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I.os r.:etos que enfrenta actualmente América Latina han 

dr.sper ta do un nuevo lnterl.s por explorar fórmulas 

alternativas de lnlcgrac16n, mediante las cuales los paises 

de la reql6n puedan ensayar soluciones conjuntas a problemas 

que de manera aislada seria poco factible resolver o, en su 

caso, desventajoso. 

El presente trabajo no trata de hacer una 

apoloqla de lo que ha sido hasta ahora la lnteqracl6n, sino 

más bien, suntenta un planteamiento en el que los esfuerzos 

lnteqcacionlstas surgen como una necesidad que se ha venido 

confirmando en diferentes momentos ccon6mlco-politlcos y que, 

hasta ahora, ha transitado por.: un camlno no exento de 

obstáculos, cuyo trecho principal está todavla por 

construirse. 

Entre otros factores, esta necesidad de unidad 

de América Latina se vé ahor,1 agudizada ante la nuev3 era 

internacional que ha surgido a partir d~ los vcrt1glnosos 

cambios acure idos en Europa or lenta t, ln ic lr1dos hace apenas 

unos meses como producto de las pol1t1cas de Perestrol.ka y 

Glasnost aplicadas por el Gobierno sovl6tlco. 



Ho es propósito de esta tesls anallzar el 

desarrollo de estos cambios ni las diversas perspectivas que 

ellos abren, ya que eso será motivo de otro tipo de estudios. 

Sin embargo, crcirnos conveniente menc1onarloz en esta 

presentación como un elemento de vital importancia, cuyos 

efectos e lmpllcaclones están todavta conformAndose, pero que 

clertamente han empezado a constituirse en el centro de 

9ravitacl6n de lo que serAn las nuevas relaciones 

Internacionales. 

El trabajo est~ dividido en tres partes 

principales, En la primera, se detallan los aspectos más 

Importantes de la teotia de la lntegtac16n y se abordan 

diferentes enfoque3 presentando alqunas 

comparaclonen ent~e ellos. 

La segunda parte es un referencial hlst6rlco 

sobre las diferentes experiencias de lntegracl6n acon6mlca 

que se han venido desarrollando. Para un mejor análisis, 

con5lderamos necesario tratar esta parte dlfecenclando los 

casos de los esquemas que se han dado en paises capitalistas 

desarrollado3, paises sociallstas, patses en desarrollo -

dando especial lmportancla a Ja teglón latinoamericana--, y 

de los esfuerzos de lnteqrac16n m&s recientes, como son la 

Cuenca del Pac i [ l co y e 1 llamado Her cado Común 

Norteamet lea no. 



XI 

Finalmente, en el tercer gran apartado creímos 

conveniente retomar el caso latlnoamer !cano, a fin de 

profundizar en una evaluación de su sltuac16n actual como 

base de los nuevos· planteamientos que están surgiendo y, 

sobretodo, de cara al nuevo contexto que se vislumbra ya al 

!nielo de esta década y que prevl:>Jblemente tomará fuerza en 

el siglo que está por llegar. El reacomodamlento de bloques 

geo-polltlco-econ6mlcos es ya un proceso que se ha !nielado; 

los conceptos de "lnternaclonallzacl6n" y de "globallzación" 

adquieren un nuevo slgnlflcado y los paises de nuestro 

subcontlnente se ven obligados a repensar sus objetivos y a 

replantear sus estrategia~. 

Si bien c5 cierto que hasta la fecha ha 

persistido en la práctica un proceso que antepone lo nacional 

a lo regional, y que aun ahora continúa con recelos respecto 

a los cambios y a lo que esos cambios puedan significar en 

cuanto· a "pérdida" de :>oberanla, también es cierto que el 

nuevo contexto Internacional ha determinado la aparlcl6n de 

algunas tendencias que buscan otras vias de inserción en e3te 

contexto. En nuestra oplnl6n, e5to demuestra que Am6r lea 

1.atlna esti consciente 

aislamiento y de que 

de que le 

es quizá 

resultaria mis costoso 

a través 

el 

ambiciosos pero más pragmáticos, que se 

de ensayos menos 

podrla Ir avanzando 

paulatinamente en la construccl6n del bloque latinoamericano. 



I. EL PROCESO DE IHTEORACION Y SUS ENFOQUES TEORICOS. 

l. peflnlclón. 

El concepto de lntegracl6n económica surge como resultado de 

la dialéctica del desarrollo capitalista en l.3 primera mitad 

de e•te ~lglo. Donde el tórmlno de la Segunda Guerra Hundlal 

marca el punto de Inflexión en la tendencia del •proceso de 

desintegración de la economla mundial" Iniciado con la Gran 

Depresión en 1928. 

SI bien los efectos económicos provocados por 

la depresión continuaron !Mnlfest.!.ndose en la etapa 

postbéllca, a nivel multilateral, antes de concluir la Guerra 

se lnlclaron los primeros lntentos para revertir este proceao 

de desintegración de la economla mundial. As! surgen 

movimientos polltlco-jur!dlcos que conduclrlan a la creación 

de la Organización de las Naciones Unidas; a mecanismos de 

cooperacl6n monetarios y financieros (FHI/DIRF/BH), y los 

esfuerzos para la creación de un organismo para el comercio 

mundial (GATT). ~3ta~ ptln~rds formas de cooperación 

econ6m1ca, dadas al Interior del área capitalista 

prlnclpalmente, estimularon el estudio de forma3 y mecanismos 

que permitieran el crecimiento integrado de las dlveraas 

reqlone3 que componen la e~tructura económica internacional. 



Asi, desde sus primeras apariciones en la 

literatura económica, el concepto de Integración es utilizado 

en muchas ocasiones en forma valoratlva, idcntlf lcAndosele 

com6nmente como un término normativo, como aquello3 de 

•progreso" o "bienestar". Ademb.s de concentrár~cle en lon 

aspecto3 econ6m1cos, y muy e~peclalrnente on los estrictamente 

comerciales. 

Existen definiciones sobre la 

Integración económica, las cuales se relacionan b&slcamente 

con los slgulentes criterios: a) la libre movilidad de 

factores productivos; bl la Identidad y armonla en los 

beneficios provenientes de polltlca3 económicas comunes y en 

cuanto a las reacciones de lo5 agentes econ6micos; e) los 

aspectos lnstltucionales de l~B entldadeB "~upranaclonalos"; 

y dl la partlclpacl6n colectiva del poder de ncgoclac16n en 

las relaciones frente al resto del mundo. 

En base ~ ~stos cr.lterios, podemos seffalar lo 

dicho por algunos autores. En cuanto a los beneficios en la 

movllldad de factores, Balassa considera a la "lntegrac16n 

econ6mlca como un proceso y un estado de cosas ... como 

proceso incluye varlas med1das para abolir 

entre unidades econ6mlcaz pertenecientes a 

nacionales; contemplada como un estado 

la dlscrlmlnac16n 

diversos Estadas 

de cosa~, puede 

representarse 

dlscrlmlnacl6n 

por la ausencia de varias formas 

sobre 

de 

el entre economlas nacionales"; 



particular, Hyrdal sefiala que "la Integración es un proceoo 

econ6mlco y social que dest~uye ba~rcras (económ1cao y 

sociales) entre lo:s participantes en las actividades 

econóalcas"; pata Kamltz, ~1a lntegtac16n econ6m1ca es una 

apllcaclón lntenslflcada del prlnclplo de la dlvlsl6n 

Internacional del trabajo". 

Dentro de quienes resaltan loo beneflclos en 

cuanto a la Identidad y armenia do polltlcas comunes, se 

encuentra Tlnberqen, quien observa a la lnte9raci6n como "el 

eatableclmlento de la estructura m&s dcacablc en la econom1a 

Internacional, 

artlflclales al 

mediante la supresión 

funclonamlento óptlmo 

de 

y 

los obst6-culos 

la lntroduccl6n 

deliberada de todo:s elerr..entos deseables de la 

coordlnaclón y unl f lcaclón". Ashnlsmo, 

desarrollo soclal como objotlvo 

Urquldl introduce ol 

de la lntegrac16n, 

considerando a 6sta como "una n1tuac16n en que se aprovechan 

al m!x!mo las posibilidades tócnlcas de !nterrclac16n de la 

producción para obtener la mayor productividad presente y 

futura en beneflclo de una sociedad más amplia". 

En t11ater la de lnatltuclonalldad la 

1 nteqraclón, pata Kltamura, ºla lnteqración económica 

constituye ... un proceso en el que ~e hacen lntentos para 

crear una estructura lnstltuclonal deseable con el fln de 

optlmlzar la polltlca económica en su conjunto•, suqlrlendo 

que ésta debe pasar por tres etapas diferentes, a saber "la 



cooperación, la coordlnac16n y la integración, en QUe una 

conduce progresivamente a 

que limita la soberanla 

a la lnteqraclón como 

la otra de acuerdo con él grado en 

nacional". Hartog también considera 

"una forma m~s bien avanzada de 

cooperación, distinta del tórmlno "armonización", que se 

reflere a una consulta mutua sobre cuestloneB importantes de 

polltica económica•. 

Sobre la posibilidad de negociación conjunta 

vla la lnteqraclón, sunkel advierte que la tarea fundamental 

del proceso de Integración •es la elaboración de estrateqlaa 

y modalidades de cooperaclón y acción com6n que contribuyan 

al fortalecimiento de la capacidad nacional de decisión (de 

los paises) y al mejoramiento de BU capacidad de negociación 

conjunta con el exterior•. 

Aslml:imo, loo criterios utilizados para 

definir el nivel de 1nte9r.1cl6n económica se han vinculado, 

en gran medida, al grado que alcanzan las interacclonea en 

materia de intercambios comerciales entre los paises Qlle :Je 

Integran. Sln embargo, estas def1nlc1ones dejan a un lado 

las 1nteracclones pollt1cas que a nivel regional se dan entte 

los agentes econ6rn1cos que condicionan el proceso de 

1ntegrac16n de manera determinante, al actuar muchas veces 

como elementos de31ntegrante3. 



Asi pues, sln pretender dar una deflnlcl6n 

concreta sobre e 1 concepto de Lnteqcacl6n econ6mlca, 

~nicamente creemos conveniente señalar que cualquier intento 

que apunte hacia alla, deber~ tomat en cuenta que el proceso 

de 1ntegracl6n económica ~B, en prlnclplo, un fenómeno 

soclal, que •urge dentro de un contexto concreto y que, en 

consecuencia, bcnef lcla o perjudica intereses econ6mlcos y 

polltlcos especiflcos. Hás a 6n, la necesldad de la 

lntegrac16n econ6mlca no se produce de manera fortuita y 

casual en cualquier marco econ6mlco, sino que ea e5tlmulada 

por realidades econ6rnlcas especificas y estructurada por 

actores socloecon6mlcos y polltlcos, para consequlr o~jetlvos 

partlculare~ o proteger determinado~ intereses. 

Por tanto, los resultados de la lntegracl6n 

econ6mlca no est6n exentos de juicios de valor. Su consenso 

y leg l t lmldad soclal dependerán de los resultados 

•ocloecon6mlcos y polltlco• que produzca. 

1.1 Facto"es 

econ6mlca. 

y nlveles de la L ntegrtic 16n 

Para llevar a cabo la lntegracl6n econ6mlca es 

preclso reallzar una serle de tareas que permltan adecuat y 

coordinar las estructuras económicas, pol!tlcas y soclales 

de los Estados que se lntegran, con el prop6slto de alcanzar, 



con el mlnimo costo 

económica y polltica 

lnteqrar. 

social, el m.f.ximo de 

dentro del 6.mbi to que 

racionalidad 

sé pretende 

La lnte9raci6n económica como proceso din6.J11ico 

implica, por una parte, la coincidencia de factores 

económicos, politices y sociales entre quienes se integran, a 

fin de establecer los mecanismos nacesarlos para auprlmir la 

dJscrlmlnac16n entre las trannacclones que ne cfectuen dentro 

del 6.rea que se inteqra y, por otra, la extensión y 

aplicac16n de eBtos mecanismos estarA en función del nivel de 

inte9raci6n de que se trate, ya sea un 6.rea de libre 

comercio, una unión aduanera, un mercado com6n o una 

inte9raci6n económica total. 

1.1.l Factores de Integración. 

Dentro de los factores que m6.s ae destacan en 

el proceso de lnte9raci6n ee encuentran los slqulentes: 

al El espacio económico. 

El primer factor com6n que sobresale dentro de la 

literatura sobre la lnteqraclón económica es la noclón o 

concepto de "espacio económico". El tórmlno ,.Espacio 

Económico" comunmente se asocia al ámbito de influencla 

o de acción de un ente económico, en nuestro caso, suele 



señalarse al Estado-Nación como un espacio económico, 

con la caracterlstlca de que e5te espa~lo puede, en 

ciertos ca3os, sobrepasar las fronteras nacionales. 

As!, cuando dos o m!s Eotados soberanos de una reglón 

acuerdan integraroe económicamente se constituye "por 

ell?s y entre ellos un eopaclo económlco mucho mayor que 

el que exl!!tla aisladamente: no coincide 

necesarlamcnte con el territorio de ambos, dado el 

.U.bito de influencla o de acción de ellos". 1 Dentro de 

este espacio económico común se puede operar una libre 

movilidad de los factores de la produccl6n en la medida 

en que ast lo acuerden loz Estado~ Integrados, quedanOo 

sujetas al Imperio de un orden com6n y al de cada uno de 

los Estados. De ahl que oe considere a la integración 

como un proceso conducente a la integrac16n de espacios 

económlcos. 

b) La reciprocidad y l• Igualdad. 

Este factor oe basa en los principios de las Relaciones 

Internacionales donde la reclprocldad se entiende como 

la norma fundamental que deberla propiciar el equilibrio 

entre ventajas y privilegios que mutuamente se otorgan 

los Estados soberanos, ea decir, se presenta cuando 

Villagrán, Francloco 
Integración Económica• Educa. 
P6.9. 51. 

"Teoria General del Derecho de 
San Jo3ó de Costa Rica, 1969. 



existe cierta lqualdad en el balance de costos y 

beneficios que observan los Estados en sus ·relaciones 

con otros Estados. 

e) Las transformaciones e5tructurales. 

En el proceso de lnteqraclón económica se tiende a 

resaltar el o los cambios estructurales a operar 

conforme óste se desarrolla, puesto que las estructuras 

económicas de las naciones que se Integran, por mb.J> 

rigldas que sean, sufren transforma.clone5, 

(principalmente en su estructura productiva y del 

comercio exterior) ya sea por el impacto de las medidas, 

como por el hecho mlsmo de la integración. 

Asimismo, cabe resaltar los efectos que provoca la 

integración económica sobre las estructuraG noclalen, de 

ah! que en muchas reglones se busquen fórmulas para 

establecer o dlnamlzat el proccno de 1ntegracl6n de tal 

forma que permita modificar estructuras sociales cuya 

rigidez es responsable de la exlstencla de un cúmulo de 

problemas sociales. 

En el terreno polltlco existen dudaa sobre el impacto 

en los grupos pollticos 

de reconocerse que la 

real que pueda tener el proceso 

nacionales, aunque no deja 

integración constituye un proceso permite la 



creación de nuevas estructuras politicas o modlflque las 

existentes. 

d) La armonlzaclón y unlflcaclón de pol!tlcas y normas. 

Un cuarto factor com6n en el· proceso de inteqración es 

la_armonlzación y unlflcaclón de pol!tlcas y normas pues 

en él se enfatiza la convenlencia de armonizar, primero, 

y lueqo, unificar las dlstlntas polltlcas económica• que 

al respecto estable7.can los acuerdos de lntcqracl6n. La 

dlscrepancla existente en cuanto a la armonización y 

unificación se ubica, fundaioentalmente, en los ~iversos 

niveles que adopta 1~ integración. 

Estas tareas se facilitan, en esencia, por el grado de 

coincidencia de quienes participan en la Integración, 

los cuales habr&n de aefialar pccvlamente los factores 

susceptible• a armonizar y unlf icar en el proceso, ya 

qua la armonlzacl6n y unificación de pollticas y normas 

reclaman mecanl9mos operacionales que 36lo pueden darnc 

con la existencia 

propia. 

de una estructura lnstituclonal 

o) La instltuclonallzac16n. 

El proceso de integración exige, 5en cual sea el grado 

de desarrollo en que se encuentre, su lnstltuclonallza-
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cl6n. Ello porque se trata de un proceso de lntegracl6n 

de Estados-Naciones que exigen, por un lado; una serle 

de fundamentos legales que nor""'n relaclones, de la 

lndole que 

jurldlcos 

Integran 

!'Sean, entt:e 

y 11oclales y, 

con otros 

lnternaclonale5. 

Estados soberanoa, COMO entes 

por otro, entre el bloque que 

bloques u organlzaclones 

Además, el proceso de Integración de111anda la creación de 

estructuras orgánica,. encargada~ de cumplir, temporal o 

petmanentemente, clertna funciones, 

en el &!oblto de su com¡¡etencla y 

adoptar decl~lones 

dlseñar y apllcar 

norl\as y procedlmlentos que lmpulnen el proceso a lo 

largo de la estrategia acordada, cumpliendo con las 

metas fijadas por el conjunto de los Entados. 

f) La declsl6n polltlca. 

Desde el momento en que los Estados consideran la 

vlabllldad de Integrarse económicamente para constltulr, 

temporal o permanentemente, una unldad, la decisión que 

ellos tomen, en lo lndlvldual o en conjunto, ea una 

decls16n poli tlca. l\..~I tamblón, cada vez que entrP. "1 

acuez::den adoptat un determlnado 111~tcumen.to, rncc.3.nlsmo o 

polltlca del 

conslderaclones 

tipo que sea, entran 

polltlcas de distinta 

en jue90 

mac¡nltud 'i 

naturaleza que se traducen en una decln16n polltlca. 
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1.1.2 Niveles de Integración. 

Como todo proceso de lnteqraclón económlca 

suele adoptar diferentes niveles de acuerdo al grado de 

desarrollo en que se encuentre, los que en segulda se 

mencionan han sido clasif lcados tomando en consideración la 

experlenpla hlst6rlca de cada uno de ellos, aunque existen 

otras formas de lntegracl6n que al no haberse llevado a cabo, 

no han pasado de ser olnples ejerclclos te6rlcos. 

Otro punto que co conveniente se~alar es que 

esta claslf lcacl6n pertenece solamente a los nlv~les de 

lnte9raci6n que ae han venldo dando entre las econonlas de 

mercado, es decir, que éstos sólo reflejan las etapas que al 

interior del slste""' capitalista han oldo desarrollados. En 

lo referente a la lntegracl6n económica socialista, este 

apartado queda al raat9en de las formas que adopta en estas 

economlas el proceso de 1ntegracl6n y 6nlcamente se abotdarb, 

m6tl adelante, el eoquema de integrac16n adoptado por la 

mayorla de paises socialistas y el CAHE. 

a) Sistema de Preferencias Aduaneras. 

Es sin duda la forma de integración económica •primaria" 

que se presenta al lntet1or del s1stema capitalista, se 

basa en el hecho de que •un conjunto de territorios 

aduaneros se conceden entre sl una serle de prefetenclas 
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aduaneras, no extensibles a terceros, en función de la 

suspensión internacionalmente aceptada de la Cl&usula de 

la nación mAs favorecida. 

Co1111110nwealth" .1 

b) Zona de Libre Comercio. 

El caso tlplco ea la 

l.a zona de libre co...,rclo es un espacio econó•lco 

forllllldo por varios paises que supone, de forlD!l ln...,dlata 

o paulatina, la roducc16n o ell•lnacl6n do los ~ranceles 

y otras toatrlcclones al co.,..rcla sntre los palnen que 

forman dicho espacio, peco sin adoptac un arancel com6n 

frente a terceros paises. Dentro de la zona, cada pats 

un tiene su propio atancel frente a toi:cetos, 

conservando una polltlca comercial independiente al 

resto de los mlettlbros. 

