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N T R o D u e e I o N 

PRIMERA PARTii 

CONTBXTO INTBRNACIONAL Y REGIONAL ACTUAL 

En las últimas décadas de este siglo se ha observado una 

transformación sin precedentes. En efecto, hoy en d1a, a 

nivel mundial, las empresas e industrias se están 

enfrentando de manera creciente a una nueva dinámica y a 

nuevos patrones de comportamiento de la producción y de los 

mercados. Existe, sobre todo, un nuevo tipo de competencia 

a nivel internacional, el cual es diferente tanto 

cualitativa como cuantitativamente del tradicionalmente 

observado: por un lado existen nuevos productos y procesos 

productivos, asi como una constante incorporación de 

innovaciones tecnológicas; por el otro, existen nuevos e 

importantes competidores en casi todas las ramas 

industriales de1 mercado mundial. 

Estas diferencias en la competencia internacional son 

el resultado del proceso de qlobalizaci6n de la econom1a 

mundial, el cual ha provocado que el mundo entero se 

convierta en un sólo mercado, lo que es muy diferente a 

décadas anteriores. 
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La diferencia muy notoria al hacer referencia con 

respecto a aquellos paises que fueron afectados en menor o 

mayor grado después de 1a Segunda Guerra Mundial y que hoy 

se consideran como ricos, estriba en la manera en que 

planearon y organizaron la producción de bienes y 

servicios. Y no sólo innovaron la tecnología e 

incrementaron grandemente su producción sino que tarpbién 

enfocaron su potencialidad hacia el exterior. 

De esta manera la economía mundial es cada vez más 

integrada y complementaria, donde cada parte influye 

directamente hacia las demás pero ninguna de ellas se ha'ce 

indispensable, es. decir se comportan como un sistema. 

Pero a mayor participación exterior, implica mayor 

competencia. La calidad y el precio son factores que toman 

cada vez un alto grado de importancia. As1 los productores 

tienden a optimizar sus recursos para abatir costos y 

reflejar un precio competitivo, sustituyendo además con 

nuevos sistemas de producción y de manejo de materiales, a 

los tradicionales. Corno consecuencia, paises cuya 

participación era con exportaciones de materias primas o 

productos sin valor agregado, son los que están resintiendo 

negativamente este nuevo concepto. La ca ida en el precio 

de las materias primas ha sido el resultado de conjuntar 

tres circunstancias: exceso de la oferta mundial, actitud 
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de conservación de los recursos naturales y reducción de la 

demanda por el aumento en la productividad. 

Con toda esta revolución comercial, todos los 

productos, desde los más sencillos hasta los más 

sofisticados sufren un recorte en su ciclo de vida y 

disminuyen su participación en un mercado especifico con 

mayor rapidez. 

En resumen, la competencia a nivel. mundial ha dejado 

de concentrarse en mercados especificas o nacionales, para 

convertirse en un efecto internacional donde se enl.aza la 

tecnología, precios competitivos, menor costo de mano de 

obra, bajo costo de capital, bajos impuestos y la 

eliminación gradual de nichos de mercados nac~onales. 

Muchas industrias importantes, como la automotriz, la de 

telecomunicaciones y la de computación, participan en la 

división internacional del trabajo al diversificar su 

proceso productivo. La vinculación de mercados conduce 

necesariamente a un proceso de integración comercial y/o 

económica que participa directamente en un proceso más 

amplio, el de la 11 GLOBALIZACION 11 • 

El globalismo económico puede entenderse como "la 

existencia de un sólo mercado a nivel mundial. Es ahora en 

este único mercado donde se producen y manufacturan los 
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bienes industriales, con la participación de empresas de 

diferentes nacionalidades, sectores o regiones". 1 

Las empresas adquieren sus insumos de ese mismo y 

único mercado, sin preocuparse del origen de los mismos, 

pero s1 de la calidad, precio, puntualidad en el tiempo de 

entrega y disef\o. Asi mismo, es en éste Onico mercado 

donde todas las empresas comercializan y distribuyen sus 

productos. Por consiguiente, la competencia se da ahora en 

el marco de la economia y mercado globales. 

Pero, por otro lado, la dinámica econ6mica mundial de 

hoy, ha dividido y segmentado a la geografla del planeta en 

diferentes vertientes económicas, propiciando as1 la 

generación de los denominados 11 bloques econ6micos 11 , 

determinados por la agrupación de varios paises que se 

identifican en función a su cercanía o localización 

geográfica, compatibilidad política y afinidad en los 

intercambios comerciales, algunos de ellos son: La 

Comunidad Económica Europea (CEE), La Cuenca del Pacifico 

(PECC), La Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) , y en últimas fechas el recién Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLC), entre otros. 

Este fundamento es de gran importancia ya que define a 

un pais por su posición o tendencia a relacionarse de forma 

1 Alvarez, Norma. ~ ~ 4§. l-ª. Globalizaci6n ••• , p. 11. 
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directa e indirecta con un determinado bloque económico. 

Actualmente se están conformando en el mundo bloques 

comerciales, de paises que se agrupan por poseer ciertas 

afinidades, as1 como necesidades comerciales 

complementarias, de los cuales sólo se considerarán a 

aquellos comprendidos en la región latinoamericana. 

Estos bloques se mencionan a continuación: 

1. Asociaci6n Latinoamericana da Intaqraci6n (ALADI). 

se encuentra integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

2. Mercado común centroamericano (MCCA) • 

Lo integran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. 

3. Pacto Andino. 

Ini'ció con Colombia, Ecuador, Chile y Perú. 

Fue firmado en 1969, pero en 1973 ingresó Venezuela y 

Bolivia y en 1976 Chile decidió retirarse, por lo que 

actualmente está compuesto por Colombia, Ecuador, Perü y 

Venezuela. 
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4. Mercosur. 

Tiene a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Este bloque es el más :reciente (1988) y puede que 

sea el más significativo y de mayor potencial de todos. 

Estos cuatro paises firmaron en marzo de 1991, un 

acuerdo que prevee la formación de un mercado 

común para el 31 de diciembre de 1994. 

s. comunidad dai caribe (CARICOH). 

Está formada por los paises car ibefios de Jamaica, 

Repüblica Dominicana, Hait1, Puerto Rico, Antillas Mayores, 

Antillas Menores. Fue fundada en 1973 11 • 2 

Debido a los diversos cambios registrados en la década 

de los ochentas y principios de la presente, todos ellos de 

implicación internacional, como fueron, el anuncio públicio 

de un Tratado de Libre comercio (TLC) , entre Estados 

Unidos, Canadá y México*, el inicio de la Ronda de Uruguay 

del GATT, la inclusión de nuestro pais a este organismo, la 

posible formalización de la integración mexicana a la 

2 Noyola, Pedro. "Hacia en Tratado de Libre comercio con 
América del Norte". Ed. Porriia, México 1991, pp. 117-
146. 

* Cabe se.fialar que México también suscribe un TLC con 
Chile, que se menciona posteriormente. 
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Cuenca del Pacifico, el Acuerdo de Complementación 

Industrial que firmaron Argentina y Brasil, asi como todos 

los cambios geopoliticos en la ex~URSS, la reunificación 

alemana, las controversias y choques en la Europa Oriental 

Y el renacimiento de antiguos gobiernos / inf l.uyeron en la 

región en distintos niveles y asi los paises 

latinoamericanos tomaron la iniciativa para integrarse a la 

economía mundial aprovechando esta situación conyuntural e 

iniciar su incorporación al nuevo orden mundial, y es a 

partir de esta década cuando se anunciaron varios acuerdos 

con los bloques comerciales, con paises independientes y 

con anexiones a convenios ya establecidos bilateral y 

multilateralmente. 

Entre estos acuerdos destaca el realizado entre México 

y Chile, y el TLC de Norteamérica. 

"El 22 de septiembre de 1991, los presidentes de 

México y Chile firmaron el Acuerdo de complementación 

Económica (algunas fuentes lo citan como un Tratado de 

Libre Comercio, pues en escancia se trata de un Acuerdo de 

Libre Comercio), cuyos principales objetivos son aumentar e 

intensificar la integración económica de los dos paises. 

El acuerdo consta de 21 capitulas, entre los que 

destacan los referentes a los programas de liberalización 

arancelarias, normas de origen, sector automotriz, 
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cláusulas de salvaguardas, compras gubernamentales y 

transportes maritimo y aéreo. 

Por s.u parte, la firma del TLC norteamericano, ha 

levantado polémicas en todos los niveles, lo cierto es que 

el dia 17 de noviembre de 1992 fue firmado el texto final 

del TLC por los poderes ejecutivos de cada pa1s: México, 

Estadas Unidos y Canadá y ya ha sido ratificado por el 

poder legislativo de estos paises. 

Las consecuencias deseables del Tratado serian las 

siguientes: * 

Aumento de la inversión extranjera. 

Incremento constante en el empleo, remuneración justa y 

el mejoramiento del nivel de vida nacional. 

creación de empleos a largo plazo. 

Desarrollo e incremento sustancial de nuestras 

exportaciones. 

• Mayor captación de divisas. 

Elevación del nivel de productividad. 

Alcanzar grados de calidad reconocidos mundialmente. 

Lograr la competitividad internacional. 

* A este respecto, los efectos de la integración 
económica en la ragi6n latinoamericana pueden 
identificarse como similares a los que, por ejemplo, 
se han determinado como consecuencia del TLC de 
Norteamérica en los tres países integrantes. 
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• Mayor opción para adquirir articulas de consumo. 

• Virtual eliminación 

las no arancelarias. 

• Mejoria en el nivel 

netamente nacional. 

de las barreras arancelarias y 

tecnológico de la empresa 

Por otro lado, también se provocarían ciertas 

consecuencias indeseables, las cuales podrian ser: 

• Aumento excesivo en las importaciones. 

Endeudamiento externo. 

• Sobre explotación petrolera. 

•. Cierre de empresas, principalmente las peguefias y 

medianas. 

Apertura al extranjero del mercado mexicano. 

• Adaptación de patrones extranjeros de consumo. 

Generación de desempleo a corto plazo. 

Mayor dependencia del exterior. 

saldos de cuenta corriente y balanza comercial 

negativos. 

Pérdida de soberania nacional. 

Además, cabe destacar que la presente etapa de 

evolución mundial se caracteriza por un fuerte incremento 

de la lucha de los paises subdesarrollados o del tercer 
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mundo por lograr su independencia económica, por suprimir 

las injusticias en las relaciones económicas 

internacionales y fortalecer sus posiciones en la econom1a 

mundial. El subdesarrollo puede considerarse exclusivamente 

como un fenómeno económico a la luz de simples 

indicadores o variantes. El subdesarrollo es un 

subproducto del desarrollo desigual, una consecuencia 

histórica de la división internacional del trabajo y de la 

herencia colonial y constituye un proi::esr' socioeconómico 

muy complejo que exige para su superación y t1:ansformaci6n 

un .'pronunciamiento sobre la totali'.lad de causas, a fin de 

establecer y difinir las alternativas viables. Estos 

~a1s~s ven las causas de sus crecientes problemas 

~con6micos esencialmente en la actual situación de crisis 

de lá econom1a capitalista mundial y la aspiraci6n de las 

n~ciones capitalistas desarrolladas a hallar solución a sus 

problemas, más a expensas de otros. 

En sintesis, cuatro rasgos fundamentales dominar. el 

panorama internacional en la actualidnd: 

1) La Globalización, el Libre comerlo y la competenci~, son 

actualmente elementos caracter1st.:Lcos del contexto 

internacional, lo cual implica que la ec¡onom!a 

mundial se este convirtiendo en un sólo mercado. 
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2) La "distensión" o 11 deténte 11 ha dejado de predominar 

sobre el contexto mundial, como consecuencia de la 

terminación de la Guerra Fria y unipolaridad actual 

3) Los problemas económicos y otros de carácter tecnológico 

han adquirido gran significación, según se ha agudizado 

la conciencia de la interdependencia (tanto regional 

como global) de las naciones y 

4) La nación-estado, sin embargo, cantina.a siendo la 

estructura política dominante del presente, aunque se 

reconoce, cada vez más, que el comportamiento nacional 

tiene que hacerse compatible con el de otras naciones. 

Es ahora una realidad manifiesta que ninguna nación 

por si sola, ni siquiera una tan fuerte y rica corno Estados 

unidos, puede obtener plena seguridad económica y pol1tica 

en la situación tan compleja: turbulenta e interdependiente 

que vive el mundo. Tampoco puede ningün grupo de naciones 

controlar los procesos y las instituciones. que regulan el 

comercio y las finanzas internacionales. Aún más, ya no 

le es posible a ninguna nación refugiarse en un aislamiento 

autosuf iciente. 

El orden económico mundial. (predominante desde 1945) 

ha polarizado crecientemente la economia mundial entre 
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países deudores y acreedores, países con un superavi t y 

con déficit alimentario, 

los de bajo rendimiento. 

caido en un · permanente 

paises altamente productivos y 

Los paises subdesarrollados han 

déficit comercial, cuyo 

financiamiento ha requerido recursos crediticios externos a 

tasas de interés crecientes. 

En suma, el orden internacional desempeña un papel 

particularmente relevante en el desarrollo económico de los 

paises subdesarrollados y en particular de Latinoamérica. 

Desde su independencia, sus econom1as han estado ligadas a 

la economía capitalista como consecuencia de 1a expansión 

del capital extranjero hacia la regi6n. Desde entonces, 

se dieron las condiciones de dependencia respecto al sector 

externo. 

Respecto de 1o anterior, podemos considerar que 

efectivamente los paises latinoamericanos a pesar de ha~er 

obtenido su independencia política respecto a los paises 

coloni~listas, la dependencia en el orden econ6mico es muy 

considerable, principalmente por la presencia de las 

grandes empresas de ca pi tal extranjero ubicadas en esos 

paises. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se produjo en 

Latinoamérica un fomento a la industrialización, 

principalmente a la industria de transformación, la 
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siderurgia, la metalurgia, la electrónica, etc. se 

pretende abandonar el esquema de desarro~lo basado en los 

sectores de exportación de materias primas y en la 

agricultura. surge asi, en los aftas cincuentas la 

política de sustitución de prodÚctos industriales de 

importaci6n por nacionales, y se ponen en marcha 

programas de industrialiZaci6n en·los paises económicamente 

más desarrollados en la región: Brasil., México y 

Argentina, as1 como en menor medida, en Chile, Colombia, 

Venezuela, Uruguay y Perú. 

E.sa necesidad de fomento industrial implicó un 

incr~mento en las importaciones de tecnología, maquinaria, 

equipo y combustibles. Esto resulté en una nueva y 

profunda dependencia respecto de las potencias 

capitalistas. 

La situación desfavorable de la región con respecto 

del sector externo, se encuentra pues, ligad~ a su 

cará.cter dependiente. El rasgo de dependencia se 

manifiesta en dos sentidos que tienden a intersificarse a 

medida que aumenta el grado de desarrollo: 

1) La penetración de trasnacionales en los sectores 

bás ices y de mayor potencialidad económica, la 

necesidad de importar tecnología, tratando de 
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modernizar su aparato productivo, acento.a su 

vinculación con el exterior, y favorece a los paises 

desarrollados, principalmente a Estados Unidos. 

2) La aparición y expansiOn de un sistema financiero 

intenacional en el cual predomina l.a banca privada, 

mientras que han disminuido proporcional.mente l.os 

créditos de las instituciones financieras 

multilateral.els. Además, se ha establecido un v1ncul.o 

de intereses de las trasnacionales con el sector 

financiero internacional y la banca Latinoamericana. 

se puede decir, entonces, que el proceso de 

crecimiento y desarrollo industrial se halla orientado, 

en gran parte, a la participación del capital extranjero 

(compañías trasnacionales). El resultado es que los paises 

de la región no han sido capaces de fomentar sus propios 

sectores básicos indispensables para cubrir las necesidades 

de los medios de producción. 

En síntesis, podemos decir / que la situación actual 

por la que atraviesa Latinoamérica se debe a los siguientes 

factores, internos y externos: 
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l.) INTERNOS: 

- Subdesarrollo y crisis, que implican inflación y deuda, 

miseria y hambre, subempleo, analfabetismo y bajo 

nivel de vida. 

- Injusta estructura social, concentración del ingreso, 

de los medios de producción y distribución. 

Explotación de recursos naturales o mano de obra 

abaratada por compañ1as extranjeras. 

Falta de recursos tecnol6gicos propios para la 

modernización de la planta productiva, 

dependencia del exterior. 

Sistemas politices represivos, 

autoritarios o no democréticos. 

2 J EXTERNOS : 

lo que genera 

burocráticos, 

El fin de la Guerra Fria y· del conflicto Este-Oeste ha 

impuesto una pugna por los mercados y al capital en base 

a diferentes modelos de capitalismo. El abandono del 

modelo socialista, en cierta parte, ha propiciado ahora 

una mayor lucha entre las economías de los diferentes 

paises. 
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Esto no se debe a una causa única,. sin embargo ha 

influido el peculiar modo de desarrollo del sistema 

capitalista cuya expresión más clara es el movimiento de 

lucha por el dominio de los paises capitalistas frente a 

otros capitalistas. 

Es importante destacar que hasta cierto punto está 

todav1a presente el conflicto Este-Oeste, pues algunos 

paises, como por ejemplo China, no ha renunciado 

totalmente al modelo socialista, aunque ha adoptado 

formas de mercado capitalista, y su éxito comercial ha 

sido muy considerable en los ültimos años. De esta forma 

un nuev~ conficto Este-Oeste podr1a surgir en el futuro. 

Dentro del conflicto Norte-Sur, la tendencia de los 

paises desarrollados capitalistas a trasladar sus crisis 

económicas a los paises subdesarrollados. 

Intervencionismo por parte de paises desarrolllados, 

principalmente de Estados Unidos, en sus 

económicas y politlcas. 

decisiones 

As1, la situación adversa, de los paises 

Latinoamericanos, frente al sistema económico 

internacional capitalista, y a la crisis de la 

estructura sociecon6mica, los incita a buscar vias de 

estabilización del desarrollo económico y de los vinculas 
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económicos con el exterior. Se reconoce entonces la 

importancia del sector externo en el desarrollo económico y 

plantean la adopción de medidas tendientes a fortalecer sus 

posiciones en el sistema de relaciones económicas 

internacionales, mediante un reforzamiento de sus nexos 

económicos entre si. Dirigen asi, una mayor atención a la 

cooperaci6n económica basada en el apoyo colectiva, en 

beneficio de sus econornias internas y sus relaciones 

económicas con el exterior. Se plantea la necesidad de 

planificar la sustitución de importaciones de cada pais y 

de coordinar los programas de industrialización de las 

di versas naciones, de modo que la integ:i:aci6n de la 

región permita la eliminación de importaciones de 

productos que pueden ser producidos internamente, es 

decir, un mejor y más efectivo aprovechamiento de los 

recursos naturales y humanos, asi corno financieros, de la 

región. 

. De esta manera, se ha fomentado la cooperación 

regional de Latinoamérica mediante d~versos programas de 

integración variados, 

sectores claves de 

que abarcan la casi ~otalidad de los 

la econom1a: agricultura y 

alimentación, energ1a moneda y finanzas, comercio, 

ciencia y tecnologia e industrialización. 
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,, As!, a partir de los años cincuentas y sesentas, 

funcionan grupos integracionistas, como son la 

ALALC/ALADI, la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLEADE) , el Grupo Andino, así como el Mercado Común 

y otros programas de Centroamericano, 

cooperación. 

CARICOM, 

De esta forma, los paises de Latinoamérica participan 

de modo más activo en las asociaciones de productores y 

exportadores de materias primas. Durante 1970 se hizo más 

activa la intervención de estos paises en los foros 

internacionales actuando conjuntamente. A mediados de los 

setentas, y en un cotexto de agravación de las 

dificultades económicas de los paises de la zona, se 

propuso la creación del sistema Económico Latinoamericano 

(SELA), como una organización regional que contribuya a 

promover consultas y la cooperación económica entre los 

paises Latinoamericanos con el fin de compl.etar las 

entidades ya existentes e intensificar los esfuerzos 

reg lona les tendientes a lograr una mayor so 1 idar idad 

económica. 

Es importante destacar que este proCeso de 

globalización y formación de bloques tiene implicaciones 

muy importantes en las relaciones internacionales. f1l 

proceso de globalizaci6n de la economía mundial (;"Stá 
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cambiando las tradicionales perspectivas respecto al perfil 

e importancia de las relaciones entre los paises en el 

contexto internacional. 

Así, el estudio de las relaciones internacionales no 

s6lo continuará viendose afectado por la urgencia de los 

problemas de la paz y de la guerra; sino además, y quizá en 

mayor medida por los problemas de integración y cooperación 

derivados del proceso de globalizaci6n, y por la creencia, 

cada vez más generalizada, de que la investigaci6n puede 

contribuir poderosamente al mejor conocimiento y solución 

de estos problemas. 

Esto significa que tradicionalmente el objeto de 

estudio de las relaciones internacionales se orientaba 

fundamentalmente a los conflictos bélicos entre .las 

naciones y a la necesidad de solucionar los conflictos en 

forma pacifica; pero ante el proceso de globalizaci6n 

económica y formación de bloques que estamos viviendo, el 

interés de dichos estudios se ha orientado hacia este 

proceso y sus implicaciones. 

La investigación en el campo de las relaciones 

internacionales, entonces, se verá aún más profundamente 

afectada en un futuro próximo por la revolución en el 

contexto mundial operada a finales del siglo XX, y con más 

intensidad que en el pasado; por lo que eo posible que se 
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deBarrolle un cuerpo teórico cada vez más especializado en 

las relaciones entre los distintos grupos o naciones ya 

que estas serán cada vez riiás estrechas y abarcarán más 

diversos aspectos tanto en lo económico como en~ lo politice 

y social. 
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SEGllNDl\ Pl\RTB 

GBNBSIS DE Ll\ INTEGRl\CION Ll\TINOl\HER:tCl\Nl\: l\NTECEDENTES Y 

DBFINICION 

La idea de fomentar y auspiciar la cooperación o 

integración entre paises del tercer mundo ha tomado fuerza 

en momentOs de crisis, cuando las fallidas expectativas y 

esperanzas de ayuda externa indican que en el esfuerzo 

propio deben sustentarse las principales lineas de 

desarrollo. Esta convicción estuvo presente en los afias 

sesenta, cuando en América Latina {AL) se impulsaron 

formas de integración económica, ante el fracaso de la 

Alianza para el Progreso, -que es un programa de 

coordinación entre los paises latinoamericanos para 

promover el desarrollo- la crisis permanente de la balanza 

de pagos, y las dificultades e imposibilidades para 

diversificar las exportaciones. 

Varias razones se arguyen a favor de la ampliación y 

consolidaci6n de los nexos entre los paises. Algunas, de 

orden politice, tienen relación con la necesidad de formar 

un frente unido, una fuerza negociadora consolidada que 

mueva la balanza hacia un centro más equitativo, de 

expresión, representaci6n y aceptación de la fuerza 

política y económica del tercer mundo. otras de carácter 
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económico encuentran su sentido en los aspectos negativos 

de las crisis que viven los paises desarrollados y en sus 

efectos sobre las exportaciones provenientes del tercer 

mundo y en la necesidad de ampliar los mercados nacionales 

para facilitar un crecimiento nacional autónomo, por la 

via de la cooperación económica entre paises de niveles de 

desarrollo comparables. 

Sin embargo, la cooperación ecónomica no es un 

proyecto 1 ibre de conflictos. En ella se conjugan 

intereses nacionales de corto y largo plazo, que no siempre 

son armónicos ni apuntan en direcci6n de los objetivos de 

autonomia, pero que tampoco pueden ser descalificados. 

Encontrar un común denominador que permita establecer los 

elementos de la unidad en la heterogeniedad constituyen hoy 

una aspecto de fundamental importancia, es decir, instaurar 

un nuevo orden económico, social y politico entre los 

paises y y en el interior de ellos, la cooperaci6n regional 

y horizontal entre paises del tercer mundo es una medida 

para lograrlo. El nuevo orden económico internacional 

se funda en el reconocimiento de la internacionalización de 

la vida económica como una realidad, pero busca que ella no 

3 Comercio EKterior. Vol. 3 No. 4 diciembre 1980 pag4 33. 
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sea sinónimo de trasnacionales. Si no que, intenta 

asegurar que los pueblos y sus Estados dirijan su 

desarrollo y escojan la forma de inserción internacional 

de sus economías nacionales. Sin embargo, la actual crisis 

ha impedido la implantación de los principios de Nuevo 

Orden Económico Internacional e incluso el cumplimiento de 

compromisos de ayuda externa, por lo que se piensa, cada 

vaz más, en la conveniencia de una cooperación entre paises 

del Tercer Mundo, sea ésta regional o sectorial. 

En efecto, se puede decir que la crisis que enfrentan 

las economías latinoamericanas ha impedido la inserción de 

América Latina en la economía mundial. Para América Latina 

los años ochenta han sido -en el terreno económico en 

general y comercial en particular- una etapa de grandes 

esfuerzos y pocas retribuciones. 

En las actuales circunstancias, no está asegurada para 

A:mérica Latina la posibilidad de un desarrollo autónomo con 

resguardo de la integridad nacional y la latinoamericana. 

sino que es probable que se imponga una inserción 

desintegradora que agudice la heterogeneidad y debilite las 

posibilidades de un desarrollo más equitativo y democrático 

en el mediano plazo. 

Por lo tanto, la tarea de mayor envergadura poli tica 

consiste en aglutinar las fuerzas nacionales e 
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internacionales para inducir una renovación de la base 

productiva nacional, un comercio más diversificado en sus 

contrapartes y especializado en sus exportaciones no 

tradicionales, un desarrollo más soberano que se funde en 

la concertación interna y en la coordinación 

latinoamericana. 

Algunas instituciones de carácter regional ya están 

operando, y se han creado una serie de bancos regionales de 

desarrollo, en calidad de instituciones afiliadas al Banco 

Mundial. Sin embargo, las primeras han sido básicamente 

asociaciones de libre comercio y no puede desarrollarse en 

forma óptima el potencial económico regional. En muchos 

casos, la mayor parte de los beneficios fluyó hacia las 

corporaciones e inversionistas extranjeros. En cuanto a 

los bancos regionales, éstos en realidad son prolongaciones 

de la econornia da las paises desarrollados, creados para 

financiar economias exportadoras y na aquellas que se 

orienten hacia la autonom1a colectiva de los países 

subdesarrollados. Por lo tanto, se requiere de algo 

adicional, un conjunto de instituciones económicas y 

diplomáticas, que aún no se han constituido. 

La alternativa debe ser concebida para reestructurar 

el desarrollo y crecimiento económico 

subdesarrollados, y no tan s6lo para 
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insatisfactorios patrones existentes; instituciones que 

aceleran el desarrollo de su capacidad productiva. 

Instituciones que enfoquen sus objetivos a: 1) el alivio de 

las limitaciones financieras; 2) la re9ularizaci6n de las 

actividades de las trasnacionales sobre bases aceptables 

por medio de un frente regional; y 3) la aceptación del 

desarrollo agr1cola e industrial. 

De esta manera, se han propuesto en la Revista 

Comercio Exterior 4 las siguientes etapas probables para el 

proceso de cooperación regional: 

1) Desarrollo de relaciones comerciales orientadas al 

logro de la autonomia regional; 

2) creación de mecanismos financieros para saldar balances 

comercia les; 

3) Coordinaci6n de los. programas nacionales de 

investigación y de apoyo de la autonomia regional; 

4) Establecimiento de un sistema de subsidios reciprocas y 

protección arancelaria; 

5) Relación de los valores de la moneda nacional; 

6) Coordinación fiscal para asignar equitativamente los 

costos de los subsidios nacionales; 

4 comercio Exterior. Vol. 3 No. 4 diciembre 1980. pg. 33. 
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7) Creación de un cuerpo decisorio representativo para 

determinar la distribución de los costos y beneficios; 

8) Coordinación tecnológica para mantener la homogeniedad 

del trabajo en el interior de las emergentes 

comunidades económicas regionales; y, 

9) creación de instituciones soc.iales y legales paralelas. 

Sin embargo, la integración Latinoamericana es un 

fenómeno relativamente nuevo, su desarrollo en gran escala 

comenzó a partir de la articulación y puesta en marcha de 

los primeros programas de cooperación en los aftas 

cincuentas y sesentas. La situación adversa en el sistema 

de relaciones económicas internacionales es el factor 

p~incipal que incita a los paises de la región a buscar las 

vías de estabilización del desarrollo económico y de los 

nexos económicos exteriores. Busca asi, dar salida a los 

problemas económicos del subdesarrollo, acelerar la 

industrialización y crear condiciones para el surgimiento 

de nuevas actividades productivos a un costo social más 

bajo. 

CONCEPTO DE INTEGRACION: 

Etimológicamente, " integración" es la acción u efecto 

de integrar, o sea de formar las partes de un todo o 
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completar las partes que falten de un todo. Por otro lado, 

11 cooperaci6n11 es la acción u efecto de cooperar, es decir, 

de obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin. 

Asi, el uso de estos términos en e1 plano internacional 

presenta diferencias más claras. El concepto de 

integración se asocia directamente al comercio exterior, y 

se cif'ie en forma exclusiva con los conceptos de zona de 

libre comercio, unión aduanera o mercado comün. Mientras 

que el concepto de cooperaci6n fue ampliamente utilizado 

en el marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). 

Este concepto se utiliza de manera amplia y flexible, se 

trata de un conjunto de normas y principios que regulan en 

general las relaciones económicas entre las naciones. 5 

En la práctica regional se ha utilizado el primer 

concepto. Es decir, los esquemas de integración han 

concentrado sus esfuerzos en diseñar y poner en marcha 

todos los mecanismos conducentes a facilitar la ampliación 

de los mercados, tales como la liberación arancelaria y no 

arancelaria, el arancel externo comün, el sistema de 

compensación de pagos, etc. En este marco surgiria un 

S "Relacionas Económicas Internacionales E Coooeración 
Regional fl§! América Latina J!'. §1. Caribe" Dqcto. ~ 
~ 2.2. de lllilJ!Q l.21l.Q... ,!1ªg_,_ ;J..!JJL. · 

XXVII 



proceso evolutivo y acumulativo que llevarla a fases 

sucesivas de creciente profundización. Al armonizarse 

ciertas pollticas básicas en materia de comercio exterior, 

podrlan coordinar otras pollticas y se cumplirla (en el 

largo plazo ) con el establecimiento de unidades económicas 

subregionales. 

De aqu1 surgió la visión 11 totalizante 11 de la 

integración y del supuesto irnplfcito que ésta pasarla casi 

automáticamente a ser un factor importante en el diseño y 

ejecución de los planes o politicas nacionales. 

El conjunto de éstas visiones contribuyó a crear 

expectativas desmesuradas en relación con los avances 

efectivos que fueron importantes, pero sustancialmente 

inferiores a ellas.6 

con diferencias de grados y énfasis, ésta visión 

prevaleci6 por largo tiempo en el ámbito regional. En el 

fondo se trataba de un enfoque imitativo que, en cierta 

manera, pretend1a reproducir en América Latina algunos 

elementos de la institucionalidad vigente en las relaciones 

internacionales, principalmente en la estructura del 
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trabajo de Montevideo c¡ue cre6 la Asociación 

Latinoamericana de Libre comercio (ALALC)4 En otros casos, 

' mAs avanzados, el paradigma lo constitu1a la Comunidad 

Económica Europea (CEE). No obstante, la concepci6n 

tradicional s61o facilitó la reproducción de normas de tipo 

comercial. Los enfoques sectoriales, como el de la 

Comunidad Europea del Carb6n y del Acero, primero y luego 

el del caso agricola, no fueron considerados ni aplicados 

de manera adecuada. 

La identificación entre integración y libre comercio 

creó una visión restringida acerca de las potencialidades 

de la acción concertada regional. La interdependencia 

económica pas6 a considerarse casi exclusivamente desde el 

punto de vista comercial, y los éxitos o fracasos se 

midieron en funci6n de la evolución de intercambio 

reciproco. Asi, la práctica demostró que la identificación 

antre integración y libre comercio no correspondió a las 

realidades políticas y económicas de la regi6n en el 

pasado. En la medida que el contexto internacional revela 

cada dia nuevas y profundas turbulencias, y que éstas 

proyectan al escenario regional, esta identificación se 

muestra aún más insuficiente. La bíisqueda de nuevas 

opciones prioriza el concepto de cooperaci6n, o bien, el 

de una integración entendida en términos menos 
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convencionales que antes. 

Por otro lado, la puesta en práctica de los programas 

de integración ha conllevado varias dificultades, dada la 

heterogeniedad · politica y econ6mica de las paises, los 

diferentes objetivos y tareas que tienen planeados los 

Estados, y el bajo nivel de la , integración regional. Se 

habla entonces de una 11 crisis de integración 11 en América 

Latina, observada durante la década de los ochentas debido 

a que se han dado por un lado graves diferencias 

predeterminadas por los diferentes ni veles de desarrol.lo 

económico, y por otro lado, debido al. deterioro de las 

relaciones politicas entre los paises miembros de los 

grupos. 

Además esta 11 crisis 11 de la integración también 

proviene de su incapacidad para adaptarse y responder a 1.as 

nuevas circunstancias de la evolución de la economia 

internacional. Asi se explica que los paises se volquen 

paulativamente a un plano bilateral o regional, dentro de 

un nuevo marco conceptual e instrumental más próximo a la 

forma más tradicional de cooperación. 

Sin embargo, el desenvolvimiento de la cooperación 

regional en Latinoamerica ha sido tambien positivo. Los 

principales resultados de la cooperación regional indican 

un reforzamiento de la unidad de los paises 
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Latinoamericanos en los problemas fundamentales de las 

actuales relaciones económicas internacionales. Se han 

logrado progresos en la cooperación monetario-financiera; 

una parte del comercio interior Latinoamericano funciona 

por medio de cl.earings multilaterales. Además, superando 

las contradiciones internas, y a pesar de las serias 

divergencias políticas y las diferencias en las estructuras 

socioecon6micas y niveles de desarrollo, éstos paises por 

regla general actuan alineados en los foros regionales e 

internacionales: Naciones Unidades, UNCTAD, Grupo de los 

77, SELA. La acrecentada unidad regional de debe a que 

los paises integrantes son conscientes de la fuerza 

potencial que tienen las posturas conjuntas. 

Por ejemplo, algunos paises latinoamericanos 

han mantenido una posición de ~poyo frente a problemáticas 

que afecta a la región, como lo es principalmente la deuda 

externa. Se ha establecido un diálogo politice en torno a 

este problema, en el que varios paises tratan de constituir 

un conjunto de medidas unificadas y predeterminadas. 

con todo esto, se puede decir que existe una 

influencia de l.a integración regional en el proceso de 

desarrollo en tres puntos: 1) en las relaciones económicas 

exteriores; 2) en la modificación de la estructura 
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económica interna y 3) en los aspectos económico-sociales. 

Ante ésto, Zalvetsev 7 nos dice que los resultados de los 

grupos integracionistas Latinoamericanos que se han 

obtenido hasta la fecha son, en general, los siguientes: 

&) POSITIVOS. 

l. Diminución de la dependencia unilateral de Estados 

Unidos y en general de los paises centrales, en varios 

paises latinoamericanos. 

Cabe destacar que al respecto México se ha mantenido al 

margen en gran medida. Con la firma del TLC ha 

aumentado su interrelación con dicho pais. 

2. Diversificación de la estructura de las exportaciones; 

3. Incremento de comercio intraregional¡ 

4. Aumento del conocimiento de la potencialidad del 

mercado regional¡ y 

5. Fortalecimiento de sus posiciones conjuntas en las 

relaciones con Estados desarrollados. 

7 Resultados similares pueden encontrarse en: Zalvetsev 
N. "América ~ Cooperación Regional l!. J,.Q:¡_ 
Prqblemas ~ Desarrollo". &L... Progreso. ~ 
lJlJ1.L. 
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!:>) NEGATIVOS. 

1. Ante el temor de tendencias aislacionistas de la 

región las transnacionales han aumentado su 

penetración en la región, asl como también se ha dado 

una mayor penetración de capitales promotores en los 

programas de integración; 

2. Desigualdad en los beneficios de los programas y 

progresos logrados; 

3. Fortalecimiento de la burguesia Latinoamericana, ligada 

a la de los paises desarrollados capitalistas; y, 

4. Muy pocos programas han contemplado la solución a los 

problemas del desarrollo econ6mico y social de 

América Latina. 

Es importante destacar aquí algunos puntos con los que 

no estamos totalmente de acuerdo como un indiscutible 

resultado en el proceso de integración regional. En primer 

lugar, se puede decir que a pesar que este proceso coloca a 

los paises latinoamericanos en una posición de menor 

dependencia frente a los paises desarrollados, y 

particularmente ante Estados Unidos; en realidad la 

interrelación unilateral no ha disminuido, lo cual en 

efecto se refleja en diversos acuerdos comerciales como el 

TLC que se ha puesto en marcha entre México, Estados Unidos 
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y Canadá. 

No obstante, tampo se puede decir que se haya dado un 

iniportante fortalecimiento en las posiciones conjuntas de 

los paises latinoamericanos en las relaciones con paises 

desarrollados; pues si bien es cierto que en algunos casos 

se ha estrechado la interrealaci6n; también es cierto que, 

en conjunto, la región latinoamericana sigue manteniendo 

una posición de dependencia y subordinación frente a tales 

paises. 

Por otro lado, se puede observar que, en efecto se ha 

dado una mayor penetración de empresas trasnacionales en 

latinoamerica; aunque esto no se debe s61o al temor de 

tendencias aislacionistas; sino sobre todo a la búsqueda de 

expansión del capital. 

Además, el hecho de que se haya dado una mayor 

penetración de capitales promotores en los programas de 

i~tegración no debe considerarse únicamente como un factor 

negativo, pues tales capitales son necesarios para lograr 

los programas de integración; aunque es muy importante 

asegurarse de que esto no represente la subordinación de 

los programas a los intereses de dichos capitales. 

Además, la integración económica Latinoamericana 

presenta obstáculos con raices politicas. En sociedades 

como las de los paises subdesarrollados, la econom1a y la 
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pol!tica están estrechamente estrelazadas. Los problemas 

económicos del subdesarrollo contienen un elevado elemento 

pol1tico y al ta prioridad gubernamental. La consecuencia 

de esto para la integración es la reducción del campo de 

acción autónoma, para pactar acuerdos internacionales y aün. 

nacionales. Esto significa que los especialistas en materia 

económica y técnica tienen que subordinar sus decisiones a 

los intereses politices prevalecientes en cada país. 

En consecuencia, han surgido escepticimo y frustación, 

y más afin, grupos inicialmente activos toman actitudes 

negativas. Así, la estrategia general de integración 

regional se debe conformar tomando en cuenta, en términos 

generales, que en los países Latinoamericanos existe una 

gran concentración de la población económicamente activa en 

las ciudades; la imposibilidad de que el sector terciario 

siga creciendo en exclusiva, y, la estrechez de la demanda 

interna y externa. Estas condiciones corrobaran la 

necesidad de promover un nuevo modelo de desarrollo 

económico que permita sacar ventaja del avance económico 

mundial. 

Los nuevos cambios deberían incluir, entonces: 

Modificaciones en el sector industrial. Transferencias 

de la función de producción de tal forma que se 
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modifique, no solamente la proporción de uso de l.os 

factores y procesos tecnol6gicos, sino el tipo de 

productos elaborados para que correspondan a la 

estructura de ingreso y a lo proporción de los factores 

productivos existentes, de manera que asegure una 

creciente participación de trabajo en el PIB. 

Para estos fines, deberlt principalmente:. a) promover 

la participación creciente de la industria de cada pais y 

de la región en el suministro de los equipos que requiere 

el mercado Latinoamericano; b) estimular el crecimiento y 

contacto entre las empresas, el intercambio de informaci6n, 

experiencias y técnicas; e) coordinar la acción de los 

empresarios de sector y coordinar sus actividades; y, d) 

impulsar un esfuerzo sostenido por disminuir la dependencia 

de la inqenier1a foránea. 

Rectificar la tendencia 

dentro de cada pais. 

del desarrollo agropecuario 

Incrementar la infraestructura que sustente los procesos 

de integración. 

Las formas de integración deben basarse en el 

reconocimiento de que el vinculo estrecho entre pol1tica y 

economia y el papel de los Estados Nacional.es han de ser 
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por mucho tiempo constantes para que den forma y contenido 

a los relaciones económicas y politicas entre los paises. 

Al mismo tiempo, debe reconocerse la existencia de limites 

estructurales a la integración y la cooperación regional, 

de modo que, al menos a corto y mediano plazo, éstas puedan 

provocar sólo efectos de ajuste en sus econom1as y cambios 

marginales en su inserción en la econom1a mundial. 

La experiencia demuestra la necesidad de abandonar la 

idea de que el estimulo fundamental al desarrollo proviene 

de la inserción total en el sistema económico 

internacional. 

Por el contrario, la implantación de nuevos estilos de 

consumo y producción, asi corno la consecución de un nivel 

minimo de autonomía, requiere avanzar hacia politicas de 

participación selectiva en el sistema, que permita escoger 

el tipo de vinculaciones que se desea tener. Se trata de 

minimizar la dependencia, de maximizar la autonom1a, y de 

buscar nuevos modelos de desarrollo autosostenido, en base 

a las necesidades de la mayor1a de la población. 

La estrategia de pol1tica econ6inica de crecimiento 

hacia afuera, que se está llevando acabo por la mayoría de 

los paises de la región, precisa de una vinculación 

eficiente con el exterior, lo cual exige una modernización 

de los procesos productivos, que aumente los niveles de 
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integración tecnológica con los pa1ses capitalistas 

desarollados. De tal manera, el crecimiento hacia afuera 

tiende a incrementar las importaciones, lo que hace más 

dificil que las exportaciones sean suficientes para cubrir 

los requerimientos de la deuda y pago de servicios. Este 

proceso extranjerizante tiende a reforzarse por las 

disposiciones del Gobierno de permitir la asociación entre 

los acreedores externos con las empresas altamente 

endeudadas para disminuir la presiones sobre el sector 

externo. Es as1 que a.,. costa de una centralización y 

e~tranjerizaci6n se pretende reestructurar la econom1a 

para crecer hacia afuera. Es decir, la política econ6mica 

actual, al privilegiar el desenvolvimiento de los 

mecanismos de mercado para propiciar la reestructuraci6n de 

la econom1a, supedita la participación del Estado a los 

dictámenes de las leyes del capital. Los cambios 

estruct;:.urales que propicia se dan en función de las 

necesidades del gran capital nacional y extranjero y no en 

función de las necesidades de revertir las contradicciones 

del sistema. 
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TERCERA PARTE 

OBJETO DE LA INVESTIGACION 

En México y América Latina en su conjunto, la industria ha 

constituido el pivote de la economia desde la posguerra; 

sus características y en general, su comportamiento, han 

determinado en gran medida las modalidades que asume la 

econom1a en su conjunto. El sector industrial está 

intimarnente ligado al sector externo, dada la 

-, característica de expansión industrial fomentada por los 

gobiernos, lo cual ha implicado un endeudamiento creciente 

(por la necesidad de capital y tecnolog1a para impulsarla), 

que predispuso una cada vez mayor articulación con los 

paises capitalistas desarrollados. Dadas las presiones 

externas se limita la viabilidad de alcanzar un crecimiento 

interno sostenido, y se exige mantener la dinámica de 

acurnulaci6n capitalista. 

Se hace necesario as1 avanzar hacia una revisión 

profunda de los modelos de desarrollo que hasta ahora han 

seguido los paises de la región, 

estratos de mayores ingresos 

determinados por los 

de sus respectivas 

sociedades, y por sus estrechas vinculaciones con la 

economía internacional, con el objeto de hacerlos más 
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sensibles a los intereses de las mayor1as, 

autodependientes. 

y más 

De esta manera, se infiere, en el cuadro actual de 

las relaciones económicas internacionales, que 

Latinoamérica no podrá resolver sus problemas estructurales 

internos y de dependencia de los paises capitalistas 

desarrollados sin un esfuerzo de cooperación y solidaridad. 

En opinión de expertos de la CEPAL, 11 la integraci6n y las 

distintas modalidades de cooperación entre los paises 

continuarán siendo uno de los vehiculos más poderosos para 

incrementar el comercio internacional, utilizar mejor los 

recursos naturales, reforzar la capacidad de negociación 

conjunta con los paises industrializados y las empresas 

trasnacionales y en general, emprender acciones destinadas 

a ampliar las vias que conduzcan a un mayor desarrollo 

económico y social de los paises de América Latina y el 

Caribe, y a procurar su inserción más adecuada en la 

econom1a mundialª. La integración Latinoamericana debe 

basarse en el fortalecimiento de su unidad y en la práctica 

aCtiva de una pol1tica de autodependencia colectiva. 

En base a lo anterior, en el presente trabajo 
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pretendemos realizar un análisis de los resultados más 

recientes de los programas de integración tomando como eje 

de su análisis el comercio y la industrialización dentro 

del marco de ALADI y el Grupo Andino, asi como su 

desarrollo y opciones futuras, com miras a la conformación 

de unidades económicas más adecuadas a las circunstancias 

internas. 

Por otra parte, se observará la participación de los 

gobiernos en la integración económica de América Latina 

destacando entre ellas el papel de las canciller!as y los 

ministros encargados del comercio e industria de los 

respectivos paises. Sin embargo, la presente tesis no 

intenta evaluar o hacer segui1niento sobre dichas acciones. 

La intención es evaluar de una forma independiente, 

las políticas de industrialización, comercio exterior e 

integración y los resultados obtenidos al respecto. Dichos 

análisis conducen obligadamente a evaluar las políticas y 

los resultados de orden econ6mico. El balance resultante 

del análisis de los proyectos de industrialización e 

integración en América Latina, tiene como intención 

impl1ci ta, el de servir (modestamente) de apoyo para la 

comprensión académica de dichos problemas y, en términos 

prácticos, como un apoyo objetivo para futuras políticas de 
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comercio, industria e integración económica que promueve el 

gobierno de México con el resto de Latinoamérica. 

Dada la amplitud y variedad de proyectos y dada la 

importancia de la industria en la integración 

Latinoamericana, por ser un sector clave no sólo para el 

desarrollo del comercio, sino también para la 

infraestructura y desarrollo de las actividades 

agropecuarias y demás actividades productivas, que 

proporcionarán los medios técnicos y mecanismos para 

lograrla, nos centraremos en los proyectos de 

industrialización de los grupos mencionados. sin embargo, 

reconocernos la importancia de otros sectores de la economia 

como son el agropecuario, ciencia y tecnologia, 

infraestructura, educación, etc, para lograr el crecimiento 

y desarrollo de la región. 

En base a esto, elaboramos nuestras propias 

propuestas sobre la integración Latinoamericana en cuanto a 

la industrialización. De esta manera nuestro objetivo es e1 

siguiente: 

Definir las perspectivas de la integración 

Latinoamericana, examinando particularmente las 

experiencias de industrialización de la Asociaci6n 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Grupo 

Andino, considerando fundamentalmente el período que 
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va de la década de los cincuentas hasta finales de 

1992 y en base a ello proponer estrategias viables que 

coadyuven a impulsar una auténtica integración de la 

región, que permita no sólo superar la crisis de cada 

pa1s en particular y de America Latina en general, 

sino también consolidar el desarrollo económico de la 

región y el mejoramiento sustancial de la calidad de 

vida de la población. 

Asimismo, 

hipótesis: 

para su logro partimos de la siguiente 

La integración Latinoamericana es, actualmente, la 

estrategia más viable para superar la crisis de cada 

pais en particular, y de la región en general, as1 

como para superar su vulnerabilidad a nivel 

internacional. Opciones autóctonas basadas en 

experiencias pasadas y las necesidades actuales son el 

mejor camino al respecto. Este es un objetivo dificil 

pero posible, un proceso que requerirá mucho trabajo, 

pero cuyos resultados serán la consolidaci6n económica 

de América Latina y el mejoramiento sustancial de la 

calidad de vida de la mayor1a de sus habitantes. 

Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que los 
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paises latinoamericanos no pueden salir de la crisis y 

lograr su desarrollo por si solos, pues esto requiere de un 

gran esfuerzo, que de manera conjunta pueden obtenerse 

mejores resultados. Esto se tratará de demostrar a lo largo 

de la investigación. 

Para el efecto, Latinoamérica requiere de un mejor 

desarrollo integral de la industria; esto podrá lograrse 

mediante estrategias de inversión, sectorialmente 

equilibradas, coordinadas a escala regional y acuerdos 

arancelarios dirigidos a proteger las industrias nuevas en 

tanto se consoliden. 

De esta manera, el contenido y la estructura de 

nuestra investigación será la siguiente: Primeramente, la 

presente introducción, examina la evolución de la economia 

mundial y sus efectos en América Latina, esto es, el 

contexto internacional y regional actual. Introduce 

también la génesis de la integración Latinoamericana 

(antecedentes y definición). su propósito es el 

identificar con mayor claridad el objetivo de la presente 

investigaCi6n y su importancia, 

propuesta y el marco de trabajo. 

as1 como la hipótesis 

En el capitulo I pretendemos analizar los origenes y 

evoluci6n de los diferentes grupos o proyectos de 

integraci6n Latinoamericanos, lo que nos llevará a la 
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formaci6n de la ALALC-ALADI y del Grupo Andino, y al 

conocimiento de sus objetivos y proyectos. Dentro del 

marco de estos dos grupos, 

sobre industrializaci6n, 

perseguidos. 

mencionaremos sus proyectos 

sus objetivos y fines 

En este capitulo, también tomaremos en cuenta otros 

esquemas de integración como son las actividades del SELA 

que buscan recoger experiencias e incorporar nuevas 

posibilidades, como mecanismo de coordinación de los 

diferentes esquemas de integración Latinoamericana. Asi 

también, señalaremos los problemas que han presentado los 

esfuerzos de integración de la región: obstáculos y 

limites que ha ocasionado la 11crisis11 de los proyectos en 

general. Resaltaremos también el aspecto politice, el cual 

está relacionado profundamente al respecto, asi como la 

incidencia de la interdependencia internacional en dichos 

esfuerzos. 

En el capitulo II analizaremos los resultados de los 

proyectos de industrialización del Grupo l\.ndino y de la 

ALADI. Tomaremos en cuenta los obstáculos que han 

presentado para su logro, as1 como los beneficios que han 

obtenido los paises miembros en éstos proyectos. 

Analizaremos sólo los principales proyectos de 

industrialización y los que, en mayor dimensión, sean 
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importantes para 

Por Ciltimo, a 

lograr una mayor integración regional. 

manera de sintesis de resultados, 

plantearemos nuestro propio análisis y comentarios al 

respecto. 

El capitulo III tratará sobre las perspectivas futuras 

de desarrollo de los proyectos de industrialización 

regional. En primera instancia se realizará un análisis de 

la situación actual latinoamericana, considerando los 

principales indicadores económicos al iniciar la década de 

los noventas tanto de manera general en la región como las 

distintas tendencias que existen en cada pa1s. 

Posteriormente se destacará la posición de Latinoamerica 

ante la globalizaci6n y la formación de bloques. En el 

punto siguiente se hará referencia a la integración, 

industrialización y desarrollo en América Latina. 

se considerará la cooperación internacional 

industrialización en la región. 

Después 

y la 

Cabe señalar aqu! el papel de los organismos 

internacionales y la participación de los gobiernos de la 

región en el desarrollo de los proyectos de 

industrialización. 

En el capitulo IV y último, realizar.emes el 

plantemiento de una estrategia de integración 

Latinoamericana más viable, ubicándonos siempre en la 
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induStrializaci6n regional, que permita no sólo una 

auté:ntica integración, sino también la consolidación 

económica de la región y la superación de la crisis. 
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CJIP:tTULO J: • llllTl!CBDllllTl!S Y BVOLUCJ:ON DI! LOS PROCl!SOS DB 

J:NTBGRJICJ:OH BH JIMBRICA LJITJ:NJI 

El renovado interés que despiertan las potencialidades de 

la cooperaci6n interregional como base de las relaciones 

internacionales en América Latina se ha expresado en 

los diversos foros y congresos organizados a iniciativa de 

los gobiernos. A nivel diplom<itico, se ha desplegado una 

solidaridad regional activa que se acento.a ante los 

conflictos regionales e internacionales. A nivel 

econ6mico se han integrado bloques regionales y a nivel 

comercial numerosos acuerdos de comercio preferencial y en 

intentos de formar zonas de libre comercio, uniones 

aduaneras o mercados comunes. Incluso se ha planteado la 

posibilidad de dar un alcance hemisférico a los acuerdos'de 

libre comercio. 

Pero el tema de integración regional, (a'Cin cuando 

algunos afies atrás babi.a desaparecido casi de la agenda 

prioritaria de los gobiernos), los intentos de estrechar 

relaciones internacionales a través de una cooperación e 

integración, forman parte de la politica exterior de 

varios gobiernos desde hace mucho tiempo. 



De tal manera, para comprender el renovado interés en 

la integraci6n, y poder hacer un planteamiento de ésta 

centrada en la industrializaci6n como punto de partida para 

alcanzar el desarrollo de la regi6n, es necesario, en 

primera instancia, conocer los antecedentes y evolución de 

los procesos de integración en Alllérica Latina. 

Para ello en este capitulo se exponen los antecedentes 

históricos, los niveles de integración contemplados en la 

política y las relaciones internacionales de los paises 

latinoamericanos. 

1.1. ANTECEDENTES HXBTORXCOB 

El ente histórico, geográfico y cultural que en la 

actualidad es conocido como América Latina está formado por 

un conjunto de 19 paises que ocupan una extensión 

geogr6.fica de más de veinte millones de kilómetros 

cuadrados situados entre el Rio Grande y la Tierra del 

Fuego. En estos inmensos territorios se asienta una 

población plurilingüe y rnultiracial de más de 450 millones 

de habitantes.l 

1 Wor1d Bank, ~ Development ~ .l.22á.• World Bank 
and Oxford University Press. New York, 1992. 
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La integraci6n de América Latina es un viejo anhelo 

histórico de las mentes m~s lücidas del contienente que ha 

tenido su origen y motor principal en la recurrente 

exigencia de una autoafirmaci6n de los pueblos 

latinoamericanos sujetos a su propia historia. 

La conciencia de diversidad de lo latinoamericano 

frente a lo no latinoamericano y la identificación de los 

caracteres que configuran a América Latina como una entidad 

unitaria y singular, han ido variando a lo largo de la 

historia dependiendo del grupo social, la escuela de 

pensamiento y el momento histórico en que estas 

formulaciones han sido realizadas. Ya es posible hablar de 

una historia de los proyectos de unidad desde los cuales se 

ha tratado de alcanzar una mayor integración de los pueblos 

latinoamericanos. 

Nadie, quizás, avizoró con más profundidad e 

insistencia que el Libertador Sim6n Bolivar la necesidad de 

formar en nuestro continente una gran "Nación de 

Repllblicas11 , 2 sin embargo / y a pesar de que el momento 

hist6rico se presentaba aparentemente propicio para la 

concreción del anhelo de la unión bolivariana, la 

2 Townsend E, Andrés. "La idea de la Integración 
Latinoamericana", en Pensamiento Iberoamericano, N 1.5, 
Madrid, 1989, p. 57. 



realizaci6n del Congreso de Panamá tropez6 con mültiples 

obst&cu1os, destacando entre ellos la fuerte disputa por el 

naciente poder de las repüblicas de los caudillos militares 

de la independencia. 

Décadas después surgiría una de las más importantes 

iniciativas integracionistas que surgieron en los aftas 1870 

y 1880, fue la de construir una red ferroviaria 

continental, que uniría al continente desde Tierra del 

Fuego hasta México, y que se conectaría ah1 con el gran 

sistema ferroviario que exist1a ya en los Estados unidos. 

Lamentablemente, esta excelente idea no se pudo concretar y 

América Latina segu1a estando tan desvinculada como al 

inicio de su vida independiente. 

Ya en el presente siglo, la voluntad de integraci6n de 

América Latina disminuyó en las primeras décadas del 

presente siglo, destacando tan solo ideas en forma aislada 

de personajes como el presidente Per6n de Argentina, quien 

formul6 el plan inicial de integrar a Argentina, Brasil y 

Chile, como pr.lmer paso de la 11Confederaci6n sudamericana 

del af\o 2000 11 , 3 pero los problemas que sucedieron 

principalmente en el Brasil postergaron indefinidamente 

3 Instituto Schiller, LSl Intsqraci6n Latinoamericana, 
Ed. Benegeli México, 1987, p. 36. 
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esta idea. Poco después se crearia la CEPAL, la cual 

a través de sus teóricos destacaba la necesidad de la 

integración de América Latina para poder enfrentar la 

cambiante dinámica económica con mayor éxito. 

Por otro lado, es importante destacar aqu1, las 

visiones y planes iiitegracionistas de Estados Unidos. Al 

respecto se puede decir que la visi6n de este pa1s en 

cuanto a relaciones internacionales ha estado 

fundamentalmente marcada por el viejo modelo bipolar; no 

obstante, han existido planes de integración importantes 

como la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya 

óptica en Washington es mantener la cooperación 

internacional, planteando un cambio de direccci6n en las 

reiaciones con los paises de la región, considerando que 

Estados unidos no puede seguir desempeiiando un papel 

paternalista. 

