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LA DIVISION INTERNACIONAL DEL. TRABAJO DE LAS
 
EMPRESAS TRASNACIONALES Y LOS CONVENIOS DE
 

COMPLEMENTACION DE ALALC*
 

Eugenio LAHE,Rl\** 

Las Empresas Trasnacionales son, por definicion, firmas que 
operan en varios proses, aunque mantienen concentrada en eI pais 
de su matriz, la toma de decisiones sobre la em,presa en su conjunto, 
as! como sus esfuerzos de investigacion y desarrollo, por regIa gene
ral. EI caracter internacional de sus operaciones da caracteristicas 
especiales 'a los problemas de optimizacion del aprovechamiento de 
recursos productivos de la firma, as! como a su division internacional 
del trabajo, entre otros aspectos. 

En su expansion, las empresas trasnacionales intentaran utilizar 
las ventajas comparativas ofrecidas por los distintos espacios econ6
micos en los que acnien, entre las cuales, la existencia de materias 
primas y mano de obra barata ocupan un Iugar destacado, junto a 
condiciones tales como la dimension del mercado interno y el nive] 
de la capacidad tecnologica local, en una etapa mas avanzada. 

Los espacios economicos en que las Empresas Trasnacionales ac
tiian no son homogeneos y su penetraci6n en elIos encuentra distin
tos tipos de dificultades frente a las cuales las firmas reaccionan adop
tando diversas estrategias, .contribuyendo a su modificacion, Por 
otra parte, muchas de las ventajas comparativas y condiciones de 
los tipos descritos mas arriba no son estaticas ni estan dadas por un 
azar deIa Naturaleza -como en el caso de las materias primas
sino que pueden ser redefinidas con cierta elasticidad yel acc.ionar 
de las empresas trasnacionales e influir en forma variable sobre ellas. 
De este modo, la relacion de estas firmas con los diversos estados 

* Esta investigaci6n fue financiada por el Consejo Latinoamericano de 
Oiencias .Sociales (CLACSO).

** Universidad de Princeton, profesor asignado, FLACSO. ' 
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nacionales constituye una instancia necesaria de negociaci6n para 
las empresas. 

En esta nota se analiza una condicion econ6mica redefinida por 
los estados latinoamericanos y la correspondiente reacci6n de las 
Empresas Trasnacionales. Se trata pues del caso de los Convenios 
de Complementaci6n, que forman parte del esquema de liberaci6n 
del comercio regional bajo la ALALC. EI analisis del funcionamiento 
de estos Convenios permitira aclarar algunas modalidades del accio
nar de las empresas trasnacionales en el logro de sus objetivos eco
nomicos y evaluar el papel jugado en eIlos por las empresas priva
das nacionales, logrando de ese modo, una mejor comprension de 
las posibilidades de ambos tipos de firmas en el marco economico de
finido por los Convenios. 

La hip6tesis de trabajo es que cualquier proceso de homogenei-' 
zaci6n de diversos espacios econ6micos nacionales favorecera en for
ma preferente, a aquellas firmas que puedan encarar una division in
ternacional del trabajo operando desde diversos paises simultanea
mente, a menos que una politica regional explicita contrarreste esta 
tendencia. 

En la primera parte se expone el sistema de funcionamiento de 
los Convenios en general y en la segunda, se analiza uno en fonna 
mas detallada, se trata del mimero 19, en relaci6n a la industria elec
tr6nica con participaci6n de Argentina, Brasil, Mexico y Uruguay, 
es decir, se trata de una industria de avanzada y en los tres mayores 
paises de la zona. 

Los Convenios de Complementacion Industrial de ALALC son 
acuerdos hi 0 multilaterales de complementaci6n referidos a una 
rama industrial determinada, en los que no se apIica la clausula de 
naci6n mas favorecida. Los productos con un determinado porcentaje 
de integraci6n regional incluidos en ellos, reciben un trato preferen
cial dentro de los paises signatarios, especialmente en 10 que se refie
re a reducciones arancelarias. La no extension de los heneficios de 
las concesiones a los paises no participantes en los respectivos acuer
dos fue detenninada por Ia Resoluci6n 99 de Ia Cuarta Conferencia 
de ALALC, que exceptu6 solamente a los paises de menor desarrollo 
relativo. Esta caracteristica, sumada a la limitaci6n a un sector in
dustrial especifico, otorga a los Convenios una peculiar adaptabilidad 
a situaciones concretas. El caracter hi 0 multilateral de los acuerdos, 
por otra parte, se adapta particulannente bien a la division inter
nacional del trabajo de una firma con varias subsidiarias en la 
regi6n. 