Para a3equrar el b~ien funclonam:lento de una zona de 

libre comerclo es recomendable que ésta la lnte9ren 

naciones con un 9rado de desarrollo y de estructuras 

soclales homo96neas. Aunque como se~ala Tamames, entre 

paises menos desarrollados, este tlpo de inte9rac16n 

debe concebirse con un carácter meraroonte transltorlo, 

pues en la medida en que cualquiera de lo~ Estados 

miembros deseara cxpandlr sus actlvldades, m45 all4 de 

Z Ta'R\a.mes, Ramón, "Formación y desarrollo del HercaOo Comón 
&uropeo" !BERJ-AHER, S.A. Hadrld, 1965. p4qlnas 19-20. 
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los limites acordados, tropezarla con los obstAculos 

derivados del nivel de los derechos de ardncel exterior 

de un copartlclpe de la Al lnlclar su 

1ndustrlallzacl6n, cualquiera de loe Estados miembros de 

la zona requerirá, por tanto, e:Jtablecer una tarifa 

arancelaria común o la elevación de una cierta barrera 

fre~tc a algunos copartlclpes, lo cual equlvaldrla a la 

propia destrucción de la zona de libre comercio. Por 

ello, es conveniente, toda vez puesta en marcha una :on~ 

de llbre comercio, !nlclar lo:< trabajos para 

transformarla, no sin muchos problemas, en una un16n 

aduanera. 1 

e) Unión Aduanera. 

La unión aduanera implica la el!mlnac!6n, Inmediata o 

qtadual, de las barreras arancelarias y comerciales 

entre los paises miembros (zona de libre comercio) y la 

adopción de un ar anee l externo frente a paises no 

10!embros. Para perfecclonar una unión aduanera y 

superar los inevitables confL le tos derivados de lo~ 

diversos sistemas monetar!oa, flscaleo, etc., se 

requiere: a) Tar lfa Bxterlor común a las lmportac!ones, 

a modlflcarae previo acuerdo de las partes o por un 

órgano de la unlón; b) leglslaclón arancelarla y 

aduanera común; e) mecaniumo de compensacl6n de pagos y 

3 lbld. página 22. 
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llbre convertlbllldad de las monedas de los palses 

miembros al interior de la 

aduanera comán para aplicar 

lngresoa aduaneros; y e) 

unión¡ d) administración 

el arancel y perclblr los 

autoridades comunes para 

administrar la unl6n y, en general, distribuir los 

ingresos percibidos en razón de las exportaciones entre 

los paises miembros. 

La un16n aduanera total permite la construccl6n, como en 

el caso del BEHELUX (Bólglca, Holanda y Luxemburgo) o la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), de 

formas de lntegraclón econ6mlca superiores, como el 

Mercado Común o la Comunidad Económica. 

d) Mercado Común. 

El Mercado común es uno de los niveles más complejos que 

adopta el proceso de lnteqraclón, ya que comprende, de 

un lado, la unión aduanera parcial (llbre comercio de 

productos y mercanclas originarlas de la zona, arancel 

externo com6n y leglslac16n arancelaria y aduanera 

común) o la unión aduanera 

perfeccionada); y, por otro, 

restantes libertades: llbre 

total (un16n aduanera 

el ejercicio 

mov l l ldad de 

de las 

capltal, 

3ervlcios y 

poli t leas 

personae. l\SI también, la coordinación de 

macroecon6mlcas: lndustrlal, tributarla, de 

lnversl6n, de comercio exterior, etc., y la armon1zac16n 
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unlformldad del aparato leglalatlvo propio de un 

mercada com6n: tarifas al comercio exterlur, incentivos 

a los sectores productivos, transferencia de tecnologia, 

reqlstros a m..3rcas, patentes y nombres comerciales, etc. 

el Unlón Econ6mlca. (Comunidad Econ6mlca) 

Entre el mercado común y la unl6n económica, algunas 

autores plantean la exlstencla de la un16n monetaria, 

como mecanismo puente entre estos dos niveles de 

lntegraci6n, para ello argumentan que la unión 

monetaria, implica la coordlnacl6n, prlmero, y la 

unlflcaclón después de las polltlcas monetarias de los 

paises miembros, la adopción de una moneda comñn para 

los mismos y el estableclrn1cnto de los mecanismos 

necesarlo9 para hacerla efectiva. Para otros autores, 

las medidas para establecer. una un16n monetaria non 

paralelas al estableclmlenta de un mercado común y, 

sobre todo, cuando se establece la llbre movilidad de 

capital, pues seHalan que este tlpo de unl6n es 

Inherente a un mercado común cuando en ól existe una 

unl6n aduanera total, aunque no se logre el 

establecimiento de una moneda común. 

La unl6n económica o comunidad económica es, hasta la 

fecha, el nivel más elevado que ha alcanzado el proceso 

de lntegracl6n económica en la esfera de las economlas 
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de mercado, en él no sólo se garantiza el eJerclclo de 

la libre movilidad de los factores de la producción, 

slno que se act6a tarnblón como unidad frente al resto 

del mundo. Dentro de una comunidad económica se busca 

la "fusión de las economlas" y es creado un nuevo tipo 

de organizaciones con lnstltuclones comunes 

(supranacionales) pee enclma 

Estados miembros. 

de los goblernos de los 

1.2 Principales 

Regional. 

ventajas de la Integracl6n 

Oe acuerdo a la3 condiciones existentes en la 

economla de cada reglón del mundo, se pueden señalar las 

siguientes ventajas 

integración: 

que se esperan del prc ... eso de 

a) La integración económica implica una ampliación del 

mercado reglonal, y una disminución de la dependencla de 

la reglón en su conjunto regpecto al comercio del mundo 

exterior, por lo menos 

en comparación con la 

integración. Donde la 

en términos rel~tlvos, es decir, 

situación donde no exlstla la 

tendencia en la sustltuc16n de 

lmportaciones se orientaba a la dlscrlm!nacl6n de las 

lmportaclone5 provenientes del lnterlor de la reglón, 

esta tendencia se tendrá que modificar de manera que se 
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incremente el volumen comercial (lmportaclones y 

exportaclones) de la reglón. Al mismo tiempo esta 

ampliac16n ~upone una cierta lntenslf lcación de la 

competencia al consldez:ar que en mercados 1~strechos la. 

producción, para ger rentable, habrá de hacerse de 

manera monopólica y, por el contrarlo, ante un mercado 

com?n amplio, puede ser que varias empre5a~ trabajen con 

una d lmenn l6n 6pt lma, comp l t lendo entre s l. 

El estableclmlento de un patr6n de comercio y de 

producción más racional, producto de una esti:uctura de 

produccl6n que s~ basa en una mayor especialización 

dentro de la regl6n. 

Las economlas de escala y de alto grado de 

especlallzac16n. Las economlas de escala o derivadas de 

la producción masiva son el resultado de una mayor 

eflclencla y de menores costos unltarlos; s6lo son 

posibles cuando el volumen de la producc16n total es muy 

grande y se lleva a cabo en grandes setles, por lo cual 

se requieren grandes empresas que sólo pueden formarse 

ante la perspectiva de grandes mercados, o que sólo 

pueden surgir como consecuencia de la concentración de 

empresas que operen dentro de un mercado común 

integrado. Las economlas de especlal1zacl6n se obtienen 

cuando cada uno de los palaes que se lntegran concentra 

su producción en sectores concretos, para loB cuales 
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está mejor dotado debido a sus recursos naturales o al 

grado de su especial capacidad tecnolóqlca. 

c} Impulso al desarrollo cientlfico-tecnológlco, al darle 

apropladas bases de sustentaclón y apllcaclón y al 

permitir la máxima movilización de cuadros y la 

especialización de las tareas y disciplina en el ámbito 

regional. 

d} El Impacto de la Integración sobre el ritmo de 

creclmlento econ6mlcc y el nlvel del empleo. En cierto 

modo este impacto se explica por la intensificación de 

la competencia ya que la supre~lón de barreras 

arancelarias obliga a la2 empresas a realizar 

Inversiones masivas para prepararse a fin de resistir 

los embates de la competencia. 

e) La poslbllldad de desarrollar Inversiones cuantiosas que 

no son posibles de rcallzar en paises de economla 

pequeña en los campos de tecnoloqla de punta, de cnerqla 

hidroeléctrica, etc. 

beneficios de 

Algurias otxas consideraciones 

la Integración son: a efectos de 

sobre los 

creac 16n de 

comercio que resultan de la aparición de un Intercambio nuevo 

entre los paises miembros que no es inducido por la adopción 

de un arancel común frente a terceros, sino como consecuencia 
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de la desaparición de las barreras entre los Estados 

mlembros, de modo que al desproteqetse las l ndus tr las 

nacionales entre sí, lus más ineficientes sucumben ante las 

eficientes,, con lo· cual se genera una corriente cott\ecclal 

antes inexistente entre los Estados mlembron, una parte de 

lo• cuales se abastecla de sus propios bienes aunque éstos 

fueran de baja calidad y alto precio. 

En el caao concreto de los paise3 atra9ados, 

el concepto de integración está l ntlrnamente ligado al 

de9arrollo, anl, Urquidi 1 señala la necesidad de Integrar 

dentro de la teorla del desarrollo la teorla del C'omerclo 

internacional, puesto que el desarrollo supone incremento de 

la capacidad productiva y de ld productlvldad lndlvldual. Es 

un aspecto de la producción y un aspecto del cambio 

estructural. Desde esta perspectiva, el deoarrollo afecta al 

comercio lnternacional como demanda de productos necesarios 

para el funclonamlento de la economla y como oferta, a la 

vez, de bienes exportables, o sea capacidad para crear 

indirectamente nueva capacidad productiva. 

El desarrollo también es gencracl6n de demanda 

a travé5 de la inversión pñbllca y privada y del consumo 

público y privado, as! como a través del consumo intermedio. 

Véase llrquidl, 
posibilidad de 
latinoamericana" 
Jornadas N261, El 

Vlctor L. 
la ALALC 

"Teor:la, 
en la 

realidad y 
integración 

Colegio de Héxico. Hóxlco, 1966. 
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Es demanda que se traslada al resto del mundo, influida por 

todos los factores tccnol69lcos, lnstltuclonales · y otros, 

como por ejemplo, los derivados de la distribución del 

ingreso. 

Siguiendo con el planteamiento de Urquidi, el 

desarrollo requlece demanda externa mientras existan brecha~ 

tecnol6qlcaa, culturale3, de recurHos y otra~. Pues ~ln 

demanda externa no se pueden pagar lau importaciones y los 

comprombrns f1nancleros, ~1 no hay demanda externa, no hay 

comercio; no puede haber comercio aunque existan c~cucaos y 

capacidad productiva. La intensidad de la demanda t!Xterna es 

en gran parte determlnante de lo que un pals pueda exportar y 

sus poslbllldades de aprovechar lnnovaclone~ tecnol6g1can, 

economias de escala, economlas externa5, etc. 

La demanda externa, traducida en 1ngre5os por 

exportaclones y en impuestos del sector f lscal, permite o no 

transferir recursos para su desarrollo a ot~o5 gecto~ea 

productivos internos, capaces de sm!ltitulr lrap.:H:taclonc:J o de 

integrarse, paulatinamente, a un sector externo 

dlverslflcado, lncrementando as! loe niveles de exportación. 

Esto depende de la flexlb1lldad estructural, del grado de 

evolucl6n de la Infraestructura productlva, de la capacidad 

Institucional para que se logren otras transferencias y de 

las lnverslones necesarlas; es declr, depende del tlpo y la 

Intensidad del desarrollo econ6mlco. 
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Asimismo, el desarrollo tiene que ser de tal 

maqnltud que permita absorber los incrementos de la fuerza de 

trabajo y su transferencia del sector primario a otros, lo 

que necesariamente tlene que influir en la composlcl6n de las 

importaciones y de las exportaciones. 

En cuanto a la lnteqracl6n de varlos palses 

pequeños, "el criterio debe ser, no el del volumen y la clase 

de comercio que do~ ~reas generan entre sl cuando son !reas 

subdesarrolladas, sino su capacidad par.a llevar a cabo, 

conjuntal'l':C'nte, au desarrollo con las consecuencias que éste 

trae del comerclo exterlor. Puede haber integración parclal 

sin unl6n aduanera; puede haber lnteqraci6n parcial sln llbre 

comercio g~neral o libre comercio sustancial; pero una 

inteqraci6n completa requerlr4 suprimir los obotáculos o 

trabas al comercio y utilizar ln5truinento5 de polltlca 

econ6mlr.a para facilitar los aju5tes, para dar flexibilidad a 

la estructura productiva dentro del requisito de que debe 

haber un desarrollo como un todo del 4rea que trata de 

lntegrarse•. 5 

En el ca:>o de Ainórlca Latina, se "ostlene que 

la lntegracl6n permltlrla, a su vez, el fortaleclmlcnto de su 

capacidad de negociación en todos los planos del 6mbito 

internaclonal, como consecuencia de ~u transforma:c16n en un 

1mpottante sistema regional dotado de unidad de accl6n. 

5 Ib1d., póglna 2S. 
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Por otra pacte, en Amórlca Latina, la ldea de 

la integracl6n ha ido adquiriendo, en forma gradual, un claro 

contenido polltlco, aun cuando planteada en términos 

ccon6mlcos. Esta nueva concepc16n no se vincula sólo con 

comercia, nl siquiera sólo con desarrollo, se ldentlf Lca máli 

bien con la creación de un entorno externo que permita 

acrecentar la partlclpacl6n real de los paises del área en el 

sistema internacional~ Se pretende que el proceso de 

lntegracl6n contrlbuya a la toma de conclencla, por parte de 

los paises de la región, de que e5 necesario aceletur cambios 

profundos en las estructuras polltlcas, sociales y econ6mlcan 

internas, por razones de justicia y como un medio de asegurar 

la supervlvencla como sociedades autónomas del ~lstema 

mundial. "Las sociedades anacrónicas carec1an de la fuerza 

material y espiritual suficientes para evltar su marglnacl6n 

y eventual desaparición. La integración es un medlo, y para 

algunos paises, uno de los principales, a fin de maximlzar 

poder en el plano internacional y de modernizar las 

estructuras soclales internas, lo que equivale, por cletto, a 

redlstribulr poder•. 1 

Integración, desarrollo y partlclpacl6n real 

dentro del s lstema 1ntcrnaclonal 1 son tr:es l<leüs 

lndlsoclables en la eatrategla lntegraclonista de muchos 

paises en desarrollo. 

Pefia, Fól1x. 11Tendencias y Perspectivas de la 
Integrac16n Econ6m1ca en A.mé>rlca Latina". BID, 
Buenos Aires, 1974. 
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2. Enfoques Teóricos. 

Analizar el proceso de lntegracl6n económica conlleva 

necesariamente el estudio de la teor la del comercio 

internacional ya que, una de sus ramas, la que pudló9emos 

llamar la teorla de la Integración.económica, se ocupa de los 

agrupaml~ntos regionales de los mercados nacionales. Como ya 

vimos, este tipo de agrupamientos dentro de la literatura 

económica asumen diferentes formas: zonas de libre comerclo, 

uniones aduaneras, mercado com6.n, unión monetaria, un16n 

económica (comunidad económica), etc. 

considerando los diferentes bloques económicos 

que se presentan a nivel lnternaclonal, el proceso de 

integración y su participación dentro del comercio mundial 

puede ser analizado desde tres enfoques teóricos distintos: 

el primero, el liberal, profundiza en la teorla clásica del 

comercio exterior; el segundo, el desarrolllsta, 3e enmarca 

en los estudios recientes que sobre beneficios al desarrollo 

persigue la integración económica regional, y el tercero, el 

marxista, está basado en lon planes de cooperación econ6m1ca 

llevados a cabo entre los paises socialistas. Sobre este 

Qltimo cabe subrayar que, para efectos del preBente trabajo, 

se trata de un marco teórico de lo que ha sldo la concepción 

marxista, pero no pretende profundizar aqui en los impactos 

que los más recientes camblon en Europa del Este tendrán 

sobre el esquema de integración de e3tos paises. 
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Oentxo de e9tas concepcloncs de la lntegración 

econ6m1ca, nuestro estudlo se orl~nta a analizar la teorla, 

los mecanismos y los objetivos que cada uno de estos enfoques 

presenta para llevur a cabo el proceso de integración. 

Asimismo, dentro de este capitulo, se pretende confrontar, la 

pos1ci6n crltica que guarda cada enfoque con respecto a los 

otros dos, Bllo a fin de establecQr el marca teórico general 

que nos permita evaluar el desarrollo y las perspectivas que 

se presentan a la tarea de la integración económica 

lat inoamer lea na, 

Cabe mencionar que no pretendemos prencntar 

aqui un cuerpo lo suflclentemonte desarrollado y complejo de 

la teor:ia de la 1ntegraci6n económica, que no "~xlste,, alno 

mAs bien señalar de manera aumarld las difer~ntes vialoncs 

que sobre el tema han sido de3arrolladas, no siempre de una 

manera c1entlfica y satlsfactorla, pues en qeneral el 

conocimiento de este tema ha sldo utilizado para avanzar 

"hacia la raclonalizacl6n de la polltlca económlca, o oed, lo 

que Heade llama con mucha razón, la teorla de la poli tlca 

económlca. Loo indlvlduas y lo<J palse3 estin siguiendo 

polltlcas econ6mlca3 que no emanan de un cuerpo de teorla 

blen entendido; por ~l contrario, ~¿ e~t~ d~~arrollando una 

teorla que justlflca, o trata de Juotlf1car sua declsiones 

econ6mlcas", 1 

Andlcs, s. y Teitel, s. "lnteqracl6n Económica". 
El Trimestre Económico NQ19. Fondo <le Cultura 
Económlca, 1977. PAqlna 9. 
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2.1 Concepciones Te6rlcas. 

2.1.l El Enfogu~ Liberal. 

El planteamiento liberal, defendido por la 

escuela neoclásica del pensamiento econ6mico, considera dos 

sltuacl?nes al estudiar el proceao d.e lnteqract6n; la 

primera, en donde existe el l lbre cambio, señala que para que 

la lnteqracl6n econ6mlca Eunclone es necesario el reqreso a 

los ideales llbrecarnblstas anteriores a la Primera Guerra 

Hund la l, proplc lando el reqreso a las prh.ct Lea a econ6mlcas 

nacionales que reglan hasta antes de 1914. Bajo estos 

3upuestos, como señala Balassa 1, la lntegracl6n s 1gn1f1car6. 

simplemente la supresl6n de lmpedlmentos al movimiento de 

mercanclas. 

Asl, en el esccnar lo de libre comercio, la 

solución llberallsta considera la lntegracl6n econ6mlca 

solamente como equivalente a la 11beralizacl6n óptima del 

comercio. Arqumentando que la lntegracl6n no es olno una 

forma de restituir la deslnteqraclén del periodo posterior a 

la Gran oue<ra de 1914, que destruyó la antlqua lnteqraclón 

de las economlas nacionales. A.si, los economistas ortodoxos 

repiten la tesis seqún la cual el libre comercio {y la libre 

movilidad de los factores econ6mlcos) permiten la ampliación 

Balassa, 
Econ6rn1ca". 

Be la, "Teorla de 
Ed. UTEHA. Héxlco,1964. 

la Integracl6n 



26 

de los mercados, proplclando la dlvlslón del trabajo y la 

especlallzac16n a escala internacional lo que, ·a su vez, 

cont<lbuye a maximizar la produce l6n y mejorar la 

dlstrlbucl6n de la riqueza entte las naciones. 