1) Oriqen 4• los eaquemaa de inteqraci6n. 

Cabe destacar que en América Latina, como en todos los 

esquemas intentados por paises del Tercer Mundo, la 

integración se inició con el ánimo de buscar salida a los 

problemas del subdesarrollo, acelerar la industrialización 

y crear condiciones para el surgimiento de nuevas 

actividades productivas a un costo social más bajo. Este 



es un fen6meno relativamente nuevo,4 su desarrollo en gran 

escala comenz6 a partir de los afies cincuentas y sesentas 

en que se pusieron en marcha los primeros programas de 

integración, como son: la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio (ALALC), la Organización Latinoamericana de 

Energ1a (OLADE), el Grupo Andino, el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) , el Mercado comO.n del caribe 

(CARICOM), y otros programas de cooperaci6n. En los afios 

sesentas y setentas se crearon también las primeras 

empresas multinacionales sobre una base regional, así, los 

paises latinoamericanos participan de modo más activo en 

las asociaciones de productores y exportadores de materias 

primas. 

4 A partir de la segunda Guerra Mundial hubo proyectos 
que trataron de realizar un reagrupamiento económico de 
los pa1ses latinoamericanos, cuyo objetivo fue el de 
:facilitai· el comercio entre los pa1.ses de la zona, en 
especial paises vecinos, mediante acuerdos comerciales 
y de pagos. Como por ejemplo, la convención de 
complementariedad industrial y de libre comercio entre 
Argent:ina y Brasil en 1949, el proyecto de unión 
aduanera de la Plata entre Argentina, Uruguay, Brasil, 
Paraguay y Bolivia en 1941¡ el proyecto de unión 
aduanera entre Ecuador, Colombia Venezuela y Panamá en 
1948, diversos tratados bilaterales y de libre comercio 
entre los paises de América Central, etc. Por diversas 
razones, ninguno de éstos proyect:os se llev6 a cabo. 
Sin embargo .fueron los antecedentes que .fomentaron el. 
espíritu de cooperación que para los anos cincuentas 
asumió proporciones definidas. 
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Al -poner en marcha estos programas integracionistas, 

no s6lo se aspiraba a consolidar las posiciones de los 

paf.ses latinoamericanos en los mercados exteriores, sino 

también superar la estrechéz de los mercados internos que 

no permitían aprovechar la producción de nuevos sectores 

industriales. De esta manera, se pretend1a, con la 

integración, contribuir al desarrollo industrial de la 

región y sustituir las importaciones del exterior por 

productos de la región. 

La formación de la ALALC y el MCCAS estuvo motivada 

tanto por el fuerte deterioro de las posiciones de 

s La evolución de la integrac16n centroamericana parte de 
la firma de varios tratados bilaterales, en los que se 
contempla el libre intercambio de ciertos productos, 
como son: el firmado entre El Salvador y Nicaragua en 
1951, entre El Salvador y Guatemala en 1~51, entre El 
salvador y Costa Rica en 1955, entre Guatemala y 
Honduras en 1956. Estos tratados estaban lejos de ser 
esquemas integracionistas, pero fueron la base para la 
formación del programa multilateral en 1958. 
Paralelamente a esta actividad bilateral hubo un 
desempeffo dinámico del Comité de Cooperación Económica 
del Itsmo centroamericano (CCE) mediante reuniones 
constantes e investigaciones que dieron origen a las 
siguientes instituciones: Institución Centroamericana 
de Investigación y Tecnolog1a Industrial (ICAITI) y la 
Escuela Superior de Administración Pública para América 
central (ESACAP), y posteriormente el Instituto 
Centroamericano de Administración POblica, 
instituciones que servirlan para preparar los cuadros 
para las futuras acciones de integración racional. 
El salto del bilateralismo a una situación de mayores 
posibilidades de integración se logra con la rirma del 
Tratado Multilateral en Tegucigalpa (Tratado 
tripartita), en Junio de 1958, y con el acuerdo sobre 
el Régimen de Industrias centroamericanas de 
Integración (RII). Posteriormente, estos instrumentos 
se tornan en e.I Tratado de Managua suscrito en 1960 
que dio origen al MCCA, 
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latinoamérica en el exterior a partir del surgimiBnto de 

las asociaciones comerciales en Europa occidental, as1 como 

por el agravamiento de los problemas socioecon6micos 

internos. Sin embargo, la situación de los paises 

Latinoamericanos en el sistema económico capitalista 

mundial influye y conduce a que la concertaci6n de estos 

mecanismos de cooperación resulten insuficientes para .el 

desarrollo y proceso de las relaciones económicas entre 

dichos paises. Asi, estos programas no presentan grandes 

avances a fines de los afias cincuentas y principios de los 

sesentas. 

1,2, NJ:VELEB DE INTEGRACION 

Después de la Gran Depresión de 1930 y de la Segunda Guerra 

Mundial, que significó la destrucción casi total de la 

econom1a europea y que derivó en la adopción de actitudes 

proteccionistas y nacionalistas por parte de los paises, 

surgieron nuevos intentos de cooperación. El primero de 

ellos fue la creación del Plan Marshall, a iniciativa de 

los Estados Unidos, cuyo propósito consistió en brindar la 

ayuda necesaria para la recuperación europea. 

Posteriormente, el avance tecnológico conduce al 

avance en la especialización de la producción y esto a su 

vez realizó el papel que cumplen las econom1as de escala, 

que tienden a "eliminar" las fronteras entre los paises. 
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segün la definición de French Davis, un acuerdo de 

integración. "tiene la gran virtud de permitir la 

ampliación generalizada del mercado que enfrenta cada uno 

de los actuales y eventuales productores de los paises 

miembros 11 .6 

Con el transcurso del tiempo, la teor1a de l.a 

integración hct experimentado cambios. El proceso de 

integración económica se ha convertido en una de las 

principales formas de cooperación entre naciones con el fin 

de establecer lazos comerciales o de inversión, y aún 

persisten a pesar de las crisis internacionales 

acontecidas. Los ni veles de integración se detallan a 

continuación. 

a) Zonas de Preferencia.- Constituye la forma más elemental 

de integración, se trata de cuando dos paises deciden 

otorgarse una preferencia o rebaja arancelaria. 

b) Zona de Libre Comercio.- Se presenta cuando los paises 

que la inteqran reducen a cero las tarifas o aranceles para 

los productos que intercambian entre s1, pero cada uno 

6 Davis, French. Economía Internacional. ~ ,l! 
Políticas .211,U ª1_ Desarrollo, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1979, cap. XI, p. 412. 
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conserva las tarifas distintas y propias, respecto a las 

importaciones del resto de paises ajenos a la zona de libre 

comercio. 

c) Unión Aduanera.- Se basa en dos conceptos fundamentales: 

el primero es la liberación del comercio reciproco, vale 

decir, existencia de una zona de libre comercio, el 

segundo, es una tarifa o arancel externo comdn, es decir, 

todos los paises integrantes deciden igualar sus aranceles 

respecto a la importación de terceros paises. 

d) Mercado Comftn. - Este representa un mayor nivel de 

integración. En el mercado común se eliminan entre los 

paises miembros las restricciones al movimiento, no sólo de 

los bienes y servicios, sino también de los factores de 

producción (mano de obra, capital y tecnolog1a), 

estableciéndose, de la misma forma que la unión aduanera, 

una politica comercial común frente a los paises no 

miembros. 

e) Uni6n Económica.- En este nivel de integración se 

consideran, además del libre movimiento de bienes y 

servicios y factores de producción entre los paises 

miembros y el establecimiento de una tarifa externa comün 

frente a los paises no miembros, la adopción de pol1ticas 

económicas nacionales en forma coordinada y armoniosa. Es 
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posible hablar de una unión económica en 1a medida que 

exista una unificación de las pol1ticas monetaria y fiscal 

entre 1as naciones miembros. 

f) Integración Total.- Esta instancia involucra la 

formulación de pol1ticas comunitarias. En esta ültima 

etapa, por ejemplo los Bancos centrales y las tesorerías de 

cada país miembros, aceptan no solo la coordinaci6n de las 

pol1ticas monetarias y fiscales, respectivamente, sino que 

también, la formulación de ellas mediante organismos 

comunitarios. 

En forma esquemática, se visualiza en la Gráfica 1.1., 

los niveles de integración indicados. 
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1.3. ESQUBHAS INSTITUCIONALES DE INTEGRACION 

Durante el periodo 1941-1955 los pa1ses mayores de América 

Latina (Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia), 

inspirados en los modelos de desarrollo basados en la 

industrialización por sustitución de importaciones 

propugnadas por la CEPAL, diversificaron o industrializaron 

notablemente sus economías, lo que se tradujo en una 

expansión econ6mica relativamente rápida. Este crecimiento 

y diversificación trajo aparejada la creación de fuertes 

reservas de pagos internacionales, que tuvo su origen 

en las compras masivas de productos básicos, manufacturas y 

bienes de equipo realizadas durante y posteriormente a la 

Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y Gran Bretaf'ia, 

principalmente. 

En toda la regi6n, esta primera fase de auge del 

proceso de industrialización permitió una significativa 

ampliación del empleo y los salarios reales, factores que 

propiciaron la expansión de los mercados internos. 

Sin embargo, las econom1as latinoamericanas no 

lograron desarrollar un mecanismo autónomo de acumulación, 

puesto que esta siguió dependiendo en ül tima instancia de 

la dinámica del sector primario exportador y de sus 

avances en el mercado internacional. Pese a todos los 

avances logrados en este período, el raquitismo del sector 
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productor de bienes de producción puso todo el proceso de 

industrialización a merced de la capacidad de importar 

maquinaria y equipos e impidi6 que se produjese un 

desarrollo tecnol6gico autosostenido. 

Ante las insuficiencias mostradas en los diversos 

paises latinoamericanos por el modelo sustitutivo, se 

planteó la necesidad de formular la integración económica 

regional como un componente esencial de las pol1ticas de 

desarrollo. Hay que recalcar, que los paises del 

continente fueron los primeros entre los que se hallan en 

v1as de desarrollo, en emprender la organización de nexos 

económicos mutuos a partir de la puesta en práctica de 

programas de integración econ6mica, los que a continuación 

se estudiarán. 

1.3.1. LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(ALALC) 

La Asociación Latinoamericana de Libre comercio (ALALC) 

constituye uno de los programas de integración más 

importantes, y puede ser considerada como la primera 

experiencia en este aspecto, concebida originalmente como 

requisito del modelo de desarrollo que debian seguir los 

paises de Amárica Latina y e1 caribe. 



1.3.1.1. ORIGENES, OBJBTIVOS Y FllllCIONEB DE LA llLALC 

El surgimiento de la ALALC tiene su origen en la acción 

conjunta de los gobiernos representados en la CEPAL y de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1950. Se 

celebra entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay con el fin de incrementar los intercambios 

reciprocas y los tratados comerciales, asi como la unión 

econ6mica. 

Sin embargo, esta idea de liberación del comercio 

regional no tuvo gran interés sino hasta 1954 cuando ante 

la reunión de ministros de Hacienda de la región se 

presentó un informe de la CEPAL7 en que por primera vez se 

emplea la expresión de ºmercado regional". 

En el afio de 1956, durante la sexta reunión de la 

CEPAL se crea un comité de Comercio el cual debia regular 

el establecimiento de la zona de libre comercio. Este 

documento definta el mercado regional como "el territorio 

común que puedan crear los acuerdos celebrados entre más de 

dos pa1ses para las producciones determinadas de las partes 

contratantes, sin suprimir la posibilidad de la adhesión 

Vease: CE1>AL, lilJ. Cooperación Internacional rui JA 
Política fil! Desarrollo Latinoamericano, Doa. E/CN. 
12/359, New York. 1954, 
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inmediata o ulterior de los otros paises de la zona 

dejando, en consecuencia, dichos acuerdos abiertos a su 

decisión". 8 

Este Comité recomendó la creación de un grupo de 

trabajo compuesto por representantes de los bancos 

centrales a fin de establecer un sistema multilateral de 

pagos. Asi, durante la VII Reunión de la CEPAL en 1957, se 

adopt6 la decisión de establecer gradual y progresivamente, 

en forma multilateral y competitiva, un mercado comün 

latinoamericano. De esta manera, a partir de esta reunión, 

el proceso de integración asumi6 las orientaciones que ha 

conservado hasta la fecha. Durante la VIII Reunión se 

recomienda la realización de un mercado coman en un periodo 

de transición, comenzando con el establecimiento de una 

zona de libre comercio. 

As1, una vez aprobado el proyecto con las normas 

generales para el establecimiento del mercado regional, y 

con la adhesión de Méxlco, el 18 de febrero de 1960, se 

establece la ALALC mediante la firma del Tratado de 

B ONU-CEPAL, !il_ 
Interlatinoamericano, 
Abril de 1956, p. 48. 

~ i:!21_ Comercio 
Doc. E. /CN, 12/309, Rev. I. 
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Montevideo. Bolivia, . que habla tomado parte en las 

negociaciones previas, no firmó el tratado en esa fecha. 

Sin embargo, Colombia y luego Ecuador firmaron dicho 

tratado; posteriormente Venezuela (en 1966) y Bolivia (en 

1967), se adhirieron al Tratado. De esta manera, la ALALC 

agrupa a todos los paises de Sudam~rica y a México. 

El Tratado entró en vigor en Junio de 1961 y a partir 

de entonces se han venido celebrando reuniones cada afto. 

Posteriormente, en 1963 se crea la Asociación de 

Empresarios de la AL.ALC (AEALAC) cuya finalidad es promover 

por todos los medios a su alcance, la complementaci6n e 

integración económica de los paises participantes en la 

ALALC. 

Estructura. Obietivos ~ Funciones Q.g J.!! ALALC 

El mecanismo institucional de la ALALC se compone de: la 

conferencia de las partes contratantes, el comité Ejecutivo 

Permanente y la secretaria Permanente. 9 As1 también, 

existen comisiones consultivas para estudiar problemas 

9 En noviembre de 1966 se establece el consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores como órgano supremo 
de ia Asociación. 
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especificos, como son: la Comisión de Estadistica, la 

comisi6n de Transporte, 1a Comisi6n de Reglas de origen, la 

comisión de Nomenclatura, la comisión de cuestiones 

monetarias, la Comisión de agricultura y ganadería, la 

comisión de cuestiones del trabajo, la comisión para los 

empresarios, y la Comisión de enlace con el Mercado Común 

centroamericano (MCCA). 

Las disposiciones y objetivos sustanciales de la 

Asociación son: la liberación y expansión del comercio¡ el 

principio de reciprocidad¡ la cláusula de nación más 

favorecida¡ las cl~usulas de salvaguardia: las 

disposiciones especiales relativas a la agricultura; y, las 

disposiciones relativas a los paises menos desarrollados de 

la zona. 10 

Los integrantes de la Asociación estimaban que, ante 

el quebrantamiento' de lc:>s nexos contractuales bilaterales 

entre los paises Latinoamericanos, era fundamental para 

impulsar el comercio dentro de la región, la reducción 

gradual o la supresión de los elevados derechos de aduana 

10 Para mayores detalles vease: Cevallos, Gonzálo, l!a 
Integración Económica º-ª. ~ ~, FCE, México, 
1971. p. 42-50; v Wioncsec M., y Roman Mayorga, 
rntentos !li!. Integración !fil tl marco !li!. l.!! ~ 
Latinoamerlcana, Col Méx. Anexo A. p&g. 83. 
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para las importaciones desde los paises Latinoamericanos. 

De esta manera, la supresi6n qradual de los aranceles y las 

restricciones no tarifarias a las importaciones dentro de 

la reqlamentaci6n debia ser el principal mecanismo de la 

zona de libre comercio, conducir al incremento de los 

intercambios comerciales entre los paises Latinoamericanos 

y constituir la base para el fomento en la zona de nuevas 

formas de integraci6n económica más elevadas. 

Además de la liberaci6n del comercio mutuo, se preve1a 

coordinar de manera permanente los planes de 

industrialización y estimular la conclusión de acuerdos 

para complementar las estructuras productivas, as1 como 

unificar gradualmente el régimen de exportaciones e 

importanciones con relación a terceros paises. 

En suma, desde el punto de vista teórico, el Tratado 

de Montevideo tiene l'a ambición de responder a los 

principios liberales gue sirven de base al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT), del que 

algunos paises sudamericanos forman parte. Sin embargo, al 

mismo tiempo que el Tratado proclama la liberación del 

comercio a fin de utilizar mejor 1as capacidades de 

producci6n existentes en la zona y de elevar asi el nivel 

de vida de la 

apl.icaci6n de 

población, presenta cierta reserva en la 

la competencia entre los diferentes paises. 
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Además, al acentuar los beneficios y posibilidades de 

integración industrial, reduce al m1nimo el papel que la 

agricultura está llamada a desempeftar -se da una 

preferencia a la industrialización en la pol1tica económica 

general de la región. 

Sin embargo, el Tratado de Montevideo representa 

el primer esfuerzo serio de los paises Latinoamericanos 

para utilizar mejor sus recursos, mediante el comercio. 

Pero la integración económica regional es un proceso mucho 

más complejo y dif lcil que no podr1a conducirse Gnicamente 

por los principios enunciados en el Tratado. Por lo tanto, 

el Tratado presenta varias dificultades que lo llevan a una 

revisión constante y profunda de su constitución, a fin de 

tomar en cuenta otros aspectos del proceso de integración 

regional. 

Cabe destacar que en dicho Tratado se expresaba el 

deseo de crear un mercado comün latinoamericano mediante la 

eliminación gradual, en un periodo no mayor de doce afias, 

de todos los gravámenes y restricciones de cualquier orden 

que obstaculizasen lo esencial del intercambio reciproco 

entre los paises firmantes. Para lograr este objetivo el 

Tratado fijaba los mecanismos de reducción de barreras al 

comercio, los cuales se apoyaban en negociaciones 

multilaterales producto por producto baj,o el principio de 
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la generalizaci6n de las concesiones, configurándose as1 

áreas de libre comercio a nivel regional. 

Este esquema de integración estuvo vinculado al 

pensamiento de la CEPAL del decenio de 1950, que sosten1a 

que el modelo de inserción de las economías 

latinoamericanas en la economía mundial, dentro del marco 

de la división del trabajo, producia una constante 

asimetría en perjuicio de nuestra regi6n. 11 

1,3,1.2, EVOLUCIOH DE LA ABOCIACIOH LATINOAMERICANA DE 

LIBRE COMERCIO 

El proceso de liberación del comercio dentro de la ALALC no 

se desarrolla en forma equitativa, a pesar de que entre los 

aftos de 1961 y 1980 fueron concedidas, dentro del marco de 

la asociaci6n, más de 11, 200 reducciones arancelarias. La 

liberaci6n se llevó a cabo por lo general para los 

productos con relaci6n a los cuales el pais en cuestión 

ten1a capacidad competitiva, para los que no tenia 

importancia alguna en sus importaciones o no figuraba en 

11 Laredo, H. Iris. "Definición y Redi::finici6n de l.os 
objetivos del Proceso de Integración Latinoamericana en 
las tres últimas décadas ( 1960-1990) , Rev. Integración 
Latinoamericana, Set-Oct. 1991. p. 6. 
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las mismas. As1, Ecuador, por ejemplo, incluyó en su lista 

nacional una cantidad bastante grande de productos, y sin 

embargo, ocupa uno de los últimos puestos en el tráfico 

mercantil en el marco de la ALALC. Por otro lado, alqunos 

otros paises que antes hab1an concedido reducciones por las 

listas nacionales a la importaci6n, recurrían en ocasiones 

a la abolición de las mismas de acuerdo a los intereses del 

fomento de la fabricación propia de los productos en 

cuestión al importarlos desde terceros paises con 

posiciones más ventajosas. 

Sin embargo, la liberación constituye un fuerte 

estimulo al desarrollo de los intercambios comerciales; en 

1961 el volumen del tráfico mercantil entre los paises de 

la ALALC fue de 1,074 millones de dólares y en 1978 fue de 

11, 400 (ver Cuadro: 1. 1.) • 

Esto permitió a sus miembros aumentar la parte 

correspondiente al comercio dentro de la zona en el total 

del. tráfico (de 1961 a 1977) del 6. 7 al. 13. 4 en las 

exportaciones, y del e al 13.5% en las importaciones. (Ver 

Cuadro:- 1.1). 

Por otro lado, la estructura del comercio cambió, ya 

que al crearse la ALALC constitu1an su base las materias 

primas, en primer término agrícolas, siendo sólo del. 28% el. 

volumen de producci6n industrial, y para finales de los 

aftos setentas a estos ültimos les correspondi6 el 56%, a la 
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Af\os 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO 1.1. 

DINAMICA IOHA Dl!L COllERCIO Zlf'1'JlB LOS PAISES HXBllBROB DE LA 

Volumen de 
comercio en 
millones de 

1.074 
1.187 
1.282 
1.558 
1.828 
1.862 
1.858 
2.057 
2.484 
2.628 
2.899 
J.271 
4.553 
7.133 
7.468 
9.370 

10.988 
11.400 

ALllLC 

exportaciones 

Mil uas FOB Indice 

488 100 
547 112 
584 120 
716 147 
842 172 
876 179 
850 174 
995 204 

1.182 242 
1.278 262 
1.415 290 
1.161 347 
2:379 487 
4.109 842 
4.051 829 
4.683 960 
s. 461 1.112 
s.858 1.200 

Importaciones 

Moll US$ CIF Indice 

586 100 
640 109 
698 119 
842 144 
986 168 
986 168 

1.008 172 
1.062 181 
1.302 222 
1.350 230 
1.484 253 
1.664 284 
2 .312 395 
3.884 663 
4.119 703 
4.687 800 
S.527 945 
5.542 945 

FUENTE: cuadro que se presenta en Zaitsev. N., ~ li.Atlruu Cooperación 
Bfill!2nAJ. l!: ~ ~ peearrollo, Ed. Progreso, p. 69. 
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vez que las manufacturas ocupan en el tota1 de las 

exportaciones de los paises latinoamericanos alrededor del 

20%.12 

De esta manera se puede observar que en el transcurso 

de los afies setentas, las manufacturas fueron el componente 

m6s din4mico de las exportaciones latinoamericana~: la 

parte correspondiente a las mismas en el volumen total de 

las exportaciones de la regi6n pasaron de 9.6% en 1960 al 

20% en los setentas. Aumentó también la correspondiente a 

América Latina en las exportaciones mundiales de 

manufactura (del 0.7% en 1955 al 1.5% a mediados de los 

setentas), (véase cuadro No. 1.2.). Los mayores progresos 

en la aceleración en las exportaciones de manufacturas lo 

lograron Brasil, México y Argentina, y en grado menor 

Colombia y Venezuela. El incremento del comercio mutuo de 

manufacturas es prueba de una tendencia a sustituir parte 

de las importaciones desde terceros paises con art1culos de 

los pa1ses·de la zona. Sin embargo, este proceso no es lo 

suficientemente dinámico y las entradas desde Estados 

Unidos, Europa occidental y Jap6n, siguen siendo 

fundamentales para el suministro de art1culos industriales 

12 CEPAL, Reexamen si§. !A Intagrac16n Económica gn ~ 
~ ~ Btisqueda f!1ª. ~ Orientaciones, Doc. 
E/R.2.09, Oct 1979, p. 57. 
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CUADRO 1.2. 

cam1c10 ZONAL ENTRE PAISES Hla!BROS OE LA ALALC 
CEn mil Iones de dólares) 

1961 1965 1970 1975 1•n 1978 

~llFobll 

Argentina 112,3 246.6 365.8 755.5 1.371,8 1.512,9 
Bolivia 5,5 J,5 22,1 18",9 189,2 193,9* 
Brosfl 97,2 201,7 303,0 1.164,3 1.480,4 1.619,3 
Colc:nbfe 7,4 20,0 82,1 233,0 3.ló1,8 299,3 
Chfl(! 37,8 56,4 137,9 390,0 503,8 605,6 
Ecuador 7,5 13,5 20,1 187,9 307,6 229,0 
Hédco 10,9 44,0 92,6 267,9 416,1 380,5 
Poroguey ... 17,6 94,7 62,3 75,1 66,8 
Ponl 33,0 61,8 63,4 216,3 218,7 320,8* 
Uruguay 6,0 15,9 29,2 1D9,7 148,3 191,9 
Venezuela 160,8 160,0 136,8 459,2 632,6 437,9* 

TOTAL 488,3 841,B 1.233,7 4.051,0 5,685,0 5.857,9 

~!!llf!! 

Argentina 196,4 289,4 374,3 910,3 983,6 
solivio 12,2 14,0 27,5 158,7 187,5 
BrHll 145,6 273,0 309,8 714,2 1,500,7 
Colombia 12,1 39,4 78,7 160,5 334,8 
Chile .101,4 137,5 188,5 618,5 766,6 
Ecuador 4,2 19,5 34,7 117,6 171,4 
M~xfco 4,5 J0,0 63,9 411,9 244,1 
Paroguoy 11,4 13,9 17,1• 83,9 122,8 
Per1.l 34,9 88,1 109,0 355,9 499,6 
Uruguay 46,6 45,1 72,4 152,5 228,1 
Venezuela 17,1 35,7 7lo,5 354,3 949,5 

TOTAL 585,4 985,6 1.350,4 4,119,0 5,976,7 

• clfros pral l111lnar-:s· 

fuente: Sfntesls ALALC (montevldi!!o), enl!!ro·febrero 1976, sup\, no.12, p.2; BOLSA Revl!!W 
Clondon) Juanuary 1979, p. 18, doc. GATT l/4785, pp. 40·41; Doc. TD/BC. 7/22, 9 
Hoveri>er 1978, p. 5; Ooc, F/CEPAL/J. 1151, P. 17. Los dates correspondf entes o 
Bolivia y venezuela se Incluyen e partir de 1961. 
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(maquinaria y equipo), a los paises de la región. En la 

industria latinoamericana se observa un bajo nivel de 

mecanizaci6n y automatización de los procesos industriales, 

falta de cuadros calificados. Ademés, la calidad de muchos 

productos latinoamericanos es más baja que la de los paises 

desarrollados. El resultado es que la reducción de 

aranceles para los productos industriales dentro de los 

programas de liberación no crean suficientes estimules para 

los productores y exportadores de la zona, asi como para 

los importadores de productos industriales. 

Por otro lado, las posibilidades de sustituir las 

importaciones extrazonales de productos agrícolas con 

productos de la región tampoco son aprovechadas en 

plenitud. Las importaciones desde terceros paises siguen 

siendo m5s elevadas que las de la región. 

Sin embargo, con el desarrollo del comercio mutuo de 

manufacturas se ponen en marcha programas de cooperaci6n 

productiva dentro de los convenios de complementaci6n en 

los diversos sectores industriales de los paises de la 

ALALC. (véase cuadro No. 1. 3.) • Estos convenios son 

acuerdos sobre supresi6n parcial o completa de los derechos 

de aduana para las importaciones de ciertas categorías de 

productos industriales. Además, algunos estipulan medidas 

adicionales de especialización y cooperación en la 

producción entre sus participantes, que pueden ser empresas 
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CUADRO No. 1.J. 

CCllVEN10S SOBRE cct\PLEMENTACJON ENTRE LOS PAJSES OE LA ALALC 

1. Ordenadores y piezas 
2. Clncscoplos, volvulas 

electronlcas. para 
aparatos de radio y TV. 

3. Electrodomr}stlcos .. 
4. ElectrodolfléstlcosH 
5. Productos de la 

industria qufmlco. 

6. Prod•JCtoS de 'º petroqutmlco. 
?. Art1culos de 

dom6stlco. 
8. Artfcutos de vidrio 

9. Equipos enor;étlcos 
10. Eq. de ofoclnaH 
11. Eq. do of lctna•* 
12. Productos de 

electrónica y tnedlo1 
de COllM"llcaclón 

electrotécnlcoll. 
13. Aparatos de cinc 

14. Refrigeradores y otros 
electrodom6st 1 ces. 

15. Prod. formacelitlccs 
16. Prod. de petroqufmlca 

17, Refrigeradores y otros 
electrodom&stlcos 

18, Material de fotograffo 
19. Electrodoméstico 

20. sarnlces y pinturas 
21, Prodl.lctos químicos 

22, Aceites bblcos para 

perf1.1t1erfo. 

Paises partfctpantes 

Argen, Sresi\, Chile, Uruguay 
Argentina, Brasil, Chile, 
México, Uruguay. 

Brasil, Uruguay 
Br11sH, Uruguay 
Argentina, Brasil, ColOfl'bia, 
Chile, HéJtlco, Perú, Uruguay, 
Venezuela. 
Bolivh, Colotltlla, Chile, 
Perll. 
Argentina, Uruguay 

Argentina, Méidco 
Brasl l, Hblco 
Argentina, Brasil~ H6x1co, 

Ar9enttna, Brnll, Hdx.lco, 
Brull, H6idco 

Argentina, Brnsl 1, México, 
Uruguay, Venezuela 

Brasil, Hl!xlco 
ArgentlJ\8, Brastl, México 

ArgentlN, Braall, México, 

Chile, Venezuela 

Argentina, Bra1ll 
Arg, Broell, K6xtco, Uruguay 
Arg. Sras ll, HéK. Uruguay 

Arg, Brosll, Chile, México 
Argentina, Brasl l, thl le, 
México, Uruguay 

Argentina, Hl!Xtco 
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Cantfdad de Cantidad de 
tftulos de reducciones 
mcrcancfos concedidas. 
incluidos en 
el convenio, 

5 ,, 

13 

l1 

58 
28 ,. 
' 66 

26 
'56 

m 

75 
56 
63 
22 

"' 
26 

25 ,, 

20 

491 

156 

39 

47 
57 
80 

9 
133 

" ns 

26' 

150 
230 
19' ,,, 
93 
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Convenios" 

23. Eq.ifpos energfticos 
24. Prod. de elcctrónlca y 

medios da ccmnkaclón 
electr6nlcos, 

25, Olsposlti\IOS 
ll1.111lnacl6n. 

TOTAL 

do 

Pefses participantes 

Argentina, M61dco 

Argent lna, Méldco 

Argentina, Brasil 

" Con\lenlo recibe el notibre de los productos que lncll.l)"e. 
"" concluyen distintas eiTpresas. 

FUENTE: Sfntesis ALALC encro·febrcro 1976. 

cantidad de cantidad de 
U tules de reducciones 
me;cancfas ccru:edldas. 
lncluldos en 
el convenio. 

17 3Z 

7S 156 

\\ " 
Z.134 3.576 

privadas y estatales. Estos convenios solieron ser 

suscritos principalmente entre paises de relativo alto 

desarrollo (Argentina, Brasil y MéKico), y relativo medio 

desarrollo (Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela); 

Bolivia participa solamente en un convenio (petroqu1mica) y 

Paraguay y Ecuador no participan en esta forma de 

cooperación. 

Por otra parte, la casi totalidad de convenios 

vigentes hasta la trasformaci6n de la ALALC en ALADI en 

1980, revisten un carácter muy limitado, puesto que no se 

orientan a la especialización productiva, ni afectan a 

cuestiones fundamentales como la del emplazamiento de las 
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empresas, a los problemas de financiamiento, a la 

regulaci6n de la participaci6n del capital extranjero, etc. 

1.2.1.3. PRIHCIPALBS PROBLEllAS DE LA ALJILC 

Durante la vigencia del Tratado las bases del 

funcionamiento de la ALALC se vieron afectadas por el 

incumplimiento de las reglas establecidas por parte de 

algunos paises que formaban parte del mismo. Esto condujo a 

su anquilosamiento, a demostrar la inoperatividad del 

programa seguido y, por ende, la necesidad de modificar 

mecanismos y metas. Las principales dificultades a que se 

enfrentó la Asociación podr1an resumirse en los siguientes 

puntos: 

a) El fracaso de las negociaciones para liberar lo 

ºesencial" del intercambio reciproco. Al respecto es 

oportuno recordar que no fue posible perfeccionar la zona 

de libre comercio en 1972, plazo originalmente establecido, 

a pesar de ser la obligación jur1dica fundamental del 

Tratado de Montevideo. 

b) El Acuerdo Subregional Andino, formalizado en 1969, 

originó que un n1lcleo importante de paises, por razones 

justificadas, otorgara prioridad a su integración 

subregional, marginando las negociaciones de las ALALC. 
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e) La proliferación y el agravamiento de las disposiciones 

violatorias del Tratado de algunos paises miembros 

lesionaron la estabilidad y seguridad de las concesiones 

que se otorgaron. 

d) Los paises de menor desarrollo econ6mico relativo no 

recibieron los beneficios esperados por su participación en 

el organismo, lo que hace evidente el incumplimiento de uno 

de los objetivos fundamentales del Tratado. 

Estas y quiz§.s otras limitaciones llevaron a los 

paises conformantes de la ALALC a replantear sus objetivos 

y cancelar este primer proceso integracionista para dar 

paso a otro proyecto que ser§. estudiado a continuaci6n, nos 

referimos a la creación de la ALADI. 

1.3.2. LA ASOCXACXON LATXNOllHERXCANA DE XNTEGRACXON (ALADX) 

1.3.2.1. ORXGENBB Y OBJBTXVOB 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la 

ALALC, reunido en Montevideo el 12 de agosto de 1980, firm6 

un nuevo Tratado por el cual se creó la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), en sustitución de 

la ALALC. 
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Cabe se~alar que el nuevo Tratado abandona el objetivo 

concreto de establecer una zona de libre comercio, 

eliminando también los compromisos de alcanzar metas 

cuantitativas y temporales, y abre paso a la concertación 

de una variada gama de acciones parciales entre paises o 

grupos de paises para facilitar por esa v1a la dinamización 

del proceso de integración econ6mica de la regiónª Los 

instrumentos adoptados por ALADI apuntan a establecer un 

área o zona de preferencias económicas, en lugar de una 

zona de libre comercio como lo fue la ALALC. 

La diferencia sustancial entre ALADI y ALALC radica en 

su bilaterismo. En efecto, la pol1tica de integración 

regional explicitada en el Tratado de l~ ALADI, cuyos 

objetivos tlltimos son claramente integracionistas, 13 

impulsa en lo inmediato a acciones bilaterales de 

cooperación y a acuerdos de alcance parcial entre dos o más 

paises miembros de la Asociación, como factor estratégico 

para impulsar el proceso de integración económica global 

del área. 

Al abandonar la ALADI los compromisos de carácter 

automático y generales de la ALALC (que en la práctica no 

l.3 Al respecto se puede revisar al Texto del Tratado de 
Montevideo de 1980, especialmente en su parte 
introductoria. 
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se cumplieron) para adoptar un sistema más pragmático y 

flexible, aunque manteniendo en la letra del Tratado el 

objetivo de largo plazo de constituir un mercado comün, 

trataba de posibilitar una serie de acciones de integración 

y cooperación intermedias dentro de una zona de 

preferencias económicas. 

Centralmente, podemos distinguir los siguientes 

objetivos del tratado de ALADI: 

a) Promover y regular el comercio reciproco, la 

complementación económica y el desarrollo de las acciones 

de cooperación económica de la región que coadyuven a la 

ampliación de los mercados regionales. 

b) Promover el máximo aprovechamiento de los factores de la 

producción y el desarrollo de los paises. 

e) Multilateralizar progresivamente las acciones 

particulares mediante medidas de convergencia para que 

todos los paises miembros reciban los beneficios. 

d) Establecer en forma gradual y progresiva un mercado 

común latinoamericano. 
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1·3•2. 2. BALANCB DB LA ALADJ: 

Dadas las dificultades de todo orden encontradas en América 

Latina para impulsar el proceso de integraci6n, las 

estrategias aplicadas en esta etapa no fueron ortodoxas, y 

la acción no se ejerció sobre un s61o frente. De ahí que 

los reajustes que se operaron en las modalidades y 

estrategias de integraci6n para adecuarlas a la realidad no 

se deben confundir necesariamente con retrocesos o cambios 

de rumbo, sino mas bien como medios operativos tendientes a 

lograr cierto nivel de funcionalidad. 

Este es el significado que se puede atribuir, con toda 

propiedad, a acciones como las siguientes: 

a) El "Encuentro de Montevideo", de marzo de 1985 entre 

Jefes de Estado y Gobierno y de misiones especiales de los 

paises miembros de la ALADI, a partir del cual se iniciaron 

las gestiones para poner en marcha la 11Rueda Reqional de 

Negociaciones", cuya fase preparatoria culmin6 en marzo de 

1987. 

b) · La concertación de :mtlltiples acuerdos bilaterales de 

cooperaci6n y complementación económica en el marco de la 

ALADI, como los celebrados entre Argentina y Brasil por una 

parte, y Uruguay con Argentina, Brasil y México. 
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e) El 11 Protocolo Modificatorio del Acuerdo de cartagena11 , 

adoptado en Quito, en Marzo de 1987, que culmina un largo 

periodo de nego.ciaciones, para redefinir sus mecanismos sin 

alterar sus principios y objetivos. 

d) Las declaraciones de Esquipulas I (1986) y Esquipulas II 

(1987), que testimonian la voluntad de paz a hacerse 

realidad mediante un programa de desarrollo e integración 

para los paises centroamericanos. 

De acuerdo a lo anterior y dada la realidad objetiva 

de América Latina, pensamos que si las acciones bilaterales 

y sectoriales que se emprendan entre los paises de la 

regi6n responden al objetivo final de la integración, 

pueden impulsar una solidaridad recíproca creciente apoyada 

en intereses económicos y politices concretos, lo que a la 

larga se revertirá en una forma mAs efectiva de cimentar la 

integración en el continente. 

En la Quinta Reunión Ordinaria de cancilleres del 

Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, 

celebrada en marzo de 1989, en el marco de la integración 

tomaron nota de los avances registrados en las acciones 

identificadas en los lineamientos para la acción, 

reiterando el propósito de impu1sar los programas 

necesarios para lograr el objetivo de hacer de la ALADI el 
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principai instrumento dinamizador de ia integraci6n.14 

En este sentido los ministerios destacaron la 

conveniencia de aprovechar esa instancia para impulsar y 

concretar las acciones emergentes de las decisiones 

adoptadas por ios presidentes de ia región. 

De ah1 que el proceso de integración de ALADI se pueda 

calificar de gradualista, basado en el perfeccionamiento 

por aproximaciones sucesivas hacia la aspiración que le di6 

origen en 1980. sin embargo, y no obstante las criticas 

generadas contra ALADI por enfatizar en el bilateralismo, 

su puesta en marcha ha estimulado diversas modalidades de 

cooperación y de acciones parciales entre paises de la 

región, muchos de ellos con escasa vinculación anterior, lo 

que se ha traducido, en la prá.ctica, en un aumento del 

interrelacionamiento interregional, con la consiguiente 

creación de lazos de solidaridad reciproca. 

14 SRE. DegJaraciones .!! comunicados ~ !Zn!RQ Q.e. lÚQ, 
México, 29 de marzo de 1990, p. 73. 
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1.3.3. BL GRUPO AllDINO 

1.3.3.1. ORIGEN Y OBJBTIVOB 

La formaci6n del Grupo Andino, 15 surge, en gran medida, a 

causa de los pobres resultados producidos por la ALALC. Se 

buscaba un nuevo cambio hacia una subregionalizaci6n. 

Conscientes de los problemas que plantea un proyecto 

de integración compuesto por econom1as de dimensiones tan 

distintas, como son, por un lado, Brasil, Argentina y 

México, y por el otro, los dem~s miembros de la Asociación, 

los paises de tamano medio procuraron aproximarse en un 

grupo subregional. 

El 16 de Agosto de 1966 la Declaraci6n de Bogotá por 

los paises mencionados, 16 en donde se trazaron los 

lineamientos generales del mercado común Andino, concebido 

expl1oitamente como un mecanismo para fortalecer la ALALC, 

15 Los pa!ses fundadores del Pacto Andino fueron Perú, 
Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. En 1976 Chile, se 
retiró del Grupo y en este mismo ano ingresó Venezuela. 

16 Excepto Perú, Ecuador y Bolivia, quienes la :firmaron 
posteriormente. 
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mas que como una alternativa. Por medio de esta 

declaraci6n dichos paises manifiestan su disposici6n de 

acelerar e intensificar el proceso de integración 

económica por medio de la cooperación mutua en el marco de 

la subregi6n. 

La declaración de Bogotá puso en movimiento una 

agitada etapa de negociaciones intergubernamentales de 

naturaleza técnica y politica, centrada en un organismo 

especialmente disefiado (La Comisión Mixta) que representa a 

los tres signatarios de la Declaración junto con Períi, 

Ecuador, y más tarde, Bolivia.17 A diferencia de otros 

organismos similares (la ALALC y el MCCA) , esta Comisión 

tuvo desde su inicio un carácter marcadamente politice en 

lo concerniente a los elementos técnicos del proyecto de 

integraci6n. Desde el inicio se hizo un esfuerzo por 

incluir al sector privado en la comisión a pesar de que su 

respuesta no habia sido entusiasta. 

El objetivo declarado es preparar la integración del 

conjunto latinoamericano, pero no hay duda de que el Grupo 

Andino tendió a adquirir consistencia interna. Como ya 

mencionamos, su estrategia es distinta de la que inspir6 la 

17 Boiivla estuvo presen~e por primera vez como observador 
en Ia III Reunión de Ia Comisión Mixta, IIevada a cabo 
en noviembre del mismo afio. 

37 



creación de la ALALC. Se tiene en vista una liberalización 

automática e irreversible del comercio, particularmente de 

los productos que no se producen actualmente en ninguno de 

los paises de la subregión, junto con la uniformación de la 

tarifa frente a terceros paises, es decir, la creación de 

una uni6n aduanera. Incluso antes de que se formalizaran 

esos acuerdos, fue creada la Corporación Andina de Fomento, 

con sede en carácas, Venezuela, con el objetivo de impulsar 

el proceso de integración regional mediante la creaci6n de 

empresas de producción y servicios, y la ampliación, 

modernización o conversión de las existentes. Esta nueva 

institución (primer organismo multinacional totalmente 

latinoamericano) adquirió m~s importancia con el aumento de 

las disponibilidades financieras. 

A semejanza del MCCA, el Grupo Andino parte de una 

situación de inexistencia, casi total, de comercio entre 

los paises miembros. Sin embargo, dentro de éste último, 

ya existe una infraestructura de transporte relativamente 

desarrollada, ya que todos los paises están interconectados 

por las lineas mar1timas del comercio tradicional. Ademas, 

a diferencia del MCCA, en el momento de iniciar la 

inte9raci6n, el Grupo Andino, ya se encuentra en una fase 

relativamente adelantada del proceso de industrialización 

basado en la sustitución de importaciones. No obstante, 
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como los sistemas industriales nacionales no han alcanzado 

un grado alto de integraci6n interna, como en los tres 

paises mayores, existen resistencias a la complementación. 

La política integracionista del Grupo Andino se basa 

en un esfuerzo de desarme tarifario automático, en un 

proyecto de unificaci6n de la tarifa aduanera con respecto 

a terceros paises (objetivos a ser alcanzados a fines de 

los afias setentas), en la implantación de una planificación 

coordinada, en la construcción de una infraestructura 

fisica con miras a la integración, en un esfuerzo 

financiero común en beneficio de los paises de menor 

desarrollo relativo y en una política común frente a los 

capitales extranjeros a la subregi6n.18 

En 1969, en la ciudad colombiana de cartagena se sella 

el Acuerdo entre los paises andinos. La base política del 

Acuerdo de Cartagena fue la declaración de las conferencias 

de Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo Andino 

cel.ebradas en Lima (1969) y en cuzco (1971). En esta 

declaración de Lima se manifestaban: ºReafirmamos, una vez 

más, nuestro decidido respaldo al derecho pleno y soberano 

de las naciones a disponer libremente de sus recursos 

18 Furtado, Celso. LA. Econom!a Latinoamericana. 
Formac16n Histórica ~ Problemas Contempop§neos, 2a. ed. 
S.XXI, México, 1987, p. 280. 

39 



naturales y rechazamos toda forma de intervenci6n y de 

presi6n politica o económica externa, que pretenda impedir 

u obstaculizar el libre ejercicio de este derecho". En la 

Declaración de cuzco se consignaba que el Grupo Andino 

"puede contribuir en grado significativo a la independencia 

económica y aumentar el bienestar de su poblaci6n11 .19 

En el Acuerdo de Cartagena sus participantes se 

comprometen a suprimir los aranceles en el comercio mutuo e 

implantar una tarifa externa unificada para terceros paises 

(entre ellos los de la ALALC). Adem&s, acelerar el proceso 

de industrialización mediante programas sectoriales de 

cooperaci6n industrial. También, (en la resolución 24) se 

comprometen a adoptar un régimen único para las empresas 

extranjeras, mediante la delimitación de la participación 

de los capitales extranjeros por normas de control. 

Además, se ponen en marcha programas conjuntos de 

desarrollo de la infraestructura de la producción agrícola, 

y la coordinación de medidas financieras, monetarias y 

fiscales. 

En el marco del programa de liberación, todos los 

productos que los miembros se disponían a comercializar, se 

19 ALALC "In.formativo de la ALALC11 , en Comercio Exterior, 
diciembre de 1969, México, p. 955. 

40 



dividieron en cuatro grupos, de los cuales el principal es 

el cuarto, ya que incluye la mayor cantidad de mercanc1as 

(alrededor del 60% de la totalidad). As1, a partir de 

abril de 1970 fue liberado por completo el comercio de 

artículos incluidos en la primera lista comün de la ALALC. 

En 1971, Colombia, Chile y PerQ abolieron los derechos para 

las mercanc1as que no se fabricaban en los paises del Grupo 

Andino. 

1.3.3.2. BVOLUCION DEL GRUPO ANDINO 

Durante el per1odo de 1969 a 1972, se observa un rápido 

avance de los objetivos del Grupo Andino. En ésta y en las 

sucesivas etapas, la participación activa del sector 

privado fue mínima. cuantas veces las Asociaciones 

privadas tomaron posiciones explicitas, fueron sin 

excepci6n, hostiles y buscando la protección de la 

industria nacional. otra caracteristica de esta etapa y 

las subsecuentes fue el monopolio del poder ejecutivo sobre 

todas las iniciativas políticas y legales relacionadas con 

el grupo,. Donde existían pariamentos nacionales, éstos 

fueron pasados por alto independientemente del grupo 
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general de participación en el proceso pol1tico.20 

Los paises del Grupo Andino fueron capaces de obtener 

determinados éxitos en el desarrollo de la integración 

subregional y de estimular de ese modo el proceso de 

integración en el continente. sin embargo, al mismo tiempo 

en este proceso surgieron ciertos problemas, los cuales se 

agravaron en especial a raiz de la postura obstruccionista 

de la Junta Militar Chilena ante el desenvolvimiento de la 

cooperación mutua, postura que desembocó en la salida de 

Chile a finales de 1976 del Grupo Andino. 21 De esta 

manera, el suefí.o de la formación del "Mercado común Andino" 

comenzó a esfumarse. 

Cuando Chile se retir6 (octubre de 1976), ya se habian 

obtenido gran parte de las reformas que buscaba, como la 

liberación de la Decisi6n 24 (se abandonó la idea de 

establecer un arancel externo común, para reemplazarlo por 

20 Esto ocurrió tanto en chile, donde una vez elegida la 
coalición de la Unidad Popular se buscó la movilización 
de toda la población para las transformaciones que 
proponía, como en Pero, cuando el Gobierno del General 
Velasco perseguía metas nacionalistas y reformistas, al 
igual que mantener la participación politica bajo 
control. 

21 El Decreto 600 de la Junta Chilena abiertamente violaba 
la Decisión 24 del Acuerdo de cartagena. 

42 



una "franja arancelaria"); se hizo opcional la inicialmente 

obligatoria participación de todos los paises miembros en 

cada uno de los programas sectoriales; se retiró un gran 

nümero de articules de la lista de reserva para 

trasladarlos al programa de desgravación autom&tica; y por 

último, se pospuso indefinidamente la discusión sobre la 

armonización de las politicas macroeconómicas. Por lo 

tanto, parece que la Decisión Chilena de renunciar al 

Tratado obedeci6 sobretodo a razones de naturaleza 

diplomática o de politica interna. 

Como resultado de ésto, se desarrollaron graves 

divisiones dentro de la Comisión, disminuyó el ánimo y 

decayó el entusiasmo. El proceso de desgravación 

automática se detuvo, y ninguna legislatura nacional 

introdujo las modificaciones necesarias para llevar a cabo 

las reformas de 1976, conocidas como el Protocolo de Lima. 

sin embargo, en 1979 se observó una reorientación 

importante en el Grupo Andino, el cual empezaba a 

plantearse seriamente la formulación de una politica 

dinámica de relaciones externas y a manifestarse como un 

grupo compacto sobre aspectos importantes de la vida 

pol1tica latinoamericana, en general y de la de sus paises 

miembros, en particular. Se inició, en lo económico, una 

actitud de acercamiento a ciertos paises desarrollados 
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(Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Espafia, 

Japón} y otros Latinoamericanos (Argentina, Brasil y 

México). En lo político, se movilizó para consolidar el 

frente diplomático de apoyo a Panamá en las negociaciones 

del Tratado del canal, participó acti varnente en el 

aislamiento de somoza y censuró el truncamiento del proceso 

democratizante de Bolivia. 

En septiembre de 1981 tuvo lugar el trigésimo periodo 

de sesiones extraordinarias de~ la Comisión convocado para 

reactivar el proceso de integración Andina. De la lectura 

del acta final de esta reunión se infieren las siguientes 

lineas de acción futura del Grupo Andina.22 

Se reactivará y acelerará el programa comercial, 

buscando la conformaci6n de mérgenes de preferencia 

regionales para consolidar la "zona andina de libre 

comercio". 

se renuncia, en la prá.ctica, a la adopción del arancel 

externo común aunque se promete "seguir estudiando el 

tema". 

22 Ql.:rul ~ E.iru!J. ~ frigésimo. ~ fl!i!. sesiones 
ExtraqrdJnarias, Ed. Paipa, Col. Septiembre de 1981. 
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Se propone reducir la programación sectorial industrial 

a los tres programas ya aprobados, y revisarlos 

sustancialmente. En la práctica, sólo quedarian 

vigentes las asignaciones de Bolivia y Ecuador. 

Se reconocen corno indispensables la redefinici6n de los 

mecanismos y la reformulación de los objetivos, teniendo 

en cuenta los cambios en los esquemas económicos que / 

con mayor o menor énfasis, adelantan los paises miembros 

para satisfacer las necesidades de la coyuntura. 

En los afias transcurridos desde la firma del Acuerdo 

sucedieron numerosos e importantes sucesos en el orden 

politice (cambios en los regimenes politices) y econ6micos 

que significaron cambios internos en el Acuerdo. Lo más 

importante fue la reorientaci6n de la mayoria de los paises 

miembros hacia un modelo neoliberal, con avance acumulativo 

de los mecanismos del mercado y el correspondiente 

desmantelamiento de los instrumentos, reglas de juego y 

prioridades del modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones. Estos cambios debilitaren el papel de 

los pilares centrales del Acuerdo de Cartagena: asignación 

centralizada de las industrias y los mercados; armonización 

de políticas macroecon6micas, y modificaciones de los 

criterios para establecer el nivel y el carácter de la 
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protección a la producción subregional.23 

No obstante, éstos cambios internos actuaron como 

catalizadores de las contradicciones entre los intereses 

nacionales e impulsaron y aceleraron la reorientación del 

proceso. 

1.3.3.3. BVALUACION DEL PROCESO DEL GRUPO ANDINO. 

A pesar de que los paises miembros del Grupo 

Andino, constituyeron desde el punto de vista 

político-institucional la iniciativa integracionista más 

creativa de América Latina, los resultados obtenidos en 

términos econ6micos restringieron el contenido 

supranacional del funcionamiento eficaz de los órganos que 

dirigían al grupo (Junta del Acuerdo, El Parlamento Andino, 

la Corporación Andina de Fomento, entre otros entes). 

Así, por ejemplo, si se consideran los principales 

campos para construir la unidad económica andina se 

comprueba que: 

23 Pusana, A. l2f! J..¡¡ ~ l! .!!J. !JBM !!. J5l .llLAl1L. ¡!§ J.!!. 
~ Integral a.l. .Bilateralismo Cgmercia.l, ~ ~ 
CIDE, No. a. ler. sem. 1982, p. 32. 
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a) El programa de liberalización de los intercambios 

recíprocos ha logrado avanzar de manera importante en el 

campo de la desgravación automática, abarcando a más tres 

mil posiciones arancelarias, pero todavía esta sin 

definirse aproximadamente un cuarto del universo 

arancelario, por cierto el m&s importante. 

b) El Arancel Externo Común ha logrado implantarse en 

Colombia, Perú y Venezuela en su primera fase de arance1 

m1nimo, pero no se ha logrado un acuerdo sobre la base 

definitiva del Arancel Externo Común. 

e) La armonización de los demás mecanismos de la política 

de comercio exterior, como los instrumentos 

para-arancelarios ante las compras en terceros paises, los 

regímenes arancelarios de excepción y los subsidios a las 

exportaciones, asi como la armonización de otros 

instrumentos de la po11tica económica especialmente 

relevantes, como el tipo de cambio y la tributación interna 

a las mercanc1as, continüan sin adoptarse. 

d) La programación industrial y las consiguientes 

asignaciones de producción lograron concentrarse sólo en 

tres programas sectoriales de desarrollo, de los cuales el 

Eetalmecánico, el siderürgico y el petrcqu1mico se aplica 

con dificultades, y el automotriz no se aplica en absoluto. 
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e) El régimen com1ln para las inversiones extranjeras y la 

tecnoloqia, que constituyó un aspecto muy importante en la 

construcción andina, se ha mediatizado y se aplica sólo en 

forma parcial. 

f) Los mecanismos financieros, especialmente el destinado a 

promover las inversiones conjuntas y las exportaciones de 

la región, han tenido un reducido impacto. 

Ante el panorama de estancamiento que se vislumbraba 

en los paises del Grupo andino, se llevó a cabo una reunión 

en Quito, en 1988, en la cual se estableció un protocolo 

modificatorio, el mismo que estableció un esquema flexible 

para los programas de desgravaci6n, la liberalización del 

régimen de capital extranjero y se establecieron las bases 

de entendimiento bilateral, y la promoción de nuevos campos 

de cooperación en el campo tecnológico, de servicios y de 

desarrollo fronterizo. Al afio siguiente (1989), con la 

"Declaración de Galapagos 0 24 fue suscrito por los paises 

del grupo el 11 Compromiso Andino de Paz, Seguridad y 

Cooperación" en donde se fijaba como meta la formación en 

1995 de una unión aduanera que en 1999 deber1a funcionar 

con la plena participación de los paises de menor 

desarrollo relativo. 

24 Véase el texto de este documento en la Revista 
Integración Latinoamericana. No. 155, abril 1990, p. 69. 
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1.3.4. BL BIDTEMA BCONOHICO LATINOAKBRICIUIO (BB~) 

1.3.4.1, FORHllCION, ORGIUIIZACION Y FIJNCIONBS 

La idea de la creación del SELA naci6 en un momento en que 

se tenia ya conciencia de la problemática situación 

latinoamericana, es decir, de la necesidad de una 

independización regional, de la necesidad de representación 

hacia el exterior adecuadamente regulada y a cargo de un 

portavoz cornün, de la urgencia de mantener consulta 

intrarregional y del deber de pensar en alternativas 

funcionales que fueran más allá de los instrumentos con que 

hasta entonces se contaba. De esta manera, la fundación y 

establecimiento del SELA constituye una respuesta adecuada 

a la nueva situación internacional de América Latina y al 

estancamiento del proceso de integración. Esto no 

significa que el SELA fuera la Unica solución posible, sino 

que responde, en gran medida, a las situaciones politicas 

de la problemática latinoamericana. 

As!, a mediados de los setentas (2 de Agosto de 1975), 

el Presidente de México, Luis Echeverr!a Alvarez, propuso 

la creaci6n de esta organizaci6n, la· cual contribuir1a a 

promover consultas y la cooperaci6n económica entre los 

paises latinoamericanos con el fin de completar las 
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entidades ya existentes e intensificar los esfuerzos 

regionales tendientes a lograr una mayor solidaridad 

econ6mica. Se buscaba crear una instituci6n en la que 

encontraran su expresión simultáneamente la voluntad de una 

acci6n pol1tica conjunta, as1 como el reconocimiento de 

las divergencias interestatales, la articulación de 

posiciones conjuntas de la región hacia el exterior, al 

igual que la independencia interna de socios que presentan 

notables diferencias reciprocas. 

Desde el per1odo de su gestación, el SELA fue 

conceptuado como un medio fundamental llamado a impulsar 

los procesos integracionistas regionales. Recaen sobre él 

la coordinación y promoción de las actividades de las 

asociaciones de productores de materias primas, empresas 

multinacionales regionales, y las asociaciones y 

agrupaciones sectoriales, la .elaboración de una postura 

unitaria en los foros internacionales, etc. 

