles, joyería,juguetes, productos plásticos.Manufacturas de Media Tecnología (MMT): Vehículos de pasajeros y sus partes, ve-hículos comerciales, motocicletas y sus partes. Fibras sintéticas, químicos y pin-turas, fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y tubos. Maquinaria ymotores, máquinas industriales, bombas, barcos y relojes.Manufacturas de Alta Tecnología (MAT): Maquinas para procesamiento de datos,de telecomunicaciones, equipos de televisión y transistores, turbinas, equiposgeneradores de energía. Artículos farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticosy de precisión, cámaras fotográficas.Otros: Electricidad, películas cinematográficas, impresos, transacciones especiales,oro, monedas, animales, obras de arte.
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Resumenel artículo analiza un proceso de resonancia en la arena pública en la argentina enel primer año de gobierno de  la alianza cambiemos,  vinculado con las protestas so-ciales ocurridas en 2016 en relación con el denominado “tarifazo” del servicio públicodel gas.  esta problemática  nos permite dar cuenta de un momento particular de con-flictos societales más generales por la energía en el contexto de una reorientación ge-neral de diversas políticas llevadas adelante por la actual gestión gubernamental.  conesta finalidad y a partir de una orientación cualitativa de investigación social, se dis-tinguen  cuáles fueron los actores sociales que impulsaron y acompañaron estas pro-testas y la dinámica confrontativa que las distingue, qué  criterios valorativos eidiosincráticos fueron movilizados tanto por aquellos como por los actores estatales, yse indaga en qué  medida el “tarifazo”  habilitó una ventana de oportunidad para dis-cutir públicamente sobre la cuestión de la producción y distribución del gas.
Palabras clave: acción colectiva - tarifazo - acceso al servicio público del gas - argentina
Abstract

Disputes over gas: rate, collective action and public service in recent Argentina   the article analyzes one process of resonance in the public arena in argentina inthe first year of government of the alianza cambiemos, linked to the social proteststhat occurred in 2016 in relation to the so-called "tarifazo" of the public gas service.this problem allows us to account for a particular moment of more general societalconflicts over energy in the context of a general reorientation of various policies carriedforward by the current government administration. With this purpose and from aqualitative orientation of social research, the social actors that promoted andaccompanied these protests and the confrontational dynamic that distinguishes themare identified; evaluative and idiosyncratic criteria that were mobilized both by thoseand by the state actors are distinguished, and the extent to which the "tarifazo" enableda window of opportunity to publicly discuss the problems of gas production anddistribution was investigated.
Keywords: collective action – tarifazo - access to public gas service - argentina .
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1. Introducción1u no  de los procesos de resonancia en la arena pública en la argentina enel primer año de gobierno de  la alianza cambiemos2 estuvo vinculadocon las protestas sociales  en relación con la provisión de servicios pú-blicos considerados esenciales para la vida cotidiana y la producción, en especialel del gas natural en red. los  protagonistas de estos sucesos confrontativos fueronusuarios residenciales, organizaciones civiles, sector comercial y productivo  degran parte del país, como así también a las autoridades políticas de gobiernos lo-cales, provinciales y nacionales. dichas acciones colectivas ocurridas en 2016 se ligaron con el reclamo porlos  aumentos sustantivos de tarifas públicas como la del servicio del gas que entróen vigencia  el 1o de abril3. este proceso se nominó “tarifazo” en la jerga pública, yalude fundamentalmente a un cambio no solamente cuantitativo en el precio apagar por parte de los usuarios para proveerse del servicio público sino asimismo,a un conjunto de transformaciones cualitativas que indican  una metamorfosis enlas reglas de juego del mercado básicamente del gas que dispuso un proceso de re-distribución regresiva del ingreso de la población argentina4 (ejes, 2017).
1 las indagaciones del presente artículo se  inscriben en el proyecto  “estado, actores sociales y cuestiónsocial: reconfiguración de las desigualdades y el conflicto social en la argentina actual”, financiado porel conicet y la unGs (2015-2018). agradezco el trabajo de sistematización de fuentes periodísticas re-alizado por Joaquín Forestti.2 Mauricio Macri asumió  la presidencia por la alianza cambiemos en diciembre de 2015.3 aumentos de tarifas en la prestación de servicios de luz y de agua también fueron implementados en2016.4 al cabo de dos años del gobierno de cambiemos,  los usuarios habrían transferido $ 21.000 millones alas compañías de gas, ello se  dividió en $ 14.053,9 millones para las petroleras,  por el cargo variable dela factura y $ 6.862,3 para las distribuidoras y transportistas, por los componentes fijos (orlando, e.,2018).
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las acciones sociales  contra el tarifazo se inscribieron por tanto en un nuevoentramado de protestas (como las encaradas por trabajadores de la economía so-cial y popular, gremios, trabajadores)  que surgieron  -o recrudecieron- en el marcode una serie de decisiones de orientación neoliberal adoptadas por el  gobiernodesde los primeros días de su arribo al poder y que marcaron un giro en la orien-tación de ciertas políticas públicas. dichas medidas dispusieron mediante un con-junto  de decretos de necesidad y urgencia la reducción impositiva para laproducción y extracción de ciertos recursos primarios y naturales, como la elimi-nación del 5% de las retenciones a la soja, la supresión de esta carga tributaria parael trigo, el maíz y la carne, y la derogación de las  retenciones al sector minero5. elobjetivo oficialista con estas medidas había sido el de incentivar las inversiones enla producción de estos bienes,  pero que produjo al mismo tiempo una redistribu-ción de rentas que favoreció a los sectores agropecuarios y empresas trasnacionalesvinculados con la producción sectorial6. concomitantemente, la finalización del denominado “cepo cambiario” en 2015(que culminaba con la restricción para la compra de dólares a un precio oficial paracualquier demandante de la divisa extranjera) y la liberalización del mercado decambio, produjo un proceso devaluatorio de la moneda nacional y el incrementode los precios domésticos, impactando desfavorablemente en el poder adquisitivode gran parte de la sociedad7. esta situación, junto a la apertura progresiva a la im-portación de ciertos bienes finales, afectó en conjunto al consumo interno y a lossectores productivos, particularmente a las pequeñas y medianas empresas8. 
5 el sector agropecuario  se apropió del 72% de los beneficios por la quita de retenciones, mientras que laindustria obtuvo el 15 %  y la minería, el 13% (https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-305807-2016-08-02.html). 6 por un lado,  la participación de los asalariados en el ingreso cayó del 37,4% al 34,3% entre 2015 y 2016,equivalente  a una apropiación por parte del capital de aproximadamente 16.000 millones de dólares. alinterior del sector empresario, se advierte asimismo que  algunos sectores pudieron aumentar sus preciosrelativos por encima del promedio, como el agro (83,9%), la intermediación financiera (60,9%), electri-cidad, gas y agua (57,4%) y minas y canteras (49,9%) (Barrera, M.; Gonzales, M.; Manzanelli, p., 2017).7 la consultora ecolatina estimó una pérdida del poder adquisitivo en promedio en 2016 de aproximada-mente 6%" en los asalariados formales (https://www.cronista.com/economiapolitica/segun-ecolatina-el-salario-real-cayo-6-en-2016-20170129-0007.html). 8 la fabricación nacional en el mercado interno mostró en el tercer trimestre 2016 una caída del 8,8% enrelación con igual trimestre del año anterior representando la caída más pronunciada desde 2004 (li-cenciatura en economía del desarrollo, universidad nacional de Quilmes, 2016).
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la cuestión de la provisión de servicios públicos no fue un aspecto de poca re-levancia durante los tres gobiernos kirchneristas9, pero ciertamente no adquirióel nivel de tematización pública que alcanzó con los sucesos confrontativos de2016. efectivamente, el congelamiento o revisión del esquema tarifario en las an-teriores gestiones había incidido progresivamente en el balance de las cuentas pú-blicas produciendo sustantivas erogaciones del presupuesto nacional para sostenerel precio a los usuarios residenciales y productivos. problemas de abastecimientoe importación de un recurso como el gas, comprometieron por tanto los esquemaspresupuestarios más aún por la necesidad del erario público de contar con la divisaestadounidense para sostener el abastecimiento para el consumo. ello alentó al go-bierno de cambiemos a revisar y transformar dicho esquema de precios como unade las medidas con ánimos fiscalistas más urgentes de su política. por tanto, la nueva política orientada a la provisión del gas debía combinar, paraesta nueva gestión,  liberalización progresiva de los precios, aumento del incentivoeconómico para el incremento de la producción y disminución paulatina de la im-portación. la “seguridad energética” se enarboló entonces como un principio rectorde la inversión hidrocarburífera destinada fundamentalmente a la explotación delgas no convencional10.el conflicto inaugurado en torno de la tarifa del gas en 2016 puede ser analizadoasimismo, en los términos de Gousfield (2014), como un problema que adquiereestatus público, porque se gestó a partir de situaciones de disputas y controversiasen la arena de acción gubernamental. el acceso a la energía puede ser leído en estesentido como un tema que invoca a las autoridades estatales de modo directo paraliderar su resolución, mientras las acciones de protesta de usuarios residencialesfavorecieron que el tema adquiriera un estado público sin precedentes. al hacerlo,se dispusieron y enfrentaron concepciones diversas y a veces contrapuestas en re-lación con el recurso disputado, con respecto a su concepción, su definición, las
9 néstor Kirchner fue presidente entre 2003 y 2007, y luego lo sucedió cristina Fernández de Kirchnerdurante dos mandatos sucesivos, quien dejó la presidencia en diciembre 2015.10 Vaca Muerta es el megaproyecto extractivo de recursos hidrocarburíferos no convencionales que co-menzó a ser explotado durante los gobiernos kirchneristas y cuya relevancia como recurso económico-productivo fue acentuada por el gobierno de Macri. 
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maneras de afrontarlo. el “tarifazo” y el debate público que resultó dinamizado porlas protestas colectivas jerarquizó modos de apreciar este fenómeno opacandootras aristas del mismo.  ello da cuenta de aquello que el autor denomina la cues-tión  de la “propiedad” de los problemas públicos, haciendo referencia a la capaci-dad de crear una definición pública de la misma e influir sobre los modos de suresolución. 
1.1 Objetivos y metodologíaen este escrito se propone analizar el proceso sociopolítico inaugurado con eltarifazo en 2016,  como un problema público en torno del acceso a un recurso na-tural, como es el gas, que nos permite dar cuenta de un momento particular de con-flictos societales más generales por la energía, y de disputas por el excedenteproducido y apropiado en el contexto de una reorientación general de diversas po-líticas públicas de sesgo neoliberal.con esta clave, nuestras indagaciones tendrán en consideración los siguientesobjetivos: a) observar qué actores sociales impulsaron y acompañaron las protes-tas por el tarifazo y la dinámica confrontativa que las distingue; b) analizar de quémodo las protestas colectivas en torno de los aumentos de las tarifas del serviciopúblico dispusieron en el debate en un momento histórico dado y acotado algunasaristas de la problemática que muestra criterios valorativos, idiosincráticos y tam-bién pragmáticos de actores políticos y sociales en relación con la provisión y ac-ceso a este recurso; c) en relación con ello, examinaremos en qué sentido ladisposición de algunos criterios, y no de otros, muestra asimismo la manera en quela problemática fue visualizada por estos actores; d) estas protestas, que surgierony se multiplicaron en las localidades urbanas de gran parte del territorio nacionalrespondieron por otra parte a un cambio en la política pública del gobierno en elámbito de la energía que concitó una transferencia y redireccionamiento de ingre-sos de una parte de la sociedad hacia los sectores empresarios vinculados con laextracción de este recurso. así, indagaremos en qué medida el “tarifazo” tambiénhabilitó una ventana de oportunidad para discutir públicamente sobre el acceso alservicio del gas, aunque ello no afincara en un debate consistente sobre este as-pecto.
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la metodología considerada para llevar adelante la indagación ha sido cualita-tiva, y los datos  relevados y sistematizados surgen de una base realizada a partirde información, datos y testimonios presentados en medios gráficos de difusión decarácter nacional, provincial y local. se consideraron asimismo fallos judiciales yel análisis de información sobre la dinámica de la provisión del gas en la argentina.la combinación de estas fuentes de información nos ha permitido realizar una car-tografía y cronología de las protestas en torno al tarifazo11, aportar datos objeti-vos-estructurales que sedimentaron las disputas, y seleccionar testimonios ydeclaraciones de funcionarios públicos, judiciales, y de la sociedad civil a fin deconsignar  valoraciones, apreciaciones, fundamentaciones de los actores colectivosy gubernamentales  en torno de esta problemática. ello dará cuenta, en consecuen-cia, de algunos aspectos relacionados con el tratamiento público del asunto tarifa-rio.
2. Consideraciones objetivo - estructurales de la disputa por la tarifa del gasel gas es un hidrocarburo y por tanto recurso natural no renovable que formaparte en distintas proporciones de las matrices energéticas en diversas sociedades.en términos comparativos, la matriz energética en la argentina es altamente de-pendiente del gas natural, constituyéndose en su principal componente. la inten-sidad de esta participación resulta incluso muy superior a la que se observa enotros países de la región, y representa una de las mayores en el mundo (iapeG,2014) efectivamente, la oferta de energía primaria está compuesta en un 54% degas natural (Fornillo, 2017) y del total de gas abastecido durante 2016,  el 38% es-tuvo dirigido a usinas eléctricas, el 26% a usuarios industriales, el 24% a  residen-ciales, el 6% a la producción de Gnc, un 3% a comerciales y el 2% restante ausuarios con tarifa social (instituto argentino de la energía General Mosconi,2017)

11 para el desarrollo de la cartografía y la cronología de las protestas y los sucesos públicos que la acompa-ñaron y condicionaron, indicaremos  algunos de los conflictos resonantes en términos territoriales de-jando otros por fuera de la argumentación. 
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2.1 Abastecimiento, subsidios y balanza de pagosen los  inicios del milenio actual y con el legado crítico de las reformas neolibe-rales de los años ´90 sobre el sector hidrocaburífero, la argentina lograba aún sos-tener su consumo interno de gas natural con producción propia. sin embargo,durante gran parte de los gobiernos kirchneristas las empresas trasnacionales li-gadas con la producción hidrocarburífera  tendieron a concentrar mayoritaria-mente sus inversiones en el recurso más rentable (el petróleo) y relegar el gasnatural, aun cuando la matriz energética nacional es fuertemente dependiente deeste recurso. ello generó una alta vulnerabilidad del sistema. la caída en la extrac-ción de petróleo y gas natural, junto con el estancamiento en la refinación de crudo,generaron un descenso en los volúmenes exportados que, combinado con el mar-cado auge de las importaciones para cubrir el incremento de la demanda de ener-gía, ocasionó que en 2011 la balanza comercial energética mostrara un déficit de3.115 millones de dólares  luego de 21 años de ser superavitaria (serrani y Barrera,2014).en consecuencia, el gasto público en general destinado al sector energético in-cluyendo obras de infraestructura, subsidios al consumo e importaciones de com-bustible fue creciendo durante el período 2003-2014. en su conjunto, este sectorexplicó el 27,1% del crecimiento de las erogaciones presupuestarias. al limitar elanálisis al período 2012-2014, se distingue que  este gasto fue el que más contri-buyó a este crecimiento con un 59,9%, seguido muy de lejos por el destinado a se-guridad social (13,1%) (Goldstein, Kulfas, Margulis, Zack, 2016).el sector energético jugó por tanto un papel muy relevante en el deterioro ma-croeconómico que sufrió el país en los últimos años, al transformarse un problemasectorial en uno de carácter general. como sostienen Goldstein, Kulfas, Margulis,Zack (2016), la oferta energética no pudo satisfacer el crecimiento de la demanday la estrategia se basó sobre la construcción de centrales térmicas que tienen comoinsumo principal el gas, resultando necesario importar este recurso. cuando losgasoductos se saturaron fue necesario acudir a compra externa de gasoil y fueloil,cuyos precios resultaron hasta 8 veces más elevados que los del gas natural. el ba-lance comercial del sector energético pasó entonces de ser superavitario a defici-tario.
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los subsidios existentes al asumir el gobierno de cambiemos respecto de la pro-ducción de gas eran los siguientes:  1) plan Gas i y ii, financiados por el tesoro na-cional y dirigido a las empresas petroleras con el fin de aumentar la producción deeste bien, implicando erogaciones de us$ 1.283 millones en el año 2015, y 2) laempresa estatal enaRsa que importa gas natural y gas natural licuado a un preciopromedio de us$ 8,5 MMBtu (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27metros cúbicos) y lo inyecta en el punto de ingreso de transporte a us$ 2,50 (pre-cios de 2015). la diferencia se encontraba cubierta en gran parte a través de sub-sidios del estado nacional y en menor medida por el universo de usuariosresidenciales de mayor consumo (eJes, 2016). como corolario, la contracción de la producción de gas resultó ser una de lasfuentes centrales de los problemas del sector energético, mientras el aumento dela demanda tuvo relación con tres factores: 1) crecimiento económico general y dela industria en particular; 2) aumento de la demanda de los hogares: 3) cierto usodesmedido especialmente en hogares de clase media y altos en zonas metropoli-tanas que explican entre 2010 y 2013 el 52% del crecimiento del consumo ener-gético total. una parte considerable de los subsidios energéticos se localizó por lotanto en zonas habitadas por estos grupos sociales (Gil, s; Govorani, p., codeseira,l., 2015).en este contexto, el gobierno de Macri anuncio el 1o de abril de 2016 el aumentode la tarifa del servicio de gas como una medida de urgencia fiscalista sustentadaen gran medida en  una concepción política que planteaba como un objetivo prio-ritario la reducción del déficit presupuestario,  en consonancia con las recomen-daciones de los organismos internacionales. 
3. Los conflictos por la tarifa del gas: cartografía y sentidos de una disputa
3.1  Posiciones públicas y medidas detonantesa principios del mes de abril de 2016 se publicó en el Boletín oficial un conjuntode resoluciones del Ministerio de energía y Minería que disponían un aumento enla tarifa de gas que representaba un incremento en promedio de hasta 300 por
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ciento en las boletas del servicio y establecían criterios para incluir beneficiariosen la tarifa social12.ello dio comienzo al “tarifazo”: a) la Resolución 28/2016 aumentó el precio enboca de pozo para el segmento residencial, que incluye  al servicio General peque-ños usuarios integrados por pyMes, comercios, clubes de barrio, entre otros; b) laResolución 31/2016 habilitó al enaRGas a realizar ajustes de tarifas para los seg-mentos de transporte y distribución13; c) la Resolución 34/2016 dispuso el incre-mento de el precio del gas en boca de pozo para el segmento de Gas naturalcomprimido y d) la Resolución 41/2016 estableció aumentos del precio en bocade pozo del gas con destino a la generación de electricidad (eJes, 2016)14.las declaraciones del ministro de energía, Juan José aranguren, afirmaban queel incremento descansaba  en un “aumento de la demanda debido a que la tarifa ha
sido baja” en los últimos años, “no podemos satisfacer con producción local” para lademanda de gas, “se está sincerando una relación en la que los costos de producción
no tienen correspondencia con la remuneración que esos costos tienen; no se podían
cubrir y lo hacía el Estado, que está quebrado tras recibir una herencia que le impide
mantener el estado de situación” (diario página 12, 1o de abril de 2016; diario lanación, 2 de abril de 2016).a partir de estas nuevas medidas, el gobierno precisaba en sus primeros mesesde gestión una reorientación y redefinición del papel del estado en el suministrode estos servicios públicos15 apuntando básicamente a una reasignación de recur-
12 Quedaban  incluidos los jubilados o pensionados que cobran un monto menor o igual a dos veces el habermínimo nacional; los trabajadores formales que perciban una remuneración bruta menor o igual a dossalarios mínimos, y los titulares de programas sociales, los anotados en el régimen de Monotributo social,los incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico, quie-nes perciban el seguro de desempleo y aquellos que contaran con certificado de discapacidad.13 la “la cadena del Gas natural” consiste en la “extracción en boca de pozo” en los  yacimientos, luego esllevado hasta las plantas de acondicionamiento y tratamiento  para ingresar al sistema de transporte yser trasladado a los centros donde se encuentra concentrado el consumo.14 el 1o de febrero de 2016  se dispusieron aumentos de la tarifa de luz y en  mayo del  servicio de agua15 “la idea misma del servicio público nos remite al concepto de actividades estatales para satisfacer ne-cesidades y exigencias sociales. así, son usuarios quienes reciben las prestaciones, sea en forma directa
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sos directos desde los usuarios a las empresas prestadoras. ello no implicaba enun principio la desregulación de los sectores prestatarios, sino de una quita pro-gresiva de subsidios destinados a sostener el precio de algunos bienes. en palabrasde la vicepresidenta: “El Estado se tiene que encargar de lo que se tiene que encargar,
y las cosas que no puede hacerse cargo, porque en definitiva no le corresponde, las
tiene que pagar el ciudadano” (diario la nación, 2 de abril de 2016).con esta orientación la idiosincrasia de los aumentos descansaba, en palabrasdel  presidente Macri, en el “derroche, la “herencia recibida”, la relación energías einversiones productivas: “venimos de diez años de mentiras, de hacerles creer a los
argentinos que la energía era gratis, y la realidad es que cuando hace frío o hace
calor se corta la luz, y que las empresas que quisieron instalarse en el país no pudieron
hacerlo porque no hay más capacidad de energía para distribuir. Estamos tratando
de revertir un sistema que llevó a una aparente mejora, pero que ahora, finalmente
sabemos que fue a costa de consumir las joyas de la abuela” (diario página 12, 18 deabril de 2016).a partir de estas posiciones el gobierno pretendía obtener legitimidad de lasmedidas dispuestas para aumentar el servicio público recreando la relación de in-termediación entre empresas y ciudadanos en la provisión energética. para ello,no abdicaría de la regulación en algunos tramos de la cadena de provisión de gaspero restaría su intervención a partir de la lógica de los subsidios públicos. sin em-bargo, ello no fue leído en estas coordenadas valorativas por gran parte de la po-blación afectada por los incrementos tarifarios. en un principio, las nuevas disposiciones no redundaron en aumentos volumi-nosos de las ganancias empresarias, si bien se liberalizaba la relación contractual

