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Introduccit5n 

Las relaciones ent_re América Latina y la Co¡¡¡~f ... 

dad Econ6mica Europea (CEE) deben considerarse dentro d~ un 

marco m!s amplio: el de las relaciones internacionales en 

una época en ia cual la econom!a mundial atraviesa por 1lflª 

crisis de alcance global y de caricter estructural, que 

amenaza la estabilidad y ias posibilidades de crecimiento 

tanto de pa!ses desarrol1ados como de patses en desarrollo. 

Las persp~ctivas de mejora.'!\iento de las relacio

nes comerciales entre Al:lérica Latina y la CEE están !ntima 

mente relacionadas con las perspectivas de una réorganiz~

ciOn b4sica del tradicional orden econ6nico internacional. 

Por 9llo, se da énfasis a un enfoque problem4t~ 

co que destaca los desaf~os que tanto Am~rica Latina como 

la CEE tienen que afrontar en el contexto de la econom!a 

:internacional y ,de mane:a particular, en el de sus rela,cio 

nes rec!procas. 

El an4lisis se desarrolla vinculando metódica~ 

mente aspectos econ6micos, institucionales y pol!tico~ con 

el propósito de integrar una visi6n concre.ta de las circ.uns 

tancias de las relaciones comerciales ent;.re ambas regiones 

y sus posibilidades de superaci6n. 



Capitulo l 

1\Jri~rica Latina en la Econom!a Internac.::.ona.l 
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1.1. El Reto de la Integraci6n Latinoamericana 

Las perspectivas de la integraci6n latinoameric~ 

na están determinadas por el reto que le plantean la situa

ción crítica de la economía internacional y el inequitati

vo sacrificio que está exigiendo a los países de América 

Latina. 

En primer lugar, la Grisis ha venido a poner de 

manifiesto la inviabilidad a largo plazo de las estrate

gias de desarrollo que han seguido los países latinoameri

canos dadas su extrema vulnerabilidad externa y su tenden

cia a la creaci6n de sociedades inequitativas. 

En segundo término, los paises de América Latina 

han tenido que enfrentar la cr.isis actual ajustando severa 

mente sus economías y afrontando elevados costos sociales 

y econ6micos, lo cual podría crear tensiones sociales inde 

seables y peligrosas. 

E~ estas circunstancias, América Latina tiene an 

te sí un reto fundamental: propiciar activamente en los 

campos na.cional 1 regioi1al e internacional aquellas medidas 

necesarias para, a un mismo tiempo, solucionar los d~sequ.!_ 

librios de corto plazo en el ma=co de una repar.ti_c:i:_6n in . 



ternacional más equitatiya de los costos de la crisis y 

crear las bases de sustentaci6n de formas distintas de 

crecimiento y distribuci6n que tomen en cuenta los recur 

sos disponibles y que auspicien un mayor grado de autono 

m1a del desarrollo econ6mico y social de la regi6n. 

.. 

Por estas razones, hoy d!a resulta imperativo 

para los pa!ses de América Latina en su conjunto movil!. 

zar decidida y unitariamente su enorme potencial de neg~ 

ciaci6n internacional y de ccoperaci6n regional. 

La consolidaci6n y materializaci6n del poder con 

junto de los pa!ses de la regi6n· permitirá luchar m!s ef!. 

cazmente contra las asimetr!as estructurales y coyuntura

les de sus relaciones econ6micas externas. 

La mayor cooperaci6n regional posibilitara a los 

pa!ses latinoamericanos aprovechar mas racionalmente sus 

recursos y sentar sobre bases mas s6lidas las nuevas moda 

lidadea que exige el desarrollo regional. 

Desde luego, es conveniente recordar que la si

tuaci6n y las pers¡)ectivas de.los distintos patses'lati

noamericanos presentan considerables diferencias entre s!. 



s 

Cabrta evidenciar importa,ntes diferencias conc~~as en 

cuanto a sus recursos de base, su capacidad tecnol6qica, 

la etapa de su. industrializacidn, su orc¡anizacit5n instit~ 

cional y su estabilidad polttica. 

En lo que se refiere al proceso de industriali

zacit5n en particular, es interesante destacar la marca

da diferenciacit5n existente entre Brasil, MGxico y Arqe!!_ 

tina por una parte y el resto de Am4rica Latina por la 

otra. 

Estos tres pa1ses concentraron el 77.9 por cie!!._ 

to del producto industrial total- _de AmArica Latina (20) 

en 1978 ..JJ·. Aaimiaao, estos pa1ses y de manera destaca 

da Brasil y Mdxico, han llevado a cabo procesos intensos 

de industrializaci6n que abarcan las industrias siderdr

qicas, metalmecdnica, petroqu!mica, manufacturera de ve

hlculos automotores y de fabricacidn de equipo y coinci

den en el inicio y consolidacidn de:,~a nueva etapa de de 

sarrollo industrial orientada a la produccidn local con 

tecnoloq1a autdnoma de bienes de capital • 

.!.f Lifschitz, E., in Econom1.a de Amt!§rica Latina, p. 26. 
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Por su nivel de desarrollo y por su potencialidad 

econ6mica a estos paises les corresponde una mayor respon

sabilidad en la articulaci6n del proceso de integración l! 

tinoamericano, hoy tan necesario. En especia¡, las accio

nes de cooperaci6n que de manera conjunta desplieguen Bra

sil y México tendrán un peso determinante sobre la efecti

vidad con que la integraci6n latinoamericana enfrente el de 

safio que le impone la situación econ<5mica internacional. 

3..1 

y Cf. Urquidi, V.L., in Comercio Exterior, pp. 228-231. 
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·l. 2. Relaciones Externas 

En la hora actual, es insoslayable que ~~~ pa1s~s 

en desarrollo d~Am~rica, Asia y Africa integren~~ e~~ 

fuerzos con el fin de corregir las asimetr!as de ~us !~~a~ 

cienes econ6micas externas. 

Sin perjuicio de negociaciones de tipo req~9n~! o 

bilateral, estos pa!ses deben aprovechar y fortalecer su 

presencia conjunta en los dist.intos fo;os multilatera~'~ 

de dial.oqo y neqociaci6n con el objeto de contribuir a for 

jar nuevas y superiores foxmas .de relacionamiento econ6m~ 

co internacional, sustentadas en transformaciones' de al~ 

canee global y carácter estructural. 

En particular, deben enfrentar las crecientes ten 

dencias proteccionistas imperantes en el comercio interna~ 

cional., negociar condiciones equitativas para la re~l~~a -

ci6n comercial de sus exportaciones y diversificar su~ ~~:_ 

cados para mejorar las posibilidades de su co1ocaci6n. 

En la tarea de movilizar el potencia1 conjun~~~ 

acci6n internacional de los paises de Amdrica Latina, ~-1 

marco institucional que ofrece el Sistema Econ6mico L~t~.~ 

noamericano (SELA) adquiere especial trascendencia. 
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El SELA es un organismo regional de consulta, 

coordinación, cooperaci6n y promoci6n econ6mica y so -

cial que 25 pa!ses latinoamericanos crearon en octu -

bre de 1975, mediante la firma del Convenio de Panamá, 

con el objeto de lograr el desarrollo integral, auto -

sostenido e independiente de la regi6n. 

Entre sus objetivos en el campo de la cooper~ 

ci6n regional, el SELA incluye los de propugnar la me

jor utilizaci6n de los recursos de los parses miembros 

a trav~s de la creaci6n y el fomento ~e empresas mult!_ 

nacionales latinoamericanas, facilitar la producci6n y 

el suministro de productos agr!colas, energéticos y 

otros b~sicos, impulsar la complementaci6n industrial 

y la exportaci6n de productos manufacturados, asegurar 

mercados para la colocaci6n de sus productos, mejorar 

la capacidad de negociaci6n para la captaci6n de tecno 

log!a y la adquisici6n de bienes de capital y apoyar a 

los procesos de integraci6n de la regi6n. 

En materia de consulta y coordinaci6n de Arn~

rica Latina en el contexto internacional, el SELA pro

pugna la formulaci6n de estrategias comunes ante terc=._ 

ros países, agrupaciones de pa!ses y organismos y fo -

ros internacionales. 
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Para cumplir sus objetivos, el SELA dispone de los 

siguientes 6rganos: 

El Consejo Latinoamericano.- Es el 6rgano supre

mo del SELA y está integrado por un representante de cada 

Estado miembro. Tiene, entre sus funciones, la de es~able 

cer-las políticas generales del SELA y aprobar posiciones 

y estrategias comunes de los Estados miembros sobre temas 

econ6micos y sociales en los foros internacionales y ante 

paises o agrupaciones de paises. 

Los Comités de Acci6n.- Están integrados por re

presentantes de los paises miembros interesados y se cons

tituyen para la realizaci6n de estudios, programas y pro -

yectos especificas y la adopci6n de posiciones negociado -

ras conjuntas de interés para más de dos Estados miembros. 

Se establecen por decisi6n del Consejo o de los Estados 

miembros interesados. 

La Secretaria Permanente.- Es el 6rgano técnico

adrninistrativo del SELA, y entre sus principales funciones 

ejerce las que le encomienda el Consejo Latinoamericano, 

auspicia y realiza estudios preliminares, identifica y 

prom~eve proyectos de interés de dos o más Estados miem 

bros y los propone al Consejo. Facilita tambiAn las acti 
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vidades de los Comités de Acci6n y contribuye a la coordi

naci6n entre ellos • .2f 

.]_/ Instituto: para la: ·Integrac16n: de Am~rica'. Latina, E:l Pro

. ceso de Integraci6n en América Latina en 1981, pp. 195 y 
J.96. 



€ap~tulo 2 

La· Comunidad Econ6mica Europea· ~n 1a· Economía· ·:tnternaciona1 



12 

2.l. La Integraci6n Europea 

La CEE fue fundada por Bélgica, Francia, Italia, 

Luxe~burgo, los Pa!ses Bajos y la RepOblica Federal de Al~ 

mania mediante la firma y ratificación del Tratado de Roma 

en 1957. Posteriormente, el nOmero de miembros de la Comu

nidad ...!! aumentó como consecuencia de la adhesión de Din~ 

marca, Gran Bretaña e Irlanda en 1973 y de Grecia en 1981. 

Actualmente se encuentran en proceso de negociaci6n el in

greso de España en 1984 y el de Portugal un año después. 

El objetivo básico del Tratado es la creaci6n de 

un ente supranacional con personalidad propia, la CEE, con 

la misi6n de formar un mercado comdn; manifestación visi -

ble de una verdadera unión econ&nica. Para cumplir este ob 

jetivo, la acción de la Comunidad se ha desplegado en una 

larga serie de actuaciones concretas: supresión de toda 

clase de barreras intracomunitarias y establecimiento de 

una Tarifa Externa Comdnr defensa de una econom1a compe -

titiva; adopción de pol!ticas comunes en los sectores de 

la agricultura y los transportes; coordinaci6n de las po -

l1ticas econ6micas y prevenci6n de los desequilibrios de 

las balanzas de pagos1 acercamiento de las legislaciones 

nacionales en la medida necesaria para hacer posible el 

4/Al hablar de la Comunidad se hace referencia a la CEE; en 
~ cambio, cuando se habla de las Comunidades se hace refe

rencia al conjunto de entidades internacionales constitu~ 
do.por la CEE, la Comunidad Europea del Carb6n y delAcero 
(CECA) y la Comunidad Europea de Energ1a At&lica {EUR1U'CM). 
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funcionamiento del mercado comunitario; creación de.un Fo~ 

do Social para mejorar las posibilidades de empleo y ele 

var el nivel de vida; y, finalmente, constitucidn de un 

Banco Euro~~º de Inversiones • .2../ 

Merece especiitl. atenci6n la adopci6n de la Pol!t~ 

ca Aqr!cola Comdn (PAC). Al amparo de esta pol!tica, la 

producci6n aqr!cola comWlitaria se ha .beneficiado tanto 

por las ventajas qeneral.es del proceso de integraci~n eco

n6mica como por un complejo sistema de subvenciones, cuyo 

costo ha sido financiado por el Fondo-Europeo de Orienta -

cidn y Garant1a Aqr!cola CFEOGA) en base a recaudaciones 

provenientes de derechos de aduana, impuestos sobre pro -

duetos aqr!colas (pr~l~vements), el impuesto sobre el az! 

car y una fracción del :Impuesto sobre el Valor Aqreqado 

..!.f. La enorme magnitud de las subvenciones puede aprecia!:_ 

se recordando que durante el quinquenio 1.978-1982 el pres~ 

puesto del FEOGA represent6 el 69 por ciento del presupue!_ 

to total de la Comunidad.- -2f 

_ 2.f Tamames, R., E·l Mercado Comdn Europeo. Una perspectiva 

espa:iola y latinoamericana, pp. 57-58 • 

..!.f Ib :!el!:!!!_, p. 11 B • 

...1.f- Communaut~s Européerines-Commission, Economie Européenne, 

Tabla 47. 
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La acci6n de la PAC sobre la producci6n agrícola 

de la Comunidad se ha traducido en un mayor autoabasteci-

mien~o comunitario y en un fuerte aumento de la interven

ci6n comunitaria en las exportaciones mundiales, lo cual 
. 

ha ocasionado trastornos importantes en el comercio inter 

nacional de productos agr!colas, muchas veces en perjui -

cio de los pa!ses en desarrollo • .!.J 

La pol!tica de las Comunidades es administrada 

por una estructura institucional comdn .2.f • en la que des 

tacan: 

La Comisi6n.- Es el 6rgano ejecutivo de las co

munidades y entre sus tareas tiene las de vigilar la aplt 

caci6n correcta de los tratados constitutivos de las Comu 

nidades, impulsar la pol!tica comunitaria y, en ·tanto 6r-

gano de iniciativa, someter propuestas al Consejo de Mi -

nistros. Su sede est4 en Bruselas. 

