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B orden cuBstionado del 
sistema multlatnral da 

comercio en al escenario actual
Por R am iro L. B e rto n il

I. La formación del s istema m ulti la tera l  de comercio: el GATT a la OMC

El o rden com e rc ia l m u ltila te ra l ac tua lm en te  puesto en duda, surge de la pos segunda  guerra , con las in s titu c io n e s  de 
B retton W oo ds  cubrían  o tras esferas más a llá  del in te rcam b io  de bienes que buscaban a rt icu la r una In terdependenc ia  
de las econom ías occ ide n ta les , cam b ia ndo  je ra rqu ía  y  cohe s ión , de m odo de ba lancear al b loque  c o m u n is ta  y  se 
p lasm ó en el GATT (General Agreement Tariff and Trade)2.

S in  en trar en de ta lles, el GATT establece una serle de p r in c ip io s  - c o n  a lgunas  f le x ib ilid a d e s  o exce pc io nes-, unos 
c ó d ig o s  de conducta , - In c lu id a s  reg las para el p roceso de ad h e s ió n -, un á m b ito  para nego c ia c ion es  pe riód icas  
-p a ra  log ra r red ucc ione s  a rance la rias  y  de otras re s tr ic c io n e s - y  un á m b ito  c o n s u ltiv o  para s o lu c io n a r d ife renc ias . 
En fu n c ió n  de este a rtícu lo , nos In teresan dos p r in c ip io s : el de N ac ión  M ás F avorec ida  (N M F ) y  el de reducc ión  
P rog res iva  y  C o n so lid a c ió n  A ran ce la rla . N M F  s ig n ific a  que c u a lq u ie r de du cc ión  de res tr icc io n e s  a las Im portac iones 
o expo rtac io nes  que un país rea lice hacia o tro  m iem bro  del GATT deberá ex tenderlo  al resto de los m iem bros , de 
esta m anera to d o s  los países tienen  las m ism as c o n d ic io n e s  de acceso a un de te rm in ado  m ercado, más que no 
es u n ifo rm e  el g rado de apertu ra  que está d isp ues to  a aceptar cada país. El segundo  p r in c ip io  cons is te  en que los 
países en las nego c ia c ion es  se com p rom e te n  a red uc ir y  c o n s o lid a r sus aranceles, es de c ir estab lecer un techo que 
no superarán a fu tu ro , sa lvo  p ro ce d im ie n to s  excepc iona les  y  es tric tam en te  reg lados.

1 Docente IJNM, UBA, IJNGS, UNTREF y UNQ. L icenciado en Economía y D octo r en Econom ía UBA. Correo e lectrónico: berton iram lro@ hotm a ll.com
2 Paradójicamente, el p rim er Intento en la esfera com ercia l fue crear un orga n ism o  de alcance m und ia l, en el m arco de la recientemente conform ada ONU e Inc luyen
do a los países del b loque socia lista . Así, la negociación de la Organización Internaciona l del C om ercio se p lasm ó en la Carta de la Habana de 1947, que luego de 
ser firm ada por EE.UU., esta potencia no la ra tificó, generando un vacío en los aspectos com ercia les, y occidente op tó  por ocuparlo  con el GATT. Este es un Tratado 
firm ad o  por ve in titrés naciones, la gran m ayoría desarrolladas, si bien tenía a lgunos ob je tivos sim ila res a lo  acordado en el seno de la ONU, excluía dos temas: I) 
estabilizar el precio de las m aterias prim a, ü) la trasferencla de tecnologías para fa c ilita r el desa rro llo , am bos de vita l Im portanc ia  cruc ia l para los países subdesa- 
rro llados. S o lo  cuatro países no desa rro llados con peso relativo fo rm aron parte de las negociaciones: del GATT: Brasil, Sudáfrica, India y China. Cabe recordar que 
este ú ltim o  estaba Inm erso en la revo luc ión  que en 1949 llevo  a M aoT seT ung  al poder, quien adopta un s istem a soc ia lis ta  y se retira del GATT. En contraste, Cuba 
estuvo desde el in ic io  y nunca se retiró  a pesar de haber realizado también una revolución y adoptado el s istem a soc ia lis ta  en 1960,
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La secuenc ia  del ingreso de los tres p r in c ip a le s  países de A m é rica  La tina  fue un p rim e r Im ped im ento  a fo r ja r una 
es tra teg ia  de b loque  en el GATT. En efecto, un In terva lo  de ve in te  años separó sus In co rp o ra c io ne s, m ien tras  Brasil 
en 1 9 4 7  fue parte contra tan te , la A rg e n tin a  rec ién se In co rp o ró  en 1 9 6 7  y  M é x ico  en 1987 , a pesar que desde 
m ed iados de s ig lo  los tres países com partían  la es tra teg ia  de s u s titu c ió n  de Im portac iones . C on la c o m b in a c ió n  
de los p r in c ip io s  an ted ichos  y  la c recien te ad he s ió n  de países, se fue c o n s o lid a n d o  una m ayor In terdependenc ia  
com e rc ia l entre Las nac iones occ iden ta les , aunque  en un s is tem a  e s truc tu ra lm en te  a s im é tr ico  y  je ra rq u iza d o 3. Es 
c la ro  que este esquem a fa vo re c ió  el in cre m en to  del in te rcam b io  In tra - in d u s tr la l entre los PD que acom pañó  su c ic lo  
de 25 años de p ro sp e rid ad  que c o m b in ó  c re c im ie n to  y  apertu ra, y  com o seña la con luc idez  J .P  F ltouss i (19 97 ), se 
d io  ba jo el Estado de B ienestar K eyneslano en el m arco del m o de lo  fo rd ls ta  (s in d ica l e In d u s tr ia l), de m odo  tal que 
la re loca llza c ió n  de recursos  de una ac tiv id a d  a o tra  no resu lta ra  soc ia lm en te  regres iva . (Boyer -2 0 1 6 -, p .1 98  c ita  a 
Petersen: “ C a p ita lis m o  de N e g o c ia c ió n ” ).

