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INTRODUCCION 

El hombre como un ser sociable en tc:xlo tiempo ha tenido la necesl 
dad de unirse a sus r.ong~nercs para llevar a cabo un fin, en la sod.eJad ":" 
primitiva o de auto consumo pretendió vivir aislado y satisfacer las nece -
sidades por él mismo, pero cuando se dió cuenta que unido y organizado -
las necesidades serfan más fácil de satisfacer y el medio hostil en el que
se desarrollaba más fdcil de dominar, tuvo la necesidad de unirse para -
conseguir sus fines. 

En lll1 principio al hombre únicamente le interesaba satisfacer sus 
necesidades primarias corno son comer, vestir y dormir, pero mientras -
las relaciones sociales fueron tornandose mds complejas sintió la necesl -
dad de unirse para luchar contra aquellos que lo atacaban con la intención 
de someterlo a su dominio, de apoderarse de sus bienes o bién porque di -
sentfan con ellos en sus concepciones ideológicas o religiosa~. 

Después el egoismo del hombre se mal encausa a la dominación; -
en ésta etapa pasa el hombre de un ser defensivo a un ser ofensivo en el -
que el interés de dominación surge en el como la idea salvadora de sus - -
pueblos a costa de sojuzgar o destruir a otros y con esa intención lo ve- -
mos llegar hasta la sociedad actual, en la que el deseo del mas fuerte por 
dominar al más débil prevalece, para el beneficio individualista de los - -
pueblos. Es aquí donde nace la idea de la integración cuando los pueblos - · 
poderosos ven que los pueblos débiles se pueden organizar, y luchar por -
quitarse el yugo que les han impuesto los pueblos fuertes. éstos aprove- -
chando las adecuadas condiciones de desarrollo en que se encuentran son -
los primeros en organizarse o integrarse, pero los pueblos débiles tam-
bién llegado su momento histórico y cansados de tanta explotación y sojuz 
gamiento en que viven también luchan por organizarse o integrarse para-
conseguir su desarrollo y ayudando.se mutuamente y rechazando la ofensi -
va en cualquier aspecto que pueda venir del exterior que generalmente es
de los pueblos desarrollados. 

1 

Es asf como llegamos a la integración mbderna o mas blén a los in 
tentos de integración de los pueblos de América Latina que ha vivido sojuZ' 
gada durante siglos y que pretendemos analizar en ésta tesis. -

Observamos en América Latina organizaciones que no han conse - -
guido sus fines en su totalidad, pero que con el tiempo se han venido fort~ 
leciendo y cada vez más su eficacia se hace más notoria. 

La integración de Amfrica Latina es una necesidad urgente de sus 
pueblos, necesaria para salir de las condiciones paupérrimas en que vi- -
ven sus habitantes, con la integración se pretende que la fuerza de los pue 
blos de Latinoamérica, s~ mültipllque y asi conseguir igualdad de condi- 7 
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ciones en los acuerdos y tratados celebrados por ésta con las demds par -
tes del mundo desarrollado, también se pretende conseguir en los interno, 
un esquema de estructura y superestructura, adecuado a la realidad so· -
cial que se vive, que permitirá desarrollar las econonúas de nuestros - -
pueblos a ritmos. más acelerados. 



CAPITULO J. 

ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACION LATINOAMERICANA. 

l. - NECESIDAD DE LA lNTEGRAClON. 

A medida que el tiempo pasa las consecuencias que esto acarrea -
se hacen más evidentes que ya no pueden encararse los problemas del hom 
bre y de la colectividad con la estrecha mlrnda del individualismo que pre 
dominó en épocas pasadas, en el que cada individuo quedaba librado a sus 
propias fuerzas, en el constante batallar por una vida mejor, hoy todos -
los problemas se deben enfocar desde un punto de vista más amplio y gene 
ral, desde el Angulo colectivo en el que el desideraturn es asegurar pura:
todos un rninimo de condiciones de vida, y que éste minimo se vara elevan 
do a medida que las condiciones sociales técnicas, educativas, pollticas y 
económicas lo permitan. 

Por ocra parte, la abundancia de los medios de transporte y comu -
nicación, hacen imposible que un pa[S pueda vivir aislado del mundo que • 
lo rodea, en nuestros dias existe un grado tal de interdependencia de los • 
pueblos que un acontecimiento cualquiera que afecte a uno repercute inme • 
diatamente sobre loo demás modificando su natural desenvolvimiento, es
ta interdependencia y este nuevo prisma en el que se enfocan los proble - -
mas del mundo, justifica plenamente la preocupación que revelan diversas 
medidas proyectadas o adoptadas y las múltiples iniciativas que desde to -
dos los sectores se han esbozado, en busca de un aprovechamiento racio -
nal de los recursos potenciales que yacen inesplorados o díficilmente apro 
vechaclos en los distintos territorios de la América Latina. -

Cuando analizamos el panorama económico de Latinoamerica y - • 
constatamos su deficiente industrialización, su bajo nivel de vida, su anal 
fabetismo crónico, su reducida productividad, el subconsumo de la inmeñ · 
sa mayoria de sus rx:>bladores, nace como imperativo categórico y urgente 
la necesidad de la integración. (1) 

La necesidad de la integración en Latinoamerica se dellc por una -
parte a que son una nación de repúblicas y deben oponer un frente común -
a las contradicciones del exterior. Nuestra integración debe ser tanto en·· 
el aspecto económico, polftico y social. porque descendemos de un pasado 
coman, porque muestras ideologfas y costumbres son similares, porque -

1. Samuel Garban. Integración Económica de Latinoamericana, Edit Rosa
rio, Argentina 1951. pág. 18. 



nuestras necesidades son las mismas, porque nuestra Ignorancia es al - -
mismo nivel, porque nuestros enemigos son los mismos y porque nuestra 
integración debe ser pnra que nuestros paf.ses se desarrollen armonica- -
mente y que algún dfn lleguemos a su¡~rar las etapas de sub<lesnrrollo en 
que vive Lntinon.mericn. 

La integración latlnoamcricana planten cambios estructurales y de 
mentalidad necesarios para seguir el curni.no dt.1 la Integración y lograr 
por éste medio un de1:iarrollo económico y social de esta parte del mundo. 

Pocos son los que niegan la necesidad de una lntcgraclón, las Umi 
taciones nacionales ante los problemas <lcl sulxlcsnrrollo, la preocupa- -: 
clOn creciente por superar el estado de hambre, enfermedad, Ignorancia. 
miseria que aqueja a la población, la fa.Ita de peso de los pueblos sulxlesa 
rrollados en los organlBmoo de decisión polltlca )' econOmica mundial, la 
inoperancia de las estructuras que reflejan un estancamiento mental, son 
razones que vinculan cstrcchnirentc el desarrollo Integral o la integra· -
ción económica, social. jurldica, cultural y polltica de los esfucrzoe que 
se realizan dentro de ~stos miBmos slstcmns. 

En ln era de interdcpcndencln que da origen a las espcclnlizaclo- -
nes por un fcnón""K!no Bocial de íunclonallds1d y que producen los ndclnntos
dc la ciencia y la recnlca que han asombrado al mundo con sus poslblllda -
des, sentimos con mayor fuerza la lmportancla de naciones, regiones y -
sectores aislru.ioa para aprovechar esos rnc<lioo de desarrollo. La lnvestl 
ga.ciOn y las l.novaciores que deriven de ella, la dcscentrallzación apoyada 
en la planifiCllciOn, el desarrollo de los recursos empresariales y de el -
poder de acción con una const~cuencia tic la concentrnciOn organizada y la 
dcsccntralizaciOn y divcrsllicación coordlnadn. 

De ln etapa de las potencias naclonulcs estarnos pllBando al perro -
do de ln acción multinactonnl. en el afAn de mejornr inll!gramc:mte los nr -
veles de vida de los plll'blos; hemos pasado de la empresa unipersonal y -
familiar a las. distintas y complejas socl.cd.ades de consumo, como lo son
la soc.l.cdad anónima y otro tipo tic sociedades. Hemos pasado del científi
co notable nl equip:> de lnvestigac10n cicntlHca, en suma In lntegrncJón de 
recursos genera urni riqueza en recursos que posibilita el cambio econOmi 
co social y ct1ltural. -

Esto es verdad ni nivel mundl.nl y lo es también al nivel más parti 
cular por lo tanto no puede dejar de serlo a nivel latinoamericano, sin - -:: 
embargo, dicha integración está lejos <le significar wia panacea universal, 

2. - Instituto JX)liviano de Estudios y Acción Social, integración latinoa-
mericana, Ciclo <le Conferencias. pág. 1-2. 



la concentración de esfuerzos no slgniflC<i automáticamente la aplicación -
de esos medios de solvciOn para analfabetismo, la subalimcntación, la en 
fermeclad, el subdesarrollo en general. dicho de otro modo la existencia-
de los mismos no da automl\ticamente el desarrollo del hombre en la so- -
cieclad, es necesario que al pensar en la integración no veamos en ella un 
fin. -•-.... un medio y que tengamos una idea clara de la forma en que desea 
m unu... ·la. Por otra parte no debemos ocultar que la integración signf 
fica cambioo de estructUra profundos y eambios de mentalidad que puedan
rcsultar dolorosos, éstas transformaciones en la sociedad necesarias pa -
ra llevar a cabo una verdadera integración son numerosas, el enfrenta- -
núento de valores, sistemas y clases sociales, será real, es un imperati 
vo del momento histórico enfrentar los problemas y encontrar las solucio 
nes adecuadas. -

La integración latinoaméricann estarla condicionada por diversos -
factores entre los que podriamos destacar los siguientes: 

Históricos. - Esto es todo un pasado comQn, un mismo lenguaje, -
una rcligiOn predominanlX?, similitud en la vida independiente (que ha cUs -
tado mucho de serlo). 

Geogdfico. - La orohidrografra, la climatologfa y la geología de -
América Latina que hacen dJficlles las comunicaciones internas y e.xter- -
nas y condicionan a su vez la producciOn agropecuaria y minera de modo -
semejante, hacen que éste factor sea limitativo de la producción. 

Demográfico. - Este factor estimula la unJ.On económica poos sólo -
mediante ésta, el área de acomodo a la nueva población. 

Económico. - Que es el elemento mas din4mico en la integración -
Latinoaméricana económica, el a.rea necesita desarrollarse de un modo -
imperloso, puesto que trata de elevar el bajo nivel de vida de sus morado 
res, lo cual sólo sera posible mediante un proceso armónico de illdustrtit"'... 
lización ayudado de un sano y correlativo crecim1ento de los otros secta· -
res económicos como lo son el agrfcola y el obrero. 

Polrtico. - Es un factor que alienta también el proceso de integra- -
ciOn, en efecto, se piensa en un aummto de la riqueza nacional y de el ni
vel de vida de los pueblos y se tiene la conciencia de que éstos anhelos só 
lo podrán alcanzarse a su nivel m.a.s alto mediante la wiidad económica --
que establece las bases de una unión polftica entre los pueblos que forman 
el area. 
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U. - ANTECEDEN'll~S Y PRECURSORES DE LA INTEGRACION. 

a). - El Panamericanismo. 

César Sepulveda refiere en su obra que el panamericanismo es un ,i· 

término aplicado co1mmmcntc a un movimiento destinado a promover la -
paz, la seguridad, las relaciones comerciales, culturales y pol!ticas, y-
la prosperidad en general entre los pueblos del continente américano, - -
también ha sido llamado "movimiento internacional" o "cooperación inter 
nacional américana" y lo divide en tres etapas que son: -

La primera abarca óe 1824 a 1881; la segunda de 1889 a 1928, y -
la Oltima que se desenvuelve desde entonces hasta nuestros dias. 

La primera etapa se caraeteriza por un contenido eminentemente
técnico sin resultados prdcticos, principia con la invitación ele fk>livar el 
7 de diciembre de 1824 la v!spera de la batalla de Ayacucho a loa gobier
nos de la América espai\ola, para formar una confederación en orden de
un sistema de garant{as que en la guerra y en la paz sea el escudo de - -
nuestro destino, los plcnipotel'ciarlos se reunirlan en Panamd para dlscu 
tlr la sede de la asamblea y los poderes de la misma, al congreso de Pá
namA que tuvo lugar en 1826 asistieron sólo cuatro representantes que - -
fueron: La Gran Colombia, México, Centroamerica y Perú. De ah[ sur- -
gió un tratado de confederación, que provef'a el establecimiento de un con 
greoo permanente de las naciones americanas, e-ca¡ d fin de protegerse:: 
de las agresiones del extranjero y para promover la paz entre los paises 
miembros, sólo Colombia ratificó éste pacto que naturaln~ntc no tuvo vi 
gencia, }X!ro que sirvió de antecedente a los intentos hechos de nuevo en:: 
los congresos de Lima en 1848 y en 1865, después sigtúeron la conferen
cia de Lima reunida el 11 de diciembre de 1847 al lo. de marzo de 1848, 
de aquí salio un tratado de confederación y un tratado de navegación. 

En el de confederación se cxponin que se toma.ria acción conjunta
para oponerse a la intervención de potencias extranjeras y prevenir expe
diciones de filibusteros apoyados por otros paises, el segundo trato pre - , 
ferencial recfproco a los signatarios del pacto éste tratado no fué ratifl -
cado por sus miembros. 

En l. 856 se firmó un tratado llamado Continental en Santiago de - -
Chile, entre sus miembros que fueron Chile, Ecuador y Perú. se trató el
no reconocimiento de cesiones o enajenaciones de territorio y el trata- -
miento de aventureros y piratas, éste tratado tampoco fué rátificado por-. 
sus miembros. 

En el pcrfodo de 1864 y 1865 se convoca al Congreso de Lima, de
aqu! surgió un pacto de c~nfederación o de alianza similar al Tratado de -
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Ltmn de 1848, proveyendo un congreso de plenipotenciarios y destínndo a
preservar la integridad territorial y la independencia de los países miem
bros, de ahf surgió también una convención postal. otra de comercio y na
vegación y una ultima para la solución pacífica de controversias intcrnacio 
nales, ninguno de éstos tratados tuvieron vigencia ni fueron ratificados. -

Los fracasos de los congresos federntivos hispanoamericanos se -
debían seguramente a la inestabilidnd política propia de los paises de ese
hem1sferio, a la carencia de liderato intelectual a la ausencia de vfnculos
econOmicos que hubiesen aproximado a sus miembros a la falta de visión -
política de sus estadistas y a la falta de una conciencia unificadora de La -
tinoamerica. 

El segundo perfodo del panamericanismo, se inicia con las llama -
das conferencias panamericanas que van m1rnernndose progresivamente y
en orden crónologico, en éste perfodo Estados Unidos toma la iniciativa y
se puede ver aquí un diálogo entre Estados Unidos y Latinoamerlca, en el 
lógicamente es el favorecido en los acuerdos tomados. 

La primera conferencia tiene lugar en Washington en 1889 de ahr -
salló una modesta oficina qoo después habrla de convertirse en el centro -
de la Unión Panamericana . 

. La segunda conferencia celebrada en México en 1902 las naciones -
latinoamericanas se atreven con algún denuedo a pedir a los Estados Unl -
dos el reconocimiento de principios capitales como la igualdad de extranje 
ros y nacionales (Doctrina Calvo) ~ro sin éxito. -

La tercera c,onferencia celebtada en Rfo de janeiro en 1906 no tuvo 
ninglln progreso en las negociaciones celebradas en la segunda. 

La cuarta en Buenos Aires que se celebró en 1910 pudo observarse 
el deseo a llegar a ciertos acuerdos sobre propiedad industrial, sobre el -
régimen postal y sobre propiedad artfstica y literaria. 

La quinta conferencia celebrada en Santiago de Chile en 1923 fué só 
lo para reanudar la evolución donde se había quedado, éstas cinco confe ... :
rencias ar~ojan un balance más bién pobre de tanteos, de vaguedad y de 1!!. 
co11sistenc1as, fué en la conferencia de la Habana donde se muestra una - -
sorprendente madurez con respecto a las anteriores, de aqur surgieron - -
convenciones sobre agentes diplomáticos, sobre agentes consulares, de --
tratados, del asilo diplomático, la de derechos y deberes de los Estados, -
en el caso de derechos civiles un código e.le derecho internacional privado
llamado Código Bustamante, una convención sobre aviación comercial, - -
asi mismo se discutió el tema de la intervención, se hechru:on los funda- -
mentas sobre organizaciones regionales pues se adoptó una convención s~ 
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bre unión panamericana que contiene los elementos de lo que fue después -
la O. E. A, pero no llegaron a ser ratificados. 

La tercera fase del panamericanismo nace con Franklin Roosevect 
va éste pcrfodo de 1933 a terminar en nuestros dins. 

La sóptima conferencia lntcramcrlcana realizada en Montevideo en 
1933 abandona el panamericanismo y marca el punto de viraje de la nueva
fase, la declaración de derechos y deberes de los Estados, aceptada tam
bién por los Estados Unidos y por la cual se condena la intervención ele un 
Estado en los asuntos de otro. Aquf Roosevcelt dló la idea de una organiza 
ción interamericana para dirimir las controversias por la vra pacrfica y -: 
para alcanzar fines comunes y cierta cooperación, para ello impulsó reu -
niones de representantes de paises de éste hemisferio, éstas reuniones se 
realizaron para resolver el confücto de Chaco, ésta reunión fué muy im-
portante pues aclemás de resolver el conflicto se adoptaron algunas nor- -
mas de integración, también de aqur surgió el procedimiento .de consulta -
que consiste, en invocar a asamblea a los ministros de relaciones de las -
Repúblicas AméricanaB cada vez que surja un conflicto que pueda amena-
zar la seguridad y la integddad territorial ele cualesquiera de las naciones 
de éste continente. 

La Octava Conferencia llllernacional de Estados Amérlcanos tuvó -
lugar en Lima en 1938, aqur se manifiesta un progreso claro de reglonalls 
mo, sale de ésta conferencia la declnraélón de principios americanos con
el de no intervención por delante, testimonio de la aceptación de reglas ge 
nerales para los paises americanos en sus relaciones recfprocas. -

En la Novena Conferencia de Bogotá es donde llega al cl!max la in -
tegración regional pues aqur es donde se constituyó una organización regi~ 
nal en forma, que fué !a O. E. A., ahf se tomaron consideraciores hemisfé 
ricas muy importantes, el fervor para marchar comunmente encuentra eñ 
la Conferencia de Bogotá la manifestación más destacada. 

Algunos de los instrumentos que produjo la nueva conferencia son -
la Carta de Bogotá y el Tratado de Soluciones Pac[ficas o Pacto de Bogotá, -
que son un progreso en la evolución panamericana. Después de Bogotá - -
vuelve a decaer el sistema interamericano, la Décima Conferencia de Ca
racas dió a conocer las grandes grietas cuando no existe interés, euforia
º entusiasmo polftico, hoy la O. E. A. padece una grave crisis de la que ya 
no se repondrá y todo ese tremendo despliege de energfas ha sido sustitur 
do por organizaciones más evolucionadas que están más de acuerdo con e1 
momento histórico en que se vive y que están más ligados sus lazos con !. 

los intereses nacionalistas de sus pueblos que con más valent!a han hecho 
frente a las intransigencias de los pafses poderosos, o a los ataques de - -
las minarlas plutocráticas que aún prevalecen como élite en el poder de -
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los pueblos latinoaméricanos. (3) 

b). - Precursores de la Integración. 

En la gesta emancipadora de América y en las icleas de sus héroes 
mAximos se encuentra el gérmen de las ideas de unidad continental. San -
Martin fué el primero que tuvo la intuición de que el éxito de la emancipa
ción dependia en especial modo de la movilización de tocias las fuerzas - -
américanas. Si el gran capitán se hubiera limitado a consolidar la indepen 
dencia de las provincias del Rfo de la Plata, la causa de la liberta de Amé 
rica se hubiera demorado mucho, pero afortunadamente San Martin vls- :
lumbró la imperiosa necesidad de liberar el continente Americano su pe -
na de poner en peligro la causa emancipadora. 

Con esa premisa como norte se lanzó a la gigantesca tarea y sOló
puso término a la misma cuando al encontrarse con otro grande que fué -
Simón Bolivar comprendió que su tarea habfa terminado y que otro podia -
seguirla con más provecho para las Américas. · 

La idea de unir a los parscs iberoamericanos tuvó en Bollvar su - -
ferviente y tenaz sostenedor, en la Carta de Jamaica, encontramos sus - -
primeras manifestaciones en el mencionado documento, Bolivar sostiene -
la idea grandiosa de pretender formar de todo el mundo nuevo una sola na 
ci6n que ligue a sus partes entre s[ y con el todo, agregando luego: "Ojalá 
algún dCa tengamos que entablar aill, (refiriendose al ltsmo de Panama) -
un augusto congreso de representant.es de las repúblicas, reinos e impe -
rios, para tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la ~ 
rra con los integrantes de las otras tres partes del mundo. -

En 1819 comienza a dar forma práctica a sus ideas y convoca al -
congreso de la Angostura, donde nace la Gran Colombia formada por la -
unión de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y el ltsmo de E'nnama., ésta 
conjunción de paises adquiere su mayor esplendor cuando la revolución -
emancipadora se haya triunfante para disolverse finalmente en 1831 des -
pués de una sere de luchas internas. 

también Bolivar pertenece a la primera iniciativa ele reunir en con 
greso a las rep!'.lblicas americanas para que éstas a través de sus delega:
dos estructuren un cuerpo político que las dirija. 

En la Carta de Jamaica de 1815 demuestra la necesidad de que las 

3. - SCpíilveda César, Derecho Internacional Pública, 4a. Ed., Edit. Po-
rrüa, México 1971, pág. 317. 
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nuevas naciones se organicen internacionalmente y busquen la forma más
adecuada para realizar más esa unión el Plan deoorá tomar forma en una -
asamblea de plenipotenciarios y deberá constitulrse una confederación de
las rep\1bl1cas hispanoamericanas, encuentra las bases naturales de unión 
en la identidad d.c origen, religión, costumbre y lengua de loo ¡:iueblos de -
Latinoamérica. Consecuencia imprescindllilc de ello era un pacto que ga -
rantizara su libre existencia y desarrollo. 

El proyecto Bolivariano no pretende aislar a hispanoamerica del -
resto del mundo, incluye a Inglaterra ya que la considera el punto de apo -
yo que las nuevas naciones necesitan para crecer y hacerse fuertes, y ha
ce de esa nueva es~cie de corporación el órgano común mediante el cuul
podrian los nuevos países tratar sobre los altos intereses de la paz y de -
la guerra con las otras naciones ácl orbe, escoge como sede del órgano -
comlln el ltsmo de Panamd, el cual define que es para el nuevo mundo lo -
que el Corinto fué para los griegos. 

Bolivar rechaza que B. U. se integre con Latinoamerica porrazo -
nes de pol!tica antagónica con lnglaterra y porque su tradición histórica -
es diferente a la de los pa!ses de Latinoamérica, pero después cede por -
el interés que tiene en unl:r fuerzas para oponerlas a la Santa Alianza. (4) 

Las reuniones formales del congreso de Panamá tuvieron lugar el -
22 de junio al 15 de julio de 1826 y lograron la firma de los siguientes - ·· -
acuerdos: 

l. - Tratado de Unión Liga y Confederación Perpetua basada espc -
cialmente en los tratados concertados anteriormente por Mosqoora y San
ta Marta entre Colombia, Perú, Chile y México y directamente con centro 
América. 

2. - Un convenio sobre las reuniones futuras del congreso. 