En suma, el SELA es definido como un 11 organismo 

regional" con dos propósitos fundamentales (articulo 3): 1) 

promover la cooperación intraregional, con el fin de 

acelerar el desarrollo económico y social de sus miembros; 

2) promover un sistema permanente de consulta y 

coordinación para la adopción de posiciones y estrategias 

comunes sobre temas económicos y sociales, tanto en los 
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organismos y foros internacionales como ante terceros 

paises y agrupaciones de paises. El objetivo de un 

desarrollo integral, autosostenido e independiente" 

(articulo 5 p. 1) deberá ser alcanzado a través del 

fortalecimiento y complementación de los diversos procesos 

latinoamericanos de integración (preilmbulo) y de los 

esfuerzos para que América Latina ocupe un lugar que 

leq1timamente le corresponde en el seno de la comunidad 

internacional, asi como también mediante una forma de 

organización del SELA, acorde con las tareas y campos 

especiales de trabajos mencionados en el convenio.25 

Las funciones de este organismo se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

- La promoción de la cooperación regional. 

- El apoyo a los procesos existentes de integración. 

- La promoción de proye_ctos económicos y sociales entre los 

Estados miembros. 

- La actuación como mecanismo de consulta y coordinación de 

América Latina frente a terceros paises y en los 

organismos y foros internacionales. 

- La promoción preferencial de los paises menos 

desarrollados de la región. 

25 SELA , JU. ~ año l1!!.J.. fiEM !Publicación ~ JA 
Secretaría. PermanenteJ. Caracas, 1977. 
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El hecho de contener un amplio marco de funciones, el 

SELA da una mayor posibilidad para lograr una 

representación latinoamericana minima hacia al exterior que 

cuente con la aceptación de los Estados signatarios. En lo 

que respecta a la situación externa, en 1a época en que se 

llevaron a cabo las negociaciones, ninguno de los gobiernos 

de los paises que se opon1an a su creación hubiera estado 

dispuesto a otorgar a la nueva institución tareas de 

representación y competencias m~s estrechas, con posibles 

consec~encias incalculables, y por lo que respecta a la 

situación interna, el SELA podia ofrecer a los gobiernos y 

a los organismos de integración existentes (ALALC, Grupo 

Andino, MCC, CARICOM), formas de cooperaci6n que no 

fracasaran en virtud de una inmensa heterogeneidad. Lo que 

importaba era trabajar también hacia el interior con el 

bilateralismo ya existente, es decir, "aceptarlo y quizás 

hasta volverlo más fecundo para la vaga, pero nunca 

abandonada idea, de una 11Alianza Latinoamericana 11 .26 

26 Mols, Man.fred. Jil.. tMrn Internacional fil!. ~ 
~, Ed. Al..ta, Barcelona, 1985, p. 152. 
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Esta institución trabaja en tres niveles: El consejo 

Latinoamericano, el cual es el 6rgano supremo de decisión y 

legislación del SELA, en el que están representados los 26 

paises por sus ministros (por lo general, ministros de 

Estado); los comités de Acción, los cuales son comisiones 

de cooperaci6n creadas por los Estados interesados por un 

lapso determinado, para preparar y realizar proyectos 

concretos comunes o para adoptar posiciones conjuntas con 

respecto a determinadas cuestiones, y la Secretaria 

Permanente que es el órgano técnico-administrativo 

encargado de ejecutar las resoluciones del Consejo y 

funciona como centro de coordinación de los Comités. 

De acuerdo con las funciones encomendadas, la 

estrategia externa del SELA se ha concentrado en estar 

presente, en nombre de América Latina, en todas las 

reuniones internacionales importantes, presentándose como 

interlocutor legitimado por el conseso de los gobiernos. 

De esta manera, el SELA ha logrado adquirir su propio 

perfil internacional. 

En suma, a la vez que este organismo se propone un 

programa de medidas para impulsar la cooperaci6n mutua, 

también se propone modificar el sistema de relaciones 

econ6micas desiguales existente. Sintetizando, este 
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programa contempla los siguiente puntos fundamentales: 27 

Reestructµrar el comercio internacional de los productos 

básicos con el fin de incrementar el valor de las 

exportaciones de los paises subdesarrollados, aumentar 

el grado de procesamiento interno de dichos productos en 

los paises en desarrollo y mejorar los términos del 

intercambio; 

- Proteger y estimular 

exportaciones de 

semimanufacturados; 

el desarrollo industrial y 

productos rnanu:facturados 

las 

y 

Ampliar la capacidad global de exportaciones, en su 

volumen y en la diversificación de los productos, 

promoviendo una creciente participación de los paises en 

desarrollo en el comercio mundial; 

Condenar y rechazar cualquier forma de discriminación o 

prácticas de coerción económica, directas e indirectas, 

contra paises en desarrollo por parte de los paises 

desarrollados como ocurre con disposiciones de la Ley de 

Comercio de los Estados Unidos de América; 

27 Zaitsev, N. Op. Cit. pp. 141-142. 
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Lograr en forma urgente una reforma completa del sistema 

monetario internacional que responda a los intereses y 

necesidades de los paises en desarrollo con la 

participación efectiva de los mismos; 

Obtener financiamiento en volumen suficiente y en 

condiciones favorables, compatibles con sus imperativos 

de desarrollo, as! como el mejoramiento sustancial del 

acceso a los mercados de ca pi tales de los paises 

capitalistas; 

Promover el desarrollo tecnológico nacional acorde con 

sus propios intereses y prioridades y asegurar la 

transferencia de tecnolog1a en condiciones que respondan 

a sus necesidades de desarrollo; 

Garantizar que las actividades de las corporaciones 

trasnacionales sean compatibles con los objetivos del 

desarrollo nacional mediante el libie ejercicio del 

derecho a reglamentar su funcionamiento; 

Promover mecanismos adecuados para fortalecer la 

coordinación y cooperación permanente entre los paises 

en desarrollo, etc. 

Estos programas son proyectados para realizarse con el 

esfuerzo casi exclusivo de los Paises latinoamericanos, sin 
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la participaci6n, por regla general, de capitales 

extranjeros. 

1.3.4.z. BXITOB Y FRAC~SOB 

Durante el periodo de su actividad, el SELA, ha logrado 

ciertos progresos en la realización de las metas marcadas. 

En el marco de los comités de acción y de la empresas 

multinacionales latinoamericanas ha contribuido al 

desarrollo de distintos sectores económicos de los paises 

respecto a terceros paises y sus organizaciones. De esta 

manera, con el esfuerzo del SELA se pone a punto la 

cooperaci6n en una serie de sectores económicos esenciales 

que tienen una significaci6n promordial para el nivel. de 

vida de las grandes masas de l.a población, la fabricación 

de alimentos y otros productos agr1colas, la construcción 

en masa de viviendas y establecimientos de servicios, la 

obtención de productos del. mar y de agua dulce, productos 

de abonos, artesanía, fabricación de medicamentos de gran 

demanda, turismo, puesta a punto de una sistema de 

informaci6n tecno16gica reciproca, fabricación de 

maquinaria y equipos. En la mayor1a de los citados sectores 

se han creado comités de Acci6n en cuyas labores participan 

los paises miembros del SELA que estén interesados. 

As1 también, se han obtenido importantes progresos en 
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la coordinación de las posturas de los paises 

latinoamericanos ante otros paises o grupos de paises. 

Sin embargo, el SELA también ha presentado algunas 

dificultades desde su inicio, corno son las diferentes 

motivaciones de los gobiernos nacionales en su 

participación y las limitaciones que de aqu1 resultan. Por 

ejemplo, en las décadas de los afios 70's y BO's, México vi6 

en el SELA un instrumento adicional para delimitar sus 

intereses frente a Estados Unidos, mientras que para cuba 

fue -y sigue siendo- un medio para un nuevo acercamiento a 

América Latina, y para Chile fue en cierta medida, la 

superaci6n de su aislamiento intrarregional. 

Por otro lado, las pol1ticas de coordinaci6n de las 

posiciones latinoamericanas por parte del SELA, sólo pueden 

avanzar hasta donde estén dispuestos los gobiernos 

nacionales. Por ésto, las posibilidades de los campos de 

acción son limitadas. 

No obstante, el SELA es todavía muy joven para poder 

formular una evaluación definitiva sobre sus éxitos y 

fracasos. Se trata de un nuevo organismo, flexible, de 

consulta, coordinación y promoción, es decir, un nuevo 

instrumento de complementación de los esfuerzos hasta la 

fecha realizados. Es más un órgano politice que econ6mico, 

el. cual permite nuevas posibilidades para la obtenci6n de 

una mejor posición latinoamericana, y mediante el cual 
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puede organizarse de una manera má.s segura la cooperación 

intrerregional ya iniciada. 

Es conveniente aqui hacer referencia brevemente a las 

perspectivas del SELA tomando en cuenta la globalización, 

la apertura comercial y particularmente al Tratado de Libre 

Comercio que se ha negociado entre México, Estados Unidos y 

Canadá. 

Al respecto es importante sefialar que el proceso de 

globalizaci6n y las nuevas aportaciones teóricas al 

comercio y su aplicabilidad en los paises en desarrollo han 

reavivado el debate sobre la política comercial. 

El aspecto má.s controvertido es si el crecimiento 

orientado al exterior se puede lograr con mayor facilidad 

con la liberación del comercio y la neutralidad de los 

incentivos o si es necesario emprender politicas 

comerciales e industriales selectivas que permitan 

identificar, crear y adquirir, una ventaja competitiva 

dinámica; considerando que este propósito no es posible 

mediante políticas neutrales ni la distorsión extrema y 

arbitraria de los incentivos basados en aranceles, 

restricciones cuantitativas o subsidios. 

De esta forma, en la última década del siglo, después 

de la década de los ochenta caracterizada por el 

estancamiento sociecon6mico, los esfuerzos de la región 
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latinoamericana tendr6n lugar en el marco de un orden 

global donde coexisten procesos de g1obalizaci6n comercial, 

financiera, politica, tecnol69ica, cul.tural. y ambiental., 

aunque con profundas y crecientes divisiones entre los 

pa1ses y los grupos sociales que los constituyen. 

Por otro lado es importante sefial.ar que tanto la 

integración económica de América del Norte como la apertura 

externa de México, particularmente con la firma del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, han abierto 

el camino para elevar la inversi6n extranjera directa en 

México, teniendo un papel importante en el fortalecimiento 

del desarrollo y la integraci6n económica regional. 

En este contexto el SELA.desempeñará un papel cada vez 

más importante para lograr el desarrollo de la región. 

1.3.S. EL MERCADO DEL CONO SUR (MERCOSUR) 

ORIGEN, OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS 

El Tratado de Asunci6n,28 firmado en marzo de 1991 por los 

gobiernos argentino, brasilefio, paraguayo y uruguayo 

constituye la culiminación del proceso de integración y 

28 Vease el Texto en la Revista Integración 
Latinoamericana, No. 167, mayo 1991, p. 111-120. 
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cooperaci6n econ6mica Argentina-Bras~l lanzado en 1995. 

Habiendo pasado por diferentes estapas, ·este proceso tuvo 

como objetivos principales desde su concepción original, la 

creaci6n de un espacio económico integrado entre Brasil y 

los pa1ses del cono sur. 

con miras a otorgar una proyecci6n regional a este 

proceso, ambos paises (Argentina y Brasil) acordaron en 

marzo de 1991 la creación del MERCOSUR, con la 

incorporaci6n de Paraguay y Uruguay. conducidos por un 

Consejo formado por los ministros de Relaciones Exteriores 

y de Econom1a de los cuatro paises, esta iniciativa p~evé; 

a) La libre circulaci6n de bienes, servicios y factores 

productivos entre los cuatro paises miembros. 

b) El establecimiento de un arancel externo comün y la 

adopción de una politica comercial común en relaci6n con 

terceros paises. 

c) La coordinación de pol1ticas macroecon6micas y 

sectoriales entre los Estados miembros. 

d) E1 compromiso de estos Estados miembros de armonizar sus 

legislaciones en las areas correspondientes. 

El per1odo 1991-1995 deberá constituir una etapa de 
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transici6n del proceso, en el cual será puesta a prueba la 

factibilidad de sus ambiciosas metas. 

Los_ principales desafios del MERCOSUR serán el 

establecimiento de un arancel externo común y la 

armonización de las pol1ticas macroeconómicas. En este caso 

será decisivo que los cuatro paises puedan avanzar en 

negociaciones en las cuales: 

a) Sean divididas y/o compensadas reciprocatnente las 

desventajas sectoriales y nacionales. 

b) Prevalezca las compatibilidades entre las estrateqias 

globales y regionales de las políticas económicas de los 

Estados miembros. 

c) Sea contemplada una dinámica decisoria plural que 

permita la participaci6n de los sectores económicos y 

sociales perjudicados y beneficiados en el proceso de 

integración en marcha. 

Estos son los principales entes integracionistas de la 

reqi6n, pero hay que destacar que en el continente también 

se realizaron otros experimentos de integración, entre 

ellos tenemos: El Mercado comün Centroamericano (MCCA), La 

Comunidad de Paises del caribe (CARICOM). En cuanto al 

reciente Acuerdo Trilateral de Libre comercio entre Canadá, 
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Estados Unidos y México firmado por los Presidentes de sus 

respectivos paises en diciembre de 1992, atín no entra en 

marcha, estimandose que esto suceda en enero de 1994, y con 

algunas complementaciones al acuerdo inicial 

fundamentalmente en materia laboral y de medio ambiente. 

1. 3 • 6. PROBLEMAS QUE BAH PRESENTADO LOS ESl!'UERZOS DE 

XllTEGRACXON Y EL PAPEL DBL GOBXBIUIO AL RBSPBCTO 

Como hemos venido mencionando, la integración económica 

regional es uno de los componentes esenciales del sistema 

de cooperación mutua entre los paises latinoamericanos. 

Desde su aparición han tenido graves dificultades internas 

y externas. Tanto en la ALALC - ALA.DI, el MCCA, la ALLC que 

se transforma en CARICOM (1974), y el Grupo Andino, las 

proporciones y su carácter son distintos en muchos 

aspectos, as! como sus programas de integración; sin 

embargo, todos buscan fortalecer y ensanchar la cooperaci6n 

mutua e insertarse mejor en la econom1a mundial. 

No obstante, han habido diferencias en la integración 

predeterminadas por las diferencias en los niveles de 

desarrollo econ6mico. Ante esto'la ALALC - ALADI clasific6 

a los paises en tres grupos: 1) paises econ6micamente más 

desarrollados (Argentina, Brasil y México)¡ 2) paises con 
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un mercado insuficiente o paises de nivel medio de 

desarrollo (Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay y Chile); y 

3) paises menos desarrollados (Bolivia, Paraguay y 

Ecuador). Estas diferencias originaron, dentro de la ALALC 

- ALADI una distribuci6n desigual del efecto de la 

cooperación económica a despecho del principio de ventaja 

mutua consagrado en el Tratado de Montevideo. El retraso 

económico es causa ·de las preocupaciones de los menos 

desarrollados en cuanto una posible expansión de los "tres 

grandes": Argentina, Brasil y México. 

Es preciso señalar que la mayor1a de los programas 

inteqracionistas prácticamente no hacen referencia a la 

regulaci6n de las actividades del capital extranjero. Ello 

permite a los Estados desarrollados, Estados unidos 

principalmente, hacer uso del proceso integracionista como 

una especie de trampolín para extender su expansión al 

continente. As1, al apoderarse de posiciones clave en la 

vida económica de los paises Latinoamericanos, los 

monopolios extranjeros tiene posibilidades de influir 

activamente en el proceso de cooperación regional, sobre 

todo en ·1os programas de integración. Tratan de someter a 

su dominio el proceso integracionista. En respuesta a ésto, 

entre los miembros Latinoamericanos integracionistas, surge 

una contradicci6n: "a) mientras que algunos paises tienden 
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a una consecución de la independencia econ6mica y al 

desarrollo de la cooperación en un contexto de control 

efectivo del capital extranjero, b) otros gobiernos se 

orientan a captar capitales extranjeros como principal 

pilar del desarrollo económico nacional, aunque, en 

general, a partir de los setentas ha desaparecido esta 

tendencia y se han inclinado más hacia la primera". 29 

Sin embargo, cabe sefialar que en la década de los 90's 

ya no persiste la btlsqueda de independencia econ6mica, 

predominando la visión neo-liberal, siendo uno de sus 

principales elementos de su discurso económico la apertura 

comercial de los mercados a la competencia y capital 

extranjero a fin de lograr una mayor eficiencia y 

productividad para promover el desarrollo interno. 

En la mayoría de los grupos, las posibilidades de 

integraci6n se ven restringidas por las estructuras 

económicas unilaterales de los paises integrantes. Ademt\s, 

en muchos casos se han deteriorado las relaciones pol1ticas 

entre los paises miembros de los grupos, como ocurrió en 

1969 entre Honduras y el Salvador, de lo que resultó la 

salida de Honduras del MCCA; y en el Grupo Andino, la 

postura militar Chilena produjo conflictos internos, que 

conllevaron a la salida de este pals. 

29 Zaitsev, N. Op. Cit. p. 203, 

64 



Por otro lado, siguen aún pendientes multitud de 

problemas de desarrollo del comercio latinoamericano; 

existen diferencias en los sistemas comerciales internos en 

relaci6n a terceros paises. De esta manera, dada la 

heterogeneidad económica, sigue siendo muy reducido el 

nümero de sectores industriales a los que alcanzan los 

problemas de cooperación productiva. 

Se puede observar, entonces, que dentro de los mismos 

grupos integracionistas surgen notables contradicciones 

entre los objetivos de la integraci6n, llamada a servir los 

intereses nacionales (Y también en lo referente a la 

regulación conjunta del capital extranjero) y las formas de 

alcanzar estos objetivos, as1 como la distribución de los 

beneficios de la integración, 

las grandes compafi1as de 

desarrollados. 

donde una parte l.a reciben 

los paises capitalistas 

Además, existen otros obstáculos para el logro de la 

integraci6n regional, estos obstáculos presentan ra1ccs 

pol1ticas, ya que, la econom1a y la pol1tica estén 

estrechamente entrelazadas. Los problemas econOmicos del 

subdesarrollo contienen un elevado elemento pol1tico y alta 

prioridad gubernamental. Las consecuencias para la 

integración de ésto, es la reducción del campo de acción 

aut6noma libre de conflictos de los gobiernos, para pactar 
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acuerdos internacionales y aún nacionales. As!, el CEESTEM 

nos mencionaba l?s siguientes obstáculos principales:30 

• La integración no afecta notablemente variables 

económicas sensibles políticamente. 

• La falta de correlación entre actitudes politicas, en 

términos de derecha-izquierda. (Incluso algunos paises, 

en algunos casos, han asumido posiciones calificables de 

antiintegracionistas, como son Chile y Colombia). 

• Coexistencia de regímenes de diferentes signo político, 

lo que lleva a una polarización económica. 

• Conflictos entre intereses nacionales y regionales. La 

estabilidad de los acuerdos se vuelve secundaria cuando 

ésta significa perder la habilidad de responder 

oportunamente a situaciones especiales que afectan 

solamente a uno o dos paises. Ningún país miembro está 

dispuesto a ceder su soberanía. 

• No existe conciencia de un nacionalismo latinoamericano. 

Los paises tienen diversidad histórica, geográfica y aün 

cultural y étnica. Esto genera conflictos que afectan 

30 ~- Vol. 3. No. 4. 1980. pp. 71-79. 
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las actividades nacionales y perjudican los proyectos 

regionales. 

Existe una inestabilidad de las zonas fronterizas, no 

solamente en el gasto militar sino en el cumplimiento de 

convenios integracionistas. 

A pesar de su origen pol1tico, la idea integracionista 

fue tomada y llevada adelante por los lideres po11ticos 

en forma personal, sin comprometer, la mayor1a de las 

veces, a sus mismos partidos y sin llevarla a la plaza 

pO.blica. 

La razón y el objetivo de la integración no ha sido la 

integraci6n perse sino la industrializaci6n de los 

paises miembros. su liderazgo y legitimidad, en 

consecuencia, se ha expresado en términos de la 

industrialización nacional, y se la ha evaluado en 

términos de su crecimiento. 

Además, los paises que decidieron su ingreso en los 

diversos acuerdos lo hicieron por distintas razones. 

Para unos fue la necesidad de reforzar la politica 

económica nacional mediante acuerdos internacionales, o 

la urgencia de evitar el aislamiento econ6mico y 

pol!tico. En otros casos, fue e~ intento de lograr 
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apoyo, fortalecer su posible liderazgo y ejercer un 

balance pol1tico. regional. En otros paises fue la 

büsqueda de apoyo para resolver litigios fronterizos. 

Por otro lado, se da una falta de participación 

abiertamente p1lblica del sector empresarial dentro de 

cada pa1s. 

Pero, en todo caso, la justificación de la integración 

se hizo siempre en términos de ganancias de mercado para la 

industriaJ.izaci6n nacional.. As1, J.a legitimidad de la 

integración como catalizador del desarrollo depende de su 

capacidad de acelerar el logro de los objetivos y ésta está 

limitada por las estructuras productivas y las relaciones 

comerciales, y por la tendencia a acentuar los 

desequilibrios entre paises. En consecuencia, han surgido 

escepticimo y frustración, y aún, grupos inicialmente 

activos toman actitudes negativas. 

Con todo lo anterior podemos observar la enorme 

complejidad de J.a tarea y la esterilidad de los 

estereotipos de integración latinoamericana. Los esquSmas, 

en su mayor1a, se limitan, como hemos venido sefialando, a 

la liberación del comercio (zonas de libre comercio y 

uniones aduaneras). Actualmente, en base a la experiencia, 
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podemos señalar que lejos de ser una simple cuestión de 

liberalización del comercio, el verdadero problema consiste 

en promover la creación progresiva de un sistema económico 

regional. Esto no es una tarea fácil debido a la 

orientación de los anteriores modelos de desarrollo, a las 

disparidades en los niveles actuales de desarrollo; a los 

riesgos de agravación de la concentración geográfica, tanto 

de las actividades económicas como de la apropiación de los 

frutos del desarrollo; a la considerable aut0nom1a con que 

actOan en la región fuertes consorcios internacionales que 

controlan no solamente las actividades tradicionales de 

exportación, sino también, gran parte del sector 

manufacturero; a las diverqencias entre las pol1ticas 

nacionales en lo que se refiere a la explotación de 

recursos naturales; a la· ineficacia de los estados 

nacionales en el control y orientación de los procesos 

económicos y a otros factores. 

sintetizando, el problema es mucho menos de formación 

de un espacio económico unificado mediante una movilidad 

progresiva de productos y factores de producción, que de 

reorientación del desarrollo en el plano nacional hacia una 

articulación creciente de las economlas nacionales en un 

todo coherente. 

comercio son 

Las uniones aduaneras y las zonas de libre 

fruto tard1o de la ideolog1a del 
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laissez-faire, al paso que el tipo de integración que podrá 

beneficiar a las econom1as latinoamericanas presupone un 

considerable avance en la planificación a nivel nacional. 

Esto no significa que estemos en contra de la 

integración latinoamericana, ya que ésta constituye la base 

para que, a través de la industrialización, los paises de 

la región logren su desarrollo, pero frente a los problemas 

sociales de hoy y los que se anticipan para el futuro es 

necesario redefinir lo que se considera desarrollo en la 

región y explorar nuevas estrategias que integren la 

dimensión económica con los aspectos sociales, politices, 

ambientales / cient1f ices y tecnol6g ices, ubicados en el 

nuevo orden global. 

De esta manera, la "integración econ6mica 11 debe poner 

en marcha un proceso evolutivo de las estructuras 

pol.1ticas, lo cual corresponde a las exigencias de las 

Relaciones Internacionales. 11 La necesidad de definir en 

forma más realista sus vinculaciones con los grandes polos 

de poder del mundo actual, particularmente con Estados 

Unidos, está contribuyendo a que los latinoamericanos 

valoricen lo que tienen en comO.n y avancen hacia la 

definición de un proyecto regional que condicionará de modo 

cada vez más perceptible la evolución sociopol1tica en el 
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plano nacional". 31 Esta evoluci6n requiere una clara 

definición de los objetivos del desarrollo en el pl.ano 

nacional, a partir de los cuales será. posible identificar 

los sectores de actividad en que los beneficios de la 

integración pueden ser alcanzados. En consecuencia, los 

progresos integracionistas seguirán siendo lentos mientras 

la planificación económica no se transforme en un eficaz 

instrumento de política en el plano nacional y regional. 

Evaluando lo anterior en funci6n de la globalización 

económica del TLC se puede decir que Estados Unidos, como 

resultado de los cambios en el escenario politice 

internacional, empieza a ejercer lo que podria llamarse 

hegemonia diluida, ya que si bien mantiene la supremacía 

económica, tecnológica y militar, Japón y Europa están 

acortando distancias en los dos primeros ámbitos y la ex 

Unión Soviética aün mantiene su condición de potencia 

nuclear. De esta forma, se ha vuelto irrelevante la lucha 

entre los superpoderes por difundir su modal.o de 

organización socieconómico y pol1tico; siendo la tendencia 

hacia la integración la característica esencial de la nueva 

era en la política internacional. 

31 Furtado, C. Op. Cit. p. 282. 
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A todo ésto cabe sefialar que los programas de 

integraci6n no se encuentran estancados, sino en una 

evoluci6n que conlleva constantes reformulaciones de 1os 

objetivos, programas y estrategias, para llegar a una 

integración latinoamericana cada vez más factible de 

realizar, en la cual la participación política jugará un 

papel determinante. Esta evolución se. puede observar en 

ciertos resultados positivos que también ha presentado el 

proceso integracionista, los cuales, entre otros, han sido: 

la disminución de la dependencia unilateral con respecto de 

Estados Unidos, el incremento del comercio intrarregional, 

y por Qltimo, el fortalecimiento en sus actuaciones 

conjuntas en los foros internacionales. 

Lo anterior significa que atin cuando no se ha logrado 

consolidar la integración regional en América Latina, 

existe un esfuerzo constante -por parte ~e los gobiernos y 

de la comunidad en general- hacia esa dirección. 

Al respecto es importante destacar que originalmente 

los acuerdos de integración económica procuraron impulsar 

la industrialización. Se ha argumentado que era necesario 

ampliar el tamafio del mercado protegido, para asi alcanzar 
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econom1as de escala. El instrumento aplicado fue la 

sustitución de las importaciones procedentes de terceros 

paises. 

La industria se alineó detrás de estas pol1ticas, sus 

representantes participaron en las negociaciones, 

asegurando que se redujeran a un mínimo las alternativas de 

competencia. 32 

Esta versión limitada de la integración no incluia 

concesiones que permitieran la concurrencia de productores 

de otros paises en el mercado nacional. 

No obstante, las corrientes más recientes de 

integración en América Latina han surgido con una 

orientación diferente a los esquemas tradicionales. Ahora 

se desea incrementar la competitividad externa, se busca 

una mayor interrelación con el mundo, se requiere disminuir 

la intervención estatal y se ha comprendido que las 

industrias protegidas son una carga para el resto de los 

sectores. 

As1, el énfasis ha pasado de la sustitución de 

importaciones a la creación de comercio y a los efectos 

32 ondorts, Guillermo. "Los industriales latinoamericanos 
y la nueva integración" Estudios Inteqraci6n 
Latinoamericana. Máxico, octubre de 1992, p 3. 
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dinámicos, especialmente derivados del aumento de la 

competencia. 

En consonancia, se pretende una protección moderada 

frente a terceros, posiblemente más baja que la 

preexistente en la mayor1a de los paises, y se programa la 

eliminación de los aranceles internos para todos los 

productos. Esto es válido tanto para el Mercosur o el 

Grupo Andino, como para los principales acuerdos 

bilaterales. 

De tal manera, el papel de los gobiernos es establecer 

medidas de pol1tica económica para apoyar la integración. 

Entre las medidas que deber1an considerar los gobiernos 

para alentar la integraci6n y posibilitar las 

transformaciones productivas que exigir1a el mercado se 

puede destacar en primera instancia la estabilidad 

monetaria y cambiarla, como la exigencia mas generalizada. 

Asimismo, se encuentra el mejoramiento de la 

infraestructura de transporte y comunicaciones, la oferta 

de créditos y condiciones financieras competitivas, 

especialmente con la inversión o la reconversión, otros 

aspectos de importancia son las tarifas de los servicios 

públicos y los costos laborales. 

En resumen el papel de los gobiernos es contribuir al 

esfuerzo de la competitividad, as! como establecer las 

negociaciones que contribuyan a una integración regional 

que permita el desarrollo integral de todas sus partes. 
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No se trata ah.ora de que los gobiernos otorguen 

subsidios o privileqios, sino de contar con un marco 

macroecon6mico previsible, una infraestructura de 

transporte y comunicaciones moderna y económica, crédito 

competitivo y de eliminar sobrecostos, de manera que en 

cierta medida se puedan superar las considerables 

divergencias y retrasos entre los sistemas económicos· de 

losº diferentes paises y contar con las bases adecuadas para 

la integraci6n latinoamericana. 

i.4. CONCLDSZOH CAPITULAR 

La integración eccn6mica, en su acepción más amplia, 

atraviesa un periodo de 9ran dinamismo, casi todos los 

paises de América Latina se han comprometido en renovados 

esfuerzos de libre comercio reciproco, varios lo han hecho 

respecto de garant1as para la inversión de los respectivos 

paises, as1 como en cuanto a la armonización de sus 

pol1ticao económicas, y algunos han avanzado en la 

liberalización de sus mercados financieros; aumentan 

también los compromisos de cooperaci6n técnica y econ6mica. 

Asi, la principal orientación de la pol1tica y las 

relaciones internacionales es hacía la integración 

regional. Sin embargo, se ha visto que este fen6meno aunque 

ha adquirido especial importancia en la época actual, no es 

privativo de la misma, teniendo antecedentes de integración 
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en Latinoamérica, incluso desde finales del siglo pasado, 

pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

A partir de mediados del presente siglo se han puesto 

en marcha importantes programas de integración y 

cooperación regional, entre los que destacan la ALALC, el 

Grupo Andino, el Mercosur, el Mercado Com1ln del caribe, 

entre otros. 

Ahora se observa una renovada actualidad de la 

integración, ya que un conjunto de circunstancias internas 

y externas de los paises de América la han colocado en el 

primer plano de la pol1tica y relaciones internacionales. 

Entre las circunstancias internas se destaca el nuevo 

énfasis en la orientación del desarrollo en un contexto de 

creciente internacionalización de las econom1as nacionales. 

Entre las circunstancias externas, se observa a nivel 

mundial una profundización de las relaciones entre los 

países, a través de diversos arreglos comerciales 

regionales, lo cual esta. siendo también en la regi6n una 

tendencia de la pol1tica internacional. 
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CAPITULO II. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION BN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE INTEGRACION BN llMERICA LATINA 

Conocidos los antecedentes y evoluci6n de los proceses de 

integración en América Latina, corresponde ahora analizar 

el proceso de industrialización en el marco de los 

proyectos de integraci6n regional, considerando 

los lineamientos de la industrializaci6n contempladas en la 

política internacional de los gobiernos que conforman la 

regi6n. 

Al respecto se presentan los aspectos generales del 

proceso de industrializaci6n, los programas sectoriales de 

cooperaci6n industrial, la industrialización dentro de la 

AiiADI, as1 como las perspectivas del Mercado Común del sur, 

de acuerdo con la politica y relaciones internacionales de 

las partes contratantes. 

2.1. EL PROCESO DB INDUSTRIALIZACION EN llMERICA LATINA 

Después de casi sesenta afios (mediados del siglo XIX hasta 

la década del treinta en el presente siglo) durante los 

cuales la economia se caracteriz6 por la especializaci6n 

regional, América Latina comienza a cambiar de rumbo en su 

estrategia de desarrollo, iniciAndose en algunos paises un 

proceso gradual pero creciente de industrializaci6n como 
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v1a de respuesta a las necesidades de desarrollo 

postergadas por mucho tiempo. 

El proceso de industrialización se define como el 

incremento del sector manufacturero en la generación de la 

economía en su conjunto, si se compara con la velocidad de 

la expansión económica general. l No obstante, las pautas 

generales de la industrialización deben evaluarse más alla 

del cambio de importancia de este sector. Es decir, que 

para evaluarse se deben considerar dos cuestiones 

fundamentales: 

1). La primera se refiere a los objetivos econ6rnicos 

que la industria necesita, o sea, perfeccionar su propia 

estructura avanzando en los rubros intermedios y de capital 

de modo que las interrelaciones tecnológicas de 

insumo-producto, internas y con los dem&s sectores, generen 

efectos multiplicativos generando más divisas. 

2). La segunda cuestión, tiene que ver con la 

irradiación social del proceso industrializador, como es el 

efecto en el empleo y la ampliación de los mercados 

internos hacia sectores más grandes de población para 

permitir la elevación de los niveles de vida de los 

diversos estratos sociales. 

1 CEPAL, Conferencia lfQ.,.. fil!., SJ/CEPAL/1.3, 7 de Agosto de 
1979, p. 1. 
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Corresponde asi a la industrialización desempefiar un 

rol fundamental* como medio para sostener y aumentar el 

ritmo de crecimiento econ6mico, elevar los niveles de vida 

de los grupos mayoritarios de la pobl.aci6n y para que la 

región alcance una participación más apropiada en la 

economia mundial. De esta manera para lograr dicho 

desarrollo, debe llevarse a cabo, un esfuerzo interno 

mediante la movilización de recursos propios y la 

cooperación interreqional, más aún si se sabe que para la 

presente década los flujos de ayuda de otras regiones se 

van a ver bastante limitados, por ejemplo, se pronostica 

que el flujo de inversión extranjera al continente no va a 

sobrepasar el 5% del total mundial para fines del 

siglo. 2 

En base a lo anterior, debe evaluarse la 

industrializaci6n en América Latina como una v1a para 

lograr el desarrollo económico y social de la región, por 

lo cual se considera hacer un breve análisis de la 

evolución de este proceso, presentando sus principales 

indicadores internos, destacar la vigencia de esta 

* Es importante mencionar que existen también otros 
sectores de la economía como son el agropecuario, 
ciencia y tecnología, in.t"raestructura y educación que 
coadyuvan el desarroll.o y crecimiento económico de 
América Lat:ina. 

2 Bouzas, R. "América Latina y las Tendencias de la 
Inversión Extranjera Directa", en cooperac16n ~ .tl 
Desarrollo, Centro Español. de Estudios de América 
Lat:ina, 1992, P. 338. 
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estrategia, pero aunado a la cooperación que via la 

integración latinoamericana, busque la necesaria 

complementación de las econom1as regionales en un mundo 

cada vez más globalizado. 

2,1,1. EVOLUCJ:ON DEL PROCESO INDUSTRJ:ALJ:ZADOR EN l\MERJ:CA 

LATJ:NA 

Debido a la clara interrelación entre exportaciones, 

importaciones y crecimiento económico, la industrialización 

ha desempenado un papel estratégico en el desarrollo 

económico de los paises de la región. La industrialización 

ha actuado como motor de crecimiento, ha generado una serie 

de efectos educativos dinámicos, un mayor conocimiento de 

las técnicas administrativas y de producción, un cambio en 

las modalidades de demanda y otros conocimientos emanados 

de la especialización que aumentan la productividad y 

modifican la propia función de producción. corno el 

crecimiento de los sectores de una econom1a no es 

simültaneo ni ocurre al mismo tiempo, es posible que la 

expansión de una industria de lugar al crecimiento de otra, 

la cual a su vez puede contituir un estimulo para otro 

sector de la econom1a. Pero este proceso respondió a 

etapas históricas de la división del trabajo, estas etapas 

se analizan a continuación. 
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2.1.1.1. A!ITECEDEllTEB DEL PROCESO DE IlllDUBTRIALIZACION 

Antes de iniciarse la etapa industrializadora en América 

Latina, los paises de la región desarrollaron una 

estrategia de crecimiento llamada "hacia afuera" y que se 

caracterizó por su fuerte componente primario-exportador la 

que a su vez, determinaba que era la demanda externa la 

fuente básica de dinamismo y la que especificaba las 

tendencias y fluctuaciones de la economia. 

Esta etapa que se podr1a situar cronológicamente entre 

l.870 y 1930, tendia a la especialización de las economias 

regionales en productos de muy poco valor agregado, 

convirtiendo algunos paises en monoproductores Y 

perjudicados siempre por términos de intercambio que 

favorec1an a los paises centrales, esta situación creaba 

condiciones cada vez peores de comercio para las 

exportaciones primarias, que impedía el aumento del ingreso 

de la América Latina, al transferir las ganancias de la 

creciente productividad a los paises industrializados.3 

Pero, parte de los excedentes creados por las 

actividades primarias tenían que ser reproducidos en un 

naciente mercado interno latinoamericano, el cual, 

3 ~heahan, J. Modelos gg Desarrollo rui ~ ~ Ed. 
Mexicana, México, 1990, p. 109. 

81 



conjuntamente con un proceso creciente de urbanización en 

las principales ciudades determinó el surgimiento de 

demanda de bienes de poca elaboración industrial, 

sobre todo, industrias textiles y de alimentos, 

constituyendo de esta forma el gérmen de las industrias 

actuales. Si observamos el cuadro 2.1. vemos que México, 

Chile y Argentina ya produc1an, a principios del siglo XX, 

aproximadamente la quinta parte de su producción total con 

bienes manufacturados. 

CUADRO 2.l.. 

PARTICIPACION DBL SECTOR MlUIUFACTURERO EN LA PRODUCCION 
TOTAL DE MEXIC0 1 CHILE Y ARGENTINA (l.899-l.930) (BN 

PORCBN'l'l\JE). 

AROS MEXICO CHILE ARGENTINA 

----
1899 13 n.d 17 

1905 12 n.d 18 

1910 12 17 19 

1915 13 19 18 

1920 11 19 21 

1925 10 22 23 

1930 15 18 23 

FUENTE: Tomado de CEPAL, "Principales caracter1sticas de la 
evolución histórica de la industria 
latinoamericana", en Desarrollo Industrial 
Latinoamericano, Selección de Nolff. Max. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1974 p. 52. 
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Este pequeño pero gradual proceso de industrializ:e.ci6n 

aunado a la concentraci6n urbana pasa a constituir un 

mercado para un corriente más diversificada y amplia de 

productos manufacturados propicio al desarrollo de 

industrias ºlivianas" de bienes de consumo. Todos estos 

factores, junto con la inmigración contribuyen a explicar 

que a fines de los años veinte varios paises del continente 

cuenten ya con cierta base industrial, relativamente 

diversificada, además de nucleos fabriles ligados 

directamente a la actividad exportadora. 

El grado de diversificación varia de pa1s a pa1s. 

Mientras que en los paises industrialmente más adelantados 

de la región destaca la importancia relativa de las 

nacientes industrias qu1mica y, sobre todo, de las 

mecánicas y metalürgicas, en los demás continuan 

predominando las de alimentos, bebidas, textiles y vestido. 

Al suceder la gran depresión de los afies treinta, se 

plantea un dilema muy claro y dramático a las econom1as 

latinoamericanas: resignarse a la crisis y reducir sus 

sistemas en conformidad a la restricción de las 

transacciones externas o buscar otro empleo para sus 

recursos ociosos con el. objeto de generar ingresos y 

satisfacer en alguna medida los niveles y componentes de la 

demanda preexistente. Este periodo que comprende 
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fundamentalmente la década del treinta se llamó: El periodo 

de industrialización "no intencional u. 4 

Aunque casi todos los paises latinoamericanos, con 

mayor o menor hincapié, tuvieron que resignarse a la 

crisis, fueron pocos los que pudieron orientarse al 

mercado interno para satisfacer los niveles de demanda 

preexistentes. En general, s6lo los relativamente más 

desarrollados y/o más grandes se encontraron en situación 

de combinar ambas. Eran aquellos en que el crecimiento 

anterior hab1a establecido las condiciones m1nimas en 

cuanto a capacidad instalada de producciones, dotaci6n 

empresarial y de fuerza de trabajo, tamano de mercado, 

facilidad de infraestructura, grado de urbanización entre 

otros factores. 

Por lo tanto, finalizando esta década, también 

conclu1a una etapa del desarrollo de América Latina, y la 

región se preparaba para ingresar al periodo de un cambio 

radical de concebir el crecimiento, es decir, la fase 

industrializadora y sustitutiva de importaciones. 

4 El término fue acuñado por el economista brasileff.o 
Carlos Lesa. Del Centro CEPAL-Banco de Desenvolvimiento 
de Brasil, Veáse "15 Añ.os de Política Económica en el. 
Brasil", QB.EM Boletín Económico, Vol. IX, N. 2, 1964. 
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2.1.1.2. EL PROCESO DE BUBTZTUCZON DE ZMPORTACZONEB 

Como consecuencia de la Gran Depresión y la Segunda Guerra 

Mundial se propició la industr ializaci6n mediante la 

sustitución de importaciones en América Latina. 

El fomento deliberado de la industrialización se 

fundamenta desde el punto de vista teórico en los 

postulados de la CEPAL. 5 Fue precisamente en el campo 

teórico donde se planteó desde un principio el problema 

crucial de la asignación de los recursos productivos. 

La idea se sustentaba en el hecho de que América 

Latina deb!a realizar las potencialidades que tenia, pero 

a la vez, sin producir un desequilibrio como en la 

estrategia anterior, para eso, era recomendable producir 

internamente parte de las manufacturas cuya demanda crece 

con intensidad al crecer el ing~eso, por cuanto la lentitud 

relativa de la expansión de la demanda de productos 

primarios en los paises centrales no permite obtenerlas 

mediante la exportación. En otras palabras, la expansión 

de la industria es necesaria para que la periferia pueda 

5 El planteamiento cenCral acerca del proceso sustitutivo 
de importaciones se plantea por primera vez en: 
Estudio Económico de América Latina de ~949. 
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crecer a un ritmo más rápido que los paises centrales. 

PUede decirse entonces que se recomendaba que el desarrollo 

de l.a periferia se base obl.igadamente en l.a 

industrialización; pero dicho proceso también generarla una 

fuerte presión sobre las divisas, por lo cual a lo anterior 

se agrega como recomendación que la industrialización de la 

periferia deberá realizarse necesariamente por la via de la 

sustitución de importaciones. 6 

El apoyo de parte de los gobiernos a este proceso se 

tradujo en la formación de una nueva clase social, que 

provenía en cierta parte del sector artesanal, ya que dicho 

sector disminuye su participación en el total del sector 

industrial, tal como se aprecia en el cuadro 2.2. 

Cabe sefialar que la clase industrial en América Latina 

se deriva principalmente de las élites agroexportadoras y 

de los comerciantes (importadores-exportadores), asi como 

de los estratos incipientes de la misma manufactura. 

6 Rodr1guez, o. Lll ~ ¡;J§)._ subdesarrollo gg J.-ª.~' 
Siglo XXI, Ed. México, 1987. p. 67. 
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rulos 

1950 

1955 

1960 

1965 

1969 

FUENTE: 

CUADRO 2.2. 
JUilER'.ICA LATINA; BSTRUC'l'URA DmUS'l'RIAL 

(Porcentaje•) 

PRODUCTO MANUFACTURERO OCUPACION MANUFACTURERA 

Fabril Artesanal Total. Fabril Artesanal Total 

8'7.8 12.2 100 4'7.6 52,4 100 

B9.1 10.9 100 49.3 so. 7 100 

91.2 B.B 100 53.1 46,9 100 

92.3 7. 7 100 54.2 45.B 100 

92.6 7 .4 100 56.0 44.0 100 

En la introducción de "Desarrollo Industrial 
Latinoamericano". Selección de Nolff M. Ibid. P• 
32. 

La estructura del producto interno bruto de la 

econom1a tendia a aumentar la participación del sector 

industrial a medida que avanzaba el grado de 

industrialización de los paises, obviamente, este indicador 

mostraba desigualdades de acuerdo al grado de desarrollo de 

los paises, los má.s grandes prácticamente duplicaban el 

grado de industrialización de los paises de menor 

desarrollo del continente (ver cuadro 2.3). 
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CUADRO 2.3. 
AMBRICA LATINA; GRADO D!: INDUSTRIALI.ZACION 

(Porcentaje de Pa!•es repreaentativo•) 

Participac:i6n en el producto Grado de 
Paí.s Industrial regional Induetrializaci6n 

--¡g.ro-- ~ ~ 

Argentina 26.9 31.l 35. 7 

Brasil. 25.B 22.e 25.3 

México 24.8 19.4 23.6 

Chile 4.5 23.2 25. 5 

Perú 3. 5 17.9 22.9 

Venezuela 3.2 10. 5 11. 9 

Guatemala 2.5 10. 7 14.0 

Nicaragua 1.8 10.0 15.9 

América Latina 100.0 21. 7 24. 5 

FUENTE: Nolff, M. Op. Cit, p. 26. 

Se observa en el cuadro anterior que América Latina 

incrementa su grado de industrialización en la década del 

sesenta, todos los paises presentan incrementos 

sustanciales en este indicador. 

Por otro lado, el proceso de sustitución de 

importaciones también trajo modificaciones en la 

composición de las importaciones. En primer término, se 
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apreció una declinación de las compras de bienes de consumo 

no duradero, mientras que los de consumo duradero tendieron 

a mantenerse y en algunos casos acrecentaron su 

participación relativa en el total de importaciones. Las 

ixnportaciones de materias primas y productos intermedios, 

aunque observaron oscilaciones muy acentuadas, su tendencia 

fue a favorecer un aumento sustancial en las importaciones 

totales. 

Por último, la participación de bienes de capital en 

el conjunto de las importaciones, aumenta durante un primer 

tramo del desarrollo industrial, se mantiene más o menos 

elevada en un segundo tramo y declina en forma apreciable 

en una tercera etapa. 

Tan pronto como la sustitución alcanzó determinados 

bienes finales, se puso de manifiesto la necesidad de 

mayores montos de importación de productos intermedios y de 

capital. En este caso no se trató tanto de un aumento de 

las importaciones de manufacturas intermedias sino de un 

cambio en la forma en que se efectuaron: 11 de la importación 

de insumos incorporados a productos finales, se pasa a la 

importación efectiva". 7 Esto contribuye a explicar que el 

7 CEPAL, Principales Caracterlsticas de U Evolución 
Histórica de JA Industria Latinoamericana, Documento. 
p. 75. 
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proceso de sustitución de importaciones, concentrando 

principalmente en la susti tuci6n de bienes finales 

determinó una creciente participación de los productos 

intermedios en la estructura de las importaciones totales. 

A comienzos de la década de los sesenta se manifiestan 

tendencias al debilitamiento en la industria sustitutiva, 

culminándose la primera etapa, la cual se llamó 

"sustitución fácil 11 • Se advierte la necesidad de programar 

el desarrollo industrial como una parte integral de una 

estrategia global de desarrollo económico y social. 

Posteriormente, al iniciarse la década de los sesenta, 

la industria manufacturera presenta un nivel de relativa 

importancia dentro del cuadro económico general, reflejando 

un crecimiento superior al experimentado por el conjunto de 

la econornia, (ver cuadro 2.4). 
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CUADRO 2.4; 
AllBRJ:CA LATJ:llA BXPAllBJ:ON BCONOHJ:CA B J:HDUBTRJ:AL 

(PRJ:NCJ:PALBB PAJ:BBB) 

Paises 

Argentina 

Brasil 

México 

Colombia 

Chile 

Pera. 

Venezuela 

Guatemala 

Honduras 

Crecimiento de1 PIB (*) 
(PORCENTAJES MEDIOS ACUMULATIVOS POR AllO) 

Total Industrial 

1950-1980 1950-1980 

3.2 3.8 

7.1 8.4 

6.6 7.4 

5.1 6.0 

3.6 3.1 

4.6 5.5 

5.9 7.2 

5.0 6.1 

4.4 7.3 

FUENTE: CEPAL, Sobre la base de datos oficiales de los 
paises ( ') , Producto Interno Bruto a precios de 
mercado de 1970. 

Sin embargo, tenemos que afirmar que la industria 

manufacturera latinoamericana presenta en esta década un 

crecimiento caracterizado por un cuadro muy heterogéneo no 

s61o en cuanto a ni veles de desarrollo industrial de los 

diferentes paises de la región, sino también en cuanto a 
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las diferencias que se registran en la estructura de la 

producción, y en la productividad en la dotación de 

recursos naturales, en el tamaño de los mercados, en la 

situación de dependencia del exterior, en la estructura 

social y politica, en capital y otros aspectos. 

Además, en este periodo se comienza con fuerza a 

darse el fenómeno de la trasnacionalizaci6n de la 

industria, tal como seríala Fajnzyber: "La presencia de las 

empresas trasnacionales en la estructura industrial de los 

paises de América Latina se encuentra, al igual que en el 

pa1s de origen, en sectores de estructura oligop6lica y, 

dentro de éstos, desempei\an un papel de empresas 

lideres 11 concentrando la estructura económica en 

determinados sectores manufactureros, generándose problemas 

como el que afecta a la balanza comercial de determinados 

sectores productivos, (ver cuadro: 2.5). 

B Faínzylber, F. ¡;,g Xndustrialización ~ dft ~ 
~, Ed. Nueva Imagen, México, 1988, p. 190. 
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CDADllO 2.5. 
JlllERICA LATINA DBFICIT COHB!lCil\L EN EL SECTOR MANUJ'ACTURERO 

(Millones de d61araa) 

1965 1973 1975 

Total -7()92 -15761 -28387 

Saldo comercial 
de productos qu1micos -1059 -2497 - 4125 

Saldo Comercial de maq. 
y mat. de transporte. -38()5 -9688 -17617 

otros -222a -3596 -6645 

FUENTE: Fainzylber, F. La industrialización ~ gn 
~ ~. Op. Cit. p. 212. 

Además, es bueno recalcar que la industria que se iba 

qe:nerando, tenia una marcada dependencia tecnol69ica, es 

decir, se fomentaba el txasplante de tecnolog1as que muchas 

veces no eran las más adecuadas a las condiciones de la 

región. Al respecto, es bueno seftalar que las 

investigaciones tecnológicas de los paises desarrollados se 

orienta al desarrollo de mano de obra y sustituci6n de 

materias primas, recursos que precisamente son los que m&s 

abundan en América Latina. 
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2.1.1.3. LA IHDOSTRIJ\LIZACIOH BH LA DECADA DB LOS OCHENTA 

Después de más de 40 aftos de industrialización, y de 

intentar esfuerzos para revertir la tendencia desfavorable 

en el intercambio comercial, los paises de la regi6n 

presentaban a mediados de la década de los ochenta, una 

situación muy desfavorable, salvo el Brasil, el resto de 

los paises continuaban importando más de lo que vendían a 

los mercados externos, (ver cuadro; 2.6). 

CUADRO 2.6. 
AMERICA LATINA; BALANCE COMBRCIAL DE LA IHDOBTRIA - 1985 

(Principales paises y en millones da d6lares) 

Paises Industria 

Argentina -1113 

Brasil 5791 

México -5092 

Colombia -2271 

Chile -1523 

Perú -948 

Paraguay -286 

Guatemala -487 

Venezuela -3682 

FUENTE: Divisi6n Conjunta CEPAL/ONUDI, 
Anuario 1987. 
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El probl.ema que se iba generando en la bal.anza de 

pagos ya no podia resolverse mediante el ingreso de divisas 

en la cuenta de capital ante las restricciones en l.os 

mercados internacionales financieros después de la crisis 

de la deuda en 1982. Y si en la década anterior debido al 

reciclaje de los 11petrodólares11 hacia América Latina se 

hab1a podido mantener a una industria 11 adictad6lares", 

creando su ineficiencia y favoreciendo su concentración 

económica, ahora la restricción venia otra vez del sector 

externo, como se aprecia en el cuadro; 2.7. 

CUADRO; 2.7 
l\HERICA LA~INA; FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS 1980-1988 

(Miles 4e millones 4a 46laraa) 

1980 1982 1985 1988 

Préstamos 42.0 43.3 4.5 3.8 

Fuentes privadas 35.9 28.8 0.9 o.a 

Organismos multilaterales 2.0 4.3 5.1 3.8 

Inversiones extranjeras 6.1 6.5 3.3 n.d 

FUENTE; F.M.I. World Economic Outlook, 1989. 

Por factores predominantemente externos, pero con la 

convergencia de factores internos de carácter estructural y 

de pol1tica económica, las economias latinoamericanas 

experimentaron a partir de 1980 una crisis que afectó en 
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particu1ar al sector industrial aunque no con la misma 

intensidad que a la economía en su conjunto. Como vimos en 

el cuadro anterior, al acentuarse la restricción de 

divisas, el sector productivo con mayor contenido importado 

y con escasa capacidad exportadora y, por consiguiente, con 

fuerte déficit comercial, la industria experimenta un 

impacto considerable en la mayoría de paises 

latinoamericanos. (Ver Cuadro: 2.8). 

CUllDRO; 2.B 
AHl!R:ICA LATJ:NA; PJ:B Y TOOAL Y PJ:B J:NDUSTRJ:AL 

(Principales paises y variación porcentual) 

Paises 1980 1984 1987 1990 

'fiiD""ToT IND TOT IND TOT INDToT 

Argentina 1.4 3.2 l. 7 2.3 1.1. 1.8 -0.1 0.4 

Brasil 2.5 l. 7 4.7 5.1 3.0 3.7 -5.2 -4 .o 

Chile 1.7 1.9 1.9 2.2 6.1 5.7 l.2 2.0 

Colombia 0.9 1.1 3.3 3.8 4.4 5.6 3.2 3.5 

México 2.8 4.5 3.l. 3.6 l. l.. 1.7 2.1 2.6 

Perú 2.3 3.2 4.0 4.8 7.5 B.O -4.3 -5.0 

Uruguay 0.9 1.9 -0.9-1.3 6.1 6.4 o.o 0.5 

Venezue1a 1.9 2 .2 -1.9-l.. 5 4.9 5. l. 3.9 4.5 

FUENTE: CEPAL, ~ Preliminar gg lA Econom1a de ~ 
~ ~ Q1 Caribe, Naciones Unidas, 1991. 
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Por el lado de la demanda, le afectó más que 

proporcionalmente la calda del ingreso nacional y, por el 

lado de la oferta, la restricción de divisas hizo dificil 

el acceso al insumos, repuesto y equipos, y los encareció~ 

La falta de experiencia y la naturaleza de la planta 

productiva le impidió, con escasas excepciones nacionales y 

sectoriales, compensar la calda del mercado interno con las 

exportaciones, a lo cual se agreg6 la elevación de la tasa 

de interés y el sobreendeudamiento arrastrado desde 

el decenio de 1970. 

Se puede decir, que entre los múltiples factores que 

influyen en la desigual evolución del sector en América 

Latina destacan los grados de industrialización y de 

integración del aparato industrial, el volúmen y la 

asignación sectorial de las inversiones y el crecimiento 

industrial del decenio anterior, la naturaleza y la 

intensidad del impacto negativo externo y las politicas 

internas macroeconómicas y sectoriales que adoptaron los 

distintos paises durante la llamada "década perdida". 

LAS NUEVAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE 

INDUSTRIALIZACION 

El complejo cuadro (antes mencionado) que presenta la 

industria manufacturera en América Latina en los afios 
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analizados llevan a la necesidad de formular pol1ticas y 

estrategias de industrialización que' impliquen cambios en 

la estructura industrial de cada país, como un proceso de 

desarrollo general más amplio y tomando en cuenta los 

aspectos sociales y políticos. 

sefiala algunos.9 

Entre estos cambios Nolff 

a) El acondicionamiento de la estructura de consumo y 

distribución del ingreso determinados socialmente. 

b) La acumulación de políticas destinadas a modificar 

las condiciones básicas del extrangulamiento externo que 

afecta a la mayoría de los paises de la región. 

c) La definición de una política tecnológica que 

permita una transferencia adecuada a las condiciones de la 

región y que permita el aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales y de la mano de obra no utilizada. 

d) La adopción de medidas frente a la extranjerizaci6n 

creciente de la industria y a la acción de las empresas 

transnacionales y multinacionales. 

9 Nolff, M. en la Introducción de Desarrollo Industrial 
Latinoamericano, Ed. FCE. México, 1984. p. 16. 
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e) La complementaci6n de los perfiles industriales de 

los diferentes paises o grupos de paises a fin de lograr 

una encadenamiento de sistemas regionales o subregionales 

de integración, con vistas a lograr desarrollos 

esp cializados de acuerdo a las condiciones particulares de 

die os paises, con lo que se dar1a una dimensión regional a 

las pol1ticas adecuadas de sustitución planificada de 

imp rtaciones pero complementadas con la promoci6n de 

exp rtaciones. 

Es en estos términos, que cobran vigencia los esquemas 

de integración latinoamericana como marco de posible 

coa dinaci6n de politicas de desarrollo industrial. Tanto 

la I, el Grupo Andino y el reciente MERCOSUR serán 

ana izados dentro de esta perspectiva. 

2,2. LA IHDUBTRIALIZACION EN EL GRUPO ANDINO (GRAN) 

2.2.1. PRIMERA PABB 

Al formarse el Grupo Andino, en 1969, la región 

ex¡J:erimentaba el fracaso de lo que hab1a sido la Asociación 

La inoarnericana de Libre Comercio (ALALC), las politicas de 

co formar el gran mercado latinoamericano no se habian 

cu pl.ido, y estos paises que poseen una estructura 

ec nómica parecida decidieron por via el Acuerdo de 
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Cartagena unir esfuerzos para canalizar sus pol1ticas con 

el objetivo de lograr el desarrollo económico. 

