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'bieri durante la última guerra >' íos 

favorables a la ~conom[j de Am~rica"La~j

n-a, por cuanto que si sus bienes primarios encontraron mere! 

Jos favorables en los paises devastados, fueron necesarios -

pocos años para que las grandes naciones industriales de 

Europa Occidental reordenaran sus economías e impulsaran 

fuertemente la recuperación de su industria y <le su agricul· 

tura. Este fcn6meno modificó adversamente la perspectiva P! 

ra las exportaciones de Am6rica Latino, cuyas disponibilida

des de divisas se vieron seriamente afectadas por la rela- -

cf6ri desfavorable entre los precios de sus importaciones y -

los de sus exportaciones, así como por el estancamiento o -

contracción de sus mercados externos. 

En el quinquenio de 1953·1958, los precios de los pro~ 

duetos básicos que constituyen lo fundamental de las export~ 

ciones latinoamericanas, descendieron en un 7\, mientras que 

los productos manufacturados que importa la región se eleva· 

ron a un 4\, Como resultado de esas dos líneas divergentes, 

los t6rminos del intercambio de Am6rica Latina registraron~ 

en el mismo lapso, una pérdida de casi un 12\ o sea, que pa· 

ra obtener un mismo volumen de importaciones, necesita que · 



Ese y otros factores han hecho que la capacidad 

portar en América Latina hayo venido disminuyendo acelerada~ 

mente en los ~\timos aílo5. El valor Je las adquisiciones de 

bienes de todo origen, conformr a los rc~pcctivos cstudla5~

de la CEPAL, descenJi6 de 9,500.00 mi llenes <le dólares en •.. 

1957 a 8,500.00 millones en 1958. A ~u vc2, ~1 comercio tn~ 

terlatinoarncricano cxpcrirncnt6 una contracción de apreciable 

magnitud, pues las irnportacionc·s que lo~, paf:;es de América· 

Latina adquiere11 en 6sta, baJaron de 740 millones de d61ares 

en 1957 a 636 millones en 19SS, sin que en 19S9 se hayo re·. 

gistrado una recupcraci6n de su anterior nivel. 

En su propósito de encontrar medidas de corr~cci6n en -

el ámbito interno para defender el 'Cquílíbrio de sus balan·.· 

:rns de pagos, varios paises Latinoamericanos, sumándose al · 

movimiento mundial hacia la libre convcrtibílidad de la mon! 

da, inicia ron la t ran~ forma e i6n <le sus reg ímcncs carnb i arios· 

y de comercio exterior, procurando recmpla:ar los controles· 

directos por los indirecto:; y transladando al arancel de - • 

aduanas la misión de regular las importaciones de acuerdo -

con las necesidades de cada pais. El efecto de tales medi·~ 

das será ciertamente beneficioso para las economías de las -

naciones, por el ordenamiento fiscal, monetario y financiero 

que ellas traen consigo; sin embargo, por sí solas e indivi· 

dualmente aplicadas son insuficientes para la soluci6n de lo~ 



plantendos. ( 1) 

paises de América Latina enfrentan agudos problema, 

desempleo debido a que el sistema productivo que ha esta

do vigente en la región en los últimos ZS aftas ha sido insu· 

ficiente para generar ocupaciones productirns, informó un • 

organismo regional de las Naciones Unidas''. 

La realidad está destruyendo en América Latina aquel •• 

pretérito esquema de la divisi6n internacional del trabajo • 

que, después de haber adquirido gran vigor en el siglo XIX, 

ieguia ptevaleciendo <loctrlnariamente hasta muy avanzado el· 

presente. 

En ese esquema a la América Latina venía a corresponde[ 

le, como parte de la periferia del sistema econ6mico munJial. 

el papel específico de producir alimentos y materias primas• 

para los grandes centros industriales. 

No tenla cabida la industrialización Je los paises nue· 

vos. Los hechos la est.fo imponiendo, sin embargo, des gue·· 

rras en el curso de una generación y una profunda crisis ec~ 

nóll\ica entre ellas, han demostrado sus posibilidades a lo:s • 

paises de Am6rica Latina, ense~ándoles positivamente el cami 

no de la actividad industrial. 

La discusión doctrinaria, no obstante, dista mucho de • 

haber terminado. Es cierto que el razonamiento acerca de • 

las ventajas económicas de la división internacional del tr! 

Zl) "Manual de Di vulgaci6n del Tratado de Montevideo". hnc:o 
de México, s. A. México 1965. 



. ,. 

bajo es de una validez teórica inobjetable, pero suele olvi-

dn~se que se basa sobre una premisa terminantemente contradi 

cha por los hechos, scgan In cual, el fruto del progreso té~ 

nico debe repartirse entre la colectividad, ya sea por la b! 

ja de los precios o por el alza equivalente de los ingresos; 

mediante el íntercambiQ internacional, los paises de produc· 

ci6n primaria obtienen su fruto, no necesitan industrializar 

se, untes bien su menor eficiencia les haria perder irremis! 

blementc las ventajas clásicas del intercambio. 

La falla de esta premisa consiste en atribuir carácter· 

general a lo que de suyo es muy circunscrito; si por colecti 

vidad sólo se entiende el conjunto de los grandes paises irr 

dustriales, es cierto que el fruto del progreso técnico se -

distribuye gradualmente entre todos los grupos y clases so·· 

ciales; pero si el concepto de colectividad tambión se ex· -

tiende a 1a periferia de L1 economía mundial, aquella gener!.1,. 

lizaci611 11.cva en sí un grave error. Las ingentes ventajas· 

del desarrollo de la productividad no han llegado a Ja peri

feria, en medida comparable :.1 la que ha log1:1do disfrutar · 

la población <le esos grandes países; de ahí la,; liJ;!r,'ncias· 

tan acentuadas, en los niveles de vida de las masas de 6stos 

y de aquEllas, y las n0t~rias discrepancias entre sus ruspes 

tivas fuerzas de capitalización, puesto que el margen de aho 

rro depende primordialmente del aumento en la productividad. 

Es un imperativo la industrialitaci6n de los países nu! 



No es ella un fin en s[ misma, sino el Qnico medio de

que disponen éstos para ir captando una parte del fruto 

progreso tfcnico y elevando progresivamente el nivel de 

de las masas. 

En los paises latinoa~cricanos queda mucho 

en esta materia, tanto en el conocimiento de los hechos mis• 

mos, como en su correcta intcrpretaci6n te6rica, A pesar de 

tener problemas de lndole semejante, ni siquiera se ha cons! 

guido abordar en comdn su examen y dilucidación. No es de • 

extraftar entonces que prevalezca frecuentemente en los estu

dios que suelen publicarse acerca de la econom(a de los paí

ses latinoamericanos, el criterio o la experiencia cspecial

de los grandes centros de la economla mundial, mal cabria e! 

perar de ellos soluciones que nos conciernen directamente. 

La industrialización de América Latina es compatible ·· 

con el desarrollo eficaz de la producción primaria, una de · 

las condiciones esenciales para que el desarrollo de la in·· 

dustria pueda cumplii con el fin esencial de elevar el nivel 

de vida, es disponer de los mejores equipos de maquinaria e· 

instrumentos, y aprovechar prontamente el progreso de la tés 

nica, en su regular renovación. La mecanización de la agri

cultura implica la misma exigencia, necesitamos una importa

ción considerable de bienes de capital, y también necesita-

mas exportar productos primarios para conseguirla. 

Cuanto más activo sea el comercio exterior de América • 



de su trabajo, mediante la intensa formaci6n de • 

capitales. La soluci6n no está en crecer e expensas delco

mercio exterior, sino de saber extraer de un comercio exte·· 

rior cada vez mds grande, los elementos propulsores del des! 

rrollo económico. 

La mayor parte de los paises latinoamericanos han aunen_ 

t~do intensamente su actividad econ6mica, y se encuentran en 

un nivel de ocupaci6n relativamente alto si se le compara 

con el anterior a la guerra; este alto nivel de ocupación r~ 

quiere también elevadas importaciones tanto <le artículos de

consumo -as1 inmediato, como duradero-, cuanto de materias

primas y articulas de capital, y en muchos casos, las expor· 

taciones resultan insuficientes para satisfacer aquéllas. 

La experiencia de estos últimos años es aleccionadora y 

alentadora, ya que el crccimlcnto de la ocupación exigido ·· 

por el desarrollo industrial ha podido realizarse -aunque · 

no en todos los casos-, con el empleo <le gente que el progrt 

so de la técnica iba desalojando de la producción primaria y 

de otras ocupaciones, especialmente de ciertos tipos Je tra

bajos y servicios personales, de remuneración relativamente

baja, y con la utilizaci6n del trabajo femenino. La ocupa·· 

ci6n industrial de gente desocupada o mal ocupada ha signifi 

cado pues una mejora en la productividad, que se ha traduci· 

do en un aumento neto del ingreso nacional, cuando factor~s· 



· En otros tiempos antes de Ja RTnn 

América Latina crecieron impulsados desde afuera por ei ~· 

<le las cxportacionc~; nnda autori:a-

a suponer -al menos por ahora-, q11c <?stc fcn6meno haya 1.lc r~ 

pctirsc con andloga intensidad, salv~ en cn~os muy pnrticul! 

rci. Ya no se presenta la alternativa entre seguir crecien

do vigorosamente de ese modo, o hicn crecer hacia 

~ediante la industriali:aci6n, siendo 6ste el modo 

de crece~. 

Pero ello no significa que la exportación primaria 

d6 ~acrificarsc para favorecer el Jc~arrollo iridustrial; no-

sólo porque ella nos suministra las divisas con las cuales · 

_ a<lquírír las ímportacioncs necesarias .'.ll desenvolvimiento •• 

económico, sino t3mbién porque en d valor de lo C'Xportado, 

suele entrar en una proporción elevada la renta del sucio, 

que no i:nplíca coqo colectivo al¡:uno. Si con el pro!!rt~so -

técnico se lo~ra aumcnt:ir l :i eficacia productora, por un la-

do, y si. l:i índuotríali:ación ~·una adecuada le~islaci6n so-

cia1 yan elc\'anJo el nivel del salario real, por otro, se P2. 

dría ir corrigiendo gradualmente el desequilibrio 

sos entre Jos centros y la pcrifcría. 

Encu6ntrasc ~4u[ uno de los límites de la 

ci6n, que convicnc considerar atentamente al esbozar los ri!! . 



otro de los limites cst1 

a la dimensión 6ptlma de las empresas in

En los países latinoamericanos se está tratan-

do, por lo general, de desarrollar a un lado de la frontera-· 

las mismas industrias, que al otro; ello tiende a disminuir7 

la eficien~ia productora y conspira contra la consecución -~ 

del fin social que se persigue. Es una falla muy seria, que 

in el siglo XIX se supo atenuar en mucho, cuando la Gran Br! 

tafia demostró con hechos las ventajas de la industria, pero· 

el desarrollo industrial se realit6 en favor de ciertas for· 

mas características de especialización, que alentaron un pr[ 

vechoso intercambio entre los distintos paises. La 

lizací6n favorecía el progreso técnico que redituaba 

tes ingresos. (2) 

El desarrollo reciente de América Latina, ha sido lento 

y manifiestamente inferior al de otras regiones y países. •• 

Entre 1950 y 1962 el Producto Nacional Bruto Latinoamericano 

creci6 en 73\, mientras que el de la Comunidad Económica • • 

Europea (CEE) ascendió en 94\ y el de Japón en 190\. Como • 

su población crece rápidamente resulta que, tomadas las ci·· 

fras por habitantes, el ascenso entre aquellos a~os fué de • 

sólo 25\ en América Latina, frente al 71\ del CEE y lSZ\ de· 

Jap6n. Aunque no se presentan estas diferencias en los rit-

mos de crecimiento con respecto a Estados Unidos, como es~ • 

(2) Cuaaernos de la CEPAL No. 14. Santiago de Chile 1977, •• 
P~g.Z. 



dif;rc~~Iasabsolutas con los niveles 

Latina, aumentan con gran rapidc:. 

el re:ago del desarrollo l.atinoamcricane\ hu dcscmpc· 

un papel importante el lento crecimiento de las cxport! 

ones de la región. Entre los anos de 1950 y 1962 Estas ·· 

aumentaron sólo en 59\ mientras que las exportaciones de In· 

CEE crecieron en 300\ )' las de .Japón e:. 560\. Como en el 

mismo periodo las exportaciones mundiales se dilataron en 

153\, la participación Latinoamericana en el total mundial · 

cay6 del 12.3\ en 1950 al 7.9\ en 196.L 

La causa principal de ese comportamiento de las export! 

ciones regionales y de su rápida p6rdi<la de importancia rcl! 

tiva en el comercio mundial radica en quc,prácticamente en · 

su totalidad aqu6llas est~n compuestas por productos prima·· 

rios. Estos han revelado en los últimos decenio~ una rende~ 

cia al crecimiento mucho más lenta que las exportaciones de· 

productos industriales por causas que han sido bien analiza

das en la literatura reciente sobre problemas de la economía 

internacional y el desarrollo (documentos pertinentes de la· 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro· 

llo). Se comprende pues, que mientras se mantenga la canee~ 

tración de las exportaciones latinoamericanas en productos • 

primarios, la significación de la regi6n en el comercio mun

dial correrá el riesgo de seguir disminuyendo. 



qtlc el desarrollo futüro de 1\mhtca Látino 

~i~crsificaci6n e intcgraci6n crecientes de su es· 

tructurn produ.::tivíl ,1l mismo tiempo que se realizan las re·· 

formas socia ll•s e i ns ti t uc í ona les i nd i sp~·nsah les para un prQ_ 

ceso ¡::encrali:::ido de modcrni:;ici6n \' ,iesarrollo·, pero las ·• 

tendencias dt•::f;1\·or::iblt•s de ;.;u conwrcio exterior, que impone 

una rigídc:: creciente a ln unl(:;.ición de Jo.; recursos dísp~ 

nibles, dificultan los ajustes r~tru'-turales que la región· 

débe rcali::ir íne\·itable t· impostl•rgahJpmen::~. La expansi6n 

,le las cxportaciones Latinoameric<rn:•~. es pues, un requisito 

c~cncLll para acell'rar el ritmo dt.:· crcc·imíento económico.·· 

Ello no podrá lograrse sin una revisi6n completa del viejo · 

i:squena de c;;peciali:ación de la cconomL1 mundial, ;o;cgún el· 

cual .le ha correspondido hasta ahora a \rn&ricn Latino el pa-

pcl de productora v abastecedora de producto~ primarios e i! 

;¡on:idora de r.iantiiacturas .. \su \'c:, In industrialización e 

inte~rac!ón de la cconomfa Latinoamericana, tanto como sus · 

rcfor~as institucionales y sociales en profundidad, exige·

~irl:l fe,·:s:5:, ::.idie:il de la actual estructura de sus transac-.. 

En t'l contexto de Ja economía mundial contemporánea y ~· 

Je los prohlt~as cspccfficos de una región en JcKarrollo, la 

intcgrncl6n de A~6rica Latina proporciona el instrumento el! 

ve para SIJ J(:sarrol lo )' ·~l rrplanteamicrito <le sus relaciones 

con el rusto ~el munJo. Debe entenderse que la regionaliza-



una f6r~ula para quedar al margen 

delproceso de integrnci6n creciente de la economía mundial, 

impulsado cada vez con mjs fuerza por la permanente revolu·· 

ci6n tecnológica contcmporfinea. Por el contrario, América -

Latina debe participar activamente en Jicho proceso en la •• 

convicción de que 61 contribuye a la solidaridad de la espe· 

cie humana y a una constante mejora de los horizontes econó· 

micos y culturales. Pero para que la región pueda partici-· 

par en condición adulta y no dependiente en esa nueva etapa· 

de las relaciones mundiales, es indispensnhle un activo pro· 

ceso de integración regional que le r~rmita dar el salto de! 

de el subdesarrollo actllal a una etapa de asimilación masiva 

y generalizada de la tecnologia contemporánea. Alcan:ada es 

ta plataforma podrií actuar en l'l escenario intt'rri:1cio1H1l en· 

pie de igualdad con los grandes bloques contcmpordncos y man 

teniendo 11n perfil propio que sea exprcsi6n de sus tratlicio· 

nes y de su cultura. 

La regionalizaci6n 

. instrumento clave de su internacionaliiaci6n.c ('3} · 

I. • ACUERDOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

En la Conferencia Económica Mundial de 1927, se recono· 

ci6 la necesidad de volver al libre cambio como requisito p~ 

(3)''Factores para la Integración Latinoamericana'.' Edic. Pre· 
parada por el B.I.R Fondo de Cultura Econ6mica. México •• 
1966. (págs. 19 y 20). 



sugíríó una trq:ua ai.l1::1ncr;1 para que· 

los aranceles no se clcvar~n, proposi· 

que se fnistró por la ¡:ran depresión que se inició en· 

En esa época st' :a:entu:non e.orno nunca la:.; 

toda clase al corwrcio íntcrnacíl1nal; por c}c1:1plo," 

Ls'taJos UniJos, impuso c'n 19.)(l la tarifa aJuanera 

.J:i de toJa su historia. flur:1ntc 1:1 décaJ¡¡ ,le los treintas· 

r hasta :intcs de tcrminnr la scg1111,la guerra mundial, al 

tisr.ipo c¡uc los grandes países capitalistas aumentaban la i!l 

tcrvcnci6n estatal en la vida económica se instrumentaron • 

Ji\·crsas medidas para cstir.iular el comercio rn11ndi:1l, ;,obre• 

salicnJo la gran cantidad de acuerdos comerciales y <lepa • 

.·. ·gos qfft• sc-ne¡;ociaron en materia de concesiones ai.luancras,y 

Je otra fndolc. Antes Je que terminaran las host1lida<lcs,· 

[st;idos Unidos )' f.ran Bretaiia unificaron su criterio respes_ 

to a!~ polftica corncrc1al a seguir)' ambos estuvieron acor 

des en que era preciso reducir los obst5culos al comercio • 

internacional como lo h:ihían reconocido ya en la Carta del· 

.. H11íntico y en acuerdo financiero :\nglo-Amcricano. El ¡;o·· 

bicrno de Estados Unidos puhlic6, al finali:aT 1945, un do· 

-:umcnto titulado "Proposiciones para la expansión del comer 

cío mundial y tlel empleo", donde por primera ve:: se sugiere 

el cst:.ihlecimícnto de un:.i Organi:ación Internacional <le Co· 



º<iuíemhros de la Q~ll y, l'll 1a primera rnrni6n Jel Consejo Ecn

n6mico y Social Je este organismo, se c:rc6 una comisl6n pro~ 

parat6ria que formularia l0s planes µara una conferencia so· 

Comercio y f;mrleo. 

Esa comi~ión preparatoria, en su primer periodo de so-

sioncs, adopt6 un:i r~·soluci6n (13de :\bril de l!H6}, median· 

cu;1l los ¡'aíscs que íntcrdni.eron en l.a propia C\irní - -

si6n, proccdcrian a rcali:ar entre cll~s nc~ociacioncs enea-

~inaJa~ a la rc<lucción Je aranceles v J~ otra~ barreras cO"·. 

i.~~as se iniciaron en Ginebra el 10 <le :\br\l Je 1947 ·• 

y c:on-cluycron el 30 J<' Abril Jd mi_:;mo año,~feeha 6·~ffaliYÚ~· 

. 1~a-<C0n"quc sef."'Crc6 ol Acuerdo General Sobre Aranceles Aduane-

ros y Cm:lcrcio, GATT que entr6 en vigor el lo. de Enero de· 

c~anJo los representantes Je los 23 paises firmantes -

Jel .\cuerJo i'c•nc-ral se rennicron con otros 3~ países en la 

!lahana, pH:i discutir ~·J proyecto de la Carta sobre Comercio 

y l;r.ipleo, el prim(:r grupo ~·a se había adl'lant:ido, no solameg 

te creando otra oq;ani::acíón cuyos fines guardaban algunas~ 

mejan:a con la Orcani:oción fntcrnacional Je Comercio que se 

prctcndra crear, sino 4uc aJcm5s ya se habian compror.ict1Jo -

en nc¡:ociacioncs. De este r.ioúo, al intt·nttirst· la ratifica 



t~hrta de l;i llahana, no Jaltar~n érfticns, a(11\ 

in<lustrinli:ados incluyendo a Estndos UniJos, 

impidieron su reconocimiento mientras ~ue otDrAnban todo 

apoyo al .\cu<•rdo General, pul:'sto que este último, como se 

dcscribir5 m4s adelante, garantizaba 

multilalcral v sin discriminación. 

Así el ¡;,\TT, surg i6 como una "organ i ::ac íón 

sin. esperar los resultados de la Or¡.;ani::nci6n fnternadonal-

i;le Comercio, que habría sido 11n organismo especializado de· 

las Naciones Unidas que absorvcria el Acuerdo General, esos· 

paises se comprometieron en negociaciones, aprovecharon del· 

rroyecto de la Carta de la llnbann, aquel la parte del texto · 

dedicado a las reglas comerciales, pero excluyeron, entre •· 

otros aspectos, lo relativo a los acuerdos ~ubernamcntales -

sobre productos básicos, inversiones extranjeras, medidas P! 

ra mantener el l.'mplco pleno y, lo qtw es intí.; importante, ig

noraron las enmiendas que posteriormente se le hicieron a la 

Carta durante las deliberaciones en la !!abana. Fué así como 

se aceptó un documento en el que no se estahlccia ninguna d! 

ferencia entre los paises participantes Je acuerdo a su ni

vel ele desarrollo, ni se distinguia a aquellos que amerlta-

ban medidas especiales de protección; simplemente se trataba 

do reducir indiscriminadamente las barreras al libre inter·~ 

cambio comercial, lo que favorccfa a los paises industriall· 

:ados. 