S in  em bargo, el f in  de este m o de lo  de a cu m u la c ió n  y  de las pa ridades cam b ia rías  fija s  d io  luga r al c rec im ien to  
de la espe cu lac ió n  fin a n c ie ra  g lo b a l, con lo cual la com p e te nc ia  In te rnac iona l pasa a tener un ro l d is ru p tlvo . En 
efecto, las Im po rtac ion es  de ja ron  de ser procesadas arm ón ica m e nte , puesto que al con texto  de “ e s ta n fla c ló n ” de 
m ed iados de los 7 0 ’ y  s in  poder Increm entar los ba jos aranceles nego c ia do s  en el GATT los PD In ten taron d ive rsas 
respuestas: In s tru m e nto s  de n e o p ro te cc io n is m o , re form as po lít ica s  n e o -lib e ra le s  ( in ic ia d a s  por Thatcher y  Reagan) 
y  la re loca liza c ló n  del cap ita l tra nsn ac lo na l In ten tando recom po ne r la tasa de ganancia . Así, el GATT que había 
lo g rado  c o m p ro m iso s  de ba jos arance les ( in te g ra c ió n  s u p e rfic ia l) se veía de sb ord ado  cuando  la com petenc ia  
se tra s la dó  a la d ive rs id a d  de po lítica s  sa la ria les , am b ien ta les  y  otras reg u la c ion es, y  sobre  los que los países 
m antenían p lena soberan ía  (lo s  tem as de In teg rac ión  p ro fun da ). Esta Inadecuac ión  de las no rm as del GATT para 
tra tar con los p ro b le m a s  que enfren taban los PD, sum ado al descon ten to  de va rio s  PED que necesitaban exportar 
y  en fren taban barreras que In cu m p lían  con el GATT en A g r ic u ltu ra  y  Textiles, dem andó cam b io s  en el s is tem a 
m u ltila te ra l. Así, en 19 86  se lanza la de no m in ad a  R onda U ruguay, una a m p lia  ne g o c ia c ió n  que buscaba rev lta llza r el 
GATT, in co rp o ra n d o  las dem andas de d ive rso s  acto res y  con ap rox im adam ente  un centenar de países. Su resultado 
fin a l fue que desde in ic io s  de 1995  se crea la O rgan izac ión  M u n d ia l del C om erc io  (O M C ), In s titu c ió n  que gestionará  
los A cue rd os  del GATT, a los cuales se In co rp ora n  los Textiles (en una tra n s ic ió n  de 10  años) y  en fo rm a  parcia l 
la A g r ic u ltu ra  (con un A cue rd o  específico ). A  cam b io  de estos lo g ro s  los PED aceptan d is c ip lin a s  en Prop iedad 
In te lectua l, Inve rs iones, S e rv ic io s  y  S ubve nc ion es , adem ás de de ta lla r las no rm as de a n tid u m p in g , sa lvaguard ias , 
licenc ias , etc4.

A u to res  de d ive rsas  o rien tac ion es  han c o in c id id o  en que este acuerdo fue c la ram ente  desba lanceado en favo r de 
los PD, p r in c ip a lm e n te  por los c o m p ro m iso s  a d q u ir id o s  por los PED en nuevas áreas en donde c la ram ente  eran 
“ pagadores” en la n e go c ia c ión , com o ser P rop iedad In te lectua l, Inve rs iones  y  S e rv ic io s . (C hang, 2 0 04 ) En cuanto 
a los m o tiv o s  de este resu ltado, hay m enores c o in c id e n c ia s , a lg u n o s  seña lan la fa lta  de expe rien c ia  de los PED 
en estas nego c ia c ion es  (para p ro po ne r tem as y  rea lizar a lianzas), o tros  las re lac iones de poder subyacen tes entre 
los países, y  a esto se puede agregar un e lem ento  de carácter coyu n tu ra l, el desenlace de la n e go c ia c ión  o cu rrió

3 La ob tenc ión  de mayores bene fic ios por parte de los PD fue una crítica realizada por la IJNCTAD, y en func ión  de sus Inform es y recom endaciones, en el GATT se 
inc lu yó  un Trato Especial y D iferenciado en favo r de los PED, el cual so lo  en casos puntuales tuvo algún Im pacto. S in em bargo, el m ayor Im pacto contra los PED 
provenía de la exc lus ión  de la A g ricu ltu ra  de las normas del GATT -so lic ita d o  por los EE UU y la actual IJE, en 1955 y 1957, respectivam ente-, y con posterioridad 
la exc lus ión  de los productos textiles -A cue rdo M u ltif lb ra s  en 1973-. S o lo  a lgunos PED con políticas Industria les m uy activas y una o rien tac ión  selectiva en sus 
exportaciones -C orea y Japón serían los casos parad igm áticos- lograron aprovechar las rebajas arancelarlas.
4 En cuanto al Trato Especial y D iferenciado (TED), se realizaron pocos avances sustantivos, y se pasó a tener un Sistem a de S o lu c ión  de D iferencias de com pare
cencia y acatam iento ob lig a to rio , so  pena de autorizar la ap licac ión  de represalias por parte de la parte afectada.
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entre los años 19 93  y  1994 , tras la caída del m u ro  de Berlín , que fue p rocesada com o  que el C a p ita lism o  superó 
al C o m u n ism o  y  el M e rcado  al Estado. Así, en nuestra  reg lón  en pa rticu la r se a p lic a ro n  las po lít ica s  del C onsenso 
de W ash ing ton , que recom endaban la apertu ra  un ila te ra l y  a su vez va rio s  países ad op ta ro n  de reg u la c ion es  p ro 
m ercado en Inve rs iones, s e rv ic io s  y  p rop iedad  In te lectua l, en línea con la dem anda de los PD en las negaciones,