En este apartado, como un marco general de referencia, 

se analizará brevemente las caracter1sticas de la situación 

prevalecien.te en los paises de la. subregi6n y la medida en 

que contribuyeron a integrar pol1ticas industriales 

comunes. 

La estructura de la producción industrial· de los 

paises hacia fines de los af".los sesenta muestra como las 

industrias productoras principalmente de bienes de conSumo 

no duradero ten!an un peso cerca del 60% del total (ver 

cuadro 2. 9). 
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CUADRO; 2.9. 
BllTRUe.rtntA DEL VALOR. OTO DZ LA PRODUCCIOll DZ 1A :INDUSTRIA 

JIAIRJl'AC'l'UllZRA HACIA 1970 
(Bn porcentaje. •obre el t.otal) 

~~d.~t;:i_._;; · .. :. . 
Di:',.,., \'i-11 .. l\íl. :~¡'.1:•> 1)1.. L.': l,. !'~'('•! ·~/ ,~.. >< 1¡:.·r· 

.·r·1·. · 

·.:• ;· .. ·,· ,: .. -.,:,GRUPO~· ANDINO 
Industrias de·· origen 

PromedioB de Chile Promedios de 
COlombi~- ~--~E!~~ _ ~olivia y Ecuador 

···. ·: .- .•A •. Industrias productoras 
bienes cie coneumc>'nO· ·' 
duradero 

s. Industrias produ_ct~r~e 
de bienes de consumo 
intermedio 

c. Industrias productoras 
de bieni!s "de capital y 
de consumo duradero 

Total 

. '58,4 

29.3 

12.3 

100.0 

FUBNTE1 Nolff, H. ll pesarrollo 
Lati_noamericano, Op. C p. 466. 

20.1 

5.4 

100.0 

Industrial 

Se distingue que en la llamada sustitución fácil, los 

paises de un desarrollo relativo más elevado avanzaron en 

una mayor. proporción que los menos desarrollados, sin 

embargo, 1os niveles eran bajos en la rama más importante 

de capibal. 

El predominio de la rama de bienes de consumo no 

duradero es consecuencia del proceso histórico de 

desarrollo en que la industria aparece impulsada por la 
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necesidad de sustituir importaciones, cuando las 

exportaciones pierden dinamismo y se presentan 

estragulamientos externos. 

Por su parte, las industrias de bienes intermedios, 

por tener escalas de producción, generalmente mayores que 

las de bienes de consumo no duradero y por requerir una 

densidad de capital mayor por unidad de producción, 

dif1cilmente encontraron al alcance los recursos y la 

capacidad de organización de los empresarios. Sólo con 

inversiones extranjeras que aportaron conocimiento técnico 

o emprendieron directamente su instalación, fué posible su 

desarrollo inicial en una etapa posterior. 

Las industrias de bienes de capital, las cuales 

requieren una mayor capacidad técnica y necesitan la 

existencia de un sistema de financiamiento de las compras 

de su producción, a mediano o largo plazo, fueron las 

últimas en establecerse. 

Asimismo, el bajo nivel del ingreso y la estructura de 

su distribución determinaban una demanda poco diversificada 

y mercados reducidos. Adem~s, el reto tecnológico y la 

limitación en la autonom1a de decisi6n de muchas empresas 

con inversión extranjera se combinan para obligar al 

conjunto de la industria a abastecerse desde el exterior de 

insumos y de bienes de capital, cuya producci6n local no se 
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estimula. Estos factores determinaron que el peso de la 

producción en estas industrias sea menor en los paises del 

GRAN que en otros de Amltrica Latina, que comenzaron su 

proceso de industrialización con anterioridad, io 

tienen mercados mayores y más diversificados. 

Por otra parte, una aceleración del crecimiento del 

PIB requerido para un desarrollo más acelerado implica un 

crecimiento mayor de la industria, dado que la demanda de 

productos manufacturados crece más rápidamente que el 

ingreso percápita. Pero, además, el crecimiento acelerado 

de la industria requiere de la habilidad para e><plotar 

mercados y para desarrollar una capacidad de abastecimiento 

que se reduce si los costos y precios son excesivos. 

La heterogeneidad que existe entre los paises en su 

grado de avance industrial, tiene incidencia en el problema 

de un desarrollo armónico y equilibrado de la subregl6n. 

Pero además de esta heterogeneidad el problema se presenta 

también dentro de la industrialización de cada pais, entre 

diversos estratos y tipos de industrias. 

10 Es bueno destacar, que de los problemas que fundaron el 
Grupo Andino, Chile .fue el primero en llevar a cabo 
políticas dirigidas a promover la industrialización en 
la década de los cuarenta, los otros pa1ses recién lo 
hicieron en la década de los sesenta. 
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En función de lo anterior se pensó que la integración 

favorecerla una estructura industrial má.s eficiente en su 

conjunto y más abierta al exterior, y en base a esto 

obtener un mayor dinamismo para posibilitar cierto grado de 

especialización vertica1 que permita 

aprovechamiento del espacio económico. 

un mejor 

Resulta evidente que la conformación del Grupo Andino 

fue propicia en algunos aspectos (tamafio de mercado, 

crecimiento demográfico, acuerdos sobre programación, etc), 

para sustentar una política industrial que buscaba escapar 

a las limitaciones que presentaba el desarrol1o 

1atinoamericano. 

Sin embargo, también existen ciertas dificultades, 

como son: la configuración del espacio fisico, la 

composición de la población y de la fuerza de trabajo, la 

carencia de infraestructura adecuada y las dificultades 

relativas entre paises y zonas. Por lo tanto, el 

aprovechamiento del mercado interno requirió un cambio en 

la manera de abordar los aprovechamientos del mercado 

interno, requiere un cambio en la manera de abordar los 

problemas del desarrollo. Este cambio debe real.izarse en 

dos sentidos para el acuerdo: 1) Mediante la adopción de 

decisiones conjuntas por parte de los cinco paises 

miembros. Es decir, una programación conjunta de nuevas 
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inversiones, una armonización de las po11ticas que afectan 

al sector industrial; una mayor participaci6n en el 

intercambio de manufacturas en l.a ALADI y con terceros 

paises, apoyada en la especialización a nivel subregional; 

decisiones conjuntas en materia de localizaci6n que defina 

la forma de aprovechamiento del nuevo espacio econ6rnico que 

la subregi6n crea y faciliten el desarrollo armónico, asi 

como que permitan la creación de nuevos centros o polos de 

desarrollo; decisiones conjuntas para crear una estructura 

adecuada de transportes y comunicaciones; posición 

coordinada en relación con terceros paises; una 

reorganización de las empresas hacia formas más modernas y 

eficientes y una actitud empresarial más dinámica y 

tecnificada, junto con una mejor distribución del ingreso; 

y 2) Mediante la toma de una serie de decisiones internas 

en los paises sobre aspectos no directamente ligados al 

funcionamiento de los instrumentos del acuerdo pero que 

indirectamente tienen repercusión en los resultados de la 

integración. Es decir que, el proceso de industrialización 

debe ser selectivo y orientado a la producción de bienes 

que resulten fáciles dentro de ciertas condiciones de 

eficiencia; desarrollar en cada pa1s un grupo de producción 

de manufacturas que puedan ser destinadas a la exportación 

a terceros paises; intensificar el intercambio 
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interregional mediante la plena utilización de la capacidad 

instalada; diversificar la estructura industrial de acuerdo 

a las posibilidades que ofrece el mercado ampliado; la 

producci6n de tecnologias propias adecuadas a la etapa de 

desarrollo industrial de cada pa1s y a su provisión de 

materias primas; y, la contribución de la industria nueva a 

la solución del problema del empleo. 

En base a la situación anteriormente presentada dentro 

de los paises del GRAN, el acuerdo elabora un estudio sobre 

la estructura industrial que la subregi6n tendria hacia 

1985 si se aprovecharan las posibilidades del mercado 

ampliado. A continuación presentamos este estudio, el cual 

nos servirá posteriormente para realizar una evaluación de 

sus logros en esa fecha. 

El objeto de este estudio fue obtener una 

visualización global de lo que podría llegar a ser la 

subregión en el terreno industrial, lo cual permitiria 

situar la ubicación de cada una de las partes que serian 

luego objeto de análisis, negociaci6n y decisión conjunta, 

con lo cual se facilitaron las decisiones principales. 

Presentamos asi las estimaciones sobre el mercado de 

manufacturas y su composición para luego sen.alar las 

perspectivas de producción a nivel de ramas dentro de 

pol1ticas concertadas y bajo determinados supuestos de 

abastecimiento del mercado subregional y de exportaciones 

de manufacturas. De esta manera, podrá apreciarse el 

106 



considerable esfuerzo que fue necesario en materia de 

inversión y de organización de la producción. Presentamos, 

también, una serie de cuadros en los que se muestra la 

estructura de la industria manufacturera del conjunto de la 

subregión, asi como, de cada uno de los paises que componen 

el GRAN, como marco de referencia para la comprensión más 

amplia del presente estudio, (ver Anexo 1, al final del 

capitul.o). 

La demanda de manuracturas y su oomposioi6n. 

Como se observa en el Cuadro No. 2 .10, la demanda de 

manufacturas alcanzó en 1970 alrededor de 10 / 000 millones 

de dólares. Dicha demanda estuvo orientada casi en 50% 

hacia productos de industrias productoras de bienes de 

consumo no duradero y s6lo en un 30% y 20% respectivamente 

hacia manufacturas de las industrias intermedias y metal 

mecánicas. Esto se debió al escaso poder de compra de la 

población, lo cual determinó la preponderancia de productos 

como alimentos elaborados, que constituyen una quinta parte 

de la demanda total. de l.a producci6n industrial.. Por otro 

lado, el menor grado de integración vertical y la baja 

tecnificación llevaron a una baja ponderación de los bienes 

intermedios, mientras que la baja inversión, fruto del 

lento crecimiento, junto a 1a postergación de reposiciones 

de equipos y un menor grado de mecanización tienden a 

107 



CUADRO 2 • 10 • 

GlUUfl D!:HMDA BUBRBGIONAL DE HAHUP'ACTURAS HACIA 1985 

CIIU Industrias de origen Millones de dólares de taeae de crecimiento 

1960 1970 1985 1960- 70 1910- as 

A. Industrias más típicamente 
productoras de b.ienes no du-
radero. 2 688 5 135 17 410 6. 7 8.5 
20. Alimentos 1 OJl 2 oso 6 741 1.2 a.2 
21. Bebidas 311 535 l 469 5.6 7.0 
22. Tabaco 102 153 398 4.2 6.6 
23, Textil 573 1064 3 505 6.4 a.3 
24. Vestuario y calzado 262 514 2 231 7.0 10.3 
25. Madera 69 96 292 3,4 7.7 
26. Mueble e 51 92 313 6.1 8.6 
28. Imprentas y Editorialee 115 251 871 a.1 8.6 
29. Cuero y sue productos 77 102 381 2.9 9,2 
39. Diversas 97 248 1 209 9.8 11.1 

B. Industrias típicamente pro-
ductorae de bienes intermedioe 1 542 3 083 14 528 7.2 10.l 

27. Papal y eue productos 152 275 l 317 6.2 11.0 
30, Productos de caucho 107 209 1 142 7.0 12.0 
31. Qu!micao 515 1064 4 446 7.5 10.0 
32. Derivados de petróleo y 

carbón 312 625 2 867 7.2 10.7 
33. Minerales no met61icos 206 382 1 706 6.4 10.S 
34. Metálicos blí.sicoe 251 528 J oso 7.8 12.4 

c.Metalcomec.§nicae 1 101 2 232 11 543 7.3 11.6 
35. Productos metú.licoe 261 494 2 404 6.6 11.1 
36. Maquinaria no eléctrica 337 766 3 941 a.5 11.5 
37. Maquinaria eUictrica 183 396 2 475 a.o 13.0 
38. Equipos de transporte 320 576 2 723 6.1 11.0 

Total; Manufacturas 5 331 450 43 481 7.0 10 .o 

Puontei CEPAL/ILPES-JUNAC 
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disminuir la significación de la demanda correspondiente a 

manufacturas de capital. 

Esta situación tendió a modificarse para 1985. E1 

tamaiío global del mercado (medido en términos 

habr1a alcanzado un nivel comparable al de Japón. 

del PIB) 

2. 2. 2. PROGRl\MAS SECTORil\LES DE COOPERACION INDUSTRIAL 

Para poder cumplir con sus objetivos el GRAN planteó la 

necesidad de elaborar planes sectoriales de desarrollo 

industrial. 11 

Estos programas abarcan el 30% aproximadamente, del 

volümen de la producción de la industria transformativa de 

los paises del grupo, y al 33% de los titules incluidos en 

la nomenclatura aduanera unitaria de la ALADI. Esta 

cooperación productiva contribuye a la formación de la 

industria transformativa en los paises de la subregión, 

creando la base para el desarrollo del comercio mutuo con 

nuevos tipos de manufacturas industriales y coadyuvando a 

remontar una serie de dificultades en el camino de la 

integración, concretamente el carácter unilateral de la 

11 Junta del Acuerdo de cartagena, ~ !i§.1.. ~ 
.Aru.Ü.nQ, número dedicado a los programas sectoriales de 
desarrollo Industrial. Mayo, 1977. 
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estructura económica de dichos paises y el escaso 

desarrollo del comercio mutuo. A ·diferencia de los 

limitados convenios de complementación de la ALADI, 1os 

programas sectoriales son considerados por los paises 

Andinos como una de las principales lineas de la 

integración económica. Estos programas tienen por objetivo 

contribuir a acentuar la complementaci6n productiva en los 

sectores esenciales, a superar el atraso económico-técnico 

y a lograr en 0.ltima instancia cierta independencia 

económica. Pese a las dificultades los programas 

sectoriales de cooperación industrial se materializaron en 

varios sectores fundamentales. 

La Comisión del Acuerdo aprob6 cuatro acuerdos 

sectoriales (metalmecAnico, petroquimico, automotriz y 

sider11rgico) y otros cuatro fueron propuestos por la junta. 

Todos fueron firmados en épocas de crisis y quizá se 

aprobaron por que los paises interesados querian demostrar 

que no se habia perdido la fé, ni el impulso hacia la 

integración. 

A pesar de que los cambios en la orientación de la 

política económica de los paise5 afectaron sobre todo a 

este mecanismo, son innegables ciertos avances en el 

comercio e inversiones. 

El programa metalmecá.nico se refiere a 268 productos 

agrupados en 76 unidades definidas de acuerdo con criterios 

de afinidad tecnológica y distribuidas asi: 21 unidades en 
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maquinaria especifica, 14 en maquinaria genérica, 8 en 

máquinas herramientas, 7 en equipo eléctrico, 1 en equipo 

de transporte, 14 en herramientas y afines, y 7 en bienes 

de consumo. 

El programa de petroqu1mico presentado en 1971 fue 

tema de decisiones muy prolongadas durante cuatro afies. El 

programa cubre 56 productos petroquimicos, algunos de los 

cuales son exclusivos de un país. 

El programa automotriz fue firmado en 1977, este 

programa no mostró los objetivos que se hablan planteado 

inicialmente, debido a su postergación afio tras afta. 

El programa sider1lrgico fue firmado en diciembre de 

1980, en una época de crisis, por lo que su aprobación 

demuestra el interés por dar impulso a la integración. 

Una rápida evaluación de lo que les ha sucedido a los 

programas en la década de los setenta, nos permitirá 

aclarar algunos aspectos particulares. 

a) Proqrama da Zndustria HetalmecAnica. 

En este sector se produjo un incremento comercial debido a 

que 33 de las 72 unidades asignadas estaban en producción 

antes de la firma del programa, época en la cual Perú y 

Colombia generaban el mayor vo11lmen de producción. Sin 

embargo, el comercio representó s6lo el 10% de la demanda 

subregional. 

111 



Durante el periodo 1973-1977 se registraron 

inversiones por 21.4 millones de dólares, básicamente por 

ampliaciones existentes, y los documentos de evaluación de 

la Junta para 1975-1980 muestran que no se hicieron 

inversiones para nuevas producciones, a causa de que "los 

paises miembros no estaban convencidos de que realmente 

existiera un mercado ampliado, lo cual perjudicaba la toma 

de iniciativas de inversión" 12 

La Junta señaló que a partir de 1977 hubo un 

estancamiento de actividades y que aparte de cierta 

expansión en la producción existente de Colombia y Pero., 

as! como una nueva planta en el segundo los eventos más 

notables fueron la clausura de la planta en Bolivia y las 

dificultades que tuvieron tres compafiias ecuatorianas, 

debido a problemas de comercialización de sus productos. 

Sin embargo, las exportaciones del sector continuaron en 

alza (ver cuadro: 2.11). 

12 JUNAC, Apreciaciones gg_ lA situaci6n ~ rutl. 
Proceso. Lima. 1981, p. 10-17 
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CUADRO; 2.l.1 
EXPORTACXOllES DBL SECTOR HBTALKBCJIJIXCO 

(Hilea de 46lerea) 

Pa1s 1969 1975 l.977 

----
Bolivia 728 
Colombia 659 4lJ5 3743 
Chile (*) 11 2468 
Ecuador 3 2Eo 
Perú --¡¡ 725 l.812 
Total 678 7331 8515 

FUENTE: JUNTA, Evaluación 1977, p. l.l-24 
(*)= Se retira del GRAN en l.976. 

b) Programa Petroquímioo. 

Los resultados fueron muy pobres, por los siguientes 

factores: Bolivia y Ecuador no incorporaron el programa a 

sus legislaciones nacionales, Perú en su legislación 

correspondiente, incluy6 una clat'isula que estipulaba 

"reciprocidad" en la eliminaci6n de cualquier tipo de 

restricciones impuestas al comercio de productos que estén 

sujetos al programa. 

Por otra parte, la insuficiencia del mercado andino no 

justificaba el funcionamiento de cinco complejos 

petroqu~micos, tampoco aseguraba una uti1izaci6n de la 

capacidad instalada superior al 70% ni el logro de 

economias de escala de segundo orden. El incumplimiento en 

los programas de apertura de los mercados y de aplicación 
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uniforme y automática del arancel externo común as! como la 

crisis energética internacional afectaron seriamente al 

sector a escala mundial, eliminando la posibilidad de 

exportar a terceros paises excedentes y generar divisas. 

o) Programa Automotriz 

El programa automotriz puede considerarse de gran éxito, al 

haber propiciado, en principio, la reducción de marcas y 

limitaciones de modelos, al igual que la incorporación de 

piezas de manufactura regional. Sin embargo, los avances 

fueron lentos. 

d) Proqraaa Siderúrqico 

Para J.980 se aprobó la Decisión J.60 sobre el PSCI 

siderúrgico. Se determin6 el universo programable y se fijó 

diciembre 1981 como fecha limite para convenir los 

mecanismos de programaci6n. Este programa comprende los 

principales programas de inversión en el sector siderúrgico 

de América Latina para desarrollarse durante la década de 

los 80 's. Se puso un gran esfuerzo por identificar los 

bienes de capital de mayor importancia contemplados en los 

proyectos, con el fin de poder estimar la magnitud de su 

demanda regional. 

114 



El programa considera como valor medio de la inversión 

en equipos la cifra de mil dólares por tonelada de acero al 

afta en capacidad instalada (cifras de base 1980); de manera 

que los proyectos incluidos en el programa representan 

aproximadamente el 70% de realización de la actividad 

sidertirgica de la regi6n. 

1992 se han venido 

As1, a partir de i9B1 y hasta 

desarrollando programas lo 

suficientemente flexibles como para permitir que cada pais 

desarrolle su propia estructura industrial. 

e) Programa de Fertiliaantes 

Se aprueba en 1980 con la decisión 162, estableciendo los 

programas para 12 productos entre los que destacan 

compuestos de nitratos para cultivos agricolas. Asimismo se 

definen los mecanismos aplicables a los productos no 

programables, es decir, aquellos no incluidos en los 

programas del Grupo Andino, y a los que se les aplicarían 

programas de liberación o arancel externo comíin. Los 

programas de liberación contemplaban plazos hasta de 10 

afias para los paises de menor desarrollo. No obstante, no 

iniciaron la desgravación aduciendo incumplimientos de los 

compromisos por parte de los paises socios más 

desarrollados. En relaci6n al arancel externo común, 

solamente Brasil, Argentina y México lograron instrumentar 

un arancel m1nimo comün. 
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PROBLEMAS QUE PRESENTO EN LA PUESTA Bll PRACTICA Dl!l LOS 

PROGRAJIAB BBCTORIALBB DB DESARROLLO INDUSTRIAL 

El análisis del proceso de elaboración, negociación y 

puesta en práctica de los Programas Sectoriales de 

Desarrollo Industrial, sugiere los siguientes elementos 

como los explicativos de la crisis de la planeaci6n 

conjunta en esta su primera fase: 

1. Las diferencias en el desarrollo económico hicieron 

imposible en la práctica la programación sectorial. Los 

planes más desarrollados consideraron los costos derivables 

de la asignación de las industrias, segG.n criterios de 

equilibrio demasiado elevados. 

Estas mismas diferencias dieron origen a conflictos 

entre los paises menos desarrollados. Tales conflictos 

básicamente se expresaban en términos de contradicciones 

entre los principios de eficiencia y los de equidad, as1 

como de costos por pérdida de soberania nacional en el 

disef'io de la pol1tica industrial. Estas contradicciones 

fueron muy agudas, debido a las caracteristicas de la 

subregi6n andina y la naturaleza del modelo económico del 

Tratado. 

Es importante destacar aqui la dimensión politica de 

los problemas que se presentan en la ej ecuci6n de los 
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programas sectoriales de desarrollo industrial, destacando 

que ha hecho el gobierno para su éxito o fracaso. 

A1 respecto cabe sef'ialar que en su expresión más 

concreta la industrialización y la integración 

latinoamericana sólo cuentan con apoyo real de reducidas 

esferas de los gobiernos directamente involucrados. 

Esto explica en gran medida la fragilidad de los 

procesos de industrialización e integración en América 

Latina. 

Entre las acciones .concretas que se han considerado en 

la po11tica gubernamental se destacan los siguientes: 

Apoyar pol1ticamente los esfuerzos que se realizan en el 

marco regional. 

Crear y promover un nuevo sistema de negociación para 

superar la clásica negociación comercial con 

reciprocidad milimétrica, para lograr incrementos 

sostenidos de los coeficientes de abastecimientos y 

suministro con el propósito de alcanzar una verdadera 

interdependencia regional. 

Estructurar un marco de negociación conjunta con el 

propósito de generar nuevos flujos de comercio que 

contribuyan a aumentar el uso de la capacidad instalada 

y establecer un mayor equilibrio en el grado de 

desarrollo de los paises de la región. 
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No obstante, esto no ha sido suficiente para elevar la 

productividad y la competitividad en el marco de un 

desarrollo industrial, en la región, más dinámico y 

equitativo. 

2. El comercio ha aumentado en aquellos productos 

incluidos en los programas fabricados con anterioridad a la 

firma de los respectivos PSCI. El avance en cuanto a nuevas 

inversiones, fue muy reducido, debido a lo reducido del 

mercado. De ahi la dificultad de programar y promover las 

industrias cuando el mercado no es suficiente. 

3. Aparentemente, los conflictos relacionados con los 

criterios de equidad y eficiencia fueron debilitando el 

acuerdo sobre especializaci6n y crecimiento industrial 

equilibrado. 

EL PLAN DB RBORIBNTACION 

La nueva estrategia de integración, contenida en el Plan, 

se concibe preferentemente sobre la base de desarrollo de 

las posiblidades de los recursos y mercados propios con el 

fin que los paises andinos sean menos vulnerables, más 

estables y más autónomos. 

Es importante destacar que todos los gobiernos de la 

región han implantado estas acciones como parte de sus 
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politicas y aún cuando los modelos específicos de 

integración no han evolucionado en la forma optimista que 

se previ6 hace algunas décadas, los esfuerzos de 

integraci6n actualmente son apoyados por la comunidad 

internacional, quien reconoce el estrecho vinculo entre las 

problemas finacieros -en particular la deuda externa de los 

paises en vias de desarrollo- y los de indole comercial. 

Es frecuente escuchar las recomendaciones que de los 

centros industriales se hacen en torno a la necesidad de 

implantar severas políticas de estabilización y ajuste en 

la periferia. Tanto más importante es insistir en un 

entorno internacional favorable, cuya preservación es 

responsabilidad colectiva, constituye una condición 

indispensable para impulsar los esfuerzos de integración. 

En éste prop6sito, el Plan de Reorientaci6n sefiala 

seis objetivos fundamentales: 13 

l) Disminuir la vulnerabilidad externa de las economías 

andinas a través del ejercicio del poder de negociación 

conjunta en sus relaciones con l.os paises 

industrializados; incremento del comercio reciproco, de 

la mejor utilización de los recursos financieros y de 

13 GRAN. "Plan de Reorientaci6n 11 • ~ @l. ~ 
~. Diciembre, 1977. 
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cambio externo disponibles en la subregión y del aumento 

en 1os niveles de seguridad alimentaria. 

2) Abrir nuevas posibilidades de desarrollo para 1os pa1ses 

miembros en los campos industriales, del aprovechamiento 

de sus recursos naturales y del avance cient1fico y 

tecnológico. 

3) Hacer efectiva la solidaridad subregional con los 

países de menor desarrollo relativo a través de una 

plena aplicación del Régimen Especial para Bolivia y 

Ecuador que permita a esos dos pa1ses tener una 

participaci6n equitativa en los beneficios del proceso 

de integración. 

4) Establecer y consolidar los v1nculos de cooperación con 

loa otros paises en desarrollo de la regi6n 

latinoamericana y del mundo. 

5) Afianzar las instituciones democr&ticas para promover un 

desarrollo con amplia participaci6n de los grupos 

sociales y un equitativo reparto de sus beneficios. 

6) Procurar un mayor aprovechamiento del espacio físico a 

través de unos adecuados servicios de transporte y de 

comunicaciones y de programas de integraci6n fronteriza. 
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Teniendo en cuenta los objetivos sef'íalados, el 

conjunto de principios y elementos conceptuales del nuevo 

estilo de 1a integración subregional previstos en el Plan, 

se aplica a ocho grandes ~reas de acción prioritaria, para 

cada una de las cuales se ha definido una estrategia 

sectorial. Estas ocho áreas son: relaciones externas, 

agropecuaria, comercial, industrial, financiera y de pagos, 

ciencia y tecnología, integración física, y 

especial para Bolivia y Ecuador. 

régimen 

Dado que en el presente trabajo estamos analizando la 

situación en el Grupo Andino, presentaremos a continuación 

un resfunen de la Nueva Estrategia Andina de Integración en 

el Sector Industrial. 

La Estrategia Subregional de Integración en el Sector 

Industrial, fija dos grandes objetivos: consolidar la 

industria existente de la subregi6n, debido a la necesidad 

de elevar el nivel de competitividad de 1a industria 

existente, de apoyarla en sus afanes de reactivación dentro 

de la crisis y, en general, de promover su desarrollo; y, 

segundo, desarrollar nuevas oportunidades industriales, en 

razón de la conveniencia de incorporar nuevas etapas de 

procesamiento, así como nuevas ramas y actividades 

industriales. 

Esta estrategia ha considerado como prioritario el 
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desarrollo de la agroindustria y de la industria de bienes 

de capital. 

Para la implantación de la estrategia de desarrollo de 

la agroindustria, el gobierno ha desarrollado proyectos 

agroindustriales cuyo propósito básico ha sido superar los 

problemas alimentarios actuales y futuros atendiendo sobre 

todo las necesidades regionales en la materia, lo cual es y 

será una parte inseparable de un progreso científico y 

tecnológico sostenido en la agricultura. 

Puede considerarse que la inversión realizada para 

lograr el progreso teconol6gico en la agricultura de los 

paises en desarrollo ha sido productiva, pues se acepta en 

general que el progreso de la producci6n agricola, sobre 

todo la alimentaria, ha logrado en dé.cadas reciente·s la 

utilización de nuevas o mejores tecnolog1as y sus efectos 

en el desarrollo de las fuerzas productivas y de la 

productividad, lo cual ha permitido un desarrollo agricola 

en estos paises, logrando la autosuficiencia en algunos 

productos. 

Gracias a la ampliación de la infraestructura de 

riego y a la incorporación creciente de medios mecánicos de 

producción, se han conseguido tasas notables de crecimiento 

en la producción agricola, especialmente la de alimentos. 

Asimismo, la estrategia prevea la aplicación de las 

siguientes pol1ticas y mecanismos: 
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a) Política de racionalización y modernizaci6n industrial, 

cuyo objetivo es realizar un intenso esfuerzo en el más 

corto plazo en el campo de la industria existente, con 

miras a contribuir a su rehabilitaci6n y a la 

utilización de los recursos productivos. 

Para su aplicación se han identificado mecanismos 

generales o de aplicación común en todas las ramas 

industriales (mecanismos de orientación y capacitación, 

de financiamiento, de asesor1a y cooperación técnicas, 

de extensión industrial y de análisis de mercados, 

dirigidos a las empresas industriales en general), y 

espec1ficos para cada una de ellas. Estos últimos 

tienden a lograr la eficiencia a nivel de las empresas 

de determinada rama o actividad, y comprenden acciones 

de apoyo, reconversi6n y asistencia. 

podrán incluir, entre otras 

acciones de colaboraci6n 

cosas; 

entre 

Estos mecanismos 

proyectos piloto, 

empresas, como 

complementación, coproducción y subcontrataci6n y, 

acciones que varíen la estructura empresarial, como 

creación de filiales comunes, de empresas conjuntas, 

fusiones, etc. A través de estos mecanismos se 

procurará incrementar la especialización intrasectorial 

ligada a las ventajas comparativas de las empresas y de 

los paises. En ambos casos, el carácter de los 
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programas de racionalización será optativo y se harán 

con la activa participaci6n de los empresarios. 

b) Un programa especial de apoyo a la pequefia y mediana 

industria, el cual comprende: la aplicación de programas 

de racionalización industrial, la promoción de 

exportaciones, la creación de centros de demostración y 

aplicación tecnológica, la ampliaci6n o creación de 

sistemas de garant1as de crédito, la coordinación de 

programas nacionales 

capacidad gremial. 

y, el fortalecimiento de la 

c) Política de ajuste de los Programas Sectoriales de 

Desarrollo Industrial aprobados y nuevas formas de 

programación industrial, dirigido a recoger y ajustar 

los PSDI aprobados (Metalmécanico, Petroquimico, 

Automotriz y Siderürgico) para perfeccionarlos y 

volverlos viables y operativos preservando las 

corrientes del comercio y las inversiones realizadas, y 

prepar&ndolos para futuros desarrollos. 

Por otra parte, se analizaron y propusieron formas 

nuevas y realistas de programación industrial conjunta, 

ajustadas a las necesidades y posibilidades de 

cumplimiento de los paises miembros, que incluyan 

tratamientos preferenclales para los paises de menor 

desarrollo relativo. 
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d) Pol1tica de industrializaci6n por proyectos, dirigida a 

impulsar opciones de industrialización por proyectos 

como mecanismos de expansión industrial. Para ello se 

aplicó el régimen de la empresa Multinacional Andina 

(EMA), cuyo objetivo es el de articular el capital 

subregional en oportunidades productivas especificas; y, 

la Decisión 139 sobre Proyectos Integrales de 

Desarrollo, con los ajustes que sean pertinentes. En 

este marco, se propició la celebración de acuerdos de 

complementaci6n industrial entre los paises miembros, 

as! como con otros paises de la región en el marco de la 

ALADI. 

e) Pol1tica de apoyo al d'..'.!'arrollo industrial de Bolivia y 

Ecuador, dirigida tanto a la industria existente como a 

las nuevas actividades industriales de esos dos países. 

La primera se ejecutó mediante la aplicación de 

Programas xntegrales de Racionalización Industrial, cuyo 

objetivo es el de extender la racionalización y la 

asistencia a un amplio nücleo de ramas industriales, con 

convergencia de diversos mecanismos de apoyo. 

La segunda se ejecutó a través de la aplicación de 

mecanismos apropiados, tales como: nuevas modalidades de 

programación que incluyan tratamientos preferenciales 
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reservas de mercado, empresas multinacionales cuyas 

plantas se localicen en esos paises, y, proyectos 

integrales de desarrollo. Igualmente, a través de una 

amplia gama de acciones conjuntas de apoyo a Bolivia y 

Ecuador, tales como las que se refieren a: 

financiamiento, asistencia técnica, capacitaci6n, 

promoción de proyectos, apoyo al desarrollo de procesos 

básicos y metálmecánicos, asistencia para la selección y 

ne9ociaci6n de tecnologías, apoyo en cuanto a promoción 

de exportaciones y a desarrollo de parques industriales, 

etc. 

f) Pol1tica de desarrollo empresarial y tecnológico 

industrial, que prevé acciones de capacitación general y 

de especialistas, extensión industrial y, cooperación 

entre empresas de la subregi6n y de otros paises en 

desarrollo. 

g) Pol1tica de previsión y seguimiento, que se proyectó a 

niveles subregional e internacional, mediante el 

seguimiento del desarrollo industrial y de las pol1ticas 

industriales que aplican los paises andinos, y mediante 

el seguimiento y análisis de las tendencias globales, 

sectoriales y tecnológicas. 
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h) Estudios especiales, dentro de los cuales se realizarán 

tres tipos de estudios: 

1) Referentes a temas sociales: empleo, ingresos, 

calificación y readaptaci6n de mano de obra, y defensa 

del consumidor; 

2) Referentes al ordenamiento territorial y ambiental: 

desconcentraci6n industrial, zonas francas industriales 

en Bolivia (Decisión 185), proceso de urbanización e 

impacto de la tecnolog!a sobre el medio ambiente y, 3 

sobre integraci6n fronteriza. 

Además, otro de los mecanismos establecidos en el GRAN 

para promover el establecimiento de proyectos de 

integración es el de la Empresa Multinacional Andina, a 

que ya se ha hecho referencia. 

Los objetivos que persigue la EMA, creada mediante la 

Decisi6n 169 de la Comisión del Acuerdo de cartagena, son, 

entre otros: 

a) Propender al perfeccionamiento del proceso y al logro de 

los objetivos de la integración subregional andina. 

b) canalizar el ahorro subregional y facilitar la ejecución 

de proyectos de interés compartido. 
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c) Coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad subregional 

en los órdenes financiero, tecnol6gico y de competencia 

en los mercados de terceros paises. 

d) Contribuir a la generación de fuentes de ocupación en la 

subregi6n. 

Para efectos del régimen establecido por la Decisión 

citada, se entiende por Empresa Multinacional Andina, la 

que cumple entre otros, con las siguientes condiciones: que 

su domicilio principal esté situado en el territorio de uno 

de los paises miembros, que tenga aportes de propiedad de 

inversionistas nacionales de dos o más paises miembros que 

en total sean mayores al 80% del capital de la empresa, que 

la mayoría subregional del capital se refleje en la 

dirección técnica, administrativa, financiera y comercial 

de la empresa a juicio del correspondiente organismo 

nacional competente. 

z.2.3. LA IllDUBTRil\LIZACION EN EL GRAN EN L1I DECIU>A DB LOB 

OCBl!lllTA 

Para la década de los ochenta, la economía del GRAN 

experimentaba los efectos de la crisis económica que afectó 

a todos los paises de la regi6n, después de presentar 

crecimientos levemente positivos al inicio de la década, 



los paises miembros entraron en una fase fuertemente 

recesiva -excepto Colombia- hasta cerca del inicio de la 

década del noventa (ver cuadro: 2.12). 

Afies 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

CUADRO; 2 .12. 
GRAN; CRBCIKIBllTO DBL PIB TOTAL 1980-1990 

(Tasas 4• crecimiento anual) 

Bolivia 

o.6 

0.8 

6.6 

-8.6 

3.7 

2.4 

2.5 

2.6 

3.0 

2.8 

2.6 

Colombia 

4.l 

2.3 

1.0 

1.0 

3.2 

2.0 

6.9 

5.6 

4.2 

3.5 

4.2 

Ecuador Perú Venezuela 

4.9 3.8 -2.0 

4.0 3.9 -0.3 

1.2 0.4 0.7 

-3.1 -10.9 -5.6 

4.1 4.8 -1.1 

3.2 1.9 -0.4 

3.4 8.7 6.6 

-9.5 8.0 3.8 

14.3 -8.4 5.9 

0.1 -11.4 -7.8 

2.s -4.9 5.8 

FUENTE: CEPAL, ~Preliminar Qg lA Econom1a M ~ 
~ ~ .!!l ~ .12.l!.l, Anexo Estadístico. 

Este impacto negativo del crecimiento econ6mico 

también se vi6 reflejado en la estructura industrial de los 

paises, ya que al contraerse la demanda por la reducción de 

los ingresos también se reduce la capacidad de la población 
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y por ende las ventas de este sector al mercado trayendo 

como consecuencia efectos negativos en cadena tanto en el 

empleo como en los salarios. Si se hace un análisis por 

décadas, se observará que el crecimiento del sector 

industrial en la década de los ochenta es bastante menor en 

comparación a la de décadas pasadas (ver cuadro 2.13). 

CUADRO; 2.13 

GRAi!; VALOR AGRBGADO POR BL SECTOR :UIDUB!rRIAL 
(Taaaa da areoiaiento promedio por dicada) 

Paises Tasas de erecim!ento 

1961/1970 1971/1980 1981/1990 

Bolivia 7.8 4.9 -1.2 

Colombia 5.7 6.0 2.s 

Ecuador 5.0 12.s 0.7 

Perü 5.3 3.3 -1.9 

Venezuela 7.5 5.2 3.1 

Total GRAN 6.3 6.4 1.4 

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo -~ 
~· 

Cabe destacar que el papel del gobierno durante la 

década de los ochenta en el contexto del Grupo Andino se ha 
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orientado a realizar un programa de liberación del 

comercio, de manera que fueran aproximándose a un arancel 

externo comün de manera anual, lineal y automática, 

postulando en cada país desgravaciones con reciprocidad. 

Sin embargo, el papel de los gobiernos no se ha 

limitado a l.a liberación de1 comercio, pues ésta se 

coordin6 con el propósito de conseguir el desarrollo 

programado de algunas industrias. 

Los gobiernos han convocado la bdsqueda de un mercado 

comtln, tomando decisiones definitivas para abandonar 

aquéllo no realizable, y cumplir las obligaciones mutuas 

convenidas. 

En cuanto al proceso de integración andina, a finales 

de 1985, se propone un nuevo estilo de cooperaci6n y 

acuerdos, delineando estrategias sectoriales aprobadas por 

la Comlsi6n a continuación se especifica las cuestiones 

relacionadas con el sector industrial. 

La respuesta planteada en la Estrategia del Sector 

Industrial del Grupo Andino pasa por una pluralidad de 

acciones que incluyen el esfuerzo interno dentro de un 

marco equilibrado entre 1o social y económicos 

Se da el hecho, dentro del grupo, de gue los planes 

nacionales, coinciden en varios aspectos fundamentales, por 

cuanto buscaban: 
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a) Reducir la vulnerabilidad externa. 

b) Aplicar una sustitución de importaciones programable y 

selectiva. 

e) Mejorar la eficiencia y competitividad, desarrollando 

nuevas tecnolog1as y capacitando mtis sectores de la 

industria. 

d) Fomentar el empleo, la descentralización y el apoyo a la 

pequefia y mediana industria. 

Sin embargo, los anteriores puntos segu1an chocando 

con una realidad que no los favorec1a, lleg6ndose asi, a 

la Reunión de Quito, la cual constituye el acto gue despojó 

al Acuerdo de Cartagena original de todas aristas que, en 

su momento, hicieron de la integraci6n andina una 

posibilidad de una concepci6n propia de latinoamerica. 14 

Entre los aspectos de que se despojó al Acuerdo, 

destaca la sustancia ideol6gica que es el liberalismo 

económico que postulaba una economía de mercados basada en 

el principio de la competencia sin interferencias, el 

respeto a la llamada soberanía del consumidor y permitiendo 

que los recursos productivos se asiqnaran seg6n el 

mecanismo de los precios . 

.1.4 ver. Efrenah-Davis, R. "El Pacto Andino, un Modal.o 
original de Integración", en Tirona E. ~ ~ 
Carácter~ Perspectivas, IEP, Lima, 1978. p. 25-70. 
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La evolución posterior se aparta por completo del 

prototipo a partir de la Declaraci6n de Galapagos { 1989) . 

con ello volvió subitamente l~ exigencia inicial de plazos 

para la constitución de la zona de libre comercio (a 1995 

para Ecuador, el más retrasado) y la adopción de un arancel 

externo comün para 1999. 

Por otra parte, para todos los efectos ha desaparecido 

la programación industrial, que era uno de los instrumentos 

esenciales del Acuerdo de Cartagena original. En el 

Protocolo de Quito, los Programas Sectoriales de Desarrollo 

Industrial (PSDI) del antiguo Acuerdo fueron sustituidos 

por tres modalidades de programas de integración 

industrial, de complementación industrial y los proyectos 

de desarrollo industrial. 

Entre otras fueron flexibilizados los programas de 

desgravación y de acercamiento al arancel externo com<ln, 

pe.ro a la vez se estableció la obligación de iniciar sus 

programas de rebaja arancelaria. 

Los programas que sustituyen se basan en las 

siguientes estrategias: 

- Coordinaci6n de las políticas económicas y de las 

negociaciones de la deuda externa. 

- Políticas industriales y comerciales conjuntas. 

- cooperaci6n en materia energética, agricola, asuntos 

sociales y culturales, investigación y salud. 
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2.3. LA I!IDUSTRIALIZACIDN DENTRO DB LA ALlll>I 

2.3.1. ANTECEDBNTBS 

A diferencia de la industrialización dentro del GRAN, para 

analizar la industrialización de la ALADI, partiremos de su 

constituci6n en 1980 (aunque trataremos algunos datos 

relevantes sobre el comercio exterior que nos servirán como 

marco de referencia para analizar los periodos 

posteriores), como una continuidad del capitulo anterior, 

en que tratamos la evolución de la ALALC hasta su 

transformación en la ALADI. Por lo tanto, como ya contamos 

con un marco de referencia nos centraremos ya directamente 

en la evolución de los convenios de complementaci6n en el 

sector industrial. 

Estos convenios revisten un carácter muy limitado. 

No orientan a la especialización productiva, ni afectan 

cuestiones fundamentales como el emplazamiento de empresas, 

los problemas de financiamiento, la regulación del capital 

extranjero, etc. Más bien, se trata de Acuerdos sobre 

supresión parcial o completa de los derechos de aduana para 

las importaciones de ciertas categorias de productos 

industriales. 

Por otro lado, estos convenios son suscritos 

principalmente entre paises de alto desarrollo (Argentina, 
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Brasil y México) y medio (Perü, Uruguay, Chile, Colombia y 

Venezuela), Bolivia s6lo participa en un convenio 

(petroqu1mico) y Paraguay y Ecuador no participan en 

ninguno. 

Cabe señalar, además, que son las 

trasnacionales las que desempeñan en América 

papel dominante en las industrias, las 

compañ1as 

Latina el 

cuales se 

caracterizan por un alto contenido de insumos tecnológicos 

importados. La mayoria de los acuerdos de complementaci6n 

industrial de la ALALC fueron propiciados por estas 

empresas. El comercio intrarregional permite a estas 

compan1as aumentar su participación en el mercado, 

principalmente en los tres grandes, a la vez de que se 

proveen de insumos intermedios producidos en la regi6n, 

insumos que de otra manera hubieran importado de sus 

casas matrices o filiales establecidas fuera de América 

Latina. De esta manera, los acuerdos de complementación 

han sido reflejo de las estrategias de las trasnacionales 

que aprovechan la integración para maximizar sus ganancias 

globales, 

Por ello, dentro del marco de la ALADI, los Acuerdos 

de Complementaci6n Industrial (ACI) buscan redisef'larse y 

utilizarse como un elemento muy importante en la 

integración global, fortaleciendo la participación regional 
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y subreqional de las empresas industriales nacionales, 

aprovechando las experiencias del comercio intrarregiona1 

de las companias trasnacionales. Es as1 que, se incorporan 

nuevas disposiciones referentes a la coordinaci6n de 

programas y estímulos gubernamentales a fin de armonizar 

los tratamientos aplicados a los capitales y servicios de 

origen extranjero relacionados con los productos que sean 

materia de negociación. 

Los paises miembros de la asociación asumen el 

compromiso de incorporar al nuevo esquema de integración 

las concesiones otorgadas en los mecanismos de liberación 

del Tratado de Montevideo de 1960 (listas nacionales, 

listas de ventajas no extensivas y acuerdos de 

complementación industrial), dando con ello un contenido 

efectivo y real al área de preferencias económicas creadas 

por el nuevo tratado para dar cump1imiento a una de las 

funciones básicas de la Asociación, ésto es la promoción y 

regulación del comercio reciproco entre sus paises 

miembros. 

2.3,2. ACUBRDOS DE COMPLBHBHTACIOH BCOHOMICA CON BNFASIB EH 

SBCTOR INDUSTRIAL 

La ALADI hered6 de la ALALC, cerca de 30 acuerdos de 

complementación industrial (veáse Cuadro 1~ 3 capitulo I), 

que comprenden grupos de paises y distintos sectores 
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productivos, amparando unas 2, ooo manufacturas de origen 

zonal y ofrecen un conjunto de creca de 3,soo reducciones 

arancelarias. Estos acuerdos se complementan y cubren de 

manera parcial ocho ramas industriales: qu1mica, 

qu1mico-farmacéutica, materias colorantes y pigmentos, 

equipos de generación, transmisión y distribuci6n de 

electricidad, electrónica y comunicaciones eléctricas, 

lámparas y unidades de iluminación, fotograf1a, y por 

ültimo, industrias de máquinas de oficina. 

A diferencia de lo ocurrido en los mecanismos de 

liberación de la ALALC, en la mayoria de los acuerdos de 

Alcance Parcial concertado hasta ese momento, los paises 

signatarios optan por expresar sus concesiones sobre la 

base de una reducción porcentual respecto de los gravámenes 

aplicados con carácter general a la importación de las 

mercancias de todo origen. 

La reducción porcentual de los gravámentes 15 

aplicados a la importación de terceros paises tienen 

15 La resolución 433 del comité establece el concepto de 
"gravámenes" expresados en su articulo tercero: "se 
entenderá por 'gravlimen ', los derechos aduaneros 
cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes 
sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de 
cualquier naturaleza que incidan sobre las 
importaciones y quedarán comprendidas en éste concepto 
las tasas y recargos análogos cuando respondan al costo 
aproximado de los servicios prestados salvo decisión de 
contrario de los palses miembros a et'ectos de su 
negociación. 
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indudables ventajas frente a la reducci6n de tipo ºpuntual 11 

o por "puntos" y utilizada en los mecanismos del Tratado 

de Montevideo de 1960. 16 Basta con sefialar la restituci6n 

automática y proporcional de loa márgenes de preferencia 

resultantes de las concesiones pactadas, puesto que 

cualquier modif icacion que se opere en los gravámanes 

aplicados a la importación de terceros paises se corrige 

automáticamente y proporcionalmente a través de la 

preferencia porcentual pactada. 

Es as1 que los paises miembros de la Asociaci6n no 

se limitan a renegociar las concesiones reca!das en los 

productos que formaban parte del Programa de Liberación del 

Tratado de Montevideo de 1960, sino que, como resultado de 

esta renegociaci6n, incorporan a los Acuerdos del Alcance 

Parcial (AAP), cantidades de productos nuevos. 

Con ello, se pone de manifiesto el interés de los 

paises miembros de la Asociación por continuar la 

desgravación arancelaria de su comercio reciproco y 

también en la aptitud de los mecanismos previstos por el 

Tratado de Montevideo de 1960, para proseguir por esta v1a 

16 Cabe sen.al.ar que los Acuerdos de Alcance Parcial 
suscritos por Brasil con Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perti, as! como el Acuerdo Plurilateral No. 20, 
mantienen aón la expresión de las preferencias pactadas 
de manera puntual, o sea mediante el registro del nivel 
de gravámen aplicado a las importaciones originarias 
de1 pa1s de que se trata. 
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el proceso de integraci6n encaminado para promover el 

desarrollo económico social arm6nico y equil.ibrado de la 

región. 

Con relación a los productos negociados, los miembros 

de la Asociaci6n renegocian prácticamente el 75 por ciento 

de los productos con concesiones que registraban en sus 

respectivas listas nacionales vigentes al 31 de diciembre 

de 1980. 

Conviene remarcar que de los 10 mil productos (item) 

negociados en el mecanismo, los paises miembros de la 

Asociación recogen en los AAP registrados hasta el momento 

casi 7,500 ítem. 

Es claro que de acuerdo con la naturaleza de los AAP 

no todos los paises miembros se benefician de las 

preferencias reca1das en los 7, 500 item negociados, sino 

que cada pa1s se benefica exclusivamente de las 

preferencias pactadas en el AAP que suscribe, sea éste de 

carácter bilaterial o plurilateral, pero sin tener acceso, 

salvo a través del instrumento de adhesión, a las 

preferencias registradas en los acuerdos en que no 

participaban. 17 

17 El Tratado de Montevideo de 1980 establece en su 
articulo 7 que 11los derechos y obligaciones que se 
establezcan en los AAP regirán exclusivamente para los 
paises miembros que l.os suscriban o que a ellos 
adhieran". 
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Es importante destacar que en las .negociaciones del 

denominado "patrimonio hist6rico" de la ALALC, los paises 

miembros de las ALAD'I agregan al intercambio de productos 

beneficiados con preferencias arancelarias una apreciable 

cantidad de productos nuevos no registrados en el programa 

de liberaci6n de la ex-ALALC. 

Con relaci6n al volG.men del comercio que representan 

los productos incluidos en los AAP, podemos decir que las 

preferencias arancelarias que registran dichos acuerdos 

cubren pr&cticamente la totalidad de las importaciones 

beneficiadas con concesiones en el programa de l.iberación 

de la ex-ALALC. 

De las importaciones totales realizadas (en los 

11ltimos afias de funcionamiento de la ALALC) , al amparo de 

las concesiones arancelarias (que sumaban algo más de 7,600 

millones de dólares), las preferencias otorgadas en los AAP 

representan casi la totalidad (7 1 000 millones de dólares). 

2.3.3. LA XJIDUBTRXALIZACIOH ZH BL lllUBVO JIHBITO DB Lll ALJU>X. 

El sector empresarial despleg6 a través de los veinte afias 

de vigencia de la ALALC, una muy activa participaci6n en el 

proceso de integración económica de la reg:ión. 18 Es asi 

18 ALADI, S1ntesis, Op. Cit. p. 14. 
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que gran parte de las ventajas arancelarias del denominado 

"patrimonio histórico" tuvo su origen en recomendaciones 

emanadas de las reuniones industriales, las que recogidas 

por los gobiernos de los paises miembros fueron engrosando 

los distintos mecanismos de liberación establecidos por el 

Tratado de Montevideo de 1960, es decir, las listas 

nacionales, las listas especiales y los Acuerdos de 

Complementación que en nümero de 25 fueron suscritos en el 

ámbito de la ALALC, abarcando un amplio número de 

industrias. Por otro lado, el Tratado de Mo~tevideo de 1980 

contempló el establecimiento de relaciones entre la ALADI y 

otras asociaciones regionales u organismos internacionales 

con el propósito de considerar tópicos de interés mutuo y 

promover la colaboración en el ámbito de sus áreas de 

competencia. En tal sentido la Secretaria General tuvo 

atribuciones para presentar a la Asociación entre dichas 

entidades. 

La suscripci6n de éstos Acuerdos de cooperaci6n 

(rese1'.ados a continuación) representan un claro exponente 

de la iniciativa del 6rqano técnico de la ALADI de aunar. 

esfuerzos en los m~s variados campos. 

- El acuerdo ALADI-ILAFA (Instituto Latinoamericano del 

Fierro y del Acero), suscrito el 15 de Octubre de 1981, 

el cual tiene el propósito fundamental de la cooperación 

reciproca, la promoción y la regulación fundamental de 1a 
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cooperación econ6mica que coadyuven a la ampliación de 

los mercados. Asimismo, qued6 acordado el intercambio de 

toda la informaci6n y documentación necesarias para el 

mutuo conocimiento de las actividades que cada organismo 

esté desarrollando o prevea desarrollar. 

- El Acuerdo ALADI-GEICOS (Grupo Empresario Interregional 

del Centro oeste Sudamericano), suscrito el 24 de octubre 

de 1981, cuyo prop6sito es la colaboraci6n en todo lo que 

se refiere a la promoción de la integraci6n y 

complementación regional entre los sectores privados, 

aportando para ello sus propios recursos humanos, su 

experiencia como grupo empresario internacional y 1as 

respectivas infraestructuras de sus secretarias 

Regionales en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. 

- El Acuerdo ALADI-ALICA (Asociación Latinoamericana de 

Industrias y Camaras de Alimentación), suscrito el 20 de 

noviembre de i9B1, con el prop6sito de realizar estudios 

relacionados con la producci6n y comercialización de 

alimentos en la regi6n, con lo cual se facilitar1a a los 

paises la adopción de las medidas correspondientes. 

- El Acuerdo ALADI-CIP (Canto de Información en 

preinversi6n para América Latina y el Caribe) firmado el 

2 de octubre de 1981, siendo éste un convenio básico de 
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relaciones y cooperación insterinstitucional que busca 

intercambiar misiones,, técnicos especializados, 

consultores, constituir comisiones y grupos de trabajo, y 

comités. 

- El Acuerdo ALADI-CEC (Centro de Estudios Comparados) 

firmado el 26 de enero de 1982, con el prop6si to de 

realizar trabajos conjuntos en áreas de interés común, 

con el fin de promover los objetivos y mecanismos de la 

ALADI en las diferentes actividades llevadas a cabo por 

dicho centro. 

- El Acuerdo ALADI-FIARP (Federación Interamericana de 

Asociaciones de Relaciones PCiblicas) , suscrito el 9 de 

marzo de 1982, para contribuir mediante las relaciones 

píiblicas, a una mejor divulgacu6n de los objetivos, 

mecanismos y actividades de la ALADI en todos los niveles 

de opini6n. 

- El Acuerdo ALADI-AILA (Asociación de Industriales 

Latinoamericanos), suscrito el 16 de marzo, para promover 

el comercio reciproco y ampliar sus respectivos mercados. 

- El Acuerdo ALADI-ABAL (Asociación Brasileña del 

Aluminio) /ABC (Asociación Brasileña del Cobre) /IZC 

(Instituto Brasilel'lo de formación del plomo, niquel y 
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zinc), con el objetivo de promover el comercio reciproco, 

y aprovechar las oportunidades de ampliación de mercados 

y complementar sus esfuerzos ec.on6micos. 

- El Acuerdo ALADI-INTAL (Instituto para la Integración de 

América Latina) firmado el 22 de Abril de 1982, en e1 que 

buscan una recíproca cooperación dentro del ámbito de sus 

objetivos generales y sus programas de actividades. 

El papel del gobierno en la industrialización en el 

ámbito de la ALADI ha sido concebir un marco que, sin dejar 

de conceder importancia a las ventajas especificas en 

recursos y tecnolog1a, fomente las ventajas potenciales de 

las empresas en materia de producci6n y mercadeo e impulse 

las actividades tecnológicas y la negociación 

internacional. 

El gobierno, además de eliminar el sesgo 

antiexportador de sus pol1ticas, ha tratado de mantener una 

situación fiscal sana, as1 como vigilar los desequilibrios 

macroecon6micos y la estabilidad de las pol1ticas. como 

apoyar eficazmente las exportaciones y la producci6n 

interna de sustitutos de importaciones. En efecto, el 

gobierno ha desarrollado diversos programas de promoci6n y 

fomento a las exportaciones fomentando adem6s la 

sustitución de importaciones con lo que se han apoyado 

realmente estas actividades. 



El conjunto de políticas püblicas necesarias rebasa 

los· esfuerzos del corto plazo y requiere lograr una 

coordinaci6n institucional que estreche el vinculo entre la 

industria, la tecnolog!a y el comercio exterior. 

Por otro lado, es importante destacar que la 

participaci6n de los gobiernos y las cancillerías en los 

programas de industrialización en el marco de la ALA.DI ha 

sido demasiado débil; su carácter excepcional simultáneo y 

persistente de los principales indicadores económicos, 

disminución de los niveles de producción e inversión; 

contracci6n del empleo y los salarios reales; persistencia 

de presiones inflacionarias; deterioro de los términos de 

intercambio; absorción por el servicio de la deuda externa 

de una buena parte de los ingresos por exportación; escasez 

de crédito interno y transferencia neta de capitales hacia 

los paises desarrollados, y agravamiento de los conflictos 

politices y sociales. 

Respecto a los organismos regionales e internacionales 

se puede decir que sus acciones de cooperación han 

contribuido ocasionalmente a financiar proyectos de 

industrialización, sobre todo mediante la modalidad de1 

financiamiento complementario~ 

De esta forma, los proyectos de industrializaci6n y 

desarrollo regional se han presentado a los organismos 
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regionales como el BID o internacionales como el FMI 

obteniendo una respuesta limitada para su financiamiento. 