' ·- .. -

131 GATT es una Organi::aci6n fnternncionnl que d<'sa(~ 

ha sido una trihuna m\indinl donde' '>e plantean y en 

Sl' rcsueln~n problema!~ q11e aft·ct;rn al intercambio· 

v en la que además ~e elaboran normas de Comercio· 

lntl'rn~1cional. El lo. d(' \hri l Ji: J\lM1, el ntíml'ro de sus ·· 

dad Je socios provi5lcnalcs. Entre todos representan 

unos ~5 pafscs, ~e consideran en proceso de 

El texto del :\cuHdo Gcncrnl se hns11 en ·l principios • 

al.· El comercio no lw de C'Star sujeto a ni!)_ 

todas las partes contratantes se hallan 

oblitadas por Ja Cláusula de ln Saci6n más Favorecida en··. 

cuanto a los derechos o controles a la lmportaci6n y Export! 

dór.; b) .- Las industrias nacionales Jf•hen protegcrsr por · 

'"eé io de .~.r:JrH:d ~·s \duan(·ros, proh i h iéndost> expresamente los 

ccntin~ento~ ~ la 1~pcrtaci6n, salvo condiciones especiales; 

-.:l.· S<J real::.rn negociaciones t•ncamin<J<las a reducir los·· 

aranceles y de:;,~;; obst:ículos al Comercio Exterior; y <l).·Sc 

cfectaan con~~ltas para coordinar sus intereses comerciales. 

Desde el 8 ,fo rchrero de 19(;'.l se tenía la íntcnción de 

agregar a la letra del Acuerdo General una parte IV sobre Co 

mcrcio y Desarrollo, que comprenda un tratamient~ especial a 

los pafscs de incipiente desarrollo, que sean partes contra• 



su comercio con los paises mds avan~ados; conceder"· 

fos priorida1l en la rt•Jucci6n y supresión de los obstáculos• 

a sus exportaciones de productos b5sicos y Je manufacturas;· 

no ¡¡umentar ni rstahll·crr nuc\'as restricciones que les afee· 

t en ; e s t a b i l i :: a r a n i \'e l e s e q u i t a t i \'os ,. rt' mu n (' r a Jo re s s u s · 

ingresos de cxportaci6n mediante arreglos internacionales de 

productos b5sicos, y adcm5s en las negociaciones comercia· 

~les, no t>xigirles rnmpleta reciprocidad en lo~: compromisos· 

por contraer. Hasta el vigfsimo tercer periodo de sesiones· 

celebrado en Ginebra del 2·1 Je ilar:o de 19Mi :il 6 de ,\bril · 

del mismo, lo$ conceptos anteriores todaví;i no habían si<lo • 

incorporados legalmente al AcuC'rdo (;eneral, al no haber sido 

ratificados por las Jos terceras portes de sus miembros oc· 

tÍ\'OS. (4) 

A.· Objeti\'OS del GATT. 

Entre los objetivos del GATT figura el de promover el-

Comercio Internacional mediante reducciones arancelarias y -

la remoción de otros obstáculos. Para lograr esto Gltimo, -

el GATT ha reali:ado hasta ahora 6 grandes conferencias do 

negociaciones arancelarias: En 1947 en Ginebra; en 194& en -

(4) GATT, "Los países en vías de desarrollo y el \;ATT". Pu• 
blicación INPRO. 65-1. Febrero 1965. 



en 1951 en Torkuay, Inglaterra; 1956 y 1960 

Ginebra y la que se celebró el 6 de Mayo de 1964 ·

vez en Suiza. 

En los primeros anos de existencia, sus actividades se 

redujeron casi exclusivamente a promover negociaciones aran· 

celarias obteniendo un éxito Inmediato, no asl en las nogo·· 

ciaciones posteriores. Rajo los auspicios del GATT se han· 

reducido los derechos a decenas de miles de productos que se 

estima representan alrededor de la mitad del comercio mun- • 

dial, 

El GATT comenz6 a ocuparse de los problemas que afee· 

tan a las exportaciones de los países en v1as de desarrollo· 

hasta la reunión de ministros de 1957, 10 aftos después de h! 

ber iniciado sus actividades. Al revisar las perspectivas • 

del comercio internacional, los ministros encontraron que h! 

bla elementos perturbadores, como las fluctuaciones en los • 

precios de los productos básicos, el proteccionismo agr[cola 

y el hecho de que las exportaciones de los países de escaso· 

desarrollo no se expandían a una tasa semejante a sus ere- • 

cientes necesidades de importaciones. Por ta11to, las partes 

contratantes, decidieron que un grupo de expertos estudiara

las tendencias del comercio internacional. 

Este informe se publicó en Octubre de 1958. En ~l, •• 

los autores ya afirmaron la existencia de esos fenómenos de! 

favorables. Recomendaron algunas polfticas de estabiliza- -



para los mercados. de productos 

que los países industrializados mantienen políticas protec·

cionistas en contra de manufacturas baratas y especialmente, 

abogaron por una modcraci6n del proteccionismo agrícola en · 

Estados Unidos y en Europa Occidental, que lesiona a los pa! 

ses pobres. En la conclusión del párrafo o2 se dice: "Pens~ 

mas que hay razón para que los paises que producen bienes .: 

primarios sientan malestar por las reglas y formalidades de-

las políticas comerciales que les resultan particularmente -

desfavorables". (S) 

E 1 Acuerdo General sobre Aranccks 1\!luaneros r Comercio ( GA TT) 

surgió como una institución provisional, en espera de la Or-

ganizaci6n Internacional de Comercio, que serla un organismo 

especializado de las Naciones Unidas. La Carta de la Habana 

nunca se hi:o realidad al no ser ratificada. En estas cir-· 

cunstanci:is, el texto del Acuerdo General ignoró lo relativo 

a los convenios sobre productos básicos y las importantes eª 
mien<las que sufrió el proyecto de la Carta que favorecia las 

políticas comerciales de los paises insuficientemente <lesa;: 

rrol lados. 

Así, el GATT no reconoció que sus integrantes eran pii_ 

ses con niveles económicos desiguales y que por lo tanto f¡: 

querlan tratamiento preferencial. Se propuso servir a loj : 

(S) 
• 1 .. ~ •; 

R. Oliveira Campos, G. llaberler, J. Meade y J, T1mbergen; 
"Trends in Interna t iona 1 Trade", GATT 1 Ginebra, Octubre • 
de 1958, p. 11. 



obst5culos al lihrt' comercio, ;iplicando la Jocainn· 

Esto tílt ímo intro<lu,io cierto qr<lcn t'n lo!; in·· 

comcrcinlcs Jcspu0s Jcl caótico periodo que 

entre• ! as dos gut•r ra5 mund í ;, 1_, s. 

El :\cucnlo t;enern l en sus p:-imt•r1)S at\os de 

;irancdarias t'n las qué : 

6sito ínmrdiato, no .1;;.í t'n bs negodaciones ¡rnstc"~ 

Ba_i0 sus auspicio~ ~,. h:rn reducido le,, .J'-'rechos • • 

,;,iu;rncro¡: a Jeccnas ,\c mi les ,le pro,!u..::o~, qut• representan 

ür~ :irr.;>..:i:il'íl.:· ror.::cnLi)l' <lt'l cor.wr..:io mundial. " se h;1 con

:>í.:<~::d.:J r;antcni:r ,!entro dl' m;ír!;(•nes ra:.1~nahlcs de l'St.ahili-~ 

JaJ ;i los mismo:>, contribuyt'nJo a un.1 t~.xpansi6n ~ín prccedc_!l. 

~es, partícularr.icnte ,\el cornt•rct(• Je productos industriaLi;...s,· 

SeJe rcconoc<' al r~:\TT su hond:n! ~, <.:'smero en l:i a ten-· 

c!6n Je los problemas Je comercio 4ue ~fcctan a los paises -

ric05. Se ha mantenido alerta pura prevenir la posible esci 

f:~n en el cc~crc!o nccidcntal que podria <ldrivarsc de la ·-

~raricl6n Je un;JaJc~ regionales Je l ihrc comercio y jreas -

:.idvanales 4ue ¡i:1;:lf.'n aí<:>ctar el poder comretit11·0 de los pro 

ductos.pro\·e:HNltcs ::le otros países J(• :·ucra Je la ::ona. Sin 

cnhargo, a p~·sar de les nüe1'os procedimientos adoptados en -

las nc.v.ocíacionc~, al 1i.\TT le ha resultado muy difícil resol 

ver ciertos prohlcnas, como el de los productos agrlcolas,· 

y ~l de las dificultades entre los bloques capitalistas que-



-. ·' 

m~~i'nto~·. le. pare\: en lnsltp~rnh les ... 

comercio au~rlcindo por cl GAfT hrncficiaron principalmente· 

a los paises más dcsarrollaJos, hahicnJo ohtcnido los menos· 

desarrollados muv pocas ventajas directas y al~unas indircc· 

tas, debido al crc~imicnto económico de las área~ industria· 

li:,1das que favoreció el incremento t'n su demanda dc import'! 

cioncs por productos proccdcntcs Je los paises menos <lcsarr~ 

liados. Sin embargo, se comprueba que algunas <le esas vcnt! 

jas han sido reducidas 6 anuladas debido al extenso incumpli 

miento de la~ obligaciones a trav6s Je las cl4usulas Je sal-

vaguardia, especialmente pretendiendo justificar sus restri~ 

ciones con carácter residual, o JlH'\·inÍ<'n<lo la "dC'sorgani:a-

cí6n" de sus mercados, o ambas cosas, y aún acudiendo a medl 

das injustificadas dentro del texto Jel Acuerdo Genernl. 

Esos limitados efectos positivos que hencficiar()n a· 

las partes contratantes de incipiente desarrollo se han he·· 

cho extensivos a otros paises semejantes y que no participa· 

ron en los trabajos del GATT, al concederles algunos ~aises· 

industriales el tratamiento de la ~ación más Favorecida. 

Se acusa a los pafses de bajo ingreso de una particip! 

ci6n pasiva en las conferencias arancelarias, por no haber · 

solicitado concesiones sobre aquellos productos de su parti· 

cular inter6s, pero se olvida su estrecha capacidad para - ~ 



,- . ·- ·- : -'.·._ ·-·· 

~tprgiir reciprocidad a cambio de lo que podría solicltnr. 

Elsas negociaciones (n excepción de la ültima celebrndn en Gi 

nebra, Sui:al estuvieron tenidas con un ciplriru del mjs du-

ro regnteo y la compensnci6n otorRada por los paises en Jcsn 

.rrollo ha llegado J provocar serios perjuicios en algunos·· 

sec:tor<.'s de su producción; .111nquc después, esas compensacío-

nes pudieron eliminarse mediante justificación a paises ex--

tranjcros, Je cualquier forma retardaron su desarrollo ccon~ 

El problema central del desarrollo económico que es i~ 

dispensable atacJr por diferentes 5n~ulos, con diversos lns

trtinentos y metas bien definidas, no hn ~ido atendido por el 

GATT. Esta organi:ación sólo ha concentrado su atención so· 

bre algunos obsr:.ículos :tl comt•rcio exterior y ni en ¡;>qe aSc 1 

pc-cto los paises de escaso <le5arrollo han podido eliminar su 

déficit global con el 5rea inJustri3li:nda; su capacidad im· 

portadora continGa siendo uno de los ohst~culos mayores para 

su creci~i~nto económico; ~sto, junto con otras ra:ones, Ju! 

tífica ampli.:;::iente el entusiasmo con que esos países han in· 

tcrvenido pr1~ero en la Conferencia de Ginuhra de 1964 y des 

pués, c·n la .Junta de Comercio )' Desarrollo de las Naciones · 

Unidas. 

El GATT .ha sido concebido como un mecanismo Je expan-

si6n del comercio internacional, principalmente mediante el

régimen aran.celarlo el comercio entre estados se ha conside· 



tanto los. países de economía di -

que rq~ulan su comncío mediant(' 

corivenios gub"rnamcntJJ('s, s(' l"s ha excluido; solamente dos 

·de esos paisc~ son partes contratantes y los otros partici--

pan provisionalmente. Ello restringe el comercio multilate

ral>' limita las posihilidadcs comerciales <le los países en

vlas Je Jcsarrollo que desean intensificar sus relacionei -

econ6micas con ellos dentro de un foro que supere los incon· 

vinientes de los actuales convenios bilaterales. 

La eficacia del Acuerdo General ha resultado froncame~ 

te dudosa al intervenir en los problemas comerciales a que -

se enfrentan los paises de insuficiente desarrollo, particu· 

lnrmcnte ha sido incape= de liberar en la magnitud necesaria

lJ~ barreras a las importaciones que imponen los pa[scs in· 

dustriales y tampoco se ha logrado reducir m5s r5pidamente -

dichos obstáculos que los correspondientes a los productos 

que interesan a estos Gltimos países; a6n m5s, el GATT ha si 

do incompetente para que las partus contratantes Jo mayor <le 

sarrollo cumplan con sus compromisos contraídos en el Acuer 

do General, como el programa de Acción; ni ha podido conVC[ 

cerios para que otorguen un tr•itamiento t'special, en favor -

de los productos manufacturados y semi-manufacturados que -

provienen de las naciones Je bajos ingresos. Las relaciones 

especiales que urgen entre los paises pobres tampoco han si

do promovidos por esa Organizaci6n. 



Esas \imitr1ci oncs imputnb les 

p6lfticn de coopernci6n en el campo del comercio intcr 

nacional que aplican los gr:in,les paísrs, n pesar de que hay 

igualdad en la votaci6n al tomar sus Jccisioncs y de que la

mayoria favorece a los paises de insuficiente desarrollo. En 

realidad parece que C'l .::ontrol y la política de esa organi:Q_ 

cíón si¡::urn los lin<'Jmientos qtH' impone In minoría de los ·

pai~cs poderosos. Xo obstante la renuencia de esos paises -

rt.'ctorcs del comc·rcio p;ir;1 otor¡:;i1: un trato m;ís equitativo

ª Jos paísrs de t'scaso ,f(>:;arrol lo, se :iprcc tan recícntcmcntc 

:ili.;tln<)5 cacibio~ t'n las actitudes intransigentes de :iqudlos· 

paises, con el contenido Je la nueva Parte IV Jcl Acuerdo Ge 

nerJ1, qtH? pro)·ect:i buenns pcrspPct i1·ns ~· qtH? dl'sde luego 

permiten en la actualidad ofrecer condiciones 

sultar favorables, sí se comparan l:on las que 

do, hasta hace poco tiempo. 

Las reuniones de los paises miembros del GATT propor~

cionan a los ;ohicrnos la posibilid:id de discutir colectivn

mentc sus prohlc~as comerciales y presentar rcclnmnciones ·· 

fundadas en iniraccioncs a las rt•glas dc-l Acuerdo r.encral. -

En un sistc•nia tic cor~.crcio bilateral los paíse:. cn vías de de 

sarrollo cst~n en una poslci6n dcsvcnta;osa discutible en ca 

so <le difert·n·.:i~•s con un país más podNoso, su c1paci<lad pa· 

ra <lcfcn<lcrsc e• m5s li~itada; dentro del GATT pueden contar 

con el apoyo de> algunas naciones con intncsrs similares, · 



países 

más justo y ~'quit;itin1. f:s ésta 

Je relaciones comcrcinlcs Internacionales, 

GATT qui::á haya suari:aJo Ja actitud dura)' c}!OÍHa que 

domin3 en la:; relaciofü's corncrdalcs, pero no ha ido 

allá de la form11laci6n <h' enérgicas rccomt•n<laciont•s ante 

tec_l:lrr.nc i..incs prcs1.n1t;i(las. 

La contribución financiera al GATT de los países 

proceso de dcsarrol lo es modesta, se basa en l"l porcentaje · 

'del comercio Je todas las partes contratantes. Por ejemplo, 

en 1964 B1asil contribuyó cor 14,990.00 dólares; Chile con· 

ó,600 d61arrs; e India con 19,970 dólares. Rt•sultan mayores 

los gastos de expertos que tratan de adaptar sus pollticas -

comerciales y problemas urgentes a las reglas del Acuerdo Ge 

ncral. Por otr:i parte, si ¡1ccptíllnos que las obligaciones Je 

ser miembro Jcl acuerdo General pueden reducirse rn la pr5c

tica, a trav6s de las excepciones, a un mínimo, como es el 

de informar cada dos anos a las parte~ contratante~ de las 

medidas apl ica<las; en estas condiciones, los gastos totales· 

probablemente queden compensados por las pocas n~ntajas di-· 

rectas o indirectas de ser miembro de esa Organizaci6n. 

La impostergable necesidad <le crear un ambiente dife·· 

rente en el comercio internacional que supere los obst5culos 

que han frenado la expansión de los paises insuficientemente 

desarrollados, hizo que óstos se organizaran presentando un-



asistieron de ~incb~a para-

proponer cambios radicales en la estructura y tendencias del 

comercio mundial que respondieran a las ncccsi<lnJcs del des! 

rrollo económico. A pesar de reconocerse los nuevos princi

pios y de Crl'llrsc la .lunt;'l Je Comercio y Desarrollo como or· 

ganismo permanente de 1;1 Conferencia, las naciones ínJustri!!_ 

li:adas no se comprometieron con decisiones prccisas, a madi 

ficar su polftica tradicional y lo que es mjs, en materia de 

libl.'rac ión, a Lis barreras en sus men:ados para los produc-~ 

tos procedentes de pafses de bajos ingresos que se hablan ·· 

acordado en el programa de acción, Jentro del GATT, sufric· 

ron un retroceso. 

Los esfuer:os iniciales de los pafscs en desarrollo 

dirigieron a lograr que el GATT qucdaru incorporado a una 

riuc\·a Organi:ación de la UxCT:\O, sin cmhargo el acta final ~ 

de la Conferencia dejó al Acuerdo General en su misma posi·

ci6n, aislado dC' la nuc\·a estructura. Por tanto, los intcrc 

ses Je los países Je escaso desarrollo, SC'guirán dependiendo 

Je la dcci.s íóa ch> 5u~ partes contrat;1ntcs )' de las rclacio·· 

ncs que se l legucn :i establecer cnt re t•l GATT y la Confcren· 

cia de las \Jcioncs Unidas. (6) 

{t'i) Revista (on<:rc.ío 



lns discusiones ccon6micns enturbian 

tra iengua, el vocablo integración ocupa un lugar muy 

cado". 

Francois Perroux, L'Europc Sans Rivngcs (París, 

Universitaires de France, 1954) Pág. ·119. 

"El término integración económica, cualquiera 

sido su historial, solamente en Jos últimos tiempos 

do a ser un lema de acci6n, o lo que los franceses llaman, -

más respetuosamente, una idea fuer;:a". 

M. A. Heilpcrin, "Economíc intcgratio11: Comercial 

financial postulates", en Europc•n integration, ed. C.C. Hai-

nes (Baltimorc; Johns llopkins Press, 1957) Pág. 126. 

Bela Balassa en su obra "Teoría de la integración eco-

n6mica", define a 1 a integración económica como "un proceso-

. y como una situación de las actividades econ6micas. Consi<l! 

rada como un proceso se encuentra acompaftada d~ medidas diri 

gidas a abolir la discriminación entre unidades ccon6micas · 

pertenecientes a diferentes naciones; visto como una situa·

ci6n de negocios, la integración ~iene a caracterizarse por· 
\ 

la ausencia de varias formas de discriminación entre econo--

mías nacional es". 

-Esta definición se basa en el supuesto impl[cito de ·· 



,: . .;. '·, '·e c.··. - - '_ ·,' ·-

la di~criminaci6n ,1fccte realmente al movimiento ccon6mi ·.. .. . . -
Lci supresión de barreras aduanalcs entre Islandia y Nu~ 

\'íl :elanda por ejemplo, no intt'grad por sí sola C!'.tas dos -

economías si no existe un rolumcn substancial de comercio CE_ 

tcrior, ya qut' sin las rcL1c.:ioncs comt•rcialcs no habrá en mQ_ 

d6 alguno, efectiva discriminnción. 

rara interpretar su dcfinici6n, Rcla Dalassa distingue 

netamente entre la integración y coorcraci6n: esta difurcn~-

ci:1 es tanto de c;ir5cter cualit;Hfro como cunntitativo. Mic!! 

tras ~uc la coopcraci6n inrolucra acciones encaminadas a di! 

rnlnulr la Jlscriminaci6n, el proceso Je integración ccon6mi· 

,;:;¡ ir.ipl io mcdi1las encaminadas a suprimir algunas formas <le· 

di~trlninnci6n. Por ejemplo, los acuerdos internacionales -

5obrc polltlca comercial pertenecen al campo Je la coopera-· 

.::ión internacior\al; mientras (.\UC la rcmoci6n de las barreras 

del concrcic es un acto Je integración ccon6mica. Al distln 

guir entre cooperación e integración, Hcla Ralassn sitüa las 

rrincipalc~ carLJctcrf~tica~ Je 6sta -la aholici6n de la <lis· 

cri.ninacitSr~ c!cntro tk un firca·, dc•ntro de un camino más pre· 

clso, y J3 al concepto un significado definido, sin diluirlo 

inncccsáriancntc con Ja inclusión de diversas acciones en el 

ca1:1po <le Ja coo¡1ér.1ci6n internacional. 