II. Los cambios en el siglo XXI y el debil i tam iento  de la OMC

En sín tes is , la actua l c o n fig u ra c ió n  del SM C  ha Im p lica d o  una fuerte red ucc ión  del “ espacio  de po lít ica s  para los 
PED” , a cam b io  de m uy  pocas m e jo ras  en el acceso a los m ercados de p ro du cto s  a g rop ecua rios  y  a lgunas  más 
relevantes en m anu fac turas  -c e n tra lm e n te  las te x tile s -. En no v iem bre  de 2001 , EEUU lo g ra  a lienar las vo lun tades 
y  se lanza la N eg oc iac ión  de la R onda o P rog ram a de Doha, o ta m b ién  de no m in ad a  “ R onda del D e s a rro llo ” , 
con la In ten c ió n  d is c u rs iv a  de m e jo ra r las c o n d ic io n e s  en la O M C  para estos países5. M ás a llá  consensuar un 
a m b ic io so  paquete de ne go c ia c ion es, lo más relevante de d ich a  ronda  fue el Ingreso de C h in a  a la O M C . La ¡dea 
de “ d is c ip lin a r  al D ragón al Ing resarlo  en la Ja u la ” se es ta b le c ió  con un de ta llado  P ro to co lo  de A d h e s ió n  que 
Inc lu ía  la acep tac ión  de nuevas d is c ip lin a s  y  los c o m p ro m iso s  de re form as hacia  una econom ía  de m ercado, que 
se logaría  ap rox im adam ente  en 15 años, y  así C h in a  alcanzaría  casi to dos  los de rechos de un m iem bro  p le n o 6. El 
P rog ram a se fue d isc u tie n d o  en d ive rsas  C on fe rencias  M in is te ria le s , ev id enc iá nd ose  una crec ien te  com p le jid a d  
en los c o n f lic to s 7. La ú lt im a  o p o rtu n id a d  de cerrar la R onda de D oha fue en ju lio  de 2008 , y  pasando al O M C  a 
quedar pa ra lizada com o fo ro  de n e go c ia c ión . En el año 20 12  con el Ingreso de R usia a la O M C  está cubre  el 99%  
del co m e rc io  m u nd ia l y  son m ie m b ro s  to d o s  países del BRICS, as í la In c lu s ió n  de po tencias  con “ C a p ita lism o s  con 
fuerte  p resenc ia  es ta ta l” , d ific u ltá n d o s e  aún más las ne go c ia c ion es, y  sus fu n c io n e s  se lim ita n  casi exc lus ivam ente  
a un ám b ito  de S o lu c ió n  de D ispu tas  C om erc ia les.

Un p roceso pa ra le lo  fue el Increm ento  de A cue rd os  R eg ionales, que eran p e rm itid o s  en el GATT com o  una excepción , 
de b ido  a que al re s tr in g irs e  las pre ferenc ias  com e rc ia le s  a sus s o c io s  v io la b a n  el p r in c ip io  de N M F8 . Desde fina les 
del s ig lo  XX se aceleran y  p re d o m in a  la m o da lid ad  de Tratados de L ib re  C om erc io  b ila te ra les , m uchos  entre países 
del Norte y  del Sur, que básicam ente adem ás de la libe ra lIzac ló n  de los bienes, p ro fund izaban  las d is c ip lin a s  de 
la O M C  en fa vo r de las po tenc ias  occ ide n ta les  e In co rp ora ban  otras que no abarcaba d ich a  o rg an iza c ión  (temas

