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introducción

Los impactos de los procesos de integración regional sobre las relaciones co-
merciales entre los países miembros pueden asumir distintas características, que 
van desde situaciones de comercio que se generan y mantienen solamente en el ám-
bito regional (lo cual crea para el país exportador cierta dependencia de sus socios) 
hasta el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas resultantes de aprovechar 
las oportunidades derivadas del mercado ampliado. Esta realidad dependerá de 
distintos aspectos: a) las condiciones iniciales que presentan los países miembros: 
tamaño, dotación de factores, estructura productiva; b) la evolución que presentan 
los patrones de especialización de esos países durante la marcha del proceso de 
integración, así como el tipo de empresas que los lideran y c) la forma en que va 
siendo gestionado dicho proceso, lo cual está ligado a los objetivos que se preten-
den alcanzar a partir del mismo.

Transcurridos más de diez años desde el nacimiento del MERCOSUR sobresa-
len aspectos de corto y de largo plazo que pueden ofrecernos elementos tanto sobre 
el grado de dependencia comercial que la Argentina muestra respecto de su princi-
pal socio, como sobre los patrones de especialización que presenta el comercio bila-
teral. Cabe remarcar que, cuando se habla de un posible grado de fragilidad externa 
de la Argentina, la relación con Brasil surge como uno de sus aspectos principales, 
complementados por la importancia del precio internacional de la soja, por el lado 
de las exportaciones, y con el fuerte déficit comercial industrial que se fundamenta 
en elevadas y crecientes importaciones.

COMUNICACIONES
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Los aspectos de corto plazo se relacionan con el fuerte peso de las exporta-
ciones argentinas a Brasil. Esto plantea una dependencia en lo que se refiere a la 
situación macroeconómica de su principal socio comercial, en especial con respecto 
a los niveles de actividad. Sin embargo, es importante diferenciar aquí entre aquellos 
productos que, al presentar el carácter de commodities, pueden ser fácilmente reco-
locados en otros destinos de aquellos que presentan dificultades de ser vendidos a 
terceros mercados. En este último caso, una reducción de la demanda brasileña va a 
impactar sobre los niveles de demanda y producción de esos productos en la Argenti-
na, por lo que pueden ser definidos como bienes regionales (Bevilaqua et al., 1999). 

Los aspectos de largo plazo se centran en el patrón de especialización bi-
lateral que van presentando ambos países a partir de las ventajas comparativas 
que fueron consolidando desde el inicio del proceso de integración. A lo largo del 
mismo, se produjo un aumento de los flujos de comercio y de la participación de 
la región como destino de las ex portaciones argentinas; pero, al mismo tiempo, 
las tendencias que muestra el comercio parecen revelar asimetrías en el desarrollo 
industrial. Estas asimetrías pueden llegar a tener un rol fundamental en la futura 
dirección del comercio y en las posibilidades de profundización o debilitamiento del 
proceso de integración.

Este trabajo apunta a analizar ambos procesos. Por el lado del corto plazo, el 
objetivo es estudiar la composición y concentración actual de las exportaciones a 
Brasil y hasta qué punto los bienes que se exportan a ese país tienen un carácter 
“regional”, es decir que, por distintas razones, no es fácil su colocación en otros 
mercados.

Por el lado de los patrones de especialización, se observará la participación 
dentro de las exportaciones regionales de los principales productos de comercio 
bilateral para determinar las ventajas comparativas que presenta cada país respecto 
de los productos primarios y de los industriales. Asimismo, se analizará la dinámica 
de dicho patrón de especialización para determinar la evolución sufrida durante la 
última década.

En la sección I se presenta el marco teórico del presente trabajo, con especial 
referencia al concepto de bienes regionales, especialización productiva y el rol de 
las empresas multinacionales en el contexto de los procesos de integración.

En la sección II se aborda el tema del grado de dependencia que muestra la 
economía argentina en relación con Brasil tomando en cuenta aspectos macro y 
microeconómicos, con especial énfasis en el peso de los bienes regionales. Se ana-
liza, también, el grado de concentración de las exportaciones argentinas a Brasil en 
términos de firmas exportadoras, comparándolo con las exportaciones al mundo, así 
como la fuerte gravitación de las empresas extranjeras.

En la sección III se presenta el patrón de especialización de ambos países, 
tomando en cuenta las partidas más importantes del comercio bilateral. Para ello se 
utilizará el índice de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa (1965) adaptado 
al comercio bilateral1. Nos interesa observar aquí no sólo las características que pre-
senta hoy la división del trabajo entre ambos países, sino también hasta qué punto 
las exportaciones argentinas se concentran en bienes regionales, lo que las vuelve 
dependientes de la situación macroeconómica de Brasil. 

En la sección IV se presentan las conclusiones.

1  Ver la sección 1 del Anexo Metodológico para cotejar la adaptación realizada a este índice.
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i. la especialización productiva, los bienes regionales y el rol de las empresas 
multinacionales en el marco de los procesos de integración regional

la especialización productiva refiere al posicionamiento de una economía den-
tro de la división internacional del trabajo, donde es proveedora de una canasta 
de productos, y demandante a nivel internacional de otra. Para fundamentar dicha 
especialización, una contribución central es la teoría de las ventajas comparativas 
expuesta por Ricardo (1959), según la cual una nación se especializará en aquellos 
sectores donde cuente con costos relativos menores. Basada en la ley del valor y 
con una diferenciación tecnológica como fundamento, subyacía tácitamente que la 
inmovilidad de factores entre países, así como la ley de hume de ajuste de balance 
de pagos mediante variaciones del tipo de cambio. Años más tarde, el marginalismo 
fundamentó la especialización productiva en la dotación relativa de factores. En el 
clásico modelo de heckscher-Ohlin, el libre comercio lleva a la nación a especializar-
se en aquellos sectores intensivos en los factores relativamente abundantes (Apple-
yard y Field, 1997), donde prima un criterio de eficiencia estática.

diferenciándose de dicha postura, la Escuela Neoestructuralista hereda la con-
cepción estructuralista latinoamericana nacida en la posguerra a la luz de las ideas de 
la CEPAl, haciendo un fuerte hincapié en la necesidad de la industrialización para per-
mitir elevados y estables senderos de crecimiento, y basándose en una concepción 
de la inserción internacional que les otorgaba a las ventajas comparativas un carácter 
dinámico (Ffrench-davis, 1991). A partir de allí establece que el diseño de políticas 
podía redirigir la acumulación de capital y el progreso técnico hacia sectores estraté-
gicos que a priori, mediante los precios de mercado, no eran rentables. Complemen-
tando dicho fundamento, los autores evolucionistas, herederos teóricos de la Escuela 
Austríaca, desarrollaron la concepción del desarrollo tecnológico como un proceso 
dinámico y diferenciado entre los distintos agentes (intra e intersectorialmente), lo que 
obviamente genera una diferenciación tecnológica internacional (Dosi et al., 1994).