Guillc·r:::0 C11.>:.rndlas nos dice, que "integración 

compo~icíi5n r; UHistduciÓI\ de u11 todo". (7) 

f7)-T:Jhanc:11as Cuíllermo., "Diccionario de llcrccho Usunr•í:-. 
Pá¡:. ~O 5. 



término intl'graci6n. Pura muchos 

un proc!.'so tanto econ6rnico como :rncial, qul' a su vez com-

. prende tanto la int!.'graci6n nacional como l:t supranncional. -

Para otros, dchc restringirse al campo internacional y rcfe·· 

ri.rsc b5sicaml'ntc al aspe~to económico. 

Puede verse a grosso modo que no 

notorias en- lo que hemos apreciado, por lo que daremos un úl-

til'.lo concepto en lo sigui(•ntc: "por integración dche entender. 

se un proccs0 de cooperación r de puesta en común destinado a 

desarrollar cuanto sea posible la economfa por una mejor uti· 

li:aci6n Je los recursos naturales, por una Organización Na--

cional de la Produccl6n r de los cambios, con el objeto de --

elevar de manera definitiva el nivel de vida, 

da actividad ccon6mica". ( 8) 

B.· Grados o Formas. 

Aunque parezca suficientemente conocido, conviene cst! 

bleccr que el concepto de "integraci6n", admite difercnciacíQ_ 

nes. Es así como en primer lugar puede ser "Global" o "ScctQ_ 

rial''. En el primer caso, llamado también de "integración hQ. 

ri:ontal", se comprende la totalidad <le las actividades de un 

iirea económica determinada; en el segundo, parcial o "Vertí-· 

(8) Narro, Michel, "Le Role du tcmps dan L' integration écono
miqué", Louvain, 1962, pág. 100. 



puc<ll~, por ot r:1 parte 

Sup}áncgfonal" en el priml'r caso incl11iría la total.ídad de -

una :ona o continente qur tcn~a elementos comunes, que scgdn· 

co o político no pcrmitan nhorJar conjuntamente 

Co~o rarcce obvio, son Jj~ti~tos los rcq11crimlcntos 

{.'! prticcsc lnti:grativo camina por lina ü otra senda. 

Sr ha dicho accrtaJamentr qur la integración tiene 

bles de integración. Como e~ de suponer ~cr5n también difc-

rcn:cs los exigencias o requisitos Je orden jurI<lico y espo--

scgón se trate en cada zona o espa·-

anulo los grados o forma~ diferentes -

la cxpres i.én más 



Uni6n [con6mical. 

La enumeración Je In~ formas 

integracionista no podría ~cr com~leta si no incluyera ra 
.'.'lnte¡;raci6n Polftica", que por cierto, rt'prl'~l'nta su t'Xprc·.· 

si6n más avnn:a<la, Ella representa ~in duda la culminación 

d~un proceso Je integración. Significa, en su esencia, un -

sistema en direcci6n polftica, que envuelve tamhian lo ccon6-

mico" (9). 

"~le parece que Jos grandes beneficios <le la integra· · 

ci6n radical dentro Je un área que escupa n toda definición -

precisa, para no hablar Je imposihili<lnd de toda cuantiftcn~-

· ci6n;· r.ic rcfit'ro al campo amorfo dv las "economías ex turnas"· 

que l:t íntegracíón permite alcan:ar y que aharca f:1ctorcs ta· 

les como la ínyección de nue\'35 energías r dinami,mo al ;;t:c-· 

tor empresarial; mayores facilidades dl' in\·ersión medi::inte ·· 

una mejor pe>rcepción de la~ op()rtuníd:i<les para invertir, etc. 

Tengo la convicción de que estos factores suministran la ver· 

<ladera base racional para la integración ccon6mica y contri&~ 

yen mucho más a acelerar el crecimiento económico que nna - - · 

asignaci6n 6ptíma dc los recursos", 

(9) HFactores para la Integración Latinoamericana~ Edi¿, Pre 
parada por el B.I.D. Fondo <le Cultura Económica, M&xic; 
1966. pág. 170 y 173. 



l.a. propuesta del Doctor Balassa, prrifüsor asociado de~ 

econom[a en ln Universidad de Ynlc, listados Unidos, de que la 

líberación del comercio dentro de la ,\l,,\LC dcherín aharcar no 

sdlo las nuevas industrias, sino tamhi~n a cuantas ya cxis· -

ten, sustentada en su obra: "Intq:ration ;ind Rcsource Alloca· 

tion inLatin :\mcric.1", vcrsidn cspafioJ;i, cabe hacer una sa1vc

dad por lo que toca al comercio inicial, segGn el cual: 

En las discusiones sobre la Integración regional Lati• 

noamericana, la atención se ha centrado en los posibles bcne· 

flcios que pueden derivarse del establecimiento de nuevas in

dustrias, por el contrario se ha supuesto que es poco lo que· 

puede ganarse mediante la reducción <le las barreras que afee· 

tan el comercio de los productos de las industrias existentes 

y que cualquier beneficio que se pueda conseguir será más que_ 

compensado por el costo pol[tico y económico de los dcsajus·· 

tes que trne consigo la liperaci6n del comercio. 

La experiencia histórica ·al menos, como yo la apre·

cio- no justifica semejante interpretación de la posición L! 

tinoamericana con respecto al problema de suprimir los obst4cy 

los al comercio intra:onal. Conocemos, que ya en 1958, con· 

motivo de las reuniones de expertos a alto nivel, auspiciadas 

por la CEPAL, en las que trazaron las pautas para la forma- · 

ci6n del mercado regional Latinoamericano, se acordó que, en· 

principio, la inclusión de todas las mercancfas producidas 

dentro del área rcprcsentarfa el objetivo último de dicha - • 



por la CEPAL a mediados <le 1959: 

"Deberá ser el objetivo tíltimo del mNcado 

la inclusi6n de todos lo~ bienes que en su ámbito se produ· -

ccn. Sin embargo, este concepto no significa que la realiza-

c.i.6n del mercado rcgíonal ha de ser inmediata para todos esos 

~i~nes. Se quiere decir que el acuerdo deberá establecer la· 

firma y el tiempo en que los derechos a<luanalcs y restriccio

nes que hay, dificultan o impiden el comercio intcrlatinoam!r 

ricano se vayan eliminando gradualmente. En otros términos, 

el acuerdo ha de ser inmediato, pero su ejccuci6n progresi-· 

va". ( 1 O) 

"Sí revisamos la copiosa literatura correspondiente · 

al periodo transcurrido entre la elaboración de los documen· 

-to~ ~revios al Tratado de Montevideo y las propuestas para· 

1~ creación del Mercado Coman Latinoamericano, formuladas en 

1365, advertiremos una serie continua de afirmaciones en fa-

vor de la liberalización del comercio actual <le manufactu-

ras, como requisito previo a la integración. Si.n embargo, -

este argumento se ha visto mati:ado fundamentalmente, por la 

exigencia de los aranceles q1Je gravan el comercio existente-

-principalmente de bienes de consumo-, que el proceso de li-

(10) "Bases para la formación del Mercado Regional Larinoarn~ 
rica no", i nforrnc de la Reunión del Cnipo de Trabajo del 
Mercado Regional Latinoac1eriono del Comité de Comercio 
de la CEPAL, Santiago de Chile.) al 11 de Febrero <le --
1958. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Tomo 
VIII No. 2. Fehrc·ro de 1958. México. PP. b6-68. 



rc-sdc la industri.'.l pesada, <l~~\:ddo a lir11C'ccsiJad de ir acJarr 

~.'.Indo gradualmente 1~ tan anacr6nica 0strGctura productiva -

. • I nte~r;1c i\'.'ín para t'l Jcsa rr0no. 

_\ml•rica Latína no es un íin 

!urr:o dcliherado r progranaJo, condicione~ Je desarrollo --

u u t e $ ·.2 ~ ~ e n t a Jo J e l a re;)'. i 6 n q u,. a ;; e 1; u re n a 1 o do s l o s pu eh 1 os 

latin0~ncricanos hacia fines Je! siglo, los niveles ccon6mi· 

:c-~cciJlcs que hace posible la tccnologla contcmpor5nca. 
' 

E;;tos ol;;t'ti\'OS, de lar~o y profundo :tlcancc no ro· -

:-Jér: ¡>;:;l:cica :!e toJos lo:.; paísc·s impiicaJos. :\o Sl' trata,-

cu:il r<:dt.;f.t!aría en ~:;rntencr el "S"tatu 11110" con todas las de-

fi::!t'n::b.< ,. inc:r::;,nntibílíJades. La decisión politica es r~ 

1o para fi.í;ir dC":;dc un comil'n:o las princip<llt's 



cionista. A llf r<•s i i.le la d l frrenc í a (.'Oll el caso Europeo l'!l· 

que las estructuras cxistt'ntcs permitían r hasta Livorccían· 

el proceso de Integración y s6lo cab[a arMoni:ar las tcndcn· 

cias fundamentales, sin desviarlas de su objctiyo de crcci·· 

miento y bienestar general. 

En América Latina, la dt'ci~üfo política se impone co

rno medio de obtener que todo el ;1p;nato de producción, de 

intercambio }'de financiamiento se ponRJ en condiciones de 

permitir un acercamiento entre economías muy dispares que s~ 

lo tienen en comGn 5u orientación hasta los mercados de fue· 

ra de la región, en forma dcma!;iado aleatoria distorsionante 

de las posibi l ldades de cree imicnto endógeno. 

Por l'llo, el camino tomado dentro de la 

tinoamericana de Libre Comercio (ALALCJ, Je proceder median· 

te una serle innumerable de micrMll'gociac:íones, producto por 

producto, no ha rcsul.tado ser el mli:; adecuado, por estar de· 

masiado condicionado al csta(lo prcscntl' y a la malla de los· 

pequenos intereses ya constituidos, expresión de la presente 

etapa del subdesarrollo de la región. En realidad de Jo que 

se trata, mediante la integración, es poner en comGn el futu 

ro mismo de la región, en lo que tiene de más dinámico, moví 

lizando las grandes inversiones hacia los sectores de mayor-

potencial de expansión. 



.último, una s:rnn Jccisi6n rot'itic.1 de carácter íif:. 

no solamente la forma fuds adecuada de mo~i 

)' canali::ar el proc0'.'º intt'grattvo >i1H1 la ünica da-· 

que está lll·gando a su ti'.•rmino el pla:o hístóri· 

que ~\m('r ica La ti 11;1 pu1'da ck-c.a1·rol I ar:'<'' de acuerdo - , 

propios ejes econórnicos, social~s. culturales y poll 

que se consolida rrtp1damcnte la hcgcm[ 

nía mundial alrededor del crccimlento económico cada ve: m;is 

ncclvrado 1.h~ los países indu:;trial!: .. 1.Jos, articulados en 

.Grandes hloques. (Estados Unidos, Uni6n Sovi~tica, Comunidad. 

Econór:1ica Europea }' China). 

d.· Integrnc i6n ComC'rcia 1. 

Evidentemente, 5e dehfa comcn:ur por la 

c.omerclal, para poder crear l¡¡:; condícioncsde intercambio· 

regional que ¡¡ su ve: sean Jctcrminantcs de la ubicación 6p

tina de los factores de proJuc.::íón, pero dando la prcfcren·· 

cia en la pol ítíca de suprt'sión de barreras a las que traban 

núcvas proJuccioncs o de oferta dcficitari<J en la región. 

Sin crnburgo, en ve: de hacerlo por el engorroso proc! 

. .dimícnto dt' la;.. negociaciones por productos, si(•rnprc fr<.>na·· 

das por intereses creados, e por espcctativa5 de intereses,· 

con\'ienc poner en pr.'ictica forr1as Je rebujas autom.'.íticas )' 

gradunlcs, pactad;1s de antt"1~1ano, 4ue abran posibilidades 

atrayente,; y scí:uras para los inver~ionístas. En e5tc movl_ 



cierto 

temporales v ex~lusivas para lo~ paises Je menor de~ 

parn que no ~t' \"llelvn a repetir, haJo los 

canont•s de la 1li\'isión internacional del Trabajo, el esquema 

tradicional que aHguraría un<i posic:i6n de privilegio a los· 

paises más avan:ados de la región. 

Lo que cabe romper con una política de integración e~ 

mcrcial, es la estructura Je nuestra$ cc.onomí:1s, discrindas -

para sen·ir a la exportación furra de la región r rccmpla::ar 

la, en el plazo m.1s corto posible, por otro tipo en el intcr. 

cambio reciproco, complementario de insumos y consumos, aun-

que no siempre equilibrado, ~ca el determinante de las medí· 

das de desgravación tomadas en conjunto. 5610 así, se poJr5 

llegar al Mercado Común, sea en tErmino~ globales m5s Jiffci 

les y ambiciosos, o en t&rmJnos sectoriales m~s asequibles. 

La opinión del Presi<lcnte Jcl Banco Interamericano de~ 

Desarrollo (fl.I .n.J es "No del>en c:icr en el error de ercer·· 

que estamos haciendo integración cuando nos limitumos a creSr 

facilidades corne·rcialcs recíprocas". (11) 

cE.- Integración scc.torial y fronteri:i.a. 

La íntegraci611 del desarrollo implica f11ndamentalmcnté 

(11) Felipe Herrera. "Aspectos Políticos)' Económicos de la 
Integración de América Latina". Conferencia. Bogot.1, -
Junio 12 de 1964. Pág. 11. 



~jccu2ión <le una polftlcn re~ional de 

sectores y actividades cstrnt6Ricas, vale Je; 

princlpnl~s in<lu~trins Je base (sidcrurRia, qulm! 

pcs:llia, maquinarín y equipos, l'tc.), l'll Ja a~ricultura »· 
la producción de :1Jirnl'nto:;, en la íníracstructura de in·· 

tcr<:onc.~ión (transport('S, co11rnnicaciones, encrgfa cléctric1'1 

en la$ n•¡:ioJH'S frontcri:a~. En torno dt,> estos 

traté~icos, H'rJaderas columnas n•rtebralcs de la intC'gr¡¡· • 

ción, :'e í r:i formando s imu.l t:ínt•;imentc el ~!crc:lllo Comün LnfL· 

noaml•ricano y la 1.'conomía fl';tion:il intt>¡:rada. 

f,, lntt•gración Fina11cier:1. 

La integración sectorial y Ja consecuente expansión · 

co1:1ercio intrarregional exí¡~cn urw correspondiente intc· 

para obtt;>nerla :;e necosita un esquema ~-

que- permita: 

1).· Estahlcccr un 5iHem;i Jr pagos compensados -den· 

tro Je l:i región ~ <le ~sta con paises cxtrn·rcRionalcs- que 

::u;iongan r:n cicrt:i:c: condícioni;>s la concesión de créditos· 

auto::iátíc:o.s y :i~egurc Ja forma de líquidad6n periódica de. 

··los saldos: 

2J. - "antcner el equi 1 ihrio gleba L de las 

pagos ~e la región y de cada uno <le sus paises; 

3) .• Coordinar la$ poi íticas monetarias y íínancícras 

d,. lo~ paíscsmj(>J'.lbros, cncamintíndoles hacia¡¡¡ estabilÚlad· 

en busca del JcsarroJlo; 



por medio <le un sistema regíonalde Sf: 

en ciertos casos, al seguro de 

dc transporte y de cr~dito. 

Asfmismo, resultará a toJas luces ventajoso crear 

monetaria latinoamericana de valor constante, tanto • 

como moneda Je cuenta, como para facilitar el otorgamiento -

dc nédito~. con el doble propósito de limitar el uso de di

visas de terceros paises y de servir de medio para movilizar 

los ahorros de la región hacia el desarrollo de la misma, ·· 

con la emisión de titulos o valores expresados en dicha uni-

dad. Sería, además, 1rn gran paso dado hac ¡ ;1 la convcrtili- º 

dad de aquellos paises que aGn adolecen de moneda inconvert! 

ble. La dlfusl6n de dicha unidad monetario en operaciones -

extrarregionalcs, dependerá naturalmente del grado de convcr 

tibilidad que Je den Jos bancos centrales de la región. El· 

gradual reconocimiento Je la convertibilidad Je Ja unidad m~ 

nctaria permitiría buscar en el mercado Internacional de ca

pitales privados, recursos que actualmente no llegan a la -

América Latina o sólo le llegan en condiciones mds onerosas. 

G.- Integración cultural. 

La intcgraci6n econ6mica también exige la intcgraci6n 



similitud cultural 

Latino basada en su comGn origen lb6rico, hace -~ 

,\a .unificación de los tipos, niv<~les y patrones de ense• 

ftanza, con vistas a a5cgurar mayor movilidad 

no presente serios obst~culos. 

La integración cultural exigirá, en su base un esfuor 

regional para extinguir el analfabetismo dcnt~o de cinco• 

necesario crear prontamcn· 

te centros Je capacidad~· equipos para realizar estudios e· 

investigaciones avan:adas, v para preparar técnicos de nivel 

medio que son muy escasos en toda la rcgidn, a trav6s de la· -

formación de profesores y de cursos descentralizados que se 

ofre:can en toda la América L;1tina, adcm5s, cabrá tender ha• 

cia la uniformidad de programas r la equivalencia de diplo·· 

mas. 

No es menos importante ln crcoci6n de un sistema re-· 

gional de informaciones que d6 al mundo una nueva imagen de 

la región y que asegure, entre los países de ésta, 

mejores informaciones recíprocas. (12) 

( 1 2) ~actores para la Integración Latinoamericana~ Edic. 
Preparada por el B.I.D. Fondo de Cultura Económica. 
México 1966. Págs. 19 y 20. 
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Comité 

La Secretaría Ejecutiva 
Las Comisiones Consultivas 

Sistema Institucional 

A.· La Comun~dad Económica de 
B.· Los órganos superiores 
C.· Los órganos operativos 



Asociaci6n Latinoamericana 

por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Uruguay Venezuela, pues Chile dcscr· 

t6 el afio pasado debido al golpe militar. 

Para administrar el Tratado y ViRilar 

se croaron los siguientes órganos: La Conferencia de

Ja.s Partes contratantes¡ y el Comité Ejecutivo Permanente. 

Conferencia. 

Es el órgano supremo de la Asociación, que por su~ 

-"funciones; pódría compararse con un cuerpo legislatÍ\'o: a 

.ella le corresponde trazar en grandes 1 íneas la polít.ica de

la zona, examinar la forma en que va siendo ejecutado el Tra 

tado de Montevideo y adoptar todas aquellas decisiones mayo

r•:s que requiera el interés corntín de la Asociación. La Conf~ 

rencia cstA formada por delegaciones de los paises micmbros-

y debe reunirse normalmente una ve: al aAo en sesión ordina

ria, en el lugar y fecha acordados en la sesión anterior. 

Cuando haya rozones que lo juitifiquen, podrán celebrarse se 

siones extraordinarios. 



compararse 

legislativo, el slnil <lel Comit6 po<lrta ser un 

cutivo. Su principal comctiJo es el de velar pnr 

tn aplicaci6n de las disposiciones dd TraLhlo y real izar•· 

los estudios necesarios rara la marcha mas 

Asociación. Entre las atribuciones de que 

Jcstacan las siguientes: 

Tomor las decisiones v ejecutar 

sean delegadas o encomendadas por la Conferencia. 

Representar a la \sodación en el ;ímbi to 

y en los Contratos y dem~~ actos juridlcos. 

Rcali:ar estudios, suKcrir providencias y 

ci~nes a la Conferencia. 

Preparar el programa anual de trabajos 
' 

de la Organi:ací6~. 

El Comit6 ejecutivo permanente, debe funcionar en fo! 

ma continuada en la Ciudad de ~ontevideo, cede de la Asoci! 

·· ti6~; Esta fornado por un representante de cada Pafs, de·· 

blenda constituirse sesenta dias despu6s de la entrada en· 

vigor ~el Tratado. 

Para el rncJor dc~enpcno <lo sus labores, el Comit6 es· 

t5 facul~aJo para solicitar el asesoramiento T6cnico de la· 

Conisi6n [con6~ica para Am&rlca Latina (CEPAL) y del Conse· 

jo Interamericano Econ6raíco y Social (CIES), así como la co 



cionalcs. Ln coop&raci6n de la CEl':\I. y <ld CIES, 

e iones que poseen 1111 profundo cono.: iml en to de los problC'mas 

Latinoamericanos y que cstan dotados Je cuerpos t6cnicos de 

r;cnombrc, serán sin duda d" un \•;ilor inestimado en los tra~ 

Secr~tarla Ejecutiva. 

El ComitE, como órgano permanente, 

Ejecutiva integrada por funcionarios 

La Secrctarfa estará dirigida por un Secretario· 

que será designado por la Conferencia, por 

ríodo de tres afios, prorrogable por períodos iguales. 

