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Pesca artesanal fluvial: las estadísticas invisibles de un gran mercado de las economías regionales / Lisandro Arelovich

Resumenen este trabajo se realiza una definición conceptual de la pesca artesanal fluvial.posteriormente se analiza su inserción en diversas cadenas de valor. se presentan po-sibles dimensionamientos y análisis cuantitativos para toda la cuenca del río paraná.luego se esgrimen los argumentos respecto a las deficiencias de la metodología cuan-titativa para la comprensión de ese universo económico. posteriormente se elabora unadescripción y análisis cualitativo de la economía de la pesca. para el abordaje que pasade los cuantitativo a lo cualitativo nos centraremos en el análisis de la provincia desante Fe y luego en la ciudad de Rosario. 
Palabras clave: economía popular – pesca artesanal – cadenas de valor – soberanía alimentaria– estadística pesquera
Abstract
Artisanal River Fishing: The Invisible Statistics of a Large Market in Regional Economies. 
The Province of Santa Fe and the City of Rosario as Case Studies this paper provides a conceptual definition of artisanal river fishing. it then exami-nes its integration into various value chains. possible measurements and quantitativeanalyses for the entire paraná River basin are presented. the paper then discusses theshortcomings of quantitative methodology for understanding this economic realm. Fo-llowing this, a qualitative description and analysis of the fishing economy is developed.the approach shifts from quantitative to qualitative, focusing first on the province ofsanta Fe and then on the city of Rosario.
Keywords: popular economy – artisanal fishing – Value chains – Food sovereignty – Fishingstatistics
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Introducciónl as críticas y argumentos respecto de lo que mide o no la economía sonmúltiples, variados y tienen una larga historia (Martínez alier, 1998; sosaescudero y alaimo, 2000; Wierny, 2006; Max-neff y smith, 2014; Rodríguezsperat y parnas, 2019). entre las más recientes críticas, aunque no tanto, se en-cuentra la puesta en valor de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas(Federici, 2018). existe todo un conjunto de actividades económicas que por di-versas razones escapan a los registros estadísticos oficiales, a pesar de que muchasde ellas contribuyen al producto y al ingreso. esas actividades son objeto de estudioen la literatura bajo una diversidad de denominaciones: economía negra, informal,subterránea, irregular, oculta, sumergida, invisible, no registrada, no observada,ilegal, ilegítima. cuando abordamos este sector se abre un repertorio de posiblesactividades a ser encasilladas allí dentro. en la argentina, particularmente las or-ganizaciones sociales de este sector, mediante la acción colectiva (schuster, 2005)se han embanderado bajo la autoasignación de “economía popular” (Grabois, 2014;aymar Jiménez, 2023), algunos sectores de la economía popular pueden adquirirlas formas definidas como economía social y/o solidaria (coraggio, 2017). en loque respecta a la economía popular, este sector tiene ciertas particularidades com-partidas. entre otras se destacan cuatro: primero, que la informalidad y precariedaddel trabajo surge como estrategia de autoempleo frente un mercado laboral limi-tado. segundo, que esa informalidad las vuelve mano de obra muy barata y cuyarentabilidad es aprovechada por otros sectores de la cadena de valor en la cualpueden estar insertas. tercero, que sabiendo de esta apropiación desigual se or-ganizan a diversas escalas y estrategias para no ser víctimas de esta sobreexplota-ción. Y cuarto, que al no haber estadísticas oficiales de este sector, las estatalidadescuentan con un conocimiento cuantitativo econométrico, así como otros datos sec-toriales, que podríamos definir como incompletos o defectuosos. para el caso de lapesca fluvial, estas cuatro particularidades se cumplen perfectamente, con el agre-gado propio de la complejidad de esta actividad. en este artículo se realiza una
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primera aproximación para mejorar el conocimiento cualicuantitativo de la eco-nomía de este sector. luego de analizar en artículos previos la conceptualizaciónde la pesca artesanal (castillo, arelovich y urcola, 2019) se ha llegado a una defi-nición propia. se define como pesca artesanal fluvial “un modo de vida fluviourbanoo fluviorrural mediante una estrategia de autoempleo basada en la captura depeces como un bien común, público o del estado que se inserta en diversas cadenasde valor”. a continuación, desglosaremos cada parte de esta definición.el modo de vida fluviourbano o fluviorrural refiere a las características de tra-dición ancestral del oficio, su/s historia/s e identidad/es. Hay pescadores urbanoso fluviourbanos y rurales (isleros y/o fluviorrurales costeros).la estrategia de autoempleo refiere también al sector de la economía popular(aymar Jiménez, 2023) y engloba una diversidad de sectores que se caracterizanpor la precariedad e informalidad laboral, así como la imposibilidad de acceder almercado laboral formal (público o privado). el origen de la acción colectiva bajo labandera de la economía popular en la argentina nace de grupos urbanos excluidosdel mercado formal laboral, un importante movimiento surge de los grupos aso-ciados a la recolección de residuos. el sector rural tiene otro recorrido histórico eidentitario que proviene por un lado de las agrupaciones campesinas, campesino-indígenas y de la agricultura familiar, cuyas demandas, reivindicación de derechos,pedidos al estado y estrategias de resistencia eran otras. en ambos casos (rural ourbano) el debate sobre estos modos de organización del trabajo y su vinculacióncon el mercado son extensos, desde los debates de tradición marxistas sobre elcampesinado (Gordillo, 1992), los debates sobre el capitalismo periférico de la an-tropología económica (luna, 2014), la tradición de las teorías de la economía social(coraggio y loritz, 2022) o los más recientes aportes desde las ciencias socialesbajo conceptos como “las formas de ganarse la vida” (contreras et al., 2017) y la“acumulación de rescate y pericapitalismo” (tsing, 2023). la explotación de un bien común, público o del estado refiere a la particularidadde la pesca fluvial en este caso. la técnica (artes de pesca), la propiedad de las he-rramientas de trabajo (casco, motor y redes de propiedad familiar) y el bien o re-curso (peces de agua dulce con sus características biológicas-ecosistémicas, gas-
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tronómico-culturales-nutricionales y jurídicas). esta podría ser una generalidadpara la pesca fluvial, pero para el caso de la argentina tiene la particularidad delos marcos jurídicos y políticos que las estatalidades han configurado sobre esterecurso (peces) y su territorio (cuenca, costa, ribera, etc.).1. artes de pesca: tiene características comunes y diferenciales en las técnicaspesqueras fluviales y lacustres. en la cuenca del paraná conviven varias técnicasdiferenciadas. esto ya ha sido bien descripto (espinach Ros y delfino, 1993; Wagner
et al., 1997) y es posible hacer una descripción somera al respecto. los pescadoresse mueven en canoas con esloras de entre 5 y 8 metros, propulsadas mayoritaria-mente con motores fuera de borda de entre 40 y 60 hp. para la pesca en el canalprincipal se utilizan trasmallos de fondo de 100 a 200 m de longitud, 1,5 m dealtura y 16 cm de malla estirada en el paño central; la captura se realiza en canchaspreparadas para tal efecto, usando los trasmallos en la modalidad de deriva. en elvalle aluvial, se utilizan estas mismas redes dispuestas en forma estacionaria, for-mando baterías que permanecen caladas durante la noche. también se utilizanespineles en el río y canales secundarios, que consisten en líneas de alambre conun centenar de anzuelos, cuyo tamaño y carnada varían de acuerdo a la especieobjetivo. 2. características biológico-ecosistémicas: el sábalo, especie más explotada enel río paraná, se reproduce luego de los dos años de vida, una vez por año, duranteseis meses aproximadamente (desde fines de septiembre hasta febrero), con dospicos, uno en octubre y otro en febrero. posee una estrategia reproductiva muyeficaz siendo por ello una especie muy fecunda. Realiza migraciones río arribapara desovar en abundancia y, en forma sincronizada con las crecientes, dispersasus huevos y larvas, los que se convierten en alimento de las larvas y “juveniles”de los carnívoros “tope” del sistema como el surubí o el dorado. los sábalos quese capturan tienen tamaños superiores a los 42 cm y para alcanzar esa longituddeben alcanzar una edad aproximada de tres años. a partir de los tres años crecenmás rápidamente, viven actualmente unos seis años. es debido a estas caracterís-ticas que el sector de la pesca artesanal posee a un actor particular en las políticaspúblicas que no se da en otros sectores de la economía popular y la agricultura fa-miliar, se trata de los científicos, específicamente los biólogos-pesqueros.
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3. características gastronómico-culturales-nutricionales: para el mercado exis-tente de pescado de río, son pocos los que lo procesan y le otorgan valor agregado.las opciones son medallones, hamburguesas, filete, despinado, tartas, empanadas,rodajas (para especies como el surubí), albóndigas, entre tantas otras opciones.este procesado, suele ser muy artesanal y es realizado por familias, cooperativas,bares y restoranes. el consumo de ejemplares enteros, solo eviscerados, requiereun patrón de consumo y hábitos que no son masivos como la carne vacuna, porcinao aviar. también existe un contraste entre el mayor hábito de consumo de pescadode mar que de río, incluso en ciudades costeras del río paraná. diversos estudiosasí lo demuestran (Bifaretti, Brusca y Jairala, 2014; ciappini et al., 2021). así comoexiste paradójicamente un consenso popular y científico de lo saludable del con-sumo de este (abib et al., 2003, 2005; Gatti et al., 2008; ciappini et al., 2019). anivel mundial se ha visto un aumento del consumo de pescado, en la década delsesenta era en promedio de 9 kg/hab. por año y, en la actualidad, se llegó a un pro-medio de 20,3 kg/hab. por año (Fao, 2017). en la argentina, es muy bajo el consumointerno de pescado, que está en el orden de los 5-6 kg/hab. por año, muy pordebajo al promedio mundial 20,5 kg/hab.4. características jurídicas: el territorio-ecosistema que posibilita la existenciay reproducción de los peces está atravesado por múltiples, heterogéneas y com-plejas tramas de leyes y normativas de las diversas estatalidades, más aún en loque refiere a la pesca fluvial del río paraná (arelovich, 2021). el fruto de la pesca,los peces, son propiedad de las provincias, tras la reforma constitucional de 1994que les da esa potestad a las provincias sobre sus recursos naturales. su manipu-lación, traslado, almacenamiento, procesamiento y venta está sujeto a otro con-glomerado de normativas referidas a higiene, bioseguridad y buenas prácticas. in-serta en diversas cadenas de valor, se refiere a una inserción económica que varíaen su complejidad. desde la participación en mercados de exportación, la gastro-nomía turística, la gastronomía popular, la venta callejera, la cocina familiar, lascooperativas, los diversos intermediarios, las pescaderías formales e informales,así como diversos grados de legalidad-ilegalidad, legitimidad-ilegitimidad (linsRibeiro, 2007).
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de este trabajo se desprende una hipótesis potencial parcialmente comprobada,esta hipótesis refiere a que el mercado interno de pescado de río podría triplicar ocuadruplicar en volúmenes lo destinado a mercados de exportación. el estableci-miento de los cupos de exportación es la única herramienta de conservación delrecurso que realiza el estado nacional. otra hipótesis derivada de la anterior tieneque ver con que la pesca fluvial como actividad de la economía popular motorizaun gran mercado que contribuye al ingreso económico principal o complementarioa la primera venta (procesamiento y/o venta secundaria) para un importante nú-mero de familias. a su vez, no solo es una mercancía más, sino un bien esencialque provee un significativo aporte para la seguridad y soberanía alimentaria, po-niendo a disposición proteínas de alta calidad y otros beneficios nutricionales. en este trabajo se propone refutar en parte la tesis del ecologismo de los pobres(Martínez alier, 2010) vinculada a aspectos de niveles de incertidumbre del saberexperto (biólogos pesqueros) y las estrategias de la planificación económica familiarde pluriactividad, asistencia estatal e imaginarios de futuro. para este caso de es-tudio la complejidad ecológica para evaluar la sobreexplotación del recurso noposibilita la toma de decisiones desde una racionalidad económico-ecológica po-pular por parte de los pescadores.
Aproximarse al fenómeno de forma cuantitativalos informes sectoriales que los estados nacional y provincial de santa Fe ge-neran son una buena fuente de información para acercarse a la cuantificación dela actividad. cruzando los datos de los informes del mercado interno que surgende las encuestas a los frigoríficos (Álvarez et al., 2017) con datos que surgen de losmonitoreos de embarque realizados en Victoria y san nicolás (Rozzatti et al., 2018),y también con los datos del proyecto “evaluación biológica y pesquera de especiesde interés deportivo y comercial en el río paraná, argentina” (eBipes) (liotta2019; liotta y demonte 2020: Gómez et al., 2020) es posible hacer el ejerciciopara dimensionar una aproximación del posible volumen total del mercado interno,más allá de la comercialización a través de los frigoríficos. se trata de una estimacióncon grandes márgenes de error y/o variación de magnitud, pero que nos ayuda adimensionar la escala de las estadísticas invisibles, por llamarlas de alguna manera.
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esta variación de magnitud y los márgenes de error son consecuencia de la meto-dología utilizada a partir de los datos disponibles. la metodología consiste en re-alizar una proyección de las capturas por unidad de esfuerzo (cpue) registradasen los diversos lugares y períodos específicos, construyendo escenarios potencialespara cada uno de estos casos. los escenarios potenciales se realizan multiplicandolas cpue por los 160 días anuales1 de trabajo promedio por pescador y por los7500 pescadores de la cuenca, según surge de los registros provinciales. 
(cpue) x (160 días de trabajo anual) x (7500 pescadores)el margen de error hace referencia a que existe una gran variabilidad entre lacantidad de pescadores de la cuenca, la cantidad de días anuales de pesca, las ca-racterísticas hidroecológicas de las áreas de captura y las artes de pesca empleadas;ya sea los tamaños de red (aberturas de malla y longitud) para la pesca con tras-mallo o la cantidad de anzuelo, tamaños y carnadas, para el caso del espinel, entreotras diferencias. estas situaciones cambiantes contribuyen al éxito variable logradopor los pescadores en cada jornada de trabajo. a su vez, no todos los pescadorespescan tres veces por semana durante todo el año, algunos lo hacen más y otrosmenos, según las estaciones del año. por otro lado, el número de 7500 pescadoresen la cuenca también es dudoso, ya que en el informe de la subsecretaría de pescade 2017 (Álvarez et al., 2017) se afirmaba que el número era de 7500 y en elinforme del 2020 (ortega et al., 2021) era de 10.000. la diferencia entre 7500 y10.000 en un lapso de tres años llama la atención, la variación no se sabe si sedebe a una subestimación inicial de un registro incompleto o a un crecimiento dela actividad. es más probable la primera opción que la segunda, pero aún nos ma-nejamos en un terreno de pocas certidumbres. para la fecha de publicación de esteartículo en la página oficial del Ministerio de agricultura Ganadería y pesca seafirma que son “7000 pescadores artesanales registrados”, en lo que refiere a lapesca continental. a pesar de todas estas limitaciones, una aproximación como la

1 si contabilizáramos los tres días permitidos actualmente en santa Fe (martes, miércoles y viernes), seríansolo 144 días anuales permitidos legalmente, durante los cuales en muchos de ellos no se podría pescar,ya sea por el clima, por reparación de herramientas o por feriados (días en los que también está prohibidala pesca comercial). Y, como se manifestó en la última reunión del consejo provincial pesquero, en el mesde mayo de 2022 hubo dos feriados consecutivos los días miércoles.
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que en este trabajo se propone era una tarea impostergable y necesaria. los esce-narios surgen a partir de la diversidad de resultados que se han obtenido en lascpue en diversas épocas, diferentes locaciones y diferentes metodologías. si to-mamos los datos del monitoreo de desembarque de la pesquería artesanal comercialde san nicolás, en el período de enero 2017 a diciembre 2018 (liotta, 2019), allíse concluye que “la mediana (...) de las cpue individuales fue de 99,8 kg por pes-cador por día”. por otra parte, si tomamos los datos del monitoreo de desembarquesde la pesca artesanal en el puerto de Victoria, entre Ríos; los resultados para el pe-ríodo 2014-2015 (liotta y demonte 2020) concluyen que “la mediana de las cpueindividuales fue de 150 kg por pescador por día” para el total del período, tambiéncon una importante dispersión en los valores. Hubo pequeñas variaciones entrelos dos años considerados: en 2014, la mediana resultó de 165 kg por pescadorpor día y en 2015, de 146,5 kg por pescador por día. la otra fuente de datos im-portantes es la que proviene de los monitoreos de desembarco (Rozzatti et al.,2018) que se realizan en la provincia de santa Fe. allí, las cpue se definen como“la captura realizada por una embarcación en una jornada de pesca, con 100 metroslineales de red”, “independientemente de que sea utilizada por uno o más pesca-dores”. a su vez se segmenta la pesca entre aquellos que lo hacen en “el cauceprincipal” y los que lo hacen en “el valle aluvial”. estos monitoreos se iniciaron enfebrero de 2009 y hasta el 2017 se fueron muestreando diferentes localidadesdentro de la zona considerada núcleo de la pesquería artesanal de sábalo. en total,se obtuvieron datos de nueve localidades: Helvecia, campo del Medio, cayastá,santa Rosa de calchines, los Zapallos, coronda, arocena, puerto Gaboto y puertosan Martín. el inconveniente de este estudio es que las cpue las realizan sobre laespecie del sábalo y no sobre todas las especies de valor comercial. de todosmodos, dado que la especie del sábalo representa el 93% de los volúmenes regis-trados en las capturas, este estudio sirve también para este fin. estos porcentajesvarían significativamente si las capturas se producen en el valle aluvial o en elcauce principal. estos datos pueden contribuir a ampliar los márgenes de errorque esta metodología tiene. por ello se plantea la posibilidad de proyectar más es-cenarios posibles con diversas fuentes de datos.los números que arroja este simple ejercicio estadístico superan todos los diag-nósticos. en principio, resulta inverosímil asumir que la venta en el mercado
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interno, informal o no registrado, por fuera de los frigoríficos, representa más del70% (escenarios a, B y c) que el de la venta total de los frigoríficos. al consultarcon los especialistas (biólogos pesqueros), con los asesores del estado y con otrosactores de diversos eslabones de la cadena de valor, nadie se atreve a afirmar estaposibilidad, pero tampoco a negarla. 

Cuadro 1

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Rozzatti et al. (2018), Liotta (2019), Liotta y Demonte
(2020), Gómez et al. (2020) y Ortega et al. (2021) 

EBIPES
Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D Escenario E

CPUE
Victoria

2014-2015

CPUE San
Nicolás

2017-2018

CPUE 8
locaciones

CPUE
promedio

valle aluvial

CPUE
promedio

cauce
principal

Pescador día 150 99,8 179,7 33,5 26,2
Pescador por año
(160 días) en t 24 16 28,8 5,4 4,2

Todos los
pescadores de la
cuenca (7500) en un
año en t

180000 119760 215640 40152 31476

Máxima
exportación
declarada en una
año en t

25000

Máxima venta al
mercado interno
declarada en una
año en t

8145

Posible
dimensionamiento
del mercado
interno por fuera
del circuito de los
frigoríficos

146855 86615 182495 7007 -1669
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la magnitud en el error de cálculo puede ser múltiple. las variables son: númerototal de pescadores, días anuales de pesca, capturas por unidad de esfuerzo (cpue)2y mayor comercialización de los frigoríficos respecto de lo declarado.Y si fuera que la estimación del ejercicio de proyección estadística fuera correcta,entonces, quizás haya inconsistencias en los estudios biológico-pesqueros. de ma-nera que la productividad de la biomasa ictícola del paraná superaría los modelosmatemáticos para ríos de llanura subtropicales. sobran las preguntas y faltan lasrespuestas. Respecto a la variable a (número total de pescadores), el número totalde pescadores es difícil de medir, los cuestionamientos a la metodología de elabo-

Cuadro 2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Rozzatti et al. (2018), Liotta (2019), Liotta y Demonte
(2020), Gómez et al. (2020) y Ortega et al. (2021)

EBIPES

Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D Escenario E
CPUE

Victoria
2014-2015
CPUE 150

kg

CPUE San
Nicolás

2017-2018
CPUE 99,8

kg

Monitoreo
en 8

locaciones.
CPUE 179,7

kg

Promedio
valle aluvial.
CPUE 33,5

kg

Promedio
cauce

principal.
CPUE 26,3

kg
Exportación +
mercado interno
frigorífico

18,40 % 27,70 % 15 % 83 % 105 %

Posible
dimensionamiento
del mercado
interno por fuera
del circuito de los
frigoríficos

81,60 % 72,30 % 85 % 17 % -5%

2 el método es bastante simple, se contabilizan los kilos de pescado obtenidos por persona-canoa luegode una jornada de trabajo. la complejidad varía cuando se intentan comparar las artes de pesca (tras-mallo de arrastre, trasmallo calado, espinel) y la delimitación del día-jornada de trabajo que varía enhoras, desplazamientos y acampes, según la locación en donde se realice la movilidad entre área de em-barque, áreas de captura y lugares de entrega o venta. 
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ración de los padrones siempre son un debate álgido en su tratamiento dentro delconsejo provincial pesquero de santa Fe. las dificultades se dan justamente portratarse de un sector donde suele practicarse el pluriempleo y la estacionalidad ocomplementariedad del trabajo (“changas”). como ejemplo podemos dar cuentade la diferencia entre los últimos relevamientos en la provincia de santa Fe. el pa-drón elaborado en el año 2019 contabilizaba 2860 pescadores, de los cuales a2193 se les entregó la licencia comercial (es decir que hace más de dos años quepescan y formaban parte del anterior relevamiento) y a los otros 667 se les entrególa licencia de subsistencia (es decir que es más reciente su inicio en la actividad),hubo un relevamiento en 20223 y luego un nuevo padrón con entrega de licenciasen el año 2023, el cual contabilizó un total de 4526, a 2551 se les entregó la licenciade subsistencia y a 1975 la licencia comercial (cuadro 3).sobre la variable B (días anuales de pesca) es muy probable que en muchoscasos el promedio sea de más días anuales y en otros menos. durante la recientebajante extraordinaria del río paraná (2019-2023), ocurrió un proceso de judicia-lización provincial entre organizaciones ambientales y el estado ante la cual la fis-calía resolvió una veda parcial que permitió la pesca los días martes, miércoles yviernes (3 días semanales, 12 mensuales y 144 anuales). lo cierto es que en dife-
3 según consta en las actas de la Reunión del consejo provincial pesquero del día 7 de diciembre de 2022,se cita textual, “se relevaron 1954 pescadores comerciales y 2485 de subsistencia, en 2022. el 16% delos pescadores comerciales es nuevo y de subsistencia, 70% nuevo y 30% renovó”.

Cuadro 3

Fuente: elaboración propia sobre la base del Padrón Único de Pescadores de la provincia de Sante Fe.