3. - Un convenio sobre contingentes. el cual establece fuerzas ar · 
mad.as y los subsidios con que a las fuerzas americanas contribuiria cada 
república. ' 

4. - Un convenio relativo a la organización y movimiento del ejerci 
to y marina. -

El ideal bolivariano se fué desvirtuando con el tiempo y por la pro 
blemdtica de las comunicaciones y la dificultad para concenti-arsc en Paña 

4. ~ Cuevas Cansino Tratado sobre la Organización Internacional Edit. 
Jus, S. A., lo. Edic~ón, México 1962, pdg. 300. 
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má, el discurso que hizó Vidaurri, después del congreso de Panamá fué -
también un factor para que los paises latinoamericanos dudaran en la Con 
federación pués él decfa que la confederación podfa servir para fines polI
ticos mesquinos de cualquier ambicioso que quisiera aspirar a la tiranfa -
y esclavisar a sus hermanos. 

El 7 de diciembre de 1824 cursa una invitación en el sentido ante-
riormente indicado a los gobiernos de Colombia México, Rro de la Plata, -
Chile y Guatemala. Y era tal la confianza que tenía en el éxito de la asam 
blea que en la nota de invitación se pcrmitia firmar: "El dfa que nuestros
Plenipotencinrios hagan el canje de sus ¡xxlcres se fijará en la historia di -
plómatlca de América una época inmortal". 

"Cuando después de 100 siglos la posteridad busquc el origen de - -
nuestro derecho público y recuerde los pactos que consolidaron su destino 
registrará con respecto a los protocolos del ltsmo, en el encontrarán el -
plan de las primeras alianzas que trazarán la marcha de nuestra¡;¡ relaclo 
nes con el universo". -

San Martin, plantea una asociación polftica o Imperio compuesto de 
repOblicas perfectamente indepcnd!enteH, reunidas para su felicidad bajo -
la presidencia, no bajo el dominio de una monarqufa constitucional. 

Miranda, concibió una confederación que llamó Colombia y que · -
abarcaba todos los pueblos hispanoamcrlcunos desde tierra del fuego hasta 
el Missisippi, la organización polftlca estaría coronada por un inca como
emperador hereditario (1807). 

Proyecta un gran imperio que enlazara en un todo a las antiguas - -
funciones españolas. 

Mariano Moreno, éste neoplatensc creyendo a las nuevas naciones
producto de circunstancias espirítuales idénticas quería que cada virreina 
to, capitanía y audencia general dejará su sello sobre el ideal de unión -

José Cecilia del Valle, éste centroamericano propone una Liga de -
naciones de américa, una vez proclamada la Independencia de lo que fue-
ron colonias españolas, afirma como necesaria la unión, porque ésta iden 
tidad de cumplimiento no producira los efectos de que es capaz si conti--: 
nuan aisladas las provincias de América sin acordar sus relaciones y apre 
car los vínculos que deben unirlos, propone la formación de un congreso :
general donde descansen los derechos de los pueblos, donde sus represen
tantes se ocupen de trazar los planes para prevenir invasiones externas y 
divisiones Internas asf como de formar planos económicos. 

Bernardo de Montiagudo, pública un ensayo sobre la necesidad de -
una federación general entre los Estados hispanoamericanos. 
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O'Higglns, ve la conveniencia de realizar una confederación latina 
de América en defensa de las libertades civiles y polfticas de sus habita_!! 
tes. 

Artigas, vislumbra una posible y conjunta seguridad continental. · 
(5) 

Ill. ·ASOCIACIONES LNTEGRACIONISTAS DE AMERICA LATLNA. 

En América Latina se han dado pasos firmes con el fin de una inte 
graclón, para ese efecto se han constitufdo numerosas asociaciones en · :
las cuales sus miembros latinoamericanos de alguna u otra manera han -
tratado de llevar a cabo ésta integración, algunas de éstas a•oclaciones · 
han ido al fracaso desde un principio otras han tenido poco éxito, y otras
que están en vías de lograr un buen éxito en sus flnelil, en éste apartado · 
mencionaremos algunas de éstas asociaciones como lilon: 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Organisación de Estado11 Amérkanos. 

MercomCin Centroamericano. 

Asociación de Libre Qomercio del Caribe. 

ln•kuto para la integración de América Latina. 

Sistema Económico Latinoamericano. 

Grupo Andino. 

Quisimos hacer algOn s0mero 4nallsls o comentados sobre algu -
nas otras organizaciones como son la A. L. P. R. O., aar mismo la O . .E. A., 
pero penaando seriamente en sus fines creemos que no fueron encamina -
da1 para la su¡:»ración de América Latina, unas por eatar al servicio de· 
fines servile1, y Qttas por la fab de organización eta sWJ fila• y por te- -
ner entre ellu a miembros que nunca les intereso a la integración decldi 
mos no adentrarnos en su estudio. -

Otras organizaciones como la N.A. M. U. C. A. R. por 1er de tan · 
reciente creación no tuvimos la documentación necesaria ni el tiempo de·· 

s .. thrae ... 
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su nctividad fué suficiente para ver los frutos que pudiera haber tenido. 
es por eso que nos abstuvimos de su ánnlisls. 

a). - Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Se creó el lB de febrero de 1970 en Montevidc9 con el tratado que
llevara su nombre, con la finalidad de promover la cooperación econ6rni • 
ca entre los países latinoamericanos, mediante el establecinúento en for· 
ma gradual y progresiva de un Mercado Comun Latinoamericano los rnlem 
broa originarios fueron: Argentina. Brasil. Chile, Méidco, Paraguay, Pe":° 
ró y Uruguay y más tarde se les unieron Colombia, Ecuador. Venezuela y 
Bolivia, la sede de la organización se fijó en Montevideo. pero el perfec -
cionnmiento de la zona de Libre Comercio se fijó en un plazo mtlximo de -
12 años a partir de la entrada en vigor del Tratado, y en ese perfodo las -
partes seguian eliminando progresivamente los gravamcnes y restriccio -
nes que pesan sobre la importación de productos originarlos del territorio 
de cualquier parte contratante, para los fines señalados se celebraron ne 
gociaclones periódicas entre tas partes contratantes de las cuales debe--. 
rran de haberse obtcmido: 

1. - Listas Nacionales, con las reducciones anuales de gravamenes 
y demás restricciones que cada parte contratante conceda a las demás PªE 
tes cohtratantes. 

2. - Una lista coml1n con la relaclOn de productos, cuyos gravame
nes y las demAs restricciones, que las partes c.ontratantes se comprome· 
ten por decisión colectiva a eliminar integramente para el comercio intra 
zonal en el perfodo de doce afios. -

El tratado de Montevideo incluye disposiciones sobre problemas • 
particulares, como lo es la expansión del intercambio y complementación 
económica, o sea la clt1usula de la "nación más favorecida", tributos in· -
ternos, cláusulas de salvaguarda, disposiciones especiales sobre agricul· 
tura, tratamiento de favor para los pa!ses de menor desarrollo econOml -
co relativo, etc. 

El capftulo noveno del tratado se ocupa de los órganos de la asocia 
clón y se refiere a loe siguientes: -

1. - La CORlerencia. - órgano mtbdmo de la asociación que tomara 
todaa las decisl.ooes sobre los asuntos que exijan resolución conjW1ta de -
las fuerzas contratantes, se reune en sesiones ordinarias una vez al año· 
y en sesiones extraordinarlas cuando fuera convocada por el comite; esta
formada por delegaciones de las partes contratantes, cada una de las cua· 
les tiene derecho a un solo voto, elige su propio P.residente y dos vicepre-



14 

sidentes así como al secretario ejecutivo. 

2. · El Comltc Ejecutivo Permanente.· Encargado de velar por la · 
aplicación de disposiciones del tratado, está constituido por un represen- -
tante permanente de cada parte contratante que tendrá derecho a un voto, -
el comite tiene una secretar fa dirigida por un secretarlo ejecutivo y com -
puesta de personal técnico y administrativo. Tanto el Secretarlo como el -
personal de la secretaría tienen carácter de funcionarios internacionales y 
deben abstenerse de solicitar o recibir instrucciones de ningún gobierno. 

Las parte~:¡ contrut:imcs Be c.:ompromcten a respetar el curl\ctcr In 
ternacional de los funcionarios, sin ejercer ninguna influencia sobre los -
mismo.<> en el dcscmpeflo de sus funciones. 

3. - Consejo de .Ministros. - Es un nuevo órgano de la A. L. A. L. C. 
y celebró su primera reunión del 7 al 12 de diciembre de L966, éste órga
no está formado por delegaciones de los países miembros, normalmente -
presididas por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, y la -
finalidad de su creación debe encontrarse en la búsqueda de métodos que -
permitan dar mayor dinamismo u una organización que cmpesaba a dar - -
muestras de anquilozarniento a ~sar de su juvcncud. La asociación goza -
de comp!P.ta !Y'rqnnnHdnd jur-fdlcu }' tiene capgcid:?d especialmente para- · 
conr.ratar, adquirir bienes muebles e inmuebles, demandar en juicio y con 
servar fonJos en cualquier moneda y hacer las transferencias necesariaa-:
Junto con el tratado de asociación se han firmado cinco protocolos y tres -
resoluciones que son: El primer protocolo sobre normas y procedimientos 
para las negociaciones, y el. quinto sobre tratamiento especial a favor de -
Bolivia y Paraguay, Colombia pasó a ser el octavo miembro después Ecua
dor, Venezuela y Bolivia. 

El tratado entró en vigor el 2 de junio de 1961, desde que empezó -
a funcionar la organización ha adoptado. principalmente a través de la con 
ferencia, una gran cantidad de resoluciones que constituyen ya una fuente":" 
interesante de un incipiente derecho de la integración Latinoamericana co 
mo lo son: el tráfico fronterizo o dumping, comercio regional entre zona'S 
lrmitrofcs, calificación de origen para las mercancías, uniformizaclón de 
estadfsticas de comercio exterior. inversiones extranjeras. etc. 

Desde su creación la A. L. A. L. C. propicio un fuerte desarrollo -
del comercio intrazonal con las únicas excpciones de i 966, en que el ere -
cimiento fué bajo y en 1967 en que hubo disminución. La tendencia al ere -
cimiento se reanudó en 1968 y se confirmó en 1969. 

El tratado en su artfculo primero se refiere a que las partes con -
tratantes establecen una zona de libre comercio e instituyen la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio cuya sede será la ciudad de Montevi · 
deo. 
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El artfculo segundo establece que la zona de Libre Comercio se - -
perfeccionará en un perfodo no mayor de los 12 años, contados desde la -
fecha en que entTe en vigor el tratado. 

Durante ese perfodo las partes irun eliminando gradualmente los 
gravamenes y restricciones de todo orden que incidan sobre ln importa- -
ciOn de productos originarios de territorios de cualqul.er parte contratan -
te. 

El artfculo cuarto se refiere a la eliminación de gravarnenes y res 
tricciones que será alcanzada por medio de negociaciones perfoclicas que-:: 
se realizaron entre las fl1 rtes contratantes y de las cuales resultarán: 

1. - Lisrns nacionales, que son las reducciones anuales de gravamc 
nes y demás restricciones que cada parte contratante conceda a las demás 
partes. 

2. - Una lista comOn, con la relación de los productos cuyos grava 
menes y dem~s restricciones que las partes contratantes se comprometeñ 
por desición colectiva, eliminar integramente para el comercio intraso- · 
nal. en el perfodo de doce años, cumpliendo con los porcentajes del artf -
culo séptimo que son el 253 en el curso del primertrienio, el 5!Jlo en el - -
curso del segundo triC'nio, el 7S% en el curso del tercer trienio y lo escc.!! 
cial de ese comercio en el curso del cuarto trienio. Establece en el artf -
culo quinto del tratado el proceso de reducción general. 

El artfculo catorce se reffore a la expansión del intercambio y - . -
complementación económica, y die.e que a fin de asegurar una continua ex 
pansiOn y diversificación en el comercio reciproco las partes contratantes 
procurarán: 

a). - Otorgar entre sf, respetando el principio de reciprocidad, con 
cesiones que aseguren en la primera negocinciOn para las importaciones :
de los productos procedentes de la zona, un tratamiento no menos favora -
ble que el existente antes de la entrada en vigor del presente tratado. 

b). - Incorporar en las listas nacionales el mayor nt:imero posible -
de productos, que ya sean objetos de comercio entre las partes contratan
tes. 

c). - Agregar a esas listas un número creciente de productos que · 
aún no forman parte del comercio reciproco. 

En este capftulo se procurara también armonizar los regímenes de 
importación y exportación, asf como los tratamientos aplicables a los ca· 
pitales, bienes y servicios procedentes de fuera de la zona. Las partes -
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coordinaran su polrtica de industrialización y pociran celebrar acuerdos de 
complementación por sectores industriales. 

El artfculo 18 se refiere al tratamiento ele la nación más favorecl -
da y dice que cwl!quier ventaja, favor, franquicia inmunidad o privilegio -
que se aplique por una parte contratante en relación con un producto orlgi. 
nario destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmen-: 
te e>.tendido al producto similar y originario de o destinado al territorio -
de las dem.1s partes contratantes. 

Tratamiento en materia de tributos internos. - En materia de im • -
puestos. tasa y ou·os gravnrncnes internos, los productos originarlos del· 
territorio de una parte contratante, gozarán en el territorio de otra parte 
contratante de tratamiento no menos favorable que el que se aplique a pro 
duetos similares nacionales. -

Clausulas de salvaguarda. - Las partes contratantes podrán autori
zar a cualquier otra parre contratante, e imponer con carácter transitorio 
en forma no dcscriminatoria y siempre que no signifiquen una reducción -
del consumo habitual en el pat:s importador, restricciones a la importa- -
ciOn de productos procedentes de la zona, incoorporados al programa de -
liberación cuando ocurran importaciones en cantidades o en condiciones ta 
les que causen o amenacen causar perjuicios graves a determinadas acti :
vidadcs productivas de significativa importancia a la econOmia nacional. 

Las partes contratantes podrán autorizar igualmente a otra parte -
contratante que haya adoptado medidas para corregir el desequilibrio de -
su balanza de pagos global. a que eia:ienda dichas medidas con carticter -
transitorio y en forma no descriminatoria al comercio incrasonal de pro -
duetos incorporados al programa de liberación. 

Disposiciones especiales sobre agricultura. - Las partes contratan 
tes procuraran coordinar sus polfticas de desarrollo agrícola y de inter--= 
cambio de productos ai:.>:ropecuarios, con objeto de lograr el mejor aprove
chamiento de sus recursos naturales, elevar el nivel de vida de la pobla- -
ción rural y garantizar el abastecimiento normal en beneficio de los cons.!:.!_ 
midores, sin desarticular las producciones habituales de cada parte con-
tratante. Los paises irnportadoreG podrán limitar sus importaciones siem 
pre que no signifiquen para ellos disminución de su consumo habitual ni lñ 
cremento ele producciones antieconOrnicas. Estas limitaciones de importa 
clón se podrán reducir, hasta llegar a cubrir los deficit de producción in-
terna, o nivelar los precios del producto importado a los del producto na -
cional. Las partes contratantes que decidan tomar éstas medidas deberán' 
informar antes a las demás partes contratantes. 

Medidas en favor de paises de menor desarrollo económico relati-
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rratc con orro de menor desarrollo económico relativo. ventajas no exten
sivas a las demás partes contratantes, éstas ventajas pueden ser: 

a). - Reducción de gravarnencs. 

b). - Autorizar a la parte de menor desan·ollo para que adopte me
didas adecuadas a fin de corregir eventuales desequilibrios en su balanza
de pagos. 

c). - Autorizar a la parte de menor desarrollo para que tornen me -
didas adecuadas c.on el objeto de protejer la producción nacional de produc 
tos incorporados al programa de liberación que no sean de importancia bá 
sica para su desarrollo económico. -

d). - Realizar gestiones colectivas con el objeto de apoyar y promo 
ver medidas de cardctcr técnico o financiero. -

f). - Promover o apoyar según sea el caso programa especiales de
asistencla técnica. 

Disposiciones diversas. - Estas disposiciones de las partes se to -
maran para prevenir males interpretaciones, algunas de éstas disposicio· 
nes son: 

l. - Ninguna modificación en el régimen de gravamenes podra ser • 
menos favorable que la vigente. 

2. - Se fijarán criterios para determinar el origen de las mercan -
cias, asi como su condición de materias primas, productos semlelabora -
dos o elaborados. 

3. - Simplificar y unificar tramites relativos al comercio recipro -
co. 

4. • Establecer una nomenclatura coman. 

5. - Determinar lo que se considere tráfico fronterico. 

6. - Establecer los criterios para ln caracterización del dumping. 

7. - Los productos importados no podrán ser reportados salvo - - -
acurdo en contrario. (6) 

6. - lnstito Italo-Latlno-A.íñericano, Acuerdos Internacionales de Integra • 
ción y Comercio, Ed. 2a., 1970, Roma, pág. 161-179. 
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b). ·Organización de Estados Centroamericanos. 

Fue fundada por las repúblicas centroamericanas el 14 de octubre· 
de 1951, cuando tomaron como documento fundamental de la nueva organi • 
znción la carta de San Salvador. fijando su se en la ciudad de Pam1ma, se
celebraron dos conferencias de los ministros de relaciones exteriores de· · 
las cinco repúblicas ccntronmcricanns con observadores del gobierno de · 
Panáma que no participó en la conferencia . 

. Una del 15 al 17 ele noviembre y otra del 12 ul 14 de diciembre de· 
1962, adoptándose en e!sta última una nueva carta fundamental para substi 
tuir a la de 1951. -

La nueva Carta de San Salvador estableció los siguientes órganos • 
de laO.D.E.C.A.: 

a). · Consejo Supremo del Jefe del Estado. 

b). • Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores. 

c). · Consejo Ejecutivo. 

d). · Corte Centroamericana de Justicia. 

e). · 9onsejo Legislativo Centroamericano. 

f). • Consejo Económico Centroamericano. 

g). - Consejo Cultural y Educativo. 

h). • Consejo de Defensa Centroamericano. 

En los artfculos transitorios del tratado general de integración eco 
nómica centroamericana que se firmó el 13 de diciembre de 1960, se sef\ñ 
la que desde el momento en que el gobierno de la República de Costa 1Hca 
se adhiere a las estipulaciones del presente tratado, y que lo hizo el 23 de 
junio de 1962 los organismos creados por el mismo entrarán a formar par 
te de la organtzaciOn de estados Centroamericanos, mediante un convenio
de vinculación y la reestructuración de la O. D. E. C. A. que permitan a los 
organismos creados por éste tratado, conservar todas las mC?Cialidades de 
que han sido dotados en su estructura y funcionamiento. 

La O. D. E. C. l\. está sometida a examén con vistas a una restruc
turación. 

Cualquier estado ryliembro Lle ésta organización podrá proponer a • 
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truvés del Consejo Ejecutivo ln reunión de los órganos de ministros de · · 
otras ramas para tratar asuntos de Interés centroamericano. 

El funcionamiento de la <)rgunización no lntcrferirn con el r6glmen 
interno de los Estados y ninguna de las disposiciones del acuerdo afectara 
el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno de • 
ellos, ni podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los derechos y -
obligaciones de los Estados Centroamericanos, como miembros de la O. N. 
U. y de la O. E. A., ni de las posiciones particulares que cualquiera de - -
ellos hubiese asumido, por medio de reservas cspecfficas en tratados y -
convenios vigentes. 

Cada uno de los órganos de la O. D. E. C. A. elaborará su propio re 
glamento y sesionara en la sede de la organlznción a menos de que dispoii'· 
gan lo contrario. 

El convenio de la O. D. E. C. A., conservará el nombre de Carta de 
San Salvador y quedara hablerto a la República de Panáma para que en cual 
quier tiempo pueda adherirse a éste tratado y formar parte del mismo. -

La dotación financiera para el funcionamiento de ésta organización 
srá objeto de un protocolo especial entre los Estados miembros, y n tal · 
efecto se encomendará al consejo Económico Centroamericano, realizar -
los estudios correspondientes. Mientras entra en vigor en forma dcfiniti -
va en plan de funcionamiento de la organización continuarán prestando su -
contribución para cubrir su presupuesto con cuotas proporcionales a los -
coeficientes establecidos en la distribución de cuotas de la O. N.U. 

Al entrar en vigor la carta y constituido el consejo ejecutivo, este· 
elegirá su primer presidenre por sorteo en fé de lo cual, los ministros de 
relaciones exteriores de las RepGbUcas Centroamericanas firmarán el do
cumento de la organización en la ciudad de Pnnáma el 12 de diciembre de • 
1962. 

c). - Asociación de Libre Comercio del Caribe. 

Está formado por Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guayana, 
Barbados, Antigua, Honduras Británicas, Dominica, Granada, San Kits Ne 
vis Anguila, Santa Lucia, San Vicente Monscrrat, Islas Vfrgcnes, Islas -: 
Británicas, 'Islas Caimán, Islas Turks y Caicos. 

El acuerdo general de ésta asociación dice: Los gobie:c:nos de los -
países del Carire movidos por el próposito de elevar el nivel de vida de -
sus pueblos, intentan organizar sus económias a través de la intensifica· -
ción y liberación del comercio. 
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El primer paso hacia ln formulación de tal programa lo dieron los 
gobiernos de antigua, l3arbndos y Cuayana al adoptar el texto iniclnl del -
acuerdo para la asociación del Libre Comercio del Caribe en el mes de di 
ciembre de 1965 en f~brero de 1968 se aprobó el acuerdo. -

Los objetivos de ~stn organización son: 

a). - La reducción inmediata de todas las barreras del comercio -
de bienes originarios del área tomando en consideración las característi -
cas de ciertos problemas y el nivel de desarrollo de sus miembros, exis
te una lista de reservas los gravamenes de esa lista serán removidos gra 
dualmente. -

b). - Los Estados asociados han acordado crear un mercado coman 
del Caribe Oriental, que operara dentro de la organización para acelerar 
el proceso de integración, dicho mercado entró en vigor el 15 de Julio de-
1968. 

Las consideraciones cs¡xiciales para llegar a éste nuevo acuerdo -
fueron: 

Crear un mercado comün compatible con la zona del libre corner -
cio, mediante el cual los pafses de menor desarrollo actuando en conjunto, 
puedan hacer más efectivas las ventajas que les son otorgadas dentro de -
la organización y armonizar la legislnción nacional de los pafses partici -
pantes en los campos principales de la poUtica económica, a fin de ir eli
minando las restricciones que dificultan el juego de los factores de la pro 
ducción. -

C. A. R. l. F. T. A. hn reconocido la necesidad de ampliar la coope
ración a toda la subregión Caribeña y previeron el acceso a otros parses
del acuerdo. 

Algunos miembros han expresado además su anhelo de que C. A. R . 
. I. F. T. A. llegue a asociarse con el proceso de Gonvergencia iniciado en -

tre la A. L. A. L. C. y e 1 Merco man Centroamericano y en su oportunidad· 
con el acuerdo de integración subregional de los parses del Grupo Andino. 

El nrrfculo segundo del acuerdo se refiere a los objetivos de la or 
ganiznción que serán: -

a). - Promover la expansión y la diversificación del intercambio -
comercial en la zona que abarca. 

b). - Hacer que el comercio entre los territorios miembros se de
senvuelva en condiciones de competencia equitativa. 
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e). - Estimular el desarrollo equilibrado y progresivo de lns econo 
mias de la zonn, en cumplimiento de los pilrrllfos tres a diez de ln resol~ 
ción aprobada por la cuarta conferencia de jefes de gobierno de los parses 
de la comunidad del Caribe, resolución que figura como Anexo "A" del - -
convenio. 

d). · Fomentar el desarrollo t\rmonico del comercio en el Caribe y 
su liberalización mediante la eliminación de las barreras que se le opo· -
nen. 

e). - Lograr la cqultatlva disu·ibución de los beneficios del libre -
comercio entre los territorios miembros. 