Hasta eI momenta se han firmado 21 Convenios de Complemen
taci6n Industrial, cuyo detalle puede verse en el cuadro 1, en donde 

CONVENIOS DE COMPLEMENTACION DE ALALC 

se aprecia el limitado mimero de sectores industriales que hasta ahora 
se han visto envueltos en ellos, as! como la participaci6n preponde
rante de Argentina, Brasil y Mexico. 

CUADRO 1
 

ACUERDOS DE COMPLEMENTACI6N, ARo DE VIGENCIA,
 
PAtSES MIEMBROS Y TIPO DE INDUSTRIA
 

Numero Aiio Miembros Industria 

1 1962 Ar-Br-Ch-Ur 
2 1964 Ar-Br-Ch-Me-Ur 
3 1966 Br-Ur 

4- 1966 Br-Ur 

5 1967 Ar-Br-Col-Ch-Me
Pe-Ur-Ven
 

6 1968 Bo-Col-Ch-Pe
 
7 1968 Ar-Ur
 
8 1969 Ar-Me
 
9 1969 Br-Me
 

10 1970 Ar-Br-Me 
11 1970 Ar-Br-Me 
12 1970 Br-Me 

13 1970 Ar-Br-Me-Ur-Ven 
14 1970 Br-Me 

15 1970 Ar-Br-Me 
16 1970 Ar-Br-Me-Ven 
17 1971 Ar-Br 

18 1972 Ar-Br-}..{e-Ur 
19 1972 Ar-Br-Me-Ur 

20 1973 Ar-Br-Me-Ch 

21 1975 Ar-Ch-Me-Ur 

Maquinas de estadistica y analogas 
Valvulas electronicas 
Aparatos electricos, mecanicos y 
tecnicos de uS'O domestico 
Industria electronica y de comuni
caciones electr. 

Industria quimiea 
Industria petroquimica 
Bienes de hogar 
Industria del vidrio 
Equipos de generaci6n, transmision 
y distribucion de electricidad 
Maquinas de oficina 
Maquinas de oficina 
Industria electronica y de comuni
caciones electro 
Industria fonografica 
Industrias de refrigeracion, aire 
acondicionado y aparatos electrlcos 
Industria quimico-farmaceutica 
Industria petroquimica 
Industrias de refrigeracion, enfria
miento de .aire y aparatos electri
cos, mecanicos y termicos de uso 
domestico 
Industria fotografica 
Industria electronica y de comuni
caciones electr. 
Industria de materias colorantes y 
pigmentos 
Industria quimica 

PUENTE: Comercio Exterior, abril de 1974 y recopilacion propia. 

La importancia de estos Convenios dentro de los mecanismos de 
ALALC se desprende de Ia consideraci6n del euadro 2 en eI eual se 
comparan las concesiones otorgadas en las listas nacionales con las 
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114 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

otorgadas por .Convenios de Complementaci6n entre 1969 y 1973, 
siendo constantemente mayores estas ultimas. 

CUADRO 2 

CONCESIONES EN LISTAS NACIONALES Y ACUERDOS
 
DE COMPLEMENTACION
 

1969-1973
 

Ano Listas nacionales Aeuerdos de complementaciOn 

1969 345 1455 
1970 155 n.u, 
1971 5 714 
1972 11 1 313 
1973 113 461 

FUENTE: Comercio Exterior, abril de 1974. 