En esta sltuacl6n, 3e so~tlene que cualquier 

intento de integración se emprenderla sólo ni un grupo de 

palses decldlera apartarse de las reqlas del llbre comercio 

con el resto del mundo, pue5 ente enfoque plantea "que 3e 

debe buscar la lntegracl6n económica con otros paises 

solamtnte cuando el comercio exterior estA excesivamente 

restrlngldo y hay dlflcultades para adoptar unllateralmente 

una polltlca de libre comercio. Entonces, se acepta 

eventualmente la lntegracl6n económlca como un medlo para 

reducir estas trabas al comercio exterlor, por lo rnenoo 

respecto del lntercamblo rcclproco de naclones con las cuales 

se asocla". 1 Aslmlsmo, dentro de esta concepcl6n subyace el 

princlplo de que cuando una naclón tlene autonomla para 

reducir unilateralmente sus aranceles f:r:ente al re:sto de 

naclones, la lntegracl6n no tlene sentldo. 

En una segunda situación, donde los palses no 

practican un llbre cambio, tal y como s~ presenta en la 

realidad, la poslcl6n llberal toma en cuenta, tanto la 

partlclpaclón del Estado en la economla, muy especlalrnente 

Ffrench-Davls, Ricardo, "Econoro\a tnternaclonal". 
Fondo de Cultura Econ6mlca. Héxlco, 1979, página 
413. 
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despuós de la crisis capitalista de 1929; cc~o los problerMs 

que recurrentementc 

depresión, desempleo, 

presenta 

dóflclt, 

el sistema 

etc.). MI, 

( 1nflac16n, 

plantea la 

necesidad de Instrumentar programas de integracl6n económica 

que armonicen y coordinen las pollticas económicas de la 

reglón con objeto de contr1bul~ a la ampliación de los 

mercados y a la superación conjunta de loo proble""'s 

econ61olcos. 

Bn esta sltuac16n, el motivo principal para 

loa economistas neo-clt.sicoa, prol!IOtores de la Integración 

económica, es el apoyar y prop..over este proceso a f ln de 

restringir los obot&culos al libre cotnerclo y a la libre 

movilidad de los factoren, en un marco de una economla 

internacional debldainente Integrada, donde la intervención 

estatal pueda ner utilizada con propósito• de planeac!6n del 

desarrollo regional y en proble""'s de tipo tranoltorlo y 

donde· se el!pcra que el crecimiento del área econ6rn!ca 

lntens!f lque la co~petencla, generando una ut!llzaclón rn&l! 

penetrante de lol! ioecanlsrnos de mercado. Otro argumento ea 

el de que la Integración económica hará pol!lble que laa 

naciones (indu!ltrlallzadas funda....,ntalmente) ~e beneflclen 
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con las economlas de escala y de especlallzac16n 11 que sólo 

puede proporcionar un gran ""'rcado Interior. 

Al Hecanlsno:1. 

De acuerdo con Haurlce Allals 11 para que la 

integración económica pueda llevaroe a cabo de manera 

satisfactoria, en un contexto librecaeblsta, es necesario 

toDar en cuenta tres condiciones: 

11 

11 

Asegurar la libro movilidad de mercanclas, para provocar 

la aC1pliacl6n del mercado y la especialización de las 

actlvldndes. Esta ampliación, entre las naciones 

participantes en la 1r1te9racl6n, no debe reallzar"e a 

costa de otros paises que no participan. Es decir, lo 

que se Intenta es reducir o eliminar aquellos obot!culoo 

que impiden el libre cambio entre las naciones que se 

integran, as 1ral&lllO, oe pretende que óstos no 

instrumenten nuevas medidas protecclonlotas o aumenten 

Las economias de encala o dft produccl6n en gran 
escala, de acuerdo con Dell, son aquéllas que 
surgen donde puede lograrse una D>ayor ef iciencla y 
un menor costo por unidad, si la producción total 
es muy grande. Las economlao de especialización 
son aquéllas que surgen cuando los paises se 
concentran en aquellos tipos de actividades para 
las cuales están mejor dotados, ya sea por sus 
recursos naturales, la disponibilidad de capital o 
experiencias adquiridas. 

Allais, Haurice. "Fondc11>Cnts Théorlques, 
Perspectlves et Condltlons d'un l!lacché conoun 
effectlve". Rcvue d'Economie Politlque, enero-
febrero, 1958. página 137. 
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las existentes hacia los paises que no son miembros. 

AdemAs, si se estableciese una tarifa externa com6n, 

6sta no deber& sobrepasar el promedio de las tarifas 

nacionales vigentes antes de entrar en vigor el programa 

de integración . 

Pe~mltlr la libre movilidad de los factores de la 

pcoducclón al Interior del &rea económica ampliada por 

la Integración, a fin de asegurar eu correcta 

distribución dentro de los paises integrados. Con ello 

se pretende que la productividad de 103 factores 

aumente, beneficiando as! a la reglón que se lnt~gra. 

Establecer la unión monetaria, que considere dos 

aspectos: la libre convertibilidad de las monedas de los 

palees que se integran y la estabilidad del tipo de 

cambio de sus monedas. Ello, con objeto de que loa 

'agentes económicos (consumidores, productores, 

ahorradores e inversionistas) puedan, por un lado, 

realizar eficientemente sus cAlculos económicos y, por 

otro, adquirir la suficiente conf lanza para aceptar las 

nonedas de los otros paises en sus transacciones 

económicas. Es declr, con la unlón monetaria se busca 

que los agentes económicos se comporten como si actuasen 

en un sólo espacio económico. 
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Otro3 aspectos Interesantes del esquema 

liberal que deben ser tomados en cuenta son los siguientes: 

La advertencia referente a que la~ condiciones 

mencionadas anteriormente no deben tratar de alcanzarse 

de manera apreaurada en el corto plazo, ello aun cuando 

exista disponibilidad por parte de los paises que se 

integran para hacerlo, pues las medida~ necoaar1as para 

llevarlas a cabo provocarian desajustes slgniflcat!vos 

en las estructuras productivas de la reglón integrada, 

que afectarian a importantes sectores de consumidores y 

productores. 

Dentro de los teóricos 

en cuanto al 6xlto que 

neo-cllusicos existe el pesimismo 

ofrece la realidad económica a 

los programas de tntegracl6n que su teorla promueve, 

pues lamentan dificultades tales como: los grupos 

nacionales econ6mlcamente fuertes que se oponen a la 

reducción de las barreras proteccionistas por temor a la 

competencia externa, la lrnpo~lbilidad de las nacionea de 

mantener acuerdos a largo plazo, los desequlllbrios en 

las balanzas de pagos de los palnes, la lneBtabllldad 

cambiarla, la falta de competltlvldad y, en general, loa 

problemas inherentes a la falta de coordinación y 

armonlzaclón de las polltlcas económicas de los pa!sos 

que se Integran. 
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2.1.2 El enfoque desarrollista, 

Rl planteamiento desarrollinta centra su 

anAllsls, no en la perspectiva de la economla internacional 

como lo hace el enfoque liberal, sino más bien en los 

beneficios que, como instrumento de desarrollo, la 

integración económica pueda traer a los paises atrasados. 

Los planteamientos esenclale5 de este 

razonamiento han sido bastante difundidos, destac!ndose: el 

secular reclamo de que los paises en desaccollo no pueden 

estructurar su desarrollo a partir de las exportaciones de 

productos primarios tradicionales en vista de la 

inestabilidad que existe en los mercados internacionales, y 

particularmente en vista del deterioro original de loa 

términos de intercambio entre paises pobres y naciones rlcaa, 

deterioro que lesiona a los productores de materlaa pelmas a 

costa de beneficiar a aquellos paises industrializados que 

exportan bienes manufacturados; este contexto lleva a pensar 

et1 la necesidad de buscar un modelo diferente de crecimiento 

econ6mlco ''hacla adentro", que en el caso concreto de 

Lat1noam6rlca, se definió por la !ndustr1allzac16n interna 

via la sustttuc16n de importaciones. 

Bajo este modelo, producto 

coyuntura económica favorable dada al tórmlno 

Guerra Hundlal, como de la insuf lciencia 

tanto de la 

de la Segunda 

del modelo 
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agroexportador como factor dinámico de crecimiento, la gran 

mayor ta de lors pa {ses lat Lnoarner lean os pus le ron en marcha 

politlcan de industrlalizacl6n endógena, que en algunos casos 

se enfrentaron al· problema de que en paises pequefios y 

medlano:s, 

suficiente 

la dimenelón de 

demanda como 

su mercado interno generaba la 

para .. justlflcar la producción 

nacional de bienes Industriales. El reconoclmlento que 

entrafia el proceso de lndustrlallzacl6n en la reql6n, puso en 

evidencia la necesidad imperiosa de ampliar los mercados más 

allá de los limites geográficos, a fin de consolidar varios 

de ellos en un aolo espacio económico. 

El reconocimiento a las dlficultades que 

entrafia el proce8o de industrialización, se comenzó a 

manifestar a principios de la dócada de los cincuenta, donde 

"el proceso de sustltuc16n de lmportaclonea en el sector de 

manufacturas de consumo en 103 paises mayores de América 

Latina llegó cerca de su limite y la capacidad de casi todas 

las r~póbllcas para importar dejó de crecer al ritmo 

necesario para financiar el creciente co5to de la 

1ndustrlal1zacl6n ... Ademán, el probler..u Gel deaarr::ollo ~e 

v16 complicado por la explonl6n demogró.flca y por la& 

tensiones sociales propla3 de cconomlas atrasadas con una 

pésima distribución del ingreso, agudizadas por el efecto de 

demontraclón de los niveles de bienestar en loo centros 

económicos del mundo sobre las sociedades de las periferias. 
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Era 169ico que, como alternativa al estancamiento surgiera la 

ldea de lnte9racl6n econ6mlcn.•ll 

La CEPAL Indicaba, a su vez, que ante las 

dlf lcultades para continuar con el modelo de sustitución de 

Importaciones despuós de su primera etapa, se hacia necesaria 

la cooperación regional que facilitara la reorlentacl6n del 

proceso de lndustrlallzacl6n que permitiera a la vez 

aprovechar otras ventajas de la especlallzaclón, de manera 

que los paises de la reglón concedieran prlorlclad al objetivo 

de la inteqcacl6n como medio de crear condlc1ones mAs 

favorables al creclmlento de sus economlag y nuperar la 

insuf1c1encla tradicional d~ ~u sector externo. De acuerdo a 

la concepción cepal lnil, el proceso de integra:c16n ec:on6mlca 

regional, "gracias a la llberac16n de la!l cocrlenten 

comerciales entre las naciones del área, el subsecuente 

aprovechamiento de las economi.:i:~ de e: sea la, y la coord lnaclón 

de las polltlcas nacionales de lndustrlallzaclón, podrán 

movlllzar, de manera roAs racional, los factores de la 

producción desocupados y se conseguirá acelerat· el 

c:reclmiento econ6rn1co de Amárlca L.atlna. 111 1 

ll Wlonczcck, H19uel s. 
Latlnoamerlcana•. Fondo 
Héxlco, 1964. pá9lna XVII. 

11 lbid. 

"Tnte9racl6n Econ6m1ca 
de cultura Econ6mlca. 
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Posteriormente, se di6 a la tarea de la 

1ntegrac16n económica una dlmens16n adicional, dentro del 

planteamiento desarrolllsta, al considerar que ella no s61o 

contribuirá al crecimiento económico al eliminar los 

obstáculos internos de la reglón, nino que la lnte9rac16n 

también permitirá a la Amórlca Latina quebrantar las bases de 

la dep-;ndencla externa, redefiniendo el tipo de desarrollo ~· 

su inserción en la econom1a internacional. Dajo esos 

supuestos son creados lo!l e3quem.lg subreglonales de 

integración como la ALALC y el Hercado Com6n Centroamericano, 

los cualea se propontan no sólo poder dar lugar al lncremento 

de las tasas de crecimiento económico, sino que cont~lbuir!an 

tamb16n a otros objetivos del desarrollo de la reglón: la 

industrialización, una más equitativa distribución del 

ln9reso entre los paises y una menor dependencia respecto a 

los paises avanzados. 

De esta manera, se pensaba que Arnórica Latina 

podrla tener un nuevo papel de rr'1yor importancia en la 

edlf icación de un nuevo orden económico internacional en el 

cual lo~ pai3es atrasado5 tuvlcr~n acceso a mayores ventajas 

y concesiones de los altamente lndnstrlalizados. 

l1 ter atura 

1\5!, la inte9racl6n económica, dentro de la 

desarrolllBta, lleq6 a considerarse corno el 

requisito indispensable paz:: a asequr:ar y acelerar el 

desarrollo econ6mico, y no sólo por la mejor as1qnac16n de 



36 

loB factores de la pro'3ucci6n en la región, sino 

principalmente por la creación de nuevas oportunidades y 

opciones para el desarrollo econ6rnlco. 

A) Los 1necanlamon. 

La concepción deaarrollista considera que la 

tarea de Integración se llevarla a cabo a trav~s de la 

eliminación de los obstáculos al comercio lntrarreglonal y el 

establecimiento de un arancel externo com6n. Ali! se lograrla 

sustituir el proteccionismo nacional que habla proliferado 

grandemente en el área, sobre todo a partir de la década de 

los treinta, por el proteccionismo regional, El espaclo 

eeonómlco as1 ampliado, generaba nueva5 oportunidades de 

Inversión para irnstl tulr racionalmente 1 rnpor tac 1 ones, 

permitiendo adem!s el surgimiento de economlas de escala; 

esto es, la inte9racl6n eliminaba las lnef iclencias que 

invariablemente se presentan cuando se promueve la 

Industrialización en mercadon de reducido tarnafio. Además, 

este proceso de lnduatrl~ltz~clón regional •puede oer 

fortalecido a través de la protección de las industrias 

inclpiente5, con base a un arancel externo común frente a la 

competencia exterior de los paises avanzados. El objetivo de 

la eficiencia económica qued<irla, en consecuenc la, 

subordinado al desarrollo de una estructura local.., u 

Grunvald, Josepb, et.al "La Integración Econó~lca 
Latlnoa111erlcana y la Politlca de los Estados 
Unidos•. CEHLA. Héxlco, 1973. P~qlna 45. 
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Debe tenerse presente que el protecclon1smo 

regional no deberla ser excesivo ni permanente, pues de 

serlo, se reducirla el incentivo a la competencia, mecanismo 

indispensable para forzar a las empresas a incorporar o 

desarrollar nuevas tecnologias y a instrumentar forma3 que 

permitan reducir los costos unltarlos de p~oducclón. 

Es importante 

planteamlento desarrolllsta, el 

ne~alar que para el 

concepto de la inteqraclón 

económica no puede, de ninguna manera, congiderarse como un 

sinónimo de la ampliación del e•paclo económico, en el cual 

los mecanlomos del mercado, 

Influyan en la aslqnaclón 

dejado5 a su libre arbitrio, 

de los factore9. 8 l blen, el 

enfoque desarrollista, considera que 

Lnteqracl6n econ6mlca requiere, ademAs 

ampliación (libre comercio) y la protección 

el proceso de 

de la 

(arancel externo 

com6nl del mercado, la apl1caclón de rnedldas tales como: una 

polltica de inversiones, primordialmente lo referente a la 

lndustrlallzacl6n y a la infraestructura, y una polltlca 

financiera, c¡uc considere el róglmen ;uultlnaclonal de 

compensación de paqos, una unidad de cuenta y un sistema de 

créditos 1ntrarregionale5, asi como un mercado de capitales. 

Sólo si se ponen en pr~ctlca estas polltlcas serla posible 

que el proceso de integración conserve ciertos principios 

básicos, entre los cuales los principales son: primero, la 

reciprocidad.- En el esquema desarrollista antes que el 

crecimlento económico del área como un todo, se busca el 
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desarrollo de cada uno de los paises lnte9rados, de ah! que 

sea Lndlspenabe dar un tratamiento especial a los paises de 

mayor desarrollo relativo y a los de mercado Insuficiente 

para que el proceso de integración no reproduzca lan 

desigualdades entre naciones diferentes y paca que cada uno 

de ellos obtenga una parte equitativa de lon beneficios que 

genera la lnte9racl6n, evitando a~l, lill polac1zacl6n en los 

paises mAs avanzados de la reglón. Segundo, gradualldad.- El 

proceso de lnte9rac16n no puede deaarrollar3e precipitada

mente, pues au 1nstrumentac16n requiere de una serle de 

transforrnacloncs estructuralco en cada uno de lo5 paises 

participantes, tanto en el Amblto de la economla corno en la 

sociedad, lo que requiere cierto tiempo para no causac 

desequilibrios graves. Tercero, planeaclón.- El proceso de 

integración, para llevarse a cabo de manera armónica y 

coordinada requerirá de cierto grado de planeaclón nacional y 

regional, ello a fin de orientar el uso de los recursos y 

ubicar de manera adecuada las unidadee de producción y, 

cuarto, competencia.- es lndlspensable que las empresas de 

la req16n se vean obligadas n competl~ entre ellas para que, 

posterlormente, puedan compctlr con eroptesas de íue.i:::a del 

espacio de Integración, 

Po[ último, es conveniente 5efialar, por au 

Importancia, que si bien para la concepción liberal cxlste la 

alternativa entre el proteccionismo regional (la integración 

econ6mLcaJ y el libre comercio Internacional (la cconomia 
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integrada), para la concepción desarrolllsta, por el 

contrario, la alternativa real estA dada entre la integración 

reglonal y el protecclonismo naclonal, pues su razonamiento 

parte de que si los paises no participan en los Intentos de 

lntegraclón dlflcllmente renunciarán o dlsmlnulrán sus 

prácticas proteccionistas. Esta diferencia en la perspectiva 

de observar a la 1ntegracl6n ccon6mlca, hace que los 

liberales vean en este tipo de procesos un retroceso en el 

llbre camblo internacional una acentuac16n del 

proteccionismo, en contrantc con lo5 denarrolllstas gue ven 

en la Integración una posibilidad real de acelerar el 

desarrollo económico de los paises participantes. 

B) Objetivos. 

Si bien, como sefiala Grunwald, la integración 

económica regional podria no ser la forma ideal para el 

desarrollo de América Latina, ésta parece ser una buena 

oportunidad para reducir las inmensas brechas de 

conocimientos tecnol6glcos, recursos y habilidades, 

capltal y trabajo permitiendo ta¡¡¡blón l~ llbr~ oovlllrtad de 

en la reglón. Además, el proceso de Integración podrla 

resolver algunos de los prlnc1pa1es problemas que presenta la 

1ndustrlal1zac16n en mercados pequefio~, asi como permitir a 

la reglón aumentar su capacidad de negoclaclón frente a 

terceros paisea. 

considera los 

Es por ello que la concepcl6n deaarrolllsta 

conceptos de lntegraclón y desarrollo 
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pr!ctlcamente Indisolubles cuando se trata de superar el 

subdesarrollo de los paises pobres. 

2.1.J El Enfoque Marxista. 

Rs 1ndlspensable comenzar el an!llsia del 

planteamlento marxista haciendo referencia a una de las 

caracterlstlcas de las economlae socialistas que Incide, de 

manera fundamental, en la concepción que ahl se tiene de la 

integración económica. Esta radica en el hecho de qua en 

eate tlpo de economlas existe un monopolio estatal del 

comercio exterior donde, ademAn, ne establecen controles 

rlqldos que impiden la libre movilidad de loa factores de la 

producción (trabajo y capital); entoncea la eliminación de 

las trabas al comercio que pudieran exlstfr de paco 

nervirian, ya que el Intercambio comercial no depende de 

ellas, ni tampoco de la aslqnac16n de los factores de 

producción; lo uno y lo otro :J.On el re:rnltado de las 

dlsposiclones lnclulda5 en el plan de cada uno de 103 pal5es. 