En ese contexto diversos autores atribuyen a la integración regional fuertes 
potencialidades para el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas. Dado que 
la existencia de fuertes brechas de productividad con los países desarrollados vuel-
ve muy dificultosa la competencia de países en desarrollo en el mercado mundial 
(Chang, 2003), la integración económica ofrece cierta protección frente a la oferta 
extrarregional y permite fomentar el desarrollo de los dos conceptos anteriormente 
expuestos, el de eficiencia estática y dinámica (Bekerman y Sirlin, 1996). En primer 
lugar, permite un avance en la determinación estática de especialización intrarregio-
nal, a partir de una localización más eficiente de los recursos dentro de la región, 
aprovechando la existencia del mercado ampliado. En ese sentido las ganancias de 
escala y especialización de las unidades productivas, pueden permitir el desarrollo 
de fragmentos de las cadenas de valor en el interior de la región, y aumentos en los 
niveles de productividad. Complementariamente, el proceso dinámico de aprendi-
zaje, en términos de incorporación y desarrollo de nuevas técnicas, generan exter-
nalidades que se derraman hacia la totalidad de la estructura productiva regional, 
generando mejoras en los niveles de competitividad. En ese contexto los procesos 
de especialización y complementación productiva pueden ser clave para facilitar 
tanto el desarrollo de ventajas dinámicas como la convergencia estructural entre los 
países miembros de modo de hacer más equitativa la distribución de los beneficios 
de la integración.
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Sin embargo, es importante remarcar que puede darse el caso de que no lle-
guen a cerrarse las brechas de productividad o calidad con los estándares de fronte-
ra internacional, determinando que las exportaciones se vuelvan posibles en el mer-
cado regional, pero no así en terceros destinos. Estaríamos frente al caso de lo que 
denominamos bienes regionales que, al depender de la demanda del socio regional, 
pueden generar una situación de dependencia exportadora con respecto a las com-
pras que realice dicho socio. En otras palabras, puede hablarse de una situación 
que, en la medida en que no avanza hacia un proceso dinámico de aumento de la 
productividad y/o diferenciación de producto, nos plantea una situación de fragilidad 
o vulnerabilidad externa del país exportador. Por otro lado, si los procesos técnicos y 
de calidad de productos hacen posible su colocación sólo en el ámbito regional, esto 
puede estar fundamentado en que se generaron comportamientos de rent seeking 
en las unidades productivas, pero ahora desarrollados a escala regional. Aquí juega 
un rol esencial el diseño y la implementación de incentivos, tanto en el nivel nacional 
como regional, que, más allá de la competencia mercantil estimulen (e incluso fuer-
cen) los procesos de incorporación y desarrollo de técnicas productivas más eficien-
tes, como lo demuestra la experiencia de los tigres asiáticos (Chang, 1993). 

En este contexto cabe plantearse hasta qué punto el fuerte peso que las firmas 
multinacionales (FMN) están adquiriendo en las economías de la región llega a jugar 
un rol determinante sobre las pautas de comercio y en qué medida esas pautas son 
establecidas según procesos exógenos derivados de la planificación estratégica de 
estas firmas a escala mundial. En estos casos, la asignación de capital por parte de 
las FMN, componente significativo de la inversión en nivel nacional y regional, deja 
de estar determinado por fundamentos de la eficiencia estática y dinámica en el nivel 
nacional y regional, para llevar adelante una planificación regional donde persiste 
como fundamento maximizar la valorización (Frobel et al., 1980)2.

Puede observarse la pérdida del carácter mercantil de los intercambios regio-
nales, cuando estos son el resultado del comercio de FMN en el nivel intrafirma, o 
entre empresas distintas pero que llevan adelante acuerdos por la distribución de 
mercados. O cuando FMN, que presentan fuerte poder de mercado o de capacidad 
tecnológica, lideran cadenas productivas, donde se especializan en los eslabones 
estratégicos de innovación y/o en canales de comercialización de carácter oligopóli-
co, que generan fuertes ganancias extraordinarias (Gereffi et al., 2005). Por otro lado, 
el fuerte peso “político” (vinculado a los Estados de sus países de origen3) y econó-
mico de estos actores puede perjudicar la correlación de fuerzas de parte del Estado 
a la hora de implementar estrategias nacionales soberanas, y llegar a condicionarlas 
(Manzanelli y Schorr, 2011).

2  los determinantes esenciales para la localización internacional de la producción han sido estu-
diados por dunning (1998): la IEd resource seeking busca recursos naturales específicos o una fuerza de 
trabajo de bajos niveles salariales; la market seeking invierte para aprovechar el tamaño y/o crecimiento del 
mercado local; las inversiones efficiency seeking aprovechan economías de especialización en la región; 
y la IED strategic asset seeking busca apropiarse de un recurso clave para mantener ventajas en los esla-
bones nucleares de la cadena productiva, como mano de obra calificada para el desarrollo de procesos 
de investigación y desarrollo, estructuras organizacionales, canales de distribución, etc.

3  Este proceso sigue operando incluso aunque las FMN ya se han vuelto firmas globales donde 
sus países de origen (en términos históricos) representan meramente un nodo más de sus cadenas pro-
ductivas, debido al interés de dichos Estados de favorecer a dichas FMN para negociar localizaciones de 
inversión, entre otras.
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4  Por cada 1% de devaluación real del peso contra el real, las importaciones brasileñas desde 
Argentina solo crecerían un 0,19% (estimación calculada para la posdevaluación del peso argentino); 
mientras que la relación entre las importaciones argentinas desde Brasil y el tipo de cambio real bilateral 
es no significativa.

Por último, es importante señalar que, si bien la localización de las FMN en la 
estructura nacional y/o regional puede generar beneficios en términos de inserción 
comercial externa, esto suele estar acompañado por escasos niveles de integración 
productiva en el nivel local lo que viene asociado a un elevado coeficiente de im-
portaciones como componente de la oferta de la cadena productiva. Asimismo, las 
divisas provenientes de las exportaciones de las FMN tienen su contraprestación 
en la remisión al extranjero de utilidades y dividendos, pago de royalties y fijación 
de precios de transferencia en sus transacciones intracorporativas como forma de 
transferir parte del excedente de manera encubierta (Manzanelli y Schorr, 2011). 
Esto hace que el resultado de la inserción de las FMN en términos de la cuenta co-
rriente nacional y regional muestre tendencias a ser negativo. 

ii. la dependencia de la argentina en su comercio con Brasil: aspectos 
macroeconómicos y composición y concentración de las exportaciones

II.1. Aspectos macroeconómicos

La evolución de las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina y Brasil 
está significativamente determinada por la evolución macroeconómica de ambas 
economías. la existencia de un fuerte comercio intraindustrial (durán lima y lo Tur-
co, 2010), hace que esas relaciones muestren un alto grado de sensibilidad con 
respecto al nivel de actividad.

Existe una amplia literatura que estudia el grado de significación del tipo de 
cambio real bilateral y el crecimiento relativo de las economías como fundamento de 
la evolución de dicho comercio. heymann y Navajas (1998) estiman para el período 
1970-1997 que tanto el tipo de cambio real como el nivel de actividad son determi-
nantes fundamentales del comercio bilateral, pero la mayor intensidad se presenta 
en el nivel de actividad. Según este estudio, la elasticidad-ingreso de corto plazo de 
las importaciones argentinas desde Brasil (esto es, cuánto crecen porcentualmente 
las importaciones argentinas desde Brasil ante un crecimiento de un 1% del PBI 
argentino) es del 1,24. En el caso complementario, Brasil posee una elasticidad-
ingreso de las importaciones desde Argentina de 1,46. Es decir, que no se pueden 
apreciar diferencias sustanciales del comportamiento de las importaciones de Ar-
gentina y Brasil ante cambios en el nivel de actividad.

Para un período más reciente, dicovskiy y kiper (2009) corroboran la prima-
cía del nivel del crecimiento por sobre el tipo de cambio real bilateral para explicar 
la evolución del comercio bilateral4 pero determinaron una mayor intensidad de la 
elasticidad-ingreso de las importaciones argentinas desde Brasil. Según estos au-
tores, que analizaron el período 1994-2008, la elasticidad-ingreso de corto plazo de 
las importaciones brasileñas desde Argentina es de 2,3. En el caso contrapuesto, las 
exportaciones brasileñas hacia la Argentina se expanden a un nivel mucho más alto: 
la elasticidad-ingreso de las importaciones argentinas desde Brasil es de 4. En ese 
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Complementariamente, en el gráfico A.1 del Anexo Estadístico del presente tra-
bajo se expresa la evolución de los saldos comerciales bilaterales por rubros, donde 
se puede destacar que el superávit argentino en productos primarios (PP), combusti-
bles, y manufacturas de origen agropecuario (MOA) tiende a ser estable a través del 
tiempo, en un contexto de suave crecimiento de la economía brasileña, claramente 
menor al de la Argentina. Esto está explicado, por un lado, por las características de 
menor elasticidad-ingreso de estos productos en relación con la elasticidad-ingreso 
de las MOI. Por otro lado, porque Brasil posee una estructura productiva diversifi-
cada, con un diseño de incentivos para promover a distintos sectores, por lo que 
parte del crecimiento de su demanda es absorbido por la oferta local (Bekerman y 
Montagú, 2009). En cambio, el déficit comercial bilateral de las MOI que presenta la 
Argentina muestra una tendencia creciente desde 2003.