5 La Ronda Uruguay preveía gue en el 2000 se relance una negociación, entre otros temas para avanzar con los pendiente de agricu ltu ra  y o tros temas en los 
cuales se debía m onitorear las experiencias con los nuevos acuerdos, s in  em bargo en Seattle este Intento fracasó estrepitosam ente básicamente por las tensiones 
y desacuerdo entre los países, ya con m ayor presencia de los PED en fo rm a  organizada, pero cond im entada con una serle de protestas protagonizadas por diversos 
actores de las sociedad c iv il g loba l (s ind ica tos, grupos de agricu lto res, am bienta listas y ONG diversas). Un año más tarde, el ep iso d io  del 11-S , lleva a EE UU a 
m o d ifica r su po lítica  de seguridad y más a llá  de sus operaciones m ilita res, el evita r la aparic ión de nuevos “estados fa llid o s " es uno de sus ob je tivos, y en el plano 
económ ico, se requería garantizar más oportun idades de c rec im ien to  a d ich o  país m e jo rando sus cond ic iones de acceso a los m ercados y ente otras regulaciones,
6 Debía transcurrir d icho  período para tener un tratam iento Igua lita rio  en el an tld um plng, aungue surg ie ron  controversias si esto requería com o contraparte gue 
C hina com plete su proceso de trans ic ión  a una econom ía plena de m ercado (Bertonl, 2015). Por o tra  parte, ex istieron ob lig ac iones gue se le Im pusieron a China, 
gue no las tienen los aproxim adam ente 100 soc ios In ic ia les de la OMC, com o ser lim itac iones  en cuanto al medidas gue restringen las exportaciones en ciertos 
productos (Bertonl, 2018).
7 Ya en la p rim era C onferencia M in is te ria l en Cancún en 2003 un g rup o de PED conform ó una C oa lic ión  llam ada G20, para contraponerse a la propuesta de EE.UU. 
y la UE, sobre todo en temas agrícolas, más a llá  gue en su In te rio r había pos ic iones divergentes. El núcleo duro  de d icho  g rup o lo  Integraban: India, China, Sudáfrlca, 
Brasil y A rgentina y su presencia se hizo en la sigu ien te  Conferencia M in is te ria l de Hong Kong en 2005, donde si bien se pudo consensuar un docum ento, las 
tensiones se h ic ie ron  más evidentes, y por e jem plo  un g rupo de PED fo rm aron el g rupo Ñ AM A 11, para res is tir el pedido de rebaja aranceles en m anufacturas, en 
donde a d iferencia del G20, obviam ente no estaba China. Así, la geom etría variable de coa lic iones entre los m ism os PED, mostraban no so la  la tens ión Norte-Sur, 
s in o  también dentro de este ú ltim o .
8 Estos procesos In ic ia l mente tuvie ron una lóg ica  de ag lom eración regional con d iversos grados de cesión de soberanía: U nión Europea, exTLC A N  -EE UU, M éxico 
y Canadá-, MERCOSUR, Com unidad Andina, SACU -U n ión  Aduanera Sudafricana-, etc.
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labora les, m ed io  am bienta les, em presas estatales, e tc . )9. Así, p ro llte ra ro n  c ien tos  de TLC d e b ilita ro n  las coa lic iones  
de los PED en el ám b ito  de la O M C, dado que éstas de desm em braban cuando a lgu no  de e llos  cedía en tem as 
sens ib les  en negociac iones b ila te ra les (m ayo r p ro tecc ión  de la prop iedad In te lectua l, m ayores garantías a los 
Inversores, m enores regu lac iones en se rv ic ios , etc.). En este contexto  la p ro life ra c ió n  y  s u p e rp o s ic ió n  de TLC, que 
fue de no m in ad a  por Bagwhattl el SpaguettiBowl, adem ás de com p le jid ade s  de a d m in is tra c ió n  bu roc rá tica  Im plicaba 
d ificu ltad es  para la ge stión  de las cadenas de s u m in is tro  de las em presas transnac lona les  (ET), po r lo se In ic ia ron 
traba jos  para arm on iza r sus reglas y  en lo po s ib le  c o n s titu ir  M ega  A cuerdos, (Trans P acific  P artnersh lp  —TPP-. UE- 
Japón, U E -E E .U U , etc .-). Estos M ega A cuerdos  operan en dos d im e ns ion es : la geopo lítica , dado que la m ayoría 
de estos excluyen los m iem bros  de los BRICS, y  a su vez C h ina  ha Im pu lsado una A s o c ia c ió n  R eg ional Integral 
Inc luyendo a países de A sia , desde Ind ia  a A us tra lia , pasando por Corea (B erton l, R. 2 0 1 6 )10. La segunda, es m ode lar 
una nueva In terdependencia , a la cual B a ldw ln  -2 0 1 1 - de no m in a  el R eg ion a lism o  del S ig lo  XXI, aque l que fa c ilita  el 
desp liegue de los negocios  de las grandes com pañías bajo estructu radas com o Cadenas G loba les de V a lo r

I I I.  Los cambios en EE.UU., la mayor conflictiviüaü con China y la pandemia

El fe nóm eno de T rum p va más a llá  de lo ab ordado  en este a rtícu lo , pero s in  du da  los efectos de la g lo b a l Izaclón en el 
m ercado labora l de EEUU, po r lo m enos desde p r in c ip io s  de s ig lo , sum ado al m odo  en que se p r iv ile g ió  a los bancos 
en la s a lida  del 2008 , c o n fig u ró  una Identidad de sectores perdedores que daba cuen ta de un qu ieb re  p ro fundo  
en la soc iedad . L lam ativam en te , la teoría  o rto d o xa  del co m e rc io  In te rnac iona l -a q u e lla  en la cual fu ndam entan  sus 
recom endac iones  los O rgan ism os  In te rn ac ion a le s- a firm a  que el lib re  co m e rc io  ga ran tiza  m u tuo  be ne fic io  para los 
países, y  que, aun ex is tie nd o  In lc la lm en te  sectores perdedores, los excedentes o b te n id o s  pe rm iten  com p en sa rlos , 
de m odo  que la soc iedad  com o un to do  esté m ejor. O bviam ente, va rio s  de estos preceptos o po lítica s  no se estarían 
c u m p lie n d o .11