Padrón 2019 Padrón 2023 Diferencia

Licencia comercial 2193 1975 -218

Licencia subsistencia 667 2551 1884

TOTAL 2860 4526 1666
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rentes entrevistas se dejó ver que muy pocos se limitaron a pescar solo tres díaspor semana. de la participación en los encuentros del consejo provincial pesqueroextrajimos los siguientes argumentos por parte de los pescadores: “Yo el lunes voya ir a pescar, ¿cómo le vamos a llevar el alimento a nuestras familias con tres díasde trabajo?” (un pescador, en reunión del ccp del 19/05/2022), también: “Hoy unpescador necesita tres kilos de sábalo para comprar un litro de nafta, y se necesitanveinte o treinta litros de nafta para una jornada de pesca” (otro pescador en lamisma reunión del ccp del 19/05/2022).para la variable c es importante mencionar que las cpue bajan mucho si toma-mos como referencia a los pescadores de chaco, salta, Formosa, así como tambiéna algunas secciones del paraná y el uruguay en el norte de las provincias de co-rrientes y entre Ríos. Y no es lo mismo quienes pescan principalmente la especiesábalo, y como consecuencia especies acompañantes, respecto de quienes pescanespecíficamente otras especies como por ejemplo surubí. Respecto a la variable d,se trata de un supuesto ante el cual hay indicios que avalan esta hipótesis, eso seabordará en el siguiente apartado. para cerrar este ejercicio cuantitativo de di-mensionamiento, es importante destacar que no se incorporan los volúmenes decaptura o la presión de pesca del sector que aquí denominamos de la “pesca de-portiva y/o recreacional popular”. Volumen que también esta subvalorado, peroque no será analizado en este trabajo. tampoco se incorporan las variables hidro-métricas, ya que su variación modifica sustantivamente las cpue. 
Indicios de realidad: hechos, discursos e imaginariosexisten una serie de indicios que daría cuenta tanto de las inconsistencias delos datos como de la magnitud no contemplada del mercado interno. Y en ese casosería posible que las toneladas del mercado interno que arroja el ejercicio estadís-tico hecho con anterioridad sean creíbles. a continuación, seleccionamos algunosde estos indicios. el jueves 19 de mayo de 2022 se realizó la primera reunión anualdel consejo provincial pesquero de la provincia de sante Fe. el orden del día fue elsiguiente (se cita textualmente el texto elaborado por el consejo provincial pes-quero):



1. análisis de la situación hidrológica e informe de los recursos pesqueros de lacuenca del río paraná.2. análisis del mantenimiento de las medidas adoptadas por la Resolución Maycc156 del 08/07/2021 que dispone la prohibición de la pesca comercial y tareasde acopio de productos de la pesca en aguas del río paraná de jurisdicción pro-vincial los días lunes Y VieRnes, durante las 24 horas del día y la pesca de-portiva con devolución obligatoria de toda especie.3. informe de las medidas adoptadas por la provincia de santa Fe para el reorde-namiento del sistema pesquero:a) licencia digital para la pesca deportivab) operativo de reempadronamiento de pescadores artesanales (comerciales yde subsistencia)c) establecimiento de nuevos convenios con los puertos de Fiscalización exis-tentes y a crearse4. análisis de alternativas tendientes a establecer precios mínimos y/o de refe-rencia para la pesca comercial.durante la reunión se destacaron los discursos que visibilizan esta problemáticade los volúmenes. - un referente de la biología planteó que es posible que nos encontremos frentea un escenario en donde hay una subexplotación del recurso pesquero, ya quesi comparamos el caso del río paraná con otros casos como el río Yangsé dechina, tenemos por lo menos un 20% menos de pescadores. Y según algunoscálculos estimativos se pueden mantener doce pescadores por km2 de río.- un referente de los pescadores artesanales sentenció que del padrón de pesca-dores de la provincia de sante Fe solo el 40% vende a los frigoríficos. Que solodesde la localidad de saladero cabal hacia el sur les venden a los frigoríficos.pero luego también argumentó que el 30% de los pescadores no está registrado
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en los padrones oficiales, ya que el último proceso de empadronamiento y en-trega de licencias de pesca comercial fue tres años atrás, es decir, en 2019.- un funcionario de un gobierno municipal planteó que hicieron un censo en lalocalidad y notaron que el incremento de pescadores fue del 50% desde laúltima entrega de licencias en el año 2019. Manifestó textualmente que: “en lospadrones había gente que ya no pescaba, otros que habían muerto, otros quetrabajaban en blanco para los frigoríficos y otros que veíamos que estaban pes-cando y no estaban en el padrón. ahora estamos haciendo un censo de canoas”.- otro debate entre quienes conforman el concejo provincial pesquero se desatóluego de que se dieron a conocer los volúmenes de exportación por especie re-portados por la aduana. allí figuraban 5132,4 t de sábalo, 4437 t de pejerrey y4784,4 t de carpa. la carpa y el pejerrey no tienen cupo limitado de exportación,la carpa particularmente por ser considerada una especie exótica invasiva, sinembargo, el resto de las especies para exportación no puede superar el 10%respecto a la exportación de sábalo. el aumento de las exportaciones de las es-pecies carpa y pejerrey es significativa frente a la baja de la especie sábalo. seargumenta que el volumen de captura del pejerrey se debería a la pesca en la-gunas como la picasa, pero respecto de la carpa surgen dudas. un pescadormenciona que “en una jornada de sesenta piezas capturadas dos son carpa ylos frigoríficos no te la compran”, y un biólogo pesquero afirma que “los volú-menes de carpa registrado en los monitoreos de eBipes representan un 0,08%de las capturas4.estos fraudes en la pesca fluvial son una práctica ya corroborada científicamentepara la pesca marítima.5
4 estas fuentes provienen de notas personales tomadas durante varias participaciones en las reunionesdel consejo provincial pesquero. 
5 en marzo de 2021 el diario inglés the Guardian (leahy, 2021) público un reporte basado en la revisiónde 44 estudios publicados desde 2018 sobre fraudes en los productos de pesca realizados en más detreinta países. el estudio arrojó que el 36% de los 9000 productos de mar provenientes de restaurantes,mercados y pescaderías que fueron analizados estaba mal etiquetado. en estados unidos ese porcentajellegó al 41%, en américa del sur al 36%, en asia al 31% y en europa al 38%. en la argentina, un estudio
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en una entrevista realizada a una empresa frigorífica de pescado de río de laprovincia de santa Fe, en el mes de marzo de 20216, el entrevistado afirma antelas cámaras de la televisión que poseen doce unidades de transporte (semis grandes,balancines y chasis) y que realizan transporte nacional e internacional. segúnconsta en la nota, se afirma que la empresa recibe veinte mil kilos por día7. uno delos entrevistados explica que: “lo que es exportación por lo general va en los semisque cargan veinticuatro toneladas y después todo lo que es mercado interno des-tinamos estas unidades (balancines y chasis)” y luego continúa diciendo que “dela producción mensual de la empresa el diez por ciento va destinado a exportación(…) después el resto es mercado interno que cada vez vamos abarcando más, esta-mos en nea, noa y centro, como córdoba y santa Fe”8.los sucesivos informes que elabora la dirección de planificación pesquera sobreel mercado interno de pescado de río procedente de frigoríficos arrojan númeroscontrarios al que plantea este caso particular. el informe publicado en el año 2017,se sostenía sobre la base de encuestas a frigoríficos, que el 74% se destinaba almercado externo y el 26% al mercado interno. es probable que la reducción de loscupos de exportación definidos por la comisión Federal de pesca continental hayaincidido en una mayor venta destinada al mercado interno, pero no es tan fácillograr ese volumen de migración de sector de ventas en tan poco tiempo. lo que sies cierto es que para el mercado interno los controles son menores o más deficientesque los controles aduaneros para exportación. durante las entrevistas realizadas
realizado por investigadores del conicet en Mar del plata en 2019 (testa, 2021), y publicado en Fishe-ries Research (delpiani et al., 2020), reveló que uno de cada cinco filetes de pescado comercializados enla costa bonaerense no era lo que indicaba su etiqueta. se detectó que se vendían especies más baratascomo productos de mayor valor, y la mayoría de las sustituciones incluyeron especies amenazadas deextinción. 

6 Ver: (29/03/2021). “conocé la logística de traslado del Frigorífico ‘don Quito’” y “¡Mirá el proceso pro-ductivo en Frigorífico ‘don Quito’!”. Martín BustamantetV [canal de Youtube]. disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=sbvXQbHoHva&ab_channel=Mart%c3%adnBustamantetV yhttps://www.youtube.com/watch?v=xfWnlYtKkwM&ab_channel=Mart%c3%adnBustamantetV.
7 Y como también se observa, no hay ningún tipo de valor agregado más que limpieza y congelado.
8 en la entrevista cuentan que el año pasado la empresa se ha diversificado con producción de ganaderíaen dos mil hectáreas (recría y engorde a corral), sin llegar a la comercialización, por ahora.
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durante el trabajo de campo suele ser un lugar común escuchar la mención de quelos frigoríficos tienen algunas cámaras de frío escondidas ante la vista de los ins-pectores. allí se encontrarían las piezas que no cumplen las tallas mínimas, asícomo los volúmenes no declarados. es un lugar común estigmatizar los frigoríficoscomo empresarios perversos que se enriquecen a costa de los pobres pescadores;es un lugar común porque tiene un anclaje empírico que lo avala. en algunos casoslos relatos contienen condimentos y accesorios según sea el caso y mencionansubsuelos, puertas ocultas y otros detalles. otros dicen simplemente que a los ins-pectores se les pagan sobornos. en la reunión del consejo provincial pesqueroantes mencionada, no hubo representantes del sector frigorífico, quienes sí parti-ciparon en otras reuniones de este concejo. un funcionario del estado mencionóque cuando se trata de realizar las inspecciones en los frigoríficos, estos no les fa-cilitan las cosas. así, por ejemplo, no suben la temperatura de las cámaras de frío(que pueden estar en los veinticinco grados bajo cero), sino que incluso esta tem-peratura se baja para que el inspector no pueda permanecer más que unos pocosminutos controlando los volúmenes y características de los stocks. el 24 de juniode 2021, a partir de un pedido de la fiscalía, se le solicitó al Ministerio de la pro-ducción de la provincia de santa Fe un informe de tareas de control a los frigoríficosde la provincia cuyos resultados adjuntamos en el cuadro 4. el informe concluyeque “las situaciones encontradas en concepto de stock y cumplimiento de regla-mentación son dispares” y que 
habrá que tener en cuenta que el pescado se vende en el mercado interno, debido aque se registra en cámaras casi un total de toneladas correspondiente a casi elcupo asignado para el año, sumado a lo ya efectivamente exportado (dato que sedesconoce), por lo tanto, se recomienda solicitar a los organismos nacionalesinforme los datos de exportación y de pescado con destino a mercado interno parapoder llevar a cabo un estudio de la situación actual con lo relacionado a laextracción, debido a que podemos concluir que el último mencionado puede llegara tener un impacto similar al de exportación. 
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Aproximarse al fenómeno de forma cualitativael ejercicio cuantitativo, utilizando como método de medición el promedio delos registros de tres monitoreos diferentes sobre las capturas por unidad deesfuerzo tiene sus evidentes limitaciones. la contrastación con elementos cualita-tivos nos puede ayudar en la validación o invalidación de los resultados numéricosinferenciales. así pues, entre los registros de diversas entrevistas realizadas a pes-cadores se pueden destacar muchos elementos recurrentes.pluriempleo en el sector: “ese no es pescador de todo el año” o “ahora somosdos, pero en semana santa son más de diez canoas”.Variabilidad en las capturas: “la pesca es así, a veces sale un montón y despuésno sale nada o muy poco, sale mucho durante la arribada, dos veces al año”. diversidad en las artes de pesca: “los que pescan en el canal, calan veinticincometros en algunas partes, es para gente joven (…) en las canchas de la costa sacás

Cuadro 4

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del informe de tareas de control del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe.

Frigorífico
Stocks

Sábalo Boga Surubí Paty

Don Quito 800 t 20 t 20 t

Pez Pez 60 t 0,5 t

Mafrig

Pesquera Santa Fe 80 t

Pesquera Bruno

Icticola Coronda 80 t 20 t 7 t

Mario Fabrizzi 500 t

TOTAL 1440 t 7,5 t 20 t
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menos pero ahí tenés dorado y surubí porque van a comer ahí”. “en el canal sacássábalo principalmente”9. “en pueblo esther tenés canchas de 400 brazas”, “yopesco con redes de 180 brazas, pero hay otros que tiran con menos”, “muchos enestos días se van a pescar al puerto porque sale boga” diversos volúmenes de captura: “por lance salían dos o tres bogas y entre dieza quince sábalos de 2,2 kilos la mayoría” (Rosario, isla espinillo, 18/05/2022);“estoy sacando entre treinta y cuarenta piezas por lance, con sábalos de 2,5 kilos,pero en una cancha muy cercana no sacaban más de dos piezas” (puerto Gaboto,16/05/2022); “está saliendo un montón de sábalo, seis mil kilos de seis canoas, atres lances por día” (pueblo esther, 22/04/2022); “lo que uno pesca en dos o tresmeses, ahora se pesca en veinte días” (Rosario, Barrio Mangrullo).diversidad de precios y estrategias de venta: “además de que bajan los preciostremendamente, cuesta horrores distribuirlos porque hay poca venta”;10 “el sábalolo están pagando $60, el patí $50 y el fino $200”11 (Rosario, isla espinillo,16/05/2022); “el conflicto se generó porque el frigorífico de entre Ríos nos pagaba$80 el kilo de sábalo y los de acá nos querían dar 60 o 70” (puerto Gaboto,16/05/2022). el modo de vida fluviourbano, o en otros términos, los pescadores que habitanen grandes conglomerados urbanos tienen mayores posibilidades y alternativasde comercialización por fuera del circuito de los frigoríficos. Mientras que en laspequeñas localidades costeras (fluviorrurales) no corren la misma suerte. para laprovincia de santa Fe la cantidad de pescadores en proporción a los habitantes delas localidades es una buena muestra de ello (ver mapa 1). para graficar aún másel enfoque cualitativo, se aumentará el detalle en la ciudad de Rosario, a partir dedescripciones puntuales. 
9 una braza es el largo entre una mano y la otra al estirar la red. se calcula 1,5 m. por lo tanto 400 brazasson 266 m.
10 extraído de: http://brujulacomunicacion.com.ar/los-peces-son-ajenos/
11 se denomina fino a las especies boga, dorado y surubí principalmente. 
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Cuadro 5. 
Relevamiento de precios en noviembre de 2020. Precio por kilo

Notas: (1) En Puerto Gaboto se pagan $6 por kilo a la comuna por la fiscalización; (2) se trata de una cooperativa en donde la diferencia entre lo que se le paga al
pescador y el precio de venta cubre los gastos para el funcionamiento de la misma cooperativa; (3) se trata de puestos de venta de pescado fresco en la costa

atendidos por los mismos pescadores; (4) ellos le compran a Espigón, Remanso, bajada Botar, bajada Escauriza y Puerto San Martín principalmente en la
temporada alta; (5) aquí se producen dos canales de venta: a) el pescador vende directo al público que se acerca a la costa y b) el pescador le vende a un

acopiador que llega con algún vehículo y lo vende en los barrios (ver mapa 2); (6) solo se vende en filete y hay que tener en cuenta que se pierde el peso de la
cabeza y la cola; (7) hay que tener en cuenta que el peso de la cabeza es importante y se desaprovecha.
Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas telefónicas realizadas en noviembre de 2020.

Puerto Gaboto (1) Ramallo (2) Paraná (3) Rosario 

Frigorifíco Cooperativa
Alto Verde Frigorífico Cooperativa

de pescadores
Puestos de
pescadores

Cooperativa
Siglo XXI (4)

Acopiadores
Espigón (5)

Boga

Precio que se le paga
evicerado al pescador $ 35 $ 60 $ 150 $ 50 $ 80

Precio que se paga
despinada $ 170 $ 180

Venta al público $ 150 $ 150 $ 150 $ 180
Venta a la pescadería $ 100
Venta despinada al
público en pescadería $ 299 $ 180

Sábalo

Precio que se le paga
evicerado al pescador $ 25 $ 40 $ 12 $ 60 $ 20 $ 35

Venta a la pescadería $ 50
Venta al público $ 100 $ 60 $ 40 $ 100

Tarucha

Precio que se le paga
evicerado al pescador $ 35 $ 20

Venta del filet al
público (6) $ 180 $ 200 $ 180

Venta del filet a la
pescadería $ 150

Patí Precio que se le paga
evicerado al pescador $ 40 $ 40 $ 100 $ 80 $ 20 $ 30

Amarillo Venta al público $ 120 $ 80 $ 75 $ 100

Moncholo
Venta al público en
rodajas embandejado $ 120

Venta a la pescadería $ 65 $ 50

Dorado

Precio que se le paga
evicerado al pescador $ 150 $ 150 $ 80

Venta al público $ 180 $ 150 $ 180
Venta a la pescadería

Surubí
Precio que se le paga
evicerado al pescador $ 100

Venta al público (7) $ 240
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Caso A (septiembre de 2019)un pescador que vive en el barrio santa lucía y pesca en el espigón con una redde 102 m suele hacer jornadas que van desde las seis de la mañana hasta las seisde la tarde. en ese tiempo completa tres o cuatro lances. nos comenta que el precioal que le vende al acopiador es de $35 el kilo de sábalo y $85 el kilo de dorado yboga. Viaja en una moto económica y vende una parte directo al público y lo que lequeda al acopiador cuando llega al finalizar la jornada. el acopiador que le pagó$35 el kilo de sábalo, lo vende despinado a $450. también afirma que en estaépoca empieza a menguar la pesca. en el último lance dijo que sacó cuatro doradosy seis sábalos y dice que unos días durante la semana suele ir a pescar a puertosan Martín, pero que si bien ahí sale más en época de boga, por los cereales delpuerto, sigue también en Rosario principalmente por la venta directa. nos comentaque ahí suelen ser cuatro embarcaciones. en verano, incluso menos, porque muchosse instalan en puerto san Martín para la pesca de la boga. Y que en semana santasuele haber más de diez canoas. Respecto del precio de los pescados nos planteóque el sábado lo están vendiendo a los acopiadores a $30 el kilo y estos suelenvenderlo a $450 la pieza despinada. por lo general, un sábalo de tres kilos, tantolos acopiadores como en la venta de los pescadores sin intermediarios, nos afirmanque se está vendiendo a $250. la boga en cambio la venden a $280 el kilo y losacopiadores les pagan $80 el kilo. según afirma un acopiador, este no podría serintermediario si también participará el frigorífico, solo en algunas ocasiones, pe-leando y disputando el precio. 
Caso B (junio de 2019)dos familiares pescadores salen todos los martes a la mañana en una moto conun carrito y se desplazan nueve kilómetros hasta donde está su canoa estacionadaen la casa de otro pariente. esta casa se encuentra en un asentamiento irregular,sin servicios de recolección de basura ni cloacas, se trata de un barrio de pescadoresde la zona sur de la ciudad de Rosario. la casa es a su vez el principal lugar deacopio y venta. Y se destaca en este caso también el camino que hacen en motocon carro semanalmente hasta el barrio costero en donde tienen estacionada lacanoa. en este barrio costero, se embarcan y cruzan el canal principal del río hastallegar a su “rancho” en el brazo conocido como los Marinos. para llegar allí, de-
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Mapa 1. 
Distribución y cantidad de pescadores y habitantes en las mismas localidades.

Fuente: elaboración propia utilizando el Sistema de Información Geográfica QGIS y sobre la base del Padrón
Único de Pescadores de Santa Fe 2019 y el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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penden de las condiciones de la altura del río, esto condiciona el trayecto quepuede ser más o menos largo. el rancho es una casilla de chapas reutilizadas y ubi-cada en el canal los Marinos (que era del abuelo de los pescadores). allí suelenpasar más de un día, a veces van el martes y vuelven el jueves. para estas jornadasde más de veinticuatro horas, necesitan de un proveedor de hielo; mantienen elpescado en viejas heladeras sin motor que usan de cajas térmicas. a su regreso,vuelven con la moto y el carro lleno de pescado hasta el barrio de ellos dondetienen un lugar en su casa con tres freezers y proveen de pescado a los vecinos. lacancha que utilizan no está en el canal principal, sino en el riacho secundariodonde se encuentra el rancho. suelen mencionar el tema de que muchos son pes-cadores ocasionales: solo pescan en semana santa o cuando hay mucha pesca.Mencionaron a los tres acopiadores que hay en el barrio de pescadores y lo injustodel precio que le pagan al pescador. también mencionaron que en algunas oportu-nidades le han comprado pescado a uno de los acopiadores para revender en subarrio.
Caso C (mayo de 2019)dos pescadores: uno es el propietario de las herramientas de trabajo (se tratade un pescador que se destaca del resto por la calidad del equipo que tiene, por laexperiencia y los largos años en la actividad); el otro es un pescador que lo “ayuda”(se trata de la figura de un socio mediero. este se queda con un porcentaje menorde aquello que pescan). cada uno elige su estrategia de comercialización. el díaque los acompañamos hicieron dos lances en toda la jornada. el segundo lance fuede una hora y diez minutos de deriva y tuvo la particularidad de ser más largo queotros pescadores, ya que logra en un tramo saltear un enganche del fondo con unamaniobra de tensado del trasmallo. en ese lance se extrajeron catorce bogas, ciensábalos, diez armados y tres patíes. en un momento dado nos cruzamos con unpariente lejano del pescador experto, luego de que se reconocen, hablan sobre lapesca, este nuevo pescador le comenta que ha pescado apenas unos diez sábalos.los pescadores con los que vamos en la canoa pescaron más de cien, entonces, de-cide pasar unos diez sábalos a la embarcación de su pariente, en forma de regalo.este los recibe con una alegría moderada. agradece y se va con su lancha en la di-rección contraria. el pescador que nos guía nos comenta que es un muchacho condificultades y que lo pone feliz verlo trabajar en el oficio. el equipo de pesca se
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compone de un casco de fibra de vidrio moderno, un motor fuera de borda de 60hp y un trasmallo de 400 m de longitud. el lugar de embarque es compartido conotros pescadores. allí hay no solo turnos por orden de llegada para realizar loslances en “la cancha”, sino también turnos para hacer la venta directa a los vecinosque se acercan a la costa en busca de pescado fresco. en este caso, ambos pescadoresparticipan de la venta directa en los momentos de espera entre un lance y otro.entre los lances el tiempo se distribuye en el desmayado (sacar los peces de lared), limpieza de la canoa, revisión y plegado de la red para el próximo lance, bajarlos pescados, eviscerar algunos y realizar la venta directa en los turnos correspon-dientes. la venta directa en la costa es siempre muy limitada y precisan vender lamayor parte por otras vías. estas son diferentes para uno y otro. el socio medierose lleva al final de la jornada en su bicicleta la cantidad de pescado que la capacidadque su vehículo le permite y esto en condiciones muy precarias. allí vuelve hastasu barrio que está a unos cuatro kilómetros del costero. por otro lado, el dueño delas herramientas de trabajo vive en un barrio costero de pescadores (la Florida),allí coordina con su esposa, y madre de sus hijos, para que lo reciba en la costa yayude a bajar los volúmenes de captura. ella cruza con un carro de supermercadoy lleva en un par de viajes las capturas de la jornada, principalmente sábalos, alacopiador que tiene un puesto de venta de pescados ahí en el barrio; hay otraparte que lleva a su casa, principalmente armado, patí y dorado, para vender a ve-cinos y otros clientes cercanos, en algunos casos la pesca transformada en empa-nadas, filete o milanesas. en el lance en el que acompañamos a este pescador,quizás sobreactuando bajo nuestra presencia (no lo sabremos), observamos algoparticular. el proceso de desmalle, estando aún embarcados, fue acompañado deun gran número de devolución de sábalos, también de otras especies, al agua bajatalla, esto se suma al obsequio de diez sábalos a otro pescador. esto sucede proba-blemente porque su principal ganancia la obtiene de la venta directa y no de la en-trega de todo el volumen de captura a un acopiador o frigorífico. de aquí que surjaun límite diario de posible venta y almacenamiento.estas historias se replican por doscientos para el caso de Rosario y dan cuentade las estrategias de venta existentes por fuera de los frigoríficos. un gran antece-dente fue el relevamiento de puntos de venta que se realizó en el marco del pro-grama pesca artesanal Rosario que funcionó entre los años 2009 y 2014. el resul-
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Mapa 2. 
Puntos de venta de pescado de río fresco en la ciudad de Rosario

