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Alfredo Eric Calcagno: la esperanza interminable/ Marisa DuarteL a mañana del 29 de enero nos sorprendió con la triste noticia de ladespedida de Alfredo Eric Calcagno. Tristeza porque se fue una figura im-portante, vital, emblemática de la historia de nuestro país y la defensa desus intereses. sorpresa porque Alfredo era alguien que empezamos a pensar queestaría siempre: en su casa dispuesto a recibir con un té exquisitamente ofrecido,en compañía de Cora y con su espléndido sentido del humor; en las actividadesque siempre estaba dispuesto a compartir; en su colaboración con los medios decomunicación y en el libro que siempre tenía en escritura. Pero, además, Alfredofue uno de los puntales del instituto Argentino para el Desarrollo Económico; conlo cual su partida nos llega al corazón.si repasamos su historia, podemos contar que se trata de una persona muy for-mada, involucrada en las políticas públicas, que se desempeñó como funcionariode diversos organismos internacionales, que investigó los temas neurálgicos de laestructura económica y trabajó mucho en la difusión del conocimiento y en la ela-boración de las políticas de desarrollo.Alfredo Eric Calcagno se doctoró en Derecho y Ciencias sociales en la Universidadde Buenos Aires y en Ciencias Políticas en la Escuela de Ciencias Políticas de París.Fue docente de Política Económica y Modelos Políticos en diversas universidadesde América Latina. Trabajó en la Comisión Económica para América Latina y elCaribe (CEPAL) en Chile como director de la División de Comercio internacional yluego fue director de la oficina del mismo organismo en Buenos Aires. Fuesecretario General del Consejo Federal de inversiones (CFi) y funcionario de lasnaciones Unidas en la UnCTAD. En ese recorrido trabajó en la CEPAL en la ciudad de santiago de Chile duranteel gobierno de la Unidad Popular de salvador Allende entre 1970 y 1973. En sep-tiembre de 1973, cuando Augusto Pinochet encabezó el golpe de Estado contraAllende, Alfredo se ocupó personalmente de salvar a distintas personas trasladándolas
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a las sedes diplomáticas de los distintos países, ocultas en el auto oficial del quedisponía. Esos días frenéticos nos fueron relatados por el protagonista en su casaen medio de nuestra inquietud por el riesgo que sabíamos que corrieron, losapuntes y correcciones de Cora frente a los baches y los olvidos y las risas frente alos desopilantes hechos nimios, pero que rozaron la fatalidad más de una vez. Ocurrido el golpe de Estado, Alfredo volvió con su familia a residir en la ciudadde La Plata y a trabajar en la oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Fue uno de loscoordinadores del equipo que redactó el conjunto de leyes que constituyeron labase de la política económica del tercer gobierno peronista, plasmado en el PlanTrienal para la Reconstrucción y la Liberación nacional, 1974-1977. El prólogoque da pie al plan es una página redactada por Alfredo que se incorporó luego definalizada la redacción de las normas, para que funcione como gacetilla de difusióndel extenso documento y que es toda una declaración de principios sobre loscuales se edificaría el país venidero. se transcribe a continuación esa página por elvalor histórico y presente de estas líneas:
Este es un plan de reconstrucción

La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción: el sojuzgamiento y elestancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotrosmismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, eco-nómicamente libre y políticamente soberana. Para ello debemos reconstruirnuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas trans-formaciones. Y, paralelamente, consolidar la unidad nacional, en una sociedaddinámica, cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada denuestros recursos naturales.
Este es un plan de liberación

Liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les seráasegurada, cualquiera sea su actividad o el lugar en que vivan. Liberación de la ar-bitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera.
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Este es un plan de esfuerzos

Cada argentino debe saber cómo será el país que contribuirá a construir y debepoder establecer una relación entre sus esfuerzos y las realizaciones. Todos debentener la certeza de que trabajan por la felicidad del pueblo y la grandeza de lanación y no en beneficio de las minorías del privilegio.
Este es el plan del pueblo

suyo es el país reconstruido y liberado al que queremos llegar. En sus manos estáel poder de decisión para señalar el camino y recorrerlo. El plan solo es una guíapara facilitar y ordenar la tarea y para alertar peligros. Hay que hacer irreversiblela victoria del pueblo. Tal es el propósito del plan para la reconstrucción y laliberación nacional.  El Plan Trienal puede considerarse como el último intento integral de planificaciónde la economía y la sociedad argentina. Por su involucramiento en el gobierno peronista, Calcagno sufrió la persecuciónde la Triple A y de la dictadura de 1976, resistió todo lo que pudo hasta que elriesgo de muerte efectivo de su familia lo llevó a exiliarse. Volvió al país luego de ladictadura y estuvo en constante actividad. Publicó infinidad de notas periodísticas, escribió numerosos libros, entre losque figuran:• El pensamiento económico latinoamericano: estructuralistas, liberales y socialistas.Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1989.• El Estado en países desarrollados. La acción pública en Estados Unidos, Alemania,
Francia y Japón. santiago de Chile: iLPEs/Un.CEPAL, 1993.• Argentina. Derrumbe neoliberal y proyecto nacional. Buenos Aires: Capitalintelectual, 2003.
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• La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla). Buenos Aires:Catálogos, 1999.• Manual del Estado. Teoría y práctica de la política. Buenos Aires: Catálogos,2018.Calcagno fue vicepresidente del iADE entre 1989 y 1993. integró durantemuchos años el Comité Editorial de Realidad Económica y escribió numerososartículos entre los cuáles podemos mencionar:• “Pagar o no pagar: viabilidad y consecuencias”, n° 63, 1985.• “situación actual de la deuda externa argentina”, n° 78, 1987.• “Dos modelos globales en pugna: reflexiones sobre la venta de una parte de lasacciones de Aerolíneas”, n° 80, 1988.• “¿Adónde va el excedente económico que se genera en la Argentina?”, n° 83,1988.• “Fábulas contemporáneas sobre política y economía”, n° 87, 1989.• “Confusiones y consecuencias del neoliberalismo vigente”, n° 111, 1992.• “El Estado en países desarrollados”, n° 125, 1994.• “Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo”, n° 137, 1996.• “Epitafio para 1995”, n° 138, 1996.• “Genio y figura de Aníbal Pinto”, n° 141, 1996.• “El orden económico por sobre el moral y el político”, n° 163, 1999.• “¿Qué desenlaces para la deuda externa?”, n° 168, 1999.• “Dos inspiradores de Realidad Económica: Arturo E. sampay y Adolfo Dorfman”,n° 200, 2003.
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Calcagno estuvo siempre involucrado en la vida institucional del iADE. En elaño 2014 se formó la Cátedra Abierta de Economía “José Ber Gelbard” a través deun convenio entre el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (CCC), laUniversidad nacional de Quilmes y el instituto Argentino para el Desarrollo Eco-nómico. El lanzamiento de la Cátedra se realizó en el CCC y contó con una brillanteexposición de Alfredo Eric Calcagno referida a la experiencia de planificación deldesarrollo que llevó adelante el ministro Gelbard. Hasta diciembre de 2023, con 99 años, participaba junto a su hijo AlfredoCalcagno del programa de Radio Rebelde En el laberinto que conduce néstorPiccone y en el que cada mañana se abocaba a explicar algún tema de actualidadasí como, en muchas oportunidades, revisar el pasado para hacer más inteligibleel presente. Es un gusto recuperar esos registros para seguir aprendiendo de él. Alfredo Eric Calcagno visitó por última vez el iADE en 2018 junto con suscolegas y familiares para presentar su libro Manual del Estado. Teoría y práctica de
la política (en autoría con sus hijos Alfredo y Eric). En esa oportunidad pudimosescuchar al excelente orador capaz de contagiar su vitalidad, optimismo y laesperanza con la que afrontó cada etapa de su vida y del país. 

Lo despedimos con gratitud porque brindó todo en el afán de construir un paísmejor para su pueblo.
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Lo identitario y la transformación del INTA: una discusión necesaria en el siglo XXI / Germán Linzer

Resumenla discusión sobre la “identidad” de las instituciones implica reconocer una historia,una acción colectiva, una razón de ser y, sobre todo, una base para la proyección a futuro.para el ámbito del instituto nacional de tecnología agropecuaria (inta) se puede decirque las actividades del eje investigación-extensión son las que tradicionalmente se consi-deran como “sustanciales” y formadoras de su “identidad” (esta idea se reafirma en elplan de estratégico institucional (pei) 2015-2030). a partir de esta consideración, nospreguntamos: ¿cuál es la identidad del inta que tiene que mantenerse y proyectarse? enun sector como el agrobioindustrial, cambiante y progresivamente más exigente con nue-vos actores productivos y rurales, ¿ayuda o limita a entender la naturaleza del inta y suproyección a futuro suponer que su “sustancia” tiene que ver con prácticas caracterizadashace 70 años? en este trabajo nos proponemos disputar esta idea sobre la “identidad”partiendo de la hipótesis de que la identidad del inta no es una sustancia que se mantienea lo largo del tiempo, sino que lo que da identidad es (debe ser) una transformación, unproceso que necesita recrearse permanentemente para que la institución pueda cumplirsus múltiples objetivos.
Palabras clave: tecnología – extensión – desarrollo – Revolución verde – investigación
Abstract
The "identity" and the transformation of INTA: a necessary discussion in the 21st Centurythe discussion about the "identity" of institutions implies recognizing a history, a co-llective action, a reason for being, and, above all, a basis for future projection. For the scopeof the national institute of agricultural technology (inta), it can be said that activitiesrelated to research and extension are traditionally considered as "substantial" and for-mative of its "identity" (this idea is reaffirmed in the institutional strategic plan (pei)2015-2030). From this consideration, we ask ourselves: what is the identity of inta thatmust be maintained and projected? in a sector like agribusiness, which is changing andprogressively more demanding with new productive and rural actors, does it help or limitthe understanding of the nature of inta and its future projection to assume that its "subs-tance" has to do with practices characterized 70 years ago? in this work, we aim to cha-llenge this idea about "identity" starting from the hypothesis that the identity of inta isnot a substance that remains over time, but what gives identity is (should be) a transfor-mation, a process that needs to be constantly recreated so that the institution can fulfillits multiple objectives.
Keywords: technology - extension - development - Green Revolution - Research.
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El “sentido común” institucional
Idea generalizada sobre el INTA y sus “componentes”l a extensión del instituto nacional de tecnología agropecuaria (inta),como actividad sustancial, tiene varias definiciones. el plan de estratégicoinstitucional (pei) 2015-2030 la considera como un componente quetiene como finalidad:

… contribuir a la dinamización de espacios para el intercambio de información, co-nocimientos y tecnologías que impulsen procesos de innovación, respondiendo alas necesidades de un territorio como construcción social, identificando las opor-tunidades de transformación e incorporando los saberes e intereses locales para eldesarrollo sostenible.otra definición válida proviene de un referente indiscutido como carlos alemany(2012) que entiende la extensión rural como: “la construcción conceptual ypráctica –históricamente situada– que realizan los hombres para facilitar susprocesos de aprendizaje, construcción colectiva del conocimiento e innovaciónpara el buen vivir en sociedad rurales”.es decir, más allá de las diferencias y precisiones de las distintas definiciones,podríamos pensar que la extensión es “identitaria” del inta porque, comoinstitución pública, su rol es el de generar bienes públicos en forma de información,conocimiento y tecnologías de las que, mediante publicaciones, charlas, capacitaciones,encuentros, entre otros, puedan apropiarse los productores, comunidades ruralesy territorios. de esta forma, la investigación identitaria y sustantiva tendría que ser aquellacuyos resultados sean tan públicos como la institución de la que provienen y que
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apunten a enriquecer mediante la extensión los procesos de innovación en los te-rritorios. sin embargo, es importante notar algo: a pesar de esta “identidad y sustancia”,el inta también fue desarrollando otras formas de vincularse con el sistemaagrobioindustrial (saB) que muchas veces más que complementar lo “identitario”de la investigación-extensión, pareciera contradecirla en sus métodos y objetivos.desde hace décadas, el inta lleva a cabo formas de generar investigación, de-sarrollo y vinculación con el medio que se mantenían confidenciales, trabajándosepreferencial o exclusivamente con un grupo de productores o empresarios e,incluso, llegando al extremo de licenciar tecnologías resultantes del esfuerzopúblico solo a una empresa (de capitales extranjeros).el reconocimiento institucional de estas prácticas, su regularización y promocióna través de diversas normativas probablemente sigan permaneciendo como unaespecie de contrasentido respecto de la “identidad institucional”. posiblemente, lamayoría de los técnicos del inta no llega a comprender del todo esas prácticas no“identitarias”, aunque pueda reconocerlas (se resignan a aceptarlas, se las reconoceinstitucionalmente, pero es probable que no se entiendan y se las mire con rece-lo).pero, ¿si el objetivo del inta como institución pública no es únicamente el degenerar bienes públicos sino también lograr resultados sociales y económicos queapunten al bien común, pero deba trabajarse con diversos tipos de exclusividadpara cumplir su objetivo público? ¿Y si las fuerzas motoras de lo rural, lo territorialy lo sectorial se encuentran en buena medida fuera de lo rural, lo territorial y losectorial y hay que desarrollar estrategias muy diferentes a las consideradas“identitarias” para influir sobre ellas? ¿Y si hay que repensar la relación entremedios y fines del inta al punto de entender que muchas veces volver públicotodos los resultados de las investigaciones del inta no solo podría ser ineficazsino también contraproducente?
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Y si fuera así, ¿seguiríamos pensando que la identidad del inta es solo una detodas las formas posibles de su accionar institucional?
Surgimiento del INTA: los “mitos fundacionales”el surgimiento del inta se da en el marco de un mundo de posguerra quebuscaba reconstruir sus economías y alimentar a una población en crecimiento yrápido desarrollo.sobre la creación del inta influyó el economista y para esa época presidentede la comisión económica para américa latina y el caribe (cepal), Raúl prebisch.prebisch, como el resto de los autores “estructuralistas” de la época, entendía queun país periférico como la argentina debía desarrollarse a partir de su industria-lización. para alcanzar esa industrialización era también necesario que el sectoragropecuario incrementase su productividad y mejorarse las condiciones de suproducción rural y sectorial.se entendía que en otros países se habían producido adelantos tecnológicos(mecanización, control de plagas y enfermedades, introducción de nueva genética,conocimientos de fisiología vegetal, etc.) que, por diversas razones, no habíansido introducidos en la argentina y que generaban una “brecha tecnológica” quedebía acortarse.de esta manera, debían crearse las capacidades públicas que permitiesenidentificar, adaptar y adoptar tecnologías que permitieran mejorar la situaciónagraria a través del cambio técnico.en términos del decreto-ley 21.680/56, de creación del inta, se sostiene que: … la tendencia estabilizada y negativa que registra nuestra productividad agrariaen muchos de sus rubros más importantes, exige un impulso de carácter extraordinariopara recuperar el nivel de eficiencia compatible con el grado de adelanto tecnológicoalcanzado por la ciencia y la técnica mundial actuales, lo cual requiere inversionesen medios y recursos también extraordinarios y un régimen de financiación que



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 15 a 62 / issn 0325-1926

 20

Lo identitario y la transformación del INTA: una discusión necesaria en el siglo XXI / Germán Linzer

asegure, mediante una adecuada estabilidad, la necesaria continuidad de la inves-tigación, experimentación y extensión agropecuaria, que es condición limitativa delos resultados posibles de obtener.además, señala que: 
… todos esos factores llevan a la necesidad de la institución de un organismo espe-cializado que cuente con la autarquía que exige una acción directa y responsablepara el acrecentamiento del acervo tecnológico, imprimiendo un ritmo ágil en losservicios de asistencia técnica al productor, investigando, aplicando y difundiendonuevas posibilidades para el progreso agropecuario, acrecentando las posibilidadesdel productor, preceptuando a la juventud rural en los mejores métodos agrícolas,estabilizando a la familia campesina y elevando su nivel de vida para una mejoreconomía rural.es decir, se buscaba incrementar la productividad agrícola, pero se aclaraba que 
… este aumento de la productividad debe significar la elevación del nivel de vidasocial y económico de la familia campesina, para propender a la formación de unapoblación rural instruida, competente, próspera y sana, en condiciones de disfrutarde las comodidades que brindan los adelantos de la vida moderna.de esta manera, en su artículo 1 el decreto-ley de creación del inta sostiene que: 
créase el instituto nacional de tecnología agropecuaria (i. n. t. a.) para impulsar,
vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria yacelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y elmejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. [las cursivas son propias]al ser la investigación y la extensión tan esenciales al surgimiento del inta,son varios los autores que ensayan una periodización del inta sobre la base de lastransformaciones que ocurren en ese vínculo. sin duda, el más importante por elconsenso que ha generado y por la forma en que diversos autores y estudiosos
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posteriores lo tomaron como referencia es carlos alemany (Gárgano, 2013; Zain eldín, 2014). en diversos trabajos, este autor desarrolla una periodización del inta sobre labase de las diferentes etapas que vivió su extensión (alemany, 2003, 2012).Veamos cada una de ellas. la primera, como origen de las actividades “identitarias” posteriores, es el“enfoque de extensión rural educativo”. para este primer enfoque de extensión, eldesarrollo económico impulsado por una progresiva y constante tecnificación delos métodos y los medios de producción debía darse como parte de un procesoeducacional “que permitiera a los productores determinar exactamente sus propiosproblemas y ayudarlos a adquirir conocimientos e inspirarlos a tomar accióncomo el resultado de sus propios esfuerzos, capacidad y convicciones” (alemany,2012).por esta razón, se desarrolló: 
… una propuesta operativa que tenía como eje la organización de la familia rural encomponentes separados y de acuerdo a sus intereses comunes. se crearon losgrupos de hombres para el análisis de las formas de producir, los grupos de mujeres
para tratar los problemas del hogar (Clubes de Hogar Rural) y los grupos de jóvenes
(Clubes 4 A) para iniciar nuevos proyectos y actividades para facilitar la socialización
y resocialización en relación con las actitudes que se querían incorporar y/o
transformar. los agricultores y sus familias debían participar en todas las etapasdel proceso productivo (análisis de los problemas, diseño de los proyectos, investi-gación, prueba y ejecución), para integrarse a la acción y generar el cambio.(ibidem; las cursivas son propias)tal como menciona alemany: “el objetivo principal de la extensión pasó a ser‘ayudar a la gente a que se ayude a sí misma’”.al mismo tiempo, por fuera del inta, se fue desarrollando lo que alemanydescribe como “la extensión rural empresarial”, dirigida a “una elite minoritaria
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de productores autodenominados ‘de punta’”. en cambio, en la extensión públicaconducida desde el inta: 
los movimientos sociales agrarios fueron capaces de generar una extensión ruralcrítica y emancipadora apropiada a sus intereses de organización, participación ymovilización para visibilizar su existencia productiva y social, fortalecer suconstitución campesina como sujeto político de relevancia en el campo argentino,y su involucramiento en el proceso más general de movilización de los sectores po-pulares en la argentina.en la segunda etapa, alemany sostiene que se pasa “de la extensión educativaal modelo transferencista”, como resultado de la intervención militar en el inta.el rol del estado en ese período neoliberal habría sido el de viabilizar “el desarrollode los paquetes tecnológicos de alto rendimiento para los cultivos claves de ex-portación” en vínculo con “los grandes fabricantes y proveedores de insumostransnacionalizados, los grandes terratenientes y la gran concentración comercia-lizadora” (ibidem).en efecto, de acuerdo este autor,  “la investigación del inta no se detuvo, sí reo-rientó drásticamente su agenda de trabajo, priorizando el desarrollo de lospaquetes tecnológicos homogéneos de alto rendimiento de los cultivos deexportación e iniciando la mercantilización del conocimiento público” (ibidem).en sintonía con esta explicación, la historiadora cecilia Gárgano (2013) sostieneque:
a lo largo del período dictatorial, junto con la introducción de mecanismosrepresivos, el inta como institución pública dedicada a la investigación y experi-mentación en tecnología agropecuaria sufrió el recorte del gasto estatal y la pérdidade su autarquía financiera, con los consecuentes impactos negativos que limitaronsu presupuesto. al mismo tiempo, un sustancial incremento en la apropiaciónprivada de su trabajo científico y técnico favoreció la consolidación de los sectoresmás concentrados del agro, y se alineó con los principales cambios registrados enel sector a nivel nacional.
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es por ello que alemany (2012) concluye que: 
el nuevo contexto represivo y autoritario institucional consiguió imponer cambiosimpensables en años anteriores, discontinuidades muy profundas y revisiones enlas propuestas de extensión, que iniciaron un proceso de reformulación de suenfoque de marcada índole pedagógica y humanista, pasando a desarrollar una
orientación que enfatizaba su nuevo rol de impulsor de la transferencia tecnológica
para aumentar la productividad de las principales producciones de exportación delos grandes y medianos productores agropecuarios. [las cursivas son propias]Y más específicamente, el autor sostiene que: 
las nuevas autoridades del inta consiguieron resignificar elementos fundamentales
asociados a su “ethos” original y fundacional que le habían dado identidad y sentidoa su trabajo; la “familia rural”, la “comunidad agrícola”, la “calidad de vida en elmedio rural”, el contacto “directo con los productores”, y comenzó a hablarse de“productividad”, “altos rendimientos”, difusión del “paquete tecnológico”. [lascursivas son propias]el paquete tecnológico al que se refiere el autor es el que compone la Revoluciónverde. esta Revolución verde es caracterizada como: “la homogeneización de lastécnicas productivas, extendiendo estas características al proceso de modernizaciónde la agricultura, siguiendo los patrones tecnológicos utilizados en los paísescentrales”. implementar las tecnologías de la Revolución verde, intensivas en el“uso masivo de maquinaria e insumos modernos de origen industrial”, sería labase del “proyecto transferencista”. este proyecto transferencista habría redefinido al público beneficiario: 
la acción de extensión dejó de tener como objeto de trabajo a la familia rural y seconcentró en los productores agropecuarios. sin hacer una diferenciación explícitapor tamaño, sin embargo, el nuevo proyecto se concentró en los productoresgrandes y medianos “viables”. (alemany, 2012)
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a partir de esta situación, alemany señala una consecuencia que para élsignificará el inicio de cierta disfuncionalidad en el vínculo sustantivo entre inves-tigación y extensión: 
a partir de este proyecto, el inta concibió la extensión como parte de la secuenciaarticulada de los procesos de generación, difusión y adopción tecnológica de
acuerdo a un modelo lineal y descendente. [las cursivas son propias]
la investigación se organizó en base a productos, y no en función de sistemas deproducción insertos en problemáticas territoriales, además fue sectorizada y orga-nizada por disciplinas. la constitución de sets de ideas preconcebidas de validezuniversal que debían ser transportadas de un área a otra para ser acumuladas y fi-nalmente “depositadas” en el productor fue tan fuerte que aún perdura en lacultura y el pensamiento institucional. dicho de otra manera: “el modelo lineal favoreció la segmentación de la inves-tigación y la extensión, a pesar de estar contenidas en una misma organización.las dos actividades centrales derivadas de su misión institucional se organizaroncomo áreas independientes y fuertemente centralizadas.” por eso concluye que:“la sectorización bajó a todos los niveles de la organización y la interacción inves-tigación-extensión estuvo siempre cargada de una fuerte tensión. Muchas vecesparecían actividades de proyectos institucionales diferentes no contenidos en lamisma organización”.de esta manera, habría sido la adaptación a la Revolución verde, en ese períododictatorial, la que habría cambiado al sector y habría vuelto segmentada la relaciónentre investigación y extensión en el inta. la Revolución verde habría sido unproceso de transformación de las relaciones productivas del campo (que pasaríana regirse por la lógica productiva de la agroindustria), siendo la consecuenciadirecta de esta transformación el deterioro de las condiciones de vida del campe-sinado.alemany cita a Giarraca (2003), quien menciona que: 
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si bien el campo argentino históricamente había sufrido procesos de dominacióneconómica y dependencia neocolonial, la llegada de la agroindustria de la mano dela Revolución verde instalaba una nueva era del capitalismos agrario, cuyo próximopaso, tres décadas después, fue la conformación del modelo del agronegocio.las consecuencias entonces habrían sido la concentración de la tierra, la pro-ducción y la expulsión de los pequeños y medianos productores, entre las másdestacadas.la tercera etapa del vínculo investigación y extensión se habría iniciado con lavuelta a la democracia, expresada en los documentos institucionales que seconocen como inta ii. este proyecto institucional se basó en la descentralización,participación e integración. sin embargo, parece no haber sido capaz de modificarla tendencia previa de disfuncionalidad entre investigación y extensión. tal comodice alemany (2012): “en este contexto transicional, los cambios políticoseconómicos y sociales eran insuficientes para recrear un nuevo paradigma del de-sarrollo que a su vez influenciara al inta a revisar su visión ‘productivista’ delcambio técnico y de la extensión rural”.el autor menciona que, a pesar de no modificarse los elementos más sustantivosdel enfoque transferencista, en este período se desarrollaron cambios importantes.los más significativos fueron: la creación de la unidad de coordinación de planesy proyectos de investigación y extensión para productores Minifundistas; el otor-gamiento de especial importancia a la “experimentación adaptativa”, como una es-trategia de adaptación de la tecnología a niveles locales; el abandono de laplanificación centralizada y la constitución de los consejos de centros Regionales,lo que ampliaría considerablemente la participación regional y local en el inta. a pesar entonces de la descentralización (el abandono de la planificación cen-tralizada), el reconocimiento del minifundismo y la experimentación adaptativa,el estado autoritario habría conseguido cambiarle el sentido del trabajo al exten-sionista de forma determinante.
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Más adelante en el tiempo, en la década de 1990, signada por el ajusteestructural y las políticas de estabilización, se daría una etapa que daría unanueva transformación regresiva: “la mercantilización del conocimiento, los intentosde privatización de la extensión rural y las estrategias defensivas del inta”(alemany, 2012).de esta forma, alemany señala:
como parte de esto, el inta definió que daría respuestas a las demandas tecnológicasde cinco grandes audiencias institucionales. ellas eran: los productores minifundistas,la pequeña y mediana empresa rural, la mediana y gran empresa, la agroindustriay los sectores carenciados con insuficiencia alimentaria (torres y nocetti, 1994).continúa: 
cada uno de estos actores institucionales requería de estrategias de intervenciónespecíficas. de esta manera mientras que para el caso de la gran empresa y lasagroindustrias, la estrategia privilegiaba la transferencia de tecnología y losconvenios de vinculación tecnológica, para las audiencias restantes se enfatizabaen las propuestas participativas para favorecer la toma de decisiones en ámbitosgrupales y la capacitación permanente de adultos. el programa y los proyectos setornaron en los instrumentos metodológicos que contenían las especificidades decada audiencia y las estrategias diferenciadas.es decir, dentro de la extensión se empezaría a desarrollar una extensión “asis-tencialista” (como la llevada adelante por el programa proHuerta) lo que nosllevaría a “nuevo dualismo”: “extensión rural mercantilizada para el agronegocio yextensión rural compensatoria para los pobres” (alemany, 2012).alemany lo sintetiza de la siguiente manera: 
… mientras por un lado se consolida la mercantilización de la información y el co-nocimiento fortaleciendo las agencias “expertas” privadas vinculadas al mercado yal agronegocio, por el otro, se desarrollan programas de intervención focalizados
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con la intención de compensar y amortiguar los efectos de las políticas macroeco-nómicas que favorecen el agronegocio.el punto cúlmine de esta transgresión al ethos del inta lo daría la vinculacióntecnológica, asociada a la privatización del conocimiento, el agronegocio y la mer-cantilización de actividades propia de las políticas neoliberales de la década de1990 (Gárgano, 2018).en sintonía con esta interpretación, Zain el dín (2014) sostiene que: “en 1988,se crea una estructura de gestión a nivel de la denominada unidad de Vinculacióntecnológica (uVt) en un panorama de creciente apropiación privada del conocimientocientífico-tecnológico en el agro”.a pesar de que todos estos cambios parecían transgredir el ethos original delinta, a la par se gestaba un cambio de época que de alguna forma también podríaser considerado como una especie de vuelta a los principios de la “extensióneducativa”. el abandono de la planificación centralizada, las ideas de desarrollolocal o territorial que ponen el eje en las comunidades, los territorios, losaprendizajes y la construcción colectiva empezarían a significar una vuelta de laextensión a sus orígenes identitarios.Bajo el paradigma de lo que luego se llamó enfoque territorial, se cambiaría elfoco del inta. el instituto ya no sería el actor de transformación tecnológica, sinoun participante y dinamizador de proyectos conducidos por los propios actoresterritoriales y sus instituciones. en definitiva, ¿no sería ese el rol prioritario del inta: generar bienes públicosa través de conocimientos y nuevas tecnologías que se enfoquen en los actores delterritorio?es decir, a pesar de los aspectos negativos de la década de 1990 que fueronmencionados, también se abrió la puerta a la posibilidad de volver a una extensiónmás ligada con la extensión humanista y educativa que constituye la identidad delinta.