Los préstamos que el BID ha autorizado a sus paises 

miembros pueden ubicarse en las siguientes categorías: 

Para proyectos específicos definidos al momento de 

aprobarse el préstamo. 

Globales para programas de obras mültiples, los cuales 

se destinan a financiar un conjunto de obras de 

naturaleza semejante, pero independientes entre s1. 

Globales a instituciones de fomento, que los utilizan en 

préstamos de mucho menor monto. 

Para programas de desarrollo integrado, con los que se 

apoya un conjunto de proyectos en la región. 

Por su parte, la respuesta del FMI fue contribuir también a 

la cooperaci6n multil.ateral para el desarrollo. Sin 

embargo, las pol1ticas de cooperación de estos organismos 

est~n lejos de manifestar la consistencia que todos desean. 

Hay muchas contradicciones significativas tanto geográficas 

como sectoriales; con cierta frecuencia en un mismo pa1s se 

oponen frontalmente las reformas estructurales preconizadas 

por estas instituciones financieras. 
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2.3.4. BVALUACIOH DE LA ALALC-ALADI 

Hasta principios de los años sesenta las exportaciones 

latinoamericanas correspondieron a los patrones más 

tradicionales de la divisi6n internacional del trabajo 

clásica: es decir, eran conformadas en más de 90% por 

productos primarios. A pesar de los avances 

significativos registrados por la indus.tria en varios 

paises de la regi6n durante las tres décadas anteriores, 

éste sector funcionaba de manera exclusiva para los 

distintos mercados internos. Asimismo, apenas se empezaba 

a considerar la posibilidad y la necesidad de desarrollar 

las relaciones econ6micas y comerciales fundamentales, 

entre las naciones latinoamericanas. 

Sin embargo, a partir de mediados de esta misma 

década, factores externos e internos, provocaron cambios 

sustanciales en la forma dominante de inserci6n comercial 

de la regi6n en la economia mundial. 

Es as1 que, durante el periodo 1965-1977 la estructura 

de las exportaciones del conjunto y de cada uno de los 

paises miembros de la ALALC experimentó cambios a veces 

drásticos, en relación tanto al tipo de productos como a 

los paises y regiones con los cuales comerciaron. 

En resumen, las principales tendencias que afectaron 

la estructura de las exportaciones de la ALA.LC, en el 

periodo de 1965-1977, son las siguientes: 
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- una cierta diversificaci6n al aumentar la participación 

de las mariufactureras, aunque la regi6n siga siendo 

fundamentalmente exportadora de bienes primarios. 

- Una importancia creciente del mercado regiona1 y de las 

otras regiones en desarrollo, aunque los centros 

industrializados sigan absorbiendo la mayor parte de las 

ventas de la región. 

- Una estructura de exportaciones hacia los paises 

industrializados que corresponden en sus grandes rasgos, 

a los cá.nones de la tradicional división internacional 

del trabajo. 

- Una mayor importancia relativa del mercado regional para 

las exportaciones de manufacturas, las cuales, a su vez, 

constituy,en el ntlcleo dinámico de los intercambios 

zonales. 

- La fuerte reversibilidad, real o potencial., de esas 

tendencias. 

En cuanto a 1a estructura global por productos, 

destacan la pérdida de participaci6n relativa de los 

productos b:isicos (76.9% del total en l.977 contra 89.8% en 

1965), y el aumento correlativo de las manufacturas cuya 

participaci6n representaba menos del 10% en 1965 y alcanz6 

a significar casi el 23% en 1977. 
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Respecto a las regiones de destino, se advierten 

tendencias similares, si bien, la participaci6n de los 

paises industrializados decrece un poco más de 7 puntos 

(66.4% en 1977 contra 73.6% en 1965), este grupo de paises 

sigue siendo el mercado más importante de América Latina. 

Ahora bien, los cambios sustanciales en la estructura de 

las exportaciones pueden detectarse al examinar cuales 

productos se enviaron a cada región, as1 como, la 

importancia de los diferentes mercados para ambas 

categor!as de mercancías (ver cuadro 2.1s.). 

En lo referente a las exportaciones de manufacturas, 

la regi6n constituye desde un principio, un mercado más 

relevante (26.9% en 1965) y lo suficientemente dinámico 

par~ acrecentar su peso relativo hasta 30.6%. 

Ahora la contribución de cada pa1s al total de 

exportaciones manufactureras varia de acuerdo al nivel de 

desarrollo que presentaban los paises en ese periodo, as1 

tenemos, que Argentina, Brasil y México, representaron 

conjuntamente más del 70% en el lapso de estudio, tal como 

se aprecia en el cuadro 2.16. 
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CUADRO; 2 .15 

ALALC; DBST:UIO DB LAS llZPORTACJ:OllllS SllGllll BL •r:tPO DB 
PRODUCTO 1915-1977 

(Bn porcentajes) 

Paises en Paises 
Productos ALALC Desarrollo Industrializados otros 

A), BASICOS 
1965 7.0 14.8 74.6 3.6 

1970 6.4 13.5 77.4 2.6 

1975 8.3 18.8 66.3 6.5 

1977 9.0 14.9 69.7 6.4 

B) MANUFACTURAS 

1965 26.9 8.4 63.8 1.0 

1970 31.4 6.7 60.4 l..6 

1975 34.5 12.0 51.7 2.3 

1977 30.6 11.1 55.5 2.9 

C) TOTAL 

l.965 8.9 14.2 73.4 3.3 

1970 J.0,0 l.2.5 74.6 2.5 

l.975 l.3.5 l.7.4 63.0 5.7 

1977 13.9 14.0 66.3 5.6 

FUENTE: Rlmez Maro, "EXportaclones de Manufacturas y Formación 
de un Espacio Económico Regional: La experiencia de la 
ALALC 11

, en ~ de ~ ~, CIDE, No. a, 
l.982 p. 81. 
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CUADRO: 2.16 

ALALC: BXPORTACIOH POR PAIBBB DB PRODUCTOS HllJltlrACTllRADOB 
(Porcentajes) 

Paises 1965 l.970 l.975 l.977 

Argentina ].5.9 23.2 l.5.8 l.8.7 
Bol.ivia 9.0 5.5 3.2 3.4 
Brasil 25;5 30.l 44.3 43.2 
Co1ombia 4.2 3.4 5.3 5.2 
Chil.e 9.5 4.9 5.9 5.2 
Ecuador 0.6 0.5 l..2 2.7 
México 20.2 24.5 17.9 14.8 
Paraguay 2.5 1.4 1.2 o.7 
Perú 1.1 1.1 1.0 ]..7 
Uruguay 4.1 2.4 2.1 2.7 
Venezuela 7.5 2.a 2.0 1.6 

ALALC 100.0 l.00.0 100.0 100.0 

(Mil.l.. de dólares) 931.2 1817.0 5852.4 9239.0 

FUENTE: Rimez, Marc, Op. cit. p. 83. 

Si analizamos la evo1uci6n de las importaciones 

zonales, en el periodo de 1961 a 1980, los paises de la 

regi6n registraron un sustancial incremento de su comercio 

durante las G.ltimas dos décadas, al tiempo que se operaba 

una sensible variación de la estructura de los intercambios 

intraregionales. Del cuadro que a continuación se muestra 

se deduce el incremento de las importaciones de productos 

manufacturados, que prácticamente duplican su participación 

en el periodo (ver cuadro: 2.17). 
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CUADRO; 2 .17 

ALALC¡ ESTRUCTURA DB LAS IMPORTACIONES INTRAZONALBS 
SBGUN GRADO DB BLllBORACION DB LOS PRODUCTOS 

Productos 1961 

Básicos 65 
semifacturados 16 
Manufacturados 19 

TOTAL 100 

(Bn Porcentaje) 

1965 

64 
22 
14 

100 

1970 

48 
29 
23 

100 

1975 

42 
25 
33 

100 

FUENTE: S!ntesis ALADI, Enero-Marzo 1982. 

1980 

43 
27 
30 

100 

Ya se comentó en el capitulo anterior las dificultades 

por las que tuvo que pasar la ALALC, para finalmente 

convertirse en la ALADI, organismo que pretendió reelanzar 

el objetivo integracionista en un marco mAs amplio de 

cooperación en sectores claves como el industrial, y esto 

es lo que se analiza a continuación. 

2, 3. 5. DillllHICA DE LA INDUBTRIALXZACION BN LA ALADI BN LA 

DECADA DB LOB OCHENTA 

se ha sostenido, con razón, que los años ochenta han sido 

una década pérdida para la América Latina. Un creCimiento 

industrial anual de sólo 0.5% en el periodo 1980-1988 

revela el estancamiento que se generaliz6 en la región. 

Sólo Colombia y Venezuela (hasta 1988) hab1an logrado 

escapar al virtual estancamiento industi-ial con ritmos de 
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crecimiento entre 2 y 3%. 19 El máximo exponente de la 

industrialización latinoamericana, Brasil, s61o puede 

mostrar un escaso 0.6% de crecimiento industrial, en 

circunstancias que a1l.n en los periodos más críticos de la 

posguerra logr6 mantener tasas apreciables de expansi6n 

industrial. 

Esta fue también la década en donde se arnpli6 la 

brecha tecno16qica entre los paises de América Latina y los 

paises ma.s desarrollados. La producci6n industrial y el 

comercio exterior de los paises de la región presentaron 

marcadas diferencias con los paises industrializados y los 

de industrialización reciente. 20 

Este hecho se ha descrito en muchas obras. 21 Para 

facilitar el razonamiento en el cuadro 2.1a, se muestra el 

valor agregado industrial y las exportaciones de 

manufacturas de algunos paises de mayor tamaño económico, y 

se indica el lugar que ellos ocupan según una y otra de 

estas variables. 

19 Para algunos paises (Bolivia y Pera¡, la década les 
representó un enorme retroceso en sus ni ve.les de 
ingreso percápita alcanzando niveles que tenían hace 
tres décadas. 

20 Nos estamos re:firiendo, a los "cuatro tigres" del 
Asia, Corea del sur, Singapur, Taiwan y Hong Kong. 

21 Ver, Fainzylber. Industrialización !iill ~ 
~ d§! U ~ ~ Al. 11 casillero yacio•', 
CEPAL, 1990. 
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CUADRO; 2.18. 

LOGAR QDB OCDP.1111 LOS PAXBBB DB OIUl!I TAKJúto BCOHOKXCO 
BH LA ZHDDBTRXA Y LA BZl'ORTACXOH - 1985 

Pa1s 

Estados Unidos 
Jap6n 
Alemania 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
Canadá 
Brasil 
Es pafia 
India 
Australia 
corea del sur 
Paises Bajos 
México 
Argentina 
Yugoslavia 
Hong Kong 
Singapur 

Valor agregado 
Industrial 

1 
2 
3, 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
18 
19 
24 
29 

Exportaciones de 
manufacturas. 

3 
1 
2 
4 
6 
5 
7 

17 
12 
29 
24 

9 
8 

20 
28 
21 
14 
15 

FUENTE: CEPAL-ONUOI, ~ oflndustrial ~' Yiena 
1988. 

Resalta la desarticulación que existe entre ambas 

variables en algunos paises de América Latina, en efecto, 

si bien Brasil ocupa el octavo lugar en el mundo como 

potencia industrial (primero después de los siete mayores 

paises industrializados), es solamente el 17 en exportaci6n 

de manufacturas, en Argentina y México sucede algo 

parecido. 
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Volviendo al comercio exterior de los paises 

miembros de la ALADI, podemos observar en el cuadro 

2 .19, que los niveles de intercambio prácticamente han 

permanecido iguales en térmirios relativos, aunque en 

valores absolutos se presente un incremento de casi el 

5% para toda la década de los ochenta, mientras el 

comercio fuera de la región AL~Dr se incrementa para el 

mismo periodo en una proporción mucho mayor. 

Ahora, si analizamos las exportaciones de los paises 

miembros hacia la ALADI, se observará que sólo dos paises 

Bolivia y Paraguay, destinaron más del 40% de sus ventas 

hacia el interior del Acuerdo, esto explicado quizá por la 

condición de mediterraneidad que presentan estos dos paises 

geográficamente. Por otro lado México que es la segunda 

economia de la ALADI muestra porcentajes ínfimos de ventas 

al mercado del Acuerdo, a su vez, el Brasil reduce su 

participación en casi el 50% (ver cuadro 2.20). 
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CUADRO; a.11 

ALllI>r, COJll!Rcro COKPJlllUIDO COK BL PrB 
(Valorea an miles da aill6n de d6laraa y au porcentaje) 

ANO PIB INTRA EXTRA INTRA/PIB EXTRA/PIB 

1980 77l.5 21.3 141.5 2.8 18.3 

1981 848.1 24.0 149.5 2.8 17.6 

1982 704.5 20.4 129.7 2.9 18.4 

1983 607.7 14.7 118.5 2.4 19.5 

1984 627.9 16.8 129.5 2.7 20.1 

1985 635.6 14.7 128.4 2.3 20.1 

1986 651.9 15.4 100.7 2.2 15.5 

1987 691.2 17.1 121.9 2.5 17.6 

1988 751.4 19.5 150.1 2.6 19.9 

1989 799.5 22.4 151.2 2.8 18.9 

FUENTE: CEPAL. ~ ~ coordinaci6n ~ po1lticas 
mªc~Q~QoDOmicas, Naciones Unidas, 1992. p. 187. 
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CUADRO; 2 .20 

llXPORTACIOHBS Dll KllRCAHCIAS Dll LOS PAISES KillllBROS A LA 
ALADI 1980-1989 

(!In porcentaje aobre la be•e del valer) 

Paises 1980 1989 

Argentina 23 25 
Bolivia 40 43 
Brasil 17 10 
Colombia 14 9 
Chile 24 11 
Ecuador 17 14 
México 4 2 
Paraguay 45 20 
Perlí 15 13 
Uruguay 32 37 
Venezuela 7 6 

FUENTE: GATT El QQíñii:.QIQ Internacional 
1990-1991, Anexo Estad1stico, p. 14. 

Y en cuanto a la composición de esas exportaciones se 

puede afirmar que las exportaciones manufactureras 

experimentan un crecimiento intrazonal, destácando sobre 

todo el Brasil y la Argentina mientras México permanece con 

un modesto aporte hacia este mercado. 

si se quisiera comparar cuanto del comercio via ALADI 

representa respecto al total mundial, lo podemos ver en el 

cuadro 2.21, se aprecia que la región compró más del resto 

del mundo de lo que vendi6. 
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Afio• 

1980 

1982 

19a4 

1986 

1988 

CUADRO; 2 .21. 

ALADI; COJIZRCIO !!ln'DIOR GLOBAL !IBOUH DB!l7'IHO O 
PROCEl>!JfCIA ALaDI-RB!ITO DEL NUJIDO, 1980-1988 

(Bn porc•ntaj•• •obre valor•• global••) 

EXPORTACION IMPORTACION 

ALADI Reato del Mundo ALADI Reato de.l Mundo 

13.8 86.2 10.6 90.4 

12.2 87.8 13.3 86. 7 

a.a 91.2 15.9 a4.l 

10.1 a9.9 15.0 es.o 

11.2 es.e 14.5 es. s 

FUENTE7 GAT1'. Op. Cit, Anexo e•tadietico, 1989. 

Al observar el flujo de intercambio comercial dentro 

de los paises integrantes de la ALADI respecto al resto del 

mundo (cuadro 2.21), nos permite destacar varias 

consideraciones: 

1) En un marco en el gue prevalecen crecientes dificultades 

de acceso y un control del orden comercial· mundial 

orientado a privilegiar las relaciones Norte-sur, se 

hace imprescindible incorporar, en cualquier esquema de 

integración o cooperaci6n, como objetivo fundamental 

buscar una nueva articulaci6n con los mercados 

internacionales. Esta debe fundarse en la maximizaci6n 
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de1 potencial negociador y en el aprovechamiento pleno 

del mercado regional. 

2) El comercio exterior de 1a ALAD:I muestra rasqos 

deficitarios crónicos. Recientemente para revertir 

esta situación los gobiernos se han visto obligados a 

aplicar severas pol1ticas de contención de las 

importaciones de los paises fuera de la ALADI. 

3) A 10 largo del tiempo, la expansión del comercio de 

manufacturas ha sido importante, desplazando a los 

semimanufacturados. Los productos b&sicos mantienen su 

importancia relativa como fuente generadora de divisas. 

4) El comercio intrarregional es poco significativo en 

relación al total. Además, insuficiente en función de 

las potencialidades y requerimientos del desarrollo. 

En el 1.'.i1timo tiempo muestra un preocupante retroceso, 

sin que se hayan aplicado mecanismos adecuados para 

contener la erosión comercial que se está registrando. 

Ante este problema, algunos paises buscaron 

flexibilizar algunos de los planteamientos de la ALADJ:. 

En el cono sur se agrupan los dos grandes de 

sudamérica -Argentina y Brasil- con Uruguay y Paraguay para 

conformar el llamado MERCOSUR el cual analizaremos más 

adelante. 
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Sin embargo, es 

intercambio comercial 

importante considerar que 

reciproco constituye 

el 

una 

manifestación concreta de interrelacionamiento econ6mico, 

por tanto, estos nexos son metas de carácter permanente en 

cualquier proceso. En la medida que se avance y consolide 

la integración, el grado de interdependencia económica 

aumentará y la vinculación comercial se profundizará. 

En los puntos anteriores se ha situado el papel del 

intercambio regional en relación al comercio exterior 

global, en los cuales se demostr6 que el comercio recíproco 

es insuficiente, puesto que no ha constituido un factor de 

soporte a las contingencias del sector externo. Tampoco 

ha alcanzado una proyección que incida sustantivamente en 

el ritmo de desarrollo, ni influido en los niveles 

productivos. Esta situación de relativa marginalidad sitúa 

la problemática de la integración como una variable también 

marginal dentro del contexto de las pol1ticas económicas de 

los paises. 

Al examinar las interrelaciones comerciales que 

incluyen movimientos comerciales reducidos o nulos entre 

los pa1ses (inferiores a 10 millones de dólares como 

máximo), sorprende que, luego de más de veinte anos de 

impulso al comercio reciproco / se constate una falta de 

relaciones entre varios paises. De un sistema integrado 

por 55 combinaciones bilaterales posible.e, 34 se ubican en 
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el marco de este nivel, es decir, que no se efect1la 

comercio o este posee niveles residuales en 61. 8% de las 

posibilidades te6ricas,22 

Tomando como base las exportaciones intrazonales, se 

incluyen en este nivel los siguientes casos: 

- Bolivia a: Colombia, Ecuador, México, Paraguay 
y Venezuela. 

- Colombia a: Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. 

- Chile a: Paraguay. 

- Ecuador a: Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

- México a: Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

- Paraguay a: Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 

Perú Uruguay y Venezuela. 

- Perli a: Paraguay y Uruguay. 

- Uruguay a: Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela. 

- Venezuela a: Bolivia y Paraguay. 

22 CEPAL, Documento LC/R. 398, 3 de diciembre de 1985, pp. 
51-54 Op. cit. 
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Del recuento anterior es importante destacar: 1) la 

situación de Bolivia, Paraguay y Uruguay revelan una fuerte 

concentraci6n comercial con pocos paises y casi una 

ausencia absoluta de vinculaciones con los restantes ~a1ses 

miembros. En el caso especial de los dos primeros, el 

intercambio comercial con la ALADI incide fuertemente en el 

comercio total que realizan. 2) Entre los paises de menor 

desarrollo econ6rnico relativo, incluy~ndo a Uruguay, no 

existen lazos comerciales de significación. 

Es relativamente claro que esta primera categor1a 

puede asociarse estrechamente con la ubicación geográfica y 

los problemas de transporte que se generan por la distancia 

territorial. En todo caso, lo fundamental se encuentra en 

problemas 

desarrollo. 

estructurales derivados de niveles de 

Al considerar la dimensión relativa de los 

paises y los fuertes desequilibrios con otros miembros de 

la ALADI, resulta poco probable que, en términos 

cuantitativos, sea factible alcanzar niveles de 

significación en los flujos de comercio. Sin embargo, para 

lograr un sistema de intercambios equilibrados, fundados en 

interconexiones sólidas entre los paises, es esencial 

promover la creaci6n de canales comerciales diversificados. 

En cuanto al intercambio comercial de niveles 

significativos y con relativa en el tiempo, destacan las 
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siguientes relaciones: 

Exportaciones de: 

- Argentina 

- Bolivia 

- Brasil 

- corombia 

- Chile 

- Ecuador 

- México 

- Paraguay 

- Peri\ 

- Uruguay 

- Venezuela 

a: Brasil, Chile, México, Paraguay y 
Per11. 

a: Argentina. 

a: Argentina, México, chile, Paraguay, 
Venezuela y Uruguay. 

a: Venezuela. 

a: Brasil y Argentina. 

a: Brasil y Chile. 

a: Brasil. 

a: Argentina y Brasil. 

a: Colombia y Brasil. 

a: Brasil y Argentina. 

a: Brasil, Colombia y Chile. 

En este caso se incluyen los flujos m!s relevantes 

dentro del comercio reciproco. Las principales 

conclusiones se centran en las siquientes consideraciones: 

1) Argentina y Brasil mantienen un comercio relativamente 
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diversificado lo que implica vinculaciones estables con 

varios paises. En ambos casos el intercambio con el GRAN 

no s~, incluye en esta categoría. 2) México y Venezuela 

también mantienen flujos importantes pero con una 

concentración significativamente mayor. 3) El intercambio 

al interior del GRAN tiene una cobertura bastante menor que 

la esperada, luego de más de 15 af'ios de aplicación de un 

sistema de conformación del mercado ampliado, con el 

establecimiento en el Acuerdo de cartagena. 

Los paises integrantes en este lapso concentraron sus 

esfuerzos en renegociar su patrimonio histórico, que sólo 

involucra una parte marginal del problema y, por lo tanto, 

no constituy6 un incentivo para iniciar un proceso 

destinado a modificar los cl6sicos patrones de intercambio 

prevalecientes. 

En este sentido los gobiernos de los paises 

latinoamericanos han asumido la tarea de crear condiciones 

propicias para que los agentes privados de sus econom1as 

entablen intercambios rec1procos. Sin embargo, ocupados en 

atender sus mültiples problemas internos, han relegado el 

objetivo de la integración a un segundo plano dentro de las 

estrategias nacionales de desarrollo, con lo cual las 

iniciativas han sido más retóricas que efectivas. 
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De tal manera, lo que tienen que hacer los gobiernos 

al respecto es promover la utilizaci6n concertada de sus 

potencialidades y recursos en favor de un desarrollo 

general y sostenido. 

a .... LllB PERBPBCTJ:VAB DEL KBRCADO DEL COllO SUR (llERCOBUR) 

El Tratado de Asunción suscrito en marzo de 1991 por los 

gobiernos de Argentina, Brasil, Paraquay y Uruguay, es el 

resultante de los esfuerzos por establecer un programa de 

integración y cooperación entre Argentina y Brasil, · que 

datan de 1985. En efecto los gobiernos de Argentina y 

Brasil ya habían firmado un acuerdo general de 

complementaci6n económica, en diciembre de 1990, con la 

finalidad de eliminar antes del primero de enero de 1995 

todos los grávamenes arancelarios y otras restricciones al 

comercio reciproco. Paraguay y Uruguay aplicarán una 

secuencia de desgravación aut6matica que terminará un ano 

después de la acordada por Argentina y Brasil. 

El periodo de 1991 a 1995 será la etapa de transici6n 

en que se pondrán a prueba ·las aspiraciones de llegar a un 

mercado común a partir de esa fecha. 

La presen.cia de Argentina y Brasil en el MERCOSUR le 

otorga a esta agrupación un peso extraordinario tanto en el 
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p1ano econ6mico como po11tico en el contexto de América 

Latina. Por ejemplo si observamos el cuadro 2. 21., se 

notará. el enorme peso que representan tanto las compras 

como las ventas en los mercados de los paises del MERCOSUR. 

Ademá.s, se debe agregar que la poblaci6n conjunta de 

estos paises es de 190 millones de habitantes 

(casi el 60% de la poblaci6n de América Latina) y un 

territorio de casi 12 millones de kil6metros cuadrados. 

Las econom1as argentinas y brasileftas tienen 

condiciones limitadas para desarrollar estrategias 

competitivas que estimulen la especializaci6n productiva y 

el comercio intraregional del MERCOSUR, y hasta antes de la 

firma del Acuerdo el nivel de comercio intrazonal era 

relativamente pequefto (ver cuadro 2.22). 
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Brasil 

CUADROS 2.22 

MBRCOSUJt; ZIPOUACIODI 8 IllPOHACIODS TO'l'AL!IS 1990 
(Millon•• de J>6lar••> 

EXPORTACIONES 

Valor 

31414 

' respecto 
a A. Latina 

26.1 

IMPORTACIONES 

Valor \ respecto 
A. Latina 

20424 22.0 

Argentina 12354 10.1 3726 4.1 

Paraguay 2392 1.0 1354 l.S 

Uruguay 1693 1.1 1267 

TOTAL 47953 JB.3 26771 29.0 

FUENTE: CS:PAL Jlllrn Preliminar Qg .li. ~ fl!! &nh:J&A 
l.iAt.J..n.A ~ !tl. ~ ill.l. Naciones Unidas, 1992. p. 51. 

CUADRO 2,23 

NBRCOSUR.1 COMZRCIO COMPARADO COJf BL PID 
(Valor•• en ail•• de •illon•• dólar•• y ' n•pect.i.vuente) 

Allo PIB INTAA EXTRA INTRA/PIB BXTRA/PIB 

1985 302.9 3.9 50.9 1.3 16.7 

1986 369.0 S.3 46.9 1.4 12.7 

1987 396.0 S.l 53.1 1.3 14.2 

1988 418.7 6.1 61.9 1.4 14.S 

1989 447.0 6.0 64.4 1.8 14.4 

PUENTB1 CBPAL, ama= JSatA!;J:tstis=:2s sil!. lolDk!a ~ :t 
~lifil!. 
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No existe a!ín suficiente informaci6n s.;bre la puesta 

en -vigencia del arancel ex.terno común ni de los otros 

mecanismos que caracterizan un mercado com'ÚI\. 

La concepción . estratégia en cierta formá asume la 

necesidad de abrir las econom1as a la competencia mundial, 

pero en especial busca generar un espacio económico amplio 

y la complementaci6n de los sistemas producti voé de los 

paises asociados, y la voluntad de ejercer una presencia 

concertada en el ámbito internacional. El instrumento 

definido hasta ahora es la desgravación acelerada que 

deberán eliminarse antes de 1995. 

La evolución del comercio en el cono sur demuestra, 

sin embargo que la experiencia de integración promovida 

por la ALADI no provocó desviaciones significativas de las 

importaciones del resto del mundo hacia las economias de la 

regi6n. 23 

La conformación del. Mercado del cono sur constituye 

uno de los más importantes esfuerzos por establecer un 

programa de integración y cooperación entre diversos países 

de la zona, lo cual les permite lograr una presencia más 

significativa en el mercado mundial, lo cual pone en 

evidencia la importancia fundamental de la integraci6n y la 

23 Mesquita, J.B. "Integración Económica y Arancel 
Aduanero común en el cono sur", en Integraci6n 
Latinoamericana, mayo 1991. p. 22. 
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industrialización de latinoamérica para que los paises de 

la re9i6n puedan hacer frente a la tendencia mundial hacia 

la integraci6n y formaci6n de bloques econ6micos. 

En este sentido, el papel pol1tico es fundamental para 

consol~dar el desarrollo del mercado coman en América del 

sur. Para esta región siguen siendo muy importantes las 

econom'1as del norte como mercados y fuentes de tecnolog1a y 

capital. De ah1 que la insistencia en fortalecer la 

cooperaci6n entre los paises en desarrollo no signifique 

falta de interés en que se restructuren las actuales 

relaciones norte-sur en el comercia, la tecnolog1a, la 

inversión y la transferencia de capital. 

De esta forma, la pol1tica se ha orientado a 

consolidar la integraci6n del sur sin descuidar el futuro 

del multilaterismo ni olvidarse de promover el 

funcionamiento equitativo de la interdependencia mundial. 

En términos generales, el establecimiento del mercado 

común del sur ha concitado el beneplácito de muy numerosos 

gobiernos e instituciones, pues el sur está cansado de ser 

el receptor pasivo del mundo; de los precios de las 

importaciones y las exportaciones; de las tasas de interés 

y de las exigencias pol1ticas en las transacciones 

financieras y comerciales; de la tecnología, de ideolog1as 

y consejos interesados y ajenos; de que otros decidan su 
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destino; por lo que partiendo de un mercado comO.n se ha 

propuesto determinar por s1 mismo los asuntos que desea 

tratar y las acciones que debe emprender. 

As1, pol1ticamente el Mercosur es muy importante para 

la región, pues le proporciona mayor fuerza para lograr una 

inserción en los mercados mundiales permitiendo relaciones 

internacionales en términos de mayor igualdad frente a 

otros bloques econ6micos. 

2.5. RBBULTADOB DB LOS PROYBCTOB DB INDUBTRillLIZACION DBllTRO 

DE LA IllTBGRACION RBGIONllL. 

Es importante destacar por ültimo las formas como se 

pueden medir los resultados de los proyectos de integración 

latinoamericana, en cuanto a apoyo del desarrollo econ6mico 

y social en los paises involucrados. 

Al respecto, se puede considerar el grado de apertura 

loqrado, el crecimiento del PIB, y la participación de la 

industria en éste, como principales indicadores de 

evaluación de los proyectos de integración. 

En este sentido, con base en información sobre la 

ALAD:t, el Grupo Andino, el Mercosur y e1 Acuerdo Chile

México que analiza el comercio dentro de las agrupaciones, 

con el resto del mundo y la evolución del coeficiente entre 

el intercambio intra y extraacuerdo de inte9raci6n, todos 

ellos con respecto al P:tB, se concluye que el Grupo Andino 
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es el más abierto al comercio mundial, seguido por el 

convenio entre Chile y México (30.4 y 27.4 por ciento, 

respectivamente). Por el contrario, los paises del Mercosur 

en conjunto aparecen más cerrados que la ALADr (16.2 y 21.7 

por ciento respectivamente). En términos del comercio 

dentro de las agrupaciones, la situación se invierte, 

puesto que la ALADI y el Mercosur tienen los mayores 

coeficientes, dado que su intercambio intraagrupaci6n 

representa 14. 7 y 12 .1 por ciento, en cada caso, de su 

comercio con terceros paises. En el Grupo Andino este valor 

es de s6lo 4. 7% y en Chile-México es inferior a H. Cabe 

recordar que estos tíltimos prácticamente no tuvieron 

relaciones econ6micas durante 17 anos, situación que se 

espera revertir con el nuevo acuerdo, considerando que 

ambos son los que han tenido una inserción más dinámica en 

la economía internacional. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, 

como otro indicador de los resultados de integración en el 

caso latinoamericano, presenta dos problemas: 1) la elevada 

deuda externa de los paises de la región ha provocado un 

cambio significativo en la tendencia hist6rica de los 

déficit en cuenta corriente, que en conjunto ha bajado de 

una cifra del orden de 30,000 millones de d6lares por afio 

antes de 1980 a un promedio inferior a s,ooo millones de 

d6lares en el periodo 1983-1989, en especial como 
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consecuencia de la disminución de las importaciones. Esto 

hace que dichas cifras no reflejen la realidad histórica de 

los paises de la regi6n; 2) no se dispone de informaciones 

desagregadas de balanza de pagos en las relaciones 

bilaterales o por agrupaciones de paises, de manera que se 

desconocen los déficit en cuenta corriente en las 

vinculaciones econ6micas en el interior de la regi6n. 

Ahora bien, los aranceles y las restricciones no 

arancelarias como elementos de las pol1ticas comerciales 

simbolizan, en cierta medida, la intencionalidad de los 

paises para abrirse o cerrarse a la competencia 

internacional y tienen efectos en la tendencia futura de 

las exportaciones y las importaciones y, por tanto, en el 

nivel de apertura. En este sentido, es notorio que la 

mayor1a de los paises de América Latina han emprendido 

procesos de reforma de sus regímenes comerciales destinados 

a eliminar la protección de sus sistemas productivos. 

Asimismo, se han propuesto reducir sus promedios 

arancelarios, la dispersi6n en las tarifas nominales y las 

restricciones no arancelarias (ver cuadro 2.24). 
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CUADRO 2.24 

ALAD11 EVOl.UCION DE LA REFORM ARAJICELARIA 
(ARANCEL HAXU«> Y PROEDIO NCIUNAL, EN PORCENTAJES POI 

AGRLFACJONES) 

''''""' PR(JllEDIO 

PREVI01 ACTUAL PROYECTADO PREVID1 ACTUAL 

Mercosur 
Argentina " 22 29 10 
Sresft 105 85 40 38 25 
Paraguay n 16 
Uruguay 40 28 

Grupo Adlno 
Bolivia 150 17 58 14 
Colarbfa 100 50 25 46 34 
Ecuador 290 50 5! 33 
Perll 110 50 76 32 
Venei.uele m 40 20 " ,. 
Chlle·M6xlco 
Chfle 35 11 35 11 
Hblco 100 2D 29 13 

1. se contlgne COllO arancel previo el vigente con anterioridad el 
Inicio del proceso de reforma con:erclal. 

Fuente: F. Porte, Apertura cOl'ne!rch1l e fnte-greción en Arflllrlce Latina, 
SELA, Jul fo de 1991. 

PRDYETADO 

14 

22 

13 

Tanto el Grupo Andino, como el Mercosur y el Acuerdo 

Chile-México han decidido eliminar todos los aranceles y 

las restricciones no arancelarias en plazos de 2, 5 y 7 

af\os, respectivamente, en el comercio entre los paises 

miembros de cada acuerdo. La importancia de esto depende 

de los márgenes de preferencias que resulten de los 
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aranceles hacia terceros paises y de los restantes 

componentes de la politica comercial que se apliquen a los 

socios y al resto del mundo. si los compromisos de 

desmantelamiento se mantienen, no cabe duda de que los 

coeficientes de apertura podrán continuar aumentando dentro 

de cada grupaci6n. Junto con los esfuerzos para definir 

aranceles externos comunes, conviene recordar la necesidad 

de hacer menos asimétricos otros instrtµu.entos como l.a 

admisión temporal, los mecanismos de devolución de 

impuestos aduanales (drawback), las zonas francas, los 

dep6sitos industriales y los incentivos a la exportaci6n. 

Estas políticas arancelarias y de promoción de 

exportaciones son un importante resultado del proceso de 

integración; sin embargo, por si mismas no demuestran su 

impacto en el desarrollo económico y social de la región. 

Por ello, es necesario considerar la evolución de diversos 

indicadores económicos durante la décaa de los BO's en el 

marco de los programas de integración. 

En este sentido se puede argumentar acerca de la 

factibilidad de alcanzar cierto grado de cooperación en la 

formulaci6n y la ejecuci6n de las políticas referidas a los 

grandes agregados económicos que conforman la demanda 

global (consumo e inversi6n). La primera etapa, en esa 

direcci6n, es verificar empiricamente cuales son las 

tendencias que han mantenido estos agregados en el pasado 
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reciente y su posibilidad de convergencia futura. Como una 

simple i1ustraci6n de lo seftalado, se presentan algunos 

indicadores que se consideran pertinentes para caracterizar 

lo sucedido en el pasado decenio en las econom1as del Grupo 

Andino, el Mercosur y el Acuerdo Chile-México, que en 

conjunto corresponden también a los socios de la ALADI (ver 

cuadros 2.25 y 2.26). 

Grupo Andino 
Bolivia 
Coloml:lia 
Ecuador 
Pera 
Venezuela 

Herc:osur 
Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

Ch:i.le-lllucico 
Chile 
México 

CWUJl.O 2.25 

ALADII PRODUCTO INTl!lRHO BRU'l'O BH 1989 POR AORUPACIONBB 

Total 
(millones de 
d6larea de 

1980) 

4 207 
44 611 
14 070 
19 527 
52 661 

75 152 
297 731 

5 389 
6 936 

32 740 
197 726 

Producto interno bruto 

Variación 
acumulada 

1980/09 e•> 

-1.4 
42 .4 
24 .3 
-9.9 
5.2 

-13 .. 3 
17 .2 
36.4 
-0.9 

29.0 
15.2 

Por habitante 
(d6laree de 

1980) 

601 
1 379 
l 363 

896 
2 736 

2 354 
2 020 
l 296 
2 254 

2 526 
2 279 

Varia.ci6n 
acumulada 

1980/89 (•) 

-23.3 
16.2 
-4.6 

-30.2 
-19.9 

-24.3 
-s .. s 
0.4 

-6. 7 

9.2 
-8.4 

Fuonte1 CBPAL, Anuario Estad1st.ico de Amdríca Latina y el caribe, Edic:i6n 
1990, LG/G.1651-P, marzo de 1991. 
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CUADRO 2.26 

AUD1: IN'r'ERSION, GASTO Gt.EEIUWEHTAL, DEI.DA EXTERNA 
E JNFLACION EN 1S89, Pat AGRUPACIONES, 

Saldo do ,, 

deud• Evolución de X del 
lnversfdn Gutoa de los externa los precloa sector 

Interna bruta, gobiernos desel!bolsacMi. al comunf· ,,...,,.. 
como :.: d&l PJB centrales saldo a dor (varia· trtal en . precios fines de 11\o clones en el PIB 
conliltantes de porcentaje del (millones de 12 meses, varfticfón 

1980 P!B dólares) 1990) 1980/89 

Grupo Andino 
Bolivia 15.8 11.6 3 490 17.B 3.7 
Coloirbfa 15.2 1'.9 16 242 31,0 2.8 
Ecuador 15.7 16.4 11 039 43.8 2.7 
Peri:i 18.3 12.8 16 720 8 291.5 3.1 
Venezuela 10.1 22.2 32 007 32.2 4.5 

Mercosur 
Argentina 8.6 5.2 63 314 1 832.5 ... 
Brastl 18.1 37.7 115096 2 359.9 5.6 
Paraguay 21.9 ... 2 027 42.7 2.5 
Uruguay 8.2 18.0 6 995 129.8 2.8 

Chfle-Héxlco 
Chile 19.2 27.8 17 520 29.4 ... 
H6idco 17.4 23.8 95 100 30.2 5.2 

Fuente: CEPAL, AnUarfo Eatadfatfeoa de Am.!rlca L11tlna y el Cetlbe, Edición 1990, LC/C, 
165·P, merzo de 1991. Para toa gestos de los gobhtno1 centrales, BID, Progreso 
Econ6rnlco y social en AmEtlce Latina, Jnfot111e 1990. 

La informaci6n de los paises del Grupo Andino permite 

destacar: 1) la marcada contracci6n del PIB por habitante 

en el decenio de los ochenta, con las salvedad de Colombia; 

2) el fuerte ajuste de las econom1as para controlar la 
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inflaci6n, que en el caso de Perú sólo rinde efectos 

parciales en 1991; 3) los bajos coeficientes de inversión 

interna bruta y una elevada deuda externa que compromete 

parte significativa del ahorro interno para su servicio, y 

4) los diferentes momentos y profundidades de los ajustes 

económicos. Bolivia y Colombia han logrado controlar en 

qran medida la inflación, mientas que Venezuela comienza 

una fuerte inestabilidad cambiaria que ha propiciado el 

control de cambios, esto sumado a una inestabilidad 

po11tica. Por su parte, Perú se encuentra en pleno proceso 

de ajuste y probablemente tardará en iniciar el 

crecimiento. Mientras que Ecuador es el segundo pa1s con 

inflaci6n más alta y ha pasado por varias etapas de ajuste. 

La diversidad de situaciones en los paises andinos har1a 

bastante complejo cualquier intento de cooperación en 

materia de pol1ticas macroeconómicas mientras no se 

reinicie el desarrollo económico en todos ellos y los 

tiempos de ajuste se sincronicen. 

En las naciones del Mercosur existen dos problemas 

centrales: la enorme diferencia de tamafio de las econom1as 

de Brasil y Argentina con sus socios m6.s pequeftos y la 

situaci6n de inestabilidad econ6mica en ambos paises. El 

retroceso en el desarrollo econ6mico en el periodo 1980-

1989, en especial de Argentina, y la .evoluci6n de los 

precios al consumidor (cercana a la hiperinflaci6n en los 
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dos pa1s~s, aunque Argentina ha logrado avances importantes 

en esa materia en 1991), producen un ambiente objetivamente 

poco favorable para intentar acciones de cooperación en las 

pol1ticas macroecon6micas. Por otra parte, las econom1as de 

Paraguay y Uruguay son muy dependientes de las otras dos, 

es decir, reciben directamente el efecto de las politicas 

internas de éstas y, por su tamafto, sus pol1 tic as no los 

afectan de la misma manera. 

Con respecto a la inversión interna bruta, las cifras 

de Argentina y Uruguay son muy inferiores a las de los 

otros asociados al Mercosur, lo que puede constituirse en 

un serio problema de crecimiento relativo futuro. Del msimo 

modo, la proporción del PIB que gastan los gobiernos 

centrales difiere de manera importante entre los cuatro 

paises y esto puede dificultar las posibilidades de 

convergencia de las pol1ticas fiscales. 

La trayectoria de 

(como participantes 

las econom1as de Chile y México 

del respectivo Acuerdo de 

Complementación Económica) tienen numerosas afinidades, en 

particular en los aflos más recientes. Al margen de la obvia 

diferencia de tamafio, los dos gobiernos participan· de la 

idea de que es necesario abrir las econom1as a la 

competencia internacional, asignarle un papel subsidiario 

al Estado y fotalecer el sector privado. 

En general se puede decir que se ha logrado un 
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reducido grado de interdependencia económica entre los 

paises involucrados en los proyectos de integración, lo que 

se ha traducido en un m!nimo apoyo del desarrollo, no 

obstante se han observado importantes avances en los 

niveles de industria1izaci6n como resultado de tales 

proyectos; segQn lo indica la particpaci6n de la industria 

en el PIB. 

otro indicador importante de los resultados de los 

proyectos de integración es el fortalecimiento de las 

relaciones pollticas y culturales entre los paises de la 

región y con el exterior, lo cual se refleja en un mayor 

intercambio en estos rubros en reuniones como las cumbres 

iberoamericanas. 

De acuerdo con lo anterior puede decirse que los 

logros que se han obtenido de los proyectos de integración, 

aunque modestos al inicio, pueden ayudar a crear un clima 

de estabilidad, requisito indipensable para promover 

inversiones conjuntas que permitan el desarrollo económico 

social de los pa!ses latinoamericanos. 

2.5. COHCLUSION CAPITULAR 

La falta de uniformidad del crecimiento industrial de los 

pa!ses en desarrollo es uno de los rasgos principales del 

comportamiento económico internacional, especialmente 
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notable es la divergencia entre Brasil, México, Argentina y 

Chile con los otros pa!ses latinoamericanos. 

No obstante, las pol1ticas de estos paises se están 

orientando hacia una mayor unificación a través de la 

intensificación de sus relaciones tanto en el aspecto 

econ6mico y político. 

De esta forma, en la década actual, el desarrollo 

industrial de Alllérica Latina dependerá en gran medida de 

sus relaciones internacionales, aunque su esfuerzo interno 

también tendrá una importancia significativa. 

Puede considerarse, entonces, que el proceso de 

industrializaci6n tendrá un doble objetivo; por un lado, la 

competitividad y la reinserci6n en la econom1a mundial 

mediante la transformación de la estructura productiva; y 

por el otro, la equidad social, particularmente en términos 

de oportunidades educativas, acceso a los servicios 

sociales básicos y distribuci6n del ingreso. 

La equidad es necesaria para lograr la competitividad 

de la industria, ya que la transformaci6n product~va no se 

logrará sin reducir las desigualdades sociales. 

As!, en la política internacional de los paises de la 

región se debe de tener en cuenta que la formación del 

capital humano, el desarrollo institucional y las 

capacidades tecnol6gicas son los principales medios para 

lograr los objetivos de competitividad y equidad en el 
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Ambito internacional, y en las relaciones entre los paises 

tanto de la misma región como del resto del mundo, deben 

considerarse no sólo los aspectos económico y comerciales, 

sino también la cuestión social, la capacidad cient1fica y 

tecnológica y la conducción pol1tica; aspectos 

trascendentales en las estrateqias de inteqraci6n e 

industrializaci6n. 

En síntesis, podemos decir que la industrialización 

latinoamericana es una v!a para lograr el desarrollo 

económico y social de la región; pues el desarrollo 

industrial tiene un papel esencial como medio para acelerar 

el ritmo de crecimiento económico, elevar los niveles de 

vida de los grupos mayoritarios de la población, y para que 

la región alcance una participación m&s apropiada en la 

economía mundial. 

Para lograr este desarrollo se han llevado a cabo 

esfuerzos mediante la movilización de recursos propios y 

la cooperación regional. As1, dentro de los organismos de 

integración existente en latinoamérica, se han elaborado 

proyectos sobre industrializaci6n conjunta. 

El papel de los gobiernos y las canciller1as en esta 

tarea es fundamental, ya que les corresponde establecer las 

condiciones politicas propicias para poder implementar 

cualquier programa orientado a lograr la industrializaci6n 

y desarrollo regional en América Latina 
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Podemos decir que, desde el punto de vista politice, 

los proyectos de industrialización no han sido logrados en 

muchos casos debido a que en América Latina ha existido 

una gran de'sarticulaci6n entre las políticas y los 

proyectos existentes. 

La heterogeneidad regional en lo económico y lo social 

exige una buena dosis de pluralismo y pragmatismo en la 

concepci6n de la aplicaci6n de las estrategias y los 

modelos po11ticos. Las coincidencias politicas, vinculadas 

en esencia con los procesos democráticos, han facilitado 

los contactos personales entre jefes de Estado y sus 

principales colaboradores, pero en América Latina se han 

quedado rezagados en esta modalidad de diplomacia y acci6n 

conjunta, ejercida habitualmente por las naciones 

desarrolladas para resolver problemas econ6micos o 

politices. 

De tal manera, una tarea dificil pero fundamental a 

que debe enfrentarse la regi6n es convertir los modelos de 

integración y coopet·aci6n en procesos de una creciente 

concertaci6n pol1tica para hacer viables los proyectos de 

industrializaci6n. 
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CAPITULO IU. PBJl8PBCTIVAB l'IJTIJRAB DI DISJUIROLLO DB LOS 

PROYBCTOS DI INDUBTRIALIZACION RBGIONAL 

Después de que han sido ampliamente analizados el oriqen y 

evoluci6n de los proyectos de integración latinoamericana; 

as1 como la industrializaci6n en el marco de los proyectos 

de integración del Grupo Andino y de la ALADI; corresponde 

ahora reflexionar sobre el desarrollo de los proyectos de 

industrializaci6n regional, as! como sus perspectivas en 

los próximos afias, teniendo en cuenta la pol1tica y 

relaciones internacionales que se mantienen entre los 

paises de la regi6n y hacia fuera de ella. 

3.1. BITUACION ACTUAL LATINOIUIBRICANA 

3 .1.1. PRINCIPALBS INDICADORBS BCONOKICOS Y POLITICOB AL 

INICIAR LA DBCADA DE LOS NOVENTA 

Al iniciar la década de los noventa, la mayoria de los 

paises de América Latina contindan padeciendo la inflaci6n 

o procurando consolidar la estabilizaci6n, en situaciones 

de estancamiento o recesi6n, pese a los favorables 

resultados de su esfuerzo exportador. 1 

1 Rosenthal, Gert. 
1

"Balance preliminar de la economía de 
América Latina y el caribe", en Comercio EKterior. Vol. 
41, nam. 3, México, marzo de 1991, p. 281 - 303. 
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Actualmente América Latina continüa buscando, en medio 

de grandes dificultades, la superación definitiva de la 

crisis que le agobia hace ya m6.s de una década. Basa sus 

esperanzas en los resultados de las transformaciones 

estructurales profundas e irreversibles que se están 

llevando a cabo en los paises de la regi6n. 

Sin embargo, aün se muestra renuente la recuperaci6n 

de los impulsos de su desarrollo; el peso del sobre

endeudamlento y de la transferencia negativa de recursos 

sigue siendo excesivo, los procesos de inversión tardan en 

consolidarse, el poder adquisitivo de amplios sectores de 

la población se encuentra comprimido, los aparatos 

f is ca les aún se muestran fr6.g iles y la capacidad de 

maniobra de la pol1tica económica es limitada. 

El estancamiento, la inflación y el grave deterioro 

acumulativo· de las condiciones de vida reflejan la 

dificultad con que avanzan los procesos de transformaci6n 

estructural, del tiempo que requieren para cristalizar y de 

la enorme magnitud de los obstáculos que encuadran. Estos 

son agravados por la insuficiencia de capitales externos, 

la debilidad de los mercados de las principales 

exportaciones y las restricciones al comercio. 

Pese a todo, en los Qltimos afios el nivel de actividad 

de la reqi6n se ha recuperado ligeramente; con lo cual, la 
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tasa de crecimiento de largo plazo se ubic6 en apenas un 

1.2% promedio anual para 1992; sin embargo, el producto por 

habitante continu6 su calda ubiclindose en un nivel 10% 

inferior al de la década anterior (Ver cuadro no. 1). 

En este resultado han influido decisivamente la 

agudizaci6n.de las presiones inflacionarias y los drásticos 

programas aplicados para controlarlas, que pasaron a primer 

plano, teniendo como trasfondo las restricciones externas. 

En la mayor1a de los paises de la región los saldos 

comerciales continüan siendo positivos (más por la 

disminuci6n drástica de las importaciones que por el 

aumento sustancial en las exportaciones) y parte del peso 

de la deuda externa en la balanza de pagos se ha traducido, 

en gran nümero de casos, en la acumulaci6n de atrasos en su 

servicio. 
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CUADRO lilo. 3.1. 

PRINCIPALES INDICADORES EctllC»!ICOS D! AHERICA LATUfA, 

Concepto 1983 1984 1985 191!6 1907 1968 1989 1990 "" 1992. 

PIB 96.4 99.1 103,2 107.0 110.3 111.3 113.0 112.4 112.0 113.5 
Población 
(fi!fllones de 
Habientes), 381.B 390.3 39B.8 l,07.4 416.1 424.9 433.7 442.6 450.1 459.4 

Tases de crechafento 

PIB ·2.7 3.5 3.5 3.1 3.1 º·' 1.5 -0.5 -0.3 1.3 

Precios el 
consunidor 130.5 184.7 274.1 64.5 198.5 m.B 1161.D 1491-5 976.D 1150,0 

Expoructdn 
(valor 
corriente> 0.1 11.5 ·5.9 ·15.5 14.5 13.8 10.1 6.8 ·4.4 ... 
lrrportaclones ·28.5 3.9 -0.2 2.6 12.7 13.7 6.4 13.9 ·5.0 17.2 

Miles de mHlones da dólares 

E>1portecfones B7.5 91.1 91.8 11.6 .... 101.0 111.2 118.8 113.5 124.7 

lrrportecfonaa 56.0 SB,2 5!1.1 59.7 67.2 76.4 61.3 92.6 67.9 103,1 

Salda 
comercial 31.5 39.5 33.7 17.9 21.7 24.6 "·' Z6.2 25.6 21.6 

Deuda externa 
global 356.7 373.5 383.5 399.4 426.0 417.9 417.5 422.6 427.4 330,9 

Tranaferencla 
nat• de 

·31.6 ·26.9 ·32.3 -22.a ·16.3 ·28.8 ·27.3 ·1B.9 ·17.4 ·17.2 

fU&nte: CEPAL, con base en cffr.111 oflcfeles. 
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Los procesos inflacionarios, el control de la demanda 

agregada y los ajustes fiscales se han combinado, con 

alqunas excepciones, para profundizar el deterioro de los 

salarios reales, aumentar el desempleo abierto y agravar 

las situaciones de subempleo. 

Se han logrado contener, mediante severas medidas de 

estabi~ización, los procesos hiperinflacionarios que desde 

principios de la década de los ochenta comenzaron a 

manifestarse en algunos paises; elevá.ndose 

considerablemente el indicador inflacionario promedio de la 

regi6n. 

En 1990 también aumentaron las presiones 

inflacionarias incluso en las pequeftas econom1as 

·exportadoras que tradicionalmente mostraban una relativa 

estabilidad de precios (como Uruguay y Paraguay). Estas 

presiones, que ya se sent1an en el primer semestre de ese 

afta, se acentuaron por el alza súbita del precio 

internacional del petróleo. Su efecto en los precios 

internos en septiembre y octubre representó, en algunos 

casos, una seria complicación para los procesos 

estabil.izadores en marcha. 

Durante 1991 y 1992 se intensificaron las medidas de 

estabilización, logrando reducir ligeramente los indices de 

inflación; no obstante, se observó un rebote inflacionario 
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en alqunos paises como Argentina. 

Por otra parte, e1 mantenimiento de superávit 

comercial constituye el otro aspecto de un serio motivo de 

preocupaci6n en cuanto al funcionamiento y las perspectivas 

de desarrollo de las economias de la región. 

En efecto, tales superávits se utilizan en gran medida 

para permitir la continua canalización de recursos hacia 

los centros financieros internacionales. La transferencia 

neta de recursos al exterior ha disminuido durante los 

íiltimos af'ios, aunque a11n es muy elevada; alrededor de 19 

mil millones de d6lares al afio. 2 

La reducción de los flujos negativos se debe en gran 

medida a las inversiones directas, a los capitales de corto 

plazo captados por un limitado nllmero de paises, asi como a 

la disminución de la tasa internacional de interés. Pero 

también se debe a que los atrasos de muchos paises de la 

reg i6n en el servicio de su deuda externa aumentaron 

respecto a los anos anteriores; de hecho, la transferencia 

de recursos financieros de América Latina seria 

considerablemente mayor de no ser por las demoras en el 

servicio de la deuda en que continuamente incurre la 

mayor!a de los paises. 

2 Cfr. "Recuento Latinoamericano" En Comercio Exterior. 
Vol. 42, Núm. 3, México, marzo de 1992, p. 253. 
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Indudablemente, el mantenimiento de saldos morosos 

introduce serios elementos de incertidumbre en el entorno 

de la pol1tica macroecon6mica; sin embargo, constituye la 

alternativa que un numeroso grupos de paises se ha visto 

obligado a tomar; resultándoles imposible cumplir 

oportunamente con sus obligaciones de pago, debido a los 

efectos desestabilizadores que ello implicar1a en sus 

débiles finanzas públicas, en sus comprimidos mercados 

monetarios o en sus insuficientes flujos de divisas. 

La transferencia negativa de recursos externos a que 

lllllérica Latina está obligada desde hace más de una década, 

impone a las econom1as una doble exigencia. Por un lado, 

generar cuantiosos super!vits comerciales; y por el otro, 

lograr que los Estados obtengan recursos excedentes que les 

permitan atender la carga financiera de la deuda externa. 

(Los superávits se han producido mediante la retracción del 

nivel de actividad o de un esfuerzo exportador 

considerable) . 

Esto significa que los paises latinoamericanos deben 

mantener saldos positivos en su balanza comercial, de 

manera que obtenga recursos netos, por medio de la 

exportaci6n, que puedan destinarse a cubrir 1a deuda, pero 

al mismo tiempo tiene que obtener recursos adicionales 

registrando superávits presupuestales. 
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Es importante destacar que más difíciles de lograr han 

resultado los ajustes fiscales necesarios para que los 

Estados dispongan de recursos que excedan sus necesidades. 

La idea de ajustes que funciona en la región está 

determinada en gran medida por los lineamientos 

establecidos por los organismos internacionales de 

financiamiento, por lo que esta orientada principalmente a 

lograr las condiciones necesarias para reducir déficits 

que permitan una situación más estable, y en llltima 

instancia hacer frente a sus obligaciones con tales 

organismos. 

En la actualidad, la mayoría de las naciones de la 

regi6n realiza o consolida ajustes fiscales de gran 

magnitud, que implican una profunda reestructuración de sus 

aparatos públicos. un considerable ntímero de paises ha 

realizado ajustes de su déficit fiscal que han representado 

más de 3% de su producto interno bruto. 3 

El esfuerzo ha sido enorme; no obstante, subsisten 

presiones inflacionarias latentes en los casos en que la 

estabilidad macroecon6mica se sustenta sobre bases 

precarias. Este es el caso cuando existe excesiva 

gravitación financiera de la deuda tanto externa como 

3 Ibid. p. 255. 
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interna, sobre los presupuestos pübl.icos, y se dan 

dificultades para captar mediante impuestos, recursos 

privados para atenderla. Asimismo, las presiones 

inflacionarias surgen cuando se hacen sentir las 

consecuencias de la monetización de cuantiosos superávits 

de divisas, o cuando existen distorsiones subyacentes de 

los precios relativos. 

En general puede afirmarse que los paises cuyos 

Estados captan directamente recursos para transferir al 

exterior -como sucede por ejemplo en los casos en que 

importantes actividades de exportación, como la exportación 

petrolera o minera, son de propiedad estatal-, han avanzado 

más rápido hacia el ajuste fiscal exigido para atender el 

servicio de la deuda externa. 

Ahora bien, después de haber visto las condiciones 

ge"nerales de la econom1a en América Latina, es importante 

considerar las distintas tendencias que existen en cada 

pa1s; destacando las principales divergencias y 

convergencias entre ellos. 

