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NOTA EDITORIAL 

 

Comité Editorial BOCI 

 

Estimados colegas, 

 

Es un agrado para nosotros iniciar este año de trabajo con la publicación de una 

Edición Especial del Boletín del Observatorio de Comercio Internacional. Desde el Comité 

Editorial del BOCI, estamos muy contentos de poder entregarles una vez más diferentes 

publicaciones sobre comercio internacional que permite nuestro crecimiento año tras año. 

 

La edición especial del Boletín del OCI 2020, cuenta con siete artículos, que como 

siempre se encuentran organizados según los ejes predeterminados: Eje Mundial, Eje 

Regional, Eje Nacional y Corredor Norte Productivo de la Provincia de Buenos Aires. Una 

vez más contamos con la participación de docentes de nuestra Universidad, a quienes 

agradecemos su compromiso y aporte al Boletín del Observatorio, ya que todos y cada uno 

de los artículos ayuda a que con cada edición nuestro Boletín crezca cada vez más. 

 

El primer artículo de esta publicación pertenece al eje mundial, donde la Profesora 

Elda Tancredi aporta un valioso análisis sobre el camino de las negociaciones comerciales 

multilaterales referida a la Carta de la Habana para una organización internacional del 

comercio (1948). El presente artículo pertenece a una serie de hitos importantes que se dieron 

en las negociaciones internacionales que surgen de proyectos de investigación radicados en 

el Departamento de Ciencias Sociales enmarcados en el Programa de Investigación de 

“Redes Epistémicas: enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas”. En su 

análisis la autora concluye que La Carta de la Habana pretendía valiosos aportes al Comercio 

Internacional, los cuales enumera en sus palabras finales. Sin embargo, no pudo ser evaluada 

debido a que nunca entró en rigor. 

 

El segundo, pertenece a un estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional, 

Esteban Balladares Chacoma, quien realiza un importante análisis sobre la transformación 

de China a una cadena global de valor, para lo cual analiza el periodo (2010 – 2015). Este 

artículo junto con el de Lucía Peréz y Lautaro Geréz, que también esta publicados en esta 

edición especial, forman parte de los avances de los PDA (Proyectos de Asignatura) 

presentados en las III Jornadas del OCI en el 2019 y también en las de PDA de octubre del 

mismo año. En su artículo el autor analiza la participación de China en el Comercio 

Internacional y el crecimiento que tuvo a raíz de la crisis global y los problemas de 

abastecimiento internos, lo que llevo a convertirse en una fábrica de productos, servicios, 

empleo y desarrollo económico a nivel global. 

 

Siguiendo con la organización del eje mundial, el tercer artículo sobre la guerra 

geopolítica: el conflicto sirio, pertenece a los profesores Gustavo Alves, Director del 

Observatorio, y Felipe Rios Díaz, integrante del Centro Único de Datos del Comercio 

Internacional (CUDCI). Ambos realizaron un valioso aporte a esta publicación. Tomando 

como base que los docentes dictan la asignatura Integración y Cooperación Económica en 

la carrera de comercio internacional, decidieron abordar esta problemática para hacer una 

breve pero concreta descripción del problema étnico en la región y cómo esto impacta en la 

economía y en el comercio en esta zona geográfica. A su vez, se destaca el carácter histórico 
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del conflicto como así también los distintos intereses encontrados / contrapuestos que 

existen, lo cual dificulta una resolución rápida y sencilla en el corto plazo  

 

El cuarto artículo de esta edición especial es del Director del Centro de Estudios de 

Estrategia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora, 

el Mg. Lic. Javier Vicuña. En esta oportunidad realiza un análisis de la ruta de la seda, 

mercadería prestigiosa que circulaba en el Siglo I a.c entre los continentes de Asia y Europa, 

siendo en la actualidad tan vigente y de la cual surgieron importantes acuerdos comerciales. 

El autor analiza también la participación de América Latina en la nueva ruta de la seda, 

considerando que para China, América Latina y el Caribe forman parte de la extensión 

marítima de la ruta. Sostiene que para la región es una oportunidad para aumentar la 

financiación bilateral y reducir la dependencia de los commodities, permitiendo la 

focalización en el estímulo a la productividad y el valor agregado a los productos. 

 

Avanzando en las áreas temáticas que permiten un ordenamiento de las 

publicaciones, llegamos al eje regional, y es aquí que nos encontramos con un artículo de 

una estudiante de la licenciatura en comercio internacional e integrante del CUDCI, María 

del Pilar Fernández. En su artículo, analiza las relaciones comerciales entre China y Chile, 

sus necesidades y cómo se abastecen mutuamente marcando tendencias de consumo entre 

ambas partes. La autora sostiene que resulta indispensable, para beneficio de la relación 

comercial, el tratado de libre comercio suscripto entre ambos países. Destaca que al igual 

que otros países de la región exportan bienes primarios e importan manufacturas. 

 

El sexto artículo corresponde a la Directora de la Red de Mujeres Comex 

Latinoamérica en Argentina, Lic. Marcela Viviana Carol, quien analiza la igualdad de género 

para las mujeres en el sector marítimo. Carol sostiene que en la actualidad el rol de la mujer 

está presente en muchos sectores del desarrollo portuario tales como; navegación, 

operaciones, estiba, fletamento, logística, seguro y el derecho. Según la autora, la igualdad 

de género puede considerarse una de las cuestiones económicas más acuciantes de nuestros 

tiempos. 

 

El último artículo pertenece al eje nacional y sus autores son estudiantes de la 

licenciatura en comercio internacional de nuestra Universidad. Su artículo titulado La 

caracterización del mercado de divisas, tras la salida de la convertibilidad del peso argentino 

(1991-2018), analiza el comportamiento de la economía argentina desde la Ley de 

Convertibilidad y hasta el año 2018, marcando en su relato los hitos importantes de la 

economía. 

 

Queremos cerrar esta editorial recordándoles que todos aquellos que quieran 

participar en las publicaciones pueden hacerlo. En el mail bociunlu@gmail.com se realizan 

las consultas y también se recepcionan los artículos. En este sitio web también encontrarán 

la plantilla modelo para poder desarrollar el artículo final. El próximo número estará saliendo 

a fines de marzo, por lo cual hasta el domingo 14 de marzo debemos contar con los artículos 

para su posterior edición, compilación y puesta en formato para su posterior publicación 

final. 

 

Esperamos contar con sus aportes!!! 

 

Comité Editorial BOCI 
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PRESENTACIÓN ANUARIO 2020 
 

PROYECTOS 2020 

 

Comité Directivo OCI1 
 

Introducción 

A modo de cierre de las distintas actividades realizadas durante el 2019, el jueves 12 

de diciembre, a las 13 en el Salón 10 del Departamento de Ciencias Sociales, el equipo del 

Observatorio de Comercio Internacional (OCI) realizó la presentación de su Anuario 2019 

frente a las autoridades institucionales y demás miembros de la comunidad académica. 

 

En esta oportunidad, desde el OCI se subrayó el compromiso de todos los integrantes 

de las distintas áreas proyectuales que lo conforman; y a la vez se enumeraron las actividades 

realizadas durante el año. 

 

Resumen de actividades 

En esta oportunidad, se presentó un vídeo que resume las actividades realizadas. Tal 

como se desprende de la presentación, a lo largo del 2019 el OCI ha organizado y participado 

en más de una treintena de actividades: 

 

1. II Jornadas del Observatorio de Comercio Internacional. 

2. Taller de Metodología de la Investigación en Comercio Internacional - Nivel 2. 

3. II Jornada de Formación e Intercambio Académico entre Universidades en 

Ciudades Portuarias Regionales y Comercio Exterior. 

4. XIII Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. 

5. XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia. 

6. II Jornada de Argentina como Geografía. 

7. I Jornada de Intercambio académico entre la Embajada de la República Socialista 

de Vietnam y el OCI. 

8. IV Congreso de Geografía Económica. 

9. IV Coloquio Internacional Franco Argentino sobre Patrimonio Cultural Portuario. 

10. II Jornada de Ciudades Portuarias Regionales y Comercio Exterior. 

 

 
1 Conformado por: 

- Gustavo Gabriel Alves - galves@unlu.edu.ar 

Licenciado en Comercio Internacional (UNLu). Especialista en Docencia Universitaria (UTN). 

Especialista y Magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas (FCE - UBA). Doctorando en 

Historia (FHGyT - USAL). Profesor ordinario e investigador categorizado en la licenciatura en comercio 

internacional. 

- Joaquín Gustavo Belgrano - jbelgrano@hotmail.com 

Licenciado en Comercio Internacional (UNLu). Magíster en Desarrollo Económico (UIA, España). 

Asesor y consultor en mercado de capitales. Profesor ordinario e investigador en la licenciatura en comercio 

internacional. 

- Martín Fosser - mfosser@gmail.com 

Ingeniero Agrónomo (UNLZ). Magíster en Economía y Administración Estratégica de Negocios 

(UCCu). Funcionario Aduanero (AFIP). Becario del BID en Régimen de Origen. Profesor ordinario e 

investigador en la licenciatura en comercio internacional. 

- Guillermo Carlos Dell Inmagine - guilledell1965@gmail.com 

Licenciado en Comercio Internacional (UNLu). Director del Centro de Asistencia Técnica (UNLu). 

Asesor y Consultor en comercio exterior. Profesor ordinario e investigador en la licenciatura en comercio 

internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=3vd3o7eU5Ek
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11. Seminario Sueños de Ribera. 

12. Fundación ICBC y OCI. 

13. Laboratorio PyMEx. 

14. II Congreso Nacional de Comercio Internacional. 

15. Presentación del libro “Análisis de los Modelo Económicos Exitosos” – Sede 

Campana. Lic. David Mesa Noack (graduado UNLu) 

16. Primer Foro de la ASEAN en la Provincia de Buenos Aires. 

17. Represa Binacional Yacyretá – Cooperación sobre el comercio fluvial en la 

Hidrovía Paraná-Paraguay. 

18. II Jornada de Intercambio académico entre la Embajada de la República Socialista 

de Vietnam y el OCI. 

19. Terceras Jornadas de Proyectos de Asignaturas. 

20. BINUS University (Jakarta – Indonesia) Foreign Trade of Argentina. 

21. I Jornada de Intercambio Académico entre Colombia y el OCI. 

22. I Jornada cine debate. Fondo. Otra vez la misma receta. 

23. II Jornadas de Geografía Política. 

24. III Jornada de Formación e Intercambio Académico entre Universidades en 

Ciudades Portuarias Regionales y Comercio Exterior. 