Repensando críticamente la historia del INTA
Las “instituciones” de la Revolución verdepara repensar la historia del inta y sus identidades constitutivas, debemosrealizar algunas aclaraciones. el inta inscribe su actividad en el marco de la Revo-lución verde. no es esta una revolución posterior al inta, sino que lo precede y ledará marco, como mencionaremos más adelante.esta Revolución verde puede definirse de varias maneras, pero básicamenteconsiste en la implementación agraria de nuevas tecnologías que permiten homo-geneizar y estandarizar ambientes y producciones, lo cual incrementó enormementesu productividad. estas tecnologías fueron en su mayoría generadas y conducidaspor el país que inició y contribuyó fundamentalmente a que esta revoluciónagraria se difundiera a escala global: estados unidos.si bien podemos señalar el comienzo de la Revolución verde a partir del surgi-miento del híbrido del maíz en estados unidos, serían las tecnologías provenientesdel desarrollo industrial las que generarían los mayores hitos en la productividad,fundamentalmente a través de la mecanización de labores e insumos químicos.la caída de los términos de intercambio de los productos primarios respectode los industriales en el comercio mundial, que observaban prebisch y el estructu-ralismo latinoamericano, estuvo vinculada a dos fenómenos interrelacionados: eldesarrollo de bienes industriales (maquinarias y equipos, insumos químicos ybiológicos, vacunas y kits diagnósticos, etc.) y su implementación agraria queelevó la productividad.en el gráfico 1 podemos ver que hacia fines de la década de 1940 y principiosde 1950 se da el pico de producción de tractores que elevaría la productividad delagro norteamericano.a medida que en estados unidos se intensificaba la agricultura basada en tec-nologías de insumos y bienes de capital de aplicación agraria, necesariamente ibacreciendo la preeminencia de un tipo de extensión que permitiera educar al
farmer en las ventajas de la adopción e implementación de estas tecnologías.
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el farmer tenía que ser instruido para volverse un demandante de estastecnologías. no alcanzaba con la generación de nuevas tecnologías si no tenían unmercado donde colocarse. es en ese marco que en la década de 1950 se crea elsistema de extensión rural norteamericano. Veamos sus características.durante las décadas de 1950 y 1960 se desarrolla en toda su amplitud elservicio de extensión rural norteamericano con la idea de demostrar los resultadosde la investigación a los estudiantes y agricultores: 
durante este tiempo, la investigación agrícola se estaba expandiendo y los agentesde extensión en casi todos los condados rurales ayudaron a demostrar los resultadosde la investigación a los agricultores y residentes rurales. también ayudaron aorganizar instituciones rurales como cooperativas y clubes 4-H. Y a menudo se

Gráfico 1. 
Tractores producidos en Estados Unidos 1909-1970 (en miles de unidades)

Fuente: Economic History Association (EHA)
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coordinaron con otras organizaciones agrícolas, como Future Farmers of america”(FFa). [las cursivas son propias] (https://livinghistoryfarm.org/farming-in-the-1950s/farm-life/the-extension-service/)Resulta interesante resaltar las similitudes entre la investigación-extensiónidentitaria del inta y esta experiencia norteamericana generada diez años antesde la creación del instituto.tal como mencionan los estudiosos del sistema de extensión rural norteamericano: 
la mayoría de los programas del servicio de extensión están destinados a laformación y educación de adultos. 4-H y FFa son parte del sistema de formación yeducación de jóvenes rurales. FFa (Future Farmers of america) es un programa deeducación formal patrocinado por las escuelas locales. 4-H es un programa extra-

Imagen 1. 
Clubes 4-H y su similitud con los 4-A del INTA

Fuente: Ganzel, s/f
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curricular patrocinado por el servicio de extensión […] los programas de educaciónagrícola enfatizan habilidades como hablar en público y procedimientos parla-mentarios. el proceso de liderazgo es un estudio en sí mismo realizado por la FFay 4-H. (Ganzel, s/f)enfoquemos en el programa desarrollado en el sistema de extensión nortea-mericano de esa época (Ganzel, s/f): 1. elaboración de productos de pastoreo, agropecuarios y forestales. 2. desarrollo de las personas como individuos y como miembros de familias y co-munidades. 3. Gestión de recursos individuales y familiares. 4. organizaciones comunitarias, servicios y medio ambiente. 5. comercialización y distribución.6. desarrollo de liderazgo para la identificación y solución de problemas.7. conservación y uso efectivo de los recursos naturales. 8. desarrollo social y económico de otros países.las similitudes con la propuesta de la etapa identitaria de la investigación-extensión en el inta es indiscutible. pero detengámonos en el último punto sobreel desarrollo social y económico de otros países. la importancia del servicio de ex-tensión norteamericano no fue únicamente hacia el interior de su país, sino que:“se reclutó personal del servicio de extensión para promover la Revolución verdey exportar tecnología agrícola moderna a los países en desarrollo” (Ganzel, s/f).en este marco debe analizarse las acciones de los referentes científicos y hu-manistas de la Revolución verde: 
científicos como norman Borlaug estaban aplicando lo que habían aprendido enestados unidos a la agricultura en el tercer mundo. nuevas variedades de plantas,
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fertilizantes, pesticidas y técnicas de riego permitieron que países pobres comoMéxico, india, pakistán y Filipinas aumentaran drásticamente sus rendimientos.(Redacción de American Experience, 2020)el trabajo de Borlaug, que le valió el premio nobel de la paz por su contribucióna combatir el hambre en el mundo, tiene como hito fundamental la obtención delos famosos “trigos enanos” o “trigos mexicanos”. en efecto, fue en México dondese inicia esa tarea de mejoramiento genético e introducción de las tecnologíaspropias de esta revolución agraria. pero estas acciones no tenían objetivos meramente humanistas. tal comosostiene Wright (2012): 
en 1940 […] el presidente Franklin d. Roosevelt le pidió al vicepresidente HenryWallace que representara a estados unidos en la toma de posesión del reciénelecto presidente de México, Manuel Ávila camacho […]. se enteró de que laagricultura mexicana estaba en problemas, los rendimientos eran bajos y la gentetenía hambre […]. [Roosevelt], que envió a Wallace a México, quería mejorar las re-laciones con México después de la nacionalización de los intereses petroleros esta-dounidenses por parte de México en 1938 y no deseaba ver el petróleo mexicanovendido a posibles enemigos de estados unidos.es en este punto que cobra pleno sentido el hecho de que haya sido la FundaciónRockefeller la que financió a los investigadores y que se lo defina como el hechofundacional de la Revolución verde en México. : “la Fundación Rockefeller, quefinanció a los investigadores, bien podría haber esperado que las ganancias paraMéxico mejorarían las perspectivas de que los productores de petróleo estadouni-denses reanudaran sus operaciones en México” (ibidem).es decir, la Revolución verde era parte de una acción estratégica del gobiernonorteamericano para controlar los recursos estratégicos globales y prevenir unposible vuelco al comunismo por parte de los ciudadanos de países subdesarrollados,lo que sería particularmente preocupante en el caso de México por su vecindadcon estados unidos. por eso: 
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Ya en 1946, el presidente Harry s. truman advirtió sobre una próxima “hambrunaen la mitad del mundo”. en su discurso inaugural de 1949, truman amplió su preo-cupación en un plan de acción. dijo que para detener la propagación del comunismo,estados unidos estaba preparado para transferir su tecnología, especialmente latecnología agrícola, a los países hambrientos de todo el mundo. (Ganzel, s/f)truman basaba la exportación mundial de la Revolución verde en los resultadosque había obtenido del programa agropecuario Mexicano (Map, por sus siglas eninglés): “sugerido en 1940 por el exvicepresidente Henry a. Wallace, financiadopor la Fundación Rockefeller e impulsado por la brillantez del fitomejoradornorman Borlaug, el Map ya había transformado México de un país importador detrigo a través de la autosuficiencia a un país exportador de trigo” (Ganzel, s/f).Borlaug, cuya tarea fue destacada e imprescindible, tanto por sus aportes a la hu-manidad como por sus consecuencias en la argentina, no ignoraba el trasfondogeopolítico de la revolución tecnológica que él encarnaba.1antes de terminar este apartado debemos mencionar lo evidente: el inta ensu creación buscaba cerrar brechas con las mejores prácticas, es decir, buscabaadoptar y adaptar las tecnologías de la Revolución verde. para ello, el sistema deextensión que el inta toma como referencia es el norteamericano. el modelo erael mismo porque los objetivos eran los mismos: hacer foco sobre las mejoras en lafamilia rural y la empresa agropecuaria.
Consecuencias socioeconómicas de la Revolución verdepara la década de 1970 es que, como menciona alemany (2003, 2012), lostécnicos extensionistas del inta buscan la productividad a partir de la adopciónde los paquetes de la Revolución verde. ello habría significado una desviaciónrespecto a la extensión humanista y educativa, lo que habría generado un desacopleentre la investigación y la extensión y, producto de las políticas neoliberales de la
1 además de estos aspectos geopolíticos y humanistas, la Revolución verde era una forma de promoverlos productos y negocios de las empresas tecnológicas norteamericanas. es sugestivo (o no) que Henryagard Wallace, vicepresidente de estados unidos y quien más enérgicamente impulsó la Revoluciónverde, haya sido el creador de la técnica de hibridación del maíz y fundador de la empresa pioneer.
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dictadura militar, se habría iniciado un proceso de concentración de la tierra,expulsión de los pequeños y medianos productores y pérdida de diversidad pro-ductiva.es importante cuestionarnos esta creencia porque si estas desviaciones delethos del inta fueron el resultado de la aplicación de política neoliberales,alcanzaría con implementar políticas de signo contrario para que se reviertan. porotro lado, si se interpretase como una desviación las acciones diferentes a lasidentitarias, efectivamente el inta podría reparar este curso de acción para volvera su rumbo original simplemente entendiendo en qué consiste su identidad.¿Qué ocurriría si el devenir institucional no fuera el resultado de una desviaciónneoliberal sino un resultado necesario del modelo agrícola y la revolucióntecnológica que el inta desde su constitución buscó voluntariamente tomar comomodelo? Veamos.es a partir de la segunda mitad de la década de 1960 cuando se empieza asentir el fuerte trabajo del inta a nivel nacional, especialmente, en la regiónpampeana. los procesos progresivos de mejora en las prácticas culturales, meca-nización, mejora genética e introducción de insumos agroquímicos empezaron agenerar los efectos buscados (de obschatko y piñeiro, 1986). tal como sostienende obschatko y piñeiro: 
en el caso de la argentina, como ya se señalara, la acción del sector público (repre-sentado fundamentalmente por el inta) se dirigió a la investigación adaptativa, yesta estrategia de investigación fue durante un tiempo exitosa por la similitud decondiciones entre la región pampeana y aquellas de las cuales provenían granparte de las innovaciones.sin embargo, tal como mencionan estos mismos autores: 
así, se comprobó que el cambio tecnológico agropecuario de la región pampeanaen las dos últimas décadas se ha centrado en la mayor utilización de bienes decapital e insumos provistos por la industria. el desarrollo y mejoramiento de estos
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bienes está basado en procesos de investigación de gran complejidad y costo. Esta
investigación ha sido desarrollada en buena medida en los países industrializados, y
en muchos casos se relaciona con investigación básica en ramas no necesariamente
agropecuarias. esto a su vez explica que las empresas transnacionales jueguen unpapel preponderante en el proceso, ya que el acceso a esta tecnología, más las eco-nomías de escala, son sus herramientas básicas de competencia. [las cursivas sonpropias]por lo que el desacople entre investigación y extensión no ocurrió porque elinta haya cambiado el paradigma de extensión (del educativo al transferencista)durante la década de 1970. ese desacople entre investigación y extensión ocurrióporque el inta, impulsando el paradigma de la Revolución verde, tenía la capacidadde influir sobre los aspectos educativos, las prácticas culturales, los experimentosadaptativos, pero el país no desarrollaba aún las tecnologías industriales deaplicación agraria propias de esa revolución. este es el verdadero desacople,propio de las economías primarizadas, periféricas y dependientes.por eso de obschatko y piñeiro (1986) mencionan que: 
a su vez, el sector público, que jugó un papel casi exclusivo en la etapa de técnicasagronómicas, para el caso del cambio tecnológico incorporado en insumos y bienesde capital, desarrolló una política que podría denominarse de fomento al sectorprivado, con fuerte participación inicial pero luego decreciente del sector público.es decir, fue como resultado de esta revolución tecnológica, y no como productode una crisis, política neoliberal o cambio en el enfoque de extensión, que la inves-tigación se focalizó en la importancia de los insumos y bienes de capital, queestaban transformando las prácticas agrarias, y que la extensión se ocupó progre-sivamente de quienes sufrían las consecuencias de esta revolución tecnológica,quedando así relegados.detengámonos en un punto. si los resultados de la Revolución verde fuesen unfenómeno exclusivamente argentino relacionado con la aplicación de políticasneoliberales, entonces en estados unidos debería haberse generado un efecto



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 15 a 62 / issn 0325-1926

 36

Lo identitario y la transformación del INTA: una discusión necesaria en el siglo XXI / Germán Linzer

diferente a la utilización intensivas de insumos y bienes de capital, a la focalizaciónde la extensión transferencista asociada a estos y a la concentración de las explo-taciones agrarias en cada vez menos cantidad de productores. sin embargo, enestados unidos, como impulsor de la Revolución verde, y en argentina, como paísseguidor de dicha revolución, los resultados sobre la estructura agraria fueron si-milares.tal como sostiene Kassel (s/f) sobre los recursos de investigación, educación yeconomía del usda (departamento de agricultura): 
la agricultura y la vida rural estadounidenses experimentaron una tremendatransformación en el siglo XX. la agricultura de principios del siglo XX requeríamucha mano de obra y se llevaba a cabo en muchas granjas pequeñas y diversificadasen áreas rurales donde vivía más de la mitad de la población estadounidense. laproducción agrícola en el siglo XXi, por otro lado, se concentra en un número

Gráfico 2. 
Cantidad de agricultores (en millones) y tamaño de explotaciones promedio, 1850-2022

Fuente: Kassel (s/f)
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menor de fincas grandes y especializadas en áreas rurales donde vive menos deuna cuarta parte de la población estadounidense.es decir, junto con el incremento de la productividad, las consecuenciasnegativas de la Revolución verde también se expresaron de manera ininterrumpidaen estados unidos a lo largo del siglo XX y también en lo que va del XXi: “uno delos temas recurrentes de la agricultura estadounidense en el siglo XX es ladisminución del número de granjas, agricultores y residentes rurales junto con unaumento en el tamaño, la especialización y la capitalización de las granjas” (Ganzel,s/f).en otras palabras, la Revolución verde tiende a la productividad generandouna unidad de explotación óptima creciente y una especialización que limita la di-versificación (y que en muchos casos lleva a una agriculturización, desplazandolas diversas formas de ganadería).si estas eran las consecuencias en el país que desarrolló la Revolución verde,¿había alguna posibilidad de que en la argentina los resultados fueran diferentes?entonces, la tecnificación y el transferencismo en la extensión no fueron unadesviación de un rol sustantivo del inta, sino una consecuencia de la revolucióntecnológica en la que el instituto participó activamente.¿pero esto quiere decir que el neoliberalismo no tiene ninguna influencia sobrelas capacidades del inta y su transformaciones?
Efectos del neoliberalismo sobre la tecnología agropecuarialos efectos de la concentración del sector, la especialización productiva de lasexplotaciones agrarias, la preminencia de empresas proveedoras de insumos ybienes de capital e, incluso, el cambio en las formas de extensión del inta son unresultado de la implementación de las tecnologías de la Revolución verde que elestado y el inta aspiraban a alcanzar. 



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 15 a 62 / issn 0325-1926

 38

Lo identitario y la transformación del INTA: una discusión necesaria en el siglo XXI / Germán Linzer

es decir, las consideradas desviaciones respecto del ethos original del inta nofueron producto de la aplicación de políticas neoliberales que obligaron a cambiarel enfoque, sino que fueron el resultado del diseño institucional constitutivo delinta. por lo tanto, las transformaciones, tanto en sus aspectos positivos como ne-gativos, eran tan identitarias como la primera etapa de este proceso basado en lainvestigación-extensión educativa.sin embargo, no estamos diciendo que las políticas neoliberales hayan sidoinocuas. sus efectos fueron persistentemente negativos.pero aspiramos a separar las políticas aplicadas en una etapa particular (y es-pecialmente trágica para la argentina como lo fue la última dictadura militar) delas consecuencias de la revolución tecnológica que, en su implementación agraria,era parte de un plan de desarrollo (con todos las virtudes y defectos que eso im-plicó).no fue la política neoliberal implementada por la última dictadura militar laque impulsó el modelo “productivista agrario”. este era propio de la Revoluciónverde. pero sí fue consecuencia de ese neoliberalismo que, durante la intervencióndel inta por el gobierno de facto, se haya buscado abiertamente que el institutoresigne sus capacidades de desarrollo de insumos y bienes de capital con tecnologíapropia para concentrarse en investigación básica bajo una idea de subsidiariedadal sector privado, que en los hechos significaba resignarse a la dependencia tecno-lógica.Vemos el caso del mejoramiento genético y fitomejoramiento del inta.tal como señalan de obschatko y piñeiro (1986): 
… a medida que el sector privado adquirió relevancia como proveedor de tecnologíastangibles –afirmará del Bello (1988) –, el rol del sistema público de investigación ydesarrollo [...] se tornó paulatinamente difuso, situación que se potenció a raíz delas políticas aplicadas a fines de los años setenta, basadas en el concepto de subsi-diariedad del sector público. esto motivó un acelerado proceso de desvalorización
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de los esfuerzos de investigación y desarrollo y de difusión de tecnologías a losproductores y, consecuentemente, un progresivo desmantelamiento de las capacidadestecnológicas adquiridas a lo largo de varias décadas.en efecto, siguiendo investigaciones previas (linzer, 2008), podemos decir queen 1979, a través de la Resolución 310/79, el entonces interventor del intaestablece que el instituto debía otorgar todos los materiales de crianza, de diversasespecies, autógamas y alógamas, que los criaderos fiscalizados privados considerasende interés para poder mejorar sus propias variedades comerciales. por lo tanto, esta subsidiariedad implicaba que el inta dejase de generar suspropias tecnologías destinadas a tener impacto en mercados estratégicos, paraque el mercado (concentrado y transnacionalizado) fuese el único actor. la imple-mentación de políticas neoliberales implicó que la adopción de tecnologías sea su-bordinada y dependiente porque el país, a través del inta como actor relevantepara los capitales agrarios nacionales, fue desprovisto de la capacidad de actuaren los mercados tecnológicos relevantes. 
Desarrollo de capacidades en el marco de la Revolución verdea pesar de los intentos neoliberales de entregar la propiedad intelectual de lastecnologías del inta y de no avanzar en sus etapas de desarrollo productivos(para concentrarse en una subsidiaria ciencia básica), en el inta se fueron desa-rrollando, también, capacidades que involucraban insumos y bienes de capitaldestinados al sector agrario: maquinarias, herramientas, inoculantes, vacunas ykits diagnósticos, por mencionar algunos.sin embargo, estas tecnologías en insumos y bienes de capital, si bien repre-sentaban también la potencia transformadora de la Revolución verde, eran de unanaturaleza diferente a las tecnologías con las que trabajaba la extensión: eran tec-nologías que necesitaban tomar una forma física a través de la multiplicación aescala o la reproducción industrial para llegar a los productores.
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a diferencia de las tecnologías desarrolladas por la extensión, que consistíanen conocimiento sobre mejores prácticas, utilización de tecnologías, formas orga-nizacionales, de mercado, etc., y que podían ser codesarrolladas y apropiadascomo conocimiento por las familias, productores y comunidades, las tecnologíasde vinculación tecnológica requerían la intervención de unidades productivas es-pecialistas en el escalado industrial y con presencia competitiva en los mercados.piénsese que no se podía entregar un plano o una fórmula a los productorespara llegar a un equipo o a una vacuna, sino que debía trabajarse con un especialistaindustrial capaz de darle forma concreta a esa tecnología.es decir, había que vincularse con actores que tuviesen las capacidades de lasque el inta o el sector público mayormente carecían. a su vez, esa contraparteprivada debía aportar un conocimiento sobre todo desconocido para el sectorpúblico: desarrollo industrial, prototipado, conocimientos de mercado, entre otros.es probable que mientras más compleja y ambiciosa fuese la tecnología delinta que debía producirse y comercializarse, más sofisticado y competitivo tendríaque ser quien llevase adelante la producción. lo mismo valdría para el alcance dela tecnología: si la tecnología tenía potencial global, la contraparte del inta teníaque ser un actor global (por sus capacidades financieras, productivas y de comer-cialización).las tecnologías que iban a competir en un mercado debían ser mucho más quesolo mejores soluciones técnicas. se le debía sumar que sean atractivas para elmercado en términos de la relación entre la prestación que otorga la tecnología yel precio al que se comercializaría (directamente relacionado con los costos deproducción). por último, y tema no menor, estas tecnologías deberían llegar antesque la competencia.cumplir con todas estas condiciones implica que el licenciatario debe invertirpara investigar, producir y/o instalar el producto en el mercado. esas inversionesse esperan que sean recuperadas a través de la venta del producto y para que estosuceda se debe evitar la copia por parte de un oportunista que no asumió riesgos
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ni realizó el esfuerzo inversor. todo esto es lo que justifica que muchos conveniosde vinculación tecnológica se desarrollen en exclusividad. a su vez, para poder otorgar esa exclusividad, que fomente la actitud inversora,el inta debe asegurarse de conservar la propiedad de aquella tecnología quelicencia. de ahí la importancia de los derechos intelectuales (secretos industriales,patentes, derechos de obtentor, etc.).en resumidas cuentas, para cumplir con su objetivo público, una tecnologíaque deba ser escalada y competir en el mercado no puede recibir el mismotratamiento que el del conocimiento tecnológico público que puede ser directamenteapropiado por familias, productores o comunidades.confundir el sentido de lo público, haciendo pública la tecnología porque elobjetivo del inta es público, es un grave error de concepto. no proteger tecnologías que requieren escalado industrial, publicándolas y po-niéndolas en el dominio público, sin reconocer las particularidades de la competenciacapitalista, no solo resulta ineficaz, sino que podría lograr un efecto contraproducentepara el país.2 Hacer pública una tecnología que requiere una mediación industrial,generada en un país menos desarrollado tecnológica e industrialmente, seguramenteimplicará el efecto indeseable de que alguna empresa de un país desarrollado in-dustrialmente tome esa del dominio público esa tecnología, la mejore y explote,resultando en un claro beneficiario.por lo cual, debe entenderse que la uVt no es una privatización del conocimientoantes público: las tecnologías que se abordan desde la uVt del inta son de unanaturaleza diferente al conocimiento tecnológico que puede y debe divulgarse, através de la extensión, con los productores y actores locales.
2 para ilustrar esto, ver el caso de la vacuna oleosa antiaftosa desarrollada por scholeim Rivenson (quienle da su nombre al instituto de virología del inta) en linzer (2008).
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a su vez, la uVt no implica la introducción de la lógica del mercado en una ins-titución pública, sino que, justamente, al otorgar licencias genera una estrategiapública para que la contraparte privada lleve adelante la actividad mercantil queno se puede abordar desde un organismo público.si la tendencia de la Revolución verde era la de generar impactos agrícolas através de la permanente introducción de insumos y bienes de capital industrialespara la producción agrícola, ¿existe alguna razón para pensar que la vinculacióntecnológica es menos identitaria del inta que otras formas de investigación,desarrollo y vinculación con el medio, como la extensión?el rol de la empresa privada, como contraparte tecnológica del inta para la ge-neración y desarrollo de nuevas tecnologías, debe ser reconsiderado a lo largo dela historia institucional. para llevar adelante una política de transferencia de tecnología de esas carac-terísticas debía derogarse la Resolución 310/79, y ello fue lo que se hizo el mismodía en que se resolvió la creación de la uVt del inta. por medio de la Resolución99/87, en 1987, el presidente del inta derogó la Resolución 310/79 por obstaculizaracuerdos de transferencia de tecnología bajo condiciones negociadas.
Algunas conclusiones preliminaresuna de las primeras cosas que a esta altura del trabajo podemos saber es queno hay que confundir los efectos de la revolución tecnológica con los efectos deuna política nacional. una es global y la otra es local.la mencionada revolución implica transformaciones rurales, económicas, in-dustriales, geográficas y sociales que no cambian en su tendencia a partir de suimplementación nacional.en cambio, las políticas nacionales sí tienen efectos sobre el desarrollo, porqueel país puede aspirar a ser protagonista en la producción de las tecnologías indus-triales, clave de la revolución tecnológica, o simplemente puede intentar desarrollar
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aptitudes adaptativas que faciliten la implementación local de las “tecnologíasagropecuarias”. a su vez, las políticas nacionales pueden trabajar para revertir omorigerar los efectos negativos (y previsibles) de las revoluciones tecnológicaque se buscan implementar.lo segundo que podemos rescatar del desarrollo hecho hasta el momento esque ya podemos cuestionar que haya una sola forma identitaria de investigación,desarrollo y vinculación del inta con el sector productivo. dada la naturaleza delas tecnologías de la Revolución verde, tanto las diferentes formas de extensión, laeducativa como la transferencista, así como la vinculación tecnológica sonidentitarias del inta.la identidad del inta parece estar más asociada al cumplimiento de susobjetivos públicos para el sector y la argentina que con una forma particular deinvestigación, desarrollo y vinculación con el medio, como es la extensión.sin embargo, la Revolución verde fue tanto transformada como profundizadaen muchos de sus efectos en el sector por una nueva revolución: la agrobiotecnológica.esta Revolución agrobiotecnológica tenía como eje las variedades vegetales modi-ficadas por ingeniería genética e implicaba un nuevo paquete tecnológico asociadoa insumos químicos y nuevas prácticas culturales. Veamos cómo nuevamente estanovedad modifica al inta.
Revolución agrobiotecnológica y el desarrollo territorial
Los paquetes tecnológicos a partir de la ingeniería genéticaa diferencia del rezago en la adopción argentina de las tecnologías de laRevolución verde respecto de estados unidos, la implementación en la argentinade las tecnologías de la Revolución agrobiotecnológica fue inmediata.la Revolución agrobiotecnologica se puede considerar iniciada con la liberaciónde los eventos transgénicos de aplicación agraria, generados por técnicas deingeniería genética. sin embargo, implicó un cambio profundo en técnicas yequipos de siembra, particularmente con la siembra directa, paquetes tecnológicos
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de genética vegetal vinculados a agroquímicos, nuevas tecnologías de sanidadanimal, reformulación de inoculantes y fertilizantes y tecnologías de cosecha yposcosecha de precisión, entre otras.en la argentina, la aprobación para la liberación del primer evento transgénicose dio en 1996, luego de la modificación del marco regulatorio que permitió dichaimplementación.esta revolución agrobiotecnológica permitió el desarrollo del principal complejoexportador argentino: las manufacturas de origen agropecuarios (pellets, harinasy aceites) basados en el procesamiento de la soja. pero también la biotecnologíaestuvo relacionada con el segundo producto en importancia de exportaciónprimaria nacional: el maíz.esta nueva revolución no cambió la orientación y consecuencias de la Revoluciónverde, sino que las profundizó: generó un salto de productividad y favoreció laconformación de complejos manufactureros que agregaban valor a la producciónprimaria. sin embargo, también aceleraron los efectos negativos propios de la Revoluciónverde: incremento del tamaño del establecimiento agrícola para encontrar laescala óptima para la implementación de tecnologías; concentración productiva yempresaria; agriculturización y corrimiento de la frontera agrícola, degradación ycontaminación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, entre otros.esta nueva revolución tecnológica en la década de 1990, en el marco de ungobierno argentino de corte neoliberal, profundizó las consecuencias negativas dela revolución anterior: a las consecuencias geográficas de la concentraciónproductiva se le sumaron, entre otros, el cierre de los ramales ferroviarios,acelerando la migración hacia ciudades por falta de oportunidades en el campo,parajes y pueblos.es en esta época que se pone en marcha lo que alemany llama la extensiónasistencialista, mediante los programas proHuerta y cambio Rural. la extensión
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asistencialista no surge como una desviación de un ethos inicial del inta, sinocomo consecuencia de un modelo agrario surgido de las revoluciones tecnológicasadoptadas y a las que el inta también había contribuido en su implementación.
El desarrollo territorial y nuevas formas de extensióntambién, durante esta década se produce una profundización de un procesoque ya venía ocurriendo en la argentina y, particularmente, en el inta: el abandonode una planificación centralizada para la organización institucional.durante la década de 1980 se implementó el proyecto institucional conocidocomo inta ii: “la estrategia diseñada se basó en tres ejes fundamentales: descen-tralización, participación e integración”. sin embargo, tal como nos adviertealemany (2012) este proceso que se presentaba como descentralización, desbu-rocratización y federalización: “en realidad lo acercan más a un proceso de des-concentración de funciones que a un proceso de descentralización institucional”.es decir, en un marco más general, la debilidad del estado nacional y el reconocimientodel abandono de sus funciones de posguerra, como estado planificador deldesarrollo y ligado al estado de bienestar, se fue presentando como desburocratización,participación regional e integración federal. esta situación de retroceso del estadonacional se acentúa con el gobierno neoliberal de la década de 1990.a partir también de esta década, junto con los programas de reforma y moder-nización del estado, surge un nuevo enfoque. de origen europeo, a partir de las ex-periencias de la política agrícola común (pac), pero rápidamente adoptada por in-telectuales locales, empiezan a difundirse las ideas del desarrollo económico local,que luego englobarían los conceptos de desarrollo rural, desarrollo territorial ydesarrollo endógeno (Manzanal, 2017). el reconocimiento de la fuerza de la globalización y de las cadenas globales devalor, para la visión dominante de la época, minimizaría el aporte que podríanhacer al desarrollo del estado nacional. pero esto no sería visto como un problemasino que para estas teorías del desarrollo económico local los propios territorios ylocalidades son las que tendrían, en potencia, el conjunto de recursos (económicos,humanos, institucionales y culturales) que les permitirían iniciar un proceso de
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desarrollo local endógeno (Vázquez Barquero, 2001). esto se produciría integrándosea procesos globales que ya no necesitarían de intermediarios nacionales.de esta forma, un viejo defecto (debilidad del estado) se transformaría en unanueva virtud (los territorios como protagonistas de su desarrollo), para enfrentarun nuevo contexto capitalista (la globalización).Manzanal (2017) lo presenta de la siguiente manera: 
paralelamente, el desarrollo local y la gestión estratégica de ámbitos localescomienza a tallar, surgiendo los nuevos paradigmas asociados con el desarrollolocal, la descentralización, la participación, la innovación, la acción colectiva y lacompetitividad sistémica. en todos los casos, las variables estratégicas fueron elrol de la población local y la producción de conocimiento. entonces, el estadocomenzó a delegar en los gobiernos locales, provinciales, organizaciones no guber-namentales (onG) y organizaciones de base las propuestas y la implementación delas cuestiones sociales (vinculadas con la atención de población vulnerable, la de-socupación, la salud, la educación).la centralidad histórica del estado nacional, con estos enfoques, fue reemplazadapor el concepto de gobernanza: 
Gobernanza refiere a la incorporación de los actores del mercado y de la sociedadcivil al proceso de gobernar (antes dominado por los gobiernos y el estado). desdeentonces el territorio en sus diversas expresiones asume una nueva centralidadque aún continúa. es lo que sucede, por ejemplo, en el campo del desarrollo ruraldonde, desde entonces, las pp [políticas públicas] pasaron a identificarse como ppde desarrollo territorial, avanzando sobre las de la etapa anterior (de la década de1980 y 1990) reconocidas como de desarrollo rural. (Manzanal, 2017)sin embargo, Manzanal en el mismo artículo nos deja ver algo más: 
de este modo, en el análisis de lo rural, lo local, lo territorial, el estado nacionalaparece en muchos aspectos con un rol subordinado o por lo menos paralelo al que
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asumen (o deberían asumir) actores, onG y gobiernos locales. sin embargo, esto es
el marco cultural que el pensamiento neoliberal hegemónico pone en acción, porque
en realidad lo que se busca en última instancia es disminuir los gastos fiscales en lo
que se vincula con la función social del Estado. [las cursivas son propias]en igual sentido, claudia Bernazza (2006) sostiene que los planes nacionalesde gobierno fueron reemplazados por los planes de desarrollo local. lo expone dela siguiente manera: 
… claramente en los años noventa, la planificación integral sufrió un cambio topológicosignificativo: se trasladó al ámbito local y fue valorada y alentada solo en esa escala. seabandonaron discursos que aludieran al desarrollo nacional, surgió con fuerza la pla-nificación estratégica local y se desarrolló una amplia y variada bibliografía sobre lamateria, mientras se escribía poco o tangencialmente sobre la planificación a nivelprovincial o nacional y el nivel regional era redefinido.tal como sostiene Bernazza (2006): 
los planes de desarrollo local encontraron en américa latina, y específicamenteen la argentina, un escenario particularmente propicio para su diseño e imple-mentación. a partir de la desarticulación de los dispositivos de planificaciónnacional durante la dictadura, las propuestas que coincidieron en recomendar laescala local durante la década del noventa encontraron eco favorable en el marcode un modelo neoliberal que rechazaba, negaba o simplemente desconocía todainiciativa referida a la organización de una voluntad nacional central.de esta forma, debe entenderse el reemplazo de la planificación centralizadaen una institución nacional como el inta que, más allá de ser presentada comodescentralización, participación e integración, era parte de una política iniciadaen la década de 1990 que suponía y buscaba un estado nacional ausente frente alos desafíos que presentaba la globalización.
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es en este marco en el que se inicia esta nueva revolución tecnológica basadaen la ingeniería genética y que conformó las características centrales del sistemaagrobioindustrial que conocemos en la actualidad.nuevamente, como resultado de la mirada neoliberal del estado, el inta no fuepensado como un actor protagónico en el marco de esta nueva Revolución agro-biotecnológica, sino como un actor secundario necesario para facilitar la adopciónde tecnologías de un nuevo paradigma de escala global y que tendía a la concentracióny planificación corporativa. 
Nuevas formas de investigación-desarrollo-transferencia3así como la extensión educativa, la transferencista, la asistencialista y lavinculación tecnológica (con sus correspondientes y particulares formas de inves-tigación) fueron inherentes a la Revolución verde y a la creación del inta; con loscambios introducidos por la nueva Revolución agrobiotecnológica se generannuevas formas de investigación, desarrollo y vinculación con el medio.esta nueva forma de investigación, desarrollo y vinculación con el medio no esextensión (en ninguna de sus modalidades) ni vinculación tecnológica (que tambiéntiene muchas modalidades). es un modelo que provisoriamente, hasta encontrarun nombre mejor, denominaremos de “vinculación agroindustrial y valor agrega-do”.las formas de investigación, desarrollo y vinculación con el medio son procesosinstitucionales en el marco de las necesidades que imponen las revoluciones tec-nológicas, por lo que no pueden ser asociadas a individuos, por más destacadosque estos sean. sin embargo, en este caso, y con el fin de ser claros, mencionaremosque fue el ingeniero Mario Bragachini, coordinador por muchos años del programa
3 esta sección se nutre de las conversaciones personales con el ingeniero alejandro saavedra del inta.todos los defectos en la descripción o de interpretación del fenómeno que se aborda a continuación sonexclusiva responsabilidad del autor de este artículo.
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nacional Valor agregado, agroindustria y Bioenergía, la figura más destacada deeste modelo.4sobre la base de las nuevas tecnologías, se fue trabajando en los dos extremosindustriales de las cadenas de producción primarias: aguas arriba de la producciónprimaria (provisión de insumos y bienes de capital industriales para el agro), seempezó a trabajar con las empresas que serían protagonistas de las nuevastecnologías de la agricultura de precisión (sensores, dosificadores, localizaciónsatelital, etc.). aguas abajo (en lo que se conoce como valor agregado o manufacturasde origen agropecuario (Moa)), se empezó a trabajar con las tecnologías de lo queluego sería considerado como una parte central de la economía circular (generaciónde bioenergía, bioles, biocombustibles, etc.) y agregado de valor en las industriasde procesamiento exportador (extrusado y pelletizado de soja).en este trabajo no nos interesa tanto los aportes particulares realizados enestos campos, sino la forma de investigación, desarrollo y vinculación con elmedio llevados adelante, que fueron adecuados para obtener el lugar de referenciaque cobró el inta a partir del trabajo de Bragachini y su equipo.Veamos el caso de la maquinaria agrícola. la industria de maquinaria agrícolanacional tuvo un comportamiento históricamente innovativo y resiliente. tal comomencionan de obschatko y piñeiro (1986) se produce un fenómeno interesante: 
a fines de la década del setenta se producen dos acontecimientos significativospara la industria del tractor en la argentina. el primero es la política económicaimplantada a partir de 1977 que, como resultado de medidas en diversos ámbitos[…] determinan una abrupta caída de la demanda de maquinarias de fabricación