del estado nacional, de los servicios a cargo de la autoridad local (…) o de empresas privadas a través deconcesiones o licencias. (…) todo servicio público, además de atender a necesidades colectivas, se fundaen el interés público y debe prestarse en condiciones de igualdad, universalidad, generalidad, regularidady continuidad; esto es, en otras palabras, todos los usuarios merecen que los servicios se presten en si-milares condiciones de calidad, eficiencia, en beneficio de todas las personas, sin alteraciones, interrup-ciones injustificadas ni situaciones de injusticia o inequidad. existen ciertos servicios públicosconsiderados esenciales, porque gozar de ellos resulta imprescindible para alcanzar o mantener un es-tándar mínimo de calidad de vida” http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/05/dia-rio_servpublicos_impr.pdf
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para que ello pudiera gestarse progresivamente. en efecto, analizan Bersten lara,Mejía María (2016),  el precio de comercialización promedio del gas en boca depozo pasó de ser de 2,72 dólares por millón de Btu a 4,64. si bien ello implicó unincremento en los ingresos para las empresas petroleras que ascendían a más de2.300 millones de dólares (menos el pago de las regalías a las provincias produc-toras por un total de 278 millones de dólares), la ganancia adicional no fue extraor-dinaria ya que la industria dejaba de percibir ingresos a través del plan Gas i y ii.estas medidas permitieron al tesoro un ahorro fiscal de más de 2.300 millones dedólares. asimismo, las nuevas resoluciones apuntaron básicamente a promover lasganancias financieras de los productores, ya que el aumento del gas en boca depozo posibilitaba  que se mantuvieran los niveles de precios del sector a través delpago directo de los consumidores. aquello que antes los empresarios  cobraban a90 y a 180 días a través del plan Gas, sería recibido en el acto. 
3.2. Los inicios del reclamo colectivo: Primeras respuestas públicas e interven-
ciones jurídicas

en este escenario el conflicto colectivo en torno de las nuevas tarifas tuvo sumomento iniciático en las provincias patagónicas, al ser las primeras en recibir tar-ifas de servicio de gas con subas de precios muy elevadas. ello dejaba entrever almismo tiempo el impacto heterogéneo que tuvieron los aumentos en el territorionacional.así, mientras el incremento promedio para los usuarios residenciales fue de200% en el nivel nacional, en la patagonia fue de 539%. en el caso de los comerciosy pyMes (así como las universidades, empresas recuperadas y clubes de barrio)los aumentos aprobados inicialmente por el gobierno alcanzaron un promedio de795% en el nivel país, registrándose más de 1.200% en la región patagónica(Bersten lara, Mejía María, 2016).la recepción de las facturas con el nuevo cuadro tarifario del gas natural conaumentos de entre 1.000 y 2.700% motivó entonces que ciudadanos y empresariosse movilizaran para reclamar la medida, demandando la revisión de los subsidiosy la suba de los precios. en ciudades como Bariloche vecinos autoconvocados
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comenzaron a mediados de mayo a recolectar firmas en el centro cívico en contrade los aumentos con la idea de impulsar un amparo colectivo para limitarlos. otrosse dirigieron a la defensoría del pueblo para instalar su reclamo. los "aumentos
desmedidos" aplicados por la empresa camuzzi Gas del sur conforme con lo dis-puesto por el Gobierno alentaba este reclamo, considerado como una laceraciónde derechos sociales adquiridos. por ello los defensores del pueblo y la justiciafueron los actores privilegiados para comenzar a establecer las demandas de carác-ter ciudadano.el intendente de esta ciudad, Gustavo Gennuso16, se colocó al frente del reclamo,instó a no pagar las facturas, propuso la presentación de un amparo judicial desdeel municipio y anunció la organización de una movilización para el 25 de mayo encontra de los tarifazos impulsados por el gobierno. el mandatario apeló conjunta-mente a  un "acuerdo político" porque los aumentos del gas "afectan la matriz de
trabajo, de producción y la vida" (diario la nación, 19 de mayo de 2016)17. al mismo tiempo, las cámaras hoteleras de la región patagónica se encon-traban en alerta ante el tarifazo dado que ponía en crisis la sustentabilidad de dis-tintos establecimientos en la región. Frente a los reclamos, el 20 de mayo elministro de energía dispuso entonces una modalidad de refinanciamiento del pagode las tarifas al conceder a las pyMes, restaurantes y hoteles postergar el pago deuna porción de la factura de gas en los meses de menor consumo. los recursos de amparo y las medidas cautelares18 comenzaron a presentarseen la justicia por parte de gobernadores, usuarios, asociaciones civiles, empresar-ios, en distintas zonas afectadas por el aumento de las tarifas de gas. los destinosde estas peticiones corrían sin embargo con suertes disímiles. en efecto, un juezrechazó  dos amparos en el Juzgado Federal 4 de Mar del plata. en esta ciudad  ubi-
16 integrante del partido Juntos somos Bariloche.17 https://www.minutouno.com/notas/1487374-intendente-bariloche-llamo-los-vecinos-no-pagar-el-ta-rifazo-las-facturas-gas 18 las cautelares son medidas dictadas por la justicia  con el fin de asegurar que el reconocimiento de ciertoderecho se haga efectivo en una situación de litigio. un recurso de amparo es una acción o un recursoque tutela los derechos constitucionales del ciudadano. 
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cada en la zona costera de la provincia de Buenos aires los  incrementos de tarifasllegaron en algunos casos al 2.000%. otro rechazo se produjo en Mendoza  contrala gobernación, el enaRGas y ecoGas. el fallo en este último caso declaraba "no
admisible" el amparo interpuesto por la asociación civil de defensa del consumidorpor considerar que no era la vía idónea para encausar el reclamo. paralelamente,una jueza de Río Gallegos, en el sur del territorio, suspendió la aplicación del au-mento en las tarifas de gas en toda la provincia  al hacer lugar a una presentaciónrealizada por un senador nacional y concejales de esa ciudad (diario la nación, 21de mayo de 2016). en la provincia patagónica de chubut, un fiscal de estado  realizó una pre-sentación ante la Justicia Federal por pedido del gobernador de esa provincia  parafrenar la suba en la tarifa de gas por  su impacto en el consumo de los usuarios, yun  juez federal de Rawson -capital de esa provincia- hizo lugar a este recurso im-pidiendo la aplicación del incremento tarifario en el servicio arguyendo sobre lafalta de una  audiencia pública para tratar los aumentos,  y acusando que el incre-mento fue "arbitrario y desmedido" afectando a la propiedad privada. análoga-mente, un  juez federal admitió el recurso de amparo presentado por el intendentede san carlos de Bariloche  en representación de los 55.000 usuarios que recibieronlos aumentos en las tarifas del gas. este  fallo retrotraía  las tarifas al 31 de marzopor un plazo de tres meses y dictó una orden para impedir el corte del suministro. ante la escalada de intervenciones judiciales y el descontento social el  gobiernonacional dispuso, luego de reunirse  con los gobernadores el 23 de mayo y dada lasituación conflictiva, el tope del 400% en el aumento del servicio de gas a los usuar-ios residenciales de todo el país y del 500%  a comercios y pequeñas y medianasindustrias. la Resolución 99/2016 fue publicada el 6 de junio de 2016  en el Boletínoficial con  retroactividad  al 1o de abril19.
19 en términos fiscales esta nueva disposición redundó en un costo para el gobierno, debiendo reasignarpara el caso del gas  $ 2.250 millones en subsidios, que en el planteo del tarifazo original estaba planeadolo pagaran los usuarios (diario la nación, 7 de junio de 2016).
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3.3 La segunda fase del conflicto: críticas colectivas y surgimiento de las multi-
sectoriales contra el tarifazola  nueva acción oficial  daba inicio entonces a una segunda fase del conflictoque impugnaba los topes dispuestos por el gobierno al considerarse insuficientede parte de los grupos afectados.  las manifestaciones sociales se fueron reproduciendo a lo largo del territorionacional a  finales de mayo. el día 25, tal como había sido convocada y  alentadapor el intendente de aquella ciudad semanas anteriores, se produjo una importantemarcha  hacia el  centro cívico de Bariloche que  contó con la asistencia de  orga-nizaciones sociales, partidos políticos, y gremios.  entre las consignas se enunciabaque las provincias del sur  no admitirían  la suba del gas y tampoco el techo del400% anunciado por el gobierno nacional. esta medida había gestado para variosobservadores un hecho inédito: la unión de gremios y partidos que durante añosse habían  mantenido distantes en la provincia (Resumen latinoamericano,2016)20.el viernes 28 por la tarde más de 200 personas se autoconvocaron frente a lalegislatura de la capital de Mendoza -provincia ubicada en el centro oeste del ter-ritorio nacional- envueltas en frazadas para reclamar por los aumentos recibidosen las facturas de gas, y también de otros servicios como la luz. esta medida, pub-licitada como “el frazadazo”, se replicó en otras localidades de la provincia. altiempo que se reclamaba con esta modalidad se conoció el dictamen favorable deuna jueza federal que dio lugar al amparo presentado por una organización no gu-bernamental que tuvo como resultado dejar sin efecto los aumentos por tres meses(diario los andes, 28 de mayo de 2016).el 1o de junio tuvo lugar en tierra del Fuego -provincia ubicada en el extremosur de la patagonia-  una marcha con la misma modalidad del frazadazo en la  ciu-dad de Río Grande para reclamar por el tarifazo en el gas. Gremios, juntas vecinales,usuarios, se manifestaron envueltos también  en frazadas  como un  símbolo para

20 http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/26/argentina-masiva-movilizacion-en-bariloche-contra-los-tarifazos/
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oponerse a los argumentos del ministro del interior respecto de que "en la Patag-
onia, la gente andaba de remera porque era gratis el servicio". los aumentos detarifa en esta provincia  llegaron al 2.500 %  en el sector comercial. en esta protestatuvieron un rol activo distintos sindicatos, como el de los metalúrgicos, lospetroleros, los del estado. “El gas es vida” se leía entre los carteles de los manifes-tantes. el secretario gremial de los petroleros Jerárquicos respondía  a los dichosoficialistas sosteniendo que "el gas es un derecho en Tierra del Fuego, no un bien de
lujo como lo plantea la  Nación" (diario página 12, 1o de junio de 2016)  “Tenemos
una enorme deuda con cada uno de los habitantes de Tierra del Fuego, con cada habi-
tante que hoy tiene que arrastrar una garrafa social y que no necesitamos subsidios
porque el gas es nuestro”, “venimos con mucho orgullo a defender lo que es nuestro,
de lo que le pertenece a cada habitante de Tierra del Fuego”21 (Resumen latinoamer-icano, 6 de junio de 2016).Ya con anticipación a las marchas en el sur del país, vecinos y organizacionesprotagonizaron la “Marcha de las Frazadas” en la ciudad de Mar del plata -ubicadaen la costa de la provincia de Buenos aires- reclamando por los aumentos en lastarifas de gas y luz. entre los reclamos se destacaba la restitución de los subsidios,una auditoría pública de las prestaciones de los servicios y que camuzzi informe“en forma urgente” el aumento a ser aplicado  en cada categoría tarifaria. conjun-tamente,  solicitaban  medidas de protección para comercios, pequeñas y medianasempresas, la aprobación de amparos para excluir al distrito de los aumentos, apli-cación  de la tarifa social para los sectores vulnerables y mejoras en el trámite paraacceder a los beneficios (diario la capital de Mar del plata, 11 de mayo de 2016).esta modalidad de protesta fue llevada adelante asimismo en otras localidades cer-canas como  tandil el 2 de junio, protagonizada por vecinos autoconvocados, or-ganizaciones sociales y partidarias: “La luz y el gas no son un negocio. Son un
derecho”, se leía entre los reclamos de los asistentes a la manifestación.a la vera de estos reclamos comenzaron a cobrar mayor protagonismo las or-ganizaciones multisectoriales en los niveles local y nacional, en torno a una prob-
21 http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/04/resumen-de-conflictos-gremiales-las-cta-en-plaza-de-mayo-unidad-para-derrotar-el-ajuste-tambien-marcharon-contra-el-ajuste-en-santa-fe-multi-tudinario-frazadazo-en-tierra-del-fu/
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lemática que interpela al consumidor y al productor, admitiendo entonces una pres-encia heterogénea de actores con inscripciones político ideológicas diversas. lasmultisectoriales por el tarifazo  son procesos organizativos  que emergieron en estecontexto  y se fueron generalizando  a partir de las disputas y descontentos por losaumentos de tarifas en 2016. como  agrupamientos institucionales que nucleansindicatos, sectores empresarios, asociaciones civiles, clubes de barrios, agrupa-ciones políticas, dispone  un conjunto de objetivos comunes y no ostenta ningunaidentidad partidaria en particular, si bien pueden estar integradas por participantescon pertenencias de este carácter. Multisectoriales en Red fue el resultado organi-zativo de la articulación de acciones de las multisectoriales que llevaron adelantedemandas y protestas en los distintos territorios22, y se autodefine como un colec-tivo de Multisectoriales Federal cuyo fin es compartir información sobre  el temadel tarifazo y el ajuste  económico llevado adelante por el gobierno nacional, sobrelas corresponsabilidades de los gobiernos provinciales y locales, y de las empresasprestadoras de servicios.  entre  sus pronunciamientos: “Planteamos que los salarios
no pueden crecer por debajo de los aumentos y que los servicios básicos no son un
privilegio, sino un derecho” (diario tiempo argentino, 22 de febrero de 2017)23.  la multisectorial de la ciudad autónoma de Buenos aires, como uno de losejemplos, conformada por pyMes, cooperativas y empresas recuperadas, clubesde barrio, centros culturales, teatros independientes, organizaciones de consumi-dores, diputados nacionales, legisladores porteños del Frente para la Victoria, pre-sentó a mediados de junio su primer amparo colectivo contra el tarifazo en losservicios públicos acusando “una disposición arbitraria decidida a espaldas del
Pueblo, ya que no contó con una audiencia pública previa donde se ponga es discusión
la medida" (nueva ciudad, 16 de junio de 2016).algunas apreciaciones se destacan hasta aquí a partir del concepto de “marcosinterpretativos” introducido en  la bibliografía  para el estudio de la acción colectiva,el cual nos permite analizar y describir representaciones simbólicas e indicaciones
22 el primer encuentro de esta red se realizó el 23 de julio de 2016 en la universidad de luján, luego se lle-varían adelante otros encuentros en diversas locaciones. 23 https://multisectorialesenred.wordpress.com/acerca-de/  
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que los actores utilizan para interpretar eventos y conductas y sugerir alterativasde acción, dando cuenta de una dimensión ideal-valorativa de los comportamientossociales. los marcos se establecen sobre la base de las definiciones que los actoresrealizan sobre las relaciones sociales, los derechos y las responsabilidades (Zald,1999). elementos de orden cognitivo resultan fundamentales para comprender dequé modo  y en relación con que presupuestos los actores enmarcan sus accionesconjuntas recreando sentidos compartidos que aportan legitimidad a sus reclamos.Junto a las oportunidades y a los procesos organizativos, ésta  resulta ser una di-mensión sociocultural y política de indiscutible  centralidad (Mc adam, Mccarthy,Zald, Gamson, 1999). ciertamente, el aumento de tarifas impactó en los ingresos destinados hasta eseentonces por los usuarios residenciales y productivos respecto de la provisión deun servicio público y por tanto colectivo que enaltece en la disputa a la figura delciudadano-consumidor. al mismo tiempo, junto a la heterogeneidad y la diversidadde sujetos reclamantes, para algunas organizaciones y grupos sociales las protestaspodían ser advertidas como instancias de resistencia al modelo económico aplicadopor el gobierno en sus primeros meses de gestión,  y originar a través  de la disputapor las tarifas un conflicto político con fundamentos que excedieran  la figura delciudadano-consumidor  para investirse de un corolario de descontento  partidarioy-o de clase respecto de las políticas del oficialismo. pero indudablemente, si bienlos demandantes detentaban posiciones e inscripciones sociales diversas, se ungíanen una apreciación conjunta: el acceso a la energía como un derecho social quedebía limitar la ansiedad mercantilista de la ganancia y reclamaba la tutela del es-tado en su provisión. los grupos sociales afectados por los aumentos -consumidores individuales, or-ganizaciones sociales, sector  comercial y productivo- habían gozado en los añosprecedentes del acceso a un servicio como el gas favorecido por  un criterio públicoque temió recargar el costo de la provisión de la energía en los ciudadanos.   eneste plano, el derecho al acceso había resultado antepuesto a otras prioridadespúblicas  - considerando asimismo que los subsidios son recursos colectivos -. peroademás,  es de notar que la provisión de los servicios públicos, el gas natural porred  entre ellos, subvencionó la demanda de sectores medios y altos  mientras la
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garrafa social fue el modo de acceso de sectores bajos.  criterios redistributivostanto como  electoralistas (el aumento de las tarifas podía afectar el voto de lossectores medios urbanos)  dieron por tanto como resultado el alza de los  subsidiosal consumo.el acceso a este recurso energético fue reclamado entonces en 2016 como unservicio público que debía quedar al margen del ajuste de las cuentas públicas delgobierno. derecho al trabajo, a la vida, a un recurso productivo, se destacaban comocriterios valorativos de sustancia en los reclamos. ello fue refrendado por variadosdiscursos judiciales a través de los fallos favorables al reclamo de  los usuarios. eldiscurso jurídico fue interpelado y al mismo tiempo resultó performativo  de lasinterpretaciones sociales  que organizaron la disputa. 
3.4  La consolidación del conflicto: nacionalización de las demandas y respuestas
públicas el 22 de junio el ministro de energía tuvo que justificar en el senado de lanación  las acciones que condujeron  al tarifazo y a dimensionar una problemáticacolectiva en torno de la provisión de un servicio público  como el gas. en este actopúblico, aranguren señaló una serie de apreciaciones en torno de esta temáticaque buscaron situar su política no tanto en el sostén fiscalista (que reenvía a uncuestionamiento del rol del estado en la provisión de estos servicios), sino en lanoción de seguridad energética24. con ello buscaba instalar en el centro de la escenaargumentativa la potencialidad de la capacidad de autoabastecimiento  que tienela argentina por sus recursos naturales hidrocarburíferos. Varios señalamientosfueron en este sentido: "A pesar que disponemos de recursos en la Argentina, no los

estamos explotando en la magnitud que deberíamos, tanto en recursos renovables
como no renovables. No aprovechamos la energía que el país está en capacidad de
desarrollar".  con el aumento de las tarifas se buscó entonces  "alcanzar la seguridad
energética", ya que "el país depende en un 13 o 14%  de energía importada" y"obtener una matriz energética que contribuya a mitigar el cambio climático". "El