El Secretario Ejecutivo y el personal de la Secreta·· 

_ría, en su ca rae ter de Funcionarios Internacionales, sólo • 

podrán ejercer eficientemente sus tareas si go:an de la más 

completa independencia. Por ello, el Tratado dispone que· 

estarán inhibidos de solicitar o recibir instrucciones de· 

cualquier gobierno o identidad nacional o internacional; 

D.· Las Comisiones Consultivas, 

Existe un consenso entre los estados signatarios para 

considerar que las fuerzas vivas de la producción y del~c6· 

mercio tendrán un gran papel que desempcnar en la forrnaci6n

y funcionamiento de la Zona de Libre Comercio, por cuanto -

a ellas aportarin la dinámica necesaria para cumplir las m! 

tas previstas. Por este motivo, se ha facultado al Comité· 



. . . 

,para crear Com\sioncs Consultivas <lestinndas a asesorarlo -

pproblcmas cspcclficos que deba atender 

sus tareas y que cstar5n integradas por rcprcsent~ntcs -

de los diversos sectores económicos, tanto pGblicos como·~ 

privados, de los Paises de la :ona.(13) 

JI.~ Sistema Institucional. 

Para Hauriou "las instituciones son los elementos de•. 

la sociedad, cuya duración o perma~cncia no depende de la -

voluntad sohjctiva de indiví<luos dctC'rminados", y al refc·· 

rirsc a la sociedad en general, "entiendo que ello es apli-

cable tanto al r&gimen de vida interno de las Comunidades,~ 

como al sistema que puedan organi:ar los Estados para sus -

re 1 a el o ne s en e 1 e a m ro supra na e i o na 1 " . ( 1 4 ) 

A.- La Comunidad Económica de Am6rlca Latina. 

La forma más avan:ada de integración capaz de gcnera

li:ar el desarrollo regional es la Je la Comunidad Econ6mi-

ca, que conduce a la región a comportarse como un todo, -

aprovechando sus posibilidades en tErminos de factores y -

de mercados. Para establecerla, los países de América Lati 

-na, (con los ;rníses Centroamericanos representados en con·~ 

junto por el ~creado Com6n Centroamericano) deberla firmar· 

(13) "~!anual Je divulgación del Tratado de ~fontcvideo". 
Banco de ~·!éxico, S.A. ~léxico 1965. 

(14) "Teorfa de la institución y de la fundaci6n". flauriou. 
Pág. 37. 



- - ,,. . 

tinaque fije las obligaciones recíprocas, los órganos de • 

la Comunidad y su competencia y las grandes etapas previs-

tas para la integración. 

B.· Los Organos Superiores. 

Como en la experiencia de la Comunidad Europea, se ~. 

hace recomendable prevcer como 6rgnno superior de la Comuni 

dad de América Latina, un Consejo de Gobierno, integrado -· 

por los Jefes de Estado o alternativamente, por sus Minis-

tros. Un Parlamento de América Latina, formado por los re

presentantes de los parlamentos nacionales, funcionarfi como 

órgano deliberante. Por otra parte, una Corte de Justicia, 

que aseguraría la &olución judicial de los conflictos surg! 

dos en la comunidad. La Comisión Ejecutiva, integrada por

representantes de Gobiernos que responderlan no ante éstos, 

sino ante la Comunidad, sería el órgano Ejecutivo. 

C.· Los organos Operativos. 

Por debajo de los órganos superiores de carácter gen~ 

ral, actuarían los 6rganos Operativos, que seríán de carfic

ter especializado segGn las materias de sus atribuciones. • 

Serla la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC) (Ampliada geogr5fica y sustantivamente incorporado 

como un todo al mercado ComGn Centroamericano) para todo lo 

relativo a las pollticas comerciales de la región, a la li~ 



:~ción Je capitJle~ ¿rntro Je la rcglfn v hacia otra región; 

en t i Ja J" ~ q ll l' l' r mn u e\' t' n l ;1 e o n r di na e i 6 n d t' 1 a~ i n \"e r s í o ne s • 

~cr5~~ar~os; esto~ ~erían los instrumentos mc<liantc 

ln Ja Comunidad E.:on6nica daría cjecucí6n práctica a sus · 

rtI.· (omisiones;· Peclaracionl's Bilaterales, 

En el ~arco de los ncucrdos concretos para impulsar -

e. ~rc~eso ~e lnt~gr3~ión dentro Je la ~LALC revisten sin· 

hilJ:crali:: . .i ~~~~cr3~\6n c.:onóMica. Esta bilntrraliJaJ · 

ci6n, scc1cr0~ :crraJo~ Je los drm5s paises; sin embargo,· 

( 1 ;, ¡ r 3. et f)f(~-1 
Prt:q:iarJ 
~-~éx i co 

;·,:ira la lntC'gr:ici6n Latinoamerican;i, Edic, • 
;; ;:tJr e:l fl.1.n. Fondo Je Cultura Económico.· 
'.li,Í •• fp.'i;:s. l~l }' 201. 



c:oíl\'iencn dentro dC' la políticn ,1:c•ncrn] de la Asodadón >.'" 

constituyen, como es el propósito proclamado por lo~ países 

firmados, meros puntos <le apovo o ha~C's <le nartiJa para quC' 

l'n lo futuro cu:indo se den las ..:ondicionl'S adecuada~, vayan 

transformandosC' en convenios plcnamC'ntc multilatcr:ilC's.[16) 

En los Gltlmos tiempos cahC' destacar un:i Dcclaraci6n· 

con_iunta de 1 as del egacioncs de cmprcsar i os Cid le nos v ~le-

xicanos de la Industria automotri: y el cstahlccimicnto dc

una ComiFi6n Especial de coordinaci6n Brasilefio-Chilcnb. 

En lo quc se Hficrc a Ja Dcclar::ición hay que tener prcscn-

te que un acuerdo $Cmcjantl' al que sugiere ha sido suscrito 

ya entre Jos industriales del ramo chil<.·nos con sus colegas 

ar&entinos y brnsilcflos. 

De este modo, la bilatcralidad de los convenios vn -· 

·f6~mjii~o una red más general y permite cierto avance en un, 

sec~or que si bien es fundamental para la integraci6n ccon~ 

mica de los pafscs asociados, ofrece características cspc-

ciale5 que no permiten la adopción, o no la han permitido -

hasta ahora, de un acuerdo de complcmentaci6n indu~:rial de 

tipo multilateral. El texto de 1a dcclaraci6n, que se pu--

blica integramente a continuaci6n, reafirma justamente csac 

(16J Redsta: Comercio Exterior: editado por el Banco Na~ 
cional de Comercio Exterior, S.A. Pág. 644. M6xico~~ 
Septiembre de 1966. ·· 



hacia a la ~lena mulfilatc.Talidad, pue~ 

grupos <le industriales anunci.1n que solicita·· 

't·án a sus respectíYos f!Ohicrnos que impulsen "L.1 urgente·· 

rcnli::aci6n <le los cst11dio.; dt•ninados a la planificación • 

del desarrollo automotri: en todos J0s IHIÍS<'S de ln :ona",

"expresan sil con\·in·i6n de (!ll<' la complementación automo 

tri: mexicano-chilena es un paso concreto para conseguir 

la planificación buscada". 

Por s11 parte Brasil y Chile han llegado a un acuerdo· 

para cxear, a nivel guhcrnnmental, una comisión especial de 

coordinaci6n destinada a estrechar los la:os <le cooperación 

económica entre los dos país<'~. Los miembros pl'rmancntcs · 

de la Comisión serfo funcionarios de los organismos encaq:~ 

dos de formular, dirigir r np!icar la polftica económica de 

cada pa[s. Ln Comisión se reunir5 cada seis meses, pu<lien· 

dose celebrar tambi6n rcu~iones extraordinarias. Tendr5 

por objcto prt>ciso "anal í :ar las bases y las posibilidades· 

de comp1crncntaci6n industrial y <le colaboración entre los -

dos países, con el ob;eto de acelerar el proceso de integr! 

ci6n económica Je Am6rica Latina, de conformidad con los ·-

instrumentos multilaterales correspondientes, estudiar la -

evolución del intercambio comercial, la forma de incremen·· 

tarlo~ y en gcncrnl, todos los asuntos de carácter ccon6mi· 



co que considere de intcr.6s para los dos pafses o para el des! 

rrollo regional''. Las resoluciones de la Comisión tendrán el· 

caracter de recomcndnctones n los respectivos gobiernos. (17) 

(i 7) Diario "El Sol de México", Sección Financiera, Calle· 
de Montevideo, Uruguay. lo. de Abril de 1977. 
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CUMPLIR EL PROGRAMA DE 
ON ECONOM! CA 

<_-de m§s a la idea de. un auténtico proceso de integrnci6n es la 

Número 100 que data de fines de 1964, es decir del IV período 

de sesiones ordinarias de la Conferencia de las partes contr! 

tantcs. Fundamentalncnte rcspondfa a la creciente inquictud

de varios países en vista del escaso avance de la ALALC en 

cuanto a coordinaci6n de pol{ticns ccon6micas, ya que el es-

fuerzo principal de la Asociación se centraba más que nada en 

el programa de libcraci6n comercial. La reso1uci6n 100 cante 

~nfa, en su primera parte una serie de directivas y bases de -

polltica econ6mica, y en segunda un programa de acción. No -

serla justo, ni sobre todo exacto, afirmar que de entonces pa 

ra aca nada se ha hecho en relación con ese programa; pero 

tampoco responderla a la realidad conceder que la labor real! 

zada es muy fructuosa. En tales circunstancias merece desta-

carse que un grupo de tr:.ibajos del Comité Ejecutivo Permanen

te, formado por los miembros Je todos los países, acaba <le 

elaborar un proyecto de calendario para el cumplimiento <lcl • 

programa de acción contenido en el mencionado documento. Res-

pende este calendario, a su vez, a resoluciones de la Reuni6n 

de Ministros de Relaciones Exteriores <le la propia Conferen-· 



·El calendario como su nombre 

fijar fechas paro tareas precisas, relativas a ocho

aspcctos diferentes pero obviamente vinculados entre si, del

proceso de coord inaci6n de las partes contratantes. Tales as- .. 
pectes son: 

A).- Comercio Exterior 

Dentro del cual figuran dos puntos de particular intc-- -

r&s: la elahoracl6n paulatina del arancel externo común, o 

del instrumento o conjunto de instrumentos que haga sus vece~ 

y el de la formu1aci6n de la política comercial común. En 

cuanto al priocro se previeron pla:os al 31 de Diciembre de -

1967, 1968, 1969 y 1970. Dentro de ello labornr4 y presenta

rá los correspondientes informes un grupo de trabajo de expe[ 

tos de todas las partes contratantes. En materia de política 

comercial ccmGn se dispuso que, para el 31 de Diciembre de 

1968 los organismos competentes hubieran elaborado un proyec· 

to de bases que se someterfa a consíderaci6n de las partes 

contratantes. 

B).· Asuntos Industriales 

Sin duda los trabajos en este campo son indispensables y 

urgentes para el proceso de íntegraci6n. Para el 30 de Sep·· 

tiembre de 1968 la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, 

elev6 al Comité Ejecutivo Permanente las recomendaciones so--



bre fórmulas concretas de intcgraci6n de 

siderúrgica y la petroquimica. El lns se basnron en los i nfor. 

mes de dos grupos de est11dios. Tambirn se tom6 el mismo pla-

zo en lo que se refiere a los sectores de las industrias de -

papel y celulosa y de productos químicos no derivados del pe· 

tr6leo. 

El programa incluy6 asimismo la dctcrminaci6n de las ac· 

.tividadcs industrbles que presenten posibllidadcs de complc'

~cntaci6n dentro del marco de la integración, asunto que se · 

vcntil6 en la CADI durante 1968, lo mismo que la identifica·~ 

ci6n de industrias no instaladas en la rcgi6n y de aquellas · 

cuya capacidad instalada fuera insuficiente para abastecer la 

demanda zonal. No se fija fecha todavla para la ~enfronta-·· 

ci6n de los Planes Nacionales do Desnrrollo de las Partes Con 

tratantes tefua que sera considerado en su d!a en reuniones de 

jefes o directores de los organismos de plnnificaci6n. (18) 

La industrializaci6n progresiva de Am6rica Latina, como-

exigencia ineludible del desarrolle ccon6~ico, deriva de un • 

hecho simple y conocido: h medida que crece el ingreso por h! 

bitante, la demanda ele prC1dt1ctos industriales tiende a crecer 

con intensidad mayor que la de productos primarios, Este he· 

cho se debe a las transformaciones de la demanda y de lu t~c· 

(18) Revista Comercio Exterior; México, Agosto de 1966 pp. 
555·556, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 



productiva. 

Si la mayor demandn de productos'lndustrJnles 

tisiacerse con importaciones obten1das a cambio de cxportaci~ 

nes primarias, sin desmedro de sus precios, no se impondría -

~sa exigencia de la industrializaci6n; sucede que las expor-_ 

taciones pri~arias están también sujetas en el resto del mun· 

do a esa misma disparidad de la elasticidad-ingreso de la de

manda, disparidad que suele acentuarse con medidas 

vas de la importaci6n de productos prim:idos. 

No hay stntomas de que esta tendencia al crecimiento 

sado de las exportaciones primarias vaya a modificarse en 

futuro previsible, en consecuencia si se ha de acelerar el 

ritmo de desarrollo de los países Lntinoa~cricanos será 

pensable que la industri:ili:aci6n se acelere. 

Si bien la cuantSa <le 1a producción industrial no-es nr:~

bitraria, su ccmposici6n si lo ha sido C'n la experiencia LotJ. 

noamcricana; desde este punto de vista, el proceso de indus-

trializaci6n adolece de tres fallas funda~entales que han de· 

bilitado su contribuci6n al ffiejoramiento del nivel de viaa, a 

saber: a) toda la actividad industrializadora se <lirigc hacia 

el mercado interno; b) la elección de las industrlas ~e ha • 

hecho por ra:oncs circunstanciales, mAs que por considcracio· 

nes de economra y, c) la fndustrializaci6n no ha corregido • 

la vulnerabilidad exterior de los pafses Latinoamericanos. 

La excesiva orientación de la industria hacia el mercado 



consecuencia de l:t política de desarrollo seguida· 

en los pnt~es Latinoamericanos y de la falta de cst~mulos in· 

tcrnacionales para sus exportaciones industriales. 

La politica de desarrollo ha sido discriminatoria en 

cuanto a las exportaciones, pues se ha subsidiado -mediante -

aranc~lcs u otras restricciones· la producción industrial pa-

ra el consume interno, pero no la que podr[a destinarse a la-

exportaci6n. Se ha desenvuelto así Ja pro<lucci6n <le numero-

sos artículos industriales de costos muy superiores a los in-

ternacionales, cuando pudo hab6rselcs cbtcnido, con difercn·· 

cias de costo ~uchc ~cnores, a cambio de exportaciones de 

otros articulas industriales que podrfan haberse producido 

~is ventajosa~ente; lo mismo podr[a decirse de nuevas líneas~ 

de exportaci6n pricaria y aan de las l!neas tradicionales den 

tro de éiertos li~ites relativamente estrechos. 

La soluci6n rnás econ6mica sería alentar las exportacio·· 

nes tradicicnales hasta que el aumento del ingreso real así · 

obtenido no sea infericr al que se logra empleando los mismos 

factores productivos en actividades industriales o en otras · 

actividades pricarias, ya sea para la cxrortaci6n o para el 

mercado interno. Pero e5to no tiene sclución espontánea y 

constituye uno de los asrectos c~s delicados de la polftic~ · 

de desarrollo econ6mico. 

El deterioro de la relaci6h de precios 
,'>:::, 

efectos regresivos en la distribucí6n del ingreso que :s.e dánl 



en virtud de lo precario del desnrrollo econ6mico y que justl 

fican una po!Stica redistributiva; pero en este caso el cfec·. 

to regresivo se opera en el 5mbito exterior y plantea un se-

rio problema a la polftica de coopcraci6n internacional. 

C) .- Asuntos agropecuarios 

Se asigna a la III Reuni6n de la Comisi6nAsesora d~ 

Asun-tos Agropecuarios, el examen de un proyecto de normas que 

regirán para las concesiones estacionales de otro proyecto P! 

ra establecer un sistema permanente y actualizado de informa· 

clones reciprocas sobre estimaciones de producci6n, consumos, 

saldos exportables y deficits de los productos agropecuarios. 

Se preve una serie de estudios a cargo do un grupo de exper·· 

tos, acerca de diversos aspectos de la coordinaci6n y armoni· 

zaci6n de las pol!ticas agropecuarias de las Partes Contrata! 

tes. 

D) •• Asuntos financieros y monetarios 

El calendario precisa la:os para diversos asuntos en~$

te campo, entre ellos el del perfeccionamiento y ampliaci6n -

de los sistemas de crédito para financiamiento del comercio -

intrazonal, que analizará un grupo de estudio conforme a las

normas generales que decida la Comisi6n Asesora de Asuntos Mg_ 

netarios. El grupo present6 sus conclusiones el 30 de Junio-

(19) Cuadernos de la CEPAL No .. 14, Santiagode Chile ?911:··~ 
P!g. 29 y 30. 



parn Septiembre de ese afto otro grupo de· 

examin6 los tratamientos aplicables a los capitales • 

extranjeros y las medidas necesarias para facilitar la circu· 

lación de los capitales zonales en el ámbito de la ALALC. Pa 

ra fines de 1968 la Secretarla de la ALALC realizó un estudio 

sobre como facilitar el desarrollo de los mercados nacionales 

de valores y su intercomunicaci6n. Respecto al sistema de P! 

gos y compensaciones vi¡: entes en la ALALC, la evaluaci6n y r~ 

visi6n del mismo scrfi hecha anualmente por la Comisión Aseso

ra de Asuntos Monetarios. 

Los 4 restantes que se incluyen en el calendario para el 

programa de acción son los siguientes: materias primas, regí· 

menes fiscales, asuntos laborales e infraestructura. (20) 

"Argentina, Brasil y México han tomado gran ventaja en -

.Anl~rica Latina como pafses industriales porque los tres em· -

plean modernas tecnologías en sus producciones, como conse·-

cuencia se proyectan coda vez con mayor fuerza como proveedo

res intrarregionales de manufacturas. Ademfis, los tres est(n 

apareciendo cada vez con mayor frecuencia como origen de in-

versiones directas y de transferencias de tecnologías de la -

t:egi6n o de importadas que han sufrido un proceso de "aclima • 

taci6n" a las condiciones locales. Colombia también tiene 

una proyección al respecto, pero en menor escala, y Venezuela 

(20) Revista Comercio Exterior· México, Agosto de 1966 pp. -
555-556, Banco Nacional d; Comercio Exterior, S. A. 



sigue 

triali:aci6n. 

que enmaterin de modcrni:aci6n y cam· 

bio tecnol6gico las.tres naciones mencionadas hnn recorrido · 

·..:n largo camino que las separa manifiestamente de 

tes del área. 

Es cierto que otros -Venezuela, Colombia·, siguen 

ca su experiencia, pero casi cualquier indicador cuantitativo 

que se decidiera a emplear mostrarla que la brecha entre - -· 

ellas es sustantiva y que no cabe 

cer en sólo unos cuantos aftos. 

Hay al ~enos dos estados evolutivos 

se refiere al proceso <le industriali:ación y cambio tecnol6g! 

co del conjunto de países en vías de· desarrollo. Por un~ lado 

est5 el de los llamados de industriali:aci6n reciente o tar-

dla y que a lo largo de todo el perfodo de postguerra han re

gistrado un fenómeno de cambio tecnológico <le profunda signi

ficaci6n. 

Dentro de América Latina, Argentina, Brasil y México po

drían representar versiones especificas de esta situación. 

En el sector opuesto figuran naciones que estan rezaga-

das en varios decenios con respecto al mundo industrializado

y aun a las áreas desarrolladas de los tres países nombra- ·-



DE l.A A !,A LC 

principios y objetivos del Tratado de Montevideo 

(Uruguay), estan expresarncntr claros en su preámbulo. Su 

presa, que los gobiernos sicnotarios no s6Jo buscan ln solu·· 

¿ién práctica para los problc~as inmediatos <lP orden comer··· 

cial, sino que desean también forjar un instrumento dinár.'.ico, 

capa: de contribuir a la rcrnoci6n de los obstáculos al <lesa·· 

rrollo econ6rnico f consiguientemente, al mejoramiento del ni· 

vel de vida de sus pueblos. 

Conflan para ello, en que la ampliación de los mercados· 

resultante de la liberación del comercio entre los miembros, 

impulsará al mejor aprovechamiento de los factores de produc· 

ci6n disponibles y permitir! poner en juego otros nuevos, con 

proveche para la econornia de las inversiones y el acrecenta-

miento de las oportunida¿es de empleo. Sin embargo, teniendo 

en cuenta las ¿iferencias existentes entre las estructuras y-

el grado de cesarrcllo ¿e las economías de los países partici 

pantes, el rrcgrarna de liberación de la Zona hubo de ser ela

borado sobre bases inflexibles, en cuya preparación se dio es 

pecial i~portancia a estos tres principios fundamentales: 

(21) Diario "El Sol de ~éxico", Secd6n Financiera, 
Santiago de Chile, 2 de marzo de 1977, 



idad en lns concesiones; y 

tratamiento incondicional e ilimitadó 
ción más favorecida. 

han agregado también otrns clfosulas como las relati·. 

vas a la expansi6n y <liversificaci6n del intercambio y compl! 