4 los trabajos de Bragachini y su equipo abrevaban de las capacidades y conocimientos que fueron adqui-riendo en sus años de aprendizaje y gestión institucional, sobre todo en los diversos procesos de inves-tigación experimental y extensión, pero se plasmaron con toda originalidad en las tecnologías propiasde la nueva revolución agrobiotecnológica: el grupo de trabajo fue precursor de los primeros ensayos dealmacenamiento de granos en bolsas plásticas y en la coordinación de desarrollos de maquinaria agrícola,tanto para cultivos extensivos como para producciones regionales, en particular apoyando el desarrollode la industria nacional de la maquinaria agrícola.
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nacional y la consiguiente crisis de la industria. el segundo es que, paradójicamenteen este contexto, se produce el surgimiento de una empresa nacional (Zanello) an-teriormente dedicada a fabricar tractores no agrícolas, que comienza a ganar rápi-damente porciones del mercado –cubriendo, a fines de 1984, casi el 50% del mis-mo–.es decir, a pesar de lo adverso de las políticas nacionales, las empresasnacionales nunca abandonaron segmentos importantes del mercado de tractores,sembradoras y cosechadoras. pero esto fue cambiante según el segmento: “entrelos períodos 1990-1996 y 1997-2002 la producción de tractores se redujo un53% y la de cosechadoras un 30%, pero, significativamente, la de sembradorasaumentó un 16% y la de pulverizadoras autopropulsadas un 58%” (lengyel yBottino, 2010).es como resultado de estos cambios que: 
… la masiva adopción de una tecnología de procesos altamente novedosa como lasiembra directa (sd) generaron una oportunidad de mercado para la producciónde equipos de siembra que los fabricantes locales aprovecharon a través de una es-trategia de niching fuertemente basada en la innovación creciente de productos.(lengyel y Bottino, 2010)lo mismo ocurriría con el caso de las pulverizadoras. en efecto, si bien lacosecha había cambiado a partir de las innovaciones, fueron la siembra y la pulve-rización las que más se vieron afectadas por las nuevas tecnologías. a su vez, al serun segmento de equipos relativamente más pequeños que el de los tractores y lascosechadoras, daba una ventaja relativa a los productores de maquinarias agrícolasnacionales, que podían adaptar los equipos a las condiciones de tamaño, suelo,clima y tipo de cultivo de las diferentes regiones de la argentina (ibidem).el eje amstrong y las parejas se fue volviendo el epicentro de la producciónnacional de maquinaria en tándem con un fuerte proteccionismo del estado paraasegurar las condiciones de desarrollo de esta industria.
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lo que teníamos en ese escenario era un conjunto de empresas que parasobrevivir a la competencia debía permanentemente mejorar sus prestaciones ycapacidad adaptativa. las empresas tenían un componente competitivo, perotambién por su debilidad relativa respecto a la competencia importada, teníanproblemas técnicos, de aprovisionamiento y de mercado comunes.de esta forma, desde el inta se comprendió que se debía conseguir unamanera de convocar a las empresas locales, expuestas a la competencia globaldentro de un espacio común, para que pudiesen actualizarse con las nuevastecnologías que había en los países más desarrollados, y a su vez tenía queconformarse en un espacio en el que pudiesen exponer sus dudas y problemáticasy se realizasen demostraciones que diesen respuestas a las inquietudes colectivas.cumpliendo con estos objetivos, se tendría lo que en ese momento se necesitaba.para este tipo de actor industrial colectivo, la vinculación tecnológica del intano era un instrumento adecuado. pero tampoco lo era la extensión tradicional quefundamentalmente trabajaba con productores primarios o en etapas artesanalesde valor agregado. no funcionaban las lógicas del conocimiento completamentepúblico ni del conocimiento completamente exclusivo.es en este marco en el que se desarrolla esta nueva forma de investigación, de-sarrollo y vinculación con el medio que denominamos de vinculación agroindustrialy valor agregado.Bragachini y su equipo comprendieron estas necesidades y las abordaron conuna dinámica hasta ese momento novedosa. las reuniones industriales periódicas,los encuentros anuales de referencia (congresos, encuentros, etc.), donde se pre-sentaban dinámicas a campo, resultados de ensayos y servicios a las industrias,fueron los entornos preferentes de intercambio y construcción común.a su vez, para las empresas, estos ámbitos les daban visibilidad y capacidad demostrar su poderío e importancia de cara a la sociedad y el estado. es decir, elcolectivo de privados se podía visibilizar como sector gracias al trabajo del inta.el inta funcionaba como articulador con el resto del sistema regulatorio, normativo
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y político (nacional, provincial o local) para que este generase instrumentos a lamedida de las necesidades y posibilidades de estos sectores industriales emer-gentes.el inta como referente temático buscaba ser un eficiente traductor de las in-novaciones mundiales a través de una permanente actualización, visitando eventosy expertos mundiales, o siendo visitados por ellos. a su vez, la tarea era transformarel aporte del conocimiento que también realizaba cada una de las empresas (conlas que frecuentemente se realizaban los viajes internacionales) en un saber quefuese valioso para el resto de la industria. para esto, el inta debía ser capaz defuncionar como una antena tecnológica, operativizar el conocimiento y los apren-dizajes experimentales para bajarlos a tierra.para la eficiencia de este modelo tenían que darse varias condiciones: quequien lidere el proceso de vinculación agroindustrial y valor agregado fuesereferente hacia afuera, en el medio industrial, y no solo un profesional con ampliatrayectoria interna institucional. otra de las condiciones para que esto funcionara es que los involucrados enesta vinculación agroindustrial y de valor agregado debían trabajar con la premuradel privado. es decir, había que en alguna medida lograr aislarse de todas lasrutinas y prácticas institucionales que pudiesen lentificar el trabajo.esta misma metodología de trabajo, que fue tan exitosa para la industria de laagricultura de precisión, es la misma que debió seguirse para otras industrias devalor agregado, como por ejemplo, las extrusoras nacionales (es decir, con laactividad que actualmente aporta el grueso de los dólares de exportación).el trabajo institucional con las industrias de valor agregado en su origen noresponde exactamente a ningún esquema de trabajo de extensión ni de vinculacióntecnológica. trabajar, por ejemplo, con más de quinientos proyectos nacionales deextrusión, buscando que puedan agregar valor y generando empleo industrial dentrode la ruralidad, es un desafío que requiere una especial atención institucional.
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Requiere entender problemas técnicos, normativos, regulatorios (calibraciones,estándares, etc.) que son comunes a todas las pequeñas y medianas empresas na-cionales. también es común a todas ellas la necesidad de mejorar la prestación yla capacitación de los proveedores de tecnologías, insumos y servicios.en definitiva, es probable que cada revolución tecnológica genere sus particularesformas de investigación, desarrollo y vinculación con el medio que deben ser re-conocidas por la institución y no ser tratadas como una excepcionalidad respectoa una identidad inmutable.
Algunas conclusiones de este trabajo
Investigación, desarrollo y vinculación con el medio para los objetivos públicosel trabajo que en este artículo se llevó adelante no es uno que trate desubestimar la importancia que tiene la investigación-extensión del inta. todo locontrario, en este y otros trabajos buscamos mostrar la diversidad del conceptode extensión y la amplitud de tareas y desafíos a lo largo de la historia del inta(linzer, 2015, 2016).lo que buscamos resaltar es la importancia de que el inta se inserte eficiente-mente en los desafíos que las sucesivas revoluciones tecnológicas proponen parael sector.la investigación en un instituto tecnológico no puede terminar en sí mismacon una publicación o un ensayo de laboratorio, porque de ese modo no llegaría aser tecnología. en el inta la investigación tiene que expresarse en transformaciones tecnológicasdel medio. pero no hay una sola forma de investigación que sea identitaria, asícomo no hay una sola forma de vincularse con el medio para obtener los resultadosbuscados. el medio exige cambios para proyectarlo y desplegar su potencialidad,pero también va transformando al inta, sus actores y capacidades en un procesoque si es virtuoso se retroalimenta.
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cada objetivo que se propone el inta, dentro del marco de posibilidades queotorga la revolución tecnológica en curso, indica cuál es la forma de investigación, de-sarrollo y vinculación con el medio que es más adecuada a los fines perseguidos.puede cambiar la forma en que se provee el conocimiento (público, semipúblico,no exclusivo, exclusivo), pero eso no cambia el objetivo público perseguido por lainstitución. a veces haciendo público el conocimiento no se cumple con esteobjetivo. Y en otras circunstancias, en cambio, es otorgando diversas formas deexclusividad como se alcanza el objetivo público perseguido.también puede cambiar el privado con el que interactuamos para la producción(familia, jóvenes, productor primario, cooperativa, empresas, conjunto de empresas,territorio), pero eso no cambia el objetivo público que se debe perseguir en cadacaso.
Gráfico 3.

Complejización de las formas de investigación, desarrollo y vinculación con el medio a lo largo de las
revoluciones tecnológicas

Fuente: elaboración propia
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todas las formas de investigación, desarrollo y vinculación con el medio(extensión, vinculación tecnológica, agroindustria y valor agregado) se van com-plejizando a la par del inta. todas conviven a la vez, puesto que son inherentes a aquellas revoluciones tec-nológicas en las que el instituto busca adaptarse. pero también es cierto que lasdiversas formas de investigación, desarrollo y vinculación con el medio, necesitaninteractuar y retroalimentarse para obtener sus mejores resultados. esto puedeverse en el siguiente gráfico 3. 
La importancia de transformar el modelo tecnológicocomo resultado del desarrollo conceptual realizado en este documento,esperamos que puedan diferenciarse cuatro ámbitos de transformación y condiferente alcance:• Revoluciones tecnológicas, que le dan el marco a las transformaciones del sector.• políticas económicas y productivas nacionales dentro de esas revoluciones.• políticas agrarias y de ciencia y tecnología (realzando actores o invisibilizándolos,promoviendo o retrasando cambios)• estrategia y gestión del inta (en su organización interna para dar respuesta alos objetivos perseguidos)centrar los análisis institucionales del inta fundamentalmente en este últimopunto, desconociendo o minimizando los otros, representa un error.desconocer la política, lo político y el rol (periférico y mayormente dependiente)que ocupa la argentina en el orden global es subestimar las barreras internas yexternas que tiene el saB para su desarrollo.
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el instituto interpreta, se adapta y se inserta en revoluciones tecnológicas.esas revoluciones tecnológicas son mediadas por políticas nacionales generales yespecíficas (agrarias y de ciencia y tecnología, principalmente).las políticas nacionales y sectoriales pueden proponernos, como institución,ser un jugador tecnológico con capacidad de influir sobre la revolución tecnológicao ser un actor que se inscribe en ella y trata de minimizar sus consecuencias nega-tivas.no existe una forma de desarrollo simplemente apelando a la mejora técnica.no podemos imitar modelos de planificación institucional de nuestras institucionespares de países desarrollados, tomándolas como modelo a seguir. es una de lasequivocaciones más frecuentes. las revoluciones tecnológicas estructuran el sector agrario (sus mercados, sugeografía económica, sus actores y las subjetividades). es decir, el sector es es-tructurado por tecnologías que se suceden y ordenan en revoluciones tecnológicasy que estructuran el sector desde afuera hacia adentro (las revoluciones tecnológicasestructuran el sector agrario, y no a la inversa). la política económica y la políticaagraria debe tratar de influir sobre esas tecnologías que componen esas revolucionestecnológicas para influir sobre el sector (sus mercados, su geografía económica,sus actores y subjetividades).se nos acorta la mirada si tratamos de ver desde el inta o desde el sector haciaafuera, cuando los procesos que en buena medida estructuran el sector y el intavienen de afuera de esos ámbitos.el hecho de hablar de tecnología agropecuaria nos debe llevar a plantear la di-ferenciación entre tecnologías desde el sector (que es la forma en que históricamentese vio la acción del inta) de las tecnologías para el sector (que incluye eslabonesindustriales de insumos y bienes de capital, pero también en las industrias proce-sadoras de las materias primas).
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en definitiva, no alcanza con una gran planificación estratégica interna al inta,si no se encara el problema de fondo que significa estar operando dentro de lastransformaciones y tendencias que imponen las revoluciones tecnológicas.si como inta únicamente pensamos que lo determinante para el sector son lasformas de organización interna para llevar adelante objetivos autoimpuestos,efectivamente cada área institucional considerará que su experiencia y capacidadesson las indicadas para generar las transformaciones que se aspiran y esto llevará ala fragmentación de los esfuerzos.es por ello que la planificación nacional de los procesos institucionales esnecesaria para proponer objetivos que integren, pero que trasciendan las partesque lo componen. la planificación nacional no es desconocer las regiones, sino interpretar suscapacidades dentro de un proyecto nacional de desarrollo que las tenga como pro-tagonistas. la planificación nacional no es necesariamente lo mismo que laburocracia, es pensar un país grande, creando y desarrollando territorios, actoresy dinámicas locales en función de un proyecto que involucre el destino comúnpara aprovechar oportunidades globales. planificación y desarrollo territorial,local y rural no solo que no son conceptos excluyentes, sino que se necesitan mu-tuamente.5
5 un ejemplo de esta planificación nacional respondiendo a un desafío/oportunidad global la podemosver en la experiencia de la Junta nacional de algodón (Jna). tal como menciona alemany (2014), la Jna:“… creada en 1935… representaba la contracara de las instituciones hegemónicas de la época, que veíana la economía agropecuaria reducida a la producción pampeana para la exportación de granos y carnes.por el contrario, la Jna era la institución de gran parte de las ‘economías regionales’ para el mercado in-terno. Fue una organización original con importante participación de todos los actores públicos, privadosy cooperativos involucrados en la economía del algodón, e integralidad de funciones e incumbencias; sededicaba al desarrollo de nuevas variedades, multiplicación de semillas selectas, establecimiento de des-motadoras, creación de patrones oficiales de algodón, estandarización de la comercialización, promocióndel cooperativismo.” (alemany, 2014)
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Hay que desarrollar marcos teóricos adecuados. no tener un marco teóricoclaro nos lleva a actuar sobre las consecuencias de procesos que no captamos y depolíticas erróneas en su concepción. por lo tanto, es necesario pensar un inta que pueda desafiar modelostecnológicos vigentes y también crear nuevos. esa es la tarea del futuro.
Bibliografíaalemany, c. (2003). “apuntes para la construcción de los períodos históricos de laextensión Rural en inta”. en thornton, R. y cimadevilla, G.(eds.), La extensión

rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el
Mercosur. Buenos aires: inta._____ (2012). Elementos para el estudio de la dinámica y evolución histórica de la ex-
tensión rural en Argentina. tesis doctoral. instituto de sociología y estudioscampesinos, universidad de córdoba, españa._____ (13 de abril de 2014). “el origen del inta: ¿mito o construcción compleja?”.
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Resumenel aumento significativo de las importaciones farmacéuticas en las dos primeras dé-cadas del siglo XXi en la argentina consolidó una estructura comercial deficitaria delsector, con elementos distintivos con relación al resto de las ramas industriales. el ar-tículo se propone realizar un análisis sectorial de los factores que explican la trayectoriade las importaciones farmacéuticas para el período 2002-2021. a partir de este estudiose argumenta que dicho sendero importador se sustentó en dos factores centrales: lasestrategias de los laboratorios líderes tras los cambios estructurales de los años no-venta y la dinámica de las innovaciones tecnológicas biofarmacéuticas. ambos factoresse conjugaron para generar un crecimiento de la actividad sustentado en la reventa deproductos importados.
Palabras clave: industria – importaciones – Restricción externa – estrategias comerciales – Bio-farmacéutica
Abstract
Pharmaceutical imports and commercial strategies of the leading laboratories during the 21st
century in Argentinathe significant increase in pharmaceutical imports during the first two decades ofthe 21st century in argentina consolidated a deficit commercial structure within thesector, with distinctive elements compared to other industrial branches. this articleaims to conduct a sectoral analysis of the factors explaining the trajectory of pharma-ceutical imports for the period 2002-2021. From this study, it is argued that this importpath was sustained by two central factors: the strategies of leading laboratories follo-wing the structural changes of the nineties and the dynamics of biopharmaceutical te-chnological innovations. Both factors combined to generate activity growth based onthe resale of imported products.
Keywords: industry - imports - external restriction - commercial strategies -Biopharmaceuticals
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Introducciónp or diversas razones, las importaciones industriales ocuparon un rol rele-vante en los procesos de estrangulamiento del sector externo en las pri-meras dos décadas del siglo XXi. esto fue así durante la emergencia de larestricción externa en el fin del ciclo de los gobiernos kirchneristas y más aún trasel despliegue de la apertura comercial en la administración Macri (Manzanelli ycalvo, 2021a). asimismo, todo parece indicar que lo propio ocurrió en el marco dela recuperación de la pospandemia durante el gobierno del Frente de todos en elque se constata una elevada elasticidad de las importaciones industriales al creci-miento del producto bruto interno (Manzanelli y calvo, 2021b; Manzanelli y amo-retti, 2022).con el propósito de aportar elementos de juicio a esta problemática en el pre-sente trabajo se pretende llevar adelante un análisis sectorial en el que se buscaexaminar el sendero de las importaciones farmacéuticas entre 2002 y 2021 asícomo los factores que explican su trayectoria. se trata de un sector que tiene undéficit comercial de carácter estructural que se ha expandido en el período de aná-lisis y en el que resulta de particular interés identificar, por un lado, los productosque conforman el desbalance comercial y, por el otro, las estrategias empresarialesde los grandes laboratorios en un mercado con elevados grados de concentracióneconómica y conglomeración empresarial. a modo de hipótesis, cabe señalar que la expansión de las importaciones far-macéuticas fue contemporánea a un tipo de crecimiento que se sustentó en lastransformaciones estructurales que se heredaron del decenio de 1990, cuando losgrandes laboratorios nacionales se subordinaron a las estrategias de los extranjerosque se expandieron sobre la base de la importación de bienes finales. pues bien,bajo esas circunstancias y dada las rigideces emanadas de la ley de patentes (1995),las innovaciones de la industria biofarmacéutica acarrearon una expansión de la
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actividad farmacéutica en base a la reventa de productos importados, aspecto quese acentuó en el marco de la apertura comercial y los efectos de la pandemia sani-taria. en función de los objetivos planteados, el artículo se estructura en tres aparta-dos. en el primero se analizan las importaciones farmacéuticas, su impacto en eldéficit comercial, su relación con las importaciones industriales y el peso de la re-venta de importados en la facturación sectorial. en el segundo se desagrega el aná-lisis del comercio exterior de la industria farmacéutica por tipo de medicamento.en el tercero se indagan las estrategias empresariales de los laboratorios líderes yse intentará la realización de una caracterización de los principales laboratorios ysus principales variables operativas, en especial las que se vinculan con el comercioexterior. por último, unas breves conclusiones cierran este trabajo.
Desempeño general de las importaciones farmacéuticas y su contexto operativoen las últimas dos décadas la industria farmacéutica argentina experimentó uncrecimiento económico considerable con una fuerte presencia de las compras alexterior que derivó en una acentuación de su déficit de comercio exterior. las im-portaciones farmacéuticas se incrementaron al 11,8% anual acumulativo entre2002 y 2021, mientras que las exportaciones lo hicieron al 5,7% anual (gráfico 1).así, el déficit comercial se elevó de 112 a 2483 millones de dólares en ese período.sin embargo, cabe destacar que el incremento de las importaciones en 2021 tuvoun carácter excepcional en el marco de la compra de vacunas para enfrentar la pan-demia sanitaria (covid-19).en lo que va del siglo XXi, se advierten al menos tres etapas en el desempeñodel comercio sectorial. entre 2002 y 2015 se constata un fuerte ascenso de las im-portaciones y las exportaciones, aunque a velocidades diferentes, y una fase de es-tancamiento de ambas variables entre 2016 y 2019. por último, en el marco delcovid-19 se inicia una nueva etapa de expansión de las importaciones en el bienio2020-2021, en tanto que las exportaciones se mantienen relativamente constantescon una leve expansión. 
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la primera etapa de fuerte expansión de las importaciones farmacéuticas ocu-rrió en un escenario signado por un acelerado proceso de crecimiento económico,aunque diferenciado por dos subetapas. entre 2002 y 2007 el producto bruto in-terno se expandió al 8,8% anual acumulativo en tanto que en el período 2008-2015el ritmo de crecimiento se desaceleró al 1,5% anual en el marco de la emergenciade la restricción externa (Manzanelli y Basualdo, 2020). desde el punto de vistasectorial, las importaciones farmacéuticas pasaron de crecer un 19,0% anual al11,3% entre los períodos 2002-2007 y 2008-2015. esa desaceleración, aun en elmarco de la apreciación del tipo de cambio real, se vincula con los distintos puntosde partida –ya que la expansión del segundo período es considerablemente elevada

Gráfico 1. 
Importaciones, exportaciones y saldo comercial de la industria farmacéutica, 2002-2021 (en

millones de dólares)

Fuente: elaboración propia sobre la base de World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial y el
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
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para el nivel del que partió– y con las limitaciones propias de la restricción externay el consiguiente reforzamiento del control de las importaciones a partir de 2012(Manzanelli y calvo, 2021a). por el contrario, entre 2016 y 2019 se cristalizó el carácter deficitario de la ba-lanza comercial farmacéutica, con una caída significativamente superior de las ex-portaciones (-7,4% anual) frente a las importaciones (-1,1%). ello, en un contextoen el que se advierte un cambio notable en la política económica. durante la admi-nistración Macri se desplegó una política con un claro sesgo antiindustrial (eleva-ción de las tasas de interés, fuerte ajuste al consumo y la apertura comercial) quederivó en una crisis de deuda y en una contracción del piB del 1,0% anual acumu-lativo (Manzanelli, González y Basualdo, 2020). la última etapa estuvo caracterizada no solo por la asunción de un nuevo go-bierno con importantes modificaciones en el régimen económico (el Frente detodos), sino por la irrupción de la pandemia sanitaria. el pBi se contrajo 9,9% anualen 2020 producto de las medidas de aislamiento social frente a la pandemia decovid-19, mientras que en el año siguiente se registró una recuperación del 10,4%interanual (Manzanelli y Garriga, 2023). en este contexto, las exportaciones far-macéuticas mostraron una leve caída en 2020 (-1,7%) y una importante recupera-ción en 2021 (+14,7%), mientras que las importaciones se elevaron en ambos añosimpulsadas en 2021 por la compra de vacunas (2,6% y 53,7% respectivamente). esta comparación entre las variables del comercio exterior con la situación ma-croeconómica es una aproximación ineludible para reflexionar sobre el desempeñode las importaciones y el déficit sectorial. sin embargo, constituyen una aproxima-ción imperfecta si no se considera, por un lado, la trayectoria de las importacionesfarmacéuticas respecto a las de la industria en general y, por el otro, el propio de-sempeño de las ventas de la industria farmacéutica en las que tuvieron lugar. setrata, por ende, de contextualizar el proceso de elevación de las importaciones sec-toriales.en cuanto al primer aspecto mencionado, en el gráfico 2 se exhibe la evoluciónde las importaciones en dólares constantes de la industria manufacturera agre-
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gada1 y de los productos farmacéuticos. allí se constata la creciente distancia delas importaciones farmacéuticas frente al agregado industrial desde 2008. si biencabe mencionar el impacto en el nivel de actividad industrial producto de la crisisinternacional en 2009, en la recuperación posterior y en particular a partir de 2011,las importaciones farmacéuticas se elevan significativamente, mientras que las in-dustriales tienden a reducirse en precios constantes.entre 2008 y 2021 las importaciones farmacéuticas ascendieron al 6,6% anual,mientras que las importaciones industriales cayeron al 1,5% anual acumulativo.
1 calculadas sobre la base del clasificador industrial internacional uniforme, capítulo d, a dos dígitos, 15a 37.