24 la noción de seguridad energética tiende a ligarse en la mayoría de los países al problema del abasteci-miento y del autoabastecimiento. 
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objetivo no es reducir el déficit fiscal, sino que haya energía", (diario la nación, 22y 23 de junio de 2016).pero si bien desde el gobierno intentaron instalar el aumento tarifario como in-dispensable para promover el bienestar colectivo,  las protestas y las presenta-ciones judiciales de usuarios, asociaciones de consumidores, dirigentes políticos,se prolongaron. a finales de junio tuvo lugar un  segundo frazadazo organizado porla multisectorial en la provincia de Mendoza, y en la localidad balnearia de VillaGesell  los usuarios acordaron  no pagar las facturas que llegaron con valores dehasta 10 mil pesos. Fruto de la protesta  obtuvieron a través de un amparo un fallojudicial favorable que impedía el corte del suministro por 60 días. la medida fueimpulsada por vecinos y presentada por el intendente de la ciudad, quienes habíantomado la sede local de Buenos aires Gas s. a. reclamando por las “subas dis-
paratadas e impagables” (diario página 12, 1o de julio de 2016).por su parte, la justicia federal de la provincia de córdoba respondió con crite-rios divergentes  a  los pedidos de amparo para frenar las subas de tarifas. así,mientras  el juez federal no 1 de córdoba, Ricardo Bustos Fierro, rechazó el planteode usuarios de la capital para retrotaer  los precios al 31 de marzo, su colega  deRío cuarto, carlos ochoa, dictó una medida cautelar que suspendía  durante seismeses el incremento. en el caso de la capital cordobesa, Bustos Fierro tomó en con-sideración los  planteos del Ministerio de energía para  rechazar el pedido de re-visión tarifaria impulsado por 1.200 usuarios, ya que se vería afectado  "el interés
público comprometido", refiriéndose al  estado "de deficiente infraestructura de todo
el servicio de producción, transporte y distribución de gas" (diario la nación, 25 dejunio de 2016) la medida de Bustos fue sin embargo revocada por un fallo de la  cá-mara Federal de córdoba que hizo  lugar a la medida cautelar impulsada por losusuarios de la ciudad de córdoba que acusaron de inconstitucional el aumento delas tarifas. por lo tanto,  la empresa ecogas, concesionaria del servicio, debía  re-calcular las  tarifas a los montos vigentes el 31 de marzo hasta que un juez deprimera instancia resolviera la cuestión de fondo. esta medida fue aplicada paratoda la provincia25. 
25 http://www.cba24n.com.ar/content/la-camara-federal-pone-freno-al-tarifazo-del-gas
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el clima de protesta y descontento social se extendía por el territorio nacional.en las  primeras semanas del mes de julio, en distintas localidades de la provinciade Buenos aires como Morón, ituzaingó, castelar, caseros, Junín y san Martín,Moreno, luján, General Rodríguez, san Miguel, entre otros, se produjeron concen-traciones en plazas y a las puertas de distribuidoras de gas reclamando por el au-mento de las tarifas.  en la localidad de Junín cientos de vecinos marcharon desdela sede de la empresa Grupos servicios Junín hacia la Municipalidad en reclamopor los aumentos en el gas, exigiendo  tanto a la empresa a como al gobierno localpara que interpusieran recursos legales que retrotrajeran los aumentos  que en al-gunos casos alcanzaron a 2.000 por ciento. en la localidad de san Martín, vecinosse manifestaron frente a las oficinas de Gas natural Fenosa, con reclamos  que de-nunciaban entre “elegir pagar las facturas  o comer” (diario página 12, 8 de juliode 2016).en un revés judicial para el gobierno  el 7 de julio la sala ii de la cámara Federalde la plata dispuso la anulación para todo el país de las resoluciones que fa-vorecieron el aumento tarifario por parte del Ministerio de energía, haciendo lugara un amparo presentado por el centro de estudios para la igualdad y solidaridady por un recurso en primera instancia interpuesto por consumidores argentinos.en este fallo se resolvió "declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Min-isterio de energía y Minería de la nación, retrotrayéndose la situación tarifaria ala existente previamente al dictado de ambas".  esta medida, al ser de aplicaciónnacional,  puso en suspenso el aumento tarifario.  según el juez que entendió en lacausa  “No sabemos qué estamos pagando con el aumento. Si la quita de subsidios, si
renta empresaria, si inversiones“, “el precio de un servicio público no se fija por la
oferta y la demanda en el mercado”, y ratificó la necesidad de convocar a una audi-encia pública para tratar el aumento. Mientras tanto, la Justicia Federal ya habíasuspendido los aumentos de gas en otras provincias como Jujuy26, Río negro,neuquén, salta, san luis y Mendoza (diario página 12, 18 de julio de 2016; infobae,7 de julio de 2016). 
26 el dictamen se basó sobre la falta de audiencias públicas que debían  realizarse por ley ante determinadosaumentos.
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el  ámbito judicial resultó privilegiado tanto para los grupos resistentes  a lamedida del gobierno como por parte de los actores públicos para torcer el rumbolegal que obturaba  los incrementos del gas, al ser demandas en torno de derechossociales y de acceso a un servicio público considerado esencial para el bienestar.el gobierno nacional  accedió entonces  a la corte suprema de Justicia a través dela presentación de un “per saltum”27, intentando que con ello se resolvieran las dis-cusiones de competencia judicial para los casos de aumentos tarifarios. comoprimera medida, la corte solicitó a mediados de julio al poder ejecutivo que informeen el plazo de 10 días respecto de "los parámetros tenidos en cuenta para arribar a
los aumentos de precios y tarifas", sobre  "las razones que llevaron a establecer el
tope" anunciado y respecto de “la incidencia de  dicho tope sobre el monto final de
la factura a pagar por el usuario".  el ente Regulador del Gas (enaRGas) deberíaasimismo especificar  los parámetros que tuvieron en cuenta para determinar losaumentos y su relación con los contratos de concesión. el pedido de informe dejabaen claro que este  órgano judicial supremo no se encontraba  en condiciones hastaesa fecha de dictaminar sobre la cuestión de fondo (política argentina, 12 de juliode 2016).en este escenario, el gobierno se vio compelido una vez más a realizar un nuevoanuncio: se dispondría una  modalidad de facturación del servicio de gas que tu-viera en consideración el tope del 400 y el 500% a usuarios residenciales, sectorproductivo y social que se tradujera de modo efectivo en el saldo final de la facturadel servicio dispuesto en la Resolución 99/2016. así, la facturación no podía su-perar los topes reglamentados aunque un usuario o empresa superara  amplia-mente el nivel de consumo del año anterior.  estas medidas fueron acompañadas concomitantemente por un planteo y posi-cionamiento oficial que mostraba de modo ambivalente los criterios rectores quepromovieron el tarifazo.  enfáticamente, los funcionarios intentaron   convencer ala sociedad de la irremediable y grave  situación energética que habían heredadoy por tanto de la imperiosa necesidad de aplicar los aumentos en servicios públicos
27 el “per saltum” es  una norma sancionada en 2012 que autoriza a la corte suprema de Justicia a interveniren cuestiones de gravedad institucional.
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como el del  gas.  los datos objetivos en este sentido eran por otra parte elocuentes.pero para ello, se entremezclaban y disponían argumentaciones que traducían unaorientación de política pública hacia el sector que mixturaba  criterios  ambiental-istas,  fiscalistas, económico-productivos, culturales. en suma: se advertía unafuerte  tensión y hasta contradicción respecto de la preocupación gubernamentalpor la satisfacción del consumo a la vez que se publicitaba la utilización domésticaresponsable, se mencionaba la distribución regresiva de los recursos energéticos,se cuestionaba el rol de la estado en la provisión de servicios públicos, se proponíala adopción de una “economía verde”28, la explotación de las ventajas naturales dela argentina para dinamizar inversiones extranjeras. ello se destacaba en testimonios del presidente y sus funcionarios apelando alo siguiente: "aprender a consumir la menor cantidad de energía posible", porquela "Argentina está entre los países que más energía consume por habitante";  "No es
culpa de ustedes, sino de una mala política, que además nos llevó a dañar el medioam-
biente". durante el  kirchnerismo, refrendaba,  "hubo una política errónea" en eltema energético y confirmaba  que el Gobierno está "trabajando denodadamente
para volver a tener el gas y la energía suficiente" (diario la nación, 9 de julio de2016).   el jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos peña,  afirmaba en igual di-rección: “Uno de los temas más complejos que recibimos era el tarifario. Muchos años
de malas políticas que se basaron en la mentira y que muchas veces se mancharon
por la corrupción nos alejaron que tengamos un sistema energético autosuficiente”;“Tenemos costumbres de un país rico en gas, que exportaba gas, que nunca tuvo que
preocuparse por la escasez. No nos preocupamos a la hora de regular la calefacción
o el consumo. Hay una cultura de consumo energético que es muy mala. Los sectores
que más aumento recibieron consumen 20 veces más que los sectores más bajos”; “las
inundaciones y los fenómenos climatológicos extremos también nos invitan a con-

28 Mauricio Macri promocionó con su arribo al gobierno la  adopción de energías renovables  bajo el  pro-grama  Renovar, que tiene por objetivo alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional para elaño 2018, y el 20% para 2025. con ello se propone aumentar la generación en 10 mil megavatios reno-vables en 10 años. con un discurso que apela a la generación de  “energía verde”, el gobierno  declaró alaño 2017  como el “año de las energías renovables” (Fornillo, 2016).
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sumir menos. Como planeta tampoco podemos gastar tanto” (diario  página 12, 12de julio de 2016).a pesar de la complejidad y la multidimensionalidad que atraviesa la prob-lemática energética y que de modo ambivalente el gobierno intentaba  instalarpúblicamente para legitimar el incremento del precio del gas,  el 14 de julio acon-teció una protesta nacional masiva contra el tarifazo y el aumento de serviciospúblicos que tuvo su epicentro en diversos lugares de la ciudad autónoma deBuenos aires,  del conurbano bonaerense, la plata, y en distintas ciudades  comocórdoba, Rosario, neuquén,  Mendoza, san luis, Bahía Blanca, Río negro, entreRíos, comodoro Rivadavia, san Juan, paraná, entre otras locaciones.Vecinos autoconvocados, agrupaciones políticas y sociales, multisectoriales con-tra el tarifazo,  sindicatos, asociaciones de consumidores,  le dieron sustancia  a lasprotestas a través de “ruidazos” “cacerolazos”, “frazadazos” y confluyeron en dis-tintos puntos del país movilizados principalmente a través de las redes sociales.las consignas fueron variadas. la principal: "No al tarifazo”, junto a otras queapuntaban en este sentido: “no queremos ni ajuste, ni desocupación, ni aumentos in-
sensibles de bienes y servicios”; "Chau (Juan José) Aranguren"; "Neuquén le dice no
al Tarifazo"; “Cordobazo, abajo el tarifazo”, “Congelarse no da alegría” "Macri pará
la mano";"El Estado no es una empresa". el aumento de las tarifas de gas -así comode los otros servicios públicos- fue interpretado  por la  población, al contrario dela expectativa del gobierno, como una medida de ajuste presupuestario de un modoomnipresente. en este plano, reivindicaciones que podían ser planteadas oficialmente desdeuna perspectiva aunque mesurada de carácter socioambiental que apuntaba a re-visar la modalidad de consumo, los problemas de contaminación, entre otras, fueinterpretada mayormente como producto de criterios fiscalistas y de un corrim-iento del estado de la administración del bienestar colectivo. el ministro de energía,funcionario que arribó a la gestión pública para acompañar al presidente  luego deocupar un alto cargo gerencial en la empresa shell dedicada  a la explotación y pro-ducción de gas y petróleo,  generaba al mismo tiempo sospechas en los grupos mov-
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ilizados respecto de la existencia de  intereses corporativos que contribuyeron a lagestación del tarifazo. así, el descontento social por el aumento del gas fue advertido  por fuerzaspolíticas de la oposición y de organizaciones sociales como una vía para reclamarpor las medidas económicas dispuestas durante el primer año del gobierno y ve-hiculizar de esta manera una estrategia colectiva de resistencia política. sin em-bargo, las protestas y los reclamos rebasaron la racionalidad política partidaria,por lo pronto en el corto plazo,  para manifestar el límite de admisibilidad y toler-ancia a las medidas de gobierno en torno a las tarifas. se laceraba un derecho social-el del acceso a la energía y por tanto al bienestar vital- compeliendo  a los ciu-dadanos a comportarse como consumidores empujados sin mediaciones a la lógicadel mercado  mientras se aspiraba redefinir la  protección  del estado.  en este contexto de disputa público-valorativa  el 5 de agosto sucedió el segundo“ruidazo” nacional  estimulado  por asociaciones de consumidores y  organiza-ciones sociales. la consigna, igual que en la manifestación anterior,  replicó el “noal tarifazo”. las protestas combinaron manifestaciones en plazas, en esquinas,cortes de calles,  en la ciudad autónoma de Buenos aires, conurbano Bonaerense,localidades de la provincia de Buenos aires, santa Fe, córdoba, salta, Mendoza, Ríonegro, chaco, chubut, corrientes, Misiones, tucumán y entre Ríos. entre lasconsignas se distinguían algunas como: "Reapertura de paritarias ya", "ruidazo con-tra los tarifazos",  "el agua, la luz y el gas son nuestros derechos" “Macri, pará lamano. (ambito.com, 4 de agosto de 2016, diario página 12, 5 de agosto de 2016).ese mismo día,  la sala ii de la cámara Federal de la plata falló  a favor de   man-tener vigente   el freno al tarifazo. el argumento que vertebró la medida se vinculócon la falta de una audiencia pública previa a la modificación del cuadro tarifario ya la magnitud del aumento, alegando que a muchas familias les resultaba difícil elacceso  a un servicio público esencial29.
29 son servicios públicos esenciales los que se vinculan con la subsistencia física del individuo.
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4. La definición de la disputa: intervención de los supremos y audiencia públicala expectativa del gobierno y la sociedad se orientó entonces a la espera de  ladecisión de la corte suprema de Justicia respecto de la legalidad en el aumento dela tarifa del gas, pronunciamiento que llegó finalmente el 18 de agosto. los jueces,por unanimidad,  convalidaron  la sentencia del tribunal de la plata y dispusieronretrotaer el esquema tarifario al vigente antes del tarifazo  hasta que se realizarala audiencia pública30 establecida por ley de modo obligatorio.  el fallo del máximotribunal se circunscribió sólo a los usuarios residenciales, ya que  existían  "intereses
individuales homogéneos" que promueven intereses  colectivos (infobae, 18 deagosto de 2016).un día después, el ente nacional de Regulación del Gas (enaRGas) convocó ofi-cialmente a la realización de la  audiencia pública prevista para el 12 de septiembrecon el objeto de analizar los aumentos residenciales de la tarifa del gas.   el cambiomás importante que anunció el gobierno, con respecto al cuadro tarifario impug-nado por la corte suprema, estuvo en el precio de gas en boca de pozo. con  las res-oluciones de abril   había subido en promedio para los hogares de 1,29 a 4,72 elmillón de Btu, mientras que en la nueva propuesta el precio se reducía  a 3,42dólares para ser actualizado gradualmente cada seis meses hasta llegar a 6,78dólares en octubre de 2019.  con este esquema que entraría en vigencia a partirdel  1o de octubre, la tarifa residencial promedio sin impuestos aumentaba un 203por ciento respecto de los valores vigentes durante el kirchnerismo. la nueva prop-uesta no contemplaba  ningún tope. por lo tanto, si el consumo aumentaba el preciofinal de la factura sería aún mayor. esta propuesta cumplía además para el gobiernocon el criterio de “razonabilidad” en el aumento tarifario demandado por el fallode la corte suprema  (Fernando Krakowiak, diario página 12, 8 de septiembre de2016)31.
30 la audiencia pública es un proceso no vinculante que debe seguir el poder ejecutivo para fijar el aumentode tarifa de los servicios públicos privatizados y les otorga facultad a los consumidores para emitir suopinión.31 según aranguren el precio del gas en boca de pozo representaba entre el 55 y el 60%  de la factura. Mien-tras otro 9%  correspondía al eslabón del transporte, un 12%  a la distribución y el resto a impuestos.
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las asociaciones de consumidores, mientras tanto, reclamaban a las autoridadesdifundir la información sobre los costos de las empresas petroleras puntualmenterespecto de la extracción del recurso gasífero en boca de pozo. “La propuesta del
Gobierno en relación al nuevo cuadro tarifario se parece más a una negociación entre
dos empresas que a la fijación de una tarifa de un servicio público. Insisten con la
idea de no abrir los números de costos de las petroleras”, indicaba  claudio Boada,de la entidad unión de usuarios y consumidores, en relación con el aumentopromedio del 203%  interanual. “Es poco serio, el Gobierno difunde estos números a
los medios y ni siquiera están los datos en el expediente de la audiencia pública, que
es donde se tendrá que discutir el aumento”, aseguraba  pedro Bussetti, de una aso-ciación de defensa del consumidor (diario página 12, 7 y 8 de septiembre de 2016).el ministro de energía inauguró la audiencia presentando la propuesta de au-mento de tarifas que había circulado días atrás como propuesta oficial, planteandoque estaba prevista una suba de los precios para los productores locales cada seismeses hasta llegar a 6,78 dólares por millón de Btu en octubre de 201932. con ello,la intención era promover que la producción local reemplazara a la importación,horizonte que seducía a las empresas petroleras  junto a la promesa de disminuirlos subsidios para los usuarios  que  se redirigirían  fundamentalmente a sostenerlos precios de la tarifa social del servicio  (Krakowiak, diario página 12, 17 de sep-tiembre de 2016)33.Mientras los oradores que representaban a las empresas celebraron esta políticaorientada a liberar la relación mercantil entre usuarios y productores, asociacionesde consumidores y defensores del pueblo cuestionaban la propuesta oficial por
32 el precio promedio del gas en México en 2016 era de 2,77 dólares por millón de Btu; 2,75 dólares enestados unidos luego de aumentar sus reservas por la extracción de hidrocarburos no convencionales.en Río de Janeiro era de 4,32 dólares; en canadá era de 4 dólares. la previsión del precio del Btu en laargentina era por tanto de las más caras en el nivel mundial  (BigBang news, 15 de julio del 2016,http://www.bigbangnews.com/dinero/paradoja-mientras-el-precio-del-gas-baja-en-el-mundo-en-ar-gentina-sube-20160714-0046.html33 si bien el estado destinó durante el primer semestre 2017 casi $ 15 mil millones a las petroleras parafortalecer el desarrollo del gas, se registraba una baja del 0,8 de producción en relación con el mismoperíodo 2016 (https://www.infobae.com/economia/2017/07/10/la-produccion-de-petroleo-y-gas-cayo-a-niveles-de-hace-36-anos-pese-al-subsidio-millonario-que-paga-el-estado/)
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considerar que la estructura de costos del sector hidrocarburífero en lo que refierea la cadena del gas  no había sido expuesta concretamente:  “No es razonable que el
precio del gas producido en el país incorpore en su estructura de costos valores cor-
respondientes al flete y transporte, propios del gas importado”, “Lamentamos que no
esté expuesta la estructura de costos ni de gas en boca de pozo, ni de transportistas
ni distribuidoras”, “No hay ningún análisis del impacto que tiene semejante tarifazo
en un servicio público esencial”, fueron algunas de las expresiones destacadas (di-ario página 12, 17 de septiembre de 2016). el último ministro de economía decristina Fernández de Kirchner, axel Kicillof, alegaba respecto del esquema tarifariopropuesto: "es peor al que teníamos antes y en dólares", "el Gobierno no quiere volver
al autoabastecimiento y ha dado vuelta todo el sistema energético" (diario página12, 17 de septiembre de 2016).una de las abogadas que integraba el colectivo “ciudadanos contra el tarifazo”de la ciudad de córdoba, basó su exposición sobre la cuestión de los derechos lig-ados al acceso a un servicio esencial como el gas: “Se trata de un tema de derechos
humanos. Argentina es firmante y ratificante de todos los tratados internacionales.
Si se busca en el artículo 22, inciso 75 de la Constitución Nacional, se puede ver que
entre esos tratados está el de los Derechos Económicos y Sociales. Y lo que se plantea
con este tarifazo es directamente anticonstitucional. La propia Corte Suprema lo de-
claró en su fallo. Dijo que los servicios esenciales son derechos humanos. Así que los
subsidios no pueden ser quitados, son parte de esos derechos que el país debe garan-
tizar a sus ciudadanos. Está legislado. Tiene base constitucional. Y allí no sólo entra
el gas, sino también el agua, la electricidad y la salud pública”  (entrevista realizadaa Mirta Bisio, diario página 12, 19 de septiembre de 2016).por su parte, diputados y dirigentes de partidos de izquierda reclamaron "au-
ditorias sobre las empresas prestadoras" de servicios públicos para saber "qué
hicieron con los subsidios que se llevaron en los últimos años", y solicitaron la "anu-
lación inmediata del tarifazo" (diario página 12, 17 de septiembre de 2016).luego de la audiencia pública, en la  Resolución MineM 212 con fecha 6 de oc-tubre de 2016, quedó plasmado el nuevo cuadro tarifario con la reducción gradualde subsidios y adecuando semestralmente los precios de las tarifas de usuarios
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residenciales y comerciales hasta llegar a su eliminación definitiva en 2019 (2022en la patagonia, la pampa, puna y Malargüe )  los incrementos tarifarios se aprox-imaron al  200% para los usuarios residenciales, mientras para las pyMes se anun-ció un ajuste más gradual de entre el 277% y el 369% dependiendo del tipo deconsumo. asimismo, se establecía una  nueva reglamentación para que se aplicaraa las entidades de Bien público la tarifa residencial y no la correspondiente a loscomercios. la resolución mantenía la tarifa social destinada a los grupos vulnera-bles.  si bien el descontento de distintos sectores sociales y organizativos con respectoal tarifazo no se diluyó con la nueva resolución, ciertamente las acciones de protestay las presentaciones judiciales mermaron sustantivamente en los meses siguientes.aunque  en 2017 volverían a desplegarse algunas acciones de protesta atomizadasen contra de los aumentos de tarifas, no llegaron a revestir  la envergadura y ex-tensión de las de 2016. 
5. Apreciaciones finaleslas protestas contra el tarifazo que acontecieron en el territorio nacional entrelos meses de mayo y septiembre de 2016 adquirieron un carácter resistente frentea un conjunto de medidas de orientación neoliberal adoptadas por el nuevo gob-ierno en su primer año de gestión. estas medidas,  que afectaron especialmente alos sectores medios y bajos de la población,  se vincularon en el caso de las accionescontra el tarifazo en la disputa por un recurso energético de relevancia significativaen el consumo de hogares y del sector productivo.  al ser valorado social y jurídica-mente como un derecho social básico, las políticas de los gobiernos kirchneristasevitaron trasladar el aumento del costo que implicaba el acceso al recurso del gasen un escenario de restricción interna y externa para sostener el consumo en sec-tores medios y altos (en lo que refiere al gas de red), y de sectores ubicados enzonas que requerían el gas por garrafa. la utilización de este recurso en infraestruc-tura destinada a la producción de energía eléctrica complicó aún más su disponi-bilidad.  los subsidios al consumo fueron entonces privilegiados como herramientaredistributiva a la vez que proselitista, promoviendo un desbalance con respectoal presupuesto destinado a otros servicios y bienes sociales y colectivos. 
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la revisión tarifaria y del sector energético se encontraba entre las cuestionesa ser tratadas por la gestión de gobierno emergente de las elecciones presidencialesde 2015. en el caso de cambiemos, ello fue revisado con premura desde una per-spectiva mercantilista de la energía con  la expectativa de reducir los aportes fis-cales del estado en lo que respecta a la provisión de servicios públicos. el tarifazofue recibido por parte de la población de un modo conflictivo y las demandas colec-tivas se caracterizaron por la heterogeneidad de los reclamantes en términos declase e inscripciones sociales. la problemática  fue traducida en términos de lac-eración de un derecho social y ciudadano, y por tanto de  acceso a un servicio es-encial para la vida, el bienestar y el trabajo no debía  quedar liberado a laintermediación del mercado. el discurso oficial intentó instalar  la crisis del sistema energético heredado dela gestión anterior y la imperiosa necesidad de aumentar el precio del serviciopúblico para legitimar sus acciones. ello estuvo acompañado con señalamientosrespecto del consumo responsable, el daño medioambiental, el incentivo al sectorprivado para la producción, entre otras cuestiones apreciadas. asimismo, el gob-ierno fue revisando sus primeras medidas  al calor de las denuncias públicas paramejorar el instrumento de la tarifa social y así procurar que los sectores socialesde menores recursos accedieran a un precio diferencial. por su parte la intervenciónjudicial, actor de fuerza para enmarcar las protestas y constreñir  al estado  a repen-sar la estrategia de los aumentos, había condicionado el tarifazo a la realización  delas audiencias públicas para revisar el monto de los incrementos. una vez recreadoel campo de fuerzas donde emplazar las disputas -las audiencias- la legalidad delos incrementos de tarifas resultarían difícilmente apelable por parte de lapoblación, que había presentado gran parte de los reclamos para intermediaciónjudicial.la lógica de mercado que caracteriza el sector de los hidrocarburos fue sin em-bargo de difícil incorporación en los reclamos sociales, si bien este aspecto permeóparte de la reflexión pública. envuelta en una variedad de tecnicismos, la promesade soberanía y seguridad energéticas pudo ser cuestionada por algunos actorespero  los consensos al respecto resultaron  más complejos para accionar criteriosvalorativos,  idiosincráticos y políticos en torno de qué acuerdos estatales, empre-
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sarios, productivos, resultarían en definitiva como deseables o esperables enrelación con la provisión de servicios como el gas. ello deriva en una  cuestión  máscompleja en una etapa societal  donde la problemática del cambio climático y de latransición energética mundial actualiza una serie de debates en torno a los sistemasy las matrices energéticas regionales y globales. concomitantemente, la promesa de autoabastecimiento del gas en la argentinase encuentra vinculada con el megaproyecto de la formación geológica Vaca Muerta,espacio geopolítico condicionado por una lógica neoextractivista que promueve laextracción de  hidrocarburos no convencionales con la técnica controversial del
fracking, con impactos socioambientales y socioterritoriales de magnitud que com-prometen el bienestar de los grupos sociales y productivos que allí habitan. ellosin embargo no adquirió claramente un lugar de relevancia pública y no logró afin-car en  un cuestionamiento en relación con el consumo de recursos naturales norenovables tanto desde los actores gubernamentales como sociales. para los ciu-dadanos-consumidores y actores empresarios, la disputa se instaló principalmenteen el plano del costo de la tarifa y del acceso al servicio público. 
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ResumenEl objetivo de este trabajo consiste en reconstruir las estrategias de acumulaciónde las cámaras empresariales representantes del segmento productivo de la trama au-tomotriz argentina en el período 2002-2015 identificando las tensiones que se fueronpresentando en relación con el proyecto de la integración productiva de la trama en elMercosur. Para ello el autor identifica las principales demandas de las cámaras empre-sariales del sector (ADEFA y AFAC) y las políticas públicas realizadas, revisando unaserie de fuentes periodísticas, entrevistas a informantes clave y documentos sectoriales,normativas y cambios regulatorios. En el período de estudio determinan que las estra-tegias de acumulación de las cámaras empresariales del complejo automotriz argentinofueron compatibles hasta cierto punto y durante un corto período de tiempo con la es-trategia política de profundización de la integración productiva regional, pero que luegode la crisis estas estrategias colisionaron y primaron las demandas sobre objetivos decorto y mediano plazos. 
Palabras clave: Complejo automotriz - Integración Productiva Regional – MERCOSUR -Cadena Regional de Valor – ADEFA - AFAC.
Abstract