Como primera aproximación a la dependencia del comercio con Brasil, es 
importante remarcar que dicho país es por lejos, el principal destino de las expor-
taciones argentinas (acapara el 21% de las mismas, seguido por China con sólo 
el 8%). Esa importancia se vuelve más significativa para el caso de las MOI: Brasil 
explica el 41% de las mismas. Sin embargo, al descontar el comercio de la industria 
automotriz (tanto vehículos finales como autopartes), su significatividad se reduce 
notablemente, hasta representar meramente el 21% de las exportaciones. Esto se 
fundamenta en la fuerte y creciente significación de la cadena automotriz en el co-
mercio bilateral (ver sección II.2).

En términos dinámicos, Brasil se posiciona claramente como el mercado de 
mayor elasticidad-ingreso de las importaciones desde Argentina (ver tabla 1). De 
hecho, junto con Chile y EE.UU., son los únicos destinos importantes donde las im-

contexto, los sectores que muestran mayor elasticidad de las importaciones argen-
tinas desde Brasil con respecto al crecimiento son esencialmente manufacturas de 
origen industrial (MOI): aparatos de uso doméstico (10,09 de elasticidad), muebles 
(8,26), productos textiles (6,90), maquinaria (5,96), automotores y autopartes (5,24), 
y productos de caucho (5,09), entre otros (dicovskiy y kiper, 2009).

Además de cuestiones metodológicas, los diferentes resultados podrían estar 
fundamentados en que, en el segundo caso, el período de análisis contempla los 
resultados maduros del proceso de desindustrialización de la economía argentina 
iniciados desde mediados de la década del setenta, donde se hace más patente la 
fuerte dependencia externa del entramado productivo local. Esta realidad, que re-
percute obviamente en la inserción regional, responde a la especialización actual de 
la economía argentina dentro de la división internacional del trabajo, donde los pro-
cesos de crecimiento impactan en la brecha externa mediante las crecientes impor-
taciones de bienes de capital e insumos industriales necesarios para los procesos 
productivos locales, así como de ciertos bienes finales de mediana-alta intensidad 
tecnológica que no han podido ser sustituidos por producción local (Bekerman y 
dulcich, 2013).

 En el gráfico 1, se puede apreciar la evolución de las tasas de crecimiento del 
PBI de ambos países, y su relación con los flujos comerciales MOI. En un contexto 
de mayor crecimiento económico argentino (especialmente para 2003-2007), el dé-
ficit tendió a aumentar debido a un crecimiento mayor de las importaciones MOI de 
argentina que de sus exportaciones. Esto corrobora las determinaciones específicas 
de las elasticidades ingreso de importación y exportación de la Argentina en su re-
lación con Brasil.
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gráFico 1 
evolución del crecimiento y del comercio bilateral Moi  

entre argentina y Brasil

Fuente: Elaboración propia sobre la base de COMTRAdE.
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5  De forma de evitar las denominadas “regresiones espurias” cuando se analizan series con tenden-
cia, se ha testeado la cointegración de las variables, y se ha utilizado el Modelo de Corrección de Errores 
(véase Gómez Zaldivar et al. 2009). los detalles de las estimaciones econométricas y sus resultados, se 
pueden ver en la sección 2 del Anexo Metodológico.

portaciones desde Argentina tienen una relación de largo plazo estadísticamente 
significativa con la evolución del PBI de dichos destinos5. En línea con los resultados 
ya mencionados de dicovskiy y kiper (2009), la elasticidad-ingreso de largo plazo 
de las importaciones brasileñas desde Argentina ha sido estimada en 2,12, por lo 
que los procesos de crecimiento económico en Brasil impactan positivamente en la 
estructura económica argentina. Este impacto es más intenso que el que se genera 
ante procesos de crecimiento de otros socios comerciales importantes, lo que se 
revela por el mayor nivel de su elasticidad-ingreso de importaciones desde Argenti-
na. En realidad sólo en los casos de Brasil, EE.UU. y Chile, dentro de los principales 
destinos, la relación de largo plazo entre importaciones desde la Argentina y el PBI 
muestra un nivel estadísticamente significativo. En el resto de esos destinos las im-
portaciones desde Argentina pueden responder a otros fundamentos principales; 
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taBla 1 
exportaciones argentinas por destino y elasticidades de importación-ingreso  

de los principales socios comerciales

(*) Elasticidad calculada para el período 1980-2011. (**) No se presenta cointegración de las varia-
bles, por lo que no se puede garantizar una relación de largo plazo significativa. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de COMTRAdE y FMI.

como importaciones de sectores específicos menos vinculados a la evolución del 
nivel de actividad general y/o con fuertes determinantes de orden de política econó-
mica, como es el caso de las exportaciones del complejo sojero a China (Bekerman, 
dulcich y Moncaut, 2012).

Sintetizando, podemos remarcar la importancia de Brasil como destino de las 
exportaciones argentinas: se posiciona como el mercado más importante, donde la 
Argentina puede colocar productos industriales de mayor valor agregado que no 
logra destinar fácilmente a otros mercados, y que posee un mayor impacto en térmi-
nos de comportamiento de las importaciones desde la Argentina ante procesos de 
crecimiento, debido a una alta elasticidad importaciones-ingreso y con una relación 
estadísticamente significativa entre dichas variables en el largo plazo.

II.2. La composición de las exportaciones argentinas a Brasil

Como primera aproximación hacia la composición de las exportaciones argen-
tinas a Brasil y su dependencia regional, podemos apreciar que, a partir de 2003, ha 
aumentado fuertemente la participación de los vehículos finales en la canasta exporta-
dora argentina a Brasil hasta representar el 38% de las exportaciones. Estas crecien-
tes ventas externas han logrado balancear e incluso tornar superavitario el saldo co-
mercial bilateral de vehículos finales en los últimos años. Sin embargo, cabe destacar 
que el sector presenta una estructura de nivel regional que lo aleja de una situación de 
relaciones “puras” de mercado: está fuertemente determinado por las estrategias de 
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las empresas multinacionales (como se apreciará en la sección II.4), y presenta un alto 
carácter de comercio administrado. Por otro lado, la producción de vehículos finales 
en la Argentina se localiza esencialmente en los eslabones terminales del proceso pro-
ductivo. Esto determina un nivel relativamente bajo de valor agregado, a la vez que una 
fuerte dependencia de autopartes importadas (principalmente de Brasil). Como con-
secuencia, la balanza sectorial agregada (vehículos finales y partes) ha sido siempre 
deficitaria para la Argentina tanto en el nivel global como bilateral (Bekerman y dulcich, 
2013). En los últimos años ha logrado equilibrarse gracias al fuerte incremento de las 
exportaciones de vehículos finales, sin embargo la falta de competitividad argentina en 
eslabones intermedios de la industria automotriz se aprecia en la declinante participa-
ción de las autopartes en las exportaciones argentinas a Brasil.

La consolidación de la cadena productiva de la industria automotriz dentro del 
comercio regional ha desplazado dentro de la canasta exportadora a otros rubros 
como los insumos básicos, que pasaron del 20% del valor exportado en 2003 al 9% 
en 2011 (ver gráfico 2). Por otro lado, la estabilidad que presenta la participación 
de los bienes finales (14% a partir del 2003) y del resto de los sectores demuestra 
la tendencia del comercio bilateral a consolidar un carácter intraindustrial, basado 
principalmente en el sector automotriz.

II.3. Las exportaciones argentinas: bienes regionales y dependencia 

En la actualidad, 35 subsectores MOI así como 12 sectores no industriales di-
rigen más del 30% de sus exportaciones globales hacia el mercado brasileño (tabla 
2). Puede considerarse que su suerte está muy vinculada con la situación que pre-
senta dicho mercado, por lo que los denominamos bienes regionales. Por otro lado, 
estos sectores representan en conjunto un nivel importante del valor exportado a 
Brasil (76%), por lo que determinan en gran parte la balanza comercial regional y 
global de la Argentina, al ser Brasil el principal socio comercial de dicho país.