El tratado también so refiere a la obligación de los miembros de • 
cumplir con los acuerdos celebrados antes de la celebración del tratado. 

Derechos de lmportación. - Los territorios miembros no impon· • 
drén ningún derecho de importación a las mercancias que gocen del régl • 
men arancelario zonal salvó lo que disponga el Anexo "13". 

Las mercancins se aCi!pta.rán dentro del régimen arancelario de la 
zona cuando: 

bio: 

1. - Sean producidos denrro de la zona. 

2. - Que se adapten a las condiciones del Consejo. 

3. • Que su valor no cxeda del SO)b de su valor de exportación. 

Desviación del Intercambio. - Se considera desviación del intercam 

a). - Cuando la importación en un territorio miembro de un produc 
to determinado de otro territorio miembro, aumenta y éste aumento causa 
grave daño a la pr<X.lucción del territorio miembro importador, a canse - -
cuencia de reducción o eliminación del derecho o gravámen sobre dicho -
producto, el consejo mantendrá bajo examén la cuestión de la desviación· 
del intercambio, cualquier miembro podrá denunciarlo al Congreso. 

Derechos fiscales y contribuciones internos. - Los territorios • • 
miembros no impondrán a mercaderías importadas gravámenes superio -
res a los que imponen u mercancias producidas por ellos. Tampoco impon 
drén gravámenes a mercancias importadas, que no produzcan o que pro-=
duzcan en poca cantidad, grava menes que tiendan a protejer a la produc- · 
ción interior de mercancías diferentes que sustituyan a las importadas, -
que les hagan competencia directa y a las que no se apliquen en el pars i!!' 
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portador de manera directa ni indirecta gruvdmenes fiscales de cw.mtfa - -
equivalente. 

Los territorios miembros pcxl.rán negarse a aceptar Mercaderias -
que disfruten de subsidios a la importación. 

Ningún territorio miembro impondrá derechos que gravén a la ex -
portación, ésto no obsta pura que un territorio miembro imponga sobre -
cualquier producto de los que figuran en la lista del Anexo "E", dentro ele 
los diez ailos a la cnm1da en vigor del tratado derechos de exportación, -
que no excdan de los impuestos por el territorio miembro de esa misma -
mercadcrta inmedlutamcnte antes de la cntrnda en vigor del convenio. 

Los productos importados o exportados por un territorio miembro, 
dlsfrutarán de lioortad de tránsito dentro de la zona y On1camcntc estarán 
sujetos al pago de las tarifas normales por los servicios que se prestan. 

Los territorios miembros pcxlrán adoptar medidas en contra de im 
portaciones de mcrcaderins stúlencionadas u objeto de dumping. -

En los acuerdos de comercialización no podran imponerse restric
ciones cuantitativas salvo convenio en contrario. 

Los pafses miembros podrl1n adoptar medidas necesarias para pro 
teger los int(?rcses esenciales de su seguridad siempre que tales medldas 
se tomen con el fin de: 

a). - Evitar la divulgación de información. 

b). - Se refieren al comercio de armamentos municiones o pertre -
chos de guerra o a investigaciones, desarrollo de la producción de artrcu
los o elementos indispensnbles a efectos de la defensa, para evitar que - -
sean empleados con fines militares. 

e). - Se adoptan en tiempo de guerra. 

Tampoco írnpedir:l que cualquier territorio miembro adopten medi 
das destinadas a cumplir las obligaciones que haya contraído para mantc-: 
ner la paz y la seguridad internacional. 

Ayudas Gubernamentales. - Ningún territorio miembro mantendrá
n! introduciru, exportación de mercaderia a cualquier lugar de las cntego. 
rias en la zona que describe el anexo "F", ni ninguna forma de ayuda para 
impedir la obtención de derechos o el cumplimiento de obligaciones que es 
tablece el tratado. -
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Los territorios miembros harán que en las prácticas seguidas par
las entidades pt1blicas se eliminen medidas cuyo efecto, sea conceder pro
tección a la producción mtcrior y que serian incompatibles con el cspirftu 
del convenio, si consistiese en la imposición de derechos y gravámenes de 
efectos equivalentes en la imposición de restricciones cuantitativas o en la 
concesión lle ayuda gulx!rnamcntal. 

A la dcscriminación comercial basada en el origen territorial. 

Los territorios miembros reconocen como practicas comerciales -
desleales la siguientes: 

l. - Acuerdo entre empresas, dcsiciones de asociaciones de empre 
sas y prácticas concertadas entre empresas cuyo objetivo o resultado !:lcÜ. 
la prevención limitación o deformación de la competencia dentro de la zona. 

2. - Actos mediante los cuales una o más empresas adquiera venta
ja injusta para ocupar una situación dominante en la zona o en parte consi
derable de ella. 

Los territorios miembros reconocen que no deberán establecerse -
restricciones a la creación o funcionamiento de empresas económicas ane
tos, ?Or personas de otros territorios miembros consistentes, en someter 
a esas personas a un tratamiento 1ncnos favorable que el que se conceda en 
las respectivas materias a las personas del territorio miembro del que se 
trate. de modo tal que se impida la obtención de los ben6ficios esperados -
de la eliminación o no imposición de derechos y restricciones cuantitativas 
de conformidad con el convenio. 

No obstante lo que impone el artlculo trece del tratado, todo terri -
torio miembro sin perjuicio de las obligaciones internacionales que haya -
contrnfdo, podrá establecer restricciones cuantitativas sobre las importa
ciones, con objeto de proteger su balanza de pagos, pero lo deberá notifi -
car al Consejo. 

Los territorios miembros no podrán reducir ninguno de sus gravá -
menes mediante la creación o ampliación en fecha posterior a la entrada -
en vigor del convenio de sus disposiciones relativas a los incentivos en - -
cuantfa superior a la reducción que se haya hecho en cualquier otro lugar -
de la zona por igual procedimiento y con el mismo fin. 

El Consejo por mayoria de votos ixxtra autorizar a cualquier terri
torio miembro o privar a la importación de un producto Jetcrminado, de -
los benéflcios establecidos, siempre que se haya probado a satisfacción de 
la mavoria de los componentes del Consejo que en relación con su manufac 
tura se ha producido por parte de Otro territorio miembro un incurnplimieg 
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to de oblignclones como las lndicadas anteriormente. 

Procedimiento de reclamación y de celebración de consultas genera 
les. - Cuando un territorio miembro considera que no ésta dlsfl'utundo, o-:: 
podria no disfrutar de los beneficios que le consagra el tratado o que no se 
cumple alguno de los objetivos de la asoclaciOn, pcxlrll someter el asunto -
al Consejo y éste cxnminart\ el asunto y podrá presentarlo ante una comi -
slón de cxamén si usi lo solicita el territorio afectado, si después de és- -
tos examencs el Consejo considera que no se cstd cu111pliendo con el acuer 
do podrá hacer a cualquier territorio miembro las recomendaciones que -: 
estime oportunas. 

Todo tcn·itorio miembro podrá pedir al Consejo en cualquier mo- -
mento en que éste considerando el asunto, que autorice con carácter de ur 
gente la ejecución de medidas provicionales destinadas a proteger su posf
ción, el Consejo por mayoria de votos hará lo que estime oporruno. 

Facultades del Consejo: 

1. • Ejercer los poderes y desempeñar las fw1ciones que le confie -
re el convenio. 

2. - Legislar ln aplicación del convento y mantener bajo examén su 
aplicación. 

3. • Considerar si sus miembros han de adoptar nuevas medidas a -
fin de promover la consecución de los objetivos de la asoclcación y fdcili -
tar el establecimiento de relaciones más estrechas con otros paises unio -
nes de paises y organizaciones internacionales. 

4. - Aprobará su reglamento y los de los demds órganos de la aso -
elación. 

5. - Dispondrán lo necesario para establecer los servicios de secre 
tarfa requerida por la asociación. ' -

6. - AJoprará las medidas oportw1as financieras para cubrir los - -
gastos administrativos de la asociación y establecerá el procedimiento ade 
cuado para hacer su presupuesto anual. -

Los datos de la asociación se distribuiran entre los te'rritorios - -
miembros. de conformidad con las bases que sirvieron para determinar ~ 
las contribuciones d.c los territorios al presupuesto anual de la secretarra 
Regional del Caribe. 

Tcxlos los territorios miembros estarán representados por un voto 
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en el Consejo. La Secretaría Regional sera el principal órgano adminls - -
tratlvo y el Consejo podrá confiarle las funciones que consideré neccsa · -
rias, y podrá también establecer otros órganos, comisiones y entidades -
parn que lo ayuden a tal fin. 

Las decisiones del Consejo obligará a to<las las partes integrantes, 
salvo pacto en contrario. 

Los instrumentos de ratificación deberán de depositar se en el po -
der del gobierno de Antigua. el que notificara a los demAs territorios sig · 
natarios. 

Todo territorio aunque no sea signatario podrá participar en éste • 
Convenio siempre que el Consejo apruebe tal participación en los térmi- · 
nos y condiciones que establezca. 

Todo territorio podrá retirarse de la asociación.siempre que su -
gobierno lo comunique con doce nieses de anticipación al gobierno de Ant!_ 
gua, el que notificará a los demás terricorios signatarios. 

Las enmiendas al convenio se someterán a los gobiernos de los te
rritorios miembros para su aceptación, si son aprobados por el Consejo, -
y tendrán efectos cuando sean aprobadas por los referidos gobiernos, és -
tas enmiendas se depositarán en el gobierno de Antigua. 

Protección de los artfcuJos derivados del petróleo procedentes de • 
Guayana.· No obstante cualquier otra disposición del convenio, podrd apli 
carse cualquier restricción cuantitativa y durante cualquier perfodo en el":' 
que sea aparte el gobierno de Guayana, en un acuerdo protector relativo a 
un derivado del petróleo producido en Guayana, a las importaciones en - -
ese pats de dicho derivado del petróleo producido en cualquier otro lugar -
de la zona. El Consejo en virtud de solicitud presentada al respecto por • 
los territorios de menor desarrollo relativo según se define en el Anexo -
"O" podrá en caso necesario y como medida temporal destinar a fomentar 
el desarrollo de una industria en cualquiera de Jos referidos territorio, -
autorizar por mayorfa de esos territorios, o suspender el tratomlento - -
arancelario de la zona en cuanto a cualquier clase de importación que pu · 
diera ser objeto de dicho tratamiento, por ser producido en otros territo -
rios miembros. cualquiera de los cuales po<lrá durante el tiempo en que -
esté en vigor la indicada autorización, suspender el tratamiento arancela· 
rlo de la zona para las importaciones añalogas que puedan ser objeto de di 
cho tratamiento por ser producidos en los territorios de menos desarro- :
llo relativo. 

El Anexo ''A .. de éste Tratado se refiere a la resolllción aprobada • 
por los jefes de gobierno sobre integración regional. 
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En el Anexo "13" se disponen las medidas para la eliminación pro
gresiva por parte d~ los territorios de menor desarrollo relativo, de los 
derechos de importación sobre ulgunos productos clcscritos en la clasifi -
cación uniforme. pnra el comercio internacional. 

El Anexo "C" se refiere a las normas relativas al origen zonal, a 
c;>fectos arancelarios y a In Usrn de materiales básicos. 

. El Anexo "[)" establee.e medidas especiales para la progresiva el!. 
minnción de los Estados miembros del derecho aduanero proteccionista. 

El Anexo "E'' contiene una lista de productos que constituyen exe_e 
clones ul principio de la prohibición de imponer derechos que graven a la 
exportación. 

El Anexo "F" contiene una lista de ayudas gubernamentales a la -
e>..ix>rtación. 

Protocolo relativo a la comcrclnlización de la azocar de conformi 
dad con el artículo trece del convenio constltutlvo del C. A. R. l. F. T. A. y 
con el párrafo seis del Anexo "A" de ese convenio. Protocolo relativo a -
la cornercializución de prcxluctos agrfcllus a que se refiere el artículo - -
trece del convenio constitutivo del C. A. R. l. F. T. A. (7) 

d). - ·Mercado Común Centro Americano 

De J 951 a J 957 se celebraron diversos tratados internacionales de 
libre comercio e Integración económica entre el Salvador, Guatemala, - -
Honduras, Cosrn Ricu la etapa bilateral, se superó cuando el 10 de julio 
de 1958 las cinco repúblicas concluyeron el Tratado Multilateral de lnte -
gración Económica y Libre Comercio en la ciudad de Tegucljulpa, con el 
fin de llegar en un plazo de diez ai'los, a un régimen de libre comercio -
que abrirla el camino al establecimiento de una unión aduanera. 

El 5 de febrero de 1960 firmaron en Guatemala un tratado de "Aso 
ciación Económica" las repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salva- ::
dor, reduciendo a cinco años el plazo de perfeccionamiento ele la zona de 
libre comercio, v extendiendo la lilx;rtad de circulación también a los ca 
pitales y a las ¡:>érsonns nacionales de esos tres pafses, pero el documeñ 
to más audn7.. de todos los relativos a la integración. centroamericana es:" 

7. - lbfdem, pág. 206 - 231. 
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el "Tratado General de lntegraclón Económica Centroamericana", Cirmado 
el 13 de diciembre de l 96o en Managua por Guatemala, Nicaragua, Hondu 
ras y El Salvador a los cuales se unieron más tarde Costa IUca y PanámÜ 
en 1962 entrarian como asociados. 

De acuerdo con el artrculo lo. de este tratado se proponia estable
cer en un plazo de cinco ní\os, una unión aduanera y un mercado común en 
tre los pafses miembros. -

Los órganos encargados de orientar el proceso eran: 

l.'- El Consejo Económico Centroamericano, formado por los mi -
nistros de económia de los parses miembros. 

2. - El Consejo de Ejecutivo, integrado por un funciomirlo propiet~ 
rio y por un suplente asignado por cada una de las partes contratantes. 

3. - La Secretarla Permanente, a cargo de un secreuu-io general -
nombrado por un periodo de tres af\Os y consede en la capital de Guatema
la. 

Otras disposiciones importantes del Tratado son la dedicada al - -
Mercado ComOn centroamericano, régimen de intercambio, SLlbsidios a -
la exporuición, comercio desleal. trdnsito y tranaporte, empresas de - -
construcción, integración industrial, llaneo Centroamericano de Integra- -
ciOn Económica, incentivos fiscales al desarrollo industrial. a los cualcs
haremos referencia en seguida. 

El comercio intrasonal centroamericano ha experimentado un cons 
e.ante incremento, desde su creación con la exepciOn de l 969 debido al coñ 
flicto de llonduras y El Salvador en el que huoo un descenso del 3. fffo, y -: 
las continuas crisis política y económicas del Mercomún Centroamerica -
no, obligaron a plantearse una reforma a fondo de este organismo, refor
ma que a principios de 19/.1 estaba todavia sin estudiar. 

El artfculo lo. del Tratado se refiere a los Estados contratantes -
y se refiere al Mercado Común que deberá quedar perfecciona.do en un pla 
zo de cinco años o. partir de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo, :
se compormeten adem¡tg a constituir una unlón aduanera entre sus territo 
r~. -

Régimen de lntercambio. · Los Estados signatarios pueden ejercer 
el comercio con sus productos ori.ginales exepto las limitaciones a que se 
refiere el anexo "A" del Tratado, los productos quedarán exentos del pa -
go del impuesto de importación y de exportación. 
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El anexo "A" del tratado comprende los productos objeto tle régi-
menes especiales cuyo intercambio debera ajustar a las modalidades e in
tercambios ahi previstos, dichas modalidades y requisitos sólo podrán - -
ser modificadas previa negociación multilateral en el Consejo Ejecutivo. 

Los impuestos internos sobre productos estarán sujetos a las mo
dalidades siguientes: 

l. - CuamlÓ el artfculo no sea producido por ning1.1n Estado miem--
bro. 

2. - Cuando no haya producción en algunas de las partes, pero si -
en los deml!s. 

3. - Cuando la imposición al gravdmen exista con anterioridad al -
acuerdo de importación del producto. 

Subsidios a la Importación y Comercio Desleal. - Los· Estados sig· 
natarios no otorgarán reducciones, ni exenciones de derechos aduaneros -
a la lmpo1tación procedente de fuera de centro américa, para artrculos -
producidos por los Estados contratantes en condiciones adecuadas. 

Los Estados signatarios evitarán por todos los medios legaks a -
su alcance la exportación de mercancfas de dicho Estado al Territorio d~ 
los demás, a un precio inferior a su valor normal en form11 que cause o -
amenace causar perjuicio a la producción de los ottos pafses. 

Cuando el Consejo Ejecutivo rinda dlctamén sobre prácticas de co 
mercio desleal, comunicará a las partes contratantes si procede aplicar-_ 
o no medidas de protección conu·a dichas prácticas. 

Tránsito y Transporte. - Se refiere a que los Estados signatarios -
mantendrán libertad de tránsito por su territorio nacional, pero la mer- -
cancfa destinada a cualquiera de los otros Estados signatarios o proceden 
tes ele ellos asi como los vehfculos que transporten dichas mercanc41s, és 
tas mercancías estarán exentas de toda clase de derechos, contribuciones 
fiscales e impuestos. 

Empresas de Construcción. - Se refiere a que los Estados contra -
tantes otorgarán el mismo tratamiento que a las compaiUas nacionales, a 
las empresas de los otros Estados signatarios que se dediquen a la cons - -
trucclón de carreteras puentes, presas, sistemas de riego, electrifica- -
ción, vivienda y otras obras que tiendan al desarrollo de la infraestruccu~ 
ra econónúca cenn·oamericana. 

Integración lndustrial. • Se refiere a que los Estados signatarios -
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adoptan en el tratado, el convenio sobre el régimen de industrias centro- -
americanas de integración, y acuerdan un plan de seis meses para darles 
cumplimiento. 

Banco Centroamericano de Integración Económica. - Este apartado 
se refiere a que los Estados signatarios acuerdan establecer un banco cen 
troamericano de integración económica que tendrá personalidad jurfdica -:: 
propia. Actuará corno instrumento de financiamiento y promoción de creci 
miento económico, integrado sobre la base de equillbrio regional. Los - '":" 
miembros del banco no podrán obtener garantfa o préstamos de dicha ins -
titución sino hubieren dépositado previamente los instrumentos tic ratifica 
ción de los siguientes tratados: -

l. - El tratado en cuestión. 

2. • Tratado Multilateral de Libre Comercio e lntegr11ción Econó· -
mica Centroamericana, suscrito el lO de junio de 1958. 

3. • Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de 
Integración, suscrito el 10 de junio de 1958. 

4. • Convenio Centroamericano sobre Equiparación de gravámenes 
a la Importación, suscrito el lo. de septiembre de 1959 y el Prótocolo - • 
suscrito en la fecha de la firma del tratado en cuestión. 

lncentivos Fiscales al Desarrollo industrial. • Los Estados signata 
rfos convienen en alc.:mzar en un plazo posible, una equiparación razona-: 
ble de las leyes y disposiciones vigentes sobre materia fiscal; con tal fin· 
suscribirdn en w1 plazo de seis meses un protocolo especial en el que se -
estipulen el tipo y el monto de las exenciones, los plazos de las mismas,· 
las condiciones en las que serán otorgadas, los sistemas de clasificación
industrial, las normas y procedimientos de aplicación, la coorclinaciOn de 
la aplicación de los incentivos fiscales al desarrollo industrial. estará a -
cargo del Consejo Ejecutivo. 

El anexo "A" del Tratado del M.C. C. A. , se refiere a la lista de -
mercancfas sujetas a regímenes especiales e.le conformidad con el artrcu -
lo 4o. del tratado. El anexo "f3" se refiere a los procedimientos aduane· -
ros. (8) 

s .. lbid .. pág. 181 . 201. 
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e). - lnscltuto pnru In l11tegraclOn de la Americn Latina. 

Pué creado por el Directorio Ejecutivo del B. l. D. el 3 de diciem·
brc de 1964 lnlció sus actividades en el año de 1965. 

El instituto es una unidad permanente del Banco y se financia con -
recursos del mismo y mediante contribuciones especiales de sus pafses · 
miembros. 

La República Argcnti.I1a, por intermedio del Banco Central propor -
ciona, el edificio donde funciona el Instituto y en su calidad ele país sede • 
contribuye con un nportc especial a las actividades del l. N.T. A. L. 

Es finalidad principal del Instituto estudiar el proceso de integra -
ci611 de América Latina y formar el personal técnico que ese proceso re- -
quiere en los pnfses miembros del B.I.D. El Instituto renllza las siguien -
tes tareas: 

a).· De investigación vinculadas con sus labores de ensei'\anza, - -
asesoria y difusión. 

b). • Conlrlbuye mediante el otorgamiento de becas de investiga- -
ción y organización de cursos y seminarios, a la formación <.le funciona- -
rios po.bllcos y privados vrnculndos con el proceso de lntegraclOn y de es -
pecialistas para las universidades y centros de enseñanza superior. 

e). - 'Realiza seminarios de lideres latinoamericanos en el campo -
económico, social y polrticos, destinados al annllsis de los problemas re
lacionados con la integración de Améric<i Latina. 

d). - Asesora al B. I. D. en materia de integración. 

e). - Reune, íntercnmbla con otras instituciones y düunde documen 
tos y estudios, sobre los procesos de integración que se llevan a cabo en-: 
diversas partes del mundo y en especial de América Latina. 

f). - Colabora con los organismos internacionales de ámbito mun-
dial y regional, universidades y centros de investigación y enseñanza, a · 
fin de establPccr la ayuda y cooperación necesaria para el cumplimiento -
de sus objetivos y para evitar la duplicación de esfuerzos. 

Esta colaboración se lleva a cubo en forma especial con los orga -
nismos regionales. directamente vinculados al proceso de integración. En 
consecuencia el Instituto es centro de investigación, centro de asesoria, : 
centro de enseflanza superior y centro de intercambio y difusión. 

La Carta de Puma del Este en su tftulo tercero, es donde más hace 
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referencia a ln integración cconOrnica de América Latlna en éste tnulo se
refiere a que las repúblicas americanas deben ampliar sus actuales mere!! 
dos nacionales latlnoomcricanos. como medio adecuado parn obtener una -
mayor productividad y pum acelerar el proceso de desarrollo económico -
mediante la complcmcnrnción y la especialización industrial. 

También dice que el proceso de integración podrá ser intensüicado 
y acelerado, no sólo por la especialización i-csultantc t.lc la ampliación del 
mercado por medio de los programas de Ubcración del comercio, sino me 
diant.e la utilización de mecanismos tules como los acuerdos sectoriales -: 
de complementación previstos en los tratados de Montevideo. 

A los efectos de asegurnr la expansión á.rmonica y complementaria 
de las económias de todos parscs, el proceso de integración debe contern : 
plar con la necesaria flexibilhlad la situación de los pafses de menor desu 
rrollo relativo, y pcrmltlr que se les concedan tratamientos especiales ::. 
justos y equitativos. 

El L N.T. A. L. considera rncomcndable establecer vínculos adecuo 
dos con la A. L. A. L. C. y el Tratado General de Integración Económica-=
Latina. 

Es conveniente que los países latinoamericanos coordinen sus ac- -
clones para afrontar las condiciones desventajosas en que se encuentra su 
comercio exterior, en los mercados mundiales en especial, como conse-~ 
cuencla de determinadas poltticas restrictivas y descrimlnatorias de paf -
ses y agrupaciones económicas extracontinenta.les. 