25. BINUS University (Jakarta – Indonesia) Argentina and the International 

Oportunities. 

26. Concurso de Ensayos sobre ASEAN. 

27. Institut Pertanian Bogor (PIB – Bogor – Indonesia) Avances sobre cooperación 

académica e investigación. 

28. University of the East (Manila – Filipinas) Open Forum International Trade & 

Economics at the Center of Globalization. 

29. Universitas Indonesia (UI – Depok – Indonesia) Avances sobre cooperación 

académica y conversatorio académico. 

30. University of Santo Tomas (Manila – Filipinas) Argentina y las relaciones con 

Filipinas. 

31. Del mundo académico al mundo laboral. Un salto hacia el liderazgo profesional. 

32. Tributación para importaciones y exportaciones. Casos prácticos. 

33. I Jornada de Intercambio académico entre la Provincia de Salta y el OCI. 

34. III Jornada de Formación e Intercambio Académico entre Universidades en 

Ciudades Portuarias Regionales y Comercio Exterior. 

 

De los distintos anuncios efectuados, se destacan los siguientes: 

 

- Curso de posgrado en Comercio Internacional Estratégico OCI-CEE. Se 

formalizó el curso de posgrado que el OCI anunció en el II Congreso Nacional de Comercio 

Internacional que desarrollará en forma conjunta con el Centro de Estudios de Estrategia 

(CEE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. 

 

- Programa Radial del Observatorio de Comercio Internacional (PROCI): El 

martes 3 de marzo de 220 a las 13 por Radio UNLu FM 88.9 Mhz, comenzará el Programa 

Radial del Observatorio de Comercio Internacional (PROCI). El objetivo es presentar un 

resumen semanal de las principales noticias del comercio mundial como así también de las 

actividades del OCI y de la carrera de comercio internacional de la UNLu. 
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- Área de Estudios de la Mujer en Comercio Internacional (AEMCI). Esta nueva 

iniciativa del OCI -a cargo de la Mgtr. Lic. María Fernanda Gazzo- consiste en un área que 

se tienen como objetivos principales: 

- Describir el proceso de inserción y empoderamiento de la mujer en el ámbito 

profesional del comercio exterior. 

- Resaltar el perfil profesional de la mujer en el sector logístico. 

- Analizar el rol de la mujer en el sector portuario. 

Las áreas claves por desarrollar son: 

- Puesto de trabajo; remuneraciones; igualdad de oportunidades en la 

ocupación de puestos claves; ascensos; contrataciones, trato personal y perfil 

profesional. 

- El caso de las estibadoras en el país. Mujer portuaria: operativa y 

administrativa. 

 

- III Congreso Nacional de Comercio Internacional (CoNCI 2020): Hasta el 31 

de mayo de 2020, se encuentra abierta la recepción de trabajos académicos. En este caso se 

propone la presentación y exposición de trabajos académicos que muestren las distintas 

miradas existentes sobre el comercio mundial. Para ello, los contenidos temáticos son: 

1. Las nuevas hegemonías del comercio internacional. 

2. La economía y el comercio internacional. 

3. La geografía del comercio internacional. 

4. Los desafíos del comercio exterior argentino. 

 

- V Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural Portuario: se realizará del 

21 al 23 de octubre de 2020 en dependencias de la Universidad Nacional del Sur. El Coloquio 

es organizado por el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, del IDEHESI-CONICET, 

de Argentina, el Centre François Viète (EA 1161), Universitè de Bretagne Occidentale 

(UBO) de Brest (Francia) y la Secretaria General de Cultura y Extensión de la Universidad 

Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina). El OCI auspicia este evento y además 

presentará avances de sus investigaciones. Esta actividad busca fortalecer el proceso de 

cooperación científica internacional para la puesta en valor del paisaje cultural portuario. 

 

- Reuniones del ARIOCI en Vietnam. A modo de cierre de año, y continuando con 

los lazos que el Área de Relaciones Internacionales del Observatorio de Comercio 

Internacional (ARIOCI) de la Universidad Nacional de Luján ha iniciado en el 2019 con la 

República Socialista de Vietnam, Sebastián Sterzer (responsable del área) visitó cuatro 

Universidades en Vietnam: Vietnamese Academy of Agricultural Sciences (VAAS), Foreign 

Trade University, University of Social Sciences and Humanities, y University of Economics 

and Finance. Las dos primeras, en la capital de Vietnam (Hanoi), mientras que las dos 

restantes en Ho Chi Minh City. Además, el Lic. Sterzer visitó la Strategy First University, 

en la ciudad de Yangon, en Myanmar (país que se ubica en la región del Sudeste Asiático) 

donde se reunió con el Sr. Wai Yan Lin (Liaison Officer), para introducir mutuamente acerca 

de ambas Universidades. Se acordó la posibilidad de iniciar el acercamiento y colaboración 

mediante la redacción de artículos escritos conjuntamente por estudiantes y/o docentes de 

ambas Universidades. 
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Para finalizar esta presentación, se procedieron a hacer los agradecimientos, tanto a 

los miembros de la comunidad educativa de la UNLu como a los externos que han hecho 

posible la concreción de todas estas actividades: 

 

*- Rectorado UNLu. Sr. Rector, Mgtr. Antonio Lapolla. 

*- Departamento de Ciencias Sociales. Sr. Director Decano, Lic. Miguel Ángel 

Núñez y Vice Directora Decana, Lic. Amalia Testa. 

*- OGH – Observatorio Geo Histórico – Depto. de Cs. Soc. – UNLu. 

*- CEPA. 

*- Radio UNLu. 

*- Noticias UNLu. 

*- Transporte UNLu. 

*- Autoridades de la Sede Campana. Director, Lic. Hernán Pirsch, y Sub Directora, 

Lic. Gisella Vargas. 

*- Dra. Elda Tancredi y equipo de Redes Epistémicas. 

*- Prof. Omar Gejo y equipo del GECI. 

*- Dr. Ricardo Orzi. 

*- Dr. Oscar Trujillo. 

*- Mgtr. Lic. Gladys Beier. 

*- Lic. Pablo Fucci. 

*- Dr. Jorge Colatruglio. 

*- Lic. Julio Echeverría. 

*- Lic. Esteban Alegre. 

*- Lic. Emiliano Biscaiburo (graduado) 

*- Lic. David Tettamanti (graduado) 

*- Lic. David Mesa Noack (graduado) 

*- Lic. Lucas Tartaglia (graduado) 

 

En lo que respecta a extensión y vinculación institucional, el OCI también quiere 

agradecer a: 

 

*- Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Facultad de Ciencias Económicas. 

Decano. Mgtr. Gabriel Franchignoni. 

*- Centro de Estudios de Estrategia. Director, Mgtr. Javier Vicuña. 

*- Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales – IDEHESI CONICET, UCA Rosario. 

Director. Dr. Miguel Ángel De Marco (h) y equipo. 

*- Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (La 

Plata) 

*- Instituto de Cultura Jurídica. Área: Democracia, Constitución y Procedimiento. 

Director. Mgtr. Ab. Liliana Zendri. 

*- Pontificia Universidad Católica Argentina – Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales - Campus Rosario. 

*- Universidad Nacional de Rosario – Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño (Rosario) 

*- Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. de Buenos Aires. 

*- Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria (Colombia) 

*- Universidad BINUS (Indonesia) 

*- University of the East (Filipinas) 

*- University of Sant Thomas (Filipinas) 
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*- Instituto Superior Armonía (Campana) 

*- Instituto de Educación Superior Nro 6086 (Salta) 

*- Embajada de la República Socialista de Vietnam. 

*- Embajada de la República de Filipinas. 

*- Embajada de la República de Indonesia. 

*- Fundación ICBC. 

*- Bolsa de Comercio de Rosario. 

*- Instituto de Desarrollo Regional (Rosario) 

*- Museo Benito Quinquela Martín. 

*- Lic. Ezequiel Ramoneda (IRI – UNLP) 

*- Subsecretaría de Mercados Agroindustriales. 

*- GLOBA – Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la 

Provincia de Buenos Aires. 

*- Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana – JECAM. 

*- Lic. María Mercedes Teruelo (Salta) 

*- Lic. Lisandro Mogliati. 

*- Municipalidad de Campana. 

*- Biblioteca Municipal. 

*- Archivo Histórico. 

*- Secretaría de Turismo. 

*- Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro 15 (Campana) 

*- Terminal Puerto Rosario – TPR (Rosario) 

*- Ente Administrador del Puerto Rosario – EnAPRo (Rosario) 

*- Terminal Zárate (Zárate) 

*- Terminal Euroamérica (Campana) 

*- Empresa Binacional Yacyreta (Corrientes) 

*- Puerto La Plata (La Plata) 

*- Museo de Ciencias Naturales (La Plata) 

*- La Esquina Bar, Sr. Hugo Montoya y equipo (Campana) 

 

De esta manera, el equipo del OCI renueva su compromiso para seguir trabajando en 

nuevos proyectos en el 2020; estimulando la integración entre docentes, estudiantes, 

graduados, entorno socio-productivo, instituciones del nivel superior universitario y no 

universitario, embajadas y organismos del Estado en pos de contribuir a una educación 

superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad. 

 

¡Gracias a todos por su colaboración! 

 

Comité Directivo OCI 

 

Gustavo Alves - Joaquín Belgrano - Martín Fosser - Guillermo Dell Inmagine. 
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EL CAMINO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

MULTILATERALES 

LA CARTA DE LA HABANA PARA UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL COMERCIO (1948) 

Dra. Elda Tancredi1 
 

Introducción 

Este trabajo presenta algunos de los nuevos interrogantes sobre la geografía del 

comercio internacional y los procesos de negociaciones multilaterales desarrollados desde 

el período de posguerra a mediados del siglo XX, que han surgido de proyectos de 

investigación radicados en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Luján, enmarcados en el Programa de Investigación “Redes epistémicas: enlaces entre el 

conocimiento y la toma de decisiones políticas”.2 Se trata de una serie de artículos que se 

irán publicando respecto de algunos de los más importantes hitos en las negociaciones 

comerciales, que brindan los antecedentes y las bases fundantes de procesos recientes. 