Como ya fue señalado, uno de los sectores de mayor crecimiento en los últi-
mos años es el automotriz, que muestra el mayor nivel de dependencia (coloca en 
Brasil el 77% del valor de las exportaciones sectoriales). Incluso ciertos eslabones 
del complejo dependen casi totalmente del mercado brasileño, como es el caso de 
los vehículos finales, a diferencia de las partes y accesorios (eslabón compuesto por 
empresas de menor envergadura) que presentan menor nivel de regionalización.

Otro de los sectores muy sensibles a la situación del mercado brasileño es el de 
la industria plástica (tanto la petroquímica básica como el sector transformador) aun-
que con un nivel relativamente menor (del orden del 51%) y muy estable durante el 
último lustro. Pero la dependencia del mercado brasileño se vuelve muy significativa 
para subsectores específicos como el polietileno, el polipropileno (cuya regionaliza-
ción ha crecido considerablemente) y el PVC.

El sector de maquinaria mecánica presenta un menor grado de dependencia, 
aunque la misma se vuelve más intensa en el caso de los motores, un eslabón de la 
industria automotriz clasificado dentro de este rubro. Idéntica situación presentan los 
neumáticos dentro del sector productos de caucho.

Por último, es importante remarcar la gran cantidad de subsectores aislados 
que presentan una fuerte dependencia de Brasil, como ciertas maquinarias eléctri-
cas, insecticidas, preparaciones catalíticas, fertilizantes, cremas de afeitar y cueros, 
entre otros. 
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gráFico 2 
composición de las exportaciones argentinas a Brasil por uso económico

Fuente: Elaboración propia sobre la base de COMTRAdE.

Fuera de los productos no industriales, podemos distinguir dos tipos de cade-
nas (tabla 3). Por un lado, las del trigo (grano y harina) y las del petróleo. Estos pro-
ductos, a pesar de poseer una fuerte concentración en las exportaciones dirigidas a 
Brasil, presentan un carácter de commodities, al tratarse de productos homogéneos 
(poco diferenciados) que pueden ser redirigidos a terceros mercados a partir de un 
precio de referencia definido a nivel internacional.

En contraposición, productos como las preparaciones vegetales, cebollas, 
manzanas, peras, uvas, pescados, y ciertos lácteos, dependen en mayor medida 
del mercado brasileño, y su colocación en destinos alternativos presenta mayores 
dificultades, al menos en el corto plazo. 

II.4. Exportaciones argentinas a Brasil:  
Concentración en el nivel de empresas y de sectores. 

durante la década del noventa, las economías de Argentina y Brasil vivieron un 
fuerte proceso de apertura a la Inversión Extranjera Directa (IED). Esto llevó a que 
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durante varios años, especialmente a partir de mediados de dicha década, la misma 
explicara un componente de la formación bruta de capital fijo muy superior al prome-
dio mundial. Si bien esta brecha tendió a revertirse hacia mediados de la década del 
dos mil, esto no permitió reducir el proceso de extranjerización de estas economías, 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de COMTRAdE.

taBla 2 
evolución de la participación del mercado brasileño en las exportaciones 

totales de sectores Moi seleccionados  
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6  Las mismas fueron descartadas debido a su escasa inserción en el mercado brasileño, en con-
traposición a su fuerte inserción global, que podía dificultar la interpretación de los resultados. Para más 
detalles, véase la sección 3 del Anexo Metodológico del presente trabajo.

que ha sido muy significativo. En consecuencia, las FMN pasaron a ocupar un lugar 
estratégico dentro del campo de la producción y de las exportaciones al mismo tiem-
po que contribuyeron a consolidar un proceso de concentración en los mercados en 
los que se fueron insertando.

Para el caso argentino, el resultado ha sido que el 67% de las 500 mayores 
empresas del país (o sea, 335 firmas) sea de origen extranjero. Asimismo, acaparan 
más del 80% del valor agregado bruto y de las utilidades de ese conjunto de firmas, 
mientras que sólo representan alrededor el 64% del empleo generado por las gran-
des empresas (ver tabla A.1. del Anexo Estadístico). Esto indicaría que producen 
con niveles de productividad más elevados (expresado en el mayor acaparamiento 
del VAB con respecto al empleo). En términos de la concentración del producto 
generado a nivel interno en la Argentina, estas 500 grandes empresas acaparan el 
22% del mismo para el promedio 2004-2009, participación que ha sido muy estable. 
Si solo se consideran las firmas extranjeras entre las grandes empresas, esa partici-
pación se reduce poco: representan el 18% del PBI. 

Los altos niveles de concentración se vuelven a presentar cuando se analiza la 
situación del mercado exportador argentino (gráfico 3). Excluyendo a las empresas 
del complejo oleaginoso del análisis6, las principales 10 empresas exportadoras 
al mundo acaparan cerca del 34% del mercado de exportación al mundo, pero 
meramente el 24% de las exportaciones a Brasil. Este subconjunto está compues-
to principalmente por empresas del sector de petróleo y gas, y mineras, con una 
relativamente menor inserción regional; así como dos automotrices, con fuerte de-
pendencia del mercado de Brasil. Al aumentar el número de empresas, resalta el 
mayor crecimiento de la concentración que muestran las exportaciones a Brasil en 
relación con las mundiales debido a la entrada de cinco automotrices entre las 10 y 
20 principales exportadoras. A partir de allí, los senderos de ambas concentracio-
nes evolucionan de manera convergente. Como consecuencia, las 100 principales 
empresas exportadoras (excluyendo el complejo oleginoso) representan el 66% de 
las exportaciones al mundo, cifra prácticamente similar al acaparamiento del 68% 
de las exportaciones a Brasil.

Por ende, podemos afirmar que son las empresas automotrices las que explican 
el mayor grado de concentración en el nivel regional que en el global (ya de por sí bas-
tante elevado). Esto se vincula con el fuerte rol que muestra dicho sector en las ventas 
a Brasil, y con la fuerte concentración en pocas empresas que el mismo presenta.

En relación con los grados de concentración que muestran los principales sec-
tores de exportación se observa que, salvo algunas excepciones como la harina 
de trigo y los vegetales, la concentración de las exportaciones de nivel regional es 
superior a la del comercio global (ver tabla 4). Además de la industria automotriz, 
se presentan como casos paradigmáticos de muy fuerte concentración (tanto en el 
nivel regional como global), toda la cadena del aluminio (prácticamente de carácter 
monopólico) y del caucho (especialmente los neumáticos); y una concentración re-
gional muy elevada de exportaciones en productos químicos (donde las 8 principa-
les exportadoras acaparan el 77% de las exportaciones), lácteos (76%), trigo (74%), 
combustibles minerales (68%) y maquinaria eléctrica (54%). 
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gráFico 3 
argentina: concentración de las exportaciones al mundo y a Brasil  
de las 100 principales empresas exportadoras (*) para el año 2011

(*) Nota: Excluye las empresas exportadoras del complejo oleaginoso.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Aduana.

Al especificar en la estructura de concentración por empresas de sectores se-
leccionados (ver tabla 5), volvemos a apreciar que los mayores niveles de concen-
tración de exportaciones regionales comparadas con las exportaciones mundiales 
se presentan en casi toda la estructura de concentración exportadora, pero se in-
tensifican al considerar las principales 5 y 10 mayores empresas exportadoras. Esto 
demuestra una fuerte acumulación de las exportaciones en las empresas líderes, y 
una posterior atomización de las ventas externas en empresas de menor envergadu-
ra, situación que se presenta para ambos mercados.