Una de las vlas posibles para hacer efectiva una politica de finan -
ciamierto de la int.cgración latinoamericana, seria gestionar del fondo mo 
netario internacional y de otras f\Y.!ntes financieras que provean los medios 
encaminados a resolver los problemas transitorios de valanzas de pagos • 
que se produzcan en los países miembros ~k~ sistrmas L~ lntegraciOn eco -
nOmlca. 

El fomento y la coordinación <le i;lstenu,; lk· trnns¡.1rtf.' y comun.ic~ 
clones, son formas efectivas de acelerar el pro\,-:cso de ilm·gracl<'Jn y es · 
conveniente, para cono·arrestar prtlctie<l abusivas en mati;l·ia Lk: fleh: r -
tarifas, propiciar el establecimiento de empresas multinacionales lutino · 
americana.a de transporte y comunicaciones u otras soluciones adecuadas. 
(9) 

9. ·B. l. D. - l. N.T. A.Llnstrumentos Relativos a la Integración - -
Económica de América Latina, Edit. por B. l. D. pág. 454. 
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A los fines de la integración y complementación económica se de
be procurar una adecuada coordinación de los planes nacionales, o la pr~ 
gramación conjunta de varias cconOmias a través de los organismos de -
integración exl~t.cntes en la reglón y asi promover un1.1 poUr.ica de inver -
siones encaminadas a la elinúnación progresiva de las desigualdades de -
crecimiento de la.s distintas zonas geograficas, especialmente en el caso 
de los parses de menor desurrollo económico relativo. 

Es necesario promover el desenvolvimiento de las empresas nacio 
nales latinoamericanas, de manera que éstas puedan actuar en pie de - ::
igualdad competitiva frente a las extranjeras. 

A los efectos del proceso de integraciOn y desarrollo económico -
que se persigue es fundamental la partlcipaclOn activa del sector privado, 
ex.epto en los países donde no existe el régimen de la Ubre empresa la - -
programación del desarrollo por los organismos pllbllcos nacionales com 
petentes, lejos de obstaculizar dicha participación puede facilitarla y en-: 
causarla ahrfendole nuevas perspectivas de beneficio social. 

A medida que los pafses sujetos a la dominación colonial en el con 
tinente An'éricano vayan nlcanzado su completa independencia económi- :
ca, se les dere invitar a participar en los prQbrramas de integración eco
nómica de la América Latina. 
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f). - Sistema Económico Lntíno Américano. 

El S. E. L.A. es también un sistema intcgracionistn de Am6rica Lati • 
na, fué creado a propuesta del Presidente de México Luis Echeverrfa Al va -
rez como w1 sistema propio de consulta y cooperación económica entre los -
pafses de América Latina, 6::;ra iniciativa la propuso el mencionado mandnt~ 
rio de México en Limn, Perú el 15 de julio de 1974. 

El 18 de mnrzo de 197 5 durante la vista que hiz6 el Presidente de Ve 
nezuela Carlos Andr6s P6rcz. se suscribió un comunicado conjunto que fijñ=" 
ba los lineainicntos que deber fa tener el organürn10. dos dfas después los -- -
presidentes de MC:x1co y Venezuela enviaron a nombre de sus respectivos -- -
países la convocatoria a los demás países de América Latina, para una con
ferencia que se llevarfa a cabo el 31 de julio de 1975 en la ciudad de Panam11, 
ésta conferencia tenía el propósito de crear el S. E. L. A. como un mecanismo 
de integración, intensificación y coordinación entre los pafacs de América -
Latll1a, ésta iniciativa tuvo una acc.1,rnción general entre la mayor parte de· 
los cllrigentes ¡x>lfticos del subcontinentc. El 31 de julio de 1975 se inició en 
Panamli In primera reu11i6n ministcriul. para cllscutlr la creación del S. E. L. 
A., participaron 25 ministros y embajaoores pleni¡x>tenciarioa que represen 
tarfan a los gobiernos de Argentina, 13rasil, Colombia, Costa Hica. Cuba. :::: 
Chile, Ecuador, El Salvaoor, Granada, Guatemala, Guayana, llaitf, Hondu
ras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Perú, RepCtblica I.:b
minicana, Trinidad y Tóbajo. Venez.ucln y Uruguay. 

En ésta reunión los 25 pafses deciden crcur éste organismo, la es
tructura que scrfa su base fUJ1darncnrnl del nuevo sistema n~glonal. cuya fun 
dación formal se harfa en una conferencia al celebrarse el lS de oct11bre de-: 
1975 en In misma ciudad de Panami1. 

Uno de los principales objetivos del S.E.L.A., serfa promover la coo 
peración regional con el fin de acelerar el desarrollo económico de América 
Latina, para ésto se crcnrfnn empresas multinacionales latinoamericanas -
que contribuyeran a aprovt:char al máximo los recursos naturales. humanos, 
técnicos y financieros de los pafses miembros. 

Se establecfa que deberfan crearse los mecanismos aclecuacbs para -
que los pueblos latinoamericanos pudieran obtener precios remunerativos, -
para sus materias primas y asegurar a la vez el mercado para sus produc-
tos. 

Se recomendaba In transformación de materias primas en producms
manufacturados. 

Se hizo un llamado a los pafses latinoamericanos para que dejen de -
ser exporrndores de productos primarios y se conviertan en exportadores de 
manufacturas. 
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El S.E.L..-\. fu~ constitufdo el 17 di;•ocmbre de 1975 como homenaje
al libertndor de América Simón Uolf\'ar ya que se cddirahan ISO años de ha
berse realizado el congreso de Panamá de 1856. 

La sede d~I organismo scrfn Cnracas. Venezuela. 

En la exrosición de motivos que abarcaba 8 capítulos 6 párrafos se -
escriben algunos aspecws como los siguientes: el primer capítulo estable 
ce los pro¡X>sitos fundamenrnks del organismo que son: fomentar la coope7 
ración íntraregional. promover un sistema permanente de consulta y coordi
nación latinoamericano en asuntos económicos y sociales, tanto en los foros 
internacionales como ante terceros países y grupos de países; el seguncb 
capítulo define OOCl' campos básicos para impulsar la cooperación económi
ca regional. como la creación de empresas multinacionales latinoamcrlca-
nas, el fomento de las que exististiernn al suscribirse el convenio, dar pre
ferencia económico a los pueblos de menor desarrollo económico relativo y
dar ayuda económica a los pafscs que sufren situaciones de emergencia; el 
capítulo cuarto crea las autoridades del organismo, y que ser!n encargadas
primerarnente a un consejo latinoumerlcano, a una secretarfa permanente y
a los comités de acción. (10) 

El 5 de enem Je 19i6 se inició en Caracas a nivel técnico la primera 
reunión extrnorclinarin del S.E.L.A .. e::ntre los temas que se examinaron en
la reunión de expertos. destacan las siguientes: preparar la participación -
latinoamericana en la cuarta U.N.C. T.t\.D. programada para mayo de 1976 -
en Naerobi Kenia en una reunión que scrfn precidida a nivel ministerial del 
grupo de los 77 a fines de enero. 

Preparar las estructuras y presupuesto de la secrerarra permanente
del organismo, así como el programa de trabajo de la misma; preparar el -
material necesario que permita al consejo latinoamericano considerar y de
cidir sobre la realización de estudios y proyectos con los organismos e insti 
tuciones internacionales y en particular con los regionales, programas y pro 
yectos que preven funciones y actividades de asesoría. -

Un total de 11 paf ses habían ratificuoo a mediacbs de mayo de '1976 el 
convenio de Panamá constitufdo del S. E. L. A. 

El 13 de mayo, Brasil y Barbádos comunicaron su decisión oficial de
ratificación a la secretaría permanente. 

10. - Monralvo Vt.izquez Miguel Angel. La Integración de América Latina y ~l 
Sistema Ec.onómico Latinoamericano, Tesis. U.N.A.M .. México, 1976. 
Pág. 127, 128. 
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U:>s paf ses que han ratificado e 1 convenio son: Barblídos. lbllvia. - -
Brasil. Cuba, Ecuador. Guayana, México. Panarnfl Perú. República ll>minJ_ 
cana y Venezuela. 

ACUERDOS Y ACTIVID.\DES DE LDS Sl.STEMAS DE INTEGRACION. 

l. - A.L.A.L.C. 

Entre las múltiples actividades que ha desarrollacb la A.L.A.L.D. po 
demos enumerar algunas con las que estaremos de acuercb para aceptar que 
la organización sigue funcionando sobre ruedas. 

El 10 de junio de 1974 el comité ejecutivo permanente de la A.L.A.L.
C., firmó el neta que formaliza las negociaciones Argentino -Uruguayas des -
tinadas a ampliar la lista de ventas no extensivas. otorgadas ¡x>r Argentina a 
Uruguay en 52 itcrns, la nomenclatura arancelaria de Bruselas. 

Estas condiciones arancelarias en unu extensa serle d(.! productos son 
conforme a la situación de Uruguay como pafs de menor desarrollo económi
co relativo; el embnjacbr argentino manlfostó al escribir al acta que su país 
reafirma asf su vocación lntegraclonista. 

Los paf ses integrantes de la A.L.A.L.C. en la reunl6n de Buenos :\ires 
del 19 al 29 de agosto de 1974 llegaron a una serie de acueroos preliminares, 
relativos al sistema de liberación comercial del tratacb de Montevideo y a -
los mecanismos aplicables entre los países miembros para el fomento del de 
sarrollo industrial y el comercio de productos agrícolas. Se trataron deter
mlnacbs temas en los que.no hubo concenso, y otros que requieren anterio
res contactos previos a su instrumentación, serían examlnacbs por un grupo 
de trabajo ad hoc que funcionaría en Montevideo y debería c.onclufr su tarea
el 28 de octubre de 197·1; se trató en ésta asamblea lo referente a listas na
cionales, a la desgravación arancelaria. a la incorporación de nuevos produc 
tos a las listas nacionales, a la eliminación de restricciones no arancelarias. 
a los máergenes de prefemcia wnal, a las listas comunes. a las concecio-
oes limitadas, a los convenios de cooperación económica, a la consolidación 
del grupo andino, los tratamientos diferenciales. a los pafscs de menor desa 
rrollo económico relativo, extensll".>n de los beneficios al Uruguay, ventajas:
no extensivas de los paises <le menor desarrollo económico relativo, normas 
en materia de origen, situación de importaciones. asumos industriales y -
agropecuarios. acuercb ¡x:>r producto o grupos de productos, carncrerización 
de productos, y reuniones de jefes d~ organismos internacionales. 

En la segunda reunión de negociaciones CXJlectivas de la A.L.A.L.C. ce 
lebrada en Quito del 23 al 28 de septiembre de 1974. se convinó la necesidad=" 
de realizar las siguientes acciones. 



Fortnk>cer Jos organismos de financiamiento existentes, armonizar y 
coordinar las }XJlfticas comerciales, industriales, ngropecuarlas y de trans
portes de los Estados Unidos, en el acuerdo robustecer y formar los meca -
nlsmos y órganos instltuclonnles de la A.L.A.L.C., acerca de éste último -
punto se acorOO constltuír un gru¡xJ de reforma c.onstituclonal. cuyas labores 
al igual que el grupo de trabajo ad hoc creado en la misma reunión de Buenos 
Alres como deberán de conclufr antes de la tercera reunión de negociaciones 
colectivas, fijada ahora para cfccruarse en Montevideo del 2 al 7 de diciem-
brc de 197 4, "las ddiberncioncs de Quito se concentraron en la cooperaci6n -
financiera y otros campos de posible cooperación y en Ja armonización ycoor 
dinación de política y aspecLOs Institucionales. · -

El 140. pcrfodo de sesiones ordinarias de la conferencia de la A.L.A. 
L.C. concluyó en Montevideo el 18 e.Je diciembre de 1974, trás acordar la -
continuación de las negociaciones colectivas el 2 de junio de 1975 y resolvel""' 
Ja pr6rrogn por otros cinco m1os del cstntuto de Uruguay romo pafs de menor 
desarrollo relativo. 

En 197 4 la asoclaci6n se dedicó fundamentalmente n l cumpUmientn -
del artfculo 61 del tTatndo y de los artículos 3 y 4 del prowcolo de Caracas, -
en el sentido de encarar cuál hn de ser el p(!rfil futuro que ha de seguir la - -
asociación al rfrmino del período de transición previsto en el tratado. 

A tal efecto y de acuercb con lo dispuesto por la resolución 328 de la 
conferencia, en 1974 se realizaron las tres nuevas negociaciones de Buenos -
Aires, Qulro y Montevideo. 

En la reunión de Quilo se tratnron temas financieros relacionados con 
terceros pafses y organismos Internacionales, tambi~n se trató el aspecto -
institucional, tanto el informe de Quito como el de Buenos Aires, produjo un
valioso material que reflejaba la aproximación de las distintas ¡xJsiclones -
asumidas ¡x>r el gobierno. En la reunión de Montevideo no se lograron los -
primeros objetivos planteados en la reunión de Buenos Aires donde se esta
blecieron los concepws fundamentales. 

U>s resultaoos de las reuniones consecutivas de la asociación .de in
dustria les latinoamericanos y de la comisión costructiva de asuntos empresa 
riales celebradas en Rfo de Janeiro del 5 al 9 de muyo de 1975, pueden cons-= 
titufr el impulso que se necesita para sacar a la A. L. A. L. C. de su actual ta
se de estancamiento, en éstas reuniones se pueso de relieve una notable uni
dad de propósitos y una firme volwttad de integración económica que ¡xJdrfa -
servir de ejemplo a los gobiernos de los países miembros, se propusieron -
en éstas reuniones programas de llberuclón y desgravación arancelaria para 
los productos inclufdos en las respectivas listas nacionales, otorgamiento lie 
c.oncesiones limitadas, sustitución de importaciones extrazonales, acuerdos
de complementación y clasificación de origen, promoción comercial de pro
ductos exrraz.onales para tratar de sustitufrlos ¡xJr zonales, consolidación -
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del Grupo Andino, creaciones de empresas plurinuclonalcs. 

El ~9 de agosto de 197 5 finalizó en Montevideo la tercera reunión de -
negociaciones colcctlvns de la A.L.A.L.C. sin que tnm¡X>co en ésta ocasión -
trAs 25 días de liberaciones se alcanzarán los proósitos de inyectar nueva· vi 
da n éste organismo gravemente enfermo, asf sin pena ni gloria concluycroñ 
unas negociaciones colectivas que venfnn arrastrando desde agosto de 1974, -
algunos sin embargo. no han perdido toda esperanza, bsta cifra en la posible 
convocatorln del congreso de ministros de relaciones exteriores, organismo 
mAxlmo de Ja A.L.A.L.C. que ¡xidrfa comenzar a funcionar ahora con el de~ 
sito de los lnstrumentoA de ratificación ¡xir parte de Chile, único de los once 
miembt"os que no se habfa hecho todnvfa. 

El protocolo que creó un nuevo cuerpo rector establecía, que el mis
mo regiría 30 dfns después de su ratificación ¡nr las partes contratantes y:: 
el 28 de agoslD pasado, Chile, el Gltimo que faltaba lo homologó, éste orga
nismo rector se croo el 12 de dici<.!mbrc de 1966 y entró en funciones el 27 -
de septiembre de 1974; mientras tanto en Onxtepec, Francisco Javier Alejo -
no dejó lugar a dudas en cu unto al destino que según 61 le espera a la A. L. A;
L. C. y afirmó que el S. E. L. A. vendrá a sustltufrla, que éste organismo re-
sulta obsoleto para las condiciones y necesidades políticas, sociales y co ---
merciales del momento que se tienen que resolver. • 

El qulnccavo período de sesiones de la conferencia de la A.L.A.L.C. -
que había suscitado esperanzas de ptot,rrcso sustancial en las negociaciones
colectivns de las que parece rlL'Pender la reavivación de ese proceso implica 
dor arrojó malos y desalentadores rcsultaoos, pues sólo oos de las resolu-:' 
clones adoptadas entre el lo. de noviembre y el 16 de diciembre de 197 5 tie
nen importancia relativa y que conciernen a Uruguay y Paraguay en su cnli-
dad de pafses de menor desarrollo relnrlvo. 

2. - M.C.C.A. 

Algunas de sus nctividades realizadas en los últimos mios demuestran 
tnrnbi(!n que es una organización cuyas instituciones no corresponden al mo -
mento. llistórlc.o y que tienden a bajar rendimientos en sus actividades. 

Los n: .. 'J)resentames de Guatemala, El Salvaoor, Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica durante el quinto período de sesiones del Mercomrm centroame 
ricano celebrado del 20 al 22 de junio de 1974 se llegaron a importantes --= 
acuerdos sobre los objetivos de la nueva politica de inversión Industrial, tra 
tamiento arancelario y utilización de incentivos ffscales como instrumento éfe 
desarrollo f.füril. 

En declaraciones a la prensa durante su estancia en Guatemala, el mi
nistro de economía panameño, Fernando Mamfreoo, manifestó que Panamá -
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por el momento no pucdL' íncoq'Klrarsc al proceso intcgrncionlsta centroamc 
ricano, precisó que el obsti\culo principal es la diferencia en las economías~ 
pues en Panam.'\. la eccmorniu es abierta al libre mercado y cerrada en el -
resto del área; eMuncionnrlo afirmó que Panamá a seguido un tipo de econo· 
mfn de amplio servicio para tooos, sin embargo agregó que éste país no po
dr(l permanecer al margen pues considera que la integración latinoamerica
na es w1 impl'rati\'o y cada grupo la debl'. realizar gradualmente, también ma 
nifestó que Panamá dfl los pasos en la búsqueda de una forma adecuada de iri=" 
coqxirnción, ¡xn· lo menos parcial y temporal por medio de tratados bilater!! 
les con los países ccntronmcricanos. 

El nueve de diciembre de 1974 i:n In ciudnd de Guatemala, la Secreta 
rfa de llll'egración Económica Centronmerlcana (S.l. E. C. A.) entregó al ComI= 
té de Alto Nivel (C. A. N. c::l anteproyecto ue tratado que creaba la unidad eco 
nómica y social centro americano a fin <le que concretará y presentará las-= 
propuestas finales n los gobiernos que habrían de suscribirlns 1 

El mmite en su alto nivel en su noveno período de sesiones di6 a co· 
nocer una serie de párrafos referentes a la comunidad y dice que In comunl • 
dad sería un sujeto del derecho internacional ootaoo de personalidad jurídica 
propi.1 individualizado frente a los Estaoos la conformarían y capaz por con
siguiente de proyectar a ccntroamerlca ante el munoo como una unidad regio 
n~. -

Los objetivos de la comunidad serán: mejorar el nivel y la calidad de 
vida del trabajo del pueblo centroamericano, promover el desarrollo econó
mico y social de los pueblos miembros en forma armónica y equilibradn, - -
reafirmar y consolidar la autodetermlnacl6n política y económica de centron 
merica y alcanzar de W1a manera gradual y progresiva la unidad económica:
y social de la subregi6n. 

El apartado institucional que se m cargará de llevar a la práctica los 
objetivos de la comunidad, estnri'i constituido principalmente por un consejo 
de ministros. una comisión permanente y un 6rgnno oontrolacbr de la, legali 

dad, al primero concebid> por un cuerpo integradci por representantes guber 
namentales corre s1xmderi'i dirigir la marcha de la comunidad, en tanto que-= 
el segundo compuesto por funcionarios regionales le tocará Impulsar la in -
tegración económica y social y administrar la aplicación del tratacb, por -
último el órgano controlar tendr{l la importante misión de asegurar el im- -
perlo de la legalicbd y en el ámbito comunitario y In intcrpret-0ci6n unifor
me del tratado y demiis instrumentos complementarios y derivados. 

l.JJs presidentes de las cinco naciones centroamericanas reunicbs en 
Costn Rica aprobaron oficialmente los esfuerzos destinacbs a crear lll1 or· 
denamiento económico social para integrar la subregión. así mismo, san

e íonaron el plan de acción para reactivar al corto plazo el M. C. C. A. adopt~ 
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do por sus ministros de economía el 9 de mayo de 1965 los acuerdos que se 
tomaron fueron: reafirmar el acuerdo imcgracional. crear un nuevo ordena 
miento económico y social para la integración centroamericana. solicitar :: 
de In comunidad internacional la colnboraci6n con los pafsc.·s centroamerica 
nos para su integración, poner en vigor lns recomendaciones aprobadas por· 
el cómite de CX>Opernción económica en su décima reunión pendientes n rene 
tivar en corto plaw la integración. -

La situación que encaraban los países centroamericanos al iniciarse 
1976 continua ensombrecida por los factores externos negativos, elevado el 
cosw del pctról<.'O y en general de todas las importaciones que prevalecieron 
durante el ali o anterior, a pesar de haber mejorado sus perspectivas de e~ 
portación, gracias a In firmeza de los precios internacionales del café, plu 
rano, y otros productos agrícolas. Una consecuencia del deterioro cconómf 
co sufrido en 197 5 fu{: el renovmk> interés prestnoo p:>r centroamcrica a su 
integración y en especial a la restauración del proceso q.1e debe lograr - - -
avances definitivos en 1976. 

El secretario general del S. l. E. C. A. en W1 discurso prommciacb en 
Tegucigalpa a finales del año de 197 5 expusó las lineas generales que seguí -
ra dicha rcstaurncl6n y las razones que hacen imperativas la lmegración, -
algunas cosas lmJXlrtantes a las que se refiere éste discurso son las siguien 
tes: restauración de la zona de libre comercio, del arancel centroamerica :
no de lmJXlrtación y de la zona monetaria, Programación industrial de mate 
rins primas, de productos intermedios y bienes de capital asr como un de-
sarrollo equilibraoo. 
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lV. - POSlBlLlDADES DE LA INTEGRACION LATlNOAMElUCANA. 

Por los est11dios y las obs:!rvucioncs hechas ante rlormcntc cree
mos que la integración, m.lemlis de ser necesaria, CR lrnprccinclible pa
rn que los países latinos puedan alcanzar el desarrollo al que aspiran. -
lns organizncloncs intcgracionistns que han existido en lntinonmertca, -
han funcionado v han tenido su éxito relativo en su momento histórico, -
pero cunndo el ;11omcnto polftlco evoluciona y la estructura de la socie
dad se torna más compleja por las necesidades que en ella se producen 
éstas orgnniznciones como ln O.D.E.C.A. y In A.L.P.R.O. fueron ser 
viles n intereses extrni'los de la tinonmcrica y sirvieron de instrumento:
polftico, para oponer resistencia a movimientos ajenos a los latinos, y 
que solamente éstos pueblos sirvieron de pared a luchas antagónicas de 
sistemas económicas entre países altamente desarrollados. Pensamos
que la integración latinoamerica debe seguir una lucha independiente, -
que los Estados Unidos no intcrfiernn. que éste movimiento de integra
ción se dé, pero de acuerdo al momento histórico en que se ·vive y que
na se trate de mediatizar por medio de organizaciones con fines poco -
ambiciosos que sirvan a intcresea que no correspondan a los de latinoa 
merica como los mencionados anteriormente. -

Otros organismos tratados también como la A.L.A.L.C. y el -
Grupo Andino si res¡xmdleron a su momento lústórico, pero al paso del 
tlem¡xi tuvieron que dar cabida a organizaciones más acorde con la rea -
lidad latinoamericana como son la N.A.M.U.C.A.R. y el S.E.L.A. que 
también consideramos darán cabida a otras más complejas cuya estruc
turación sea también más adecuada a las necesidades que vive latinoa-
merica, pues la sociedad es dinámica y éstos cambios tienden a formar 
una sociedad más compleja por lo tanto las organizaciones regionales -
lran siempre de acuerdo con la dinámica social. 