Accumulation strategies of the business chambers of the Argentine automotive sec-
tor and regional productive integration 2002-2015  The objective of this work is to reconstruct the accumulation strategies of the busi-ness chambers representing the productive segment of the Argentine automotive sectorin the period 2002-2015, identifying the tensions that came about in relation to theproject of the regional productive integration in MERCOSUR. For this purpose we iden-tify the main demands of the business chambers of the sector (ADEFA and AFAC) andthe public policies carried out, reviewing a series of journalistic sources, interviewswith key informants and sectoral documents, regulations and regulatory changes. Inthe study period we find that the accumulation strategies of the business chambers ofthe Argentine automotive complex were compatible to a certain extent and for a shortperiod of time with the political strategy of deepening regional productive integration,but after the world crisis these strategies collided and the demands on short andmedium term objectives prevailed.
Keywords: Automotive Industry - Regional Productive Integration – MERCOSUR - Re-gional Value Chain – ADEFA - AFAC. 
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IntroducciónE l complejo automotriz fue uno de los emblemas de la industrialización ar-gentina de los años ´60 y ’70 y de su posterior decadencia en los años ’80.Ha sido objeto de regímenes especiales desde los años ´60 del pasadosiglo, que han generado condiciones privilegiadas para la acumulación (Castells ySchorr, 2013). En los ’90 y los ’00 ha sido uno de las abanderados del proceso deintegración regional ya que junto con los regímenes sectoriales, se han desarrolladotambién acuerdos comerciales preferenciales específicos, lo que ha favorecido elincremento del comercio intraindustrial al interior del bloque (Estevadeordal yBlyde, 2016; De Angelis y Porta, 2011; Lucángeli, 2008). Las reformas estructurales de comienzos de los ’90 permitieron cierta moder-nización del complejo mediante la apertura y el ingreso de inversiones extranjeras(Morero, 2013; Pinazo, 2015). Se logró comenzar el proceso de integración de latrama automotriz regional a la frontera tecnológica internacional y a las cadenasglobales de valor (Arza, 2011), absorber actividades de diseño y producir funcionescompletas como módulos o sistemas en lugar de componentes aislados (Obaya,2014). El complejo automotriz, que comprende a las terminales automotrices ensam-bladoras y a los productores autopartistas, es un caso paradigmático para abordarla integración productiva regional ya que representa el principal rubro industrialy uno de los principales rubros de intercambio al interior del Mercosur1. No sóloes uno de los sectores que dominan el comercio al interior del Mercosur, sino quedesde la creación del bloque contó con un régimen especial que lo excluyó del Pro-grama de Liberalización Comercial (PLC) que debieron seguir la mayoría de los
1 La firma en 1985 en Foz do Iguaçu de la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear y la creación en1986 del Programa de Integración y Complementación entre Argentina y Brasil (PICAB) serían la antesaladel proyecto de integración MERCOSUR. En el marco del PICAB se seleccionaron doce sectores estraté-gicos entre los que se encontraba el automotriz para fomentar la integración productiva mediante rebajade aranceles, organización del comercio e industrialización.
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sectores de la economía. Con el correr de los años, fue consolidándose la PolíticaAutomotriz Común del Mercosur (PAC) y se fueron rubricando distintos Acuerdosde Complementación Económica (ACE) con países como Brasil, Uruguay, Chile yMéxico, con protocolos específicos para el sector (Granato, 2016). Pese a ser el sector insignia de la integración productiva regional, entre 1993 y2015 se redujo la proporción de insumos locales utilizados en la industria local2,lo que ha despertado numerosos cuestionamientos vinculados con su carácter en-samblador (Pelicaric, 2017) y preocupaciones crecientes sobre la sustentabilidaden términos de consumo de divisas (Muller, 2018). Muchos autores sostienen ade-más que el tipo de integración productiva que se ha fomentado en el espacio re-gional ha favorecido principalmente a las filiales locales de las grandes terminalesautomotrices transnacionales, lo que ha tenido como consecuencia una regresivadistribución de los beneficios de la complementación intraindustrial ((López y La-plane, 2004; Varsky y Geneyro, 2010).El objetivo de este trabajo consiste en reconstruir las estrategias de acumulaciónde las cámaras empresariales de terminales y autopartistas argentinas frente a lasdistintas problemáticas que fueron apareciendo en el período 2002-2015. Para ellose identifican sus principales demandas hacia el gobierno y las políticas públicasimplementadas en el marco de los proyectos estratégicos de integración productivaregional en el Mercosur. El modo de abordaje consistirá en una revisión de unaserie de fuentes periodísticas, entrevistas a informantes clave y documentos sec-toriales, normativas y cambios regulatorios. Asimismo, contará con un soporte es-tadístico derivado del análisis de fuentes primarias como INDEC, UN COMTRADEy WITS y fuentes secundarias como informes sectoriales de las cámaras ADEFA yAFAC.El análisis de las estrategias sectoriales de integración productiva regional res-ponde a la necesidad de evaluar los resultados obtenidos en un contexto histórico
2 Entre 1993 y 2015 la participación de Brasil como proveedor de autopartes estructurales con alto valoragregado ha aumentado considerablemente ya que se ha incrementado la dependencia de importacionescon mayor contenido tecnológico y valor agregado por unidad de vehículo fabricado (Pelicaric, 2017).
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en el que la cuestión de la integración productiva en cadenas de valor regionalesfue puesta en la agenda como prioridad política para el desarrollo económico(Bembi, de Angelis, y Molinari, 2012; Granato, 2016; Inchauspe, 2010). En este sen-tido, identificar las demandas por parte de las cámaras representativas de uno delos sectores más importantes de la economía resulta indispensable para compren-der las limitaciones de las iniciativas políticas de integración. En particular, la de-bilidad de las demandas específicas vinculadas con la profundización de la cadenaregional de valor por parte de ADEFA y AFAC nos permite entender por qué, encontextos de crisis, el proyecto de integración regional se vio estancado y muchasde las iniciativas que se plantearon como estratégicas terminaron naufragando. En la primera parte del trabajo se realizará una presentación de las principalescaracterísticas de la trama automotriz argentina, que justifican su elección comocaso de estudio de las tensiones y limitaciones de los proyectos de integración pro-ductiva regional. Luego se realizará una descripción de las estrategias sectorialesde integración subdividiendo el período de estudio en 4 etapas, siendo la primerala salida de la crisis de la convertibilidad (2002-2003), la segunda el contexto decrecimiento y proyección de mediano y largo plazo (2003-2007), la tercera en elmarco de las tensiones del proceso de crecimiento y de la crisis internacional(2007-2010) y la última en torno a la administración de la restricción externa alcrecimiento (2010-2015). En la última parte del trabajo se expondrán las reflexio-nes finales y una tabla donde se sintetizan las principales características de cadaperíodo.
Principales características de la trama automotriz argentinaEn el mundo, la industria automotriz constituye una actividad global dominadapor un puñado de terminales y autopartistas trasnacionales que construyen redeslocales que se articulan con la cadena (Novick, Rotondo y Yoguel, 2009). La inte-gración del complejo local se dio como consecuencia de la tercera etapa de inter-nacionalización de la trama productiva automotriz global que había comenzado enlos años ’70 con las transformaciones en la organización del trabajo que supuso eltoyotismo, la aparición de nuevos competidores, el cambio en la frontera tecnoló-
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gica y en los costos de transporte y comunicación (Sturgeon, Memedovic, Van Bie-sebroeck y Gereffi, 2008). A partir de entonces, las principales terminales automotrices del mundo adop-taron una estrategia de conformar una red internacional de producción integrada(segmentando la producción y los proveedores) y regionalizar los mercados, con-solidando bases locales (Sturgeon y Van Biesebroeck, 2011). En el Mercosur, la es-trategia de las terminales consistió en desarrollar las competencias regionales enlas subsidiarias brasileñas (Ciravegna, 2003), que concentraron las actividades vin-culadas con las funciones de ingeniería y de gerencia de plataformas regionales yse especializaron en la producción de modelos más pequeños pero con una escala

Figura 1. 
Producción mundial de automóviles: participación sobre el total y unidades producidas, países

líderes seleccionados, año 2015.

Fuente: elaboración propia en base a oICA
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de producción mayor. Las subsidiarias argentinas, por su parte, explotaron com-petencias desarrolladas en las casas matrices y se especializaron en la producciónde automóviles medianos y utilitarios (Beyrne y Legasa, 2015; Obaya, 2014).Al ser una industria global, la automotriz opera con escalas que superan pormucho las escalas locales y regionales, consolidando a lo largo de toda la cadenaactores con capacidad de abastecer la demanda mundial, tanto en el segmento ter-minal como el autopartista, el de componentes y subcomponentes y el de neumá-ticos. En el año 2015, la Argentina ocupó el puesto 24º de los principalesproductores mundiales de automóviles con un total de 543,4 mil unidades produ-cidas y un 0,6% de la producción mundial. Brasil, por su parte, ocupó el 9º puestocon 2,4 millones de unidades producidas y un 2,7% de la producción mundial. Enconjunto, los países del Mercosur se ubicaron en el 8º lugar, por detrás de los prin-cipales productores mundiales que son China, Estados Unidos, Japón, Alemania,Corea del Sur, India y México (ADEFA, 2016).El automotriz es a la vez el complejo productivo de más complementariedad in-trarregional. Las reglamentaciones que lo hacen un sector “excepcional” se han mo-dificado con el correr de los años pero siguen manteniendo su carácter diferencial3.La reglamentación excepcional más importante se conoce como Política AutomotrizComún (PAC), que establece un régimen de comercio administrado. La PAC consistefundamentalmente en el establecimiento de un coeficiente de desvío comercial bi-lateral, un porcentaje que establece el contenido mínimo de integración local decomponentes y un arancel externo común para la importación de vehículos y partesde extrazona (Panigo, Gárriz, Lavarello y Schorr, 2017).
3 Entre los decretos, decisiones y protocolos del MERCOSUR que hacen referencia al sector automotriz po-demos citar los siguientes: Tratado de Asunción (1991), Decreto 2677/91, Decreto 2278/94, Protocolode Ouro Preto (1994) Protocolo XXI (1995), Decreto 33/96, Decreto 110/99, Decreto 188/99, Decreto660/00, Decisión 70/00 (Política Automotriz Común del MERCOSUR), 31º Protocolo ACE 14 (2002) ysus sucesivas renegociaciones, Decreto 778/04, Decreto 774/05, Decisión 09/10. Para un análisis por-menorizado de cada uno de ellos se recomienda la lectura de (Cantarella, Katz  y Guzmán, 2008; Novick,Rotondo y Yoguel, 2009; Sierra y Katz, 2002) 



Realidad Económica 319 / 1° oct. al 15 nov. 2018 / Págs. 109 a 147 / issn 0325-1926

 116

Estrategias de acumulación de las cámaras empresariales automotrices argentinas 2002-2015 / Mariano Treacy

Entre 2002 y 2015 las exportaciones totales de la Argentina al Mercosur se in-crementaron un 6% anual en promedio y las importaciones totales desde paísesdel bloque lo hicieron a un ritmo anual del 13% en promedio, lo que permite afir-mar el crecimiento del comercio intrarregional, que promedió en el período de es-tudio un 28% del comercio exterior total4 (INDEC). Además, las exportaciones devehículos se incrementaron notablemente, tanto si se consideran unidades com-pletas (+19% a/a promedio) como si se consideran partes y piezas y unidades de-sarmadas (+14% a/a promedio). También se incrementaron considerablementelas importaciones de vehículos, que crecieron entre 2002 y 2015 a un ritmo pro-medio del 40% anual (ADEFA, 2016). 
4 Desde la firma del Tratado de Asunción en 1991, la participación del Mercosur en el comercio exteriortotal (XMCS+MMCS)/(XT+MT) de la Argentina se había incrementado considerablemente, pasando de un17% en 1990 a un 31% en 1997, lo que permitió alcanzar un promedio entre 1991 y 2001 de un 28%.En la posconvertibilidad, la participación del bloque sobre el total se incrementó desde un 25% en 2002hasta un 30% en 2010, para luego caer y estabilizarse en torno del 24%, promediando para el período2002-2015 un 28 por ciento. 

Figura 2. 
Exportaciones e importaciones totales de vehículos, 2002-2015, unidades completas.