Como ya se sefialo, las concesiones se encuentran muy concen
tradas en los mayores paises de Ia region. Hasta 1975 el 84% de ellas 
fueronpactadas entre Argentina, Brasil y Mexico." Del total de 
exportaciones desgravadas, que alcanzo a 214 millones de d61ares 
entre 1965 y 1970, un 29% correspondi6 a Argentina, 28% a Bra
sil y25% a Mexico, del restante 18%, dos tercios fueron exporta
ciones intrazonales de Chile," 

La industria privada juega un papel mas directo en Ia negocia
cion de los Convenios que en la de las listas nacionales, siendo la re
presentaci6n de intereses mas directa que en esta ultima. La inter
venci6n estatal --que es siempre requerida para la aprobaci6n final 
del acuerdo-- es aqui menos importante y basicamente se enfrenta 
a una situaci6n de hecho ya definida por los industriales privados, 

El procedimiento de negociaci6n se inicia al interior de organis
mos nacionales en los que se reunen las firmas relacionadas con una 
detenninada rama industrial. Estos organismos son las Camaras In
dustriales quienes cumplen funciones muy amplias de representa
cion gremial e incluyen «naturalmente», tanto a las empresas gran
des como a las pequefias, y tanto a las firmas nacionales como a las 
empresas trasnacionales, cualquier intento de discriminacion, 0 siquie
ra de estadisticas diferenciadas seria alla una mala palabra. 

1 Asociaci6n Nacional de Industriales de Colombia: ponencia en el Xl 
Congreso de la Asociaci6n de Industriales Latinoamericanos, Rio de Janeiro> 
19'75. 

2 Ibidem, Confederaci6n de Camaras Industriales de Mexico. 

M~xico, Nt] 39, Afio x 
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Dentro de 1a Camara respectiva todas las firmas son libres de 
proponer determinados insumos 0 productos para su desgravaci6n en 
detenninados paises; paraello deben demostrar una determinada 
posici6n exportadora, es decir, ca.pacidad de exportar,.y al mismo 
tiempo, debe justificarse la medida propuesta en terminos mas 0 

menos generales. Es interesante anotar al respecto que la comple
mentacion industrial de las empresas trasnacionales suele ser esgri
mida como argumento valido. No existe la- posibilidad de oponerse 
seriamente a estas proposiciones por parte de las empresas de tamafio 
menor 0 no comprometidas directamente en la desgravaci6n del ar
ticulo de que se trata: a veces, tambien por la existencia de acuer
dos compensatorios a nivel de finnas. 

Por 10 general tampoco existe una planificaci6n sectorial nacional 
que otorgue criterios claros de prioridad y/0 conveniencia, y en caso 
de existir, muchas veces no es llevada a efecto y, cuando es llevada 
adelante, siempre pueden acordarse excepciones. EI resultado final 
de estas negociaciones a nivel nacional es Ia aprobaci6n de un con
junto de productos y condiciones de desgravaci6n propuestas para 
paises especificos, En los casos de las empresas trasnacionales con 
mas de una subsidiaria en Ia region, esta es la primera instancia de 
negociaci6n en la que sus proposiciones ~ue consideran la division 
intemacional del trabajo de la firma en toda la zona de ALALC

son nonnalmente aceptadas e impulsadas por las camaras industria
les' nacionales. 

La segunda etapa de las negociaciones es la que se realiza a nivel 
internacional, en las reuniones sectoriales latinoamericanas coordina
das por el Secretariado de ALALC, confonne a la Resoluci6n 34 del Co.. 
mite Ejecutivo Permanente. Es alli donde los industriales privados 
nacionales y trasnacionales discuten las proposiciones nacionales de 
acuerdo y se toman resoluciones que son fonnalmente propuestas a 
los estados miembros de la ALALC que corresponda. Esta representa
ci6n directa favorece ampliamente a las finnas mas activas o eon 
mas de una subsidiariaen America Latina, en cuyo caso puede ob
servarse a los diversos representantes nacionales de una misma firma 
trasnacional negociando acuerdos para ser propuestos a sus respec
tivos estados en nombre de la integraci6n Iatinoamericana. 

Los dos primeros acuerdos de complementaci6n fueron un claro 
ejemplo de 10 sefialado, con empresas trasnacionales perfectamente 
individualizadas como los beneficiarios principales. EI primero es un 
acuerdo entre las subsidiarias de IBM en Argentina, Brasil, Chile y 

, Uruguay para especializarse en diferentes lineas de Ia producci6n de 
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equipo de procesamiento de datos.a EI segundo, sobre tubos de radio 
fue un programa conjunto de RCA y Phillips! EI acuerdo nUmero 19, 
que consideraremos mas en detaIIe, beneficia principalmente a Phil
lips, Siemens y Standard Electric. 