Desde una sistemática reconstrucción documental, se trata de rescatar la evolución 

de los temas en agenda, en particular desde la lista de los problemas de inserción comercial 

que presentan los países en desarrollo (PED) y específicamente los que luego serán 

denominados países menos adelantados (PMA), en el marco de un contexto desigual y 

conflictivo del mundo bipolar del siglo XX hasta la globalización neoliberal actual. Esta 

recuperación de los documentos oficiales va a poner de manifiesto claramente la 

permanencia de las problemáticas enfrentadas y los exiguos resultados obtenidos en las 

negociaciones internacionales comerciales, en particular lo referido a los productos básicos 

que siguen definiendo las canastas exportadoras primarizadas de los PED. 

 

Los primeros pasos en la reconstrucción comercial del mundo de posguerra 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecida en 1945 tras la Segunda 

Guerra Mundial, reúne en su origen a 51 países que se comprometen a cumplir cuatro 

propósitos:  

-“Mantener la paz y la seguridad internacionales…  

-Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar 

otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;  

-Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y  

 

 
1 Profesora Asociada de Geografía del comercio internacional, Lic. en Comercio internacional, 

UNLu. Directora del Programa “Redes epistémicas: enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones 

políticas”, Departamento de Ciencias Sociales. 
2 Proyectos de investigación radicados en el Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, y bajo la 

dirección de Dra Elda Tancredi: “Crisis Alimentaria Global y Comercio Internacional de Productos Agrícolas: 

un estudio del procesos de negociaciones en la OMC e incidencia del Acuerdo sobre Agricultura” I parte (2010-

2011) y II parte (2012-2013); “Multipolaridad, emergencia y reprimarización: un estudio de la geografía del 

comercio internacional del siglo XXI” (2014-2015); “Problemas ambientales y comercio internacional: un 

estudio exploratorio de la relación entre el transporte marítimo de mercancías y el cambio climático global” I 

parte (2016-2017),  II parte (2018-2019). 
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-Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 

propósitos comunes” (Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, Cap. I, art. I)   

Esta carta fundacional es el principal tratado internacional en el que se establecen los 

principios de las relaciones internacionales, que le permite adoptar decisiones sobre una 

amplia gama de cuestiones, proporcionando a sus 192 Estados Miembros actuales un foro 

para expresar sus opiniones y los medios para el encuentro de soluciones frente a los 

conflictos internacionales y para la formulación de políticas.  Tiene una estructura de 

asamblea legislativa con una representación máxima de los Estados Miembros, basado en la 

igualdad soberana de todos sus miembros que refleja la naturaleza intergubernamental de la 

organización y su carácter internacional. Abarca hoy un amplio espectro de cuestiones, que 

incluyen desde la protección de los refugiados, el socorro en casos de desastre, la lucha 

contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación hasta la promoción de la democracia, 

los derechos humanos, la gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud 

internacional, la expansión de la producción de alimentos, el desarrollo sostenible y las 

cuestiones ambientales.  

Cuando se establece apenas terminada la guerra, la reconstrucción de la economía 

internacional prevé, bajo el impulso de las ideas keynesianas, la creación de tres nuevas 

instituciones globales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), ambas organizadas en el marco del acuerdo de Bretton 

Woods, y una organización para el comercio internacional con el fin de transformar las 

políticas adoptadas desde la Gran Depresión de la década de 1930.  

Es con esta intención que, en febrero de 1946, el Consejo Económico y Social de la 

ONU decide establecer un Comité Preparatorio para la agenda de negociaciones, que 

conduzcan a la realización de una conferencia internacional que va a celebrarse en La 

Habana (Cuba). Bajo el nombre Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 

Empleo, en ella se preveía el establecimiento de una Organización Internacional del 

Comercio. 

 

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Empleo de La Habana 

La conferencia se realiza del 21 de noviembre de 1947 al 24 de marzo de 1948, con 

“el propósito de favorecer la expansión de la producción, intercambio y consumo de 

mercaderías” (E/CONF.2/78:1), y para negociar las formas de regulación del comercio 

internacional desde una Organización Internacional del Comercio (OIC) vinculada a 

Naciones Unidas como un organismo especializado; intentando con ello “realizar los 

objetivos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el logro de niveles 

de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo 

económico y social” (E/CONF.2/78:11). 

 

Participan en la Conferencia cincuenta y seis países, algunos de ellos bajo dominio 

colonial (formal o informal), que están señalados en el siguiente cuadro. 
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Países participantes de la Conferencia de La Habana 
Países de 

América 

Latina 

Países de 

América del 

Norte 

Países de Europa Países de Asia y 

Oriente 

Países de 

África 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Perú 

República 

dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

Canadá* 

Estados Unidos 

de América 

 

Austria 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

Gran Ducado de 

Luxemburgo** 

Francia 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Noruega 

Polonia 

Portugal 

Reino de Bélgica** 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte* 

Reino de los Países 

Bajos** 

Suecia 

Suiza 

Afganistán 

Birmania* Ceilán* 

Commonwealth de 

Australia* 

Filipinas 

India* 

Indonesia 

Irak 

Irán 

Nueva Zelandia* 

Paquistán* República 

de China (Taiwan) 

Siria  

Transjordania  

Unión Líbano-Siria 

 

Egipto 

Liberia 

Rhodesia del 

Sur* 

Unión 

Sudafricana* 

*Miembros de la Commonwealth Británica  

**Miembros de la Unión Aduanera BENELUX 

Fuente: elaboración propia sobre listado de países en el Acta de la Conferencia 

(1948) (E/CONF.2/78: 1-3). 

Una amplia mayoría de los países presentes (53 sobre 563) redactan la “Carta de La 

Habana” para una Organización Internacional de Comercio, que fuera luego sometida a los 

Gobiernos representados en ella para su ratificación  

 

La Carta de La Habana 

La Carta de La Habana es consecuencia efímera del New Deal. Organizados sus 

contenidos en nueve capítulos y ciento seis artículos, intenta el establecimiento de una 

Organización Internacional del Comercio por medio de la cual los países cooperarían en los 

asuntos del comercio y del empleo. Señala que su propósito es realizar los objetivos 

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 55, especialmente lograr niveles 

de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo 

económico y social.  

Su primer objetivo plantea “asegurar un volumen considerable y cada vez mayor de 

ingreso real y demanda efectiva; aumentar la producción, el consumo y el intercambio de 

bienes y contribuir así al equilibrio y a la expansión de la economía mundial” (p.11). Y 

avanza más allá del comercio internacional, con los siguientes objetivos: 

- Fomentar y ayudar el desarrollo industrial y el económico en general, 

especialmente en aquellos países cuyo desarrollo industrial está aún en sus comienzos; y 

estimular la corriente internacional de capitales destinados a inversiones productivas. 

 

 
3 No puede identificarse en la documentación cuáles son los tres países presentes en la Conferencia 

que no firman la Carta de La Habana.   
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- Ampliar para todos los países, en condiciones de igualdad, el acceso a los 

mercados, a los productos y a los medios de producción necesarios para su prosperidad y 

desarrollo económicos. 

- Promover, sobre una base de reciprocidad y de ventajas mutuas, la reducción de 

los aranceles aduaneros y demás barreras comerciales, así como la eliminación del 

tratamiento discriminatorio en el comercio internacional; 

-Capacitar a los países, dándoles mayores oportunidades para su comercio y 

desarrollo económico, para que se abstengan de adoptar medidas susceptibles de dislocar 

el comercio mundial, reducir el empleo productivo o retardar el progreso económico. 

-Facilitar, mediante el estímulo de la comprensión mutua, de las consultas y de la 

cooperación, la solución de los problemas relativos al comercio internacional en lo 

concerniente al empleo, al desarrollo económico, a la política comercial, a las prácticas 

comerciales y a la política en materia de productos básicos (p.11)4 

En el Capítulo II, se aborda la importancia del empleo, la producción y la demanda 

en relación con el comercio internacional. Remarca lo sustantivo del sostenimiento del 

empleo dentro de cada país y normas laborales equitativas, la protección de los miembros 

expuestos a una presión inflacionista o deflacionista del exterior, así como la importancia de 

la eliminación de desajustes en la balanza de pagos. 

El capítulo II resalta la importancia del desarrollo económico y de la reconstrucción 

en relación con el propósito de la Carta. Para ello sostiene el desarrollo de los recursos y de 

la productividad dentro de cada país; la cooperación en materia de desarrollo económico y 

reconstrucción; señala los medios, la importancia de las inversiones internacionales, la ayuda 

gubernamental y los convenios preferenciales para promover el desarrollo económico y la 

reconstrucción. 

A continuación, en el Capítulo III se abordan las cuestiones fundamentales de Política 

comercial. Se definen diferentes secciones donde se analizan: los aranceles aduaneros, 

preferencias, tributación y reglamentación interiores; las restricciones cuantitativas y 

materias de cambio conexas; los subsidios; el comercio estatal; y disposiciones generales en 

materia de comercio (como la libertad de tránsito, los derechos “antidumping”, las 

formalidades relacionadas con la importación y la exportación, las marcas de origen, el 

tráfico fronterizo, las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio, así como la necesidad 

de contar con informes, estadísticas y una terminología comercial común). Mientras que en 

el capítulo IV se trabaja sobre prácticas comerciales restrictivas- 

En el Capítulo VI se aborda uno de los temas centrales para los PED: los convenios 

intergubernamentales sobre productos básicos. En el artículo 56 se define "producto básico" 

como producto agrícola, forestal, pesquero o cualquier mineral, en su forma natural o, bien, 

después de haber sido elaborado en la forma habitualmente requerida para su venta en un 

volumen substancial en el mercado internacional”; mientras que el artículo 57 reconoce la 

importancia de convenios intergubernamentales sobre estos productos. Se analizan las 

disposiciones generales vinculadas a los convenios, conferencias y principios aplicables 

sobre productos básicos; así como las obligaciones de los miembros y su aplicación 

territorial. 

En los capítulos siguientes (Capítulos VII, VIII y IX) se establecen las cuestiones 

organizativas, tales como la estructura y funciones de la Organización Internacional de 

Comercio y de las Conferencias (composición, poderes y funciones, votación, reglamentos); 

la condición jurídica internacional y relación con otras organizaciones; los procedimientos 

 

 
4 Lo resaltado en negrita es nuestro 
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y recursos para la solución de controversias; y otras disposiciones generales vinculadas con 

las relaciones con países que no sean miembros, excepciones y enmiendas, vigencia y 

registro y aplicación territorial.  