Asi, durante 1992, la situación general de la regi6n 

fué de un ligero incremento, el cual fue determinado en 

gran medida por la aguda recesi6n, siendo Brasil uno de los 

paises que mostró una mayor divergencia respecto a la 

tendencia general; ya que el PIB en dicho a~o disminuyó 
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1.5% después de un leve repunte del afio anterior con ésto 

se mantuvo el panorama predominante recesivo que se inició 

en 1988, en un entorno de alta inflaci6n.4 

A diferencia de Brasil un número significativo de 

paises registraron tasas de crecimiento notables, si bien, 

se encuentran en diferentes fases de su evo1uci6n. Asi, 

destac6 la economia de Chile que reqistr6 un crecimiento en 

el PI.B de 9. 5%, encontrándose en e 1 cuarto af\o en un 

programa de crecimiento a largo plazo, después de un ajuste 

para dominar presiones inflacionarias incipientes. 

Otros seis paises registraron tasas de crecimiento de 

6 a 8%, entre los cuales esta Argentina, que continuó con 

la recuperación iniciada el año anterior )?asada en el 

influjo de la estabilización y capitales externos; Panamá. 

que registr6 un crecimiento por tercer afio consecutivo, 

superando la crisis de 1988-1989; Uruguay, que sali6 de su 

virtual estancamiento de los 0.ltimos afJ.os, recuperando el 

dinamismo econ6mico, en gran medida por la confianza hacia 

la política económica gubernamental y el estimulo de la 

demanda agregada de Argentina.s Venezuela que continuó 

4 Rosenthal, Gert. "Balance Preliminar de la economía de 
América Latina y el caribe, 1992" En comercio Exterior 
vol. 43, Num. 3 1 México, 1993, p. 279. 

5 "Recuento Latinoamericano" En comercio EXterior. Vol. 
42, num. 11, Noviembre de 1992, p.1041. 
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expandiéndose rápidamente impulsada con un creciente 

déficit fiscal; y por último, la Repüblica Dominicana, que 

inició una gran recuperación después de un periodo de 

estancamiento. 

En tanto que otro grupo de paises se caracterizó por 

crecer a tasas entre el J y el 5%, superando en la mayoría 

de los casos el crecimiento observado durante 1991; ya sea 

porque reanimaron su ritmo de crecimiento, como es el caso 

de Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala; o bien, 

porque afirmaron su recuperación como Honduras y Guyana.6 

Por su parte Bolivia y Ecuador mostraron cierta 

desaceleración, al igual que México que registró un 

incremento del 2.5% en el PIS, pero lo cual representó un 

retroceso con respecto al afio anterior. 

Asimismo, Paraguay continúa con una tendencia de 

desaceleración después de que habia venido registrando un 

vigoroso crecimiento. Jamaica también frenó su crecimiento 

a una tasa similar. Nicaragua, con un ligero aumento, Perü, 

cuyo nivel de actividad mostró una reducción de 2.5%, 

prolongaron por quinto año consecutivo sus profundas 

recesiones a pesar de los avances logrados por ambos paises 

en el ámbito de la estabilización de precios. 

6 Rosenthal, Gert. Op. Cit. p.278. 
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Hai ti es otro de los paises cuya tendencia en la 

econom1a converge con la de Brasil, con su ya crónica 

recesión con una caida de 5%. Igualmente en cuba se 

profundizó gravemente la declinación económica al perder 

las importantes relaciones comerciales con los paises de 

Europa Oriental y la desaparecida Unión Soviética, y al 

recrudecerse el bloqueo impuesto por Estados Unidos. 

En lo referente a la estabilización de precios, la 

tendencia general fué positiva, progresando y afirmándose 

tal estabilización en la mayor parte de la región 

latinoamericana. La mayoría de los paises registraron 

ritmos de inflación anual inferiores a 20%. Las excepciones 

fueron Brasil, Ecuador, El Salvador, Haiti y Paraguay en 

donde se recrudeció significativamente. 

Por segundo afio consecutivo un gran número de paises 

con regímenes de inflación moderada continuó atenuando las 

presiones inflacionarias. Bolivia redujo el incremento de 

precios de 15% en 1991 a 11% en 1992; costa Rica de 25 a 

18%; Chile y México de 19 a 14 y 13%, respectivamente; 

Honduras, de 21% a aproximadamente 5%, Igualmente la 

RepO.blica Dominicana mantuvo su ritmo de inflación anual 

por debajo de 6% y Jamaica la redujo de 77 a 14%. 

Por el contrario, otro grupo de paises encontraron 

fuertes resistencias para abatir la inflación. As1, en 
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Colombia únicamente se logró reducir de 27% en 1991 a 26% 

anual en 1992. En Guatemala se incrementó de 10 a 12%. 

En Paraguay el ritmo inflacionario tuvo una tendencia 

creciente al pasar de 12 a 17% anual. en 1992. Lo mismo 

sucedió en El Salvador en donde la inflación aumentó de 10 

a 17% anual. 

En Venezuela, el incremento anual de precios se elev6 

de 31 a 33%, pese a la desaceleración de los del Sector 

PQblico. Asi, como resultado del nuevo sistema de ajuste de 

precios en algunos sectores, los productos se encarecieron 

entre el 6 al 36%, los incrementos obedecieron también a la 

liberación de precios decretada por el gobierno. 7 

En Ecuador las medidas fiscales y cambiarias adoptadas 

generaron que la tasa de inflación tuviera un considerable 

incremento de 49% en 1991 a 66% en 1992, siendo uno de los 

paises con mayores tasas inflacionarias. En Brasil la 

inflación se recrudeció, llegando a casi 1200% anual. 

De acuerdo con lo anterior se puede considerar que un 

importante número de paises de la región registr6 un 

crecimiento continuado, por lo menos por tercer af\o 

consecutivo, con relativa estabilidad de precios y 

satisfactorios grados de utilización de la capacidad 

7 "Recuento Latinoamericano" En Comercio Exter.ior vol. 
42, nóm. 7, julio de 1992, p. 648. 
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productiva. 

Entre los paises que llevan varios afies en esta 

situaci6n, destacó Chile que sigue creciendo a un ritmo 

elevado, al impulso de su estrategia exportadora. En 

cambio, Colombia y Costa Rica, muestran un repunte después 

de una desaceleraci6n de su crecimiento durante 1991. Por 

su parte Paraguay contin1ía perdiendo 1mpetu en su 

anteriormente vigorosa expansi6n. Otros paises que han 

complementado su recuperación recientemetne son Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, México, Panamá, los cuales también 

registraron un crecimiento continuado con relativa 

estabilidad de precios. 

Por otro lado, Ecuador, urug~ay y Venezuela, se 

dirigen hacia la plena utilización de su capacidad 

productiva, mediante acelerados ritmos de expansión; aunque 

presentan regimenes de inestabilidad controlada de precios, 

aún cuando sus trayectorias de estabilización son 

diferentes. En los dltimos meses Ecuador puso en marcha un 

severo programa de ajuste y estabilizaci6n; Uruguay 

continuó abatiendo en forma significativa su elevada tasa 

de inflación; por su parte Venezuela mantuvo su ritmo 

inflacionario con un creciente desajuste. 

Los paises que han afirmado su recuperación son 

Argentina y Honduras, mientras que la Repüb1ica Dominicana 
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apenas inició ese proceso. En los dos primeros casos, el 

rápido proceso generó una prolongada estabilidad relativa 

de precios. En cuanto a Nicaragua y PerG, aunque han 

logrado la estabilidad de precios de manera relativa, 1992 

fue el quinto año consecutivo de una profunda recesión 

edon6mica con amplios márgenes de capacidad ociosa. 

Para Brasil también fue su quinto afio consecutivo en 

tendencia recesiva, dentro de la cual experimentó 

temporales y breves repuntes de la actividad, continuando 

con un régimen de alta inflación. 

De tal manera, resulta evidente que algunas ecanom1as 

de la región han avanzado más que otras en la consolidación 

de sus reformas estructurales y se encuentran en una mejor 

posición para iniciar procesos de crecimiento sostenido. 

Sin embargo, cabe observar que la tranformaci6n que se 

está llevando a cabo y que se encamina hacia patrones de 

crecimiento basados en una inserción más abierta y 

competitiva en la economia mundial, se encuentra en una 

fase particularmente vulnerable. La recesión de los paises 

industriales, los efectos de la persistencia de los 

problemas de sobreendeudamiento o las perturbaciones 

súbitas en sus mercados externos, pueden debilitar los 

avances que dificilmente se han obtenido hasta la fecha. 

Más aein, para muchos paises de la región, conso1idar 

las transformaciones estructurales, lograr la recuperación 
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económica y avances sociales, pueden parecer sólo metas 

inalcanzables. Si los aparatos gubernamentales no logran 

estabilizar sus finanzas para apoyar sus pol1ticas sociales 

y de desarrollo; si sus empresarios no encuentran en los 

mercados internacionales y en la reactivación interna, 

espacio para deplegar su iniciativa y su capacidad de 

inversión, y si sus trabajadores no pueden percibir mejoras 

en su nivel de bienestar que reparen el ya elevado costo 

social de los ajustes, la prolongación de la crisis 

continuará obstaculizando tales metas. 

Corno lo destaca el Doctor Edgar ortiz, el desarrollo 

es un proceso de largo alcance; y para lograrlo se requiere 

formular y aplicar las politicas y los planes fundamentales 

que sean necesarios. En particular se requiere disponer de 

estrategias de largo plazo para consolidar el crecimiento 

econ6mico y al mismo tiempo satisfacer algunas necesidades 

sociales básicas. De forma similar, las po11ticas de 

ajuste, cuarido se requieran, deben ser compatibles con las 

metas del desarrollo y no pueden sustituir a las pol1ticas 

de largo plazo, ya sea porque se ignore el proceso de 

planeación o porque no se valore cabalmente el efecto de 

ajuste de desarrollo. e 

B ortiz, Edgar y James H. street. "La crisis y la 
Planeaci6n en América Latina. Un Tratado Internacional 
para el Desarrollo". En comercio EXterior. Vol. 39, 
Núm. 7. Julio de 1989, p. 618. 
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De acuerdo con este autor, podemos decir que 

efectivamente las tareas fundamentales a que se enfrentan 

los paises latinoamericanos dimanan de su propia necesidad 

de reajustar sus economías, dotándose de un marco 

institucional compatible con las estrategias de desarrollo 

posibles y las condiciones · económicas y políticas 

internacionales. Pero esta reforma institucional tiene que 

respetar el ajuste estructural, mantener los equilibrios 

macroeconómicos y avanzar hacia el desarrollo. 

En este contexto los proyectos de industrialización 

regional cobran gran importancia como una alternativa para 

superar la problemática actual y como un medio para 

sostener y aumentar el ritmo de crecimiento económico, 

elevar los niveles de vida de los grupos mayoritarios de la 

población y para que la región alcance una participación 

más apropiada en la econom1a mundial; mediante una 

auténtica integración de la región. 

Es conveniente considerar la tendencia especifica de 

desarrollo en los paises latinoamericanos destacando por un 

lado _los importantes logros de pa1ses como México, Chile y 

Argentina, y por el otro, los casos negativos de pa1ses 

como Nicaragua y Perü. 

Mientras que los primeros han logrado avances 

significativos en la recuperación de su crecimiento 

alcanzando tasas de alrededor del 5% el control de los 
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indices inflacionarios. En Nicaragua y Perü persisten 

serios problemas en la economía, debidos en gran medida a 

los conflictos pol1ticos mostrando tendencias negativas en 

la economia. 

Por otro lado, entre los aspectos politices y de 

rel.aciones internacionales que acompafian la situación 

descrita se puede destacar el hecho de que el actual 

proceso de democratización de la regi6n ha creado un nuevo 

ámbito político que hace viable retomar con fuerza las 

ideas centrales de los diversos procesos de unidad 

regional, aunque cabe reconocer que ésta es una condición 

necesaria perO insuficiente. 

Ante la nueva división internacional del trabajo que 

actualmente se consolida, América Latina debe buscar y 

definir su propio espacio. La internacionalización de la 

econom1a hace imperativo crear nuevos mecanismos que ayuden 

a reducir o a tenua:r; la vulnerabilidad y la da.pendencia, 

especialmente comercial y financiera, de la región. 

En síntesis, el repaso de los procesos de integración 

pone de manifiesto la estrecha correlación de éstos con el 

marco político imperante. La experiencia sefiala que no se 

puede considerar la evolución de la economía internacional 

como una variable independiente; por el contrario, hay una 

simbiosis entre los esfuerzos de cooperaci6n e integración 
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regionales y los encaminados a lograr una mejor 

participaci6n en la econom!a internacional. 

Por ültimo, cabe destacar la.fuerte correlación de las 

concepciones de pol!tica económica en los pa1ses 

latinoamericanos y la marcha de la integración regional. 

Esto significa que la integraci6n regional avanza, en gran 

medida determinada por las concepciones de politica 

económica gue mantiene cada uno de los qobiernos 

latinoamericanos; de manera que en la medida que tales 

gobiernos adopten pol1ticas de cooperaci6n se logrará una 

mayor integración. Al mismo tiempo, las avances en los 

programas de integraci6n influyen en las pol1ticas 

adoptadas al interior de cada nación; principalmente en 

lo relativo al intercambio comercial y acciones de 

cooperación económica. 

As1, antes de analizar la integración, 

industrializaci6n y desarrollo en América Latina, es 

conveniente considerar la situación actual latinoamericana 

en el marco de la globalizaci6n. 
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3 • 2. LATIHOJIKl!RICA lUITB LA GLOBllLIZl\CIOH Y LA J'ORKl\CIOH DB 

BLOQUES BCOHOMICOS 

En la econom1a mundial se aprecia un proceso contradictorio 

entre la globalización de la producci6n, el comercio y los 

flujos de capital; por un lado, y la regionalizaci6n de los 

mercados o formación de bloques econ6micos, por el otro. 

Estas tendencias opuestas reflejan los cambios 

registrados en el eje de la economia mundial que corre en 

el hemisferio Norte, de Oeste a Este9. Esto se refleja en 

la f ormaci6n de tres grandes bloques comerciales 

encabezados por Estados Unidos, Alemania y Japón. En este 

contexto, América Latina también va forjando nuevas formas 

de regionalizaci6n, como son el Mercosur, el Grupo de los 

Tres (México, Colombia y Venezuela), etc. Aunque cabe 

destacar que debido a su dependencia con Estados Unidos, 

México ya ha buscado su integraci6n con el mismo y Canadá 

(TLC de Norteamérica), y existen quienes piensan que este 

se puede extender a la región. 

Los grandes desajustes comerciales y financieros entre 

los paises industrializados generan cambios en las 

9 Bendesky, Le6n "Procesos de Integración en América 
Latina: Mecanismos y Obstáculos" en comercio Exterior. 
vol.40.nQm.7, México, Julio de 1990, pág. 618. 
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politicas macroecon6micas. La mayor interdependencia da 

lugar a nuevas formas de intervención estatal y, en tanto 

se replantean las estrategias de crecimiento, las 

innovaciones tecnol6gicas y la expansión de los servicios, 

modifican la economia global. 

Los ajustes propiciados en América Latina por el 

endeudamiento externo han repercutido adversamente en su 

actividad productiva, as1 como en el monto y la dirección 

del comercio intrarregional y total. Asimismo, mantienen 

una elevada proporción de transferencias netas de recursos 

al exterior. 

Al respecto Rene Villareal sefiala que las politicas de 

ajuste en estos pa1ses se orientan a reducir la demanda 

agregada, y la liberación comercial a ultranza, provocando 

la baja de la actividad industrial y la desaparición de 

empresas. 10 

El efecto de esas po11ticas necesariamente se refleja 

en el empleo, en virtud de que el producto está asociado a 

una cierta cantidad de trabajo o nivel de empleo. Por ello, 

al disminuir el ritmo de la actividad productiva baja 

el nivel de empleo; al disminuir el ritmo de crecimiento 

del producto disminuye también la tasa de absorción de mano 

de obra. 

10 Villareal, René. kA Contrarreyoluci6n Monetarista. 
Teorla. Po11tica Económica ~ Ideoloa!a del 
Neoliberalismo. Ed. FCE. México, 1993, p. 222. 
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Los efectos de la contracción económica en la 

inversión, industrialización y empleo se observaron en casi 

todas las economias como resultado de los ajustes 

realizados. 

Con la apertura económica, la desregulaci6n y ·el 

proceso privatizador se pretende lograr una nueva forma de 

inserción en los mercados mundiales. 

En el contexto de la qlobalización, América Latina se 

enfrenta a la doble tarea de recuperar el crecimiento 

económico y mejorar las condiciones de sus habitantes. 

Después de la década de los ochenta, caracterizada por 

el estancamiento sociec6nomico, los esfuerzos de la región 

tienen lugar en el marco de un orden global donde coexisten 

procesos de globalizaci6n comercial, financiera, pol1tica, 

tecnológica, cultural y ambiental, con profundas y 

crecientes divisiones entre los paises y los grupos 

sociales que lo integran.11 

Resulta evidente que el escenario pol!tico y económico 

a nivel internacional está cambiando en forma vertiginosa. 

Entre las transformaciones de la economía mundial destacan 

la pérdida relativa de la heqemonia de Estados Unidos y el 

sugimiento de otros centros de poder económicos (Europa 

Occidental y Japón). 

11 Sagasti, Francisco, "National Stra"teglc Planning in a 
Fracturad Global order" Developmet-Journal. nüm. 314, 
1.991.. p.11.. 
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La economia mundial se ha transformado J:iadicalmente 

durante los íiltimos tiempos. La globalizaci6n de los 

mercados financieros ha creado una compleja red de 

transacciones de todo tipo; movimientos masivos y rápidos 

de capital, especulación en múltiples mercados, inversiones 

en una gran diversidad de instrumentos financieros¡ que han 

adoptado una dinámica propia y se han desvinculado de la 

producción y distribución de bienes y servicios.12 

Asimismo, el comercio internacional ha experimentado 

grandes cambios, entre los que destacan el reemplazo del 

Atlántico Norte por el Pacifico Norte como el área 

comercial m~s importante del mundo; el aumento de los 

flujos comerciales de servicios; la disminución de la 

participación relativa de las materias primas en el 

comercio internacional¡ la irrupción de algunos paises de 

industrialización reciente como exportadores de 

manufacturas, y el rápido crecimiento de las transacciones 

de productos manufacturados y de alta tecnologia. 

A estos cambios se agregan nuevas situaciones en 

varios paises y regiones que afectan significativamente a 

la economia global. 

12 Arévalo, Gregario. 11 América Latina 0n el nuevo orden 
mundial fracturado: perspectivas y estrategias" en 
CQmercio Exterior, vol. 42. núm. 12, México, diciembre 
de 1992. p. ll03. 
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Es importante destacar que el fenómeno de la 

globalizaci6n se vincula con la tendencia a la 

regionalización o formaci6n de ·bloques, como una forma de 

regular la actividad económica internacional. 

Actualmente sobresalen tres casos de integración regional o 

tres principales bloques económicos. 

1) La tendencia a la formación de un mercado común 

norteamericano, con la firma de un Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; los cuales 

tienen muy concentrado su comercio, asi como los flujos de 

inversión y crédito. Las recientes negociaciones entre 

estos tres paises incluyen normas para facilitar el 

comercio y la inversión, proteger los derechos de propiedad 

intelectual, entre otros aspectos.13 

Es importante destacar aqui las posiciones de los 

gobiernos latinoamericanos frente a esta tendencia de 

integración en América del Norte, observándose que en 

general existe una actitud positiva al respecto, pues· se 

considera que el TLC va más allá de México, Estados Unidos 

y Canadá, pues México puede ser el puente entre América del 

Norte y del sur; representando asi la gran oportunidad para 

lograr la integración en todo el continente. 

13 Cfr. SECOFI. Texto Final fll1.1 Tratado de ~ Comercio 
~México. Estados~ y~. México, 1992. 
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Muchos gobiernos latinoamericanos consideran que el 

tener como 11der en el continente a Estados Unidos puede 

ser muy importante y positivo para el desarrollo de América 

Latina y que México puede ser el medio ideal para hacer 

real dicho tipo de vinculación. De ah! que la relación con 

México es vital para el resto de los paises de América 

Latina. 

2) El segundo caso se refiere a la profundización del 

proceso europeo de integración económica. En el Acta Unica 

Europea, firmada en 1986, se planteó establecer el mercado 

interior al finalizar 1992, lo que significa la 

eliminación de las fronteras y la libre circulación de 

personas, mercancías, servicios y capitales .. Asimismo, se 

planteó la convergencia de las politicas económicas; 

ampliar los mecanismos de pago, crear una moneda común e 

incluso formar un banco central ünico europeo. 

3) En tercer lugar se encuentra la vinculación 

económica de Japón con los paises recién industrializados 

del Sudeste Asi&tico. Esto constituye el principio de un 

proceso de regionalizaci6n en la cuenca del pacifico que 

destaca como una nueva zona de dinamismo de la producción y 

del comercio mundial. 

Las relaciones intrarregionales en esta zona se 

extendieron en respuesta al proteccionismo de Estados 

Unidos y Canadá, a la apreciación del yen y al creciente 

poderio económico de los paises de esa área. El Sudeste 
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Asiático es un área de influencia de Japón, cuyas 

corrientes de inversi6n y de comercio hacia esos paises son 

crecientes. 

Este conjunto de transformaciones, cuya magnitud y 

simultaneidad no tiene precedentes en la historia reciente, 

hace que la situación actual de América sea muy diferente a 

la de algunos años atrás. El surgimiento de un nuevo orden 

global continuará acompañado de grandes cambios en todas 

las esferas de la actividad humana. 

Es asi que en un entorno tan cambiante América Latina 

ha buscado la integración como medio para lograr su 

desarrollo a través de la industrialización. 

3,3, INTEGRACION, INDUBTRIALIZACION Y DESARROLLO EN AMERICA 

LATINA 

Los presidentes latinoamericanos han coincidido que ante la 

perspectiva globalización que ya hemos descrito, la 

respuesta es el fortalecimiento de la integración 

latinoamericana. 

Por otro lado, se considera que la iniciativa para las 

Américas representa un paso importante en la integración 

comercial de los paises del área; siempre que el 

intercambio sea equi ta ti vo, se disminuya el peso de la 

deuda y exista un apoyo concreto mediante el flujo 
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constante tanto de capitales como de inversiones.14 

El gobierno de Estados Unidos consideró conveniente 

bU:scar una integración conciliadora con América Latina. En 

visperas de la cumbre del Grupo de los siete -formado por 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, 

Italia y Canadá- que se realizó en Houston en septiembre de 

1990, el ahora expresidente Bush anunció una nueva política 

hacia la región, denominada Iniciativa para las Américas, 

con propuestas en tres áreas básicas: comercio, inversiones 

y deuda externa. 

Resulta evidente que Estados Unidos no puede desdeñar 

la potencialidad de la Europa unificada y la importancia 

del mercado nipón, lo que le lleva a reorientar su política 

hacia América Latina. Sin embargo, una limitación al debate 

acerca de la iniciativa de Estados Unidos radica en que se 

ignora qué se va a entender por tal iniciativa, cómo se va 

a generar dicho proceso y con qué mecanismos se 

regulará.15 

Esto significa que la iniciativa constituye un 

planteamiento integral sobre las relaciones hemisféricas 

14 ONU."América Latina: Fortalece la integración" En 
Vis16n. ~Revista Interamericana. vol. 75, núm. s, 15 
de octubre de 1990. Nota: Aunque la presente 
investigación se limita fundamentalmente hasta 1991. 

1.5 Bonmelli, Graciela. "Japón-América Latina: bases y 
desa:fJ..os para el acercamiento económico" En comercio 
~ior. Vol. 42, diciembre de 1992. p. 1134. 
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que Estados Unidos realiza, que busca respaldar la 

tendencia que se está manifestando en la reqi6n 

latinoamericana hacia una mayor apertura económica, pero no 

se han establecido mecanismos sobre la forma en que se 

logrará. 

El actual gobierno de Estados Unidos bajo el mando de 

Clinton sigue manteniendo vigente la iniciativa de las 

Américas, poniendo especial interés en las condiciones de 

endeudamiento de los paises latinoamericanos. As!, este 

gobierno, con base en el Plan Brady, -que fue propuesto por 

el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, a finales de la 

década de los ochenta 1 como un canal común para permitir 

renegociar la deuda externa de los paises y dar solución a 

este problema en el sistema mundial- asume su 

responsabilidad en la crisis, busca soluciones negociadas 

con los paises latinoamericanos, reconoce la delicada 

situación econ6mica de estos paises y el peligro politice 

de aplicar, en estas circunstancias, los severos programas 

de ajuste, y la necesidad de continuar reduciendo el monto 

real de las deudas para que los paises latinoamericanos 

puedan cumplir con sus obligaciones externas sin sacrif iar 

o postergar indefinidamente su desarrollo. 16 

16 Castro Escudero, Alfredo. "Deuda Externa: Avances y 
Sinsabores del Esfuerzo Regional". en Comercio 
Exterior. Vol. 43. Núm. 1. Enero de 1993, p. 63. 
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En general, se piensa que la integración y la 

liberación comercial propuesta afectará a los sectores de 

la economia, lo que tendria efectos negativos para América 

Latina debido a las diferencias de desarrollo de las 

distintas naciones latinoamericanas frente a Estados 

Unidos. 

Asi, se cuestiona si América Latina se puede 

beneficiar con un mercado común donde la competencia, 

calidad e infraestructura de transporte y comercialización 

de Estados Unidos son superiores en todos aspectos a las de 

la región; y si no, seria más conveniente y complementario 

emprender una politica integracionista por sectores 

industriales y paises que incluya también a Japón, la 

Europa unificada y las potencias comerciales emergentes en 

otras latitudes del planeta. 

De tal manera se busca la integración como mejor 

alternativa para salir de la crisis y lograr el desarrollo 

de los paises latinoamericanos; tomando como una 

alternativa la estrategia de industrialización. 

En efecto, América Latina, en su conjunto, cantina.a 

padeciendo la más profunda y prolongada crisis de toda su 

historia moderna, con efectos devastadores para las 

condiciones de vida de sus pueblos; as1, algunas naciones 

han regresado a los niveles de desarro1llo de 1960; y 

precisamente, 1a crisis constituye siempre un aspecto 
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negativo para la integraci6n.17 

Ante esta situación, los paises latinoamericanos 

tienen que reaccionar de otra forma y percatarse de que la 

integración especialmente hoy en América Latina, ha dejado 

de ser una aspiración para convertirse en la alternativa 

por demás ineludible e impostergable. 

Es as1 que entre los paises de América Latina existe 

el consenso en la necesidad de imprimir a la ALADI una 

dosis de credibilidad; se requiere una mayor permeabilidad 

entre los diferentes estadios decisorios a fin de reducir 

la distancia entre la teor1a y la práctica, entre lo que se 

negocia y lo que finalmente se aplica; en general, se 

requiere volverse eficientes. 

Lo anterior significa que los planes y programas en el 

seno de la ALADI no deben quedarse en el papel; deben 

ponerse en marcha lo más rápido posible, lo que requiere de 

una mejor coordinación y comunicación entre sus miembros. 

De tal manera se tiene que presta especial atención a 

las pol1ticas de industrialización y de apertura comercial 

que ya se vienen diseñando o aplicando en algunos paises y 

l.7 Ord6nez G6mez, Jorge Luis. "Integración la Alternativa 
Impostergable" En Visión. l.@. Revista Interamericana. 
Vol. 47, No. B, 16 de abril de 1990, p.42. 
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que modifican parámetros importantes de los esquemas de 

integración. 

Al menos la apertura refleja que finalmente los paises 

latinoamericanos resolvieron darle importancia al sector 

externo de sus econom1as, con lo cual se deberá privilegiar 

también la integración. Se tratará de una especie de 

integración hacia afuera y una forma de insertar 

efectivamente a latinoamé.rica en un mundo crecientemente 

interdependiente y competitivo. 

En este contexto, los paises de América Latina tiene 

necesariamente que emprender programas de armonización 

gradual de sus pol1ticas macroecon6micas, proponiendo bases 

m1nimas pero realistas, a fin de procurar condiciones 

adecuadas de competencia 1 mediante el desarrollo de 

proyectos de industrialización regional. 

Es importante destacar que la falta de uniformidad del 

crecimiento industrial de los paises en v1as de desarrollo 

es uno de los rasgos principales del comportamiento 

económico mundial en los últimos 30 afias. 

A pesar de que se han desarrollado diversos proyectos 

de industialización regional tanto en Asia Oriental como en 

América Latina es especialmente notable la divergencia en 

los grados de industrializaci6n alcanzados en estas dos 

regionesª 
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Un análisis comparado de las experiencias de esos dos 

grupos de naciones revela que las economías asiáticas han 

registrado una evolución más favorable que las 

latinoamericanas, a pesar de contar con una base material 

menos sólida. 

Así, durante la década de los ochenta el crecimiento 

medio anual del PIB percápita de los países asiáticos 

(Corea del sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur), fue muy 

superior al de los paises latinoamericanos (Brasil, México, 

Argentina y Chile), como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 3.2 

TABAS DE CRECJ:MJ:ENTO HEDJ:O ANUAL DEL PJ:B DE LOS PERJ:ODOS 

1970 - 1980 y 1980 - 1990 

Pais 1970-1980 

Corca del sur 9.5 

Taiwan 10.1 

Hong Kong 9.3 

Singapur 8.4 

Brasil 8.4 

México 5.2 

Argentina 2.2 

Chile 2.4 

Puente: Banco Mundial. Anexo Estadistica, 1991. 
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1980-1990 

9.7 

7.4 

7.1 

6.1 

3.0 

0.7 

-0.3 
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Las tasas de crecimiento anual del PIB real de las 

c~ho economias en la década de los ochenta muestran que las 

naciones asiáticas se ajustaron en forma mucho más eficaz a 

las perturbaciones externas de estos afias. 

Además se puede observar que en los ül timos af\os los 

cuatro paises asiáticos registraron un auténtico proceso de 

desarrollo económico y social basado en la 

industrialización; en tanto que en América Latina, 

principalmente en los afias ochenta, la situación evolucionó 

de manera poco favorable. 

La divergencia en las estrategias de industrialización 

regional que atribuye los mejores resultados a Asia 

oriental, se explica fundamentalmente por las siguientes 

razones: 

1) Los paises latinoamericanos aplicaron de manera más 

estricta, en lo que se refiere a duraci6n, intensidad, 

ámbito de aplicación e instrumentos empleados, la 

estrategia de industrialización sustitutiva de 

importaciones. 

2) Los paises asiáticos optar6n -a principios de los 

af\os sesentas-, por efectuar un giro hacia un crecimiento 

dirigido por las exportaciones, como resultado de una 

notable liberación comercial que desembocó en un régimen de 

incentivos neutrales, es decir, no discriminatorio entre la 

actividad dirigida al mercado interno o a la exportación. 
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Esto les permitió especializarse, con base en su 

ventaja comparativa, en la producción y exportación de 

manufacturas intensivas en trabajo y aprovechar, por tanto, 

los efectos benéficos del fuerte crecimiento del comercio 

internacional de esos productos. 

3) Las naciones asiáticas aplicaron durante los afies 

setenta politicas de estabilización macroecon6mica, de 

apertura comercial y de devaluación monetaria. En tanto que 

en América Latina (inclusive a inicios de los ochenta) se 

mantuvieron las politicas expansivas financiadas con deuda 

externa, la orientación hacia adentro y la sobrevaloración 

de las monedas, lo que perjudicó tanto a las exportaciones 

como a la sustitución de importaciones.18 

Además de estas razones básicas; consideradas por la 

explicación tradicional; se han planteado las siguientes 

consideraciones en relaci6n al mayor éxito de los proyectos 

de· industrialización regional de Corea del Sur en relación 

con América Latina. 

18 Bust:elo, Pablo. "La Industrialización en América Latina 
y Asia Oriental: Un análisis comparado" en comercio 
Exterior, Vol. 42, Núm. 12 1 México, diciembre de 1992, 
p. 1114. 
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l) Las aportaciones de la agricultura al crecimiento 

industrial han sido mucho más importantes en Asia 

oriental que en América Latina. En los paises asiáticos 

fue determinante la reforma agraria de amplio alcance y 

la subordi~aci6n del sector primario a los intereses de 

la industrialización. 

2) La experiencia histórica de Corea del Sur y Taiwan 

parece señalar que el éxito industrial no reside en la 

liberación comercial indiscriminada, sino en el uso 

juicioso de la protección. Esos países protegieron su 

mercado interno, pero no para situar a sus industrias en 

un comportamiento de estancamiento como lo hicieron 

otros países en vías de desarrollo, sino para promover 

el desarrollo de las actividades nacientes; facilitar, 

contrariamente a lo que suele creerse, el tránsito a la 

orientación al exterior; promover el comportamiento 

exportador de las empresas, y fomentar los efectos de 

arrastre de los sectores competitivos 

internacionalmente; esto es, que el desarrollo de un 

determinado sector se promueve (arrastre) a otros 

sectores conexos; como por ejemplo, los proveedores de 

materias primas, materiales, equipo, etc. 

De tal manera, puede considerarse que el uso de la 

protección para fomentar la competitividad internacional y 
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diversificar el tejido industrial tiene mucho mejores 

resultados que cuando se emplea para aislar determinados 

sectores de la competencia de América Latina en el lapso de 

1950 a 1980; y por supuesto tiene mejores consecuencias que 

una liberación comercial indiscriminada como lo prueba lo 

acontecido en la misma región durante la década de los 

ochenta. 

En este contexto se han hecho declaraciones muy 

diversas referentes a la integración o programas de 

industrialización en América Latina. 

As1 1 en El Salvador se ha establecido un plan de 

reconstrucción y desarrollo de ese pais, basado en la 

industrializaci6n4 

Al respecto el Presidente Alfredo Cristiani ha 

declarado que dicho programa conlleva tres etapas. La 

primera, a corto plazo, consiste en ordenar el pa1s, pues 

muchas áreas se encuentran minadas lo cual requirirá de una 

gran inversión. La segunda fase es a mediano plazo e 

implica buscar el desarrollo económico, como generar más 

empleos, lo cual también requiere de una gran inversión, y 

cómo se requerirán recursos del exterior, se han 

establecido las disposiciones legales y la infraestructura 

necesarios para que llegue inversión extranjera y sea bien 
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recibida.19 

De tal manera, la primera etapa es la de contingencia, 

Y persigue el saneamiento de El Salvador. Después la 

segunda etapa intenta atraer la inversión extranjera y 

aumentar el empleo. Posteriormente se deberá pasar a una 

tercera etapa, que es a largo plaZo y que se enfoca a la 

inversión en infraestructura. 

Ahora bien, se considera que si se alcanzan las metas 

de cada una de estas etapas el pals se podrá enfocar a la 

integración regional, sobre las bases de que la 

industrialización constituye la mejor manera de acelerar el 

crecimiento tanto a nivel nacional como regional. 

Por otro lado, diversos paises latinoamericanos han 

sustentado que la integración ha sido una de las más 

eficaces respuestas de Europa para enfrentar los profundos 

desafíos que se fueron presentando a la región en el 

periódo de postguerra. Desafíos expresados, tanto en los 

temores a la desintegración, a la desunión política y 

social del área, como a la desintegración y minimización de 

los mercados que pon1an en peligro las posibilidades de 

crecimiento económico. 

19 Meza, Rafael. "Hay Estabilidad en El Salvador" en 
Expansión, vol.XXIV, no. 605, diciembre 9, 1992. 
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De tal manera, la integración resultaba, y resulta, la 

mejor alternativa frente a la amenaza de la guerra o el 

enfrentamiento político y e1 estancamiento económico. 

Asi, se ha planteado que de la experiencia de la 

comunidad pueden extraerse valiosas ensefianzas para la 

orientaci6n del desarrollo del Mercosur.20 

Las experiencias europeas afl.aden nuevos elementos de 

juicio para facilitar el desarrollo de la integración 

regional que se desea llevar adelante en la región de 

América Latina. 

Al respecto el papel de los gobiernos es la mejor1a de 

diversas condiciones internas, a fin de aumentar la 

productividad y el crecimiento de la econorn1a nacional. En 

cualquier caso, la polftica económica de los gobiernos de 

América Latina debe conceder mayor prioridad a las 

exportaciones, estimulándolas y orientando a ese fin las 

modalidades de la integración e incluso el comportamiento 

de los actores económicos y sociales. 

En este sentido, la reducción de las barreras al 

comercio es un paso inicial imprescindible pero 

insuficiente. En efecto, lograr la integración, 

20 Villanueva, Javier. "La experiencia de la Comunidad 
Europea: posibl.es lecciones para el Mercosur" En 
contribuciones. nüm. 2, México 1992, p. 39. 
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industrialización y desarrollo en América Latina supone 

incrementar la competitividad, lo cual, en el mediano 

plazo, s6lo se logra incrementando la productividad e 

incorporando innovaciones tecnológicas 

compatibles el equilibrio de balanza de 

elevación del nivel de vida de la población. 

que hagan 

pagos y la 

Esto requiere un gran esfuerzo de los gobiernos para 

aumentar los niveles de ahorro e inversión, lo que implica, 

por un lado, facilitar la movilización de recursos 

financieros, de manera que se transformen realmente en 

inversiones productivas y, por otro, mejorar la asignación 

de la inversión. 

Para lograrlo se debe tener una economia en 

crecimiento, abierta al exterior y con desequilibrios 

macroeconómicos controlados. 

Asi pues, el reto de los gobiernos es lograr la 

competitividad internacional. 

3.4, LA COOPERACrON rNTERNACrONAL y LA rNDUBrRrALrZACrON EN 

AHBRrCA LArJ:NA 

Si América Latina desea alcanzar una relación en que las 

desigualdades entre naciones ricas y pobres sean un 

estimulo para lograr un crecimiento y no una forma :má.s de 

subordinación, es preciso encontrar nuevas formas de 

cooperación con diversos paises y regiones. 
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As.1, se reitera que un nuevo orden en las relaciones 

entre los paises desarrollados y l.os subdesarroll.ados no 

debe significar una pérdida de autonomía; de manera que el 

reto actual para América Latina es reconc..cer que las 

tendencias hacia la globalizaci6n obligan a la vigencia del 

derecho internacional, a fijar las reglas de cooperación, 

pero nunca supone diluir la soberanía de los Estados bajo 

el pretexto de una supuesta comunidad de individuos. 

En este sentido, es importante hacer un análisis de la 

cooperación internacional y la indutrialización en América 

Latina, considerando el papel de los organismos 

internacionales en los proyectos de la región; as! como el 

papel que corresponde a los gobiernos, y las necesidades de 

cooperaci6n. 

3.4,l. PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LOS 

PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACION DE l\MERICA LATINA. 

corresponde a los organismos internacionales desempefiar un 

rol fundamental como medio para lograr la 

industrialización de los paises en desarrollo, que les 

permita sostener y aumentar el ritmo de crecimiento 

económico / elevar los niveles de vida de los grupos 

mayoritarios de la población y para que la región alcance 

una participación más apropiada en la econom1a mundial. 
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En respuesta a este desafio los organismos 

internacionales han manifestado su interés por mantener su 

cooperación para la industrialización de América Latina. 

Es importante destacar que la conformación y el 

desarrollo de la cooperación económica regional de América 

Latina han estado condicionados por un conjunto de factores 

complejos -exteriores e interiores-, tanto de naturaleza 

económica como política. La acción de estos factores se 

encuentra ligada a la agravación de los problemas 

económico-sociales internos y a la evolución general de la 

situación de los paises del área en el sistema de 

relaciones econ6micas internacionales. 21 

Este ültimo aspecto tiene una especial importancia, ya 

que l.os organismos internacionales desempeñan 

tradicionalmente un papel relevante en el desarrollo 

económico de los paises de Latinoamérica. 

Durante los ültimos afias se ha hecho más activa la 

intervención de los paises de la región en las reuniones 

internacionales, en primer término en la ONU y sus 

organismos. 

21 Záitsev, N. ~ Latina: Cooperación Regional ~ 
Problemas 4fü. Desarrollo. Ed. Progreso, Moscú, 1989, 
p. 11 



El desarrollo acelerado de las nuevas formas de 

cooperación, el aumento en cierta medida de la eficacia de 

la colaboraci6n económica dentro del marco de los nuevos 

mecanismos y la tendencia de los paises latinoam&ricanos a 

impulsar los nexos econ6micos con los paises de otras 

regiones del mundo han configurado en el continente un 

nuevo enfoque del desarrollo de la cooperación económica 

internacional. 

En este sentido, podemos decir que la cooperación 

económica internacional ha tomado un nuevo enfoque en el 

que muchos paises como Brasil, México y Venezuela, son al 

mismo tiempo beneficiarios y proveedores de la cooperación 

externa, sobre todo a los paises de menor desarrollo 

relativo de la región. 

Asi, los organismos internacionales se convierten en 

un elemento relevante de fomento de las relaciones 

exteriores del que pueden valerse los paises de América 

Latina, sin la necesaria intervención y la presión por 

parte de los Estados desarrollados y de las trasnacionales. 

Sin embargo, se observa que para tener acceso a los 

recursos de organismos tales como el B.M., el BID o el FMI, 

los paises en desarrollo tienen que ajustarse a los 

lineamientos impuestos por los paises desarrollados. 

La puesta en práctica de un programa de cooperaci6n 

internacional bajo el auspicio de los organismos 

224 



internacionales conlleva no pocas dificultades dada la 

notable heterogeneidad pol1tica y económica de los paises 

en desarrollo, las diferencias de objetivos y tareas que 

tienen planeados los distintos Estados y el bajo nivel de 

su interacción regional, y más bajo aún del interregional. 

No obstante, actualmente funcionan en el continente 

grupos integracionistas y de cooperación en los que 

participan la casi totalidad de Estados soberanos de 

América Latina, as! como varias naciones de otras regiones 
1 

que a través de organismos internacionales o nacionales 

buscan contribuir a la industrialización y desarrollo de 

América Latina. 

Asi por ejemplo, destaca el Comité de Ayuda Oficial 

para el Desarrollo (CAD) ; a través de la cual Japón ha 

promovido su cooperación económica hacia América Latina, 

propugnando una mayor transferencia de recursos a las 

naciones en desarrollo. 

La ayuda oficial que proporciona este organismo se 

complementa con la asistencia y préstamos no concesionales 

de fuentes multilaterales por un lado, y los créditos a la 

exportación y flujos privados por el otro. 

Ademas, cabe sefialar que las organizaciones 

internacionales se han manifestado a favor de la 

integración Latinoamericana. 
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As 1, Instituciones como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional han sefialado que las pol1ticas de integraci6n 

regional constituyen la mejor opci6n para el desarrollo de 

América Latina por lo que se han establecido acciones para 

continuar impulsando los esfuerzos de integración del 

Mercosur. 

Como apoyo a esto, el BID notif ic6 que el 

financiamiento total que otorg6 a la regi6n en 1992 

ascendió a 5'992 millones de dólares. 22 

La mayor parte de estos recursos fue orientado a 

programas de industrialización, cooperación e integración, 

en la región. 

Por su parte, la Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII) filial del BID, inform6 que durante el 

año anterior concedi6 créditos a América Latina por 101. 7 

millones de d6lares. 

El organismo especificó que 81.2% del total 

correspondió a préstamos a largo plazo orientados al 

desarrollo regional. 

22 "Recuento Latinoamericano" En Comercio Exterior. Vol. 
43, Núm 2, Febrero de 1993, p. 146 
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El FMI y el BID proporcionarán recursos para 

cofinanciar la reprogramaci6n de la deuda latinoamericana. 

El Banco Mundial anunci6 también el otorgamiento de un 

préstamo de 400 millones de d6lares a un plazo de 15 afies 

con cinco de gracia y tasa de interés de 7.43%. 23 

Con estas acciones las instituciones internacionales 

pretenden apoyar los programas de industrializaci6n en 

América latina sobre las bases de la integración regional. 

Por otro lado la organización de las Naciones Unidas 

ha declarado que la integración económica en su acepción 

más amplia atraviesa un periodo de gran dinamisno que debe 

ser aprovechado para promover un desarrollo en la región 

q~e se traduzca en beneficios para la economía en 

general. Además se considera que a la integración económica 

no le corresponde, ni puede hacerlo, dar respuestas a corto 

plazo a los problemas del ajuste, estabilización y 

crecimiento de los paises de América Latina, pero a largo 

plazo deberá reflejar sus efectos a nivel mundial. 24 

Por otro lado, es importante, hacer referencia a l.a 

situación de la región de América Latina en el marco de la 

23 "Recuento Latinoamericano" En Comercio Exterior. Vol. 
43, Núm 3, Marzo de 1993, p. 255 

24 Lahera P., Eugenio. "La Nueva Actual.idad de la 
Integración." En comercio Exterior. Vol 42, Núm 8, 
Agosto de 1992, p. 710. 

227 



iniciativa para 1as Américas, formulada por el Ex 

Presidente de Estados Unidos, George Bush, asegurando que 

tal iniciativa deb1a o debe permitir que las relaciones 

hemisféricas se desarrollen sobre bases equitativas, 

· debiendo ser congruentes con los esfuerzos de integración y 

cooperación en el ámbito latinoamericano. 

Ahora bien, para evaluar esta inicia ti va en el 

contexto de las relaciones entre Estados Unidos y la 

región, es conveniente considerar los elementos 

fundamentales que surgen de la posición del Gobierno 

estadounidense en esa materia mediante diversas 

declaraciones de algunos funcionarios de ese pa1s. 

Las declaraciones permiten pre veer los criterios 

principales que ese pa1s considera para incorporar a las 

economias de la región a la iniciativa. 

As1, los funcionarios del gobierno estadounidense han 

precisado los criterios y las condicionalidades que deben 

satisfacer las economías del área que desean negociar 

acuerdos de libre comercio con su país. 25 

Para la Secretaria Permanente del SELA los argumentos 

del documento presentado en la Reunión de consulta, las 

25 "La Iniciativa para las Américas: Evolución y 
Perspectivas." En ~ ~- Vol 42, ntlm. 3, 
México, Marzo, 1992, p. 243. 
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conclusiones de dicha reunión y las del Consejo 

Latinoamericano contin1lan siendo válidas a la luz de la 

evolución de la iniciativa. 

Ahora bien, para el actual presidente norteamericano, 

Clinton, la heterogeneidad existente en América Latina 

tiene una indudable influencia en la definición de los 

términos y condiciones en que se celebren en el marco de la 

iniciativa, los entendimientos entre los paises de la 

región y Estados Unidos. 

Sin embargo, la definición de posiciones regionales no 

significa, en forma alguna, limitar la adopción de acuerdos 

y entendimientos de carácter bilateral o de agrupaciones de 

paises. 

Al respecto se considera que es necesario diferenciar 

claramente las ventajas que ofrece un diálogo regional 

colectivo con Estados Unidos sobre temas con respecto a la 

iniciativa; pero se sustenta que una negociación colectiva 

de dimensión regional, ante las actuales circunstancias, 

tanto en la región como en Estados Unidos, no resulta 

viable, principalmente por la heterogeneidad existente en 

la región. 
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3 • 4 • 2 • PAPEL DB LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACION 

Los gobiernos de América Latina han expresado en diversos 

foros internacionales, como por ejemplo en las reuniones 

del Grupo de Ria, su convicci6n de que si bien una 

estrategia de desarrollo industrial destinada a ser parte 

integrante de un desarrollo económico, dinámico, equitativo 

y autónomo, y a la vez impulsar dicho desarrollo, debe 

basarse fundamentalmente en el esfuerzo interno y en l.a 

movilización de los recursos propios; la cooperación en 

todos sus niveles: subregional, regional, interregional y 

mundial, debe ser considerada como un elemento fundamental 

para complementar y apoyar aquellos esfuerzos y hacer 

frente a problemas comunes de la promoción de su desarrollo 

económico y social. 

Cabe destacar que durante este siglo los paises 

latinoamericanos han adoptado diversas estrategias de 

crecimiento. Después de la segunda guerra mundial, bajo la 

influencia del pensamiento keynesiano y estructuralista, 

las estrategias de desarrollo entrai\aron una intervención 

del Estado. 2 6 

26 Ortiz, Edgar y James H. Street. Op. Cit. p. 619. 
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De acuerdo a esa influencia, los gobiernos de los 

paises latinoamericanos desempefiaron un papel fundamental 

en el desarrollo de proyectos de industrialización; en los 

cuales el Estado se encontró presente en mayor o menor 

grado de acuerdo con los lineamientos de las políticas de 

industrialización en los diferentes paises de la región. 

En relación a lo anterior se ha destacado la 

importancia de la empresa püblica que puede jugar un papel 

importante en la superación de la crisis y la definición de 

los futuros patrones de desarrollo de estos paises. 27 

De tal manera, las preocupaciones relativas a las 

posibilidades que ofrece la acción concertada entre los 

gobiernos latinoamericanos en la esfera de la 

industrialización han estado presentes de manera relevante 

en recientes foros internacionales, regionales, 

interregionales o especializados. 

Es importante señalar que se ha llegado a considerar 

que la gran mayoría de los paises prósperos que han 

alcanzado su industrializaci6n recientemente, tales como 

Taiwán, corea del sur, Singapur, Hong Kong y Jap6n, han 

basado su crecimiento económico básicamente en la empresa 

27 Ortiz, Edgar y Sof1a Méndez Villarreal. ~ 
Económica X Papel Estratéaico de 1ª ~ ~ 
Mexicana. Documento Mecanográfico. 
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privada y el libre mercado, y que toda nación con problemas 

ha descansado primordialmente en el gobierno como rector y 

orientador de su desarrollo econ6mico. 

Algunas investigaciones sobre los países recientemente 

industrializados de Asia Oriental coinciden en que el 

m1nimo papel del Gobierno en la econom1a ha sido un 

elemento importante en su éxito. Al mismo tiempo, los 

criticas del desarrollo de América Latina en la posguerra 

consideran que el papel excesivo, incluso sofocante del 

Estado y el debilitamiento concomitante del sector privado 

se encuentran entre las causas fundamentales de sus 

problem.as económicos. 2 B 

De tal manera, la pol1tica que se aconseja para 

América Latina a partir de esta interpretación concede gran 

importancia a un esquema neo liberal, lo cual de hecho se 

está llevando a cabo en gran medida en algunos paises 

latinoamericanos. 

No obstante, la intervención del gobierno en los 

proyectos de industrialización continúa siendo muy extensa, 

28 Jenkins, Rbys o. "La experiencia de corea del Sur y 
Taiwán, ¿Ejemplo para América Latina? En comercio 
Exterior, Vol. 42, Número 12. México, diciembre de 
1992. p. 1127. 
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no sólo a través de su intervención directa en la 

producción y consumo de los bienes industriales, sino 

también en el establecimiento y desarrollo de las politicas 

y estrategias de industrialización; se plantea la necesidad 

de un nuevo enfoque de desarrollo, destacando la relación 

que deb1a existir entre crecimiento económico, 

industrialización, y equidad, sugiriendo lineas e 

intrumentos normativos que podrian 

transformación productiva en la región. 

facilitar 

3.4.3. LAB NBCEBXDADEB DE COOPERACXON XNTERNACXONAL 

la 

Después de haber sei'ialado el papel de los organismos 

internacionales, asi como de los gobiernos latinoamericanos 

en el desarrollo de proyectos de industrialización 

regional, es conveniente analizar los principales ámbitos 

sobre los cuales se estima necesario que la región reciba 

cooperación internacional para cumplir con los proyectos de 

industrialización. Estos campos son principalmente: 

financiamiento, reestructuración industrial, deuda externa, 

inversión extranjera, tecnología y recursos naturales. 
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1) ~inanciamiento 

El desarrollo de proyectos de industrializaci6n en América 

Latina que suponen el establecimiento de instalaciones 

productivas industriales en medida muy considerable, 

implica necesidades financieras de gran magnitud, muy 

superiores a las correspondientes a periodos más o menos 

recientes de relativamente rápido desarrollo industrial. 

No obstante, estas mayores exigencias contrastan con 

las crecientes dificultades que están encontrando los 

paises en desarrollo para satisfacer sus necesidades en 

esta materia. 

En el caso de América Latina, el rápido cambio en la 

composici6n del financiamiento externo de los ültimos años 

ha significado un perjuicio considerable para los paises de 

la región. La reducción de las transferencias de recursos 

püblicos tanto bilaterales como multilaterales, que son de 

más largo plazo y tasas de interés inferiores a las de 

fuente priva da, supuso un incremento importante de los 

servicios financieros. 

En vista de éstos y otros factores que conforman las 

características actuales del financiamiento externo, los 

paises de la región han reiterado la necesidad de que los 

paises desarrollados se comprometan en forma eficaz en la 

elaboraci6n de un amplio sistema de cooperaci6n financiera 
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con el firme convencimiento de que esto redundará. en 

beneficio de toda la comunidad internacional. 

En efecto, podemos decir que dada la dimensión y la 

cqmplejidad de la problemática de los paises en desarrollo 

en general y de América Latina en particular, en lo que 

queda del siglo, y considerando la interdependencia 

mundial, aquélla que tendrá profundas repercusiones en las 

naciones desarrolladas; 

significativo aumento 

por 

de 

lo que se requerirá un 

la cooperaci6n externa, 

destinándola a reforzar los empefios de los paises en 

desarrollo. 

Sin embargo, dada la magnitud de las inversiones 

requeridas para el cumplimiento de los objetivos de 

industrialización y por consiguiente, el aumento sustancial 

que deberán experimentar las corrientes financieras durante 

los próximos afias, resulta evidente que esta afluencia de 

recursos no podrá ser encauzada ünicamente a través de los 

mecanismos financieros existentes; sino que además será 

necesario implementar nuevos mecanismos. 

Al respecto es importante destacar que el Tratado de 

Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 

confirma las tendencias mundiales hacia la formación de 

bloques econ6micos que pueden conducir a una mayor 

estabilidad de los flujos comerciales entre las naciones, 
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anticipando grandes voltlmenes de inversión. 29 

De esta forma se espera que los flujos financieros 

provenientes de los paises desarrollados hacia la re9i6n 

latinoamericana se incrementarán de manera considerable. 

Lo anterior requiere de una creciente coordinación 

regional de la cooperación externa que canalice los 

recursos hacia las áreas prioritarias. 

2) Reestruoturaoi6n. 

En las Declaraciones y Programas de Acción sobre el 

establecimiento de un nuevo orden econ6mico internacional, 

se ha ine::tado a la comunidad internacional a adOptar 

medidas para alentar la industrialización de los paises en 

desarrollo, con el propósito de aumentar su participación 

en la producción industrial mundial. 

Así, se han establecido los principios básicos de la 

industrialización y definido las medidas que habría de 

adoptar la comunidad internacional en su conjunto dentro 

de"l marco de la cooperación tendientes al establecimiento 

del nuevo orden económico internacional en la esfera del 

29 Ortiz, Edgar. "TLC e Inversión Extranjera en Ml:Jxico", 
en Comercio Exterior. Vol. 43, Nó.m, 10, Octubre de 
1993, p. 967. 
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desarrollo industrial. En este marco se fij6 la meta del 

25% como m1nimo que debería alcanzarse en el afto 2000 en 

materia de participación de los paises en desarrollo en la 

producción industrial mundial, lo que representa un 

incremento de má.s del 100%, frente a la participación del 

12% estimada en 1992. 

Cabe sefialar que esta meta fue fijada con base en los 

criterios de pol1tica industrial para la región que tienen 

como fundamento principal la idea de que los paises 

J.atinoamericanos cuentan con recursos y/o regiones que 

pueden ser potencialmente susceptibles de lograr un 

desarrollo elevado, mediante una estrategia industrial que 

comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 

Reestructurar la industria para incrementar las 

actividades manufactureras del alto valor agregado. 

Desarrollar o crear empresas rnanuf actureras globales 

capaces de tener un alcance trasnacional. 

Reorientar la pol1tica industrial, eliminando el sesgo 

que favorece la producción de bienes no transables por 

pequefias empresas localizadas en subregiones de lento 

crecimiento, sin tener en cuenta plenamente la 

distinción entre actividades creadoras de riqueza y 

actividades creadoras de empleos. 
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Invertir 

crecimiento 

n industrias nacientes y de r!ipido 

Apoyar a e presas que puedan transformarse a mediano 

plazo en 11

1
Cleres a nivel mundial, en la producción de 

bienes y l prestación de servicios transables en el 

mercado int rnacional. 

Invertir e desarrollo tecnológico y en recursos 

humanos. 

Crear un e ns en so nacional que perrni ta reducir la 

renuencia d los empresarios y de los funcionarios 

gubernamenta es a actuar conjuntamente en la elaboración 

e implementa i6n de pollticas. 

La reestru turaci6n y el redespliegue, definidos como 

uri esfuerzo de ooperación industrial internacional para la 

reubicación de recursos a fin de instalar capacidades 

productivas en os paises en desarrollo, aparece como un 

instrumento fun amental para lograr el incremento de la 

participación d estos paises en la producción industrial 

mundial. 

Asi lo ha entendido la CEPAL, al considerar la 

especial impor ancia que reviste llevar a cabo una 

reestructuración· industrial en América Latina. Para ello, 
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es necesario aplicar medidas efectivas para la reconversión 

de aquellos sectores industriales que requieren un reajuste 

estructural, de manera que permita una plena y efectiva 

participación de los paises en desarrollo en la producción 

y una armonización de los intereses de ambos grupos de 

paises. 