La importancia que instrumentos como los Convenios de Com
plementacion pueden tener para la division internacional del traba
jo de las empresas trasnacionales ha ido siendo reconocida por ellas, 
pasado un primer momento de sospecha, para terminar siendo acep
tado que "la integraci6n industrial acelerara el crecimiento de las 
empresas trasnacionales porque ellas encontraran la atm6sfera eco
n6mica mas apropiada para sus politicas de integrar subsidiarias. 
Por 10 tanto, el crecimiento de las empresas trasnacionales acelerara 
la integracion industrial, pero bajo la direccion de las empresas tras
nacionales". La cita corresponde a Jack Behrman, subsecretario su
plente de Comercio de Estados Unidos entre 1961 y 1964, en su par
ticipaci6n en un Seminario realizado en Nueva York en 1971 con el 
patrocinio de varias trasnaclonales," 

Esta importancia se ve enfatizada por el volumen que las expor
taciones rea1izadas por trasnacionales han alcanzado: un estudio de 
INTAL basado en las 534 finnas que exportaron por mas de 100000 
d61ares en cualquier afio del periodo 1966-1969 encontr6 que mas del 
49% de las exportaciones de productos manufacturados de 1969 
fueron hechos por estas firmas, Del mismo estudio se desprende que 
del total de empresas trasnacionales de origen norteamericano 0 

europeo exportando hacia la zona desde alg(m. pais de America 
Latina, un 82% operaba en mas de un pais y un 66% 10 hacia des
'de mas	 de tres palses, En cuanto a las exportaciones, puede adver
tirse en el cuadro 3 que el 24% de las empresas trasnacionales ex
portaba desde mas de una subsidiaria hacia la zona.8 

Lamentablemente no existe una estimaci6n exacta del valor de 
estas exportaciones, pero debe recordarse que las empresas dentro de 
ese 24% incluyen a las trasnacionales mas importantes existentes en 
la regi6n, .0 al menos, a un sector importante de ellas. 

Esta nueva tendencia marca un nuevo punto en el desarrollo de 
la division internacional del trabajo de las empresas trasnacionales en 
America Latina y de la penetraci6n del capital extranjero. 

I Ernst B. Haas y Philippe C. Schmitter, The Politics of Economics in 
Latin American Regionalism, University of Denver, 1965. 

4 Harry H. Bell, Tariff Profiles in Latin America, Praeger, 1971. 
l$ Jack N. Behrman, "Can the Multinational Enterprise Gain Acceptability 

through Industrial Integration?", en International Business-Gouemment .Affairs, 
editado por John Fayerweather, Ballinger, Cambridge, 1973. 

, INTAL, La Empresa Industrial en la Integracion de America Lssin«, 1971. 

1\l~xtco, Nt 39, Ado X 
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CUADRO 3
 

EMPRESAS TRASNACIONALES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS
 
MANUFACTURADOS EN 1969
 

N(JMERO DE SUBSIDIARIAS DESDE LAS CUALES l,XPORTARON
 
HACIA AM£RICA LATINA
 

Total empresas exportando mas de 100000 dolares per. 1966-1969 = 534 
Total empresas sin informacion de nacionalidad == 145 

=:IITotal empresas sin subsidiarias (+ 1 no especificada) 185 
Total empresas trasnacionales exportadoras de PMS =- 204 

Trasnacionales exportando desde una subsidiaria = 156 

" " " 2 paises = 33 

" " " 3 
" 

= 10 

" " 4 " 
= 3 

" " " 
5 

" 
= 2 

FUENTE: Elaboraci6n propia, basada en el cuadro 34 de La Empresa In
dustrial en la Integracion de America Latina, INTAL, 1971. 