Creemos que In integración latinoamericana está muy cerca, -
pues las necesidades de los pueblos son cada vez más agudas por lo - -
cual el grueso de sus bases populares ejercen más presión en sus gp
biernos para que ésto¡;, actúen con un espfritu más nacionalista con -
respecto a sus pueblos economicamcnte débiles, podemos decir, que -
es así como en Latinoamerica ha surgido el terrorismo corno una ma -
ncra de presionar al Estado para que se apegue más a los intereses de 
las clases bajas o al proletariado como Marx lo llamó. Pensamos que
la producción de satisfactores para las necesidades de los pueblos latl 
noamericanoi;, va rnuy ligada a la integración, pues entre más integra
dos estemos decrecera la dependencia y el colonialismo en el que vivi
mos, opinamos en relación a ésto. porque son países productores de - · 
materias primas que no manufacturamos nuestros productos y que nues 
tras países venden a precios bajisímos su materia prima a los países :
poderosos y en especial a los Estados Unitlos. para que éstos a su vez 
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nos las devuelvan manufacturada n precios esrratc'lsferlcos. con nuestra 
integración ést.o podría erradicarse, pues concertarlamos acuerdos pa -
ra estrucrurar empresas lndustrinlcs latinoamericanas como ya est..1n -
formnndose, se concertarfan acuerdos ele desgravamientos de productos 
básicos para los pnfscs menos desa.rrollados, se concertarían acuerdos 
de estrucruración de sistemas legales válidos para toda Latinoamcrica, -
acuerdos de mejor aprovechamiento de las aguas maritímas. de la explo 
roción de sus minas, de sus recursos energéticos y forestales, progrn-
mas de desarrollo tecnoló~ico de los carnros del turismo. de la agricul
tura, de la ganader1a, de la pesca, de la industria vigentes para toda la 
reglón los cuales servirían de instrumento para su mejor desnrrollo. 

La explotación serfa en grande escala y ¡:~Jr consiguiente ésto - -
traerfn consigo un mayor bienestar económico para sus pueblos. 

La integración latinoamericana no debe admitir que Estados Uni 
dos intervenga pues tiene intereses distintos que realizar, su mayor gra 
do de desarrollo no le permite celebrar acuerdos en igualdad de condicíO 
nea, a éste pafs no le es del todo conveniente el desarrollo de Lat!noame 
rica pues dejarían de ser sus mejores abastecedores de materias primas 
y {X>drlan en un momento dado hacerle competencia en el mercado inter
nacional en la venta de sus manufncturos. Por otro lado como el maestro 
Seara Vázquez opina tampoco le convendría tener a ésros pueblos en la -
extrema miseria pues dejarían de ser clientes para el consumo de sus -
avances industriales. Sostenemos también que la integración ésta cerca 
porque las masas populares no estnn dispuestas a aceptar gobiernos die 
tatoriales que vayan en contra de sus legítimos intereses y en ooneftciO
de sus minorfos plurocráticns burguesas en el poder, y est<"ln resueltas -
a todo con el fin de cambiar el estado de cosas, es por eso que en Suda
mérica vemos muy continuamente manifestaciones béUcas ¡x>r medio de -
las cuales el pueblo latiooamertcano da a conocer su inconformidad o su 
desaprobación a los sistemas económicos en que viven, sistemas inade
cuados e inoperantes para resolver las necesidades, creadas por sus -
mismos vicios y que no corresponden ni han correspondido al momento -
histórico que vive o que ha vivido nuestra sociedad latinoamericana . 

• 



CAPITULO ll 

GENESlS E IHSTOIUA DEL GHUPO ANDINO 

El convcncinücn to a que en 1966 se habfo llegado de que la A. L. 
A.L.C. no sólo no marchaba con ráp!dcz prevista Aino que su ritmo de 
progreso se reducía más, llevó al inició de unn de una discusión en tor
no a nuevas formas que complementaran los esfuerzos de liberación del 
intercambio y del fomento de la integración regional que eran los obje~ 
vos de la A.L.A.L.C. alg\mos pafses de la región resentían los efectos 
derivados de la inferioridad de sus economías. y llegaron a la conclusión 
de que una coopcrnción más estrecha entre ellos mismos les pcrrnitirfa 
proceder a una lihcración del comercio recíproco de forma más rápida
y aunque el área geográfica de ese proceso era forzosamente más redu
cida, tenla la ventaja de: que se fQdfa hacer con menos peligro para sus 
ec.onomfas, y a la larga consdtufa un clememn ¡nsitivo a teoer en cuenta 
en la integración Latinoamericann. 

Las ideas anteriores se encuentran asentadas en diversos docu- -
mentos, y pueden encontrarse en la dcclarnción de BogotJ\ el 16 de agos -
tn de 1966 ¡x}r los presidentes Je Colombia, Chile y Venezuela junto con 
los representantes de Ecuador y Perú, simultáneamente c.on la declara-
ción, adoptaron las bases de un programa de acción inmediata, en el cUDl 
se decidió el establecimiento de una comisión mixta a nivel gubernamen - -
tal. encarg'ada de pro¡xiner las medidas adecuadas para promover la in-
teneificasión de las relaciones entre los paf ses miembros. -

Durante 1967 representantes de los gobiernos signatarios de la de
claración de Bogotá, con &>livia como observadora. celebraron varias -- -
reuniones de las que salió un proyecto de bases de un acuerdo subregional, 
sometido al congreso de ministros de la A.L.A.L.C. que lo a¡rooo en la
scgunda reunión, celebrada en asunción del 28 de Agosto al 2 de Septiem
bre de 1967, en una resolución previa al consejo de ministros. había adop 
tado las normas que debían regir los acuerdos subregionales, entre las qüe 
son dignas de set1alllrse: que debía ajustarse a los térmioos de la declara
ción del presidente de América, que el programa de liberalización no {Xl-
drfa restringirse a secorores completos sino que debería ser general. que 
serán transitorios, estableciendo una fecha de entrada en vigor y otra de
rerminación, que oo deberan afectar a los derechos y obligaciones deriva
das del tratado de Montevideo. 

La septima conferencia de la A.L.A.L.C .. preciso las normas a
que han de ajustarse los acuerdos subregionales, sin apartarse de los li
neamientos generales contenidos en la resolución del consejo de ministros 
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antes citada. 

Ln comisión mixt.a encargó a un grupo de j urlstus y expertos fi - -
nancleros, el estudio de un proyecto de convenio de una cooqoraclón an 
dina de fomento. -

Los resultados de las reuniones de ese gruro iniciadas en Lima -
el 4 de diciembre ele 1967, fueron discutidas por la comisión mixta en - -
!bgotá, donde el 7 de febrero Bolivia. Colornbin Chile. Ecuador, Perú y
Venezucln firmaron el neta constitutiva de la cor¡xirución cuyo objetivo -
es promover el desarrollo económico concertado de los países miembros. 
para lo cual se le doto Lle un capital inicial de 100, 000, 000 de dólares, -
la sede de la coqoraclón estarfa en Caracas. 

Ln comisión mixta también adoptó en ílogot.1 un proyecto de acuer 
do suhregional. sobre el que habfa estado trabajando desde el 8 de enero 
un comite de expertos en la misma ciudad. Siguieron sin embargo, las -
discusiones del comite de expertos y de la comisión mixta en los meses· 
posteriores, saliendo a la luz se1ias discrepancias entre los paf ses par -
ticipantes, por ejemplo en materia de desgravación arancelaria Colombia 
y Chile querían que se realizara totalmente con un plazo máximo de seis 
ai'ios mientras que los demás paf ses duplicaban el plaw. Las funciones -
atribuidas a la comisión mixta tuvieron que ser sensiblemente reducidas, 
Venezuela que presentó las más firmes objeciones acabaría quedando al
margen. 

El acuerdo quedo finalmente firmado en Cartagena Colombia el 26 
de mayo de 1969 y tras In aprobación por el cornite ejecutivo permanente 
de la A.L.A.L.C., y la ratificación ¡x.>r los signatarios entró en vigor el 
24 de noviembre de ese mismo año. 

Este mercado común subregional cuya sede quedó establecida en
Lima, en el momentn de su creación agrupaba cerca de 55 millones de -
habitantes y el producto nacional bruto de los cinco pafses atendía a 17 -
mil millones de dólares, el comercio entre los paises de ésta subregión 
era de unos 100 millones de dólares, únicamente apenas el 53 de sus ex
portaciones tntales. 

El objetivo principal del comunmentc llamada Pacto Andino es cl
de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los paises miembros 
acelerando el crecimiento mediante la integración económica, ello facili
taría su participación en el proceso integrador de la A.L.A.L.C. 

Los procedimientos previstos para alcanzar los fines anteriores -
están descritos en el artfculo 3 del acuerdo y son: un acercamiento y coor 
dinación de las políticas económicas y sociales, en particular en el terre-~ 
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no de la industrialización; Uberalización de los intercambios mtls. acele
rada que la realizada en lu A.L.A.L.C .. el establecimiento de un \lran
cel externo común, al que precidira un arancele,ISI~ mlntrno oornQn, -
desarrollo del sector agropecuario y una ¡XJlftlca común en materia de -· 
inversión, se ¡n;eten<le tamhlén una mayor integración en el cam¡xJ energé 
tico y un acercamiento físico u través de una mejora de las comunicacio-
ncs. &'llivía y Ecuador reciben trntamc nto preferencial debido n su menor 
grado de desarrollo. 

En cuanto a las instituciones del acuerdo se distinguen principales 
y auxiliares. las prlnc!palcs son: 

La comisión que es la de mayor jerarquin y está formada ~r re-
presentantes de los gobiernos miembros y corres{k:lnden a ella las decisio 
nes de política general. se reune tres veces ordinariamente y roma sus .-:. 
decisiones {k:lr mayorfu de dos tercios excepto en casos especfficados en -
el mismo acuerdo. 

La junta. ~ A la que se califica como órgano técnico. esta formada 
por tres personas que son elegidas ¡x>r Ja comisión, entre nacionales de -
cualquier país latinoumcrtcnno y que deben actuar únicamente en función -
de los intereses de la subregi6n en su conjunro. 

Las autoridades son: 

El comite consultivo que sirve para asegurar el contacto perma-
nente entre los pafses miembros y la junta. 

El comite asesor económico social constituido por representantes 
de los sectores laboral y empresarial. 

El plan de acción inclufdo en el acuerdo comprende la armoniza-
clón de las poUcicas económicas y la coordinación de los planes de desa
rrollo de los miembros, asf corno tuia programación conjw1ta del desnrro 
llo industrial de la wnn. La lil~ralización de los intercambios c.omercia-.: 
les cuyo programa de aplicación se califica corno automático e irrevoca-
ble, comprendiendo a la universidad de los producrns, deberá cumpllrse
en Wl plazo máximo de 11 años que vence el 31 de diciembre de 1980 fecha 
en la que también deberá haberse establecido w1 arancel externo común. 

El capfmlo octavo aplica un régimen especial a Ecuactor y Bolivia -
como países de menor desarrollo económico relativo. En cuanto a su du-
ración hay una cláusula de duración y otra de demmcla. 

El 13 de febrero de 1973 se formalizó la entrada de Venezuela al -
Grupo Andino sumandose así a los demás miembros por medio del con CO!!_ 
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censo de Lima. 

A partir de febrero de 1973 las estadísticas básicas del Grupo An
dino son: 

Cerca de 5 millones y medio de kilómetros cuadrados, 67 millo-
nea de habitantes y un producto territnrial bruto de 31 mil millones de dó
lares. Ln entrada de Venezuela al Grupo Andino significó ciertas adiciones 
al acuerdo de Cartagena contenidas en el mencionado concenso de Lima del 
13 de febrero de 1973. (11) 

11. seara Vázquez, Modesto. Tratado General de la Organización Inter
nacional. Eclit. Fondo de Cultura Económica México 1974, pág. 937 
942. 



1968 1969 1970 1971 

C.Ornercio entre Jos Millones lbrcentaje del Millones furcentaje del Millones Po1·centaje del Millones Ibrcentaje del 
Países Miembros de: lde rulares Totnl Latino- de 1A1lares Total Latino - de IY>lares Total Latino-- de ™lares Total Latino -

americano. americano. americano. americano. 

A.L.A.L.C. 1083. 1 71. 2 1301. 4 74. 2 1350,9 72. 1 1441. 5 72.3 

M.C.C.A. 251.0 ' 16. 5 249.0 14. 2 299.2 16.0 275.0 13.8 

CRUFOANDI~ 71. 4 4.7 90.8 5.2 137.3 7.3 164. 1 8.2 

TOTAL 

lnterlativo 
1520.9 100.0 1754. 7 100.0 1874. l 100.0 1994.3 100.0 Americano 
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l. - DECLARACION DE OOGOTA. 

En la dccbraclón de fbgotá los presidentes de Colombia, Chile y 
Vcnezueln y represenrnntes de Ecuador y Perú señalaron la necesidad de 
perfcccíonar los sistemas de la A .L.A .L.C .. en el acta de instalación -
de la primera reunión de la comisión mixtn prevista en la declaración -
presidencial de Bogotá. se hace un análisis de esa declnración de Bogotá 
y de las caracterfstlcas de 108 acuerdos subregionalcs, en el acta final-· 
de la segunda rcw1ión se instaló un grupo de expercos que estOOiara la - -
formación cll' la WorfX)rnción andina de comercio y también se estudian -
más a fondo los acuerdos subrcgionalcs, en la tercera rcu1úón se fijaron 
las bases del acuerdo subregional. en In cuarta se estructuraron los orga 
nismos y se toman acuerdos para la agrupación subrcgional. -

En el acta final de la segunda sesión de la sexta reunión se aprolx5 
el acuerdo de integración subregionnl. En las resoluciones 165, 202, 203 
y 222 del consejo de ministros de la A. L. A. L .e. se estn.lCtUró como se
ran las normas de los acucnlos suhreglonnlcs en los que se fundamento el 
Grupo Andino. 

En la resolución 202 que resultó del sexto periodo de sesiones ex· 
traordínarias de Ja conferencia de las partes contratantes del acuerdo de 
Montevideo, y basados en la declaración de los presidentes de América -
resolvieron: 

1 . - Que los acuenlos subregionales podrán ser celebrados por dos 
o más partes contratantes y se aj ustnrán en sus términos al text.o de la -
declaración de los presidentes de América. 

2. - Cada acuerdo suhregionnl cstablecera los términos de la acele 
ración de su política comercial en relación con la liberación programada:' 
y con la opción de un arancel externo común. Asi mismo establecera las -
medidas para lntensiJicar la industric'.llización y la forma de aproximar las 
correspondientes legislaciones nacionales. 

3. - El progrnma de liberación deberá ser generalizado y no res - -
tringido a sectores específicos. 

4. - Las estipulaciones de los acuerdos sobregionales deberán to- -
mar en cuenta los compromisos de quienes los suscriben, en relación con 
sus listas nacionales, con las llstas especiales. con la lista común y con 
las decisiones adoptadas en la declaración de Dogot.1. 

5. - Los acuenlos de complementación industrial que celebren los 
particlpantes en los acuerdos subrcgionales se ajustarán a las disposici~ 



48 

nes aplicables del tratado de Montevidt'o y de las i:esolucioncs de la con· 
ferencia, y quedarán abiertos a todas las demás partes contratantes, en 
los mismos términos de las citadas disposiciones, 

6. - l.J:>s acuerdos subregionales serán ele carácter transitorio y a 
tal efecto deberán establecer la entrada en vigor así corno la fecha de su 
duración. 

7. - Las panes comratantcs participantes en un ncuenlo subrcgio
nal dcsignarún el órgano ejecutivo que se encargue de la administración -
del acuerdo, 

8. - Todo acuerdo subrcgional rcquerlrn para que pueda ser puesto 
en ejecución, la aprobación previa de las partes contratantes, las cuales -
delegan ésta facultad en el cornite ejecutivo rx~rrnanence; la conferencia • • 
analizará anualmente en el periodo de sesiones ordinarias, la marcha <le
tales acuerdos. 

9. • Las disposiciones de los acuerdos subregionales, no afectarán 
los derechos y obligaciones resultantes del tratado de Montevideo y de las 
resoluciones de la A.L.A.L.C. que se aplicarán en lo que no esté previs
to en dichos acuerdos. 

10. · Los acuerdos subregionnles contendrán normas de adhesión -
compatibles c.on los objetivos del tratado de Montevideo. 

U.· RESOLUCION 203. 

Esta resolución se tomó también en el sexto perfodo de sesiones -
extraordinarias de la c.onfcrencia de las partes contratantes del tratado • 
de M:mtevidoo, por el consejo de ministros de la A.L.A.L.C .. y se acor 
da ron las bases del acte rdo subregional. presentado por Colombia, Chile; 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

En ésta resolución delega el consejo de ministros en el comite eje· 
cutivo permanente, la facultad de constatar la compatibilidad del acuerdo • 
subregional que se suscribe c.on las bases que se aprueban en ésta resolu
ción y con los principios enumerados en la resolución 202, de la segunda • 
reunión del consejo de ministros. 

La conferencia de las partes contratantes, analizará en su perfodo
de sesiones ordinarias, la marcha del acuerdo subregional y su adecuación 
a los objetivos principales del tratado de Montevideo. 
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111. - HESOLUCION 165. 

Esro resolución cid comitc ejecutivo permanente, trnta sobre la
adhesión de los·ocuerdos subregionales y se refiere a que están abiertos 
a la adhesión los miembros del trotado de Montevideo. 

El país que quicrn odhcri rsc a un acuerdo subregionl lo notificara 
nl C.E.P. el cunl trasladará al órgano competente del acuerdo subregio
nal para que se inicien gestiones. 

Las negociaciones para concertar la adhesión se iniciarán en un -
pinzo no menor de 45 díafl, en que se ())ngan en contacto el órgano del ·
acuerdo y la parte interci;nda, o sea despues de la notificación al órgano· 
por el C.E.P. 

Al finalizar las negociaciones el órgano competente qel acuerdo -
subregion.al. elevará al C.E.P. su resolución y éste por el qoorum de dos 
tercios deberá pronunciarse en el plazo de 30 días. Declarada la competi 
bllidad ¡X>r el C.E.P. la adhesión se declara en 30 dfas con el de¡))sito ---= 
que haga la parte adherente, del respectivo instrumento de adhesión en la 
Secretaría del órgano competente del acuerdo subregional. 

La admisión de los países de menor desarrollo ecooomico relativo 
no estará sujeta al tramite anterior, su adhesión se perfeccionará con el
depósiro qua del respectivo instrumento haga la parte adherente en la se-
cretaría del órgano competente del órgano subreglonal, previa notificación 
al C .E .P. por la parre y el órgano citado, hecha con antelación de 15 días a 
la fecha del depósito en la que manifiesten que las negociaciones celebra - • 
das con tal fin y en conformidad con la resolución del artículo octavo de la 
resolución 222 han conclufdo satisfactoriamente. 

El C. E. P. podrá intervenir para que las negociaciones resulten sa
tisfactoriamente mediante recomendaciones hechas a las partes. 

IV. - RESOLUCION 222. 

En ésta resolución se establecen las normas a que deben someterse 
los acuerdos subregionales, y se refiere a que éstos acuerdos deben de -
ser compatibles con el tratado de Montevideo conceptúa a éstos acuerdos -
como aquellos mediante los cuales los países miembros de la A .L.A .L.c·. 
suscriben para promover el proceso de integración. 

Estos acuerdos subregionales se fundamentan en el tratado de Mon-
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t~video y en la declaración de los presidentes de Amóricn. 

Los acuerdos subregionales contendrán dis¡xisiciones para inten
sificar su desarrollo industrial, nceleración de su ¡xilftica comercial. -
forma de aproximar sus legislaciones nacionales. 

Los países de menor desarrollo económico relativo tendrán dere
cho a participar y a obtener condiciones prefcrenciales en los acuerdos -
que sean de su Interés. 

Calificación de origen de sus productos, deberán contemplar rit
mos de desgravación acelerada, los acuerdos de complementación indus
trial se ajustarán a los acuerdos del tratado de Montevideo. Las partes -
contratantes que se pro¡xmgan concertar un acuerdo subreglonal deberán 
comunicarlo al C.E .P. y elevarán el texto del mismo al comite, todo --
acuerdo subregional deberá ser a provado por el C .E .P., la conferencia
analizará anualmente en su período de sesiones ordinarias la marcha de -
Jos acuerdos subregionales. (12) 

• 

12. - l.N. T.A .L., Historia Documental del Acuerdo de Cartagena, Edlt. 
l.N. T.A .L .. Buenos Aires, Argentina, 1974, pág. 245 315. 



CAPI11JLO lll 

"ES11WC'I1JHA Y FUNCJ.ONAMIENID DEL GRUPO ANDlNO" 

Este sistema de Integración fué constituido originalmente por los 
gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador. fbllvia y Perú. inspirados en • 
la D<.•claración de Bógotn y la Declaración de los presidentes de América 
fundamentados en lus resoluciones 202 y 20~ del Tratado de Montevideo. 

En el artfculo lo. del Tratado se establece los objetivos de pro-
mover el desarrollo equillbrndo y armónico de los pafses miembros. ace 
leranoo su crecimiento mediante la integracic)n económica, facilitar su :
participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de MJn· 
tevideo y establecer condiciones favorables parn In conversión de la A .L. 
A. L.C. en un mercado común. todo ello con la finalidad de procurar un • 
mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la sub·· 
reglón. 

Los resultados de éste desarrollo equllibrado y armónico deberán 
evaluarse periódicamente tornando en cuenta entre otros factores sobre la 
expansión ue las exportaciones globales de cada país, el comportamiento
de su balanza comerclnl con la subregión. la evolución de su producto te
rritorial bruto, la generación de nuevos empleos y la formación de capital. 

El attfculo 3o. del acuerdo establece que para al canzar éstos oh· 
jetivos se emplearán los mecanismos y medidas siguienres: 

1. - L1 armonización de ¡x>lftlcas ecooomlcas y sociales y la apro
ximación de bs legislaciones nacionales en las materias pertinentes. 

2. - Ln programación conjunta. la intensificación del proceso de in 
dustrialización subregional y la ejecución de progrann s sectoriales de de· 
sarrollo industrial. 

3. ·Un programa de liberación del intercambio más acelerado que
el que se adopte en gene mi en el marco de la A. L. A. L. C, 

4. - Un arancel externo común cuya etapa previa sea la adopción de 
un arancel externo mínimo común. 

5. - Programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agro. 
pecuario. ·-

6. - La canalización de recursos dentro y fuera de la subregión para 
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proveer a la financiación de las inversiones que sean necesarias en pro
ceso de integración. 

7. • La integración física y el tratamiento preferencial a favor de 
Bolivia y Ecuador. Los países miembros realizarán los esfuerzos ncce • 
sarios para buscar i;olución a los problemas derivados de rnediterranei • 
dad de Bolivia. 

El arcfculo So. divide los organos <le! acuerdo en principales y -
auxiliares señalando como principales a la comisión y a la junta y los -
auxiliares que serán el cornite consultivo y el comitc asesor económtco
y social. (l 3) 

l. - ESTI~UClURA. 

a). - La O:imisión. 

La C.Omisión es el órgano máximo del grupo. esta constituida por 
un representante plenipotenciario de cada uno de los gobiernos de los paf 
ses miembros. Cada gobierno acreditará un representante titular y un aT 
terno. -

La comisión expresará su voluntad mediante decisiones y sus fun 
ciones son: -

1. - Formular la ¡X)lftica general del acuerdo y adoptar las medi
das que sea necesarias para el logro de sus objetivos. 

2. - Aprobar las normas que sean indispensables para hacer posi 
bles la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las 
polrticas ecooomícas de los pafses miembros. 