~cninci6n econ6mica y las medidas en favor de pa[ses de menor 

desarrollo econ6mico relativo. Tales disposiciones, aparte · 

de vigorizar el programa de libernci6n, serán de por s{ ele-· 

mentes valiosos en la finalidad de impulsar a más altos nive· 

les la economra de los paises interesados. 

Ciertas producciones de gravitnci6n econ6mica importan·· 

tes no han podido desarrollarse en un grado eficiente de pro· 

ductividad, ya sea por ln insuficiencia de los mercados nacio 

nales o por otros factores. Como estas producciones no pue-

den afrontar con fixito la competencia exterior, se establecen 

para ellas cllusulas especificas <le solvnguardin, que sin 

afectar el programa global de liberación, les permitirá adap

tarse gradualmente a las nuevas modalidades de comercio. 

Una vez en marcha la :ona en el plano de comunidad de iU 

tereses en que ha sido ideada, podrá darse satisfacci6n a 

otro de los objetivos básicos del Tratado, esto es, el incre· 

mento del comercio de los paises Latinoamericanos entre sí y

con el resto del mundo, Ello será posible, en el primer caso, 

por la eliminaci6n de barreras arancelarias y de otro orden -



cuanto paises se preve · 

que el mayor.desarrollo ccon6mico del área, determinar§ una · 

considerable intcnsificaci6n en la dcnandn de hiones y scrvi-

cios cuya producci6n no existe en la :onn o es aun lnsuficie~ 

te. Se asegurará as1 la expansi6n de su comercio con el res-

to del mundo, aun cuando ese ritmo ascendente de desarrollo · 

ecón6nico pudiera provocar una cierta disminución de las ad-· 

quisiciones habituales por la p~siblc sustitución de ímporta

cíones que aquel traería consigo. 

El Tratado ¿e ~ontcvidcc, como se ha dicho, no fue conc! 

bido con el Onico objeto de dar soluciones locales n los pro-

ble~as que afrontan los paises SiRnntarios. Su estructura 

tiende a sentar los fundn~cntos para una efectiva complemcnt~ 

cien e integración de sus econo~!as, en base a principios ya

consagradcs por todos los país~s J.atinoaircricanos al prestar· 

su colaboración y apoyo a las iniciativas sobre crcaci6n del· 

mercado reflonal en Ar~rica Latina. 

Es por c11o ~ue está abierto a la incorporación del res· 

~o de las 20 naciones hernanas para que, en igualdad de cond! 

ciones y derechos, sumen sus esfuerzos para el log10 de esta

aspiraci6n <le tan hondas proyecciones para el porvenir de la·· 

regi6n. 

Para continuar con las finalidades de la Asocia.cl6n. co!!_ 

viene :::.ntes bosquejar en su mayor amplitud, el marcod~rÚ.ro -

del cual las iniciativas propuestas se ubiclln·.Y sé,Cornplemen·-



tres lns etapas que com!inmtntc definen el procrso -

histdrico y jurldico de formación de bloques politico-ccon6m! 

cos, surgidos de la agrupaci611 de nac1onl'S soberanas menores~ 

La coopcrnci6n, la intccraci6n y la uniflcaci6n. 

La coopcraci6n se caractcri:a por el pacto expresado en· 

tratados multilaterales o en una red <le acuerdos recíprocos,· 

por el cual los ~sta<los participantes convienen en cumplir en 

forma conjunta algunos prop6sitos de interEs comGn, pero con· 

servando cada uno <le ellos su total scbl'ranía y entera líber~· 

tad. Esta es en realidad, la etnpa en que se halla Am6rica · 

Latina y que se trata de superar. 

La integración propiamente dicha es el "Status Jurídico" 

en el cual, los estados entregan algunas de sus prerrogativas 

scberanas, con el fin de constituir un área dentro de la cual 

cir:~len libremente y reciban el mismo trato, las personas, -

los bienes, los servicios y los capitíllcs, mediante la armoni 

:aci6n de las pollticas correspondientes y bajo una 6giia su· 

pranacicnal, Es la etapa en que está entrando a América Lati 

na, t1midamente en su mayor parte, resueltamente en esa pcqu~ 

na fracci6n representada por las cinco repGblicas Centroaneri 

canas, pues es de conocer que la Zona de Libre Comercio cons

tituye más bien una transici6n entre dos etapas, en que la 

cooperación se ensancha para preparar el terreno a la integr! 

ci6n propiamente dicha. Los lazos son aun demasiado tenues,

sueltos y limitados cerno para caracterizar ln etapa siguient~ 



consiste yn en unn fusi6n de los estados, 

algunos ntributos de sohcranfn, de carác·· 

ter más bien local y que practican una sola pol[tica en todas 

las materias irnportnntcs de ln vida en sociodaJ. 

La exprcsi6n concreto y juri<licn de cada una de estas 

etapas podr fa c:xrrcsarsc en la Org.1ni ::.ación de Es ta<los Arncri -

canos, la Comunid11d Económica Lnrinoal";cricarw y los Estados· 

Unidos de Arerica Latina. Ya s~ hn formn<lo conciencia acerca 

¿e las tres verdades irrefutables: 

1) .· la coopl'raciór. no es sufic icnte pnrn acelerar nucs· 

tro ccsarrollo 1· k~r;ir la posición a que prctcndell'.os en el 

,, 
~, . La inteJ;raci6n se ha rnelto indispensable sí quere-

cos consolidar nuestro desarrollo y mantener una posici6n ad~~ 

_cuaca en el lí:tbitc internai;:ional; 

3). · La unif1c:nci6n puede considerarse como una utopfa -

aLnque no ccrc ~~a o~!~era, pues cada etapa, en su gestación-

histórica prepara la siguiente, a menos que se interrumpa el

prcceso por accié~ externa, o por un retorno de las fuer:as 

de desinte~ració~. que sie~pre subsisten en alguna medida. 

ror ahora, el objetivo final del programa de integración 

que se esboza es la Co~unidad [ccn6mica latinoamericana, con-

todas sus inplicaciones y ramificaciones. 

La Coffiunidad Econ6mica, constituye la forma más completa 



qtie corifigur11n: El Mercado Común (supresi6n de lns barreras -

internas, adunn(.•rns y otras); la Un i 6n Aduanera (ta r i fn única 

con.respecto a países terceros); el Mercndo Finnncicro Abierto 

(libre circulación <le cnpjtale~); y la Uni6n Monetaria (moPe-

dn única o reciprocidad absoluta de convertibilidad a tipos -

fijos). Aclemtis, el esquema mtís a ca hado comprende 1.1 unifica

ci6n de los regímenes fiscales, la armonizaci6n de las políti 

cas laborales y <le seguridad socinl, el libre establecimiento 

Jlara personas naturales y jurídicas y la supre.si6n de todas -

aquellas raedidas que discriminen entre el ciudadano nacional· 

y el ciudadano de la comunidad, excepto los derechos pollti-

cos (superar esa cxccpci6n sería dar el primer paso 

etapa de unificación). (22) 

A).- La Gradualidad 

El principio esencial de la gradunlidad cst5 consagrado

en los articules cuarto, quinto y sCptimo del Tratado de Mon

tevideo, al disponer que la climinaci6n de los trabas al co·· 

mcrcio se llevará a cabo por medio de negociaciones peri6di--

casen el curso de doce años. 

Se ha considerado que !ste rfigimcn de negociaciones,· 

constituye el medio más efectivo para lograr las finalidades·. 

( 2 2) ''Factarcs ¡iara la I11tcgraci6n Lotinoameric~na". ~dic. :· 
Preparada por el B.I.D. Fondo de Cultura bcon6m1ca. M! 
xico, 1966. (Págs. 46 y 4 7). 



qüe el Tratado persigue, ya que permite una adecuado pondera· 

ci6n o apreciaci6n en el plano multil~tcral, de las vcntnjas· 

y sacrificios de cada país, asl corno crear el indispensable · 

esplritu de coopcraci6n entre las rartes, sin el cual no po·· 

drán alcan:arse plenamente los beneficios previstos. 

No existe, en consecuencia, para ningGn pnfs la obliga·· 

ci6n de otorgar rebajas arancelarias o concesiones de otra f~ 

¿ole para todos o para determinn¿os rubros de su importaci6n· 

de una manera preestablecida con rigidez; cada uno otorgarft · 

esas ventajas a los dem5s sólo como resultado final de ncgo·· 

ciacioncs colectivas, dentro del ritmo scftalado por el progr[ 

ma de libcraci6n. 

B) .- Reciprocidad 

Este principio, es básico y esencial en el Tratado, se-· 

gGn 51, ninguna parte contratante puede pretender mayor benc· 

ficio que los que efectivamente otorga; asimismo, si sus aspl 

raciones no llegan n cumplirse se preven los medios de corree 

ci6n necesarios para lograr el debido equilibrio de convenien 

cias, 

En esta forma, las negociaciones anuales de reducción de 

gravámenes deberán realizarse sobre la base de que, para obtc 

ner ventajas en favor de la colocaci6n de sus productos en · 

los demás paises de la Zona, cada uno de sus miembros deberá· 

también otorgar franquicias equivalentes. 



Reciprocidad no se refiere a la cqui· 

vcntnjns mutuamente acordadas, sino a su efe~ 

to~osterior en el comercio <le los productos favorecidos, es-

to es, a la materiali:aci6n dt• las perspectivas de colocaci6n 

en los otros r.icrcados que los ne¡;ociadorcs tuvieron en vista· 

al convenir cada conccsi6n. fs por ello que el nrtfculo 13 -

del Tratado relaciona la reciprocidad con las expectativas de 

aucento de las corrientes de comercio entre cada pnfs y el 

conjunto de la :ona, respecto de los pro<lurtos que figuren en 

el prograna de liberación y los que se incorporen posterior--

r..ente. 

Si tales expectativas no fueren satisfechas, el pafs 

afectado podrfi pedir que en las negociaciones posteriores 

le den ventajas adecuad;is para restablecer la reciprocidad. 

-e).· Cláusula de la Kaci6n mSs Favorecida. 

Otro ele los principios básicos del Tratado, tan importan. 

te coao el de la EcciprociJad de concesiones, es el tratamien. 

to general ck la .•:ación más favorecida, de aplicaci6n inmedi! 

ta e incondicional. Confornc a esta fon:ta, toda ventaja que· 

una Parte Contratante conceda a cualquier País ajeno o no a -
~ 

la Zona, se extc~dcrá autonáticamcntc a todos los dcmds micm-

bros de la /lsociaci6n. 

El trata~lento previsto en el Tratado es de mayor ampli· 

tud. Su enunciar.lo cubre toda ventaja, favor, franquicia, Í!!, 

munidad, o privilegio, cual~uiera que sea su naturaleza y ori 



Estan~omprondidos en 

cios tanto de orden aduanero y admlnistrativo 

po fiscal, monetario y cambinrio. Tgualmente se aplica a los 

capitales pOblícos o privados procedentes de lo Zona, los que 

dcber~n recibir un trato no menos favorable al concedido a 

los provenientes de terceros pafscs. 

La Cláusula de la Nación más Favorecida, 

ficar las ncgodncion<•s que deben realizarse anualmente don--. 

tro de la Zona, por tanto aquellas podrán llevarse a cabo en· 

trc pares de países -los mfis directamente interesados en ol •· 

comerdo de cada producto- y sus resultados se extenderán mu.!_ 

tilatcrnlmcnte n los dcmds rnicmhros de ln Asocinci6n en forma 

autom~tica. Se evitará asf la dificil y engorrosa tarea, pa· 

ra cada pafs, de negociar todas las ventajas con cada uno de· 

los mi cmbros de l :i Zonn, lo que, apn rtc de 11 evar un tiempo -

considcrublc, hnrla casi imposible lograr el equilibrio de 

convcnj cncia rcqucr ido por el prínc ipío de la reciprocidad:~ 

(23) 

III, - PLAZOS Y ETAPA.S PARA EL DESARROLLO 
. INTEG'I~.ADO DE NIERICA LATINA 

.·.A),~ La creciente brecha tecnol6gica 

(23) 

''.AJ:1~rica Latina se ha at ra~aclo un siglo 

"Manual de Oí vul gacíón del Trntado. de Montevídco 11
• Banr

co de M6xico, S. A. México 1965. Pág~. 47 y 49. 



ripUcaci6n de los prindpJos cicntHico-tccno16gicos de 

prim~ra revoluci6n industrial, lo que explica su actual desa

rrollo relativo. Cuando la Regi6n se encuentra nun muy lejos

de recuperar el terreno perdido, se enfrenta a la formación· 

de una nueva brecha tecno16gica-cicntlfica que se amplia rftpi 

<lamente, distanciindola cada ve: nfis de los paises que ingre

saron, con la cncrgfa nuclear y la cibern~tica, en la segunda 

revoluc.:i6n industrial". 

Si hasta ahora el ritmo de desarrollo de América Latina, 

ha sido nitidamente insuficiente para compensar el atraso acu 

:r.ulado en el período que va del segundo tercio del siglo xrx
al primer tercio del siglo XX, el inconmensurnhlc efecto mul

t~pl icador de la segunda revolución industrial ro está produ

ciendo en los países más adelantados, significando que, si se 

mantienen las condiciones presentes, el atraso relativo de 

América !.atina, lejos de disminuir, se hará cada vez mayor.· 

Se producirá asr una degradación cualitativa de la posición-

relativa de AmErica Latina, en comparación con los países in· 

dustrializados, lo que tendería a colocarla en una situación· 

análoga a la que presentaban en el pasado las sociedades pri

mitivas en comparación con los puehlos civilizados. 

B). - La prescripci6n histórica, 

Las crecientes aportaciones de las ciencias sociales y -

la experiencia de los filtimos aftas, permiten comprobar dos he 

chos fundamentales en lo que respecta al desarrollo de las s~ 



El primero desarrollo 

tos, mcdinnte la transici6n estructural de una etapa n otra -

superior; así ocurre cuando scgün la terminología de Rostow,

la sociedad pasa de la etapa tradicional a la etapa del desell 

\'olvimientc :rntosustcntndo, o de rstc a la rnad11rc~ t~con6!'.1icn. 

El SCGUndo hecho es que las sociedades no cuentan indefinida· 

mtnte con la cportunida<l <lt• renl 1;:ir esos avan~:cs de una eta· 

p:1 a una superior. !'cspués <lL' acumular cil'rta tasa de rctra· 

se hist6rico, las sociedades pierden la rapacidad <le cvolucio 

nar dentro ~r sus propios ejes econ6~icos, sociales, cultura

:e$ y pcl !tices. Se encuentran, cr.tonc('s scr,ún, el grado re-

lativo ¿e su ¿csarrollo, frente a Ja alternativa <le cristali· 

~arse, co:::o ocurre con lt's prir;iitiyos o con las sociedades de 

civili:acifn abortiva {la Otoffiana, la Abisinia) o de ser de~: 

- sarfictdacas por form;:is organi:ati\'as y patrones culturnlcs · 

externos y ajer.cs que absorvcn, rara fines cxtrafios e incomp! 

~:bles con ln 1;r.it~aé interna de C!;a sociedad, sus elementos • 

ht.:::.a~os y s:u~ rc(.:t::sc!-: naturales. 

El ar.5:is1s ¿e la presente situación revela en forma in~ 

qu.ívoca q:.:c· es :r.rdne:nte en América Latina la prescripci6n 

hist6rica de sus posibilida¿cs de desarrollo segCn sus pro- · 

pies patrcr:cs y st:s prcpias íormas configurativas. La aripli· 

tud de la scc~e¿ad que la confor~a y su relativo gra<lo de de· 

sarrollo, asf como ta~biEn externamente cll&, el creciente es 

trecharr.iento de las relaciones entre los paises, indican que· 



.:.\~ ., ,· .,~_ ':- ' .,-. ' ·'. 

probablemente no se encamina hncia un 

semejante a los mencionados. Lo que probablemente tenderá a -

ocurrir en la rcgi6n si ésto no logra desarrollarse en el pl! 

:o d~ G~e históricamente aun dispone, será la dcsintegraci6n· 

Je su unidad, tanto en el plano rc-¿¡ional como en el de cada -

c~o de los países que la componen. Sus elementos humanos y -

-su~ iccursos naturales, consolidando tendencias que ya se ha-

cen sentir, se utilizar5n en provecho de otros centros polfti 

cos civilizadores. Las elites Latinoancricanas, emigrando o-

permnnccien¿o en ella como sir:iples representantes de interc-· 

ses externos, encontrar~n ocupación tfcnica o gerencial al 

servicio de tnles intereses. 

No es posible naturalmente, precisar el plazo que aGn le 

resta a Amfrica Latina para dar el salto hacia el desarrollo· 

r escapar asr a la clisgrccaci6n pol5tico-social a que de otro 

~odo estaría condenada. Si se considera que los efectos de· 

la implantación y extensión del empleo de la tecnologfa cibcr 

nfitica co~enzari a hacerse sentir plenamente u partir de 1980 

y que por otra parte conforme demuestra el ejemplo de los pl! 

nes quinquenales sovi~ticos, solamente en el curso del tercer 

plan quinquenal (suponiendo una e1aboraci6n )'una ejecución -

apropiada de los planes) se logra cumplir la etapa del <lesa-· 

rrollo autosustentado, parece razonable concluir que la Améri 

ca Latina debe fijarse como meta mínimo, alcanzar esa etapa -

en los pr6xímos 15 afias¡ por lo tanto, se necesita realizar -



la intt!graci6n econ6mica de la regi6n, condici6n y en proceso 

autosustcntado de desarrollo, Am~rica Latina pasará a dispo·· 

ner entonces de un nuevo plazo histórico, probablemente más · 

extenso que el anterior, para recuperarse en lo esencial de · 

su atraso relativo a la incorporación y gcncralizaci6n de la· 

segunda revolución industrial, 

C). - Las Tres etapas de la Integración 

1) •• Frir:H.~ra Etapa 
A. fin de alcan:ar hacia 1980 un grado de intcgraci6n re· 

gional y de desarrollo aut6nomo y nutosostenido que le permi· 

ta, posterior~entc, preservar su supervivencia histórica como 

sccicdad dctada de sentido polftico·econ6~ico propio, América 

Latina debería progra~ar su intcgraci6n para el desarrollo de 

r:odo que éste se cfcctGe en tres etapas !'ucesivas, que venzan, 

la primera en 1970, la scgunJa en 1!PS, y la tercera en 1980. 

La pri~cra etapa para la cual se preve un período de ej! 

cucíén de 6 ai:os, por ser la inicíal, tendría por objetlvcrs • 

principales: 

a).- fn el plano institucional, la firma del Tratado Ge-·· 

ncral de la Cocunida¿ Latinoa~ericana y la implantaci6n de 

los órganos y ncrnas prtvistos en el Trata¿o, as{ como la 

aprcbaci6n del pri~er Plan Regional de desarrollo; 

b).- [n el plano de las inversiones sectorialcs,la intc

graci6n de los sectores más cstratEgicos, comenzando con la • 

SiderGrgica y la Industria de equipos pesados, mediante la 



respectivos consejos de coordinaci6n; 

el plnno comercial la renctivaci6n de la ALALC -

a 111 intcgraci6n sectorial, pre\'iendo la gradual· 

unificaci6n de las tarifas externas y ln supresión de las in-

ternas para los productos ()' sus principales insumos) de scc· 

tares estratégicos; 

d).~ En el plano financiero, la coor<linaci6n regional de 

-- un sistema ele banca central y de se¡;uror:., ~radual armoniza- -

ci6n de la polftica monetaria y de camlios, adopci6n de un m! 

canismo ultrarrcgional de pagos, crnisi6n de valores en moneda 

de cuenta re,ional de valor estable, para la movilizaci6n de· 

ahorros regionales; 

e).- En el plano de las actividades cult.urnles r cducatl 

vas, la constitución del Consejo Central Univer~itario y de • 

la Agencia Latinoamericana de Informaciones, así como el co-

mienzo de la gran campana regional de alfabetizaci6n. 

Como se puede ver, por el estudio del presente trabajo,· 

esta primera etapa, está casi lograda en Am6rica Latina; en 

sus primeros afios de vida de la Asociaci6n, ha superado ya 

gran parte de este program3. Esto quedará mejor comprobado -

con el estudio que se haga de los capítulos siguientes. 

2).- Segunda Etapa 
La segunda etapa de la integraci6n (1971-1975) fue "la 

consolidaci6n institucional y la del lanzamiento, en el comer 



principales 

a.· En el plano instHud~nal, la con,s~li 
establecido por el Tratado y la 

Plan Regional de Desarrollo; 

b. • En el plano de las inversfoncs 

ci6r. final de los esfuer2os 

tratégicos; r 

c.- En el plano co~ercial, la culminaci6n del 

de liberaciones del Tratado de Honte\'idco asf como 

de la Uni6n Aduanera para los sectores eitratEgicos. Además.

la promoci6n activa de la cornerciali:aci6n extrorreglonal de· 

l~s productos de la Región; 

d.· En el plano í:nonciero, la ampliaci6n de las opera·· 

cienes regionales ¿e banco central y de seguros; la ~oviliza-

ci6n de recur!cs ~ntra y extrarregionales, y el fortalecimie~~~ 

to de las cone¿a~ re~ionalcs y de su convertibilidad; 

e.· En e~ pli:nc cultural, la 

Central Univcrsltaric 

de alfabeti:eciér.. 