Por medio del desarrollo planificado del 

proceso de integración ccon6mlca socialista se busca 

"eliminar la contradlcc16n objetiva entre el creciente 

carácter de soclallzaclón de la producción y del trabajo, a 

escala internacional, y las formas estatales nacionales de 

organlzac16n de la vida econ6mlca; entre el creciente volumen 



de la producción y la capacidad limitada del mercado interno; 

entre el proceso de diversificación de la producción y las 

posibilidades de su especlalizacl6n dentro de los limites de 

los complejos económicos nacionales ... y es, también~ un 

medio de solucionar la contradlcci611 entre las necesidades 

globales de un país y las posibllldades de su satisfacción 

interna•. 11 

Es por ello que el concepto de integración 

ccon6mlca cuando se reflere a economl<ls centralmente 

planificadas debe relacionarse no tanto con la libre 

~ov11ida~ de tnetcanclaa y de factores, slno mAs bien con la 

interrelación entre los respcctivon \}lu!1~~ naclonaleB. Asi" 

el proceso de intregracl6n está mAs relaclonado con el plan 

que con el mercado, "el proceso lntegraclonlsta sólo puede 

realizarse sobre la base de una polftica coordinada de los 

Estados socJallstaa, e:-cpr~sada en un programa conjunto 11 •
11 

Las relac!one2 reciprocas entre loa planes 

nacionales de las economias que ne integran, permlti·c lan 

construir paulatinamente una 1nt~rdependenc1a creciente de 

las estructuras de producc16n }' de intercambio con lo cual se 

lograrla, a su vez, una combinación arm6nica de la 

especlallzaci6n internacional de la producción, as! como una 

¡¡ 
Pera za Chapeau, José. "El CAHE y la Integración 
Económlca Sociallsta". Editorial de Ciencias 
sociales. La Habana, Cuba, 1979. Página 33. 

11 Ibld. página 35. 
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utllizaclón mAs ef iclente de los 

financieros. 

recureos naturales y 

La razón fundamental de 

económica entre los Estados aoclal1stas se 

la integración 

origina en el 

reconocimiento del serlo obstAculo que la autarqula nacional 

representarla para el desarrollo económico del bloque y de la 

consecuente necesidad de aprovechar, aunque en forma parcial, 

las ventajas de la división del trabajo y de las economlas de 

escala; además que el proceso de 1ntegrac16n permltlria a 

estos paises adaptarse mejor a laa transformaciones de la 

economia internacional. 

La integración económica aociallsta trata, por 

medio de la uniflcación y de la coordinaclón de esfuerzos de 

los paises miembros, de ser un proceso de la dlvlslón inter

nacional socialista del trabajo, dlsmlnulr las dlsparldades 

entre loa paises miembros, formar una estructura económica 

moderna en cada pais, crear vlnculos estrechos entre los 

principales sectores de la econornia, la ciencia y la 

tecnologla y expandir y consolidar el mercado lnternacional 

del bloque socialista. 

A) Mecanismos. 

Para llevar cabo la coordinación e 

lnterrelaclón de los planes nacionales se contempla la 
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creación del Consejo de Ayuda Mutua ~con6mlca (CAffE) y el 

establecimiento de un complejo conjunto de comités 

lnterqubernamentales, de carácter tócnlco, clentlflco o 

econ6mico; asimismo, se incluye el funcionamiento de grupoo 

de trabajo bllaterales. Esta serle de orgünlsmos elahorar1a 

propuestas de cooperacl6n ya sean de naturaleza bilateral o 

multllateral para 3er sometidos a la aprobación polltica. 

Las proposiciones contendrlan 3ugerencias coneretas sobre 

aspectos tales como la ubicaclón geográfica di; proyectos de 

lnverslón, financiamiento multilateral de dichos proyectos, 

cuotas de come re lo (importaciones y exportrlclones) acuerdo de 

pagos reciprocas y condicionen que rP.glrian las inversiones 

conjuntas. 

Este tipo de planlf!caclón multilateral 

pretende la coordlnaclón y la sincronización de los intc~ese$ 

y objetivos de los paises miembros. Ejecutándose bajo los 

prtnCiplos básico!l de l.:i. convivencia entre los Estados 

socialistas (todo pala socialista debe uyudar a sus 

congáneres de acuerdo con sus capacldadcJ), el :lbre derecho 

a la integración (los paises participarAn en el proceso de 

Integración libremente por decislón propla) y el bcneflclo 

mutuo ( el proceso debe tener por objetivo beneficiar a cada 

pals y se dará trato preferencial a aquóllos más débiles). 



Bl Objetivos. 

Para los teóricos de la Integración económica 

80CJalista, este tipo de proceso tendrA varios resultados 

positivos, entre los cuales destacan por BU importancia los 

siguientes: 11 desarrollar con r.ayor rapidez la9 fuerzas 

productivas entre los paises socialista~, alcanzar el más 

alto nivel clentlflco-tócnlco, elevar al m&xlmo la eficiencia 

econ6mlca de la producc16n social y loqrar el máximo 

crecimiento de la productividad del trabajo nocial; 

perfeccionar la estructura y la produccl6n de las ram..~s, asl 

como modernlzarlag con las ex1genclns de la revolución 

clentlflco-técn1ca; a3egurar la sat1~facc16n, para un largo 

plazo, de lan neceaidadeR de lao economias nacionales en 

energéticos; materias primas y equipo~ para la agricultura y 

la industria; elevar el nivel de vida material y cultural de 

los pueblos soclallstas; acercar e igualar paulatinamente el 

nivel de desarrollo económico de las naciones del CAHE; 

elevar la capacidad y establlldad del mercado soclallsta 

mundial, afianzando las pastelones de los paises del Consejo 

en la economla mundlal y reforzar la ca¡iacidad defensiva de 

los paises del CAHE. 

11 Véase: "Programa complejo de profundlzac16n y 
perfecclonamlento de la colaboracl6n y de 
desarrollo de la integración económica sociallGta 
de los paises de CAME". Hoscñ, 1971. 
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Para llevar a cabo los anterlores objetivos, 

los paises miembros del CA.HE se comprometen a profundizar y 

perfeccionar la colaboraci6n econ6rnlca y alcanzar el más alto 

nivel c\entifico-técnlco, a51 como elevar al máximo la 

ef lclencla econ6mlca de la producci6n social y conseguir una 

elevada productividad. 

2.2 Criticas reciprocas de los tres enfoque~. 

Dentro de los planteamientos teóricos que 

acabamos de analizar, sl bien se destacan clerta5 sl~Llltudes 

en el sentido de que cada uno de ellos discrimina, desde 

cierto punto de vista, a los paises que no participan en la 

integración y favorecen a aquólos que si lo hacen, también 

existen profundas discrepancias en cuanto a la concepción y 

los mecanismos de instrurr~ntación, entre los tres enfoquea 

teóricos que originan posiciones antagónicas. Por ello, una 

vez estudiados los aapectos m~s relevantes de laa diferentes 

concepciones sobre el pcoceoo dé lntcgruc16n ccon6mlc~, toca 

en este apartado, analizar las c~iticas que cada uno de los 

enfoques hace a los restantes. 

A) Criticas del enfoque liberal al dc~arrollista. 

Los seguidores de la escuela liberal señalan 

que la integración económica tal y como es entendida por la 
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teorla y la pol!tlca del desarrollo económico, encasllla al 

proceso en tres vórtices, que ellos sintetizan como el 

protecclonismo, la autarqu!a y el centralismo. llBimlsmo, las 

observaciones m~s lmportantes que hacen a los programas de 

lnte9racl6n son: 

a) Las cconomtas atrasadas no.deberlan encerrarBe detrás de 

b) 

elevadas barreras arancelarias 

reducirlas buscando con ello su lntegraclón 

blen, 

a la 

economla mundial a fln de aprovechar plen.:1mente la~ 

ventajas que ofrece el libre comercio, lus migraciones, 

los flujos de capltal, la ttansferencla de clencla y 

tecnolog!a; todo ello a fin de racionalizar el uso de 

sus recursos naturales y de los f<ictores de la 

produccl6n que dinpooen. Señalando c¡ue el 

protecclonismo, no sólo nacional sino reqlonat, presenta 

~e.rlas desventajaa como mecanismo paru acelerar el 

desarrollo econ6mlco de los paises pobres. Deztacan que 

sólo el libre camblo y la lntensif1cacl6n de la 

competencia pueden servir corno palanca del desarrollo de 

los paises atrasados. 

Sobre el proteccionismo, se deben conslderar tres 

problemas: prlmero, presenta costos <le oportunidad que 

los paises con frecuencia olvidan, puesto que los pai<1ea 

no disponen de cantidadeo !limitadas de factores, sino 

que por lo general, para lncrementar la producción de 
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clertos bienes {por ejemplo, lndustrlales) tienen que 

restringir la de otros bienes {por ejemplo, los 

agropecuarios) y entonce3, habrla que comparar el 

resultado final; segundo, la3 ineficiencias en el 

proteclonlsmo se extienden a todos lon sectores de la 

economla, ya que, al ampararse bajo tarifas arancelarias 

pr?tecclonlstas, la producción de materias primas, 

bienes intermedios y otro tipo de insumos, ne están 

aumentando a su vez los caston de producción de aquellas 

empresas y actividades que lo demanden para nu proceso 

productivo; por este camino se arriesgan las ventajas 

comparativas gue el paln pudiese obtener por la 

exportación de ciertos bienes¡ y tercero, las medidas 

proteccionistas que inicialmente se adoptan da mancru 

temporal, con la 1lus16n de que en un futuro los costos 

unitarios de exportación disminuyan y entonces poder 

reducir las tarifas a loa niveles orlqlnalea, han 

prácticamente Imposibles de suprimir; resultado 

creAndose, en realidad, fuertes grupos de presión 

económica con la lnflt1encl~ pnlitlca necc=aria para 

impedir la supres16n o reducción de un arancel 

proteccionista. 

c) En todo caso, de ser Imprescindible el otorgamiento de 

subsidios a ciertas rama3 de la economía, mientras éstas 

se capacitan en la producción eficazmente, el 

planteamiento liberal sugiere, como la mejor forma, 
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•e 
canalizar directamente los oubsidios a la producci6n en 

lugax de establecer barreraa arancelarias. 

Por 6ltlmo, los de3arroll!stas han justificado al 

proteccionismo arancelario como 

cual para la crltlca liberal, 

un "bien p6blico", lo 

slgnlflca un cambio de. 

rumbo en el objetivo de la integración: ya no se trata 

de alcanzar la máxima tasa de desarrollo económico sino 

más bien lograr el mayor grado de lnduatriallzaclón 

posible, conceptos ambos que no necesariamente son 

sln6n1mos. 

B) Crltlcas del enfoque liberal al marxista. 

Las criticas que los liberales hacen a la 

concepc16n marxista de la integración econ6mica, generalmente 

se confunden con las crlticaz que en torno al funcionamiento 

y resultados de laa economlas centralmente planificadas 

realizan, aunque sobre la 1ntegraci6n cabe destacar los 

siguientes aspectos: 

a) Como los programas de lntegrnc16n econ6mlca entre el 

área soclallsta no parten de la llbre movllldad de los 

factores productivos (trabajo y capital), nl del libre 

camblo de mercanclas entre el bloque, el planteamiento 

liberal señala que existen dificultades enormes para 
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producción dentro del enpaclo de lntegraclón. 

b) El formular la integración a travón de la coordinaclón 

en planes nacionales, hace del proceso un procedimiento 

muy enqorroao y complicado .. En efecto, exige que la 

n~goclac16n para determlnar los bienes sobre los cuales 

los paises acepten realizar algñn tipo de acuerdo deba 

realizarse rubro por rubro. Para cada uno de los 

productos ne acordar1a al menea, el o los paises donde 

su ublcarla la produccl6n con las respectivas cuotas de 

producc16n, las corrientes comerciales {bilaterales y 

multilaterales) lntrazonales del producto final, sus 

materias primas, sus bienes intermedios y las relaciones 

comerciales (lrnportaclones y exportaciones) con el resto 

del mundo, tanto para el b1Qn terminado, como para sus 

materias prlma5 y sus productos intermedios. 

e) Se provocaria una fuerte tendencia interrcgional al 

bilaterallsmo comercial a fin de equilibrar, hasta donde 

se pueda, la balanza comercial dentro del área de 

integración. 

d) Se presentarla una marcada discriminación contra paises 

ajenos a la integrac16n sociallsta, porque al lmpedlrles 

exportar al !rea de Integración y comprar en ella lo gue 
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se 

requietan, se les impide sacar provecho de sus propias 

ventajas comparativas. 

Es dlflcll entender cómo puede realizar la 

coordinación efectiva 

existencia de una 

de 105 planes nacionales ~in la 

organización supranacional con. 

suficiente poder para dirimir las dlscrepanclaa entre 

los pal5ea participantes. Pues sin ella, la Integración 

se limita a acuerdos sobre pocos productos y 

dlflcilmente podrla creerse en la exlatencla de una 

coordlnaclón de planes nacionales. 

Ante estas circunstancia5, el enfoque liberal 

sefiala que la lntegracl6n económica al Interior del Area 

socialista, ólf 1cilmente ayuda a sus propios miembros, y a la 

economla mundial. Argumenta que el aumento del comercio 

exterior del CAME con paises no mtembros no éS resultado del 

aumento en la apertura con el mundo exterior, sino más bLen, 

es un producto de bilaterallamo y de la lnconvertibilldad 

imperantes al lnter lor del CAHE y a: la necesidad que tienen 

algunos de 3Us clembro~ de obtener tecnologias y recursos 

flnancleros provenientes de los paises capitalista" 

avanzad.os. 



51 

·C) Crltlca del enfoque desarrolllsta al Llberal. 

considera 

realidad 

De principio, el planteamiento desarrolllsta 

que la ·escuela llbera 1 

econ6mica, y que SUB 

ha sldo superada por la 

concepciones sobre la 

integración parten de supucstos .. que en el contexto de las 

naciones en proceso de desarrollo no son vfilidos. Adem~s de 

que en Am6rica Latina como en el conjunto de naciones 

subdesarrolladas el modelo de desarrollo seguido desde su 

1ncorporac16n al rl'l.undo capitalista estuvo basa.do en las tesis 

liberalistaa, mismas que lejoa de servir como instrumento al 

desarrollo limitaron, estancaron y profundizaron las ralees 

de la dependencia, condicionando el dlnamlnmo y la expansl6n 

de dichas cconomias. Pot ello, si las naciones pobres 

pretenden con la lntcgraclón económica realizar enfuerzoa 

para superar el atraso, mal comenzartiln siq1..1iendo lon 

lineamientos de la escuela liberal. Argumentando las 

siguientes razones: 

a) Las crisis y depresiones que con frecuencia enfrenta el 

al5tema, tanto en l.J. c~fera de la pcoducc16n como en la 

monetaria, modl(ican el de por si deteriorado equilibrio 

de la cconomia Lnternaclonal, perjudicando las 

expectativas de crecimiento de las naciones pobres por 

loo efectos negativos que tienen en la valuación de sus 

monedas los niveles de exportación, los precios 
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Internacionales y el acceso a las corrientes 

flnancleras. Bso, sln considerar los efectos que para 

las sociedades de estas naciones acarrean las crlsln 

internactonalos. 

bl La politlca comercial restrlctlva que adoptan los paises 

desarrollados slqnlflca un fuerte obstAculo para el 

crecimiento económico de los paiBen atrasados. .rust, los 

postulados neoclAulcos, de libre movilidad de factore3, 

al enfrentarlos a una realidad donde los paises 

altamente industrializados (EUA, Japón, CEE) adoptan una 

polltlca dlscrimlnatorla y proteccionista que impide a 

los paises pobres ~decuar su produccl6n en torno a sus 

respectivas ventajas comparativas, pierden toda validez. 

e) Cierto es que los patses, como las tcqiones, no pueden 

practicar indefinidamente la autargula, sino que su 

desarrollo exige integrarse a la economia mundlal 1 pero 

esto no de la forma como lo concibe el esquema liberal, 

sencillamente ellmlnando trabas al coll)erclo y 

permitiendo la libre movilidad de los factores. Para 

que la lntegracl6n sea sobre bases f lrmes se roqulere, 

en principio, que ella 3~ realice entre laa naciones 

cuya estructura 

cierta similitud. 

polltlc~-econ6mlca 

Esto presupone 

y social guarde 

un periodo de 

formación de estas estructuras para que# posteriormente, 

de manera gradual ae multipliquen y estrechen los 
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vlnculos económicos entre ellas, para realizar asl su 

lntegraclón. Asi, se puede qarantlzar que una futura 

estructuración de la cconomia mundial pueda edificarse 

entre estructuras relativamente slrnllares entre ella~ y 

no como hasta ahota, entre ~socios desiguales". Una 

integración como la dcscrlt~ impedirla que estructuras 

de poca aign!ficaclón relativa, pudieran ser, como 

o~urre frecuentemente, victimas f!cllcs, en sus 

relaciones internacionales, de otras naciones. 

d) El sequ1m1ento de una polltica librecambista y de una 

mayor competencia dentro de una &rea de integración en 

paises pobres, presenta serlos obst!culo3 al crecimiento 

económico. Pues si consideramos a la agricultura, que 

en la mayorla de 105 paises atrasados representa el 

grueso de la producción y de la ocupación, los problemas 

que ahl se presentan no son de tipo comercial, pue5 

·derivan más bien del carácter feudal o, incluso, pre

feudal de la tenencia de la tierra y el cultivo. Por 

ello, "Cualesquiera ventajas que otorgue el llbre juego 

del mercado sólo pueden ser operativas cuando las 

condlclones sociales y econ6m1ca5 son prop!claa para 

tales fuerzas. Debe ex1stlr libertad de compra y venta, 

libertad para cambiar empleos, para de1Jplazar la tierra 

o el capltal, de un uso a otro. Esa libertad no exlste 

en el sector de subsistencia de las naciones 

subdesarrolladas. No puede apllcaree la lógica de la 
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empresa prlvada en d~nde el slstema de explotac16n de la 

tlerra eo extrafio a la empresa e lnlclatlva•.I! 

En los paises pobtcs el proceso de integración debe 

procurar estimular el desarrollo econ6mico y, de manera 

eecundarla, sl es conveniente, promover la competencia 

entre las lndustrlas con objeto de incrementar la 

eficiencia en la producción, ademán se deberá no 

ellmlnar la protecc16n a las lndustrlas inclplentes, 

sino aumentar la eficiencia de ena protección. 

e) ~or filtlmo, el planeamlento liberal no considera un 

11 

problema grav~ que se puede presentar en el proceso de 

lnteqracl6n, a saber, lo~ efectos neqatlvo~ del fenómeno 

de 11 polarlzac16nH. Sl partimos del supuesto que laa 

fuerzas de mercado se dejan opetar llbremente en un 

espacio económlco, se puede observar que la actividad 

no tiende a dlstrlbuirse de manera equitativa en toda 

ella, sino que, por el centrar lo, tenderla a 

concentrarse en aquellos puntos donde exlstlcran las 

condiciones más favorables a su desarrollo. Estas 

concentraclones o "polos de desarrollo", 11.berarian 

fuerzas concéntricas que ~traerán y absorberán factores 

de producc16n de la perlferia hacia el centro, con el 

con~igulente beneficio para las naciones que zc 

Dell, Sldney. 
Comunes". Ed. 
185. 

t1Bloques d.c Cometclo y Hcx:cados 
Fondo de Cultura Econ6m1ca. P~glna 
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encuentran en los "polos de desarrollo" y el perjuicio 

factorea. El de las naciones que ven suntraldos 

resultado de una "lnteqracl6n" como la descrita, secla 

una desigualdad progresiva y acumulativa. 