H acia 2 0 1 6  cuando se pensaba que las po tencias  occ ide n ta les  convergería  a una especia  de OCDE de llbe ra llzac ló n  
de com e rc io  e Inve rs iones m edian te  la c o m b in a c ió n  de M ega  A cuerdos , EE UU había firm a d o  ya el TPP, UE y 
Japón  avanzaba en sus nego c ia c ion es  y  se habían In ic iad o  los p rim e ro s  d iá lo g o s  entre EE UU y  la UE, llegó  Trum p 
a la p re s id e n c ia  de Estados U n id os  y  rehusó ra tifica r el TPP, y  com enzó a cues tio na r a la O M C , y  en especia l al 
Ó rgano de A p e la c ió n  de su S is tem a  de S o lu c ió n  de D ife renc ias, negándose a aceptar que sus de c is ione s  deban 
ser o b lig a to r ia s  para los EE.UU. (Van G rasstek, 2017 ). A c tua lm e n te  se reconoce que en c ie rtas ocas iones las 
co n c lu s io n e s  de d ich o  o rg a n ism o  tenían escasa cohe ren c ia  con la c o m p le jid a d  y  los o b je tiv o s  buscados por los 
A cue rd os , con cons ta tac iones  que lim itaba n  un uso rac iona l de c ie rto s  In s tru m e n to s  de p o lít ica  com e rc ia l o el 
d ls c lp lln a m le n to  de p rácticas que de sn ive la n  el cam po de ju eg o  (M ira n d a , J. 2 0 2 0 )12.

9 La firm a  de TLC en cond ic iones de fuerte asim etría  para m uchos PED ha im p licado  una m ayor pérd ida de soberanía de lo  ya conced ido  en la OMC, en apertura de 
sectores de se rv id o s , regu lación de Inversiones, m ayores estándares en la p rotección de los derechos de propiedad (encareciendo el acceso a los m edicam entos y 
d e b ilitando  los program as de sa lud pública), en tre o íro s  temas (G hlo tto , L. y Laterra, P. 2020). El A cuerdo entre el M ercosur y la UE presenta estos riesgos, y si bien 
se atenuaron los efectos en propiedad Intelectual, se erosionan las com pras públicas.
10 En 2019 se log ró  la firm a  del RCEP, aunque la Ind ia no adh irió  al m ism o.
11 Los m ecanism os de com pensación fueron m uy débiles y casi Inexistentes. Las políticas neoliberales de Reagan que deb ilita ron  las ayudas socia les, la velocidad 
de la g loba l izaclón, la irrupc ión  C hina con su e jérc ito  Industria l de reserva, los cam b ios tecn o lóg icos y la fin a n d e rlz a c ió n  de las economías, llevaron a resultados 
d iferentes a los ind icados por la teoría, v de los se observados entre 1950 v 1975 con un m ode lo socia l d is tin to , en las p rinc ipa les econom ías desarro lladas (Rodrlk. 
D. 2017).
12 Paradójicam ente, d ich o  au to r m enciona la interpretación sobre la relación entre dos textos ju ríd ico s  ligados al Acuerdo de Salvaguardias, que In justam ente en 
1999 truncaron la pos ib ilid a d  de protección al secto r de Calzaos instrum entada por la A rgentina  (Berton l, R. 2015). En esos años cuando d is tin tos  PED denunciaban 
que en c iertos casos la reso luc ión  de las controversias en la OM C generaba una reducción aún m ayor en su Po/Zc/VSpací? respecto a lo establecido en los Acuerdos, 
se tendía a desconocer ese problem a.
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A s í los dos anda rive les  po r donde parecía tra n s ita r el ru m bo  de la p o lít ica  com e rc ia l hacia  m e d idos  de la segunda 
década del S ig lo  XXI, las nego c ia c ion es  de M ega  A cue rd os  y  las d isp u ta s  en la O M C, entrarán en c o lis ió n  con los 
cam b io s  en la p o lít ica  de EE UU. Por lo tan to , es una pa rado ja  que la p o ten c ia  que e rig ió  este o rden a su m ed ida 
es ahora  qu ien  lo está s oca va nd o13. H ay al m enos dos exp lica c io n e s  a este fenóm eno: a lg u n o s  señalan que la 
de gra dac ió n  de la O M C es s im p lem en te  el re fle jo  de del p roceso Irrevers ib le  de pe rd ida  de hegem onía  de EEUU, 
dado que estas In s titu c io n e s  so lo  fu n c io n a n  cuando una po tenc ia  tiene la vo lu n ta d  y  los recursos  de e jercer el 
liderazgo, y  en este o rden de ¡deas las in ic ia tiva s  o b s tru cc io n is ta s  de T rum p son so lo  un hecho de m eno r re levancia 
o un acto de im po tencia .

Otro en foque es que el o rden libe ra l del s is tem a  de la O M C  no ha p o d id o  procesar el ing reso  de C h ina, y  po r lo 
tanto una o rg an iza c ión  con un tr ib u n a l al cual los países deben acatar, se ha vue lto  un bum erán, en la m e d ida  
que C h in a  no ha s id o  d is c ip lin a d a  para com p le ta r su tra n s ic ió n  a una Econom ía de M e rca d o ” y  ha lo g rado  sacar 
p rovecho  de su ingreso a esta In s titu c ió n  para su expa ns ión  com e rc ia l y  e c o n ó m ica  (M ira n d a , 2018 ). EE.UU. al 
p lan tear desacuerdos con la a rq u ite c tu ra  de la O M C y  a su vez al fracasar en d is c ip lin a r  las po lítica s  de C h ina 
m ediante  las c on tro ve rs ias  legales en d ich o  o rg a n ism o , ju s tif ic ó  com o  le g ítim o  hacer ju s tic ia  po r m ano propia , 
y  com enzó a ap lica r m ed idas un ila te ra le s  p r in c ip a lm e n te  con tra  C h ina. Por su parte el g igan te  as iá tico , m in im iza  
las pa rticu la rid ade s  de su rég im en  eco n ó m ico  y  centra  su a tenc ión  en la necesidad de respetar los p ila res  de la 
O M C  a fin  de con tene r las p res iones de un nuevo p ro te c c io n ism o  y  la gu e rra  co m e rc ia l, que am enaza sus planes 
es tra tég icos  en te cn o lo g ía  in c lu id o  el p ro gra m a C h in a  2025  (Rosales, 0 .2 0 1 9 ) .