- .- ._ -;·" 

3). · Tercera Etapa 
La tercera etapa de la integracl6n debe'conducif a la 



autdsustentado y n una extcnsi6n de la unidad 

plano politico. Los principales objetivos en 

los siguientes: 

~.- En el plano institucionnl, revisar el sistema 

tL:~c~ll, con miras a una extensión 

el ?la:.o político y aprobar el tercer plan regional de Desa-~ 

rrollo; 

h~· En el plano de las inversiones sectoriales. culminar 

la integraci6n en los sectores estratEgicos y extender la in

tegración a otros sectores; 

c.- En el plano comercial, ultimar el establecimiento 

del ~creado Coman Latinoamericano; 

d.- En el plano financiero, integrar de modo creciente • 

los sistemas y políticas monetarias y financieras, lograr la· 

estabilidad y convertibilidad monetaria regional y la forma-

ci6n de un aercado integrado dr capitales para toda la regi6~ 

Las tres etapas de integraci6n arriba mencionadas const! 

tuyen sucesivas etapas de desarrollo, articulaciones regiona

les. Los pafses de América Latina ya disponen de las con<li-

cioncs mínimas necesarias para atacar en conjunto, la ejecu-

ci6n de tal programa. Si lo hacen con razonable eficiencia,

no puede haber dudas de que será superado el atraso secular -

de la rcgi6n y de que sus pueblos, en régimen de igualdad de-



,·' _; ·. 
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la clvilizaci6n tecnol6gica 1 pRs! 

grandes unidndcs regionales en 

a los cuales gravitará la historia del siglo XXI. Si -

no logran realizar un programa equivalente al arriba indica--

do, en el curso de lo~ pr6xi1n0s 15 años, los pueblos 

mericanos sufrí rán, inc'v i tabJ cmrntc, el proceso disgregativo 

indicado anteriormente. (2~) 

Es una lástifua que el prop6sito 

comercial entre lo~ miembros de la ALALC dependa de una situ! 

ci6n de indefinición que prevalece actuulmcnte en ámbitos de-

la Asoc iaci 6n. 

Esto viene prolongándose desde hace S meses cuando sur·

gi6 una discrepancia entre los S socios del p;icto andino -Bo~

livia, Colonhia, Ecuador, Pera y Venezuela · más M6xico¡ con-

los no Andinos -Argentina, Parnguny y Urup,ua)'- y Chile que se 

margin6 del Acuerdo de Cartagcna. 

El problema es en torno a la conveniencia o no de convo• 

car este afio al Consejo de Ministros (Cancilleres), máximo 6r 

gano de decisión de la ALALC, como medio de salvar al organi~ 

mo de su empantanaroiento actual. 

Mientras las 5 naciones andinas y M6xico se inclinaron -

por una Conferencia Preparatoria para allanar el camino a lo~ 

(24) "Factores para la Integración Latinoruncricana". Edic. Preparada por 
el B.T .D. Fondo de Cultura f.conánica. México 1!.166. Pág. 63. 



~~ncillcres y trabajar 

pronunció por convocar 

res. 

En toda esta cuesti6n ha sido, un misterio la 

adoptará ~rasil. Esta y otras cuestjones son las 

~en temer que los buenos prop6sitos pueden quedar cncso¡ 

lo prop6sitos. (25) 

T6dos los esfuerzos de desarrollo que se circunscriben -

al cuadro puramente nacional de los países Latinoamericanos -

·inclusive en los países grnndcs del frca y "a fortiori", en· 

todos los mcdjanos y µcquc~os ristados- tenderán a revelarse -

impr5ctlcos, por la creciente de5proporci6n existente entre • 

los países Latinoamericanos, aislada1wntc considerados, y las C-

S\lpranacíorlíllcs que <'jertitan acción he¡:em6nica en el Mundo. 

D). - Proceso de libcraci6n por etapas 

Bn una rcgi6n en desarrollo, con:o la América Latina, no· 

es viable anticipar de antemano todos los efectos que podrá • 

tener un proceso de intcgraci6n econ6mica ni todas las medi·

das que serñ necesario adoptar para alcanzar el objcti\·o· final. 

Ni siquiera ello sería posible con respecto a uno sólo de los 

aspectos de ese proceso, como es el establecimiento del Mere!_ 

(25) Diario "El Sol de Méxíco", Sección Financiera, Calle de Montevideo, 
Uruguay. lo. de Abril de 1977, 



un cotipromiso total 

,par~ llevar al cabo de un determinado ndmcro de afios n esta-

mercado parece, en el momento actual, bastante im-

Sin embargo, es perfectamente conpatiblc la necesidad .Y·• 

urgencia de ampliar la ALALC con la posibilidad 

can:ando dichos propdsitos de manera craJual y por etapas~ 

En lo que respecta a la liheraci6n del intercambio, es -

justificable adoptar un proccdi~iento para la liberaci6n del-

co~ercio reciproco de metas limitadas, pero concretas y defi· 

nidas, cuya gradual aplicaci6n permitirá ir adquiriendo la e! 

periencia y confian:a necesaria para que los paises se cornprg 

celan a nuevas etapas m5s avan:adas. Fn otras palabras la 

adopción de un procedi~iento que pcrnita adelantos más eleva-

dos en el proceso de desgravación que los actuales del Trata-

de de ~~ntevidco, no sicnifica necesariamente que los pafscs-
-

mier.:bros se cc::-¡;rcr.ct:!n rJcs¿c ya, a la el iminac í6n total de -

los obstáculos al ccnercio, sino que Jicho compromiso puede -

li~itarse a reducir esos obstjculos a un nivel razonable que-

pcrcita el au~cnto del co~crcio intra:onal y facilite la subs 

tituci6n de i~portaciones desde Cuera del área. 

Ese nivel ha de ser tal que no exija coLpromisos de dif! 

cil arnonizaci6n frente a terceros y su objetivo seria, más M 

bien, el de dar impulso al cr~cimicnto industrio! en escala · 

regional equilibrado. Una vez cumplida esta etapa, se estar~ 



Este 6ltimo compromiso <lcbcrd quedar clnra~entc acordn-

pues de lo contrario se podrfn correr el riesgo de que el 

proceso del Mercado Conún se qoed.ua detenido en la fase de -

un drea parcialmente libcrali:ada de altos costos, protcgida

indcfinldamente contra la competencia exterior y sin sujetar~ 

se a la disciplina beneficiosa de una efectiva competencia in 

terna. Además la ausencia de este compromiso, scrvir[a de es 

tfmulo a los intereses opuestos y a la libcrali:aci6n total y 

desalentaría los esfuerzos que poclr{an emprenderse para apro· 

vechar las posibilidades del mercado ampliado. 

De adoptarse el criterio de ir por etapas, hasta alean-

. ;.1.:- el libre comercio, algunos de los siguientes podrfan ser· 

el tipo de mecanismo empleado para alcanzar este objetivo: 

1) •• Reducciones sobre el nivel promedio de los grav!ime· 

nes. 

Este procedimiento tiene la ventaja de ofrecer una gran

flexibilidad en la aplicación de las reducciones. En efecto, 

el nivel medio permite que cada país inicie y prosiga la re-

ducci6n de gravámenes en la forma más conveniente a las cir-

cunstancias y a sus intereses, sie~prc que ello conduzca fi-· 

nalmente al promedio a que se hubiera acordado llegar al fi-

nal de la etapa o a la liberalización total. Sin perjuicio -

de ello, cada país quedaria en libertad de acción para intro-



conducentes al cumplimicn 

~ornprorniso adquirido, o para negociar bilateral o mul

con otros pa{ses. 

Las recomendaciones del grupo <le expertos sobre mcrcado-

rcgional reunidos en M6xico en 1959, agregaba otro elemento a 

)a f6rmula antes descrita con el fln de darle aún mayor flcx! 

bilidad. En ve: de estipular en el compromiso b5sico la f6r

muln de rcali:ar peri6dicamentc las rebajas en el promedio, -

se dejarla ello a la detcrmlnaci6n posterior de los gobiernos 

ce el seno del 6rgano ejecutivo del acuerdo. De esta manera, 

si ln reducci6n gradual de grav5mencs a las importaciones no

se estuviera llevando a cabo u un ritmo adecuado, se podrfa -

ccnvcnir la adopción de medidas para impulsar la reducción e~ 

inclusive adoptar metas intermedias. 

El sistema del promedJo -sea ponderado o arit~6tico-, 

presenta, sin embargo, algunos problemas de orden técnico en

particular para su c~lculo. Esos problemas po¿r[an dadas las 

caractcrfsticas de los aranceles, de los paises de la región, 

dificultar la arllcacl6n del sistc~a. En efecto, para que el

pro~edio pueda ccnsidcrarsc representativo de la reducción 

global que en cada rcriodo tendrfa que alcanzar cada pais, o

del nivel a que se deberá llegar al final de la primera eta·· 

pa, es necesario que Jos gravá~tncs aplicadas a sus importa-

clones se expresen en términos "ad valorem", se ajuste a una

nomenclatura comdn bien balanceada e incorporen, bajo la for-



aduaneros, los distJntos y num~rosos 

de efectos equivalentes que tengan en vigor. 

llacer efectivos talc>s rcqui si tos supone la adopción de -

importantes reformas en el plano de la polft.ica cottcrcial que 

por su cornplej idad y naturalc::a di ffcil:ncnte podrfan ! levarse 

a corto plazo. 

Convertir los derechos aduaneros a término "ad valorcm", 

transcribirlos de las no~cnclaturas nacionales a la nomencla

tura común, agregar los dern:ís gravámenes de efectos equivale!:!_ 

tes, realizar los ajustes necesarios, y expresar todo en una· 

incidencia global, supone una tarea ardua y compleja que diff 

cilmentc podría concluirla a corto plazo, y postergarra hasta 

su término o apla:arfa indefinidamente la vigencia del proce· 

dimiento automático de desgravaci6n. 

En el caso del cálculo del promedio ponderado se presen· 

tan problemas adicionales a los sefinlados anteriormente, que

limitan o impiden determinar con certeza el promedio que re-

flejan correctamente la fisonomia o estructura tarifaria de -

cada país. Al utilizar el valor de la importaci6n de cada 

producto como factor de ponc.leraci6n, tanto los derechos, gra

vámenes equivalentes y restricciones directas que impiden o -

limitan fuertemente la importación, como las franquicias o 

exoneraciones, constituyen factores que distorsionan la expr! 

si6n cuantitativa del promedio ponderado. Debido a ello, PU! 

de ocurrir que el nivel del promedio ponderado de un pars con 



fuertes restric 

que el de otro cuya tarifa sea pre-

dominantemente fiscal. 

También se da el caso de pafscs que registran las mismas 

importaciones con distintas nomenclaturas, de acuerdo con pr~ 

p6sitos fiscales, estadlsticos o carnbiarios. Elegir cual de-

esos registros es el adecuado para establecer el promedio po~ 

derado de los derechos es un prohlema adicional de compleja -

soluci6n. Aan en el caso de que se adopte una nomenclatura -

uniforme en algunos casos, pueden subsistir problemas para el 

cálculo del pro~cdio, como por ejemplo cuando se otorguen re

bajas para productos que constituyen s6lo una parte de una p~ 

sici6n estadistica. 

En modo parecido, el factor de ponceraci6n puede verse -

influenciado por ra:ones que actuan independientemente del n! 

vcl de ln tarifa aduanera, como serfa el tipo de cambio; pues 

éste puede cons:ituir, en un deterninado ~omento, un subsidio 

o un grava~ec adicional a las i~portaciones que contrarresten 

o refuercen el efecto proteccionista de la tarifa. Finalmen-

te, cabría senalar la iccidcncia que tiene sobre la pondcra·

ci6n, la elección del periodo que cubre las importaciones y -

el precio unitario que se elija co~o base. 

2).- Reducci6n lineal. 

Este procedimiento, s.i bien menos flexible que el ante·· 
. - . . . . 

r ior' es de aplicaci6n mucho más simple y permite salvar la • 



problemas seftnlndos con respecto nl cálcul~ y 

del promedio nritrn6tico pondcraJo. Por otra par·

te, el siste~a desde el punto de vista del comercio indica a· 

cada productor, el ritmo de libcraci6n a que será sometida su 

actividad, permitiéndole o facilittin<lole ndo¡itar de anter.iano, 

las medidas necesarias para enfrentar a nuevas condiciones de 

competencia y aprovechar las oportunidades que ofrecerá el 

mercado ampliado. 

En resumen, el mecanismo de reducción 1 ineal, consiste -

en reducir en un determinado porcentaje todos los <lcrcchos y

gravámenes de rfectos equivalentes que se apliquen a la impar 

taci6n de cada producto. Las reducciones pueden iniciarse 

desde un comienzo ya que es posible aplicarlas indistintamen

te, sea que se trate de derechos específicos o, "ad valorem"-

6 de gravámenes de efectos equivalentes. Del mismo modo no -

es indispensable contar con una nomenclatura arancelaria co-

mein, asi como incorporar el arancel bajo la forma de derechos 

aduaneros, los demás gravámenes que afecten las importaciones. 

Cualquiera que sea el sistema de desgravación automáti-

ca que se adopte, habrá de tener muy en cuenta la necesidad -

de que el compromiso ofrezca beneficios similares a todos los 

paises participantes. Como ya no se trata de negociaciones -

producto por producto, las ventajas que cada pats recibe, no

podrán medirse comparando las concesiones obtenidas con las • 



-
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lo,- Deficiencias de 

Legislativo 
C.- Asesoramiento 
D.· Prestaci6n de servicios 
E.- Necesidad de la 



_._, 

A~~rica Latina asl como las disposiciones que 

cle ellos, así cono los instrumentos jurídicos, requie:. 

reir para- su a¡:l ícaci6n y ob!.:erntncia uel concurso amplio r ~· 

cuidadoso de los profesionales del Derecho. 

La co~rlcncntac16n y articulnci6n a nivel :onal de las • 

ccor.cr.-.ias rc&icnalcs rrccisa, de un ''Derecho Latinoamcricnno-

Cor:,ún" que sustente y H'gulc a las ntil'Vas cn.ructuras. 

A cedido que se ava":n en la liberación de los intercam· 

bies :cna}cs se hace ~5s patente la ncccslJad de incorporar·-

cn_lcs H'!::r.cr.cs j1:rfcicos de los Estados Latinoáricricanos, -

1a!> riecida~ 1 q;aJ C'S que a::;~guren el cumpl iraicnto }' la cfccti· 

vi~a¿ do las dcsgravacicncs otorgadas, runntcngan los márgenes 

¿e frcfcrccclh ertablcci<los, !mri<la~ prficticns contrarios al· 

ccrrccto f~ccl~nariecto del corcrcio intrarrcgional, eviten -

tratar..iento:: í r,:e:rr:os: di scrii~inatcrios de las importaciones -

prcv~nicntts ~~: 'rea, pcr~itHn la aplicaci6n <le una nomcncl! 

tura ara~cc:ar~a ccran, cstablc:can sistemas de arhítrajc y -

soluciór• d( CCILtrc\·cr>iHs y pro¡:ícíen J;¡ ndccuadn coordina-· -

ciór. y unifon;H .. ié.n ce· las nomas y usos mercantill's, partic~ 

lnrrucntc en e~ucllc! aspectos aplicaLlcs a las conpravcntas -

internacionales, a Ja capacldnd de cjcr~cr el comercio o a 



esta ~ituaci6n, el Tratado de Tr~uc.ir,nlpn • 

articulas VI y Vil lo obligaci6n de las ror-

tes Cor.tratantes de 1·cl;1r pnrquc níngu11:1 .Jispn~íd6n de tipQ· 

legislativo e ad!l'inistrativo dificul tC' indebidumcntc la l ibrc 

circulaci6n entre los propias partes de personas, de bienes y 

de capitales, as! como la de esforzarse por uniformizar las-· 

disposiciones legislativas q~c afecten las actividndcs produs 

tivas dc&tro del territorio de la zona. 

El Tratado de Montevideo, debido a que como fin inmedia· 

to persigue solamente el de establecer una zona <le libre co·· 

mcrcio, no contiene nl respecto disposiciones tan cntcg6ricas 

como las seftalada5 en el pfirrafo precedente. No obstante lo

antcrior, y dado que el objetivo mediato de la Asociaci6n La· 

tinoarnericann de Libre Comercio e$ llccar al ncrcndo coman, · 

el referido Tratado comprende diversas disposiciones que con

ducen necesariarr.ente a la estructuración de un "Derecho Zo--

na.l". Prueba de cll o lo tenernos en el artículo 1 S del propio 

documento que al establecer que "para asegurar condiciones 

equitativas de competenc5a entre las partes contratantes y fa 

cilitar la creciente integraci6n y complementación de sus ce~ 

nomlas especialmente en el campo de la producción industrial, 

las Partes Contratantes procurarán, en la medida de lo posi-· 

ble, armonizar, -en el sentido de los objetivos de liberación 



Tratado- sus 

como los tratamientos aplicables a los capitales, • 

servicios procedentes de fuera de la zona", compro111!: 

te a las Partes Contratantes, a procurar armoni:ar su5 rcgím~ 

nes de importaci6n y exportación, asf como los tratamientos · 

aplicables a los capitales, bicne>s y servicios procedentes de 

fuera de la :ona. f;n el artículo 16 del mismo ordcnaniento · 

que "obliga a los estados miembros a coordinar sus respccti-· 

vas poHticas de in<lustriali;:aci6n"; y en el artfculo 54 que

estipula "la obligaci6n de las citadas partes Contratantes P!!. 

ra orientar sus rrfiximos csfuer:os en orientar sus políticas · 

hacia la crcac36n de condiciones favorables al establecimien

to del "lerendo común Latir.oar.icricano''. Con hase en este artí 

culo la Resoluci6n 100 (IV) de la conferencia de las Partes -

Contratantes ¿el Tratado de Montevideo ha establecido yn un · 

amplio prograna ¿e conplem~ntacl6n o intcgraci6n ccon6rnica de 

la ALALC para cuya realización en mGltiples aspectos de la 

existcncía del ''dncchc :onal" referido. 

La intc&raci6n de las eccno~5as latinoa~cricanas requie

re1 cc~o ccndici6~ indispensable, la ar~oni:aci6n y compleme~ 

taci6n de las disposiciones jurídicas vigentes, a fin de 

.rear la estr~ctura institucional adecuada y coordinar las 

nor~as legales sobre inversiones extranjeras; fomento a la in 

dustrializaci6n, capacidad de las personas, sociedades mercan 

tiles, reg5mencs fiscales y de seguridad social, condiciones· 



de personas, nsi 

de derecho aplicables a las nctividadcs -

económicas sobre las que inciden los procesos do integración~ 

Reconociendo lo anterior, la Resolución 251 de la CEPAL, 

adoptada en su unJ~cimo periodo <le sesiones que se efectuó en 

la ciudad de M~xico en Mayo de 1965, encomienda a la Secreta

r:a de dicho organismo la crcaci6n de un ¡:rupo de trabajo ''ad 

h1c'' encargado de examinar los aspectos jurídicos de la refe

rida integración. 

Ahora bien, como una posible contribuci6n a los trabajos 

·del grupo "ad hoc 11 que se menciona en el párrafo anterior, C!!_ 

br!a apuntar la posibilidad de que la acción de los juristas• 

en el proceso de integración l.atinoar,¡ericnno se realizara fun 

damentalmente en los campos siguientes: 

A.- Educativo¡ 

B.· Legislativo; 

C.· Asesoramiento y 

D.· Prestaci6n de 

A)~· Educativo 

Conviene aquí intensificar los esfuerzos para: 

a) - Introducir cuanto antes la materia de la integra-·

ci6n en los planes de estudio de las facultades y escuelas de 



- Coadyu\'ar a la formaci6n de especialistas en.1asm~ 

terias a través de la organi::uci6n y desarrollo ce cursos de~ 

post&radtrndos sobre ter.,ns jurfdicos de partícular importancia 

pura la refcri¿a intcgraci6n. 

Resrcctc al primer punto, cabe scnalar que ln primera 

rcuni6n de ~inistros de Relaciones Exteriores de las Partes · 

.Contratantes ccl Tratado de Montcddco )' 13 Quinta Confen·1Kia

Jc . ..lích:;> part(•s Contratantes celebradas en los últimos me 

ses de 1965, acordaron "solicitar a las autoridades cducacio· 

nalcs de las Partes Contratantes, la conveniencia de incluir· 

los temas de la intcgraci6n Latir.canericann en los progranas

de cnseñan::i, en especial cr. les <le nivel superior". Con vis 

tas a estas resoluciones el ComitE Ejecutivo Permanente de la 

ALALC se ha dirig!<lc a los gobiernos <le los Estados miembros, 

para insta:lo5 a que e!cctaen las gestiones pertinentes que · 

c!ichú~ Esta<lc~, }Gr su pnrte, iniciaren >'ª les trár.iítes co• • 

rrespcr.dientcs ar.te sus respectivas universidades, facultades 

o escuelas. 