Gráfico 2. 
Índice real de importaciones industriales totales, productos farmacéuticos y tipo de cambio real

multilateral (TCRM), 2002-2021 (índice base 2007 = 100)

Fuente: elaboración sobre la base de WITS, BCRA y Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS) 
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esta brecha es superior en el período 2008-2015 (9,7% y -1,1% anual, respectiva-mente). las importaciones farmacéuticas avanzaron en un contexto de apreciacióncambiaria (que a nivel macroeconómico fue, en parte, compensado con controlesa las importaciones) y de expansión de la actividad farmacéutica, la cual se incre-mentó un 106,9%, mientras que la industria lo hizo en tan solo el 2,6% en el pe-ríodo 2008-2014 (Bramuglia, abrutzky y Godio, 2017). posteriormente, en el bienio2018-2019, las importaciones farmacéuticas retroceden menos que el total de laindustria (-8,3% versus -17,2%, respectivamente). eso fue contemporáneo a unamayor depreciación del tipo de cambio real en un contexto recesivo y de aperturacomercial. Finalmente, la brecha se pronuncia en el marco del covid-19.para abordar el segundo elemento del contexto mencionado (la performancesectorial) se reconstruyó la serie de la facturación de la industria farmacéuticasobre la base de los informes de la encuesta sectorial del instituto nacional de es-tadística y censos de la República argentina (indec) a partir de cuatro indicadores,expresando los mismos mediante un índice real con base en el año 2003: la factu-ración total, la venta de productos nacionales en el mercado interno, la facturaciónpor reventa de importados y la facturación por exportaciones (gráfico 3). en todoslos casos la estimación corresponde a precios de salida de laboratorio sin incorpo-rar el impuesto al valor agregado y, a diferencia de la información del gráfico 1, setrata de una aproximación a precios constantes sobre la base de deflacionar las va-riables nominales según un índice de precios elaborado a partir de los precios pro-medio de salida de laboratorio estimados por la cámara industrial de laboratoriosFarmacéuticos argentinos (cilFa).2 se trata de precios para medicamentos deventa bajo receta, no incorporando en el cálculo ninguna ponderación por canti-dades vendidas frente a un mercado con una gran dispersión de precios en cadasegmento, por lo que se trata de una aproximación al tema en cuestión.en efecto, las evidencias aportadas en el gráfico 3 permiten identificar un im-portante crecimiento de la facturación sectorial entre 2003 y 2022 que solo fue in-terrumpido con cierta importancia en el período 2016-2019, para luego emprenderuna nueva fase ascendente desde 2020. esta expansión general en el siglo XXi fue
2 información disponible en la página web de cilFa (cámara industrial de laboratorios Farmacéuticosargentinos):  https://cilfa.org.ar/wp1/no4-precio-de-medicamentos/.
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contemporánea a una leve tendencia decreciente de las exportaciones farmacéuti-cas en precios constantes, una trayectoria expansiva de las ventas de la industrialocal en el mercado doméstico que fue similar a la de la facturación total y un in-cremento muy superior de la reventa de importados. en términos más específicos, en un contexto donde la facturación sectorial cre-ció al 4,0% anual acumulativo entre 2003 y 2022, la reventa de productos impor-tados lo hizo 6,2% anual, mientras que la venta de productos nacionales en el

Gráfico 3.
Facturación de la industria farmacéutica por exportaciones, reventa de importados y ventas al

mercado interno de productos nacionales en precios constantes,* 2003-2022 (índice base
2003=100)

Nota: (*) Se deflacionaron las variables nominales por índice de precios de los medicamentos éticos para el
período 2003-2020, extendiéndolo para los años 2001-2002 y 2021-2022 y mediante el índice de precios

internos mayoristas de productos farmacéuticos y veterinarios del INDEC.
Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC y CILFA
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mercado interno se elevó a una tasa del 4,4% y las exportaciones mostraron un es-tancamiento (0,0%). si bien esa expansión de la reventa de importados, superiora las restantes variables, es una constante del período analizado que solo se viomorigerada cuando se implementaron fuertes controles a las importaciones, se ad-vierte una especial brecha a partir de 2015. 
La relevancia de los productos inmunológicos en el déficit sectorialuna vez identificado el problema central de este trabajo –a saber: la elevaciónde las importaciones farmacéuticas y su impacto en la facturación sectorial–, en loque sigue se pretende estilizar el análisis a través de dos dimensiones de análisis:1) la desagregación de las importaciones farmacéuticas por producto y 2) las es-trategias comerciales de los laboratorios líderes que se desarrollan en la próximasección. con la finalidad de evaluar el comportamiento de los diferentes submercadosde la industria farmacéutica se identificaron los principales ítems del capítulo 303del nomenclador común del MeRcosuR (ncM) a 2 dígitos (cuadro 1). asimismo,se llevó a cabo una estimación del arancel externo común (aec), calculado me-diante un promedio ponderado por los volúmenes de importaciones del período2003-2020, y la participación de cada ítem en el total del capítulo 30 en los años2003 y 2019.los productos farmacéuticos se ordenan en 6 ítems, entre los cuales se destacanlos que se denominan productos inmunológicos, ya que contienen antisueros, an-ticuerpos monoclonales y vacunas (código 3002), y un conjunto de medicamentosacondicionados para su venta al por menor (3004). en ambos se advierte una re-ducida protección arancelaria, aunque con diferencias entre ellos: en el primer casoel arancel promedio ponderado se ubica en el 2,9%, y en el segundo la alícuota as-ciende al 10,4%. 
3 se excluyen del análisis los códigos 2932 (compuestos heterocíclicos), 2941 (los demás compuestos or-gánicos) y 3913 (polímeros naturales), los cuales contienen en sus subítems algunos ingredientes far-macéuticos activos (iFa). sin embargo, no fue posible su identificación ya que para ello resultaríanecesario acceder al detalle del comercio con partidas a 12 dígitos. para mayor precisión consultar Golds-tein, Monzón y Barcos (2022).
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los bajos niveles de protección externa datan de la política de apertura y des-regulación del mercado farmacéutico en los años noventa. entre 1990 y 1995 laprotección nominal de la industria farmacéutica pasó de 26,7% a 7,7% en prome-dio, mientras que la tasa media de protección efectiva pasó de 39,9% a 5,3% (az-piazu, 1999). pues bien, todo parece indicar que esa política no se ha modificadoen el siglo XXi puesto que la estimación que arroja el cuadro 1 muestra en la ac-tualidad una protección promedio para el capítulo 30 del 7,8% y un promedio pon-derado del 7,3%.Retomando la relevancia de los productos inmunológicos y los medicamentosminoristas, cabe señalar que entre 2003 y 2019 los primeros incrementaron suparticipación en las importaciones sectoriales, en tanto que los segundos la dismi-nuyeron. a tal punto que los inmunológicos aumentaron su gravitación del 17,4%al 39,5% y los medicamentos minoristas la redujeron del 69,8% al 52,8% entre2003 y 2019. cabe enfatizar que en el interior del ítem 3002 se destaca, en primerlugar, el crecimiento de los medicamentos biológicos de alto precio y, en segundolugar, las vacunas.en el gráfico 4 se visualiza la tendencia creciente de participación de los pro-ductos inmunológicos respecto a la de los medicamentos para la venta al por menor.allí se manifiesta una tendencia global del mercado farmacéutico derivado de unacreciente dinámica innovativa y productiva de la industria biofarmacéutica (amo-

Cuadro 1.
Importaciones de productos farmacéuticos, arancel promedio ponderado por importaciones* y

participación sobre el total de importaciones, 2003-2019 (porcentajes)

Nota: (*) Se consideraron los aranceles del NCM 2017 actualizado con su VI enmienda.
Fuente: elaboración propia sobre la base de WITS y NCM
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retti, 2023). es el caso de los medicamentos biológicos de segunda generación, enparticular los anticuerpos monoclonales utilizados en tratamientos oncológicos,comercializados a nivel mundial por las grandes trasnacionales farmacéuticas,entre ellas Roche y pfizer.Más allá de su avance y retroceso en términos relativos, ambos productos cre-cieron en términos absolutos. las importaciones de los productos inmunológicosse expandieron al 16,5% anual entre 2002 y 2020, mientras que los medicamentosal por menor lo hicieron al 7,5% anual. entre ambos, explican aproximadamenteel 90% de las importaciones de productos farmacéuticos y en promedio el 82,9%de su déficit comercial.

Gráfico 4.
Participación de productos inmunológicos y medicamentos para la venta al por menor sobre el total

de las importaciones de productos farmacéuticos, 2002-2021 (porcentajes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de WITS
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el cambio en la estructura de las importaciones repercutió también en la com-posición del déficit sectorial. en los gráficos 5 y 6 se exhibe la evolución de las im-portaciones y exportaciones y el saldo comercial de estos productos. en el primerose observa el significativo crecimiento de las importaciones de los productos in-munológicos entre 2002 y 2007 (+338,4%), muy por encima de las exportaciones(48,6%). a pesar de su ralentización relativa posterior, entre 2007 y 2020 aumen-taron un 254,2%. para el año 2020 el saldo deficitario de los productos inmunoló-gicos explicó el 50,4% del saldo negativo farmacéutico, destacándose el aporte delos medicamentos biológicos de segunda generación.4
4 esta apreciación es consistente con los resultados de investigaciones anteriores las cuales habían cons-tatado que en el déficit sectorial asumen un rol protagónico las importaciones de medicamentos bioló-gicos y las estrategias de comercialización de los laboratorios extranjeros (Gutman y lavarello, 2018).

Gráfico 5.
Índice real de importaciones y exportaciones de productos inmunológicos (3002) y balanza

comercial, 2002-2021 (índice 2007 = 100 y millones de dólares corrientes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de WITS, BCRA y BLS



por su parte, en el gráfico 6 se exhibe con mayor claridad la brecha en las velo-cidades entre la importación y exportación de medicamentos, como también lamenor sensibilidad a la baja de las primeras frente un ciclo de contracción de laactividad, pero no así de la facturación de la industria. Mientras que entre 2007 y2021 las importaciones se elevaron al 5,5% anual, las exportaciones se redujeronal 1,7% anual.  no obstante, cabe destacar el sendero particular de caída de expor-taciones de medicamentos desde el año 2015, período en el cual cayeron a un ritmoanual del 11,5%. la tendencia de consolidación de un nuevo nivel de importaciones para media-dos de la década del 2010, sobre un singular crecimiento previo, resulta consistente
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Gráfico 6. 
Índice real de importaciones y exportaciones de medicamentos (3004) y balanza comercial, 2002-

2021 (índice 2007 = 100 y millones de dólares corrientes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de WITS, BCRA y BLS
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con el salto de nivel de la facturación por reventa de importados ya identificadoanteriormente.  de forma preliminar, resulta de interés indagar sobre un ítem en particular enel interior del código 3002 que agrupa medicamentos biológicos relevantes,5 anti-cuerpos monoclonales y la proteína combinada etanercept6 utilizada para tratarenfermedades autoinmunes, debido a su aporte creciente al déficit comercial sec-torial (Bonofiglio y Ginsberg, 2010; Gutman y lavarello, 2018; cepal, 2020). entrelos anticuerpos monoclonales se destacan las drogas bevacizumab, rituximab ytrastuzumab, las cuales han sido desarrolladas y registradas por el laboratorioRoche. sin embargo, otro conjunto de firmas ha desarrollado copias de estos me-dicamentos biológicos, los cuales se denominan biosimilares, entre ellas se desta-can laboratorios locales (elea del grupo insud, Richmond, Raffo y celnova) ylaboratorios extranjeros (pfizer, amgen y novartis). se seleccionaron los medicamentos mencionados ya que fueron materia de de-bate en el ámbito de la política económica, como también en el ámbito del sistemasanitario.7 así, su crecimiento importador fue abordado en el año 2021 por parteel gobierno nacional mediante el decreto 297/21, el cual dispuso un derecho deimportación extrazona del 14,0% para las drogas etanercept, bevacizumab y el ri-tuximab, entre un conjunto de modificaciones para otros productos.8 de este modo,se otorgó una ventaja a los laboratorios locales productores de biosimilares deestos medicamentos frente a los laboratorios extranjeros.
5 Hasta el año 2017 corresponde el código 30021038, luego el 30021520 (8 dígitos).
6 el medicamento biológico original etanercept corresponde a pfizer, mientras que novartis sandoz y lafirma especializada en biotecnología Gemabiotech elaboran biosimilares. esta última se conforma comouna asociación de capitales locales y extranjeros.
7 para ver más se sugiere Marin et al. (2023).
8 también impuso un arancel del 14% para el interferón beta 1-a (30021510), para la hormona soma-tropina (30043911) y para la teriparatida (30043929). para ver más se sugiere:Redacción de pHaRMa-BiZ.net (7 de mayo de 2021). “Mercosur: cambios en aranceles, farma y más”. pHaRMaBiZ.net. disponibleen: https://www.pharmabiz.net/mercosur-cambios-en-aranceles-farma-y-mas/.
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el gráfico 7 exhibe el déficit comercial producido por la importación de los me-dicamentos seleccionados, y su aporte al desbalance del ítem productos inmuno-lógicos (3002). allí se registra una contribución por demás relevante al resultadonegativo de la industria farmacéutica argentina. en particular, entre los años 2008y 2015, las importaciones seleccionadas explicaron más del 30% del déficit de losproductos inmunológicos y en promedio el 20,5% del resultado comercial del ca-pítulo 30. en este sentido, sobresale su crecimiento entre 2002 y 2015 a una tasaanual acumulativa del 23,0%.la tendencia creciente hacia el año 2015 de las importaciones de etanercept,bevacizumab, rituximab y trastuzumab aporta elementos de juicio para reflexionaren torno al dinamismo de los laboratorios extranjeros en el submercado de medi-
Gráfico 7. 

Balanza comercial de medicamentos biológicos seleccionados y participación en el déficit comercial
del ítem 3002, 2002-2021 (en millones de dólares corrientes)

Fuente: elaboración propia sobre la base del INDEC
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camentos de alto precio (o alto costo),9 con un claro protagonismo de los trata-mientos oncológicos. si bien luego de 2015 se registra un descenso de las impor-taciones, el nuevo nivel resultó superior al promedio de los años 2002-2009. lacaída a partir del año 2016 podría explicarse parcialmente en la depreciación deltipo de cambio real y en la mejora relativa de la posición de los laboratorios localesvía precios. también puede haber incidido la maduración de políticas públicasorientadas a la disminución del déficit comercial sectorial, y en particular al gene-rado por el desbalance de productos inmunológicos. al respecto, cabe destacar la declaración de interés público en 2009 (decreto1731 de 2009) y el compromiso de compra por parte del gobierno nacional de va-cunas antigripales al consorcio de cooperación sinergium Biotech, y el financia-miento de una planta de producción de medicamentos biosimilares a la firmamabxience (Grupo insud) a través del Fondo tecnológico argentino (FontaR). enel primer caso, el consorcio se conformó mediante la participación del laboratoriomultinacional novartis y dos firmas del Grupo insud, estableciendo una alianzapara la trasferencia de tecnologías. luego, el consorcio estableció acuerdos detransferencia de know-how con los laboratorios pfizer y Merck para la elaboraciónde la vacuna neumocócica y la tetravalente contra el VpH (Manzanelli y calvo,2021a; Zubeldía Brenner y Haro sly, 2023). en el segundo caso (la planta mab-xience), el Ministerio de ciencia, tecnología e innovación había otorgado un créditoen 2010 a través del Fondo argentino sectorial (FonaRsec) al consorcio público-privado integrado por la universidad nacional de Quilmes, el instituto nacional detecnología industrial (inti), el instituto de oncología Ángel Roffo y el Grupo insudpara la elaboración de anticuerpos monoclonales. asimismo, cabe mencionar laaprobación de la ley 20.270 de promoción al desarrollo y producción de la biotec-nología moderna en 2007, reglamentada en 2011, la cual otorgó un conjunto debeneficios fiscales al desarrollo y la elaboración de productos y procesos dentrodel ámbito de la biotecnología moderna. 
9 de acuerdo a Bardazano et al. (2017): “no existe consenso internacional respecto a una definición demedicamento de alto costo (mac), pero el precio lo define inherentemente, por lo que todos los medica-mentos que integran la categoría comparten, como determinante unánime, el excesivo esfuerzo econó-mico que conlleva su adquisición para los pacientes, los prestadores y el sistema de salud” (19).
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por el contrario, se advierte un profundo retroceso de las capacidades produc-tivas de los institutos públicos en lo que respecta a productos inmunológicos, enparticular vacunas, en favor de las adquisiciones vehiculizadas por la organizaciónMundial de la salud (fondo rotario y fondo estratégico), en el cual asumen especialcentralidad los laboratorios extranjeros como proveedores (corbalán, 2017).10 noobstante, la promulgación de la ley 27.113 del año 2014, que crea la agencia na-cional de laboratorios públicos y promueve su actividad, podría generar efectospositivos para intentar revertir esa situación.
Las estrategias comerciales de los laboratorios lídereslos elevados niveles de concentración y el innegable protagonismo de los gran-des laboratorios (nacionales y extranjeros) remiten a la necesidad de avanzar enel examen de sus estrategias económicas. como es sabido, el mercado de medicamentos tiene múltiples “fallas de mer-cado”. la información asimétrica entre consumidores, prescriptores y financiado-res, la diferenciación comercial de productos equivalentes en su composición yefectos, el sistema de protección de patentes, la acelerada dinámica de la tecnoló-gica sanitaria y el carácter de la salud como bien meritorio o preferente, entre otrosaspectos, configuran un típico mercado de “competencia imperfecta”. ahora bien, estas situaciones se acentuaron con las transformaciones estructu-rales que se desplegaron en la década de 1990: la desregulación y apertura delmercado de medicamentos y las modificaciones del cuerpo normativo asociado(azpiazu, 1999). estos cambios quebraron una tradición sectorial, que se había im-puesto en los años sesenta, que estaba caracterizada por un marco institucional fa-vorable a los laboratorios nacionales al priorizar sus registros, un débilreconocimiento del sistema de patentes y una elevada protección arancelaria frentea productos importados, lo que había consolidado estrategias de integración ver-
10 en este sentido, corresponde mencionar el insuficiente apoyo a las instituciones biotecnológicas, el la-boratorio Vacsal y el centro de investigación y desarrollo en Fermentaciones industriales (cindeFi),ambos vinculados a la Facultad de ciencias exactas de la universidad nacional de la plata (unlp) (cor-valán, 2017).
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tical en la producción de los laboratorios (Burachik y Katz, 1997; Bonofiglio y Gins-berg, 2010).11
en esa época, tanto las condiciones de desarrollo del sistema científico y la do-tación de recursos humanos calificados como el marco institucional y las estrate-gias comerciales de los laboratorios locales favorecieron una dinámica de copiadode productos recientemente lanzados en los países innovadores con una políticasostenida de instalación de marcas (Burachik y Katz, 1997; lavarello et al., 2018).posteriormente, dicha capacidad se robusteció alcanzando habilidades para desa-rrollar innovaciones menores o incrementales (abrutzky, Bramuglia y Godio,2015). pues bien, el proceso de apertura y desregulación de los años noventa acarreóuna redefinición estructural del sector que derivó en un retroceso de su integraciónvertical (Fernández Bugna y porta, 2013) y la expansión de los laboratorios extran-jeros en el mercado local mediante la importación de bienes finales y también através de la compra de laboratorios nacionales por parte de firmas transnacionales(azpiazu, 1999).12 un aspecto relevante en términos de los beneficios al capital ex-tranjero reside en la sanción la ley de patentes 24.481 en 1995 (luego modificadapor la ley 24.572 en el mismo año), mediante la cual se otorgó una protección paralas invenciones por un plazo de 20 años, comenzando a operar en 2001.13 la nuevanormativa definió barreras y mayores costos para la dinámica productiva e inno-vativa de los laboratorios locales, incluso aportando mayor peso al déficit externosectorial producto de las regalías. 

11 Burachik y Katz (1997) identifican tres estrategias industriales en dicho período: laboratorios localesintegrados con plantas químicas multipropósito, laboratorios locales que importan insumos y laborato-rios extranjeros que importan desde sus casas matrices. dentro del primer grupo se destacan las em-presas Bagó y Roemmers. Respecto al segundo grupo cabe subrayar la dinámica comercial con países“no patentistas” como italia, españa y Hungría, lo que implicaba menores costos de los insumos en rela-ción a los precios de los laboratorios extranjeros y sus filiales.
12 a modo de ejemplo se mencionan la compra de elvetium y alet por teVa iVaX, la de Volpino por Mercky la del laboratorio argentina por Bristol-Myers squibb.
13 la argentina impulsó dicha ley luego de adherir al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de pro-piedad intelectual relacionados con el comercio (adpic) en el marco de la organización Mundial del co-mercio (oMc). 
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Bajo el marco descripto, los grandes laboratorios nacionales se adaptaron alnuevo marco institucional a través de estrategias de asociación con los laboratoriosextranjeros. lograron sacar provecho de su estructura de visitadores médicos, desu instalación, mediante marcas comerciales en un mercado segmentado por es-pecialidades medicinales, y de la dinámica de sus propios canales de comerciali-zación (Bonofiglio y Ginsberg, 2010). de hecho, la escala y especialización de loscanales de comercialización de los grandes laboratorios evolucionó hacia la con-formación de empresas distribuidoras y la consolidación de las ya existentes. entrelas primeras se destacan Farmanet (Gador, casasco, novartis, Boehringer y Bayer)y Globalfarm (Bristol- Glaxo, temis lostaló, Merck sharp, etc.) y, entre las segundas,Rofina (Roemmers) y disprofarma (Bagó) (Fernández Bugna y porta, 2013; Maz-zuco, 2019). como contracara de estos procesos no está demás mencionar que se registróun notable retroceso de los pequeños laboratorios nacionales (lavarello, Gutmany sztulwark, 2018). si bien el encarecimiento de los productos importados porefecto de la megadevaluación de 2002 y la sanción en ese año de la ley 25.649 depromoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico pusieron unfreno al retroceso de los pequeños y medianos laboratorios locales, lo cierto es quela recuperación de la economía en general y de la industria en particular a partirde 2003 se desplegó sobre las transformaciones estructurales de los años noventay sus implicancias en términos sectoriales. a estas se sumó la consolidación de di-versos procesos a escala internacional que derivaron en una mayor dependenciasectorial de las importaciones, un elevado dinamismo de la biotecnología y la con-solidación de grandes actores industriales: las grandes multinacionales farmacéu-ticas o big pharma que se articulan sobre la estructura de capitales financierosmediante una estrategia de adquisiciones y fusiones (lavarello, Gutman y sztul-wark, 2018; cepal, 2020, 2021; Girón, 2022).14
Bajo estas nuevas circunstancias, los laboratorios extranjeros modificaron suestrategia, retirándose parcial y en algunos casos totalmente de la fase productiva,

14 al realizar un ordenamiento de los diferentes tipos de empresas, se presentan también: grandes empre-sas biotecnológicas especializadas; laboratorios productores de medicamentos genéricos con articulaciónde proveedores en china e india y empresas productoras de biosimilares, es decir, imitaciones de medi-camentos biológicos, con plantas centralmente en corea del sur, china e india (cepal, 2020).
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pero sosteniendo su presencia comercial mediante la importación de bienes finales,la asociación con laboratorios nacionales y la otorgación de licencias (Bramuglia,abrutzky y Godio, 2013).15 en otras palabras, a pesar de los cambios en los preciosrelativos a favor de las exportaciones y en detrimento de las importaciones, el di-namismo del mercado de medicamentos se desarrolló sobre una plataforma indus-trial internacionalizada, dependiente de las importaciones de insumos (principiosactivos) y bienes finales y con un entramado de asociaciones entre laboratorios na-cionales y extranjeros (Bonofiglio y Ginsberg, 2010; abrutzky, Bramuglia y Godio,2015; Bramuglia, abrutzky y Godio, 2017).de acuerdo a lavarello, Gutman y sztulwark (2018) en la argentina del sigloXXi se estructuran tres tipos de empresas farmacéuticas: los laboratorios multina-cionales, los cuales en su mayoría tercerizan la producción en el país o en el ex-tranjero; los grandes laboratorios nacionales, con elevada participación endiferentes submercados sobre la base de la diferenciación por marca, y los peque-ños laboratorios orientados a la producción de copias de medicamentos. ahorabien, sobre el segundo grupo corresponde subrayar el crecimiento internacionalde algunos laboratorios locales que se convirtieron en empresas transnacionales.tal el caso del Grupo insud y los laboratorios Roemmers, Bagó y Richmond (cepal,2021).en efecto, la información disponible indica una elevada participación de ungrupo reducido de laboratorios en la facturación de las farmacias: diez laboratoriosconcentran el 49% de las ventas en el período junio-2018/julio-2019, mientrasque veinte laboratorios16 explican el 70% de la facturación (Mecon, 2022). la ten-dencia a la concentración es notable, dado que en el año 1996 los primeros veintelaboratorios alcanzaban una participación del 57,6% (azpiazu, 1999). aún más, silos medicamentos son clasificados según el sistema de clasificación anatómica, te-
15 ejemplo de ello es la compra de Roemmers argentina del laboratorio multinacional Bristol Myers squibb(Fernández Bugna y porta, 2013).
16 Roemmers, elea phoenix, Gador, casasco, Bagó, Montpellier, Baliarda, Raffo, sanofi aventis, GsK pharma,Bayer, pfizer, novo-nordisk, investi, Bernabó, Boehringer ing ph, novartis pharma, andrómaco, teva yastrazeneca.
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rapéutica, Química (atc nivel 3), siendo cada clase un submercado, la evaluaciónde cada uno de ellos mediante el índice de Herfindahl e Hirschman (iHH) determinaque el 70% de los submercados registra un elevado nivel de concentración, y quela mitad se asemeja a un duopolio17 (cndc, 2019).adicionalmente, como se mencionó anteriormente, el proceso de concentraciónde la industria farmacéutica en la década del noventa se combinó con una mutaciónde la integración vertical, retrocediendo “aguas arriba” en lo que respecta a la ela-boración local de insumos y principios activos, pero se consolidó “aguas abajo” me-diante la creación y fortalecimientos de un número reducido de distribuidoras conincidencia en el abastecimiento de la cadena, incluso reemplazando el rol de lasdroguerías (Fernández Bugna y porta, 2013). así, para el año 2021 el 81% de lafacturación de medicamentos vendidos se concentraba en cuatro distribuidoras,mientras que el resto se explica por compras institucionales y compras directas deagentes minoristas (Mecon, 2022). por su parte, el análisis según la forma de propiedad de los grandes laboratoriosque se desprende del cuadro 218 permite advertir la relevancia de los laboratoriosextranjeros cuyo peso relativo alcanzó el 55,4% de la facturación en 2019. asi-mismo, se advierte la preponderancia en este subconjunto de las empresas trans-nacionales especializadas (41,1%) frente a las que integran conglomeradosextranjeros (14,4%). por su parte, los laboratorios nacionales tuvieron una gravi-tación del 44,6% con un fuerte predominio de aquellos que integran grupos eco-nómicos locales (37,5%) en los que sobresalen Roemmers (22,2%) y elea phoenix(7,9%). Finalmente, las empresas locales independientes representaron el 7,1%de la facturación en 2019.de acuerdo con la información disponible de las importaciones de 12 laborato-rios (sobre un total de 17) se puede obtener una aproximación a los coeficientesde importación (importación sobre la facturación).19 las empresas pertenecientes
17 se considera concentrado un mercado de acuerdo al iHH cuando este supera los 2500 puntos.18 se seleccionaron laboratorios líderes de acuerdo a su nivel de facturación sobre la base de la informacióndisponible (Mecon, 2022).19 para realizar dicho ejercicio se pesificaron las importaciones al tipo de cambio promedio anual mayo-rista. estimación en base a los datos publicados por el Banco central de la República argentina.
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a grupos económicos locales registraron un coeficiente de importación del 14,9%en 2019, mientras que el de las empresas transnacionales especializadas fue del44,4%. por su parte, el conglomerado extranjero Bayer mostró un coeficiente de36,4%. si bien se trata de una estimación preliminar, resulta consistente con la mayorpropensión importadora de los capitales extranjeros, ya sean empresas transna-cionales como conglomerados extranjeros, en un contexto de ascenso tendencialde los medicamentos de origen biológico.20
al respecto, sobre la base de datos del Área de economía y tecnología de laFlacso fue posible construir la evolución del saldo comercial tanto del conglome-

Cuadro 2.
Facturación e importaciones de los laboratorios líderes según formas de propiedad del capital,

2019-2021 (millones de pesos y dólares y porcentajes)

Nota: CE = conglomerado extranjero; ET = empresa transnacional; GEL = grupo económico local; ELI = empresa
local independiente.

Fuente: elaboración propia sobre la base de CNDC (2019), Área de Economía y Tecnología de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), NOSIS, MECON (2022) y prensa económica

20 en la misma línea, el trabajo de lavarello, Gutman y sztulwark (2018) sostiene que el déficit comercialpara el período 2005-2014 fue explicado centralmente por las empresas multinacionales y por la impor-tación de medicamentos biológicos.
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rado extranjero (Bayer) como de la empresa transnacional especializada (Roche)y el de la empresa insignia del grupo económico local más relevante (Roemmers).las evidencias que constan en el gráfico 9 son contundentes como para verificarel creciente déficit comercial de las firmas y el nivel significativamente mayor delas empresas extranjeras.en promedio, las firmas analizadas explicaron el 38,0% del saldo negativo dela industria farmacéutica del período 2002-2021, con una contribución destacadade Roche que promedió el 24,6% del total, en tanto que Bayer representó el 11,1%y Roemmers el 2,5%. tanto el agravamiento del desbalance comercial como la tra-

Gráfico 8. 
Coeficientes de importación de los laboratorios líderes según formas de propiedad, 2019 (en

porcentajes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, NOSIS y prensa
económica
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yectoria sobresaliente de Roche resultan consistentes con el ascenso de las impor-taciones de productos inmunológicos, ya que dicha firma es una empresa líder enel rubro de los medicamentos biológicos.
Conclusioneslos hallazgos de esta investigación permiten corroborar el fuerte ascenso delas importaciones farmacéuticas en las primeras dos décadas del siglo XXi, las cua-les estuvieron impulsadas por las compras externas de los productos inmunológi-cos y su reventa en el mercado local por parte de los oligopolios farmacéuticos, enespecial de los laboratorios extranjeros que denotan una mayor propensión im-portadora.