3. ~ Designar y remover miembros de la junta. 

4. • Impartir instrucciones a la j wita. 

5. - Delegar sus atribuciones en la junta cuando lo juzgue conve-
nlente. 

6. - Aprobar, reprobar o enmendar las propocisioncs de la junta. 

13. Iñsdtuto para la Iñtegraclón de América Latina, Historia documental 
del Acuerdo de Cartagena, INTAL. 2a. Ed. Argentina 1974 pág. 18 



7. - Velar por el cumplimlcni:o armónico de las obligaciones deri
vadas del acuerdo y del trotado de Montevideo. 

8. - Aprobar el presupucHto anual de la junta y fijar lo contribución 
de cada uno de loi> pnfscs miembros. 

9. - Dictar su propio reglamento y el de los comites y aprobar el -
de la junta y sus modificaciones. 

10. - Pro¡xmcr a los paises miembros modificaciones al acuerdo. 

11. - Conocer y resolver todos los demás asuntus de interés común. 

Considerará de manera especial la situación de lblivia y Ecuador. 
Deberá promover la acción concertada de los países en el mercado Interna 
cionnl. · -

La comisión tendrá un presidente que durará un ní'lo en su encargo. 
Dicha función será ejercida sucesivamente por cada uno de los represen
tantes según el orden alfnbetico de los paises. El primer presidente será 
escogido por sorteo. 

La comisión se reunirá ordinariamente tres veces al año y en for
ma extraordinaria cuando sea convocada por el presidente. Sus sesione a
se celebrarán en ln sede de la junta también podrán sesionar fuera de ella. 
Su quorum deberá ser rx>r lo me1-.:is los dos tercios de los paises miembros 
la asistencia a las reuniones es obligatoria y la no asistencia se considera
rá abstención. La comisión adopatará sus decisiones con el voto afirmati
vo de los dos tercios de los paises miembros. (14) 

b). - La Junta. 

La Junta es d órgano :técnico del acuerdo, esca integrada por tres 
miembros y actuará únicamente en función de los intereses de la sobreglón 
en su conjunto. Cada uno de susmiembros permanecerá tres años ert el - -
ejercicio de su cargo y )X)drá ser reelegido. cuando haya vacante ,la C.Orni
sión designará de inmediato el reemplazo, quien resulte elecro durará tres 
años en funciones. 

Los miembros de la junta deberán ser nacionales de cualquier país 
latinoamericano, serán responsables de sus netos ante la comisión, no po 
drAn desempei\ar cargo alguno durante su encargo. -

14. lliidem. pág. 19. 
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Corresponde a la junta: 

1. - Velar [X)r la aplicación del acuerdo y por el cumplimiento de 
las decisiones de la comisión. 

2. - Cumplir los mandatos de la comisión. 

3. - Formular a la comisión proposiciones destinadas a facilitar o 
acelerar el cumplimiento del Acuerdo. con la mira de alcanzar sus obje
tivos en el término más breve posible. 

4. - Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para 
la aplicación Lle los tratamientos especiales en favor de lblivia y Ecuador 
y en general los concernientes a la participación de los dos países en el
Acuerc.lo. 

5. - Participar en las reuniones de la comisión, salvo cuando ésta 
consideré conveniente celebrar reuniones privadas. 

6. - Sin embargo la Junta tendrA derecho a formar parte en la dis
cusión de todas sus pro¡x:>cislones en la Comisión. 

7. - Evaluar anualmente los resultados de la aplicación del Acuer
do y el logro de sus objetivos, prestando especial atención al cumplimien 
to del principio de distribución equitativa de los beneficios de la integra:' 
ción y proponer a In Comisión las medidas correctivas pertinentes de ca
rácter positivo. 

8. - Efectuar los estudios técnicos que le encomiende la Comisión 
y otros que a su juicio sean necesarios. 

9. - Ejercer las atribuciones que le delegue la Comisión. 
10. - Desempeilar las funciones de secretariado permanente del -

acuerdo, y mantener contacto directo con los gobiernos de los países -
miembros a través del organismo que cada uno de ellos señale para tal -
efecto. 

11 . - Ela~1rar su reglamento y someter a la comisión la aprobación 
del mismo o sus modificaciones. 

12. - Presentar a la Comisión el proyecto de presupuesto anual. 

13. - Elaborar su programa anual de lalx:>res en el cual incluirá -
preferentemente los trabajos que le encomiende la Comisión. 

14, - Presentar un informe anual de sus actividades a la Comisión. 
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15. - Proponer a la Comisión la estructura orgánica de sus depar
tamentos técnicos y !ns modificaciones que estime convenientes. 

16. - Contrnmr y remover su personal técnico y adminlstratlvo. 

17. - Encargar ln ejecución de trabajos específicos n expertos cn
determinadns materias. 

18. ·Promover reuniones periódicas de los organismos nacionales 
encargados de la fonnulaclón o ejecución de la ¡Xllfcka económica y espe
cialmente los que rengan a Rll cargo la planificación. 

19. - Ejercer las demás atribuciones que expresamente le confiere 
el acuerdo. 

La junta funcionan'! en forma permanente y se expresará en' todos 
sus actos por la unanimidad de sus miembros pero podrá elevar a la con
sideración de la Comisión proposiciones alternativas aprobadas también -
por unanimidad. (15) 

e). - El Comitc Consultivo. 

Es el órgano a través del cual los países miembros mantendrán -
una estrecha vinculación con la jlUlta. Está integrado por representantes 
de todos Jos,pafses miembros que podrán asistir a las reuniones acompa
ñados de sus asesores, se reunirá en la sede de la junta cuando ésta o el 
presidente de la Comisión lo convoquen a petición de cualquier país 'miem 
bro, sus funciones son: -

1. - Asesorar a la Junta y colaoorar en la realización de sus traba 
jos cuando ésta lo requiera. -

2. - Analizar las proposlciones de la Junta antes de su considera - -
ción por ln Comisión cuando ésta lo solicite, sus opiniones serán conside 
radas por la Comisión y la Junta. · ' -

El Comite Asesor Económico Social estará integrado por represen 
tantes de los emprcsarios·y de los trabajadores de los paises miembros.-: 
la Comisión dentro del primer año de vigencia del Acuerdo establecerá su 
composición, el procedimiento para integrarlo y fijará sus f1,mciones. 

La O>misión llevará a caro los procedimientos de negociación, - ... 

15. Ibídem. pág. 22. 
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buenos oficios, mediación y conciliación que fuera necesario cuando se -
presente discrepancia, con motivo de la interpretación o ejecución del -
Tratado de no lograrse advenimiento, se sujetará ni protocolo para la so 
lución de controversias suscrito en Asunción el 2 de septiembre de 196/
por los ministros de Relaciones Exteriores de llrn partes contratantes del 
Tratado de Montevideo. 

Corres¡xmdc a la Comisión y la junta mantener estrecho contacto
con el Directorio y el presidente ejecutivo ele la (';()()poración Andina de - -
Comercio. 

Los objcti vos de esta organización son los siguientes: 

1 . - Acelerar el desarrollo económico de los paf ses miembros en 
condiciones de equidad. ' 

2. - IJ1cremcntar la generación de empleos. 

3. - Mejorar la [X)sición de los países miembros y de la subregión 
en su conjunto desde el punrn de vista del comercio exterior y de sus ba • 
lanzas de pagos. 

4. - Superar los problemas de infraestructura que limir.an actual
mente el desarrollo económico. 

5. - Reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los paf 
ses miembros. -

6. - Lograr un mejor aprovechamiento de los progresos cientffi -
cos y tecnológicos, y fomentar la investigación en éstns campos. 

Los paises miembros coordinarán sus planes de desarrollo en as 
pectns especificas y la armonización de sus ¡X>lfticas económicas y socfii 
les mediante los siguientes mecanismos: -

1. - Un régimen de programación indus erial. 

2. - Un régimen especial para el sector agropecuario. 

3. - La planificación de la infrnestructura ffsica y social. 

4. - La armonización de las políticas cambiarlas, monetarias, fi
nancieras y fiscales incluyendo el tratamiento de los capitales de la subre 
gión o fuera de ella. -

5. - Una polftica comercial común frcn te a terceros paf ses. 



57 

6. - La armonización de técnicas de planificación. 

En el Acuerdo se estableció que antes del 31 de diciembre de 1970, 
la Comisión a propueRta de la junta aprobará y someterá a la consideración 
de los países miembros un réglme:n común sobre el tratamiento a capita-~ 
les extranjcnrn y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías 
que debería ponerse en práctica dentro de los seis meses siguientes a su -
aprobación. También d Acuerdo establece que antes del 31 de diciembre -
de 1971 aprobará y pro¡xinJrá n los países miembros el régimen uniforme 
al que deberán sujetarse las empresas multinacionales como también la ª!. 
moniznclón lle las le~islacioncs sobre fomento indust1ial de los miembros, 
también la armonización de los instrumentos y mecanismos del comercio -
exterior de los miembros, que deberá estar en práctica antes del 31 de di
ciembre de 1972. (16) 

ll. - FUNCIONAMIEN'ID. 

a ) . - Programación Industrial. 

El proceso de desarrollo industrial de la subregión se emprenderá 
mediante In programación conjunta, para alcan7.ar una mayor expansión, -
especialización y diversificación de la producción industrial, para alcanzar 
el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el área, el me
jora.miento de la productividad, la utilización éficaz de los factores produc 
tivos, el aprovechamiento de economfos de escala, y la distribución equiti'ti 
va de beneficios. Para éstos efectos se aprobarán programas sectoriales -
de desarrollo industrial que deberán contener cláusulas sobre determinación 
de productos y objeto del programa, se aprobará también una programación 
conjunta de las nuevas inversiones a escala subregional y medidas para ase
gurar su financiamiento, localización de plantas en los paises de ls subregión, 
armonización de políticas en los aspectos que incidan directamente en el pro
grama, programas de liberación que p:.>drán contener ritmos diferentes por -
pafs y por producto y que en Indo caso, aseguren el libre acceso de \os pro-
duetos respectivos al mercado subregional, un arancel externo común, y los 
plazos durante los cuales deberán mantenerse los derechos y obligaciones -
que emanen del programa en caso de denuncia del Acuerdo, para las indus-
trias existentes de la subregión cuyos productos no sean incorporados a los
programas sectoriales, la Comisión a próposito de la Junta promovera los -
programas encaminados a racionalizar la producción de las mercaderías con 
base en los criterios establecidos, en los casos en que ello sea p:.>sil:ile y -·
conveniente para los objetivos del Acuerdo. (17). 

16. Ibfdem. pág. 25 
17. lbfdem. pág. 28 
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b). - Programa de Liberación. 

Tiene por objeto eliminar los gravamenes y las restricciones de to 
do orden que incidan sobre la Importación de productos originarios del te':" 
rritorio de cualquier pafs miembro. Este programa será automático e irrc 
vocable y comprenderá la universalidad de los productos paro lleg!lr u su-: 
liberación total n más tardar el 31 de diciembre de 1980, se aplicará a pro 
duetos que sean objeto de programas de desarrollo industrial. a los prcxluc 
tos se11nlados en la lista común del nrtfculo 4o. del Tratado de Montevideo-;ª los productos que no se pnxluccn en ningún pafs de la subrcgión lnclufdos 
en In nómina correspondiente. 

Bolivia y Ecuador eliminarán los restricciones de todo orden en cl
momento que inicien el cumplimiento del tratado de liberación para cada • 
producto según las modalidades que establli'cc el artículo HXJ del Acuerdo. 

Hasta al :31 de diciembre de 1970 los países miembros ¡xxlrfan pre
sentar a la Jw1ta una lista de productos que se ¡r oducen en la suh:rcgión pa
ra exceptuarlos del programa de liberación y el establecimiento del arancel 
externo, los productos incluídos en las liRtas de excepciones quednrtln total 
mente liberados de gravamenes y otras restricciones a más tardar el 31 de 
diciembre de 1985, la incorporación de un producto por un país miembro en 
la lista de excepclones le impedirá gozar de las ventajas que para dicho pro 
dueto se di:rivcn del Acuerdo (18). -

c). - Arancel Externo Común' 

Esre arancel deberá ser puesto en aplicación el 31 de diciembre de 
1980. Antes del 31 de diciembre de 1973. la Junta elaborará un proyecto de 
arancel externo común. El 31 de diciembre de 1976, los pafses miembros
empezarán el proceso. de aproximación al arancel externo común de los -
gravámenes aplicablesen sus aranceles nacionales, a las importaciones -
de fuera de la subreglón también el acuerdo establece que deberá quedar
en plena vigencia el 31 de diciembre de 1980. Antes del 31 de diciembre 
de 1970 se establecerá un arancel externo mínimo común que tendrá por -
CJbjeto: Establecer una protección adecuada para la producción suhregional; 
crear progresivamente un margen de preferencia subregional; facilitar la
adopción del arancel externo común y estimular la eficacia de la producción 
subregional. 

El 31 de diciembre de 1971 los países miembros iniciarán la aproximación 
de los gravamenes aplicables a las importaciones de fuera de la subregión, 

18. lliídem. Pág. 34. 



a los establecidos en el arancel mínimo común, en los casos en que aque
llos fueran inferiores a éstos, y cumplirán dicho proceso en forma anual, 
lineal y automática, de modo que queden en plena aplicación el 31 de diciem 
bre de 1975. -

La comisión a propuesta de la junta podrá modificar los niveles aran 
celarlas para adecuarlos a las necesidades de la subregión, contemplar la-:: 
situación especial de llolivia y Ecuador y ajustarlos n los que fijen en el aran 
cel externo común. -

Los países miembros se compronwticron en el Acuerdo a no alterar 
unilateralmente los gruvnmencs que se establezcan en las diversas etapas -
del arancel externo. Igualmente se comprometen a celebrar las consultas -
necesarios en el seno de la Comisión antes ele adquirir compromisos de ca
rácter arancelario con países ajenos a la subregión. (19) 

d). - Hegirnén Agropecua1io. 

El artículo 690. del Acuerdo establece que pnrn llegar a la adopción 
de una política común y n In formulación de un plan indicativo del sector -
agropecuario los países miembros ormonizun'in sus ¡xilíticas nacionales y -
coordinardn sui; planes de desarrollo agropecuario para el mejoramiento - -
del nivel ele vida de la p:>blación rural, el incremento de la producción y de
la productividad, la especializaci ·an en un mejor uso de los factores de pro
ducción, la l'iUstitución subrcgional de las importaciones y la diversificación 
y el aumento de las ex¡:ortncioncs, y el abastecimiento o~rtuno y adecuado
del mercado subrcgional. Para alcanzar óstos objetivos se tomarán las me
didas siguientes: Programas conj untns de desarrollo agropecuario por pro - -
duetos o gru¡xrn de productos: Sistemas comunes de comercialización y ce
lebración de convenios sobre abastecimientos de productos agropecuarios -
entre los organismos estatales respectivos; promoción de convenios entre -
los organismos nacionales vinculados a la planificación y a la ejecución de la 
¡x)lftica agropecuaria; iniciativa sobre promoción de exportaciones; progra-
mas conjuntos de investigación aplicada y de asistencia técnica y financiera
al secoor ngro¡x>cuario. y normas y programas comunes sobre sanidad vege
tal y animal. 

El Acuerdo establece que antes del 31 de diciembre de 1970 la Comi
sión a propuesta de la Junta dictaminará la lista de productos agropecuarios 
para los efectos del programa ele liberación. 

19. Ibfdem. Pág. 37. 
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COMPETENCIA COMERCIAL. 

En el artículo 75o. del Acuerdo se establece que antes del 31 de -
diciembre de 1971 In Comisión a propuesta de la jundn ndoptnrá, lns nor
mas Indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan dis 
torsionar In competencia dentro de la subreglón tnles como el dumping, :
manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a pertur
bar el abastecimiento normal de materias primas y otras ele efecto cquiva 
lente. En éste onkn de ideas la Comisión contemplará los problemas que 
pueden derivarse de la aplicación de grava menes y otras restricciones a -
las exportaciones. 

Corresponderá a la Junta velar t>Jr la aplicación de eirns normas -
en los casos particulares que se denuncien. para lo cual tendrá en cuenta 
la necesidad de coordinarlas con las dls¡X>siciones de la resolución 65 de la 
conferencia de las partes contrntnntes de la A. L.A. L.C, (20) 

f). - Cláusulas de Salvaguarda. 

El artículo 78o. del Acuerdo establece que si un país miembro se
viere en la situación prevista en el capítulo sexto del Tratado de Montevi
deo ocasionadas por factores ajetl:>S al programa de liberación del Acuer
do podrán adoptar medios de salvaguarda en consonancia con lo dispuesto
en dicho capfrulo y en las resoluciones pertinentes. 

Si el cumplimiento del programa de liberación del acuerdo, causa 
o amenaza ocasionar perjuicios graves a la económia de un país miembro 
o a un sector de su actividad económica podrá previa nuroriznción de la -
Junta, aplicar medidas correctivas de carácter transirnrio y en forma no 
descriminatoria. 

Si una devaluación monetaria cfectulldn por uno de los países miem 
bros, altera las condiciones normales de cornpetencia,cl país que se conSl 
dere afectado podrá plantear el caso a la Junta, la que deben1 pronunciarse 
breve y sumariamente, verificada la perturvaclón por la juma, el país per
judicado podrá adoptar medidas transitorias y de carácter correctivo mlen 
tras subsista la alteración, dentro de las medidas que le recomiende la - -
Junta. En todo cuso dichas medidas no ¡-x>drán significar una disminución -
en los niveles de importación existentes antes de la devaluación. El país -
que devaluó podrá pedir a ln Jtmta en cualquier tiempo que revise la situa -
ción a fin de atenuar o suprimir las mencionadas medidas correctivas. El 
dictamen de la Junta podrá ser enmendado por la Comisión. (22) 

20. llitdem. Pag. 38 
21. Ibídem. Pág. 40. 
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g). - Origen de las Mercancías. 

Ln Comisión n propuesta de la junta adoptará las normas especia
les que sean necesarias para la calificación del origen de las mercaderías. 
Dichas normas deberán constituir un instrumento mecánico para el desa-
rrollo de la subregión y ser adecuadas para facilitar In consecución de los 
objetivos del acuerdo. Corresponderán la junta aplicar requisitos de ori
gen para los productos que asi lo requieran. Dentro del aíb siguiente a la -
fijación de un rcqui~:iito específico. los países miembros ¡xxlrún solicitar -
su revisión a la junrn que deben1 pronuncinrsc sumariamente. Si un pafs
miembro lo solicita, la comisión deberá examinar dichos requisitos y adop 
tar una decisión definitiva, dentro de un plaw comprendido entre los seis:
y los doce meses contados desde ln fecha de su fijnción por la Junta. La - -
Junta [X)dró en cualquier momento de oficio o a petición de parte, modifi-
cnr los requisitos fijados a fin de adaptnrlos al avance económico y tecno
lógico de la subrcgión. 

b). - Integración Ffsica. 

El articulo 86 del Acuerdo establece que los pafscs miembros em
prenderán una acción conjunta par11 solucionar los problemas de infraes - -
tructura que Incidan desfavorablemente sobre el proceso de integración -
económica de la subregión. Esta acción se ejercerá principalmente en -
los campos de la energía; los transpones, las comunicaciones y compren 
derán en particular, las medidas necesarias para facilitar el tráfico fron-:: 
terizo entre Jos paises miembros. Para tal efecto, los pafses miembros -
propenderán al establecimiento de entidades o empresas de carácter mul
tinacional, cuando ello sea posible y conveniente para facilitar la ejecución 
y administración de dichos proyectos. El acuerdo establece que antes del-
31 de diciembre de 1972 la junta elaoorará programas en éstos campos que 
comprenderán: identificación de proyectos especfficos para su incorpora-
ción en los planes nacionales de desarrollo y el orden de prioridad en el -
que delx>n ejecutarse, las medidas indispensables para financiar los estu
dios de prcinvcrsión necesarios, las necesidades de asistencia técnica y -
financiera para la ejecuci6n de proyectos, y las modalidades de acdón -
conjunta ante los orgnnisrnos internacionales de crédito y en partícula!" an. 
te la Cor¡xiración Andini. de Fomento . (22) -

ASUNTOS FINANCIEROS. 

También establece el acuerdo que los países rr.iembros coordinarán 

22. Ibidem. Pág. 41. 
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sus políticas nncionoles en mnteriu financiera y lle pngo en In medida ne
cesaria para facilitar la consccuslón de los objetivos del acuerdo para lo 
cual se tomarán las siguientes medidas: canalización de las corrb ntcs ele 
ahorro público y privado pnrn financiar inversiones en la industria, en la 
agricultura y la infraestructura en el contexto de 1 mercado ampliado. fi
nanciamiento del comercio entre los países miembros con los de fuera de 
la subregión, medidas que faciliten In circulación e.Je capitales en la Aubre 
gión y en especial los que se deRtinen al clc1iarrollo de la industria, loA _-:: 
servicios y el comercio en función del mercado umpllado, fortalecimiento 
del sistema de compensación mulrílatern 1 de su Idos bilaterales vigentes -
en los bancos centrales de la A. L. A. L.C. en función de las necesidades -
del comercio suhregional y eventual creación de una cámara Hubrcgional ~ 
de compensación de pagos y de un sislema de créditos reciprocas, normas 
destinadas a resolver los problemas que puedan originar la doble tributa-
ción, y la crcaci6n de un fondo corntm de reserva. (23) 

j). - Hégimcn Especial para &>livia y Ecuador. 

El artículo 91 del acuerdo establece que con el fin de disminuir - -
gradualmente las diferencias de dcsnrrollo actualmente subsistentes en la 
subregión, lblivia y c.:.cuador gozarán de un régimen especial que les per
mita alcanzar un ritmo más acelerado e.Je desarrollo económico mediunte
su participación efectiva e inmediata en los beneficios de la industrializa -
ción del área y de la liberación del comercio. Para lograr éste propósito
se tomarán medidas: de armonización y de políticas económicas y de la -
coordinación de planes de desarrollo, de la polftica industrial que con si - -
derará de manera especial la situación de éstos países para la asignación 
prioritaria de produccionel'l a su favor y la localización consiguiente de -
plantas en su territorio. especialmente n través de su participación en los 
programas sectoriales de desarrollo industrial; en la política comercial -
los paises les otorgarán en forma irrcvocabl~ y no extensiva, en los bene· 
ficios del mercado ampliado, In eliminación de gravamcncs y restriccio- -
nes de todoordcn a la im¡x>rtación de productos ori¡:,rfnarlos de sus territo
rios. 