Aqul se puede observar una dlferencla clara 

entre las dos concepciones. Hientraa que para el liberal, lo 

importante es acelerar el creclmlcnto económico del e~paclo 

que ne integra en au conjunto, al dcaarrolllsta le interesa 

~6.s bien, que cada una de las partes (naciones) del todo que 

se integra logre un desarrollo equilibrado y armónico con 

ventajas equitativas para todos los participantes. 

D) Criticas del enfoque denarrolllsta al marxista. 

En gran medida las criticas que la concepción 

desarrolllsta realiza al esquema marxista coinciden con las 

que.hacia con re3pccto al funclonamlento y resultados de las 

economlas centralmente planificadas. En relación con la 

lnte9raci6n destaca lo siguiente: 

a) Existen dudas sobre la eficiencia en el funcionamiento 

de los plan~s de comercio externos de lo~ paises 

aociallstas con el occidente, puesto que, si bien los 

palses soclallstas planean sus cconomias y ~u comercio 

exterior, cada nación conoce anticipadamente sus otros 

roercados, pero el comerciar con las economlas no 
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planeadas de occidente lmplica serlas Incertidumbres con 

respecto a la cantidad de importaciones disponibles, a 

los excedentes e~portables que puedan vender y a los 

precios Internacionales. ABI como lo sefiala Dell, el 

problema radica •en el grado en el 

el comercio no planeado dentro 

planeada•. 11 

cual pueden Integrar 

de una ecunomla 

b) El proceso de lntegrac16n entre el bloque de naciones 

socialistas presenta el proble!'M de la estructuración 

adecuada y precisa del plan 

lnteqrar su economla al 

económico de cada pala para 

resto del bloque, Ello 

representa un problema para las naciones pobres que por 

razones técnicas y de capacitación y falta de recursos 

humanos (adera6.s de los aspectos polltlcos) no pueden 

planif lcar adecuadamente su economla, por lo que ven 

reducida su part1clpac16n en las actividades económicas 

de la 1nteqrac16n. 

c) SI bien el esguel!l11 desarrolllsta considera conveniente 

la negociación para la ubicación geoqr&f lca de algunas 

ramas Industriales de lmportancla y el encadenaml~nto 

comercial lntrarre9lonal necesario para el desarrollo de 

dichas ramas, como se lleva a cabo en los paises 

soclallstas, 

premisas se 

no considero 

apliquen en 

Ibld. pAgina 268. 

indispensable 

otros bienes 

que 

de 

estas 

menor 
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importancia para los cuales serla preferible liberalizar 

el comerclo lnt[azonal. 

d) Las rostrlcc1one5 que loa paises miembros del CAHE ponen 

al comercio del resto del mundo, a través del 

proteccionismo aduanero, .gue funciona por cuotas de 

i~portac16n rn~s que por aranceles, presenta secios 

obgtAculos a los paises pobres que no pertenecen al 

bloque de naciones socialistas, pues disminuye las 

perspectivas de promover sus exportaciones hacia ese 

m~rcado. 

El Critica del enfoque marxista al liberal. 

Para la concepc16n marxista, la integración 

capitalista, tal y como la pretenden lon liberales, es una 

necesidad lntrlnseca para el funcionamiento del slntema 

capitalista y tiene como objetivo fundamental "eliminar las 

barreras econ6mlcas dentro de las agrupaciones 

lntegraclonlstas, y conservar esas barrera~ con relación a 

otros Estados". ll Ello, a fin de concentrar el poder 

económico en el centro y expandirse a la perlferla. "El 

efecto económico de la integración capitalista es valorado a 

partir de la creación de condiciones más favorables para la 

actividad de los monopolios .•• y de las alianzas de los 

21 Peraza Chapeau, Jos6. op.cit. página 39. 
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Estados lmperlallstaa por el reparto de los mercados y de las 

esferas de lnfluencla".11 

Los mecanismos a trav6a de loo cuales se lleva 

a efecto la expansión del capltallsmo a escala mundial, han 

sido varios, y generalmente son analizados a la luz de las 

teorlas del Imperialismo, entre las que destacan las tesls 

lenlnlstas basadas en la crisis del subconaumo que obliga a 

los paines avanzados a la bósqueda de nuevos mercados y, 

sobre todo, ante la tendencia a la baja en la taaa de 

ganancia que en ellos se presenta, que, asl~lsmo, los obliga 

a la bósqueda, por un lado, de nuevos mercados donde colocar 

sus productos y, por otro, de nuevas oportunidades de 

acumulación en paises atraBados que garanticen alta 

rentabilidad a sus inversiones. 

Por ello, para el enfoque marxista, la 

integración económica, dentro del capitalismo, no ea sino una 

forma novedoBa por la cual lon palees capltalistaB avanzados 

tratan de fortalecer las relaciones de dependencia con los 

paises pobres y de aprovechar mtl.5 ef iclentemente la 

explotación de sus recursos. Esto se observa principalmente 

en los paises con pcquefioe mercadea, los que al integrarse 

garantizan un mercado mba amplio que permltlrla al centro 

realizar inversiones m6a elevadas y, por ende, absorber, en 

lbld, pAglna 30. 
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mayor monto, una tasa de ganancia que multiplique la 

acumulación de la metrópoli. 

Asi· también, si se considera que una parte 

importante de la producclón de los paises periférlcos se 

encuentra en manos de mooopollos e 1nvcrs1on1staa 

extranjeros, 3e entiende que un.:i buena parte del excedente 

generado en el ~rea de integración se transfiere al exterior 

y na beneficia a los p.:ilses donde es producido, además de los 

benefic1oa que el proceno de integración presenta para el 

intercambio entre flrF.l.ls tr.:in:;;naclonahw (por ejemplo, los 

convenios de complernentacl6n industrial), mismas que, a su 

vez, por sus requerimientos tecnol6glcon, financieros y de 

importaciones, reproducen a mayor escala los mecanismos de 

dependencia. Por lo que la integración econ6mlca, como la 

entienden los liberalistes, en vez de ~cr un factor de 

desarrollo, se convierte en un nuevo Ln~trumento de 

expiotación que perpet6a la situ9ción de subdesarrollo en que 

se encuentran los paises pobres. 

F) Criticas del enfoque marxista al desarrollista. 

Considerando que el planteamiento anterior en 

esencia es válido para todas las tesis que sobre la 

integración se elaboren bajo el supuesto de inmovilidad de la 

estructura capitalista actual, y en Intima relación con las 
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ideas desarrolladas en el inclao anterior, la concepción 

marxlsta se6ala que el proceso de lnteqraclón ecón6a1ca, bajo 

el enfoque desarrolllsta, ea una nlmple opción (paliativo) 

que no modlflca en mucho las condlclones de atraso que 

enfrentan las ~reas subdesarrolladas. Puea eate enfoque 

permanece a rnedlaa aguas entre la integración via la 

planificación, y la Integración vla el mercado, lo que da a 

este tipo de planteamiento un carácter ambiguo que resulta 

Insuficiente para resolver, por un lado, el problema de 

lnsercl6n de lao economlas atrasadas en lan relaciones 

económicas con la metrópoli y, por otro, la solución a los 

problemas del subdesarrollo. 

Para los marxistas la 1nteqrac16n ccón6mica no 

es un proceso de buena voluntad polltlca que se pueda 

realizar sobre la marcha, alno que requiere de una planeacl6n 

nacional completa y detallada que permita la realización de 

acuerdos entre palnes miembros para asignar 

geográficamente la ubicación de las unidades de producción y 

establecer las corrientes comerciales intrazonales; pues de 

no ser asl, la Integración propiciarla la competencia 

lnd1scrlm1nada, dupl1car1a las lnvc.r:slonen, generarfa la 

polarlzacl6n y, en general, dejarla a un lado el problema del 

crecimiento de los palnes 

lo cual propiciarla más 

xesolver. 

de menor deaarrollo relativo, todo 

problemas de los que pretende 
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Por 6ltlmo, la 1ntcgracl6n econ6mlca de tlpo 

desarrollista, de no lograr plantear soluciones a las 

contradlcclones lnternas de los paises atrasados, ni 

modificar las telaclones externas de dependencia, no sólo no 

ayudará a r.educlr las condiciones de atraso, sino por el 

contrario, ahondará las causas del subdesarrollo. 
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II. EXPERIENCIAS OS IHTEGRACIOH ECOHOHICA. 

Hacla finales de la dócada de los 3Us, el coloniallsmo y el 

nacionalismo eran cuestiones predominantes en los debates 

póblicos, y los esfuerzos por contribulr al desarrollo de los 

territorios coloniales, o d\sminulr las barrerus arancelarias 

entre economlas naclonales Independientes tenian poco óxlto. 

La teorla económica concentraba su atencl6n 

especificas: la superación de los problemas 

fundamentalmente el de manten~r el nivel de 

en dos aspectos 

a corto plazo, 

empleo, y el 

ampllo lnterós en los estudios del crecimiento económico. 

Al término de la Segunda Guerra Hundial, el 

desarrollo y la integración se convierten en temas de 

principal importancia. En materia de desarrollo económico se 

conslder6 que, al rompimiento del orden colonial, la 

Independencia de las antiguas colonias deber1a acompafiarse de 

la Lndependencla en las relaciones econ6mlcas; mientras que, 

por parte de los paises en desarrollo ya Independientes, la 

dif lcil situación creada por la Gran Depresl6n de 1930, que 

precio de las exportaciones d~ 

el surglm1cnto de demandas 

hizo descender el nivel y el 

productos prlmarlos, provocé 

encaminadas al establecimiento de una nueva estructura 

internaclonal m!s cqulllbrada y dlverslflcada. Por su parte, 

los principales paises capitalistas de Europa Occlder.tal 

directamente afectados por la Guerra, realizaban esfuerzos 
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para iniciar un proceso de Integración reglonal 2~ que les 

permitiera, en conjunto, reconstruir sua economías y 

fortalecer su posición ante los dos bloques económicos 

emergentes. 

En el ámbito de los paises de Europa Oriental 

convertidos al socialismo despóes de la Guerra, la necesidad 

de construir las ba9es para la transición al soclnlisrno 

Incrementó la lnterdependncla de las relaciones económica~ 

entre estos paises, lo que, a su vez, obligó ü la formac16n 

de organismos de cooperacl6n que contribuyeran a la 

colaboración de los Estadoo noclallstas en el ámbito de la 

economia. 

1. Paises capitalistas desarrollados. 

El modelo de relaciones económicas y poli tlcas 

lnternaclonales que logró organlzar Inglaterra durante el 

Siglo XIX, y que alcanzó su máximo esplendor hacia finales 

del siglo, comenzó e:x:per imentar un per lodo de 

desequilibrios graves a partlr de la Primera Guerra Kunulcll, 

1J La modalidad de establecer espacios económicos 
comunes no contravenla las dlsposlciones del GATT, 
cuyo Articulo XXIV define una zona de libre comercio 
como un grupo donde dos o m~s terrltorlos aduanales 
eliminan loa derechos y las restricciones sobre una 
parte sustancial del comercio entre al¡ adem!s, por 
consenso de las dos terceras partes de los 
contratantes del Acuerdo, se puede autorlzar la 
creación de una zona de libre comercio aun cuando no 
se cubran todas las condtclones señaladas en el 
Articulo. 
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desorganlzando y resquebrajando los slstemas de 

interrelaciones económicas, financieras, pollticas y sociales 

de este modelo. 

Despuós de la Segunda Guerra Hundlal, las 

economlas europeas se enfrentan a la tarea de iniciar su 

reconstrucción, ya no como el conjunto de potenclas que eran 

antes del conflicto, sino ante una realldad totalmente 

distinta. 

La reconstrucc16n se inicia de una tMnera 

gravosa, para los paises de Europa Occidental, pues ante su 

lncapacidad flnanciera y comercial, se ven obligados a 

acogerse al plan de ayuda para Europa propuesto por Estados 

Unidos (Plan HarshallJ, que en el fondo •comprendla la 

concesión de préstamos cuyo objetivo fue, más que contribulr 

u la restauración de las economias europeaa, proveer a esos 

paises de rnedl os monetarios para comprar mercanciaz 

norteamericanas, y as!, permitir a los Estados Unidos 

aumentar el mercado para 9U3 productos, al tiempo que se 

reiniciab<> el proceso de cambian mercantl len. il niv~l 

internacional a vo16menes lmportantes 11
• ?• 

Para canalizar y administrar los recursos 

pro ven lentes del l?l~n Harsha 11, se forma en 1948, la 

ZI Gazol Sánchez, llntonio. "El Tercer Hundo frente al 
Mercado Com6n Europeo". Archivo del Fondo 110.l, 
F.C.E. Hóxico, 1973, página 13. 
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·Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) 

antecedente de la actual Organización de cooperación de 

Desarrollo Econ6mlco (OCDE)--, cuyo objeto era, aparte de la 

admlnistraclón de recur3os, promover y auspiciar, entre los 

paises de Europa Occ l dentu 1, formas de relaciones 

multilaterales como un prerrequlsito de unu 'Lona de libre 

comercio. Asi también, ante la necesidad de proveer a la 

reglón de mecanismos tócnlcos que facilitaran los pagos en la 

zona y restablecieran la convertibilidad de las monedas 

europeas se const1tuy6 dentro de la OECE, la Unión Europea de 

Pagos !UEP) • 

La experiencia que para la reglón constituyó 

la creación de esos organismos de cooperac16n ccon6mica, asi 

como los primeros Intentos de creación de una unión aduanera, 

en 1947, por parte de los paises del BENELUX¡~ despertaron 

la conciencia de la unidad europea, tan necesaria unte la 

dlvfol6n del mundo en dos podero5os bloques cconómlcos. Asl, 

el de mayo de 1950, Robert schuman, lanza la lnlclatlva de 

crear la cornunldad Europea del carbón y del Acero (CECA) 11, 

como forma de poner tórmlno a las disputas franco-alemanas y 

como piedra angular para construir una auténtica y estrecha 

colaborac16n europea. 

25 

21 

rntegrado por Dálglca, los Paises Bajos y Luxemburgo 

Los ~iembros originales fueron, además de los paises 
de BENELUX, Franela, la República Federal de Alemania 
e Italia. 
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como señala Gazol, la CECA se concibe como un 

mercado com6n clrcunscrlto a 

que comprende la creación 

establecimiento de reglas 

un importante sector económico 

de una unldad aduanera y el 

comunes de competencia e 

inversiones productivas, y además, comprende una organlzac16n 

de carácter supranacional controlada por una Alta Autoridad y. 

un consejo de Hlnlstros. A!ll, la CECA constituye desde su 

creación, un importante mecanlsmo de lntegracJón económica 

del continente. 

1.1 La Comunidad Económica Europa (CEE). 

Toda vez que se lnlcl6 con éxito el mercado 

comñn del carbón y del acero, los miembros de la CECA 

aceleraron el proceso integraclonista a f ln de pasar a una 

etapa más ambiciosa: la ampliac16n del mercado com6.n hacia 

los bienes y servicios que permitirla la creació11 de la unión 

económica total. En consecuencia, en junio de 1955 3e reúnen 

en Meslna, los Hlembros de Asuntos Exter lores de los sets 

paises miembros de la CECA, con el propósito de definir los 

mecanismos necesar 1 os para la formación de una unión 

económica total. El resultado de dicha reunl6n fue la firma, 

el 25 de marzo de 1957, de los Tratados de Roma, que dan 

lugar a la creación de la Comunidad Econ6mlca Europea 
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(CEE) 1 ~ y a la comunidad Europea de la Energla Atómica 

(EURATOH). La primera aspira a formar una vasta área de 

polltica econ6mica común que permita una expansión continua, 

una estabilidad creciente y sostenida y un incremento rApldo 

del nivel de vida; la segunda, apunto a promover en Europa la 

utlllzaclón de la energla nuclea~.con fines pacificos. 

De3de una perspectiva jurldlca se puede 

observar que en la actualidad existen tres comunidades 

europeas: la CECA, la CEE y la CEEA o EUROTOH, pero el 

objetivo final es fu3lonarlas en una sola. 

Dentro de los principales objetivos que se 

plantearon para la CEE destacan: 

" 

Terminar con los conflictos seculares que han de3garrado 

a los paises de Europa Occidental. 

Re3tablecer la estabilidad polltlca y económica de 

Europa, a fin de que pueda desempeñar rt nivel mundial un 

papel sobresaliente, en relación a su potencia económica 

y 3U legado cultural. 

Los seis miembros fundadores 3on: Francia, la R.F.A., 
Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos. 
Posteriormente, se han integrado: Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda (1973), Grecia (l9Bl), EspaKa y 
Po~tugal (1986). 
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cooperar en la promoción del desarrollo económico 

equilibrado en la Comunidad y en el ámbito mundial. 

Suprlmir las anacrónicas barreras económicas que hablan 

convertido a Europa en un mosaico de minúsculos mercados 

protegidos y para transformar a la Comunidad en una zona 

económica unitaria. 

Activar el 

product l v !dad 

Industrial. 

progreso 

dentro 

tecnológlc:o y 

de log sectores 

aumentar la 

agricol.a 

A nivel institucional, los principales órganos 

previstos en el Tratado d~ Roma, que no sólo administran, 

sino que, además, están empañados en un continuo proceso de 

legislacl6n y control de las actlvldades de la Comunidad, son 

los siguientes: el Consejo de Hinistros, la Comisión 

Ejecutiva, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, 

siendo los dos primeros los centros de decisión y los dos 

últimos, centro~ de legislación y control. 

El consejo de Hinlstros es el organismo politlco que 

representa a los Estados miembros. Sus decisiones deben 

ser tomadas exclusivamente sobre la base de las 

propuestas hechas por la Comlolón. 
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La Comisión Ejecutlva ea la que representa los intereses 

generales de la Comunidad y aplica los Tratados y las 

decisiones que de los mlsmos emanen. 

El Parlamento Europeo constituye la base del control 

democrático del nuevo poder ejecutivo de l.J Comunldad. 

El Tribunal de Justicia, cuyas decisiones son de 

carácter inapelable y obligatorias para el Consejo, la 

Comisión, los gobiernos, individuos y empreaas de los 

Estados miembros. 

como organismos supranacionales, el personal 

del Consejo, los magistrados del Tribunal y los mlembros de 

la Comisión y del Parlamento no pueden, en ningún caso, 

aceptar instrucciones de los gobiernos nacionales. Por otro 

lado, se crearon otras instituciones de apoyo, como el Comité 

Economico y social, el Tribunal de cuentaa y el Banco Europeo 

de Inversiones. 

cabe señalar que las trea Comunidade~, que ya 

tenlan en común a sus Estados miembros y dos Instituciones 

(el Parlamento y el Tribunal), unificaron también, por medio 

de un tratado de fusión, al consejo y la comisión, y al mismo 

tiempo el presupuesto (quedando solamente excluidos los 

ingresos y gastos operacionales de la CECA). 
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A lo largo del periodo de 

previsto Inicialmente, la CEE logr6 el 

translcl6n 21, 

óxlto en las 

principales actividades que se habla propuesto: 

a) La creación de la unión aduanera, mediante la supresión 

de los derechos aduaneros y otra8 barreras. La unión 

aduanera se completó en 1968. 

b) El establecimiento de reglas de competencia Impuestas a 

los Estados (control de ayudas acordadas por los fondos 

p6bllcos) y, en especial, a las empresas (lucha contra 

las concentraciones y abusos de poslclones dominantes). 

c) Estableclmlento de un Arancel Aduanero común frente al 

resto del mundo. 

d) Instauración de ciertas politlcas ccmunes: en particular 

al lnterlor de la Comunidad, una pol\tlca agrlcola 

ll 

orientada a proteger a los productores de la 

Inestabilidad en los mercados y los preclos; y, en el 

exterior, una polltlca comercial destinada a darle un 

mlnlmo de proteccl6n a los productores de la comunidad 

Para dar tiempo al "ajuste" entr:e los paises rnlcmbro3 
de la CEE, se acordó un periodo de transición de 12 a 
14 años. Durante este periodo, los aranceles de 
comercio entre los 1n1ernbros deber ian e 11m1narse en 
tres etapas de cuatro años cada una, con cuotas de 
39, 49 y 50 por ciento en las etapas sucesivas. 
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por medlo de medidas antl-dumplng y de promoción de las 

exportaciones. 