Fuente: elaboración propia utilizando el Sistema de Información Geográfica QGIS y sobre la base de datos
obtenidos del Programa Pesca Artesanal Rosario de la Municipalidad de Rosario
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tado de los puntos de venta con diversos grados de formalidad e informalidad seexpone a continuación.
Discusiónla indagación sobre la economía no contabilizada de la pesca fluvial en la ar-gentina no cuenta con ningún antecedente de investigación, exceptuando algunosinformes de organismos públicos. en este trabajo se ha realizado una aproximacióncuantitativa para la cuenca del paraná tomando como referencia metodológica laproyección de las capturas por unidad de esfuerzo (cpue). es decir, lo cuantitativoabordado desde la extracción (producción). aún queda por indagar y contrastar locuantitativo desde la comercialización (venta)12, lo cual presenta grandes dificul-tades y razón por la que aquí se decide iniciar ese trabajo con una metodologíacualitativa que se centre en la provincia de santa Fe para la escala provincial yluego en la ciudad de Rosario para la escala municipal. los monitoreos biológico-pesqueros, luego de los reportes estadísticos detallados, culminan siempre en bre-ves párrafos que se repiten a modo de recomendación, que son en definitiva losque guían las políticas públicas a implementar. Ya sea en el informe de desembarcode 2015 (del Barco et al., 2016), en el de 2016 (Rozzatti et al., 2017), así como enel de 2017 (Rozzatti et al., 2018), en todos ellos se repite una misma conclusión“es aconsejable no incrementar y si es posible disminuir la presión de pesca mien-tras no se verifique un nuevo reclutamiento exitoso”. los monitoreos sobre el recurso ictícola que realiza la nación y las provinciaspersiguen una finalidad de predicción-preservación respecto del éxito reproductivoy reposición de las especias de valor comercial. a pesar del mejoramiento de estasestadísticas pesqueras, encontramos altos niveles de incertidumbre en sus mode-lizaciones matemáticas de predicción.se trata de sistemas de alta complejidad con tendencias a decisiones políticasque aplican principios precautorios conservadores. a lo que se suma la dificultad
12 Ver por ejemplo https://www.ellitoral.com/area-metropolitana/cooperativa-alto-verde-vendio-1-300-kg-pescado-horas_0_Gunx13y5rY.html
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para gestionar los diversos intereses en tensión, entre los cuales están los subsidiosa los pescadores afectados, en los casos de vedas parciales o totales. es evidenteque faltan controles por parte del estado y una mejora en las estadísticas pesqueras.a su vez, para el caso de la provincia de santa Fe, que tiene posiblemente la mejorlegislación pesquera, se destaca que la figura de los puertos de fiscalización es unamuestra de la no correlación en las políticas públicas entre la “infraestructura es-pacial” y la “burocracia legal”. ni los biólogos pesqueros, ni los organismos del es-tado saben qué volumen de peces se está sacando. en este trabajo se propone discutir la tesis del ecologismo de los pobres (Mar-tínez alier, 2010). para este caso de estudio la complejidad ecológica para evaluarla sobreexplotación del recurso no posibilita la toma de decisiones desde una ra-cionalidad económico-ecológica popular por parte de los pescadores. no están encondiciones de tomar esa decisión, y los biólogos pesqueros realizan sus estudiosa partir de un principio precautorio, justificado más por la incertidumbre que porlas certezas. la tesis de la tragedia de los comunes de Hardin (1968) muy bien re-futada por ostrom (2000), encuentra su límite ante sistemas ecológicos de altacomplejidad. sistemas cuya predicción futura en el corto y mediano plazo es inciertapara el cuerpo de científicos (biólogos-pesqueros) que la estudian con los datosdisponibles hasta el momento. a su vez, un gran número de pescadores posee proyecciones de futuro laboral,de economía de subsistencia cortoplacista y tradiciones laborales familiares quelos alejan de la idea del ecologismo popular en lo que refiere a los acuerdos degestión comunitarios sobre los bienes comunes. para preservar el recurso pesquerono es posible depender de los esporádicos operativos de la policía rural, la policíavial o prefectura naval. tampoco han sido garantía de control las declaraciones ju-radas de los frigoríficos. se precisa de otros mecanismos para aproximarse mejora la cuantificación de los volúmenes de capturas, tallas y especies. la figura de lospuertos de fiscalización en la provincia de santa Fe es una muestra de la no corre-lación en las políticas públicas entre la “infraestructura espacial” y la “burocracialegal”. si esto ocurriera, en los puertos de fiscalización, se produciría allí el verdaderomonitoreo y la posibilidad de estadísticas rigurosas para el sector de la pesca ar-tesanal fluvial. se podrían conocer las tallas, las cpue por canoa, la cantidad de
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días al año que trabajó cada canoa. las series estadísticas que podrían proveer loscontroles permanentes de los puertos de fiscalización posibilitarían una mayor ri-gurosidad en los insumos para los estudios de la biología pesquera, y de ello sedesprende la facilidad para la toma de decisiones para establecer vedas que con-tribuyan a mantener la reproducción de los stocks pesqueros, aplicar subsidios oaumentar el precio sostén para mantener un ingreso monetario mayor en los casosde reducción de los días de pesca habilitados. el rol del estado para la toma de de-cisiones económico-ecológicas y la posibilidad de un mayor control y monitoreoes una evidencia que surge de este estudio. Hay otro aspecto de la presión depesca que refiere al sector de la pesca deportiva (clubes, competencias, federadoscon licencia) y recreativa popular13 que merece otra investigación específica y esposible que su análisis arroje resultados que superen las subestimaciones actualesque carecen de todo rigor en su aproximación cuantitativa y movilizan un impor-tante sector económico (turismo, pesca de carnada, indumentarias, etc.). para laeconomía popular de la pesca, la diferencia entre pesca rural y urbana, es uno delos elementos de importancia en la actualidad. esto se debe a la posibilidad del co-mercio de cercanía de un variado y voluminoso mercado de consumidores de pro-ximidad. en este trabajo solo se aborda el caso de la ciudad de Rosario, el cual esmuy ilustrativo de este fenómeno. aquí coincidimos con el geógrafo Álvaro Álvarez,para quien:
la economía urbana se compone de dos circuitos, distintos pero interconectados,uno superior y uno inferior. el primero está conformado por el comercio modernoy las industrias modernas, el comercio de importación y exportación, la industriade exportación, el sistema bancario, comerciantes mayoristas y actividades vinculadasal transporte y la circulación (logística), todas actividades que son intensivas encapital y dominadas por el uso de tecnologías modernas en el proceso productivo.actividades que disponen del acceso a crédito bancario, a la financiarización. eneste circuito superior proliferan las empresas transnacionales monopólicas u oli-

13 la pesca deportiva es una actividad muy popular y de gran masividad. es practicada por todos los sec-tores sociales, desde los más adinerados, que pagan para tener lo más nuevo en equipos, excursionescon lanchas, cañas y guías de pesca, hasta lo más limitados que con un palo, una tanza, anzuelo, lombricesy una bicicleta se arriman a la costa más cercana. no existe ni una aproximación relativa respecto a losvolúmenes de extracción y las artes de pesca practicadas por pescadores aficionados.
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gopólicas y el estado juega un rol central en la construcción de los marcos de posi-bilidad para el desarrollo de estos grandes actores como en la provisión de infraes-tructura y fuentes de financiamiento. el circuito inferior de la economía urbanaestá conformado por las actividades tradicionales, no modernas, que son intensivasen trabajo y de pequeña escala. actividades centrales en la subsistencia de ampliossectores sociales, dado que son fundamentales en la generación de empleo ycubren un amplio espectro e incluyen el trabajo artesanal, la producción industrialy comercial minorista, los servicios, las tareas domésticas y de cuidado, el transportede pequeña escala, entre otras. (de olivera (2012), santos (1979), citados enÁlvarez, 2021: 43)una actividad que genera trabajo genuino, aporta ingresos económicos a nu-merosas familias y provee de un alimento saludable y soberano a la población de-bería tener un mayor foco de atención. los antecedentes en otras regiones delmundo que agotaron sus recursos pesqueros fluviales por sobreexplotación sobran.el último hecho significativo se dio en 2020 cuando el Ministerio de agricultura yasuntos Rurales de china declaró una prohibición total de la pesca en el río Yangtsépor los próximos diez. la decisión, según se informó en diversos medios, afectó aciento diez mil barcos pesqueros y doscientos ochenta mil pescadores en las diezregiones que comprenden la cuenca del Yangtsé. en el actual contexto de cambioclimático, y frente a la más severa bajante que aconteció en el río paraná, se requierede mayores esfuerzos y recursos por parte del estado para la planificación de lasostenibilidad de la pesca artesanal fluvial en el mediano y largo plazo. 
Bibliografíaabib, M.; Freyre, M.; Fontanarrosa, M. e.; del Barco, d. y Ferraris, n. (2003). “calidadnutricional de las grasas de pescados del río paraná de consumo masivo en santaFe”. Revista FABICIB, n° 7, 127-133.
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Resumenla evolución de los diferentes procesos estudiados en el territorio agropecuario muestra unadisputa latente entre actores en función de sus intereses. el objetivo del trabajo es identificar losagentes y caracterizar sus esquemas comerciales agropecuarios tradicionales con sus variantesque se reflejan en el margen bruto de cada actividad agrícola. durante el año 2021 se realizaronentrevistas semiestructuradas direccionadas a distintos agentes ubicados en el centro y sur desanta fe y noroeste de Buenos aires, bajo una muestra no probabilística intencional. los resul-tados permiten seccionar en tres estratos el sector de la producción con diferentes vínculos co-merciales entre agentes del territorio agrario pampeano: a) productor pequeño que comercializacon la cooperativa y/o acopio (p); b) productor mediano que comercializa 50% con cooperativay 50% con corredor (M) y c) productor grande que comercializa con exportador en forma directa(G). en el caso del trigo la diferencia entre el margen bruto de (p) y (M) es del 26%, mientrasque comparando (p) con (G) la diferencia se amplía al 68%, equivalente a 66,31 dólares por hec-tárea. para la soja de segunda la diferencia entre el margen bruto de (p) y (M) es del 10%, mien-tras que comparando (p) con (G) la diferencia se amplía al 32%, equivalente a 56,47 dólares porhectárea. esto arroja que en el doble cultivo exista una diferencia de 122,78 dólares por hectárea.se confirma la diferencia entre los valores de los insumos y los servicios que genera un impactoen el margen bruto en los estratos analizados. 
Palabras clave: Rentabilidad – agricultura – inequidad
Abstract
Differences in Profitability by Producer Strata in the Argentine Pampas Regionthe evolution of the different processes studied in the agricultural territory reveals a latentconflict between actors based on their interests. the aim of this work is to identify the agentsand characterize their traditional agricultural commercial schemes, including the variations re-flected in the gross margin of each agricultural activity. in 2021, semi-structured interviews wereconducted with various agents located in central and southern santa Fe and northwesternBuenos aires, using a non-probabilistic intentional sample. the results allow for the division ofthe production sector into three strata with different commercial relationships among agents inthe pampas agricultural territory: a) small producers who trade with cooperatives and/or col-lection points (p); b) medium producers who trade 50% with cooperatives and 50% with brokers(M); and c) large producers who trade directly with exporters (G). For wheat, the difference inthe gross margin between (p) and (M) is 26%, while the difference between (p) and (G) widensto 68%, equivalent to $66.31 per hectare. For second-crop soybeans, the difference in the grossmargin between (p) and (M) is 10%, while comparing (p) with (G), the difference increases to32%, equivalent to $56.47 per hectare. this results in a difference of $122.78 per hectare in dou-ble cropping. the difference in the values of inputs and services confirms an impact on the grossmargin in the analyzed strata.
Keywords: profitability – agriculture – inequality
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Introducción1e l territorio se entiende como el espacio donde interactúan diversos actores,conformando la sociedad que está interrelacionada con la naturaleza y elambiente. este último entendido, no solo desde el punto de vista naturalo geográfico, sino desde lo cultural, en el que la información (local e internacional)que rodea a cada agente va conformando el desarrollo del territorio. en el mismoocurren conflictos por el uso del suelo, externalidades negativas bajo distintas re-laciones de poder. la evolución de los diferentes procesos estudiados muestra unadisputa latente entre actores, donde cada uno de ellos ejerce su poder (por ejemplo,la disputa entre un poder económico y otro político) en función de sus intereses ylos recursos que maneja. el capital económico es el que domina los procesos terri-toriales (auer, Maceira y nahuelhual, 2016).  el punto intermedio, entre la macro y la microeconomía, o sea el nivel medio,requiere integrar los conceptos de sistema agroindustrial (saG), agronegocios ycadenas largas o cadenas globales de valor (cGV), que en la argentina tambiénestán vinculados principalmente a la asimetría de información. esta estructura anivel medio permite ingresar en el territorio rural de la región pampeana. en elcontexto del sistema agroindustrial, se ha observado una percepción generalizadade que la competencia perfecta es escasa, tanto en la etapa inicial en el sector deinsumos como en el sector de la exportación. en los sectores de procesamiento ydistribución existe el uso de poder de mercado, ejerciendo una fuerte asimetría(Kinnucan y Forker, 1987; Miller y Hayenga, 2001).  el saG vinculado a la región pampeana se encuentra en una de las regionesmás fértiles del mundo (Hall et al., 1992). en las últimas tres décadas se generaroncambios significativos en el uso del suelo y, al analizar la conformación sociopro-ductiva, también en la estructura del sector agropecuario. por un lado, la expansiónde la agricultura por la mayor rentabilidad financiera frente a las tierras nativas
1 agradecimiento a adrián Balsa por las entrevistas realizadas.
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y/o de ganadería (Magrin, travasso y Rodríguez, 2005; pengue, 2005; Viglizzo et
al., 2011) y, por otro lado, frente a los cambios en la producción de la tierra dondeun alto porcentaje se produce sobre tierra alquilada (Reboratti, 2010).según Boyer et al. (2016) “el uso sostenible del concepto de sostenibilidadsocial de manera clara y fuerte es un camino que evita que se releguen las dimen-siones sociales de la sostenibilidad para una reflexión posterior”. la sostenibilidadrequiere de un cambio cultural, el cual es inevitablemente holístico y local. loscambios culturales van más allá de ideas individuales, para abarcar grandes grupos,a niveles nacionales o globales, implicando políticas, instituciones y leyes. cabemencionar como ejemplo a peretti (2017), quien desarrolla sobre el logro culturalmás importante de la oligarquía terrateniente argentina: pasar desapercibida ymimetizarse con el eslogan “todos somos el campo”, con el fin de que el tamaño delas explotaciones agropecuarias sea un debate ausente. la sostenibilidad sería un “wicked problem” debido a que se encuentra insertaen el cambio climático, con ecosistemas en colapso, contaminación por prácticasagroindustriales, deforestación y otros problemas socioecológicos (ipcc, 2007;McKibben, 2010; Waddock, 2011). el posible pasaje a la sostenibilidad involucra un vínculo entre la propiedad dela tierra y la comunidad. es más probable que los tomadores de decisión inviertanen capital social y en la creación de aprendizaje basado en organizaciones si ellostienen tierra en propiedad, además de involucrarse con compromisos y preocupa-ciones comunales y sociales, aun a costa de beneficios económicos directos. por lotanto, en este caso, la inversión en capital social conlleva a resolver los problemasde manera holística e inclusiva, considerando las preocupaciones económicas yambientales (Boyer et al., 2016). la sostenibilidad social entendida como mecanismo causal del cambio económicoy ambiental sugiere la protección de las comunidades de su ambiente físico y econó-mico a través de la inversión en el bienestar social. en este caso, la sostenibilidad am-biental se puede entender como un estímulo superior para una precondición de loscambios económicos y ambientales. una visión integrada de la sostenibilidad sugiereque los problemas ambientales son últimamente sociales, no tecnológicos, y que loscambios tecnológicos son inextricables desde el cambio social.
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la tendencia a la concentración productiva en la región pampeana argentinaconlleva a su despoblamiento, a un incremento de la desigualdad, y es necesariocontrarrestar este proceso a partir de una política fiscal diferenciada (Fernández,2015). en el mismo sentido, Bert et al. (2011) plantean las posibilidades para eldiseño de políticas agrícolas (mediante precios diferenciales de cultivos, exporta-ciones, impuestos o el subsidio de insumos) para que pueda preservarse la soste-nibilidad económica de los pequeños agricultores, debido a que una vez que estosagricultores salen de la producción activa es poco probable que regresen. estoconduce a dos patrones: a) una concentración de la producción (menos agricultoresque operan en áreas más grandes) y b) un aumento en el área operada por arren-datarios.Frente a esta problemática socioeconómica vinculada a los actores del territoriode pequeñas comunas de la región pampeana se persigue como objetivo identificarlos agentes y caracterizar sus esquemas comerciales agropecuarios tradicionalescon sus variantes. la relevancia de desarrollar este trabajo se basa en tornar pre-sente las diferencias dadas por las economías de escala, que fueron estudiadas enlatinoamérica principalmente en las décadas de 1980, 1990 y 2000. estas dife-rencias acumulativas a lo largo de los años permiten mejorar la capacidad nego-ciadora de ciertos agentes, propiciando la salida de pequeños productores agro-pecuarios e impactando en la dimensión social del territorio.
Revisión bibliográficaGoldberg (1968) define el agribusiness como:

un sistema de commodities engloba todos los actores vinculados con la producción,procesamiento y distribución de un producto. tal sistema incluye el mercado deinsumos agrícolas, la producción agrícola, operaciones de almacenaje, procesamiento,mayoristas y minoristas, demarcando un flujo que va de los insumos hasta el con-sumidor final. el concepto engloba todas las instituciones que afectan la coordinaciónde los estadios sucesivos del flujo de productos, tales como las instituciones gu-bernamentales, mercados futuros y asociaciones de comercio.el estudio estuvo basado en el paradigma de estructura, conducta y desempeñode la organización industrial (Bain, 1968), donde cada sistema es estudiado en
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términos de su lucro, estabilidad de precios, estrategia de las corporaciones yadaptabilidad. el sistema agroindustrial (saG) es visto como un conjunto de rela-ciones contractuales entre empresas y agentes especializados, cuyo objetivo finales disputar el consumidor de determinado producto, resaltando la importanciadel ambiente institucional y de las organizaciones de soporte al funcionamientode las cadenas. en el saG las instituciones generan las reglas de juego de la sociedad y son re-presentadas por las leyes, tradiciones y costumbres que caracterizan las diferentessociedades y las organizaciones son aquellas estructuras formadas para dar soporteal funcionamiento de los saG, tales como: empresas, universidades, cooperativasy asociaciones de productores, entre otros, siendo estos los verdaderos agentesque hacen los saG funcionar (Zylbersztajn, 2000). albaladejo y cittadini (2017) localizan en los territorios –agrociudades– unacategoría social de la agricultura familiar y, por otro lado, el agronegocio, que tieneuna intensa actividad discursiva en la sociedad. asimismo, mencionan la existenciade otro personaje, anclado en el territorio local, que probablemente sea un factorde estabilidad de la actividad en el territorio. el trabajo de lópez castro et al.(2019) reflexiona sobre los actores del agro pampeano según clase y fracciones declase. albanesi (2021), analizando dos tipos de localidades del sur de santa Fe, se-ñala que el impacto social local del crecimiento económico en territorios agrícolases poco discutido. en los agronegocios es imperante el estudio de gestión y los costos de los pro-cesos con el fin de incrementar la competitividad y dar soporte al proceso decisorio(santos et al., 2020). a pesar de la existencia de una gran diversidad de esquemasde comercialización y formas de caracterizarlos, Rodríguez sáenz y Riveros (2016)establecen una serie de criterios que permite identificar elementos comunes paraclasificarlos (cuadro 1).la organización de los productores agropecuarios puede ser a nivel formal oinformal; la diferenciación del producto según el nivel de valor agregado; la distanciasegún el número de intermediarios; el relacionamiento social entre los agentes se-gún la confianza y el tipo de acuerdo según la existencia previa de acuerdos a latransacción, producto de la negociación entre las partes (cuadro 1). a partir de
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estos, identifican tres esquemas de comercialización: circuitos cortos, encadena-mientos productivos y encadenamientos comerciales de productos diferenciados.la teoría de la producción basada en la eficiencia de la distribución de recursosvincula la productividad con la producción. según la distribución de los factoresde producción utilizando un nivel tecnológico se obtiene la función de produccióna partir de los recursos tierra, mano de obra, capital, tecnología y capacidad em-presarial. smith y Mason (1997) desarrollan la relevancia de la teoría de costos enel control de los recursos financieros de una actividad dada. en la argentina el principal agente de obtención de divisas es el sector agrope-cuario pampeano. el sujeto agrícola hegemónico es una alianza de intereses entresectores económicos, en muchos casos concentrados, en la cadena agroindustrial.existe una relación entre los agentes económicos, visiblemente identificados conla tierra pampeana, que se cristaliza en la política económica cuando existen dis-putas, resultando en una estructura productiva desequilibrada y acentuando eldesequilibrio para mantener su hegemonía (Mattos, 2017).

Cuadro 1.
Criterios a considerar en esquemas comerciales

Fuente: adaptado de Rodríguez Sáenz y Riveros (2016).

Criterios Niveles

Organización de los productores
No organizados
Organizados de manera informal
Organizados y formalizados

Diferenciación de los productos que
comercializan

No diferenciado ni valorizado
Diferenciado sin certificación
Diferenciado mediante certificación

Distancia entre productor y consumidor final Corta (máximo 1 intermediario)
Larga (2 o más intermediarios)

Calidad de relacionamiento en términos de
proximidad social

Distante
Próximo

Tipos de acuerdos y nivel de formalización de
la relación

Informal y acuerdos informales
Formal y acuerdos informales
Formal y acuerdos formales
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la ecorregión pampeana con veinte millones de hectáreas es una de las seismayores áreas del mundo en la producción de granos. los sistemas agrícolas sonsistemas complejos donde interactúa la toma de decisión humana con diversas re-troalimentaciones de los ecosistemas naturales. los drivers económicos han favo-recido la expansión de la agricultura en la región pampeana. en los últimos añoslos arrendatarios producen la mitad de la superficie de la región pampeana (Re-boratti, 2010). la producción agrícola de la región pampeana presenta un proceso de concen-tración en el número de las explotaciones agropecuarias (eap) desde hace más deseis décadas. el trabajo de Martínez dougnac y tort (2003) en el partido de perga-mino destaca que entre 1960 y 1999 desapareció el 70% de las eap. leavy y dewes(2022) reafirman la disminución en el número de productores al 2002, así comola tendencia a la disminución (aún más) en el número de productores al 2030.Fernández (2010) destaca la superioridad de la escala de los agentes de mayortamaño que permite realizar contratos con proveedores de insumos y servicios,reflejando mejoras en los costos de comercialización y amortización de la inversiónde capital. pierri (2017) desarrolla la evolución de los costos agrícolas en la regiónpampeana. el acceso a la información agrícola está vinculado con la superficie trabajada.productores más grandes, que en promedio tienen 435,5 ha, consultan con corre-dores y mencionan mercados como el cBot (chicago Board of trade) y los informesdel usda (united states department of agriculture), mientras que los productoresmás chicos, que tienen 150 ha en promedio, utilizan otro tipo de canales (canalrural, búsquedas por internet, etc.), por lo que termina generándose una mayorasimetría (leavy et al., 2020). Hanickel (2017) detalla la caída en la participación de las explotaciones máspequeñas y que la concentración en las más grandes fue superior en las explota-ciones agrícolas. Bisang (2017) plantea que las estrategias de buena parte de losproductores se centraron en la reducción de costos e incremento de los volúmenesproducidos. 
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el contratismo2 se fue insertando progresivamente en las últimas tres décadas,generando eficiencia e incrementando la producción (lódola y Brigo, 2013). sur-gieron agentes capitalistas, agropecuarios o no, que empezaron a participar depools de siembra o uniones de productores (Barsky y Gelman, 2005) hasta grandesempresas, acopios y cooperativas que marcan diferencias desde el aspecto finan-ciero. el cambio tecnológico encareció la producción pequeña y mediana de base fa-miliar, redujo la participación del trabajo en la función de producción e incrementóel peso del costo, como son los insumos, de donde surgen las mayores economíasde escala de las mayores firmas. al mismo tiempo aumentaban las tasas de interésy la agricultura transitaba hacia otra fase tecnológica, que implicaba ya barrerasde escalas mínimas y de conocimiento (Fernández, 2015). la concentración productiva y gerencial genera una dinámica (esfera tecnoló-gica-productiva) que se retroalimenta con la adopción de tecnología de insumos yde procesos que conllevan a que los propietarios de la tierra dejen de ser produc-tores (esfera social) y se genera una intensificación agrícola. los factores quecausan la concentración productiva y gerencial se encuentran en la debilidad delas políticas agropecuarias que genera el dominio del mercado y la incertidumbre(esfera económico-institucional). otra es la esfera ambiental, donde existiría in-certidumbre sobre el impacto de las formas convencionales de producción (excesivouso de glifosato, pérdida de materia orgánica) (navarrete y Gallopín, 2007).
Metodologíaesta investigación es descriptiva respecto a su objetivo y documental respectoa la técnica de recolección de datos. el objeto de estudio se encuentra en las rela-ciones comerciales (negocios) del saG entre distintos agentes de la cadena comer-cial, productores, agronomías, cooperativas, acopios privados y exportadores.se realizaron entrevistas semiestructuradas direccionadas a distintos actores,agronomías y acopios ubicados en la región centro (sur de santa Fe y noroeste de
2 en la década de los ochenta fue el servicio de cosecha; en los noventa, la aplicación de agroquímicos yfertilizantes y en los últimos años, la siembra directa (lódola y Brigo, 2013). 
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Buenos aires) bajo una muestra no probabilística intencional, entre febrero y juliode 2021. el estudio de investigación se abordó entre lo cualitativo y cuantitativo,enmarcándose sobre todo en la consulta a informantes calificados, así como a ac-tores de medio y bajo estudio. las entrevistas permiten conocer posibles diferencias en los precios según es-trato de producción y vínculos comerciales. se elaboraron los márgenes brutosanuales en campo propio, según la metodología tradicional. en el diagrama 1 semuestra un esquema de la metodología de cálculo del margen bruto para cultivosagrícolas. los datos de los rendimientos son los promedios extraídos del sistema integradode información agropecuaria (siia) de los últimos diez años, entre el 2008/2009y 2019/2020 correspondientes a departamentos y partidos (28) del noroeste dela provincia de Buenos aires, sur y centro de santa Fe, este de córdoba y oeste deentre Ríos: maíz: 8330 kg, desvío 1769 y cV (coeficiente de variación) 21,23%;trigo total: 3702 kg, desvío 985 y cV 26,61; soja 1: 3567 kg, desvío 843 y cV23,64%; soja 2: 2388 kg, desvío 797 y cV 33,34% (MaGyp, 2021). 