Por otra parte, es importante remarcar la significativa presencia de FMN. Para 
el caso de plásticos y sus manufacturas, las cuatro principales empresas exporta-
doras a Brasil, así como las cinco principales exportadoras al mundo son FMN con 
presencia en ambos países. Para el caso de maquinaria mecánica y sus partes, 
las principales cuatro exportadoras a Brasil son FMN, así como las principales tres 
exportadoras al mundo, aunque en ningún caso acaparan más del 25% de las ex-
portaciones. En este último caso, el bajo nivel de concentración se origina en que 
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taBla 5 
estructura de la concentración del mercado exportador bilateral y mundial  

para sectores seleccionados. Prom. 2009-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de AdUANA.

este sector está mucho menos desarrollado en la Argentina y, además, presenta una 
estructura de pequeñas empresas de baja competitividad, lo que genera fuertes 
déficit comerciales bilaterales. Para los combustibles minerales, por lo menos cinco 
de las diez principales exportadoras a Brasil son FMN, cifra que se reduce a cuatro 
para las exportaciones al mundo. 

Por otro lado, el caso automotriz es paradigmático en términos de concentra-
ción y extranjerización: las diez primeras exportadoras (tanto a Brasil como al mun-
do) también son FMN, nuevamente localizadas en ambos países; y acaparan casi 
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7 Específicamente, el rango de valores del índice [+0.20; -0.20] para el período 2009-2011 ha 
sido catalogado como “comercio intraindustrial”. Para más detalles sobre la metodología del índice 
de especialización bilateral y su fundamento, así como las categorías de especialización y comercio 
intraindustrial utilizadas, véase la sección 1 del Anexo Metodológico del presente trabajo.

la totalidad de las exportaciones del sector. En la tabla A.2 del Anexo Estadístico 
del presente trabajo se puede apreciar que la concentración en subsectores de la 
industria automotriz es extremadamente elevada: cinco empresas acaparan la totali-
dad de las exportaciones tanto a Brasil como al mundo para el caso de neumáticos 
y camiones; mientras que para automóviles son diez las empresas que concentran 
ambos mercados de exportación; todos subsectores con fuerte presencia de FMN. 
En contraposición, el sector autopartista es más atomizado, y al conglomerado de 
FMN del sector se le adicionan algunas firmas de origen local con una significativa 
inserción exportadora, en subsectores como amortiguadores, discos y pastillas de 
frenos, chasis, etcétera. 

iii. Factores determinantes del largo plazo: el patrón  
de especialización bilateral

III.1. El patrón de especialización bilateral de Argentina y Brasil,  
y el grado de dependencia de las exportaciones argentinas

En esta sección analizaremos los patrones de especialización en el nivel bilateral 
de ambos países, así como el nivel de regionalización y, por lo tanto de dependencia, 
del mercado brasileño que presentan las exportaciones argentinas. Utilizando el índice 
de especialización regional elaborado para tal fin, siempre que el mismo sea positivo, 
es la Argentina quien posee una especialización regional en dicho sector, mientras que, 
si es negativo, es Brasil el que se especializa en el sector correspondiente. Dentro de 
la tercera categoría que completa el conjunto de casos posibles, un índice de especia-
lización regional cercano a cero7 ha sido catalogado como “comercio intraindustrial”, 
debido a que se presenta una especialización muy baja o nula en el nivel regional, en 
el marco de fuertes flujos comerciales. Por otra parte, en términos dinámicos una evo-
lución creciente (variación lineal positiva) del índice implica una tendencia a la especia-
lización regional por parte de la Argentina, aumentando su especialización regional o 
disminuyendo su falta de especialización, según si el valor absoluto del índice es positi-
vo o negativo, respectivamente. Complementariamente, si la evolución del índice resul-
ta decreciente (variación lineal negativa del mismo), es Brasil quien está desarrollando 
una mayor especialización en dicho sector, o disminuyendo su falta de especialización, 
dependiendo de que el valor absoluto del índice sea negativo (especialización favora-
ble a Brasil), o positivo (especialización favorable a la Argentina), respectivamente. 

De esta forma, comenzaremos con los sectores que muestran un nivel de espe-
cialización favorable a la Argentina, luego con aquellos favorables a Brasil, para finalizar 
con los sectores que muestran un patrón de especialización de carácter intraindustrial.

Al analizar el patrón de comercio bilateral surge claramente la especialización 
de la economía argentina en sectores de PP y MOA: cereales y productos de molienda 
(especialmente trigo y harina de trigo), pescados, frutas, vegetales y productos lác-
teos. Asimismo, es importante remarcar la fuerte estabilidad de esta especialización, 
que se aprecia en la poco significativa variación del índice durante el último lustro.
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Sin embargo, estos sectores acaparan meramente el 8% del comercio bilateral y 
se trata, en la mayoría de los casos, o bien de commodities o de bienes no regionales, 
como es el caso de los cereales, pescados, lácteos, frutas y preparaciones en base 
a vegetales o frutas. de manera contrapuesta, podemos hablar de bienes regionales 
en los casos de la harina (dentro de la cadena del trigo) y la de vegetales comesti-
bles. Por ende, al considerar los sectores de especialización argentina en conjunto, la 
participación de Brasil en las exportaciones alcanza sólo al 23% (tabla 6).

la especialización bilateral favorable a Brasil se localiza en sectores MOI de 
mediana y alta intensidad tecnológica. Esto se vincula con diversos planes estraté-
gicos implementados a lo largo de las últimas décadas orientados al desarrollo de 
la industria de bienes de capital e insumos elaborados. Se trata de sectores en los 
que la Argentina presenta una marcada tendencia importadora, como ya se ha men-
cionado. Incluye a las maquinarias (tanto mecánicas como eléctricas), aeronaves, 
productos básicos y elaborados de hierro y acero, y productos textiles, entre otros.

Aquí la evolución de la especialización presenta mayores variaciones que en el 
caso de los productos involucrados en la especialización de la Argentina. Se obser-
va una creciente especialización de Brasil en sectores importantes para la estructura 
industrial como hierro y acero en bruto, maquinaria mecánica y eléctrica, y minerales 
(fundamentado en la fuerte especialización brasileña en mineral de hierro en el nivel 
internacional). Por otro lado, aparecen mejoras para la Argentina en el caso de la 
industria aeronáutica (aunque mantiene una elevada desventaja) y los productos de 
hierro y acero, fuertemente determinada para la Argentina por las exportaciones de 
tubos sin costura para la extracción de petróleo y gas (Bekerman y dulcich, 2013). 
Como es de esperar, Brasil no se presenta como un destino de importancia para las 
exportaciones argentinas de estos sectores, salvo para el caso de la maquinarias, 
tanto mecánicas como eléctricas (ver tabla 7). En ambos casos, la participación de 
Brasil representa alrededor de un tercio del mercado de exportación. Como se trata 
de productos de más difícil colocación en mercados alternativos pueden ser defini-
dos como bienes regionales. 

Sin embargo, el componente más importante del comercio bilateral está cate-
gorizado como comercio intraindustrial, ya que este segmento representa el 60% del 
comercio bilateral para el período 2009-2011. Si bien arroja un saldo bilateral leve-
mente favorable a Brasil (U$S 445 millones), desde el punto de vista de dicho saldo 
puede ser diferenciado en tres subcategorías:

comercio superavitario para la argentina: 1. aquí se encuentran los vehículos 
finales (tanto particulares como camiones), así como dos sectores con dinámicas 
contrapuestas: el aluminio (con un sendero de especialización favorable a la Argen-
tina) y el petróleo y sus derivados, donde la Argentina ha perdido posiciones en el 
comercio internacional y bilateral.

comercio bilateral relativamente equilibrado: 2. la composición de este seg-
mento es muy diversa, incluye productos de perfumería y farmacéuticos (fuertemente 
acaparado por las multinacionales del sector), productos plásticos, productos quími-
cos elaborados, y productos cárnicos. Por último, exceptuando el sector automotriz, 
cabe destacar la evolución fuertemente estable de la especialización bilateral de 
estos sectores, lo que demuestra relaciones comerciales y productivas significativa-
mente maduras y menos expuestas a la volatilidad de corto plazo.

Superavitario para Brasil: 3. aquí encontramos, principalmente, las autopartes 
(tanto partes electromecánicas como los neumáticos), productos químicos básicos 
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orgánicos e inorgánicos, y productos ópticos y fotográficos. Salvo el caso de neumá-
ticos, la evolución de la especialización ha sido favorable a Brasil. 