A m b o s  en foques a su vez se com p le m en tan , po r Im p lica  que C h in a  ha p o d id o  u tiliza r en parte a la O M C para 
se g u ir su proyecto  de expans ión , y  EEUU en su p é rd id a  de hegem onía  no lo g ra  co n tro la r la in s titu c ió n  en fu n c ió n  
de sus necesidades, y  soc ia l entre p ro m o ve r cam b io s  y  el b o ic o t liso  y  lla n o 14. Así, Irón icam ente , C h in a  apoya 
el m u ltlla te ra lis m o  y  avanzar a un co m e rc io  más ab ie rto , c ritic a n d o  el p ro te c c io n ism o , aunque  habiéndose 
co n ve rtid o  en po tenc ia  eco n ó m ica  y  com e rc ia l, carece de los a tr ib u to s  para lide ra r la re c o m p o s ic ió n  de la O M C u 
o tra  o rg an iza c ión  equ iva len te . En este pe ríodo de tra n s ic ió n , el s is tem a  m u ltila te ra l parece haber pe rd id o  qu ien  lo 
sustente, y  la gu erra  com e rc ia l entre C h in a  y  EEUU am enaza reestab lecer un m u nd o  reg ido  exc lus ivam e nte  por el 
poder eco n ó m ico  en vez de uno en el cual en c ie rta  m ed ida  era o rien tad o  por las reg las acordadas en la O M C . La 
tre gua  a lcanzada a In ic io s  de 20 20  tras 18  m eses de rep resa lias , podría  ser el e n ten d im ie n to  de este resu ltado, o 
s im p lem en te  el tie m p o  necesario  para c a lib ra r las nuevas es trateg ias y  m over las piezas en un ta b le ro  que se ha 
tras tocado  drásticam ente  con el C O V ID -19 , acrecen tando las te ns iones  entre am bas po tencias.

La pa ndem ia  del COVID 19  expuso en todas sus d im e n s io n e s  las brechas soc ia les  (entre países y  al In te rio r de 
los m ism o s ), y  a su vez traerá com o  consecue nc ia  un fuerte  em peoram ien to . Un In fo rm e c o n ju n to  de CEPAL y  la 
OIT es tim a  que “la pobreza alcanzaría al 34,7% de la población latinoamericana (214,7millones de personas)y la 
pobreza extrema al 13% (83,4 millones de personas)’’ en el 2020 , con lo cual ta m b ién  aum enta rá  la de s igua ld ad , en 
to d o s  los países de la reg ión , con Increm en tos  del índ ice  de G ln i de entre el 0 ,5 %  y  el 6 ,0 % ” .

13 Cabe recordar que la fo rm ación  y los cam b ios relevantes del orden m ultila te ra l fueron siem pre Im pu lsados por EE.UIJ: tras la segunda guerra, le perm itió  crear 
GATT com o p ila r del s is te m a -b o ic o te a n d o  un acuerdo previo en el m arco de la ONU-, del m ism o m odo tras la caída del M uro  de Berlín con la derro ta del com u n ism o
lo  e rig ió  com o arqu itecto de la g lo b a liza c ló n  neolibera l y se creó la OMC y tras los ataques del 11 S, sus necesidades geopolíticas perm itie ron , tras el fracaso de 
Seattle de 1999, a fin e s  de 2001 lanzar la negociación de la Ronda Doha.
14 EE UU ha bloqueado la renovación del Órgano de Ape lac ión  de la OMC, por lo cual el sistem a de S o lu c ión  de D iferencias so lo  puede actuar en la primera 
instancia, y si un caso fuese apelado por un país, quedaría en un lim bo . Más a llá  que a lgunos países han acordado m odos de arb itra je  sustitu tos, estos tendrán una 
efectiv idad acotada.
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A  n ive l g lo b a l e v id enc io  la fra g ilid a d  de la m ayoría  de los s is tem as s an ita rios  y  d e m o stró  que la sa lud  pú b lica  
debe ser tra tada com o un “ bien g lo b a l” , y  que en este tem a es Im p o s ib le  c o n s tru ir  “ ba rrios  c e rrad os ” . En este 
con texto , la p rim e ra  respuesta  fue la m ayor p resenc ia  del Estado, no so lo  para red e fin lr cond uc tas  soc ia les  a fin  de 
m itig a r la tasa de c o n tag ios  y  b rinda r as is ten c ia  e c o n ó m ica  para ev ita r el co la pso  de las econom ías, s in o  tam bién 
a fin  de reforzar los s is tem as p ú b lico s  de sa lud . En este ú ltim o  tem a, In ic la lm en te  la coop e ra c ió n  In te rnac iona l fue 
prácticam ente  Inex istente - c o n  excepc iones com o la de C h in a  y  C uba ayudando a Ita lia -, y  adem ás de que cada país 
tra tó  de retener su p ro p ia  p ro d u cc ió n  de Insum os  san ita rio s  (desde ba rb ijo s  hasta resp irado res  -  Ver in fo rm e WTO 
2 0 2 0 -), los más pode rosos  buscaron  acaparar las com pras en el ex te rio r acud ien do  in c lu s o  a p rácticas cercanas 
a la p iratería, s in  que se puedan ac tiva r m eca n ism os  m u ltila te ra le s  tend ien tes  ev ita r ese n a c io n a lism o  san ita rio .