Fuente: elaboración propia con datos de ADEFA, AFAC e INDEC
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En el Mercosur se han instalado 20 terminales automotrices, de las cuales todasoperan en Brasil y solo 11 lo hacen también en la Argentina. El crecimiento de lasexportaciones e importaciones de vehículos, partes y piezas nos permite afirmarel fortalecimiento del comercio intraindustrial5, que conjugado al crecimiento delcomercio intrarregional, permite mostrar rasgos salientes del tipo de integraciónque se ha promovido en el periodo reciente. El intercambio bilateral entre la Argentina y el Brasil representa cerca del  60%del  total  de  los  intercambios comerciales intrabloque y el principal rubro comer-ciado ha sido el de vehículos. La cadena automotriz, además, está presente en cincode los primeros veinte productos comerciados, representando un 50% del total delos intercambios bilaterales (CEPAL, 2014). El estudio de la especialización intrarregional de la trama automotriz indica quela Argentina se ha especializado en la producción de vehículos medianos y pick-ups y que Brasil lo ha hecho en la fabricación de vehículos compactos y medianos.El intercambio de autopartes también es significativo entre ambos países (Panigoet al., 2017). La inversión en I+D ha sido muy baja para el promedio de las firmasde la región, tanto en las terminales ensambladoras como en autopartistas (Artica,2016). La baja integración local en comparación con la existente en Brasil ha res-pondido, según los especialistas sectoriales, a la escala del mercado del país vecinoy a que las casas centrales de las terminales se encuentran en San Pablo, por lo quepor cercanía o conocimiento terminan siempre contratando a proveedores de par-tes brasileños.En el complejo automotriz se verifica un gran componente de comercio intra-firma que responde a las estrategias de las Empresas Transnacionales que operanen el sector, aprovechando el espacio regional para especializar a sus filiales me-
5 Según algunos estudios, el sector automotriz es el mayor responsable del comercio intraindustrial (CII)de la Argentina. Dentro de este sector, los principales rubros del CII son los motores de combustión in-terna, de émbolo, y sus partes (713), automóviles para el transporte de pasajeros (781), vehículos auto-motores para el transporte de mercancías (782) y partes, piezas y accesorios de los automotores (784)(De Cicco, Calá y Berges, 2013). Además, pese a que resulta difícil de relevar, se estima que la mayor partedel CII es en realidad Comercio Intrafirma, es decir, entre filiales de la misma empresa transnacional. 
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diante la búsqueda de reducción de costos y aprovechamiento de economías de es-cala y de alcance. Las estrategias de las filiales son establecidas por las casas ma-trices, condicionando fuertemente los resultados en materia de integraciónproductiva y competitividad en el comercio exterior de la trama regional (López yLaplane, 2004). Las PYMES, que debían ser las principales beneficiarias tras el lan-zamiento del Programa de Integración Productiva del Mercosur en 2008 no acce-dieron sino marginalmente a las potencialidades de la complementariedad regional(Varsky y Geneyro, 2010). Los problemas estructurales derivados de la falta de actividades vinculadas conresponsabilidades más complejas como el desarrollo de tecnologías de punta o lainversión en I+D y a la falta de desarrollo de proveedores locales condicionaronsin lugar a dudas los proyectos de integración productiva regional y oficiaron comoel mar de fondo sobre el cual se desarrollaron las estrategias sectoriales de inte-gración en el período de estudio.
Estrategias de las cámaras empresariales de la trama automotriz argentina en el

período recienteEn la Argentina, las empresas de la trama automotriz se agrupan básicamenteen tres cámaras: la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la Asociaciónde Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Concesionariosde Automotores de la República Argentina (ACARA). De estas tres Asociaciones,estudiaremos en este trabajo las estrategias de los fabricantes (ADEFA) y los auto-partistas (AFAC) ya que concentran el segmento de producción manufacturera dela trama, mientras que las concesionarias (ACARA) concentran el segmento comer-cial.ADEFA nuclea a las terminales automotrices que producen automóviles, vehí-culos utilitarios livianos y pesados y componentes de transmisión, cajas y motores6
6 Sus asociados son: FCA Argentina S.A., Ford Argentina S.C.A., General Motors de Argentina S.R.L., HondaMotor de Argentina S.A., Iveco Argentina S.A., Mercedes-Benz Argentina S.A., PSA Peugeot Citroën Ar-gentina S.A., Renault Argentina S.A., Scania Argentina S.A., Toyota Argentina S.A. y Volkswagen ArgentinaS.A. (Recuperado del sitio web de ADEFA en diciembre de 2017)
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en la Argentina. El sector de las terminales automotrices argentino está compuestoen la actualidad por las once terminales automotrices nucleadas en ADEFA7 quegeneran cerca de 30 mil puestos de trabajo, equivalente al 2,3% del empleo indus-trial (ADEFA). La fabricación de vehículos automotores representa el 1,6% del valorbruto de producción (VBP) medido a precios básicos, y el 0,5% del valor agregadobruto (VAB) de toda la economía. Si a esto le adicionamos actividades que estánclaramente vinculadas con este sector, tales como fabricación de carrocerías y re-molques, junto con autopartes elevan su participación al 2,7% y 1,5% respectiva-mente. En conjunto representan más 8% del valor de producción industrial(INDEC).En sus objetivos institucionales, ADEFA se propone promover el fomento de lainversión, la generación de empleo, el aumento de la producción y la mejora de lacompetitividad, así como también mejorar la inserción internacional mediante lapromoción de la complementación y especialización del sector automotor en elMERCOSUR8.AFAC, por su parte, representa a los 200 fabricantes de partes y componentesmás importantes del país9. El sector autopartista argentino, en 2016, está com-puesto por alrededor de 400 empresas que en conjunto generan casi 60 mil puestosde trabajo directos, lo que es equivalente al 4,6% del empleo industrial. El valor deproducción del sector es de 5.519 millones de dólares, lo que representa un 0,34%del PIB y un 2% del PIB industrial. Las exportaciones del sector ascienden a 1.654millones de dólares (valor FOB), lo que representa un 9,2% de las exportacionesindustriales (AFAC, 2016). 
7 Si bien las terminales automotrices con razón social son 11, en realidad la mayoría de ellas son gruposeconómicos, como Fiat-Chrysler-Iveco.
8 Esta información fue recuperada del Sitio web de ADEFA en su sección Misión y Objetivos (Diciembre de2017). 
9 Entre los más importantes, se pueden mencionar a la Asociación Fabricantes de Repuestos Motor de laRepublica Argentina y a la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Recuperadodel sitio web de AFAC en diciembre de 2017).
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AFAC se propone como objetivos promover la integración en la cadena de valorautomotriz y desarrollar un sector industrial competitivo en escala mundial. Adi-cionalmente, es el representante argentino del Consejo Autopartista del Mercosur(Mercoparts) que desde 2004 agrupa las cámaras de autopartes de los paísesmiembro del MERCOSUR con el objetivo de fortalecer la industria regional y con-solidar una posición concreta frente a las negociaciones internacionales del Mer-cosur con otros bloques.Para estudiar las estrategias de integración regional de las terminales y de lasautopartistas se consideró el período 2002-2015 y se tomaron comunicados deprensa oficiales de ADEFA y AFAC así como declaraciones públicas de sus autori-dades y artículos periodísticos10.Encontraremos cuatro etapas bien diferenciadas en la “posconvertibilidad”. Laprimera (2002-2003) puede ubicarse a la salida de la crisis de 2001 y se va a ca-racterizar por una readaptación de las estrategias sectoriales a un entorno de caídade la demanda y elevada capacidad ociosa. La segunda (2003-2007) se caracterizapor un rápido crecimiento sectorial que permitió que se recuperaran los indicado-
10 Se realizó una búsqueda de aquellos artículos que contienen las etiquetas “ADEFA” y/o “AFAC” para elperíodo comprendido entre el 1-01-2002 y el 09-12-2015 en el catálogo digital de los siguientes mediosde comunicación: AmbitoWeb, La Nación, Iprofesional (Infobae). También se buscaron declaraciones delas autoridades ingresando el apellido de los presidentes y vicepresidentes de las respectivas cámarasempresariales

Tabla 1 
Caracterización de la trama automotriz argentina, terminales y autopartistas, año 2015.

Fuente: elaboración propia con datos de ADEFA, AFAC e INDEC

Terminales Autopartistas

Empresas 11 400

Empleo 30.000 60.000

%Empleo Industrial 2,30% 4,60%

%VBP 1,60% 0,34%
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res de producción, ventas y ocupación a niveles previos a la crisis. En esta etapaaparecen las preocupaciones de mediano-largo plazo y se introduce la integraciónproductiva de la trama automotriz regional en la agenda política. La tercera etapa(2007-2010) se encuentra atravesada por la crisis internacional y el agotamientode las condiciones que permitieron el crecimiento del sector tras la salida de la cri-sis. La cuarta y última etapa (2010-2015) refleja el estancamiento del sector en elmarco de la administración de la restricción externa al crecimiento y las tensionesbilaterales en el bloque regional debido a medidas proteccionistas.
1. Estrategias en la trama automotriz tras la salida de la crisis de la convertibili-
dad (2002-2003)El período “posconvertibilidad”, que se inicia con la megadevaluación de 2002,parte de una situación crítica, con elevados niveles de desempleo y de capacidadociosa, tanto en la economía en su conjunto como en el complejo automotriz, quese había expandido fuertemente en la década anterior consolidándose como unode los sectores líderes de la industria local y la abanderado de la integración pro-ductiva regional. Lo que acontece luego de 2002 no se puede comprender de formacabal sin considerar su punto de partida, ya que los efectos de la crisis fueron de-vastadores y condicionaron fuertemente tanto las estrategias de integración de lasterminales y autopartistas como las políticas del gobierno.En el año 2000 vencía el régimen automotor acordado entre la Argentina y elBrasil, con lo cual desde los años previos las cámaras empresariales habían estadonegociando sus posiciones y marcando sus estrategias. En 1997 ADEFA había im-pulsado un acuerdo con su par brasileña ANFAVEA11 en el cual exigían, entre otrascosas, ampliar el libre comercio, establecer el máximo arancel extrazona (35%)para la importación de automóviles, utilitarios y ómnibus, una preferencia del 50%para que terminales y autopartistas puedan importar partes y piezas y un pedido

11 ANFAVEA es la Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores de Brasil. Es la entidadque nuclea desde 1956 a las empresas fabricantes de vehículos (automóviles, comerciales livianos, ca-miones y ómnibus), maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras y retroexcavadoras con instalacionesindustriales y producción en Brasil (ANFAVEA; 2017).
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para que no se les pueda exigir más del 60% de integración de partes de contenidonacional12. La exigencia de ampliación del libre comercio bilateral tenía como referencia elrégimen de intercambio compensado -flex- que establece que si uno de los dos paí-ses exporta vehículos por cierta cantidad de divisas, debe compensarlo importán-dole al otro por una cantidad equivalente, para mantener el sistema de preferenciasarancelarias que ofrece el MERCOSUR13.
12 “Adefa quiere libre mercado con Brasil”, Diario La Nación, 26 de septiembre de 1997. “Las automotricesquieren privilegios”, Diario La Nación, 15 de abril de 1998. 
13 El flex (todavía vigente hasta 2020) define que por cada dólar que Brasil importaba por el complejo au-tomotor (autos y autopartes) desde Argentina, podía exportar 1,95 dólar. Si el saldo era favorable a laArgentina, por cada dólar comprado no podía exportar más de 2,50, de modo que importaciones por1.000 permitían exportar 2.500 dólares. 

Figura 3. 
Evolución de la trama automotriz argentina: producción, personal ocupado y horas trabajadas,

1998-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de ADEFA
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Entre 1998 y 2002 la producción se desplomó un 65% y las ventas cayeron un63%. Los efectos sobre el mercado de trabajo también fueron considerables, ya quela cantidad de obreros ocupados se redujo un 47% y las horas trabajadas cayeronun 67%, lo que da muestras de un agudo proceso de suspensiones, adelanto de va-caciones y despidos en el sector, acompañado también por una caída de los salariosdel orden del 44%. Recién en 2007 se recuperarían los niveles de producción, ven-tas y ocupación previos a la crisis de la convertibilidad y en 2011 se daría el récordhistórico de producción, superando las 800 mil unidades (ADEFA, 2015). Tras la devaluación, el default y la salida de la convertibilidad de 2002, duranteel gobierno de Eduardo Duhalde y la gestión de Roberto Lavagna al frente del Mi-nisterio de Economía los principales focos de conflicto en el sector automotriz ar-gentino fueron, por un lado, una deuda de 350 millones de dólares que manteníael fisco con las automotrices14 y, por el otro, la caída de la producción y de la de-manda que generó tensiones debido a la elevada capacidad ociosa y las suspensio-nes y despidos en el sector. En este contexto de baja demanda local debido al alicaído mercado interno, laestrategia de ADEFA y de AFAC consistió en promover una política exportadora pi-diendo una mayor apertura comercial con Brasil y buscar acuerdos comercialescon terceros países con el objetivo de sostener el nivel de empleo y la produccióny colocar esas ventas en el exterior15. Frente a estas demandas, para paliar la crisis del sector, el gobierno de Duhaldeimpulsó un programa para fomentar la compra de autos 0 KM mediante Bonos Op-tativos del Estado Nacional (BODEN 2012) y un decreto de aduana factoría quepermitía a las automotrices postergar el pago de aranceles por insumos importa-dos16. 
14 “Gobierno pagará con bonos deuda a automotrices”, Ámbito Financiero, 17 de enero de 2002. 
15 “Automotrices piden apertura con Brasil para evitar 4.000 despidos”, Ámbito Financiero, 29 de enero de2002.
16 El Decreto 2722/02 que reglamenta el Régimen de Aduana en Factoría establece una simplificación yuna ampliación al sistema de Admisión Temporaria, permitiendo que las empresas acogidas al régimenpuedan importar determinados bienes y los incorporen a productos destinados a la exportación, los reex-
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Asimismo, impulsó convenios de exportación con Brasil, Chile y México que per-mitirían incrementar las ventas al exterior17. Además de la Política Automotriz delMercosur (PAC), la Argentina acordó con Brasil el Acuerdo de Complementación
Económica 14 (ACE 14, 1990), que en diversos protocolos18 establece las reglaspara la liberalización comercial de los productos de la trama automotriz. Adicio-nalmente, firmó una serie de acuerdos que establecen pautas específicas para es-tablecer el libre comercio en el sector automotor y promover la integración ycomplementación productiva de sus sectores automotores, entre los que destacanel Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55, 2002) con México (suspen-dido por tres años en 2012) y el Acuerdo de Complementación Económica 57 (ACE57, 2003) con Uruguay. Además, la Argentina firmó en el marco del MERCOSUR elTrigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
35 (ACE 35, 1996) con Chile cuyo objetivo final fue establecer el libre comercio sec-torial para el año 200619.Los acuerdos de libre comercio con Brasil, Uruguay, Chile y México establecieronun sistema de cupos ampliando la cantidad de vehículos que se podían importar yexportar libres de aranceles, que permiten explicar por qué con dichos países seobserva para el promedio de 2002-2015 una proporción elevada de líneas exentasde aranceles efectivamente aplicados en la importación de productos del sector detransporte. Como consecuencia de estos acuerdos, se logró parcialmente el objetivode diversificar los socios comerciales y de incrementar el flujo de comercio bilate-ral. ADEFA apoyó abiertamente los acuerdos ya que consideró que se beneficiaría

porten sin transformación, o los importen para consumo, sin pagar tributos hasta que se completen lasoperaciones. Los bienes comprendidos en dicho régimen son materias primas, partes, componentes, ma-teriales auxiliares, envases y material de empaque y protección, que se utilicen directamente en el procesode producción y/o de transformación de bienes para su posterior exportación, o importación para con-sumo.
17 “Convenio automotor mejora perspectivas de ventas”, Ámbito Financiero, 9 julio de 2002.
18 Los protocolos específicos donde se afina la normativa sobre el comercio bilateral de la trama automotrizen el marco del ACE 14 son los número 28 (1996), 31 (2002), 40 (2014) (SICE)
19 Todos estos ACE pueden consultarse en la página del Sistema de Información sobre Comercio Exteriorde la Organización de Estados Americanos: http://www.sice.oas.org/
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incrementando sus exportaciones y su producción20, pero AFAC se manifestó encontra, planteando su preocupación por la apertura comercial y el acuerdo de re-ducir gradualmente el mínimo del 30% del contenido local21. 
2. Estrategias en la trama automotriz en un contexto de crecimiento y proyección
de mediano-largo plazo (2003-2007)Con la asunción de Néstor Kirchner en 2003 la estrategia de ADEFA y AFAC viróa una demanda de reducción del IVA para poder bajar los precios en el mercado

Figura 4. 
Proporción de líneas arancelarias exentas de aranceles efectivamente aplicados (%). Principales
socios comerciales de los que se importan productos del sector transporte, promedio 2002-

2015.

Fuente: elaboración propia con datos de WITS

20 “Los acuerdos permiten vislumbrar un horizonte cierto para la producción de la industria argentina”,declaró el presidente de Adefa y de Peugeot Citroen Argentina, Luis Ureta Sáenz Peña al Diario La Nación(6 de julio de 2002). 
21 “Hablar de mercado libre cuando casi no hay nuevos proyectos en las terminales argentinas significa em-pezar la cuenta regresiva de las autopartistas (…) si la Argentina no desarrolla una estrategia que trans-
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interno y así recomponer los niveles de consumo, que se encontraban en mínimoshistóricos tras la crisis. Aunque no lograron promover la medida con éxito22, el cicloeconómico rebotó y la producción y las ventas en el mercado interno se fueron re-componiendo rápidamente. En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner también se plantearondesde las cámaras del sector los proyectos estratégicos que más se vincularon concambios estructurales de mediano-largo plazo, buscando realizar modificacionesque les permitieran evitar una crisis como la que habían experimentado entre 1998y 2002. Con el establecimiento del Consenso de Buenos Aires (2003), la temática de laintegración productiva regional23 se posicionó como eje relevante en la construc-ción de una “agenda positiva” dentro del bloque (Briceño Ruiz, 2013). En el marcode estas discusiones estratégicas el MERCOSUR creó en 2004 el Fondo para la Con-vergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), precisamente para reducir las asi-metrías estructurales entre los países miembros (Inchauspe, 2010).ADEFA, AFAC y ACARA acompañaron esta iniciativa y conformaron el Foro delSur, desde donde plantearon la necesidad de elaborar políticas para incentivar laradicación de plataformas exclusivas en la región, facilitando la complementaciónmediante la especialización24. En paralelo al Foro del Sur, AFAC conformó el MER-
forme en competitiva la devaluación y que integre las cadenas productivas, en tres años no tendremosactividad en el sector” declaró el titular de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC),Rodolfo Achille.

22 “Autos: confirman el plan para reactivar”, Ámbito Financiero, 28 de mayo de 2003.
23 Entre los temas planteados como prioritarios por parte de los actores económicos y políticos en la agendade la integración productiva se manifestó la necesidad de generar mecanismos estables de cooperacióninterempresarial, vínculos permanentes de intercambio y abastecimiento, redes de empresas, cadenasde clientes y proveedores, clusters horizontales, consorcios de exportación o de intercambio tecnológicoy alianzas estratégicas (Baruj et al., 2017)
24 “La cadena de valor automotriz”, La Nación, 25 de abril de 2003.
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COPARTS25 en conjunto con cámaras autopartistas de Brasil, Paraguay y Uruguaypara diagramar estrategias que promuevan la sustentabilidad de la industria. Entre 2003 y 2007 se puede observar también un período con cierta diversifi-cación de los socios comerciales, que podemos asociar a la firma de los Acuerdosde Complementación Económica y sus protocolos en el período previo al estable-cimiento del “Consenso de Buenos Aires”. El análisis de la composición de las exportaciones de los productos del sectortransporte por socios comerciales26 nos permite observar que Brasil ha mantenido
25 Entre los objetivos de la entidad figuran “promover la industria autopartista en consonancia con la cadenaautomotriz, la libre competencia y el comercio leal en el MERCOSUR”, así como también estimular la com-plementación entre las autopartistas de la región para mejorar la competitividad.
26 Para el cálculo de las exportaciones del sector Transporte la base de datos World Integrated Trade Solu-tion (WITS) del Banco Mundial considera en el Sistema Armonizado (HS 1988/92) una base de 133 pro-ductos ubicados en los grupos 86, 87, 88 y 89. Los datos pueden no ser del todo congruentes con otrasclasificaciones que tomen otros productos pero sirven como aproximación.