Es interesante remarcar que en el comercio intraindustrial se presentan la ma-
yor cantidad de bienes regionales para la Argentina, fuertemente concentrados en 
eslabones de la industria automotriz (ver tabla 8). Brasil se posiciona como un signi-
ficativo mercado de exportación para los vehículos finales, camiones, autopartes y 
neumáticos; así como para la industria plástica (que incluye tanto en sus eslabones 
primarios –la petroquímica– como de transformación). La industria química (tanto de 
químicos orgánicos e inorgánicos) también posee una significativa localización de 
las exportaciones hacia Brasil (del orden del 35%), pero en un contexto de déficit 
comercial bilateral. 

Realizando un análisis cruzado entre los patrones de especialización bilateral 
que presentan ambos países y los sectores que presentan un carácter regional para 
las exportaciones argentinas, podemos observar que dentro de los sectores que 
muestran un carácter regional, aquellos en los que se especializa la Argentina (ha-
rina de trigo y hortalizas) presentan un claro carácter de estandarizados. de forma 
contrapuesta, Brasil muestra un patrón de especialización regional más diversificado 
basado en maquinarias (eléctrica y mecánica) y en otros sectores industriales, como 
aeronaves e insumos industriales elaborados, que muestran un mayor contenido tec-
nológico. Pero a pesar de que la Argentina presenta un fuerte déficit comercial en 
bienes de capital, al mismo tiempo exporta productos pertenecientes a ciertos sub-
sectores específicos, como la maquinaria agrícola y de alimentación (Bekerman y 
dulcich, 2013), por lo que es sensible al mercado de importación brasileño en dichos 
subsectores.

Asimismo, un significativo componente de los bienes regionales muestra un 
comercio de tipo intraindustrial, es decir, donde no aparece un sesgo favorable a 
alguno de los dos países. Se trata básicamente de la cadena automotriz, y de las 
industrias químicas, plásticas y de productos ópticos.

iV. conclusiones

Este trabajo se orientó a analizar dos aspectos fundamentales de las relaciones 
comerciales entre la Argentina y Brasil: el grado de dependencia comercial que exhi-
be hoy la Argentina en relación con dicho mercado, y los patrones de especialización 
que presenta el comercio bilateral.

Desde el punto de vista macroeconómico podemos enfatizar dos determina-
ciones importantes: la primacía del crecimiento sobre el tipo de cambio real como 
factor explicativo del comercio bilateral, y una elasticidad ingreso más alta para el 
caso de las importaciones argentinas desde Brasil que de las exportaciones hacia 
dicho destino. Esto está determinado por la dependencia que muestra la estructura 
económica argentina de las importaciones de diversos sectores MOI, fenómeno que 
no sólo se expresa en las relaciones comerciales con Brasil, sino también con otros 
socios comerciales importantes, como es el caso de China. Complementariamente, 
Brasil se posiciona como el principal mercado de exportación y el que muestra un 
mayor impacto de su crecimiento sobre sus importaciones desde Argentina. 

Entre los sectores con fuerte regionalización de las exportaciones argentinas, 
que aparecen como más dependientes de la evolución del mercado brasileño, se 
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encuentran la harina de trigo y los vegetales comestibles (con fuerte especialización 
favorable a la Argentina), los diversos eslabones de la industria automotriz, y las 
industrias plástica, química (como resultado de un comercio intraindustrial significa-
tivo, más que de especialización bilateral), y el sector de maquinaria (tanto mecánica 
como eléctrica) a pesar de que el patrón de especialización en este último caso es 
favorable a Brasil. 

Considerando el marco teórico de referencia, uno de los principales objetivos 
de los procesos de integración regional, suele vincularse con el desarrollo de ven-
tajas comparativas dinámicas, a partir de la complementación productiva y de la 
existencia del mercado ampliado. Sin embargo, esto puede verse limitado por dis-
tintos aspectos de la realidad que presenta el comercio regional, entre ellos la fuerte 
concentración de las exportaciones en pocas empresas, junto a una fuerte partici-
pación de empresas multinacionales. Para el caso argentino, entre los sectores que 
muestran un alto nivel de regionalización y dependencia del mercado brasileño se 
observa un alto nivel de concentración en pocas empresas y un fuerte predominio de 
empresas extranjeras, las que aparecen en los primeros puestos del ranking expor-
tador. de esta forma, en la definición del rumbo del comercio regional y del perfil de 
especialización pasan a jugar un papel preponderante las estrategias globales de 
dichas firmas, que en la Argentina muestran una participación destacada en ramas 
vinculadas al procesamiento de recursos básicos y en la industria automotriz. dichas 
estrategias puede afectar las posibilidades de aumentar la densidad de los eslabo-
namientos productivos o de desarrollar procesos de catch up sectorial, especialmen-
te considerando que las multinacionales suelen ser las portadoras de las técnicas de 
frontera, y son fuertes desarrolladoras de nuevas técnicas y productos. 

Desde el punto de vista de los patrones regionales de comercio, se observa en 
la Argentina un grado de especialización muy vinculado a las commodities, de carac-
terísticas similares a su patrón de especialización global, lo que, hasta el presente, 
limita la generación de externalidades tecnológicas y de eslabonamientos con otros 
sectores. Por el lado de Brasil, la especialización bilateral se localiza en sectores 
MOI de mediana y alta intensidad tecnológica, en muchos de los cuales la Argentina 
presenta una estructural dependencia importadora. Complementariamente, hay un 
fuerte y consolidado componente de comercio intraindustrial en sectores relevantes 
para el comercio bilateral: algunos con saldos comerciales favorables a la Argentina 
(los vehículos finales, el aluminio y el petróleo), otros a Brasil (la industria química, las 
autopartes, los productos ópticos, entre otros) y un tercer grupo de productos que 
muestran un comercio intraindustrial de carácter equilibrado.

En la medida en que la suerte exportadora de los bienes regionales aparezca 
muy ligada a la demanda del socio regional, y no se vaya generando un proce-
so dinámico de desarrollo de ventajas comparativas, se consolida una situación de 
fragilidad en relación con las ventas externas de dichos bienes, como ocurre en la 
actualidad para el caso argentino. 

Concluyendo, en las condiciones en que fue concebido y regulado, el espacio 
regional fue aprovechado especialmente por la trama de filiales de empresas multi-
nacionales, dado que estaban en mejor posición para organizar sus estructuras cor-
porativas para responder a la realidad generada por dicho espacio, pero siempre en 
el marco de sus estrategias globales. Considerando la significativa concentración de 
capacidades productivas en dichas empresas multinacionales y sus estrategias par-
cialmente determinadas por consideraciones del mercado regional, se puede afir-
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mar que en la medida en que las PyMEs puedan acceder sólo marginalmente a las 
ventajas derivadas de un proceso de complementación intraindustrial, la relocaliza-
ción intrarregional de capacidades productivas derivada del proceso de integración 
estará sesgada por las estrategias globales de las empresas multinacionales, por lo 
que los beneficios potenciales de dicho proceso de integración serán distribuidos de 
modo desigual. Esto nos plantea que profundizar dicha relocalización y desarrollar 
ventajas comparativas dinámicas a un nivel más extendido de empresas dista de ser 
un proceso espontáneo, garantizado solamente por la existencia de contextos de 
libre comercio. Por ende, puede jugar aquí un rol esencial el diseño y la implemen-
tación de incentivos en los niveles nacional y regional que aprovechen la existencia 
del mercado ampliado para generar transformaciones en la estructura productiva 
que dinamicen el proceso de integración y permitan una distribución equitativa (en 
el nivel regional, sectorial y factorial) de los beneficios de dicho proceso.
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gráFico a.1 
evolución del PBi y el saldo comercial de argentina con Brasil  

por grandes rubros

ANEXO ESTADÍSTICO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de COMTRAdE.

taBla  a.1 
Participación de las empresas extranjeras en distintas variables  

de las 500 mayores empresas argentinas

(1) Incluye hasta un 10% de participación de capital de origen extranjero, que es inversión de  
cartera y que no está discriminada del total. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INdEC, Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE).
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taBla  a.2 
Índice de concentración del mercado exportador para los subsectores  

de la industria automotriz. Prom. 2009-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de AdUANA.
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aneXo MetodolÓgico

1. Índice de ventajas comparativas reveladas (VCR) en el nivel regional:  
Especialización regional

Balassa (1965) fue el primero en introducir las ventajas comparativas revela-
das como una solución a la medición empírica de las ventajas comparativas de una 
nación. Suponiendo que en el patrón del comercio a escala internacional subyace 
la teoría de ventajas comparativas, estas últimas pueden ser “reveladas” por el flujo 
actual del comercio de mercancías, de lo que se infiere que el intercambio real de 
bienes refleja costos relativos. El índice es definido como: 

VCRi,j = [ Xi,j / ∑i Xi,j ] / [ ∑j Xi,j / ∑i ∑j Xi,j ]

Donde Xij son las exportaciones del bien “i” por parte del país “j”.