El Consejo de Ministros.- Es el principal cuerpo 

de decisi6n de las Comunidades. Sus decisiones se basan 

Y Cf. SELÁ, SP/RGE/AL-CEE/DT No. 1, pp. l.l-20. 

!l../ Cf._ Tamames .R •• q: cit., pp. 234-240. 
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en las propuestas de la Comisi6n y generalmente se convier 

ten en legislaci6n comunitaria. La unanimidad es indispe~ 

sable para las decisiones de importancia, como de hecho 

qued6 establecido después del compromiso de Luxemburgo, en 

1966 10/. El Consejo celebra sus sesiones en Bruselas y 

Luxemburgo, y asisten a sus deliberaciones los ministros 

de cada gobierno, cuyas carteras están relacionadas con la 

materia a tratar. 

El Comité de Representantes Permanentes (COREPER).

Lo integran los embajadores de los Estados miembros acred~ 

tados ante la Comunidad Europea en Bruselas, y tiene por 

objeto apoyar el trabajo del Consejo. 

Las perspectivas de la inteqraci6n europea est4n 

detei:minadas por los desaf!os que entraña la situaciOn eco 

nOmica actual. La crisis econ6mica impone a la Comunidad 

la necesidad de emprender profundas transformaciones es

tructurales, con el fin de asimilar las nuevas posibilid~ 

des industriales y tecnoldqicas y coadyuvar a corregir los 

desequilibrios en las relac±ones econdmicas internaciona -

les, y la necesidad de fortalecer su uni6n, con el objeto 

10/ Tanini, F., in Estudios del Tercer Mundo, p. 493. 
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de dar respuestas conjuntas a los problemas de incidencia. 

genera1. ll/ 

En este contexto, adquiere particular trascenden 

cia la pr6xima ampliaci6n de la Comunidad. El ingreso de 

los pa!ses ibéricos proyectar4 nuevas ~reas de conflicto 

y complementaci6n en una Comunidad cada vez mas heteroqd

nea, en lo que se refiere al nivel de desarrollo de sus 

pa!ses miembros. Asimismo, la ampliaciOn supondra el au

mento del poder de la Comunidad en pol!tica internacional 

y la extensi6n de sus lazos econ6micos y pol!ticos privi

legiados con los pa!ses en desarrollo, lo cual acrecenta

ra las opciones y responsabilidades de la Comunidad en re 

laci6n a 1a ejecuci6n de los cambios cualitativos que re

quiere el actual orden econOmico internaci.onal. 12 / 

11 / Cf. Caty, G. F,.in Comunidad Europea, pp. 18-20 ". 

12/ Cf. Everling, U., in Comunidad Europea, pp. 8-10. 



2.2, Relaciones con Terceros Pa1ses 

La pol!tica internacional de los Estados miem -

bros de las Comuuidades Europeas se desarrolla a tres ni

veles. El primero corresponde a la pol!tica bilateral de 

cada uno de ellos, el segundo a la participaci6n indivi

dual de los Estados miembros en los organismos interqube~ 

namentales distintos de los comunitarios, y el tercero a 

la pol!tica comunitar.ia que desarrollan conjuntamente los 

Estados miembros y que constituye la expresiOn de la vo -

luntad de dichos Estados de actuar unitariamente frente 

al resto de la comunidad internacional. 

Esta pol!tica comunitaria se desarrolla, a su 

vez, en dos planos. El primero, es el de las medidas co

munitarias aut6nomas que afectan, determinan o condicio 

nan, sus relaciones con. terceros Estados sin que medie -

un acuerdo de los mismos (eliminaci6n de las barreras al 

comercio intracomunitario, PAC y Tarifa Externa Comdn). 

El segundo, es el de las medidas convencionales, en el 

sentid.o de que se manifiestan a travGs de instrumentos· b!. 

.laterales o multilaterales que regulan sus relaciones con 

terceros Estados, 

El desarrollo de la pol~tica comunitaria ha con 
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figurado una estructura espec!fica de relao~ones de la ... 

CEE con terceros pa!ses !11· Dicha estructqra se asemeja 

a una serie de c!rculos que se van alejando qe~de el cen-

tro hacia la periferia y cuya densidad se pierde a medida 
. 

que se alejan del centro, respondiendo de esta forma, a 

un cierto orden jerarquice que refleja las pr~oridades de 

la pol!tica comunitaria en el plano internaciona+. 

La mayor densidad de l~ integ~aci6n y la coope -

raci6n.econ6~ica es la que se observa, l6qica.~ente, entre 

los propios integrantes de las Comun!1.ades. :Integraci6n 

y cooperaci6n que no se limitan al plano estrict~~ente ~ 

munitar1_o; sino que incluyen los lazos bi.laterales·parti

cularmente fuertes que a veces unen a ciertos miembros o 

aquellas areas extracomunita~ias donde comparten coincL -

dencias y diferencias con otros pa!ses industr~a~~zados. 

El c!rculo más próximo a este centro se~ta ~l 

que une a las Comunidades con los pa!ses candidatos a 1a 

adhesi6n. España y Portugal mantienen v!nculos espec:i,a~ 

les con las Comunidades que van mucho más allá d~l plano 

comercial, para abarcar a la mayor parte de las ~reas que 

caen dentro del ámbito comunitario o que exigen un cierto 

13/ Cf. g~, SP/CL/V!II.O/Di No. 1, pp.· 4-27. 
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9rado de coope=aci6n a ese nivel, 

Ei segundo c!rculo est€. constit~ido por las re-

lac~ones que unen a las Comunidades con :os pa~ses rniem -

bros de la Asociaci6n Europea óe Libre Cambio (EFTA) que 

no son candidatos a la adhesi6n. Con estos pa!ses los 

Diez han establecido una zona de libre comercio para to 

dos los productos manufacturados (excepto papel y ciertos 

metales) incluyendo desgravaciones con respecto a la por

ciOn de derechos de aduana que grava productos agr!colas 

manufacturados para proteger la elaboraciOn de la materia -----:------
prima. Cabe señalar que tanto los paises miembros de la 

EFTA como los candidatos a la adhesión a la CEE han sus 

pendido toda restricciOn cuantitativa en sus relaciones 

canerciales mutuas. 

En el tercer c!rculo de este esquema se ubican 

las relaciones entre las Comunidades y Estados Unidos, J~ 

pOn y Canad!. Estos tres pa!ses se encuentran entre los 

principales socios comerciales de la CEE (especialmente 

Estados Unidos, que individualmente es el primer mercado 

y princiDal provee~or de la Comunidad) y cuentan con·cana 

les privilegiados de negociaci~n con la Comunidad. Ni Es 

tados Unidos ni Jap6n han firmado acuerdos de cooperaciOn 

comercial o econOmica con la CEE, 



El c!rculo siguiente es el que une a la CEZ con 

Turquía, Chipre y Malta, con los cuales ha firmado acuer

dos de asociaci6n cuyo objetivo final es el establecimie~ 

to de uniones aduaneras. 

El c!rculo siguiente comprende las relaciones 

de las Coznunidades con los llamados países ACP (A.frica, 

Caribe, Pac!f ico) , la mayor!a de los cuales ha mantenido 

v1nculos coloniales con algunos de los pa1ses miembros de 

111. CEE. En virtud del Convenio de Lom4, .los productos i!!, 

dustriales procedentes de los pa1ses en ~esarrollo signa-

tarios entran con franquicia al mercado comunitario y lo ~ 

mismo sucede para la mayor!a de sus productos aqrtcolas 

de exportaci~n. Algunos de estos productos, sin embargo, 

estln sometidos a contingentes o a reg1menes de importa -

ciOn especiales. Por otra parte, el elemento mis caract~ 

r!~tico de este Convenio, es que incluye tres sistemas de 

estabiltzaciOn de los ingresos de exportaci6n de los pat-

ses en desarrollo miembros, financiados.por la Comunidad: 

el Stabex, el Sismin y e1 de precios garantizados para el 

azdcar. El Convenio de LomG también prevé una illlportante 

asistencia financiera por parte de la CEE a los patses 

ACP que se canaliza a través d~l Fondo Europeo de Desarr2 

llo y, en menor medida, del Banco Europeo de Inversiones. 



El circulo siguiente es el que une a la CEE con 

Turquta, Chipre y Malta, con los cuales ha firmado acuer

dos de asociaciOn cuyo objetivo final es el establecimie!!. 

to de uniones aduaneras. 

El c!rculo siguiente comprende las relaciones 

de las Comunidades con los llamados pa!ses ACP (Africa, 

Caribe, Pacffico), la mayor!a de los cuales ha mantenido 

v!nculos coloniales con algunos de los pa1ses miembros de 

la CEE. En virtud del Convenio de Lomé, .los productos i!!. 

dustriales procedentes de los patses en desarrollo signa-

tarios entran con franquicia al mercado comunitario y lo ~ · 

mismo sucede para la mayor~a de sus productos aqrtcolas 

de exportaci~n. Algunos de estos productos, sin einbarqo, 

estln sometidos 4 contingentes o a regimenes de importa -

ciOn especiales. Por otra parte, el elemen.to mla caract!. 

r!~tico de este Convenio, es que incluye tres sistemas de 

eatabil1zaci0n de los ingresos de exportaci6n de los pa!-

ses en desarrollo miembros, financiados.por la Comunidad: 

el Stabex, el Sismin y el de precios garantizados para el 

azdcar. El Convenio de Lomf también prevé una importante 

asistencia financiera por parte de la CEE a los países 

ACP que se canaliza a travf s d~l Fondo Europeo de Desarr~ 

llo y, en menor medida, del Banco Europeo de Inversiones. 
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El ctrculo siguiente en este esquema ~o~respon-

derta a las relaciones de la CEE con los patses de 1a ri

bera sur del Hediterr!neo: Argelia, Marruecos, Tdnei, 

Egipto, Israel, 3ordania, L!bano y Siria. En virtud de 

loa convenios de cooperaci6n firmados por la.CEE con di 

chos pa!ses, todos ellos qozan de la entrada con franqui

cia al mercado comunitario para los productos industria -

les y de concesiones tarifarias para los productos a9r!c2_ 

las que tienen mayor peso en el comercio con la CEE. En 

muchos casos, dichas concesiones est&n limitadas por con

tinqentes. En lo que se refiere a los productos textiles 

·C0111prendidos en el Acuerdo Multifibras las condiciones· de 
-------~~-

acceso al mercado comunitario están regidas por las disp2 

siciones del Acuerdo. Cada uno de estos convenios contem 

pla una asistencia financiera de la Canunidad que se call!. 

liza a trav~s del Banco Europeo de Inversiones. En una .. 
situac16n semejante a la de estos patses se encuentran 

lás relaciones CEE-Yuqoslavia, especialmente a partir de 

la lixma del Acuerdo de Cooperaci~n de 1980. 

En el ctrculo siguiente cabe ubicar a1 conjunto 

·de los patses en desarrollo que son beneficiario~. del es

quema de preferencias generalizadas de la CEE. ~n esta 
,.,-.... ---· - --- - --

.--· situaci6n se encuentran los pa!ses en desarrollo ~@ As~a, 

Medio Oriente y Am6rica Latina. Dentro de es~~ ª~~Qnj~~ 
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to, la ASEAN, la India, Paki.st4nr Bangla,desh, Sri Lanka, 

Brasil, Méx~co y Uru9uay mantíenen vínculos especiales 

con la Comunidad. 14/ 

Finalmente, el círculo más alejado de las rela-

ciones externas de la CEE, es el que incluye a los pa!ses 

con comercio de Estado. Este grupo comprende a los pa!-

ses socialistas de Europa Oriental, China, Corea del Nor-

te, Vietnam. La principal caracter!stica de las relacio

nes comerciales de la Comunidad con estos pa!ses es la 

existencia de contingentes que afectan a aproximadamente 

el treinta por ciento de las importaciones comunitarias 

de los mismos. 