Es de dc~tacar aquí la im¡iortancia que tiene la rcali:a

ci6n de este objetivo el que las Conferencias Latinoamerica-

r.as de Faculta des de Derecho se ocupen ar..pl iamente del tema a 

fin de dar su nuy valioso aporte del establccinlcnto de los · 



toca a la clabornc i6n de los temarios )' pro~ e 

ld6nco$, se hnn hecho algunos trnbujos, principalmente 

Instituto Intcrlatinoa~ericano de [studios Jurldicos • 

!ctercacic~i!rs GUC tuvo su anteccJentc inmediato 

;'.o,'.c:-.,!;t ¿e Profesores de Derecho Internacional del llcmisfcrio 

Cc~iJcn:al celebrada en San Josf de Costa Rica del 31 de Mar· 

=~ a! ~ de Abril de 1963, y que~ en su rcuni6n constitutiva -

c:a~tuada en Bogotá del 18 al :3 de Mar:o de 1964, acordó la

r·e~araci6n de esque~as sobre el contenido de cursos bdsicos

.c terccho Internacional, tanto pfiblico como privado, 

;~~ en cuenta los problemas jurídicos internacionales 

~:!es con el desarrollo ccon6rnico y social. Asimismo, el Int 

ti:~to par3 la Integración de Am&rica Latinn (INTAL) patroci

nado rcr el ero, tiene programado una rcuni6n de cspecialis-

tas para preparar un esquema <le curso b5sico para facultades· 

de Derecho sobre integración Lotinoa~ericana. 

La urgencia de contar con cursos y temarios adecuados s~ 

bre este te~a se ha hecho sentir ya en diversos centros de C! 

se~ac:a superior Latinoa~ericana, entre los que podemos citar 

a la Cnivcrsidad de Sao Paulo en Brasil, que recientemente se 

ha dirigido al Comit6 Ejecutivo Permanente de la ALALC para -

que se le envíen temarios y otros elementos que puedan ser de 

utilidad para la claboruci6n de programas de cursos sobre as~ 

pectas jurídicos de integración. 



lo que ntaftc a los cursos de especinliza-

mcncionado Instituto para la Intcgraci6n de América

ya diversos cursos en los que han sido -

tratados los aspectos legales de la intcgraci6n tanto en lo -

que se refiere al Mercado ComGn Centroafficricano como en lo 

que respecta a la ALALC y, con la colaboraci6n de la Uni6n Pa 

namericana, tienen programados una seri<.' de estudios y semin!!_ 

rios sobre los mismos temas, entre los que destacan los rela

tivos a los aspectos institucionales de la ALALC y de la int! 

¡raci6n latinoatericana, al estudio comparativo de los siste

nas de seguridad social y n los correspondientes a los regim! 

nes jurldicos sobre movilidad de la ~ano de obra, sociedades

nercantiles, títulos-valor, sistemas bancarios y financieros, 

propiedad industrial y servicios pGblicos. 

En esta rnis~a materia albunos otros organismos latinoame 

ricanos co~o el Instituto de Pesquisas y Altos Estudios Inter 

nacionales de Rio de Jan~iro, tienen proyectada la celebra- · 

ción de cursos de extensi6n universitaria sobre temas relacio 

nados con el "Derecho de la ir.tcgraci6n La tinoamcricann". 

Es conveniente coordinar e intensificar todos estos es·

fuerzds a fin de contar cuanto antes con el instrumental ncce 

sario para iniciar la enscftan:a y especiali:aci6n en la mat~

ria, tarea a la que se puede contribuir en for~a declsiva, 

tanto la Conferencia Latinoamericana de Facultades de Ocre· · 

cho, a que ya nos he~os referido, cowo el Banco Interamcrica-



el Banco de 

Universidad de Amlirica Latina. Sobre este particular, el 

mencionado bnnco, ya ha propuesto para fecha pr6xima un semi-

nario para Profrsores ele Derecho, sobre "aspectos jurídicos -

de la integraci6n" con ln co1abornci6n de un grupo de especi!!_ 

listas europeos y latinoancricanos que elaborarán los documen 

tos de trabajo correspnndicntcs bajo la doble perspectiva de-

los procesos de integraci6n de Europa y de Am6rica Latina.(21) 

1.- Deficiencias de la cducaci6n en Am6rica Latina 

En un dis~urso pronunciado en la Universidad Técnica Fe 

~erico Santamar!n de Valparaiso, Chile, el Presidente del BTD 

sefia16 que los dcflcits educativos de Latinoamérica han lleg! 

do a hacerse pror.rc!dv::mcnt~ peligrosos, "En 1965, la pobla-

ci6n escolar, ri: relación con la total, ha l lcgado en América 

Latina, a solamente el 16,9\. En comparación con otras regi~ 

nes subdesarrolladas este coeficiente parece ventajoso, pero-

esta dudosa ventaja se desvanece si se tiene en cuenta que, • 

debido a las altas tasas de crecimiento <lr~ogr5fico latinoam! 

ricano, más del 50\ de la población total tiene rr:t;nos de 20 -

anos. Al nivel de la ensenanza primaria se comprueba que so-

lamente 4 países latinoamericanos parecen disponer de las pl~ 

zas suficientes para atender a toda la poblaci6n de edad ese~ 

lar. Desalentadora es también la situación de la cnscftanza · 

(27) Revista del Canen:io Exterior. México. Octubre de 1966, .Banco -
Nacional de Canercío Exterior, S. A. 



la matrícula sobre la población -

escolar universitaria nlcnn:n el 5\ y apenas 6 paises 

La baja escolaridad n nivel supe-

rior destaca m:ís graverr.cntc si se toma en cuenta la forma cn

qUc se distribuye la matricula total por campo de estudio en

Latinoamcrica, cuya población rural es todnvfa la mitad de la 

total r cuya economía depende de In población agropecuaria y

~:~~ra, la enseñan:a superior ugrfcola atrae a no más del 2\

de la población escolar. La ensenan:a de la lngenierla, en • 

la que se fundan los procesos de industriali:aci6n, atrae ªP! 

nas al 10\. l.a matrícula de enseñanza técnica alcnnz6 en 

1965 cerca del 1.3 millones de alumnos o sen una relaci6n de· 

2~4 a 1 respecto de la población escolar de nivel superior; -

·sin 'embargo, más del 50\ de la matrfcula total de la enseflan

ta técnica correspon¿fa a los conocimientos comerciales y los 

industriales absorv!nn apenas una quinta parte. En resumen,

las bajas tasas de escolaridad en el nivel superior y su dis

tribuci6n contradictoria con las necesidades más urgentes del 

desarrollo nacional, coinciden en Latinoamerica con volfimenes 

correlativamente bajos de matricula en la ensefianza técnica,

cuya distribución está lejos de ser satisfactoria. 

A las anteriores deficiencias cuantitativas, deben agre_ 

garse las de caricter cualitativo, que en muchos casos son la 

fuente principal del retraso educativo de la región; entre 

ellas, las que se relacionan con el equilibrio 4lll' deben guar 

dar entre sí los diversos niveles de la ensefianz.a. "se estima 



nivel superior, con 5 y m4s anos de estudio y los de nivel In 

ter~cdio dcberfa significar entre dos y tres graduados inter

•cdios por cada uno de nivel superior, debido a In distinta -

naturale:a de las funcionrs que corresponde a cnda tipo de 

profrsicnista en las acti\'idn(!cs prcJuctinis. La tarea de 

los de nivel superior adc~ás dr la toma de decisiones, es 

orientar, dirigir y coordinar su cjecuci6n; a los de nivel in 

tert1edio les correspont.!c hacerlas ejecutar por el personal de 

ernplea¿os y obreros esrcciali:a¿os que la actividad exija, En 

países de desarrollo induHriaI incipiente como los latinoame 

ricar;os, la cscase:: dl' cuac.!ros intcrn:cdios obliga a los prof~ 

siocales de nivel superior a asvrrir, adcr.:ás de sus rcsponsab! 

li¿aées propias, las que corrc~pondcn a ac¡uéllo::-; así, su cfj_ 

ciencia productiva disminuye, las fu1:cioncs de los cuadros i!l 

t.err::edios resultan ir.U)' costosas y se 1 id t¡¡n infll•ccsariaricnte 

las pcsibil!¿a~cs de desarrollo tle la economía nacional. E~ta 

es la situac!6i que prevalece en Arn6rica Latina, donde a pe-

sar ce les csfut'r:cs rara r.:odi firar su~ estructuras académi- -

cas no se ~a !Uptra¿o la vieja oricntaci6n de preparar las 

delgadas C&f~S de los dlri&entcs Sllptriorl'S mediante SU form~ 

ci6n en las prcftsiones liberales; entre tanto, se descuida -

la exigencia, itpuesta por el desarrollo dt los paises, de 

una gama <le rrofcsionalcs ~ucho más variada y diversificada • 

por niveles, que pueda servir con eficacia las funciones pro

gresivamc~tc variadas y diversificadas de las economías que • 



en ln insistencia de una 

: ci6n por ni\'Cles ¿e ln cnscfian:n superior 

daci6n de ln misma o el deseo de rebajar ln función de las 

universidades; sin embargo r:i hay signos de que tal actitud 

cede el paso a una co~prcnsi6n m6s co~plcta de las neccsida·· 

des que debe atender con urgencia la Universidad, para contrJ 

-huir con mayor eficacia al desarrollo de nuestros pafscs". 

Los dcficits tecno16gicos existentes en Latinoancrica, -

suponen un rendimiento medio por persona ocupado entre 3 )' 6· 

veces menor que en los pafses que emplean intensivamente la -

ciencia y la t6cnica, y, en el caso de las grandes masas de 

poblaci6n, todavfa empleadas en la agricultura, puede llegar

a ser hasta 30 veces menor. Sin embargo, para superar esta -

situación se ¡;rcscntar. dos circur,stancias adversas bien cono

cidas: la gran ~agnitud de los costos que implica el desarro

llo de la investignci6n cientffica y tccno16gica, y la escn-

sez de recursos hu~anos calificados. 

El Presider.te del BID, señaló también que existe una te~ 

dencia a pensar que los deficits tecnológicos de Latinoaméri· 

ca pueden solucionarse ~ediante el simple expediente de impd! 

tar las técnicas más avanzadas. 

Ello envuelve graves consecuencias para el futuro desa-

rrollo de la regí6n. "La ímportaci6n de la tecnología moder·

na, significa problemas mucho mds serios y complejos que los-



aparentemente simple de 

No considerar estos problemas sería una actitud po

scrfa la posición extrema contraria, de -

cerrar las puertas a la técnica extranjera porque envuelve -

tales problemas. Lo que se impone .es un enfoque equilibra 

do del problema. Para funJnmcntnrlo, basta recordar que 

recordar que la diferencia entre el sistema de valores relati 

vos a los factores productivos que hn confirmado el progreso

tecnol6¡ico en los pnfses desarrollados y el que prevalece en 

los de Azr.érica Latir.a, radica en la posici6n del factor traba 

je. En las naciones desarrolladas, el trabajo ha llegado a -

ser el factor escaso por excelencia; en los países latinoame

ricanos en la etapa del desarrollo en que se encuentran, es · 

relativamente abundante. Nuestros países tienen que enfrentar 

con clara objetividad el problema de que la importaci6n indi! 

criminada de las técnicas que tan urgentemente necesitan re·· 

sultará en ~uchos casos incompatible con la necesidad parale

la de ofrecer un volumen adecuado de empleos a su población • 

activa creciente. Ello impone la exigencia ineludible de bu! 

~ar gulas y ~étodos propios para la absorci6n del progreso 

tecno16&ico. Esta es la más importante de todas las tareas -

que deben enfrentar los técnicos lat inoamerícanos". 

Entre las avenidas que se abren para hacer un uso imagi· 

nativo del progreso tecnol6gico en América Latina figuran en

primer término la integraci6n económica regional. "Necesita-· 

mas expandir nuestros mercados fundiendo en un s61o espacio -



cconornfn 

como condición indispensable para usar la t6cnica actual". 

Es necesaria la creación de un mercado Comíín ele la cien

cia y de la tecnología que aglutine en instituciones adecua-· 

le r.;.'is valioso del intelecto ele ln región para ponerlo al 

s~:v!cio de una asociación de pueblos capaces de resolver por 

· s~ ~is~os sus complejos problemas. Ln estructura de este mcr 

c:~0 estaría formada por instituciones regionales especialiZ! 

d~s, estrechamente comunicadas entre si y que, dotadas con lo 

cc!or de los recursos humanos clisponiblcs en el continente, · 

podrían contar con los recursos raatcrialcs necesarios para e! 

p~ecder las indispensables tareas de investigar los problemas 

de la adaptación de la tecnologla moderna a las condiciones • 

prevalecientes en la regi6~, y de adelantar el conocimiento · 

cient,fico y tecnol6gico y ponerlo nl servicio de las necesi

dades más distantes. 

lnformaci6n complementaria sobre este tema proveniente 

de la Crgani:aci6n Panamericana de la Salud, dice que cada 

d!a se hace más evidente la fuga de talentos en Ar 

"ª• que está minando el esfuerzo de las inversiones en el 

~o del desarrollo de los recursos humanos. f:n los últimos 5-

a~os, 3 mil latinoamericanos que cuentan con educación unive~ 

sitaria han emigrado en forrua permanente hacia EU tomando en

cuenta el costo de la educación universitaria, esta emigra- -

ci6n representa para Latinoamerica el equivalente de 60 mill~ 



pudíéron ha 

generado para sus paises se estima en una suma mucho ma·

yor. La soluci6n para evitar la fuga de talentos scrfa la 

creación de un amhiente igual o mejor que el que ofrecen los· 

paises dondé van a re:::idir lc1 s erni¡:rnntcs; ;n(•_inn·5 salarios y 

oportunidades, instalaciones ~odernas, mayores oportuni<ladcs

pnra participar en comunidades científicas ya establecidas. -

En general, las inversiones que se hagan en centros que ya 

cuentan con buenos dirigentes, instalaciones, equipos y estu

diantes ofrecerán un rrayor rendimiento en t6rminos de 

miento e investigaci6n, que los gastos que se efectuen en 

vas instalaciones. 

B).· Legislativo 

La elaboración c!e un "Derecho Latinoanericano" que res-· 

penda y sustente a las nuevas estructuras, debe captar la 

atenci6n preferente de los juristas en América Latina. En es

te car..fC precis<l cuc la activi¿a¿ de los profesionales del d.!;. 

recho se cnca~íncn en primer legar a determinar aquellos as-

pectes que requiere coc ~ayer urgencia de una legislaci6c un! 

forae. Cna vez establecido lo anterior podrfa pensarse en 

considerar en for~a sisrc~5tica los proyectos de codificacio

nes y disposiciones legales existentes, a fin de aprovechar · 

al ~'xi~o los csfuer:cs ya rcali:ados. Por Gltimo, y con Vi! 

tas a tocos estos tratajos y a los nuevos estudios que se es

time necesario llevar a cabo, se elaborarían los textos lega-



ración de los organismos competentes. 

S~bre este particular son muy ilustrativos los trabajos

~fcctundos en el Primer Seminario sobre Integración Jurídica

·cntroamericana reali:adn en San Salvador durante Febrero dc

'?fi6. En esta rcuni6n, representantes de los Poderes Ejccut! 

\·c,.Legislati\'o y Judicial de los pafses centroamericanos cam 

binrcn ~~presiones y formularon estudios sobre el estado oc·· 

ttial de la unificación legislativa ccntroaricricana, los aspes_ 

tos que en el futuro deben comprender dicha unificación y la· 

forma en que 6sta deber~ conducirse. Producto de los traba-, 

Jos reali:ados fueron una serie de recomendaciones a la Secrc 

taría General de la ODECA para que: sina de centro de coordi 

naci6n de las actividades necesarias para unificar las legis· 

lociones de los estados miembros, gestionen ante dichos Esta· 

des las medidas conducentes a evitar que se continuo legisla~ 

do a nivel nacional en aquellas materias en que Ja diversidad 

legislativa puedo incidir desfavorablemente en la marcha y el 

progreso de la integración, formen las comisiones que consid! 

re conveniente para la elaboración de proyectos uniformes o · 

de Tratados Centroamericanos en materia de su competencia, C! 

tudie las posibilidades de crear 6rganos con facultades legi! 

lativas centroamericanas y cree un registro federal de legis

lación centroamericana. 

Asimismo, la referida reuni6n, exhortó al Instituto Cen-





la .Tercera Conferencia de Facultades 

Derecho, celebrada en Snntingo de Chile, se ocup6 de la "pro

blemática jurídico-social c!e las :onas de libre comercio" y -

meses más tarde, en ~ovicmbre del mismo ano tuvieron lugar: -

en Montevideo, el seminario scbrc aspectos legales de la 

)L;Lc or~1ni:ado por la Fundación Interamcricana de Abogados, 

::i Facultad de Derecho r Ciencias Sociales de Urup,uay, y el· 

:ol~gio de Abogados de la misma ciudad, r en Santiago de Chi

le, l3 Asamblea de Juristas Ibcroar.;ericanos que se rcuni6 pa· 

ra asentar las bases de un Código Penal Tipo para lbcroamfiri· 

ca. 

Asimismo, en la X Conferencia de la International Bar 

~J•:ciation, celebrada en 1964, la representación de M6xico,

pais anii tri6n, presentó y desarrol 16, por primera ve: en este 

tipo de eventos, un documento sobre los aspectos y consecue~ 

cias legales de las integraciones económicas regionales, que 

origin6 diversas sugestiones <le los Conferencistas para que -

e~tas materias continuen tratándose por la lnternational Bar

Association en reuniones posteriores. 

Correlativamente a estas actividades, existe actualmente 

un na~ero considerable de proyectos <le legislación unifornc -

Latinoar:ericana, entre las que podemos citar: el C6digo de 0!:_ 

recho Internacional Privado de América Latina, de la Comisi6n 

Interamcricana de Juristas de la OEA; la Ley Uniforme sobre -

\~bitrajc Comercial Interamericano, de la propia Comisión; el 



.· . 

·lin'tepro)·ecto de- C6dir,o Aduanero Uniforme 1 prep¡¡rado por la C2, 

la ALALC; el proyecto de Con· 

de Venta Int~rnacional de Ble--

nes Muebles Corpora!l.'s, dC> la r{'fcrida Comisión Intcramerica· 

na de Jurist3s; y el Reglamento <le la Comisión lnteramcricana 

de Arbi:rajc Comercial, nsf como los trabajos realizados por-

·la Asa~blea de Juristas Ibcroamrricnnos para sentar las bases 

de un C6digo renal Tipo para Ibercam6rica y los proyectos el! 

horados pcr la Unifn Internacional del ~otarindo Latino para-

Unifcr~i:ar las dispcsicicncs juridicas en materia de socicda 

des, regímenes ~atrimonialcs, donaciones y sucesiones. Den--

tro de estas dispc-siciones ocupa un lugar preponderante el 

protocolo sobre uniformidad del régi~en legal de los poderes, 

elaborados dentro de la CEA y suscrito por diversos países La 

tinca;:-.ericar.os entre !os que se encuentra ~!éxico. 

Indeper.¿ler.tenente de los estudios y trabajos efectuados 

a ~ivcl Latir.oa~cricar.c, son de considerarse los proyectos de 

ley unifor~c ~rc¿uc:c de otras reuniones internacionales de -

~ayor a~plltu¿, [~trc estos revisten muy particular importa~ 

cia los prcyectcs ~e Ley Unifornc sobre Ja Venta lnternacio--

~al de ~ercader!as y de Ley Uniforme sobre la formación de 

contratos pa:-a la \'er.ta Internacional Je Mc·rcaderías, aproba· 

das en la Cor.Ycnc:.ón de la Haya en 1964 y abiertos a la adhe· 

si6r. de todos les ¡iaÍ5es, las Condiciones GcnC'ralcs sobre Con 

tratos-Tipo elaboradas bajo los auspicios de la Comisión Eco

n6clca para Europa de las Naciones Unidas; y las Condiciones-



la Ayuda Econ6mica mutua, vigente en el COMECON. 

"!:Hil'lo que al~un0s de los proyectos de legislación 

:ir.:és ~e~alados pueden ajustarse con relativa 

~ccesi¿adcs de la intcgraci6n Latinoamrricaria 

t:r. efecti\'o apoyo a la misma''. 

~~ejemplo de esto lo constituyen los numcros~s proycc-· 

r ~~f~osiciones legales relativas a las compraventas in-· 

terna~io~a:~!, la ley uniforne sobre la venta Internacional · 

Je ~ercaderias v la Lcv Uniforme sobre la Formación de Contra . , -
tes para la Venta Internacional de Mercadcrlas, aprobadas en-

la Conferencia de la !laya de 1964, asf como las condiciones · 

gencrnles de contra tac i6n del CO~!ECON y los Contratos Tipo de 

la Comisi6n Econ6mica para Europa de las Naciones Unidas, 

constituyen ~uy valiosos Instrumentos para establecer un r6g! 

rnen que proporcione una adecuada seguridad y uniformaci6n en-

las transacciones conercialcs que se efectúen tanto a nivel · 

:cnal como con terceros paises. Para no referirme sino a una· 

de las regla~entaciones mencionadas, cabe apuntar lo conve- -

niente que seria que en las diversas reuniones sectoriales de 

la ALALC, se considerarlí la posibilidad de establecer contra

tos tipo para la compraventa intrarrcgional de los productos

objeto de las propias reuniones. 

Como apoyo a la idea de aplicar algunos de los proyectos 



las modalidades que en su caso procedan, a los 

~eqücrimientos de la integración Latinoamericana, tenemos el· 

ejemplo del Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cám! 

ra de Comercio Internacional que puede operar n trav6s del R! 

glamento de la America11 Arbitration Association cuando se tr!_ 

te de conflictos originados en operaciones con nacionales de· 

E.U.A., o bien apl ican~o el reglamento de la Comisi6n InteraJ 

mericana de Arbitraje Comercial, cuando el conflicto se refi! 

ra a operaciones rcali:adas con compradores o vendedores de • 

paises Latinoamericanos. 