Figura 5.
Principales destinos de las exportaciones de productos del sector transporte, países selecciona-

dos, Años 2002-2015, participación % sobre el total

Fuente: elaboración propia con datos de WITS
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su liderazgo como principal socio comercial en todo el período, con una participa-ción que osciló entre el 34% y el 77% del total. Otro país que se ha mantenido entrelos principales socios comerciales en las exportaciones de productos del sectortransporte ha sido México, con una participación sobre el total de entre el 26% yel 1,8%. Del resto de los países que se ubicaron como principales socios comercia-les en el período 2002-2015 podemos destacar a Chile (2,4% /12%), Alemania(1,1% /6,2%), y a los países pertenecientes al Mercosur. Entre 2003 y 2007, mediante un refuerzo de la estrategia regional, se logró com-plejizar las plataformas locales, abrir nuevos mercados y conseguir nuevas inver-siones para producir modelos más complejos y de alta gama. Las exportaciones delsector crecieron por sobre las del promedio industrial27. Los elevados niveles decrecimiento en la importación de partes, accesorios y bienes de capital limitaronel desarrollo de eslabonamientos y encadenamientos con productores locales y re-gionales.En el año 2004 el entonces presidente de ADEFA, Cristiano Rattazzi impulsó lacreación de un Foro de Competitividad y le pidió al gobierno que inicie un planpara reducir las asimetrías con Brasil para recomponer la industria local. Entre lasasimetrías que se identificaban, se hizo hincapié en los menores costos de produc-ción28 y los beneficios crediticios y fiscales a la exportación y compra de autos pe-queños de fabricación local29 AFAC coincidió en el diagnóstico sobre las asimetríascon Brasil. Además de señalar la urgencia de incrementar el componente nacionalen el mercado, la complementariedad de las industrias de la región y el nivel de
27 Si bien estos resultados fueron alentadores para el complejo en su conjunto, es necesario diferenciar elcomportamiento de las Terminales del comportamiento del Sector autopartista, que fue muchísimo másmodesto. Para un estudio de la complejidad de las exportaciones del sector autopartista se recomiendala lectura de Panigo et Al (2017). 
28 Los menores costos de producción se explicaban principalmente por la existencia de una fuerte asimetríadel 40% entre Argentina y Brasil sobre la importación de piezas de los Estados Unidos y la Unión Europea,que el país vecino consiguió mediante excepciones al Arancel Externo Común del MERCOSUR. “Acuerdocon gobierno para bajar costos de producción”, Ámbito Financiero, 28 de julio de 2004.
29 Desde comienzos de los ’90, Brasil sostuvo el Programa de Financiamiento a las Exportaciones (Proex),que con recursos del Banco do Brasil otorga préstamos a tasas más bajas que las de mercado para facilitarla venta de productos en el exterior.
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ventas, AFAC planteó la situación específica del acceso al mercado mexicano, dondelas autopartes argentinas pagan un 17% de aranceles y 5% de retenciones y lasbrasileñas 0%.  En esta dirección, ADEFA y AFAC presentaron un plan para unificararanceles en el marco del MERCOSUR y en paralelo reforzar el mercado interno,mediante mejoras del salario real y fomento al crédito30.El gobierno firmó un decreto para incrementar el contenido nacional y regionalen los vehículos del MERCOSUR. Mediante este decreto también se promulgó elreintegro del IVA técnico sobre las compras de maquinaria y el acuerdo de com-plementación automotriz regional a través del cual se redujeron los aranceles paraimportar 29 autopartes que no se fabrican en el MERCOSUR desde fuera de la re-gión (en 2006 el acuerdo se ampliaría a 110 autopartes)31. En esta misma direccióntambién en 2005 se impulsó desde la Secretaría de Industria conducida por MiguelPeirano el decreto 774/200532 estableciéndose un programa de reintegros del 8%sobre las autopartes importadas que fueran sustituidos por nacionales, para com-pensar el éxodo de empresas autopartistas hacia Brasil33.Pese a estos esfuerzos, se redujo la proporción de insumos locales utilizadospara la fabricación en la industria automotriz argentina y la participación de Brasilcomo proveedor de autopartes estructurales con alto valor agregado se incrementó.En particular, se profundizó la dependencia de importaciones con mayor contenidotecnológico y valor agregado por unidad de vehículo fabricado, como materialesde hierro y fundición, motores, elementos para la iluminación y alumbrado, amor-tiguadores y cajas de cambio. Como rasgo positivo, sí se logró desarrollar cierta
30 “Lavagna prometió una política automotriz”, La Nación, 28 de julio de 2004
31 Con esta medida se rebajaron del 14% al 2% los aranceles por la importación de veintinueve piezas pro-venientes de países extra-Mercosur, entre las que se puede señalar las bombas de inyección para motoresdiesel, turbocompresores, block ABS, caja de velocidades automáticas, sensores para airbags y recicladorinercial para asientos. “Reducen a 2 por ciento el arancel para autopartes”, Iprofesional, 26 de julio de2004
32 El Decreto 774/2005 sería prorrogado y convertido en la Ley 26393 DE DESARROLLO Y CONSOLIDA-CION DEL SECTOR AUTOPARTISTA NACIONAL en 2008.
33 “Habrá subsidio para autopartes nacionales”, Ámbito Financiero, 6 de julio de 2005
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sustitución de importaciones en autopartes con poca especialización o bajo valoragregado, como elementos de hierro y acero sin chapar ni revestir, guardabarros,paneles y puertas. También se logró mantener la participación nacional en algunosrubros intermedios como artículos de plástico y ele mentos de alarma, señalizacióny equipamien to sonoro (Pelicaric, 2017). 
3. Las estrategias sectoriales frente a las tensiones del crecimiento económico y
la crisis internacional (2007-2010)Luego de 200734 la economía argentina comenzó a dar muestras de algunos delos problemas que tradicionalmente se asocian con el crecimiento, como la inflación

Figura 6. 
Crecimiento de las exportaciones e importaciones totales y del sector Vehículos automóviles,
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, 2002-2015, var % a/a. 

Fuente: elaboración propia con datos de ADEFA, AFAC e INDEC

34 En 2007, con el cambio de gobierno y la designación de Martín Lousteau al frente del Ministerio de Eco-nomía, se designó como Secretario de la cartera de Industria a Fernando Fraguío, quien había sido pre-
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y apreciación cambiaria35, la puja distributiva36, el déficit energético37, el elevadonivel de utilización de capacidad instalada38 y de empleo y la aparición de cuellosde botella en la oferta de los proveedores. Esta situación llevó a que las demandas de la trama se centraran sobre la nece-sidad de crédito para inversión en ampliación de la capacidad instalada, así comotambién cierta saturación del mercado local y la necesidad de conseguir nuevosmercados donde ubicar los productos. Las terminales automotrices exigieron a Fe-lisa Miceli, ministra de Economía entre 2005 y 2007, la reducción de aranceles a laexportación39, la agilización del proceso de devolución del IVA técnico40 y unamayor velocidad en la firma de acuerdos comerciales. Se avanzó en las negociacio-nes de acuerdos con Israel (2007 /2010), la Unión Aduanera del África Meridional(SACU) (2008 /201641) y Egipto (2010 /2017). Estos acuerdos, sumados a los quese firmaron previamente con Brasil (ACE14), Paraguay (ACE13), México (ACE55),Bolivia (ACE36), Chile (ACE35), Perú (ACE58), Uruguay (AAP.CE57), con Colombiasidente de Iveco (del Grupo Fiat) en reemplazo de Miguel Peirano, en una clara muestra hacia el sector.(La Nación, 3 de diciembre de 2007)35 José Luis Cucchietti, gerente de exportaciones de Corven (una fábrica nacional de amortiguadores), ex-presó que “La realidad nos indica que las ventajas que inicialmente ofreció la devaluación en 2002 ya sedisiparon totalmente. Hoy, en dólares, los costos son superiores a los que teníamos durante los 90. Y latendencia nos indica que el próximo año el problema se agudizará, por eso estamos trabajando muy du-ramente para ser más eficientes”, en “Las autopartes, el nuevo boom”, La Nación, 13 de noviembre de200736 “Empresas se unen contra la presión salarial de sindicatos”, Iprofesional, 5 de enero de 2007.37 “Se agrava la situación de las industrias por la falta de gas” La Nación, 21 de junio de 200738 “Hasta aquí, el crecimiento de la industria cubrió la capacidad instalada que se estableció en los 90 (…)De ahora en más hay que tener políticas a largo plazo para garantizar un crecimiento no tan espectacular,pero sólido”, afirmó Rodolfo Acchille (Presidente de AFAC) en el suplemento A Rodar, de la edición del11 de diciembre de 2007 de Ámbito Financiero.39 En aquel entonces, a las exportaciones del sector automotor se les aplicaban retenciones del 5% que secompensaban con un sistema de reintegro. Lo que exigían las terminales en el contexto de apreciacióncambiaria de 2007 donde comenzaba a acelerarse el ritmo inflacionario era aumentar el nivel de reinte-gro para las exportaciones a destinos no tradicionales. “Ya se reelige Kirchner: hasta 2011 garantiza undólar alto”, Ámbito Financiero, 22 de junio de 2007.40 “Automotrices piden reducción de aranceles de exportación”, Ámbito Financiero, 10 de octubre de 2006.41 La notación indica el año en que se suscribió el acuerdo y a continuación el año a partir del cual entró fi-nalmente en vigencia.
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- Ecuador - Venezuela (AAP.CE59) y con la India (2004 /2009) permitirían incre-mentar el comercio exterior aunque luego de la crisis se reconcentrarían nueva-mente los mercados de destino de las exportaciones.Además, tanto las terminales como las autopartistas pidieron que se diera im-pulso a la nacionalización de autopartes. Esta demanda respondía a que con elfuerte crecimiento del sector se había presentado un cuello de botella en la cadenade proveedores, debido al cual los productores locales no habían podido respondera la demanda creciente. En el periodo 2002/12 la producción de autos se había in-crementado un 480% en tanto las autopartes sólo lo habían hecho un 50% (ADEFA,2016).Otro de los asuntos que marcaron las preocupaciones del sector en este períodofue el creciente desbalance comercial con Brasil, que se agudizó debido al éxodode productores desde la Argentina hacia el país vecino. Con el crecimiento en la ac-tividad, se incrementaron también las importaciones, y piezas que antes se produ-cían en el mercado local ahora pasaron a ser importadas42. En el período de mayorexpansión del complejo automotriz local (2004-2008), el déficit comercial sectorialpromedió el 40% del déficit comercial total con Brasil.  Tras la crisis de 2008, elcomportamiento del déficit bilateral en transporte fue más errático, pero se man-tuvo el déficit comercial total.En el marco del desbalance, la estrategia de las terminales y autopartistas fueintentar negociar una propuesta común con Brasil para finalizar con el régimentransitorio existente. En paralelo, buscaron impulsar en el nivel local un plan paramejorar la competitividad del sector, intentando optimizar la estrategia del tipo decambio real competitivo que había dado sus frutos hasta el momento pero ya noalcanzaba para continuar con las mejoras que necesitaba el sector43. Estas presio-nes derivaron en la firma de un nuevo acuerdo con Brasil al respecto de la Política
42 Mientras que en la Argentina el 55/60% de los autos comercializados son de origen brasileño, en el paísvecino sólo un 6/7% de los autos comercializados son argentinos.
43 Sector autopartista, en alerta por asimetrías con Brasil, Iprofesional, 11 de diciembre de 2007
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Automotriz Común del Mercosur, que regiría hasta 2013. En este acuerdo se ratificóel coeficiente de desvío flex en un nivel de 1,9544.En 2008 se promulgó el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argen-tino mediante la Ley 26.393 de “Desarrollo y consolidación del sector autopartistanacional”. En el marco de esta ley se prorrogó el Decreto 774/2005 a través del cualse le ofrecía por tres años un reintegro del 8% (decreciente en tres años hasta el6%) a los productores que sustituyeran autopartes importadas por locales y porcinco años del 10% (decreciente en cinco años hasta el 6%) para la compra de au-topartes locales destinadas a la fabricación de motores y cajas de transmisión, los

Figura 7. 
Balance del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Total exportaciones e importaciones y

total sector transporte, 2002-2015, millones de dólares. 

Fuente: elaboración propia con datos de WITS

44 En este caso, con un flex de 1,95 por cada US$ 1,95 de autos y piezas que se importan de Brasil debe ex-portarse hacia allí por lo menos un dólar. Lo mismo para Brasil.
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dos componentes de mayor valor agregado de los vehículos45. También se creó enel año 2008 el Programa de Integración Productiva (PIP) y un Grupo de IntegraciónProductiva (GIP) a cargo de su ejecución. Uno de los sectores propuestos para laaplicación de políticas verticales fue el automotriz, para el cual se creó un “Pro-grama de Intensificación y complementación automotriz” (DEC.CMC N°09/10) (In-chauspe, 2010).La crisis internacional marcó un parteaguas en la trayectoria de la trama auto-motriz argentina ya que alteró las estrategias globales de las firmas e impactó fuer-temente sobre el comercio internacional. A mediados de 2008 se comenzaron asentir los primeros síntomas de la crisis en el sector con una fuerte caída de lasventas, lo que generó tensiones mediante recorte de jornadas, eliminación de horasextra, suspensiones y despidos en el sector46. Como respuesta a esta situación,desde la Secretaría de Comercio se presionó a las terminales para que evitaran cor-tar el vínculo laboral47 y se promovieron desde el Ministerio de Trabajo, el Minis-terio de Industria y ANSES programas de protección del empleo (REPRO), créditospara reactivar la demanda y financiamiento para nuevas plataformas y programasde integración nacional de autopartes. La crisis, que debilitó considerablemente lademanda brasileña de exportaciones argentinas, se sintió fuerte en la trama argen-tina. En relación con el año previo, en 2009 cayeron la producción (-14%), las ven-tas (-12%), el personal ocupado (-8%) y las horas trabajadas (-13%) (ADEFA,2016).
45 A pesar de los fuertes incentivos que establecía la Ley 26393 para la fabricación de motores y cajas detransmisión nacionales, el éxito no fue el esperado ya que las terminales automotrices no se acogieronal régimen. La crisis de 2008 modificó fuertemente sus estrategias globales. Julio Rodríguez, secretariodel Grupo Proa (que reúne a autopartistas nacionales que no están en la mayoritaria Asociación de Fá-bricas Argentinas de Componentes, AFAC), sostuvo que “como a las terminales les estaban debiendo de-volución de IVA y otros reintegros que no cobran, entonces ninguna se interesó” en ese régimen. “Aquíhablamos y hablamos y, mientras, los brasileños ya hicieron un motor para Peugeot y otro para Citroën”.“Cada vez más lejos del motor argentino”, La Nación,  14 de agosto de 2009.
46 “Recortan su producción la mitad de las automotrices”, La Nación, 3 de octubre de 2008
47 “Ahora Moreno controla a las automotrices para evitar despidos”, Ámbito Financiero, 11 de noviembrede 2008.
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En el contexto de crisis la estrategia de las terminales automotrices consistióen pedir al gobierno el apoyo mediante planes de fomento al consumo como cré-ditos blandos para la compra de 0km y misiones comerciales para conseguir me-jores condiciones de acceso a terceros mercados. En particular, las autoridades deADEFA y AFAC realizaron junto con la ministra de Industria Débora Giorgi una mi-sión comercial a Venezuela para conseguir un mayor cupo de exportación de vehí-culos en un contexto de negociación de un esquema de reducciones arancelariasque se venía dando desde el acuerdo marco para la adhesión de Venezuela al MER-COSUR en 2005 (que recién en 2012 derivaría en su ingreso definitivo)48. Tambiénse iniciaron rondas comerciales a las que fueron invitados empresarios de Américalatina, Estados Unidos, África, Medio Oriente y Ucrania, países donde se venden au-topartes argentinas para el mercado de reposición (repuestos para autos usados)49.En 2010 se flexibilizó el régimen de integración local de autopartes, como unarespuesta a las demandas de las terminales y autopartistas, que necesitaban redu-cir los costos e incrementar la producción luego de la crisis50. Con esta modificación,las empresas podrían cobrar igualmente los incentivos del Régimen de Fortaleci-miento al Autopartismo Argentino aunque sus vehículos no llegaran al 60% de in-tegración local51. A diferencia del subperíodo 2003-2007, a partir de 2009 observamos una ten-dencia a la reconcentración de los socios comerciales a los que se exportaron pro-ductos del sector transporte, donde Brasil se consolidó como principal proveedory demandante. Esta reconcentración respondió obviamente a los efectos de la crisissobre el mercado regional y principalmente a partir de 2011 a la reaparición de larestricción externa en la Argentina, que provocó entre otras cosas la suspensión y
48 “Giorgi recibió a representantes de ADEFA y AFAC”, Ámbito Financiero, 5 de agosto de 2009.
49 “Preocupación entre los autopartistas”, La Nación, 7 de noviembre de 2008
50 “Por cada auto fabricado aquí se importan partes por US$ 15.800”, 12 de septiembre de 2011.
51 Para compensar la diferencia, las empresas debían comprar a sus proveedores locales las autopartes co-rrespondientes al porcentaje faltante y exportarlas a otros países (para ser utilizadas en la producciónde vehículos en otras fábricas de la misma automotriz). “Flexibilizarán el régimen de incentivo a las au-topartes locales”, La Nación, 5 de marzo de 2010. 
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posterior renegociación del ACE 55 con México y tensiones bilaterales con los so-cios del MERCOSUR por las medidas de administración del comercio.
4. Estrategias sectoriales y políticas públicas en el marco de la administración de
la restricción externa al crecimiento (2010-2015)El período 2003-2011, con la excepción del crítico año 2009, sería una época“rosada” para la economía argentina y para la trama automotriz, que se convertiríaen la locomotora de la industria, impulsando el crecimiento de la producción y elempleo. Superado el peor momento de la crisis en 2002, el sector logró incrementarla producción a un ritmo promedio del 22% anual entre 2003 y 2011, llegando esteúltimo año a producir 828.771 unidades, un récord sin precedentes en la Argentina.Junto con la producción, también se incrementaron en este período las ventas(+22% anual en promedio), el personal ocupado (+12% anual en promedio) y lashoras trabajadas (+16% anual en promedio) (ADEFA, 2016).En el año 2010 reapareció la restricción externa y comenzaron a realizarse po-líticas de ahorro de divisas52. El desempeño del sector entre 2011 y 2012 reflejaríala situación crítica derivada de la restricción externa y las tensiones bilaterales. Enestos años cayeron las exportaciones, la producción (-8%), las ventas (-8%) y lashoras trabajadas (-13%). En este año también se elaboraron políticas de sosteni-miento del empleo, que resultaron en un incremento del personal ocupado (+7%),en un contexto de caída de las horas trabajadas (-13%), hecho que refleja que apesar de las suspensiones que se dieron en el sector53 se pudieron contener los ni-veles de despidos (ADEFA, 2016).