Conviene recordar que los siguientes pa!ses de ·Am~rica 
Latina son Partes del Convenio de Lomé: Barbados, Guya 
na, Jamaica, Bahamas, Grenada, Trinidad y Tobago, Oomi 
nica, Santa Luc!a y Surinam. Cf. Tamarnes, R., op. cit.:-; 
pp. 308 y 310. 



--Capitulo··:,-

Balance· de las Relaciones Comerc"i.ales entre 

J\mérica Latina y la Comunidad Econ6mica Europea 
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3.1. Intercambio Comercial 

Merece destacarse el interds latiooámericano en 

las relaciones econ&licas y comerciales con la CEE. 

En prin\er t4rmino, el mercado de la CEE tiene 

características de suma importancia para Am4rica Latina, 

tanto a nivel comercial para la colocaciOn de productos o 

la adquisicien de bienes de capital, como a nivel finan 

ciero y tecnol6¡icCr.-

En segundo lugar, la CEE se presenta como un 

factor balanceador y diversificacor de las relaciones eco 

n&licas internacionales de AmC!rica Latina. 

La importancia cuantitativa que el mercado co -

munitario reviste para las exportaciones latinoamericanas. 

ae puede apreciar en el cuadro r. 



-· 

Paía 

Argentina 

Brasil. 

Colombia 

Chile 

Mlxico 

Venezuel.a 

CUADRO I. Destino de las exportaciones latinoamericanas 1961-1963 
y 1978-1980 

Porcentajes 

Promedio 1961-1963 

EE.UU. CEE!. 

9.l 60 .l 

39.3 31 

56,7 24,8 

35.7 42,l 

60,6 6,6 

35,7 16.4 

Am4!rica 2 Otros 
Latina - países 

13.1 17.7 

6. 4 23.3 

6. 5 12 

8. 9 13.3 

4.3 28.5 

l.0.1 37.8 

Promedio 1978-1980 

EE.UU. CE&!. 
Am@rica 2 Latina -

8.4 31.2 24.9 

19.8 28,5 16.3 

28.8 33,l l.5. 9 

12.4 36.9 25.4 

67 ,6 7.3 

35 10.1 11.2 

Otros 
paises 

35.5 

35.4 

22.2 

25,3 

19.7 

43.7 

Amdrica Latina 2 37,2 29.4 8.4 25 33,7 21 15,6 . 29;4 
... 

Notas: 1, eal9ica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Repdblica 
Federal de Alemania. 

Fuente1 

2, Países miembros del BID. 

BID, Informe Anual 1982, p.111 (en base a Fondo Monetario Internacional, cintas de 
Direction of Trade, noviembre de 1982) 

"' "' 
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Debe tenerse presente que, seqtln un estud~9 fe~~ 

lizado por el SEL.A sobre la evolución de las importaciones 

de la Comunidad entre 1962 y 1978, la participaciOn ~elati .,.... 

va de las exportaciones de Am4irica Latina ( 20) ·15¡ y Guyana 

en el conjunto de las importaciones comunitarias descendi6 

de 6 por ciento en 1962 a 2.7 en 1978, lo cual siqnifi~6 

que ninguna otra reqi6n viera caer en fonna tan marcad~ su 

participación en el abastecimiento de la CEE 16/. 

Las razones que se aduc!an para explicar este ~~ 

terioro son: 1) el fuerte impacto de los mecanismos de in 

teqraci6n --especialmente de la Pol!tica Aqr!cola Comdn- so 

bre el comercio 1.ntracomunitario, cuya participac~én en el 

total de importaciones de la CEE ascendió del 40 por cien

to en 1962 al _52.6 por ciento en 1972, para estabilizarse 

posteriormente en niveles cercanos al cincuenta por cien :. 

toi y, 2) las modificaciones prOducidas en el contenido po:C: 

qrandes qrupos de productos de las importaciones cCllllllnita

rias: entre 1962 y 1978, los alimentos y bebidas y las ma: 

terias primas y productos aqr!colas pasaron del 38.7 al 21 

por ciento del total, mientras que los productos manufac~~ 

15/ Esta connotación enqloba los siquientes pa!ses: Argen
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chi1e, Cu 
ba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hait!, Honduras,:.. 
Mdxico,.Nicaraqua, Panam&, Paraguay, Pera, Repablica 
Dominicana, Uruquay y Venezuela. 

16/· ~, SP/AL-cEE/DT No. 6, p. 166. 
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rados subieron del 24 al 29 por ciento, el sector de maqu~ 

naria y equipo de transporte del 16.5 al 23.2 y los produ~ 

tos energdticos del 11.7 al 16.4. 

A continuaci6n se examina el comercio recíproco 

eurolatinoamericano en el periodo comprendido entre los 

años 1975 y 1982, ambos años clave en la evoluci6n recien 

te por la violencia y profundidad con que se manifest6 la 

crisis econ6mica global. 17/ 

En el periodo, las exportaciones latinoamerica-

nas a la CEE crecieron moderadamente, sufriendo una clara 

ca!da en 1978 y una importante desaceleraci6n en 1982. 

En 1978, éstas decrecieron en 10.5 por ciento, 

destacando: l) el desplome de las exportaciones de ali -

mentes y bebidas; 2) la ca!da,-por segundo año consecuti 

vo, de las exportaciones de materias primas y productos 

aqr!colas; 3) el estancamiento de las exportaciones de 

productos qu!micos; y, 4) la importante contracci6n de 

las exportaciones de productos manufacturados (véanse 

cuadros II y III}. 

17/ Se considera el intercambio comercial de América Latí 
na (20) con la CEE de los Nueve de 1975 a 1980 y con
la CEE de los Diez en 1981 y 1982. 



CUADRO Ir. Indices de la evoluci6n de las importaciones de la CEE 1 
provenientes de Am~rica Latina (20) por secciones de la
Clasificaci6n Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) , 
1975-1982. Valores cif. 1 

rndice 1975=100 (el año base aparece en millones de unidades de cuenta europea -UCE-) 

Año 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Secci6n de la cucr 

Aliaentos y Bebidas 
. (0, 1) 2924.8 126.5 165.7 136,9 139.1 128.l 135.7 

Productos Energ~ti- . cos (3) 650.8 98.J 56.6 63.3 103.l 2•5.5 U0.5 

Materias 'primas y 
Productos Agr!colas 

(2, 4) 1782.3 111.4 109.6 101.5 114.9 115.l 102.1 

Productos Qu!micos 
(5) 123.3 111.4 117.7 117.8 125.3 135.4 ,133.5 

Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

(7) 118.8 124.3 203.9 270.6 295.S 253.6 348. 7 

Productos Manufact!! 
radas 

(6, 8) 923.6 134.8 137.5 129.1 169,4 182.7 140.2 

Total 
(0-9) 6559,3 120.6 135 120.9 135.7 146.9 161.8 

CEE de loa Nueve de 1975 a 1980 y CEE de los Diez en 1981 y 1982, Notas1 1. 
2. se utilizan UCE constantes de 1975, ajustadas con el·deflactor impl~cito del 

PNB de Estados Unidos. 

1982 

Ul.4 

42 ... 5 

97.8 

135.9 

U6.2 

156 

167.2 

* Fuentes: 
V~ose nota de Pie de p4qina n~ 15. 
Cálculos propit>s en base a .E l(O~TAT, Sistema Cronos. Fue utilizado el deflactor 
proporcionado en: DªBgQ=g~=~~~!gQ; Bolet!n de Indicadores Econ&Dicos Internaciona
les, p •. 61. 

N 
CD 



CUADRO III. Tasas de crecimiento de las importaciones de la CEE 1 
provenientes de Am~rica Latina (20)* por secciones de
la CUCI, 1976-1982. Va1ores cif. 2 

Año 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Secci6n de la cucr 

Alimentos y Bebidas 
(O ,1) 26.5 31 -17.4 1.6 -7.9 S.9 

Productos Ener.g~ti-
cos ( 3) -1. 7 -42.4 11.8 62.9 138.l .75.3 

Materias Primas y 
. 

Productos Agr!co1as 
(2,4) 11. 4 -1. 6 -.7.4 13.2 0.1 -11 •. 3 

Productos Químicos 
(5) 11,4 5.7 0.1 6,3 8 -1.J 

Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

( 7) 24.3 64 32.7 9,2 -14 .2 .37 .• S 

Productos Manufac-
tura dos 

(6, 8) 34.8 2 -6.2 31. 3. 7.8 .-23~ 2 

Total 
(0-9) 20 .• 6 12 .-10 .5. 12.3 8 •. 3 . 10 .1 

Notas: 1 y ·2. Las mismas del Cuadro II. 
* Véase nota de pie de página ntlm. 15. 

Fuentes: Las mismas del cuadro II. 

1982 

5.7 

-1.4 

.-4 .2 

1.8 

19.4 

11 •. 3 

. 3 .4 
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En t~rminos de vaior la contracc16n de 1978 si~ 

nific6 un retorno al nivel de las exportaciones de 1976, 

aunque en una posici6n desventajosa ya que en 1978 la re

laci6n de preci~s del intercambio de bienes disminuyó pa~ 

ra Am~rica Latina 10.4 por ciento. 18/ 

En ese mismo año, la participaci6n relativa de 

Amdrica Latina en el conjunto de las importaciones de la 

CEE disminuy6 a un nivel inferior al del año cr!tico de 

1975, disminuyendo tambidn, pero de manera menos acusa -

da, la participaci6n relativa de América Latina en el con 

junto de la·s importaciones extracomunitarias de la CEE 

(vdase cuadro IV). 

Las causas principales del comportamiento des-

crit6 fueron el estancamiento generalizado de la activi

dad comercial.de la CEE 19/ y el despliegue concomitante 

de su actividad proteccionista. co·nviene recordar que 

en 1978 se inici6 la ca!da de la participaci6n extracomu 

18/ Iglesias, Enrique v., in Notas sobre la econom!a y el 

desarrollo de Am~rica Latina, p. 12. 

· 19 / EUROSTAT, Monthly Externa! Trade Bulletin, nllm. espe

cial 1958-1981, p. 18. 



CUJ\DR.O IV, 

Año 
secci6n de la CUCI 

Alimentos y Bebidas 
(O ,1) 

Productos Energl§ti-
cos (3) 

Materias Primas y 
Productos Agrlcolas 

( 2, 4) 

Productos Químicos 
(5) 

Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

(7) 

Productos Manufac-
turados 

(6,B) 

Total 
(0-9) 

Participaci& relativa de 
las :intJortaciones prwe-
rúentee de llal!rica Latina 
en el conjwito de fntlorta 
cienes eoctracaiamitarias-
de la CEE 

Participaci6n relativa de laa importaciones provenientes 
de Am8rica Latina (20)*en el conjunto de las importacio
nes de la CEE l por secciones de la CUCI, 1975-1982. Va 
lores cif. - -

Porcentajes 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

8.44 9.32 11.27 9.62 9.83 9.23 9.57 

.. 1 

1.36 1.11 o.66 0.82 1.05 1.96 3.09 

7.67 7.02 6,96 7.10 7,06 7,06 6,72 

0,68 0.6 0.6 0,59 0.54 o.se 0,56 

' 

0.23 0,23 0.35 0,45 0,46 0,38 0,51 

1,39 l. 54 1.49 1,35 1,61 1.64 1,36 

2.65 2,65 2.85 2.57 2.59 2,6 2,84 

5.21 5.20 5.70 5,27 5,27 5,01 5.43 

Nota: 1. La misma del cuadro II 
* V~ase nota de pie de página nGm. 15. 

Fuente: Cálculos propios en base a EUROS'!' A'!', Sis':.mna Cronos. 

1982 

9.58 

3,11 

6,67 

0,55 

0,57 

1,48 

2.87 

'· 
5,61 

w .... 