Diagrama 1. 
Metodología de cálculo del margen bruto

Fuente: elaboración propia.
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se consideraron los precios promedio de los últimos cuarenta y un años en dó-lares extraídos de la Bolsa de comercio de Rosario: maíz, 124,7 usd/t; soja, 243,8usd/t y trigo, 164,3 usd/t para el cálculo del margen bruto.
Resultadosa partir de las encuestas y entrevistas se identificaron tres estratos del sectorde la producción con diferentes vínculos comerciales entre agentes del territorioagrario pampeano: 1. productor chico (100 ha en promedio), comercializa con la cooperativa y/oacopio (p).2. productor mediano (400 ha en promedio), comercializa un 50% con cooperativay otro 50% con corredor (M).3. productor grande (más de 1000 ha en promedio), comercializa con exportadoren forma directa (G).en los diversos cultivos se dan planteos de producción de tecnología promediopara la zona pampeana, planteando en este primer análisis las diferencias en losmárgenes brutos dados por los diferentes precios en los gastos generales. las labores incluyen siembra, fertilización, pulverización, entre otras. se consi-dera para el caso p y M igual valores y un 15% menos para el caso G, debido a di-lución de costos por economía de escala. al considerar los insumos se dividió en semillas, agroquímicos, fertilizantes ni-trogenados y fertilizantes fosforados. de los tres cultivos, solo en maíz se usó unprecio diferencial en la bolsa de semilla, de usd 150 para G, usd 170 y usd 180por hectárea para M y p, respectivamente.el productor G de mayor superficie realiza compras de gran volumen, de maneradirecta o a través de la agronomía local, accediendo a un menor precio o bonifica-ciones; el productor M compra en la agronomía, acopio o cooperativa local, reci-biendo en ocasiones una bonificación por volumen y el productor chico p compra
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en agronomías locales, acopios o cooperativas sin recibir bonificaciones, y, en elcaso de los fertilizantes, debe adicionar el costo de embolsado. esto conlleva a queen fertilizantes fosforados el productor p termine pagando un 4% más y el pro-ductor M un 1,01% más que el productor G. en los fertilizantes nitrogenados lasdiferencias terminan siendo de un 9% y 3,64% para p y M con respecto a G. en elcaso de agroquímicos, el productor G en ocasiones accede a negocios en los que nose le cobra comisión, o se le presenta una condición comercial mejorada, esto haceque los estratos M y p paguen un 3% y 7%, respectivamente, más que el productorG. al considerar los gastos de comercialización, la comisión de venta de G es del0,5% y en general hace venta directa, para M del 1,8%, destinando el 50% al acopioo cooperativa local y el resto de forma directa, y para p del 2,8%, entregando el100% al acopio y/o cooperativa local. los gastos de paritaria son completos parap, del 50% para M y sin gastos para G. por el lado del flete, según diversas fuentes,se puede considerar que en varios casos G posee camión propio, dándose el casosimilar en relación con las maquinarias (como en las labores), para lo cual se con-sidera que implica un ahorro del 20%, debido a la propiedad, la economía deescala y las ventas directas; a diferencia de M, que implica un 10% de ahorro res-pecto de p, que sería la tarifa de catac (confederación argentina del transporteautomotor de cargas), considerando 200 km de flete largo y 30 km de flete corto. los gastos de cosecha para p y M son similares y G presenta un ahorro del 15%dado por la maquinaria propia que opera en grandes superficies. en el cuadro 2 se exponen los márgenes brutos por hectárea y por cultivo paralos distintos agentes y la composición de estos.en el caso del trigo, la diferencia entre el margen bruto de p y M es del 26%,mientras que comparando p con G la diferencia se amplía al 68%, que equivale a66,31 dólares por hectárea. para la soja de segunda la diferencia entre el margenbruto de p y M es del 10%, mientras que comparando p con G la diferencia seamplía al 32%, equivaliendo a 56,47 dólares por hectárea. esto arroja que en eldoble cultivo existe una diferencia de 122,78 dólares por hectárea. 



Realidad Económica 365 / 1º jul. al 15 ago. 2024 / Págs. 43 a 60 / issn 0325-1926

Divergencias en la rentabilidad según estratos de productores de la región pampeana Argentina / Sebastian Leavy

 55

el cultivo de soja de primera da una diferencia en el margen bruto de p y M del7%, mientras que comparando p con G la diferencia se amplía al 21%, equivaliendoa 75 dólares por hectárea. Finalmente, para el cultivo de maíz vemos que la dife-rencia de p y M es del 18% y comparando los dos extremos (G y p) la diferencia seacentúa en un 51%, de 148 dólares por hectárea.en todos los cultivos, la mayor diferencia está en los gastos de comercialización,dentro de este rubro el flete y la comisión son las variables que más diferenciasgeneraron en el margen bruto. en el caso de los insumos, si bien hay una diferenciaentre los estratos por los motivos que se mencionaron en la metodología de trabajo,estos no tienen gran incidencia en el diferencial general reflejado en el margenbruto. particularmente en el maíz, el ítem insumos es de mayor relevancia (dadopor los componentes semilla y fertilizantes), comparado con el trigo y la soja.

Cuadro 2.
Márgenes brutos por hectárea de los cultivos por tipo de productor agropecuario

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

Trigo Soja 2 Soja 1 Maíz

P M G P M G P M G P M G

Labores 63,69 63,69 54,13 76 76 64,6 82,14 82,14 69,82 65,54 65,54 55,71

Insumos 293,55 283,42 276,91 198,58 193,13 189,12 233,29 226,98 222,84 389,56 371,88 347

Cosecha 45,36 45,36 38,56 58,22 58,22 49,49 78,27 78,27 66,53 59,21 59,21 50,33

Gastos
comerciales 108,56 92,81 75,24 77,55 64,99 50,68 116,7 97,94 76,56 237,94 204,04 151,27

Total gastos 511,16 485,28 444,84 410,35 392,34 353,88 510,4 485,33 435,75 752,25 700,67 604,31

Ingreso
bruto 608,24 608,24 608,24 582,19 582,19 582,19 869,33 869,33 869,63 1038,75 1038,75 1038,75

Margen
bruto 97,08 122,96 163,4 171,84 189,86 228,32 359,23 384,3 433,88 286,5 338,09 434,44

% vs.
Pequeño 26,65 68,31 - 10,48 32,86 - 6,98 20,78 - 18 51,64

% vs.
Mediano - 32,89 - - 20,26 - - 12,9 - - 28,5

USD 25,87 66,31 - 18,02 56,47 - 25,07 74,65 - - 147,94



Conclusioneslos diversos agentes que conforman las localidades del interior de las “agro-ciudades” en la región pampeana interactúan en las distintas esferas sociales,locales y regionales. la sostenibilidad social entendida como mecanismo causaldel cambio económico y ambiental sugiere la protección de las comunidades de suambiente físico y económico a través de su inversión en el bienestar social. en estetrabajo se identificaron tres agentes del sector agropecuario que interactúan conotros agentes en la cadena comercial, caracterizando tres esquemas comercialesagropecuarios o de negocios.el productor grande logra en promedio (entre los distintos cultivos) una dife-rencia de 86 dólares por hectárea sobre el pequeño productor. las diferencias derentabilidad (margen bruto) son del 68% (66 dólares por hectárea) para el trigo,del 52% (148 dólares por hectárea) para el maíz, del 33% (56 dólares por hectárea)para la soja de segunda y del 21% (75 dólares por hectárea) para la soja de primera. se confirma la diferencia entre los valores de los insumos y los servicios quegenera un impacto en el margen bruto de los estratos analizados. las economíasde escala en el sector agropecuario permiten capturar un diferencial en el margenbruto vía reducción de costos. en diversos trabajos citados anteriormente se des-cribe el resultado de una mayor concentración desde hace varias décadas en elsector agroindustrial (así como la disminución en el bienestar social de las comu-nidades), dado lo cual se intentó cuantificar la diferencia otorgada principalmentepor la interacción social y los negocios, según la superficie de producción.la sumatoria de las pequeñas diferencias para el estrato de productores demayor superficie y/o productores integrados (productor y acopiador) conlleva aun incremento en la capacidad para hacer frente al pago de arrendamiento posterior,generándose un ciclo cada vez más adverso a los pequeños productores. una de las diferencias en la rentabilidad solo se da por la interacción social di-ferencial dada por la escala y el precio recibido. Faltaría estimar las posibles dife-rencias dadas por los rendimientos, la menor escala de la eap involucra un mayorriesgo climático, y, por otro lado, cuantificar las posibilidades de acceder a unmejor precio dado el manejo asimétrico de la información brindada por los vínculosentre los agentes, así como también el acceso a financiamiento a un menor costo. 
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algunas limitaciones del estudio, que servirán para otro trabajo, son la evalua-ción de las diferentes tecnologías entre los estratos y la cuantificación del diferencial,no solo de los costos, sino también el que se genera por la variabilidad de los in-gresos (precios de los cultivos), según la escala de producción. 
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Resumenlos límites que impone el sistema multilateral de comercio a sus miembros paraaplicar políticas de índole proteccionista tienen como finalidad resguardar las prácticasde libre comercio que se alentaron por décadas al calor de la globalización neoliberal.la asunción de donald trump como presidente de estados unidos (2017-2021) implicóun quiebre de este entendimiento, que continuó luego bajo la administración de Biden.la principal potencia mundial sorteó las normas y procedimientos de la organizaciónMundial del comercio (oMc) recurriendo, entre otras cuestiones, a una interpretaciónarbitraria del marco regulatorio, con el objeto de aplicar restricciones a las importa-ciones. para ello, invocó supuestas “amenazas a la seguridad nacional” y recurrió a nor-mas internas que datan de la época de la llamada guerra fría, bloqueando al mismotiempo los resortes institucionales con los que cuentan los miembros de la oMc a finde proteger sus derechos. el presente artículo analiza estas acciones a la luz de la rela-ción que se establece entre comercio y seguridad en el plano internacional, teniendoen cuenta tanto los antecedentes como las implicancias de esta temática en un mo-mento crítico para el sistema multilateral.
Palabras clave: comercio – seguridad – oMc   Jel: F13, F52, F53
Abstract
Trade and Security: The Challenge of U.S. Neoprotectionism to the Multilateral Trading Systemthe limits imposed by the multilateral trading system on its members for applyingprotectionist policies are intended to safeguard the free trade practices that were pro-moted for decades under neoliberal globalization. donald trump's assumption of theu.s. presidency (2017-2021) marked a break from this understanding, which continuedunder the Biden administration. the world’s leading power circumvented the rules andprocedures of the World trade organization (Wto) by, among other things, resortingto an arbitrary interpretation of the regulatory framework to impose import restric-tions. to this end, it invoked alleged "national security threats" and relied on internalregulations dating back to the cold War era, while simultaneously blocking the insti-tutional mechanisms available to Wto members to protect their rights. this article ex-amines these actions in light of the relationship between trade and security on theinternational stage, considering both the historical context and the implications of thisissue at a critical moment for the multilateral system.
Keywords: trade – security – Wto
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Introduccióne l triunfo de la globalización neoliberal a partir de los años 1970 secristalizó, entre otras cuestiones, en una arquitectura jurídica-institucionalcon múltiples capas y reaseguros (tratados de libre comercio y tratadosbilaterales de inversión, mayormente) destinados a consolidar la posición dominantede los grandes capitales alrededor del mundo. en ese mismo movimiento tambiénse desmantelaron en buena medida los estados “desarrollistas” para dar paso alos estados “de competencia”, focalizados en la atracción del capital y con menorescapacidades para implementar políticas de protección y bienestar (Hirsch, 1996;Burnham, 1997). en rigor, las viejas estrategias pergeñadas para proteger y/o for-talecer el tejido productivo fronteras adentro fueron reemplazadas por iniciativasdestinadas a consolidar la integración de la economía global mediante el impulsode políticas de liberalización.la asunción de donald trump (2017-2021) como presidente de estados unidosimplicó una afrenta a dicho orden, particularmente notoria en el plano comercial.la principal potencia mundial alzó su voz para impugnar aspectos nodales de laorganización Mundial del comercio (en adelante, oMc), la institución insignia dellibre comercio que supo promover ese país desde su origen en los años 1990. perolas acciones estadounidenses fueron más allá de las críticas, a través de un doblemovimiento: el bloqueo del órgano de solución de diferencias de la oMc, al nodar el consenso necesario para la renovación de los integrantes del órgano deapelación, y el impulso de restricciones unilaterales y discrecionales a las impor-taciones ante supuestas “amenazas a la seguridad nacional”. esta argumentación –peculiarmente débil desde lo jurídico– contenía un significativo valor práctico: lesbrindó a las autoridades un grado de arbitrariedad del cual no habría gozadohaciendo uso de otras cláusulas del entramado jurídico multilateral.
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el presente artículo se focaliza en las restricciones a las importaciones debienes a la luz de la relación entre comercio y seguridad, considerando tanto losantecedentes como las implicancias que tiene esta cuestión en el ámbito internacional.con tal fin, el trabajo se divide en cuatro secciones. en la primera sección se dacuenta de la trayectoria histórica del sistema multilateral de comercio y los efectosque tuvo sobre el margen de maniobra de los estados nacionales el establecimientode la oMc en 1995. en la segunda sección se detallan diversas políticas proteccionistasimpulsadas por la administración trump, varias de las cuales no casualmenteestaban vinculadas a las industrias del aluminio y acero. en la tercera sección seanaliza la relación entre comercio y seguridad bajo la óptica de la normativa mul-tilateral y las posturas que suscitó en ese ámbito el accionar de estados unidos y,por último, se presentan las reflexiones finales.la hipótesis que guía el artículo es que los límites que se impusieron mediantelas normas que regulan el comercio internacional desde mediados de los años1990 comprimieron de diverso modo el margen de maniobra para aplicar políticasindustriales y comerciales, reduciendo la posibilidad de dar respuestas en claveproteccionista ante diversos retos y encorsetando la capacidad para aplicarpolíticas activas. las medidas impulsadas en el último lustro por estados unidos,paradójicamente el principal promotor de las reglas comerciales aún vigentes ypatrocinador de la idea de una correlación directa entre el comercio y la pazglobal, constituyen una singular impugnación a esos limitantes, dentro de uncontexto desafiante que incluye, entre otros factores, la ascendencia de chinacomo potencia económica y su consecuente impacto geopolítico, que incrementóla tensión sobre las reglas que regulan el comercio internacional.
El sistema multilateral de comercio: del “comercio para la paz” al “America First”durante la conferencia de la paz celebrada en parís después de la primeraGuerra Mundial, el entonces presidente de estados unidos, Woodrow Wilson, re-tomando ideas de plutarco y Montesquieu, promovió la concepción de que la pazera una consecuencia natural del comercio y, bajo tal razonamiento, este debía serparte integral de la gestión de las relaciones entre los países. aun cuando resultóevidente años después que no se pudieron sentar las bases para evitar la segunda
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Guerra Mundial, ese vínculo conceptual fue retomado por el entonces secretariode estado estadounidense, cordell Hull, en la posguerra. el funcionario de la ad-ministración Roosevelt, premio nobel de la paz en 1945 y considerado por muchosel “artífice intelectual” del sistema multilateral de comercio –cuyas característicasesenciales predominan hasta nuestros días–, entendía que:si pudiéramos aumentar los intercambios comerciales entre las naciones con la re-ducción de los obstáculos comerciales y arancelarios y suprimir los obstáculos in-ternacionales al comercio, daríamos un gran paso hacia la eliminación de la propiaguerra. (Hull, 1948: 84)este entendimiento subyació en un ambicioso proyecto de posguerra, como lofue el intento de crear una organización internacional del comercio, que finalmentefracasó en 1950 por la falta de ratificación de algunas legislaturas. sin embargo, sibien no se avanzó en ese plano, quedó en pie uno de sus componentes principalesen lo referente a las relaciones comerciales internacionales, que se venía negociandoen paralelo y vio la luz en 1947: el acuerdo General sobre aranceles aduaneros ycomercio (Gatt, por sus siglas en inglés: General agreement on tariffs andtrade). Más precisamente, a pesar de su carácter provisional y de constituir soloun puñado de disposiciones normativas sin una estructura institucional de consi-deración que las administre, el Gatt constituyó el único marco jurídico que rigióel comercio internacional por casi medio siglo, hasta la creación de la oMc amediados de los años 1990.en su origen, el Gatt fue catalogado como un “acuerdo arancelario”, con ciertogrado de flexibilidad sobre otros compromisos dado que la vigilancia respecto alcumplimiento de los compromisos asumidos no era precisamente rígida, al estarsujeta primordialmente a soluciones de tipo más políticas que judicializables. elacuerdo funcionó como un foro para que los países industriales negociaran con-cesiones arancelarias (di caprio y Gallagher, 2006). la preeminencia de estadinámica tuvo dos consecuencias significativas para los países en desarrollo. porun lado, no era usual que se incluyeran sus preocupaciones específicas (incluyendolas políticas distorsivas aplicadas por los países centrales a la producción y alcomercio de productos agropecuarios de la periferia) y, por el otro lado, tampoco
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se aplicó una supervisión sobre su propio comportamiento, ni acerca de laconsistencia del mismo con los compromisos multilaterales.con el correr de los años, el incremento de las partes contratantes del Gatt yel descenso de los aranceles1 conllevaron un desplazamiento temático hacianuevas disciplinas comerciales como las barreras no arancelarias y las políticasnacionales relativas al comercio. estos cambios se produjeron a partir de sucesivasrondas de negociaciones. no obstante, fue la ronda de negociaciones denominadaRonda de uruguay (1986-1994), en pleno auge del neoliberalismo, la que provocóla mayor reforma en lo que respecta a las regulaciones del comercio internacionaldesde la posguerra. los acuerdos allí alcanzados ampliaron los compromisos másallá del comercio de mercancías, incluyendo entre otras cuestiones el comercio deservicios, los derechos de propiedad intelectual y las medidas en materia de in-versiones relacionadas con el comercio. también se fortalecieron los mecanismos de vigilancia y cumplimiento al ro-bustecer el sistema de solución de diferencias y se creó un mecanismo de examende las políticas comerciales, que comenzó a implementarse incluso antes de laconclusión de la mentada Ronda. asimismo, el comercio de productos agropecuarios–postergado desde los inicios del Gatt– tuvo su primer conjunto de compromisosy reglas multilaterales, aunque con objetivos moderados: se arancelaron algunasbarreras no arancelarias, se cuantificaron compromisos en materia de subsidios yse sentaron las bases mínimas para las negociaciones futuras, considerando explí-citamente que las normas que regían por entonces el comercio global de productosagropecuarios requerían de una gran reforma que equiparara la enorme asimetríaen términos de apertura que tenían respecto de los productos industriales. el resultado de la Ronda de uruguay se cristalizó en la firma del acuerdo deMarrakech por el cual se estableció la oMc el 1 de enero de 1995. este organismointernacional de naturaleza intergubernamental se encuentra conformado por164 países miembro que dan cuenta del 98% del comercio mundial. entre sus fun-
1 privilegio cuya exclusividad se reservó para los productos que conformaban la canasta exportadora delos países industriales.
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ciones se destaca la administración de los acuerdos comerciales suscriptos en suseno. a su vez, la oMc constituye un foro de negociación, ofrece asistencia técnicaa los países en desarrollo y a los países menos adelantados, supervisa las políticascomerciales nacionales de sus integrantes y coopera con otros organismos, comoel Fondo Monetario internacional, el Banco Mundial y la organización Mundial deaduanas. adicionalmente, cuenta con el mencionado sistema de solución dediferencias que busca resolver disputas comerciales entre sus miembros.la idea de “mercados abiertos” que guía a la oMc tomó forma en una pluralidadde restricciones y/o prohibiciones que, acompañadas por el fortalecimiento de losmecanismos de vigilancia y cumplimiento, redujeron el margen de acción de lospaíses miembro. así, determinadas intervenciones estatales comenzaron a serprontamente desterradas. por ejemplo, la utilización arbitraria de arancelesaduaneros con fines proteccionistas; el uso de licencias no automáticas a fines deadministrar el ingreso de bienes; las prescripciones de contenido local o las sub-venciones atadas a los resultados de exportación. Muchas de estas prácticas eranparte constitutiva del herramental que supieron utilizar tanto los países desarrolladoscomo algunos países de industrialización más reciente para “subir la escalera deldesarrollo”, buscando resguardar los entramados productivos nacionales de lacompetencia extranjera (amsden, 2000; Wade, 2003).el estallido de sucesivas crisis financieras desde mediados de los años 1990(asia, Rusia, Brasil, entre otras) y la falta de “herramientas clásicas” para responderlos desafíos que planteaba ese escenario apremiante resultaron una primera señalde alarma que alteró el estado de ánimo de los países en desarrollo respecto a lassupuestas bondades de este entramado jurídico-institucional. a partir de entonces,se inició una intensa discusión acerca de las consecuencias de la normativa oMc.la fase de diseminación de este debate, no obstante, se produciría entre laconferencia Ministerial de seattle (1999) y la conferencia Ministerial de cancún(2003), ante la pretensión fallida de estados unidos, la unión europea y Japón deampliar la agenda de compromisos hacia nuevas esferas. la preocupación porparte de los países en desarrollo redundó, asimismo, en la inclusión de estatemática en la agenda de distintos organismos y foros internacionales (padín,2019). 
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desde esos años hasta fines de los años 2000 el debate perdió la intensidadinicial en la agenda internacional, pero fue ampliándose a nuevos campos en elámbito académico. la positiva evolución del comercio internacional durante ladécada del 2000 coadyuvó al descenso de las tensiones. se trató de un periodo enel cual se registró una suba generalizada de los precios de los productos básicosque benefició a muchos de los países en desarrollo, aunque en diverso grado, en lamedida en que la energía y los metales tuvieron un crecimiento que superó el in-cremento en el precio de los alimentos y las materias primas agrícolas (Berrettoniy polonsky, 2011). la crisis internacional de 2007-2009 inauguró una fase económica de crecienteinestabilidad, caracterizada además por la paulatina e incesante implementaciónde medidas restrictivas del comercio2 y una considerable desaceleración en lafirma de acuerdos comerciales, cuyo marco temporal inaugural fue la implosiónde la Ronda de doha a mediados de 2008; el último intento de cooperacióncolectiva por parte de los miembros de la oMc para saldar, al menos en parte, lasasimetrías que todavía persisten en las reglas multilaterales. las esquirlas de estacrisis, cabe destacar, no alcanzaron únicamente a los países en desarrollo; antesbien, impactaron decisivamente en los principales países desarrollados, provocandoun descontento creciente que afectó la estabilidad política en diversas latitudes.un caso paradigmático de lo antedicho fue el ascenso, años después de lacrisis, de donald trump como presidente de estados unidos (2017-2021). lascríticas del político republicano apuntaron rápidamente contra el multilateralismo,al que acusó de ser incapaz de impedir las prácticas desleales de otros países,mientras la política comercial de rasgos proteccionistas que adoptó la principalpotencia mundial bajo su liderazgo abrió una fuerte discusión sobre los principiosrectores de la oMc. este debate, conocido actualmente como “reforma de la oMc”,se encuentra hoy en pleno desarrollo y ofrece álgidas discusiones entre los paísesacerca de cuáles deberían ser los elementos que compondrán tal reforma.
2 de acuerdo con el último informe sobre la vigilancia del comercio de la oMc, los países del G20 imple-mentaron, desde la crisis de 2008, un total de 11.736 medidas que afectan al comercio exterior, de lascuales solo un 19% tuvieron como finalidad facilitar las corrientes comerciales.
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los cuestionamientos a la oMc por parte de estados unidos en conjunto conotros países desarrollados no están guiados, de todos modos, por la necesidad deampliar la “dimensión del desarrollo” que, como mencionamos, advirtieron opor-tunamente los países en desarrollo. antes bien, el fin era y es constreñir el margende maniobra de china –país apuntado por las últimas administraciones estadou-nidenses como un paradigma de las prácticas comerciales desleales– y de otrospaíses de desarrollo reciente, que ejercen día a día mayor presión sobre losentramados productivos, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios aprecios muy competitivos; haciendo uso, entre otras cuestiones, de una batería depolíticas de fomento. las propuestas de “modernización de la oMc”,3 en tal orden, intentan constreñirese accionar mediante modificaciones dirigidas a: a) dinamitar la regla de consenso en la oMc para facilitar el alcance de nuevosacuerdos, fragmentando los espacios de negociación y fomentando de estamanera la proliferación de acuerdos plurilaterales formados por clubes depaíses linked-minded, licuando así el poder negociador de los países en desa-rrollo.b) ampliar el listado de subsidios prohibidos otorgados al sector industrial yrestringir las actividades de las empresas estatales.c) limitar el margen de maniobra de las políticas comerciales a través de la incor-poración de la “dimensión ambiental” (bajo parámetros elaborados por lospaíses centrales).d) establecer un marco normativo sobre el comercio electrónico que garantice lainexistencia de barreras para favorecer a las grandes empresas tecnológicas,ampliar los compromisos sobre el comercio de servicios e incorporar disposicionesen materia de acceso al mercado para las inversiones, siendo este último unviejo anhelo de los países centrales que implosionó en la fallida Ministerial de
3 sobre el particular, ver european union (2018) y Wto (2018, 2019).
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cancún (2003) por la resistencia de los países en desarrollo y que, a posteriori,no volvió a instalarse en la agenda multilateral.e) dar por finalizadas las prácticas de transferencia tecnológica mediante lascuales, como condición para invertir en su territorio, se solicita a los operadoresextranjeros a compartir con un estado (o con compañías locales) la tecnologíao conocimientos relativos a la inversión en trato. f) Mejorar el control de cumplimiento de los compromisos por parte de lospaíses miembro fortaleciendo los mecanismos de notificación a través de me-canismos de “premios y castigos”.g) circunscribir el trato especial y diferenciado (ted) otorgado a países endesarrollo, comprimiendo sustancialmente la cantidad de países que actualmentetienen derecho a invocarlo, en la medida en que el objetivo a largo plazo “es laconvergencia y la plena aplicación de todas las obligaciones por todos losMiembros”. los países centrales pretenden así “nivelar el campo de juego” (eninglés, level playing field) y que todos los miembros dispongan de los mismosmárgenes de maniobra, aunque cuenten claramente con capacidades diferentespor partir de distintos niveles de desarrollo.h) Reformar el mecanismo de solución de diferencias para subsanar supuestas fa-lencias operativas y extralimitaciones en los fallos, en particular en lo querespecta a su órgano de apelación.para contextualizar el lobby a favor de reformar la oMc que despliega estadosunidos junto a otros países es valioso, adicionalmente, efectuar algunas precisionessobre el peso que adquirió china en los últimos decenios y sus implicancias entérminos comerciales. en primer lugar y en referencia a su trayectoria económica,el éxito de las reformas emprendidas desde fines de 1970 habla por sí mismo: latasa de crecimiento entre los años 1960 y los años 1990 se movió entre el 5% y el7,7%; entre 1991 y 2011 el país creció 9,6%, promedio anual y, posteriormente,entre 2012 y 2019, la expansión descendió al 6,5%; un desempeño que, igualmente,superó la media mundial durante todo el periodo aludido. a resultas de ello, en unpar de décadas china logró erigirse como la segunda economía mundial.
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el comercio internacional, que se desenvolvió extraordinariamente en losúltimos decenios, también tuvo un rol destacado en el desarrollo económicochino. Mientras a fines de 1970 la participación de china en el comercio mundialera menor al 1%, cuatro décadas más tarde, ya siendo parte de la oMc y en plenoauge de las cadenas globales de valor, el país se coronó como el primer exportadormundial de bienes y el segundo importador del planeta, y hoy sobresale como lamayor nación comercial del mundo. en ese devenir, logró consolidar un sostenidosuperávit en el intercambio de bienes tanto con estados unidos como con launión europea.4a lo largo de este proceso, la interpretación de los países desarrollados respectoal peso y rol de china fue transformándose de modo rotundo. como sostienenatkinson y ezell (2015), cuando el país ingresó a la organización Mundial delcomercio en diciembre de 2001, los expertos y los formuladores de políticas loaclamaron con entusiasmo como un momento fundacional que anunciaba laadopción por parte de china de los principios básicos que guían el libre comercioy la globalización. el paso del tiempo no validó tal interpretación. en la visión es-tadounidense,
después de 20 años de ser miembro de la oMc, china aún adopta un enfoque de laeconomía y el comercio dirigido por el estado y no de mercado, a pesar de las ex-pectativas de otros miembros de la oMc, y de las propias representaciones dechina, de que china transformaría su economía y buscaría políticas abiertas yorientadas al mercado que respalda la oMc. (ustR, 2022: 3)ciertamente, la potencia asiática pasó de representar una oportunidad paralos productos estadounidenses –ante el crecimiento sostenido de su mercado – aconvertirse en un gran competidor alrededor del mundo, al calor de “políticas di-rigistas”, que levantaron críticas de todo tipo que incluyen quejas por el usointensivo de subsidios y de medidas vinculadas al fomento exportador; reclamospor la inobservancia de los derechos de propiedad intelectual o el recurrente se-