En consecuenc ia , tras la pandem ia, m uchos  países buscarán s u s t itu ir  im p o rta c io n e s  en una a m p lia  gam a de bienes 
re lac ion ad os  a la segu rida d  san ita ria  e Insum os  c rí t ic o s 15. S in  llegar a estos ex trem os, la pandem ia  ev idenc ió  
los riesgos de la c oncen trac ión  te rrito r ia l en a q u e llo s  bienes fa b rica d o s  por CGV que ap rovechan econom ías  de 
esca la in ternas, ag lo m e ra c ió n  u o tras fuentes de c o m p e tltiv ld a d  para concen tra r c ie rto s  procesos o bienes en pocas 
p lan tas o países. Así, m uchas em presas a p a rtir de In co rp o ra r a los cos tos  el r iesgo  san ita rio  buscarán tener una 
m ayor d ive rs id ad  de pun tos  de ab as tec im ien to  - n o  necesariam ente reshoring o nearshoring-, y  as í las po líticas  
san ita rias  de los países podrán ser un fa c to r de c o m p e titlv id a d  a tener en cuenta. Por o tra  parte, los cam b ios  
te cn o lo g ic o s  del s ig lo  XXI en especia l los avances en la Im p res ió n  3 -d  c o m b in a d o  con el d ise ño  centra lizado, 
para c ie rto  tip o  de bienes tende rá  a acercar la p ro d u cc ió n  a los cen tros  de consum o, lo cual sum a o tro  facto r que 
p rom ueve cam b io s  en las actua les redes de p ro d u cc ió n .

En efecto, más a llá  de que p ro fu n d id a d  tendrán los cam b io s  en el c a p ita lism o  tras la actua l pandem ia, se reforzarán 
c ie rto s  procesos obse rvados  desde el año 20 08  en cuanto a desace le rac ión  del co m e rc io  y  una p rogres iva  
de sg lo b a liza c ló n , expresada en un p ro te c c io n ism o  se le c tivo  y  el regreso de c iertas em presas a los países de sus 
casas m a trices  o zonas de co n su m o  (reshoring) y  o a m enores d is ta nc ia s  ( nearshoring), tendenc ias  reforzadas por 
las te ns ion es  entre C h in a  y  Estado U n id os  (CEPAL, 2020).

La pa ndem ia  ta m b ién  ha ev id enc ia do  con m ayor c la ridad  los p ro b le m a s  m e d ioam b ien ta le s  de rivado s  del actual 
pa trón de p ro d u cc ió n  y  consum o , lo cual a lie n ta  o ju s tif ic a rá  una m ayor a p lic a c ió n  de m edidas com o  los im puestos  
a las im p o rta c io n e s  basados en la “ hue lla  de ca rb o n o ” - te m a s  aún no acordados  en la O M C -, c o n s titu ye n d o  un 
e lem ento  a d ic io n a l para la reg io n a liza c ló n  de la p ro d u cc ió n  y  desa len tar el com e rc io  de m ayores d is tanc ias.

Los efectos de la pandem ia  superarán am p liam en te  los efectos m e nc io nad os  sobre  la o rg an iza c ión  de la p ro du cc ión  
y  el co m e rc io  in te rn ac ion a l to d o s  esos cam b io s  serán relevantes en cuan to  a que ac tivarán dem andas de los países 
y /o  las em presas respecto a la o r ie n ta c ió n  de las re form as de la O M C  y  sobre la c o n ve n ie n c ia  o no de con tinu a r 
con las nego c ia c ion es  o rien tadas a la m ayor llb e ra llza c ió n  m ediante  acue rdos pre ferenc la les , m a yo rlta riam en te  los 
de n o m in a d o s  TLC.

15 Inc lu so  también a p rom over la producc ión  de ciertos bienes v incu lados a la seguridad alim entarla , de m odo de tener asegurada para una parte de su consum o 
Interno tanto las cantidad com o las cond ic iones de sa lub ridad. En torno a este ú ltim o  tema, también se darán fenóm enos contrapuestos, derivando en un mayor 
com erc io  Internaciona l. Tal es el caso de China, gue com o consecuencias derivada de la gripe porc ina  africana, a fín  de garantizar su seguridad a lim entarla  decid lo 
d is tr ib u ir  sus fuentes de producc ión  y abastecim ien to para reducir su riesgo san itario , reem plazando una parte de la p roducc ión  local por Im portaciones desde 
d is tin tos  te rrito rios. Apun tando a la seguridad alim entarla , pero por otros problem as, ha ¡do com prando tierras en te rrito rios a lejados y con d iversas cond iciones 
agroeco lóg lcas y geopolíticas

A  83



REVISTA CÉFIRO (ZÉPHYROS) AÑO  7 NÚ M ER O  5

IV. A modo de reflexión

¿Si de ja ra de e x is tir  el acuerdo de la O M C  las gananc ias  po r recuperar “ espacio de p o lít ica s ” para Im p lem enta r 
p rogram as de de sa rro llo  com pensa rían  los riesgos  de en fren tar res tric c ion es  a rb itra rias  para acceder a m ercados 
ex te rnos  y  carecer de un fo ro  de a rb itra je?  ¿Acaso la pé rd id a  de g ra v ita c ió n  de la O M C  frente al b ila te ra llsm o  
p lasm ado en TLC y  otras nego c ia c ion es  In fo rm ales, la to rn a  irre levan te para los PED? ¿El fin  de la hegem onía  de EE 
UU y  la d isp u ta  ab ie rta  con C h in a  arrasarán las reg las es tab lec idas? Estas preguntas  no son fác iles  de responder, 
pero s in  du da  es necesario  fo rm u la rla s , y  los a tenuantes presentados no parecerían su fic ie n te s  para pensar que los 
PED serían Ind ife ren tes  a la d is o lu c ió n  de la O M C.