Se aprueba además una resolución que establece la conformación de una Comisión 

Interina de la OIC. Esta comisión debía convocar a la primera sesión ordinaria de la 

Conferencia de la OIC a partir de la fecha de la entrada en vigor; proponer el orden del día 

provisional y preparar los documentos y las recomendaciones necesarios para su discusión 

(E/CONF.2/78: 119-123) 

 

Palabras finales 

Puede acordarse con la UNCTAD (2018), al analizarse detenidamente esta Carta de 

La Habana, que ella pretendía: 

a- situar los acuerdos comerciales en un contexto macroeconómico expansivo;  

b- reconocía los vínculos existentes entre las condiciones del mercado de trabajo, la 

desigualdad y el comercio, reclamando mejoras en los salarios y las condiciones 

de trabajo de acuerdo con los cambios en la productividad;  

c- proponía impedir las prácticas comerciales por parte de empresas comerciales 

públicas o privadas que afectan al comercio internacional y que “restringen la 

competencia, limitan el acceso a los mercados o favorecen el control 

monopolista” (artículo 46); 

d- insistía en que había múltiples vías de desarrollo para armonizar objetivos locales 

con la integración en la economía mundial, y en que los países debían disponer 

de suficiente espacio de políticas para llevar a cabo una experimentación 

pragmática que garantizara esa relación armoniosa. 

Se establecían claramente también los pasos para su puesta en marcha, una vez 

recibida la aceptación de la Carta por parte del Gobierno de cada uno de los Estados 

estuvieron representados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Empleo. Se señala también el período en que entraría en vigor: el sexagésimo día posterior 

a la fecha en que la mayoría de los Gobiernos signatarios del Acta Final de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo hayan depositado sus instrumentos de 

aceptación; o si, en el término de un año a partir de la fecha de la firma de dicha Acta Final, 

la Carta no ha entrado en vigor conforme a lo anterior, lo haría el sexagésimo día siguiente 

a la fecha en que llegue a veinte el número de los Gobiernos. 

 

La Carta será ratificada únicamente por Liberia, por lo que nunca entra en rigor. 

No puede evaluarse de ninguna manera cuál hubiera sido la trayectoria en el 

desarrollo de los países y las tendencias comerciales si la Organización Internacional de 

Comercio se hubiera concretado. Pero, en los setenta y dos años transcurridos desde su 

redacción, la economía mundial ha sido incapaz de emprender la senda de un crecimiento 

sólido y estable. “Por el contrario, la debilidad de la demanda, los elevados niveles de deuda 

y la volatilidad de los flujos de capital han dejado muchas economías oscilando entre 

conatos de recuperación del crecimiento e inestabilidad financiera. Al mismo tiempo, las 

medidas de austeridad y un rentismo empresarial descontrolado han intensificado la 

desigualdad y dañado el tejido social y político…  La tragedia de nuestro tiempo es que, en 

el momento en que se necesita una cooperación internacional más enérgica para abordar 

estas causas, más de tres decenios de propaganda incesante del libre comercio han anulado 

el sentimiento de confianza, equidad y justicia del que depende dicha cooperación” 

(UNCTAD, 2018:31) 
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LA TRANSFORMACION DE CHINA A UNA 

 CADENA GLOBAL DE VALOR 

PERIODO (2010 – 2015) 
 

Esteban Balladares Chacoma1 
 

Introducción 

El presente informe ofrecerá una primera aproximación del análisis de China para el 

periodo 2010-2015 cuyo objetivo será comprender en forma inicial el proceso que da lugar 

a la transformación del país dentro de las cadenas de valor, a partir de identificar las causas 

de este proceso, sus objetivos y los beneficios de esta transición en cuestiones comerciales, 

económicas y sociales. 

Pero…. ¿qué es una Cadena Global de Valor? Para poder comprender de una forma 

óptima la investigación hay que traer a colación qué comprendemos por este concepto. Una 

cadena global de valor consiste en el conjunto de actividades necesarias para la elaboración 

de un bien o servicio, llevad 

as a cabo en distintas localidades geográficas. 

 

Participación de China en el Comercio Internacional 

Como bien podemos apreciar en el Grafico 1, China logra un aumento constante de 

valor en las exportaciones. Comenzando el año 2010 con un valor de 1.75 trillones de USD 

y finalizando el periodo analizado con un valor de exportaciones de 2.37 trillones de USD. 

Esta suma de valor se puede ver y relacionar con el Grafico 3, donde China nuevamente 

aumenta exponencialmente de forma constante el valor agregado a la manufactura producida 

alcanzando niveles de incremento de hasta casi de un 100 % dentro de estos cinco años. Esta 

situación da cuenta de que los valores son imponentes ya que se ve que en el 2010 China, 

agregaba un valor de 1.92 trillones de USD a sus productos y logra la cifra de 3.25 trillones 

de USD en el año 2015. 

 

Balanza Comercial 

China logra tener -en el período analizado- una balanza superavitaria. Es decir que el 

valor de sus importaciones es menos al de exportaciones. Si revisamos el Grafico 1 

nuevamente podremos ver un aumento en los primeros años de esta etapa. En el caso de las 

importaciones, decrece su valor, pero no el volumen. Es decir que compra la misma cantidad 

o más, pero a un menor precio. Los valores constantes en USD pasan de 1.12 trillones al 

valor máximo de 1.56 trillones en el 2013 y a partir de ese año, disminuye el valor de estas 

a un total de 1.28 trillones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudiante – Licenciatura en Comercio Internacional. UNLu. Sede Campana. 
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Gráfico Nro 1 – Exportaciones e Importaciones 

 

 
 

Gráfico Nro 2 - Composición del PIB por sectores 

 

 
 

Gráfico Nro 3 - Valor agregado a manufacturas 
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Gráfico Nro 4 - Balanza Comercial 

 

 
 

Primeras aproximaciones 

No es casual que se analicen estos años; ya que posterior a la crisis financiera de 

2007/2008, China se encontró con un problema de abastecimiento interno y con la necesidad 

de darle de comer a miles de millones de su población, con una tasa de desempleo muy alta 

e índices de desarrollo humano muy bajos. 

 

China comprende su situación y en el 2010 comienza la aplicación de medidas 

estatales, que perduren durante los gobiernos. Esto es una reestructuración socio económica 

ya que el direccionamiento de su economía fue enfocado a las industrias y a los servicios de 

mayor tecnología. Desde este contexto, se impulsó la educación con medidas de innovación 

tecnológica, inversiones en infraestructura física y social logrando un exponencial aumento 

en su tasa de graduados en carreras claves como ingeniería, matemática, informática y 

ciencias. Junto a parques científicos trabajando con más de 400.000 ingenieros para el 

desarrollo económico del país, China consiguió lo que quiso, un rotundo cambio en la 

producción, pasando de productos baratos cuya mano de obra no era capacitada y 

elaboración deja indigencias, a producir productos de media y alta tecnología, importando 

más materia prima y participando en mayor cantidad de eslabones productivos dentro de la 

cadena de valor. 

 

Cabe destacar que China no abandona de un momento a otro este tipo de industrias 

de bajo costos; ya que este tipo de producción predominaba el país y era dependiente de 

estas en el año que comienza la transformación. Pero si comienza a crear más valor en sus 

productos con el desarrollo de altísima calidad en éstos. 

 

Lo que se fue describiendo en esta primera aproximación es fundamental para 

comprender la importancia de la participación de si China en los distintos procesos 

productivos. Una de las claras consecuencias es la necesidad de contratar más mano de obra; 

lo que podría implicar más consumo local. Esto refuerza el objetivo de ese país: reactivación 

del crecimiento económico. 

 

Finalmente, titulamos una Transformación de China en una Cadena Global de Valor 

ya que el país se vuelve una enorme fábrica de producción y creación de productos, de 
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servicios, de empleo y de desarrollo económico. Este trabajo recién se inicia, y tenemos un 

largo recorrido por delante! 
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LA GUERRA GEOPOLÍTICA: EL CONFLICTO SIRIO  

 

Felipe Ezequiel Ríos Díaz1 

Gustavo Gabriel Alves2 
 

Introducción 

En el marco de la asignatura Integración y Cooperación Económica de la licenciatura 

en comercio internacional de la UNLu se busca, entre otros objetivos, analizar determinados 

conflictos internacionales con el fin de comprender mejor la realidad del escenario mundial 

y su impacto en el comercio internacional de mercancías y servicios. De hecho, en el año 

2019 se presentó al Departamento de Ciencias Sociales un PDI – Proyecto de Investigación 

titulado Análisis de la política exterior argentina en el período 2003 al 2019, lo que 

evidencia el interés por esta temática. En esta ocasión, decidimos investigar sobre el 

conflicto sirio. 

 

Descripción de los hechos 

La República Árabe de Siria está implicada en un conflicto interno que trascendió 

sus fronteras y al año 2019 se visualizó como una guerra entre potencias mundiales. El 

conflicto surgió en el marco de la denominada Primavera Árabe del año 2011, que consistió 

en la manifestación de movimientos sociales en reclamo de libertad, democracia y justicia 

social. La represión por parte del presidente Bashar al-Ásad y el levantamiento de facciones 

de la oposición en armas, apoyadas por parte de los grupos militares generó el contexto de 

una guerra civil. Finalmente, el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio provocó 

una mayor injerencia extranjera que sumó en apoyo al gobierno y a los movimientos 

insurgentes. 

 

En el país los actores que están en conflicto son muchos, los mismos muchas veces 

no se distinguen entre sí o cambian de bando según las circunstancias, lo que hace que el 

análisis sea muy difícil. 

Por un lado, existen poblaciones Kurdas en Siria que quieren crear su territorio 

autónomo. 

Por otra parte, el gobierno de Turquía (el mismo cuenta con tecnología militar rusa y 

estadounidense, es una potencia nuclear y miembro de la OTAN) quiere expandir sus 

fronteras y volver a definirlas, entre ellas las de Israel. En ese sentido, el gobierno de Siria 

quiere restaurar el control de su territorio y recibió de Rusia -quien quiere mantener a un 

aliado en el poder- que mayor ayuda al gobierno. 

En esta secuencia también aparecen los EE. UU. que apoyan en forma indirecta y 

directa a los movimientos insurgentes contra el gobierno sirio, a través del financiamiento 

de militares en contra de este gobierno, a los Kurdos y a otros movimientos insurgentes. 

Además, declaró que se retiraría del conflicto. En dicho caso, cedería el poder a Rusia y 

Turquía, pero aún hay dudas sobre esta situación. 