4 Ver: “crecimiento del piB (% anual) - china”. Grupo Banco Mundial. disponible en: https://datos.ban-comundial.org/indicator/nY.Gdp.MKtp.Kd.ZG?locations=cn.
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ñalamiento por el manejo del tipo de cambio, “artificialmente devaluado a fin deincrementar la competitividad de sus exportaciones”.es en este contexto que se produjo la respuesta de trump en el plano multilateral,que incluyó alternativas disruptivas como el bloqueo del órgano de solución dediferencias (osd) de la oMc5 y el impulso a un conjunto de medidas restrictivasde las importaciones bajo el argumento de que esas operaciones representaban“amenazas a la seguridad nacional”. este último punto, objetado por distintossocios comerciales, marcó un hito en términos de discrecionalidad en la políticacomercial estadounidense que, sin embargo, no se limitó al gobierno del líder re-publicano, sino que continúa vigente, y en algunos aspectos incluso se haprofundizado, bajo la administración Biden.en rigor, el giro propiciado por los últimos dos gobiernos estadounidensesseñala una ruptura histórica de primera magnitud: la potencia mundial, que desdeel origen del sistema multilateral supo defender el libre comercio como unacondición necesaria para el logro de la paz duradera entre las naciones, ahoraaclama a viva voz que bajo las actuales condiciones el comercio representa una“amenaza para la seguridad”. no obstante, como veremos en las próximas secciones,el argumento elegido no es producto de un arrebato de insensatez, sino unmecanismo para contar con el mayor grado de discrecionalidad posible, considerandolas restricciones existentes en el entramado jurídico multilateral.
La amenaza china y la embestida de Trump contra las reglas del comercio globalla embestida contra las corrientes comerciales internacionales que llevó acabo la administración trump, como señalamos, ocurrió en un escenario peculiar.
5 este aspecto no deja de resultar llamativo, por cuanto estados unidos ha sido, por lejos, el miembro conmás demandas en la historia de la oMc. a febrero de 2023, por ejemplo, el país ha sido objeto de cientocincuenta y siete demandas (esto implica que una de cada cuatro del total de demandas en la oMc, desde1995, lo han tenido como país objetivo); mientras fue reclamante en ciento veinticuatro de ellas, y enciento setenta y cuatro oportunidades, actuó como tercera parte. para mayor información, ver: “diferen-cias por Miembro”. organización Mundial del comercio. disponible en:https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm.
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en efecto, el creciente déficit comercial de la balanza de bienes de estados unidoscon china fungió como un recordatorio permanente del “desequilibrio” de esarelación. de acuerdo a la oficina del censo de estados unidos (united statescensus Bureau), en promedio, entre 2016 y 2020, el resultado negativo superó losusd 358.000 millones. por otra parte, el meteórico ascenso chino provocó que lacantidad de países que se han convertido en los principales importadores deproductos de dicho origen crezca vertiginosamente en las últimas dos décadas,superando a la cantidad de países que importan bienes “made in usa”: para el año2017, treinta países del mundo ya tenían a china como principal proveedormientras que, para el caso estadounidense, esa cifra llegaba solo a veintitréspaíses (observatory of economic complexity, 2017).en este marco y en consonancia con el slogan de campaña America Firstpropiciado por donald trump, entre cuyos objetivos se manifestaba la voluntadde defender la producción y el empleo estadounidense, se implementó una políticacomercial externa caracterizada por la redefinición de su relación con el resto delos países, que incluyó la “cuestión china”, pero también la excedió, basada en elconcepto de “reciprocidad” en las relaciones comerciales internacionales. en lapráctica, esto se manifestó en los siguientes ejes de acción: 1. el replanteamiento de los acuerdos comerciales vigentes y las negociacionesen curso, las que consideraba “injustas” para los intereses estadounidenses(naFta, ctpp, negociaciones del acuerdo transatlántico con la ue).2. las críticas a la oMc y el desafío a varios de sus principios rectores.63. la redefinición de la relación con china por el alto déficit comercial bilateral apartir del cual se impuso no solo la suba de aranceles al acero y aluminio (queson objeto del presente trabajo), sino también a productos tecnológicos del
6 excediendo la cuestión comercial, en el ámbito multilateral se destacaron, asimismo, el abandono delprotocolo de parís sobre el cambio climático, la salida de la unesco y de la oMs y la denuncia del acuerdonuclear con irán.



programa “Made in china 2025”, por considerar que vulneraban los derechosde propiedad intelectual, abarcando más de la mitad del comercio bilateral.7la restricción de las importaciones de productos del acero y del aluminio detodos los orígenes constituyó, no casualmente, una de las primeras medidas queconformaron el corazón de la nueva estrategia de la política comercial externa deestados unidos. en enero de 2018 el departamento de comercio de estadosunidos (doc) determinó que las importaciones de estos productos representabanuna “amenaza contra la seguridad nacional”, luego de una investigación iniciada alamparo de la sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962. la sección 232 permite al presidente de estados unidos tomar medidas paraajustar importaciones si el departamento de comercio considera que ciertosproductos son importados en cantidades o circunstancias tales que amenacen laseguridad nacional. la normativa fue establecida en el contexto de la Guerra Fríaentre estados unidos y la antigua uRss,8 cuando el entonces presidente John F.Kennedy requirió la posibilidad de implementar aranceles a las importacionespor tales motivos.9 la ley de expansión comercial buscaba, en adición a otras he-
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7 la dependencia de las exportaciones hacia la contraparte es mucho más fuerte para china que para losestados unidos, tanto en términos relativos como absolutos. eso le dio cierta “capacidad de fuego” atrump para imponer aranceles sobre una base comercial mucho más amplia que la que pudo imponerchina como represalia. en el año 2017, mientras las exportaciones de china a estados unidos ascendierona usd 505.597 millones, las exportaciones de estados unidos a china alcanzaron los usd 130.370 mi-llones.
8 por aquel entonces, el gobierno de Kennedy estaba siendo sometido a numerosas críticas por parte delpartido republicano y los medios de prensa por considerar que no respondía adecuadamente a las ac-ciones de la desaparecida unión soviética y, en particular, en lo que respecta a la pérdida de liderazgo dela carrera tecnológica. el periodo 1961-1962, que contextualiza la sanción de la ley de expansión co-mercial fue, probablemente, uno de los puntos más álgidos de la denominada Guerra Fría: en abril de1961 la antigua uRss envía al primer ser humano al espacio; en agosto de ese mismo año se levanta elmuro de Berlín, dividiendo alemania políticamente en dos y en octubre de 1962, muy pocos días despuésde la sanción de la ley, sale a la luz el traslado de misiles soviéticos a cuba, situación que estuvo a puntode desembocar en una guerra a gran escala.
9 estados unidos inició un total de dieciséis investigaciones bajo esta sección desde 1962, estableciendomedidas finales en pocas oportunidades: a) el bloqueo a las importaciones de petróleo de libia (1982);b) el establecimiento de acuerdos voluntarios de restricción a las exportaciones de maquinarias y he-
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rramientas y acciones políticas, contrarrestar la amenaza de la antigua uniónsoviética promoviendo el acercamiento de estados unidos con socios comercialespolíticamente afines.como resultado de las investigaciones mencionadas, en marzo de 2018 la ad-ministración trump impuso aranceles adicionales para todas las importacionesde productos del acero (25%)10 y aluminio (10%);11 mientras en agosto de esemismo año incrementó el arancel adicional aplicado a turquía al 50% para el casodel acero y del 20% para el aluminio.12 estos aranceles se sumaron a los yaaplicados por estados unidos en el caso de los artículos de aluminio (los cualesoscilaban entre el 0% y el 6,5%), mientras que en el caso de los productos delacero el arancel era nulo por lo que, en la práctica, el arancel adicional se constituyóen la nueva alícuota aplicada.en paralelo a las acciones iniciadas por estados unidos para los sectores delacero y aluminio,13 también se impulsaron investigaciones por motivos de seguridadrramientas con varios países (1983) y c) los aranceles adicionales al acero y el aluminio (2018). paramayor información, ver: World trade organization (Wto) (9/11/2022). “examen de las políticas comer-ciales. informe de la secretaría. estados unidos. Wt/tpR/s/434”. estados unidos: Wto. disponible en:http://www.sice.oas.org/ctyindex/usa/Wto/espanol/tpR_s434_s.pdf.
10 los artículos están comprendidos en las subpartidas de seis dígitos 7206.10-7216.50, 7216.99-7301.10,7302.10, 7302.40-7302.90 y 7304.10-7306.90 del Harmonized tariff schedule of the united states (Hts).Ver: executive office of the president (15/3/2018). “adjusting imports of steel into the united states”.Federal Register, 83 FR 11625. disponible en:https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/15/2018-05478/adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states.
11 los artículos comprendidos son: a) aluminio en bruto (Hts 7601), b) barras, varillas y perfiles de alu-minio (Hts 7604), c) alambre de aluminio (Hts 7605), d) placas, láminas, tiras y hojas de aluminio (pro-ductos laminados planos) (Hts 7606 y 7607), e) tubos y tuberías de aluminio y accesorios para tubos ytuberías (Hts 7608 y 7609) y f) fundición y forja de aluminio (Hts 7616.99.51.60 y 7616.99.51.70). Ver:ibidem. 
12 en marzo de 2019, el gobierno de estados unidos decidió, además, excluir a turquía e india del sistemaGeneralizado de preferencias (sGp), considerando que ya no cumplían con los criterios de elegibilidad.turquía era beneficiario desde el inicio del programa, efectivo a partir de enero de 1975, durante la pre-sidencia de Gerald Ford.
13 estados unidos recurre con mucha frecuencia a otras medidas restrictivas del comercio, como los dere-chos antidumping, algo que se ha potenciado marcadamente en los últimos años: entre 2018 y 2021
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nacional para las importaciones de automóviles (2019), uranio (2019), esponjade titanio (2019), laminado para núcleos apilados (2020) y vanadio (2021); variosde estos productos resultan esenciales para los programas de transición energéticaimplementados por este país. si bien las investigaciones concluyeron con reco-mendaciones de imposición de derechos adicionales, haciendo uso de sus facultades,el por entonces presidente de estados unidos decidió no avanzar, utilizando estaposible acción como herramienta de presión sobre sus interlocutores comercia-les.14
Retomando el caso específico del incremento de los aranceles a las importacionesa los productos de aluminio y acero, es preciso recalcar que, si bien estadosunidos alegó razones de seguridad nacional en la aplicación de las medidas, laalusión a las normas de la oMc que amparan este argumento no fue explícitamenteindicada en la resolución que determinó la imposición de aranceles.15 es más, ladelegación estadounidense en la oMc no puntualizó ese aspecto sino hasta el 17

inició ciento setenta y ocho investigaciones (lo que representa casi el 20% del total de todas las investi-gaciones de los miembros oMc) y a finales de 2021 estaban en vigor un total de cuatrocientos ochentay nueve derechos antidumping (frente a trescientos cuarenta de 2018), afectando las importaciones decincuenta y ocho países. cabe destacar que el 48% de estas medidas fueron aplicadas a productos dehierro y acero.
14 este aspecto quedó de manifiesto fundamentalmente en el marco de las tensiones comerciales entre es-tados unidos y la unión europea, marcadas no solo por el conflicto del acero, sino por el histórico casode los subsidios otorgados por ambos a las empresas Boeing y airbus, iniciado en octubre de 2004 y quepor entonces estaba teniendo sus instancias finales en el marco del sistema de solución de diferenciasde la oMc.
15 el Gatt no establece disposiciones específicas que obliguen a notificar una medida amparada en obje-tivos de seguridad nacional, con lo cual puede presumirse que estados unidos se amparó en esa falta derequerimientos al no mencionar el aspecto en trato. pero el “silencio” de este país determinó que diversosmiembros como china, india, la unión europea, turquía y Rusia, reclamaran en la oMc el encuadre jurí-dico de la medida como una medida de salvaguardia. cabe recordar que estas medidas son medidas deurgencia que la oMc permite aplicar en situaciones de aumento repentino de las importaciones. Juntocon las medidas antidumping y compensatorias, constituye uno de los tres tipos de medidas especialesde protección del comercio a las que pueden recurrir los miembros. las medidas pueden adoptar la formade cupos o aumentos de aranceles y deben ser temporales, aplicarse de forma no selectiva (es decir, sobreuna base nMF), liberalizarse gradualmente y el miembro que la aplica debe otorgar una compensacióna aquellos cuyo comercio se vea afectado.
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de abril de 2018 en el marco del caso que china inició a través del sistema desolución de diferencias de la oMc.16
por otra parte, con posterioridad a la suba de aranceles e independientementede los reclamos legales en el ámbito multilateral, trump propuso un esquema denegociación bilateral para acordar alternativas con diversos miembros afectadosque permitieran mantener cierta continuidad en los flujos de comercio. entreellos, argentina, Brasil, corea del sur, canadá, México y australia y, posteriormente,durante la administración Biden, con Reino unido y Japón; aunque estados unidosno adoptó necesariamente una misma solución para cada uno de ellos. en el caso de la argentina, corea del sur, Reino unido y Brasil, la excepción fueotorgada mediante cupos de importación, que se revisan periódicamente y quefueron establecidos sobre la base de los promedios exportados en años anteriores.para la argentina, el acuerdo estableció cupos anuales libres de arancel de 180.000toneladas, mientras que, para Brasil, corea del sur y Reino unido los cupos fueronde 3500 millones toneladas, 2690 millones toneladas y 500.000 toneladas, res-pectivamente. en el caso de canadá, México y australia, estos fueron eximidos deforma permanente. Mientras que para los dos primeros la eximición17 se produjoen medio de la fuerte presión ejercida por trump para reformar el tratado delibre comercio de américa del norte (tlcan), el que consideraba “injusto” para

16 como todo sistema basado en reglas, el sistema de solución de diferencias de la oMc es fundamentalpara garantizar la observancia de sus normas. sus actuales reglas de funcionamiento están basadas enel anterior sistema del Gatt, pero mejorado considerablemente durante la Ronda de uruguay, a travésde plazos y normas más precisos, necesarios para garantizar un mejor cumplimiento de los acuerdos ne-gociados por aquel entonces. a este sistema se lo suele denominar la “joya de la corona”, ya que constituyeuna instancia jurisdiccional internacional que puede funcionar sin, e incluso en contra, de la voluntad dela parte demandada, puesto que una vez tomada una resolución es imposible bloquear su adopción. elsistema ha sido testigo, hasta febrero de 2023, de un total de seiscientos dieciséis casos que se han diri-mido en su seno, y que han involucrado a ciento treinta miembros, tanto de países desarrollados comoen desarrollo.
17 no obstante, en el caso del pacto alcanzado con canadá y México se estableció un mecanismo de moni-toreo del comercio bilateral, habilitando la imposición de aranceles adicionales del 25% para el caso delacero y del 10% para el caso del aluminio, si una de las partes experimenta un incremento en las impor-taciones que vaya “significativamente más allá de los volúmenes históricos”, previa instancia de consultasobligatorias con la parte exportadora.