Gráfico 9. 
Balanza comercial de las empresas Bayer, Roche y Roemmers, 2003-2021 (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, NOSIS y prensa
económica
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en este comportamiento sectorial es insoslayable mencionar las transformacio-nes económicas e institucionales implementadas en la década de 1990 sobre la in-dustria farmacéutica, en las que sobresale la significativa reducción de la protecciónarancelaria, la cual conjuntamente a la desregulación del mercado y la desintegra-ción vertical de la cadena impulsó un proceso de concentración sobre la base de laexpansión de las firmas extranjeras. como consecuencia de ello, se consolidó el li-derazgo de un reducido grupo de firmas, entre las que se destacan los laboratoriosextranjeros que basaron su estrategia, tanto en los años noventa como en la actua-lidad, en la importación de bienes finales. por su parte, los laboratorios pertene-cientes a los grupos locales tendieron a asociarse a las empresas foráneas enalgunos submercados, pero sin alterar la tendencia importadora que estas últimasle imponen a la dinámica sectorial. así, como un espejo de los años noventa, los la-boratorios extranjeros se inclinaron a concentrarse en submercados de medica-mentos de alto precio ubicados en la frontera tecnológica, como es el caso de losmedicamentos biológicos en la actualidad.de allí que en el marco de las importantes innovaciones en la industria biofar-macéutica mundial y la estrategia de deslocalización productiva de los grandes la-boratorios transnacionales, el crecimiento sectorial en esta etapa no hizo otra cosaque profundizar la demanda importadora del sector. al respecto, cabe señalar quela reventa de productos importados se vio morigerada en el período de los contro-les a las importaciones en el marco de la restricción externa durante el fin del ciclokirchnerista. en cambio, esa mayor propensión importadora se vio impulsada du-rante la apertura comercial en tiempos del gobierno de Macri, cuando se advierteun significativo incremento de la reventa de importados.sobre estos aspectos resulta interesante remarcar la brecha que tiende a regis-trarse entre las importaciones industriales y las farmacéuticas. tal es así que lascompras al exterior de la industria farmacéutica crecen a una mayor velocidad quelas de la industria agregada, y cuando estas últimas caen, las primeras se reducena una menor velocidad o incluso mantienen un leve crecimiento. es decir que la in-dustria farmacéutica tiende a contribuir crecientemente al avance de las importa-ciones agregadas y, por ende, al déficit sectorial.
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la modificación de estas tendencias sectoriales requiere un mayor involucra-miento estatal en la regulación y el impulso de la actividad –e incluso a partir depolíticas transversales al ámbito industrial, sanitario y de ciencia y tecnología– demodo tal de construir la masa crítica suficiente para revertir el largo proceso im-portador. aunque ello excede el objeto de este trabajo, cabe remarcar las experien-cias apuntadas en materia del aliento a la producción de vacunas durante la últimaetapa kirchnerista, en la que a partir de la incidencia que tiene el estado en la com-pra de estas se promovió la transferencia de tecnologías a laboratorios locales parael desarrollo de su producción doméstica. asimismo, si bien cabe remarcar que la ley de patentes y los acuerdos interna-cionales (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual re-lacionados con el comercio (adpic)) constituyen un obstáculo para el desarrollode habilidades para el copiado y la innovación en el mercado farmacéutico, lo ciertoes que también contienen una serie de flexibilidades que no está siendo utilizadapor los hacedores de políticas. tal es el caso de la facultad concedida al poder eje-cutivo para disponer de patentes frente a situaciones de emergencia o ante la iden-tificación de conductas anticompetitivas o ante la negativa de abastecer al mercadolocal, entre otras (correa y Velásquez, 2018). como lo plantea la experiencia histórica y una vasta literatura, a contramanode los postulados impulsados por los países desarrollados en torno al vínculo entreregímenes robustos de protección de la propiedad intelectual y desarrollo econó-mico, las naciones que lograron alcanzar elevados niveles de acumulación científicay tecnológica impulsaron de forma previa la apropiación impaga de conocimientosa través de diferentes políticas públicas (chang, 2009; liaudat, terlizzi y Zukerfeld,2020).
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Resumenen este trabajo nos proponemos realizar un repaso de las políticas que estados uni-dos (en todos sus gobiernos) implementó durante el siglo XXi para contener el desa-rrollo económico e industrial de china. en especial, nos detendremos en las medidascon la que estados unidos interviene sobre el avance científico y tecnológico del paísasiático. también se analizan los efectos de estas políticas en china; con estas medidasestados unidos no solo ha moderado el desarrollo económico del país asiático, sinotambién su tasa de crecimiento anual. Finalmente, se mencionan en el trabajo los con-flictos abiertos, con latentes amenazas de intromisión militar, que todos estos años decontención han provocado tanto entre los dos países como a nivel internacional. 
Palabras clave: industria – inversión – tecnología
Abstract
The Siege Against Chinain this work, we aim to review the policies that the united states (under all its ad-ministrations) implemented during the 21st century to contain the economic and in-dustrial development of china. in particular, we will focus on the measures throughwhich the united states intervenes in the scientific and technological advancement ofthe asian country. the effects of these policies on china are also analyzed; with thesemeasures, the united states has not only moderated the economic development of theasian country but also its annual growth rate. Finally, the work mentions the open con-flicts, with latent threats of military intervention, that all these years of containmenthave caused both between the two countries and at the international level.
Keywords: industry - investment - technology
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Introducción1e l principal objetivo de estados unidos es no perder su posición hegemónica.tras la segunda Guerra confirmó su liderazgo ante la debilidad crecientede Gran Bretaña, su madre patria e imperio hegemónico previo. con laimplosión del campo socialista y la disolución de la uRss en 1991 terminaba laGuerra Fría e ingresamos a un mundo unipolar. la globalización iniciada en losaños ochenta desplazó capitales y puestos de trabajo de occidente a asia.china ya había cambiado con su política de reforma y apertura iniciada en1978, incorporando relaciones mercantiles que aceleraron su desarrollo. lapresencia de un estado con capacidad de planificar metas e implementar unapolítica industrial combinando inversión pública y privada, utilizando su abundantey barata mano de obra, volcada por largos años a la exportación, le permitiócrecer casi a un 10% anual por cuatro décadas. la fabricación mundial se desplazóa asia: la producción industrial de china superó la suma de estados unidos,alemania y Japón.el país oriental pasó a ser la segunda economía mundial y líder del comerciointernacional, sin resignar la hegemonía política del partido comunista de china(pcch) y manteniendo la parte estratégica de su economía en poder del estado. adiferencia de los demás países desarrollados, mantenía independencia políticafrente a estados unidos y un gobierno no controlado por el capitalismo privado, el“socialismo con características chinas”. en estados unidos, la primacía del sector financiero y la canalización delexcedente del sector productivo a la recompra de sus acciones debilitó la inversión
1 el presente trabajo fue presentado en las XV Jornadas de sociología de la Facultad de ciencias socialesde la universidad de Buenos aires (uBa) los días 6 y 7 de diciembre de 2023.
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industrial. se estancó el salario real, en particular el de la mitad inferior de la dis-tribución salarial. luego de la crisis internacional originada con las hipotecassubprime (2008/2009), la recuperación económica internacional vino de la manode china, ya que el crecimiento en estados unidos y otras economías capitalistasavanzadas ha estado tambaleándose. estos cambios en la economía mundial enlas dos primeras décadas del siglo XXi se reflejaron en la caída de la participaciónde estados unidos en el piB mundial (dólares corrientes), del 30,5% al 24,8 %, yel aumento de china del 3,5% al 17,5%.donald trump asciende al gobierno en 2016 con los votos que expresan el des-contento de los trabajadores blancos, víctimas del vaciamiento de la fabricación.su propuesta es la recuperación de la grandeza americana (con el eslogan “Makeamerica Great again”, abreviado como MaGa). Guiado por este propósito decidereducir el costo de la hegemonía. debilitó lazos con la alianza atlántica y los paísesdel indo-pacífico presionando el aumento del gasto militar de sus socios y firmandoel retiro de la ocupación de afganistán, concretado bajo la presidencia de JoeBiden. su objetivo era utilizar el menor gasto militar para fortalecer la produccióninterna. Bajo su administración se inició una guerra comercial, y más adelante tec-nológica, con china y que fue perfeccionada y aumentada por el actual gobiernode Biden. la pandemia de covid-19, al interrumpir cadenas de suministro, incluidos se-miconductores, desnudó la fragilidad de la fabricación de estados unidos. laescasez de semiconductores obligó a las plantas de ensamblajes de la industriaautomotriz y otros sectores a cierres temporarios de su producción. se replanteaasí la globalización desplegada desde 1980. en 1990 estados unidos producía el 37% de los semiconductores del mundo ycuarenta años más tarde solo el 12%. entre 2001 y 2021 el empleo en lasindustrias relacionadas con semiconductores disminuyó un 36%. caída atribuidaa la mayor automatización en el proceso productivo y al traslado de la producción–con empresas propias o de terceros– a asia. en un primer momento, la producciónpasó a Japón, taiwán y corea del sur y luego en forma masiva a china. 
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los semiconductores avanzados son la base de las tecnologías del futuro comola inteligencia artificial (ia), la computación cuántica, la biología sintética y otrasen desarrollo. es en este sector en el que la política norteamericana poneactualmente el foco de su embestida para detener los avances de china en todoslos campos, incluyendo el reforzamiento del cerco militar. 
La reconstrucción de la hegemonía de Estados Unidos el gobierno de Biden continúa los esfuerzos de trump con cambios parcialesen la estrategia, recomponiendo la alianza atlántica y con sus aliados en asia altiempo que profundiza la guerra tecnológica y diplomática contra china, reforzandoel cerco militar. se propone ampliar la brecha tecnológica por dos caminos simultáneos: a) acorto plazo y con el apoyo de sus aliados, frenar el avance tecnológico de china yb) a más largo plazo, lograr la autosuficiencia en la producción nacional de chipsavanzados y otros sectores críticos.para ello en agosto de 2022 se promulgaron las leyes de chips y ciencia (uschip & science law) y de Reducción de la inflación (us inflation Reduction act). la ley chips destina us$ 39.000 millones en subsidios fiscales y otros incentivospara alentar la construcción de nuevas plantas de fabricación de chips en estadosunidos. para investigación y desarrollo de semiconductores avanzados se destinanus$ 11.000 millones. las empresas que reciben subsidios bajo esta ley tienenprohibido durante diez años producir chips más avanzados que 28 nanómetrosen china y Rusia. la ley generó numerosos proyectos de inversión: us$155.000 millones enveintisiete proyectos que tienen previsto crear 23.400 empleos. se destacan lasampliaciones de inversiones comprometidas por las empresas tsMc (de taiwán)en arizona por us$ 40.000 millones y samsung (de corea del sur) en texas porus$ 17.000 millones.



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 95 a 132 / issn 0325-1926

 100

El cerco contra China/ Jorge Molinero y Elsa Cimillo

no todo está siendo fácil para estados unidos. los problemas que destacaronlas empresas extranjeras fueron los altos costos de la construcción de los edificios,entre tres y cuatro veces mayores que los de taiwán. la dificultad para encontrarpersonal calificado llevó a capacitar trabajadores estadounidenses en taiwán conhasta dieciocho meses de enseñanza. los costos adicionales de tsMc en estadosunidos son entre 40 y 50% más que en taiwán.la ley de Reducción de la inflación representa la mayor inversión para abordarel cambio climático en la historia de estados unidos. se invertirán us$ 783.000millones en disposiciones relacionadas con la seguridad energética y el cambioclimático. a nosotros nos interesa que se destinan us$ 11.000 millones parafomentar la construcción de vehículos eléctricos (new energy vehicle, neV) yextiende a ciudadanos americanos un subsidio fiscal de us$7.500 para la comprade neV nuevos que tengan ensamblaje en estados unidos, más de la mitad de losmateriales de sus baterías nacionales y que estas no pueden contener mineralesque fueron extraídos, procesados   o reciclados por una “entidad extranjera deinterés” (china, Macao y Hong-Kong). la ley afecta a china, pero también generófricciones dentro de los socios y aliados de estados unidos –especialmente Japón,alemania y corea del sur– que ven limitada la futura participación en el crecientemercado de neV en estados unidos. en octubre de 2022 se reforzó el cerco con disposiciones que prohibieron laexportación a empresas chinas desde cualquier lugar del mundo, semiconductoresavanzados, bienes de capital e insumos relacionados con ellos que contuvieranalgún elemento fabricado en estados unidos. están eximidas de estas prohibicioneslas exportaciones a empresas extranjeras radicadas en china, por ejemplo Foxconn(taiwanesa), contratista de apple. los aliados de estados unidos no están conformes con el sesgo nacionalista dela producción en todo este complejo tecnológico, que afecta básicamente a empresasde taiwán, corea del sur, Japón, Holanda y alemania. ello llevó a recalibracionesdel discurso de estados unidos, con las exposiciones de la secretaria del tesoroJanet Yellen – afirmando que solo se afecta a sectores de “seguridad nacional”– yfundamentalmente con la charla del asesor de seguridad nacional Jake sullivan. 
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el 23 de abril de 2023 sullivan dio una charla sobre la renovación del liderazgode su país (the White House, abril de 2023), exponiendo lo que se ha dado enllamar el nuevo consenso de Washington. puntualiza cuatro desafíos: a) la baseindustrial ha sido vaciada, con las empresas volcadas a la globalización productivapor el diferencial de ganancias, en especial al utilizar mano de obra disciplinada,crecientemente educada y muy barata de asia en general y china en particular,por su colosal masa; b) competencia geopolítica y de seguridad que no funcionóporque “china continuó subsidiando en gran escala” y occidente vio erosionadasu competitividad en tecnologías críticas incluidas “las ambiciones militares chinasen la región”; c) crisis climática acelerada y d) “desigualdad y su daño a lademocracia”, párrafos políticamente correctos para convencer/presionar a lospaíses “amigos” para hacer las inversiones en estados unidos. se intenta convencerque esta estrategia no es solo para beneficiar a estados unidos, sino a todos susllamados socios, categoría que incluye a europa, Japón, corea del sur y taiwándentro del núcleo central, y que busca incorporar a india a ese núcleo. el 9 de agosto de 2023 Biden emitió una orden ejecutiva (the White House,agosto de 2023) en la que dispone que el secretario del tesoro emita regulacionesque “prohíban a los ciudadanos estadounidenses participar en ciertas transaccionesque involucren ciertas tecnologías y productos que representen una amenaza par-ticularmente grave para la seguridad nacional de estados unidos”. identifica lossectores: semiconductores y microelectrónica, tecnologías de la informacióncuántica e inteligencia artificial; y también los “países de interés”: Repúblicapopular china, Hong-Kong y Macao. estos dos últimos territorios son parte dechina. otra vuelta más de tuerca. china no actuó como esperaba estados unidos, superando la primera etapa deexportación de bienes simples con mano de obra barata y hace años que vieneavanzando en una mayor complejidad tecnológica en áreas críticas, tratando delograr paridad con estados unidos. ello se plasmó en 2015 en el plan Made inchina 2025.2 la contraofensiva norteamericana es volver a producir localmente
2 este plan detalla los objetivos de integración nacional progresivos hasta 2025 para diez sectores tecno-lógicos de punta, con énfasis en los de información y comunicaciones, incluidos chips avanzados. 
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con apoyo del estado en capacidades industriales estratégicas para la seguridadnacional, en que “la industria privada no está preparada para hacer las inversionesnecesarias”. china tiene una política industrial y ahora estados unidos reivindicauna semejante para sí. sin embargo, el cambio principal no es el reconocimiento formal de la políticaindustrial sino que se han dejado de lado las reglas internacionales de comerciosin trabas, impuestas al mundo por la organización Mundial del comercio bajo lainfluencia de estados unidos. esas reglas son buenas cuando benefician al paíshegemónico y malas cuando pueden mellar su supremacía. esta es la esencia delnuevo consenso de Washington. en realidad, el estado norteamericano nunca dejó de subvencionar las inversionesmás críticas y de riesgo, desde la política de poner un hombre en la luna antes de1970 (respuesta al sputnik soviético de 1957), pasando por los ingentes fondosdel daRpa (agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa) quecubren más del 50% de las investigaciones de ciencia y tecnología avanzada (Maz-zucato, 2015). en su charla, sullivan desarrolló el ejemplo de los semiconductores,tecnología que permite avances en sectores como el de la inteligencia artificial, lacomputación cuántica y la biología sintética. otro de los ejemplos de los sectoresindustriales mencionados fueron el litio, el cobalto y las tierras o metales raros,actividades que sullivan indica que china concentra en más del 80 % del valormundial.la parte importante de las leyes, órdenes ejecutivas y el nuevo consenso estáen los semiconductores avanzados: “estamos protegiendo nuestras tecnologíasproductivas con un patio trasero pequeño y una cerca alta” (the White House,abril 2023). el complejo de chips avanzados incluye aguas arriba los bienes decapital críticos para producir chips entre 7 y 3 nanómetros, aguas abajo, incluyelas aplicaciones de ia, computación cuántica, nanotecnología y otros sectoressensibles. las derivaciones de los sectores tienden a ampliarse con el tiempo, elpatio trasero se expande más allá de lo que pretende hacer creer sullivan en sucharla.
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Alianzas de Estados Unidos y sus bases militaresestados unidos lleva décadas formando alianzas militares para reforzar suposición hegemónica. a la fecha, existen fuera de estados unidos cerca de ochocientas bases, enochenta países, con ciento setenta mil militares (Vine, 2017). el resto de laspotencias mundiales tiene pocas bases en el exterior y ninguna cercana a estadosunidos. desde la desaparición de la unión soviética varios países se han realineadointernacionalmente. los que formaban el pacto de Varsovia con pocas excepcionesse han volcado al campo norteamericano. la expresión más nítida de este cambiode alineamiento es el aumento de miembros de la otan, la alianza militar más po-
Mapa 1.

Bases militares de Estados Unidos en el mundo (2015)

Fuente: Kelly Martin (2015), en Vine (2017)
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derosa, con varios de sus países miembros albergando bases de los estadosunidos. en asia-pacífico son más de trescientas las bases norteamericanas enpuntos estratégicos. 
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)esta alianza militar fue creada en 1949 con los países europeos occidentalespara contener a la unión soviética. cuando se disuelve la uRss, ingresan los paísesdel este de europa y a posteriori de la invasión de Rusia a ucrania ingresóFinlandia en 2023, con lo que actualmente son treinta y un miembros. al momento actual, solo quedan fuera de la alianza irlanda, suiza, austria,suecia, serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Moldava, ucrania y Bielorrusia.los cuatro primeros son claros aliados de estados unidos. suecia ha solicitadoingresar en la otan a posteriori del inicio del conflicto de ucrania. Hasta el golpede estado de 2014 ucrania estaba más cerca de Rusia. la decisión de postularsepara ingresar a la otan –impulsada por estados unidos– fue el principal motivode la invasión de Rusia en su territorio. 
AUKUS (Australia-United Kingdom-United States)la auKus es una alianza militar entre australia, Gran Bretaña y estadosunidos, para defender los intereses compartidos de las tres potencias anglosajonasen el indo-pacífico, léase contener a china. Fue creada en 2021, siendo laparticipación de las fuerzas norteamericanas el argumento de última instanciaque defiende esos intereses, lo que se añade a la presión comercial y tecnológicacomenzada algunos años atrás. Ya han realizado ejercicios navales conjuntoscercanos al Mar del sur de china. la auKus recoge los acuerdos bilaterales deasistencia militar previa entre estados unidos, Gran Bretaña y australia. 
QUAD (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral)el Quad es una protoalianza militar en formación, que incluye a estadosunidos, Japón, australia e india. de hecho, estados unidos tiene acuerdos dedefensa mutua y bases militares en Japón y australia. el Quad ha sido diseñadopara torcer la neutralidad histórica de india, y aun sin haberse formalizado una



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 95 a 132 / issn 0325-1926

El cerco contra China/ Jorge Molinero y Elsa Cimillo

 105

alianza militar, ya han realizado maniobras conjuntas en el mar índico, con elobjetivo de reforzar el cerco militar y diplomático contra china. india –en su pro-longado enfrentamiento fronterizo con china– se recostó primero en la uRss yluego en Rusia. estados unidos la corteja con promesas de traslados de empresasnorteamericanas de china a india. el cerco militar de estados unidos está avanzandocon las conversaciones de crear un Quad+, incorporando a fuertes aliados previoscomo corea del sur y nueva Zelanda, y también Vietnam, con disputas con chinapor la soberanía marítima en áreas de yacimientos de petróleo. 
Bases militares en Indo-PacíficoGuam y pearl Harbor (Hawái) están en medio del pacífico sobre islas conquistadasy colonizadas por estados unidos y alimentan las más de trescientas bases de ese

Mapa 2. 
Bases de Estados Unidos en Asia-Pacífico

Fuente: Sankei Shimbun, periódico de Japón
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país en Japón, corea del sur, Filipinas y otros países del área. la séptima Flota ymás de cien mil soldados refuerzan la diplomacia norteamericana en el área. en corea del sur existen treinta bases con treinta y mil soldados. en Japón,ciento veinte bases y casi sesenta mil solados. la mayor parte de la fuerza aéreaestá en okinawa, cerca de china, con veinte mil militares estadounidenses (desantos, 2023). actualmente, hay cinco bases de estados unidos en Filipinas, a lasque se sumarán cuatro más. la base en cagayán, en la parte más septentrional delpaís, está a menos de cuatrocientos kilómetros de taiwán. la de palawan estáncerca de las islas que Filipinas y china disputan en el Mar del sur de china. losbuques de combate litoral y las aeronaves p-8 poseidon patrullan el Mar de lachina Meridional y la boca de acceso al estratégico estrecho de Malaca. todas estas fuerzas forman parte del comando del indo-pacífico de estadosunidos. está incluida dentro de este comando la Flota del pacífico, con base enpearl Harbor, y la séptima Flota, con base en Yokosuka, Japón, incluyendo el por-taaviones uss George Washington y su Quinta ala aérea embarcada, el buqueanfibio uss Blue Ridge y nueve destructores. es difícil pensar que Beijin –que tiene solo una base exterior en djibouti–, conesta capacidad militar rodeando taiwán y el subcontinente chino, vaya a invadiresa isla al corto o mediano plazo. la supuesta actitud agresiva y ofensiva de chinaes propaganda norteamericana para justificar el incremento de su presión militaren la zona. 
Gastos militares comparadosFrente a este despliegue militar, la estrategia china es claramente defensiva.según el international institute for strategic studies (iiss, 2023), el centro de laatención bélica hoy está en la guerra Rusia-ucrania, pero para estados unidos eladversario estratégico es china. la publicación indica que china continúa la mo-dernización del ejército popular de liberación (pla), destacando el lanzamientoy la operatividad de su tercer portaaviones. indica que 
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… según el departamento de defensa de estados unidos, Beijing también ha mejoradosus capacidades estratégicas mediante la introducción de misiles balísticos lanzadosdesde submarinos nuevos y de mayor alcance, como el Jl-3 (cH-ss-n-20). la armadadel pla (plan), comenzó “pratullajes de disuasión en el mar casi continuos”, con elJl-3 posiblemente permitiendo que plan apunte a estados unidos desde rangos máslargos. Y luego está el cambio a la disuasión nuclear basada en silos terrestres dechina [...]. el inventario de la fuerza aérea de china también está cambiando: hay másaviones de transporte Y-20 y ahora petroleros YY-20a, y aún más aviones de combateJ-20a. además, ahora se considera que los nuevos J-20a y los nuevos Y-20 estánequipados con motores fabricados localmente.la modernización de las fuerzas chinas se basa tanto en el material como en latecnología que implica los más avanzados chips (ia, computación cuántica,velocidad de respuesta, precisión de los disparos, capacidad de eludir, bloqueo co-municacional, etc.).años atrás, Rusia tenía el segundo gasto militar mundial detrás de estadosunidos. desde 1995 ese segundo puesto ha pasado a ser de china. sin embargo,este país no ha repetido el error soviético de la Guerra Fría, en que para mantenerla paridad militar gastaba hasta el 17% de su producto, frente al superior gastonorteamericano que –dado el tamaño de su economía– en los años ochenta repre-sentaba solo algo más que el 6%. 

Cuadro 1. 
Gastos en defensa – US$ constantes (2021) y porcentaje sobre PBI

Fuente: SIPRI (2023)



Rusia afronta la guerra con ucrania con solo un 9 % de incremento en susgastos militares, en 2022, pero las informaciones parciales de 2023 indican uncrecimiento mucho más importante. el presupuesto de defensa para 2023 estáprevisto en 100.000 millones de dólares para todo el año, un 39% más que en2022. Ha vuelto a caer en la trampa. ucrania, que en 2021 había gastado us$ 5.942 millones (3,23% del pBi) saltó aus$ 43.983,2 millones en 2022 (33,55% de pBi), el primer año de la guerra. prác-ticamente el 90% del gasto ucraniano está financiado por la otan, en especial porestados unidos, con capacidades de gasto muy superiores a Rusia.la guerra de desgaste mutuo es un logrado objetivo norteamericano, en el queucrania no puede derrotar a Rusia y esta no puede terminar la guerra (Barnils,2023), excepto que apele a la destrucción salvaje, al estilo de estados unidos enirak y el costo de cerca de doscientos mil civiles muertos. el costo político de talestrategia tendría consecuencias de largo plazo imposibles de remontar paraRusia. la ofensiva ucraniana de verano se estancó sin avances al costo de miles desoldados muertos cada vez más difíciles de reemplazar. las estimaciones nortea-
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Gráfico 1.
Gasto del gobierno ruso en la guerra, RUB mil millones

Fuente: Roberts (2023)
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mericanas indican más de quinientos mil muertos y heridos de ambos bandos(cooper et al., 2023). china ha priorizado los gastos defensivos, sin desarrollo ofensivo, a pesar dedeclaraciones opuestas por parte de los expertos norteamericanos. su ahora im-portante armada alcanza para defender su territorio continental y un radio mediode defensa frente a ataques por vía marítima o aérea, pero no para avanzar sobreenemigos en países lejanos, menos aún contra estados unidos. 
Alianzas, acuerdos comerciales y diplomáticos las alianzas y bases militares son el argumento de última instancia. otro planode relación internacional son los acuerdos diplomáticos y comerciales. no anali-zaremos el G20, la ocde (organización para la cooperación y el desarrollo econó-micos), el tlcan (tratado de libre comercio de américa del norte) ni los acuerdosbilaterales de estados unidos en asia con Japón, corea del sur, australia o singapur.Revisaremos los acuerdos recientes de grupos de países en el área asia-pacífico. 
Asociación Económica Integral Regional (RCEP)durante el gobierno de Barak obama se había avanzado en el tpp (tratado deasociación transpacífico), pero trump retiró a estados unidos de las tratativas enenero de 2017, apenas arribado al gobierno. ese vacío lo quiere llenar china conla Rcep, que involucra a china, Japón, corea del sur, australia, nueva Zelanda y losdiez miembros de la asean (asociación de naciones de asia sudoriental). elproyecto –firmado por las partes en 2020– entró en vigencia el 2 de junio de 2023. la Rcep creará la zona de libre comercio más grande del mundo cuando seperfeccione la avanzada reducción de aranceles cubriendo el 90% de las líneas deproductos. Representa aproximadamente un tercio del piB mundial y una cuartaparte del comercio y la inversión totales del mundo. por el momento, india (pBi2022 us$ 3.386 billones) no participa del acuerdo. china representa el 61,4% delpBi del actual Rcep.
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Mapa 3. 
RCEP, países participantes

Cuadro 2. 
RCEP – PBI 2022

Fuente: FMI, WEO (World Economic Outlook, abril de 2023)
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asean es la asociación que busca una mayor integración con las economíasmayores del asia-pacífico, como proveedores de materias primas, partes y com-ponentes de los productos finales elaborados en la región y receptor de susinversiones y tecnología. el pBi de asean es el 12,3% del conjunto de la Rcep, in-cluyendo la populosa indonesia (us$ 275, 5 millones), la muy pobre Myanmar(us$ 1.096 per cápita) o la poderosa ciudad-estado de singapur (us$ 82.764 per
cápita). la integran también los tres países de la ex indochina francesa (Vietnam,laos y camboya) que lograron su independencia a mediados de los años setentacon la expulsión de estados unidos; y gobernados por sus respectivos partidos co-munistas. actualmente, están en proceso de apertura hacia las relaciones demercado similares a china y con crecientes lazos comerciales, tanto con esta comocon estados unidos. para los países de la Rcep existen dos planos diferentes. por un lado, variosparticipan de asociaciones de defensa con estados unidos, pensadas básicamentecontra china. por otro, están las relaciones comerciales, de inversiones y tecnologíacon centro en china.

Cuadro 3.
Datos básicos, países de ASEAN

Fuentes: elaboración propia sobre la base del FMI y otras fuentes
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en el medio de esos países se encuentra la provincia china de taiwán (23,2 mi-llones/hab; pBi 2022 us$ 568.100 millones). en 1972, estados unidos y china fir-maron un acuerdo (shanghái communiqué) por el cual se reconocía que taiwánpertenece a china continental, pero que se reunificarían en forma pacífica. larelación lingüística, étnica, cultural y económica entre china y taiwán es muy im-portante. la relación política y militar, muy tirante en las décadas de Mao Zedongy chiang Kai-shek se fue suavizando posteriormente por los beneficios económicosmutuos de la apertura china. Fue así hasta que el partido Kuomintang fuedesplazado del gobierno por el partido progresista democrático, con un proyectoindependista alentado por estados unidos. su empresa más importante es tsMc(taiwán semiconductor Manufacturing company), que produce el 52% de loschips mundiales y el 90% de los más avanzados (3 a 7 nm). china apuesta que el siglo XXi será el de la cooperación económica dentro deasia, y que superará los temores alentados por estados unidos en sus vecinossobre los supuestos planes de dominio militar del gigante asiático, de allí la im-portancia de la Rcep. si bien está lejos de aventar esos temores, se debe reconocerque los tiempos chinos son diferentes a los nuestros.
Alianzas diplomáticas y cambios financierosHemos indicado que china tiene acuerdos comerciales con varios países y queuno de sus últimos avances ha sido la entrada en vigencia del tratado Rcep.existen otras iniciativas en el campo comercial, de inversiones en infraestructura,acuerdos sobre utilización de monedas en comercio bilateral y otros cambios di-plomáticos cuyas proyecciones trascienden los objetivos concretos de cada acuerdo,indicando una mayor presencia internacional de china y los pasos del cambio deun mundo unipolar con centro en estados unidos a otro más multipolar, queinvolucre a países distintos a los de las alianzas con la potencia hegemónica. eva-luaremos la envergadura real de estos temas y su posible evolución en el tiempo. 
La nueva ruta de la seda o iniciativa del cinturón y la rutaen 2013 se lanzó la iniciativa del cinturón y la Ruta (BRi, por sus siglas eninglés). se propone la proyección internacional de china. está compuesto por dos
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proyectos simultáneos de comunicación con asia, África y europa, la ruta terrestre(rojo en el mapa) y la ruta marítima (azul), manteniendo el nombre de la históricaruta a europa de los mercaderes de seda china. es un proyecto de creación de infraestructuras (puertos, vías ferroviarias,rutas terrestres, terminales, centros de logística y distribución, etc.) que incluyesesenta y cinco países con una población de 4.400 millones, el 30% del pBimundial. china es el principal financiador de las obras en la mayoría de los paísesinvolucrados. la parte de desarrollo de infraestructuras, con la dimensión colosal que implica,es sin embargo una parte del ambicioso proyecto. el desarrollo potencial de lospaíses involucrados profundizará el cambio de centro de la economía mundial, co-rriéndose del atlántico norte hacia el corazón de asia, con china en su centro. el

Mapa 4. 
El cinturón (marítimo) y la ruta (terrestre)
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proyecto es llevado adelante por el asian infrastructure investment Bank (aiiB) yel silk Road Fund y administrado por la shanghai cooperation organization (sco). estados unidos hace lo posible por frenar la influencia comercial y de inversionesde china y ha emprendido una campaña diplomática para reducir su influencia eneuropa, uno de los objetivos de la BRi, con sus diversas vías de acceso. a diferencia de estados unidos, china no impone condicionalidades políticaspara financiar los créditos de obras de infraestructura. la apuesta de china es queen el largo plazo los países valorarán más las ventajas económicas que sussupuestas amenazas militares. los países cercanos tienen un comercio recíprocomuy elevado, de allí los avances que la Rcep puede concretar, pero con algunos deellos también tiene disputas fronterizas. es lógico entonces que sin esos resquemoresatraiga a países más lejanos. pero no es lo mismo estar alejado de china, comoMedio oriente o África, que estarlo como latinoamérica, “tan lejos de dios y tancerca de estados unidos”. de hecho, en la prensa china o sobre china es muy rara la mención de algúnpaís latinoamericano. es una relación asimétrica, el pBi de latinoamérica es el5,8% del mundial y crece mucho menos que asia. declaraciones diplomáticas almargen, china es más importante para los países latinoamericanos que estos parachina. china puede aportar su ayuda con el swap de monedas, con las inversionesen infraestructura, con financiación de largo plazo, etc., pero su brazo no tienetanta fuerza como en continentes más alejados de estados unidos. 
Acuerdos diplomáticos y monetarios con Irán y Arabia Sauditachina logró un resonante éxito en abril pasado con la reanudación de lasrelaciones diplomáticas entre irán y arabia saudita conseguida por su trabajo deacercamiento de las partes. ahora logra la incorporación de ambos países a losBRics. además, logró que arabia saudita aceptase cobrar en yuanes el petróleoque le vende a china. ambos estados islámicos aceptan comerciar en yuanes conchina. otros acuerdos que se están anudando en el mismo sentido con otrospaíses (acuerdos de swaps) harán que aumente la importancia del yuan. 
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BRICSlos BRics son una iniciativa diplomática de países emergentes que reúne acinco países, grupo de creciente importancia en la arena internacional, más por suproyección futura que por su peso actual (son el 26% del pBi mundial, siendo quechina aporta el 18,1%). el apoyo financiero para los BRics proviene del nuevo Banco de desarrollo delBRics (ndB BRics), creado en 2014, con sede en shanghái y presidido por dilmaRousseff. el banco tiene un capital autorizado de 100.000 millones de dólares y uncapital inicial suscrito de 50.000 millones de dólares.  se acordó también el aportede otros 100.000 millones de dólares para un acuerdo de Reservas de contingencia(aRc). china aportará 41.000 millones de dólares, Rusia, Brasil e india, 18.000millones cada uno y sudáfrica, 5.000 millones. el objetivo principal en esta etapaes financiar proyectos de infraestructura para sus miembros. entre el 22 y 24 de agosto pasado se reunieron en Johannesburgo, sudáfrica,los miembros de los BRics. en la apertura del plenario Xi Jinping pidió elincremento de sus miembros (BRics+) y se aceptaron las solicitudes de arabiasaudita, argentina, egipto, emiratos Árabes unidos, etiopía e irán. el pesocombinado de los seis nuevos miembros alcanza el 3,2% del pBi mundial. 