Ln liberación de los prcxiuctos de la lista común para los cuales los 
países miembros han otorgado ventajas no extensivas en favor de Bolivia y 
Ecuador, regirá exclusivamente en su provecho. Dicha exclusividad se li
mitará al país que haya otorgado la respectiva ventaja. 

lblivia y Ecuador cumplirán el programa de liberación en la forma 
siguiente: liberarán los productos incorporados a programas sectoriales -
de desarrollo industrial en la forma que se establezca en cada uno de ellos; 

23. lbfdem. Pág. 42. 
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liberarán los productos que habiendo sido reservados para dichos progr.!! 
mas no fueron inclufdos en ellos en In forma y dentro del plazo que deter 
mine la C-0mlsión; lilX!rarán los proouctos íncor¡xirndos o que se incorpo 
ren a la llsta común en la forma y en los plazos previstos er• el tratado Je 
Montevideo y rt'solucioncs de la conferencia; liberarán los productos que 
aún no se producen en la subregión y que no formen parte de la reserva -
prevista en su favor. 60 días despues de que la Comisión apruebe dicha -
reserva; los productos lnclufdos para Bolivia y Ecuador en su lista de ex
cepciones quedarán libremente de todo gravamen y otras restricciones -
a más tardar el 31 de diciembre 1990. lblivia y Ecuador iniciarán el pro 
ceso de adopción del arancel mínimo común en formn anual. automádcn y 
lineal, el 31 de diciembre de 1976 y lo complementarán el 31 de dicicm-
brc de 198!1, sólo cstnrán obligados a adoptar el arancel mínimo común -
con respecto a los productos que no se producen en la subregión de que -
trata el articulo 50 del erutado. Con relación a diclx)s productos adoptarán 
los gravamenes mínimos mediante un proceso lineal y automáticÓ que se -
cumplirá en tres nii os contados a partir de la fecha en que se inicie su • • -
producción en la subregión . · 

Los países miembros se comprometen a actuar conjuntamente ante 
la corp_)raclón andina de comercio y cualesquiera otros organismos sobre 
gionales. n:icionale~ o intE>rrn~cfollflleA con el fin Je conseguir nslstencla:: 
técnica y financiación para la instnlaclón prioritaria de plantas o comple
jos industriales en &>livla y Ecuador. 

El articulo 109 del acuerdo cstnblece que deja abierta la adhesión -
a los miembros del Tratado de M:mtevideo, también establece que no podrá 
ser suscrito con reservas. Los paises de menor deaarrollo económico re
lativo que se adhieran n el tendrán un tratamiento similar al de Bolivia y -
Ecuador. Establece que entrará en vigor cuando tres paf ses hayan comuni -
cado su aprobación n la Secretarla ejecutiva de la A.L.A.L.C. El acuer
do consta además de tres anexos que completan al mismo c.on el fin de ha· 
cer más rápida y explícita su realización. · 

Venezuela se adhirió al gru¡x> andino el 3 de febrero de 197~ ¡x>r -
medio del Consenso de Lima (24). · 

24. llifdem. Pág. 48. 



CAPrIULO IV 

"EVALUACION DE AC'IlVIDADES IMPORTANTES QUE llA"REALl· 
ZAIX> EL GRUPO ANDINO" 

El Grupo Andino desde su creación hasta la fecha ha realizado múl 
tiples actividades, de las cuales trata remos de ex1xmcr las que considera· 
mos han sido mds relevantes en materia de integración latinoamericana y
que a continuación enumeraremos. 

l. · Entre los dfas 16 ~· 20 de febrero de I 970 se celebraron en Bogo 
tá reuniones sobre transferencia de tecnología, éstns reuniones fueron coñ 
secuencia de un acuerdo tomado en la primera reunión de jefes de las ofi .-: 
cinas nacionales de planfiicnción de los paf ses miembros del Grupo, y que -
tuvó lugar en Lima del 2o. al 22 de octubre de 1969, en ésta reW1ión se --
aconló la reallznclón de una serie de estudios, encaminados todos ellos a -
establecer una política externa común para mejorar administrar los aspee 
tos relacionados con la transferencia de tecnologfa extranjera en la región:
partiendo del convencimiento de que dicha polftica no puede ignorar todos -
los efectos que la transferencia de tccnologfo tiene sobre la política comer
cial. las inversiones extranjeras, las propiedades industriales, los recur
sos tecnolo~lcos internos, los sistemas de organización y producción. 

En virn1d de éste Acuerdo se efectuaron cinco estudios, el primero
y el segundo se refiere a la cuantificadón y análisis de los costos impllcf- -
tos y cxpllcitns en la transferencia de cecnologfa, el cuarto se refiere al re 
gimén común para el tratam1ento de la propiedad industrial y el quinto al -
inventario y ánallsis de Ja estructura cicnrlflca y tecnológica. 

2. - El 14 de abril de 1970, exactamente en el plazo dispuesto en el 
artículo 490. del Acuerdo de C'..olombla, Chile y Perú eliminaron por com 
pleto los grnvamcnes y restricciones aplicables a la importación de los = 
productos originarios ele cualesquiera de sus miembros lnclufdos en el -~ 
primer tramo de la lista común de la A.L.A.L.C. 

3. - Del 14 al 31 de diciembre de 1970 los países del Grupo Andino 
lograron lo que para muchos parecia quimerico y que fue estructurar un -
regimen c.omün de tratamiento a los capitales extranjeros, además se apro 
baron otras resoluciones tambión de primera Instancia como son el aran-=
cel externo mfnitl1') común, otra que establece las nóminas de productos -
para las distintas modalidades del programa de liberación comercial y por 
último en ésta asamblea se acordaron también los procedimientos y meca
nismos, para la armonización de las políticas económicas y sociales, para 
la coonlinación de los planes de desarrollo de los paf ses miembros. 
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4. - Desde el inició de los trabajos de In junta de Cartagena sobre 
el regirnén común a los capitales extranjeros, se esperaba uno actitud -
hostil, por parte c!e lor- inwrescs P.'\tranjeros que tenían eqtabkcidos en-
cl Grupo Andino. como son servicios de inteligencia a nivel nacional que
les permitia seguir de cerca el progreso de los preparativos y ejercer pre 
siones sobre los distintos gobiernos para que el futuro regimén común se:
conformase n sus exigencias, corno es el caso ampliamente sabido de ta - -
les intervenciones y presiones informales sobre los gobiemos de Perú, Co 
lombla y el Ecuador que tuvieron lugar en las últirnas etapas de las negocfn 
ciones para llegar al texto final del regiznén común, entre octubre y diciem 
bre de 1 q70. -

El Councfl of thc Anc ricas cuya junta Directiva está presidida por
David Rockefeller fue el grupo que presionó directamente, ante la negativa 
de los inversionistas europeos y japoneses de unirse al grupo ele presión y 
al fracasar la conciliaciún con el Grupo Andino. 

Este grupo elaboró en febrero de 1971 un largo documento crftico
del regirnén común que fué enviado a los ministros del Grupo Andino, éste 
documento sostenía que el regimén c.omún representaba un acto abierta--· 
mentC' hostil y pcrjutti.~ial para los inwrsionistas extranjeros. Este docu
mento :idcmás fue envi.:ldo a miembros influyentes del Congreso de los Es -
tados Unidos de N:>rteamerica y a dirigentes de organismos internaciona-
les, como éstos actos no ruvicron gran rcpercución el Council of the Ameri 
cas concertó su presión en Colombia por considerarlo el pafs más débil def 
grupo y dirigieron a su presidente el Dr. Misael Pastrana una carta de abier 
tas amenazas que dice entre otros los siguientes párrafos: -

"El regimén propuesto podrfn desalentar seriamente y en muchos ca 
sos hasta eliminar nuevas inversiones directas de capital extranjero en el-
área Andina, parece lgualment.c claro que éste regimén podrfa restringir -
seriamente, sino eliminar totalmente la función que las actuales inversio-
nes extranjeras cumplen en las naciones del área Andina. 

La reducción de las inversiones extranjeras tendría además el efec 
to de debilitar tcxio el proceso de desarrollo. debido a la reducción corre:
lativa de las e<mtrlbuciones del capital y tecnologfa de nuestras industrias". 

Aún más dice la carta: 

". . . la reducción de las inversiones extranjeras debilitaría a las -
inversiones privadas locales·: 

Usa y llanamente podemos afirmar que el Council of the Americas 
informaba al presidente de Colombia que si no retiraba su apoyo al regimén 
común serfa el responsable de una revolución violenta no sólo en Colombia-
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sino en toda la Arnerica. 

Otrn amenaza fue la de un vocero de Jos inverslonistns extranjeros 
Dr. James F. Roesbeck al demandar en amparo. ante la Suprema Corte de 
Colombia, contrn el ncuerdv de Cartage11a califlcandolo de nntlconstitucio· 
nal \X)r no hn.ber slcio. ratificado por el C',ongreso de ese país, sin darse - -
cuenta que éste instrumen!D es tnn solo tU1 instrumen!D jurídico accesorio 
del Tratado de Montevideo el cual si fue ratificado por el Congreso, el ob
jetivo era nullficnr legalmente el nctcrdo de Cartagena y consecuentemen
te el regirnen común. 

Para conseguir un efecto todavía mayor ésw agrupaclc5n hizo decla
raciones en Nueva York, en el sentido de que las inversiones norteameri
canas en el Grupo Andino hnn quedado paralizadas, ya que 84 Inversiones -
privadas fueron aplazadas. De éstas 84, 37 Iban a destinarse a Colombia. -
Las autoridades Colombianas expresaron ciertas dudas ya que en los últi - -
mas años habían venido estublecicndose un promedio de doce empresas nor 
teamericanas. La empresa noticiosa esparlola E. F. E. comentó sobre el • -: 
particular de que los E. E. U. U. han empezado u apretar los tornillos de la 
presión económica amenazando con no continuar sus inversiones en los puf 
ses latinoamericanos que adopten una ¡nlftica nacionalista. -

Estns son algunas de las pn•sioncs que corno ejemplo se pueden --
mostrar de que los Estados Unidos de Nortcamericu han llevado a caoo cn
contra de los pafscs en desarrollo. y por lo que se puede apreciar, cuan df 
ficil es el camino que a latinoamerica le espera para alcanzar su desarro=
llo. 

El regimén común a los capitales extranjeros adoptado por el Grupo 
Andino no es mAs que un acuerdo ¡x>r medlo del cual los países que suscri
ben éste acuerdo adoptan una política nnclonalista y en el cual tornaron me
didas como las siguientes: 

En el sec!Dr de la explotación de recursos naturales, se deja a los • 
miembros del Grup:) Andino la libertad de au!Drizar hasta 1981 la actividad 
de empresas extranjeras bajo el sistema de concesiones, siempre que el -
plazo del contrato no exceda de 20 aíios y en los contratos de concesión no· 
existan cláusulas que prevean deducciones [Xlr agotamien!D para fines tri-
butarios a las empresas que operen en este sec!Dr. 

Se prohibe el establecimiento de las empresas extranjeras o la nue
va inversión extranjera directa, en los sectores de servicios públicos. se
guros, banco comercial y demás instituciones financieras. Los bancos ex
tranjeros existentes dejarán de recibir depósitos locales dentro de un plaro 
de 3 años, y los qoo desen seguir recibicndolo deberán de transformarse en 
empresas nacionales, vendiendo el 803 ele su capital social en acciones a --
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naciones ~el Grupo Andino. 

1'k:> se ndmitirnn nuevas inversiones extranjeras en las empresas 
de transporte interno, en In publicidad, en la radio y televisión, en ln -
pr~nsa y en ln comerdnliznción interna. 

En el scc tor manufacturero las empresas extranjeras estableci
das en el área Andina e interesadas c1.1 el programa de liberación aran-
celaría. tendrán que aceptar la condición de transformarse en un período 
de 15 años en empresas de participación estatal. 

Es ros son ulgunos de los conceptos por medio de los cuales, el - -
Grupo Andino pretende lograr sus objetivos principales como son: 

El aceleramiento del proceso de industrialización en el área, la -
participación equitativa de todos los miembros del Gru(XJ en éste proceso, 
y la disminución de la dependencia polftlco-económica de la subregión, -
respecto de los centros industriales del mundo. 

El control del cumplimiento de las obligaciones contraídas (XJr - -
los inversionistns extranjeros, está 11 cargo ele organismos nacionales de 
cada uno de los paises integrantes del Grupo, los mismos organismos de 
registro y control vigilarán el contenido de los contratos sobre importa
ción de tecnologia (XJr parte de los paises del grupo; los inversionistas -
extranjeros tendrán derecho previa autori1.ación del organismo nacional 
competente fl transferir al exte1ior en divisas libremente convertibles, -
las utilidades netas comprobadas, que provengan de la inversión extranje 
ra directa sin pasar del 14% anual de la misma; para fines de relnvcrsióñ 
de utilidades, se necesitará el permiso del país receptor cuando ésta rein 
versión exceda del 5% del c11pital de la empresa, las utilWades reinverti:
das recibirán Igual tratamiento que la nueva inversión, es decir, que ten
drán derecho a repatriar urilid11des hasta el 14 % del montn reinvertido;
las empresas extranjeras con participación mayoritaria de capital extran 
jero no tendrán acceso al crédito interno y sus capitales externos reque
rirán autorización del organismo nacional competente. (25) 

5. - Por considerar de suma importancia, la posición de los traba
jadores organizados del Grupo Andino, que sostuvieron en una reunión del 
9 al 11 de diciembre de 1970 en Santiago de Chile importantes organizacio 
nes sindicales andinas como son: El Congreso Permanente de Unidad Sindr 
cal de los Trabajadores de América Latina, la Confederació.n Latinoame:
ricana Sindical Cristiana, la Central Unicn de Trabajadores de Chile, Ac-

25. Miguel S. Wionczek, '.'La reacción Norteamericana ante el Tratado -
Común a los Capitales Extranjeros en el Grupo Andino", Revista de -
Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior, Mayo de 1977 Méxi 
co, D. F .. pág. 4CX:i'-408. -
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ción Sindical Chilena, la Confederación Obrera delbllvia, Acción Slndi • -
cal Colombiana, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 
Cristianas, la Confederación General de Trabajadores del Perú. In CQnfc 
deración de Sindicatos Aurnnómos de Venezuela. In Confederación de Tra 
hajadorcs de Venezuela y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezue 
la; transcr!bimor: :rn declaración conj l!lltn: -

"Declarán que la lntegruclün latinoamericana fue un anhelo de -.:. 
nuestros libcrtodorcs y es una necesidad de los pueblos en su lucha ¡x1r ht 
liberación, por su desarrollo independiente y por el aprovechamiento de -
sus riqueza¡;, corno base pura el futuro desarrollo planificado de In pro - -
ducción. en la que se practique Ja solidaridad económica y social de los -
pueblos. 

Sin embargo el procl.~so de integración tal como ha sido conducido
hasta ahora es una mera cornplementaclón de mercados y del es¡::ncio eco 
nómico, para i111pulsnr la industrialización bajo el esquema del liberalls·: 
ino capitalista, que deja todo sujeto al juego de las leyes naturales de la - ~ 
economía con total ausencia de la moral y de la razón de los trabajadores; 
de continuar con ésta tendencia. provocará una mayor concentración de -
poder económico en manos de una ¡xx1erosa oligarquía financiera, facili
tará el juego a los monopolios internacionales y nacionales, fortalecera -
todos los resortes de Ja explotación del hombre por el hombre y agravará 
los problemas sociales de los trabajadores en una dimensión desconocida 
hasta ahora con consecuencias mucho más graves. 

Los trabajadores, que somos la fiel expresión del pueblo, en defen 
sa de nuestros legítimos intereses de clase declaramos: -

a). • Que la integración debe de ser un instrumento para la libera- -
ción total de nuestros pueblos. 

b). • La integración debe de servir al Interés fundamental del desa
rrollo Integral y no exclusivamente del intercambio comercial. 

c). - La integración debed~ servir a los intereses nacionales y no
a la penetración imperialista fundamentalmente norteamericana. 

d). - El proceso de integración deberá significar, la elevación del
nivel de vida de trabajo de todos los sectores explotados de la subregión. 

e). - El pacto subregional debe generar una adecuada y justa dis-
tribución de los beneficios, en favor de las grandes masas nacionales. y 
de la comunidad de los paf ses de la América Latina en general. 

f). • La integración debe de facilitar un mejoramiento más rápido 
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de los pafses menos desarrollados en función de los intereses populares. 

g). - La integración debe de aumentar la creación de fuentes de • 
trabojo buscando nuevas técnicas prcxluctivas c¡ue no ocasionen en nin-
gún caso desocupación. 

h). - La tccnologia empleada en Ja integración no debe de ser ins 
trumerto para gt~ncrar desempleo. -

i). - La participación efectiva de los trabajadores debe darse tan 
to en los mecanismos de la Integración corno en los organismos naclonii 
las de modo que represente el Interés unitario de los trabajadores. -

j ). - Es necesario e ineludible una política de unidad de acción por 
parre de las organizaciones de los trabajadores de los pafses del pacto -
subregional andino. 

k). - Los países del Pacto Andino deben de levantar el· bloqueo -
económico a Cuba y establecer relaciones con ella a fin de que se integre 
a la comunidnd latinoamericana: 

1). - En cuanto al cmnite asesor económico y social declaran: 

Que las organizaciones de trabajadores de los pafses de la subre
gión andina en ningún momento fueron consultados institucionalmente ni -
tuvíeron participación en la preparación, discución y aprobación del re·
glamento para éste cornlte. 

Que mientras p:>r una parte dicho reglamento establece que la de
signación de los representantes de los trabajadores le corresponde a sus 
propias organizaciones por otra parce se entrega a la decisión de sus go
biernos la facultad de fijar laR modalidades y procedimientos naclonales
para estas designaciones que se limita la acción del comite asesor por - -
cuanrn puede expresar su opinión sólo cuando le sea solicitada por los or
ganos principales. No obstante estos y otros aspectos negativos los traba
jadores haremos uso de nuestro derecho a participar activa y critidmen
te en este comitc asesor y en todo el proceso de la integración subregional. 

Finalmente los trabajadores afirmamos que la integración debe for 
mar parte de un proceso revolucionario integral que libere a los trabaja--= 
dores de la ciudad y del campo eliminando latifundios y todo~ los monopo
lios nacionales y extranjeros, y que recupere las riquezas básicas arre
batadas por el imperialismo: solamente en estas condiciones será posible 
sentar las bases para el desarrollo de una comunidad latinoamericana, due 
ña de su economía, de su cultura y de su desdno, donde puede desarrollar-
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se plenamente el hombre nuevo. (26) 

6. - De 1968 n 1971 los Intercambios comerciales entre los cinco 
países del Grupo Andino han pasnclo de 60 a 160 millones de dólares con 
un aumenÜl del 17%, se espernba que las corrientes de cornercio dentro 
de ltl subregión crecieran a un más en 1972 dado que en éste afio se apll 
co ror primera vez !u reducción automática de gravamenes del 10% anüal 
considerando esa reducción v !ns eliminaciones y trnbajos vigentes en los 
dos años anteriores, resulta que han quedado 700 itcms totalmente libera 
dos para las importaciones procedentes de Colombia, Chile y Perú y 800-
para los originarios de lbllvia y Ecundor. Lm:; tres primeros países pue
den comerciar entre !:lf 1674 rubros, con aranceles inferiores al 20%, en 
igual situnción se hallan 2 • .545 rubros procedenres dt~ Bolivia y Ecuaclor;
según los daros del acuerdo de Cartagena en 1964 y 1970 el aumento de -
las corrientes comerciales dentro de la subrcglón. se dchi<'> sobre todo a 
la expansión de prcxluctos primarios, en cambio en 1971 el crcclrniento -
obedeció en gran medida n la incoorporación de nuevos productos, princi
palmente industriales. 

En lo que concierne a los mecanismos de liberación, que son dtver 
sos en el grupo Andino y marcan ritmos distintos, se recuerda que en - -7 
1970 fueron eliminados todos los gravnmenes y restricciones, a los pro-
duetos comprendidos en la lista común de la A .L.A.L. en 1971 se levan-
taron los gravamenes y restricciones para los productos no producidos en 
la subregión y para los que tienen ventajas especiales en Bolivia y Ecuador, 
ademAs entró en vigor la desgravación automática y gradual por parte de
Colombia. Chile y Perú. Se proyectó para 1972 además de las desgrava-
clones subregionales progranndas una mayor protección en el Intercambio 
de loa miembros del grupo pues se empezará n apñicar, el arancel ~xterno 
mfnímo comCtn. y como consecuencia Colombia, Chile y Perú deberán ha-
cer una elevación automática del 20.% de los aranceles aduaneros impues-
tos a mercancías procedentes de terceros pafses cuando sean inferiores a 
los establecidos en dicho arancel comOn. 

Entre los productos nuevos y tradicionales que 197 J experimenta== 
ron aumentos dignos de mencionarse figuran: 

En 13olívi3, el petróleo, la carne, las manufacturas en maderas, • 
jaleas. mermeladas y whisky. 

En Colombia, el petróleo, la carne. el poliestireno, los cierres, -
los arados, hojas de afeitnr. aviones de monomotores químicos y metal-
m~cánicos diversos. 

26. "POsición de IOs Trabajadores Organizados de los países del Grupo -
Andino", Revista Lle Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior, 
México, Febrerodel97J. pág. 113. 
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mecánicos diversos. 

En Chlll!, la celuloirn, las manzanas, ncelte de pescado. material 
telefón!c0 y uniliudes de refngcrnción. 

Ecuador, Café, platanos, conservas de atún. refrigeradores, ari
nas, chocolates, cierres, bollgráfos y manufacturas de maderas y Perú, -
con cemento. cables telefónicos, alnrnbrón de cobre. empaquetaduras y -
parabrisas. (27) 

7. - El dfa 1.5 de diciembre de 1972 loH representantes plenipoten
ciarios de los países miembros del acuerdo de Cartagcna y el secretarlo 
de Relaciones Exteriores de México, Emilio O. Habasa s1rncrlbieron en -
la ciudad de Llrna el acta por In cual quedo instalada la Comisión Andino
Mexicana. que se creó en la reunión celebrada el 7 de octubre de 1972 -
entre la Comisión del acuerdo de Cartagenn y el subsecretario de Rela -
ciones Exteriores de México Rubén Gonznlez Sosa. 

Este programa de cooperación Andino-Mexicana, considera espe
cial atención a las necesidades de Bolivia y Ecuador, con el objeco de per 
midrles alcanzar. un ritmo más ncelcrndo de desarrollo y superar sus ñc 
tuales deficiencias. -

La Comisión Andina-Mexicana aprobó un programa de acción, ¡:x>r 
medio del cual se profundizará en el ánaUsls del intercambio comercial, -
y del aprovechamiento de las concesiones ocorgadas. hasta el presente por 
el marco del Tratado de Montevideo, con el objeto de precisar los proble
mas que han hecho díficil una mayor expansión del comercio reciproco, y 
determinar nuevas áreas para incrementar el intercambio. Así mismo -
serán objeto de estudios, las medidas adecuadas para facilirar y expandir 
el comercio entre México y los pafses del Grupo Andino, de manera que -
se consideren además de los aspectos estrictamente arancelarios, todos
aquellos factores indispensables parn garantizar el aprovechamiento efec
rlvo de las ventajas acordadas en la A.L.A.L.C. 

Se dará especial importancia al otorgamiento por parre de México
de ventajas de produccos de Bolivia y Ecuador. se emprenderá un progra
ma de financiamiento por parte de México. para impulsar las corrientes -
comerciales recíprocas y el desarrollo de empresas industriales o de ser 
vicios de los países del Grupo Andino, se llevará a cabo una acción conjuñ 
ta en el área de desarrollo industrial, con respecto a los programas sec-
toriales se emprenderán acciones conjunrns en los siguientes campos: es
tudio por medio del cual México pueda participar en el Grupo Andino con -
empresas mixtas, capacitación de mano de obra calificada que podria ln-
clufr el viaje de técnicos mexicanos al área andina. intercambio de infor-

27. nse califica de din4mica la expansión del comercio subregional", Re 
vista de Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior, México-: 
D. r. mayo de 1972, pág. 399. 
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mnción tecnológica y asistencia técnicn, estudio de las ~xisiblliuadcs <le -
que México y el Grupo Andino, intcrcamhlcn piezas y partes genuinas, se 
estudiarán proyectos en materia de transportes internacionales: en mate -
ria de tecnolop;fa se intercambiarían experiencias, México participaría -
en proyectos andinos erpecinlmcnte en el de bosques y modcrnR troplca - -
les, se aprovechará la experiencia recíproca en materia a gura ría, se - -
emprenderían acciones comunes en materia de inversión extranjera; igual 
mente se considerará una nsiHtcncln técnica y financiera de México a los':" 
paf ses andinos en materia de turismo. (28) 

8. - Lns países del Acuerdo de Cartagena, celebraron acuerdos -- . 
con las compat'ífas áreas que opcrnn en la subrcgión. con el fin de que su
turismo se desarrolle, y de las cuales lograron que rebajen en un 303 sus 
tarifas dentro del área; la mcdicln entró en vigor el lo. de mayo de 1973 -
y fué aprobada por In asociación del trans¡x)rte internacional; las tarifas
rebajadas se aplicarán únicamente a grupos integrados por más de diez -
personas que utilicen el servicio de ln clase económica de ida y regreso, 
tanto en aviones jets como de ¡>isrones. 