Realidad Económica 365 / 1º jul. al 15 ago. 2024 / Págs. 61 a 92 / issn 0325-1926

 78

Comercio y seguridad: el desafío del neoproteccionismo estadounidense al sistema multilateral de comercios / Juan Manuel Padín

los intereses de estados unidos;18 y en lo que atañe a australia, el trato especialdebe entenderse en el marco del fortalecimiento de la cooperación estratégicaque llevan adelante entre ambos países no solo en el ámbito comercial sino en elmilitar, atendiendo particularmente los intereses geopolíticos de estados unidosen la región del indo-pacífico.en lo que respecta a la unión europea, este bloque acordó en octubre de 2021con estados unidos la suspensión por cinco años de los aranceles adicionales a losproductos de acero y aluminio, así como también poner fin a las disputas entreambos en el marco del órgano de solución de diferencias de la oMc,19 peroincluyendo un compromiso que tiene una importancia estratégica: negociar en2023 un acuerdo global para abordar el exceso de capacidad mundial en laindustria del acero, el cual atribuyen mayormente a las políticas de ayuda distorsivasaplicadas por china, acusándola de vender acero más barato en los mercados in-ternacionales. este acuerdo, que se negociaría en 2023 y estipularía la incorporaciónde otros países, tendrá además requisitos de descarbonización de la industria, locual persigue la intención de afectar especialmente la potencia asiática, aislándoladel mercado global del acero. en lo que concierne a Japón, en febrero de 2022 logró un acuerdo mediante elcual convino en adoptar cupos de importación a los productos de acero basadosen datos de años anteriores, sin aranceles adicionales. como condición, estados
18 las negociaciones para reformar el tlcan se desarrollaron en un tiempo récord de poco menos de tresmeses, a fines de 2018. las nuevas disposiciones entraron en vigor el 1/7/2020 y el nuevo acuerdo, de-nominado t-Mec (tratado México, estados unidos y canadá), establece, entre otros aspectos, cláusulasmás estrictas en materia de origen (75% de valor mínimo contenido regional), requisitos de salarios mí-nimos en México para el comercio de automóviles (deben ser fabricados con salarios no menores a usd16/hora, con el compromiso de México de realizar, además, reformas laborales), un mayor acceso a lác-teos y pollos americanos en el mercado de canadá, el libre uso de datos personales para el comercio elec-trónico (a solicitud de Google y las grandes tecnológicas), la eliminación de subsidios a la leche canadiensey una cláusula de expiración y revisión del acuerdo cada dieciséis años (denominado como “cláusula sun-set”).
19 comisión europea (31/10/2021). “Joint eu-us statement on a Global arrangement on sustainable steeland aluminium”. comisión europea. disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-tail/es/ip_21_5724. 
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unidos exigió a dicho país cooperar de forma conjunta para hacer frente al exceso decapacidad a nivel global, lo cual implica, probablemente, que Japón se sume al futuroacuerdo mencionado anteriormente entre estados unidos y la unión europea.Resulta de utilidad traer a colación dos aspectos de gran importancia vinculadosal acero. en primer lugar y como dato de contexto, existe ya un espacio específicopara abordar la sobrecapacidad sectorial denominado Foro Global sobre el excesode capacidad en el acero (GFsec, por sus siglas en inglés). este Foro fue creado en2016 y su función consiste en emitir recomendaciones de políticas destinadas aeliminar prácticas distorsivas que alimenten ese exceso. en su origen, surgió porla fuerte presión ejercida por parte de estados unidos y la unión europea luegode que en 2015 se alcanzara un pico a nivel global, lo cual ocasionó ciertasdistorsiones sobres los precios y la rentabilidad. en los últimos años, el GFsec fue perdiendo relevancia en la medida en que losprincipales productores de acero (china e india) decidieron abandonarlo en 2019y 2021, respectivamente. arabia saudita e indonesia, en igual sentido, dejaron elForo en 2020. a razón de ello, este ámbito institucional está conformado actualmentepor veintinueve miembros: los países miembro del G20 (excepto china, india,arabia saudita e indonesia) y otros trece países europeos que, si bien no formanparte del G20, sí tienen presencia en el comité de acero de la ocde. un segundo dato a enfatizar es el ascenso de china como actor productivo deprimer orden en este sector, que explica en parte las tensiones existentes: lapotencia asiática pasó de representar un 17,6% de la producción global en 2001 aexplicar el 53% en 2021, de acuerdo a datos de la World steel association (gráfico1). esta participación supera en ocho veces la contribución del segundo productormundial, india (6,6% del total, tomando como parámetro 2023), seguido porJapón (4,7%) y estados unidos (4,3%) (gráfico 2). Más allá del peso particular de china en el sector, y como resultado de laspresiones de estados unidos y la unión europea, el país asiático decidió invertirimportantes sumas de dinero en países del sudeste asiático, particularmente enMalasia, indonesia y Vietnam, a fin de deslocalizar la producción y aprovechar las
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ventajas comerciales que reciben estos países bajo sus propios acuerdos prefe-renciales; sorteando así algunas de las barreras impuestas por los países centrales.no es azaroso, en este panorama, que al ser la mayoría de los proyectos siderúrgicoschinos “intensivos en carbono”, estados unidos y el bloque europeo tambiénbusquen crear un nuevo club de países productores y comercializadores de acero“descarbonizados”.a modo de respuesta a las medidas restrictivas adoptadas por estados unidossobre los productos del aluminio y acero, un conjunto de países productores y ex-portadores de acero (china, india, noruega, Rusia, suiza y turquía) decidió iniciaren 2018 sendos procedimientos de solución de controversias en la oMc, argu-mentando principalmente que el incremento arancelario constituía una violaciónde las disposiciones establecidas en el artículo ii del Gatt, al sobrepasar el arancelmáximo consolidado en la Ronda de uruguay para ambos grupos de productoscomprometido por estados unidos (en un nivel del 0% para el caso de los

Gráfico 1. 
Producción de acero chino sobre el total mundial, 2001-2021, en %

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la World Steel Association.
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productos del acero, y un rango que oscila entre el 3% y el 7% para el caso de losproductos de aluminio incluidos en las medidas).20
luego de infructuosas etapas de consultas, entre fines de 2018 y principios de2019 se conformó un Grupo especial en la oMc para dirimir estas controversias,aunque los casos no se unificaron (atendiendo cuestiones de economía procesal),dado que los contenidos de los reclamos tenían ciertas diferencias en cuanto a lostecnicismos legales sobre las medidas en litigio. debido a las dificultades planteadaspor la pandemia del covid-19 y la gran complejidad y la cantidad inusualmentealta de casos que debió atender,21 el Grupo especial solicitó varias prórrogas parapronunciarse, alargando el tiempo contemplado (no más de seis meses) que prevéel “entendimiento Relativo a las normas y procedimientos por los que se rige lasolución de diferencias de la organización Mundial del comercio”.en diciembre de 2022, finalmente, el Grupo especial dio traslado definitivo desus conclusiones y constataciones en los casos de china, noruega, turquía y suiza,quedando aún pendientes los de india y Rusia. en breve síntesis, el Grupo concluyóque no había argumentos para sostener que los incrementos arancelarios deestados unidos al acero y aluminio hayan sido “aplicados en tiempos de guerra oen caso de grave tensión internacional” en el sentido del artículo XXi del Gatt y,por lo tanto, no están amparados en esta justificación. asimismo, constató que lasexcepciones otorgadas a las argentina, australia, Brasil y corea constituían unaviolación al principio de nación más favorecida consagrado en el artículo i delGatt, al otorgar una ventaja en el trato comercial a estos países que no fueextendida automáticamente hacia el resto de los miembros de la oMc.

20 en virtud de lo establecido en el artículo ii del Gatt, los países miembro de la oMc no pueden aumentarlos aranceles aduaneros comprometidos en sus respectivas listas de concesiones acordadas en la Rondade uruguay, a menos que se establezca una compensación a los países afectados.
21 como consecuencia de la cantidad de casos relacionados directa o indirectamente con las medidas adop-tadas para el acero y aluminio, sumados a otros casos relativos a diferentes temas, el año 2018 fue récorden cantidad de litigios iniciados en la historia del multilateralismo comercial, totalizando un total detreinta y nueve diferencias, de las cuales quince involucraron directa o indirectamente las medidas apli-cadas al acero y aluminio por estados unidos.
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ante este pronunciamiento y en una acción que no registra precedentes en lahistoria de la oMc, ya bajo la presidencia Biden, estados unidos anunció oficialmente,a través del portavoz de la oficina del Representante comercial (ustR), que noacataría el fallo, considerando que la organización no tiene competencias para de-terminar si una medida responde o no a los intereses esenciales de la seguridadde un país. por otra parte, a finales de enero de 2023 notificó formalmente a laoMc la apelación al Informe del Grupo Especial, lo cual determinó automáticamenteque el caso ingrese en un “limbo” legal, por la parálisis actual del órgano deapelación, situación que es consecuencia del propio bloqueo ejercido por ese paísal nombramiento de jueces en las reuniones mensuales que lleva adelante elórgano de solución de diferencias.22

Gráfico 2.
Principales países productores mundiales de acero, 2023, en %

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la World Steel Association.

22 al tiempo que se discutían las medidas aplicadas por estados unidos, la potencia americana inició comoparte reclamante varios casos de solución de controversias incluyendo allí todos aquellos países que apli-caron contramedidas amparadas en la previsión de compensación establecida en el acuerdo sobre sal-vaguardias (canadá, china, unión europea, México, turquía, Rusia e india).
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a continuación, a los fines de comprender con mayor profundidad el casodescripto, se presentan los antecedentes históricos, así como algunas puntualizacionesreferidas al marco jurídico multilateral que encuadra la relación entre comercio yseguridad.
Comercio y seguridad: de la judicialización a la geopolitización de los intercambios

comercialesla relación entre comercio y seguridad se contempla desde la misma génesisdel Gatt, en su artículo XXi, existiendo artículos análogos en lo atinente alcomercio de servicios (aGcs) y a los aspectos comerciales relacionados con lapropiedad intelectual (adpic) que fueron incorporados muchos años después, enla Ronda de uruguay, tomando como referencia la cláusula oportunamenteestablecida en el Gatt de 1947.23 allí se establecen, en particular, excepciones re-lacionadas con la seguridad nacional, indicando algunas circunstancias en lascuales los miembros de la oMc se pueden desviar de diversas obligaciones. 
artículo XXi del Gatt. excepciones relativas a la seguridadno deberá interpretarse ninguna disposición del presente acuerdo en el sentidode que:a) imponga a una parte contratante la obligación de suministrar informacionescuya divulgación sería, a su juicio, contraria a los intereses esenciales de su seguri-dad.b) impida a una parte contratante la adopción de todas las medidas que estime ne-cesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, relativas:

23 el artículo XiV bis del acuerdo General sobre el comercio de servicios (aGcs) y el artículo 73 del acuerdosobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (adpic) esta-blecen que tales acuerdos no se interpretarán en el sentido de imponer a los miembros la obligación desuministrar información cuya divulgación se considere contraria a los intereses esenciales de su seguri-dad, o les impida la adopción de medidas necesarias para tal fin (por ejemplo, relativas al suministro deservicios para asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas, a las materias fisionables o a aquellasque sirvan para su fabricación en tiempos de guerra o grave tensión internacional, por caso) o para cum-plir las obligaciones contraídas en la carta de las naciones unidas para el mantenimiento de la paz y se-guridad internacionales.
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1. a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación.2. al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio deotros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar elabastecimiento de las fuerzas armadas.3. a las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacio-nal.c) impida a una parte contratante la adopción de medidas en cumplimiento de lasobligaciones por ella contraída en virtud de la carta de las naciones unidas para elmantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.para entender el contexto en el que se creó esta cláusula, es preciso recordarque las excepciones relativas a la seguridad ya habían estado presentes desde losprimeros borradores de la carta de la Habana a fines de la década de 1940. estopodría interpretarse como algo lógico, teniendo en cuenta que la idea del Gattsurgió en tiempos turbulentos, por lo que los negociadores plantearon una“cláusula de escape” para permitir a los países desviarse de sus obligaciones co-merciales con el fin de proteger sus intereses.el artículo XXi ha sido objeto de varios cuestionamientos, pero su escasautilización no dio lugar a una interpretación exhaustiva que permita delimitar elmargen de acción de los miembros de la oMc, o establecer criterios más precisoscon respecto a su aplicabilidad. de hecho, a pesar de existir desde 1947, ningúnGrupo especial se había expedido hasta el año 2019 acerca de si una medidainvocada bajo el artículo XXi respondía (o no) a la preservación de la seguridadnacional de un miembro.24
24 en 2016 ucrania demandó a la Federación de Rusia por restricciones aplicables al tráfico en tránsitohacia terceros países. el Grupo especial a cargo de examinar esta diferencia concluyó en 2019 que la Fe-deración de Rusia invocó correctamente el artículo, lo cual constituyó no solo una noticia importante entérminos del contenido del fallo, sino que, además, a partir de allí se sentó un precedente al determinarseque las razones por las cuales un Miembro invoca el artículo XXi no pueden ser “ilimitadas y autodefini-das”. en otras palabras, la oMc determinó con ese fallo que tiene “jurisdicción” para interpretar si estacláusula es aplicada de manera fundada. sin dudas, este antecedente es importante para las pretensionesde estados unidos, que considera que la oMc no tiene jurisdicción para determinar si una medida am-parada en el artículo XXi es consistente o no desde el punto de vista legal.
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en efecto, el artículo menciona indeterminadamente las circunstancias en lasque los países pueden apartarse de sus obligaciones multilaterales sin establecercriterios objetivos acerca de cómo deben interpretarse tales elementos a la horade aplicar una medida concreta. en particular, se destacan las siguientes “zonasgrises”:- la referencia a “intereses esenciales de seguridad nacional”. no se aclara niexiste interpretación alguna acerca del alcance de esta expresión. precisamente,estados unidos, al invocar esta disposición en 2018, consideró que la mismano está sujeta a interpretación y su contenido es autodefinido por cada país. esdecir, la vaguedad del texto fue utilizada como fundamento para su interpretacióny aplicación discrecional.- el tipo de medidas que podrían adoptarse. la frase “toda medida necesaria” esuna indudable zona gris. no se aclara si la medida puede consistir en unincremento arancelario, en una prohibición de importación; o si la mismapuede aplicarse de forma bilateral, o si debe tener lugar en condiciones denación más favorecida.25- las circunstancias que permiten activar la invocación del artículo XXi. laexpresión “en tiempos de guerra” es clara, pero la frase “en caso de gravetensión internacional” abre un campo ilimitado de interpretaciones, que no ne-cesariamente puede referir a un conflicto bélico.en términos históricos, la cláusula se ha utilizado en contadas oportunidades.desde 1947, por ejemplo, ha sido invocada en los siguientes casos.cabe remarcar que, a diferencia de la mayoría de las medidas de políticacomercial adoptadas de conformidad con las disposiciones de la oMc, el artículoXXi no dispone ninguna obligación de notificación de medidas al amparo de este
25 la cláusula de la nación más favorecida (nMF) implica el otorgamiento automático, a todos los interlo-cutores comerciales, del mismo trato que el que un Miembro de la oMc concede a los más favorecidos,con ciertas excepciones explícitamente establecidas en las normas de la oMc, tales como las ventajasotorgadas al amparo de los acuerdos comerciales regionales o las medidas de defensa comercial.
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artículo. Resulta llamativa esta situación por cuanto el acuerdo General sobrecomercio de servicios (Gats), que dispone una cláusula análoga, sí agrega la

Cuadro 1.
Antecedentes históricos de la invocación del artículo XXI del GATT

Año Antecedentes

1961

Ghana justificó su prohibición a la importación de bienes portugueses, en el marco de la
guerra entre Portugal y Angola, sobre el artículo XXI que afirma que “cada país tiene el
derecho de determinar qué considera necesario en sus intereses esenciales de
seguridad”.

1962 Estados Unidos justificó la imposición del embargo económico a Cuba invocando el
artículo XXI.

1975

Suecia introdujo un sistema de cuotas a la importación de calzado. El gobierno
consideró que la medida fue tomada en virtud del artículo XXI, dada la necesidad de
preservar los niveles de producción local de la industria considerada clave en sus planes
de defensa. En 1977 dio por terminada la medida.

1982

La Comunidad Económica Europea (CEE), Australia y Canadá restringieron las
importaciones de la Argentina durante la Guerra de Malvinas, alegando que: “el
ejercicio de estos derechos constituyó una excepción general y no requirió notificación,
justificación ni aprobación”. En ese marco, Estados Unidos sostuvo que: “el GATT deja a
cada parte contratante el criterio sobre lo que consideraba necesario para proteger sus
intereses de seguridad”.

1985 Estados Unidos impuso un embargo a las importaciones al gobierno sandinista de
Nicaragua. 

1991 La CEE revocó el acceso preferencial de Yugoslavia al mercado comunitario en el marco
del conflicto bélico Serbia-Croacia.

2014 Rusia impuso restricciones al tránsito de mercaderías desde Ucrania en virtud del
conflicto que mantuvo por Crimea.

2018
Estados Unidos impone aranceles adicionales a las importaciones de acero (25%) y
aluminio (10%) y sus subproductos, superando el nivel máximo consolidado en la
Organizació Mundial del Comercio (OMC).

2020
Estados Unidos exige que los productos originarios de Hong Kong sean etiquetados con
la leyenda “Made in China”, considerando que este país carece de total autonomía
política respecto de China.

2022

Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y Australia retiraron el status NMF (nación más
favorecida) a Rusia como consecuencia de la guerra con Ucrania, aplicando aranceles a
las importaciones por encima del nivel consolidado. Estados Unidos prohíbe
importaciones rusas de petróleo y derivados, pescado y bebidas alcohólicas y
exportaciones de artículos de lujo hacia ese país.
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obligación de informar las medidas a los demás miembros de la oMc. estasituación podría entenderse a través de la misma visión analítica de lo que sucedecon varias de las zonas grises del Gatt que son escasamente utilizadas por lospaíses miembro: debido a las limitadas oportunidades, las situaciones excesivamenteparticulares y el acotado marco temporal en que los países adoptaron medidasbasadas en argumentos de seguridad nacional, los esfuerzos que se necesitanpara emprender negociaciones a fin de acordar obligaciones y criterios en materiade notificación para este tipo de medidas fueron considerados –implícitamente–como innecesarios.como excepción a lo antedicho, el único antecedente de peso al respecto seremonta a 1982, a partir de las medidas aplicadas por la entonces denominadacomunidad económica europea (cee) a la argentina con motivo de la guerra delas Malvinas, en que las partes contratantes del Gatt adoptaron una decisión enforma de entendimiento que establece ciertas guías procesales para el artículoXXi. en este sentido, se convino lo siguiente: - Que las partes deberán ser informadas del potencial alcance total de la medidaa implementar bajo este artículo.- Que cuando se toma una medida bajo el artículo XXi, todas las partes afectadaspreservan completamente los derechos otorgados por el Gatt.en tal orden, la expresión “deberán ser informadas” podría interpretarse en elsentido de representar una obligación de notificar la medida, aunque esto nuncafue aclarado. Más allá de este antecedente, la posición de estados unidos ante elfallo no deja lugar a dudas. como indicó el vocero del united states trade Repre-sentative, adam Hodge, en la declaración posterior al fallo: 
estados unidos ha mantenido la posición clara e inequívoca, durante más desetenta años, de que las cuestiones de seguridad nacional no pueden ser revisadaspor el mecanismo de solución de diferencias de la oMc y la oMc no tiene autoridadpara cuestionar la capacidad de un miembro para responder una amplia gama deamenazas a su seguridad.



Realidad Económica 365 / 1º jul. al 15 ago. 2024 / Págs. 61 a 92 / issn 0325-1926

 88

Comercio y seguridad: el desafío del neoproteccionismo estadounidense al sistema multilateral de comercios / Juan Manuel Padín

estos informes del panel de la oMc solo refuerzan la necesidad de reformar funda-mentalmente el sistema de solución de diferencias de la oMc. la oMc ha demostradoser ineficaz para detener el persistente y no de mercado exceso de capacidad de laRepública popular china y otros que son una amenaza existencial para los sectoresdel acero y el aluminio orientados al mercado y una amenaza para la seguridadnacional de estados unidos. la oMc ahora sugiere que estados unidos tambiéndebe quedarse de brazos cruzados. estados unidos no cederá la toma de decisionessobre su seguridad esencial a los paneles de la oMc.26
en suma, resulta indudable que la relevancia de este artículo se multiplicó apartir de la invocación efectuada por parte de estados unidos bajo la administracióntrump. se destacó en esa oportunidad no solo la importancia política y económicadel país que recurría a esta cláusula y la afectación que produjo la medida entérminos de comercio, sino también la novedad que representó la argumentaciónpara su adopción, basada en una supuesta “amenaza para su seguridad nacional”. sin embargo, desde una perspectiva proteccionista, no quedan dudas respectode que esta cláusula es, dentro de las opciones existentes en el entramadomultilateral, una de las únicas que ofrece un amplio grado de libertad para sortearlas restricciones que impone la oMc a sus miembros. ese margen de acción, porcierto, es mucho mayor si se recurre a una interpretación como la privilegiada porestados unidos, al tiempo que se impulsan otras acciones como las vinculadas albloqueo del funcionamiento del órgano de apelación y se desacata el fallo delórgano de solución de diferencias.

Reflexiones finalesa fin de contener el avance de china a nivel global, estados unidos modificósustancialmente su política comercial externa bajo la administración trump, pro-
26 para mayor información, consultar: office of the united states trade Representative (ustR) (9/12/2022).“statement from ustR spokesperson adam Hodge”. office of the united states trade Representative(ustR). disponible en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/de-cember/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge.
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piciando una embestida inédita contra las importaciones de productos consideradosestratégicos. se trató de una verdadera afrenta a las reglas que regulan el comerciointernacional, que este mismo país escribió en las postrimerías de la segundaGuerra Mundial con el argumento de que el comercio era un componente esencialpara el logro de las relaciones de paz entre los países.tal como fue planteado en la hipótesis que guía el trabajo, los límites que se im-pusieron mediante el sistema multilateral de comercio desde mediados de losaños 1990 comprimieron de diverso modo el margen de maniobra para aplicarpolíticas industriales y comerciales, reduciendo la posibilidad de dar respuestasen clave proteccionista ante diversos retos y encorsetando la capacidad paraaplicar políticas intervencionistas. Bajo este contexto, las políticas impulsadas porestados unidos resultaron una singular impugnación a esos limitantes.el modus operandi estadounidense, en rigor, dejó en evidencia su intención derecurrir a las zonas más grises del entramado jurídico internacional, a fin de dotarsus acciones de la mayor discrecionalidad posible. el artículo XXi del Gattapareció, en ese orden, como una gran oportunidad, puesto que permitió adoptarmedidas amparadas en “motivos esenciales de la seguridad”, cuyo contenido debeser –en la peculiar interpretación de estados unidos– autodefinido. a pesar de lainconsistencia legal que marcó el propio órgano de solución de diferencias de laoMc, la utilización de tal argumento le permitió a la potencia mundial proteger alos productores nacionales contando, al mismo tiempo, con un arma de negociaciónsumamente coercitiva para presionar a diversos interlocutores con el fin deobtener ventajas dentro de su nueva estrategia de “reciprocidad” en las relacionescomerciales, instaurada en la era trump y preservada en la gestión demócrataliderada por Biden.lejos de utilizar otros instrumentos de protección comercial disponibles en elabanico de acuerdos comerciales de la organización Mundial del comercio (comolas medidas de salvaguardia), con menor alcance y grado de discrecionalidad, laprincipal potencia mundial eligió como principio rector utilizar el artículo XXi delGatt, fortaleciendo esa decisión con otra iniciativa de suma relevancia: el bloqueodel órgano de solución de diferencias de la oMc. de ese modo, logró liberarse de
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los compromisos internacionales que constreñían su habilidad para actuar antelos nuevos desafíos de la economía internacional, entre los cuales sobresale el cre-cimiento chino con su constante presión sobre el entramado productivo estadou-nidense (y del mundo entero); especialmente notorio en el caso del acero. la evidencia empírica en las ya casi ocho décadas del sistema multilateral decomercio ridiculiza la posición según la cual el incremento de las importacionesde acero constituye una afectación a la seguridad nacional al amparo del artículoXXi. esta línea argumental, débil desde el plano jurídico, se erige nítidamentecomo una nueva forma de proteccionismo cuyo impacto comercial es directamenteproporcional al peso sistémico del país que la aplica. en el camino, por cierto,aquella vieja idea proclamada por estados unidos a mediados del siglo XX de que“el comercio genera las condiciones necesarias para evitar las guerras” parece es-fumarse entre las frías letras de cada una de las medidas aplicadas y pone bajopresión el sistema multilateral de comercio tal como lo conocemos desde hace dé-cadas.
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ResumenEn este trabajo se realiza una definición conceptual de la pesca artesanal fluvial.Posteriormente se analiza su inserción en diversas cadenas de valor. Se presentan po-sibles dimensionamientos y análisis cuantitativos para toda la cuenca del río Paraná.Luego se esgrimen los argumentos respecto a las deficiencias de la metodología cuan-titativa para la comprensión de ese universo económico. Posteriormente se elabora unadescripción y análisis cualitativo de la economía de la pesca. Para el abordaje que pasade los cuantitativo a lo cualitativo nos centraremos en el análisis de la provincia deSante Fe y luego en la ciudad de Rosario. 
Abstract
Artisanal River Fishing: The Invisible Statistics of a Large Market in Regional Economies. 
The Province of Santa Fe and the City of Rosario as Case Studies This paper provides a conceptual definition of artisanal river fishing. It then exami-nes its integration into various value chains. Possible measurements and quantitativeanalyses for the entire Paraná River basin are presented. The paper then discusses theshortcomings of quantitative methodology for understanding this economic realm. Fo-llowing this, a qualitative description and analysis of the fishing economy is developed.The approach shifts from quantitative to qualitative, focusing first on the province ofSanta Fe and then on the city of Rosario.
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ResumenLa evolución de los diferentes procesos estudiados en el territorio agropecuario muestra unadisputa latente entre actores en función de sus intereses. El objetivo del trabajo es identificar losagentes y caracterizar sus esquemas comerciales agropecuarios tradicionales con sus variantesque se reflejan en el margen bruto de cada actividad agrícola. Durante el año 2021 se realizaronentrevistas semiestructuradas direccionadas a distintos agentes ubicados en el centro y sur deSanta fe y noroeste de Buenos Aires, bajo una muestra no probabilística intencional. Los resul-tados permiten seccionar en tres estratos el sector de la producción con diferentes vínculos co-merciales entre agentes del territorio agrario pampeano: a) productor pequeño que comercializacon la cooperativa y/o acopio (P); b) productor mediano que comercializa 50% con cooperativay 50% con corredor (M) y c) productor grande que comercializa con exportador en forma directa(G). En el caso del trigo la diferencia entre el margen bruto de (P) y (M) es del 26%, mientrasque comparando (P) con (G) la diferencia se amplía al 68%, equivalente a 66,31 dólares por hec-tárea. Para la soja de segunda la diferencia entre el margen bruto de (P) y (M) es del 10%, mien-tras que comparando (P) con (G) la diferencia se amplía al 32%, equivalente a 56,47 dólares porhectárea. Esto arroja que en el doble cultivo exista una diferencia de 122,78 dólares por hectárea.Se confirma la diferencia entre los valores de los insumos y los servicios que genera un impactoen el margen bruto en los estratos analizados. 
Abstract
Differences in Profitability by Producer Strata in the Argentine Pampas RegionThe evolution of the different processes studied in the agricultural territory reveals a latentconflict between actors based on their interests. The aim of this work is to identify the agentsand characterize their traditional agricultural commercial schemes, including the variations re-flected in the gross margin of each agricultural activity. In 2021, semi-structured interviews wereconducted with various agents located in central and southern Santa Fe and northwesternBuenos Aires, using a non-probabilistic intentional sample. The results allow for the division ofthe production sector into three strata with different commercial relationships among agents inthe Pampas agricultural territory: a) small producers who trade with cooperatives and/or col-lection points (P); b) medium producers who trade 50% with cooperatives and 50% with brokers(M); and c) large producers who trade directly with exporters (G). For wheat, the difference inthe gross margin between (P) and (M) is 26%, while the difference between (P) and (G) widensto 68%, equivalent to $66.31 per hectare. For second-crop soybeans, the difference in the grossmargin between (P) and (M) is 10%, while comparing (P) with (G), the difference increases to32%, equivalent to $56.47 per hectare. This results in a difference of $122.78 per hectare in dou-ble cropping. The difference in the values of inputs and services confirms an impact on the grossmargin in the analyzed strata.
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Comercio y seguridad: el desafío del neoproteccionismo
estadounidense al sistema multilateral de comercio
Juan Manuel Padín
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ResumenLos límites que impone el sistema multilateral de comercio a sus miembros para aplicarpolíticas de índole proteccionista tienen como finalidad resguardar las prácticas de librecomercio que se alentaron por décadas al calor de la globalización neoliberal. La asunciónde Donald Trump como presidente de Estados Unidos (2017-2021) implicó un quiebre deeste entendimiento, que continuó luego bajo la administración de Biden. La principal po-tencia mundial sorteó las normas y procedimientos de la Organización Mundial del Comer-cio (OMC) recurriendo, entre otras cuestiones, a una interpretación arbitraria del marcoregulatorio, con el objeto de aplicar restricciones a las importaciones. Para ello, invocó su-puestas “amenazas a la seguridad nacional” y recurrió a normas internas que datan de laépoca de la llamada guerra fría, bloqueando al mismo tiempo los resortes institucionalescon los que cuentan los miembros de la OMC a fin de proteger sus derechos. El presente ar-tículo analiza estas acciones a la luz de la relación que se establece entre comercio y segu-ridad en el plano internacional, teniendo en cuenta tanto los antecedentes como lasimplicancias de esta temática en un momento crítico para el sistema multilateral.
Abstract
Trade and Security: The Challenge of U.S. Neoprotectionism to the Multilateral Trading SystemThe limits imposed by the multilateral trading system on its members for applying pro-tectionist policies are intended to safeguard the free trade practices that were promotedfor decades under neoliberal globalization. Donald Trump's assumption of the U.S. presi-dency (2017-2021) marked a break from this understanding, which continued under theBiden administration. The world’s leading power circumvented the rules and proceduresof the World Trade Organization (WTO) by, among other things, resorting to an arbitraryinterpretation of the regulatory framework to impose import restrictions. To this end, it in-voked alleged "national security threats" and relied on internal regulations dating back tothe Cold War era, while simultaneously blocking the institutional mechanisms available toWTO members to protect their rights. This article examines these actions in light of the re-lationship between trade and security on the international stage, considering both the his-torical context and the implications of this issue at a critical moment for the multilateralsystem.
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Reseña / América Latina en la encrucijada global de Claudio Katz