Como ya se indica en el presente trabajo, en uno de sus· 

capítulos la CEPAL ha resuelto constituir un comité "ad hoc"· 

que se ocupe de los aspectos jurídicos de la integración 

"Estimo, de gran importancia que cuanto antes pueda ini· 

ciar sus actividades este Comité -posiblemente con la colabo· 

raci6n de la Comisión Intcrnracricana de Juristas de la OEA· a 

fin de estudiar, en forma siste~fitica y jerarquizada los mdl

tiples aspectos legales que presenta la i:.,tc~:r.'lci6n de 1\méri

ca Latina, coordinando y aprovechando en el rayor :rado posi· 

ble los esfuerzos realizados hasta la fecha". 

Un ejemplo claro de la acción inmediata que puede tomar• 

se en este campo lo constituye el aporte que al Mercado Comatl 

Europeo ha proporcionado la Comisi6n Económica para Europ~ en 

la elaboraci6n de contratos de compraventas internacion~let"; 



Econ6micas, gue es la forma mfis ava¡ 

de integraci6n, existe una gran complejidad, ya que hay· 

jurisdicci6n supranacional a quien se le ha dado compete~ 

cia para conocer, normar y aOn resolver liti~ios sobre Jcter-

minadas materias. La norma supranacional prefiere o se sobr! 

pone a la lcgislnci6n interna ~uc puede tener el pa[s miembro. 

Hay ciertos casos en que determinados asuntos son conocidos o 

juzgados por organismos nacionales, pero se aplica, sin embar 

go, la legislación Comunitaria". (28) 

C) Asesoramiento 

Los 6rganos de la ALALC y de la SIECA requieren, asiiis· 

mo de entidades técnicas supranacionales que los asesoren pe! 

manenternente en 1 os múltiples aspectos jurídicos ·que los pro

ceso~ integracionistas van planteando. 

Sobre este particular es de mencionarse el aporte del 

Instituto <le· Derecho Comparado Ccntroar.wricano a ese Hercado-' 

Común y las propuestas que algunos or¡;ani smos e instituciones 

han presentado al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC pa-

ra darle su colabornci6n ,.n natcria jurídica, entre los que -

podemos mencionar a la Uni6n Internacional del Notariado Lat! 

no. 

Conviene considerar la forma y t€rminos mtis conveniente! 

•(ZS) Paul Reuter, en "JU!'idical iindinstltutional Aspects". 
Pág. 51. 



Una 

~dentro de la ALALC 

Juddicos. 

D). ~. f'restnci6n de serviciós 

Fer 6ltimoy entrando en el campo 

jbo¡adc! con sus clientes, conviene fomentar y dcsarro--~ 

llar les servicios jurtdicos que dichos profcsionistas pres-

ten en 13 catcr~a, a trav~s, entre otros instrumentos: de re~ 

nicncs de difuF!6n y esrecinli:aci6n sobre diversos aspectos

jur!dicos ccncrctos de la intcgraci6n de AmErica Latina, org! 

'.ni:a2os ror las barras o colegios <le abo&Jdos respectivos; de 

la ccrpilaci6n ~ publicaci6n si~tenática de las diversas le-

ycs-c.uc- ribc·n cr. los paises latinoar.cricanos o aquellas acti· 

vida¿es relacionadas con la citada integraci6n, a fin de hn-

ccr c«s cxreJ!:a ~ c~ortuna su consulta: asl como de la reali 

:acitn de in~crca~~~os ¿e experiencias y <le puntos de vista · 

e~irc los rre:pics abcgados sobre prohlc~as jurídicos comunes, 

a travfs de sc~inarics e congresos de abocados, a nivel lati· 

noan'.er i.c:rni:l. 

Si.'gún p;t:úc dc<luci rse: de te¿ o lo anterior, los trabajos· 

¿~.carácter jurf~ico relacionados con la intcgraci6n <le Am6ri 

ca Latina, si bien <le significación, han constituido esfuer-

zos parciales r disperses que requieren 'en el futuro, cadu 



• 

desarrollo, a fin de permitir 

tino~mericanos encau:ar sus csfuer:os de manera más eflcaz y~ 

positira en la tarea de crear la infraestructura jurfdlca que 

:"!•~.:esariar..ente debt>d sustentar a una América Latina integra~; 

''La promulgación de leyes unifort11.'S entre los Estados 

miembros de una Corruni<lad Económica -y con mayor razón en 

otras formas menos avan:adas de integración·, son por demás · 

conocidas. De allf que los Trata~os empleen reiteradamente · 

:as expresiones "armoni:aci6n", "coordinación a tra\'és de ne~ 

gociaci6n", y otras", (29) 

II.· Necesidad de la Norma Jurídica. 

El enunciado p~eccdente constituye, para decirlo de man! 

ra breve, una verdad cicntlfica generalmente aceptada, aun en 

comunidades de escaso desarrollo. 

El punto que a nosotros nos interesa destacar es, que la 

·necesidad de la norma jurídica alcanza por igual al campo ~a

nacional co~o al supranacional. En este último, existe hoy,

~egón lo tratamos un proceso de intercambio de personas, bie

~cs, servicios y capitales acrecentados tanto en volumen como 

(29) A. Grisoli, "The impact of the E.E.e., on thc movement · 
for the unification of law",, 1962, PAg. 74. (Traducción 
al Espaflol). 



ffsico a donde lle¡;:an. Son el • 
. . -

reflejo del perfeccionamiento de los medios de transporte y -

comunicaci6n y los adelantos tccno16glcos que permiten el 

acrecentamiento productivo, que se fortalece a su vez por la-

ampliaci6n del mercado cor>Jumidor a q11c lle\'a el proceso de -

desarrollo, en su doble significado de crecimiento económico· 

)'de cambio social. Ahora bien, el desarrollo, tanto en el· 

campo nacional, corno en el rc&lonal, o continental, no es un-

fenómeno que se produ:cn en lo que se ha llamado el "vacío".· 

Tal proceso f.'n cuanto compront'te ·o debe compror.cter- n toda· 

la cor::unidat~, tiene un cadct.er social. Supone, por lo tanto¡ 

un cambio de estructuras qu<.' comprende tar.1hién el campo insti 

tucional y legal. 

La correlación entre estos diferentes elementos se apre· 

cia_ Jácilr,ente al recordar que< Ja rrodiíicaci6n de la cstructu 

ra institucional y jurfdica es un factor nrcc~ario para el d! 

sarrollo, pero a su ~e:, el crecimiento ccon6nico y la muta-· 

ci6n soci<sl c;i:c· se vara chtcnicndo obligad a sucesivos ajus-

tes del si~te~a legal para c~brir las necesidades y servir 

las futuras etapas del proceso. 

La nue:va intcr·rclación, en el campo internacional queda 

r!a, en el cuadro jurfdico trndicional, regulada o regida por 

las diferentes jurisdicciones nacionales. Como Estas no se • 

muestran a¿e:cuadas a ln naturaleza del proceso, se ha hecho • 

necesaria c·ntor.ccs una norna jurídica que se adapte a la nuc· 





un1 caso de América Latina, se· 

jerie de factores que no se dan en la Comunidad Econ6mica 

rodrfan citarse algunos íl tftulo de ejcraplo, alar·

g~ndose la lista cuanto se qulcra. Tenenos primeramente, que 

ladispariclad en cuanto a nírclcs de de!;:irro1lo, es incor~par!!_ 

blcr.:entC' r..ayor a la qul' se t)bst·n·a en Eurcpa, aun incluyendo· 

en la CEE a pafses ascciados Je rEgincn c~pcclal, como Grecia. 

Et secundo legar, Jebe tenerse en c~cnta que, para bien o pn· 

r.:i mal, la experiencia hist6rica hace q\:c los pro¡;rnr.,as de in 

dustriaU::ación de Arr.érica Latlr:a cr.tr,1i\en un clcrwnto de 

prestigio politice hace ~ucho tiempo olvido¿o en los países • 

dcsarrclla¿cs, n¿e~ás la AL;Lc no cuenta ~un con los mccanis~ 

r-cr, r.r:cesa;~OS para rrcliOVcr la indt:stria) i:ación de paises • 

ce r..enor clc!'arrollo rc1ati\·o c:uc vi\'cn ri 111 sombra de otros,· 

cc~c Argcn:i~2 y Brasil, ~uc se destacan rclatiranentc corno · 

[,lgar.t<-s i1:t:t.s::-:alcs. En tercer lugar, las barreras opucs·

tas a la CXf3~s!6r. Jcl co~crclo que no se derivan, propiamen

te de C's~c·, sen ir.ccr.-.;1.1rnble:r:c-ntc n1ycrcs en nuestra partc 

dc-1 ::-undo qut• -:::'. Eurcp<i Ccclt!ental, dada la incxí!;tcnda de ·

una ínfr:Jestri;ctura rc•r,ic.nrd:-.c-r.tc oricr.tn<la. r.n cuarto lugar, 

se ca ln circLt:r:.;ir,cia Je que r.l Estaéo, cr. Ai:,éric;¡ Lntinn, • 

o cor..c tal, bastantt ir.<:fica:, }' haf.ta n:c atrc·\·crin a decir· 

que se torna ~enes eficicntr cada vez, por ra~ones de diversa 



de lns estructuras p10Juctivns existente~ ~en en· 

Am6ricn L;itir.n tnn maq;in:1l, CN'ci r.\UC'Stra 1a cXpl'fit'ncia Clll'Q. 

~ea, hay que tener nuy en cuento les efectos ncr.at ivos que se 

pueden ejercer sobre el nivel de ct:1plco, con un dpido proccc 

so de lib::·;;,:i6n cor.icrcial en An.i5ric;1 !,¡¡tina, región en la 

que el ~csc~plco abierto y disfra:ado es mucho mayor <le lo 

que se r~vcla en las estadística~ oficinJes. Por último, cn

A::-.é-rica Latina, lo que er. un principio puco constituir un 

araccel in¿cbida~cnte proteccionista, a los ojos de quien ob-

5erva las cosas desde fuera, hn rodido llegar a convertirse -

ccn el tier.ipo, sin que ningf:n ~!inistro de l!acicn<la esté dis·· 

puesto a rcconoc c:rlo, en i.:na rr:cra fuer.te de i n¡:reS05. Tengo-· 

¡:¡ara id que la idiosincracia que con tantas fucr::us se acusa• 

<:n la política seguida por los ministros <le flacic-n<la de Arnéri 

ca Latina en rclaci6n con ln ALALC no obedece mcro~cnte a cau 

sas fortuitas". 

''Por tanto, siguit'ndo el criterio expuesto por el Doctor 

Balassa, en que hay que abogar por un proceso de grandes al-

car.ces que elimine cuanto antes los aranceles íntra:onalcs l~ 

tinoamericanos y aun conparticndo, si bien con ciertos reser

~as, su preocupaci6n ante el raantenimicnto de tipos de cambio 

~01ireva1ua<los, n:c atrevo a poner en <luda que las medidas pro-

~~estas por el Doctor de la Universidad de Yalc, puedan lle-

tara dar les resultados apetecidos, acelerando el proceso de 

industrialización, a menos que vaynn aparejadas a mecanismos-



al comt'rcio y a la polHico monetaria, que hagan frcn

lns dificultadt's derivadas del proceso hlst6rico cntorp~ 

que en\'ucln· al desarrollo cc.on6mico de América Latina". 

"Pl'rsonalmcntc opino, que el pr0¡;rnma latinonrncricnn0 de 

intcgraci6n es un asunto a larr.o pln:o. Si la ALALC no dcr,c

n~ra en dren preferencial de carácter mds bien primitivo, pr~ 

bablcmente pasará todavln por varias fases <le negociaciones -

producto por producto y <le acllcrdos comen.:ialcs, industriales, 

por sectores, ta!ta que el clima politice sea ~fis propicio P! 

r~\ tor:iar decisiones conjuntas de política ccon6micn ec ca· 

;-áctcr irre\·ccable. Estas decisiones scdn, al mismo tiC'r.ipo, 

un salte al agua frfa de la competencia introrr~ginnal;con un 

grade to¿ayfa considerable, pero selcctiv~ de protección fren 

re al resto del Mundo, que no i~pida la expansión de las ex-

portaciones de productos manufacturados a los paises avan:a·-

-dc5. ~o ~cr~ !."ácil, ni mudrn menos, elaborar una solución 

bien concebida GU~ !e aco~odc a esos diversos objetivos. Y 

aún a~adir~~. Guc en cierto sentido fundamental, la rapidez -

ccn que los pafses latinoancricanos marchen por el camino de· 

la integraci0~ regional dependerá del modo como se ajusten 

las polSticas cc~ercialcs y de ayuda de los paises avanzados· 

con respecto a esta región". 

Un proble~a que ahora cabe plantear y que muchos no sa:- · 

ben es el si¡:,uicnte: 

¿Dispondrá Latinoamérica del tiempo suficiente pífra·mo~-



fases, durnntc ln pr6xima déc~-

16nto con que ha marchado a lo largo <le los 10 -

anteriores?. Me atrcvcrla a afirmar que un econo~istn no 

en condiciones de contestar esta pregunta, ~ste necesita 

ria recurrir para ello a la ayuda del especialista en ciencia 

pol{ti:a, del sociólogo y del historiador econ6mico. La Tco

r.~_, :::cr.6nica por si sola, por !:i\l)' refinada que ella sea, pu! 

-de ~rindarnos una muy fitil visi6n parcial, pero no ofrecernos 

to~as las respuestas necesarias para trazar ln política que -

A~irica Latina reclamará en su conjunto en los pr6ximos 10 

afios. 

No hace mucho tiempo, los destinos del nwndo parcelan r! 

;;idos exclusivamente por la voluntad de las grandes potencias. 

los paises de menor desarrollo eran simples sujetos pasivos -

d~ una historia, que se hacía, aparentemente sin su concurso, 

pe~c era unn historia que se alimentaba con sus materias pri~ 

mas y si; r.iano de obra baratas. 

Hoy no s61o los medios modernos de cor.iunicaci6n han accr 

cado a todos los pueblos, sino que hay una interrelaci6n org! 

nica de problemas y soluciones, un destino indivisible que 

abarca por igual a los paises avanzados y a los atrasados. La 

seguridad de unos e inclusive, Ja posibilidad de que continuc 

por delante de la ruta del progreso depende, en buena medida, 

de que los otros emprendan el camino del desarrollo que, a su 

vez, s61o pueden recorrer con la cooperaci6n de las socieda--



Ürgcnt<-' ln unidnd 

p3íscs frente n las grandes potencias, 

Hoy r.:lis q1w nunca, son uctual<.'s los graneles ideales boli 

de unidad regional y cor.tincntnl. Aislados, nues- • 

iros países sen ¿6biles y su situnci6n precaria, Unidos, ~n· 

carrbio, ;:odrcrcos obtener :1q11c1lc que 110' corrc~ronde en justi 

da .y :ispirar a <;uc nuestras cnrci:cia~ ~cculart'S, con la fuer 

:a de tocos, Sl'ar. arr.plinr.icr.te colrr.adas. 

f'.¡¡y ¡Ji:-::a CC'llCiencia de que r.11cstrt· ce5CT1V01Yir.dento CC~ 

~n6~ico scr5 ~ós r6pico si uni~os r.ucstr05 esfucr:os para tra· 

tar ~e lograr la integración ¿e ArnErica Lntinn. Concibo el • 

prgceso de !nte,raci6ri y las civcrsns formas de integrnci6n -

c:con6rica entre r.u(:strcs 
, 

pal ses, cc~o instrumentos que ticn·· 

¿e~ a la ¿~!tr!buci6n equitntl\a de sus beneficios, evitando· 

en nUeFtra [rtfiD esfera situaciones de descquilibric de in·· 

Jus:icia y ¿e divlsifr, Que los paises avar:ados entiendan 

pues la prcs;cr!¿a¿ de p~cblos vecinos sGlo puede existir 

real~entc c~u~¿c e~ ccrpartiJa. 

r:r.- la rcrc¡ia esfera latir.oar:,i:odcar.¡¡, hay dcsnhclcs de_· 

de:snrrollo qv i:bligar. a ¡:lan'.«:ir.nl lado <le ln estrategia 

global para ccr.batlr r:t;estrc~. atrasos, ¡,olíticas regionales 

de cocpcraci6n que evite~ aquellos ¿csequilihrios internos. 



lntcr,rnci6n 

de la cconor.iia Je Jos ¡'n ÍSl'S q\lc tra t:-in et' r('a] i :ar·· 

la; no trato de hacer una brillante envoltura sin nada adcn-

tro; se d<.'hr dt' partir C<:' la itka Jl' que ln intcgraciéÍn no S!:!, 

pone la desaparición de nincuna Je las cnractcrfsticas o pee~ 

liaridadcs de los pueblos latinoamcrJcanos ni Jo sus propias~ 

capacidades producti\'as, sino por el contrario, bnsnrl:\ cri 

ellas. 

~o es comerciar por ccmerciar, pensando crroncamcntc que 

el desarrcllo ¿cpendc sólo de aumentar lns exportaciones y 

disminuir las importaciones. [n rl EUndo actual, los mcrcn-

¿cs externos son aleatorios, De ah{, que debe respaldarse el 

comercio exterior con una polftica de amplinci6n creciente de 

nuestros cercados internos, fundada en una distribución más -

equitati\'a del ingrese nacional y en out~nticos programas de· 

mejoramiento social. 

El problema cconó~ico decisivo para Am6rica Latina, es -

e: de los precios de las materias primas en el mercado mun- -

dial, y en que diffcilmente podremos aspirar a un proceso de 

¿~sarrollo sostenido mientras esos precios se ~antengnn bajo~ 

o sea disminuidos. Es bien sabida que uno de los factores 

que enso~brcccn el futuro de los países en vías de desarrollo 

es el trato adversamente discriminatorio que algunos países -

industrializados aplican a nuestros productos básicos de ex-

portaci6n. 



pienso que podrían encomendarse

ª la Comisión Conjunta del Mercado Coman Centroamericano y de 

la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio la tarea <le -

estudiar y proponer los acuerdos necesarios para el establecí 

miento de los instrumentos jurídicos que permitan a Am~rica -

Latina actuar como una unidad en sus negociaciones, incluyeil 

do, no s6lo a los paises que ya forman parte del Mercado Co-

mdn Centroamericano y de la AIALC, sino también a los que aun 

no se han adherido a uno u otros movimientos. 

Es de comprenderse que llegar a un acuerdo como el ante

riormente esbozado, es tarea larga y complicada, pero estimo

que serla una forma adecuada de adquirir la fortaleza necesa

ria para obtener un trato equitativo en las negociaciones de· 

carácter econ6mico en otros sectores del mundo. 

Un principio vertebral de la integración debe ser la ho

mogeneidad y el equilibrio, esto es, la bdsqueda de fórmulas· 

equitativas de intercar.ihio que eviten desigualdades entre pai 

ses y desniveles entre regiones. Pero inclus~ es preciso tam· 

bién seftalar, mediante las vías de integraci6n las despropor

ciones ccon6r.iicas y sociales que subsisten en el Lteri'-cr de· 

nuestros paises. 

Los hermanos no se entienden nada más con la pura econo· . 

m!a, pero han de entenderse en ell~ para apresurar su desen~

volvimiento material que es básico para todo ord~n de logros. 



urgente de los pueblos del hemisferio~ 

luchar por una nueva Am6rica • 

pr6spera, pero en la que la rique%a no est& 

de la justicia, la democracia y la libertad. 

mis conclusiones, exponclr6 lo siguiente: 

disparidad en cuanto a niveles de desarrollo, oca 

sionará medidas tendientes a crear una igualdad, al menos en· 

principio en el plano comercial Lat:inoamerícano, pues las que 

existen que son pocas y tímidas y no influyen gran cosa. 

2.- Impedir los fines polfticos al emprender una obra 

mo es el programa de industrializaci6n, pues con esto 

consiguen los prop6sitos deseados. 

3.- Abatir el costo tan alto de las barreras comircialej 

a la exportaci6n, ya que son mayores que las que imponen las• 

Naciones industrializadas. 

4.- Aplicar medidas tendientes a evitar las grandes des• 

proporciones econ6raicas y sociales que existen en los países~ 

de la zona, pues és.o trae consigoi la ineficacia del 

como tal. 

S.- Los aranceles llamados "proteccionistastt, 

sado a ser una mera fuente de ingresos del Estadp, perJi.~~~~: 
con esto su esencia. 

6. - Urge el agrupamiento de los países de la zona, en 



• 1 2 3 • 

torno a los organismos descentralizados, para 

trnvés de una pol!tica de clara participaci6n. 

7.· Una mayor y mejor distribuci6n del ingreso 

en nuestro medio, evitando nsl, un mayor fndice de desempleo, 

y creando las bases para una prosperidad no lejana. 

8.- Crear los acuerdos necesarios para el establecimien· 

to de los .instrumentos jurfdicos para actuar como unidad. 

9.· Una vez unidos, luchar como organismo, para que den· 

tro del concierto de las Naciones, haya un trato preferencial 

para toda Latinoam6rica, creando con esto, un espíritu compe· 

titivo sin desventajas para nadie. 
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