32 

nitaria en el abastecimiento de la CEE de alimentos y be

bidas. de materias primas y prochctos agr!colas y de pro

ductos manufacturados 20/, 

En 1982 las exportaciones latinoamericanas a la 

CEE crecieron a una tasa notablemente inferior a las re -

gistradas en el trienio anterior. En ese año destacaron: 

l) el brusco freno del crecimiento de las exportaciones 

de productos energ~ticos, lo cual no obst6 para que por 

segundo año consecutivo siguieran participando con la 

cuarta parte en el conjunto de las exoortaciones analiza

das; 21 la ca!da·-coñt:-ínÚ·a~a-de "l.a t_asa d~ crecimiento de 

1as exportaciones de materias ~rimas y productos agr!co 

las, cuyo nivel en t~inos de valor fue inferior al de 

1975; 3) nuevamente, el estancamiento de las exportacio 

nes de productos qu!micos; 4) el. comportamiento de las ex 

portaciones de alimentos y bebidas, que a pesar de un li

gero repunte en su tasa de crecimiento no lograron igua -

1ar ni siquiera el nivel nada impresionante que, en t~rm!_ 

nos de valor, tuvieron en 1977; y, 5) el ligero crecimie.!!_ 

to de l.as exportaciones de productos manufacturados, cuyo 

efecto no compens6 las anteriores ca!das ni permiti6 al 

canzar, en t~~inos de valor, el nivel de 1979 (v~anse 

20/ Ib!dem, pp, 48-50. 
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cuadro• lI, III y Vl, A ~in de ponderar los j~~~!º• ant~ 

riores, es 1.1tlpresc1ndible tener presente la desf~vo~~ple 

evolucien que para 1'a\4r1ca Latina tuvo la relac~6n ~e p~~ 

cios del intercambio de bienes en 1981 y 1982, año• en 

que respectivamente decreci6 7.1 y 6 por ciento. 21/ 

Las causas principales del comportamiento des ~ 

crito fueron el agotamiento del efecto de la vari~ci6n de 

los precios internacionales de~ petr6leo en los ~ños ant~ 

riores, la extensi6n y profundizaci6n del proteccionismo 

de los patses de la CEE y lea evoluciOn y naturaleza de la 

crisis econ6mica ~nternacional. 

Interesa subrayar que la naturaleza de la cri

sis actual determinca que las soluciones a los cada vez 

m4s frecuentes problemas de acceso a los mercados ~omuni

tarios para las exportaciones latinoamericanas de~~n con

certarse con las exigencias de un nuevo orden eco~6m~co · 

internacional, entendido como una ferina de operac;an pro~ 

fundamente modificada de las relaciones de inter~~pen~~n~ 

cia en la economta mundial.· En particular, es ev~~e.nte 

que las crecientes tendencias proteccionistas no PC?d.~4n 

erradicarse en ausencia de entendiil\ientos de larc;jC? ~lean~ 

ce sobre el redesplie9ue de la actividad industr~~~ ~~~e~ 

!!,/Iglesias, Enrique V.,op. cit., p. 12. 
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CUADRO V. Distribución relativa de las importaciones de la CEE 1 
provenientes de América Latina (20)*por secciones de 
la CUCI, 1975-1982. Valores cif. 

Porcentajes (los totales aparecen en millones de UCE corrientes) 

·-
Año 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Secci6n de la CUCI 

Alimentos y Bebidas 
(0,l) 44.6 46.8 54.7 50.5 45.7 38.9 37.4 38.2 

Productos Energ~ti-
cos ( 3) 9.9 8.1 4.2 5.2 7.5 16.6 26.4 2'i. 2 

- .. 

Materias PriJnas y 
~roductos Agrícolas 

( 2 ,4) 27.2 25.1 22.1 22.8 23 21.3 17.2 15.9 

Productos Químicos 
( 5) 1. 9 l. 7 1.6 1.8 1.7 l. 7 1.6 1.5 

. -
Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

(7) 1.8 1.9 2.7 4.1 3.9 3.1 3.9 4.5 

Productos Manufac-
turados 

(6, 8) 14.1 15.7 14 .3 15 17.6 17.5 12.2 13.1 

Total 
(0-9) 6559.3 8321 9BG2.7 9479.1 11565.4 13684. 5 16491 10067.1. 

-

Nota: 1. La misma del Cuadro I I, 
* Véase nota de pie de página n6m. 15. 

Fuente: La misma del Cuadro IV. 
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nacional en base a la dinárqica de las ventajas comparati

vas y al imperativo de la dotaci6n de recursos. 

Por otra parte, en el per!odo analizado las im

portaciones latinoamericanas provenientes de la CEE se 

comportaron de manera errática pero con tendencia a la ba 

ja. La participaci6n relativa de las importaciones lati

noamericanas provenientes de la CEE disminuyú, entre 1975 

y 1982, de J.2 a 2 por ciento en el conjunto de exporta -

cienes de la CEE y de 6.5 a 4.2 por ciento en el conjunto 

de exportaciones comunitarias a pats~s extracomunitarios 

(véase cuadro VI). 

Esta catda continuada fue más pronunciada en lo 

que se refiere a las importaciones latinoamericanas de 

productos químicos, de productos manufacturados y de má 

quinas y equip9s de transporte, todas ellas de estrat~gi

ca importancia para los procesos de crecimiento de las 

economías latinoamericanas. No obstante lo anterior, los 

sectores citados conservaron su alta participaci6n en el 

total de las importaciones latinoamericanas provenientes 

de la CEE; en el per!odo 1975-1982, estos sectores concen 

traron un promedio de 92.5 por ciento de ese total {v~ase 

cuadro VII)• 



CUADRO VI, 

Año 
Seccl6n de la CUCI 

Alimentos y Bebidas 
(0,1) 

Productos Energéti-
cos (3) 

Materias PrL~as y 
Productos Agr!colas 

(2,4) 

Productos Qu1l!licos 
( 5) 

Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

(7) 

Productos Hanufac-
turados 

(6,8) 

Total 
(0-9) 

Particjpacidn relativa de 
las EDCpOrtaciones con des 
tino a Jlrnj!rica !.atina en -
el oonjWlto de mcpcrtacio 
nea fllCtraccnunitar:l.u de -
la CEE 

Participacidn relativa de las exportaciones con destino 
a AmArica Latina (20)*en el conjunto de las exportacio
nes de la CEE 1 por secciones de la CUCI, 1975-1982. 
Valores fob. -

Porcentajes 

1975 1976 1977 1978. 1979 1980 1981 

1.33 1.13 1.44 1.38 1,34 1,55 1.35 

0.32 0.23 0.38 0.45 0,38 0,35 0.13 

' 
1,08 0,79 0.87 0,81 0,87 0,72 0,64 

4,9 4,23 4.07 3,83 3,63 3,21 2,73 

4.62 4.04 3,95 3.59 3,85 3,78 3,75 

2.35 1.53 1,56 1,75 1,57 1,56 .l, 88 

3,2 2,62 2,65 2,52 2,48 2,39 2,5 

6.52 5,61 5,52 5,38 5,53 5,23 5,15 

Nota: l; 
* 

La misma del Cuadro II. 
Véase nota de pie de p4giná·nam. 15. 

Fuente: La misma del Cuadro IV, 

1982 

1.13 

0.13 

0,51 

2,4 

2,89 

1,46 

2.01 

4,23 



CUADRO VII. Distribuci6n relativa de las exportaciones de la CEE 1 
con destino a América Latina (20)*por secciones de la
CUCI, 1975-1982. Valores fob. 

Porcentajes (los totales aparecen en millones de UCE corriente•) 

Año 1975 1976 1977 
secci6n de la CUCI 

Alimentos y Bebidas 
(O,l) 4.4 4.5 5 •. 6 

Productos Energéti-
cos (3) o.s 0.5 o.e 
Materias Primas y 
Productos Agr!colas 

(2,4) 1.2 1.1 l.,1 

Productos Qu!micos 
( 5) 16.6 18,3 17,3 

Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

(7) 51.9 55,6 53,7 

Producto• Manufac-
turados 

(6,8) 23.2 18,1 18.5 

Total 
(0-9) 7720. 7 7738,4 8862.3 

,~ota1 1. La misma del cuadro II, 
·* v~.a.se ,nota de _pie de. pagina nam. 15. 

1Fµ•nte: 1La nmililma del cuadro ,IV. 

1978 1979 1980 1981 1982 

5,8 s.s 6.7 5,9 6 

1 1.1 1.2 o.s 0,6 
' 

1.1 1,2 1 o.e 0,8 

17.1 l. 7. 3 15 .5 l.l.. 7 l.2,7 

50,1 52,2 52.J 49,3 48.3 

22~4 20,2 20,5 22.4 21.2 

9147 .1 10457 11445,2 13726,3¡ 12104 ,•1 ¡ 

w 
...... 
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En 1976 las importaciones latinoamericanas pro

venientes de la CEE decrecieron a una tasa de 4,7 por 

ciento. siendo los sectores de mayor contraccí6n, en ese 

orden, los productos manufacturados, las materias primas 

y productos agr1colas, los productos energéticos y los 

alimentos y bebidas (v~ase cuadro VIII). 1976 fue el se 

gundo año consecutivo de contracci6n en la tasa de creci 

miento de las importaciones analizadas, después de la 

brusca ca!da de 1975~ al recuperarse las exportaciones 

de la CEE, esta ca!da significó una disininuci6n notable 

de su participaci6n relativa en las exportaciones tota -

les de la CEE y en aquellas destinadas a pa1ses extraco

munitarios (véase cuadro VI). 

En 1978 las importaciones de América Latina 

provenientes de la CEE_ volvieron a tener una tasa de cr~ 

cimiento negativa, después de haber crecido ligeramente 

el año anterior. Con la excepci6n de los productos ene~ 

gét~cos y los productos manufacturados, la contracci6n 

fue general, destacando la fuerte ca1da de las importa -

cienes del sector de maquinaria y equipo de transporte. 

En el trienio siguiente, las importaciones analizadas 

crecieron ligeramente, a pesar del claro estancamiento 

de l.980 (v@ase cua.dro VIII) • 



CUADRO VIII. Tasas de crecimiento de las exportaciones de la CEE 1 
con destino a América Latina (20~ por secciones de 
la CUCI, · 1976-1982. Valores fob. 2 

Año 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Secci6n de la CUCI 

Alimentos y Bebidas 
(0, l) -1.7 34.2 -1 •. 5 0.9 20.7 - 3.9 

Productos Energéti-
cos (3) -13.1 83.2 13 .5¡. 15.9 13.1 -55.7 

Materias Primas y 
Productos Agr!colas 

(2 ,4). . -13.7 13.8 -8.9 19 -16 .9 -13 
I' 

Productos Qulmicos 
(5) 5 2.5 -5 6.3 -10 .3 -17.1 

Maquinaria y Equipo 1 

de Transporte 
. (7) 2 4.7 -10 •. 5 9.5 0.3 3.5 

Productos Manufac-
turados 

(6, 8) -25 .• 6 11.1 15.9 -5 l. 7 19. 7 

Total 
(0-9) -4.7 8.5 -4.1 5.2 0 •. 1 9,6 

Notas1 1 y 2. Las mismas del Cuadro II. 
* Véase nota de pie de página nt1m. 15. 

Fuentes: Las mismas del cuadro II. 

1982 

-15.4 

8.7 

-20.s. 

.-9. 8 

-18.5 

.-21. 2 

~16.8 



'º 

En 1982, con la e.xcepci6n de las importaciones 

de productos energéticos, la catda es brusca y general. 

As!, las importaciones latinoamericanas provenientes de 

la CEE decrecieron el 16.8 por ciento. En términos de 

valor, las importaciones de materias pri.Inas y productos 

agr1colas, de productos qufmicos, de maquinaria y equipo 

de transporte y de productos manufacturados descendieron 

a un nivel muy inferior al del año 1975 (,,.ansecuadros 

VUI y :IX). 

Esta situac:Len se debit5 a las c·ircunstancias 

generadas por la·-crisis econ61lica internacional que iJnp~ 

sieron el ajuste menos deseado y deseable: la disininu -

cit5n de la producc:it5n. 

En efecto, dada, en primer lugar, la limitada 

capacidad de los pa!ses desarrollados para absor~r los 

mayores volOmenes de exportaciones del conjunto de los 

paises en desarrollo sin que ello involucrara una baja 

en los precios de aquéllas, dado, en segundo término, el 

crecimiento desmesurado en el servicio de la deuda y da

do, por dltimo, el canportamiento de los flujos interna

cionales de capital en 1982, el ajuste en la cuenta co -

rriente tuvo que venir por una reducci6n en las importa

ciones de los pa!ses en desarrollo, la cual requiri6, a 
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CUADRO IX. Indices de la evolución de las exportaciones de la CEE ! 
con destino a Am~rica Latina (20)*por secciones de la 
CUCI, 1975-1982. Valores fob. ~ 

rndice 1975;100 (el año base aparece en •illones de UCJC). 

Año 1975 1976 1977 1978 1979 l.980 1981. 
seccil5n de la CUCI 

Aliaentos y Bebidas 
(0,1) 340.4 98.3 131.9 129.9 l.31.l. l.58.3 152.1 

Productos Energl!ti-
cos (J) 40.8 86.9 159.2 180.6 209.2 236.6 104.9 . 
Materias Primas y 
Productos Agr!colas 

( 2, 4) 93,4 86.3 98.2 89.4 l.06.5 88.4 7'6 .9 

Prod.uctoa Qu!micos 
( 5) 1280.4 105 107.6 102.2 l.08.7 97.5 ªº·ª 

Maquinaria y Equipo 
de Transporte 

(7) 4006,6 102 106.9 95,6 104.8 105.1 101.a 

Producto• Man uf a c ... .. 
turadoa 

.(6,8) 1788.1 74,4 82.7 95,8 91 92,5 l.10.7 

,Total 
.(0-9) ; 7720.7 95,3 103,3 99,1 104.2 104,4 114.4 

,Notaai l y 2. Las mismas del Cuadro II. 
·• Vdase nota de pie de p4gina nOm. 15, 

~'E111mte1u Las mismas del Cuadro II, 

1912 

l.21 • ., 

lU 

u.2 

'12.9 

ªª·' 
! 