CUADRO 4 

NACIONALIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE ARTfCULOS
 
INCLUIDOS EN EL CAPITULO 85 DE NABALALC
 

1969
 

% de capital nacional Niimero de empresas % de empresas 

90%-100% 4 19% 
69.9%-50% 2 10% 
49.9%-30% 1 5% 
29.9%-10% 3 14% 
menosde 10% 11 53% 

FUENTE:	 Elaboracion propia, basada en el cuadro 32 de La Empresa In
dustrial en la Integracum de America Latina, INTAL, 1971. 
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EI Convenio de Complementaci6n nUmero 19 rue acordado el 
7 de julio de 1972 e incluye a Argentina, Brasil, Mexico y Uruguay, 
y atafie al sector de 1a industria electr6nica. Se trata de una rama 
industrial muy dinamica, en que 1a penetraci6n de las empresas 
trasnacionales es alta, como puede desprenderse de 1a consideraci6n 
del cuadro 4. En 1969 el 72% de las empresas que exportaban articu
los correspondientes a1 Capitulo 85 de NABALALC -maquinas y apa
ratos electricos y objetos destinados a usos electricos- eran firmas con 
mas del 50% de su capital controlado por extranjeros. 

El organismo sectorial correspondiente de ALALC para la industria 
electronica es la Asociaci6n Latinoamericana de la Industria Elec
triea y Electr6nica, 0 ALAINEE, que ha celebrado reuniones anuales 
desde 1965 en diversas ciudades de America Latina, a las que" ade
mas de los representantes de las camaras gremiales, asisten repre
sentantes directos de las empresas. En el cuadro 5 se entrega el de
talle de Ia participaci6n de empresas de Argentina en las distintas 
reuniones sectoriales desde 1968 a 1976. 

Puede apreciarse que las tres firmas mayores exportadoras otor
gan gran importancia a estas reuniones sectoriales, asistiendo penna
nentemente a elIas hasta 1973, afio en el que la situacion politica se 
modific6 en medida importante por la llegada at poder del peronis
rno; las empresas nacionales por otra parte, tuvieron una asisten
cia mucho menor y s610 una asisti6 a mas de la mitad de las reunio
nes celebradas. 

La reunion de 1973 se celebre en Buenos Aires y eso explica la 
aslstencia de un nUmero tan eIevado de empresas a la IX reunion. 
Aun asi, la mayoria de las finnas asistentes son trasnacionales. 

Es interesante hacer notar, que los datos existentes demuestran 
que en 1972, de los 1 312 contratos de transferencia de tecnologia 
par trasnacionaIes a Argentina en los que se especificaba la infor
maci6n, el 60% circunscribia la utilizaci6n de Ia tecnologia af te
rritorio argentino, sin que pudieran exportarse productos elaborados 
en base a los conocimientos contratados." 

EI patron de asistencia de las tres mayores exportadoras de Ar
gentina en este rubro -Siemens, PhiNips y Stander Electric- es 
comparada con el de asistencia de las subsidiarias de las mismas tras .. 
nacionales en Brasil y Mexico en el cuadro 6, en eI que se incluyen 
los alios 1968 a 1973, exceptuando 1972 del que no hay datos. Puede 
verse como a 10 largo de estos Mas esas empresas han tenido a sus 

7 Instituto Nacional de Tecnologia Industrial de Argentina (INTI), Aspee
los Eoonomicos de la Importacion de Tecnologla en Argentina en 1972, 1974. 

CONVENIOS DE COMPLEMENTACION DE ALALC 

representantes discutiendo en nombre de las respectivas industrias 
enacionaless, las que por su parte muy probablemente han obtenido 
franquieias de los diversos regimenes de fomento industrial y de fo
mento de las exportaciones en cada pals. 

CUADRO 6 

ASISTENCIA DE SUBSIDIARIAS DE ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO 
A REUNIONES SECTORIALES DE LA ALAINEE 

Empresa IV Reunion V Reunion VI Reunion VII Reunion IX Reunion 

Phillips Ar-Br-Me Ar-Me-Br Ar-Br-Me Ar-Br-Me Ar-Br-Me 
Standard E. Ar-Br-Me Ar-Br-Me Ar-Br-Me Ar-Br Ar 
Siemens Ar-Br-Me Ar-Br Ar-Dr Ar-Br Ar 

FUENTE: Elaboraci6n propia. 