A lo largo de su existencia, la CEE ha 

enfrentado serlos problemas: dura poslcl6n francesa frente a 

la polltlca agrlcola comunitaria ~PACl, el debate respecto al 

lnqreso de Gran Bretaña, la poslc16n ante la crisis del 

s 1stema monetarl o l nternaclonal ("la serpiente europea"), las 

diferencias de Francia con Alemania y flolanda en torno al 

tratamiento de sus colonias, fueron algunos de los factores 

que causaron profundas controversias y que han tenido que ser 

negociados, resolvióndose no siempre de unu manera armónica e 

integral. A31mlsmo, han constituido graves problemas casos 

como la participación br1t6n1ca en el presupuesto de la CEE, 

el retiro de Groenlandia, que despertó una creciente 

oposlci6n comunlta•la en Dinamarca, las dlf lclles 

negociaciones para el Ingreso de España y Portugal, etc. 

Sin embargo, 

dificultades, los esfuerzos por 

pesar de 

avanzar en 

todas estas 

e 1 proceso de 

lntegraclón corr.unlt~rla no han siuo pocos. l!:n efecto, hacer 

de la Comunidad Europea un gran espacio sin fronteras 

internas, en el que, hacia fines de 1992 quedará asegurada 

totalmente la libre clrculaclón de personas, mercanclas, 

servicios y capitales, es el objetivo defin!uo en junio de 

1985 por el Libro blanco de la Comisión europea sobre la 

realización del mercado interior, objetivo perseguido desde 
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febrero de 1906 con la firma del Acta Unlca que enmienda los 

Tratados de Roma, y la cual entró en vigor en jul"lo de 1967. 

Con la realización del mercado Interior, 

Europa pretende lograr un crecimiento del 5% del P!B, as 1 

como reducciones de precios en un 6\ y la creación de dos 

mlllones de nuevos empleos. Asimismo, el gran mercado debe 

servir de base a la realización de las demos polltlcas 

previstas en el Acta Un lea: unión económica y monetar la, 

politlca social, cohesión económica y social, lnvestlgaclón y 

desarrollo tecnológico, protección del medio ambiente y 

cooperación en el amblto de la polltlca extranjera. 

Ho es propósito de esta tesis entrar aqul a 

analizar en detalle los efectos que la llamada "Perestroika" 

y las profundas reformas que se han 

Europa del Este, tendrón en el 

dado en los 

ca quema de 

paises de 

Integración 

!!Ujeto de comunitario, pues 

Investigación. 

Indudable que la 

eso ser la mot Lvo de otro 

Sin embargo, 91 queremos asentar que es 

construcción de la Europa del 92 tendró que 

reorientarse, partlcula~mente u la luz de lo que puede llegar 

a ser la futura reunlflc,>clón alemana y el lnteró" de algunos 

paises por ingresar a las Comunidades, tanto de la Europa 

orlen tal, como de la /\soc laclón Europea de L lbre Comer e lo. 

parte de los 

Aunque lnlclalmente 

paises de la CEE en 

existía un consenso de 

el sentido de cumpllr 
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prlmero con ~l compromlso contenldo en el Acta Unlca, de 

hecho se está planteando una nueva propuesta frent~ a lo que 

se ha dado en llamar el "Espaclo Económico Europeo" y la 

"Nueva Arquitectura Europea'', ya que resulta altamente 

atractlva la perspecttva de convertlr a Europa en el centro 

económico mundlal 

persona~. 11 

con un mercado de 750 millones de 

1.2 La A!!oclaclón Eur.opea de Libre Comerclo (AELC). 

Tras la creación de la Comunldad Fcon6m1ca 

Europea, Gran Bretaña propone la formac16n de una Asociacl6n 

de Libre Comercio con objeto de liberar de aranceles a los 

ptoductos lndusttlales comercializados al interior de la 

ASoc1ac16n. En cuanto a la ampl1acl6n de estas medldas hacla 

productos agricolas, Gran Bretaña se mostró glempre en 

cont"ra, debido a que su politlca agrlcola permltla a sus 

consumldores la ventaja de precios bajos mediante las 

lmportacl ones, llbres de atanceles, de los bienes 

provenientes de la Comunidad Brit6.nlca, a. lu. par que sos.tenia 

al sector agrlcola propio mediante pagos directos del tesoro. 

I! Glll, Henry. "Las Implicaciones Económicas para 
Am~rica Latina y el Caribe de los Cambios de Europa 
Oriental". SELA, 10 de abril de 1990. Páginas 6-7 
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Al afio siguiente a la puesta en marcha de la 

CEE, y ante la preocupacl6n sobre su comercio, la Gran 

Bretaña, junto con otras 

Suiza, Portugal y Noruega), 

sels naciones (Austria, Suecia, 

forma la ASoclaclón Europea de 

Libre Comercio (AELC), logrando como la CEE, eliminar en el 

periodo de 1960 a 1966, los aranceles en el comercio dentro 

de la zona en los productos Iniciales. A diferencia de la 

Comunidad, cada miembro de la AELC conserva sus propios 

aranceles externos frente al resto del mundo. 

Aunque exlstlan grandes dlferenclao en cuanto 

al tamaño y la influencia económlca de los paises miembros, 

la AELC alcanzó logroo lmportantes contrarrestando, en cierta 

forma, como era 5U objetivo, los efectos del Mercado Camón 

Europeo, y resistiendo la presión de éste hasta el momento en 

que fueron admitidos algunos de sus miembros a la CEE. Los 

esfuerzos por inqresar a la Comunldad, frenados por la 

oposición francesa, cristalizaron en 1973 con la entrada del 

Reino unldo, Irlanda y Dlnamarca a la Comunidad. 

Posteriormente, con el ingreso de Portugal a la CEE, la AELC 

se vl6 aón más reducida. 

Si bien la AELC habla funcionado bien, a nivel 

de sus Estados miembros, el hecho es que la tendencia de los 

paises apuntabd hacia un lnterós creciente por rebanar la 

fase de "zona de libre comecclo 11 • Actualmente, como se 

anot6 más arriba, frente a las perspect1vas que suponen los 
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cambios en Europa Oriental, se ha despertado un lntcrós de 

los pa !ses de la AELC por ser miembros de ·la Comunidad 

Europea, dado el contexto totalmente diferente que hace que 

la neutralidad polltlca que los mantenla fuera de la CEE 

pierda vigencia. 

2. Palsea Soclallstas. 11 

El camino de la transición al socialismo 

emprendido por varios paises de Europa al término de la 

Segunda Guerra Hundial ha determinado la necesidad de 

establecer una lntlma colaborac l6n entre ellos y, 

fundamentalmente, con la Unión Soviética, Los factores para 

Impulsar y estrechar la cooperación entre estos paises est4n 

dados por "la comunidad de rógirnen estatal, la identidad de 

la base económica, el lnterós reciproco por el r4p1do 

restablecimiento y fomento de la economía nacional, por la 

lf Este apartado fue redactado antes de los vertiginosos 
advenimientos en la Europa del Este, que están 
transformado profundamente el contexto mundial y las 
relaclones internacionales y que, entre otros, est!n 
significando un cuestlonamlcnto de la vigencia del 
CAHE. «o obstante, decidimos Incluir este texto tal 
como fue concebido originalmente, ya que se trata, 
más que nada, de un marco de referencia. P.or otro 
lado, los efectos que todos estos cambios tengan, 
est4n a6n gestandose en su mayor parte y deber4n ser 
motivo de estudios m4s profundos. Asi, en este 
apartado no persegulmos sino dejar un referencial 
histórico en grandes lineas, que pueda resultar de 
utilidad para los efectos del presente trabajo. 
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·construcción del socialismo y la necesldad de ayuda y apoyo 

mutuos". ll 

La ·coyuntura provocada por la derrota del 

nazismo alemán por parte de la Unión Soviótlca, y la 

rendición del mllltarismo japonÓS·· y el fascismo italiano ante 

los all~dos occidentales, permitió que se llevara a cabo la 

transformación de varios paiseg de Europa Oriental y de Asia 

al sistema socialista. Esta división del mundo en dos 

reglmenes antagónicos obligó, producto de un fórreo bloque 

socialista, a los nacientes Estados aoc1al1stas a reorientar 

sus relaciones económicas exteriores. Acelerando al interior 

el proceso de cohesión económica y polltlca, e intensificando 

los esfuerzos dirigidos a coordinar las formas sociales de 

producción. 

En los primeros años de posguerra comenzaron a 

actuar poderosos factores pollticos -y más tarde econ6mlcos

de cohesi6n en una cornunldad ~nlca de los ¡:>a! se" que 

reorganizaban su vida social de acuerdo con los principios 

socialistas. su acercamiento económico se vi6 facilitado por 

los suministros de materias primas, energéticos y viveres de 

la Un16n Sovlótlca, que ayudaron a 10!3 paises del brea i1 

dlnatnlzar sus econornias, parclalmente paralizadas durante la 

Guerra. 

ll secretariado del CAHE "El Cl\HE cumple veinte años". 
Hosc6, 1969. 
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En el periodo de restableclmtento (1945-1948), 

la colaboración de los paises aoclallstas presenta, 

fundamentalmente, un carácter bilateral debido a que esta 

colabo~aclón respondla a las tareas de reconstrucción de los 

paises socialistas europeos más afectados pot la querru y al 

desarrollo de las fuerzas productivas. La proximidad 

geográflca de los paises dtl área socialista, fue oteo factor 

que contribuyó favorablemente al desarrollo y a la 

profundlzaclón de la colaboracl6n. 

2 .1 El consejo de Ayuda Mutua Fcot16m1ca 

(CAHE). 

La unión sovlótlca y sus nuevos aliados 

comenzaron a diseñar nuevas formas de colaborac16n, que 

permitiesen superar las prácticas bilaterales aprovechando, 

de la mejor manera posible, las ventajas del emergente 

sistema socialista mundial para superar los diferentes 

problemas económicos y enfrentar, en equilibrio de fuerzas, 

las presiones econ6m!caB y polltlcas de los paises 

capl ta listas. 

En la tarea de perfeccionar los viejos métodos 

y formas, heredados del antlquo rógimen, y crear nuevos 

instrumentos de cooperaci6n, se celebra, del S al 6 de enero 

de 1949, en Moscó, una Conferencia, donde participan 
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Bulgaria, Checoslovaquia, Hungria, Polonia, Rumania y la 

URSS. 

Esta reunión analizó el bloqueo que los paises 

capitalistas hablan Impuesto a los Estados socialistas y, 

considerando la necesidad de realizar una colaboración 

económica amplia entre los palse" socialistas, est im6 

conveniente crear el Consejo de Ayuda Hutua Económica 

(Cl\118) l~ integrado por representantes de los paises 

participantes de la Conferencia. 

De acuerdo con sus ~statuto9, el objetivo 

fundamental del CAME "es contribuir, por medio de la 

unif lcación y de la coordlnacl6n de los esfuerzos de los 

paises miembros, a la profundización y el perfecionamiento 

ulteriores de la colaboración, y al desarrollo de la 

integración económica soclallsta, al desarrollo proporcional 

y planificado de la economia, a la aceleración del progreso 

económico y t6cnico, a la elevación del nivel de 

industrialización de loa paises menos desarrollados, al 

inlnterrumpldv aumento de la productividad del Lrabajo, al 

paulatino acercamiento e lgualacl6n de niveles de desarrollo 

ll son miembros del Consejo: 
Alemana, Bulgar la, Cuba, 
Mongolia, Polonia, Rumania, 
Nam. 

la Repábllca Democrática 
Checoslovaquia, Hungria, 
la Unión Soviética y Vlet 
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·econ6m1co y al auge del blenestar de los pueblos de los 

palses miembros del Consejo•.ll 

Para llevar a cabo estos objetivos, se plantea 

que las relaclone"5 econórolcas, entre 105 palses del CAME, 

habr6.n de estar sustentada5 ~ en lo5 prlnciplos del 

lnterna:lonallsmo socialista, el respeto a la üoberan1a 1 la 

independencia y los intereses naclonales, la no Intervención 

en asuntos internos, la lgualdad, el mutuo beneftclo, y la 

ayuda reciproca. 

La estructura del CAME se dist!ngu~ por su 

comple j !dad. La dlnAmica de l~ lntegracl6n económica 

socialista posibilita el surgimiento de nuevos órganos, lo 

que habrA de hacer mAs compleja la estructura del Consejo. 

De acuerdo a loo estatutos (Art. V), para 

reailzar sus actlvldades el CAME tiene, como 6r9anos 

fundamentales, los slgulentes: l~ Ses16n del Consejo, el 

Comité Ejecutivo, loo Comltós del Consejo, las Comlslones 

Permanentes y el Secretariado. Los cuatro primeros son los 

6rganos de decisión y representación y el último el órgano 

encargado del cumplimiento y control de las decisiones 

tomadas por los primeros. 

11 

íSTA 
SAU" 

TESIS 
BE L!li 

Peraza Chapeau, José, op.clt. pA9ina 3. 
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La sesión analiza las cuest1ones fundamentales 

colaboración económica y cientlfico-técnica, y 

las directrices principales de la actividad del 

EstA compuesta por delegaciones de todos los paises 

fundamental 

El 

de la 

Comltó Ejecutivo eB el 

organización, y estA 

órgano ejecutivo 

compuesto por los 

repreaentantes permanentes de los paises miembros. 

El Cornltó Ejecutivo posee ampl1as facultades y 

dirige todos los trabajos relacionados con la ejecución de 

las tareas del Consejo de Ayuda Hutua Económlca. En la 

actualidad, una de esas tareas fundamentales es la dirección 

de las actlvldades de coordinación de planes de desarrollo de 

la economia nacional de los paises m1embron, l~ 

especialización y la cooperación en las actividades 

productivas. El Comltó Ejecutivo analiza el nivel en que se 

encuentra la colaboración económica y clentlf ico-tócnlca de 

los paises miembros y elabora medidas para desarrollar m~s 

ampl1amente esta colaboración. 

En cuanto a los Comltós del Consejo, a 

principios de 1972 soll creados el Comitó de Colaboración en 

el ~rea de la actividad de planificación y el comité de 

Colaboración en la esfera 

crea el comité para 

clentlflco-técnica. 

la colaboracl6n en 

En 1974, se 

materia del 
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·abastecimiento técnico-material, los cuales constituyen los 

órganos representativos denominados Comités del Consejo. 

Estos tres Comités tienen como propósito 

fundamental ampllar y desarrollar la colaboración en sus 

ramas respectivas. 

Las comisiones Permanentes del CAHE son 

creadas por la Sesión, con objeto de que contrlbuyan al 

ulterior desarrollo de las relaciones económicas entre los 

paises mlembros y a la organlzaclón de la colaboración 

económica y cientlfico-tócnlca en las distintas ramas de la 

economla nacional. 

Las comisiones Permanentes elaboran medidas y 

presentan proposlclones para llevar a cabo la colaboración, 

Incluida la preparación de conventos multilaterales, as! como 

cumplir con otras funciones inherentes a los estatutos, las 

recomendaciones y las decisiones de la Sesión, del Con~ejo 

Ejecutivo y de los Comlt6s. 

Como toda organización multilateral, el Cll.~E 

posee un órgano especial que reallza las funciones ejecutivas 

y administrativas, este órgano es el secretariado, integrado 

por el Secretarlo, principal funcionario de la organlzaclón, 

los vicesecretarios y el personal necesario para el 

cumpllmlento de sus tareas. 
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El secretarlo vela por el cumpllmlento de lae 

decisiones de la Seaión y del Comité Ejecutivo, ·as! como las 

adoptadas por otros órganos del Cl\l1E. A!>I también, el 

Secretarlo cumple, en muchos casos, la función de depositarlo 

de convenlos suscritos entre los Estados mlembros de la 

organización. 

AdemáJ> de estos órganos fundam<lntales, en el 

Cl\11& existen otros órganos, como la conferencia de Dirigentes 

o conferencia de Representantes. Estas Conferencias son 

órganos permanentes de la organización, y tienen como 

objetivo conciliar las cuestiones de colaboración económica y 

clentlflco-técnlca, as! como de la Integración económica 

socialista de los paises miembros. 

conciliar las cuestiones de 

Entes órganos, adem&s de 

su compatencla, formulan 

p~oposiclones ne9ocladoran, las cuales son ejecutadas en los 

paises miembros de acuerdo al procedimiento por ellos 

establecido. 

La colaboración mutua empezó a desempeñar, a 

partir de la postguerra, un Importante papel en la solución 

de los problemas del desarrollo económico de los paises 

socialistas. A través de ella se logra edificar un complejo 

Industrial bastante diversificado. "En Bulgaria, las 

Industrias mecánicas, la siderurgia, la metalurgia no ferrosa 

y la Industria qulmlca. En Hungrla, la Industria de 

cojinetes, la fabricación de aparatos de precisión, de 
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·maquinaria y de equlpos destinados a las lndustr las 

extractiva y de la edificación. En Polonia, las 

construcciones navales, la Industria el4ctrlca, la Industria 

transformadora del petróleo, la fabricación de autom6vlles, 

la radlotlicnlca y la electr6nlca. En Rumanla, la 

construcción de rnaquinailas para .. la Industria petrolera, la 

fabrlcacl6n de automóviles y tractores, la Industria del 

aluminio y la siderurgia. En la República Democrática 

Alemana, se crearon de nuevo las lndustrlas qulmicas, 

energética y de construcc16n de maquinaria agrlcola. En 

Checoslovaquia, se desarrollaron las industrias del alumlnio 

y de la ener:gia atómica, lan construcciones naval~s y la 

Industria de cojinetes•. H La Unión Soviátlca desarrolla 

todas la3 ramas de lngenlerla, la producción de equipo 

pesado. Actualmente, Cuba suministra azúcar, cltricos y 

nlquel. 

De esta manera todos los paises miembros del 

Consejo ernpezaron a ptomover un intenso crecimiento 

industrial a partir de la d6cada de los cincuenta, aunque 

posteriormente, este creclmlento no tuvo su correspondiente 

repercus16n en la creación e incremento en el comercio 

mundial, debido, fundamentalmente, a laB tenolones polltlcas 

y a las restr!cc!one5 de occidente frente a laa importaciones 

del área soclallsta. Debido ,, ello, el proceso de 

Al&mplev, P. "La Inteqraci6n Econ6m1ca•. Ed. 
Clenclas Soclales. La Habana, 1979. P~qlna 7. 
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comercialización entre Occidente y Oriente vino realizándose 

de manera un tanto lenta y por la vla ·de acuerdos 

bilaterales, lo que lmpldló la ampliación y diversificación 

del comercio, factores que hubieran podido revitalizar las 

estructuras del comercio lntcnaclonal imprimtóndoles mayor 

dlnamlnmo, redundando en la creac16n y extensión de las 

perspectlvas comerciales tan necesarias para el crecimiento 

de las economlas, sobre todo, la de loa paises de menor 

desarrollo relativo. No obstante, tras los más recientes 

acontecimientos en el bloque oriental, será Impostergable una 

revisión de las actuales estructuras y formas de 

relacionamiento este-oeste. 