Cuadro 4. 
BRICS – PBI 2022

Fuente: FMI, WEO (abril de 2023)
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en dólares corrientes, el pBi de los BRics previos es similar al de estadosunidos, y con las nuevas incorporaciones totalizarían el 29,2% del pBi mundial.aún están significativamente por debajo del 43,7% del G7,3 y en promedio tienenun menor desarrollo industrial, tecnológico e ingreso per cápita que estos.la importancia de los BRics ampliados (BRics+) es que se van añadiendomiembros de importancia estratégica y geográfica. arabia saudita, emiratos eirán son fuertes productores de petróleo en Medio oriente; egipto y etiopía incre-mentan la representación de África y con argentina se ampliaría la presencia lati-noamericana.4 el ingreso tan solo de arabia saudita e irán es una conmoción paraestados unidos. además de estos nuevos miembros a incorporarse en 2024 existeuna larga lista de países solicitantes (casi veinte) y otros interesados, sumando al-rededor de cincuenta países en desarrollo. es parte de una importante estrategiade largo alcance de china para contrapesar el G7, el FMi, el Banco Mundial y otrasinstituciones dominadas por estados unidos. pero está lejos de ser un bloque ho-

Cuadro 5. 
Nuevos países del BRICS – PBI 2022

Fuente: FMI, WEO (abril de 2023)

3 estados unidos, canadá, Japón, alemania, Francia, Gran Bretaña e italia 
4 la argentina ingresaría formalmente en enero de 2024, si el nuevo gobierno a elegirse en octubre-no-viembre acepta ser parte de los BRics+. 
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mogéneo como el G7, y se incluyen serias diferencias internas (china versus indiay varias otras), además de la mencionada distancia científica, tecnológica y militarcon el bloque conducido por estados unidos. Resulta entonces en una muyimportante estrategia de largo alcance, pero nuevamente de plazos dilatados. 
La internacionalización del yuan (renminbi) los ejemplos anteriores pueden llevar a pensar en una rápida internacionalizacióndel yuan. es un tema que ha ganado actualidad por varios motivos. china es elprincipal exportador del mundo, por lo que la mayoría de los países puede valorarla tenencia de yuanes en sus reservas para afrontar esta relación. estados unidosestá usando su moneda –hasta hace poco segura reserva mundial de valor– comoarma política contra los países que no se subordinen a su dominación. algunoscasos cercanos son las incautaciones de reservas de Venezuela, irán y Rusia, queademás tienen vedado la utilización del sistema internacional de pagos sWiFt.una tercera razón es la creciente posibilidad de utilizar como pago internacionalmonedas electrónicas, como la moneda digital china basada en la tecnologíablockchain (Molinero, 2020).pero todas estas razones no se refleja un crecimiento significativo del yuan enlas reservas mundiales. lidera las exportaciones mundiales con el 14% de estas,mientras los yuanes son el 3% de las reservas mundiales, con un crecimientodesigual en los últimos veinte años no exento de retrocesos, como la caída de2015 cuando se produjo el derrumbe de la bolsa de shanghái.5la razón es la deliberada política china de no hacer una apertura indiscriminadade la cuenta capital. la esencia del capitalismo, y en especial en la etapa dedominio del capital financiero, es la libre movilidad de los capitales para poder re-tirarse ante el mínimo temor de quedar atrapados en algún país. esa movilidad esmuy importante para las inversiones de cartera o el capital golondrina, buscandoganancias rápidas con colocaciones especulativas en bolsas poco desarrolladas,bancos en la sombra, derivados, bienes raíces o diferencias de tasa de interés. las
5 crisis financiera que no se tradujo en crisis económica con caída del pBi, aunque sí en su moderación. 
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inversiones en activos productivos fijos se determinan por otros parámetros. ladecisión política china es no hacer esa apertura total para evitar las crisisespeculativas que sacuden en forma reiterada los centros mundiales de las finanzas,desmintiendo una y otra vez la supuesta racionalidad del libre mercado paraequilibrar las economías. china considera que aun con el dominio del estado sobre el sistema financieroy bancario nacional no conviene abrir totalmente la cuenta capital y esto paraevitar las crisis periódicas. con ello decide conscientemente no buscar por ahorauna participación en reservas en el concierto mundial acorde a su peso. losavances continuarán, pero en forma bilateral, como en los ejemplos mencionadosy otros nuevos que vendrán alimentados por la utilización política del dólar, perodada la característica central de no apertura indiscriminada esos avances seránlentos. a partir de esta lenta internacionalización del yuan, se hace imposible considerarque las asociaciones como los BRics o el Mercosur lleguen a contar con unamoneda propia en un futuro previsible, aunque sí es posible la utilización parcialde otras monedas existentes. como alianza comercial, solo el euro tuvo la capacidadde llevar adelante este planteo, después de dos mil años de cultura compartida ylargas décadas de un exitoso mercado común europeo. 
Guerra tecnológicaen trabajos anteriores (Molinero, febrero de 2023) hemos analizado esta fasede la guerra en todos los campos (excepto el militar explícito) que estados unidosha desatado sobre china. se ha ido profundizando el cerco para impedir el accesochino a tecnología de punta, en especial, el acceso a chips avanzados y los bienesde capital necesarios para ello, lo que bloquea o demora avances en inteligenciaartificial (ia), computación, comunicación, nanotecnología, los usos militares detales conocimientos y también los comerciales en sectores económicos estratégicos,más allá de los chips o sus utilizaciones. 
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la tecnología militar se recuesta cada vez más en los avances en las áreascientíficas y tecnológicas de la comunicación y la computación. el alcance de unobjetivo a cientos de kilómetros de distancia con precisión casi perfecta solo esposible gracias a millones de semiconductores: chips en el misil, chips en lossatélites que envían señales de ubicación durante el vuelo, en los sensores que re-copilan información de objetivos, en los sistemas de comunicación. pero la contención tecnológica a china no se circunscribe al área de defensamilitar. en el campo comercial se puede afectar a empresas sin relación real –almargen de alegaciones infundadas de estados unidos– con lo militar, como el casode la empresa Huawei: 
el objetivo era Huawei, el gigante tecnológico de china, que vende teléfonosinteligentes, equipos de telecomunicaciones, servicios de computación en la nubey otras tecnologías avanzadas. estados unidos temía que los productos de Huaweiahora tuvieran un precio tan atractivo, en parte debido a los subsidios del gobiernochino, que pronto formarían la columna vertebral de las redes de telecomunicacionesde la próxima generación. el dominio estadounidense de la infraestructuratecnológica mundial se vería socavado. la influencia geopolítica de china crecería.para contrarrestar esta amenaza, estados unidos prohibió a Huawei comprar chipsde computadora avanzados fabricados con tecnología estadounidense. (Miller,2022: XVii; las cursivas son nuestras)el caso de Huawei demuestra que las políticas de restricción de estados unidosestán lejos de haberse limitado a las tecnologías de potencial uso militar. lasúltimas restricciones impuestas o en estudio se enfocan a sofocar el desarrollo detodo avance en áreas comerciales críticas, se trata de una inestimable ayuda de laoficialmente vilipendiada “mano visible” del estado para evitar la competencia ex-tranjera con empresas de capital privado norteamericano. en la ley de Reducciónde la inflación hay restricciones para afectar el liderazgo del automóvil eléctricochino, muy lejos de toda connotación militar, área comercial en la que china logróavances significativos sobre sus competidores de estados unidos, Japón, alemaniay corea del sur (Molinero, junio de 2023). el área crítica de los vehículos sinconductor es una parte importante de esta disputa. 
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Chipsel chip o semiconductor sólido se desarrolló en los años cincuenta en estadosunidos. un chip es una pieza de silicio con circuitos diminutos tallados en esta. loscircuitos permiten o interrumpen el paso de corriente eléctrica a través de un dis-positivo llamado transistor (interruptor), que los enciende o apaga. cuando uncircuito está encendido, produce un código, “1”. cuando está apagado, produce uncódigo distinto, “0”. los 1 y 0 que sustentan todo el software son solo circuitos quese encienden o apagan para producir el dígito correcto. las lámparas son semi-conductores no sólidos. en las primeras computadoras de los años cuarenta cadalámpara –con su distinta función– era un semiconductor de gran volumen, gastoenergético y disipación de calor y fueron suplantados por los “transistores” o se-miconductores de estado sólido, con muchísimo menor volumen, consumo y calor. lo que siguió fue la carrera más espectacular que se conozca hacia la miniatu-rización y complejidad de los semiconductores, cuya mínima expresión actual6son los chips de 3 nm (nanómetros, la millonésima parte de un metro). durantelos últimos sesenta años se ha duplicado cada dos años la cantidad de transistoresque puede albergar un chip,7 regularidad que se conoce como ley de Moore. estafue enunciada por Gordon Moore, uno de los primeros ingenieros que crearon laindustria, cofundador de intel en 1968.Muy simplificadamente, la investigación y diseño de los chips está dominadapor estados unidos; la tecnología de producción de chips, y en especial de losavanzados, por taiwán seguido de corea del sur; los bienes de capital paraproducirlos por Holanda, estados unidos, Japón y alemania y la producción final –celulares, computadoras, equipos de comunicación, ensamble de los chips, etc.–por china, que se ha adentrado en todos los demás campos buscando igualar a suscompetidores. 
6 tsMc de taiwán ya tiene en estudio la producción de chips de 2 nm y las primeras ideas sobre uno de 1nm. 
7 una duplicación cada dos años en los últimos 60 años arroja la impresionante cifra de 1.073.741.824transistores en un chip (2 elevado a la potencia 30).
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los chips están en cualquier dispositivo con un interruptor de encendido/apagado:teléfonos inteligentes, pc, mainframes, centros de computación, satélites, aviones,automóviles, refrigeradores, microondas, lavavajillas, armas avanzadas, etc. todoslos dispositivos contienen chips que desarrollan computación, detección y cadavez más comunicación. Gracias a esos semiconductores tan pequeños podemos al-macenar y procesar muchísimos datos, otrora imposible. los semiconductoresavanzados tienen billones de estos pequeños circuitos grabados. su precio cayócasi tan precipitadamente como su tamaño, con lo cual su presencia se hizocomún en todos los dispositivos y procesos imaginables. prácticamente nopodríamos hacer funcionar la economía sin chips.a medida que el tamaño de los chips se reducía era más difícil proyectar elpatrón del circuito en el transistor tallándolo a mano. para avanzar fue necesarioproyectarlos usando un microscopio hacia atrás, es decir, hacer que un patróngrande se proyecte en forma muy pequeña en un chip. en varias escalas de tamañocada vez menores fue necesario desarrollar una litografía de transistores utilizandola luz de longitud de onda más pequeña en el espectro ultravioleta.solo hay una empresa que es capaz de producir esas complejísimas máquinas:la holandesa advanced semiconductor Materials lithography (asMl), únicafabricante mundial de los equipos de litografía euV (ultravioleta extremo). cadaequipo es una mole de ciento cincuenta toneladas, y proveedores de todo elmundo proveen a asMl de sus sofisticadas partes. una de las principales partes –el láser que se utiliza para golpear las gotas de estaño y generar la luz ultraviole-ta– fue inventado y es fabricado en california; esta es la razón por la cual asMltiene prohibido exportar estos equipos a china. la presión norteamericanaconsiguió que avances sofisticados desarrollados en otros países tampoco seanexportados a china. en la ia generativa (en la que se usa un modelo de aprendizaje automático) senecesitan muchísimos datos para entrenar el sistema. los chips más avanzadospara entrenar sistemas ia son llamados Gpu (unidad de procesamiento de gráficos).china, por su población, tiene los datos como para entrenar con ventaja sistemasde ia generativos. pero ya no cuenta con los Gpu más avanzados. Hoy solo dos em-
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presas los producen: la norteamericana nvidia y tsMs en taiwán. esos Gpuavanzados integran la famosa “lista negativa” de engrosamiento permanente deítems prohibidos. en cuanto a producir chips de procesador de última generación, solo hay tresempresas en el mundo que pueden producirlo: tsMc, samsung, en corea del sur,e intel, en estados unidos. tsMc produce el 90% de los chips más avanzados, elotro 10% lo fabrica samsung, mientras que intel está un poco más retrasado, unageneración detrás, con china siguiéndola a corta distancia, dos generacionesdetrás. la ventaja de tsMc parte de que fabrica chips para apple, nvidia, aMd,Qualcomm y otras empresas grandes de diseño de chips. pero no compite conninguna de ellas porque tsMc no hace diseño propio. es confiable para el cliente.las demás fabrican para otros y tienen sus propios diseños. así, tsMc llegó a serel fabricante de chips más grande del mundo y por ello tiene elevadas economíasde escala y los menores costos.una guerra o el bloqueo naval de taiwán crearían un problema insoluble parael mundo. Hoy el corazón del aparato tecnológico mundial se concentra en una su-perficie de pocos kilómetros cuadrados que suman las instalaciones de tsMc entaiwán. si tsMc demuestra la vulnerabilidad de estados unidos –fue presionada porestados unidos para fabricar en arizona–, esta es mucho más importante parachina, ya que está perdiendo el acceso a chips más avanzados producidos no soloen taiwán, sino también en corea del sur y estados unidos, y los bienes de capitalque se pueden producir en Holanda, Japón y, en menor medida, en alemania. casitodos los teléfonos inteligentes se ensamblan en china, pero sus componentescríticos (los más costosos) son producidos en taiwán, corea del sur y Japón. loschips que produce nacionalmente china también utilizan casi exclusivamente má-quinas y herramientas importadas, que son de acceso cada vez más restringido.
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las prohibiciones de disponer de chips avanzados por ahora no afectan a losfabricantes extranjeros con fabricación en china. Foxxcon (para apple), samsungy otros reciben los chips avanzados y estados unidos controla el destino de estos(sus stocks, venta interna y reexportación en productos terminados). china todavía tiene una gran cantidad de chips de ia existentes que importóantes de que la prohibición estuviera en vigencia, la afectación será entoncesposterior. los controles de exportación comenzarán a tener un importante impactodentro de un par de años, cuando aquellos países construyan centros de datos depróxima generación y china no. allí se complicará la situación por la facilidad deentrenar sistemas de ia en estados unidos, corea del sur y Japón y la dificultad dehacerlo en china con chips menos avanzados.
Políticas para superar el cercochina ha ido profundizando sus políticas para lograr una mayor autonomía enla producción de chips avanzados. para ello estableció el Fondo nacional deinversión en la industria de circuitos integrados, conocido como el “Gran Fondo”,que dispone de ingentes y crecientes aportes nacionales a los que se agregan lastambién elevadas contribuciones de los gobiernos de Beijing, shanghái y shenzhen,y las inversiones de las empresas privadas chinas. la asociación de la industria de semiconductores de china prevé (noviembre2022) que la participación en el mercado mundial de diseño de chips aumente del9% en 2020 al 23% en 2030. el crecimiento esperado es elevado, pero en rangosde complejidad menores que sus contrapartes de taiwán, corea del sur y estadosunidos. los principales actores chinos en semiconductores son (Hope, 2023): 1. sMic (semiconductor Manufacturing international corporation). parcialmenteestatal, fundada en 2000, fabricante de chips (o “fundición”) más grande dechina y quinto a nivel mundial. está en la lista negra. Fabrica chips lógicos paraprocesar información (a diferencia de los chips de memoria que almacenan in-formación). el año pasado se informó que sMic fabrica en escala reducida
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chips de 7 nm desde 2021, un avance importante (las demás producen en elrango de 12-28 nm). dado que los bienes de producción para escala industrialson de tecnología estadounidense, sMic no podrá producir chips de 7 nm aescala antes de cuatro años. 2. Hisilicon. Fundada en 1991 en shenzhen, subsidiaria de Huawei. es unaempresa sin fábrica (fabless) que solo diseña chips. tiene licencia para diseñosde unidades centrales de procesamiento (cpu) de aRM Holdings. es la primeraempresa china en desarrollar los “chiplets”, troqueles de silicio predesarrolladosque se pueden empaquetar en un procesador más complejo. según el periodistache pan del South China Morning Post (junio de 2023): “Reducen los costos dediseño e incluso pueden ofrecer una solución para extender la ley de Moore”.la tecnología de chiplet es “particularmente atractiva porque abre la posibilidadde incorporar una serie de chips de nodo de 14 nanómetros, que el país puedeproducir, con otros chips que no puede producir, para crear un semiconductormás potente que es equivalente a un avanzado chip de nodo de 7 nm o incluso3 nm, que podría ayudar a reducir el impacto de las sanciones comerciales deestados unidos” (ibidem). 3. Yangtze Memory technologies corp (YMtc). Fundada en Wuhan en 2016,principal fabricante de chips de memoria de china. YMtc ha acumulado másde ocho mil solicitudes de patentes y ha fabricado chips de memoria flashnand más densos que cualquier otra empresa del mundo. el congreso deestados unidos prohibió al gobierno federal comprar o usar chips de YMtc. 4. unisoc. propiedad de tsinghua unigroup, se trata del diseñador de chips paracelulares más grande de china y cuarto a nivel mundial con un 9% departicipación y se traba también de una empresa fabless. 5. nauRa technology Group es el fabricante de equipos de producción de chipsmás grande de china. con sede en Beijing y de propiedad parcialmente estatal,nauRa cotiza en la Bolsa de Valores de shenzhen. Fue removida de la lista Bis(Bureau of industry and security) de empresas prohibidas en diciembre de2022, luego de pedirles a sus ingenieros estadounidenses que dejaran detrabajar en proyectos de investigación y desarrollo. 
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6. Will semiconductor es otra empresa de diseño fabless, de shanghái. susprincipales productos se aplican en comunicaciones móviles, electrónica devehículos, dispositivos de internet de las cosas y productos de seguridad. 7. Wingtech es un fabricante de dispositivos integrados (idM). Fundada en 2006en Guangdong con centros de investigación y desarrollo en shanghái, shenzhen,Wuxi y Xi’an. 8. Gigadevice semiconductor. empresa de diseño fabless. es uno de los principalesdiseñadores de chips de memoria noR de china y tercero a nivel mundial paraeste segmento. 9. Jiangsu changjing electronics technology (Jcet). productos de empaque, en-samblaje, fabricación y prueba. es la firma osat (outsourced semiconductorassembly and test) de ensamblaje y prueba de semiconductores subcontratadosmás grande de china y la tercera a nivel mundial. en enero de 2023 se anuncióque Jcet había logrado la fabricación de alto volumen de empaques integradospara chips de 4 nm.10.Hua Hong semiconductor. a nivel mundial, Hua Hong se ubica como la sextafundición más grande y representa el 2% de la participación total del mercado.la empresa fabrica nodos de rango medio, con el más pequeño actualmente en28 nm.el listado permite una idea de los avances, así como la distancia que separa elsector chino del estado del arte a nivel internacional, y sobre todo el retraso queestá sufriendo actualmente por las prohibiciones norteamericanas. Mientras elavance tecnológico continúa en estados unidos y sus aliados, las prohibiciones re-trasan el avance chino al no poder utilizar los chips más pequeños disponibles,con sus prestaciones cualitativamente diferentes.las cifras de importaciones totales de china en el primer semestre de 2023reflejan una levísima retracción (-0,1%) en valor respecto al mismo en 2022. larazón de ese estancamiento es la fuerte caída en la importación de circuitosintegrados de todo origen, que cayó un 18,5% en unidades (227.700 millones)con respecto al volumen de enero-junio 2022 (279.600 millones), y del 22,4% en