Esto implica .'.!.a instrumentaci6n de programas y 

políticas de reconversi6n industrial a largo plazo, que 

incluyan indicadores económicos y de otros tipos, que 

eviten el tener que proteger industrias ineficientes y que 

faciliten una reestructuración industrial mundial 

equilibrada. 

De tal manera, la reestructuración industrial 

requerirá un programa de medidas concertadas para facilitar 

la transici6n / debiendo también preverse negociaciones en 

el campo comercial, con el propósito de asegurar el acceso 

de las industrias instaladas. 

Es importante destacar que en el marco de la 

cooperación internacional se hace referencia a la 

reestructuración industrial en un contexto más amplio, 

considerándola como medio para lograr una nueva división 

internacional del trabajo y favorecer as! un crecimiento 

qlobal 6ptimo y racional de la producci6n industrial en el 

mundo. 
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Todo esto es fundamental para maximizar la eficacia en 

la coordinación de la asistencia para el desarrollo de 

América Latina; sobre todo porque es muy dif 1cil 

cuantificar la proporción de los recursos globales de 

cooperación externa disponible para la región. Un problema 

es la falta de capacidad de la zona para_ absorver recursos, 

condicionada y limitada. por las graves deficiencias de su 

aparato institucional y administrativo. 

3) Deuda Externa. 

El problema del endeudamiento externo ha sido el dilema 

p9rmanente durante gran parte de la década de los ochenta 

para un gran nümero de paises en desarrollo, en particular 

para los latinoamericanos. 

La deuda externa ha jugado un papel muy importante en 

los proyectos de industrialización de las econom1as 

latinoamericanas; ya que como hemos visto, estos paises 

realizan una importante transferencia neta de recursos que 

se deriva de los servicios del débito externo. 30 

30 Cfr. Marino L6pez, Robert:o, "1.a IJfillJiJil ~ ~ J.!2fi. 
~ fill Desarrollo Jl el Problema @ las 
Transferencias. Ed. Diana, México, 1991, p. 543. 
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De tal manera se considera urgente la necesidad de 

recibir cooperaci6n internacional en este aspecto; para 

poder reducir las transferencias netas y poder destinar una 

mayor proporción de recursos para los proyectos de 

industrialización regional. 

Aün cuando se han efectuado importantes 

renegociaciones de la deuda latinoamericana, en su mayor 

parte dentro del marco general establecido por el Plan 

Brady, es importante lograr una mayor 

internacional en este aspecto. 

cooperación 

En efecto, algunos paises como México que inici6 la 

ronda de negociaciones en Julio de 1989 han logrado 

acuerdos en principios de reducción de deuda y de su 

servicio. 31 

México logró un convenio definitivo en enero de 1990. 

Co.sta Rica, que firmó un acuerdo en principio con sus 

bancos acreedores en octubre de 1989, y Venezuela que cerró 

un acuerdo preliminar en marzo del afio siguiente, también 

finiquitaron programas definitivos de reducción de su deuda 

en mayo y diciembre de 1990, respectivamente. 

Otros pa.1ses de la región firmaron acuerdos de 

reestructuración de su deuda, pero fuera del modelo del 

Plan Brady. Así por ejemplo, Chile prefirió un convenio de 

31 Rosenthal, Gert. Op. cit. p. 299 
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reprogramación convencional con algunos recursos frescos y 

firmó un acuerdo de renegociación de su deuda. 

Sin embargo, se ha visto que hasta 1992 las 

transferencias netas de recursos siguen siendo muy 

considerables, por lo que como ya indicamos se requiere de 

una mayor cooperación por parte de los principales 

acreedores. 

La solución al problema de la deuda no implica sólo 

reducir el servicio; la disminución de los pagos, gracias a 

convenios negociados, aliviaría las presiones económicas; 

sin embargo, el problema debe resolverse en sus raices para 

que no aparezca nuevamente. 32 

De esta forma el aspecto de la deuda externa 

constituye uno de los rubros de mayor interés para la 

cooperación internacional. 

") .Inversión Bxtranjara Directa y Trasnacionales en al 

desarrollo 4a los proyectos 4e in4uatrializaci6n 

En este punto es importante hacer referencia a la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en América Latina, considerando 

32 Ortiz, Edgar y James h. Street. Op. Cit. p. 620. 
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los flujos positivos y negativos de capital. 

Al respecto cabe señalar que la posici6n de América 

Latina como receptora de los flujos de inversión directa 

hacia los paises en desarrollo se deterior6 durante los 

ochenta, contrariamente a la tendencia de las décadas 

anteriores. 

Este declive se puede identificar con el 

desencadenamiento de la crisis de la deuda en 1982, la cual 

afectó la confianza de los inversionistas y marcó el inicio 

de una recesión en las economías latinoamericanas. 

Asi, la inversión directa de los principales paises 

desarrollados en América Latina descendió de 2,801 millones 

de dólares en el periodo 1982-1983 a 2, 205 millones en 

1983-1984 1 aunque en 1987-1988 se incrementó a 3,953 

millones de dólares. 33 

Durante los ültimos años se intensificaron los flujos 

mundiales de IED; sin embargo, éstos continúan orientándose 

mayoritariamente hacia los paises desarrollados. 

El valor total de la IED se triplicó de 1984 a 1987 

con incrementos de 29% en 1985, 58% en 1986 y 46% en 1987. 

Asi, el promedio anual de esos flujos se elev6 de 41 1 000 

33 Asociación Latinoamericana de Integración. "La CE y el 
financiamiento en América Latina; el Papel de los 
bancos de desarrollo. 11 En comercio Exterior, Vol. 42, 
Núm. 10, octubre de 1992, p. 930 
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millones de dólares en el periodo 1981-1983 a 81, ooo 

millones en el periodo 1984-1987. 34 

De acuerdo con los datos anteriores y haciendo un 

análisis por regiones se observa que durante la década de 

los ochentas Africa y Asia Occidental mantuvieron, en 

términos generales, su participación como receptores de IED 

en niveles de 3 y 1% respectivamente; la participación 

relativa del sudeste Asiático descendió de 11% durante el 

perlado 1981-1982 a 9% en 1984-1987; mientras tanto, la 

participación de América Latina disminuyó de 11% a 8% en 

los mismos periodos, siendo la región con el mayor 

retroceso corno receptora de IED en términos absolutos. El 

Valor normal promedio de ésta disminuyó de 6100 millonas de 

dólares anuales en 1981-1983 a s,eoo millones en 1984-1987. 

Es importante sefialar que la pérdida de importancia de 

América Latina en la captación de IED se observó a pesar de 

las crecientes operaciones de conversión de la deuda 

externa, pues aunque estas fueron significativas para 

ciertos países, no llegaron a incidir de manera importante 

en el flujo global de la IED en la región. 

En el cuadro siguiente se muestran los flujos de 

transferencia neta de recursos en América Latina de 1985 a 

34 Cfr. Grandi, Jorge "Las dimensiones del Mercado Unico 
Europeo y América Latina: Implicaciones y reflexiones 
sobre algunos interrogantes". En Pensamient:o 
Iberoamericano, Núm. 19, Madrid, 199e, pp. 271-298. 

244 



1992, los cuales corresponden a los ingresos netos de 

capitales, menas los pagos netas de utilidades e intereses. 

MO 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992. 

CUADRO No. 3.3. 

TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS EN 

AMERICA LATINA. 

Transf erencla Neta 
(Miles de millones de dólares) . 

-32.2 
-22.6 
-16.l 
-28.7 
-28.0 
-14.4 

8.4 
27.4 

FUENTE: CEPAL, con base en cifras oficiales. 

Como se puede apreciar, de 1985 a 1990 se registraron 

flujos negativos en la transferencia neta de recursos; pero 

en 1991 y 1992 se tuvieron saldos positivos. 

En estos dos afies las entradas de capital provinieron 

principalmente de fuentes privadas no bancarias y 

consistieron de inversiones de diversa 1ndole. Los flujos 

más importantes correspondieron a colocaciones financieras 

y créditos a corto plazo. 

De igual manera, destacaron las adquisiciones de 

valores bursátiles, especialmente en México, aunque también 

en Argentina, Brasil y Venezuela. 
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En este contexto, la inversi6n extranjera directa fue 

considerable en México y menor en Brasil, Argentina, Chile 

y ·Venezuela, paises que también colocaron bonos en el 

exterior por montos significativos. 

Ahora bien, cabe sef'ialar que la inversión extranjera 

directa es uno de los medios de los cuales se valen los 

paises en desarrollo para la obtención de los recursos de 

capital necesarios para su desenvolvimiento económico y, 

particularmente, para incorporar tecnología, capacidad de 

dirección, conocimientos y oportunidades de mercado, etc. 

En este aspecto, Edgar Ortiz en el citado articulo 

sefíala que la IED se veia en forma negativa y a las 

empresas trasnacionales se les consideraba simplemente como 

mecanismos de dominación, desarticuladoras de la economía y 

estratificadoras del mundo en una estructura de relaciones 

centro-periferia. 

Pero en la década de los ochenta se empez6 a 

considerar la conveniencia de emprender una integración 

concertada y administrada, reconociendo la importancia de 

la IEO para hacer posible el desarrollo de los paises 

latinoamericanos. 

Esto hace resaltar la necesidad de prestarle especial 

consideración, dada su evidente influencia en e1 desarrollo 

de los proyectos de industrializaci6n. 

Téngase presente que la empresa trasnacional 

constituye la forma institucional a través de la cual tiene 
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lugar la mayor parte de la inversión extranjera directa, lo 

cual explica su muy importante papel en J.a 

industrialización de los paises en desarrollo, a la vez que 

refleja la creciente preocupación por compatibilizar su 

acción con los objetivos socioecon6micos de tales paises. 

Las empresas trasnacionales son la fuente principal 

de tecnología industrial en el mundo y los actores más 

importantes en la transferencia internacional de 

tecnol.og1a. 35 

Es asi que la inversión extranjera directa y su 

principal actor, la empresa trasnacional, constituyen un 

aspecto fundamental de cooperación internacional en América 

Latina para lograr su desarrollo regional. 

sin embargo, la participación creciente de las 

empresas trasnacionales en la actividad económica de la 

región ha originado preocupaciones que se reflejan en los 

principios sostenidos por la comunidad internacional y en 

los esfuerzos de los paises en desarrollo para que tales 

empresas se ajusten a determinados principios a fin de que 

no peligre la soberanía y seguridad económica y po11tica de 

los paises latinoamericanos. 

35 Mizala, Alejandra. "Vinculación Industrial 
Internacional y Desarrollo Exportador". En Revista de 
Jl! ~, No. 46, México, abril de 1992, p. 159. 
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De tal manera se destaca que es importante preparar 

pautas de acción para las futuras negociaciones sobre 

inversiones directas entre los gobiernos y las empresas 

trasnacionales sobre la base de la experiencia que en esta 

materia se ha obtenido recientemente, tanto en América 

Latina como en otras regiones del mundo, debiéndose asignar 

gran prioridad al uso más intenso de la capacidad potencial 

de negociación de que disponen los paises latinoamericanos, 

la que se ha empleado hasta ahora en forma limitada. 

Los gobiernos latinoamericanos han emprendido 

importantes acciones para promover las corrientes de 

inversión extranjera directa hacia América Latina; al mismo 

tiempo, acciones para evitar que el poder decisorio se 

traslade hacia las empresas trasnacionales m&s importantes 

y escape a los gobiernos. 

Entre tales acciones destaca la creación de una vasta 

legislación en la materia que busca regular la inversión 

ex.tranj era, pero sin representar un obst6culo que la 

inhiba. 

Esta es una cuestión muy importante para el gobierno, 

pues los paises en desarrollo se encuentran en una 

situación difícil porque hoy las empresas trasnacionales 

pueden escoger entre ellos. Disminuyendo así su podE;ir de 

negociación, los factores que afectan a la competitividad 

internacional relativa a una industria nacional se vuelven 
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elementos decisivos para que·esos países se incorporen al 

nuevo orden industrial internacional. 

Dentro de este nuevo orden, el origen y la forma de la 

inversión extranjera y de la transferencia, influyen 

considerablemente en las probabilidades de éxito de los 

pa!ses en desarrollo. Es por ello que los gobiernos han 

dado mayor apoyo a las trasnacionales, frente a la 

industria nacional, en algunos casos. 

Desde el punto de vista pol!tico, esto explica porqué 

sólo han tenido éxito los proyectos de las trasnacionales y 

no los demás proyectos de industrialización. 

5) Tecnologia y Recursos Naturales. 

Por ültimo, es necesario considerar la necesidad de 

cooperación internacional en materia de tecnología y 

recursos naturales y humanos, los cuales constituyen 

aspectos esenciales para el desarrollo industrial de la 

región de América Latina. 

Los innegables avances logrados en distintos campos 

del proceso de industrialización no han ido acompaftados, en 

general, por un incremento correspondientes de la capacidad 

local para seleccionar y adaptar la tecnología foránea y 

menos aún para la generación de innovaciones tecnológicas 

de manera que sea posible un mejor aprovechamiento de los 
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recursos disponibles y una adecuada satisfacción de las 

propias necesidades. 

Conscientes de esta situación, diversos paises han 

adoptado medidas tendientes a implantar y fotalecer una 

organización e infraestructura internas en materia 

tecnológica que les permita formular una pol1tica de 

desarrollo tecnológicos encaminada a mejorar las 

condiciones de transferencia en lo que se refiere a su 

costo, a la selección y adaptación de las tecnologias 

externas así como el avance en la investigación 

tecnológica. 

De igual manera, han manifestado en diversos foros 

internacionales la importancia fundamental que le asignan a 

la cooperación internacional para el logro de esos 

objetivos. Es as1 que se ha destacado la necesidad de que 

se adopte un mecanismo internacional de financiamiento para 

el desarrollo tecnológico de los paises latinoamericanos. 

Por otro lado, la utilización adecuada de los recursos 

naturales constituye uno de los temas de gran importancia 

en la cooperación internacional. 

Asi, se establece para los paises en desarrollo la 

necesidad de asegurar el ejercicio de la soberan1a y el 

control sobre dichos recursos, y de utilizarlos libremente 

ya sea en el plano nacional o en el marco de sistemas de 
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cooperación econ6mica, señ.alándose, al mismo tiempo, la 

necesidad de que los paises que disponen de recursos no 

renovables se diversifiquen económicamente de manera que la 

obtención de recursos financieros no los obliguen a 

explotar intensivamente esos recursos. 

De tal manera se requiere de la cooperación 

internacional para que los paises latinoamericanos exploten 

racionalmente sus recursos naturales contribuyendo 

eficientemente en el desarrollo de la región 

latinoamericana. 

En general podemos decir que la cooperación 

internacional en sus distintas manifestaciones es 

considerada por los paises de América Latina como un 

instrumento importantísimo para impulsar su desarrollo. 

Los diversos esquemas de integración existentes en la 

regi6n desde hace varios años constituyen una prueba de 

ello. 

3.5. CONCLUBION CAPITULAR 

En los últimos afias, y en respuesta tanto a los efectos de 

la prolongada crisis de los ochenta como a cambios en las 

relaciones internacionales, se ha observado en América 

Latina una acción cada vez m~s hacia modelos neoliberales y 

de integración regional. 
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Los gobiernos han buscado nuevas modalidades para 

adaptarse a las cambiantes circunstancias y para responder 

a los mO.ltiples desafíos que enfrentan. Una de las 

principales expresiones de este proceso de adaptación es el 

renovado interés que han cobrado las potencialidades de 

industrialización regional a través de la cooperación 

intraregional en América Latina. 

La cooperación actualmente es la base fundamental en 

las relaciones internacionales en todo el mundo, y 

particularmente entre los paises latinoamericanos que 

buscan unir sus esfuerzos para lograr el desarrollo de la 

región disminuyendo su dependencia frente a las grandes 

potencias. 

En los Qltimos afias han proliferado los proyectos de 

industrialización, dando prioridad a ésta como estrategia 

de desarrollo. Se puede considerar que dentro de la 

dinámica económica, la industrialización sustitutiva no 

constituye una estrategia de largo plazo, sino rn&s bien es 

concebida como una estrategia de transición para alcanzar 

un nuevo régimen de especialización internacional y de 

industrialización regional. 

Por otro lado, también se ha visto que la cooperaci6n 

y la integración económica son un elemento esencial para el 

desarrollo eficiente de los proyectos de industrialización 
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regional. De manera que la pol1tica y las relaciones 

internacionales se deben orientar hacia la cooperación en 

campos diversos como son el financiamiento, la 

reestructuración de la deuda externa, la inversión 

extranjera y los recursos tecnológicos y naturales. 

Sin embargo, en los proyectos de integración regional 

concretados a la fecha, ha faltado un fuerte compromiso de 

los gobiernos y sus respectivas cancillerías para llevarlos 

a cabo con éxito. No se le ha dado la .. prioridad que amerita 

para lograr los fines propuestos. 

De esta forma, el proceso de industrialización 

regional, basado en la integración, es aún incipiente. La 

economía internacional sigue siendo la gran coordinadora, y 

las relaciones con otras regiones y paises son 

determinantes. 

Sin embargo aún cuando América Latina no puede decidir 

por completo las condiciones de industrialización debido a 

que la intervención de los paises desarrollados es 

fundamental, se han generado ya importantes efectos en las 

economías derivadas, en gran medida, de las expectativas 

de los actuales programas de industrialización e 

integración. Por ejemplo destacan los programas de 

desarrollo exportador llevado a cabo en paises tales como 

Chile y México, que han permitido llevar a cabo programas 

de integración, tanto bilaterales como multilaterales. 
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CAPXTULO XV. PROPUESTA DE XNTEGRACXON LATXNOAMERXCANA, 

CENTR!IDA BN LA XNDUBTRXALXZACXON. 

Después de que se ha analizado la evolución de los procesos 

de integración en América Latina, y la industrialización en 

este contexto de integración, as1 como las perspectivas 

futuras de desarrollo de los proyectos de industrialización 

regional, corresponde ahora presentar una propuesta de 

integración latinoamericana centrada en la 

industrialización, destacando la importancia de las 

relaciones internacionales en el desarrollo de dicha 

estrategia. 

As1, con base en lo expuesta hasta aqu1, en este 

capitulo se establecen en primera instancia los cambios en 

el proceso de integración y su vinculación con los niveles 

de desarrollo, posteriormente se plantean las pautas para 

la industrialización; enseguida los proyectos de 

integración e industrialización en América Latina; en el 

apartado siguiente se establecen los lineamientos para la 

coordinación de políticas; y por último, se hace referencia 

a la política y las relaciones internacionales en la 

integración latinoamericana, lo que constituye un elemento 

esencial en la estrategia de integración en la región. 
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4.1. CAHBXOS EN EL PROCESO DE XNTEGRACXON Y SU VXNCULACXON 

CON LOS NXVELES DE DESARROLLO. 

El ültimo acuerdo de integración celebrado entre Argentina 

y Brasil parece marcar el inicio de una época de nuevas 

oportunidades para la integración, que se destaca por 

compromisos mucho mas exigentes en cuanto a los plazos a 

cumplir, un universo más amplio de productos a favorecer 

con concesiones y por el compromiso de abordar á.reas 

fundamentales para el proceso de desarrollo de la región, 

como son los sectores industriales. Antes de avanzar en 

este punto se hace necesario esbozar brevemente las nuevas 

caracteristicas que muestran los procesos de integración a 

principios de la década de los naventa.1 

En cuanto a los objetivos: 

En las tres décadas anteriores se tenia como objetivos 

básicos la constitución de un mercado común, zonas de libre 

comercio o zonas preferenciales en el mediano o largo plazo 

1 En forma mas detallada se puedan ver estos cambios en 
en: CEPAL LA Evolución de J..!2§. ~@ Integración 
fill. ~ ~· LOVR 1991., Santiago de Chile. 
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mediante negociaciones sucesivas. Para la década de los 

noventa, se plantea la necesidad de constitución de un 

mercado comün o zona de libre comercio en plazos muy breves 

y programados. 

En cuanto a las estrategias: 

En el periodo anterior se sostenian: 

1. Principalmente desviación de comercio a través de la 

sustitución regional de importaciones. 

2. Pollticas conjuntas de industrialización y de 

autoabastecimiento colectivo de alimentos. 

3. Políticas conjuntas tendientes a orientar la inversión 

extranjera y admisión condicionada a ésta. 

4. Tratamiento preferencial a los programas Multilaterales 

de Desarrollo Regional (PMDR) presente en mucho de los 

mecanismos y programas especiales. 

En la década del noventa se plantea: 

1. Predilección por creación integral de comercio y 

apertura simult~nea al mercado mundial. 

2. No hay predilección por ningün sector económico. Aunque 

es bueno destacar que el Grupo Andino y el Mercosur 

retienen aspectos sectoriales. 
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3. Papel complementario de la inversión extranjera, 

equiparación de ésta con la inversión que se realiza por 

los agentes privados nacionales. 

4. Predomina el principio de la reciprocidad. En el Grupo 

Andino se admite la reciprocidad relativa. 

En cuanto a las politicas: 

En el periodo anterior se sosten1a: 

l. Papel orientador del Estado e ingerencia directa de éste 

en la actividad econ6mica. 

2. Compromisos multilaterales, los cuales, sin embargo 

fueron progresivamente socavados por el paulatino 

resurgimiento del proceso bilateral entre determinados 

paises. 

En la década del noventa se plantea: 

l. Liberali.zaci6n de las economías y predominio de la 

acci6n de los agentes económicos privados. 

2. Resurgimiento del multilateralismo dentro del contexto 

de subagrupaciones compuestas por pocos paises. 

En cuanto a los instrumentos y prácticas: 

En el periodo anterior se sostenla: 
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l. La desgravación multilateral programada fue 

progresivamente reemplazada por desgravación negociada 

bilateralmente. 

2. Aproximación gradual a un Arancel Externo comün (AEC) 

elevado y muy diferenciado o compromiso de un Arancel. 

Externo M1nimo Común. 

3. Creciente proliferación de restricciones no 

arancelarias. 

4. Principalmente intercambio ínter-industrial. 

5. Integración básicamente limitada al área de los bienes. 

6. La armonización de politicas figuraba entre las metas 

pero de hecho no se llegó a concretar. 

En la década de los noventa se plantea: 

l. Oesgravaci6n programada y acelerada del Universo 

arancelario con s6lo escasas excepciones. 

2. Aproximación acelerada a un Arancel Externo común (AEC) 

de bajo nivel y poco diferenciado o compromiso de un 

Arancel Máximo común. 

3. Eliminación de todas las restricciones paraarancelarias. 

4. Promoción del comercio intra-industrial. 

5. Amplia cooperación en servicios y liberalización de los 

movimientos de los factores productivos. 

6. Armonización progresiva de las políticas económicas. 
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Evidentemente, este breve inventario no hace justicia 

a los rasgos especificas de cada uno de los acuerdos 

recientemente celebrados, pero tiene justamente la virtud 

de llamar la atenci6n sobre el alto grado de similitud 

existente entre sus planteamientos básicos. Efectivamente, 

dentro de los esquemas de integración vigentes se han 

gestado recientemente iniciativas tendientes a convertirlos 

en mercados comunes o zonas libres en plazos muy cortos, 

que van desde unos pocos meses hasta un máximo de cinco 

afias. 

Entonces, ante la nueva dinámica del proceso de 

integración en América Latina, surge una nueva vinculación 

de ésta con el proceso de desarrollo de la región. Antes 

de poder asignar un papel a la integración ~n dicho proceso 

de desarrollo econ6mico para los afies noventa, habrá que 

tener una visión lo mas clara posible de los objetivos y 

metas a que apuntar.ta dicho proceso. Aunque en principio 

los paises pueden tener planes de desarrollo distintos que 

responden a las necesidades y disponibilidades particulares 

de cada uno de ellos,2 la coincidencia en éstas a causa de 

2 En este caso resalta México, quien inicia en el área 
latinoamericana un Acuerdo de Libre Comercio con los 
paises de América del Norte, complementando con esta 
medida un proceso gradual de apertura comercial. 
iniciado a mediados de la década de los ochenta. 
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las condiciones en que los paises han emergido de la década 

pasada, parece legitimar la formulación de los siguientes 

grandes objetivos comunes: 

a) La superaci6n del Problema de la Deuda EXtarna 

supone que la relación servicios de la deuda/valor alcance 

un nivel manejable y se pueda superar los altos niveles 

mostrados a fines de la década de los ochenta (ver cuadro 

4.1). Los datos presentados indican que la deuda externa de 

América Latina durante los años ochenta ha representado un 

monto de más de tres veces las exportaciones registradas en 

esos mismos años. 

CUADRO 4.1 

AHBRICA LATINA: RELACION ENTRE LA DEUDA EXTERNA 
TOTAL DESEMBOLSADA Y LAS EXPORTACIONES 

(En porcentaje) 

Mios AMERICA LATINA 

1982 326 
1984 329 
1986 427 
1988 341 
1989 306 

.FUENTE: CEPAL, "Balance Preliminar de la Economía de 
América Latina y el Caribe J.991". p. 58. 
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Este objetivo se puede alcanzar tanto a travéS de una 

reducción del servicio como mediante el incremento de las 

exportaciones. Un aumento sustancial del saldo comercial a 

nivel regional debe darse por definición a través de una 

elevación de aquellas corrientes que son dirigidas a 

terceros paises. En principio la cooperación regional 

ofrece varios expedientes para reducir el servicio. 3 

Pareciera que en los años noventa el problema de la 

deuda de algíín modo será superado tanto a través del 

proceso de crecimiento, como mediante las diversas formas 

de la renegociaci6n de la deuda. 4 

La recomposición satisfactoria de la situación 

financiera externa también atai'i.e a la obtención de 

financiamiento fresco. Nuevamente se presenta la 

alternativa de una posición mas o menos coordinada del 

acceso al mercado internacional de crédito, mientras que al 

mismo tiempo se debe ir desarrollando la contribución que 

pueda aportar la inversión intralatinoamericana. 

3 Un análisis completo de este punto se desarrolla en: 
Durnobusch. Makin y Zlowe. Soluciones ª J.Qe. problemas 
!lY!! .lJ! l1l!!!fil¡ llil. ~ ~ !i!.ll Desarrollo. Fondo de 
Cultura Económica. México, l990. 

El Plan Brady, que establece una politica de reducción 
de los saldos deudores y aplicada en México y 
Argentina, representa al caso mas representativo. 
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Al respecto es importante destacar el caso de México, 

considerando su inversión hacia latinoamérica, cuya 

participación en la estructura total se muestra en el 

cuadro siguiente (cuadro 4.2): 

CUADRO 4.2 

BSTRUCTURA DE LA INVERSION DE HBXICO 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Latinoamérica 5.a 5.5 5.2 3, 7 4,5 4.8 5.5 6,0 
ALADI 3,8 4.3 3.8 2.3 3.9 4.3 3.1 2.2 
MCCA 0.2 0,4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
Estados Unidos 66. 9 66.S 62.4 63.8 65.4 67.9 63.0 59.0 
Canadá 1.8 1.9 2.2 2.9 2.2 1.8 2.0 2.9 
Resto de Am6r ica l. 7 o.a 1.0 1.1 0,3 0.3 0.2 0.6 
CEE 13. 7 13.S 15.4 13.9 12.0 13.2 17 .6 16.2 
Japón 5.4 5.3 5.9 4.4 4.6 5. 6 6.0 6.2 
Resto del mundo 6,5 7 .3 8.9 11.3 11.3 6. 7 6.0 9. 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

como se observa la inversión de México hacia 

Latinoamérica constituye una parte muy pequefia de la 

inversi6n total de México, y a pesar de tener una tendencia 

descendente hasta 1988, posteriormente se ha ido 

incrementando, y se espera que siga en aumento como 

consecuencia de la mayor integraci6n de la regi6n. 
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Para fomentar esta ültima podría acordarse la 

liberalización preferencial de su movilización dentro de la 

región y de la remisión de las utilidades devengadas, la 

celebración de tratados para evitar la doble tributación y 

otras medidas que ofrecen mayor seguridad a la inversión 

extranjera, es decir tratar de modificar los todavía bajos 

niveles existentes en los paises de la región excepto el 

caso de Chile (ver cuado 4.J). 

CUADRO 4.3 

AMERXCA LATXNA: XNVERSXON EXTRANJERA DIRECTA 

(Principales paises y % en relaai6n al PXB) 

PAISES 1984 1986 1988 1990 

Argentina o. 3 0.7 1.2 1.7 
Brasil 0.1 0.1 0.9 0.2 
Chile 0.3 1.9 4.6 6.0 
Colombia 1.5 1,6 0.5 o.a 
México 0.2 1.2 1.5 1.4 
Perll o. 4 0.1 0.1 0.2 
Venezuela 0.1 0.2 0.1 0.3 

FUENTE: Devlin y Guenguill. M. "América Latina y las Nuevas 
corrientes Financieras y comercial as" en 
Cooperación l2ª..tsl el Desarrollo, Instituto ~, 
Madrid, 1992. p. 321. 
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El nivel de inversión intralatinoamericano ha sido muy 

bajo, durante la década de los ochenta la movilizaci6n de 

recursos dentro de la región fue de aproximadamente 1, soo 

millones de d6lares anuales. 

En cuanto a la inversión extranjera directa de otros 

pa1ses, aunque también se ha mantenido en niveles muy 

bajos, tienen un papel importante y merece ser considerada. 

Al respecto cabe señalar que la posición de América 

Latina como receptora de los flujos de inversión directa de 

loS paises en desarrollo se deterioró durante los ochentas 

en contraste con la tendencia de las décadas anteriores. 

El declive se puede identificar con el 

desencadenamiento de la crisis de la deuda en 1982, la cual 

afectó la confianza de los inversionistas y marc6 el inicio 

de una recesión en las economías latinoamericanas. 

Asi, la inversión directa de los principales paises 

comunitarios en América Latina descendió de 2,801 mil1onas 

de dólares en 1982-1983 a 2, 205 millones en 1983-1984, 

aunque en 1987-1.988 ascendió a 3 1 953 millones de dólares, 

llegando a 4,750 en 1990. 

Por otro lado, Estados Unidos ha sido la fuente más 

importante de IED para América Latina, alcanzando 1. 5 mil 

millones de dólares entre 1983 y 1990. 

En general el nivel de la IED hacia América Latina 
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durante la década de los ochenta ha sido bajo, captando un 

monto neto inferior a 1% del PIB, con una tasa anual de 

crecimiento de o.7%. 

Este lento crecimiento se debe entre otras cosas a que 

los paises desarrollados orientan sus capitales a mercados 

que les ofrezcan mayor seguridad y dada la crisis que 

sufri6 América Latina durante los ochenta, las condiciones 

para atraer inversiones eran muy poco favorables. 

b) El Ajusta de las Economias a fin de Lograr un Cierto 

Grado de Estabilidad 

El proceso de ajuste de las economías latinoamericanas 

necesariamente pasa por el restablecimiento del equilibrio 

externo. La integraci6n regional puede contribuir a 

fortalecer la posici6n externa mediante la reactivación del 

comercio intraregional y por el apoyo del mercado regional 

a los esfuerzos para incrementar la exportación a terceros. 

Mientras en la década pasada el intercambio mutuo fue 

severamente afectado por la decisión de los paises de 

restringir la importación de todo origen, lo que impuso en 

la región una especie de espiral viciosa hacia la baja del 

mismo, ahora parecen darse las condiciones no solamente 

para su recuperación, sino también para su intensificación. 

un creciente número de países ha decidido abrir sus 

economlas al comercio internacional mediante la rebaja de 
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sus aranceles (ver cuadro 4.4.) 

CUADRO fofo 

AMERICA LATINA• PROMEDIOS ARANCELARIOS 

(Principales paises al a6o 1991) 

PAIS 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Ecuador 
México 
Perú 
Venezuela 

PROMEDIOS ARANCELARIOS 

9.5 
25.3 
37.2 
32.a 
13.5 
32.2 
17.8 

FUENTE: Fundac16n Invest;igaciones Económicas 
Lat:ínoamericanas (FIEL), Cuadernos ~ coyuntura, 
Buenos Aires, Vol N 4. 1992. 

Este esfuerzo puede ser acompaftado por la 

liberalización de las importaciones provenientes de la 

misma región, con lo cual se pondría en movimiento un 

circulo virtuoso donde el proceso de apertura es alimentado 

de modo prioritario con importaciones desde la misma 

región, 5 es decir, incrementar las compras de bienes por 

parte de los principales paises con mayores .ingresos, tal 

como se muestra en el cuadro: 4.5. 

S GATT. lI1. Comercio·Internacional 1990 = J.2}!1... Vol. 11 
1991 en el anexo estadístico se detallan el comercio de 
todos los países de la región. 
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CUADRO: 4.5 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DEL RESTO DE LOS PAISES 
DE LA REGION 

(Principales paises y valor en millones da U$S) 

PAISES 1980 1985 1987 

Argentina 2239 1319 1770 
Brasil 2985 1754 2028 
Chile 1253 786 953 
Colombia 770 967 792 
México 876 566 110 
Pero. 267 330 649 
Uruguay 616 352 560 
Venezuela 972 746 859 

FUENTE: CEPAL Integración Latínoamericana, agosto 1991, 
Anexo Estadístico, p. 113. 

Si se logra incidir más en la promoción de compras de 

los paises de productos de la misma región se podr 1a 

producir una rápida recuperación de los flujos comerciales 

afectados por la crisis de los ochenta. 

A diferencia de lo ocurrido en el pasado cuando la 

integración operaba principalmente por la desviación de 

importación desde terceros, ahora se agregaría a ésta un 

importante componente de creación de comercio los paises de 

la región. 
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a) La Raaativaci6n Económica 

El crecimiento econ6mico, es una meta prioritaria para 

prácticamente todos los paises de la región y también en 

este aspecto la integración puede hacer un aporte 

específico. En no pocos paises la recesión prolongada ha 

determinado que la capacidad productiva instalada aún se 

encuentre subutilizada. Este hecho que fue calificado por 

el BI06 como la "década perdida" se traduce en 

disminuciones muy fuertes del producto por babi tante, 

calculándose que para la regi6n en tan solo una década se 

produjo una contracción del J.0% en los niveles de este 

indicador (ver cuadro 4.6.). 

Por otra parte, la reacti vaci6n de las economias 

requerirá acrecentar determinadas importaciones. En los 

casos que se detecten coincidencias entre estas necesidades 

y las capacidades de oferta. Los paises correspondientes 

pueden decidir acuerdos especificas que busquen explotar 

estas vinculaciones potenciales. 

6 Banco Interamericano de desarrollo Progreso Económico 
l! ~ fil:! ~ ~. Informe 1991. 
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Jillos 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

CUADRO: 4.6 

AKl!IRrCA LATrNA: LA "DBCADA Pl!IRDrDA" 

(Evolución del PrB per-capita anual) 

CRECIMIENTO DEL 
PIB pér-cápita 

l..9 % 
3.2 
4.2 
l..5 
l..2 
l..1 
0.4 
l..9 
1.5 
2.8 

FUENTE: CEPAL ~ preliminar gg J.11 Economía Q§. ~ 
Latina x gJ_ caribe JJ1.2.1,.. Anexo Estadistica. 

Una condición necesaria para la reactivación se 

encuentra en el restablecimiento de la confianza de los 

agentes económicos en ciertos aspectos esenciales del 

funcionamiento de las economias, y entre estos se ubica el 

acceso asegurado a un mercado regional en expansión. Entre 

los mecanismos a emplear para acercarse nuevamente a este 

fin figuran los entendimientos tendientes a la rebaja de 

los aranceles y la remoción de toda restricción de tipo 

para-arancelario. 
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4) La conquista de una Inseroi6n Ventajosa en 1a Economía y 

el comercio Internacionales 

La economía mundial se ha transformado tan radicalmente en 

tres decenios que ser !a irreconocible para quien la viera 

desde la perspectiva de los afies cincuenta. La 

globalizaci6n de los mercados financieros ha creado una 

compleja red de transacciones de todo tipo, que han 

adquirido vida propia y se han desvinculado de la 

producción y distribución de bienes y servicios,7 

Desafortunadamente en las ültimas décadas se ha venido 

produciendo una paulatina desvinculación comercial de 

América Latina con el resto del mundo, después de 

representar aproximadamente la décima parte del comercio 

mundial en la década de los cincuentas, ahora ha descendido 

a niveles realmente pequeños dada la importancia de la 

región en el contexto mundial (ver cuadro: 4.7) 

7 Druker, Petar. "The Changad World Economy 11 • 

Affairs. Vol. 64. N 4, 1986. 
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Años 

l.950 
l.955 
l.960 
l.965 
l.970 
l.975 
l.980 
l.985 
l.990 

CUADRO 4.7 

LI\ DBBVINCULl\CION COMERCIAL DE l\MBRICA LATINA 

(En porcentajes) 

Participación de América Latina 

Exportaciones Mundiales 

l.2.4 
9.8 
7.7 
6.8 
5,5 
5.2 
5,5 
5,9 
3.9 

Importaciones Mundiales 

10.l. 
8.9 
7.2 
5.0 
5.5 
6.2 
5.9 
4.0 
3.2 

FUENTE: Sagasti. F y Arévalo G, "América Lat:ina en el 
nuevo orden mundial fracturado: perspectivas y 
estrategias". en Comercio Exterior, Vol. 42, N 12, 
1992, p. 1105. 

La tendencia de apertura hacia el resto del mundo se 

inscribe primordialmente dentro de una alternativa 

ortodoxa, aunque puede también ser interpretada· como la 

fase ulterior del proceso de sustitución de importaciones. 

Sea como fuera, casi todos los paises han decidido abrir 

sus econom1as y a partir de este hecho pueden ser 

planteadas varias modalidades concretas de incorporación 
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funcional de la ir.1te9raci6n y cooperación regionales a 

dicho proceso. Por lo pronto, la apertura está siendo 

gestionada de modo individual por los paises, a pesar de la 

coincidencia en cuanto a metas y al momento histórico. 

Por otra parte, una desgravación acelerada que reduce 

los aranceles a niveles que resultan bajos aún en el 

contexto internacional, deja poco margen para avanzar en la 

constitución de un mercado re~ional preferencial. Aqui es 

donde el proceso de integración juega un papel dinámico ya 

que permitirá una ·adecuada coordinación de las políticas 

comerciales de los paises miembros para no generar 

actitudes contradictorias en la orientación y armonización 

del proceso de integración regional. 

otro aspecto que debe tenerse en cuenta, es la manera 

en que se podría ayudar a los pa.1ses de menor desarrollo 

relativo, ya que, corno se ha observado, el grado de avance 

industrial varia de un pais a otro y está muy relacionado 

con factores como el tamafio económico del mercado nacional 

y las políticas económicas e industriales seguidas. 

Asimismo, el grado diverso de los distintos sectores 

está ligado a la naturaleza de ellos y al tamano de los 

mercados. 

De tal manera, se requiere promover el tipo 

tradicional de complementación intersectorial que 
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corresponde al esquema clásico de la división internacional 

del trabajo en el cual los paises productores de materias 

primas no renovables intercambian éstos por bienes de 

capital y de consumo. 

otro tipo de complementaci6n que se debe promover es 

el que se obtiene del intercambio reciproco de bienes 

industriales producidos localmente haciendo uso intensivo 

de capital, y no tanto de mano de obra. 

Las relaciones estructurales de complementariedad 

pueden determinarse distinguiendo entre los sectores en los 

cuales las operaciones comerciales son excedentarias, y 

aquéllos en los que no lo son. 

El análisis de la contribución de cada sector al saldo 

comercial manufacturero global permite elaborar para cada 

uno de ellos perfiles sectoriales de especialización 

industrial sectorial, en los que los paises de menor 

desarrollo pueden dedicar su mayor esfuerzo en el 

intercambio con los paises con un grado de desarrollo más 

elevado. 

De esta forma, su balanza comercial será más favorable 

a la evolución del conjunto de lo que permitirla suponer su 

participación porcentual en el intercambio total de bienes; 

por lo tanto, el aporte de ese sector al saldo global será 

dinámico, y el país podrá mejorar su grado de desarrollo 

relativo. 
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4.2. LA DillAMICA DE INTBGRACION EN AMERICA LATXNA 

En sentido estricto se puede decir que hasta ahora no ha 

existido la inteqración económica total en América Latina, 

sino s6lo varios intentos de conformar zonas de libre 

comercio o uniones aduaneras, como la ALALC/ALADI y el 

Grupo Andino, que no han logrado eliminar los aranceles y 

las barreras no arancelarias entre los paises miembros, y 

menos aplicar un arancel externo comün frente a terceros 

países, esos esfuerzos se han reducido al establecimiento 

de éreas de preferencias arancelarias, lo cual constituye 

el primer peldafio en un proceso de integración. 

Ahora bien, en las circunstancias actuales han surgido 

importantes acuerdos para formar agrupaciones bilaterales y 

multilaterales, tales como el Mercosur, el Acuerdo de 

Complementación Econ6mica Chile-México, el Grupo de los 

Tres (Colombia-México-Venezuela), el Acuerdo Bilateral 

Argentina-chile, Bolivia-Uruguay, chile-Venezuela, México

MCCA y muchos otros. Además se está dando un importante 

impulso al Grupo Andino y al MCCA. 

As!, es conveniente sefialar aqu1, algunos de los 

acuerdos bilaterales y multilaterales más 

llevado a cabo en el marco de la 

latinoamericana. 
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Destaca en primer lugar el· caso de México, que ha 

negociado y firmado un Tratado de Libre comercio con 

Estados Unidos y Canadá, que aunque no se refiere a una 

integración latinoamericana, si es un proceso importante 

de integración que indudablemente influirá en todos los 

esfuerzos de integración entre paises latinoamericanos. Y 

por ello consideramos importante mencionarlo brevemente, 

aún cuando se sale del periodo de análisis de al presente 

investigación. 

Las premisas de las negociaciones de este Tratado 

fueron las siguientes: 

Máxima disminución arancelaria para las exportaciones 

mexicanas. 

Minimización de las barreras no arancelarias. 

Establecimiento de un mecanismo despolitizado para 

resolver las disputas, con objeto de evitar la 

aplicación de medidas unilaterales en el afán de buscar 

la complementación de las tres economías. 

Sobre estas bases se desarrolló el proceso negociador 

definiendo grandes áreas de negociación, entre las que se 

pueden destacar: acceso a mercados, reglas de origen, 

reglas de comercio, servicios, inversión, pro.piedad 

intelectual y solución de controversias. B 

8 Berra Puche, Jaime. Avances fill 1J! Negociación del TLC. 
Secofi, México, 1992, p. 4. 
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Las negociaciones en todas estas áreas han concluido, 

Y se espera que el TLC entre en vigor en 1994. 

Ahora bien, entre los principales beneficios 

económicos que se esperan, se pueden destacar los 

siguientes: 

Se espera que las exportaciones mexicanas aumentarán, 

principalmente a Estados unidos debido a que se 

reducirán los aranceles que apliCa el pais vecino a los 

productos nacionales; pero sobre todo se eliminarán las 

barreras no arancelarias que son la principal 1lmitante. 

La inversión nacional y extranjera podrá aumentar en 

forma creciente, pues al ampliarse los mercados 

aumentarán por volumen las utilidades de las empresas. 

Asimismo, los exportadores mexicanos, estadounidenses y 

canadienses, tendrán la seguridad de que no se cambiarán 

las reglas del juego dando certidumbre para invertir. 

Los productos mexicanos podr1an enfrentar con menor 

dificultad la competencia de paises como corea, Hong 

Kong y Taiwan en los mercados de Estados unidos y 

Canadá. 

Por otro se podrian presentar ciertas desventajas 

económicas como las siguientes: 

276 



Con la integración, México podria sufrir perjuicios si 

ocurriera una fuerte desviación comercial. No obstante, 

esta desviación puede suceder gradualmente y no en forma 

que ocasione dafio inmediato a nuestras exporta9iones. 

Por la desviación de comercio pudiera ocurrir que México 

perdiera ventajas comparativas, especialmente en las 

industrias petroqu!mica y siderúrgica; lo cual serla 

provocado por la mayor competencia que tiene Canadá en 

estos productos. 

Se considera que la firma del Tratado colocará a México 

en una situación desventajosa debido a las grandes 

diferencias de magnitud entre las tres econom!as. 

La mediana y pequeña industria nacional que no es 

competitiva se verá desplazada por su incapacidad para 

competir con las grandes corporaciones internacionales 

de Estados Unidos y Canadá. 

Es importante destacar que respecto al TLC actualmente 

prevalecen actitudes positivas ya que los programas de 

liberación han abierto el camino para elevar de manera 

significativa la inversión extranjera directa. 

9 ortiz, Edgar. "América del Norte. TLC e Inversi6~ 
Extranjera en México" en Comercio ~. Vo.l. 43, 
Núm. 10, oct:ubre de 1993, p. 973. 
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Se considera que los mayores incrementos en este 

rubro, particularmente la proveniente de Canadá y Estados 

Unidos serán muy significativos, existiendo la posibilidad 

de que sirva para el fortalecimiento del sector industrial 

y las exportaciones mexicanas. 

Otro aspecto relevante es que la apertura del sector 

financiero dentro del TLC puede desempeñar un papel muy 

importante en el fortalecimiento del desarrollo y la 

integración econ6mica, pues su mayor apertura e integraci6n 

será decisiva para promover más inversiones en la región. 

En general, la integración de los paises en vias de 

desarrollo, como México, con paises desarrollados y con 

gran potencial de mercado, brinda amplias oportunidades 

comerciales y de inversión. 

Otro importante acuerdo bilateral lo constituye el 

Acuerdo de Complementaci6n Económica de México y Chile, el 

cual se firm6 el 22 de septiembre de 1991, bajo el marco de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) • 

Cabe señalar que la similitud de pol!ticas económicas, 

el fomento al comercio exterior, la estabilidad 

macroecon6mica y cambiaria, asi como la orientación al 

mercado permitieron lograr un pacto bilateral firme ante 

los ambiciosos intentos multilaterales iniciados en l96o.10 

10 Banamex. "Máxico-Chile: Acuerdo de Compl.ementación 
Económica" En ~ de 111 Bitµaci6n Económica !M! 
México. Vol.. LXVII, No. 791, p. 476. 
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Este acuerdo contiene 21 cap1tulos entre los que 

destacan los siguientes: 

, Pacha y Participantes 

Entr6 en vigor el 10 de enero de 1992 con vigencia 

indefinida; cualquiera puede renunciar con aviso de 180 

dias y está. abierto a otros miembros de la ALADI, previa 

negociación. 

• Formas y Tiempos 4e Desqravaci6n 

a) General: se aplica al 94% de las fracciones arancelarias 

de ambos paises, inicio el 10 de enero de 1992, con un 

máximo de 10% y culminará el 31 de diciembre de 1995; la 

reducción será en cinco etapas iguales de 2. 5% anual 

hasta llegar a 0%. 

b) Lenta: el resto neceslta un periodo de ajuste largo por 

las condiciones actuales de producción; se realiza en 

siete fases que terminarán el 31 de diciembre de 1997. 

• Reglas de origen 

Se emplean dos métodos: salto arancelario y grado de 

integración nacional, que en este caso es de 50%. 
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• J:nversi6n 

Se otorga trato nacional; a corto plaza se suscribe un 

convenio para evitar la doble tributación a las empresas. 

En cuanto a los beneficios, se destaca el hecho de que 

el Acuerdo permite integrar un mercado de 95 millones de 

habitantes; y comercio de 150 millones anuales con 

perspectivas de incrementarse a 500 millones. 

Por otro lado recientemente, los gobiernos del Grupo 

Andina decidieron acelerar el proceso de integración, al 

fijarse como meta una unión aduanera en 1995, para lo cual 

se acordó la eliminación total de los gravámenes 

arancelarios y las restricciones no arancelarias que se 

aplican al comercio entre los paises miembros.11 

Los compromisos suscritos significan una importante 

transformación para el proceso, al acercarlo más a la 

concepción de la mayoría de los gobiernos de los países 

andinos en el sentido de la necesidad de abrir las 

econom!as al comercio internacional y a las inversiones 

extranjeras. 

11 Gana, Eduardo. 11Coordinaci6n de Políticas en la 
Integración Latinoamericana en ~ Exterior. Vol. 
42. No. s. México, agosto de 1992, p. 717. 
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Por último, en relación al Mercosur, cabe señalar que 

el Tratado de Asunción, suscrito en marzo de 1991 por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es producto de los 

esfuerzos por establecer un programa de integración y 

cooperación entre Argentina y Brasil que datan de 1985. 

La presencia de estos dos paises otorga al Mercosur un 

peso extraordinario en los terrenos de la econorn1a y la 

política de América Latina, lo que puede significar un 

motivo de atracción para que otras naciones de la región se 

agreguen a la iniciativa. 

Cabe señalar que el Mercosur se constituye a partir de 

un programa de liberación comercial automático que se 

ejecuta a lo largo de un periodo de transición durante el 

cual se llevan a cabo negociaciones para armonizar y 

coordinar politicas macro y microeconómicas, y para definir 

la estructuración institucional definitiva del Mercado 

Común del Sur. 

A continuación se señalan los puntos más importantes 

de este tratado: 

- Fundamentos y estructura 

El fundamento en que se basa la actuación de los gobiernos 

de los cuatro paises signatarios del Tratado de Asunci6n 

(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), es el objetivo de 
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la aceleración de los procesos nacionales de desarrollo 

económico con justicia social, consistente en mejorar l.as 

condiciones de vida de sus habitantes mediante la promoción 

del desarrollo cientif ico y tecnol69ico y de la 

modernización de las economias para ampliar la oferta y 

calidad de los bienes y servicios. 

Para esto pusieron como condición fundamental la 

ampliación del mercado nacional a través de la integraci6n, 

que se concreta con base en los principios· de equidad, 

flexibilidad y equilibrio y mediante una mayor eficacia en 

el aprovechamiento de los recursos disponibles, la 

preservación del medio ambiente, el mejoramiento de l.as 

interconexiones f1sicas, la coordinación de políticas 

macroecon6micas, y la complementación de los diferentes 

se.ctores de la economía. 

El núcleo de la estructuración económico-comercial del 

Tratado de Asunción, esta constituido por un capitulo en 

donde se incluyen propósitos, principios e instrumentos¡ y 

por cinco anexos que son: El programa de liberación 

comercial, régimen general de origen, sistema provisional 

de solución de salvaguardas, subgrupos de trabajo para el 

análisis y presupuestos de coordinación y armonización de 

pol1ticas. 

El Mercosur implica cuatro grandes propósitos de los 
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gobiernos que son: la libre circulaci6n de bienes, 

servicios y factores productivos; una pol.itica comercial 

externa común, la coordinación de politicas 

macroecon6micas, y la armonización de legislación para 

fortalecer la integración. 

- Programa de 1iberaci6n 

El programa consiste en rebajas arancelarias, progresivas, 

lineales y automt'.iticas, acompañadas de la eliminación de 

restricciones o medidas de efecto equivalente, asi como de 

otras restricciones al comercio entre los estados 

integrantes, para l.legar al. 31 de diciembre de 1994 con 

arancel cero y sin restricciones no arancelarias, sin 

listas de excepciones, salvo el último tramo de las 

correspondientes a Uruguay que se eliminarán un año 

después. 

As1, el Programa de Liberación Comercial establece la 

total liberaci6n de la circulaci6n de bienes entre los 

cuatro paises a partir del 31 de diciembre de 1994. 
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4.3. LAS PAUTAS PARA LA INDUSTRIALIZACION 

El proceso de industrialización suele definirse como el 

incremento de la participación del sector manufacturero en 

la generación del producto de la economía en su canj unto, 

como consecuencia de la mayor rapidez del crecimiento 

industrial si se compara con la velocidad de la expansi6n 

económica general. De este modo, podemos considerar a la 

industria como un sector dinámico. sin embargo, las pautas 

generales de la industrialización se deben evaluar más allá 

del cambio estructural que significa para la economía la 

creciente preponderancia de la industria. En esta 

evaluación deben considerarse dos grupos de cuestiones 

fundamentales. Uno corresponde a los objetivos económicos 

segan los cuales la industria necesita principalmente. 

a) Perfeccionar su propia estructura avanzando en los 

rubros de bienes intermedios y de capital de modo que 

las interrelaciones tecnológicas de insumo-producto, 

internas y con los demás sectores, a través de la 

demanda de bienes finales de consumo. 

b) contribuir a superar las tendencias crónicas al 

estrangulamiento externo participando mucho más 
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activamente que en el pasado en las exportaciones, este 

hecho ha sido mejorado sustancialmente ya que como se 

aprecia en el cuadro: 4. a, el comercio de bienes 

manufacturados de América Latina ha tenido un repunte 

bastante significativo. 

CUADRO: 4.8 

AMERICA LATINA: COMBRCIO DB MBRCANCIAS POR GRANDES 
GRUPOS DE PRODUCTOS, 1980 1988 

(Porcentajes sobre la base Oel valor) 

Exportaciones Importaciones 

.lJ!1l.Q .l.2.§.ll. li!!Q 19BS 

Productos 
Agropecuarios 31 31 12 12 

Productos 
Extractivos 50 28 28 16 

Manufacturas 18 39 58 69 

FUENTE: GATT, Op. Cit, Anexo estad!stico. 

Ambos objetivos está.n estrechamente vinculados toda 

vez que el avance estructural hacia el desarrollo de 

industrias más complejas y de mas alto nivel tecno16gico 

significaria la posibilidad de participar en las 
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corrientes más importantes del comercio internacional. De 

este modo, se pondera la especialización intersectorial 

dentro de pautas más simétricas de intercambio sobre la 

base de que las ventajas comparativas naturales se 

agregarian las adquiridas por el proceso de 

industrialización. 

El otro grupo de objetivos, respecto de los cuales los 

de orden económico se tornan instrumentales, tiene que ver 

con el beneficio que produce la industrialización. El m&s 

obvio corresponde al empleo en relación. con el cual la 

industria desempeña un papel demandante de mano de obra. 

No obstante, dicho papel no ha sido demasiado destacado y 

tampoco lo serla en el futuro, pues aunque los ritmos de 

expansión industrial que se espera materializar son 

rápidos, la productividad también ha venido creciendo. sin 

embargo, el perfeccionamiento estructural, en el sentido de 

profundizar las interrelaciones tecnológicas entre los 

procesos de producción, asegurarla efectos multiplicadores 

del empleo, de acuerdo con los cuales adquirirla relevancia 

la inf1uencia indirecta de la industria sobre la ocupación. 

En el conjunto de esos objetivos económicos y sociales 

se articulan y definen las pautas industriales concebidas 

dentro de una concepci6n que privilegia los prop6sitos 

fundamentales referentes a elevar los niveles de vida de la 
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p0blaci6n.12 Esto supone una aceleración del ritmo de 

crecimiento econ6mico y por lo tanto, del industrial; una 

alteración de las caracter1sticas de la distribución del. 

ingreso, hacia una forma notoriamente mas igualitaria y la 

consiguiente conformación de una estructura productiva 

donde seria importante el sector agropecuario y las ramas 

productoras de bienes y servicios de consumo generalizado, 

particularmente del sector industrial. Todo ello en un 

marco que asegure un razonable encadenamiento tecnológico 

de las actividades de producción. 

Es muy importante considerar de qué manera se podr1a 

elevar el nivel de vida de la población, en el marco de la 

propuesta ·de integración latinoamericana, centrada en la 

industrialización. 

Al respecto se considera que la manera más rápida de 

mejorar el bienestar social es por medio del crecimiento 

económico, acompañado de una mayor eficiencia para 

convertir las oportunidades en bienestar, lo cual supone 

que proporciones crecientes de recursos disponibles se 

orienten a satisfactores básicos. 

12 Los pro.fundos desequilibrios económicos acontecidos en 
la década de los ochenta han llevado algunas corrientes 
teóricas a replantear nuevamente la parte social de la 
dinámica ·económica, destacando la CEPAL, con su 
planteamiento de crecimiento con Equidad, para ampliar. 
Ver: Transformación Productiva con Equidad de CEPAL. 
1989. 
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Para mejorar el nivel de vida, la estrategia debe 

considerar los siguientes componentes: 

El desarrollo de la capacidad de crecimiento sostenido 

con equidad, lo cual implica la reactivación económica, 

la transformación productiva de las economlas 

latinoamericanas, e incrementos importantes en los 

salarios reales. 

Una política de satisfacción de necesidades básicas 

especificas, o una política social para superar la 

pobreza, lo que supone una transformación profunda de la 

politica social. 

La reforma y modernizaci6n del Estado a fin de 

desarrollar condiciones de participación 

sociedad. 

de toda la 

La dimensión tecnológica que, abordando expl1citamente 

la innovación para superar la pobreza, contribuya al 

logro de algunos de los componentes anteriores. 

4.4. PROYECTOS DE IllTEGRACION 

No hay experiencias exitosas de desarrollo econ6mico 

sostenj.do sin la participación simultánea y destacada de un 

proceso de industrialización, por ejemplo, en el caso 

bastante estudiado de los paises del sudeste asiatico 
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Kruqman establece que desde los afias sesenta la estrategia 

industrial de Corea y Taiwan se ha buscado entre otros 

aspectos, en una política comercial estratégica inspirada 

en lo que se ha llamado protección como promoci6n de las 

exportaciones, principalmente manufacturas. 13 Si se 

observa el grado de industrialización de los "tigres 

asiáticos" en el cuadro 4. 9 se notará que en los cuatro 

paises el sector manufacturero representa mas de la tercera 

parte del PIB, excepto por pocos puntos Hong Kong. 