C reem os que parece más rea lis ta  un escena rio  de re fo rm a p ro fu n d a  de la O M C, y  en fu n c ió n  de a lgunas  propuestas 
que c ircu la n  fo rm u la d a s  p r in c ip a lm e n te  por m iem bros  de la OCDE, la d ire c c ió n  de las re fo rm as van en gran m ed ida 
en con tra  de los PED. En p rim e r luga r habría una red ucc ión  d rá s tica  de los PED que acceden a Trato Especia l y 
D ife renc iado , se e lim in a ría  la necesidad del consenso  y  se tendería acue rdos p lu rlla te ra le s  - c o m o  los ya  exis ten tes 
en com p ras  p ú b lica s  y  aeronaves de uso c iv il-p e ro  in la au to riza c ió n  del c o n ju n to  de los m iem bros  com o se 
requie re en la ac tu a lidad , se a tenuaría  el a lcance de los fa llo s  del s is tem a  de s o lu c ió n  de d ife renc ias , se po nd ría  un 
lím ite  a la “ in te rve n c ió n  del Estado” sanc io nan do  o d is c r im in a n d o  a las non market economy, y  se buscaría centrar 
los de rechos más en las em presas que en los Estados.

Así, nos en fren tam os a la pa rado ja  de que las m enc ionadas propuestas  de re form as de la O M C  apun taban a 
m in im iz a r el ro l del Estado frente a las em presas, y  la actual c ris is  san ita ria  operó  en sen tido  Inverso, justam ente  
busca  reforzar el papel de los go b ie rn o s  sobre  los m ercados, po r lo cual esos linea m len tos  no parecería que sean 
m uy  fru c tífe ros . En contraste , los p ro b le m a s  ocas io nad os  por la pandem ia  rec lam an la necesidad de un fuerte 
s is tem a  m u ltila te ra l que fom ente  la m ayor coop e ra c ió n  y  c o o rd in a c ió n  entre los países. El ro l ju g a d o  por EE.UU. en 
esta pandem ia, puertas aden tro  y  po r sus c u e s tlo n a m ie n to s  y  re tiro  de apoyo eco n ó m ico  a la O M S, no hace más 
que d e b ilita r  su liderazgo ante occ iden te  y  un re troceso frente a C h ina, que ha m ostrado  po lítica s  más razonables 
en to rn o  a este este p rob lem a , no parece tener aún ni la v o lu n ta d  ni la capacidad de lide ra r los cam b io s  necesarios.

N uestra  reg ión  se encuen tra  en la d isp u ta  g e o p o lític a  entre las po tenc ias  econ óm ica s , y  tras el c re c im ie n to  de 
la p resenc ia  eco n ó m ica  de C h in a  en S udam érlca , los EE UU buscan recuperar te rreno en el p lano p o lít ico  y 
eco n ó m ico , y  ha p ro m o v id o  de d ive rso s  m odos los cam b io s  de g o b ie rn o  en la reg ión , cam b ia ndo  el ba lance de 
poder. En consecuenc ia , A m é rica  La tina  está po lít ica m e n te  fragm entada , y  d ifíc ilm e n te  pueda a rt icu la r una po s ic ión  
u n ifica d a  y  en a lianza con o tros  PED a fin  de ob tener a lg u n o s  be ne fic ios  de las re fo rm a de las O M C  y  que sus 
reg las sean c om p a tib le s  con los espacios  de po lít ica s  necesarios  y  fa c ilite n  los procesos de d e sa rro llo . Tam bién 
estas c o a lic io n e s  se requ ie ren  a fin  de In flu ir  en la e lecc ión  del nuevo D ire c to r G eneral tras la re n un c ia  an tic ip ada  
del b ra s ileñ o  R oberto  Azevedo a In ic io s  de 2020 . Un a cc ion a r c o n ju n to  so lo  sería p o s ib le  si se d ie ran cam b ios  
p o lít ico s  en nuestra  reg lón , de lo c o n tra rio  A m é rica  La tina  será un m ero espectador.

Por ú ltim o , esta pandem ia  le ha dado más a rg um en tos  a qu ienes p lan tean que la p o lít ica  san ita ria  debe ser un bien 
g lo b a l, lo cual lleva  a c ons id e ra r en los países a la sa lud  com o un derecho y  no una m ercancía, ló g ic a  que tam bién 
p o dría  tras ladarse a la p ro v is ió n  de o tros  se rv ic io s  y  b ienes p ú b lico s  necesarios  para ir red uc ien do  las fractu ras 
soc ia les  dentro  y  entre de los países. Así, las consecuenc ias  de la pandem ia  im p u lsa rá  debates sobre  cuáles serán 
los á m b ito s  en donde el m ercado irá  de jando  paso a una m ayor In te rven c ió n  del estado - u  o tras o rgan izac iones  
c iv ile s - , y  estos cam b io s  in c id irá n  en las p o s ic io n e s  que se asum an en las re form as de In s titu c io n e s  com o  la OMC, 
y  otras que han dado fo rm a  a la actua l g lo b a llza c ió n .
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