52 Como expresión de la emergencia de la fase operativa de la restricción externa, que confluyó con otrosfactores estructurales que condicionaron el dinamismo macroeconómico y sectorial, se produjo, entreotros, la implementación de regulaciones sobre la compra de moneda extranjera, la agudización del con-trol de importaciones mediante el uso de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), el con-trol sobre el giro de utilidades de las firmas trasnacionales, la oferta de un seguro de cambio con interésa los exportadores de granos y cereales, el blanqueo de capitales radicados en el exterior, el acuerdo conel Club de París, el pago de los juicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a In-versiones (CIADI), la brusca devaluación del peso en enero de 2014, el swap de divisas y los acuerdosestratégicos con China, etc. (Treacy, 2015). 
53 “Renault extiende las suspensiones”, La Nación, 27 de junio de 2012. 
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A mediados de 2011 se produjo un fuerte conflicto bilateral con Brasil por unproblema de demora en la aprobación de las Licencias No Automáticas (LNA) porparte de la Argentina54. Como respuesta, quedaron varados en la frontera 20 milautomóviles que las terminales argentinas estaban exportando a Brasil. La caídade la demanda brasileña y la profundización del déficit comercial bilateral, juntocon los obstáculos a la importación de partes y piezas derivados de la emergenciade la restricción externa, fueron los principales problemas que enfrentó el sectorentre 2013 y 2015. Para sostener la demanda entre 2012 y 2013 se renovó la PAC y se lograron nue-vos acuerdos con otros bloques como la CAN (Comunidad Andina) (AAP.CE No 59)y con México tras meses de negociaciones por la suspensión del Acuerdo de Com-plementación Económica 55/02 (ACE55)55 entre ambos países debido a la necesi-dad de recortar el déficit comercial bilateral. Asimismo, se rubricaron nuevosacuerdos entre la Argentina y México y con Brasil.En estos acuerdos, Brasil le prometió a la Argentina ofrecerle trato nacional asus componentes para que pudieran acceder a los beneficios fiscales que ofrecíael programa Innovar Auto. En 2014 el acuerdo naufragaría y terminaría ofreciendonuevos incentivos para la radicación de las empresas argentinas en Brasil.
54 En el marco de la crisis el gobierno argentino impuso LNA a más de 1.200 importaciones, afectando fuer-temente los intereses brasileños debido a que su autorización demoraba muchísimo más que los 60 díaspermitidos como máximo por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las autopartes brasileñasentraron en el pack de productos con barreras junto a electrodomésticos, electrónicos, calzados, tejidos,ropa, siderúrgicos y vidrios. Además, la Argentina impuso medidas antidumping contra neumáticos debicicleta, tejidos de poliéster y acero inoxidable provenientes del Brasil.
55 El ACE55 buscaba establecer una zona de libre comercio para el sector automotriz entre el MERCOSURy México, eximiendo de la erogación del AEC del 35% a los automóviles y autopartes mexicanas yabriendo a cambio el mercado mexicano para los productos de la zona. Sin embargo, la emergencia de larestricción externa y el déficit comercial bilateral provocaron la suspensión mediante el Decreto969/2012 y su posterior renegociación. Finalmente en 2012 la renegociación entre Brasil y México es-tableció cupos hasta 2014 y modificó los porcentajes y la fórmula de cálculo del contenido regional delos vehículos perjudicando fuertemente a la trama argentina. En 2015 se logró el acuerdo entre la Ar-gentina y México, eximiendo del pago de aranceles y estableciendo cupos de intercambio crecientes (575millones de dólares en 2015 hasta 640 millones de dólares en 2018).
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A mediados del 2014 se logró un nuevo entendimiento entre el Brasil y la Ar-gentina sobre la política sectorial. En el acuerdo los países se comprometieron aequilibrar la balanza comercial manteniendo una participación mínima de 11% deautos argentinos en el mercado brasileño y del 44,3% de vehículos brasileños enel mercado argentino. Por otro lado, en este acuerdo se renegoció el Flex, fijándoloen un nivel de 1,5 hasta el 30 de junio de 201556 (que luego sería prorrogado hasta2020). Para desarrollar proveedores locales e integrar la cadena productiva, generarempleo y fomentar las exportaciones, el gobierno dispuso de créditos del bicente-

Figura 8. 
Evolución del coeficiente FLEX para el intercambio bilateral entre Argentina y Brasil, 2001-2015

Fuente: elaboración propia en base a Castaño y Piñero (2016), AmbitoWeb e Iprofesional 

56 Un Flex de 1,5 implica que por cada 1 M de USD que Argentina exporte a Brasil, Brasil podrá vender a laArgentina productos por 1,5 M de USD.
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nario (2 mil millones de pesos), fondos específicos como el FONAPYME (9 millonesde pesos), un Régimen de Bonificación de Tasas (40,1 millones de pesos) y un pro-grama de Sociedad de Garantía Reciproca57. Las terminales automotrices, si bien tomaron estos créditos, continuaron pre-firiendo proveedores asiáticos, lo que motivó que Débora Giorgi, ministra de In-dustria, declare que “Las casas matrices de las terminales deben entender que paraArgentina la profundización de la integración local es una política de Estado”58. Eneste marco, los autopartistas continuaron demandando la quita del 5% de las re-tenciones sobre sus exportaciones59.La falta de compromiso de las terminales con la integración local debe enten-derse en el marco de la estrategia global de sus casas matrices, que en muchas oca-siones fueron difícilmente reconciliables con los programas de desarrollo local60.En momentos críticos, las terminales automotrices presionaron por minimizar loscostos e incrementar márgenes, tensionando las relaciones con las autopartistas ylas inversiones en el sector. Las demandas del sector se concentraron en mejorar la estructura impositiva,los costos logísticos y de infraestructura, el gap tecnológico en ciertas ramas delsector autopartista y los acuerdos comerciales tanto en el nivel Mercosur como laexpansión extraregional para incrementar los mercados potenciales de la produc-ción automotriz61. Frente a las demandas de rebajas impositivas y de relajamiento
57 “Gobierno busca afianzar producción nacional de autopartes”, Ámbito Financiero, 21 de agosto de 2012.58 “Giorgi anunció sustitución de importaciones para el sector automotriz por u$s 120 millones”, ÁmbitoFinanciero, 21 de enero de 2012. 59 “Esperan ventajas para las autopartes locales”, La Nación, 15 de diciembre de 2012.60 Sin ir más lejos, algún tiempo después, en el marco de una negociación por la reducción de las comprasde automóviles argentinos por parte de Brasil, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exteriorde Brasil, Mauro Borges, declararía que las mayores compras de vehículos a la extrazona no respondíana que los automóviles fabricados en Argentina no fueran competitivos sino que se debía a “una estrategiade las automotrices” “Argentina aceptará créditos de Brasil sólo si se equilibra balanza automotriz”, Ám-bito Financiero, 22 de abril de 2014.61 “La agenda 2014: competitividad, comercio y diálogo”, Ámbito Financiero, 17 de diciembre de 2013.



Realidad Económica 319 / 1° oct. al 15 nov. 2018 / Págs. 109 a 147 / issn 0325-1926

 140

Estrategias de acumulación de las cámaras empresariales automotrices argentinas 2002-2015 / Mariano Treacy

de las restricciones a la importación, la respuesta del gobierno fue estudiar casopor caso, evaluando la estructura de costos y las proyecciones pautadas de impor-taciones y exportaciones de cada empresa62. Además, estableció un impuesto a lasimportaciones de autos terminados de alta gama.Para recomponer la demanda de automóviles, abastecer el mercado y evitarsuspensiones y despidos en el sector, el gobierno impulsó en 2014 el programa“PROCREAUTO” y flexibilizó las trabas para importar piezas, que habían generadouna fuerte tensión con las terminales debido a que el 70% de las piezas de los ve-hículos son importadas. En este marco, el Banco Nación otorgó más de 17 mil cré-ditos para la compra de autos 0KM producidos localmente63.
Reflexiones finalesEn el período de estudio hallamos que las estrategias de acumulación de las cá-maras empresariales del complejo automotriz argentino fueron compatibles hastacierto punto y durante un corto período de tiempo con la estrategia política de pro-fundización de la integración productiva regional, pero que luego de la crisis estasestrategias colisionaron y primaron las demandas sobre objetivos de corto y me-diano plazos.Tras la salida de la crisis, la estrategia de las cámaras consistió en aprovecharel tipo de cambio alto y la elevada capacidad ociosa para recomponer la producción,las ventas y el empleo en el sector. Una vez que se recompuso el ciclo, éstas viraronhacia un horizonte de más largo plazo pero sin embargo no dejaron de estar ínti-mamente vinculadas con el ciclo económico y las tensiones del corto plazo.La creación de Foros de Competitividad de Cadenas Productivas y la actuacióndel Mercosur para incentivar la integración productiva han contribuido a la gene-
62 “Gobierno advirtió a automotrices que (por ahora) no habrá baja de impuesto”, Ámbito Financiero, 12de marzo de 2013. 
63 “Gobierno libera US$ 100 M a automotrices para importar a cambio de abastecer mercado”, Ámbito Fi-nanciero, 12 de septiembre de 2014.
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ración de avances en esta materia pero despertaron numerosas tensiones bilate-rales entre la Argentina y el Brasil. También provocaron conflictos hacia el interiorde la trama, entre las autopartistas y las terminales, y entre éstas y los gobiernosde turno. La primera conclusión que se puede extraer luego de haber realizado una revi-sión exhaustiva de los posicionamientos de ADEFA y AFAC es que si bien en sus ob-jetivos se cuentan el fomento de la integración productiva, la complementariedady la mejora de competitividad vinculadas con el proyecto regional del Mercosur, enlos hechos fueron contadas las ocasiones en las que demandaron políticas concre-tas orientadas a tal fin. Lejos de eso, sus estrategias estuvieron muy vinculadas conel ciclo económico y con resolver problemas coyunturales, ya sea para recomponerla demanda, para cobrar deudas del fisco, para reducir costos, para retener em-pleos, para conquistar nuevos mercados o para resolver situaciones de tensión bi-lateral.Entre 2003 y 2009 se reconstruyó la institucionalidad regional, impulsando fon-dos y proyectos específicos para el sector que quedaron relegados a un segundoplano tras el estallido de la crisis y la reaparición de la restricción externa, que des-pertó nuevas tensiones bilaterales entre la Argentina y el Brasil. Los programas lo-cales de política industrial orientados al sector (el decreto 774 y la ley 26.363)naufragaron y no lograron cumplir sus objetivos de sustituir partes importadas pornacionales ni mucho menos fabricar motores y cajas de transmisión locales64. Larelación con Brasil estuvo poblada de tensiones bilaterales y no se lograron reducirlas asimetrías existentes. Si bien se prorrogó el PAC, Brasil siguió subsidiando lasexportaciones y la sustitución de importaciones del sector y la Argentina mantuvoel 5% de retenciones sobre las exportaciones de autopartes, lo que provocó que enlos hechos la “integración” se convirtiera en una competencia desigual. En el pe-ríodo “rosado”, pese a las distintas iniciativas, no se consiguió incrementar la pro-porción de insumos locales utilizados para la fabricación de los vehículos finalesni se mejoró estructuralmente la inserción en la cadena productiva regional ni glo-
64 “Alerta industrial: otro rescate para el sector automotor”, La Nación, 29 de junio de 2014.



Realidad Económica 319 / 1° oct. al 15 nov. 2018 / Págs. 109 a 147 / issn 0325-1926

 142

Estrategias de acumulación de las cámaras empresariales automotrices argentinas 2002-2015 / Mariano Treacy

bal. Tampoco se pudo sostener la diversificación de los mercados de exportaciónque se había comenzado a observar entre 2003 y 2007. Tras la crisis de 2008, pero principalmente a partir de 2013, la caída de la de-manda brasileña de productos argentinos impactó negativamente en el desenvol-vimiento de la trama local. La reaparición de la restricción externa al crecimiento,por su parte, indujo la introducción de políticas proteccionistas que tensionaronlas relaciones entre Argentina, Brasil y Uruguay. Lo que aconteció entre 2011 y2015 es un híbrido entre las necesidades de expansión de la trama local (con lainercia que genera un nivel producción y ventas récord) y el deber de administrarla restricción externa por parte del gobierno, tensión que se vio agudizada por lacaída de la demanda de Brasil, de los términos del intercambio, y la apreciacióncambiaria derivada del fuerte proceso inflacionario que se experimentó. Durantela administración de la restricción externa se pusieron de manifiesto, por un lado,las necesidades de las terminales automotrices, que muchas veces quisieron “apro-vechar” las condiciones especiales que les ofrecía el entorno local para valorizarse,pero que en líneas generales tendieron a reproducir las estrategias globales de suscasas matrices. Estas estrategias globales atentaron contra la vocación de los eje-cutivos regionales de impulsar un proceso de una mayor integración local de la ca-dena productiva en un contexto de fuerte restricción externa al crecimiento. Elresultado fue bueno en términos de producción, ventas y generación de empleopero pobre en términos de integración, ya que pese a los programas e incentivos,primó el interés de las terminales. El complejo automotriz es entonces una buena muestra de las potencialidadesde la integración productiva regional con un régimen específico pero también desu contracara, expresada en limitaciones y tensiones. Las estrategias de integraciónde las terminales se han centrado sobre la preservación del régimen de protección,la ampliación de los mercados y la reducción de los costos unitarios. Estas estrate-gias fueron compatibles con algunos objetivos políticos ya que favorecieron unafuerte inversión en el sector que incrementó la producción, las ventas, las exporta-ciones y el empleo. Sin embargo, mostraron limitaciones y tensiones a la hora dedesarrollar proveedores locales (principalmente pymes), incrementar el contenidolocal, o emplazar actividades productivas sofisticadas y establecimientos de I+D.
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Los elevados niveles de importación de partes, insumos y bienes de capital limita-ron el desarrollo de eslabonamientos y encadenamientos con productores localesy regionales. La postergación del PAC, del coeficiente flex, del régimen especial deprotección, la imposibilidad de superar el déficit estructural del sector y del seg-mento de ensambladuría en el que se inserta y la dificultad experimentada en latarea de revertir la desvinculación entre las terminales y autopartistas son unamuestra de ello.Por lo tanto, si bien ha habido un nuevo patrón de acumulación donde el estadoasumió un rol más activo en la promoción del sector y la coordinación de la estra-tegia de integración regional mediante políticas públicas, no se han logrado los re-sultados esperados en lo que respecta a la complejización e integración productivade la trama, que continúa dependiendo de la importación de partes y componentesesenciales, de los vaivenes de la economía brasileña y de las estrategias de acumu-lación globales de las terminales y autopartistas transnacionales del sector. 
BibliografíaArtica, R. P. (2016). El ahorro y los obstáculos a la inversión en la cadena de valor au-tomotriz. Una propuesta teórica y empírica. Estudios económicos, 33(66), pp. 95–121.Arza, V. (2011). El Mercosur como plataforma de exportación para la industria auto-motriz. Revista CEPAL, 104, pp. 139-164.Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) (2016): “Comercio exteriorautopartista”, Informe Sectorial, Buenos Aires, Primer Semestre de 2016.Baruj, G., Obaya, M., Porta, F., Santarcángelo, J., Sessa, C., y Zweig, I. (2017). Complejo

Automotriz Argentino : situación tecnológica, restricciones y oportunidades. (No. 8).Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia,Tecnología e Innovación (CIECTI).Bembi, M., de Angelis, J., y Molinari, A. (2012). Algunas mediciones de integración pro-ductiva en el MERCOSUR. Artículo presentado en la XLVII Reunión Anual Asociación
Argentina de Economía Política, 14.
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Hermenegildo Sábat (1933-2018)
El 2 de octubre falleció Hermenegildo Sábat, periodista gráfico que abordó diversas especificida-des. Fue fotógrafo, redactor, diagramador.  También publicó una veintena de libros ilustrados referidosa la música, la literatura y el arte. Por esos volúmenes pasaron muchos de sus amores: el jazz, el tango,la pintura…Fue colaborador de The Buenos Aires Herald, La Opinión y El Periodista y en el exterior en losprincipales periódicos de América y Europa entre ellos The New York Times, L´ Express, Libération,The New Yorker y Fortune.  Sábat nació en Montevideo y desde 1966 estaba radicado en Buenos Aires, “la vecina orilla”. Entre1999 y 2010 ilustró con su maestría habitual las tapas e interiores de Realidad Económica.Además de su labor de periodista gráfico por la cual es reconocido internacionalmente tambiénfue un brillante cultor de las artes visuales. En ese marco tenemos que citar la gran retrospectiva desu obra con la cual el Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina lo homenajeó en 1999. Sus dibujos dejaron un sello en los medios  en los que publicaba, especialmente los deldiario Clarín.No eran meras ilustraciones sino que constituían editoriales gráficos.De entre la veintena de sus libros destaco La casa sigue en orden. Cuatro décadas de historia en di-

bujos que se inicia en la década de los ’60 con textos de Carlos Eichelbaum.  Allí desfilan entre otrosel encuentro Frondizi-Che Guevara, Pelé como un ángel negro, Jimmy Carter bailando con John Tra-volta, diversas imágenes de Perón, las viudas de la Junta Militar o Menem con el sillón presidencial acuestas. En el prólogo Félix Luna expresó “aquello que los historiadores podríamos explicar tal vezen varias páginas Sábat lo hace en diez trazos”. Hermenegildo, nombre que heredó de su abuelo,también periodista, era conocido como Menchien su círculo más cercano. Habitó un mítico taller en San Telmo donde recibía a sus alumnos.  Allítuve ocasión de frecuentarlo y recibir su afectuoso trato aun en situaciones de desacuerdos  políti-cos.La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano le otorgó el ga-lardón del año 2005. El diploma fue entregado por el Nobel de Lite-ratura y presidente de la Fundación  Gabriel García Márquez, premioque se sumó a otras distinciones como el de ser nombrado en 1997Personalidad Emérita de la Cultura Argentina y Ciudadano Ilustre deBuenos Aires. En Uruguay fue declarado Ciudadano Ilustre de Mon-tevideo por la Intendencia Municipal en 2003. Mi imagen de Sábat ahora es un dibujo de él mismo con las inefa-bles alitas con que dotaba a sus personajes más queridos. 
Juan Carlos Amigo
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Transformaciones 

China, ¿el nuevo poder hegemónico?
Enrique Arceo
Páginas 9 a 40

Resumen

El artículo indaga acerca de la posibilidad de que China desplace a Estados Unidos
como potencia hegemónica. Analiza para ello la evolución de la participación en la eco-
nomía mundial de los dos países así como las características centrales de su creci-
miento, sosteniendo que se está ante la confrontación entre un Capitalismo de Estado
centrado sobre la expansión del capital industrial como medio para  consolidar su po-
sición en la economía mundial y preservar la estructura interna de poder y un Capita-
lismo, en el caso norteamericano, fuertemente transnacionalizado y signado por el
dominio del capital financiero. En este contexto el autor considera poco probable la
paulatina transformación del capitalismo chino en un capitalismo similar al norteame-
ricano, examina las limitaciones de China para desplazar a Estados Unidos como hege-
món, pero también las dificultades de este último para mantener su posición central
en la economía mundial, adelantando algunas hipótesis sobre las probables transfor-
maciones en la estructura de poder internacional.

Abstract

Is China the new hegemonic power?   

The article inquires about the possibility that China will displace the United States
as a hegemonic power. Analyze, for this, the evolution of the participation in the world
economy of the two countries as well as the central characteristics of its growth, main-
taining that it is facing the confrontation between a State Capitalism focused on the ex-
pansion of industrial capital as a means to consolidate its position in the world economy
and preserve the internal structure of power and a Capitalism, in the North American
case, strongly transnationalized and marked by the dominance of financial capital. In
this context, the author considers the Chinese capitalism’s transformation into a capi-
talism similar to the North American one unlikely, examines China’s limitations to dis-
place the United States as hegemon, but also the difficulties of the latter to maintain its
central position in the world economy, advancing some hypotheses about the probable
transformations in the international power structure.
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Geopolítica

Las relaciones entre China y Alemania en el tablero de la Econo-
mía Política Internacional. Una mirada desde América Latina
Ariel Slipak
Páginas 41 a 73

Resumen

Tras las reformas económicas sociales y políticas de la República Popular de China
iniciadas a fines del siglo XX, hacia comienzos del siglo XXI el país oriental se viene con-
solidando como una gran potencia desde diferentes planos. China se presenta como un
poder desafiante ante potencias como Estados Unidos y Japón y un actor relevante para
el “sur global”. En este trabajo el autor explora los vínculos contemporáneos entre China
y Alemania y discute algunas de sus implicancias para la economía política internacio-
nal y la geopolítica global. Del tipo de configuración económica de estos vínculos dife-
rentes capitalistas alemanes saldrán beneficiados o perjudicados. En este trabajo se
plantea que en ciertos casos capitales alemanes son beneficiados por la expansión china
en América latina.

Abstract

Relations between China and Germany. A perspective from Latin America   

After the social and political economic reforms of the People's Republic of China
started in the late twentieth century, towards the beginning of the twenty-first century,
the eastern country has been consolidating as a great power from different levels. China
presents itself as a challenging power against countries such as the United States or
Japan, and a relevant actor for the "global South". In this paper we explore the contem-
porary links between China and Germany and discuss some of their implications for
international political economy and global geopolitics. The type of the economic con-
figuration of these relationship could benefit or harm different German capitalists. In
this paper we propose that in certain cases German capitals are benefited from the Chi-
nese expansion in Latin America.
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Protestas sociales

Las disputas por el gas: tarifazo, acción colectiva  y servicio 
público en la Argentina reciente  
Gabriela Wyczykier
Páginas 75 a 107

Resumen

El artículo analiza un proceso de resonancia en la arena pública en la Argentina en
el primer año de gobierno de  la Alianza Cambiemos,  vinculado con las protestas so-
ciales ocurridas en 2016 en relación con el denominado “tarifazo” del servicio público
del gas.  Esta problemática  nos permite dar cuenta de un momento particular de con-
flictos societales más generales por la energía en el contexto de una reorientación ge-
neral de diversas políticas llevadas adelante por la actual gestión gubernamental.  Con
esta finalidad y a partir de una orientación cualitativa de investigación social, se dis-
tinguen  cuáles fueron los actores sociales que impulsaron y acompañaron estas pro-
testas y la dinámica confrontativa que las distingue, qué  criterios valorativos e
idiosincráticos fueron movilizados tanto por aquellos como por los actores estatales,
y se indaga en qué  medida el “tarifazo”  habilitó una ventana de oportunidad para dis-
cutir públicamente sobre la cuestión de la producción y distribución del gas.