El numerador representa la participación del bien “i” en las exportaciones to-
tales del país “j”, y el denominador indica la participación del mercado mundial del 
bien “i” en las exportaciones mundiales totales, relacionando las exportaciones de 
todos los países del mundo al mercado internacional del bien “i”, con el comercio 
total mundial (sumatoria sobre todos los bienes y países). En síntesis, compara la 
estructura de las exportaciones de un determinado país con la estructura de las 
ventas externas mundiales. Cuando el VCR es igual que uno, la participación de di-
cho sector “i” en las exportaciones de dicho país “j” son idénticas a la participación 
del sector “i” en el mercado mundial. Cuando VCR es mayor que uno, el país revela 
una ventaja comparativa en dicho sector, debido a que participa en sus exporta-
ciones nacionales en mayor proporción que el sector en el mercado mundial (o 
sea, participa en mayor proporción que el sector en las exportaciones “promedio” 
de un país); y si es menor que uno, revela una desventaja comparativa, al incidir 
el sector en las exportaciones de dicho país en menor medida que el promedio 
de los países. Al no contemplar importaciones, es importante remarcar que una 
ventaja comparativa revelada, una especialización, no implica un saldo comercial 
positivo.

Por otra parte, el índice de VCR construido por laursen (1998) se denomina 
Índice de ventaja comparativa revelada simétrica (VCRS) y se logra transformando el 
de Balassa de la siguiente forma:

VCRSi,j = [ VCRi,j -1 ] / [ VCRi,j +1 ]

donde: “ij” indican nuevamente bien / sector “i” y país “j”.

Ahora el VCRS variará entre -1 y 1, y el umbral de la competitividad (que antes 
se determinaba a partir del valor uno) en esta oportunidad se establece a partir del 
valor cero. Esto se logra puesto que el índice de Balassa asume valores que van 
desde cero (ventaja comparativa nula basada en ausencia de exportaciones) hasta 
algún valor positivo indeterminado a priori. Por ende, al aplicar dicha transformación 
al índice de Balassa, la especialización completa se da en el caso de valor 1 del 
índice (donde el país analizado es el único proveedor de dicho bien), y la completa 
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falta de especialización se da para el valor -1, ante la ausencia de exportaciones de 
dicho sector en el país analizado.

En el nivel regional, hemos utilizado el mismo índice de Balassa, con su con-
secuente transformación de simetría, para analizar la especialización regional. Aquí, 
el total del mercado lo componen las exportaciones bilaterales de Argentina y Bra-
sil, y el índice está construido desde la perspectiva de Argentina1. Por ende, un 
valor cero implica que la participación del sector en las exportaciones argentinas 
y en el comercio bilateral global es idéntica. los valores positivos implican que en 
la Argentina el sector analizado participa más en las exportaciones regionales que 
lo que participa dicho sector en el total del intercambio regional, destacando una 
especialización favorable a la Argentina (y desfavorable a Brasil), aunque no sig-
nifica un saldo comercial bilateral superavitario. En contraposición, valores negativos 
representan una especialización brasileña (y desventaja comparativa regional argen-
tina), siendo que dicho sector participa más en el comercio bilateral total que en las 
exportaciones totales argentinas.

Por último, es importante remarcar que el rango de valores del índice [+0.20; 
-0.20] para el período 2009-2011 ha sido catalogado como “comercio intraindustrial”, 
debido a que se presenta una especialización muy baja o nula en el nivel regional, en 
el marco de fuertes flujos comerciales. En estos sectores, la participación del sector 
en las exportaciones argentinas regionales es similar a la participación del sector 
en el comercio regional global, por ende también es similar a su participación en las 
exportaciones regionales de Brasil. Esto, sin embargo, no significa que exista com-
ercio bilateral equilibrado. Para el caso hipotético de inexistencia de especialización 
regional (valor cero del índice), esto representaría un comercio regional equilibrado 
en el nivel sectorial únicamente en el marco de un comercio regional global equilib-
rado2, que no se presenta para el caso de Argentina y Brasil (véase el gráfico A.1 del 
Anexo Estadístico). Analíticamente3, VCRi,Arg es igual a uno si y solo si:

 Xi,Arg / ∑i Xi,Arg = [ Xi, Arg + Mi,Arg ] / [ ∑i Xi, Arg + ∑i Mi,Arg ] 

y por ende,

Xi,Arg / [ Xi, Arg + Mi,Arg ] = ∑i Xi,Arg / [ ∑i Xi, Arg + ∑i Mi,Arg ]

y ante un comercio del sector i equilibrado, Xi, Arg = Mi,Arg, por lo que,

1 / 2 = ∑i Xi,Arg / [ ∑i Xi, Arg + ∑i Mi,Arg ]

1 Formalmente: i = {clasificación del Sistema Armonizado 2002 a 2 dígitos, y algunas excepciones 
a 4 dígitos}; j = {Argentina, Brasil}.

2 Como se podrá apreciar, solo se da en el marco de un comercio regional equilibrado porque en 
nuestro caso el comercio regional / bilateral implica el universo de análisis, la totalidad del comercio que 
se usa como base para calcular el índice. de esta forma, ∑j Xi,j = Xi, Arg + Xi, Bra. Asimismo, Xi, Bra = Mi,Arg, 
por ser el comercio bilateral el universo de análisis, y donde Mi,j representan las importaciones del sector i 
por parte del país j. Por ende, ∑j Xi,j = Xi, Arg + Mi,Arg. Asimismo ∑i ∑j Xi,j = ∑i Xi, Arg + ∑i Mi,Arg

3 Es importante remarcar que VCRSi,j = 0 implica que VCRi,j =1, debido a que VCRSi,j = [ VCRi,j -1 
] / [ VCRi,j +1 ].



401dEPENdENCIA COMERCIAl, PATRONES dE ESPECIAlIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAl

De manera que el índice regional toma un valor cero ante un comercio sectorial 
equilibrado si y solo si el comercio regional está equilibrado,

∑i Xi, Arg = ∑i Mi,Arg

Por ende, el índice está determinado en parte por el resultado del comercio 
global regional (superavitario para Brasil), por lo que se presentan casos de índice 
cercanos a cero (como el de Plásticos y sus manufacturas, véase la tabla 8) pero con 
saldos comerciales levemente superavitarios para Brasil.

2. Modelo utilizado y resultados de las estimaciones econométricas  
de las elasticidades-ingreso de largo plazo de las importaciones desde Argentina  
de sus principales socios comerciales

Originalmente, el modelo a estimar para cada país se estructuró de la siguiente 
manera4:

Log(Xi,t) = α + β * Log (Yi,t) + δ * Log (Ti,t) 

Es importante remarcar que para la estimación convencional por Mínimos 
Cuadrados Clásico, todos los destinos presentaron variables significativas y un R2 
elevado. Sin embargo, se ha considerado relevante analizar la cointegración de las 
variables, de manera de poder garantizar una relación estadísticamente significa-
tiva en el largo plazo entre las variables consideradas, y evitar las denominadas 
“regresiones espurias”. Existe una amplia bibliografía que aborda el problema de 
las regresiones espurias5. Sintéticamente, estas se basan en la presencia de una 
relación estadística sin sentido, resultante de estimar una regresión usando series no 
estacionarias e independientes entre sí.