En el caso especlfico del Convenio mimero 19 los resultados son 
coherentes con la situaci6n ya descrita, como se puede apreciar en el 
cuadro 7 en donde se detallan las exportaciones realizadas por Ar
gentina. en el marco de este convenio, distinguiendo entre las reali
zadas por empresas nacionales y por las trasnacionales, En 1973" las 
trasnacionales exportaron desde Argentina mas del 84% del volu ... 
men total incluido en dicho convenio, mientras las finnas nacionales 
exportaron s610 algo mas del 15%. Las cifras respectivas para 1974 
son 87% y 13% respectivamente, con 10 que la tendencia parecie
ra acentuarse. 

Pero no s610 las cifras globales son interesantes, tambien es inte
resante constatar que el mimero de items en los que se registr6 ex
portacion por las firmas nacionales fue cinco en 1973 y cuatro en 1974~ 

mientras que las trasnaeionales 10 hacian en 12 items el primer afio y 
en 13 el segundo, produciendo una gama mas vasta de articulos de 
exportaci6n. 

Como se ha visto a 10 largo de esta nota, los sectores de la in
dustria nacional participan en un pie de igualdad formal con las 
empresas trasnacionales en estas negociaciones y acuerdos. Sin em
bargo no cuentan con ninglin plan coherente como sector ni se ven 
tampoco tan favorecidos como las empresas trasnacionales en 10 que 
respecta a su division intemacional del trabajo, con" la excepcion de 
las trasnacionales latinoamericanas. 

A nivel latinoamericano tarnpoco existe unidad de intenci6n ni 
planificaci6n sectorial; de hecho entonces, el predominio de las tras
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CUADRO 7 

PARTICIPACI6N DE LAS EMPRESAS NACIONALES Y 
TRASNACIONALES EN LAS EXPORTACIONES EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE COMPLEMENTACION NUMERO 19·DE LA ALALC, 

1973-1974 

(En miles de d6lares)
 
(Agosto 1973-Septiembre 1974)
 

(1)	 (2) (3) (4) . 
1973 19.74 

Posicion NABALALC Nacionales Trasnacionales Nacionales Trasnacionales 

85.01.3.99	 310 
85.01.4.01 7088	 3856 
85.01.5.01	 78 80 
85.13.1.99	 5031 7563 
85.13.2.01	 1 265 4400 
85.13.8.01	 34459 13 741 
85.13.8.09	 17 169 253 171 
85.13.8.11	 588 
85.14.1.02 20440	 104 175 
85.19.2.01	 1469 117 
85.19.2.02	 20606 168833 
85.19.2.99	 84710 202248 
85.19.8.01 3768 5803 
85.21.1.04- 158 726 
85.21.3.99 7 561 5 ~82
 
85.26.0.01· 1 595
 
85.22.1.99	 1 570 1 865 
92.13.0.01 583	 43 
92.13.0.99 31484	 314 

TOTAL 37267 201 919 114056 817449 

Sin informacion Exportaciones 1973 = 54075 Exportaciones 1974 = 116421 

Numero de items 5 12 4 13 
% del total 15.5% 84.+% 12.24-% 87.7% 

Total exportaciones por empresas nacionales 
Total exportaciones por empresas trasnacionales 

151323 
1 019 368 

(1 + 3) 
(2 + 4) 

Total exportaciones 1973· 
1~otal exportaciones 1974 

239 186 (1 + 2) 
931 505 (3 + 4) 

FUENTE: Elaboracion propia, 
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nacionales se ve asegurado por el libre juego de la economia, sin que 
ninguna tactica conspirativa sea indispensable para ello. 

La realidad descrita se ve reforzada por Ia aproximaci6n ideolo
gica de determinados sectores de la industria nacional de los distintos 
paises, para los que siguen siendo detenninantes el mismo librecarn
bismo y librecomercismo que fueron fundamentales para favorecer 
la penetracion del capital britanico en el siglo pasado. 

En definitiva y como conclusion, es comprensible que Ia homoge
neizaci6n de condiciones y de trato sea una bandera de las empresas . 
trasnacionales, quienes se benefician preferentemente, en base a su 
division internacional del trabajo, Los Convenios de Complementaci6n 
son un instnunento uti! en este sentido y de alli su utilizaci6n por 
estas empresas, 
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