3. Paises en Desarrollo. 

Los esfuerzos de muchos paises en desarrollo por alcanzar lo~ 

beneficios derivados del proceso de integración económica, se 

inician a partir de la segunda mitad de la década de los 

cincuenta, estimulados por el efecto de demostración dado por 

el repentino óxlto alcanzado por la CEE, el cual alentó la 

esperanza de lograr un progreso econ6mlco comparable. Asi, 

la nueva estrategia de desarrollo, habria de fincarse en la 

superación del agotado modelo agroexportador y en la creación 

de un espaclo económico común que 

atomización de las econom!as 

reducidos. 

permitiese terminar con la 

nacionales con mercados 
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En el contexto exterior, la disminución de la 

partlclpacl6n del comercio lntrarreglonal de los paises 

atrasados en el comercio mundial, asl como el paulatino 

deterioro de loa términos de intercambio y la preocupacl6n 

aobre los efectos discriminatorios del Mercado Com6n Europeo 

hacia las exportaciones de las reglones atrasadas, sirvieron 

como catalizador para acelerar los esfuerzos para consolidar 

la 1ntcgrac16n econ6m1ca regional como una alternativa al 

estancamiento y la marginación. 

~lmlsmo, en el seno de lae Naciones Unidas, 

se 1ns1stla en la necesidad de establecer esquemas de 

lntegracl6n económica por la vla del mercado camón, 

considerando que éste "permitirla contribuir notablemente a 

atenuar la vulnerabilidad de esos paises a las contingencias 

y fluctuaciones exteriores". 15 Por su parte, en lon diversos 

foros multilaterales como en la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre comercio y Desarrollo (UNCTAD II, Nueva 

Oelhl, 1960), es creado el comité para la Cooperación 

Económica entre Paises en DeBarrollo, al que 5e asigna la 

tarea de considerar la problem~tlca y las perspectivas de 

Integración en esos paises. 

ONU. "El Hercado Común Latlnoamerlcano". 
1959, p~glna 4. 

Hóx1co, 
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Posteriormente, en la Oeclaracl6n de Aru3ha y 

el Programa de Acción del Grupo de los 77 (1979), se da nuevo 

impulso al concepto de cooperación econ6mic3 entre paises en 

desarrollo, elaborándose el Primer Plan de Acción de Corto a 

Mediano Plazo de Prioridades Globales 3abre Cooperación 

Econ6m1ca entre PaiBes en Denar~ollo, que deber6 ser puesto 

en práctica por estos paises, con apoyo de las Ilaciones 

Unidas y los paises Industrializados. Destacan en este Plan 

los siguientes puntos: 

La creación de un sistema de preferencias comerciales 

entre paises en desarrollo, con el objeto de f~rtalecer 

y fusionar, en el corto pla~o, los 5lster.~s de 

preferencias existentes (considerando que las 

preferencias son el principal mecanismo para promover el 

comercio, la producción y el empleo). 

La cooperación entre instituclonez comerciales y 

gubernamentales. 

Los organismos multinacionales de comercialización. 

La cooperación t6cnlca y el intercambio de cuadros 

cali ficadoa. 
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La adopción de medidas especiales para pal ses menos 

desarrollados (mercados reservados, programas de 

asistencia financiera y de capacltaclón). 

La cooperación en materia de polltlca financiera. 

A partir del primer llamado hecho por la O!IU a 

sus organismos regionales en 1959, sobre las posibilidades de 

integración en las reglones menos desarrolladas y hasta la 

fecha, ha ourgido una serle de intentos de integración entre 

paises en desarrollo, con diversas formas de evolución y 

variados grados de éxito, los siguientes pueden ser citados 

como los prlncJ.pales ejemplos de esos intentos: 

KCCA Mercado com6n centroamericano (nace en 1960 y 

lo Integran cinco Estados). 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

SELA 

(creada en 1960 para 

1969-), participan 

miembros. 

sustl tu ir a la ALALC, de 

en ella once Estados 

Sistema Económico Latinoamericano (creado en 

1975 y actualmente lo conforman 26 Estados 

miembros). 
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comunidad y Hercado com6n del caribe (creada 

en 1973 para reemplazar a C1'RIPTA -1960, 

participan en ella doce Estadon. 

Asociación de Naclones del Asia sudorienta! 

(fundada en 1967, con cinco Estados miembros). 

Comunidad Económica de Afrlca Occidental 

(fundada en 1973 con la participación de seis 

Estados). 

CEDEAO comunidad Económica de Estados de Afrlca 

Occidental (creada en 1975, con dleclsels 

Estados miembros). 

3.1 Reglón Africana. 

En ninguna región del llamado tercer mundo, la 

integración económica regional constituye un elemento de 

principal Importancia para el desarrollo como en Afrlca. En 

el continente africano, el surgimiento de nuevos Estados cuya 

pequefiez y pobreza, factores llmltatlvos de su desarrollo 1 

hacen urgente la necesidad de realizar esfuerzos de 

cooperación e integración, se tiene que "de cuarenta y cinco 

Estados de Africa situados al sur del Sahara, veinticuatro 

tienen menos de cinco millones de habitantes. Solo uno 
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(Nigeria) tiene un producto Interno bruto superior al de Hong 

Konq. De los treinta y tres paises considerados de ubajos 

Ingresos• en el Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco 

Hundlal dleclocho aon afrlcanos•.tt 

Ante esta situación, el desarrollo equilibrado 

de es~os paises requiere la formacl6n de mercados más 

amplios, lo que para muchos sólo es poBlble a través de 

algunas formas de 1ntegracl6n regional. En la actualidad, en 

Afrlca Occidental existen var1oB 1 pero dos son los esquemas 

principales de cooperaclón econ6mlca: 

La comunidad Económica del Afrlca Occidental (CEAO). 

La CEAO fue cteada en 1973, está constituida 

por los Estados que nacieron a ralz del abandono, en 1959, de 

la Federación del Afrlca Occidental Francesa (con excepción 

de Guinea). La Comunidad está Integrad~ actualmente por 

Costa de Harfll, Hlger, Burkina Faso (antes Alto Volta), 

Hall, Mauritania y Senegal. 

El objetivo principal de la creación de la 

Comunidad 8con6mlca del Afrlca Occidental fue el de mantener 

" Robson, Peter. "Cuestiones de Polltica en la 
Integración de Africa Occidental". Integracl6n 
Económica N2195, Intal afio 19. Buenos Aires, 
septiembre, 1965, página 21. 
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y desarrollar los aspectos econ6mlcos que para la reglón 

tenla el pertenecer, hasta 1959, a la Federación del Afrlca 

Occidental Francesa. 

La estructura orgánica de la CEAO, en 1964, 

estaba constituida de la siguiente manera: 

La Conferencia de Jefes de Estado. Es el órgano supremo 

de la Comunidad y la form.ln los Presidentes o los Jefes 

de Estado de los paises miembros siendo su función 

principal la toma de decisiones para el desarrollo de la 

Comunidad. Las decisiones que tome la Conferencia deben 

ser.por unanimidad. 

El Consejo de Ministros. Está formado por los Hlnintros 

de Finanzas de los Estados miembros cuya ml.slón, cada 

vez que se reñnen, generalmente una vez al afio, es la de 

analizar el funcionamiento de la Comunidad. 

La secretarla General. Es la responsable de llevar a 

cabo las decisiones tomadus por la Conferencia y el 

Consejo de la Comunidad. 

La Integración de los mercados y los productos 

y la liberación del comercio al Interior de la CEAO, se 

encuentra respaldada por un mecanismo que otorga compensación 

ante pórdldas provocadas por la desviación del comercio 
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tlberallzaclón, as! como una 

*sobrecompensacl6n", que no es más que una adicional 

redlstrlbuci6n hac.la los miembros menos desarrolla<los. No se 

otorga compensación por pérdidas resultantes de la creación 

de comercio. 

Dentro de la CEAO, cada pals miembro tiene 

llbertad para determinar su grado de lntegrac16n comercial 

con los otros miembros; ademáa de que cada pain conserva 

flexlbllldad para elaborar su política de creación de nuevas 

lnduetrlas. En el ámbito industzlal regional, se presenta el 

fenómeno de la duplicidad de plantas Idénticas que las 

empresas transnaclonales establecen en los distintos Estados 

m1embro:1. 

Adernll.5, al no existir un arancel externo de la 

Comunidad, ni la armonlzac16n en los lncent!vo~ y la 

Inversión de sus Estados miembros, se Impide un mayor impulso 

al proceso de Integración. 

La Comunidad Económica de Estados de 

Africa occidental {CEDEAO). 

La CEDEAO constituye el mas amblcloso intento 

de integración en el continente africano, fue creada en 1975 
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y se encuentra integrada por dleclsels paises. ll_ En conjunto 

estos Estados constituyen un área geográfica más extensa que 

Europa Occidental. CEDEAO agrupa a algunos de los paises de 

Afr 1ca m~s ricos en recur5os naturale3 (prlnclpalmente 

minerales) y má:J poblados, asl como a la mayor la de Estados 

más pobres de la reglón. 

El Tratado de Lagos, que da origen a la 

Comunidad, establece, en prl~~r lugar, una serle de 

compromlsoa programadon cronol6g1carnente con respecto a una 

cstructuracl6n de los regímenes acancelarlo3, la 11beracl6n 

del comercio, la armonización fiscal y el establcclmlento de 

un arancel externo común. Los compromlson programados se 

acompafian de obligaciones no programadas en cuanto a la 

adopción de medidas polltlcas más amplias para la lntegraclón 

econ6mlca incluyendo la coope~aclón industrial. 

La estructura que guardaba en t 964 la 

Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental, era la 

siguiente: 

ll 

La Autoridad de Jefes de Estado y Gobierno. se reune 

una vez al año, con objeto de anallzar el desarrollo de 

la comunidad y tomar las decisiones convenlenteB. El 

La integran los paises de la CEAO, más Nigeria, 
Ghana, Gambia, Benin, Togo, Guinea-Bissau, cabo 
Verde, Liberia, Sierra Leona y Guinea. 
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presidente de este 6rgano supremo es designado por los 

miembros de los Estados. 

El Consejo de Hlnistros. Lo forman dos representantes 

de cada pals partlclpante encargados de formular 

decisiones y r.ecornendaciono.s 

r~laclonados con la Comunidad. 

en torno de los asuntos 

El Tribunal. Se encarga de vigilar los acuerdos del 

Tratado y, como árbitro, resolver las disputas entre los 

miembros de la Comunidad. 

La Secretarla Ejecutiva. Se encarga de llevar a cabo y 

controlar la.~ actividades tendientes a desarrollar las 

decisiones tomadas por la Autoridad y el Consejo de la 

Comunidad. 

Dentro de la estructura de la CEDEAO, tamblón 

existen cuatro Comisiones Especializadas: 

a) Comercio, aI:ancelcs, 1nrnlgrac16n, moneda y pagon. 

b) Industria, agricultura y recursos naturales. 

c) Transporte, telecomunicaciones y energ!a. 

di Asuntos sociales y culturales. 

proceso de 

La CEDEAO, desde su fundaci6n ha orientado el 

lntegracl6n hacia un enfoque de mercado, 
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comenzando con la agrupacl6n de mercados y la llbre 

competencia, descuidando la adopción de amplias medidas 

polltlcas, que de acuerdo a la experlencla de los procesos 

lntegraclonlstas, hacen depender en gran medlda el óxlto de 

la lntegracl6n. 

El Tratado de Lagos no def lne la fecha en que 

se deba establecer el arancel común, adem~s dlcho Tratado 

dlspcne que la llberallzacl6n del comercio se dó antes de que 

se produzca la armonlzacl6n arancelaria, lo que difiere del 

procedlrnlento seguido por otras comunidades, donde la 

armonlzac16n de aranceles da lugar a la llberallzacl6n 

comercial, que a su vez, constituye el eat1mulo y el 

lndlcador para la adopcL6n de un arancel común, a la par de 

que evita una mala dlztr1bucL6n de los recursos y una 

duplicidad entre Industrias similares. 

Por otra parte, ante la disparidad en el 

desarrollo de sus mlembros, la Comunidad ha adoptado 

dlsposiclonea especiales para evitar una mala distribución de 

los costos y beneELcios de la Lntl!<JZ:dCi6n. r,n pr lnclpal 

dlsposlcl6n prev6 la compensacl6n fiscal por }3g pérdidas de 

recaudacl6n experimentadas en el proceso de llberalizac16n 

del comercio. Esta dlsposlcl6n deberá compensar las pérdidas 

de recaudac16n arancelaria de los E3tado~ más pobres que 

experlmenten con motivo de la desviac16n comercialª 
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3.2 Reqlón A!Jlátlca. 

Dentro del espacio económico que conforman las 

naclones en vlas ~e desarrollo del continente asl6tlco, 

destacan particularmente, dos reqiones: el Asla Herldlonal 31 

y el Asia Sudorlental. 

Las relaciones cnt~c los Estados del Asia Heridlonal no 

presentan siqulera un lntet\to de intcgraclón reglor1al, debido 

principalmente a lo he~emonla ~cor.6m1CM y polltica que para 

los palse::l aledaños representa la India. Esta::; tamblán se 

complican por los conflictos politicos y armado'3 entre 

aquellos Estados (lndla/Paklstán, Paklst6n/Danqladesh). 

Po·t: zu paJ:te, el comercio intrari:egional es 

bastante 11obre. Por ejemplo, datos de 1981 zeiíalan que, sólo 

el 6.2% de las exportaclonea totales de Bangladesh se 

orleñtaron a paises sudaslátlcos, mientra" que Pakistán 

partlc1p6 con el 5.3\ y la India sumlnlstra menos del 3% de 

sus exportaciones totales a sus vecino~. 

Aunque, si bien en la actualidad no ex1sten 

las condiciones politicas ptevlas para llevar a cabo intentos 

de 1ntegrac16n que, como se señalaba, se complican por el 

temor a la dependencla de los paises del 6tea con la India y 

ll En eate 
paises: 
Lanka. 

apartado sólo se cons1deran los s1qulentes 
Paklstán, Ind1a, Nepal, Bangladesh y Sri 
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a la lnver3a, y además Indla duda de los supue3tos beneficios 

de la integración con sus vecinos, se han llevado a cabo 

esfuerzos hacia una cooperacl6n regional m&s intensa, como el 

realizado en agosto de 1983, por los Ministros de Relaciones 

Ex ter lores de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Bhután, 

Nepal y lao Islas Haldivaa, con la firma de una acuerdo de 

cooperación Regional Sudasl6tica (CRSA); con el objeto de 

ampliar la cooperación en lua esferas de la agricultura, 

servicios postaleg, telecomunlcaclones y 

fomento al comercio no Be lncluy6 por el 

transportes. El 

temor de que una 

dlscus16n en ese sentido echara abajo la concertacl6n del 

Acuerdo. 

sudorlental, 

En 

las 

contraste, en 

naciones que 

la otra parte de AB1a, la 

en ella se encuentran 

conntituyen, a menudo, un ejemplo de integración económica 

entre paises en vlas de desarrollo. Ello es posible por el 

áxlto que en polltlca exterior han alcanzado, producto del 

establecimiento de un frente unido ante terceros palses, 

50bre todo con re5pecto a problemas de comercio internacional 

que afectan los intereses de los paises que conforman el área 

de integración del Asla Sudorlental. 

La Asoc1ac16n de Naciones del Asla Sudoriental 

(ASEAN), es producto de una serle de intentos que los paises 

de la reglón llevaron a cabo desde finales de los cincuentas 
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con el propósito de crear una organización que les permitiera 

unir esfuerzos para el logro de objetivos comunes. 

Hacia 1959, Filipinas, Halasla y Thallandia, 

crearon la Asoclacl6n del Sudeste AslHlco (ASA), excluyendo 

a Singapur y Brunei por su condlcl6n colonial, los objetivos 

del ASA eran elevar el nivel de vida y bienestar de sus 

pueblos, mediante la cooperac16n econ6mlca, soclal, cultural, 

cientlflca y administrativa. 

Posteriormente, en 1963, surge la HAPllALINDO, 

sobre la ldea de crear una confederac16n de pueblos de raza 

malaya y con fines similares a los de ASA. Integrado por 

Malasia, Filipinas e Indonesia, los conflicto• raciales que 

este organismo generó en la zona, as1 como las disputas 

territoriales, condujeron al estancamiento tanto del ASA como 

de HAPllALI!IDO. 

La independencia de Singapur y el cambio de 

gobierno en Indonesla conf.or:1Mron un contexto f.1vorable para 

que el 8 de agosto de 1967, Filipinos, Indonesia, Hala5la, 

Tha l 1and la y s lngapur, firmen un Bangkok la declarac Ión 

conjunta que da surq !miento a la ASEAH. 31 

ll Posteriormente, con el logro de su independencia en 
1984, Brunei se incorpora a la ASEAN. 
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se plantean como objetivos la unlf lcaclón de 

esfuerzos para alcanzar, por la via de la cooperacl6n, la 

aceleración del crecimiento económico, ''el progreso socl~l y 

el desarrollo cultural de los pueblos, la paz y la 

estabilidad de la reg16n; la aslstencla mutua en asuntos de 

interAs com6n en los campos econ6rnlco, social, cultural, 

técnlco, clentiflco y administrativo, asi como en materia de 

formac!6n e 1nvestlgacl6n en el plano educativo y 

profesional; un3 colaborac16n mb efectiva para l·> adecu.>da 

utlllzaclón de sus recursos agr!colas e Industriales, la 

expansión de su comercio, el mejoramt~nto de sus sisterrkls de 

transporte y comunlcac!ón, y la elevacl6n del nivel de vida 

de sus respectivas poblacloncs". 11 

La estructura orgánica de la ASEAN pretendia, 

fundamentalmente, establecer vias de comunicacl6n entre sus 

miembroa 1 como forma de integrar lo trn0ic1onalmente aislado. 

Asl,· se constltuyen como órganos de lé! ASBA!I, un consejo de 

Ministros, que refine una vez al año a log Mlnlstrog de 

Relaclone.s Extcr1orP,-g de los palses miembros; una Comtsl6n 

Permanente, que se encarga de las actividades dt! orgun17:;ic16n 

de dlchds reunlones ;;nuales, y tambl6n constttuycn la 

ASociaclón una serle de Com!tós Permanentes que refinen a 

especlallsta3 y funclonar!os encargados de temas especlflcos, 

11 Lopáz B., Nora. "ASEAN: de la integración económica 
a la lntegracl6n polltlca•. Revista tntP.gración 
Latinoamericana No.105. I!ITAL Buenos Aires, 
septiembre, 1985, año 10, p~glna 48. 
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·asl como una Secretarla Nacional, que se encuentra en cada 

uno de los Estados. 

Aunque exista mucha distancia para considerar 

a la ASEAN corno una comunidad económica, es innegable su 

evolución en el terreno de la cooperacl6n regional. 

Por su condición de exportadores de materias 

primas (caucho, maderas, arroz, cstafio, caf~, cobre y 

petr6lco, fundamentalmente) que, -con excepcl6n de Slngapur

constltuyen su principal fuente de divisas, los miembros de 

la ASEAN degarrollan un comerclo lntrarreqlonal sumamente 

restringido. Sln embargo, conscientes de ello, crearon un 

Acuerdo de Comercio Preferencial, que ha logrado reducciones 

arancelarias para una serle de productos. 