Por el lado oriental, también esta Rusia que apoya al gobierno sirio y que ha tenido 

situaciones de conflicto con Turquía por el derribo de aviones y ataque de tropas, a lo que 

 

 
1 Profesor e investigador. Miembro del OCI-CUDCI. Depto. de Ciencias Sociales. Universidad 

Nacional de Luján. 
2 Profesor ordinario e investigador categorizado. Director OCI. Depto. de Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de Luján. 
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también se suma la situación del Estado Islámico quien quiere expandir el control territorial 

en dicha región. 

Finalmente, existen fuerzas iraquíes que usaban a Siria como zona de paso para llevar 

armas a Hezbollah en el Líbano y que luchan contra el Estado Islámico y quieren mantener 

el gobierno sirio. 

 

Solo para completar con la complejidad del conflicto en Siria, además de una 

población kurda muy importante, existen otras de etnia sunita, chiita y alauitas, quienes están 

en conflicto. Los kurdos están luchando por tener territorio propio mientras que los Chiita 

han sido perseguidos por distintos gobiernos por cuestiones religiosas (en Iraq hubo 

masacres por parte de Saddan Hussein de esta etnia reconocidos a nivel internacional). 

Luego están los alauitas a cargo del gobierno principalmente (el presidente Bashar al-Ásad 

pertenece a esta etnia) y finalmente los sunitas, la principal minoría en Siria. Fuera del 

gobierno y apoyada también en grupos insurgentes, dentro de esta etnia surge Al Qaeda con 

presencia en Siria también. 

 

Mapa Nro 1 

Conflicto sirio 

 
Fuente: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-04-11/posibles-objetivos-ataque-eeuu-trump-

siria_1548180/ 

 

 

Apreciaciones generales 

En nuestra opinión, el conflicto sirio deriva de mucho antes de la Primavera árabe y 

debe analizarse para ello la definición de fronteras después de la Primera Guerra Mundial. 

Situación muy similar a lo que ocurre con los distintos conflictos en África. Una de las 

definiciones de las fronteras actuales surge del Acuerdo Sykes-Picot entre Rusia, Francia y 

Reino Unido contra el avance el Imperio Otomano (Turquía). En este acuerdo no se tuvo en 

cuenta la diversidad de poblaciones que existían y la libre circulación que había en las 

fronteras de dicho territorio. La tensión de muchos pueblos que no se identifican con un 
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gobierno en parte surge por esta situación, porque existe persecución ideológica, religiosa, 

política y cultura. 

 

Mapa Nro 2 

Antes y después. Territorio de Siria tras acuerdo de Sykes-Picot 

 
Fuente: La Vanguardia https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20160516/281595239755418 
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China y su plan mundial 

 

Mg. Lic. Javier Vicuña1 

 

La ruta de la seda es en realidad, una red de caminos comerciales que conectaron 

desde el siglo I a.C. las diversas regiones de Asia con Europa. Su nombre, acuñado por el 

geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen, hace referencia a la mercadería más 

prestigiosa que circulaba entre ambos continentes, pero también se comerciaba con metales 

preciosos, telas de lana o lino, ámbar, marfil, especias, etc. 

Esta ruta goza de muy buena salud actualmente ya que el comercio entre los países 

asiáticos y Europa sigue siendo enorme. Eurasia se está uniendo rápidamente en un mercado 

que cubre más del 65% de la población, el 75% de los recursos energéticos y el 40% del PBI 

mundial. Las mercaderías siguen recorriendo el mismo camino, pero hoy en día el tránsito 

ferroviario es más rápido que el marítimo.  

Un puerto en Portugal, el de Simes. Una ruta de tren en Madrid. Un gasoducto en 

Kazajistán. Una urbanización en Malasia. Todos son proyectos integrados en la Nueva Ruta 

de la Seda o iniciativa de la Franja y la Ruta, Yi day yi lu, en mandarín, BRI por sus siglas 

en inglés, es el Plan Estratégico Mundial de China repartida por los cinco continentes que 

puede costar un billón de dólares. El mismo tiene ramificaciones geopolíticas y económicas, 

criticado por algunos como un instrumento para dominar el mundo, y alabado por otros como 

un plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas. China le da 

una importancia supina a tal punto que el año pasado ha sido incluido en la Constitución del 

Partido Comunista.  

En sus comienzos cuando el presidente chino Xi Jinping presentó la idea en 2013, la 

propuesta se ceñía a los países vecinos y su propósito era principalmente la infraestructura. 

Actualmente, según Pekín, están adheridos más de 100 países en todo el mundo, en occidente 

hablan de 65, y abarca casi cualquier área. Tiene componentes comerciales, financieros, de 

seguridad y culturales. También incluye normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio 

electrónico. 

 

 
1 Profesor ordinario e investigador. Director del Centro de Estudios de Estrategia. Facultad de Ciencias 

Económicas. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Consultor y asesor. 



BOCI - Boletín del Observatorio de Comercio Internacional 
AÑO: 4 – Edición Especial 

 

25 

 
 

Para China, los beneficios son importantes: ampliar vías hacia el oeste le permite 

desarrollar sus regiones occidentales más empobrecidos, estimula sus sectores industriales 

en momentos en los que su economía entra en una etapa de menor crecimiento, facilita que 

otros países adopten sus estándares tecnológicos, por ejemplo la telefonía 5G, y en general 

expande su presencia e influencia internacional. 

Para los países beneficiarios, las ventajas son también obvias. Asia necesitará cerca 

de 1,7 billones de dólares en inversiones en infraestructura hasta 2030 para mantener su 

crecimiento, según el Banco Asiático de Desarrollo. Bien, las inversiones de China llegan 

sin preguntas sobre derechos humanos o la naturaleza del Gobierno en el poder, entre otras 

cuestiones es porque ellos mismos no podrían contestar esas preguntas y en el gigante 

asiático se ejerce la dictadura de un partido. 

Hasta el momento aseguran haber invertido 53.000 millones de euros, desde 

occidente dicen que la cifra sería la mitad. El punto es que el número de proyectos supera el 

millar. Algunos países, especialmente los que tienen acceso difícil a los mercados 

internacionales, han aceptado con entusiasmo la chequera china. 

Claro está que hay críticas de distintos países, especialmente de EEUU, ya que con 

éste en el fondo lo que se juega es la supremacía mundial. En el mes de marzo el presidente 

chino visitó Italia obteniendo una gran victoria geopolítica al firmar un acuerdo marco que 

incorpora a Italia en la megainiciativa. Italia es la primera de las siete potencias capitalistas 

del G7 (los otros 6 son, EEUU, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Canadá) que sube 

a bordo de la Nueva Ruta de la Seda. También es el primer país fundador de la Unión 

Europea que da el gran paso. 

Otros países han firmado la adhesión a la Ruta de la Seda: Portugal, Malta, Bulgaria, 

Grecia, Croacia, República Checa, Hungría, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia y 

Eslovenia. Pero Italia representa un caso aparte por su importancia estratégica y por ser el 

segundo país manufacturero europeo, detrás de Alemania. La presión norteamericana, que 

incluyó claras amenazas, más la hostilidad de los socios europeos, obligó a los italianos a 

redimensionar el Memorándum. Uno de los temas excluidos fue el de telecomunicaciones, 
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por el temor a que los italianos abrieran a China las puertas del sistema 5G de internet veloz 

a través de la empresa Huawei. Los acuerdos firmados representan inversiones por 7000 

millones de euros que podrían llegar a 20.000. El grupo Ansaldo y el grupo Danieli 

suscribieron acuerdos con contrapartes chinas para fabricar turbinas y una planta siderúrgica 

en Azerbaiyán por valor de 1100 millones. La petrolera italiana ENI buscará nuevas reservas 

de petróleo en ese país. Estos son algunos ejemplos.  

Lo extraño del caso es que las inversiones de Pekín en Gran Bretaña, Alemania y 

Francia son mucho mayores que en la península. Donald Trump sostiene que China quiere 

apoderarse de Italia, “un país endeudado, estratégico, débil”. Más allá de demostrar 

nuevamente sus dotes de alta diplomacia, léase cual rinoceronte en un bazar, esta ha sido 

una de las clásicas políticas exteriores de su propio país.  En Bruselas, Tokio, Berlín, París 

se subraya la necesidad de demostrar que esos proyectos no perjudican al medioambiente, 

son viables, beneficiosos para sus destinatarios y el país receptor puede pagarlos. 

El caso de Sri Lanka es emblemático en relación a las críticas. Este país ha recibido 

créditos chinos por valor de 9.000 millones de euros, lo que lo convierte en el tercer receptor 

de fondos de la BRI, solo por detrás de Pakistán y Rusia su fuerte endeudamiento, no solo 

con Pekín, le ha llevado a ceder a una empresa china el uso de su puerto de Hambantota y 

ha colocado en una situación de debilidad al gobierno. En 2016, Filipinas desestimó el fallo 

a su favor de una corte internacional en su disputa territorial con Pekín en el mar del Sur de 

China y su entonces nuevo presidente, Rodrigo Duarte, anunció un giro hacia la gran 

potencia asiática, a cambio recibió 14 memorandos con promesas de jugosas inversiones. 

Pero de estas, apenas se han materializado algún pequeño avance. 

China replica que sus proyectos generan empleo en los países y favorecen el empleo 

y sus créditos no son los causantes de los problemas de deuda de los países en problemas. 

Xi también ha rechazado las acusaciones que afirman que su plan tenga fines geoestratégicos 

ni militares, ni tiene objeto lograr la hegemonía de China. “No es un club de China” comentó 

el presidente. Es muy difícil creer estas palabras del mandatario, si en cuanto a lo militar, si 

bien su poderío bélico se ha incrementado y lo seguirá haciendo, tiene en claro que EEUU 

es el que manda en este terreno y no quiere disputarle ese liderazgo, pero en el resto de las 

áreas es posible a Xi le crezca la nariz. La dinámica del magaproyecto incluye 

inevitablemente el dominio de rutas terrestres, marítimas y ferroviarias, de puertos y de 

empresas con altas tecnologías que pueden ser transferidas bajo el control del régimen 

comunista de Pekín. 

 

Proyectos que están marchando 

 

Wade Shepard ha recopilado en Forbes, los proyectos que asegura van a cambiar el 

comercio de esta zona del mundo. 
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1. Horgos. Esta ciudad también conocida como Huoerguosi o Khorgos, ha sido un 

histórico nodo logístico en la frontera entre China y Kazajistán. El plan del gobierno 

chino es transformar el cruce fronterizo en un centro internacional ferroviario, 

energético y logístico para establecer nuevos lazos de transporte y comercio entre 

China, Asia Central y Europa. Se ha levantado algo que se conoce como Centro 

Internacional para la Cooperación de Fronteras, básicamente un gigantesco Duty 

Free de 3,43 kilómetros cuadrados. 