Se constató el orden de integración de las variables involucradas mediante el 
test de raíz unitaria AdF (Augmented dickey Fuller), ya que la cointegración de las 
mismas requiere que todas ellas sean I (1), o sea no estacionarias de primer orden. 
Seguidamente se estimó un modelo VAR (vector autorregresivo) incluyendo las 3 
variables y se determinó el número de rezagos óptimo, constatándose además el 
buen comportamiento de los residuos (normalidad, ausencia de autocorrelación y 
heterocedasticidad)

Se testeó la cointegración de las variables mediante el test de cointegración de 

4 Se ha utilizado la siguiente nomenclatura: Xi,t = Exportaciones Argentinas al destino i para el año 
t (mill. U$S corrientes, valuación FOB), yi,t = PBI del país destino i para el año t (mill. U$S corrientes), y Ti,t 
= Tipo de cambio real bilateral de la Argentina con el destino i para el año t (base 2005 = 100). Este tipo 
de cambio se define como Ti,t = (EArg,EEUU;t / PArg,t ) / (Ei,EEUU;t / Pi,t ), donde Ei,EEUU;t es el tipo de cambio 
nominal de la moneda del destino i con respecto al dólar para el año t (que para el caso de EE.UU. como 
destino es igual a uno), y Pi,t es el índice del nivel general de precios del destino i para el año t. Las fuentes 
utilizadas fueron COMTRAdE (flujos de comercio), y FMI y World development Indicators (índices de 
precios, tipos de cambio y PBI). 

Por otra parte, se han estimado elasticidades de importaciones utilizando los flujos de exportación 
para evitar los sesgos de la valuación CIF de las importaciones. Período de estimación: 1980-2011. Cantidad 
total de observaciones luego de ajustes: 29 observaciones.

5 Para más detalles, véase Gómez Zaldivar et al. (2009).
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Johansen y, en el caso de constatarse (solo para Brasil, Chile y EE.UU.), se estimó 
un modelo VEC (modelo vectorial de corrección de errores), a partir del cual se in-
vestigó la significatividad de los coeficientes del vector de cointegración y la posible 
exogeneidad débil de alguna de las variables. 

las elasticidades de largo plazo reportadas en la tabla 1 son los coeficientes 
del vector de cointegración, el cual se normaliza para que el coeficiente correspon-
diente a las exportaciones sea unitario y positivo.

Para el caso de Brasil, el modelo VAR contiene tres lags, según sugiere el test 
lR. El test de cointegración de Johansen indica una única relación de cointegración 
según ambos estadísticos (traza y máximo autovalor). El VEC permite comprobar la 
significatividad de los coeficientes del vector de cointegración y la exogeneidad dé-
bil del PBI de Brasil, por lo que ajustan las otras dos variables. En el caso de Chile, se 
utilizó el modelo VAR con dos lags, según sugieren todos los tests. El test de cointe-
gración de Johansen indica una única relación de cointegración según el estadístico 
máximo autovalor. El VEC permite comprobar la significatividad de los coeficientes 
del vector de cointegración y la exogeneidad débil del PBI de Chile y del tipo de 
cambio real bilateral. Ajustan las exportaciones. Por último, para el caso de EE.UU. 
se utilizó el Modelo VAR con dos lags (según sugieren los criterios de Akaike y Final 
Prediction Error). El test de cointegración de Johansen indica una única relación de 
cointegración según ambos estadísticos (traza y máximo autovalor). El VEC permite 
comprobar la no significatividad del coeficiente correspondiente al tipo de cambio 
real bilateral y la exogeneidad débil del PBI de EE.UU. 

3. Ranking de las mayores exportadoras al mundo y a Brasil en Argentina

El ranking elaborado para confeccionar el gráfico 3 se basa en las principales 
empresas exportadoras de la Argentina al mundo. De ese universo de empresas, 
se eliminaron las del complejo oleaginoso, debido a su significativa inserción mun-
dial en contraposición a su casi nulo comercio regional. Posteriormente, conside-
rando las 100 primeras empresas exportadoras de dicho universo, se realizó una 
comparación de cuanto acaparaban del comercio mundial y regional esas mismas 
empresas y en dicho mismo ordenamiento (ranking de principales exportadoras al 
mundo). Para los totales del comercio mundial y regional, también se descontaron las 
exportaciones del complejo oleaginoso (grano de soja, aceite y pellet), por lo que la 
participación acumulada tiene como base el total de las exportaciones que excluyen 
dicho complejo.

Por ende, el objetivo es demostrar cuánta participación van acumulando suc-
esivamente las principales exportadoras al mundo (excluyendo las del sector oleagi-
noso) en las exportaciones al mundo y a Brasil (donde asimismo se excluye dicho 
sector), sobre la base de un mismo ordenamiento. las empresas oleaginosas han 
sido descartadas porque su escasa inserción regional sesga los resultados del análi-
sis, y no permite demostrar la mayor concentración del mercado regional sobre la 
base de un mismo ordenamiento de empresas, con inserción en ambos mercados.
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SUMMARy

This paper aims to analyze  some of the 
potential effects of the regional integration process 
brought about by the MERCOSUR, by studying 
the degree of trade dependence that Argentina 
has in its relationship with Brazil (understanding 
trade dependence as trade relations that are 
generated and maintained only at the regional 
level), and the patterns of specialization of such 
bilateral trade. In analyzing the determinants 
of regional short-term trade, it is worth noting 
that there remains a strong dependence on the 
Brazilian market for Argentine sectors having 
a higher bilateral specialization (especially the 
wheat value chain), or a strong intra-industry 
trade (automotive sector and chemicals, among 
others). This presents a strong dependence on 

exports of these sectors in relation to the growth 
of the Brazilian economy. In terms of sectorial 
specialization, Argentine bilateral specialization 
is clearly lower in terms of technological content 
than Brazilians, which raises the problem of the 
impact Argentina’ bilateral specialization may 
have in attaining high and stable economic growth 
in the long term. Combining trade dependence 
and the Argentine bilateral specialization pattern, 
we can appreciate its relative inability to generate 
dynamic comparative advantages based on the 
use of the expanded market. Finally, the paper 
reconsiders the strategy of the generation of 
dynamic comparative advantages in the context 
of a strong presence of multinational firms in the 
structure of bilateral trade.

RESUMEN

Este trabajo apunta a analizar algunos de 
los potenciales frutos del proceso de integración 
regional que implicó el MERCOSUR, mediante 
el estudio del grado de dependencia comercial 
que la Argentina muestra en su relación con Brasil 
(entendiendo dicha dependencia como situaciones 
de comercio que se generan y mantienen solo en 
el ámbito regional), así como de los patrones 
de especialización del comercio bilateral. Al 
analizar la dependencia comercial, se advierte 
la persistencia de una fuerte dependencia del 
mercado de Brasil para los sectores argentinos con 
mayor especialización bilateral (especialmente, la 
cadena del trigo), o fuerte comercio intraindustrial 
(sector automotriz y productos químicos, entre 
otros). Esto plantea una fuerte dependencia 
de la inserción exportadora de dichos sectores 

respecto del crecimiento de la economía brasileña. 
En términos de especialización, el componente 
sectorial de la especialización argentina es 
claramente de menor contenido tecnológico 
que el brasileño, lo que expone el problema 
del impacto de la especialización bilateral 
argentina en el crecimiento económico elevado 
y estable en el largo plazo de dicho país. 
Conjugando la dependencia comercial y el patrón 
de especialización bilateral argentino, se aprecia 
su escasa generación de ventajas comparativas 
dinámicas basadas en el aprovechamiento 
del mercado ampliado. Por último, se matiza y 
reconsidera la estrategia de dicha generación de 
ventajas comparativas dinámicas en el marco de 
una fuerte presencia de firmas multinacionales en 
la estructura del comercio bilateral.