8'1.J: 
' 
! 

95.i , 

.. ... 
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su vez, la disainuc16n en el rit:Jllo de crecimiento de su 

producc16n. 

As!, el producto interno bruto total de .rundri . 
ca Latina disminuy6 casi 1 por ciento, hecho que no ha-

b!a ocurrido en las cuatro ddcadas.anteriores. Como re 

sultado de esta baja y del aumento de la poblacidn, el. 

producto por habitante, que habta. declina.do 11.qeramente 

ya en 1981, cay6 mas de l por ciento en el conjunto de 

la reqi.CSn. 22/ 

En virtud de la inteqracidn creciente de l.a 

econom!a mundial y del alcance global y-el caracteres

tructural de su crisis actual, no puede concebirse una 

reacti.vacidn duradera en ausencia de transformaciones 

profundas del orden econ6m1co internacional., que inclu 

yan el mejoramiento sustancial de las condiciones econd 

micas de los pa!ses en desarrollo. 

Es pór ello hoy d!a imprescindibl.e consolidar 

una firme voluntad pol!tica que permita reorientar la a~ 

tividad internacional con una visi6n qlobal y de largo 

plazo. 

w· Loe. cit. 
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En particular, las perspectivas del intercambio 

comercial eurolatinoamericano dependen de la capacidad de 

respuesta que ante estas exigencias demuestren Am~rica La 

tina y la CEE. Ambas partes deben des!'legar la voluntad 

pol!tica suficiente para adoptar decisiones encaminadas a 

establecer un régimen de eooperaci'5n permanente, que te~ 

ga en cuenta las diferencias en los respectivos niveles 

de desarrollo y sirva de marco para una colaboraci6n mu

tuamente ventajosa que contribuya de modo positivo a pr~ 

mover el enriquecimiento sistematico y proqresivo de su• 

relaciones rec~procas. 

Desde una dptica latinoalllericana, merece dest~ 

carse la responsabilidad especial que en este contexto 

les corresponde a Brasil, el Pacto Andino, Mdxico y, en 

menor medida, Argentina y Chile, dada la trascendencia 

de sus relaciones con la Comunidad. En los cuadros si

gui.entes se presentan datos relativos a la importancia 

y evoluci6n del comercio de la CEE con pa1ses y bloques 

de pa!ses escogidos de América Latina. 



CUADRO X, Distribuci6n relativa de las importaciones de la CEE ! 
provenientes de países y bloques de paises escogidos 
de Am~rica Latina (20)~ 1975-1982, Valores cif, 

Porcentajes 

Año 1975 1976 1977 1978 
O r 1 9 e n 

Argentina 13.3 16.2 18.3 20.8 

Brasil 33.7 33.l 34.8 32.l 

Chil• 7,8 8.4 6,6 7,6 

M•xico 4,8 4.5 4,4 4.1 

Pacto Andino 2 25 22.9 18,7 20,4 -

Mercado Coman Centro-
americano (MCCA) 8.2 7,5 10.5 8,3 

AmArica Latina (20) 100 100 100 100 

La misma del Cuadro II, Hotas11, 
2. 
ff 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Pera y Venezuela. 
V~ase nota de pie de p~gina nóm. 15. 

Fuente a La misma del cuadro IV. 

1979 1980 

18.3 l3 

31.1 30,2 

9,3 9,6 

3.9 7.8 

22 26,6 

8,1 6 .• s 

100 100 

1981 1982 

11 10.3 

31. 7 33.9 

7.3 7.4 

12 13.8 

28.3 25.8 

5,2 ... s 

100 100 



CUADHO <:I. Distribuci6n relativa de las exportaciones de la· CEE! 
con destino a países y bloques de patses escogidos 
de América Latina (20)~ 1975-1982. Valores fob. 

Porcentajes 

Año 1975 
O e s t i n o 

Argentina 10,3 

nrasil 29,9 

Chile 3.1 

Mllxico 12.5 

Pacto Andino 2 27.6 -
MCCA 3,7 

Amllrica Latina 100 

Notas1l. La misma del cuadro II. 
2, La misma del Cuadro X. 

1976 

9.3 

28.6 

3 

12.5 

29,4 

4,7 

100 

1977 

11.3 

24.7 

3.4 

9 

36,6 

5,2 

100 

* V~ase nota de pie de p4gina nGrn. 15. 
Fuentes La misma del Cuadro IV. 

1978 19'9 1980 

12 16. 7 19.4 

23.l 22.7 22.1 

3,8 4,8 5.2 

14 14 .8 19 

32,9 28,3 24.7 

5,3 4 o.5 

100 100 100 

nu 

16.3 

. 18.5 

6.1 

23.3 

26.9. 

0.3 

100 

.J.~•<o?. 

10.9 

20!9 

4.9 

20.4 

34.l. 

0.2 

100 

.. 
UI 



CUADRO XIr. Participacidn relativa de las illlportacionea provenient:ea 
de pataes y bloquea de patees escogidos de Allldrica Lati 
na en el conjunto de importaciones de la CEE 1, 1975-1982. 
Val.orea cif. -

Porcentajes 

Año 1!175 1976 
O r i CJ e n 

Argentina 0.35 0.43 

Braail 0,9 0,88 

Chile 0.21 0.22 

Mdxico 0.13 0.12 

Pacto Andino 2 0,66 0,61 

Mercado Ccmtln Cen-
t;ro Americano (MCCA) 0.22 0,2 

Not:aa1 1, La m18111A del Cuadro II, 
2. La mi11111a del Cuadro X. 

Puente: La mimna del Cuadro IV. 

1977 

0.52 

0,99 

o.~9 

0.12 

0.53 

0,3 

1!178 1979 1980 1981 1982 

1 

q.53 0.47 0.34 0.31 0,3 

0~83 0.81 0,79 0,9 0,97 

o 2 0,24 0.25 0.21 0.21 
: 

' 
o 1 0.1 0.2 0,34 o.• 

0,52 0,57 0,69 e.a 0,74 

0,21 º· 21 0,17 0.1 s 0,13 

.. 
OI 



CUADRO XIII. Participaci6n relativa de la• exportacionea con deatino 
a paises y bloques de paises escogidos de Alll8r1ca Lati
na en el conjunto de exportaciones de la CEE !, 1975-1982, 
Valores fob. 

Porcentajes 

Año 1975 1976 
D e s t i·n o 

Argentina 0.33 0.25 

Braail o. 96 0.75 

Chile 0.1 0,08 

H6xico 0,4 0,33 

Pacto Andino ~ o.se 0,77 

Mercado Comdn Cen-
tro Americano (MCCA) 0,12 0,12 

Notaa1 1, La mi ... del cuadro II, 
2, La miaaa del cuadro x. 

Puente 1 La milllla del cuadro IV, 

1977 1978 1979 1980 1981 

O,J o.3 o.u 0.46 o.u 

·Q,65 o.se 0,56· o.sl º·'' 
. 0,09 0.1 o.u 0,12 0,15 

0,24 0,35 0,37 0,46 0,58 

0,97 0,83 0,7 0,59 0,67 

o .14 0,13 o ,.1 0,01 0,0.1 

1982 

0.22 

0,42 

0.1 

0,41 

o. 6!it 

o 

.. ... 



CUADRO XIV. Tasas de crecimiento de las importaciones de la CEE 1 
provenientes de patses y bloquea de patees escoqidos
de Am6rica Latina, 1976-1982. Valores cif. ! 

Año 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
o r i 9 e n 

Argentina 46.5 27 1.4 -1 -23,2 -6.7 -3,1 

Brasil 18. 2 17.9 -17.5 8.9 5.1 15.S 10.S 

Chile 29 .• S -11. 2 2.5 36.7 12.S -16.9 5.1 

M6xico 13.9 8.3 -16.2 7.4 115.6 69.7 19.6 

Pacto Andino 3 10.5 -8.6 -2.5 21.4 31 16.8 -s.e 

MCCA 10 57.4 -29,6 9.5 -12.2 -12,6 -10,9 

Notas: 1 y 2. Las mismas del Cuadro II. 
3. Bolivia, Colombia, Ecuador, Pera y Venezuela, 

Fuentes: Las mismas del Cuadro II. 

.. 
Q) 



CUADRO XV. Tasas de crecimiento de las exportaciones de la CEE.1 
con destino a pa!ses y bloques de pa!ses escogidos 
de Am~rica Latina, 1976-1982. Valores fob. 2 

Año 1976 1977 1978 
D e a t i n o 

Argentina -14 31.2 1.6 

Brasil -9 -6.J -10.2 

Chile -7.J 24.l 6.8 

México -s -21.9 49 

Pacto Andino 3 1.5 35 -13.9 

MCCA 18.4 20.s .-2 .3 

Notas: 1 y 2, Las mismas del Cuadro II. 
3. La misma del Cuadro XII. 

1F.uentas: !Las .. mismas del Cuadro ,¡¡. 

1979 1980 1981 

46.4 16.7 -7.9 

3.2 -2.J -8.7 

32.2 9.5 29.3 

10.9 29.2 34.l 

-9.7 -12.4 19.1 

-20.2 -87,9 -31.3 

1982 

-44.6 

. -s .9 

-33.5 

-27.2 

5.6 

-33.5 

-

. ... 
"'° 
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Argentina 

Brasil 

CUADRO XVI. Indices de la evoluci6n de las importaciones de la CEE 1 
provenientes de pa!ses y bloques de pa!ses escogidos de
América Latina, 1975-1982. Valores cif. ~ 

Indice 1975zl00 (el año base aparece en millones de UCE). 

Año 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
e n 

872.7' 146.50 186 188,6 186,7 143,4 133,7 

2213 118.2 139 iu .9 125,2 131,5 151,9 
1 

' 

¡ ChiÍe 511 129. 5 115 17,9 161,2 181,4 150,7 

1 
' México 312,7 113. 9 123.4 

Pacto Andino 3 1638.8 110.5 101 

MCCA 537.6 110 173,1 .. 

Notas: 1 y 2, Las mismas del cuadro II, 
3, La misma del Cuadro XII. 

Fuentes: Las mismas del Cuadro II. 

i°3,4 111 239,4 406,1 

198 ,5 119.6 146,7 183,l 

125,9 133,6 117,3 102,5 

1982 

129.6 

167,9 

158,5 

485.7 

172,4 

91,3 

.. 

U1 
o 



CUADRO XVII. Indices de la evoluci6n de las exportaciones de la CEE 1 
con destino a países y bloques de países escogidos de 
América Latina, 1975-1982. Valores fob. ~ 

IQdice 1975=100 (efi afio base aparece en millones de UCE) 

Afio 1975 1976 1977 
D e s t i n o 

Argentina 798.5 86 112.9 

Brasil 2309.1 91 85.3 

Chile 235.7 92.7 115.1 

México 968.6 95 74.2 

Pacto Andino 3 2133.2 101.5 137 -

MCCA 289.5 118.4 143 

Notas: 1 y 2. Las mismas del Cuadro II. 
3. La misma del Cuadro XII. 

Fuentes: Las mismas del Cuadro Il. 

1978 1979 1980 1981 

114. 7 167.8 195.9 180.4 

76.6 79.1 77.3 70.6 

122.9 162.5 177.9 230.1 

110 .6 122.7 158.5 21.2.6 

-·· 

118 106.6 93.4 111.2 

139.7 111.6 13.5 9.2 
1 

1982 

99.9 

66.4 

153 
.. 

154.7 

···* 

117 .4 

6.1 

Ut .... 



l.2. Acuerdos. 

Las relaciones COlllerciales entre las Cauun~dade~ 

Europeas y América Lat~na se desenvuelven en el ~r~o gen!; 

ral del GATT, del. que son partes contratantes la total'idad 

de los Estados comunitarios,·ast cano los siguientes Esta~ 

dos latinoalllericanos; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Haitt, Nicaraqua, Perd, Repdblica Dominicana y Uru~ 

guay. 23/ 

Aparte de esa normativa de r.ar&cter general exi.!. 

ten acuerdos bilateralea no preferenciales entre las Comu

nidades y tres patses latinoamericanos: 

1) Acuerdo de Cooperaci6n Econ&nica y Comercial 

entre MGxico y las Canunidades Europeas, suscrito el 15 de 

juli~ de 1975 y vigente a partir del. 1 de noviemJ:>~~ del 

mismo año. De validez inicial para un quinquenio, ~$te 

acuerdo se ha renovado anualmente de forma autom4~ic.a~ 

Los objetivos principales del Acuerdo ~~n dAv~-: 

sif icar las relaciones eeon6micas de Mhico y ;~c;~c;.~ s~ 

n,/ ~' SP/RCLA~GATT/DT No. 1, Anexo I. 
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d~ficit comercial frente a la CEE en base al increment~ de 

sus exportaciones, ~/ 

En este contexto. el Acuerdo ?=ev~ la aplicaci6n 

de la cláusula de la naci6n más favorecida no·solame~te en 

cuanto a los derechos de aduana, sino también en cuanto a 

los procedimientos administrativos, los impuestos a la ex-

portaci6n e importaci6n de bienes·y servicios, las restri~ 

cienes cuantitativas, las reglamentaciones de pagos y la 

regulaci6n del transporte, Asimismo, el Acuerdo_prev~ el 

desarrollo.de acciones de cooperaci6n econ6mica en el sen-

tido amplio del término, incluye la cl~usula evolutiva y 

tiene como 6rgano de seguimiento una comisi6n mixta. 