 

2. El nuevo puerto de Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán, fue uno de los mayores 

centros petrolíferos de la antigua Unión Soviética, hoy destaca por un enorme puerto, 

capaz de transportar dos millones de toneladas de carga general y seca a granel por 

año. Su mayor ventaja es su posición geográfica en el cruce del corredor central de 

la nueva ruta de la seda. El puerto cuenta con un nuevo ferrocarril Bakú-Tbilisi-Kars 

y el emergente corredor norte-sur de transporte, que conecta India con Rusia a través 

de Irán. 

 

3. El corredor económico Chino-Pakistán. China ha presupuestado 50.000 millones de 

dólares para potenciar la conexión con Pakistán. La iniciativa busca conectar el 

puerto chino de Gwadar con el norte de Pakistán por carretera y ferrocarril, además 

de llevar energía a la zona. Además de esto se están desplegando nuevos proyectos 

de energía por un valor estimado de 33.000 millones de dólares, para combatir la 

escasez de energía endémica de Pakistán. 

 

4. Desarrollo del centro y oeste de China. Este enorme país ha tenido siempre un 

problema de distribución de la población que históricamente, se ha concentrado en 

el este del país. Una de las razones por las que China promueve el desarrollo de una 

nueva ruta de la seda es porque ayudará al desarrollo del oeste del país. Desde que 

comenzó la política de expansión hacia el oeste en la década del 2000, China ha 

construido más de 60.000 kilómetros de nuevas autopistas, más de 25.000 kilómetros 

de líneas ferroviarias de alta velocidad y más de 100 nuevos aeropuertos. Esta 

revolucionaria red de infraestructura ha insuflado una nueva vida a las ciudades del 

interior. Números que impresionan. Perdón a los colegas pero, estoy muy tentado de 

convencer a los dirigentes chinos de agregar a la ruta de la seda a la ruta provincial 

58 que divide Echeverría y Ezeiza, no pido ni 1000, ni 100, solo 10 kilómetros, es 

más, al mejor estilo argentino está a medio hacer por lo cual es muy poquito lo que 

pido. Veamos que tienen pensado para nuestra región. 



BOCI - Boletín del Observatorio de Comercio Internacional 
AÑO: 4 – Edición Especial 

 

28 

América Latina, parte de la nueva Ruta de la Seda 

Para China los países de América Latina y el Caribe forman parte de la extensión 

natural de la Ruta de la Seda Marítima. Así quedó reflejado en la declaración final de la 

segunda reunión del Foro que reunió al gabinete asiático y a la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAS) en Santiago de Chile en enero de 2018. 

 
 

Aunque el proyecto original hacía referencia a la conectividad de los continentes 

asiáticos, europeo y africano, en este última cumbre se abrió a los países de la región. Hay 

que destacar que en el plano financiero, uno de los aspectos centrales de la estrategia china 

es la internacionalización de su moneda, el rinminbi, clave para su ascenso al rango de 

potencia global. 

Para la región es una oportunidad para aumentar la financiación bilateral desde China 

y reducir al mismo tiempo la dependencia de los commodities y permitir una focalización 

en el estímulo de la productividad y el agregado de valor a sus productos. China estaría 

dispuesta a financiar una porción mayor de los proyectos. Xi Jinping ha planteado un 

esquema de colaboración con la región, bajo el concepto “1+3+6”. El 1 es un único plan de 

cooperación, 3 a los motores de esa relación: el comercio, la inversión, y las finanzas. Y el 

6, son las áreas estratégicas a las que apunta el país asiático: infraestructura, energía y 

recursos, cultura, industria manufacturera, innovación científica y tecnología, tecnología 

informática. 

 

Veamos algunos ejemplos 

Uno de los primeros en levantar las manos fue Juan Carlos Varela de Panamá, que 

no dudó en romper relaciones históricas en con Taiwán. Casualmente se han iniciado las 

obras del nuevo puerto de contenedores en la isla Margarita, en la provincia panameña de 

Colón, un enorme proyecto que permitirá atender buques conocidos como neo-panamax, y 

super post-panamax, con una inversión de 1100 millones de dólares a cargo del grupo chino 

Landbridge. Otro de los proyectos es el Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC), 
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que unirá el puerto brasileño de Santos, en el océano Atlántico con la terminal portuaria de 

Ilo, en la costa peruana del Pacífico. Con un total de 3755 kilómetros se estima reducir de 

67 a 42 días los tiempos de transporte de mercaderías de Brasil a China. El tercer proyecto 

es el futuro Túnel Internacional de Agua Negra, una vía de interconexión binacional entre la 

provincia de San Juan y la región chilena de Coquimbo. La obra de 13,9 kilómetros permitirá 

el paso de autos y camiones de carga todo el año. 

 

La base está 

Este gran plan aquí presentado no es solo una mera enunciación de ideas, de 

ilusiones, de promesas, de los dirigentes nacionales de un país como estamos tan 

acostumbrados los argentinos. Las cosas se piensan, se planifican, se ejecutan, y van 

surgiendo nuevos planes y empieza nuevamente el círculo virtuoso. 

Pero claro está no se han largado a tamaña empresa sin estar sólidamente asentados, 

con pies de plomo. China ha crecido 9,5% anual en las cuatro últimas décadas y su PBI 

ascendió a 66% del norteamericano (US$ 20,6 billones) en tanto era 10% en 1978, 

actualmente su PBI es de US$ 13,7 billones. El año pasado 66.533 compañías extranjeras 

comenzaron a operar en la República Popular, con una inversión de US$ 132.000 millones 

de dólares. Son más de 940.000 las firmas extranjeras que producen en China y venden al 

mundo, lo que se dice un comunismo muy particular. Xi Jinping acumula hoy tanto poder 

como Mao Tse Tung es su momento, ya que tiene un mandato de gobernar por el resto de su 

vida que le dio hace un año el 19 Congreso del partido único.  

El año que viene se celebrará la segunda Cumbre de la Ruta de la Seda. Si a la primera 

realizada en 2017 acudieron delegaciones de 110 países y 29 jefes de Estado, Pekín no se 

conformará con menos y querrá ver cómo ha evolucionado y cómo lo seguirá haciendo este 

gigantesco Plan Estratégico Mundial.  
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RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHINA Y CHILE  

 

María del Pilar Fernández 1  
 

Contextualización 

Este trabajo busca una primera aproximación a la economía china, considerada como 

una de las más diversificadas del mundo. Las necesidades de este país se resumen en insumos 

y materias primas para sostener el avance constante de su industria. Ahí es donde las 

economías exportadoras netas de materias primas juegan un rol fundamental en el 

abastecimiento de cada sector chino. Por otra parte, los países emergentes, cuyas economías 

dependen de la exportación de bienes primarios, poseen otras necesidades provenientes de 

su mercado interno, enfocadas hacia la tecnología y comunicación. 

En este escrito analizaremos la evolución de las relaciones económicas entre China 

y Chile, sus necesidades y como se abastecen mutuamente, marcando tendencias de consumo 

entre ambas partes. 

 

Intercambio Comercial 

A la hora de comenzar a analizar algunos indicadores económicos de China, es 

indispensable mencionar que existe un tratado de libre comercio entre este país y Chile. Un 

dato interesante es que China representa alrededor del 30% de las exportaciones en el 2019, 

siendo el primer socio comercial. Observando la balanza comercial de China en relación con 

Chile, podemos ver un incremento de más del doble de su valor en menos de 10 años, además 

de una balanza siempre deficitaria para China. En cuestiones estrictamente numéricas, los 

saldos benefician a la economía sudamericana. 

 

Tabla Nro 1 - Balanza Comercial República Popular de china 

(medida en Miles de Millones de USD, constantes) 

 

 
 

 

 

 

 
1 Estudiante – Licenciatura en Comercio Internacional. UNLu. Sede Campana. 
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Exportaciones e Importaciones 

Los números han dejado en claro de forma cuantitativa el crecimiento de las 

relaciones y el intercambio comercial, pero no los productos y el interés real de este 

crecimiento. Retomando parte de la presentación, donde mostrábamos los intereses de China 

en el comercio exterior, estamos en condiciones de afirmar que éste esta interesado en su 

mayoría en la minería, la cual representa alrededor del 80 % de las exportaciones chilenas. 

Además, el cobre es lo más comercializado, seguido de productos pesqueros y alimentos 

procesados. En su contraparte, el interés de Chile se encuentra entre bienes de consumo, 

capital e intermedios, desde tecnología y telecomunicaciones, rodados, hasta petróleo. En 

definitiva, se trata de bienes que satisfacen las necesidades de la sociedad, más que las 

necesidades de producción y abastecimiento industrial. 

Estas tendencias perduran en el tiempo, en un análisis de 10 años, la variación de las 

importaciones y exportaciones fue prácticamente nula. 

 

Gráfico Nro 1 - Exportaciones e Importaciones de Chile (2007) 

 

 
 

Gráfico Nro 2 - Exportaciones e Importaciones de Chile (2017) 
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Consideraciones 

El crecimiento de las relaciones bilaterales entre China y Chile no es un caso apartado 

de la realidad de otros países de la región latinoamericana. Es uno de los eslabones del papel 

que juegan las economías de la región, las cuales en su mayoría son exportadoras de bienes 

primarios e importadoras de manufacturas. Hay varias hipótesis que podrían desarrollarse y 

que serán motivo de investigación. Una de ellas podría atribuirse al desarrollo limitado de la 

capacidad productiva de los países de la región, y la creciente necesidad del desarrollo 

tecnológico fruto de una globalización que avanza día a día. Esto es en principio propulsado 

por una nueva necesidad que viene de la mano de la informática y la tecnología. 
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LA IGUALDAD DE GÉNERO UNA GARANTÍA PARA LAS 

MUJERES EN EL SECTOR MARÍTIMO 
 

Lic. Marcela Viviana Carol1 
 

En la industria marítima, las mujeres son un grupo poco representado que puede 

aportar una perspectiva única y diferente a todas las empresas. En la actualidad el rol de la 

mujer también está involucrado en el desarrollo portuario, un creciente número de mujeres 

que pasan a integrar el sector del transporte marítimo, conquistando y trabajando en todo 

tipo de funciones en ámbitos como la navegación y las operaciones, la estiba, el fletamento, 

ejecutivas de logística y puertos, los seguros y el derecho. 