A mérica Latina en la encruci-
jada global, el último libro deleconomista argentino ClaudioKatz, retoma sus investigaciones de lasúltimas tres décadas sobre los cambiosgeopolíticos en curso. Si bien puedeleerse junto a otra de sus publicacionesmás recientes, en este caso el foco estápuesto específicamente en el lugar deAmérica Latina, sus procesos en cursoy los desafíos que enfrentan las fuerzassociales y políticas que luchan para su-perar la dependencia.Como es habitual en la extensa obradel autor, que incluye varios trabajosprevios sobre la región, América Latina

en la encrucijada global presenta unmapa completo de la situación general–incluyendo el pormenorizado análisisde la situación en algunos países pun-tuales–, abordando situaciones estruc-turales, debates políticos, teóricos yconceptuales y proyectos en pugna, conuna prosa ágil, de combate, y sin rehuira las discusiones que atraviesan las or-ganizaciones populares, de izquierda,progresistas y revolucionarias.En la primera de las cinco partes dellibro, Katz comienza analizando la his-toria y actualidad de la doctrina Mon-roe, que moldeó la política de Estados

Unidos hacia América Latina para trans-formarla de colonia europea a principiosdel siglo XIX en su “patio trasero”, es de-cir, en su exclusiva área de influencia.En el segundo capítulo desarrolla los de-safíos que enfrenta Estados Unidos enel siglo XXI, cuando la presencia econó-mica china se volvió insoslayable en laregión, circunstancia que obliga alotrora hegemónico a incrementar suspresiones políticas, diplomáticas y mi-litares para hacer frente a China, primero segundo socio comercial de la mayoríade los países latinoamericanos y pres-tamista e inversor que está desplazandoa la potencia del norte:No afronta un desafío revolucionariodesde abajo (como en las décadas de1960 y 1970) ni una competencia geo-política (equivalente a la Guerra Fría).Tampoco puede replegarse como losimperios decadentes frente a la des-colonización africana. Debe lidiar enel terreno de la competencia econó-mica y recurre a presiones militaresque no logran su cometido. Las singu-laridades del rival chino explican eseatolladero estadounidense.En el tercer y último capítulo de estasección el autor desarrolla las multipli-cidades de China en América Latina, in-cluyendo la cuidada estrategia plasmadaen los dos Libros Blancos (2008 y 2016)y en la “astucia geopolítica” que imple-mentó una enorme avanzada econó-
1 Ver: Katz, C. (1/7/2022). “La crisis del sistemaimperial”. JACOBIN. Disponible en: https://jaco-binlat.com/2022/07/01/la-crisis-del-sistema-imperial/.
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mica, pero sin el sostén militar clásicodel imperialismo estadounidense. Detodas formas, Katz sostiene que estevínculo es en desmedro de América La-tina. Rehúye los análisis maniqueos. Nies correcto equiparar Estados Unidoscon China, ni tampoco edulcorar la re-lación con el gigante asiático, en la me-dida en que genera una reprimarizaciónde las economías y no logra solucionarlos problemas del subdesarrollo y la de-pendencia:China no actúa como un dominadorimperial, pero tampoco favorece aAmérica Latina. Los convenios actua-les agravan la primarización y el dre-naje de la plusvalía. La expansión ex-terna de la nueva potencia está guiadapor principios de maximización del lu-cro y no por normas de cooperación.Beijing no es un simple socio y tam-poco forma parte del Sur global.Hay que promover, entonces, otrotipo de acuerdos con China, fundamen-talmente a partir de la negociación con-junta, posiblemente en el marco de or-ganismos regionales como la CELAC.En la segunda parte se analiza el es-tado actual del campo enemigo. En pri-mer lugar, se observan los resultadosadversos que las experiencias neolibe-rales produjeron en la región en las úl-timas décadas. La sumisión al gigantedel Norte y la políticas aperturistas, pri-

vatizadoras y desreguladoras incremen-taron las desigualdades sociales, am-pliaron la pobreza y la miseria y aumen-taron los problemas de seguridad:Con las prescripciones neoliberales,América Latina tiende a repetir sularga historia de subdesarrollo y de-pendencia. Durante dos siglos, esa des-ventura ha sido la contracara de la ex-pansión estadounidense, que idealizanlos cultores del Norte. Siempre subra-yaron el contraste entre ambas trayec-torias, sin notar que sus recetas con-solidan esa brecha.En la actualidad, los exponentes deesa corriente siguen ofreciendo las re-cetas que fracasaron siempre en el pa-sado. El extractivismo minero, la prima-rización exportadora y laespecialización en los eslabones básicosde la cadena industrial de valor, señalaKatz, provocan los mismos problemasde siempre e incrementan la distanciacon los centros mundiales de desarrollo.Se retrae la soberanía regional, altiempo que se fomenta la balcanización,funcional a la estrategia de Estados Uni-dos en los últimos doscientos años.El siguiente capítulo está dedicadoa desenmascarar a las “nuevas dere-chas” que se presentan con formato re-novado para no hacerse cargo de los fra-casos anteriores. Con un discursoxenófobo y neopatriarcal, pretenden
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presentarse como anti-establishment ycanalizar y redireccionar el descontentosocial hacia las minorías y hacia los dis-cursos globalistas de lo que Nancy Fra-zer denominó el “neoliberalismo pro-gresista”:Pero en ese combo de conceptos, laultraderecha nunca pierde el hilo con-ductor de su estrategia: culpar a losmás desposeídos por las desgraciasque sufren los asalariados y la clasemedia. Esa política de enemistad conlos humildes y justificación de los po-derosos es el plan B del capitalismo,frente a la aguda crisis de las formasconvencionales de dominación.Luego de analizar los exponentes eu-ropeos y el trumpismo, Katz se ocupade las singularidades latinoamericanasdel fenómeno, en el que se destacanBolsonaro y Milei, subordinados al líderdel Partido Republicano, y que consi-deran la región como un laboratorio dela agresión global contra las clases po-pulares, el progresismo y la izquierda.El capítulo 6 es fundamental porqueaborda el debate sobre la caracteriza-ción de estas nuevas derechas. Descartaque el fenómeno –al menos por ahora–pueda asimilarse al fascismo del sigloXIX, y señala que tampoco es adecuadoendilgarse el polisémico y elástico motede “populismo”. Más bien, sostiene, co-rresponde hablar de “ultraderecha”: 

La especificidad de la nueva derechapuede ser percibida con aditamentostradicionales (ultra, extrema), concomplementos más innovadores (2.0),o con referencias represivas (derechaautoritaria). Pero cualquiera sea la de-nominación elegida, lo esencial es sub-rayar su posicionamiento en el campode la reacción. El populismo es un tér-mino que solo añade confusiones.El último capítulo de esta secciónhace un repaso de las embestidas de laultraderecha, que cosecha recientes fra-casos (Bolivia, Brasil y Venezuela), éxitos(Argentina) y avances parciales (Colom-bia, Chile, México y Perú). Los casos deEl Salvador, Ecuador y Haití, sostieneKatz, responden a improntas de otrotipo.En la tercera parte del libro, Katz pre-senta un balance de seis experienciasprogresistas (la primera oleada de1999-2014 y la segunda desde 2019):la Colombia de Gustavo Petro, el Brasildel retorno de Lula, la Argentina de Al-berto Fernández, el México de AndrésManuel López Obrador, el Chile de Ga-briel Boric y el Perú de Pedro Castillo:Las experiencias con la nueva oleadaprogresista incluyen enormes esperan-zas, grandes desengaños y múltiplesincertidumbres. La expectativa preva-leciente en Colombia y Brasil difierede la evaluación de lo sucedido en Mé-
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xico y contrasta con las frustracionesen Argentina, Chile y Perú.En el capítulo 9, en general, se plan-tean cuáles son los dilemas de esas fuer-zas políticas para enfrentar las debili-dades estructurales y coyunturales dela región. ¿Podrá ampliarse el Merco-sur? ¿Superará la CELAC el estanca-miento actual? ¿Se revertirá la tenden-cia a la firma de tratados de librecomercio (TLC)? ¿Se enfrentará másfrontalmente al imperialismo estadou-nidense? ¿Se revertirá la pasividadfrente a China? ¿Pueden crecer las ini-ciativas de la CELAC social?En la cuarta parte se analizan las al-ternativas políticas de izquierda, gene-ralmente soslayadas, y los debates ac-tuales: “Solo esas vertientes podríanabrir un curso superador de la nuevaoleada de gobiernos de centroizquierda,mediante dinámicas de radicalizaciónpolítica. Ese curso permitiría desenvol-ver la perspectiva anticapitalista querequiere un proyecto emancipador”.Katz sostiene que deben plantearse, sinvergüenza o culpa, las limitaciones delprogresismo, sin temor a pagar los cos-tos que implica incomodar a los aliadosen la lucha contra la derecha y la ultra-derecha: Solo encarando una acción decididacontra las capitulaciones de los man-datarios de centroizquierda se puede

evitar la canalización derechista deldescontento popular. Esa captura porparte de las fuerzas conservadoras esmuy probable si no existen alternativasde izquierda, construidas con propues-tas oportunas y factibles. Este últimocurso se forja en la polémica con losdesaciertos del progresismo.Katz critica la tesis del “posprogre-sismo” que erróneamente da por clau-surada esa experiencia de la centroiz-quierda. La posibilidad de construir unaalternativa de izquierda debe tener laderecha como enemigo principal y se-ñalar que el progresismo fracasa por suimpotencia para enfrentar a su adver-sario. Pero nunca debe asemejarse a lascorrientes reaccionarias. Con esta orien-tación analiza los casos de México, Ecua-dor, Brasil, Argentina y Chile.El siguiente capítulo está dedicadoespecíficamente al análisis de tres paí-ses que constituyen un eje alternativo,que se diferencia de los gobiernos pro-gresistas: Venezuela, Bolivia y Nicara-gua. Si bien los tres están asediados porEstados Unidos, presentan procesosmuy distintos, cuyas singularidades de-ben especificarse. El caso de Cuba, ana-lizado en un capítulo aparte, se distin-gue también de los anteriores. Enfrentaduras adversidades económicas pro-ducto de la profundización de un blo-queo que Biden no aflojó. Esta realidadenfrenta a la Revolución con dilemas in-
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soslayables. Deben profundizarse lasreformas económicas que se vienen im-plementando desde 2011 porque laspenurias pueden alumbrar nuevas pro-testas sociales.La última parte del libro está dedi-cada a entender el estado de las nuevasresistencias populares, generalmentesoslayadas en los análisis geopolíticoso que se centran en las luchas “porarriba”, a nivel gubernamental o de lasclases dominantes. La región sigue pro-tagonizando sublevaciones. La rebeliónen Ecuador de 2019 inauguró unanueva fase de protestas que fue seguidapor manifestaciones masivas en Bolivia,Chile, Colombia, Perú y nuevamente enEcuador, aunque la pandemia aplacóparcialmente esos movimientos. Sus re-sultados fueron diversos. En algunoscasos, como en Bolivia, Perú, Chile, Hon-duras, Colombia y Guatemala, luego delas movilizaciones se impusieron nue-vos mandatarios progresistas o de iz-quierda. En México, Brasil y Argentina,por su parte, la llegada de Andrés Ma-nuel López Obrador, el triunfo de Al-berto Fernández y la vuelta de Lula nofueron resultado de grandes moviliza-ciones populares.El capítulo final del libro está dedi-cado a la necesidad de construir un pro-grama y un horizonte político de mayoralcance. Esto requiere, para Katz, avan-zar con la integración regional, garan-

tizar la soberanía y plantear como ob-jetivo la lucha por el socialismo. Se ne-cesita confrontar con el imperialismoestadounidense, negociar en bloque conChina, abandonar el corsé de los TLC yabonar a la construcción de una pluri-polaridad a nivel mundial:Ese modelo de pluripolaridad pro-mueve contrarrestar el destructivo po-der del sistema imperial que comandaEstados Unidos. Pero no restringe labatalla a una simple contraposición en-tre opciones multipolares y unipolares.Tampoco se limita a formular contra-puntos entre el multipolarismo pro-gresista del Sur y el multipolarismoconservador del Norte. La tesis pluri-polar cuestiona al sistema capitalistaque subyace en todas esas vertientesy postula un camino socialista de erra-dicación de ese régimen, a través demediaciones transitorias que enunciade manera tentativa. Propone unrumbo para debilitar la dominaciónimperialista forjando, al mismotiempo, los pilares de un futuro pos-capitalista.La lucha por una futura sociedad deigualdad, justicia y democracia, planteaKatz, requiere retomar los debates paraconstruir un proyecto socialista.Para terminar, el libro presenta unnecesario apéndice en el que se abordanlos enigmas de la Argentina de Javier
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Milei. En diciembre de 2023, justocuando la Argentina cumplía cuarentaaños desde el final de la última san-grienta dictadura, llegó al poder un ex-ponente de la ultraderecha con un planeconómico liberal y antiestatal, acom-pañado de una vicepresidenta que niegael terrorismo de Estado y que dedicósu vida a reclamar la impunidad de losgenocidas. Repitiendo –y actualizando– los mi-tos neoliberales, Milei despliega lo queNaomi Klein denominó la “doctrina delshock”. Atacando a la “casta”, el presi-dente libertario logró canalizar buenaparte del descontento social con los úl-timos dos gobiernos. Ya en la Casa Ro-sada, sus políticas provocan unaenorme transferencia de ingresos haciael grupo de empresarios que lo apoya yhacia el sector financiero, en detrimentode asalariados y jubilados, que sufrenun desplome del poder adquisitivo desus ingresos. La liberación de precios,luego de una inicial devaluación, máslos tarifazos y los recortes de planes so-ciales, generaron una pulverización delas condiciones de vida de las clases po-pulares y de los sectores medios.En este último acápite del libro Katzanaliza las singularidades del capita-lismo dependiente argentino para ex-plicar los desajustes estructurales queafectan a la economía y la actual inca-pacidad del Estado para arbitrar entre

los distintos grupos dominantes me-diante cuatro instrumentos/mecanis-mos: devaluación, inflación, endeuda-miento público y fuga de capitales.Surgidos para morigerar la disputa en-tre el agro y la industria por la renta,ya no cumplen esa función, siendoahora instrumentos autopropagadoresde una crisis inmanejable. Milei llegó al poder al cabo de suce-sivos fracasos neoliberales y fallidosneodesarrollistas. Encarna una visiónmuy extrema del proyecto que inició Vi-dela, retomó Menem e intentó recrearMacri. El brutal ajuste que está llevandoadelante cuenta con el apoyo del FMI yEstados Unidos, con el que Milei se ali-neó incluso más abiertamente que du-rante las “relaciones carnales” de losaños noventa: En los hechos, Milei no inventa la pól-vora y su política de sumisión a Esta-dos Unidos simplemente agrava elsubdesarrollo y la dependencia. Comoya ocurrió con el Pacto Roca-Runci-man, Argentina vuelve a atar su des-tino a una potencia en declive y lasconsecuencias de ese rumbo seríandramáticas para el país.El éxito o el fracaso de este experi-mento dependerá de muchos obstácu-los que debe enfrentar Milei, pero fun-damentalmente de la histórica
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capacidad de organización y resistenciapopular:La fuerza que preservan los movi-mientos sindicales, sociales y demo-cráticos es el principal acervo del paísy el pilar de una resolución popularde la crisis. Por esa razón, la derechaprioriza el debilitamiento de esa re-sistencia. Tienen muy presente la re-belión de 2001 y el duro revés que su-frió Macri cuando intentó la reformaprevisional. Desde hace muchotiempo, discuten cómo doblegar lospiquetes, frenar las huelgas e impedirlas movilizaciones.Considerar este elemento es funda-mental, destaca Katz, para ver si serompe o no el empate social de las últi-mas décadas. La confluencia del kir-chnerismo crítico y la izquierda es fun-damental para darle una salida populara un escenario político que por ahoratiene un desenlace abierto:Es un interrogante si Milei exhibirá laplasticidad de su ídolo carioca paraadaptar su gobierno a las adversida-des. Por el momento, se limita a subirla apuesta con medidas más audaces

y para generar un liderazgo cohesio-nador de las clases dominantes. El re-sultado de su aventura depende de laresistencia popular. En el debut de esaagresión, la única certeza es la centra-lidad de la lucha para conseguir su de-rrota.El libro condensa muchos años deinvestigación y conocimiento de Amé-rica Latina. Katz mapea el estado actualde la economía, la política y las fuerzassociales, atendiendo las mutaciones geo-políticas globales y cómo afectan la re-gión. Sistematiza los cambios estructu-rales que sufrió, las tensiones entredistintas facciones de las clases domi-nantes y los debates y proyectos alter-nativos, en el progresismo y las fuerzasde izquierda. Como es habitual en susescritos, esta obra no responde mera-mente a la curiosidad intelectual y aca-démica, sino que está concebida funda-mentalmente como una herramientapara la acción política, desde la pers-pectiva de quienes militan para superarla dependencia regional y las difícilescondiciones económicas y sociales quehoy padece buena parte de la poblaciónlatinoamericana.
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Una pregunta que involucra múltiples
interrogantesE l nuevo libro de Javier Balsadestaca por su actualidadpero, sobre todo, por su rele-vancia. Esto se vincula, en primer lugar,a la gran pregunta que lleva en su tapacon grandes letras negras dentro de unrecuadro rojo: “¿Por qué ganó Milei?”para cuya respuesta dispone de un po-tente arsenal teórico-metodológico ci-mentado en la interpretación de unaamplia variedad de indicadores, con untratamiento riguroso de las fuentes apartir del trabajo de encuestas nacio-nales que abarcan desde comienzos de2021 a fines de 2023. Pero, en segundolugar, porque ese interrogante centralestá acompañado por otros subyacen-tes, entre los cuales encontramos unono menos importante que termina deexplicitarse en las últimas páginas -perocuyo eco se siente desde un principio-:Balsa se cuestiona “qué hicimos mal”(2024:393). Porque la rigurosidad im-placable con la que busca desentrañarsu problema de estudio no está diso-ciada de una toma de posición: usa unavoz plural que involucra al autor (y talvez al lector), dice “hicimos” por la sim-ple confesión de que “cada uno de losque pensamos que el triunfo de Mileies una calamidad para las mayorías po-

pulares podrá sentir, según dónde seubique en la dinámica política, cuál essu principal colectivo de identificacióny desde allí asumir su cuota de respon-sabilidad en no haber podido impedirsu victoria electoral” (Balsa, 2024:394). En este sentido, el libro procura darcuenta de las profundas transformacio-nes políticas e ideológicas que atravesóla sociedad argentina, reseñando lo quepodemos caracterizar como un giro a laderecha, que es medido a través delavance de posiciones conservadoras yneoliberales, que emergen de la inter-pretación y cuantificación de las varia-bles trabajadas en las encuestas. Pero,al mismo tiempo, es una invitación a unbalance crítico, a una reflexión todavíaausente que requiere de una auto-críticacolectiva que sea constructiva pero queno deje de ser incisiva, porque la pre-gunta central tiene una doble dimensiónque se impone como dos caras de unamisma moneda: ¿cuáles fueron los erro-res concatenados de las fuerzas del am-plio y heterogéneo campo nacional, po-pular, latinoamericano, progresista y deizquierda que derivaron en el triunfo deMilei? y ¿cuáles fueron los motivos delavance de las fuerzas portadoras delproyecto neoliberal y los aciertos de unespacio que promoviendo la versiónmás extrema del mismo, con su nove-



 107

Realidad Económica 365 / 1° jul. al 15 ago. 2024 / Págs. 105 a 117 / issn 0325-1926