A pesar de los valiosos elementos que el Acuerdo 

aporta, su aplicaci6n no ha producido los resultados espe-

radas, particularmente en lo que se refiere al sector co -

mercial. 

2) Acuerdo-marco de Cooperaci6n entre el Brasil 

y la Comunidad Econ6mica Europea, vigente desde 1980 25/. 

~/ Co:-cr-iunautés Européennes-Commission, Europe Information, 

ñarn. 24/79, P· 4. 

25 / Cf • European Conununities Commission, Europe Inforrna

tion, septiembre de 1980, pp. 3-5. 
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Sustituye al Acuerdo Comercial vigente desde 

1974 y sigue el precedente del Acuerdo de Cooperaci~n en

tre M@xico y las Comunidades. Aparte de la concesi6n re

ctproca de la cl4usula de la naciOn m4s favorecida, las 

dos partes contratantes se comprometen a ~remover sus in

tercambios comerciales tratando de eliminar los obst4cu -

los no·arancelarios y para-arancelarios. La cooperaciOn

econ&nica ab~rca a sectores como ciencia y tecnolog!a, 

energta, y agricultura, fijando condiciones favorables p~ 

ra la expansi6n de las inversiones. 

Un protocolo especial anexo al Acuerdo se dedi

ca a las relaciones entre Brasil y la CECA. Otro anexo 

del Acuerdo se dedica a la cooperaci6n concreta en el 

4rea de la comercializaci6n de la manteca de cacao y del 

caf@ soluble. Adem4s, en el Acuerdo de Cooperaci6n se 

plantean los mecanismos para buscar soluciones mutuamente 

satisfactorias en lo que se refiere a transportes mar!ti

mos entre Brasil y la Comunidad. 

En general, el diálogo entre el Brasil y las Co 

munidades ha sido regular y fluido, lo cual no s6lo ha 

permitido importantes logros espec1ficos en materia comer 

cial sino ta¡qbi~n otros de tanta trascendencia como la 

firma en octubre del año pasado del Convenio por medio 

del cual la CECA contribuirá con us $600 millones a la fi 
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nanciaci6n del proyecto "Cara~s", 26/ 

ll Acuerdo Comercial entre las Comunidades y el 

Urugu~y, firmado el 6 de noviembre de 1973. De validez 

inicial de tres años, el Acuerdo se ha prorrogado anual-

mente de manera autom!tica. 27/ 

Su contenido es practicamente id~ntico al que 

tuvo el Acuerdo Argentina/CEE: contempla la concesi6n re

ciproca del trato de naci6n m!s favorecida en todo lo con 

cerniente a derechos de aduanas, impuestos interiores so-

bre productos importados y exportados, reglamentaciones -

sobre pagos y regulaciones de venta, ~ransporte y distri

buci6n de productos en el mercado interior. 

El alcance del Acuerdo ha sido limitado e insu-

ficiente para evitar el impacto negativo de las políticas 

P.roteccionistas de la CEE, particularmente en el sector 

agrícola. As!, por ejemplo, cuando la Comunidad tuvo que 

aplicar nuevas restricciones primero y luego prohibir la 

importaci6n de carnes bovinas, lo hizo desatendiendo com

pletamente los compromisos que había adquirido previamen-

te con Argentina y Uruguay, incluso en lo referente a la 

neces ~:::.ad de mantener consultas con los mismos. Fue pre-

26/ ~, SP/RGE/AL-CEE/D! No. 1, p. 126. 

~ C'Oñiiñunaut@s Europ~ennes-Cominission, Europe Information, 

ndm •. 21/79, p. 4. 
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cisamente como resultado de esta actitud y de su persisten . -
cia que Arqentina no renov6 su Acuerdo con la CEE a la ex-

piraci6n del sequndo per!odo de prolonqac16n. 28/ 

. 
Por otra parte, interesa hacer una breve diqre -

si6n sobre los intentos, hasta hoy fallidos, de concretar 

acuerdos de cooperaci6n entre las Comunidades Europeas y 

los pa!ses del Pacto Andino y de América Central: 

a) En mayo de 1979, en ocasi6n del sequndo ani

versario de la firma del Acuerdo de Cartagena, los presi

dentes de los cinco pa!ses miembros del Pacto Andino expr!. 

saron su deseo.de concertar un acuer-do de coope~aci6n con 

la Comunidad. 

Con este prop6sito, estos paises desplegaron una 

intensa actividad diplom4tica tendiente a fortalecer los 

.v!nculos entre ambos procesos de integrac16n. 

Como resultado de ello, el 5 de mayo de 1980 se 

celebr6 un encuentro a nivel ministerial en Bruselas, por 

invitaci6n de las Colllunidades. En esa oportunidad se emi 

ti6 una Declaraci6n Com~n en la cual se acordaba concl~ir 

un Acuerdo-marco de Cooperaci6n entre ambas regiones · 29/. 

28/ ~~· op. cit., pp. 85 y 86, 

291 Cc>i'.linidades Europeas-Comisión, Bolet!n de las Comuni

dades Euro~as, ndrií. 5, pp. 19-22. 
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Lamentablemente, este proceso de negociaci6n fue interr~ 

pido como consecuencia de las dificultades ocasionadas 

por la sttuaci6n pol!tica boliviana. 

Actual.mente, tras el regreso de Bolivia a la de 

mocracia y el cese de hostilidades entre Gran Bretaña y 

Argentina por la soberan!a de las Islas Malvinas, •• ha 

vuelto a despejar el camino para concretar un Acuerdo-ma~ 

co de cooperaci6n entre ambas reqiones que puede ser tan 

o mas amplio que los suscritos por las Canunidades con M! 
xico y el Brasil, teniendo siempre en cuenta e.l car4cter 

espec1fico del P~c_~o_Andjno--ccao-·p1:oceso de inteqraci6n 

econ6nica. Con ello, se abre una interesante posibilidad 

para coadyuvar el mejoramiento de las relaciones eurolati 

noamericanas. 

b) Los pa!ses de AmGrica Central y la Comunidad 

no han logrado estructurar un proceso efectivo para la n! 

9ociaci6n de un acuerdo de cooperaci6n econ&nica mutua, lo 

cual se explica por las dificultades pollticas que desde 

fines de la dAcada de los setenta han prevalecido en la re 

gien centroamericana. 

Asi, los intensos esfuerzos que en ese sentido 

desplegaron los pa!ses de All!Arica Central durante 1978 no 

prosperaron como consecuencia del conflicto entre El Sal-
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vador y Hondura• !Qf, .1'a:i.m.i:l111lo, las acciones des<U";r:olla

das recientemente en el seno de las Comun1dades con el f:in 

de 1.ntegrar una polttica glo~l y de largo plazo con res -

pecto a Alll6rica Central. que tenga como marco un acuerdo 

de cooperaci6n econdaiica 31/, han sido obstacul1zadas por 

las graves tensiones poltticas que privan actualmente en 

centroamerica. 

La9 perspectivas de concertar un acuerdo de co

operaci'5n entre ambas· regiones estAn determinadas por el 

alcance y la oportunidad de las soluciones polfticas que 

se ensayen para lograr la paz y el desarrollo de esta crf 

tica regien. cuyo destino comprcaete hcy dta al co...njunto 

de la cCllllunidad internacional. En la bOsqueda de estass~ 

luciones la Ccmunidad puede jugar un iJzlportante papel, gr!. 

cias a su enorae potencial econe.tico y polttico. 

Finalaente, al aargen de los acuerdos en vigor 

que se han examinado, las Comunidades Europeas y u.na se

rie de patses latinoamericanos tienen suscritos conven~s 

bilaterales: 

.}D/ Berrera Clceres, R., H, , in Revue du Marchf Cgmmun, p. 22. 

31/ Parlement Europ@en, Doc. 1-645/82.- PE 78.590/ddf., p. 6. 
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Sob~e util~zaci6n pacífica de la energía nu -

clear.- Argentina y Brasil suscribieron sendos acuerdos 

con EURAT<»I, que entraron en vigor a partir de 1963 y 

1965, respect1VaJQente, con una duraci6n de 20 años. 32/ 

Sobre autolimitaci6n de exportaciones textiles 

a la CEE.- En el marco del Acuerdo Multifibras III del 

GATT, hay acuerdos de la CEE con Brasil, Colombia, Guat~ 

mala, Baitt, M6xico, Pera y el Uruguay. Estos acuerdos 

entraron en viqor el primero de enero de 1983 y expiran 

el 31 de diciembre de 1986 ~. Por su parte, Arqenti

na tiene sus exportaciones de varios productos de lana y 

algoden a la CEE sujetas a un rtlgimen de vigilancia pre

via 34/. 

Sobre productos artesanales.- Las comunidades 

abrieron una serie de contingentes arancelarios referen

tes a estos productos, que se concretaron en diversas f~ 

chas para distintos pa!ses: 1975, Uruguay; 1976, Bolivia. 

Chile, Ecuador, Panama y Paraguay; 1977, Honduras y Perti: 

W ™' SP/CL/VIII.o/ Di No. 1, Anexo, p. 13. 

~ r;·~: "?AD, UNCTAD/MD/TX/I/Rfv. 2, p. 223. 

,W ™• SP/RGE/AL-CEE/DT No. 1, p. 22, 
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1978, El Salvador. En los c••a• de Honduras y El Salvador 

abrieron igua.llllente contingentes ara.nceiarios para los bor 

da.dos de seda y de a.19od~n hechos a mano. 35 / 

35/ Conununautés Europ~ennes-Commtssion, op. cit~~ p. 6. 
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3,3. Pol!tica de Cooperaci6n para el Desarrollo 

La Comunidad aplica esta pol!tica de car&cter 

unilateral a trav@s de los siguientes instrumentos de coo-

peraci6n: Sistema de Prefere~cias Generalizadas (SPG), 

Ayuda a la Promoci6n de Exportaciones, Apoyo a la Integra

ci6n Regional, Asistencia Financiera y TAcnica y Ayuda Al.i 

mentaria. 

SistemA de Preferencias Generalizadas 

Segan la~resoluc:t1'n--ir-(í:tf(!e la .uNCTAD, los o~ 
-· -

jetivos del SPG son: 1) aumentar los ingresos de exporta -

ci6n de los pa!ses en desarrollo; 2) promover su indust=i~ 

lizaci6n; y 3} acelerar el ritmo de su crecimiento econ6mi 

co. 36/ 

Con este marco de referencia, la Canunidad ini 

ci6 la aplicaci6n de su SPG en 1971. A pesar. de las am

p~ias .expectativas que suscit6,el SPG no ha sido un instru 

mento eficiente para impulsar las exportaciones de los pa!_ 

sea en desarrollo hacia el mercado comunitario, Entre los 

factores que han incidido en estos resultados destacan el 

36/ Citados por Boer, X. den, in Canercio Exterior, p. 575 • 
. . _.:.--. 
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luqar relativamente desfavorable que el spq tie~e. ~n ~a ~s 

tructura espec!f ica de las relaciones comerciales de la 
- .: -- -= -· - :-

CEE con terceros paises (véase el inciso 2.2) y e! ~ete.r~~ 

ro del SPG como resultado de la pérdida de qrav~t'c~~ que 
. 

han tenido los derechos de aduana como :instrumento de la 

pol!tica comercial de los pa!ses industrializados, ~~~puGs 

de las negociaciones multilaterales de la Ronda 'l'c:>)t~:o. Pe 

ro ademas de estos factores de caracter qeneral, lo.!)I ~e.i¡ni!_ 

tados limitado• de la aplicaci6n del SPG han sido determi

nados por factores inherentes a su propia operaci6n r!.f, 
entre los que sobresalen: 

1) Existencia de contingentes y.de limites cuan

titativos para productos sensibles y semisensibles. 

2) Preferencias limitadas tanto en ndlllero de·pr~ 

duetos como en margen preferencial para productos aqr!co-· 

las. 

3) Proteccionismo exacerbado y cuotas preferen 

ciales reducidas e~ relaci6n a productos textiles. 