CUADRO 4,9 

BUDBBTB ABXATXCO: GRADO DB XNDUBTRXALXZACXON 

(Porcentaje de la industria sobre el PXB) 

Grado de Industrialización 

1965 1989 

Corea del sur 25 44 
Taiwan 29 48 
Hong Kong 40 29 
Singapur 24 37 

FUENTE: Bustelo, p. "La industrialización en América 
Latina y Asia Oriental: un análisis comparado", 
en Comercio Exterior, Vol 42, N 12, 1992, P• 
1113 • 

. 13 Krugmar. P. "Import Protectión as Export Promotion", en 
Monopilistio competition filW. International ~ 
Oxford Press, 1984, p. 180. 
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Por ello se dice que la industrialización constituye 

la columna vertebral del desarrollo económico, puesto que 

en su transcurso se constituye y consolida el sistema 

productivo nacional. Se capacitan los recursos humanos, se 

incrementa la inversión reproductiva y se absorbe la 

tecnología correspondiente. 

En el cuadro anterior se observa que mientras los 

paises del Sudeste Asiático, excepto Hong Kong, han 

incrementado en más del 50% su grado de industrialización, 

de 1965 a 1989, manteniendose alrededor del 40%; en tanto 

que en América Latina se mantienen niveles muy inferiores; 

destacando Chile que mantiene un grado similar al del 

Sudeste Asiático. 

Los actuales esfuerzos de integraci6n de América 

Latina y el caribe pueden ser funcionales a una etapa de 

industrialización más orientada hacia el exterior y, por '10 

tanto, que busque alcanzar niveles mayores de 

competitividad y eficiencia. En efecto, no obstante las 

insuficiencias que han caracterizado el desempefio de los 

sectores productivos en el pasado reciente, no se puede 

desconocer que algunas ramas de la industria, la 

agricultura y la mineria, entre otros sectores han 

alcanzado altos niveles de desarrollo en varios paises y 

que en diversas actividades básicas, corno la industria 
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siderQrgica, del aluminio, petroquimica, papel y celulosa, 

del cemento y otros similares, se han realizado grandes 

inversiones. Al mismo tiempo, productos de la industria 

automotriz, electrónica, textil, de calzado y muchos mas se 

abren paso en los mercados internacionales. 

Sobre esta base, la creación de mercados subregionales 

o a nivel de agrupaciones de paises pueden ayudar, sin 

duda, a que estas actividades y todas aquellas que precisen 

de amplias y estables demandas para alcanzar economías de 

ecala logren productividades compatibles con una inserción 

internacional mas abierta. 

Por otra parte, los procesos de integración precisan 

proyectos conjuntos, en marco compatible de políticas 

económicas globales y especificas, y de mecanismos que 

contribuyen a poner en práctica todas las acciones 

necesarias por parte de los agentes participantes en las 

respectivas iniciativas. La movilización . de las fuerzas 

productivas en favor .de la integración y en particular como 

la orientación adecuada de los procesos de inversión 

comunitarios son tareas esenciales para construir las 

respectivas interrelaciones económicas a nivel de cada 

esquema o agrupación. 

En dicho sentido, 1os proyectos industria1es de 

integración constituyen una opción para llevar a cabo 
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iniciativas selectivas que articulen programas productivos 

entre dos o más paises de la región en áreas de exigencia 

tecnológica, de grandes inversiones o que necesiten de 

importantes mercados para su sustentación. 

En cuanto a la signif icaci6n del comercio de 

manufacturas como base para acelerar la integración de los 

perfiles industriales y elevar los niveles de eficiencia, 

cabe reiterar su particular importancia en industrias que 

normalmente desarrollan en grandes unidades de producción, 

con un alto grado de especialización y técnicas de i:-ápida 

renovación. En las condiciones de la econornia industrial 

moderna, la concentración industrial y las economías de 

escala, la especialización de la capacidad instalada son 

condiciones determinantes del nivel de costos y de la tasa 

de crecimiento de la producción manufacturera. El comercio 

de manufacturas adquiere asi singular importancia para el 

desarrollo industrial. 

Los beneficios que cada pa1s alcance por su 

participación en el proceso de integración dependen, 

primordialmente, de su actual nivel de desarrollo. En esto 

tiene importancia considerar no sólo los indicadores 

globales como, por ejemplo, el PIB per-cápita, sino el 

desarrollo alcanzado en las principales ramas industriales. 

El funcionamiento del sistema de integración requiere 
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la formulación de acuerdos específicos que compatibilicen 

la expansión del comercio intrarregional de manufacturas 

con el proceso de desarrollo de cada pais. 

Ahora se pasará a sugerir ciertos criterios básicos 

para identificar proyectos industriales de integración 

dentro de la zona latinoamericana. La diferencia con los 

criterios para seleccionar proyectos nacionales de 

desarrollo estará dada, fundamentalmente, por una visión de 

mercado conjunto y por la posibilidad de inversiones 

en procesos productivos compartidos entre paises socios de 

un determinado esquema de integración. 

4.4.1. PROYECTOS ORIENTADOS HACIA LA EXPORTACION 

Al respecto, es preciso modificar los bajos niveles del 

comercio intraregional existente; actualmente sigue siendo 

el mercado de América del Norte el principal destino de las 

ventas de los productos latinoamericanos (ver cuadro 4.10). 
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CUADRO 4.10 

AMERICA LATINA: BXPORTACION DE MERCANCIAS POR DBSTINO 

(Porcentaje sobre el valor 1990) 

Destino % de las exportaciones totales 

América del Norte 
Europa del Norte 
Asia 
Europa Central y URSS 
Oriente Medio 
Africa 
América Latina (intraregional) 

FUENTE: GATT, Op. Cit. Anexo Estadístico. 

46.5 
22.7 

9.3 
5.2 
1.5 
1.2 

13.2 

Una adecuada cooperaci6n interegional debe enfatizar 

el comercio entre los paises e incrementar las ventas que 

contengan en su elaboraci6n mayores proporciones de valor 

agregado nacional generando de esta forma encadenamientos 

productivos nacionales en el conjunto de la economia. 

4.4.2. PROYECTOS QUE ARTICULEN LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

Por ejemplo, el desarrollo de las industrias de elaboraci6n 

de alimentos y su integración con la industria de 

maquinaria agricola y fertilizantes, as1 como también de 

productos farmacéuticos. En pocas palabras, y tal como lo 

expresa la ONUDI "el redespliegue debe cumplir una función 
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positiva en el establecimiento de un orden internacional 

más justo y no servir ünicamente para aumentar la actua 1 

dependencia del sur respecto del norte. Por consiguiente, 

cada pa1s en desarrollo debe seleccionar las industrias que 

ha de recibir en virtud del redespliegue, a la luz de sus 

propias prioridades de desarrollo y de la gama de 

posibilidades ofrecidas por el norte. Además, se debe 

garantizar cierto grado de control por parte de los paises 

de la región latinoamericana respecto del establecimiento y 

funcionamiento de la capacidad industrial redesplegadan .14 

Se sabe que el proceso de reestructuración mundial y 

redespliegue industrial presenta posibilidades de marcado 

interés para la región, su notable dotación de recursos 

natural.es y las amplias disponibilidades de mano de obra 

pueden de esa forma encontrar la posibilidad de que se haga 

de ellos la utilización intensiva requerida para retomar el 

camino de la industrialización que la crisis de los ochenta 

impidió continuar en forma acelerada. 

Un desarrollo con esas caracteristicas, resultado de 

un proceso de reestructuración industrial mundial y apoyado 

por el redespliegue de industrias con este tipo de 

14 organización de las Naciones unidas para el Desarrollo 
Industrial y la Integración (ONUDI), Industrialización 
~ ~ fillQ ZJlll..!l_;_ Nuevas Dimensiones, Naciones Unidas, 
1985, p. 288 
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vinculaci6n económica, podr1a significar para la región la 

oportunidad de avanzar en varios frentes, en el equilibrio 

de su estructura industrial, mediante el progreso de las 

ramas relativamente más atrasadas.15 

4.4.3. PROYECTOS CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA 

Las economias de América Latina han sufrido, sobre todo en 

el decenio pasado, los tremendos efectos de la crisis como 

ya se sef\al6 en capitules anteriores. Para la región es 

apremiante aumentar su capacidad productiva y orientarla 

para que satisfaga las necesidades básicas de su población. 

El reto es doble. Por una parte, se deben resolver viejos 

problemas estructurales, como, por ej amplo, la 

desarticulación entre la agricultura y ~a industria, la 

debilidad del sector de bienes de capital, la escasa 

diversificación energética, la insuficiente inversión 

productiva y su concentración en ciertas regiones de los 

paises grandes, todo lo cual ha ido limitando las 

posibilidades de complementaci6n y difusión del progreso 

15 Al respecto, es bueno señalar el caso del Grupo Andino 
que establece claúsulas de favor a las naciones de 
menor desarrollo relativo en esa agrupación regional 
(Bolivia y Ecuador¡. 
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tecnológico.16 Por otra, es preciso incorporar los cambios 

técnicos y de formaci6n de recursos humanos congruentes con 

el avance global de la revoluci6n cient1fico-tecnol6gica, 

un proceso irreversible que plantea a la vez necesidades y 

oportunidades nuevas, de efectos desiguales y 

contradictorios en las s9ciedades. 

La capacidad cientifica y tecnol6gica de la región se 

debe destinar a apoyar los procesos sociales participativos 

y mejorar las estructuras de eficiencia de la planta 

industrial. 

Para aprovechar las oportunidades y sortear los 

problemas y riesgos derivados de la revolución científico-

tecnológica es necesario definir una estrategia 

latinoamericana de desarrollo apropiada en la materia que 

vincule las demandas internas y las externas (es decir, el 

grado de apertura), con el apoyo e incremento de las 

propias capacidades productivas, financieras, comerciales, 

cient1ficas y tecnol6gicas. 

Para impulsar una estrategia de este tipo es necesario 

llevar el crecimiento económico regional por cauces que 

permitan la adecuada articulaci6n de 1as industrias 

demandantes de procesos intensivos en capital (maquinaria). 

16 Heertje. A. Economía J! ~ Técnico, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985, Cap. X. 
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Los proyectos emprendidos por los paises y las 

acciones de los organismos internacionales no han logrado 

evitar que América Latina sea fundamentalmente consumidora 

y no productora de tecnologias. Por lo que hace falta, una 

estrategia para recuperar y desarrollar la capacidad 

productiva y convertir a esos paises en generadores de 

ciencia y tecnología con base en decisiones que concuerden 

con los principales proyectos 

complementación existentes. 

de integración y 

Si se consideran las capacidades relativas en América 

Latina, México, Brasil y Argentina cuentan con una buena 

infraestructura por ejemplo en biotecnología, lo cual puede 

facilitar la complementación tecnológica de esta área con 

los otros paises de la región. 

Brasil es el país más avanzado de la región en 

electrónica, pues produce seis veces más que México o 

Argentina. Asimismo, su capacidad de investigaci6n y 

desarrollo es 20 veces mas elevada, pues cuenta con 2100 

dedicados a estas tareas, contra 140 en las empresas 

mexicanas .17 Es decir, el marco de la cooperación debe 

partir de aquellos paises con niveles más avanzados de 

desarrollo tecnológico. 

17 Teitel, s. y sercovich. F. "Exportación de Tecnología 
en los Países de América Latina". Revista del Banco 
~' Vol. 12, NS, 1987, p. 645. 
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En estas tareas de concertación y cooperación 

internacionales para propiciar la integración regional en 

materia de tecnología vinculada a un proceso de crecimiento 

industrial endógeno tienen un papel fundamental los 

gobiernos de los paises latinoamericanos y los organismos 

regionales. Ambos deben preocuparse por fortalecer las 

instituciones que permitan a dichos paises una 

participación cada vez más activa en las reláciones 

cientifico-tecnológicas internacionales. 

Las medidas que se apliquen con ese objeto, tanto en 

el ámbito nacional como en el internacional, mediante 

acciones bilaterales y multilaterales, tendrán entre sus 

propósitos principales aumentar sustantivamente el monto de 

los recursos dedicados a la investigación en áreas que 

proporcione beneficios en la articulación de la industria 

con el conjunto de la econom1a, es decir, que se 

complemente con las realidades tan particulares como la de 

los paises latinoamericanos. 

4.4.4. PROYECTOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA INDUBTRXA 

Mediante la complementación especializada con otras 

empresas de la región, al eliminar 1a excesiva 

diversificación y adecuando óptimamente la integración 

de las empresas. En parte debido a algunos sesgos 
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de las politicas proteccionistas, pero sobre todo a las 

brechas tecnol6gicas, las estructuras industriales de los 

paises latinoamericanos se caracterizaron por una amplia 

diversificación de la gama de consumo final y una baja 

integración vertical hacia la producción de bienes 

intermedios y de capital. Se quer ia beneficiar la 

inversión real, pa.ra lo cual se pensó que facilitando las 

importaciones de insumos y equipos se estimulaba aquélla 

por el menor precio relativo que alcanzarian los bienes de 

capita1.1B Aparte del hecho de que no siempre se 

beneficiaba a los usuarios finales, estas políticas han 

tendido ha impedir la fabricación de tales bienes y a 

restringuir los efectos propulsivos directos e indirectos 

que genera su producci6n. 

Alrededor de esa cuestión se ha esgrimido el problema 

del tamafio de los mercados, que imposibilitaría obtener las 

econom1as de escala y también el inherente a supuestas 

altas intensidades de capital y de tecnología moderna que 

requerirían las respectivas industrias. 

Hay varias razones que apoyan una mayor integración 

vertical hacia las industrias de bienes de capital: la 

18 Por ejefflpio, en la década de los setentas se 
propusieron implementar instalaciones siderúrgicas como 
apoyo a la elaboración de bienes de capital. 
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apertura de nuevas oportunidades de inversión, la 

posibilidad de impulsar una política tecnológica má.s 

coherente, ya que es sabido que los bienes de capital son 

el medio a través del cual se incorporan las nuevas 

tecnologías a los procesos productivos, facilitando por lo 

tanto el desarrollo de una capacidad tecnológica propia o 

coordinada con el resto de los paises de la región, la 

creaci6n de oportunidades para explotar bienes de capital y 

de ingenieria. 

Con todo, el avance hacia las industrias intermedias y 

de capital constituye un esfuerzo diferenciado en cada pa1s 

de acuerdo a condiciones particulares. Es decir, no se 

trata de producir todo tipo de bienes por el solo hecho de 

que existe alguna demanda para ellos. Es impar ioso 

alcanzar un compromiso entre la necesidad de expandir 

mercados y oportunidades de inversión, pero en el marco de 

integración industrial afianzado por los objetivos comunes 

que los paises participantes deben tener. 

4,4,5, PROYECTOS QUE TRANSFORMEN LAS VENTAJAS COHPET~TZVAS 

En la actualidad América Latina se enfrenta al reto de 

mejorar su especializaci6n internacional para incorporarse 

de manera más activa en las áreas dinamicas del comercio 

mundial. Para ello es indispensable eliminar la sangr1a 
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que representa la actual transferencia neta de capitales al 

exterior.19 De otro modo, va a ser muy dificil considerar 

que recupere su crecimiento, y menos, aün, su estructura 

productiva, ambos elementos centrales para elevar la 

productividad y la competitividad en el marco de un 

crecimiento más dinámico y equitativo. 

Los datos regionales promedio ocultan una pronunciada 

diferencia en el peso relativo de cada economía en los 

indicadores de producción, comercio y tecnolog1a. A 

comienzos de los ochenta, Brasil y México contribu1an con 

60% del producto global de la región y con cerca de dos 

terceras partes del producto industrial y de la formación 

bruta de capital fija.20 De igual modo aumentaron 

paulatinamente sus exportaciones hasta que su participación 

llegó a más de 50, a costa de un rezago del resto de 

paises de la región. 

Si se examina la heterogeneidad de la complejidad 

tecnológica incorporada a las manufacturas exportadas por 

la región (ver cuadro 4.11) el contraste es todav1a mayor: 

cerca de 18% procede de industrias nuevas y siete paises 

19 Si bien la inversión extranjera levemente retorna a la 
región, y si se van estableciendo marcos mas adecuados 
para la negociación de la deuda externa, aün varios 
pa!ses mantienen situaciones difíciles en sus cuentas 
externas .limitando sus posibilidades de crecimiento. 

20 CEPAL. "Ba.lance Preliminar de la Econom!a de América 
Latina y al caribe", Op. Cit. Anexo Estadístico 

302 



responden por menos de 7% de las mismas.21 Adem6s, hay 

casos en que los bienes con mayor contenido tecnológico no 

superan 3% de las manufacturas exportadas, esto es, menos 

del 1% de las ventas externas totales. Si a ello se a9rega 

la especializaci6n de las importaciones de manufacturas, 

servicios y bienes intensivos en tecnologia, el desafio de 

la especializaci6n es bastante grande. 

21 CEPAL/ONUDI. Clasificación Qli! 
l.JlllJ!.. ONUDI. 1990. 
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CUADROS 4.11 

AMERICA LA'rINAr BXPORUCIONES INDUSTRIALES 

HB~ROGBHBIDAD 'rKCNOLOGICA 1985 

(Expresado en porcentajes) 

- Manufacturas 

- Basadas en recursos 

- No basadas en recursos 

- Maduras intensivas 
en trabajo 

- Maduras intensivas 
en capital 

- Nuevas intensivas 
en trabajo 

- Nuevas intensivas 
en capital 

- Nuevas intensivas 
en tecnologí.a 

América Latina 

(\) 

100.0 

61.0 

39.0 

a.a 

11.4 

11.4 

7.1 

4.4 

Participaci6n en el 
regional de eiete palees 

('! 

3.23 

3,43 

2.99 

5.28 

1.20 

1.25 

5.71 

6.39 

FUENTE: CBPAL/ONUDI, División Conjunta de Industria y Xecnología, 
1990. 
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Un enfoque estratégico 

internacional requiere seleccionar 

de especialización 

productos o complejos 

integrados de producción según criterios de educación a la 

demanda mundial. Asimismo, se necesitan politicas 

explicitas de oferta que estimulen las ventajas 

competitivas dinámicas, detectando cadenas productivas 

desde la explotación primaria hasta los servicios y 

apoy~ndolas con políticas sociales y regionales de 

descentralización y capacitación de mano de obra. se abre 

asi la posibilidad de concentrar en esas cadenas los 

esfuerzos para generar externalidades dinámicas y economias 

de esca la, buscar mercados externos y financieros, y 

aplicar tanto pollticas de apoyo tecnol6qico como de 

negociación internacional. Esta programación conjunta de 

familias de productos o polos de competitividad supone 

readecuar las políticas industriales, apoyándolas 

selectivamente en la planeación de las inversiones y en la 

formulación de las otras políticas gubernamentales. 

La detección de semejantes sistemas integrados de 

producción, al privilegiarse la concepción global, no s6lo 

demanda un conocimiento actualizado y oportuno del 

potencial productivo y exportable, sino también una 

prospección sistemática de las tendencias tecnológicas y 

comerciales de la economía mundial. Además los esfuerzos 
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regionales en esta prospección, as1 como la conformaci6n de 

sistemas integrados de producción transnacional 

latinoamericana, dan origen a un escenario más propicio 

para las iniciativas de inserción en un sistema globalizado 

en el que se tienden a gestar acuerdos comerciales en 

bloques económicos. Esta complementaci6n productiva y 

tecnológi.'?}" dar1a paso a modelos multinacionales de 

negociación comercial con el resto del mundo, introduciendo 

una dimensión mas regional en los asuntos de comercio 

exterior. 

Pese a los grandes esfuerzos de la diversificación, en 

la estructura exportadora de América Latina siguen pesando 

mucho los productos primarios, lo cual no es muy 

recomendable a la luz de las tendencias del cambio 

tecnológico, además, se mantiene una fuerte presencia en la 

concentración en la exportación asl, México, Brasil, 

Venezuela y Argentina, representan casi el 70% del total de 

las ventas (ver cuadro 4.12). 
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CUADRO 4.12 

AHERICA LATINAI PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES 

EXPORTADORES EN LA EXPORTACION TOTAL 

(Hiles de millones de d6lares y porcentaje) 

1990 

Paises Valor Porcentaje 

----
México 35.6 26.5 
Brasil 34.4 26.0 
Venezuela 13.0 9.5 
Argentina 9.6 7.0 
Chile 8.2 6.0 
cuba 5.8 4.5 
Colombia 5.7 4.5 
Bahamas 3.7 3.0 
Per(i 3.6 2.8 
Ecuador 2.4 2.0 

otros 12.1 9.0 

Total 134.0 100.0 

FUENTE: GATT, Op, Cit, Anexo Estad1stico. 

Las innovaciones que reducen los costos en la 

industria se han traducido en un ahorro de materias primas 

y en una mayor productividad en el uso de éstas. Las 

innovaciones también han bajado los costos de la energia y 

la mano de obra, lo cual ha erosionado las bases de las 

estrategias de especializaci6n intensiva en su empleo. 

Además, el cambio tecnol6qico ha fomentado la demanda de 

sustitutos en detrimento de los productos básicos. Ello 

ocurrió ya en los casos del azQcar, el algodón, la lana, el 
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yute, el caucho, y el estafio, pronto podr1a ocurrir lo 

mismo con el cobre, el acero, el aluminio y otros 

metales.22 

Las exportaciones de bienes con un alto contenido de 

capital y tecnología fueron muy exiguas en muchos paises de 

la región y por lo tanto, llevaron a un déficit 

considerable en el intercambio de estos productos. Sus 

excedentes en recursos naturales industrializados, por el 

contrario, contribuyeron en alguna medida a mejorar el 

saldo manufacturero global. 

Asimismo, la inserción actual de Argentina, Brasil y 

México en el comercio internacional tiene particularidades 

que es bueno señalar. En estos tres paises, la importancia 

relativa del déficit en productos mecánicos tiende a 

reducirse y los excedentes comerciales en una variada gama 

de rubros manufacturados permiten aspirar a un cierto 

equilibrio en la balanza industrial corriente (caso de 

México) y a obtener un fuerte superávit (caso de Brasil). 

Pese al contenido manufacturado de las exportaciones de 

estos tres paises, el bajo costo de su mano de obra y la 

22 Sistema Económico de Latinoamerica (SELA). 
Importaciones del Cambio Tecnolóaico sobre las 
Exoortaciones ~ Materias Primas ~ JA Rea16n. 1987, 
Cap. 13. 
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importancia de sus manufacturas basadas en recursos 

naturales los hicieron compartir ciertos rasgos con los 

paises que tienen un nivel un poco más avanzado en su grado 

de industrialización: Su industrialización hizo disminuir 

su complementariedad con los paises desarrollados 

abastecedores de bienes de capital e intensificar su 

capacidad de competir en algunos sectores (por ejemplo, en 

productos textiles, vestuario, calzado, bebidas, entre 

otros). 

El incremento de la demanda mundial de manufacturas ha 

dado impulso al comercio exterior y a la producción de 

ellas. La magnitud del crecimiento de las exportaciones e 

importaciones de productos manufacturados se considera 

ahora un claro reflejo del dinamismo industrial y económico 

del país que los produce y vende, pero es en este marco que 

los procesos de integración retoman toda su vigencia, ya 

que ante la formación de bloques econ6rnicos en el mundo se 

abre la posibilidad que los diferentes grados de 

competitividad de los paises latinoamericanos se 

complementen para enfrentar una competencia cada vez más 

disputada por los mercados internacionales. 

En un estudio de CEPAL/ONUOI, 23 se señalaba que a 

23 CEPAL/ONUDI. Nivel Q§¡_ Competitividad = Reaiones de 
Desarrollo. Naciones Unidas, 1989. 
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nivel de subsectores en América Latina sólo el conjunto de 

productos intermedios presentó un coeficiente de 

exportaci6n/producci6n superior al del promedio 

manufacturero, pues los alimentos perdieron su importancia 

relativa a partir de 1983. Una vez más, en 'el desempefio de 

los bienes intermedios pesaron mucho los correspondientes a 

recursos naturales procesados como los hidrocarburos.24. 

Si se compara el nivel de competitividad internacional 

de otros bloques comerciales corno el sudeste asiático y los 

países mediterráneos con América Latina se puede comprobar 

que aunque la región ha mejorado sus indices de 

productividad su crecimiento ha sido mucho menor al 

experimentado por otros dos grupos (ver cuadro; 4.13) 

Bloques 

Paises 
Sudeste 

CUADRO: 4.13 
INDICE DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL* 

l.970 - l.985 

1970 1975 1980 

del 
Asiático 0.58 0.71 0.92 

Paises Mediterráneos 0.41 0.48 0.78 

Paises de A. Latina 0.17 0.19 0.21 

FUENTE: CEPAL/ONUDI, Op. Cit, Anexo Estadistica. 

1985 

1.10 

1.02 

0.54 

* Este indice mide 1a razón entre 1as exportaciones y 1as 
importaciones manufactureras. 

24 En 1os cuales las dos tandas de a1za de precios en ios 
anos setenta desempeñaron un papei muy importante en ei 
mejoramiento relativo de las econom1as productoras de 
este vital producto. 
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Se nota que la· competitividad de los paises asiáticos 

y mediterráneos, medida por la razón entre las 

exportaciones y las importaciones manufactureras fue 

creciendo. América Latina, en cambio, exhibió incrementos 

menores, con lo cual se acentuó la diferencia con las otras 

dos regiones que existía al inicio de la década de los 

setenta, cuando la competitividad latinoamericana era menos 

de la mitad de la mediterránea y un tercio de la asiática. 

Las experiencias en materia de mejoras en la 

competitividad de algunos paises de la región debe ser 

aprovechada por los mecanismos de integración para 

articular politicas tendientes a diversificar productos y 

mercados tanto en el comercio intralatinoamericano como en 

el mundial. 

4.5, COORDINACION DE POLITICAS 

cuando las medidas de politica tomadas en un pa1s o grupo 

de paises tienen repercusiones fuera de él, surge 

naturalmente la posibilidad de que se generen 

externalidades. Es decir, si cada uno de los responsables 

en materia de política decide en forma independiente, 

ignorando las consecuencias que pueden tener sus acciones 

sobre otras economlas, el resultado puede ser menos 

favorable para las partes en su conjunto que si se aplicase 
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un esquema de decisiones cooperativas. Si bien este 

planteamiento admite excepciones, el argumento anterior 

indicar1a que, en general, la interdependencia entre 

economías abre posibilidades para la formulación conjunta 

de politicas. Aqu1 se analizarán dos formas de 

coordinación, la primera tiene que ver con la coordinación 

macroecon6mica para la obtención de resultados aceptables 

en el manejo de la econom1a de los paises para que esto 

sirva como marco a los procesos de integración, y la 

segunda, ya se trata de aspectos especificas. en materia de 

integración industrial. 

4,5,1, COORDINACION DE POLITICAB MACROECONOMICAS 

La discusión sobre esta materia recien se inicia en América 

latina y el caribe, de modo que parece necesario tomar en 

préstamo parte de los resultados conceptuales de la 

experiencia de otros bloques regionales, como la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Econ6mico (OCDE); 

pero sobre todo tomando en consideración la experiencia de 

la comunidad Económica Europea (CEE). 

De la experiencia de la comunidád pueden extraerse 

valiosas enseñanzas para la coordinaci6n de políticas 

macroeconómicas en la integración de América Latina. El 

Nuevo Tratado de la Unión Europea celebrado en diciembre de 
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1991, agrega nuevos elementos de juicio para facilitar el 

desarrollo y coordinación de la integración regional que se 

está llevando a cabo en la zona de América Latina. 

En esta parte se irán señalando los aspectos que 

pueden ser de interés para orientar la armonización de las 

po11ticas macroecon6micas en la región. 

En general es importante seftalar que la experiencia de 

la CEE refleja la voluntad de ir en busca de objetivos 

claros, pero avanzando siempre en etapas prefijadas; la 

preparación de documentos de fondos, que delinien los 

perfiles de los caminos por lo que se desea avanzar; y la 

búsqueda incesante de v1as de progreso para llegar desde la 

Unión Aduanera hasta la formación de los Estados Unidos de 

Europa. 

ciertamente la comunidad demuestra a través de los 

años, una persistencia de acción y una búsqueda de 

concretar objetivos que demuestran una gran coordinación 

entre los paises integrantes, en relación a sus politicas 

macroecon6micas; siendo un elemento de experiencia muy 

importante que se puede aprovechar en e1 caso 

1atinoamericano. 

Se puede intentar caracterizar los principales 

términos que se estudiaran como sigue: 
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a) La convergencia, suele entenderse como una reducción en 

las divergencias entre los objetivos nacionales, en 

materias tales como la disminución de las diferencias de 

inflaci6n, de las tasas de desempleo y en relación con 

otras metas factibles que se desean alcanzar. 

b) La coordinaci6n se basa en la elección de metas u 

objetivos consistentes entre si y la selección, magnitud 

y secuencia consiguiente de los instrumentos de pol1tica 

económica, en particular con referencia a las politicas 

discrecionales aplicadas por los gobiernos nacionales en 

el campo de la demanda y ofertas agregadas. Asi, para 

lograr la coordinación en la economía multil.ateral es 

necesario que las politicas nacionales se apliquen 

reconociendo apropiadamente las políticas y metas de los 

otros paises asociados. 

c) La armonización se reserva para el conjunto de reglas 

cuyo objetivo es disminuir el margen de adopción de 

decisiones discrecionales y alcanzar una mayor 

uniformidad en la estructura económica, en especial en 

las áreas institucionales y del ambiente econ6mico de 

largo plazo; pol1tica económica externa, integración de 

los mercados internos, la estructura de las políticas 

industriales y otras similares. La . armonización, en 

cuanto tiene como función fijar un marco general dentro 
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del cual la actividad de los agentes económicos puede 

alcanzar un grado máximo de eficacia, tiende a 

confundirse con la convergencia de las estructuras 

económicas y de los procedimientos de la poli tic a 

económica, puesto que es un problema de determinación de 

reglas comunes.25 

Por otra parte, cuando los paises miembros de un 

esquema de integración se proponen coordinar sus políticas 

presupuestarias, por lo general no tienen la intención de 

fijar guias cuantitativas rigidas y aplicabilidad 

automática por varios años. Más bien se entiende que toman 

en cuenta su interdependencia mutua y estarán dispuestos a 

discutir la consistencia de sus acciones individuales y, 

quizás, como resultado de estas consultas, reorientar sus 

politicas. 

Sin embargo, también existen poderosos factores y 

condicionantes para la convergencia, coordinación o 

armonización de pol1ticas. El primero es el nivel real de 

integración alcanzado, puesto que si se alcanza altos 

estadios de integración, se justifica en cierta forma una 

25 Venet, G. Elementos para ™ Gestión Global de 
Coordinación '1..§!.. Políticas Económicas, Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y social 
(ILPES), México, 1989, p. 67. 
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pérdida de soberania, es decir, los grados de libertad para 

aplicar políticas de manera independiente debido a la 

interdependencia. Al contrario que un proceso de 

integración que se inicia no ofrece estimules para 

comprometer la disminución de la soberanía nacional, dado 

que la trasmisión de distorsiones todavía genera efectos 

cuantitativamente poco importantes sobre la actividad 

económica en su totalidad. 

En segundo lugar, la heterogeneidad de los paises 

constituye un obstáculo importante para la cooperaci6n. En 

los acuerdos de integración, las econom!as relativamente 

más pequei'ias y abiertas a la economia internacional, al 

contrario de las de mayor tamaf\o con rasgos menos 

acentuados de la interdependencia, son habitualmente menos 

proclives a la cooperación en materia de políticas 

macroecon6micas. En realidad estos paises tienen tanto la 

ventaja como la desventaja de no influencian notoriamente a 

los otros asociados. 

Al mismo tiempo, su falta de participación no tendría 

repercusiones tan importantes como si se tratara de un pais 

mas grandee Las desventajas del reducido tamaño se deben 

a que, como no hay efectos de retroalimentación 

significativos para los paises grandes, estos Qltimos 

tienden a tomar poco en consideración los objetivos de los 

paises pequeños. 
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En tercer término, la presencia en un esquema de 

integración de uno o más paises relativamente grandes en 

comparación con el resto de los asociados, con mayor 

estabilidad macroecon6mica y que sean reconocidos como 

lideres, puede ayudar a fijar las reglas del juego, siempre 

que sus objetivos de largo plazo no sean estructuralmente 

diferentes de los demás paises miembros. Cuando no existen 

estas caracteristicas se torna mas dificil, sin duda, 

alcanzar algün grado de concertación de las politicas 

macroecon6micas pertinentes.26 

Finalmente, la coordinación de politicas 

macroecon6micas tiene costos que deben ser comparados con 

los aumentos del bienestar global que se deriva de su 

aplicación. Entre los costos se encuentra la duración de 

las negociaciones, que introduce un factor de incertidumbre 

en los mercados, el riesgo de ineficiencia cuando las 

posiciones nacionales son muy dif1ciles de conciliar, lo 

que puede llevar a soluciones de transacción y la 

dificultad de atender simult~neamente las necesidades 

nacionales a veces divergentes, o sea, de encontrar una 

solución óptima colectiva. 

26 México, constituye un buen ejemplo al respecto. su 
orientación comercial con sus vecinos del norte ha 
llevado a "olvidar" su vinculación con el resto de 
paises de América Latina, en algunas ocasiones. 
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Sin embargo, aunque existen los riesgos de paralizar 

un proceso de integración por 1a falta de interés mutuo de 

los asociados, es destacable puntualizar que los beneficios 

que afronta este proceso derivar1a en estabilidad 

macroeconómica y eficiencia económica para los paises 

integrantes de un esquema de integración regional. 

4.5.2. COORDINACION DE POLITICAB EN EL ARBA INDUSTRIAL 

Dentro de los esquemas de integración se hicieron intentos 

de programar algunos sectores industriales con resultados 

parciales. Estas experiencias son útiles puesto que 

muestran que la asignación de oportunidades de mercado, 

mediante preferencias arancelarias, son insuficientes para 

crear un ambiente propicio a la inversión conjunta. Las 

fuerzas del mercado no bastan por s1 solas para garantizar 

que se generará una oferta, en especial en el caso de 

paises en desarrollo que encuentran numerosos obstáculos de 

infraestructura, tecnológicos, de disponibilidad de 

recursos de inversión y una alta aversión al riesgo en 

iniciativas dentro y fuera de sus fronteras. 

Para contrarrestar estas barreras, los gobiernos 

suelen aplicar pol1ticas activas de fomento y prornoci6n, e 

intentan compatibilizarlas con una gestión macroeconómica 
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que garantice condiciones de estabilidad de mediano y largo 

plazo. 

Algunas de las pol1ticas que se han venido utilizando 

serian: 

a) Incentivos que pueden estimular el proceso de inversi6n 

en proyectos, mediante exenciones y rebajas tributarias 

en el pais receptor de la inversión. 

b) Acciones que estimulen la compra de bienes de capital 

nacionales por parte del sector püblico. 

e) Rebajas tributarias por concepto de estimulo a los 

gastos de investigaci6n y desarrollo tecnológico hechos 

por las empresas de cada pais. 

d) Incentivos fiscales a programas y proyectos en los 

campos de la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Un primer reto es, pues, la búsqueda de coordinar, y 

en lo posible, regionalizar este tipo de pol1ticas 

nacionales activas que, de hecho ya existen con mayor 

intensidad en los paises de la región. 

Cabe sefialar que en algunas agrupaciones de 

integración se ha intentado poner en aplicaci6n politicas 

conjuntas de fomento y promoci6n, mediante entidades como 

la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco 
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centroamericano de 

interesantes. En 

Integración (Be I) , con 

el actual contexto de 

resultados 

adaptación 

productiva, las pol1ticas conjuntas pueden orientarse a 

favorecer proyectos que irradien efectos de reconversión 

industrial, modernización tecnológica y organizacional y 

aumento de la competitividad del conjunto del parque 

productivo de los paises que se integran. Dichos proyectos 

sólo conceptualmente forrnar1an una unidad, puesto que no 

está previsto que su gestión se realice desde instancias 

centralizadas. En consecuencia, cada proyecto individual 

deberá constituirse y gestionarse en función de sus propias 

especificidades y a partir de las decisiones que al 

respecto adopten los actores participantes. 

un instrumento comunitario clave parece ser el 

financiamiento. En virtud de la estrechez financiera 

predominante, es probable que los sistemas nacionales de 

crédito otorguen prioridad a proyectos de implementación en 

el propio territorio frente a proyectos de integración para 

localizarse en otro pais. oe ah1 que parece indispensable 

atraer recursos financieros para proyectos de integración, 

tanto los que aporten los paises participantes de la región 

como los recursos financieros internacionales que se puedan 

captar. Estos recursos podrían asignarse a: 

Las inversiones en proyectos de integración 

industriales que califiquen según los criterios 
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estratégicos sef'ialados, además de los de viabilidad 

económica y técnica, en los ámbitos de inversiones fijas, 

capital de trabajo e intangibles que signifiquen la mejor 

incorporación del progreso técnico. 

Programas de capacitación a escala regional orientados 

a lograr el dominio de los avances tecnológicos. 

Desarrollo de sistemas de información tecnol6gica y 

comercial para la integración en los campos sectoriales 

estratégicos para la restructuración industrial. 

Por otra parte, una manera de incrementar la 

disponibilidad de proyectos para su promoción, activar los 

contratas entre empresarios potencialmente interesados en 

iniciativas de integración industrial y establecer una 

referencia para el fondo financiero de promoción y otros 

entes financieros, es disponer de un banco de proyectos de 

integración y un sistema de información que lo haga 

accesible de forma amplia. En el marco del banco de 

proyectos se pueden establecer ruedas de negocios de 

proyectos, donde se juntaría a empresarios promotores con 

otros empresarios, financistas y duefios de tecnolog1a 

interesados para participar en los procesos de promoción de 

los proyectos disponibles en los paises asociados. 

As1, la clave de todo el proceso de desarrollo de 

proyectos de esta naturaleza está por un lado, en que en el 

interior de cada acuerdo de integración exista la capacidad 
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de coordinar las políticas sectoriales nacionales de 

promoción y fomento entre todos los paises miembros y, por 

otro, en que funcionen entidades en condiciones de 

identificar, evaluar u ofrecer financiamiento para dichas 

iniciativas. 

Finalmente, hay que sefialar que en el actual contexto 

de apertura a la inversi6n extranjera, resultaría 

importante que las empresas multinacionales 

latinoamericanas y caribefias recibieran un tratamiento al 

menos tan favorable como el que se les otorga a las 

empresas transnacionales. 

Del mismo modo, la coordinación del proceso de 

reformas arancelarias es indispensable para viabilizar la 

integración entre paises y la ejecución de sus proyectos 

especif icos. Esa coordinación tendría que facilitar la 

liberación comercial entre paises socios y la adopción de 

un arancel externo comün que determine un margen de 

preferencia único y estable frente a terceros paises. 

4. 6. LA POL:tT:ICA Y LAS RBLAC:IONEB :INTBRNAC:IONALEB BN LA 

:tNTEGRAC:ION LAT:INOAMER:ICANA 

Un Ültimo elemento que no puede dejar de considerarse en 

relación a la estrategia de integración latinoamericana, 

centrada en la industrialización, es lo referente a los 

aspectos politices y de relaciones internacionales 
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involucradas en dicha estrategia; indicando los mecanismos 

y organismos politices que fomenten la integraci6n y la 

industrialización latinoamericana. 

Al respecto es importante sef'ialar que los problemas 

actuales de la econom1a internacional están estrechamente 

ligados al proceso de integración regional en América 

Latina, no sólo en las cuestiones económicas, sino también 

sociales y pol1ticas; por lo que las relaciones 

internacionales adquieren una relevancia significativa en 

este proceso. 

Los conflictos tienen una dimensión mundial, y ningün 

grupo de paises, por poderoso que sea, puede resolverlos; 

de manera que los paises de América Latina no pueden 
' pretender integrarse al margen del resto del mundo. 

Igualmente la integración sólo puede lograrse sobre la 

baRe de la decisión politica y la cooperación entre todos 

los actores del sistema internacional; no puede fundarse en 

el criterio tradicional de la ayuda de los paises ricos a 

los pobres; sino de una amplia cooperación entre ambos. 

De esta forma, los organismos internacionales como la 

ONU, la OEA y las Reuniones Iberoamericanas tienen un papel 

politice y económico muy importante en el fomento de la 

integración y la industrialización, instando a la comunidad 

internacional a que aumenten el apoyo técnico, económico y 

financiero a los paises latinoamericanos, y promoviendo 

planes especiales de cooperación en la región. 
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Entre los principales lineamientos de la participaci6n 

de los organismos pol1ticos internacionales en el proceso 

de integración e industrialización latinoamericana se 

pueden destacar los siguientes: 

contribuir a resolver los problemas económicos y 

sociales que gravitan sobre la calidad de vida de los 

habitantes de la región. 

Medidas para estimular el comercio latinoamericano y el 

ortorgamiento de facilidades para el acceso de 

exportaciones de esa área al mercado internacional. 

Fortalecimiento de la cooperación financiera entre los 

paises desarrollados y los latinoamericanos. 

Apoyo general a los esfuerzos para revitalizar el modelo 

de integraci6n latinoamericano. 

Proyectos especificas en las áreas de asistencia 

alimentaria de emergencia, identificación y ejecución de 

proyectos agropecuarios y agroindustriales, as! como 

capacitación de recursos humanos, que apoye el' 

desarrollo industrial de la región. 

Por otro lado, es conveniente establecer algunas 

alternativas sobre políticas, estrategias y acciones para 

la integración e industrializaci6n en América Latina, en el 
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marco de las relaciones internacionales. 

- Apertura y Participaci6n Politica 

PJ:'.incipalmente, cabe sei'í.alar que en su expresión más 

concreta, la integración y la cooperación latinoamerica 

s6lo cuenta con apoyo real de reducidas esferas de los 

gobiernos y de sectores empresariales privados directamente 

involucrados. 

Esto, que en gran medida explica la fragilidad de los 

procesos de integración en América Latina, deber1a ser el 

punto de partida para encontrar sistemas más participativos 

y abiertos. 

Aunque ello constituye una tarea dificil de lograr, el 

afianzamiento de la democracia, la consecución de una paz 

duradera y estable, asi como el encauzamiento del 

pluralismo politice hacia la construcción de la unidad 

regional son valores que proporcionar1an una dimensión más 

profunda a la integración; podria contribuir a que ésta se 

incorporara a las aspiraciones e inquietudes de la mayor 

parte de las sociedades nacionales. 

En efecto, la heterogeneidad regional en lo econ6mico 

y lo social exige una buena dosis de pluralismo y 

pragmatismo en la concepci6n y la aplicaci6n de las 
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estrategias y los modelos politices; la democracia en el 

ámbito nacional y su extensión a lo subregional y regional, 

puede ayudar a estructurar una respuesta adecuada. As!, los 

elementos esenciales de la democracia se deben incluir en 

la formulación de modelos más unitarios y coperativos, pues 

facilitar1an la concertación politica. 

Esta concertación debe considerar la politica 

internacional, pues los conflictos no sólo inciden en las 

relaciones entre los paises beligerantes, sino que frenan e 

inmovilizan las iniciativas de integración y cooperación. 

- converqenoia da los Esfuerzos Reqionales 

Un segundo aspecto que debe considerarse, es la 

convergencia de los esfuerzos regionales; pues la 

integración y la cooperación regionales podrán alcanzar su 

pleno desarrollo sólo si se vinculan estrechamente con las 

prioridades en sus respectivas pollticas económicas 

comunes. 

Se trata de una condición fundamental que implica 

cerrar la tradicional brecha entre la declaración politica 

y las acciones de los agentes operativos. Estos deben 

participar directamente en la estructuración de los 

diversos programas de las instituciones regionales. 
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Por otra parte, es imprescindible superar la 

disociación institucional de la región, pues cada modelo de 

integración o cooperaci6~ tiende a buscar autonomía. Ello 

impide ampliar la coincidencia de objetivos y, en muchos 

casos, contribuye a fomentar el distanciamiento entre el 

plano multilateral y las políticas nacionales. 

En este sentido, es preciso encontrar un método 

apropiado para que los acuerdos logrados can la nueva 

diplomacia activa, menos formal, entre los gobiernos de la 

región se traduzcan en instrucciones operativas en las que 

participen los sectores püblico y privado. 

Al mismo tiempo, es preciso difundir y valorar los 

conceptos de integración y cooperación regionales en los 

más amplios estratos de la población latinoamericana de 

manera que se orienten todos los esfuerzos a fin de obtener 

los mejores resultados en este proceso. 

4.7. CONCLUSION CAPITULAR 

Para explorar las nuevas opciones de América Latina en el 

nuevo orden internacional en el que la política y 

relaciones se basan en la integración y la cooperación para 

superar el trago amargo que ha sido la década perdida de 

los ochentas, ha sido necesario evaluar la experiencia 

histórica del desarrollo en la región y otras partes del 
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mundo, ana·lizar y dar seguimiento a la cambiante política 

internacional, y valorar la situación y las posibilidades 

de los diferentes paises de América Latina, teniendo en 

cuenta que a pesar de la creciente heterogeneidad de la 

región, existen algunos aspectos en comün y lineas 

estratégicas generales en que deben fundarse las relaciones 

entre los pa!ses. 

Asi, en la formulación de las estrategias de 

desarrollo deben considerarse algunos elementos esenciales 

como la capacidad cient1fica y tecnológica que es la base 

de la industrializaci6n, la política interior e 

internacional, y los aspectos sociales, además de otras 

cuestiones como la inserción comercial de América Latina, 

las relaciones internacionales hacia fuera de la región, 

etc. 

Es importante destacar que en la estrategia de 

integración latinoamericana, centrada en l.a 

industrialización, la ciencia y la tecnologia desempeñarán 

un papel cada vez más importante, siendo fundamentales para 

lograr la competitividad económica y el bienestar social. 

El desarrollo de la capacidad cientifica y tecnológica 

regional se enfrenta a la limitada disponibilidad de 

recursos humanos altamente calificados, de manera que es 

necesario que las dirigentes pol1ticos y empresariales, as1 

como la sociedad en su conjunto, tomen conciencia de la 
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importancia crítica de la ciencia y la tecnolog1a y le 

asignen recursos frente a otras necesidades menos 

apremiantes a corto plazo. A partir de esta 

concientización, es necesario definir prioridades de 

desarrollo cientifico y tecnológico, buscando complementar 

el apoyo estatal, la iniciativa privada y la cooperación 

internacional en la región. 

Por otro lado, la conducción de la política 

internacional es un elemento esencial en la 

industrialización y el desarrollo de América Latina. La 

posibilidad de remplazar el liderazgo politice en forma 

pacifica, facilita en gran medida la adaptaci6n de los 

paises al cambio en un turbulento ámbito internacional. 

En el camino hacia la integración y el desarrollo es 

preferible avanzar en forma lenta pero segura, afirmando 

logros y reformas sobre la base de un consenso generado 

mediante relaciones internacionales cordiales asimilandG 

las nuevas directrices de politica y estrategia. 

En el proceso de conducción de la política 

internacional es importante mejorar la capacidad de los 

gobiernos para fijar objetivos, pensar estrategias y 

definir lineas de acción, as1 corno para lograr .la 

aceptación pública y movilizar el apoyo político para 

alcanzar óptimos resultados en el proceso de integraci6n 

latinoamericana que en ültima instancia permita el 

desarrollo de la región. 
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CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos más importantes en el mundo 

contemporáneo es el avance hacia un sistema económico 

mundial globalizado y cada vez más centrado en las 

relaciones internacionales, las cuales constituyen una 

actividad humana a través de la cual personas 

pertenecientes a ma.s de una nación, de modo individual o 

colectivo, entran en relaci6n. 

El estudio de las relaciones internacionales incluye 

determinados aspectos de las naciones y de sus gobiernos 

respectivos, especialmente la elaboración y adopción de 

decisiones de politica exterior y de manera muy especial se 

h~ centrado la atención en el problema de la integración. 

El desarrollo de la integración como tema central de 

la investigaci6n de las relaciones intern~cionales se ha 

visto estimulado por la integración regional. 

Cabe sefialar gue el término de integración es 

utilizado con diversos significados por los estudiosos de 

las relaciones internacionales. con frecuencia se emplea 

para referirse a un estado especifico de un sistema en el 

que las naciones conf1an en mantener la paz entre si sin 

acudir a la guerra, o en el que los ciudadanos tienen un 

profundo sentido comunitario; o bien, corno un sistema que 
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cuenta con determinados propósitos comunes y que se basan 

en la cooperaci6n para lograrlos. 

En este orden de ideas, una característica común en el 

estudio del problema ha sido la integración de América 

Latina por desarrollar una teor1a aplicable a todos los 

sistemas internacionales, universal y regional, mediante el 

estudio de sistemas más limitados en sus objetivos. 

Asimismo, existe un creciente interés por conocer las 

condiciones de autoridad gubernamental de carácter 

internacional o regional y los procesos a través de los 

cuales pueden llegarse al establecimiento de semejante 

autoridad. 

Un elemento estrechamente relacionado con las 

relaciones internacionales es lo referente a la pol1tica 

exterior y la política internacional que versa sobre la 

conducta de las naciones o de los individuos que toman las 

decisiones en nombre de sus respectivos paises. 

En este aspecto es importante considerar los 

determinantes de la pol1tica y sus efectos sobre los 

sistemas nacionales e internacionales y particularmente, 

del conflicto internacional y de su resolución. 

En este orden de ideas ha sido estudiado el proceso de 

integraci6n en América Latina, el cual ha cobrado renovado 

interés en los ültimos tiempos, aunque no es una 
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preocupación exclusiva de nuestra época, pues sus 

antecedentes históricos se remontan a mucho tiempo atrás, 

presentandose su desarrollo en gran escala en las décadas 

de los cincuentas y sesentas, observandose importantes 

Asociación programas de integración, tales como 

Latinoamerica de Libre Comercio (ALALC), 

el Mercado Común centroamericano (MCCA) , 

la 

el Grupo Andino, 

el Mercado Común 

del Caribe (CARICOM), entre otros programas de cooperaci6n. 

Asi, la integración de América Latina es un propósito 

politice y un objetivo fundamental de la estrategia 

económica de los paises de la región. 

En este proyecto de integración regional el proceso de 

industrialización constituye un factor determinante más no 

la ünica alternativa. Todo lo que se realize en favor de la 

integración debe ser complementada con acciones de 

integración en otros sectores de la economia como son el 

agrícola, ciencia y tecnologia, educación e 

infraestructura. 

En América Latina, la opción integracionista estuvo 

siempre asociada a lineamientos de desarrollo económico que 

pregonaba la ampliación del mercado regional y la 

elaboraci6n de una estrategia camón de industrialización. 

Sin embargo, los aspectos normativos presentes en los 

proyectos de integración regional latinoamericanos no 
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estuvieron acornpafiados de las condiciones reales necesarias 

para que tuviesen éxito, ya sea por las dificultades 

enfrentadas para compatibilizar las diversas políticas 

económicas prescritas en los modelos de industrialización, 

o bien por los sentimientos nacionalistas que acompafiaban a 

esas políticas, o por el recurrente cuadro de inestabilidad 

que prevalecía en la regi6n. 

En efecto, más allá de las particularidades y las 

diferencias nacionales en cuanto al tamafio del mercado 

interno, la dotación de recursos naturales y las relaciones 

sociales e institucionales, han existido problemas 

estructurales comunes al conjunto de las econom1as de la 

región que han limitado su desarrollo. 

En primer lugar, la industrialización basada en el 

mercado interno y partiendo de la fase final del proceso 

productivo, provocó el desarrollo de sectores industriales 

desarticulados y muy dependientes. Asimismo, la 

persistencia de las políticas proteccionistas origin6 

precios internos muy elevados en relación con los del 

mercado internacional. 

Por otro lado ha existido un bajo nivel de 

competitividad y atraso tecnológico. La incorporaci6n 

tecnol6gica ha sido costosa y no corrió paralela al 

desarrollo de las capacidades propias, lo que condujo a la 
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utilización de tecnolog1as muy intensivas en capital. En 

algunos casos el limitado mercado interno llevó a 

subutilizar grandes plantas y a crear empresas de 

dimensiones muy inferiores a la norma internacional. 

Asi, es evidente que para reforzar el proceso 

tecnológico del área se deben de tener presente sus 

condiciones de debilidad frente a los avances de los paises 

industrializados y la cantidad de los recursos 

disponibiles, pues esa debilidad ha sido una traba para 

elevar la competitividad internacional de una amplia gama 

de productos. 

De esta forma, la idea de la integración regional, que 

ha sido parte de las proposiciones para el desarrollo de 

América Latina, debe adquirir nuevos matices. 

Un conjunto de circunstancias internas y externas a 

los paises de la región ha puesto a la integración en el 

primer plano del actual debate económico regional. 

Entre las internas destaca el nuevo énfasis en la 

orientación exportadora, en un marco de creciente 

internacionalización de las economias nacionales. La 

integración dinamiza el intercambio comercial y favorece 

una creciente especialización productiva internacional, lo 

que la convierte en un importante factor de modernización 

productiva~ su actual objetivo, más que hacer integración 
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hacia afuera -como se ha planteado por oposición al tipo de 

integración que acompafió al proceso de sustitución de 

importaciones- pretende acelerar la transformación 

productiva de la región. 

Entre las circunstancias externas se observa a nivel 

mundial una profundización cie diversos arreglos comerciales 

regionales, y en el caso de América, la proclamación de la 

iniciativa para las Américas por parte 

Estados Unidos. 

del gobierno de 

La región no puede desaprovechar las ventajas de la 

liberación de su espacio económico y de la complementación 

económica en su interior, mientras otras regiones las 

procuran. 

Por otro lado, para negociar mejores acuerdos 

comerciales con los pa1ses industrializados, es 

conveniente tener un poder de negociación fortalecido, lo 

que puede facilitarse por la existencia de mercados 

asociados más amplios. 

De esta forma, la integración regional constituye la 

principal preocupación de las relaciones y po11ticas 

internacionales de los paises de América Latina, como base 

para lograr su desarrollo, para lo cual se ha planteado una 

estrategia de integración latinoamericana centrada en la 

industrialización. 
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Cabe destacar que el Grupo Andino y el Mercosur han 

adquirido un alto grado de compromiso al intentar crear 

cada una, en un plazo relativamente breve, un mercado 

com1ln. En la ALADI se han pactado obligaciones menos 

ambiciosas, por lo que no se precisa recurrir a medidas de 

cooperaci6n en las po11ticas económicas distintas de las 

establ.ecidas. 

Las necesidades de cooperaci6n al formular y ejecutar 

las po11ticas macroecon6micas surgen como consecuencia de 

la fuer.te interdependencia económica de dos o más naciones, 

pues esto implica la existencia de canales de trasmisi6n de 

loa efectos de las pol!ticas internas a los otros asociados 

y viceversa. 

Se trata de que en general, los beneficios de la 

cooperación superen los costos de · 1a disminución de los 

grados de l.ibertad para manejar en forma individual l.as 

pol1ticas. 

Los logros que se pueden obtener de una estrategia 

centrada en la industrializaci6n, aunque modestos al 

inicio, pueden ayudar a crear un clima de estabilidad, 

requisito indispensable para promover inversiones 

conjuntas. De esta manera, la coordinaci6n de pol1ticas y 

relaciones internacionales se convierte en una necesidad. 

As1, a la inteqraci6n no le corresponde -ni puede 
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hacerlo- dar respuesta a corto plazo a los problemas del 

ajuste, estabilización y crecimiento de los paises de 

Antérica Latina. se trata de un proceso complejo y sus 

efectos serán necesariamente limitados, pero a medida que 

la transformación productiva se profundice, 

diversificándose la estructura de producci6n de los paises 

que se integran, aumentará la viabilidad de la integración, 

pues se expandir~ la base del intercambio comercial y de la 

especializaci6n productiva. 

Cabe destacar que en todo ello las cancillerías tienen 

un papel fundamental, pues les corresponde apoyar las 

condiciones internas propicias para poder hacer realidad la 

integración regional y cooperar a nivel internacional para 

lograrlo. No obstante, puede decirse que hasta ahora las 

canoillerias no han llevado a cabo realmente las po11ticas 

económicas exteriores, pues como ya se ha señalado, no han 

dado la importancia necesaria al proceso de integración. ce 

esta forma, las cancillerías de los paises latinoamericanos 

tendrán que contribuir a la implementación de medidas de 

política económica que contribuyan a resolver los problemas 

internos; y al mismo tiempo tendrán que llevar a cabo una 

política internacional, basada en relaciones de negociación 

y cooperaci6n que permita una integraci6n econ6mica en los 

términos que permita mayores beneficios para la regi6n en 
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conjunto como para cada uno de los paises que la integran. 

De esta forma, la estrategia de integraci6n 

latinoamericana centrada en la industrializaci6n sera un 

factor de modernización de la econom1a de América Latina 

permitiendo su desarrollo. 
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ONU.-

PIB.-
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