9. - De acuerdo con la carta Informativo oficial de In junta del Acuer 
do de Cnrtagena corres¡xrndlcnte al mes de marw de 1973, se informó que
el congreso colombiano dió su aprobación definitiva ni Acuerdo de Cnrtagenn. 
y concedió al ejecutivo. facultades para poner en marcha. sus intrumentos
de acción y facilitar su vigencia efectiva en el pafs. 

10. - La comisión del Acuerdo de Cartagenu, celebró en Lima del 27 
de mayo al 5 de junio de 1974 su décimo tercer pei;fodo de sesiones extra
ordinaria; ésta reunión había sido considerada corno la más importante de 
las realizadas hasta la fecha, por el rnáximo organismo de la integración 
sUbregionnl. a causa de los temas que iban a tratarse que se caracteriza -
ban en su mayorfa de suma importancia; pero que deberían de ser objeto· 
de nuevos debates para su aprobación. Tal es el caso en particular de los 
programas sectoriales de desarrollo, en la industria automotriz y en la -
industria petroquimica y del proyecto de creación del Tribunal Superior de 
Justicia del Acuerdo de Cartagenu: sin embargo. fue aprobada una decisión 
de suma importancia, que establece las bases para una polftica subregional 
de desarrollo tecnológico. 

11. :- El acuerdo del tratamienr.o u las inversiones extranjeras se -
convirtió dentro del Grupo Andino en la manzana de la discordia y ha crea -
do dentro del área la más grave crisis a que ha. tenido que enfrentarse el-
grupo desde que fue firmado en 1969. · 

28. "Iñstaliición de la Céimisión Andino-Mexicana", Revista úe Comercio 
Exterior, México. Enero de 1973, pág. 9. 



La desaveniencin entre el gobierno militar de Chile y lns demás -
partes de acuerdo, licncn su origen en el decreto-ley número 600, que -
es el estatuto que rcglnmenta la Inversión extranjera de ncuerdo con el -
gobierno cl1ileno: y que loi;, otros mkmhros J~I acuerdo l!:lr. ju."?gado for
malmente inconumtibles con el regimén cum(m de tratamiento a los capi
tales extranjeros acordado ¡xir tocio d grup..1; éste conflicto se examinó -
del 29 de septiembre al 20 del miHrno de 197·1 en una reunión celebrada -
por los demás miembros del gru¡x1 que son Bolivia, Colombia, Ecuador, -
Perú y Vcnezucln, en Ja que emiticrón una declaración conjunta y relnte
raron oficialmente que el decreto-ley número 600 contra viene decidida- -
mente al Acuerdo de Cartngcna. e Invitan a Chile a restablecer ln vigen
cia de la decisión 24 y a ajustar sus disposiciones legales internas n dicha 
disposición; a su vez el presidente de Ja delegación chilena Alejandro de -
la jnra declaró que el decreto ley número 600 no está sujeto a mcxlificacio 
nes y es perfectamente cornpatihle con In decisión nllrnero 24 que se refie
re al regimén común de tratamiento para los cnplralcs extranjeros, y agro 
go que la convocatoria n una reunión extraordinaria. deja abierta las puer
tas al dialogo y permitirá buscar soluciones constructivas que sean favora 
bles a las partes; los considerados 2, 3, 4, y 5 del decreto 600 señalan la :
siguiente contradicción a la decisión 24: que resulta Indispensable el con
curso de Ja inversión extranjer1.1 como complemento de la inversión nacio
nal; se refiere también a que se debe garantizar ni capital foraneo el dere 
cho de transferir al exterior el capital invertido y las utilidades o benefi :
cios generados, y otorgarles el o¡x>rtuno acceso a los mercados de di vi- -
sas, tam¡x>eo lr11r...:.i1,e reglas a la import:nción de tecnología, a la asisten
cia técnica y n los merco.Ju¡; externos, en contravención al espirftu y a lo 
establecido jJor la 01.:~isión 24. 

Las consideraciones con las que la junta chilena pretende justifi-
car su desafortunado decretn, son expresión de principios teoricos extre
madamente pro-<::apitalistas promovidos y defendidos especialmente por -
E.E.U.E. (29) 

12. - La crisis del Grupo Andino tomó un giro drámatico cuando el 
4 de agosto de 1976 Chile se negó a firmar el prolOColo adicional del Acuer 
do de Cartagena (decisión l 00) suscrito en esa misma oportunidad pdr Bol1 
via, Ecuador, C'.olombia, Perú y Venezuela en el que Chile dispone de un -: 
plazo de 60 días para cambiar su decisión; pero según las informaciones -
más recientes éste país manifestó que el protocolo es jurídicamente invalido 
y que desconoce el plazo que se le ha dadó para suscribirlo; ha dicho tam
bién que no se retirará del Grupo Andino y que no existe jurídicamente la
posibilidad de que se Je expulse. 

~"Tratamiento de las Inversiones Extranjeras ', Revistn de Corre rcio 
Exterior, México, Octubre I9i4, pág. 1008. 
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El 16 de septiembre de 1976 Chile rechazó la ¡ropuestn conciliato
ria de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela sobre el regimén de 
tratamiento a los capitales extranjeros y ratifico su negativa para firmar 
el protocolo adicional del Acuerdo de Cartngena que prorroga por dos años 
los plazos para la aprobación de los program.is de desarrollo industrial y 
del arancel externo común; fue ésta una tentativa de último momento para 
evitar la ruptura y el desorden dentro del área, la oferta de los 5 de no -
aplicar a Chile durante dos af\os las disposiciones del protocolo adicional, 
resultó igualmente fallida. 



CAPfnJLO V 

"ALGUNAS REFLEXIONES CHITICAS SOBRE EL GRUPO ANDINO 
Y LOS SISTEMAS DE Ll\/TEGRACJON LATINOAMERICANOS" 

En ~stc último capftulo. nos aventuraremos en algunas afirmaciones 
de porqué las organizaciones lntcgracionistas en América Latina no han res 
pondido en su totalidad a las exigencias que de ellas se esperaban; también-: 
nos avennirarcmos cmítiencb opiniones, sobre las cuales a nuestro juicio, -
deben ser los procedimientos a seguir para que éstos sistemas logren los fi 
nea propuestos; nuestras opiniones estarán siempre abiertas a la crftica y-: 
no son reglas definitivas pues admiten transformaciones; al contrario cree
mos que mediante la JXJl6mica constructiva que de ellas emanen, surjan me 
jores solucione1:1 al problema tan agucb de subdesarrollo en que viven nuei= 
tras pueblos latinos. 

Si observamos las actividades que realizan actualmente las diversas 
agrupaciones integracionistas de América Latinn con excepción del S. E. L,A., 
O.L.A.D.E., O,P.E.B. v ln N.A.M.U.C.A. R., que son los organismos de alti 
ma creación los deml\s están casi fuera de actividades. -

Si observamos el M.C.C.A. es un organismo casi muerto, cuyo debi 
lltamiento se debe a muclps factores y corno un ejemplo podemos citar el ::
conilicto de Honduras y El Salvador como uno de los que ha mermac.b su ac 
tividad, a últimas fechas estn organización se ha tramcb de sustituir ¡x>r = 
una comunidad económica y social ccntronmericanu que no ha llegac.b a con 
cretizarse. Siguiend"l con las organizaciones ¡:x>dcmos ver como la A.L.A.-: 
L.C. a cafoo en un enc¡uilozamicnro total, por inactividad de sus partes; y -
el carflctcr de la organización regional que había rcunicb en mayor n6mero 
los países, el número de habitantes y una porción territorial mds extensa, -
part"Ce desplomarse y ceder su poder y dirección ni Sistema. Económico La 
tinoamericano que ¡X)r su novedad ha empczacb ron muchos fmperus. -

Según parec0 la A. L. A. L. C. , al decir de Gustavo Magarifios su exst;,
cretario ejecutivo. ha venid'.> encogiéndose y tooo parece indicar que sus fu 
turas funciones si sobrevive serAn muy limitadas, pues la de mayor imror
tancia han pasad"l a la jurisdicción del S.E.L.A. 

Siguienoo el anAUsis de las organizaciones integracionistas de Amé
rica Latina observamos el I.N.T.A. L. y llegamos a la conclusión de que sü -
organización mfis bien armonízaoora, que realizaoora pues su carActer de-
pendiente del B. l. D. no le permite realizar actividades prflcticas de integra: 
ción, sino que su finalidad de estudiar e investigar el proceso de integra-
ción y proponer medidas adecuadas para el logro de sus fines. no llegan a -
ser muy relevantes, pue:s éstas no tienen carflcter obligatorio, sino que es-
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potestativo para las organizaciones constirufdas el aceptar o no sus observa 
clones. 

Slg11icndo el proceso integrador nos encontraremos con el S.E. L. A. -
que es un organismo de nueva creación y del cutU se abrigan las mejores es 
pernnzus, éste organismo cswblece los primeros cornitcs de acción. p:ir :
medio de los cuales pondrlí n funcionar sus proyectos, como son: el comi
té de acción de apoyo al programn dt'. reconstrucción de Guatemala que em -
pez6 u funcionar en el mes de noviembre de 1976: el comité de acción para
la promoción y difusión de fas anesanfns. que empe7..ó a funcionar en Pana
ma el mes de enero de 1977; d pmgrama sobre complementos alimenticios 
de alto comcnido protcfnico que comenzarA a funcionar en Caracas en el -
mes de febrero de 1977: el programa de construcción de viviemlas y edifica 
ción de interés ooclnl, que cornenzarlí a funcionar en el mes de marzo de -=--
1977; el programa sobre fertilizantes que también comenzarl'I a funcionar en 
d mes de marzo en ln Ciudad de M6xico; tambil!n hay un proyecto presenta 
e'.> JXlr México en el que pretende crear un proyecto de información tecnoló
gica y cientfflca a nivel de Latinoamfrica, lo que traería consigo enormes· 
beneficios que se podrían canalizar hacia una mejor Infraestructura y explo 
tnciOn de los rccuroos narurales; como lo expresamos anteriormente ésta-: 
organización empero con mucha vak.'Tltfa dcsprcclanc.b las n.1,resiones que
pueda tener de los estaoos desarrollados, desgrnciadamcntc por el poco -
tiempo que tiene de existencia y que mlls bien ha síoo de organización no se 
puede hacer un ba.l:mce que deje ver HUs ven.lfült•ros akt11h.:es. 

Siguicnoo con los sistemas de intCbrración nos encontramos con el -
C. A.R. l. F. T.A., y tamblCm vemos que en r~lidad, sus logros son para -
creer que existe en el un raquitismo funcional puer; c.on el sólo hecho de ha· 
berse creado en 1965 y en 1968 todavía no se hr.lbfn daoo a conocer su texto
estructural, nos ha~e pensar que sus miembros no cst:uvie:rnn muy enrusias 
tas en su creación. U> mismo paaó ron la O.D.E.C.A. con in diferencinque 
~sta a su vez fué utilizada jtmto con la A. L.P.R.CJ .. como un grupo de cho-
que de las ¡x>tcncins lmperiaUstns, pnrn opont!rla a los pnfses que arenta-· 
ban contra sus intereses rnono:X>lfstia:rn. 

Healmcntc n<;f..¡otros pensamos que las cond!.ciones para que se d~ un 
sistema de inrcgraci:Jn, est1U1 al alcance ya muy cercano de nuestros pilfses 
latinos, pues el desarrollo histórico que han vivido, les permite tener una
visión amplia, para oba<.:.rvar quienes realrneme son sus amigos y quienes -
sus enemigos, adcmtls saben perfectamente qué conúiciones '"'c.onómicas les 
son favrJrables y cuales dcsfnvo:rabks. Creemos que nuestro¡.; 11¡~fses al or
ganizarse en grupcis de integracíón, deben e&W.bleccr en sus estatutos, con· 
diciones benevolentes para L1tinoamér.ica sin temer a rept e.'lalias de cual
quier ti¡x> que pudlt!ran venir de los paf ses desarrollnoos y especialmente ·
de E.E.U.U., 6 grupos empresariales oligárquicos que nada rntls velan por
sus intereses individualistas, para lograr estos objetivos nuestros estadfs·· 
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tas deben de tener unu concicncln social bien definldn que les permlrn defen
der n capa y espada los intereses latinos. 

Si nos Jetcncmos a annliznr éstos factores y vemos como funcionan -
en Aml-rica Latina. veremos con desaliento que las condiciones no se pres -
tan para los fínei; l'ntmciauos. pues en algunos países se toman decisiones -
unilaterales egoístas que obedecen n consignas externas. y que al contrario
de ln integraci6n más bien parecen t:squiroles dcstinack.ls a crear el desor
den y el cnos dentro dl'I flrea, JX)demos mencionar el caso de Chile corno mu 
cstra de ésta situación que actulamcntc cstli cnsí culminando su cometido de 
destruir el Crupo Andino, nl no estar de acuerdo con d régimen común de -
tratamiento al cnpit:il l'Xtranjern. y crear en el flrea andina. el desorden y -
la anarqufa con su retiro de la organización; no conforme con haber casi de
secho este sistema, trata de confabularse con sus colegas de la Cuenca del -
Plata para hacer juntos m{!s destrozo A de los conseguic.k:m. 

El egoísmo. la faltn de decisión y conclencln de éste ti¡xi de países, • 
mediatiza la acción bl<.m intencionada de los paf ses progresistas que en rea -
lidad luchan rx)r integrarse; otm vicio que deben desterrar de sus filas éste 
tl¡xi de organizaciones, es la cantidad de planes. proyectos y toda la verbo
rrea que ocurre dentro de sus asambleas y que quedan solamente en teorfa,
para llevar a cabo realizaciones prktlcas. concretas y funcionales, que -
avancen el proceso de íntegrnción. hacia metas que permitan transformar el 
subdesarrollo en todos sus aspectos c¡uc padece nuestra sociedad, el desarro 
llo armónico, equilibrado y democrlitico en el que participen las clases mai=' 
ginadas. a las que la histnrin materialista le ha designado su lugar. 

Pensamos tambWn como Scara Vllzquez, que el regionalismo es una -
etapa de transición al uníversnlismo pero diferimos con C:l en algunos aspee 
tos, pues mientras el regionalismo es mlis funcional para aspectos concre..::. 
tos. el universalismo funciona mejor en generalidades; el maestro señala -
que estamos en los comienzos del regionalismo y que a eso se debe su ñmclo 
namicmto pobre y que c.on el tiempo se irl\ reforzando; si tomamos medidas-:: 
mlls radicales que permiten transformar la situación de nuestros pafses en -
la comunidad internacional, concordamos con el maestro en que el proceso -
histórico nos llevará al universalismo; pero también creemos en el rigiona -
lismo y hasta en el bilateralismo de acuerdo con la situación actual. ésto nos 
hace dividir el trabajo de los distintos sistemas, pues el universalismo con -
la O. N.U. al frente, indiscutiblemente que para problemas de gran trascen- -
dencin 8U funcionamiento ha sloo más eficl\z, pongamos el ejemplo del arbi-
traje Internacional o de la mediación en conflicto de guerra; pero también ob 
servamos como funciona el regionalismo obilateralismo en planes económi--:. 
cos, en intercambio de tecnología o en ayuda económica y conclufmos que en 
C:stos campos, úste ti¡xi de organización es más eficaz que eluniversalismo;
esto nos hace pensar que las dos formas de organización son benéficas y que 
mientras las condiciones históricas no exlgan métooos mAs refinaoos de or
ganización los dos deben de subsistir. 
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También ¡1cnsnmos que es gran necesidad, unir regionalmente a los · 
países atrasados que gcnl!rnlmentc se dedican a I monticultivo de materias · 
primas, 6 sutlsfactores de necesidades primarias, 6stn unión tendría como
fin dcfondl!r los precios de los productos en el mercado intcmaclon;i l, orga -
nizar Ja explotnción y Ja comerclalizacWn de los rnhimos dentro del área; - -
como ejemplo de éstt• tipo de organlzaclonc8 en Latlnoam(!rica JX>dcmos el- -
tar n ln U.P.E.B. que es una unión ele Jos países exportadores de banano que· 
empieza a funcionar con buenos rcsult:Hhs y que con valentía se ha enfrenta· 
do a los contratiempos que se Je han presentado; queremos tambi6n aquf el -
car a la O.P.E.P. como una organización que hn llevado a cabo sus fines yque 
ha logrado buenos resultados a pesar de.que sus miembros son tambil!n co -
mo los nuestros pafses subdc:sarrollados, cstu nos sirve para pensar que és 
te tipo de organizaciones, pueden funcionar bien siempre y cuando sus mlern 
bros 6 más bien los dirigentes de C!srns organizaciones vayan siempre en pro 
de los intereses de los países en desarrollo. 

Pensamos tambl6n que el rcgionulisrno y el subrcglonalismo en Amé
rica Latina, no ha llegado a su culminación pues en realidad lo que siempre 
se ha persebruido es una integración total de Amt!ríca Latina, y las organiza· 
ciones que actualmente existen, engloban a cierto número de países, percrno 
así su totalidad. pensamos que debería cstructurnrse una organización que • 
incluyera a todos los paf ses de Amt!rlca Latina y asf formase un bloque con· 
sistente por el nümero de países que pudieran oponer una fuerza unida y cfi -
cáz hacia el exterior, y que los beneficios en el Interior de la zona fucr~m pa 
ra tGdos; si bien es cierto que algunas organizaciones existentes han dejuclo:
abíerto el ncut:roo, para la rntiflcación, a lutkJs los pnfses de t\rn6rlca Lnti· 
na, también es cierto que para su constitución no se ha convocado a tocios. 

En los ültlmos alias han surgido organlz;1ciones regionales más avan
zadas como el S.E.L.A, que engloba un buen número de pafses latinos. pero 
que sigue carganoo sobre sus espaldas. el cnquiJozamiemo tradicional que -
parece ser un mal cong(mito en las organizaciones latinas. 

!lasta el momento no se puede decir que el S.E.L.A. haya sido tooow1 
~xlm, aunque tampoco se puede decir que haya fracasado. sino que su efica
cia ó ineficacia estriba en las actividades futuras que ha de desarrollar. 

Creemos que para crear una verdadera organización a nivel de toda -
Latinoamérica, se tendría que formar primeramente una conciencia naciona 
lista, tomando en cuenta el término nacionalista desde el punto de vista so:: 
ciológíco y pensando que toda Am6rica Latina es una nación y que el benefi
cio es para todos; con ese lema por del1mte dejarían de crearse el ti¡:x> de or 
ganizaciones regionales y subreglonales limitadas que actualmente existen y 
el proceso hacia el universalismo como fin tendrían una más dara expresión. 

Como una de las últimas aceveracioncs emitidas rn ésta tesis quisie
ramos no ser pesimistas con respecto al futuro del grupo andino pero los úl-
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timos acontecimientos en ésta área, nos hace pensar, que las grandes espe
ranzas que se tenfnn en él no se llevarán a cabo en su rotnlidad y que su vida 
depende de una decidida y valiente colaboración de sus miembros. 

Ibr último quisieramos mencionar que a través de nuestra somera in 
vestigación, nos dimos cuenta que en las asambleas 6 rew1lones, realizadas 
por las organizaciones de integración se discutieron muchas ideas buenas, -
pero que en su mayoría no fueron llevadas n la práctica; tal vez por imposi -
bilidades materiales. por falta de iniciatlvn 6 decisión de las autoridades de 
signadas para llevarlas a efecto. ó quizá también por carecer de la confían-: 
za suficiente en la operatividad y posltividad de Ja organlzacl6n; éstos son -
factores que de alguna u otra manera, Influyeron 6 han influfoo, para que és 
tos sistemas de integración no hayan obtcnfoo los resultaoos propuestos 6 ae 
seaoos. -
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CONCLUSIONES 

l. - La integración de J...atinoaméricn es una necesidad urgente como 
un factor muy importante que nyude a desarrollar la economía de sus pue--
blos. 

2. - Las organizaciones regionales existentes cumplieron su cometi
do en su momento, pero nlgunus son ya lnopernntcs por su estructura y fun -
cionamiento. 

3. - En la actualidad no se puede vivir aislmb y desarrollarse lndivl 
dualmente, al contrario tienen que integrarse los países, por vivir en una -
época de c.ompleta interdependencia. 

4. - La recuperación de algunas organizaciones regionales integra
cionistns que h1111 caído en el cscancamlcnco, es muy difícil, por hnber sitb -
sustltufdas por otras más acordes con la ree.lidnc.l. 

5. - Las necesidades agudas que padece Amfrica Latina, acelera In
variablemente In integración, ya que sus pueblos exigen una satisfacción 
mlis efectiva de sus necesidades en tooos Jos ordenes. 

6. - La integración de América Latina ob(..>dcce escencialmente a que 
son países con una lústoria común, similitud en la cultura, en el desarrollo 
económico, la ra.zn, la lengua, las creencias religiosas y algunos otros fac
tores por lo que deben estar organizaoos para servirse mejor. 

7. - Las ¡x:>sibllidades de una integración real son a corto plazo, de
bido a que la presión de Lw masas populares es cada dia mt\s creciente, la -
que obliga a sus gobiernos a ser más eficaces en sus gestiones gubernamen
tales. 

8. - La integración servirá pm·a que los países débiles opongan rc-
sistencia equilihradn a los países desarrollaoos y qut i...n .consecuencia. en -
la celebración de tratados haya igualdad de condiciones. Dentro del área in
tegradn, los beneficios resultarán de las instituciones que se establezcan ju 
rfdJcamentc dentro de los acueioos de integración. -

9. - Los acuerdos regionales y subregionales son una transcisión en 
el camino hacia el universalismo. 

1 O. - La Integración de los países pobres siempre será obstaculiza
dn por los países desarrollaoos. 
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11. - La lntegrocl6n en América Latina, ha sioo también medintizada 
por países, que siendo latinoamericanos, obedecen a conslgnnA impcrinlls - -
tas y totalitarias, como el caso de Chile en el Grupo Andino. 

12. - Las organizaciones integractonisras deb<::n ser caracterizndns -
por un nacionnlismo latlnonmericano, una vocación acendrada de servicio, -
un espfrini combativo y valiente y una menrnlidad crenchrn de métodos acor
des o la realidad qul' servlr6n de instrumento a los fines de la integración. 

13. - Debe estrucrurnrse wia organización regional que incluya a to
dos los pnfses de Am(!rlca Latina. 

14. - L.n integración se llevará a cabo plenamente cuanoo los pafses
dentro del proceso histórico, logren el cambio irrevocable. 

15. - Creemos que en Jos organizaciones actualmente establecidas se 
han hecho muchos planes y proyectos, pero que son muy pocos los que se -
han llevado a la práctica. 

16. - La integración de América Latina debe ser tarea de países lati 
noamericanos, sin intervención de paf ses que pertenezcan a otra área, espe 
cialmente los desarrollaci:>s y en particular de los Estados Unick.ls de l'bne-= 
amtrica. · 
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