4) Incertidumbre en la durabilidad de las ~r~r~~ 

qati.vaa de los pa!ses beneficiarios y consecuente bl_oqueo 

37/ Para un anAlisis ·detallado de la operaéi6n y efec.t.os 
del SPG comunitario con respecto a América ].atina._ - · · 
cf. ~~. op. cit., pp. 26-41. 
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de la capacidad de adopci6n de estrategias de utilizaci6n 

del SPG a D1ediano plazo, debido a la. aplicaci6n de reg!ln~ 

nea de salvaguardia y a la D1odif icaci6n anual del esquema. 

Sl Incongruencias entre cuotas y mercados oca

stonadas por el prorrateo que fija la Comunidad a sus Es

tados miembros de las cuotas preferenciales asignadas a 

Pa%ses beneficiarios. 

6) Poca flexibilidad de la Comunidad en relaci6n 

a las solicitudes de patses beneficiarios tendientes a me

jorar el tratamiento preferencial en productos de especial 

interfs. 

7) Canplejidad a nivel operativo del sistema. 

Asimismo, el ambiente proteccionista que preva

lece en las relaciones econ&nicas internacionales est& i~ 

cidiendo neqativamente en la operaci6n del SPG canunita -

rio, ccmao se aprecia en la naturaleza de las reformas que 

dicto el Consejo de Ministros de la CEE en diciembre de 

1980, en ocasiOn de la extensi6n del período de vigencia 

del SPG. 

De acuerdo a estas reformas, durante la d@cada 

de los años ochenta el SPG ena.rbolarl dos nuevos objeti

vos: la simplificaci6n del sistema y la diferenciaci6n 



entre los patses beneficiarios de acuerdo a su grado de 

competitividad, esto es, la "aplicaci~n modulada• de las 

ventaja• preferenciales. ~ 

Eata dltima modif icaci~n podrta conducir a la 

reduccten del aprovechamiento del esquema preferencial en 

los pat•e• que han logrado penetrar en el mercado europeo 

y •e enmarca especfficamente dentro del nuevo proteccio

nism,o "gradualista" que en perspectiva estructura la 

CEE. l!/ 

.Los patses de Amtrica Lati.na que en mayor med! 

da utilizan el SPG son, segQn fuente comunitaria 40¡, Br~ 

sil~ ~enezuela, M4xico y Argentina debido al nivel econe 

mico alcanzado por sus aparatos productivos y a la estruc 

tura y naturaleza de sus exportaciones. 

ll/ European Comrnunities Conunission, Europe Information, 
febrero de 1981, pp. 1 y 9. 

39 / Cf. Communaut•s Europ6ennes-<anm:ission, Memorandum 
sur la poLÍtique communautaire de developpement, 
pp. 28 y 48. 

iQ/ European Conununities Commission,_op. cit., p. 4. 
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Ayuda a la Pro~oci6n de Exportaciones 

Desde 1974, este ~nstrumento ha permitido el fi-

nanciamiento de ferias y exposiciones intern~cionales, se

minarios y cursos especializados, misiones comerciales, e!!_ 

v!o de expertos, publicacidn y difusi6n de material infor-

mativo y, en ciertos pa!ses, establecimiento ce oficinas 

comerciales. 

La cobertura de esta ayuda ha sido limitada por 

~º reducido de los recursos a su disposicidn. As!, por 

ejemplo, el presup~esto que la comunidad dest:i.n6 para la 

Ayuda a la Promoci6n de Exportaciones en Amt!rica Latina 

fue de 807 mil UCE en 1978 y de 1264 mil UCE en 1979. 41/ 

Merece señalarse que en el marco del Di41090 ~~ 

novado entre Amdrica Latina y la CEE (véase el inciso J.4) 

se_aprobO la creacidn de un Grupo Mixto de Trabajo con la 

misidn de evaluar los resultados obtenidos qracias a la 

operacidn de esta ayuda y estudiar los.medios para hacer 

.!_l/ Parlem.ent Europ€en, op. cit,, p, 67, 
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11\4• e.(iciente• los proc¡r~•.Y acciones a desarrolliJ,rse en 

el futul."o. 42( 

Apoyo a la I:nteql."act6n Regional 

Las COll\unidadea Europeas han apoyado la .integra

cien reqional latinoamericana bas4ndoae en la propia espe

riencia de la tnteg~acten euxopea ~~ En esa linea de ac 

e ien, la• Comunidades han cola~rado con la ALALC -hoy su!_ 

tituida por la AI.ADI- en cuestiones de nomenclatura ara.ne!. 

laria, poltt~ca regional, elaborac16n de est:adtsticas, etc. 

En el caso del Pacto Andino, la cooperáci6n ·se 

ha manifestado en la proqramacien industrial (~ectorea me

talClr9ico, mecanico, autcaotriz, petroqutaico), en el pla!!_ 

teamiento y puesta en marcha del Tribunal de Justicia de 

loa pataes del Tratado de Cartagena, y en el desarrollo de 

sistema• de eatadtstica e 1nformaci.c5n •. 

La cooperaciOn entre las comunidades y la Secre-

4,¡ Cf, sg_REPER/GRtJLA,, Comunicado Final del sequndo encuen
_,.,--· 

tro entre el COREPER y los Jefes de Mis16n de los pa!-
aes latinoamericanos • 

.,!_31 Comm.t:.l\autls Eu.ropl1ennes-Commission, Europe I:nformation, 
ñlliii:- 21/7 9 , p. 7 • 
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tar!a de la Integrac~On Económica Centroamericana se ha d~ 

sarrollado en materia de nomenclatura arancelaria, determ! 

naci6n del valor en aduana, laboratorios aduaneros, aspec

tos jur!dicos y entrenamiento de funcionarios centroameri

canos en diferentes aspectos de la integraci6n. 

Por Gltimo, hay que citar la cooperación manteni 

da por las Comunidades con el Instituto para la Integraci6n 

de Am~rica Latina (INTAL) , particularmente en temas como el 

tratamiento de cuestiones jur!dicas y respecto de algunas 

cuestiones de la problemática de las pequeñas y medianas em 

presas. 

Asistencia Financiera y Técnica 

A partir de 1976, esta ayuda se ha brindado bajo 

las siguientes formas: 

1) Ayudas destinadas a las regiones m4s pobres, 

para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 

sectores m4s necesitados de sus poblaciones, 

2) Contribuciones al desarrollo de las regiones 

rurales sobre todo para mejorar su situaci6n alimentaria, 

3) Elaboración de proyectos regionales, 
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41 A~ a. los proyectos de reconstrucc~6n aub

•1qu1ente9 a cat!strofes y calamidades p~blícas, tales ce 

110 hura.canes, ter.remotos, etc. 

En el cuadro XVIII se puede apreciar la magni -· 

tud de la Asistencia Financiera y Tdcnica que la CEE otor 

96 a Amlrica Latina y a JllllArica Central y el Caribe dura.!!_ 

te el per~odo 1977-1981. 

Parte da ~sa ayuda se. otorga en cof inanciamien

to. Asl, sec¡Gn cifras preliminares, de noviembre de 1980 

a noviembre de 1982 la CEE contribuy6 con el 37.S_por cie.!!_ 

to de un total aproximado de costos de proyectos en .Amér!_ 

ca LatJ.na por 115.35 millones de UCE, en el marco de su 

Progr~ de Coopera~1'5n con ios:.Palses en Desarrollo No 

Aaoc::iados. 44/· 

44/ ~:, op. cit,, Anexo s, p. 16. 
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CUADRO XVIII. Asistencia Financiera y Tacnica de la 
Comunidad con destino a Arnarica L~ti
na y a Arnarica Central y el Caribe. 

Millones de UCE y porcentajes 

·Año 1977 1978 1979 1980 1981 l -
Destino 

Am!rica Central 3.6 4.19 13.4 20.1 13.4-18.6 
y el Caribe (a) 

Am~rica Latina 9 

1 
12.39 23.1 29.8 25-34.3 

(b) 

Pa!ses en Desa- 45 70 110 138.5 
1 

150 
rrollo (c) 

i 

Participaci6n r~ 40 33.8 58 67.4 
! 

39.6-74.04 
lativa de a en b 

Participaci6n r~ 20 17.7 21 21 16.6-22.8 
lativa de b en e 

Nota; 1. Estimac16n preliminar. 

Fuente: Parlement Europ@en, Doc. 1-784/82- PE 80.850/d@f., Anexo 4, 

p. 25. 
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3.4. Diálogo Pol!tico 

El 18 de marzo de 1958 la CEE dirigi6 un mernor~n 

dum a los gobiernos de los patses latinoamericanos en el 

que se explicaban las f inalidad~s de la integraci6n euro -

pea y se manifestaba el prop6sito comunitario de estable -

cer una cooperaci6n más estrecha con América Latina. 

Esto motiv6 que los pa!ses latinoamericanos en -

traran en contacto directo con la Comunidad a través de V! 

sitas de personalidades y de altos funcionarios de instit~ 

cienes nacionales y regionales, y mediante el acreditamie~ 

to de representantes y la apertura de misiones perm~nentes 

ante la CEE. 45/ 

Cinco años después, las relaciones entre América 

Latina y la Comunidad tomaron cierto carácter de organici

dad con la creaci6n del Grupo de Contacto entre los servi

cios de la Comisi6n de las Comunidades y las Misiones Lat! 

noamericanas. Esta experiencia se interrumpi6 como conse-

cuencia de la falta de respuesta al memor4ndum que las Mi-

45/ Taylhardat, A.R.~ Las Relaciones de América Latina con 

la Comunidad Europea, p. l. 
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sion.es IAti.noilll\e;ricana.a di;r.S.9ieran a la CEE en febre;ro de 

1966, expl1c~tando sus aspiraciones y proponiendo la ere~ 

ci6n de una ComisiOn Conjunta Permanente entre los Repre

sentantes de la ~EE y los Jefes de Misión Latinoamerica -

nos acreditados ante ella. La Comisión elaboró un infor

me sobre el memor4ndum que elevó al Consejo-en diciembre 

de 1966, sin que este órgano llegara a adoptar decisi6n a!. 

quna. 46/ 

!Us adelante, a ratz del impulso que produjo la 

"Declaraci6n de Buenos Aires" hecha en 1970 por los pa! -

ses agrupados en la Comisi.6n Especial de Coordinaci6n La

tinoamer i.cana, las Comunidades Europeas y los pa~ses de 

Azn6rica Latina reconocieron en su Oeclaraci6n Conjunta del 

18 de junio de 1971 la importancia de sus relaciones recf 

procas. De esta forma se abrió un di4logo, a nivel de em 

bajadores, para el examen de los problemas de inter~s co

mdn. Inicialmente ese foro comenzó reuniéndose una vez al 

año, para ulteriormente hacerlo con ritmo semestral. 

Durante muchos años (1971-1979) el di4logo se 

46/ Tettarranti, L.H., Relaciones Económicas de Amárica La

tina con la CEE, pp, 17 y 18. 
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limit6 a un simple intercambio de informaci6n y opiniones, 

sin avanzar en el logro de f6rmulas concretas de coopera -

ci6n sista~ática. Entre los factores que limitaron el al

cance del d~álogo destacan los siguientes: :) _la ausencia 

de una verdadera integraci6n latinoamericana que, en base 

a la definici6n de claros objetivos regionales, permitiera 

ejercer el poder de negociaci6n conjunto: 2) el efecto que 

sobre las prioridades políticas comunitarias ocasion6 el in 

greso de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda a la CEE; y, 3) 

el impacto general c.ausado por la crisis econ6mica global. 

Los resultados desalentadores del procedimiento 

de consulta referido determinaron que durante 1979_el Gru

po d.e Jefes de Misi6n Latinoamericanos (GRULA) er: Bruselas 

procurase activamente renovar los mecanismos del di~logo. 

47/ 

Esta actitud coincidi6 con las propias inquietu

des del SELA en lo que respecta al deterioro de las rela -

ciones entre América .Latina y la CEE. As.!, el V Consejo 

Latinoamericano dict6 su Decisi6n 4~, la cual fij6 los ele 

mentas de una pol1tica global de América Latina en rela -

47/GRULA de Bruselas, SP/CL/VIII.o/Di No. s,. p. 2. 
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ci6n a la CEE, reccx¡iO las recomendaciones de la Reqn10n 

de Consulta de Punta del Este en el sentido de desarro -

llar acciones conjuntas como respuesta a medidas protec

cionistas de la Comunidad, definiO áreas importantes de 

cooperaci6n entre ambas regiones y confirm6 la represen

tatividad del GRULA de Bruselas para actuar como interlo 

cutor vSlido de los Organos de la CEE. 48/ 

Bajo el influjo de esta actividad, el di4logo 

vivi6 los albores de un proceso revitalizador que fue i~ 

terrumpido bruscamente debido a las dificultades pol!t! 

cas que se generaron en torno a la pa.rticipaci6n de Cu

ba en el mismo. Por ese motivo, no tuvieron lugar ni la 

Se9unda Parte del X Encuentro ni el XI Encuentro. ~ 

En vista de la prolongada suspensi6n del diá -

. logo;' eLCOREPER despleg6 esfuerzos tendientes a reanu -

dar. los con.tactos entre· América Latina y la CEE, que se 

concretaron el 9 de febrero de 1981 con el desar~Qllo de 

una junta en la que participaron altos funcionarios de 

la Coniis16n, miembros de1 COREPER y los Jefes d~ Mt~i6n 

48/ Cf. ~· ºP• cit,, Anexo e, pp. 30-36. 