Todos los sectores de la industria marítima cuentan con mujeres ejecutivas y 

profesionales, licenciadas y matriculadas en estudios marítimos. Un gran avance se produjo 

en parte gracias a las iniciativas de la OMI de fomento de capacidad a nivel mundial y las 

iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo y la Federación Internacional de los 

Trabajadores del Transporte en el terreno normativo. No obstante, todavía persisten ciertos 

obstáculos, como la igualdad de oportunidades y la igualdad de remuneración.  

Varios aspectos de la contratación y algunos tratos personales en ámbitos laborales 

considerados masculinos demuestran rasgos discriminatorios hacia las mujeres. Dicho 

contexto pone a las mujeres en una posición de vulnerabilidad. Acrecentando, su condición 

de desempleadas y  su participación en sectores que ofrecen bajos salarios, además  de no 

tener  acceso  a posiciones gerenciales, en consecuencia  les imposibilita alcanzar la 

independencia económica. 

Actualmente las mujeres luchan por la igualdad en el rubro, por ejemplo por el 

derecho de las mujeres a trabajar como estibadoras en Argentina. Nuestra industria marítima 

camina hacia un sector marítimo diverso e inclusivo y en el desarrollo de oportunidades para 

las mujeres en un sector que históricamente fue de hombres.  

Asimismo, hay numerosos estudios que muestran que tener mujeres en puestos de 

responsabilidad en cualquier negocio promueve la estabilidad y la rentabilidad y proporciona 

una ventaja competitiva sobre otras compañías que no son de género diverso. 

 

La incorporación de mujeres en la logística2 

La incorporación de mujeres en la logística es importante no solo por los beneficios 

que le ofrece –profesionales del sector coinciden en resaltar su perfil conciliador y detallista 

por sobre el de los hombres-, sino por lo que representa. Implica un quiebre en las 

representaciones sociales basadas en los estereotipos de género y en la discriminación. Para 

que la ruptura sea efectiva, además de su participación, son necesarios la identificación y el 

reconocimiento de los estereotipos como formaciones culturales, por parte de todas las 

personas implicadas. Es fundamental identificar y analizar cómo se dan las relaciones 

interpersonales dentro del sector y cuáles son las representaciones que lo atraviesan, para 

recién entonces pensar cómo actuar y cómo promover la incorporación de las mujeres en el 

rubro. En los últimos años, la demanda por la igualdad de género cobró peso. Argentina 

 

 
1 Directora Red de Mujeres Comex Latinoamérica en Argentina. Asesora y consultora en negocios 

internacionales. 
2 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN Tesina de grado La incorporación de la mujer en ámbitos laborales masculinos. El caso 

de la logística.  Laura Ponasso 2016. 
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ratificó convenios internacionales, sancionó la ley que establece un cupo femenino en el 

Senado de la Nación y desarrolló medidas que apuntan a garantizar sus derechos. Múltiples 

entidades nacionales e internacionales fueron creadas para tal fin y otras tantas abrieron 

espacios especializados en la temática. Sin embargo, pocas impulsaron estudios en 

profundidad específicos para este sector, que permitan acompañar las políticas públicas. 

 

La inclusión de mujeres en la estiba 

Persisten los estereotipos de género, en concreto una percepción cultural de que las 

mujeres son menos capaces de satisfacer los requisitos de una carrera en este sector, existen 

en relación con los trabajos físicos en las operaciones navales, en este sentido las estibadoras 

han reconocido que la estiba, "como la mayor parte de los trabajos manuales que utilizan 

maquinaria pesada y requieren el uso de la fuerza", era tradicionalmente una labor masculina. 

Con el transcurso del tiempo, esta restricción ha ido cambiando y, cada vez son más, las 

mujeres participan en la carga y descarga de los barcos. 

En Argentina en el 2018, siete operarias de Terminal Puerto Rosario S.A fueron las 

primeras estibadoras mujeres del país, luego de cien años el puerto volvió a operar con 

trabajadoras3, marcando un hito importante en la historia de nuestro puerto. Cabe recordar 

que desde octubre de 2016, ya se encontraban las mujeres operando grúas Senneboguen, 

porta y guinche de TPR S.A. 

En España por ejemplo, han indicado que la primera mujer estibadora se contrató en 

Valencia en 1998 y que desde 1995 había mujeres encargadas de labores de estiba como 

trabajadoras eventuales. Las mujeres españolas apuestan por la inclusión y el desarrollo de 

los derechos de la mujer. Sin embargo, las encargadas de cargar los buques han incidido en 

que "las titulaciones promovidas por el Gobierno para acceder al trabajo de la estiba las 

cursan entre un 90 y un 98 por ciento estudiantes masculinos". Hoy en día trabajan mujeres 

en los puertos de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Gijón, Las Palmas, Málaga, Sagunto, 

Sevilla, Tarragona y Valencia.4 

 

Breve reseña histórica5 

De acuerdo al World Economic Forum, en 2015 informó que el nivel de participación 

de la mujer en el sector marítimo sigue siendo escaso (en torno a un 2 %) y existen pautas 

de segregación profesional.  

Según un estudio de Maritime HR Association de 2017, las mujeres que trabajan en 

el sector del transporte marítimo cobran en promedio un 45 % menos que los hombres y solo 

ocupan el 7 % de los cargos de gestión. 

Eliminar la falta de igualdad de género en el sector marítimo podría ser un elemento 

clave para paliar la escasez de profesionales cualificados en el sector, lo que podría incidir 

en las operaciones de transporte en el futuro. La limitada participación de la mujer en el 

sector del transporte se debe fundamentalmente a dos factores: las condiciones de trabajo y 

los estereotipos de género (Turnbull, 2013). 

En el contexto del empleo de las operadoras marítimas, las condiciones de trabajo 

hacen referencia, por ejemplo, a la falta de infraestructuras apropiadas a bordo de los buques 

 

 
3 Extraído del Ente Administrador del Puerto Rosario – EnAPRo. Sitio web: 

http://www.enapro.com.ar/puerto-rosario-pionero-en-el-pais-al-incorporar-estibadoras-mujeres/ 
4 Extraído del Boletín de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar – La Estiba. Sitio web: 

http://www.laestiba.info/numero-16/productividad-2/ 
5 Extraído de un documento de la UNCTAD. Sitio de referencia (UNCTAD/RMT/2018 
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y alternativas que hagan posibles las interrupciones por embarazo u otras responsabilidades 

de maternidad y los servicios para el cuidado de niños.  

También a la exposición al acoso y la violencia, un motivo de preocupación citado 

reiteradamente por las operadoras marítimas (MacNeil and Ghosh, 2016).En consecuencia, 

convendría fomentar la creación y adopción de políticas empresariales para la denuncia y 

erradicación del acoso y la intimidación. 

En lo referente a las condiciones de trabajo, algunas compañías de transporte 

marítimo exigen experiencia marítima previa para acceder a los cargos de gestión; en un 

contexto en el que las compañías se suelen mostrar reticentes a contratar a mujeres, esto 

genera condiciones desiguales para el adelanto profesional en tierra.  

Existen varios marcos y programas voluntarios a nivel internacional y regional para 

abordar diferentes aspectos de esta problemática.  

En concreto, en 1989, la OMI puso en marcha el Programa sobre la Mujer en el 

Desarrollo para fortalecer las capacidades de las mujeres en el sector; este programa ha 

pasado a llamarse Programa sobre la Integración de la Mujer en el Sector Marítimo y su 

principal objetivo consiste en facilitar el acceso a una formación técnica de alto nivel a las 

funcionarias marítimas.  

Asimismo, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte ha 

instituido un código de conducta sobre la eliminación del acoso y la intimidación a bordo de 

los buques. No obstante, el nivel de aplicación varía considerablemente en función del país. 

Para eliminar las causas de la falta de igualdad de género en el sector marítimo 

probablemente sea necesaria una coordinación multilateral entre las compañías de 

transporte, las agencias de contratación, los expedidores de carga, los sindicatos y las 

organizaciones para el bienestar de la gente de mar. En consecuencia, convendría fomentar 

la creación y adopción de políticas empresariales para la denuncia y erradicación del acoso 

y la intimidación. 

- Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA)6: es una 

asociación mundial, presente en 35 países, que nuclea a mujeres que se desempeñan en 

posiciones jerárquicas de empresas vinculadas a la industria de transporte marítimo y el 

comercio internacional. Junto a los distintos sectores, promueve, alienta y apoya la 48 

integración de la mujer en el sector. El capítulo Argentina fue lanzado oficialmente en 2013. 

- Prefectura Naval Argentina7: En 2010, estableció la prohibición de limitar vacantes 

por género para el ingreso, garantizando que los criterios de selección sean objetivos de 

acuerdo a las capacidades de las y los aspirantes. Y así, desde 2012, la PNA viene 

aumentando el ingreso de mujeres. En 2013, por ejemplo, se triplicó su ingreso, y las mujeres 

ingresantes a la Prefectura representaron un 30%, el doble que en años anteriores. Como 

parte de su política de promoción alineada con los objetivos de la OMI, realizó en noviembre 

de 2014 el 2° Encuentro Nacional de Mujeres del Sector Marítimo. 

 

El empoderamiento de las mujeres para lograr la igualdad de género en los sectores 

portuario, marítimo y naval 

Inspirar y empoderar a las mujeres en el sector, incluye la organización de talleres 

para poner en común experiencias y la creación de programas de orientación. 

 

 
6 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN Tesina de grado La incorporación de la mujer en ámbitos laborales masculinos. El caso 

de la logística. Laura Ponasso 2016. 
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Cabe recordar que la Organización Marítima Internacional (OMI)8 es el organismo 

regulador de la Sistema de las Naciones Unidas para el sector marítimo, que también los 

objetivos y metas del Programa de la OMI para la integración de Mujeres en el sector 

marítimo (IWMS), 

La División de Cooperación Técnica de la OMI es responsable de implementar el 

Programa Integrado de Cooperación Técnica (ITCP), bajo el cual se ha establecido un foro 

para la implementación de la estrategia sobre la mujer para promover consideraciones de 

género en el sector marítimo. Bajo la órbita de los objetivos del tercer Objetivo de Desarrollo 

del Milenio (ODM 3), "Promover igualdad de género y empoderar a las mujeres ", y el papel 

de liderazgo que las mujeres ya desempeñan a nivel nacional y regional en América Latina. 