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 95 a 132 / issn 0325-1926

 126

El cerco contra China/ Jorge Molinero y Elsa Cimillo

valor (totalizando us$ 162.600 millones). las importaciones totales de chinadesde corea del sur cayeron un 19,6%, desde Japón un 11,1% y desde taiwán un18,9% en iguales períodos (Qu, 2023). por otro lado, los pasivos de inversión directa, una medida de la inversiónexterna directa en china, han caído a us$ 4.900 millones en el segundo trimestrede 2023, el valor más bajo para un segundo trimestre desde 1998, cuando chinatenía un pBi muchísimo menor (Redacción de Bloomberg News, 2023), afectandoprincipalmente las inversiones en las áreas tecnológicas que se están retrayendopor las prohibiciones e incluso preventivamente; realidad que se profundizarámás aún cuando comience a regir la reciente orden ejecutiva del 7 de agosto de JoeBiden. estas son las primeras informaciones significativas del desacoplamiento (de-
coupling) que ha comenzado por la punta superior de la pirámide tecnológica.
Tipos de innovaciones y tiempos en este contexto es una tarea ciclópea para un solo país, china, reproducir lashabilidades en la producción de chips, sus equipos de producción y las áreas detecnología que los utilizan –ia, computación cuántica y la recién esbozadacomputación neuromórfica–8 y que se producen en un conjunto de países másavanzados tecnológicamente, con una historia mucho más dilatada en estoscampos. no hay, en el campo de aliados o cercanos a china, países con el avancetecnológico suficiente como para reducir los tiempos del catch up en semiconductoresy sectores relacionados. Rusia, que es su aliado más cercano con avances científicosy tecnológicos en otras áreas, tiene un desarrollo inferior a china en esta área. losdemás países cercanos (desde los BRics hasta algunos países de Medio oriente,asia, África y américa latina) están tecnológicamente por detrás de china en estecampo y en casi todos los demás. china está sola en el intento.en estados unidos se acostumbra a decir que los chinos solo copian y notienen capacidad de producir avances fundamentales, quedándose en las adaptaciones
8 la computación neuromórfica (Barney y lutkevich, 2023) es un método de ingeniería informática en el quelos elementos de una computadora se modelan a partir de los sistemas cerebral y nervioso humanos.
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creativas de esos avances. no es así. en una primera etapa todos los paísescopiaron. estados unidos y alemania copiaron de inglaterra; Japón de estadosunidos; corea del sur y taiwán de Japón y estados unidos y china de todos ellos.la etapa de la simple copia ha quedado atrás. china ha avanzado en educación universitaria de alto nivel. en ciencia ytecnología llega a sobresalir sobre otros países en importantes campos. de hecho,ha saltado etapas llegando a niveles de frontera en ia, 5G, información cuántica,energía verde y se acerca también en lo referido a la biotecnología. todos estosavances se dieron en unas pocas décadas. el aprendizaje automático –la técnicafundamental detrás de la ia– no fue inventado en china, pero sus adaptacionescreativas tienen son de clase mundial en robótica, reconocimiento facial, dronesautónomos, vehículos sin conductor, e-commerce, sistemas de pagos y otros. de todos modos, es consciente que para poder seguir avanzando debe dominarel proceso de producción de chips avanzados cuando está dos generaciones detrásde los líderes en diseño y producción, como también lo está en el desarrolloautónomo de los bienes de capital para su producción. china tiene el mercado,dispone de los fondos necesarios, acumula progresivamente talentos muy destacadosen distintas especialidades y está reforzando la investigación científica básica. supresupuesto en investigación y desarrollo sobre el pBi es creciente y cercano al deestados unidos. con las dimensiones, capacidades y su firme determinación, esposible que china logre la paridad científica y tecnológica con los resultados másavanzados, pero no hay atajos en este vértice del conocimiento y lleva más tiemposi el país ha sido aislado.
Reflexiones y conclusionesHemos descripto brevemente la política de estados unidos de contener achina, de freno del avance científico y tecnológico del país asiático, lo que afectano solo su desarrollo económico, sino también su tasa de crecimiento anual.9
9 no es la única causa de la moderación del crecimiento. todos los países de alto crecimiento han vistocaer sus tasas iniciales, al margen de otras razones coyunturales, como la controlada crisis de especula-ción inmobiliaria. pero sin dudas las políticas de cerco norteamericanas afectan y mucho. 
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el asesor de seguridad nacional Jake sullivan (the White House, abril 2023)trata de convencer a sus aliados, indicándoles que deben invertir en estadosunidos, porque los defiende de Rusia y china. la fabricación de chips avanzadosimplica –al margen de los subsidios que otorgue el gobierno– mayores costos queserán una clara desventaja competitiva para la producción en estados unidos.¿cuáles son los beneficios económicos que podrían tener taiwán, corea del sur,Japón u Holanda por llevar las “joyas de sus coronas” a estados unidos? a regaña-dientes dirán que sí, que los tienen, pero demorarán sus inversiones. tambiénexiste malestar en capitales norteamericanos que ven peligrar su participación enel lucrativo mercado chino en sectores relacionados. entendemos que estados unidos llegará a un acuerdo más simplificado consus aliados: no todos los traslados serán posibles, pero para esa concesión lossocios deberán jurar una vez más fidelidad sin objeciones y alejarse de china. Quid
pro quo: te protegemos de Rusia y china y por eso tenés que aceptar los costos. a pesar de toda la propaganda norteamericana, china no prepara invasiones asus vecinos en asia. los países que sí han invadido asia son los imperialistas occi-dentales y Japón. la insistencia norteamericana en “razones de seguridad nacional”es una farsa, ya que nadie amenaza militarmente a estados unidos, basta mirar losmapas de sus bases militares. deliberadamente, se mezcla el concepto de defensacon el de capacidad ofensiva. “seguridad nacional” son dos palabras en códigopara justificar el dominio mundial apoyado en su superioridad militar ofensiva. la guerra actual en europa fue el resultado inevitable de la presión de estadosunidos para cercar militarmente a Rusia, propiciando la incorporación de ucraniaen la otan. el cerco a Rusia no está basado en razones ideológicas ni principiosmorales, sino en la necesidad norteamericana de dominar la “isla eurasia”,10 impi-diendo la colaboración de europa (en especial alemania) con Rusia y china, losdos países independientes a su control. ucrania y taiwán son los dos extremosgeográficos de la misma política de cercamiento y control de la masa independientede la “isla eurasia”. 
10 el inglés Halford Mackinder (1904) –que desarrolló el concepto de geopolítica– indicó: “Quien dominala zona central de esos territorios domina la isla eurasia (europa y asia) y quien domina a esta dominael mundo”.
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china es afectada negativamente por la invasión rusa. estados unidos agita elfantasma del “belicismo” de ambos aliados, convenientemente alimentado por laprovocadora visita de nancy pelosi a taiwán en agosto de 2022. tras esta visita,china se vio obligada a hacer demostraciones de poder militar alrededor de la isla,para aventar la declaración unilateral de independencia que podría haber desatadoel conflicto armado. inmediatamente después aparecieron los pronósticos de los“expertos” asegurando que china invadirá taiwán, solo diferenciándose en lafecha elegida, 2024, 2027 o 2030. estos pronósticos son parte de una orquestadacampaña anti-china, se trata de una de las muestras del poderoso aparato de co-municación norteamericano, base de su poder blando (soft power) comunicacionaly cultural, que es tan importante como sus fortalezas en el campo científico, tec-nológico, económico, financiero y militar. los estrategas han confundido el adversario y el campo de disputa. “a diferenciade la unión soviética, china no está tratando de desafiar o amenazar la ideologíaestadounidense. al tratar el nuevo desafío de china como similar a la viejaestrategia soviética, estados unidos está cometiendo el clásico error de pelear lasguerras del mañana con las estrategias del ayer” (Mahbubani, 2020). estadosunidos eligió la onerosa alternativa de ser el gendarme mundial con sus ochocientasbases. el campo elegido por china es el económico, no el militar. “Hoy en día,obtener una ventaja competitiva global tiene menos que ver con el choque deejércitos y más con el dominio de la tecnología de punta y la ciberseguridad” (Jin,2023: cap. 7). china no cometerá la torpeza de invadir taiwán por dos razones: la másimportante es que una invasión –aun exitosa– volcaría irrevocablemente por ge-neraciones a los chinos de la isla en contra de los chinos del continente. solo sitaiwán declara su independencia la opción de invasión estará sobre la mesa, loque no asegura que se efectivice. la segunda razón es que estados unidosintervendría y el resultado sería una escalada que bien podría terminar en un en-frentamiento termonuclear y así como no habría ganadores, probablementetampoco habría sobrevivientes, en el mundo. la vieja civilización china tiene una percepción del tiempo distinta de la de losnorteamericanos. puede esperar más de un siglo para la reunificación (como
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esperó para la restitución de Hong-Kong), entendiendo que se producirá comofruto maduro de una creciente integración comercial y económica en la queexistan claros beneficios para taiwán, además de la pertenencia histórica y cultural.china debe cuidar que las provocaciones norteamericanas no terminen en una en-cerrona que los obligue a invadir. a largo plazo, asia será el centro económico del mundo acabando de hecho conla unipolaridad de estados unidos. sus enormes gastos militares y la pérdida de lacompetitividad por prescindir de la baratura de los productos chinos (tecnológicosy comunes) erosionará su rendimiento económico acelerando el rebasamientoasiático. pero son distintas las previsiones para el corto y mediano plazo, en quevemos un claro freno al desarrollo tecnológico chino, que afectará su crecimientoeconómico.china, para revertir el cerco, debe evitar guerras con estados unidos o algunode sus aliados en el más extendido tiempo intermedio. sobre estos eventos nadase puede predecir con certeza. 
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ResumenDurante su campaña, el presidente electo Javier Milei propuso insistir en la mismaorientación que el sistema de convertibilidad, pero con un esquema que va más lejos.En efecto, no solo restringe la cantidad de pesos que puede emitir el Banco Central dela República Argentina (BCRA): directamente elimina los pesos en circulación y losreemplaza por dólares. Asimismo, no solamente limita las acciones que puede realizarel Banco Central: lisa y llanamente elimina el propio BCRA. En este texto buscaremosresponder las dos preguntas centrales que el proyecto dolarizador genera: 1) ¿es posi-ble dolarizar? y 2) ¿es deseable dolarizar? Concluiremos que la dolarización es una “po-mada mágica” que no tiene viabilidad ni consistencia desde el punto de vista económico(sin duda tampoco desde el político, aunque ese es otro tema) y que el intento de suaplicación causará mucho daño a la sociedad y al desarrollo de la Argentina. 
Palabras clave: inflación – Dolarización – Pesos – Estado
Abstract
Against DollarizationDuring his campaign, the elected president Javier Milei proposed to persist in thesame direction as the convertibility system, but with a scheme that goes further. indeed,he not only restricts the amount of pesos that the Central Bank of the Argentine Repu-blic (BCRA) can issue: he directly eliminates pesos in circulation and replaces themwith dollars. Likewise, he not only limits the actions that the Central Bank can take: heoutright eliminates the BCRA itself. in this text, we will seek to answer the two centralquestions that the dollarization project raises: 1) is dollarization possible? and 2) isdollarization desirable? We will conclude that dollarization is no "magic bullet" becauseit has neither viability nor consistency from the economic point of view (certainly notfrom the political point of view either, although that is another matter) and that the at-tempt to implement it will cause great damage to society and to the development ofArgentina.
Keywords: inflation - Dollarization - Pesos - state
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IntroducciónL a inflación es uno de los principales problemas de la economía argentina.Muchos gobiernos la combatieron con políticas muy diversas, y si bienhubo períodos en los cuales el alza de precios se moderó o incluso sedetuvo, esos logros no se mantuvieron. no solamente los programas en cuestiónenfrentaban graves restricciones externas (como el Plan Austral) o tenían incon-sistencias internas (como la convertibilidad), sino que no resolvieron los problemasestructurales que alimentan la inflación en la Argentina.Hay dos formas de abordar el tema de la inflación. En una, se concibe como unfenómeno complejo, con causas múltiples, para cuya solución hay que aplicar demanera simultánea un conjunto de políticas. En esta visión, la inflación respondea factores estructurales, tales como la rigidez en la oferta de diversos sectores, latendencia al desequilibrio comercial que obliga a devaluar repetidamente el peso,un sistema fiscal deficiente y una economía concentrada. Aquí, los monopoliosfijan precios abusivos (“inflación por codicia”), mientras los demás empresariosremarcan precios de manera preventiva (“por las dudas”), y generan así unaprofecía autocumplida. Esta concepción “estructuralista” no ignora el rol de laemisión monetaria, que puede alimentar la especulación sobre el tipo de cambio,ni la puja distributiva (la carrera entre precios y salarios), pero estima que se tratade mecanismos de aceleración de la inflación, no de sus causas profundas. según esta visión, las políticas antiinflacionarias deben romper la inercia enlos comportamientos y evitar déficits externos y fiscales, pero sin afectar laactividad económica; por ejemplo, mejorarán la recaudación impositiva en vez derecortar la inversión pública, las jubilaciones y los salarios públicos. Y por otraparte, deben atacar los problemas estructurales mediante la expansión de lacapacidad productiva y las exportaciones, la desconcentración de la economía yacuerdos sociales liderados por el Estado para romper con la inercia inflacionaria.
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En suma, buscarán contener los precios mediante el aliento de la oferta y no larestricción de la demanda. El otro enfoque atribuye la inflación a una causa única, que es una excesivaemisión monetaria; esta es producida por los gobiernos cuando financian parte desu gasto con la moneda que emite el Banco Central. La solución a la inflación es en-tonces muy sencilla: basta con reducir la emisión monetaria, y la mejor forma escon la disminución o eliminación del déficit fiscal. Para los liberales que quierenachicar el Estado, una teoría que atribuye la inflación a su gasto “excesivo” es lamás conveniente.Esta teoría “monetarista” o “cuantitativa” de la inflación tiene una larga tradición,pues se remonta a la “revolución de los precios” que generó la llegada del oro y laplata americanos a Europa en el siglo XVi. Perdió crédito en los últimos años,cuando los bancos centrales de los países desarrollados emitieron cantidades gi-gantescas de moneda para enfrentar la crisis financiera de 2008 y la pandemia de2020, sin que los precios respondieran ni remotamente a esa emisión monetaria. En la Argentina, se aplicaron variantes de esta visión monetarista entre 1978 y1981, durante la dictadura cívico-militar, y luego durante la época de la convertibilidad(1991-2001). En esta última, el Banco Central de la República Argentina (BCRA)perdía la posibilidad de emitir moneda de manera discrecional, al ser obligado amantener reservas internacionales por un monto similar a la base monetaria; enotras palabras, la moneda que emitía debía estar “respaldada” por dólares: si noacumulaba dólares, no podía emitir moneda, y si perdía dólares, debía comprimirla cantidad de moneda. Estas dos experiencias fracasaron de manera rotunda, catastrófica. Lograrondesacelerar o incluso frenar por un tiempo la inflación, pero condujeron a crisiseconómicas profundas que deprimieron la actividad, endeudaron y desindustrializaronel país, aumentaron la pobreza y, a la postre, condujeron a nuevos procesos infla-cionarios. 
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Durante su campaña, el presidente electo Javier Milei propuso insistir en lamisma orientación, pero con un esquema que va más lejos que la convertibilidad.En efecto, no solamente restringe la cantidad de pesos que puede emitir el BancoCentral: directamente elimina los pesos en circulación y los reemplaza por dólares.Asimismo, no solamente limita las acciones que puede realizar el Banco Central:lisa y llanamente elimina al propio BCRA. El razonamiento es muy simple (acaso simplista): si la emisión monetaria es laque causa la inflación, entonces suprimo el instituto emisor y la inflación sedetendrá de manera instantánea. Además, como el gobierno ya no podrá contarcon el BCRA para financiar sus déficits con facilidad, se verá obligado a equilibrarsus cuentas. Puesto que una economía moderna no puede funcionar sin moneda, se reem-plazará el peso con otra moneda, de otra nación, en este caso, el dólar, unamoneda que ya es usada como reserva de valor por parte de la población, eincluso como medio de pago en ciertas transacciones.En este texto buscaremos responder las dos preguntas centrales que el proyectodolarizador presenta: 1) ¿es posible dolarizar? y 2) ¿es deseable dolarizar?Concluiremos que la dolarización es una “pomada mágica” que no tieneviabilidad ni consistencia desde el punto de vista económico (sin duda, tampocodesde el político, aunque ese es otro tema) y que causará mucho daño a lasociedad y al desarrollo de la Argentina si se intenta aplicar. 
¿Es posible dolarizar?
La propuesta de MileiEl primer requisito para reemplazar el peso por el dólar es disponer de unacantidad suficiente de dólares. La cuestión no es trivial, ya que uno de losproblemas de la economía argentina hoy es precisamente la escasez de dólares:faltan dólares para importar, faltan dólares para pagar la deuda externa, faltan
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dólares para que las empresas extranjeras giren sus dividendos, faltan dólarespara que atesoren los ahorristas o para que fuguen los especuladores. ¿Y despuésvan a sobrar para reemplazar los pesos? Por ende, para responder la pregunta, hay que empezar por precisar cuántosdólares serían necesarios para dolarizar la economía y de cuántos dispone elEstado, o podría disponer en un breve plazo.Al 7 de noviembre de 2023, el BCRA tenía reservas internacionales disponiblespor algo más de 12.000 millones de dólares.1 Con ese monto, habría que reemplazarlos medios de pago en circulación y otros pasivos del Banco Central en poder delos bancos comerciales. Veamos. Están por lo pronto los billetes: tengan animales o próceres, habrá que reem-plazarlos por otros con las caras de Washington, Lincoln o Franklin. son 5,9billones de pesos.Luego están los encajes que los bancos tienen en el Banco Central, 1,8 billonesde pesos. La suma de estos dos ítems (7,7 billones de pesos) compone la “basemonetaria” o “moneda del Banco Central” en la jerga de los economistas.Están luego los instrumentos en pesos de corto plazo que el BCRA coloca en elsistema bancario para regular la liquidez de la economía: son las Letras de liquidez(Leliq) y las obligaciones por operaciones de pase, por un total de 33,4 billones depesos. Cabe observar que como gran parte de los depósitos que los bancos recibendel público son aplicados a estas colocaciones, al canjearlas por dólares se estaríacubriendo una parte sustancial de los depósitos bancarios.2
1 Llegamos a ese valor sumando el valor del oro en las reservas (3.900 millones de dólares), de las cuentascorrientes en bancos del exterior y otras colocaciones externas del BCRA (13.900 y 3.200 millones dedólares respectivamente), menos los encajes sobre los depósitos en divisas de los ahorristas locales(8.800 millones de dólares). Fuente: BCRA, Balance semanal.
2 Los bancos tienen a su cuidado 30,7 billones de pesos, de los cuales aplican 19 billones en la compra deLeliq y 6 billones a las operaciones de pase.
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El total a canjear llega así a 41 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial (350pesos por dólar) representan 117.000 millones de dólares. nueve veces y mediamás de los dólares de los que dispone el BCRA. La cuenta no da.¿Qué hacer? Lo más cuerdo sería abandonar la idea. Pero si se insiste, hay queconseguir más dólares y/o hay que devaluar el peso, para que los 41 billones depesos valgan menos dólares.Milei y sus economistas proponen hacer las dos cosas. Por una parte, admitenque van a devaluar de manera inmediata, o más precisamente que van a dejar queel dólar se ubique en el nivel del dólar paralelo. Esto significa (al momento deescribir) que el dólar aumentará de 350 a 950 pesos, algo más de 170%.De este modo, se dividiría por 2,7 la cantidad de dólares necesaria para cubrirlos 41 billones de pesos que hay que canjear: en vez de 117.000 millones dedólares, se precisarían 43.000 millones. Pero tenemos solo 12.000 millones en lasreservas.Milei propone usar esas reservas para canjear la “base monetaria”, que comovimos suma 7,7 billones de pesos. Al tipo de cambio de 950, son 8.000 millones dedólares.  Esto quiere decir que las reservas internacionales alcanzan para convertiresos pesos en dólares: reemplazaremos pues a san Martín (o al hornero) por Was-hington. Pero ahí sí que el Estado se queda casi sin dólares.¿Con qué rescatará el resto de los pasivos del BCRA, esos 33 billones de pesos?El proyecto plantea conseguir los dólares que se necesitan (35.000 millonesdespués de la devaluación) mediante la cesión de activos del Estado. La propuesta elaborada por Emilio Ocampo y que se adopta en la plataformaelectoral de La Libertad Avanza destina a tal fin toda la cartera de títulos públicosdel BCRA, parte de la cual está denominada en dólares (90.000 millones dedólares) y parte en pesos (9 billones de pesos).3 El problema es que ese es su valor
3 Una cuarta parte de esos títulos públicos consiste en bonos del Gobierno central que el Banco Central fueadquiriendo en los mercados financieros y las tres cuartas partes en Letras intransferibles que el BCRA re-cibió a cambio de los dólares de sus reservas, que el Tesoro nacional tomó para pagar deuda externa.
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nominal, no su valor de mercado. si se pudieran vender a 30% de su valor nominal(cotización de otros títulos públicos), se podría reunir 34.000 millones de dólares:es un monto que se acerca al de los pasivos por rescatar. El proyecto agrega más activos que habría que “empeñar”: los bonos públicos ylas acciones de grandes empresas privadas que el Fondo de Garantía de sustenta-bilidad de la AnsEs (FGs) tiene en su cartera; un 20% de las retenciones sobre lasexportaciones (mientras existan) y las acciones de YPF en manos del Estado.Gran parte de estos activos están cotizados a valores históricamente bajos, y sise liquidaran de manera precipitada, sus precios se deprimirían todavía más. Loque se propone es crear un ente financiero (un “fideicomiso”) en Estados Unidos,que recibiría estos activos y que, en vez de rematarlos de una vez, los pondría engarantía para obtener nuevos créditos en dólares.4Para que los bonos públicos así empeñados sean más atractivos para losinversores extranjeros, no se enviarían tal cual los que el BCRA y el FGs tienen ensu cartera, ya que casi todos ellos fueron emitidos bajo legislación nacional yalgunos (como las Letras intransferibles que posee el BCRA) no tienen mercado.Antes de confiarlos al fideicomiso, se los cambiaría por otros bonos emitidos bajola ley del Estado de nueva York.Con dicha garantía, los autores del proyecto estiman que podrán conseguirpréstamos, a nombre del gobierno argentino, por los 35.000 millones de dólaresque precisan para saldar las deudas pendientes del BCRA y allanar así el camino ala dolarización.
4 Entrevista a Emilio Ocampo en Tn el 16 de agosto de 2023. En otras entrevistas, Ocampo parece incli-narse por vender paulatinamente una parte los activos y colocar el resto como garantía para nueva deuda.Ver también la entrevista a Emilio Ocampo en: serrichio, s. (24 de abril de 2023). “Dolarización: cuál esel plan del economista que eligió Milei para que la economía argentina tenga la misma moneda que EEUU”.infobae. Disponible en: https://www.infobae.com/economia/2023/04/24/dolarizacion-cual-es-el-plan-del-economista-que-eligio-milei-para-que-la-economia-argentina-tenga-la-misma-moneda-que-eeuu/.
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¿Cómo sigue la historia? El Estado argentino tendrá un plazo para devolver elcrédito, y en caso de no hacerlo, el fideicomiso tendrá el mandato de vender losactivos en garantía. Todo el proceso, dicen, durará entre 4 y 5 años. Al culminar, elBCRA habrá eliminado entre el 70% y el 75% de su activo y de su pasivo, y sedirigirá hacia su liquidación.  
El sentido de la propuestaRecapitulemos. Para dolarizar la economía se necesitan dólares. Los suficientes para reemplazarlos pesos circulantes y rescatar las deudas en moneda nacional del BCRA con elsistema bancario. Hoy estamos muy lejos de disponer de ese monto de divisas.El programa de Milei propone múltiples medidas para dolarizar de cualquierforma:• Licuar los pesos con una fuerte devaluación y un golpe inflacionario.• Vaciar gran parte de las reservas internacionales (8.000 millones de dólares)para sustituir la base monetaria en pesos (devaluados) por dólares.• Constituir un fideicomiso en Estados Unidos al que se transferirán los bonos delTesoro nacional que tienen en sus carteras el BCRA y el FGs, más las acciones deYPF y parte de la recaudación dolarizada del Gobierno (retenciones, licitacionesinternacionales); el objeto de ese ente será obtener créditos externos parasaldar la deuda del BCRA con los bancos.Vemos aquí múltiples paradojas. En primer lugar, la dolarización, que es presentada como la solución ideal einstantánea para la inflación –más aún, la única posible– empezará con una fuerteaceleración inflacionaria, impulsada por la devaluación. Los autores del planpiensan que el aumento de la cotización del dólar será de 100% o más, paraeliminar la brecha entre el dólar oficial y el blue.  
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Ahora bien, esa devaluación tendrá lugar sin que el BCRA (si existe todavía)pueda moderarla con sus reservas internacionales, ya que esas divisas habránsido destinadas a sustituir la base monetaria en pesos. nada impedirá entoncesque inflación y devaluación se realimenten en un proceso acumulativo. Por ende,la pomada mágica para terminar “para siempre” con la inflación puede desencadenarun proceso hiperinflacionario.En segundo lugar, se afirma que el programa “no implica aumentar la deudadel Estado argentino, sino que es un mecanismo para reducir deuda”.5 no escierto: significaría un aumento brutal de la deuda externa. Esta crecerá primerocon la contratación de un préstamo por 35.000 millones de dólares, garantizadopor un monto mucho mayor de títulos de la deuda pública, cuyo valor nominalrondaría los 135.000 millones de dólares.6 Como lo más probable es que laArgentina no pueda reembolsar ese préstamo en el plazo breve que se le otorgaría(entre 4 y 5 años), el fideicomiso venderá a fondos de inversión extranjeros esostítulos de deuda pública.Debe entenderse bien qué significaría este traslado de la deuda del Gobiernocentral. En la actualidad, casi la mitad de la deuda del Gobierno central está enmanos del Banco Central, de la AnsEs y de otros organismos públicos. Es una granventaja, ya que los vencimientos de capital pueden renovarse sin problemas;además, los intereses que se pagan por esa parte de la deuda son ingresos delmismo Estado: no hay un costo fiscal, si se toma el sector público en su conjunto.si se transfirieran los bonos públicos desde las carteras del BCRA y del AnsEshacia fondos de inversión extranjeros, la deuda del Estado en su conjuntoaumentaría de golpe en unos 135.000 millones de dólares. La deuda externa delsector público total (Gobierno nacional, provincias y BCRA) pasaría de 187.000millones de dólares a unos 320.000 millones, batiendo el récord de endeudamientoexterno que estableció Macri. 
5 Emilio Ocampo, en serrichio (24 de abril de 2023).
6 Emilio Ocampo, en la ya citada entrevista a infobae, estima una suma de 110.000 millones de dólares. Lasuma de los bonos públicos en cartera del BCRA (115.000 millones de dólares a valor nominal) y de losque se tomarían de la cartera del FGs (unos 20.000 millones) empina el total a 135.000 millones.
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Con toda seguridad, quienes compren esos bonos lo harán a un precio demercado muy deprimido, que es lo que buscan los fondos buitres. Recordemos loque ocurrió hace pocos años con un monto mucho menor de deuda en manos deesos fondos, en la jurisdicción de nueva York a la que Milei quiere encadenarnos. En tercer lugar, se crea una arquitectura financiera complicada para conseguirvarias decenas de miles de millones de dólares, que se utilizarían para rescatarpasivos del BCRA en poder del sistema bancario local. Parece absurdo que unaeconomía que tiene problemas de crecimiento por la escasez de dólares dediquesemejante cantidad de divisas a rescatar letras en pesos que están en cartera delos bancos, y que en todo caso podrían canjearse por títulos públicos en pesos opor préstamos al sector privado. si se pudiera obtener 30.000 o 40.000 millones de dólares, sería posibleestabilizar la economía sin necesidad de dolarizarla: se podría controlar y unificarel tipo de cambio, eliminar el “cepo”, incrementar las importaciones y con ellas elcrecimiento, equilibrar las cuentas públicas y combatir la inflación mediante el in-cremento de la oferta, y no con la depresión de la demanda. En un marco de creci-miento y con menor inflación se podría reducir de manera paulatina el stock deletras del BCRA.Para responder la pregunta inicial (¿es posible dolarizar?), digamos que la do-larización es inviable, no solamente por la escasez actual de dólares y las dificultadespara conseguir los que se precisarían, sino por el costo de las medidas económicasque tendrían que acompañarla: una megadevaluación y la probabilidad de unshock hiperinflacionario. En tales condiciones, suponer que la Argentina podrá colocar grandes volúmenesde deuda pública en el mercado financiero internacional sería, por decir lo menos,ilusorio, más aún tratándose de un país ya excesivamente endeudado, quereestructuró hace tres años su deuda externa y que le debe 45.000 millones dedólares a un acreedor privilegiado: el FMi.
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En realidad, sospechamos que el verdadero objetivo de todo este proyecto noes terminar la inflación, tampoco dolarizar: es saquear el Estado. Para eso se constituye un fideicomiso en Estados Unidos y se somete todo elproceso a la jurisdicción de ese país, que ha sido casi siempre adversa para la Ar-gentina.7 será interesante ver quién administrará los bienes entregados alfideicomiso (quién será el “fiduciario”), a cuál de las grandes firmas de la “casta”financiera mundial se le encargará el remate de nuestros bienes. Es en ese antro en el que se liquidarán las acciones de YPF: para los tiburonesde las finanzas globales, será como cazar en el zoológico. incluso antes de venderlas,el fiduciario podrá disponer de esas acciones y tomar el control de la compañía.Con YPF, la Argentina perderá una fuente de dólares, de inversión y de tecnología,justo cuando esa empresa empieza a exportar petróleo y gas, cuando toma prota-gonismo en el desarrollo de Vaca Muerta, del petróleo mar adentro y del litio, y seconvierte en una fuente importante de recursos para el Estado. Los fondos deinversión extranjeros también podrán hacerse con las acciones de grandes empresasprivadas hoy en la cartera del FGs.Esta propuesta es costosa para las arcas del Estado, no solamente porque estepierde los recursos de YPF, sino porque también pierde ingresos por retenciones alas exportaciones y lo que se recaude en futuras licitaciones. Pero además,desfinancia el Fondo de Garantía de sustentabilidad del AnsEs, quitándole granparte de sus recursos. Esos recursos no podrán ser utilizados para financiar la in-versión de largo plazo, ni tampoco para cubrir el pago de jubilaciones en caso denecesidad, u otorgar créditos baratos a sectores populares. notemos de paso queeste costo fiscal haría aún más inverosímil el enorme ajuste en las cuentas públicasque promete el presidente libertario.
7 Constituir un fideicomiso en Estados Unidos con activos del Estado nacional trae consigo el riesgo deembargos. Recordemos que existe un juicio por la expropiación del 51% de YPF en el que se reclama alEstado el pago de 16.000 millones de dólares y la inmediata constitución de garantías, que podrían incluiracciones de YPF.
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Pero el colmo del saqueo es entregar a precio vil bonos públicos por unos135.000 millones de dólares, condenando al país a vivir con una deuda externa as-fixiante sin horizonte de salida. Tal endeudamiento sería aún más escandalosoque la estafa del empréstito Baring Brothers de 1824, cuando se contrajo unadeuda de 1 millón de libras esterlinas pero se recibieron solo 552.000 libras.8Javier Milei quiere que todo se venda y se compre: que la educación, la salud yla seguridad social sean un negocio para pocos, que se vendan órganos, que sevendan niños. si Milei y los intereses que representa consiguen aplicar las medidas aquí ana-lizadas, por más que estas resulten ineficaces para implantar y mantener la dola-rización, habrá conseguido su verdadero objetivo: vender a precio vil el patrimoniode los argentinos.
¿Es deseable dolarizar?Las medidas para implantar la dolarización tendrían un costo gigantesco parael país y su población. Como vimos, estas incluyen una megadevaluación, un shockinflacionario, un fortísimo aumento de la deuda externa del Estado y la liquidaciónde empresas públicas, empezando por la entrega de YPF. no es difícil anticipar loque esto significaría para el ingreso de la gran mayoría de la población, para elempleo formal e informal, para la viabilidad de muchas empresas, en tanto elEstado habrá perdido su capacidad de dirigir un proceso de desarrollo.Los defensores de la dolarización pueden argüir que los costos no serían tanelevados (en realidad los silencian o los niegan) y que en todo caso los beneficiosque el sistema traerá consigo compensarán con creces cualquier mal trago inicial,si lo hubiera.En esta sección discutiremos la conveniencia de la dolarización en sí. Aun siimplantarla no tuviera costos, ¿ese sistema mejorará o empeorará el funcionamiento
8 Galasso (2012: 236). Esa deuda se terminó de pagar ochenta años más tarde.
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de la economía? ¿impulsará o impedirá el desarrollo con inclusión? Para respondera estas preguntas, examinaremos cómo sería un país sin moneda nacional, unsector externo sin tipos de cambio y un sector bancario sin Banco Central. Este último aspecto no es inseparable de la dolarización: Ecuador dolarizó sueconomía, pero mantiene su Banco Central, que cumple tareas de supervisión. Alproponer la abolición del Banco Central, Milei apunta a un sistema radicalmentedistinto del que rige en el capitalismo contemporáneo, distinto incluso del de lospaíses actualmente “dolarizados”: el sistema de la “banca libre”.
Un país sin moneda nacionalLa dolarización significa la eliminación de la moneda nacional y su reemplazopor una divisa extranjera, en este caso el dólar estadounidense. En dólares se fijanlos precios y se pactan los contratos, en dólares se realizan las transacciones y endólares se ahorra.La idea parece atractiva a quienes creen que ganarán con ese cambio, ya que envez de tener sus ingresos en pesos los tendrán en dólares, y alimentan la ilusiónde que así ganarán mucho más. Antes de entusiasmarse con la idea, convendríapreguntarse cuántos dólares recibirán, en lugar de sus actuales ingresos en pesos.En Ecuador, la economía fue dolarizada de manera brusca, el 9 de enero del año2000. Ese año, el salario básico fue de 56 dólares y 70 centavos mensuales. Los ju-bilados ganaban en promedio 12 dólares con 66 centavos por mes, en tanto las ju-bilaciones más bajas eran de 4 dólares.9Es normal que el salario en dólares aumente luego de un primer momentomarcado por la fuerte devaluación con la que empieza todo el proceso dolarizador,pero también es normal que aumenten los precios. Existe en general una inerciaen los precios cuando se terminan las devaluaciones: en la Argentina, el índice deprecios al consumidor (iPC) creció 61% entre marzo de 1991 (cuando se instaurala convertibilidad) y fines de 1995. En Ecuador, la inflación se aceleró después de
9 Acosta y Cajas-Guijarro (2020: 15-32).
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la dolarización: había sido de 43% en 1998 y 61% en 1999, y pese a dolarizarse aprincipios de 2000, ese año saltó a 91%. Los precios siguieron subiendo en 2001(+22%) y 2002 (+10%), y recién se ubicaron de manera persistente por debajo delos niveles promedios de América Latina a partir de 2013. Estas experiencias invitan a moderar las expectativas acerca de los beneficiosque se pueden esperar de una dolarización: no es sinónimo de inmediata estabilidadmonetaria, que es la razón principal por la cual se dolariza la economía. Por otra parte, la renuncia a la moneda nacional acarrea importantes costos.Uno de ellos es el abandono de un ingreso público que se conoce como “señoreaje”.se llama así al privilegio de emitir moneda que en la Edad Media tenían algunosreyes y señores feudales (de allí su nombre). Como la moneda que emitían teníapor lo general un poder de compra mayor al costo de acuñarla, el señoreaje repre-sentaba un ingreso para su emisor. En las economías modernas, son los Estadoslos que tienen ese privilegio: imprimen billetes a un costo muy bajo, y con esamoneda pueden comprar bienes, servicios o activos que sí tienen valor. El ingreso para el sector público por señoreaje es significativo: en la Argentinaes cerca de 1,5% del PiB, en la zona euro es de un 1% del PiB (que se reparte entresus integrantes en proporción a sus aportes en el capital del Banco CentralEuropeo). si no existiera ese señoreaje, habría que disminuir el déficit y/o colocarmás deuda pública.Con la dolarización, necesitaremos dólares en billetes para la circulaciónmonetaria, pedazos de papel cuya impresión no tiene casi costo, y para obtenerlosdebemos destinar bienes y servicios que exportamos, que sí tienen valor. O seaque el Tesoro nacional dejará de recibir el señoreaje: pasaremos a tributarlo a losEstados Unidos, como buenos vasallos. Usar los billetes de dólares para sustituir los de pesos no es un uso racional delos dólares, que tanto cuesta conseguir. necesitamos dólares para importar insumosy maquinaria, y para realizar otros pagos que no podemos efectuar en pesos; nolos necesitamos para ir al almacén o la panadería. 
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La adopción del dólar como moneda hace a la Argentina tributaria del sistemabancario norteamericano, y eso nos pone bajo la dependencia de un país que noduda en utilizar el dólar como instrumento de presión. ¿Qué pasaría si el gobiernode Estados Unidos o su poder judicial prohibiera a los bancos locales operar consu sistema bancario? Paralizaría el sistema de pagos argentino. no es un riesgoilusorio: ya el juez Griesa le impidió al gobierno utilizar las vías de pago en dólarespara pagarle a los tenedores de bonos públicos argentinos si antes no saldábamoslo que reclamaban los fondos buitre. Puede no ser un problema para quien deseesometerse a los intereses y dictados de Estados Unidos (Milei dice que alineará alpaís con Estados Unidos e israel), pero sí para quienes aspiramos a vivir en unpaís soberano.La renuncia a la moneda nacional conlleva otro tipo de costo: es la pérdida dela política monetaria. sin moneda propia (y sin Banco Central), el Estado resignaun instrumento con el que todos los países regulan la liquidez en la economía, ycon ella la demanda interna. La política monetaria le da al gobierno una herramienta poderosa para moderarlos ciclos y tener una economía más estable. El Banco Central puede aplicar lo quese conoce como “política contracíclica”: cuando la economía está en auge, el Bancomodera su emisión y puede incrementar los encajes de los bancos; cuando laeconomía tiende a contraerse, la política monetaria puede estimularla inyectandomoneda y bajando las tasas de interés. si se renuncia a la política monetaria, el único medio por el que se inyecta oretira moneda de la economía es la balanza de pagos. Esto ya ocurrió con la con-vertibilidad, y sería aún más cierto con la dolarización: si hay excedente comercialo entrada de capitales, aumenta la cantidad de moneda y el sistema bancariopodrá expandir el crédito. si hay déficit comercial o salida de capitales, la masamonetaria y el crédito se contraerán. Esto introduce un sesgo procíclico a la economía: cuando los precios interna-cionales de las exportaciones aumentan, cuando hay una buena cosecha, cuandofluyen los capitales externos, la economía crece, y es durante ese auge cuando
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también se expanden la moneda y el crédito, ya que entran divisas: se agrega unestímulo suplementario a una economía que no lo necesita. Pero cuando esos factores se revierten (por caída de precios, sequía, salida decapitales u otros factores), entonces la retracción de la economía que de por sí yaprovocan esos hechos se ve agudizada por la contracción monetaria. sin unapolítica monetaria que compense la depresión, puede producirse una cadena dequiebras de empresas y bancos.En regímenes que, como el patrón oro, la convertibilidad y la dolarización,limitan o suprimen la política monetaria, los desequilibrios en la balanza de pagosse traducen de manera directa en ciclos y crisis de la economía nacional. Tales desequilibrios son frecuentes en economías exportadoras de materiasprimas y abiertas a los flujos de capitales, como la de Argentina. En los regímenesantes mencionados, en los cuales la liquidez interna depende del saldo comercialy de los flujos de capitales, la economía puede funcionar aceptablemente mientrasingresan divisas. sin embargo, esta se estanca o colapsa cuando ese flujo se invierte. De hecho, lacreación del BCRA en 1935 tuvo como motivación principal dotar al país de uninstrumento que permitiera compensar los shocks externos, como fue la crisis de1930. La ausencia de política monetaria, agravada por la falta de moneda propia, creaasí un marco de gran vulnerabilidad para la economía nacional.
Un sector externo sin mecanismo de preciosLa flexibilidad de los precios es un elemento esencial de los mecanismos demercado. si la oferta de un bien, servicio o activo es mayor a su demanda, suprecio (si es flexible) cae; el precio más bajo desalentará la oferta y estimulará lademanda, hasta equilibrarlas. si la demanda excede a la oferta, el precio sube, y
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tiene el efecto inverso de moderar la demanda y alentar la oferta; cuando oferta ydemanda son iguales, se alcanza un precio de equilibrio. Aplicado al mercado cambiario, este mecanismo indica que un déficit en labalanza de pagos hará subir el valor del dólar en relación a la moneda nacional:esta última se devaluará. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los importadoresdemandan más dólares en el mercado cambiario que los que ofrecen los exportadores:demanda superior a la oferta implica aumento del precio del dólar. La devaluaciónencarece las importaciones, medidas en pesos, e incrementa el ingreso de los ex-portadores, siempre medido en pesos.si ambas partes del mercado (la que demanda dólares y la que los ofrece) res-ponden al cambio del precio del dólar (la devaluación), entonces el déficit comercialtiende a corregirse. El mismo mecanismo funciona, en sentido inverso, en caso deexcedente externo: ahora el peso se revaluará en relación al dólar, favoreciendolas importaciones y desalentando las exportaciones. Este mecanismo se perdió con la convertibilidad, ya que el tipo de cambioestaba fijado por ley. Al ser inflexible, el precio relativo peso/dólar no podíaadaptarse a la abundancia o escasez de dólares, y no podía contribuir a absorberlos desequilibrios. El mecanismo de precios tampoco funcionaría en una economía dolarizada: lamoneda local (el dólar) no puede devaluarse ni revaluarse contra la monedaexterna (también el dólar). no existe el precio relativo dólar/peso, que con suvariación ayudaría a corregir el desequilibrio externo. El mecanismo de mercadopierde su elemento clave: el precio. En rigor, ni siquiera existe el mercado cambiario. siguen existiendo, naturalmente,los mercados en donde tienen lugar las transacciones de exportación y deimportación, pero la economía carece ahora de una plaza cambiaria que conviertapesos en dólares y dólares en pesos. 
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si los desequilibrios externos no pueden resolverse a través del tipo de cambio,entonces lo harán mediante el ajuste de la actividad económica. Un déficit comercialtransfiere dólares al exterior, que se sustraen de la masa monetaria interna. Estocontrae el crédito interno y aumenta la tasa de interés, lo que a su vez reduce la in-versión y el consumo interno. Esta disminución de la demanda interna deprime laactividad y las importaciones. De este modo, se equilibra el saldo comercial, perocon un costo elevado en términos de producción y de empleo.Quienes en un pasado no muy lejano defendían la convertibilidad, afirmabanque se facilitaría el ajuste externo si los precios y los salarios fueran flexibles a labaja. De esta manera, una salida de divisas (por déficit comercial o por fuga de ca-pitales) reduciría la cantidad de moneda disponible en la economía y, porconsiguiente (dando por válida la teoría cuantitativa de la inflación), todos losprecios de la economía, incluyendo los salarios, disminuirían. La Argentina seríamás barata en dólares, aumentaría las exportaciones, atraería turistas, desalentaríaimportaciones. La deflación restauraría la competitividad, sin necesidad de deva-luar.Con este argumento, se impulsó la flexibilización del mercado laboral, a travésde la tristemente célebre “Ley Banelco”. En esta lógica, había que desregular,privatizar y favorecer la flexibilidad a la baja de los precios y los salarios: puestoque el tipo de cambio era inflexible, todo el resto de la economía debía sertotalmente flexible. Mantener la convertibilidad era un objetivo en sí mismo, laeconomía real debía adaptarse a él. El mismo discurso es el que hacen avanzar los heraldos de la dolarización. Estadebe estar acompañada, dicen, de las reformas neoliberales que siempre impulsanla derecha y el FMi, más algunas más: reforma laboral, privatizaciones generalizadas(de empresas, jubilaciones, educación, salud, obra pública), desregulaciones,apertura importadora unilateral, libre movimiento de capitales y un largo etcétera.La lógica es la misma: al no poder corregir desequilibrios mediante un tipo decambio flexible, son la economía real y todos los precios nominales los que debenajustarse. no será el perro quien mueva la cola, la cola deberá mover al perro. 
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Esta imposibilidad de devaluar hace mucho más costoso, o directamenteinviable, el ajuste económico ante un desequilibrio externo. Tal fue la experienciade la Argentina en 2001, así como la de la Zona Euro en 2010-2012. En amboscasos, tratar de corregir el déficit externo mediante la depresión económica causóun colapso económico, con altísimos niveles de desempleo y una ola de quiebrasque amenazaba con arrastrar el sistema financiero. En la Argentina se terminó por abandonar el sistema de la convertibilidad, y serecuperó así la potestad de ejercer la política cambiaria y la política monetaria,que fueron importantes en la recuperación económica a partir de 2003. Pero otrahubiera sido la historia si en ese momento no hubiéramos contado con un BancoCentral.
Un sistema bancario sin Banco CentralLos sistemas bancarios modernos tienen una organización piramidal. En labase de esa pirámide están los bancos comerciales, que otorgan créditos y recibendepósitos, cuyos clientes son las familias y las empresas del país. En la cima está elBanco Central.Gran parte de los pagos de una economía se realiza a través del sistemabancario: las personas y las empresas usan las tarjetas de crédito y de débito quereciben de los bancos, emiten cheques y hacen transferencias de cuenta a cuenta,por lo que el sistema bancario es a la economía lo que el sistema sanguíneo es alcuerpo humano.Ahora bien, el sistema bancario enfrenta a veces problemas que ponen enriesgo la solvencia de los bancos y el normal funcionamiento de la economía. Y esono sucede necesariamente porque los bancos hagan mal las cosas, lo que a vecesocurre, sino por la misma naturaleza de su negocio.En efecto, los bancos toman depósitos a la vista o a corto plazo, como los plazosfijos a un mes; y al mismo tiempo, dan créditos a varios meses, o incluso variosaños como los créditos a la inversión y los hipotecarios. En general, eso no es un
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problema, porque si bien algunos clientes retiran su dinero, otros lo depositan, yen promedio los recursos de los bancos son estables, o crecen con la economía. El inconveniente se presenta cuando se produce una salida masiva de depósitos.Esta puede afectar a determinadas instituciones (como ocurrió recientemente ensuiza con el Crédit suisse y en Estados Unidos con el silicon Valley Bank) o alsistema bancario en su conjunto, cuando la situación macroeconómica produceuna “corrida” generalizada de depósitos. En la Argentina, esto ocurrió último en2001, cuando los depositantes anticipaban una gran devaluación y retiraron susplazos fijos para comprar dólares y atesorarlos fuera del sistema bancario. En tales circunstancias es cuando aparece la necesidad de un Banco Central,que es el banco de los bancos. Cuando una institución se ve en dificultades y ya noaccede al crédito de sus pares, se vuelve hacia el Banco Central, que es el“prestamista en última instancia”: es el único que puede emitir la moneda legalque todos aceptan en la economía, y puede así evitar que un banco quiebre. no siempre lo hace. A veces el Banco Central deja caer a entidades que operaroncon demasiadas fallas o que cometieron desfalcos; las autoridades envían entoncesun mensaje a los demás bancos: “si se comportan de ese modo, no crean que losvamos a rescatar”. Pero muchas veces el Banco Central asiste a las instituciones endificultades para evitar el efecto de contagio, por el cual los depositantes retiraríansus haberes de los demás bancos. El Banco Central puede también arreglar algunasalida que evite la quiebra del banco pero que desplace a sus dueños, como lacompra del banco en problemas por algún competidor.Pero en ningún caso puede permanecer inactivo ante el riesgo de derrumbedel sistema bancario. Una quiebra masiva de bancos arrastraría consigo al sectorproductivo, generaría pérdidas entre los depositantes y haría colapsar el sistemade pagos de la economía. Es por eso que, en todas las economías modernas, los Estados tienen un BancoCentral capaz de operar como prestamista en última instancia del sistema bancario.En general, también organizan un sistema de garantía de los depósitos, para llevar