49/ GRULA d~ Bruselas, op. cit., p. 3. 
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<ae. :J;o-s paises de Amér:,i.ca ;La.tina que reconocían a las Comu 

in;iiiaaes, ·Alí! se resolvió reactivar el di~logo entre es -

1hcfs;pa"!"ses de América Latina y .la CEE, a trav~s de dos ni 

v.e:lws: .Reuniones ComisiOn/GRULA y Encuentros COREPER/ 

:Durante 1981 se desarrollaron dos fases del lla 

;maao.D1álogo Renovado. En la primera de ellas -Reuniones 

:élel 7 :de abril. y del 25 de mayo y Encuentro de junio- los 

memas examinados fueron: "Evoluci6n de los intercambios 

;entre Alliérica .Latina y las Comunidades Europeas", "Inter-

:cambio de puntos de vista sobre el comercio internacional 

.ae los productos textiles y los acuerdos en vigor", "In -

;tercambio de puntos de vista sobre la energía" y "Pol!ti-

.ca 'económica internacional". En la segunda -Reuniones del 

~8 .de _septiembre y del 23 de octubre y Encuentro de dici~ 

br.e-, .los .ternas fueron: "Evoluci6n de los intercambios co-

:merciales '', "Cooperaci6n en el sector de energía" , "Promo

'.Cii.lSn comercial", ''Cooperación en el dominio de la forma -

:cilSn de base para el desarrollo" y "Cooperación en el cam-

'50/.Fara·ní~s detalles de este procedimiento cf, COREPER/ 

:GRULA, Comunicado Final del primer encuentro entre 

.er-'CoREPER y los Jefes de Misi6n de los países lati
·noamericanos. 
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-po .de :ia 1uc:ha contra la fi.ebre aftosa", 

~~ al1! del valioso intercambio de informaci6n 

y .ap±n:iones -en su mayor!a opuestas- entre ambas regiones, 

pocos Íueron 1os resultados concretos que en el marco del 

Di!.l.ogo Renovado se perfilaron. Esto se debi6, principa~ 

lllBirt:e, ~ ]_a f:al ta de voluntad pol1tica de la Comunidad p~ 

%'2' :negociar en .1reas espec1ficas de la cooperaci6n econ6-

1llica, 

:Meiiece destacarse que en el campo de la energ!a, 

e1 GRULA~ la Comisi6n y el COREPER identificaron ciertas 

coincidencias que permitieron la concertaci6n de un plan 

de .cooperaci6n que, a pesar de su alcance limitado, pre -

ve1a programas concretos relativos a la utilizaci6n racio 

ni!ll de la energ1a y a la cooperaci6n en materia de ener -

. 9.ta so.lar, -as! como la organi:zaci6n de un seminario de a~ 

yo .a nivel t~cnico, con facultades para examinar las gran-

aes l~neas de una acci6n más profunda en estas áreas. 5_!_1 

:aesafortunadamente, a ra1z del conflicto por las 

is1as Malvinas, 1as relaciones entre el GRULA y la Comuni-

51/ Cf. COREPER/GRULA, Comunicado Final del segundo encuen

±ro entre el COREPER y los Jefes de Misi6n de los pa!
ses latinoamericanos. 



76 

dad se vieron afectadas inmediatamente. El 14 de abril de 

1982, a petici6n de la Gran Bretaña, la CEE decidi6 adop

tar una politica comdn frente al conflicto anglo-argentino 

e impuso sanciones econ6micas en contra de la Reptn>lica A::_ 

qentina, estableciendo el embargo de todas las importacio

nes provenientes de este pa!s sudamericano por un periodo 

de un mes (16 de abril -17 de mayo) que, no obstante las 

oportunas y decididas gestiones diplomáticas de los paises 

latinoamericanos, fue prorroqado una semana m.ts el 17 de ma 

yo e indefinidamente a partir del 25 de mayo. La reacci6n 

latinoamericana se tradujo en la decisi6n de suspender las 

reuniones previstas en el marco del Di.1.logo Renovado. 52/ 

Una vez que las medidas económicas coercitivas 

adoptadas por la CEE contra Argentina fueron levantadas 

(aunque condicionalmente), este pais afectado estim6 que 

se podr!an iniciar las consultas y ponerse en marcha los 

mecanismos estipulados en el articulo 4 de laDecisi6n 116 

del Consejo Latinoamericano 53/, con ei objeto de examinar 

las condiciones que deber~an cumplirse para la reanudaci6n 

del dialogo de Amdrica Latina y la Comunidad. 

52/ GRULA de. Bruselas,· op. cit., pp. 27-30. 

53/ Cf.· ~· op. cit., Anexo c, p. 22. 
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Aa.t, lo• dli!U• ll y .12 de abril de este a.ño se e~ 

lebr6 en Buenos A.tres la. Pr.iDlera R.euni6n de ·Expertos Guber 

namentales sobre las Relaciones entre Amdrica Latina y la 

Comunidad Econdlatca Europea r en la cual. se aprobaron dos 1m 

portantes reccmendac.tones 5t/ para ser sometidas al Conse

jo wtino~icanor en su IX Reunidn Ordinaria. 

La 1\eComendacidn Hda. 1 presenta un proyecto de 

decisien con el fin de: 

a) Establecer criterios base para la reinicia -

ci6n del diSlago con l.a Caaunidad. En este sentido, plan

tea la necesidad de que el diilogo se enfoque.de ~eqi6n a 

regidn, en el contexto de una disposici6n efectiva por pa:._ 

te de l.a CEE ~ara la negociacidn de acuerdos sobre asuntos 

espec~ico• de ínter•• para ambas regiones o para algunos . 

paises lat:inoamericanos directamente interesados. Asimis -

mo, subraya que el dilloqo entre la CEE y el GRULA de Bru

selas debe ser un mecani .. o regular de consulta y negocia

ci6n y que las relaciones entre ambas regiones deben estar 

sujetas a los principios acordados en el. marco de la ONU y, 

particula.raaente, en la Carta de los Derechos y Deberes Eco 

-~icos de loa Estados. 

w et. ™· :aGE/AL-cEE/J>f •. No. 1, pp. 6-13. 
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b} Deterui~na.r posibles !reas de una f~~~~~ ?º~~~ 

raciOn entre Amlrica Lat~na y la CEE, En este s~n~~do, d~ 

talla poa:ibilidades concretas en lo que se refier~ ~ ~os 

sectores agropec;,uario, comercial, industrial, fin~nc~~ro, 

energatico y •inero, al perfeccionamiento del SPG, al in 

greso de España y Portugal a la CEE y al estableciDJ.~ento 

de un progr...a de cooperacidn de la Comunidad con Amdrica 

Latina. 

Por su P'rte, la Recomendacien Ndm. 2 insta a 

examinar la posi.bilidad de una acci(5n por parte de los Es

tados mie.abroa.del SELA, con el objetivo de: 

a) Señalar ante los representantes pol~ticoa de 

l~·~·~~ ... t~~~ :1"~flf'~Jt5l-S de la CEE Y. ante la· ComisiOn y el co
REPER la .i,Jnp<:>rt:1-,~cia que Am~rica Latina asigna al estable-· 

Latina asigna aL est~ •-
ciaiento del di4logo con la Comunidad sobre bases m4a a(51! 

das y •. un aayor dinaai.sao de la cooperaciOn entre ~,S, 

reqionea. 

b) Iniciar cuanto antes un examen conjunto ~~~ 

airas a deteX'lll~ el iapacto que podr&.tener sobre~~ co

aercio extei:ior latino.aericano el ingreso de España y po~ 

tugal a la CEE e ident~.(ic<U' las medidas necesarias I>.~~ 

evitar que dicho ingreso pueda traducirse en una di~n~. -

cien de las exportaciones de pa!ses de la reqidn a~~~~~~ 
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do comunitario ampliado o en un deterioro de las relacio

nes econ6micas entre An!~rJ:ca Latina y la CEE ampliada. 

Interesa destacar el doble carácter de s!ntesis 

y reto de la Recomendaci6n Nflm. 1: síntesis, en la medida 

en que recoge una serie de principios y constataciones que 

la rica experiencia del di4logo ha perfilado, y reto, po~ 

que reconoce que las perspectivas del diAlogo dependen de 

la concertacidn de una voluntad política superior que po

sibilite la negociaci6n efectiva entre ambas regiones. 

En eate·-se-ñ'"tido, e1 prdx~o inq~so· de España y 

Portugal a la CEE debe valorarse no sdlo en lo que se re

fiere a su posible impacto negativo sobre el comercio ia

tinoamericano sino tambidn en relaci6n a las opciones que 

su· presencia.proyectará en e1 marco del di4loqo pol~tico 

eurolatinoaiaericano. 
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'Conclusiones 

:En raz6n de su integración creciente y del alcan

·.ce :Y ·car3.cter de sus crisis actual, cada d!a· es m~s dif!cil 

-concebir una reactivaci6n duradera de la econom!a mundial en 

:ausencia de transformaciones profundas del orden econ6mico 

~ternacional que posibiliten forjar nuevas condiciones eco 

-n&nicas para los pa!ses en desarrollo • 

. Llls perspectivas del intercambio comercial eurola

·.tJ.nomnericano dependen de la capacidad de respuesta que ante 

testa exigencia muestren Am~rica Latina y la CEE. Ambas par

~s deben aunar esfuerzos con el fin de adoptar decisiones 

·encaminadas a establecer un r~qimen de cooperaci6n que tenga 

-en cuenta las diferencias en sus respectivos niveles de desa 

·rrcillo, y contribuya a perfeccionar sistem~ticamente sus re-

laciones en los campos integrados del comercio, las finanzas, 

las 'inversiones y la transferencia de tecnolog!a. 

'Las relaciones comerciales entre América Latina y 

·1a CEE s6lo pueden ser mejoradas sustancia1rnente por medio 

·de .la constituci6n de una firme voluntad pol!tica por ambas 

partes para negociar, de manera global y de regi6n a regi6n, 

la reorientaci6n de sus relaciones rec!procas. De especial 

.re·levancia son las negociaciones en los sectores agropecua-

rio, industrial y de energ!a. 
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En parti.cular, las crecientes tendencias p~eteccio

nistas que lim~~ el acceso a los mercados comunitarios para 

las exportaciones latinoamericanas deben erradicarse mediante 

la concertaci6n de entendimientos sobre el redespliegue de la 

actividad industrial, que permitan desarrol1ar acciQ~es qe 

cooperaci6n en .1.reas de interés para ambas regiones. A corto 

plazo es urgente frenar la imposici6n de nuevas barr~ras pro

teccionistas y combatir las ya existentes. 

En funci6n del ambito de sus preocupaciones tem~ti

cas y la exper~encia de sus avances institucionales, las es

tructuras conf~quradas en el di~logo pol!tico·eurolati.noamer!, 

cano pueden converti.rse en la base adecuada pa~a emprender, 

con :1maqinaci6n pol.itica, un proceso de negociaci6n que deli

mite el marco de una colaboraci6n mutuamente ventajosa. 

Para ello, es imprescindible que los patses de Améri 

ca Latina movi~icen unidos su poder de negociaci6n int,e:piacio

nal con el. objeto de hacer valer sus aspiraciones req:í,q~a],es, 

y que la CEE l:Leve adelante los cambios estructurales·q~ ],e. 

impone el progreso tecnol6gico. 

Interesa subrayar que el eventual ingreso de g~pa~ 

ña.y Portugal en el ámbito comunitario puede proyect;~+ opci2. 

nes :lmportantes para enriquecer el di~logo eurolatino~~~q~ 

no. 
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Un proceso de negociaci6n corno el aqu! evocado ¿ebe 

efectuarse en estrecha coordinaci6n con negociaciones diplom! 

ticas a nivel bilatera1 y subregional. Merece destacarse que 

la posible conclusi6n de un acuerdo-~arco de.coo~eraci6n entre 

la Europa comunitaria y el Pacto Andino -tan o más amp1io que 

los suscritos por las Comunidades con México y Brasil- puede 

abrir una interesante oportunidad.para coadyuvar a1 mejoramie~ 

to de las relaciones entre América Latina y la CEE. 
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