Abstract

Disputes over gas: rate, collective action and public service in recent Argentina   

The article analyzes one process of resonance in the public arena in Argentina in
the first year of government of the Alianza Cambiemos, linked to the social protests
that occurred in 2016 in relation to the so-called "tarifazo" of the public gas service.
This problem allows us to account for a particular moment of more general societal
conflicts over energy in the context of a general reorientation of various policies
carried forward by the current government administration. With this purpose and
from a qualitative orientation of social research, the social actors that promoted and
accompanied these protests and the confrontational dynamic that distinguishes them
are identified; evaluative and idiosyncratic criteria that were mobilized both by those
and by the state actors are distinguished, and the extent to which the "tarifazo" enabled
a window of opportunity to publicly discuss the problems of gas production and
distribution was investigated.
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Sector Automotriz

Estrategias de acumulación de las cámaras empresariales automo-
trices argentinas y la integración productiva regional 2002-2015
Mariano Treacy
Páginas 109 a 147

Resumen

El objetivo de este trabajo consiste en reconstruir las estrategias de acumulación
de las cámaras empresariales representantes del segmento productivo de la trama au-
tomotriz argentina en el período 2002-2015 identificando las tensiones que se fueron
presentando en relación con el proyecto de la integración productiva de la trama en el
Mercosur. Para ello el autor identifica las principales demandas de las cámaras empre-
sariales del sector (ADEFA y AFAC) y las políticas públicas realizadas, revisando una
serie de fuentes periodísticas, entrevistas a informantes clave y documentos sectoriales,
normativas y cambios regulatorios. En el período de estudio determinan que las estra-
tegias de acumulación de las cámaras empresariales del complejo automotriz argentino
fueron compatibles hasta cierto punto y durante un corto período de tiempo con la es-
trategia política de profundización de la integración productiva regional, pero que luego
de la crisis estas estrategias colisionaron y primaron las demandas sobre objetivos de
corto y mediano plazos. 
Abstract

Accumulation strategies of the business chambers of the Argentine automotive sec-
tor and regional productive integration 2002-2015  

The objective of this work is to reconstruct the accumulation strategies of the busi-
ness chambers representing the productive segment of the Argentine automotive sector
in the period 2002-2015, identifying the tensions that came about in relation to the
project of the regional productive integration in MERCOSUR. For this purpose we iden-
tify the main demands of the business chambers of the sector (ADEFA and AFAC) and
the public policies carried out, reviewing a series of journalistic sources, interviews
with key informants and sectoral documents, regulations and regulatory changes. In
the study period we find that the accumulation strategies of the business chambers of
the Argentine automotive complex were compatible to a certain extent and for a short
period of time with the political strategy of deepening regional productive integration,
but after the world crisis these strategies collided and the demands on short and
medium term objectives prevailed. 
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Reseña / Los tres kirchnerismos: una historia de la economía argentina 2003-2015  de Matías Kulfas

¿Qué pasó? Justamente es la preguntaque surge al ver el desempeño económicoargentino durante el siglo XXI, de la crisisde la convertibilidad a uno de los ciclosde crecimiento acelerado más importan-tes de la historia argentina y de nuevo ala aparición de la restricción externa y lainflación. Esa pregunta también se la haceMatías Kulfas, donde el tema central de sulibro ‘Los tres kirchnerismos’ es la polí-tica y el desempeño económicos de la Ar-gentina durante el periodo 2003 a 2015,del cual el autor se propone interpretarsus avances, limitaciones y restriccionesen perspectiva histórica.Al formar parte de la historia reciente,el debate académico acerca de la gestióneconómica del periodo kirchnerista seimpregnó de consideraciones políticas:dos miradas se contraponen: la posicióndel ‘viento de cola’ y la teoría de la ‘dé-cada ganada’. La primera de ellas atribuyeel desempeño económico a una extraor-dinaria y favorable condición externa,causada por los altos precios internacio-nales de los productos agrarios, que secontrarrestó con políticas internas queno habrían permitido desplazar las tra-bas estructurales que limitan el creci-miento del país. El segundo, el de la‘década ganada’, reivindica que el desem-peño económico fue causado por las po-líticas llevadas a cabo por laadministración del Estado, y orientadas ala redistribución de la riqueza1, la recu-peración del empleo y del sector indus-trial y la ampliación de derechos sociales.

Para intervenir en esta discusión, Kul-fas opta por una estrategia metodológicaque articula lo cuantitativo con lo cualita-tivo. Para el aspecto cuantitativo, el autorreconoce la intervención del INDEC en2007 y la consecuente pérdida de confia-bilidad de las estadísticas oficiales dedicho organismo, por lo que reconstruyeindicadores a partir de la combinación deestadísticas oficiales de distintas depen-dencias estatales (Ministerio de Econo-mía, Ministerio de Trabajo, BCRA,Congreso de la Nación) y de organismosinternacionales (CEPAL, FMI). En la di-mensión cualitativa, Kulfas, en su carácterde ex funcionario del periodo analizado,complementa los datos cuantitativos consu propia experiencia y con entrevistas in-formales a informantes clave de la tras-tienda de la política económica.
Contenido de la obraEl libro está estructurado en un prefa-cio, seis capítulos y las conclusiones. Elprefacio oficia de una suerte de introduc-ción que articula las aspiraciones de pro-poner una mirada rigurosa sobre lapolítica económica del gobierno salientey el enfoque del libro anclado en la econo-mía heterodoxa, junto con la explicaciónde la organización interna del mismo. Elcapítulo 1 tiene como objetivo marcarcuáles fueron los lineamientos generalesde la política económica y el desempeñoeconómico de los doce años de gobiernoskirchneristas, puntualizando sobrelosprincipales focos de discusión y tensiónentre el gobierno y los distintos sectoressociales. El desempeño económico puederesumirse en uno de los crecimientos ace-lerados más importantes de la historia ar-1 Consecuente con el crecimiento del salario real yla ampliación del mercado interno y el consumo.
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gentina, fundamentalmente en el periodo2003-2011 a tasas promedio del 6,7%(con salvedad del año 2009 por la crisisfinanciera internacional, aunque se evi-dencia una rápida recuperación), seguidode un periodo de desaceleración y un es-tancamiento hacia 2014-2015. En térmi-nos de tensiones, el autor muestra que unproyecto de distribución de la riqueza sinun coherente estilo de desarrollo desem-boca tanto en restricciones externas,como en inflación y apreciación cambia-ria, chocando contra sus propios límitese incitando a respuestas cada vez másdrásticas de los sectores propietarios.El capítulo 2 desarrolla la posiciónhistórica de la economía argentina res-pecto de otras economías desde fines delsiglo XIX. El autor muestra que la épocadorada del modelo agroexportador no erasostenible en el tiempo, alegando que laestrategia industrializadora fue una res-puesta a ese contexto. Para el siglo XX, eldesempeño económico argentino fuemenos dinámico pero sostenido en la ex-pansión de capacidades tecnológicas y enla distribución del ingreso; por ello Kulfasdiscute la tesis sobre el agotamiento de laISIfundamentando que lejos de produ-cirse por un cierre estructural, la modifi-cación del régimen de acumulación fuepor el ascenso del proyecto político-eco-nómico de la última dictadura en 1976.Este nuevo modelo liberal-aperturistatiene su apogeo en la década de 1990donde se llevan al extremo privatizacio-nes, apertura económica, liberalizaciónde la cuenta capital y, paradójicamentecon el plan de Convertibilidad, la capaci-dad de hacer política económica. Hacia1998 comienza la crisis de este plan que

culmina en 2001-2002 con una crisis mo-numental (económica, política y social),default de la deuda y devaluación de lamoneda.En el capítulo 3 se caracteriza al pri-mer kirchnerismo a partir de su contextoinicial tras la salida de la convertibilidad,cuando se buscó hacer de la situación ex-cepcional un régimen de política econó-mica (ordenar la regla monetaria,renegociar y reducir la deuda en default yredefinir el perfil y la moneda de los cua-dros tarifarios de los servicios públicos).La política macroeconómica se basó sobrela combinación de tres elementos: tipo decambio real alto y competitivo, el cobro deretenciones a las exportaciones primariasy controles al ingreso de capitales decorto plazo para desalentar la especula-ción financiera. Kulfas muestra cómo lapolítica macroeconómica tuvo éxito hasta2005, cuando reapareció la inflación y co-menzaron a relajarse algunas variablesmacroeconómicas. La puja interna y pos-terior desaparición de la figura del super-ministro de economía coadyuvó a quecomenzara a problematizarse la inexis-tencia de una planificación económicaque se relacionara con los objetivos polí-ticos de inclusión social y descenso de lapobreza. El autor concluye que hasta elaño 2007 se produjo una rápida recupe-ración económica por la reutilización dela capacidad instalada y la apertura denuevas empresas, aunque comenzó acomplicarse cuando se impulsó la inter-vención estatal en las cadenas producti-vas para controlar alzas de precios (casoscarne y leche en este periodo). 

Reseña / Los tres kirchnerismos: una historia de la economía argentina 2003-2015  de Matías Kulfas
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Reseña / Los tres kirchnerismos: una historia de la economía argentina 2003-2015  de Matías Kulfas

El cuarto capítulo se centra sobre elsegundo kirchnerismo, la primera presi-dencia de CFK quien asume en 2007 conel 45% de los votos. Al consolidarse elpoder político podían comenzar a pen-sarse los debates acerca del mediano ylargo plazos, sin embargo, la coyuntura seencargó de desplazar esta discusión. Kul-fas dedica buena parte del capítulo a ex-plicar las características y consecuenciasdel conflicto con el sector agropecuarioderivado del intento de implementaciónde retenciones móviles a las exportacio-nes agrarias, señalando atinadamente elcarácter sorpresivo einconsulto, a des-tiempo, unilateral e incoherente de la me-dida. Luego le siguió la crisis subprimesin mayores complicaciones gracias a laescasa inserción argentina en el mercadofinanciero internacional, que incluso per-mitió la reforma previsional y la estatiza-ción de las AFJP sumándose luego la AUHcomo medida de protección social, cu-briendo así a ambos extremos de la po-blación en situación de dependencia. Deesta política expansiva, emergió el con-flicto con el BCRA acerca de cómo encararel pago de la deuda y la reestructuraciónde 2010, el tipo de cambio y la posiblerestricción externa. El resultado de esteperiodo fue una consolidación de las me-joras en los indicadores sociolaboralespero una notable alerta en algunos indi-cadores económicos: balanza energética,alza de importaciones industriales, nive-les de reservas, fugas de capitales en losaños 2008 y 2011. Llegando al capítulo 5, y con el falleci-miento de Néstor Kirchner en 2010, el se-gundo mandato de CFK y el tercerkirchnerismo comenzó con la evaluaciónde la ‘sintonía fina’. Atrás había quedado

el contexto de superávits gemelos, baja in-flación, tipo de cambio real competitivo yestable. Kulfas muestra cómo las compli-caciones del sector externo (controlescambiarios, atraso cambiario, déficit ener-gético, mayor importación de insumospor aumento de la demanda) se encuen-tran con complicaciones en el sector fiscal(déficit fiscal, inflación); lo que modificólas ambiciones desde ‘profundizar el mo-delo’ a ‘aguantar el modelo’, todo ante laimposibilidad de una nueva reelección. Labatería de controles sobre las distintascuentas del balance de pagos estimuló laespeculación financiera y desalentó la in-versión privada. Una respuesta a este con-texto fue la reestatización del 51% de YPFen 2012, que buscó revertir la crisis ener-gética, aunque la situación ya era acu-ciante. Lo que siguió, explica Kulfas, fue elrestablecimiento de las relaciones finan-cieras con el exterior, devaluación hacia2013, suba de tasas de interés interna: unplan de estabilización en vistas de llegarlo mejor posible a las elecciones de 2015.A fin de gestión, los indicadores macromuestran heterogeneidad, los salarios re-ales sufrieron una leve caída y se verificóun menor nivel de empleo; a su vez, se en-contraron los límites estructurales del ex-ceso de voluntarismo en la gestiónmacroeconómica.En el último capítulo se propone unbalance sobre las características de la es-tructura productiva, donde muestra queson más las continuidades que las ruptu-ras respecto del régimen de la convertibi-lidad, combinándose una suerte deortodoxia y heterodoxia económicas almismo tiempo. Si bien los lineamientoscentrales de la política económica sonbien distintos, el poder económico de la
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década de los ‘90 se consolidó y creció enuna escala mayor, produciéndose unaconcentración dentro de la cúpula empre-sarial. Sin embargo, muchas empresasPyME crecieron y se multiplicaron alcompás del ciclo económico aunque, entérminos relativos, mucho menos que lossectores agropecuario y manufacturerode origen agropecuario; dentro de las ma-nufacturas industriales, los sectoresqueeran dinámicos continuaron siéndolo.No obstante, hay dos tendencias bienmarcadas: durante el ciclo virtuoso delkirchnerismo el crecimiento fue traccio-nado por el sector industrial, mientrasque durante la etapa de estancamientomuchas de las mismas industrias entra-ron en franco retroceso al compás de larestricción externa.En las conclusiones, Kulfas encuentracuatro cambios durante el kirchnerismorespecto del periodo caracterizado como‘neoliberal’: a) como conjunción de esce-nario internacional favorable con políti-cas internas específicas, se dio uno de losperiodos de crecimiento acelerado másimportantes de la Argentina; b) hubo unarecuperación de las capacidades estata-les, donde predominó la política sobre laeconomía; c) se evidenció una tendenciaa la diversificación en la industria y unatendencia al monocultivo en el sectoragropecuario, aunque con ambos secto-res creciendo en simultáneo, poniendo entensión el viejo tradeoff entre agro e in-dustria; y d) las políticas de inclusión pro-dujeron mejoras en los indicadoressociales. No obstante, el periodo 2003-2015 nofue homogéneo aunque existen tenden-

cias generales: un deterioro paulatino delos indicadores económicos agregados,gasto público que no generó los efectosdeseados (el caso paradigmático fue elsubsidio a la energía), no hubo una plani-ficación a largo plazo que contrarrestaralas tendencias a la restricción externa yhubo una mejor gestión de los conflictosque de las situaciones de calma social. Así,el autor concluye que si bien se produje-ron quiebres con el liberalismo, tambiénexiste una convivencia de modelos, parti-cularmente en los planos fiscal, financieroy productivo. De tal manera, Kulfas sos-tiene que, en cuanto a los alcances y limi-taciones del modelo K, fueron más hábilesen cuestionar los resortes de la acumula-ción existente que en proponer un régi-men de acumulación nuevo.
Reflexiones finalesConcebido como un trabajo historio-gráfico que promueva el debate más quea darlo por saldado, Los tres kirchnernis-mos es una obra sintética, de ágil lecturae interpretativamente homogénea del de-sempeño económico argentino de la pri-mera parte del Siglo XXI.Entre los rasgos notables del libro, seencuentra la sistematicidad con la que seabordan los periodos: el análisis de los de-sempeños económicos en los niveles ge-neral y sectorial en cada período, laspolíticas públicas más destacadas y las ca-racterísticas de las controversias que fue-ron surgiendo a lo largo de las tresgestiones. En este sentido, la imbricaciónde problemáticas clásicas (análisis de laestructura productiva) con nuevos inte-rrogantes (puntualmente las dimensionesinstitucionales de la toma de decisión eco-
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nómica) permiten una lectura holísticade la política económica, no solo eva-luando los resultados, sino vislumbrandolos momentos clave en que la política eco-nómica se fue transformando. A su vez, laconstrucción de un aparato empíricosobre base a una multiplicidad de fuentestan amplia merece ser destacada comoaporte.No obstante, en cuanto a las limitacio-nes, la estrategia teórica-metodológica nose encuentra debidamente manifestada,consecuencia de ser un libro más ten-diente a lo descriptivo y divulgativo quea la densidad analítica/discusión teóricaacadémica. Por ello mismo, si bien losapéndices estadísticos de cada capítuloson una evidencia sustantiva y coherentepara con las conclusiones arribadas, lametodología usada para los empalmes deseries y datos de distintas fuentes no seencuentra demasiado desarrollada. Otra limitación puede encontrarse enla vigilancia epistemológica del autordada su posición de funcionario de rangomedio/alto dentro de la gestión econó-mica de los gobiernos kirchneristas. Esacapacidad de acceder a entrevistas infor-males no tiene un reflejo claro en el desa-rrollo del texto, cuestión que pudo servaliosísima para futuras investigaciones;en otro plano, el autor incluso formóparte del diseño e implementación demuchas de las políticas que está eva-luando. La capacidad de evaluación crí-tica de economistas tan ligados a lagestión no es imposible, pero no debedejar de ser una alerta para todo lector.

Como última limitación, la temporali-dad elegida no es la más acertada. Dadoque el parámetro es la temporalidad elec-toral y no la estructural-económica, in-cluso aunque el autor decide en susubtítulo hacer una historia de la econo-mía argentina, este libro se cierra en unaperiodicidad política. Quizás iniciar el pe-riodo de análisis en 2002 con la salida dela convertibilidad o establecer un quiebremás claro en 2008 con el ‘conflicto delcampo’ hubiera sido más atinado. De igualmanera, aunque el autor se propongaponer en perspectiva histórica los dilemasdel kirchnerismo, las características cen-trales del modo de desarrollo instauradodesde mediados de la década de 1970 noestán presentes a lo largo del ensayo. Lamirada histórica se encuentra confinadaacapítulos estancos deshilvanados del re-lato central (capítulos 2 y 6), inclusocuando se sostiene sistemáticamente queel contexto estructuralfue la frontera delos voluntarismos macroeconómicos du-rante los tres kirchnerismos.Finalmente, corresponde señalar queel revival de la tradición de estudios sobreindustria y la estructura económica comoobjeto central, y de los modos de desarro-llo como problemática integral (política,económica y social) hace de la Los treskirchnerismos un texto de relevancia aca-démica y política, dado que contribuyepositivamente a evitar los maniqueísmosen las interpretaciones y problematizarlas innumerables contradicciones que sefueron originando en cada una de las co-yunturas económicas en vistas de unaprendizaje colectivo.
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Debates, jornadas, seminarios y cursos del IADE

Septiembre / 10Charla debate
Actuales desafíos del empleo público frente a la crisis
en base al artículo publicado en Realidad Económica número 309

Expositores: Mariana González, Ana Laura Fernández, Osvaldo Cáceres, Emiliano Bisaro. 
Moderadora: Gabriela A. Pontoni. 
Presentadoras: Andrea Del Bono  y María Noel Bulloni Yaquinta. Sala Consejo Superior, Universidad Nacional arturo Jauretche (UNaJ)
Septembre / 19

Donación de la colección de Realidad Económica a la Biblioteca de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)   

Octubre / 10PreSeNtaCióN del artíCUlo realidad eCoNómiCa Nº 315
Energía y restricción externa: 
actualidad y perspectivas
Expositores: Mariano Barrera, Esteban Se-
rrani y Diego Lasalle.
Moderador: Eduardo Bobillo. aula General mosconi, iade

Agenda



Octubre / 11Charla eN la Filial almaGro del baNCo CrediCooP
La situación económica y social
Expositora: Marisa Duarte

Octubre / 17 y 18PartiCiPaCióN eN el eSPaCio de PUbliCaCioNeS de la
Jornada Platense de Geografía, XX Jornada de Investigación y de Enseñanza 
en geografía de la Universidad Nacional de La Plata

Octubre / 18terCera JorNada “debateS aCtUaleS y SU eNSeñaNza eN la eSCUela SeCUNdaria”
La problemática agraria en la Argentinaorganizan: Cátedra libre de estudios agrarios “ing.agr. horacio Giberti”. Secretaría de ex-tensión Universitaria y bienestar estudiantil. departamento de Geografía e instituto deGeografía – Fac. de Filosofía y letras- Uba. auspician: Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. instituto argentino para el desarrollo económico (iade) – revista realidad económica.. aula 231, Facultad de Filosofía y letras
Octubre / 31 17 hsmeSa redoNda
Debilitamiento de las Instituciones del sector público agropecuario
Participan: Carlos Rang, Mario Romero, Karina Maloberti, Pablo Rodríguez
Coordinación a cargo de la  Cátedra Gibertiaula General mosconi, iade.

Agenda del IADE
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