Realidad Económica 362 / 16 feb. al 31 mar. 2024 / Págs. 133 a 161 / issn 0325-1926

 154

Contra la dolarización /  Alfredo F. Calcagno

tranquilidad a los depositantes y prevenir un comportamiento de pánico que losllevaría a retirar en masa sus depósitos. Como contrapartida a esta “red de seguridad” que brinda el Estado, los bancosdeben someterse a una supervisión muy fuerte de sus negocios. no pueden hacercualquier cosa, no pueden tomar cualquier riesgo y deben constituir un capitalmínimo importante para responder con su propia plata en caso de problemas. Loque se debate en el mundo actual no es si los Bancos Centrales deben ser cerradoso dinamitados, sino de qué manera puede establecerse una regulación de losbancos y de las demás entidades financieras más efectiva y más severa que la queexiste hoy.Dicho esto, la supresión del Banco Central que propone el presidente Milei sor-prende por lo temeraria. La dolarización de la economía ya introduciría un sesgoprocíclico a la economía, que alternaría momentos de auge cuando entren divisasy episodios de crisis y depresión cuando salgan. Esta inestabilidad macroeconómicaafectaría, de manera recurrente, la liquidez y la solvencia de las entidades bancarias.Y estas ya no contarían con un prestamista en última instancia capaz de preveniro de contener un crack bancario. Peor aún, sin Banco Central, el sistema careceríade supervisión. Lo que nos propone Milei es una receta segura para la crisis bancaria.Por otra parte, la ausencia del Banco Central le quita al Estado la posibilidad deactuar en caso de emergencias. Pensemos en la pandemia. Fue preciso aumentarel gasto del Estado, no solamente para reforzar los servicios de salud, sino tambiénpara apoyar a las familias que perdían sus ingresos y a las empresas que suspendíansus actividades. El ingreso Familiar de Emergencia (iFE) y el Programa de Asistenciade Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) jugaron un papel esencial,pero fueron costosos. Además, mientras aumentaban los gastos, caían los ingresos tributarios, debidoa la contracción aguda de la actividad económica que causó el aislamiento socialpreventivo y obligatorio (AsPO). se aplicó un impuesto extraordinario sobre el pa-
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trimonio, pero no alcanzaba para cubrir las necesidades urgentes del momento;además, su cobro no fue inmediato, pues se hizo efectivo recién en abril de 2021,un año después de iniciada la crisis. Fue preciso financiar un déficit fiscal extraor-dinario, sin tener acceso al crédito externo (por la deuda impagable que dejóMacri) ni interno (por el default sobre la deuda en pesos que también nos legó).Había una sola solución: el financiamiento del gobierno por el BCRA.Como vemos, los Bancos Centrales juegan un papel irremplazable para enfrentarlas crisis o para prevenirlas mediante la supervisión bancaria y el manejo macroe-conómico contracíclico. no menos importante es su función para apoyar eldesarrollo mediante la orientación del crédito.En efecto, los Bancos Centrales no solamente actúan para regular la cantidadde moneda y de crédito, para adecuarla a la necesidad de la coyuntura económica;también pueden orientar el crédito. Lo importante no es solamente cuánta monedase emite, sino quién la recibe y para qué la usa. La forma como se asigna el crédito en una economía es esencial, ya que entregapoder de compra a empresas que quieren invertir o a especuladores que quierenfugar capitales. La orientación del crédito fue un componente esencial de laspolíticas industriales exitosas en distintas partes del mundo: la Europa de posguerra,Asia del Este (Japón, Corea, Taiwán, etcétera), y la propia Argentina, que utilizócon buen éxito el Banco Central (nacionalizado en 1946) y su banca pública parafinanciar la inversión productiva. sin una política crediticia activa, los bancos prefieren financiar operaciones decorto plazo y alta tasa de interés (como el crédito al consumo, las tarjetas decrédito, las operaciones especulativas) en desmedro de proyectos de largo plazo ya tasas moderadas en sectores estratégicos, como la industria y la infraestructura. sin la intervención del Estado, el sistema bancario es refractario a ofrecercrédito a pequeñas y medianas empresas, a empresas nuevas, a actividades inno-vadoras y prefiere concentrar su capacidad prestable en empresas grandes o mul-tinacionales, que presentan un menor riesgo crediticio. En palabras de Joseph
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stiglitz, “los proyectos que presentan mayor rendimiento esperado para elprestamista pueden no ser los que generan el mayor rendimiento para la sociedad,pero son los que reciben financiamiento”; esto justifica las políticas de orientacióndel crédito.10
Por cierto, los neoliberales de diversas sectas estiman que el Estado no debeinterferir en la asignación del crédito, razón por la cual no les preocupa que desa-parezca la posibilidad de llevar a cabo una política crediticia. Milei lleva estalógica más lejos que los demás: quiere abolir también la política monetaria ycerrar el Banco Central. instauraría así un sistema bancario autorregulado: la“banca libre”.

El sistema de la “banca libre”Una dolarización elimina gran parte de las funciones del Banco Central, perono todas. Ecuador, pese a haber adoptado el dólar como moneda, conserva suBanco Central, que no solamente cumple con importantes funciones de supervisiónbancaria, sino que conserva algunos instrumentos de la política monetaria, através de los encajes bancarios (puede así alentar o desalentar el crédito bancario)y de la fijación de las tasas de interés.Milei quiere ir más allá. no solamente quiere suprimir al prestamista en últimainstancia: eso ya lo consigue con la dolarización, ya que la Reserva Federal deEstados Unidos no jugará ese rol. no solamente quiere eliminar toda política mo-netaria, cambiaria y crediticia: también quiere suprimir, con el Banco Central, lasupervisión pública del sistema bancario. sería posible prescindir de la supervisión del BCRA, precisa Milei, en un sistemade “banca libre”, en el cual los bancos se regularían a sí mismos. Para entender hacia dónde apunta Milei, veamos qué dice el Plan de Gobierno2023-2027 de La Libertad Avanza. Entre sus “Reformas Económicas” figura la“Reforma monetaria”: 
10 stiglitz (1994: 30).
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Avanzaremos en nuestro proyecto de eliminación del Banco Central para terminarcon la inflación para siempre. […] Para hacerlo debemos rescatar los pasivos que seencuentran hoy en el balance del Banco. Tenemos un plan desarrollado por EmilioCampo [sic] para rescatar esos pasivos y que luego de la eliminación del BancoCentral los argentinos puedan comerciar en la moneda que prefieran.“Banca libre”, libre elección de monedas, ¿de qué están hablando?Milei da una pista cuando explica que él adhiere a la escuela económicaaustríaca.11 Precisamente, un destacado economista de esa escuela, FriedrichAugust von Hayek, hace casi medio siglo hizo un llamamiento a la “desnacionalizaciónde la moneda”, en un libro en el que figuran varias de las actuales consignas deJavier Milei, incluyendo la supresión del Banco Central.12
Hayek propone que en vez de tener un Banco Central que emita la únicamoneda legal, tengamos una multiplicidad de bancos emisores privados, cada unode los cuales emitiría una moneda diferente, todas de curso legal. imprimiránbilletes, otorgarán préstamos y recibirán depósitos en sus diversas monedas. Losbancos competirán entre sí para que el público elija su moneda antes que lasdemás, para realizar sus transacciones, establecer sus contratos y ahorrar; losbancos ganarán dinero de manera proporcional a la aceptación que logren susrespectivas monedas.Hayek imagina que esta competencia impulsará a que los bancos sean prudentescon la emisión monetaria. Deberán asegurar un valor mínimo de su moneda (cadabanco emite una moneda con un nombre diferente, por ejemplo el “ducado”): losbancos tendrían la obligación de rescatar sus billetes y depósitos a la vista a razónde 5 francos suizos, 5 marcos de Alemania o 2 dólares por ducado, a elección deltenedor.13

11 En una entrevista de 2019, Milei afirmaba que la convertibilidad era preferible a la dolarización, porqueesta última no permitía apoyar al sistema bancario en caso de una corrida de depósitos como la de 2001.Ya como candidato a la presidencia, explicó que cambió de opinión porque antes era un economista neo-clásico y ahora adhiere a la “escuela austríaca”, que en rigor es una corriente de la teoría neoclásica.12 Hayek (1980).13 ibíd.: 76.
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Pero sobre todo, los bancos se comprometerán a mantener estables los precios(denominados en su moneda) de una canasta de bienes que, según Hayek, deberíaincluir en especial materias primas (aluminio, carne bovina, café, cobre, maíz,petróleo, etcétera.). Con esos bienes cada banco construye su propio índice deprecios (que puede modificar cuando quiera), expresado en su propia moneda. siese índice sube de 100 a 102 “ducados”, por ejemplo porque aumentó el precio dela carne, el banco que los emite va a reducir la cantidad circulante de ducados. Elbanco que no respete esa regla, dice Hayek, verá que su moneda es desechada porel público, porque no ofrece suficiente estabilidad.Este esquema tiene un problema básico: un aumento de precios puede ocurrirpor otras razones que una emisión excesiva de “ducados”. Por ejemplo, es posibleque los precios aumenten porque otros bancos emitieron demasiados “florines” o“dracmas”, y eso hizo subir la demanda, en este ejemplo, de carne. O puede ocurrirque un hecho externo (como una decisión de la OPEP (Organización de Países Ex-portadores de Petróleo)) haga subir el precio del petróleo. En estos casos, aunqueel emisor de “ducados” retire parte de su propia moneda de circulación, no serásuficiente para reducir el índice de precios de su canasta. Para llevar de vuelta el índice de precios a 100, el banco debe revaluar el“ducado” respecto de las demás monedas. Para ello, el banco emisor tiene quecomprar ducados y vender otras monedas en el mercado monetario, y tambiénrestringir el crédito en ducados. Los clientes del banco en cuestión estarán en problemas: sus deudas crecen sise las mide en otras monedas (florines, dracmas, etcétera), cuando al menos partede sus ingresos estarán en esas monedas devaluadas. se les hará más difícildevolver sus préstamos no solamente porque se encarecieron, sino tambiénporque el banco les niega ahora nuevos préstamos. Como esto, en mayor o menormedida, les ocurre a todos los deudores del banco, es probable que la calidad desu cartera se deteriore, con una parte creciente de deudas en mora o incobrables. En cuanto se conozcan sus problemas de solvencia, los depositantes retiraránsu dinero. El banco puede emitir la cantidad de ducados que precise para responder
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la corrida, pero eso derrumbará la cotización del ducado; y si los depositantespiden su conversión en las monedas que sirvieron de respaldo (el franco suizo, elmarco alemán o el dólar norteamericano en el ejemplo de Hayek), el bancoquebrará. El esquema de Hayek penaliza el banco “virtuoso”.Otra posibilidad es que algunos bancos decidan ampliar su parte de mercadoofreciendo tasas de interés atractivas a los depositantes. sus préstamos seránentonces más caros, y se dirigirán a personas o empresas de alto riesgo, que noconsiguen crédito barato. O se pueden prestar a sí mismos: es lo que ocurrió en laArgentina con la desregulación financiera de 1977. Recordemos esa experiencia, ala que dio lugar la reforma financiera de Martínez de Hoz, que liberalizó las tasasde interés y alivianó la supervisión bancaria.En esa ocasión, algunos empresarios tomaron el control de bancos pequeñosque se volvieron gigantes ofreciendo las tasas más altas del mercado: el Banco deLos Andes de Mendoza, el Banco de intercambio Regional de Corrientes (BiR), elBanco internacional de Capital Federal y el Banco Oddone de Bahía Blanca pasarona contarse entre los principales del país, sumando 20% de los depósitos de labanca privada en febrero de 1980. La característica común es que orientaron granparte de sus préstamos a empresas relacionadas con sus dueños, lo que se conocecomo “autopréstamos”. Con esa liquidez compraron empresas para constituirgrandes grupos económicos (Grupo Greco, con el Banco de Los Andes), buscaronsostener un grupo exportador en dificultades (Grupo sasetru, con el Banco inter-nacional) o directamente fugaron los capitales (Grupo Oddone, con el banco ho-mónimo). Todos ellos, junto con el BiR, quebraron en marzo-abril de 1980. De manera general, la competencia en un sistema bancario desreguladoempujará al alza las tasas de interés, de modo que quienes reciban crédito noserán las empresas más prometedoras, sino las que presentan mayores riesgos. Eslo que se conoce como “selección adversa”, una de las “fallas de mercado” típicasdel sistema financiero, que ocurre en las mejores familias. Veamos sino el auge delos créditos a personas insolventes (los llamados ninJA: “no income, no job, noassets”) que en 2008 condujo a la crisis de los subprime (créditos basura) enEstados Unidos.
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En suma, la idea de que los bancos dueños de su emisión van a autorregularsede manera de mantener la estabilidad de precios es ilusoria. En general, losbancos más conservadores se verán desplazar del mercado por los más expansionistas.según la situación, pueden ir a la quiebra los primeros o los segundos; pero locierto es que el sistema bancario sería extremadamente frágil. Tanto más en lamedida en que no contaría con un prestamista en última instancia. Por otro lado, el funcionamiento de la economía sería muy complicado. Losprecios deberán expresarse en una pluralidad de monedas locales con tipos decambio variables. Los contratos establecidos en una moneda serán provechosos oruinosos para las partes en función de cómo haya variado el tipo de cambio entrelas múltiples monedas locales. El deudor en ducados se beneficiará si esa monedase devaluó, en desmedro del acreedor; e inversamente si el ducado se apreció. Laparte perjudicada podrá exigir que el pago se realice en otra moneda más estable,dice Hayek, para lo cual debería recurrir a la justicia. Reíte de la “industria deljuicio”. La destrucción de la moneda nacional habrá eliminado la base del sistemade mercado, en el cual hay una moneda única que salde las deudas de manera de-finitiva. Con el sistema de monedas múltiples en competencia, la inseguridadjurídica de los contratos será la regla. Recordemos por último que la Argentina ya tiene una experiencia de “bancalibre”, la que estableció la ley de “bancos garantidos” votada en 1887, durante lapresidencia de Juárez Celman. Esta ley autorizaba a los bancos a emitir billetes asu nombre, siempre y cuando tuvieran como respaldo bonos del Estado pagaderosen oro. Veinte bancos fueron autorizados a emitir billetes. Para hacerlo, sus dueños(entre los que figuraban las provincias) se endeudaron en Europa a tasas elevadaspara comprar bonos del Estado. El oro que recibía el gobierno del sistema bancarioera utilizado para servir su propia deuda externa. En otras palabras, se pagabadeuda con más deuda. Y la que emitían los bancos les permitió ampliar el créditointerno de manera espectacular. El sistema entró en crisis cuando la balanza depagos se volvió negativa: a los crecientes intereses de la deuda externa se sumó en1890 el déficit comercial. El riesgo al incumplimiento de la deuda frenó nuevospréstamos, y se detuvo la entrada de capitales. Eso puso al borde de la quiebra lacasa Baring Brothers, agente financiero del gobierno argentino en Londres, lo cual
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generó una crisis financiera que golpeó de lleno en la economía argentina. Los de-positantes buscaron retirar sus depósitos y cambiarlos por oro. Esto hizo quebrara los bancos que habían emitido muchos más billetes de los que podían reembolsar.De los veinte bancos garantidos solo sobrevivieron dos: el Banco de la Provinciade Mendoza y el Banco Británico de América del sur. Cerraron sus puertas elBanco nacional y todos los demás bancos provinciales, incluyendo el poderosoBanco de la Provincia de Buenos Aires.Milei no está proponiendo nada novedoso. La multiplicación descontrolada demonedas privadas no condujo a un sistema monetario armonioso ni a una economíaestable. La destrucción del Banco Central tampoco lo haría. Existe un precedente:en abril de 1975, los Jemeres Rojos tomaron la capital de Camboya, nom Pen, y di-namitaron dos edificios: la catedral y el Banco Central. Así empezó un gobiernoque en cuatro años causó la muerte de dos millones de personas, más de la cuartaparte de la población.
BibliografíaAcosta, A. y Cajas-Guijarro, J. (2020). “Ecuador… 20 años no es nada: a dos décadas delmito dolarizador”. Revista Economía, vol. 72, nº 115, 15-32.Galasso, n. (2012). Historia de la Argentina (t. 1, 236). Buenos Aires: Colihue. Hayek, F. (1980). Desnacionalización de la moneda. Buenos Aires: Fundación Bolsa deComercio de Buenos Aires.stiglitz, J. (1994). “The Role of state in Financial Markets”. Proceedings of the WorldBank Annual Conference on Development Economics, 1993 (30). Washington, D.C.: World Bank.
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Política institucional 

Lo identitario y la transformación del INTA: una discusión nece-
saria en el siglo XXI   
Germán Linzer 
Páginas 15 a 62

ResumenLa discusión sobre la “identidad” de las instituciones implica reconocer una historia,una acción colectiva, una razón de ser y, sobre todo, una base para la proyección a futuro.Para el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se puede decir quelas actividades del eje investigación-extensión son las que tradicionalmente se considerancomo “sustanciales” y formadoras de su “identidad” (esta idea se reafirma en el Plan de Es-tratégico Institucional (PEI) 2015-2030). A partir de esta consideración, nos preguntamos:¿cuál es la identidad del INTA que tiene que mantenerse y proyectarse? En un sector comoel agrobioindustrial, cambiante y progresivamente más exigente con nuevos actores pro-ductivos y rurales, ¿ayuda o limita a entender la naturaleza del INTA y su proyección a futurosuponer que su “sustancia” tiene que ver con prácticas caracterizadas hace 70 años? En estetrabajo nos proponemos disputar esta idea sobre la “identidad” partiendo de la hipótesisde que la identidad del INTA no es una sustancia que se mantiene a lo largo del tiempo, sinoque lo que da identidad es (debe ser) una transformación, un proceso que necesita recrearsepermanentemente para que la institución pueda cumplir sus múltiples objetivos.
Abstract
The "identity" and the transformation of INTA: a necessary discussion in the 21st CenturyThe discussion about the "identity" of institutions implies recognizing a history, a co-llective action, a reason for being, and, above all, a basis for future projection. For the scopeof the National Institute of Agricultural Technology (INTA), it can be said that activities re-lated to research and extension are traditionally considered as "substantial" and formativeof its "identity" (this idea is reaffirmed in the Institutional Strategic Plan (PEI) 2015-2030).From this consideration, we ask ourselves: what is the identity of INTA that must be main-tained and projected? In a sector like agribusiness, which is changing and progressivelymore demanding with new productive and rural actors, does it help or limit the understan-ding of the nature of INTA and its future projection to assume that its "substance" has to dowith practices characterized 70 years ago? In this work, we aim to challenge this idea about"identity" starting from the hypothesis that the identity of INTA is not a substance that re-mains over time, but what gives identity is (should be) a transformation, a process thatneeds to be constantly recreated so that the institution can fulfill its multiple objectives.
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Industria farmacéutica

Importaciones farmacéuticas y estrategias comerciales de los
laboratorios líderes durante el siglo XXI en Argentina 
Leandro Amoretti y Pablo Manzanelli
Páginas 63 a 93

ResumenEl aumento significativo de las importaciones farmacéuticas en las dos primeras dé-cadas del siglo XXI en la Argentina consolidó una estructura comercial deficitaria delsector, con elementos distintivos con relación al resto de las ramas industriales. El ar-tículo se propone realizar un análisis sectorial de los factores que explican la trayectoriade las importaciones farmacéuticas para el período 2002-2021. A partir de este estudiose argumenta que dicho sendero importador se sustentó en dos factores centrales: lasestrategias de los laboratorios líderes tras los cambios estructurales de los años no-venta y la dinámica de las innovaciones tecnológicas biofarmacéuticas. Ambos factoresse conjugaron para generar un crecimiento de la actividad sustentado en la reventa deproductos importados.
Abstract
Pharmaceutical imports and commercial strategies of the leading laboratories during the 21st
century in ArgentinaThe significant increase in pharmaceutical imports during the first two decades ofthe 21st century in Argentina consolidated a deficit commercial structure within thesector, with distinctive elements compared to other industrial branches. This articleaims to conduct a sectoral analysis of the factors explaining the trajectory of pharma-ceutical imports for the period 2002-2021. From this study, it is argued that this importpath was sustained by two central factors: the strategies of leading laboratories follo-wing the structural changes of the nineties and the dynamics of biopharmaceutical te-chnological innovations. Both factors combined to generate activity growth based onthe resale of imported products.
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Análisis geopolítico

El cerco contra China
Jorge Molinero y Elsa Cimillo
Páginas 95 a 132

ResumenEn este trabajo nos proponemos realizar un repaso de las políticas que Estados Uni-dos (en todos sus gobiernos) implementó durante el siglo XXI para contener el desa-rrollo económico e industrial de China. En especial, nos detendremos en las medidascon la que Estados Unidos interviene sobre el avance científico y tecnológico del paísasiático. También se analizan los efectos de estas políticas en China; con estas medidasEstados Unidos no solo ha moderado el desarrollo económico del país asiático, sinotambién su tasa de crecimiento anual. Finalmente, se mencionan en el trabajo los con-flictos abiertos, con latentes amenazas de intromisión militar, que todos estos años decontención han provocado tanto entre los dos países como a nivel internacional. 
Abstract
The Siege Against ChinaIn this work, we aim to review the policies that the United States (under all its ad-ministrations) implemented during the 21st century to contain the economic and in-dustrial development of China. In particular, we will focus on the measures throughwhich the United States intervenes in the scientific and technological advancement ofthe Asian country. The effects of these policies on China are also analyzed; with thesemeasures, the United States has not only moderated the economic development of theAsian country but also its annual growth rate. Finally, the work mentions the open con-flicts, with latent threats of military intervention, that all these years of containmenthave caused both between the two countries and at the international level.
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Contribuciones

Contra la dolarización
Alfredo F. Calcagno 
Páginas 133 a 161

ResumenDurante su campaña, el presidente electo Javier Milei propuso insistir en la mismaorientación que el sistema de convertibilidad, pero con un esquema que va más lejos.En efecto, no solo restringe la cantidad de pesos que puede emitir el Banco Central dela República Argentina (BCRA): directamente elimina los pesos en circulación y losreemplaza por dólares. Asimismo, no solamente limita las acciones que puede realizarel Banco Central: lisa y llanamente elimina el propio BCRA. En este texto buscaremosresponder las dos preguntas centrales que el proyecto dolarizador genera: 1) ¿es posi-ble dolarizar? y 2) ¿es deseable dolarizar? Concluiremos que la dolarización es una “po-mada mágica” que no tiene viabilidad ni consistencia desde el punto de vista económico(sin duda tampoco desde el político, aunque ese es otro tema) y que el intento de suaplicación causará mucho daño a la sociedad y al desarrollo de la Argentina. 
Abstract
Against DollarizationDuring his campaign, the elected president Javier Milei proposed to persist in thesame direction as the convertibility system, but with a scheme that goes further. Indeed,he not only restricts the amount of pesos that the Central Bank of the Argentine Repu-blic (BCRA) can issue: he directly eliminates pesos in circulation and replaces themwith dollars. Likewise, he not only limits the actions that the Central Bank can take: heoutright eliminates the BCRA itself. In this text, we will seek to answer the two centralquestions that the dollarization project raises: 1) Is dollarization possible? and 2) Isdollarization desirable? We will conclude that dollarization is no "magic bullet" becauseit has neither viability nor consistency from the economic point of view (certainly notfrom the political point of view either, although that is another matter) and that the at-tempt to implement it will cause great damage to society and to the development ofArgentina.