Reseña / ¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina de Javier Balsa

doso y singular líder, le permitieronconquistar un triunfo, primero frente aotras opciones opositoras y luego frenteal candidato oficialista para llegar a laPresidencia de la Nación en 2023? 
Lucha por la hegemonía, proyectos, fra-
casos y frustracionesPara abordar estos interrogantes, ellibro de Javier Balsa tiene un conjuntode características que lo constituyen enun gran aporte desde el campo de laCiencias Sociales, en una amplia varie-dad de sentidos. En estas páginas, bus-caremos constituir una reseña centrán-donos en el puente que va del análisisal balance que promueve. Una de las principales potencias dellibro es la combinación de un enfoqueteórico profundo y una estrategia me-todológica destacada que cuenta con elrico acervo de encuestas trabajadas,provenientes de distintos proyectos co-lectivos coordinados por el autor. Balsanutre su análisis de la perspectiva ela-borada por Antonio Gramsci (1891-1937), con su categoría cardinal de he-
gemonía, que tuvo un desarrollofundamental en sus Cuadernos de la
Cárcel (Gramsci, 1985), a la cual fuecondenado por el régimen fascista.Gramsci fue tanto un pensador de la

crisis como un pensador en un tiempode crisis, y nos brindó -desde el encie-rro- una década de reflexión elaboradadesde la derrota frente a la ultraderechade su tiempo, donde también se pregun-taba por qué y que promovía un balancecrítico de la experiencia previa de luchaspopulares de la cual había sido prota-gonista, para comprender las nuevas re-alidades y delinear las estrategias ade-cuadas que pudieran llevar a losoprimidos a ponerse de pie y trazar uncamino hacia su emancipación. Aquí,vale recalcar que este libro es parte deuna larga línea de trabajo de Balsa, queademás lo tiene como un actor desta-cado dentro de la Asociación GramsciArgentina y la Red Latinoamericana deEstudios Gramscianos1 y constituye unamuestra de la vigencia y la capacidadde interpelación que poseen las ideasde aquel revolucionario italiano paraanalizar el presente.
1 Hace ya varios años vengo compartiendo con Ja-vier Balsa la participación tanto en la AsociaciónGramsci como en la Red Latinoamericana, ha-biendo organizado en conjunto el último TallerEscuela Latinoamericano de Estudios Gramscia-nos que tuvo lugar en el Tigre en marzo de 2024,donde a lo largo de una semana debatimos sobreejes centrales del pensamiento de Gramsci y suaplicación en América Latina, pudiendo dialogarsobre varios de los temas presentes en el libro.
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En esta línea, Balsa analiza la luchapolítica como lucha por la hegemonía,indagando acerca de las clases socialesy la búsqueda por universalizar sus in-tereses, para observar cómo van emer-giendo los distintos proyectos en dis-puta. También despliega apuntesinteresantes sobre la relación entre con-senso y viabilidad de un proyecto, el rolde los intelectuales orgánicos, y acercade las dinámicas de la identificación yla lucha ideológica.En ese camino, el autor sostiene queatravesamos una extraña crisis de he-gemonía, donde “ningún proyecto socialpresenta la potencia para ser capaz dedirigir e integrar la sociedad” (Balsa,2024:82). Y nos plantea que esta crisisse fue articulando a partir de tres fra-casos y sus consecuentes frustraciones.Si la crisis del 2001 aparece como elpunto de inflexión de todos los sucesosdel siglo XXI argentino, el primer fra-caso que se registra es el del kirchne-rismo por dar continuidad a su proyectoen 2015. Se apuntan elementos clavesdel gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), recuperando la iniciativa políticapara dar lugar a un proceso de expan-sión con recomposición de las condi-ciones de vida de las mayorías popula-res. Luego, vemos en los gobiernos deCristina Fernández de Kirchner (CFK,

2007-2015), la épica militante y la pro-fundización del perfil transformador,con el proceso de radicalización progre-sista que cobró forma para intentar su-perar la coyuntura crítica que habíandejado del conflicto agrario y la crisiseconómica internacional (Varesi, 2021),y se pregunta por los alcances y los lí-mites de la lógica populista y del puebloarticulado por el kirchnerismo. A su vez, da cuenta de la ofensiva em-prendida por sectores del capital con-centrado, los grandes medios de comu-nicación y los núcleos opositores delpoder judicial y del poder político, ycómo se fue forjando y consolidandouna identidad anti-kirchnerista, en elmarco de la politización y el antago-nismo creado por la propia lógica po-pulista, que iba derivando también enel “alejamiento de los moderados”. Enese punto, ya podemos visualizar algu-nos elementos del balance crítico quepropone Balsa, marcando el sosteni-miento del poder de los sectores econó-micos, mediáticos y judiciales a lo largodel ciclo kirchnerista, los cuales iban aaprovechar luego el contexto de dificul-tades económicas para constituir unaalternativa opositora. Pero también se señala la incapaci-dad del propio espacio popular para re-
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lanzar su proyecto y darle continuidad,más allá que CFK estuviera imposibili-tada de presentarse electoralmente en2015. Aparece, entonces, una constanteque se va a comprobar como escasa-mente fructífera para la construcciónde hegemonía, que se vincula a cen-trarse excesiva o exclusivamente en de-fender lo conquistado y asumir una po-sición defensiva, donde se empieza ahacer borroso el horizonte de futuroañorado que requiere todo proyectopara entusiasmar y para poder univer-salizarse. Así, el libro nos recuerda lacandidatura de Scioli, el rol opositor deMassa como parte de la fragmentacióndel frente político y las estrategias quelograron abrir paso al triunfo de Macri.Y ya nos advierte de la falta de elabora-ción de una explicación colectiva delkirchnerismo y del amplio campo po-pular frente a la derrota de 2015. En este sentido, las reflexiones ex-presadas nos abren un espacio parapensar el giro conservador que atra-viesa a la sociedad argentina y cuestio-narnos si éste no se dio sólo por fueradel espacio portador del proyecto na-cional-popular y latinoamericano sinotambién al interior del mismo, y a vi-sualizar las consecuencias de dicho mo-vimiento. Porque fue el propio espacioque debiera ser portador de la épica

transformadora, el que tendió a elegiruna y otra vez candidatos presidencialesconservadores2 y fue perdiendo radica-lidad en la preocupación por reponerlos apoyos empresarios a la alicaída es-trategia de pacto social y atraer a losmoderados, sin llegar a ser tampoco losuficientemente efectivo en ese sentido.Este desenlace puede resultar paradó-jico, ya que se contaba con el antece-dente de un proceso de radicalizaciónque en 2011 había llevado a la reelec-ción histórica de CFK con el 54% en pri-mera vuelta, quien en 2013 proclamaría“la década ganada por todos los argen-tinos”, sosteniendo que a esa década de-bía seguirle otra más para asegurar lasconquistas del pueblo (Varesi, 2024).Sin embargo, comenzaba un proceso deamesetamiento, que iba a marcar el de-clive de la hegemonía kirchnerista, alpunto de que 10 años después la ultra-derecha se hiciera con la Presidencia dela Nación y lograra instalar en más dela mitad de la población, como se de-prende de las encuestas del libro, la idea
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2 Resulta ilustrativo el caso de 2015, donde elFrente para la Victoria culminó en la candidaturade Scioli, hoy secretario de Turismo del gobiernode Milei, que terminó siendo elegido por CFKsobre Randazzo, otro actor político que ya desdehace tiempo construye en el campo de la centro-derecha impulsando espacios que disputan yfragmentan el voto peronista, como en las últi-mas elecciones nacionales.
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de que había que “acabar con el kir-chnerismo” para que el país pudiera sa-lir adelante.En segundo lugar, Balsa registra lafrustración que significó el desastrosoresultado económico del gobierno deMacri (2015-2019) para el sector quetenía expectativas con el cambio de go-bierno, conllevando un fracaso en el in-tento de reinstalar una nueva versióndel proyecto neoliberal. Pero tambiénel autor da cuenta de cómo ese espacioemprendió rápidamente su propia lec-tura crítica para relanzar su proyecto:la asociación de aquel fracaso a la ideade “gradualismo”, postulando que se fa-lló no por lo que se hizo sino por lo queno se llegó a hacer, proveyendo tambiénuna solución: ir en la misma dirección,lo más rápido posible. Así se fue confi-gurando una nueva discursividad, quepasó de la “revolución de la alegría” auna potenciación del individualismo, elemprendedorismo, la meritocracia y laidea de acabar con décadas de popu-lismo aunque implicara sacrificio social.Se instala con fuerza una combinaciónde la aceptación del auto-sacrificiojunto con la necesidad de castigar a losotros, articulando sentidos autoritariosy xenófobos, a partir del cual cobraforma cierta fascistización como lógica

de regeneración de las derechas (Feiers-tein, 2019). En tercer lugar, aparece la frustracióngenerada por el gobierno de AlbertoFernández (2019-2023) en diversos as-pectos. El libro recorre el trayecto queva del optimismo inicial a la pandemia,del primer apoyo al ASPO (AislamientoSocial Preventivo Obligatorio) y la re-construcción del sistema de salud, aldesgaste y las marchas anticuarentena,con la participación de la derecha y lairrupción del fenómeno “libertario”,combinando una potente difusión en lasredes de un individualismo ideológicojunto con posiciones anti científicas yanti democráticas. Del análisis general, podemos sinte-tizar dos dimensiones claves que deri-varon en una nueva frustración colec-tiva. Una de carácter económico-social,en tanto la recuperación pospandémicano se convirtió en reducción de la po-breza, con una difusión de salarios ma-gros devorados por la alta inflación, coninsuficiencia en las políticas públicaspara mejorar las condiciones de vida delas mayorías populares, particularmentedeterioradas en el sector informal. Y eneste punto parece relevante traer unareflexión de García Linera sobre el es-cenario regional donde señala que si el
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progresismo y la izquierda “convive conun régimen que empobrece al pueblo,es inevitable que la gente gire drástica-mente a la derecha que ofrece una sa-lida (ilusoria) al gran malestar colec-tivo” (2024:5).Hay otra dimensión de carácter po-lítico, remarcada por Balsa, ligada a laausencia de espacios de debate y defi-nición colectiva del Frente de Todos(FdT). Aquí, podemos reflexionar quela coalición electoral triunfante en 2019supo tener en su interior a la mayorparte de partidos populares, progresis-tas y de izquierda, junto a las principa-les fuerzas sindicales y sociales del país,pero, sin embargo, nunca se convirtióen un verdadero frente político. Creoque ese potencial desaprovechado debetener un lugar destacado en la auto-crí-tica pendiente. Porque esa ausencia, sevincula con una lógica de conduccióncada vez más inconducente, exploradaen el libro de Balsa, basada en reducidosnúcleos dirigenciales que definieron lostemas estratégicos y las candidaturas,desconectados de la bases militantes,en una cúpula que además estuvo atra-vesada por múltiples internas. Otro factor político tiene que ver conel debate sobre el jacobinismo: de laprimera ola de gobiernos populares en

el giro continental a la izquierda, su ca-pacidad de imponer políticas con radi-calidad por encima de la conciencia delas propias clases que articulaba y sucapacidad para disciplinar a sectoresde la burguesía, a una pérdida de auda-cia en la segunda ola, particularmenteen el caso argentino. Aquí se abren dostemas. Uno tiene que ver con las difi-cultades de las izquierdas para relanzarun proyecto socialista, tanto dentro delFdT (reconvertido luego en Unión porla Patria) donde los diversos partidos yagrupaciones no lograron articular unbloque sólido de izquierda en su inte-rior que pudiera motivar la radicaliza-ción del espacio popular, ni por fueradel FdT/UxP, donde el trotskismo y sufrente tampoco logró canalizar el des-contento creciente con el gobierno na-cional. Y el segundo aspecto, decisivo,se liga a la falta de audacia de la gestiónde Alberto Fernández, con su tónica ge-neral de “no confrontar con los poderesreales y confiar en que se autorregula-ran y evitaran los sesgos derechistas ensu accionar” (Balsa, 2024:65), lo cualfue visible tanto en relación con las con-ductas abusivas de los grupos econó-micos, la pasividad frente al hostiga-miento de los oligopolios de lacomunicación e incluso con las arbitra-riedades del Poder Judicial. El dialo-guismo inconducente que anunciaba
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una “guerra contra la inflación” pero sinmedidas concretas, que condenaba elendeudamiento macrista con el FMI yluego lo avalaba fácticamente. Balsa su-giere que la moderación resultó inclusocontemplativa con el avance de los dis-cursos de odio de los grupos de ultra-derecha, demostrada en la inacción gu-bernamental frente al intento deasesinato de la propia vicepresidenta. 
La avanzada conservadora y neoliberal:
condiciones y alcancesPero si los elementos mencionadossirven para motivar una reflexión sobrela derrota, hay otros que el libro poneen juego para analizar cómo el campoopositor, en su versión más extremada-mente neoliberal y conservadora, al-canzó la victoria. Allí, nos convoca a vi-sualizar la mutación ideológica delproyecto neoliberal: cómo pasó de pos-tular la competencia supuestamenteemanada del libre mercado en los 80 y90, a la reivindicación de las bondadesde las grandes empresas y la concen-tración económica vinculada a la cre-ciente centralidad de los grandes mul-timillonarios. Balsa sostiene que elresto de la burguesía queda presa de latrampa ideológica del neoliberalismo,que presenta la oposición a las mega-empresas como oposición al “progreso”,

la identificación de los oligopolios comosi fueran el “mercado” y la crítica impla-cable a toda intervención del Estado quepudiera modificar los caminos de la hi-perconcentración. Y cómo esto se ligacon mayores dificultades para integraral resto de la sociedad, a la que sólo tie-nen para ofrecer la hiperprecarizacióno la autoexplotación y algunos empleoscalificados de calidad en las grandes cor-poraciones.Es ahí donde cobra forma una refle-xión gramsciana potente, acerca de laposibilidad de dominaciones no hege-mónicas en la actualidad. Así, sin posi-bilidad de integración hegemónica, elproyecto neoliberal se relanza apelandoa tres fuentes: el consumismo, la ideo-logía de la meritocracia y el individua-lismo, y el autoritarismo, con ribetesprotofascistas y una cuota de anticien-tificismo. La articulación entre los gru-pos de fanáticos autoritarios y antiinte-lecutales con aquellos que se vinculanal consumismo y a la ideología merito-crática e individualista termina siendoeficaz para alcanzar mayorías electora-les en sistemas representativos, se nutrea partir de una perspectiva anti-populary conservadora que los enlaza. A lo quese suma la conformación de intelectua-les orgánicos dispuestos a dar la batallaideológica y cultural, dando respuestas
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simples y eficaces a los males que aque-jan a nuestras sociedades, explotandolas frustraciones acumuladas en una víacrecientemente autoritaria.Así, Balsa nos propone pensar laconstrucción de hegemonía en el esce-nario actual con aspectos novedosos li-gados al impacto de las redes sociales,las fake news, la fragmentación de laopinión pública y su vinculación alavance del autoritarismo. Sostiene quesi ya no hay acuerdo sobre cuál es la re-alidad y la opinión pública se encierraen las burbujas del algoritmo, se  rom-pen los lazos de un diálogo o discusiónagonal entre adversarios o distintos, yes más fácil forzar el autoconvenci-miento del propio dogma y la anulacióndel otro, su conversión en un enemigo,cuya eliminación es un paso necesarioen las propuestas de redención autori-tarias que emergen. Esto nos permitecomprender la interpelación eficaz dela consigna “acabar con el kirchne-rismo” que llevaron los dos principalescandidatos de la oposición, Milei y Bu-llrich, en 2023.Esta ofensiva se vincula con “la re-acción ante el progreso” analizada conprofundidad en el libro. Balsa señalaque aspectos claves del progresismo delas últimas décadas como la tolerancia

hacia la diversidad sexual y de género,un mayor respeto por los pueblos ori-ginarios y el cuidado del medioam-biente, más derechos para minorías ygrupos mayoritarios subalternizados,como las mujeres, entre otros, habíanlogrado articulación en los años 90cuando el proyecto neoliberal intentabapresentarse como “progresista” y “mul-ticultural” y que luego fue recuperadopor los proyectos posneoliberales, an-tineoliberales e incluso anticapitalistas,cobrando forma concreta a través demúltiples políticas públicas, presen-tando capacidad de universalización.Luego, cita a Ipar (2023) señalando que“la irrupción de las nuevas derechas ra-dicales alteró el escenario, pues presen-taron el principio de la desigualdad, elracismo, la xenofobia o la misoginiacomo planteos que defienden los inte-reses “verdaderos” de la mayoría de losciudadanos” (Balsa, 2024:119), ha-ciendo un recorrido desde una resisten-cia silenciosa, hacia su difusión en redes,con personajes políticamente incorrec-tos y comunicadores de derecha no muycentrales, y su proliferación pública du-rante el gobierno de Macri, que luegose fue potenciando hasta articularse ensu contenido autoritario llegando a lareivindicación de la última dictadura cí-vico-militar. Así, se expone un senderoen el cual el discurso reaccionario logró
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exitosamente comenzar a ocupar un lu-gar de “rebeldía” (Stefanoni, 2021), pre-tendiendo ser defensora de una mayo-ría de “gente común” que era olvidadapor la política progresista y que termi-naría derivando en la idea de que, evo-cando a Dubet (2023), “el enemigo esel asistido”.Así, fue cobrando forma una versiónautoritaria del proyecto neoliberal,donde el discurso reaccionario conser-vador adquirió mayor visibilidad, logrólegitimación e incluso alcanzó formasde institucionalización, en una lógicadonde nuevos “enunciadores se ubica-ron “a la derecha de la derecha” y co-rrían cada vez más el límite de lo deci-ble” (Balsa, 2024:125). El libro dacuenta con sustanciosa base empíricadel avance del discurso de derecha ensectores de la juventud, particular-mente varones, y cómo los libertariosirrumpieron ocupando el lugar de la crí-tica, desplazando al progresismo y a laizquierda, y ubicándose a la derecha delPRO en el escenario político, lograndouna interpelación efectiva. Balsa analizamediante numerosas encuestas los po-sicionamientos frente a la agenda pro-gresista: el feminismo, el avance de pos-turas de distanciamiento respecto dedicho movimiento y rechazo frente asus reclamos y las críticas al lenguaje

inclusivo, son algunos de los aspectosde la deriva anti-progresista. Y va ras-treando patrones de respuestas a partirla confección de escalas de conservadu-rismo, en los cuales se ponen de mani-fiesto las características y la magnituddel avance de la derecha en el terrenoideológico y cultural. Otro tanto ocurre con el posiciona-miento político-económico, donde el au-tor construye escalas de neoliberalismo.Allí, repasa el movimiento pendular en-tre posiciones mercadocéntricas y esta-docéntricas, de la hegemonía mene-mista a la hegemonía gestada en el ciclokirchnerista, con sus políticas nacional-populares, la discursividad de derechosy confrontación con el proyecto neoli-beral, al triunfo de Macri con su recu-peración del programa neoliberal y elascenso de Milei su discursividad antiderechos y su programa ultraneoliberal.Milei, a través de su excentricidad supoencarnar la radicalidad de los planteosultraneoliberales promoviendo la im-pugnación a cualquier intervención delEstado que moderara la lógica desigualde la economía capitalista y desple-gando una crítica brutal al concepto dejusticia social presentado como una“aberración”, constituyendo una inter-pelación eficaz visible en su impacto so-bre la opinión pública: un 34% sostenía
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que había que erradicar esta idea por-que castigaba al que le iba bien e impli-caba regalarle cosas a otros, con impor-tante incidencia en los hombres jóvenes(54%). También da cuenta de la acep-tación de mayores niveles de desigual-dad y el crecimiento de visiones queatribuyen la responsabilidad de la po-breza a la propia persona pobre, arti-culada con una crítica a los planes so-ciales. Asimismo, se expresa la potenciade la perspectiva neoliberal en construiruna asociación entre el Estado y signi-ficantes negativos, instalando fuerte-mente la idea de que la fuente de la cri-sis es el propio Estado, su excesivadimensión y gasto, que deriva en emi-sión monetaria como base única de lainflación. La capacidad de reinstalareste diagnóstico, tal como lo hizo la dic-tadura con Martínez de Hoz, luego elmenemismo y la Alianza en el marcodel Consenso de Washington y más re-cientemente el gobierno de Macri, noshabla de la potencia de los intelectuales
orgánicos de la gran burguesía y el rolde los oligopolios de la comunicación,para relanzar un proyecto con demos-tradas consecuencias negativas para lasmayorías populares, recrearlo y lograradhesión.Así, el libro nos permite observarcómo las transformaciones ideológicas

van articuladas a cambios culturales quedieron forma a un nuevo tipo de subje-tividad. Balsa plantea que el capitalismoflexible promueve una personalidadnarcisista, reforzada por la prédica neo-liberal, en un individualismo extremo,que tiende a articularse con posicionesconservadoras y autoritarias en tres pla-nos. 1) El apego a “valores tradicionales”actúa como paliativo frente a la incerti-dumbre socioeconómica y se entramacon el desprecio por quienes recibenayuda estatal o incluso por quienes tie-nen empleos estables. 2) Un culto a laindividualidad que solo puede prospe-rar con la obediencia disciplinada delconjunto, fomenta valores jerárquicos yautoritarios, con propensión a una agre-sividad creciente como respuesta frentea las frustraciones. 3) Mercantilizaciónde la propia personalidad como lógicapara lograr el éxito con pretensiones dedistinción social.Pero en un mundo cada vez más de-sigual donde las frustraciones son ine-vitablemente crecientes y la percepciónde algún tipo de opresión es tambiéninevitable, el estudio de Balsa con suvasto trabajo de encuestas se anima aexplorar esta dimensión. Se constataque una gran mayoría (74%) entiendeque existe una minoría opresora, peroparece sorprendente la respuesta acerca
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de quién se percibe como dicha mino-ría. Tan sólo el 20% la identifica entorno a sectores del poder económicoy/o mediático o vinculadas a potenciasimperialistas. Mientras que un 40%tiende a ubicarla ya sea en los movi-mientos sociales, sindicales o feministaso en fuerzas progresistas. EntoncesBalsa sostiene que “Llama la atenciónel importante peso de una extraña pers-pectiva de minorías muy específicas yde escaso poder real que se impone so-bre la mayoría de la sociedad. Sin em-bargo, esta concepción fue cultivadadesde la “nueva derecha”” (2024:217)y nos abre la pregunta por las fallas delsistema educativo para que visiones tansimplistas y erradas puedan tener uncalado tan profundo.Por último, no podemos dejar de se-ñalar que un elemento clave del con-texto es la creciente polarización, frentea la inconducente estrategia del dialo-guismo moderado y la licuación de lasposiciones más centristas, el triunfo deMilei parece ser expresión del triunfode la radicalidad, en un mismo derro-tero que marcó la caída de RodríguezLarreta frente a Bullrich en la internade Juntos por el Cambio, sin dejar deadvertir que es también una muestrade la vigencia de las tácticas audaces,como la realizada por Macri y Bullrich

sellando el apoyo a Milei tras las elec-ciones generales incluso arriesgando supropia coalición por un objetivo estra-tégico, con la efectividad de orientar asus votantes así como al conjunto delbloque de poder. 
Un libro imprescindible en los tiempos
que correnLa riqueza del trabajo de Balsa no essolo el logrado esfuerzo por explicarnospor qué ganó Milei, sino seguir abriendointerrogantes. En ese sentido, parecepertinente finalizar esta reseña con doslíneas de preguntas que nos permitantransitar del análisis, al balance y luegoa la proyección sobre el presente. Porun lado, ¿cómo podemos avanzar a ela-borar el balance crítico pendiente? ¿Quéotros factores necesitamos visualizarpara el mismo? Y ¿cómo lograr que seaefectivamente colectivo? Por otro lado,aparecen temas con pleno desarrollopresente: ¿Qué sucede cuando un dis-curso efectivo para construir oposicióny alzarse con la victoria se constituyeen conducción gubernamental? ¿Cuál esel escenario que cobra forma con laofensiva actual por materializar el pro-yecto ultraneoliberal y autoritario? Y, re-tomando el espíritu del libro, de cons-truir una voz plural que nos involucre,si consideramos que este proyecto sólo
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trae calamidades para las mayorías po-pulares ¿cómo resistir sus embates ytrazar un camino hacia la recreación deun proyecto que encarne un nuevo ho-rizonte de transformación y emancipa-ción para esas mayorías de las que for-mamos parte?
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