Promueve el Desarrollo dentro del sector marítimo; y reconoce las necesidades de 

capacitación de las mujeres en la Región de América Latina en la implementación de normas 

y reglamentos de la OMI, incluidas las siguientes: Contaminación marítima, Seguridad 

Marítima, Implementación y cumplimiento de instrumentos. 

Fortalece y estimula la integración y participación de las mujeres en el sector 

marítimo y la comunidad portuaria en la región de América Latina, con miras a contribuir a 

la implementación de la OMI de instrumentos a través de estrategias marítimas regionales. 

Conjuntamente, insta a los Estados Miembros a fomentar la participación equitativa 

de las mujeres en todos los ámbitos de formación e investigación marítima y para fortalecer 

los mecanismos nacionales para el empleo de mujeres de conformidad con los objetivos 

declarados de los ODM y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 

En mi opinión, se debe tener en cuenta que la igualdad de género debe entenderse 

como una garantía de la presencia de mujeres en todas las áreas del sector marítimo, esta 

labor es hoy más importante que nunca. Garantizar que los planes de estudios de los centros 

de formación están estructurados de manera que permitan a las graduadas trabajar tanto en 

tierra como en la mar. La igualdad de género puede considerarse una de las cuestiones 

económicas más acuciantes de nuestro tiempo. Se debe crear conciencia en el sector 

marítimo de necesidad de atraer a posibles miembros del personal con un alto nivel de 

idoneidad, independientemente del género; y profundizar en las dificultades a que se 

enfrentan los trabajadoras y las empresas para ajustarse a los cambios en los mercados de 

trabajo y la manera en que los Gobiernos pueden facilitar ese ajuste para que el sector 

marítimo y los ámbitos de trabajo sean inclusivos. 

 

 
8 Íbidem. 
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LA CARACTERIZACION DEL MERCADO DE DIVISAS, TRAS LA 

SALIDA DE LA CONVERTIVILIDAD DEL PESO ARGENTINO  

(1991-2018) 
 

Lucia Pérez1 

Lautaro Damián Gerez2 
 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación al comportamiento 

de la economía Argentina luego de la salida del régimen cambiario conocido como Ley de 

Convertibilidad, haciendo un pequeño hincapié en el comercio internacional, y culminando 

en el año 2018. 

 

Los inicios de la convertibilidad 

El 27 de marzo de 1991 durante el gobierno de Carlos Menem y con Domingo 

Cavallo como ministro de Economía fue decretada la Ley de convertibilidad del Austral (el 

tipo de cambio Arg. en ese momento) por el Congreso Nacional. La convertibilidad fue una 

política económica con un único objetivo: terminar con la hiperinflación. Para esto, usó un 

tipo de cambio fijo, más conocido como el 1 a 1.  En paralelo, aplicó una apertura comercial 

y financiera que permitió usar el dólar para todas las operaciones económicas y prohibió, 

por ley, que el Banco Central financie políticas fiscales expansivas.   La convertibilidad 

aplacó la inflación. Se pasó de 1344% de hiperinflación en 1990 a 25% en los primeros 12 

meses posteriores a su aplicación. La estabilidad permitió al país volver a crecer luego del 

magro desempeño económico de los años 80. 

 

La salida o colapso del sistema de convertibilidad 

El sistema financiero argentino pasó por un proceso de profundas transformaciones 

seguidas por la crisis del 2001, donde el régimen de convertibilidad colapso después de estar 

vigente por casi 11 años.  Pero en el 2002   luego de una década de déficit de cuenta corriente, 

la argentina logro aumentar considerablemente sus activos de reserva, aunque se profundizó 

la tendencia decreciente de las importaciones argentinas que venían registrando tasas de 

variación negativas desde fines de 1998. En 2002 se produjo la mayor caída (56%), cuando 

la depreciación de la moneda argentina y la recesión económica alcanzaron su máximo.  

Finalmente, en 2003 se revirtió la tendencia, el país aumento las importaciones, un 54% más 

que en 2002. Se observa, como era de esperar, que las importaciones siguieron al ciclo 

económico, contrayéndose en los años recesivos (2001 y 2002) y expandiéndose con la 

recuperación de la actividad económica en el 2003.  

Por el contrario, las exportaciones argentinas a partir del 2002 -tanto agropecuarias 

como industriales- comenzaron a manifestar un importante incremento haciendo que el 

déficit de comercio se convierta en un superávit, todo esto, acompañado por un favorable 

contexto económico internacional que le permitió llegar a nuevos destinos. Si bien los 

destinos más importantes son el Mercosur, la Unión Europea y el NAFTA , el intercambio 

comercial en destinos como China, Rusia  o la India , entre otros , dio como resultado una 

mayor inserción del país en el mercado mundial. Los favorables precios de los combustibles 

y los granos, en especial la soja, alentaron un mayor volumen de ventas. El complejo sojero 

 

 
1 Estudiante – Licenciatura en Comercio Internacional. UNLu. Sede Campana. 
2 Estudiante – Licenciatura en Comercio Internacional. UNLu. Sede Campana. 
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representó nada menos que una cuarta parte de las exportaciones totales.  También explica 

el crecimiento de 22% de las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de 

origen agropecuario. Las divisas aportadas por las exportaciones de combustibles crecieron 

12%, en línea con el alza del precio del petróleo registrado a comienzos del 2003 y que se 

mantuvo durante todo el año. En cambio, los productos industriales, crecieron sólo 1%.   

 

La salida de la convertibilidad llevó a un cambio de precios relativos -como 

consecuencia de la devaluación del peso-, lo que generó tanto el abaratamiento relativo de 

la mano de obra como un sesgo a favor de la producción de transables, en ese momento 

China encuentran deficiente la oferta interna de materias primas de su país y comienza a 

importarlas desde el exterior, más específicamente del nuestro. Al mismo tiempo, expande 

su mercado interno, que si bien en términos de población siempre fue importante, no lo era 

en consumo. Es en esta fase cuando Argentina consolida su inserción en el modelo 

productivo chino como proveedora de materias primas. 

 

A partir del año 2004, las exportaciones argentinas de recursos naturales y 

manufacturas basadas en recursos naturales concentran más de 90% de las exportaciones 

totales al país asiático. 

 

Volviendo a la situación política- económica de nuestro país, luego de la crisis del 

2001-2002, en abril de 2003, Néstor Kirchner encara la recomposición del mando 

presidencial, dañado en 2001. En el terreno económico comienza una etapa de alto 

crecimiento como lo describimos anteriormente, pero a comienzos del año 2004 la crisis 

energética argentina puso de manifiesto el costo de haber transferido al sector privado las 

principales empresas energéticas estatales. El esquema macroeconómico que acompañó al 

proceso de privatizaciones permitió internalizar en el mercado interno precios próximos, 

iguales o aún superiores a los vigentes internacionalmente sin que ello fuese percibido en 

términos de poder adquisitivo interno. 

 

Una de las corridas bancarias 

A los pocos días de las elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011, con la 

asunción de Cristina Kirchner se produjo una corrida cambiaria que llevó al gobierno a 

limitar la venta de dólares a particulares y empresas con la implementación del “cepo 

cambiario” y una intervención en el mercado de capitales, comenzando a circular un 

mercado paralelo de divisas el dólar “blue” con un impacto negativo en los sectores medios 

que en Argentina suelen ahorrar en dólares. 

 

La liberalización del mercado de cambios 

En diciembre de 2015, Mauricio Macri, seis días después de haber asumido, anuncio 

la liberación a las restricciones cambiarias, esta medida básicamente permitiría la compra y 

venta de divisas sin la autorización de la agencia impositiva AFIP. A partir de ese momento 

el dólar, que en ese entonces finalizo a $9,85, estaría administrado por el Banco Central.  

Con esta decisión el peso comenzó a experimentar una depreciación en el mercado 

oficial. En ese entonces, ocurre la mayor depreciación registrada del peso argentino desde 

2002. En el segundo año de gobierno el país se encontraba tercero con mayor déficit externo 

a nivel mundial. En Julio de 2017 el peso sufrió una devaluación cercana al 82 % desde 

diciembre de 2015.  

La cotización del dólar a lo largo del año 2018 fue altamente volátil producto de una 

serie de causas globales y locales, que iniciaron con la recordada conferencia de prensa del 
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28 de diciembre de 2017 en la que Federico Sturzenegger, titular en ese entonces del Banco 

Central, anuncia que re calibraran las metas inflacionarias proyectadas. El dólar en mayo dio 

un salto significativo al subir en 31 días, más de lo que lo había hecho en todo 2017. 

Durante esta etapa, el Banco Central conducido por el economista Federico 

Sturzenegger, para intentar contener el dólar combinó subas de tasas -de hasta 40%- y venta 

de divisas de las reservas. Sin embargo, el valor del dólar fue inmune a estas estrategias, y 

se elevó hasta niveles récord en la historia. Solo en 2018 se encareció más de 50%.    

Durante su gestión el valor del peso argentino alcanzó su mínimo histórico, la 

devaluación de la moneda argentina fue la mayor de todas, las tasas de interés fueron fijadas 

en 40% la tasa más alta del mundo. El 14 de junio de 2018 envuelto en críticas y en medio 

de la crisis cambiaria renunció el presidente del Banco Central envuelto en controversias por 

su eficiencia en el combate contra la inflación, pérdida de credibilidad y en medio de un 

clima de turbulencias cambiarias por la apreciación del dólar. Su gestión terminó 

abruptamente con un aumento de la tasa de interés al 40% y el pedido de auxilio financiero 

del FMI por 50 mil millones de dólares. 

 

Pocos meses después en agosto, se desató una nueva corrida cambiaria que provocó 

una fuerte caída de los bonos y acciones argentinas, el aumento del riesgo país en 700 puntos, 

y el aumento del valor del dólar, que llegó a superar los 40 pesos. El intento del gobierno 

por tranquilizar los mercados no dio sus frutos y minutos después de que el jefe de Gabinete, 

Marcos Peña saliera a intentar calmar la corrida, el mercado le dio otra vez la espalda y el 

dólar siguió en ascenso. Paralelamente el peso argentino, que se colocó como la segunda 

peor moneda emergente de 2018, a consecuencia de las dos crisis cambiarias al final de 2018 

la Argentina se encontraba primero entre los países del mundo cuya moneda perdió más 

valor. 