En sus relaciones corno agrupación con el resto 

del inundo, ASEAN mantiene programas de cooperacl ón con los 

principales paises Industrializados de Occidente, cabe 

seKalar que en marzo de 1980, la ASEAN y la CEE firmaron un 

Acuerdo de cooperación económica destinado a Incrementar el 

comercio y las relaciones econ6m1cao entre ambos grupos. Por 

otro lado, a nlvel Lnterno, para aprovechar mejor los 

recursos industriales, la Asociación ha aprobado una 5erie de 

proyectos Industriales conjuntos, como la planta de urea en 

Indonesia y la de amoniaco en Malasia. 
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Bn el ámbito polltlco, si bien no existe una 

total unlflcación en su polltlca exterior, los· vlnculos de 

entendimiento han permitido adoptar posturas comunes ante 

temas relevanten para la paz en la zona. 

Dentro de los obstáculos que enfrenta la 

ASEAN, destaca el dlsefiar los mecanismos que permitan a sus 

mlembro3 complementar más nus economlas, dejando a un lado la 

preocupacl6n exceslva que se tiene por la competencia entre 

ellos mismos. 

3.3 Reglón Latinoamericana. 

Los esquemas de integración tienen ya una 

larga trayector la en Amér lea Latina. 41 Los pr lmeros intentoa 

para llevar a cabo forman de cooperac16n econ6m1ca regional 

los realiza la Comlslón Económica para América Latina y el 

caribe (CEPAL)' entre 1956 y 1957, contando con la 

colaboración de la gran mayor la de lag Estados 

latinoamericanos. 

Las principales caracterlstlcas que se 

observan en América Latina a finales de los cincuentas, son 

las siguientes: 

u Para los finen de este trabajo, se considera América 
Latina todos los paises del continente -excepto 
Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica-, as! 
como a las Islas ubicadas dentro del aolfo de México 
y el Har caribe. 
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plano social, oe manifiesta 

masas de poblac 16n rural 

tecnológico-cultural y por 

la existencia 

estancadas por 

su régimen 

de 

de 

autosubslstencla que las margina de los benef lclos del 

denarrollo, fenómeno que explica, en parte, el control 

del aparato polltlco-soclal por grupos minoritarios 

usufructuarlos de las condiciones vigentes y 

naturalmente opuestoo al cambio. subsiote, también, un 

carActer arcaico en numcros~s estructuras sociales a 

pesar de las 

palsen, por 

urbanización 

medias. 

y 

transformaciones 

el proceso 

producidas, en varios 

de industrialización y 

el consecuente a3censo de las clases 

Por su parte, la elevada tasa de crecimiento demográfico 

en la reglón agudiza las tensiones originadas en la 

incapacidad de las estructura:J productlva.s paia absorber 

'rápidamente a la población económicamente activa en 

ramas de mayor productividad que las tipicamente rurales 

de subsistencia. 

b) En el plano económico predomina el tipo tradicional de 

relación con el resto del mundo externo: exportación de 

productos primarios e Importación de manufacturaa de 

diverso grado de complejidad técnica, que evidencian ya 

los primeros slntomas de agotamiento del modelo de 

desarrollo trad lclonal ( agroexportador) "hacia a fuera". 
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Y cuestiona al adoptado a partir de la posguerra 

(Industrialización via la sustitución de importaciones) 

"hacla adentro". Esto colncide con las slqulentes 

generalidades que, en mayor o menor grado, presentan en 

su interlor cada una de las cconomlas latlnoamerlcanas: 

Escasa lnteqraci6n horizontal 11, principalmente en 

dos aspectos: inadecuada organización de los 

mercados nacionales, caracterizados por una 

deficiente interacción entre los sectores rurales y 

urbanos debido, por un lado, a la falta de medios 

de comunicación o a la debilidad y dispersión de la 

demanda y, por otro lado, a la dialóctlca del 

desarrollo que enfrenta a subreglones en estado de 

subdesarrollo crónico con nó.cleos de alto y 

dinámico grado de desarrollo o la existencia de 

reglones desvinculadas del resto del pais. 

Escasa integración vertical 11 con la consecuente 

En este trabajo se define como "lnteqracl6n 
horizontal" a la que corresponde a la participación 
activa de todos los sectores y reglones de un pais en 
el mercado nacional. Esto implica la existencia de 
una infraestructura de lnterconexlón (transporte, 
comunicación, energla) y un flujo reciproco de 
bienes, servicios y factores de la producción. 

como ''lntegracl6n vertical" se define al grado en que 
la estructura Industrial de una pais abarca las 
industrias dinámicas y de base y las industrias 
productoras de bienes de consumo final. una economla 
especializada en las etapas finales de un proceso 
manufacturero y dependiente de los abastecimientos 
importados de bienes de capital y productos 
Intermedios es, por definición, una economla 
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dependencla con respecto al abastecimiento exterior 

en bienes de capital y otros productos de insumo 

Industrial, y 

Atraso tecnol6g!co relativo frente a los grandes 

centros Industriales, - lo que obllga al proceso 

latinoamericano a dar un "salto" que permita pasar 

de una etapa de subdesarrollo a otra de desarrollo 

superior que los paises industrializados alcanzaron 

en el curso de casl dos siglos. 

e) En el contexto internacional, la coyuntura favorable que 

la segunda Guerra trajo para las exportaciones primarias 

de los paises en desarrollo comienza a revertirse, con 

la consecue11tc repercusión en el deterioro en la 

pos!c16n interna y externa de los paises del área, 

agravada por la ausencia de poll tlcas coherentes y 

·prometedoras hacia la reglón, por parte de los paises 

industrializados, además de la Incertidumbre que para 

las exportaciones latlnoamcrlcanas causaba la firma del 

Tratado de Roma (1957). 

Ante esta situación y con el deseo de Imitar 

el repentino óxlto de los ejemplos lntegraclonlstas europeos 

(CECA y BENELUX, prlnclpalmente), la CEPAL, a travós de un 

comltó de Comercio, creado exprofeso para Impulsar los 

verticalmente desintegrada. 
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procesos de lntegracl6n en América Latlna, establece en 1959, 

a manera de recomendacl6n para los paisea del área, una serie 

de normas para la constltucL6n del mercado com6n, las que 

enfatizan! la necesidad de un espacio econ6m1co lnteqrado que 

incluya todas las mercanclas producidas en el área; el 

tratamiento preferencial a los palse3 menos desarrollados de 

la reglón; el estableclmlento de un arancel externo común 

frente a terceros; la especialización industrial; la creación 

de un sistema de paqos multilaterales que permita la máxlll\<l 

reciprocidad en el comercio 1ntrarreg1onal¡ la con~tltucl6n 

de un sistema de crédito y asistencia tócnlca reqlonal, aal 

como un sistema de arbitraje, etc. Estaa propuestas estaban 

orientadas a superar la deslntcqraci6n existente en el 

conjunto de América Latina, que se caracterizaba por la 

ausencia de una infraestructura de lnterconex16n; la escasa 

importancia del comez:cio reciproco y su conc:entraclón en 

productos primarios de muy pobre comportamlento din~mico, y 

por el escaso flujo reciproco de capitales y mano de obra. 

Estos problemas explican el comportamiento 

centrifugo de cada una de las economlas latinoamericanas y la 

permanencia de los vlnculos tradicionales con los grandes 

centros lndustrlules de Europa y con los Estados Unidos. 

Ante esta perspectiva y como se menciona en el Capitulo I, 

"era 16qlco que, como alternativa al estancamlento, surgiera 

la Idea de la integración económica. Sus autores sostienen 

que mediante la creación de un mercado regional, gracias a la 
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liberación de las corrientes comerciales entre las naciones 

del área, el subsecuente aprovechamiento de las economlas a 

escala, y la coordinación de polltlcas nacionales de 

industr:lalizaclón," podrlan movilizarse, de manera raclondl, 

los factores de producción desocupados y se conseguirla 

acelerar el creclmlento económico .. de la Amórica Latlna 11
• tf 

otro elemento importante que cabe mencionar en 

el proceso de lntegracl6n latlnoamerlcana, eg el papel de los 

Estados Unidos, quienes, como señala Kaplan °, tras un 

periodo Inicial de desconfianza y hostilidad, gobierno y 

transnaclonales de Estadon Unidos de3pllegan un ~reciente 

Interés hacia la lntegraclón latinoamericana, para su 

adopción y aprovechamiento por macroempresa3, en un amplio 

mercado unificado y ante beneficios de la complementación 

Industrial de la división y especlallzaclón regional del 

trabajo. 

Los arguinentos anteriores han servido, 

posterlormente como guia en la el~boracl6n de propue~td3 

concretas encaminadas a desarrollar procesos de Integración 

en el ámbito latinoamericano, desde los primeros esfuerzos de 

la CEPAL en 1957 hasta la segunda mitad de la década de los 

ochenta, se crearon y exls~en en América r,atlna cinco 

ti 

tS 

Wlonczek, Miguel, op,cit. página XVII. 

Véase Kaplan, Harcas. "Problemas del Desarrollo y la 
Integración de América Latina" Honte Avlla, 
Editores, Caracas, 1968. 
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lmportantes esquemas, con diversos niveles de desarrollo y 

qrados de óxlto. 

3.3.l Mercado Comñn Centroamerlcano (HCCA). 

A d l Eerencla de otras naciones 

latlnoaroerlcanas de mayor tamano, en el decenio de 1953, los 

paises centroamer lcanos no hablan iniciad.o todavla el modelo 

de creclmiento ''hacta adentro". Todavla sus economias se 

dedicaban al 

aqr oexpor tador 

sustitutiva de 

monocultlvo, slendo tradicionalmente 

lndustr1allzacl6n sin promover aún una 

las lmportaclon~s. As lmlsmo, las ev ldente5 

ventajas de diversificar el aparato productivo con produccl6n 

para el consumo local no tenlan posibilidad de prosperar en 

los paises de la reql6n a causa de la muy limitada dlmenulón 

de sus mercados, lndlvldualmente considerados. 

Ante esta situación, en el mismo decenio de 

1950, se percibió la poslbllldad de enh.;ntar los probl~!Ms 

de la falta de cornplementac16n de lao economlas 

centroamerlcanas, hasta entonces pr&ctlcamente desvinculadas 

entre si, mediante un programa de Integración econ6m1ca que 

fuslonara los cinco pequefio~ increado~ e hlclera poslble 

lnlclar la sustltuc16n de Importaciones del resto del mundo 

con productos 1ndustrlales de la reqlón, Esta 1dea tue 
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recibida con beneplácito por los gobiernos locales que 

recibieron el apoyo y la asesor la de la CEPAL. 

En ·el transcurso de esa d6cada se llevan a 

cabo varios estudios sobre la posibilidad de la integración y 

la forma de promover la. Af!.I tambión, se e2tablecen 

lnstitu~lones reglonaleB y organismos de cooperac16n, entre 

los que destacan: la orqanlzaci6n de Estados Centroamericanos 

(ODECA, 1952); la Escuela Superior de Adm!nlstrac!ón Pública 

de América Central (ESAPAC, 1954); el Instituto 

Centroamericano de Investigación y Tecnológ!n Industrial 

(ICAITI, 1956). Tambión son firmados una serle de tratados 

bilaterales de libre comercio, talea como 

Hultllateral 

Industrias 

de Libre comercio 

Centroarner 1cana9 de 

(1956), el 

Integración 

el Tratado 

Rógimen 

( 1958)' 

de 

el 

Convenio Centroamericano de Equiparación Arancelaria (1959), 

El Tratado de A!3ociaci6n Económica entre Guatemala, El 

sa1v:1dor y Honduras C 1960) y el Tratado Tripartito entre 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá (1960). 

Toda e2ta etapa preparatoria concluyó en 

diciembre de 19GO, con la ílrma del Tratado General de 

Integrac lón Econ6mlca (Tratado de Man.1gua), suscrito por 

Gua tema la, El Salvador, Honduras y lllcaragua, posteriormente 

se integró costa Rica (1962). 
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El principal objetivo del Tratado de Managua 

que dio origen al HCCA era el logro del perfeccionamiento del 

Hercado Camón Centroamericano en cinco affo5, tanto en lo que 

respecta a la zona de libre comercio, como a la adopción de 

un arancel com6n, y la constitución -sin fijar un plazo para 

ello- de la unión aduanera. 

El Tratado pretend!a tamblón proporcionar un 

mayor automatismo en cuanto a los conceptos en los que 

deberla liberarse el comercio inmediatamente. 

El Hercado Com6n Centroamericano 

contltuido por loo siguiente" organiumos generales y otros de 

carácter especifico. Los primeros son: 

El con5ejo Económico, integrado por los Ministros de 

Economla o Integración de los paises p3rtlc1pantes. Es 

donde se toman las decisiones principales del programa 

de integración. 

El consejo Ejecutivo, formado por los Vlcemlnlstros 

correspondientes, tiene a su cargo supervisar la 

ejecución de los acuerdos del Consejo Económico. 

La Secretaria Permanente del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana !SIECA), es el 

organismo técnico responsable de las tareas cotidianas 
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del Euncionamlento del proqrama y de la elaboracl6n de 

las investigaciones y estudios necesarios para que ambos 

Consejos cumplan su cometido. 

Dentro de los organlsmos especificos creados 

al lntector del MCCA, destacan: el Instltuto Centroarncrlc<ll'\O 

de lnvestlgacl6n y Tecnoloqfa Industrial (ICAITI), el 

Instltuto centroamericano de Admlnlstrac16n Pública (ICAPI, 

que sustituye a la antigua Escuela superior (ESAPl\C), el 

Banco Centroamericano de lntegracl6n Económica (BCIE) y el 

Consejo Monetario Centroarnedcano (CHC o CO!lliO!IECAl. 

A lo largo de la dócada, hasta 1969, la 

mecánlca del MCC, responde al lnusltado dinamismo que 

producen la llbera llzac l6n cas l total del cornerc lo de blenes 

originar.los y el funcionamlento del arancel común (Arancel 

Centroamet lea no de tmportac lón). En esta e tapa, t..: l come re lo 

intrarreqlonal pasó de 33 a 300 millones de dólares en un 

periodo de notable establlldad de preclos. Se elevó 

conslderatJlemente la partlclpac16n de la e:xportaclone3 

lntrarreglonales, prlnclpalrnente la de manufacteras, el total 

de las exportaciones globalcn de la r~gl6n (d~ menos de 7\ en 

1960 a 23'1. en 1970). TarnbllH\ es ind1Jd.>ble ¡,, lnOuencla del 

proceso de !ntegracl6n en la 9enerac!6n de elevadas tasas de 

creclrnlento lndustr lal (mb.s del 6\ anual promedlo para la 

reg\6n durante los año::s 3e5entaJ y el gradual camblo en la 

estcuctuca del Producto lnterno Oruto d~l área, er1 el sentido 
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de una creclento particlpacl6n de la pr0duccl6n Industrial 

(del 13.2\ en 1960 al 17.5\ en 1970). Al respecto, la CEPA[. 

considera que 11 en vatiag ocasiones se ha l11tentado medlr el 

impacto {de la Integración) sobre lao tasas de expansión 

econ6mica, sobre el empleo y sobre otras v.:ir lable::; 

rnacrococonórnlca~. Sl blen esos egtudlo!3 giguen metodologias 

dlstlnt~s -y a veces discutibles- coinciden, sin excopcl6n, 

en que el movlmlento Integrador ha sido una fuente de 

considerable dlnamlsmo 'i que en su ausencia la5 cconomi.as 

hubieran crecido a tasas signlficatlvamente menores". 11 

Sln embargo, en la segunda mitad de les 

sesentas, se observan las primeras señales de debllltamlento 

llel p:coceao de lntegx:aclón, manifestadas en cierta 

dlsmlnucl6n del dinamismo del lntercarnblo camerclal; 

saturación parcial de los mercado~¡ dificultad para encontrar 

oportunidades ad le lona les de su:>t L tuc i6n de importaciones 

provenientes del resto del mundo y tendencla a sustltulr 

lmportaclones de otros paises del 6.rea con productos 

nac1onaleg; reducciones en de crecimiento 

Industrial y del PIB; disputas sobre la dlstrlbucl6n de 

costos y beneficios de la lntegrac16n entre paises; y 

tendencias protecclonlstas entre los paises del área. 

11 CEPAL. "Centroaméxlca: evolucl6n econ61nlca de~de la 
posguerra". Hóxlco 1960, página 41. 
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En este contexto, se produce, en jullo de 

1969, el confllco bélico entre Honduras y El Salvador, que 

es, sln duda, el hecho mhs neqatlvo qu~ descqulllbr6 el 

proceso de lntegx:·ac16n centroamerlcanu y lo hizo caer en un 

estado estactonar.lo. Entre los pr lnclpales efectos 

econ6mlcos, asociados a la ruptura de relaciones entre ambos 

paises~ se encuentra la cancelación del intercambio comercial 

reciproco que ptovoc6 agudas desviaciones en las corrientes 

comerciales del intercambio reqlonal. 

A nivel lnstltuclonal, el conflicto entre 

Honduras y El Salvador provoca que el Consejo ~con6mlco 

Centroamericano y el Consejo Ejecutivo, prlnclpales 6rgano::1 

rectores. y .. 1dmln ls trat L vos, respect Lvamente, del Mercado 

Común, dejaran de celebrar reunlone2. Por ello, en julio de 

1971, los gobiernos de Guatemala, tHcaraqu,1 y C0sta Rica 

crearon la Comisión Normallzadora del Mercado común 

Cent.roamer lcano, dotando a este organismo de ampllos poderes 

para normalizar y perfeccionar el functonamlento del proceso 

de lntegroclón, lncluyendo la poslbllldad de regular 

temporalmente el lntercamblo reciproco. En el terreno de la 

realidad, poco 

lmposlb1lidad 

pudo hacer 

de resolver 

la 

con 

Comlsl6n, 

óxlto un 

pueg ante la 

desequlllbrlo 

moneta.rto en Costa Rica, desaparece un año de9pués. 

Sin embargo, hac la 1916, Honduras y 81 

Salvador firman un "Convenio de Hed1ac16n", que aunque no 
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logra superar su dlferendo, sienta las bases para que sea 

firmado posteriormente un acuerdo de paz, que pone fin a un 

periodo de más de diez años de anormalidad que afect6 

profundamente el proceso de Integración centroamerclano e 

lmposlblllt6 cualquier negoclacl6n tendiente a reestructurar 

el esquema del Mercado Com6n. 

No obotante csfuerzoo como el Intento de 

lmplantacl6n del Nuevo Arancel Externo Común Centroamer !cano, 

en enero de 1986, actualmente el futuro del MCCA es lnclerto, 

debido fundamentalmente o las dlvergencla:J pol1ticas e 

Ideológicas que privan entre los goblerno3 del área y a la 

profunda cr lsls 

hace dlflcll 

económ Lea que 

el Inicio de 

todo3 ellos afrontan, lo que 

negoclilclones cnca1ninadas a 

sustltulr el ·Jnterlor esquema y configurar el nuevo que 

permita impulsar nuevos desarrollos y ampliar los beneflciog 

del proceso. 

Ea importante des.tacar que en l<:l subregl6n se 

está ttabajando a lo interno y que existe un mandato de los 

Gob!e.rnos para que los organ1smos de 1ntegrac16n produzcan, 

en el corto plazo, propuestas tendientes a encaminar 

nuevamente el proce::io lutegrac1onJsta. Cabe mencionar que, a 

nivel internacional, también se han emprendido esfuerzos para 

apoyar este proceso, entre lon cualen se pueden señalar el 

Grupo de Contadora (Y más recientemente el Grupo de Rlo), el 

Comltó de /\cc16n de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de 
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Centroamér lea (CADESCA) del SELA, la Comisión Hlxta 

centroamórlca-Comun1dad Económica Europea, y el Plan Especial 

de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC), aprobado 

en mayo de 1986 en·el marco de las Ilaciones Unidas. 

3.3.2 Asociación r,atlnoamer 1cana de 

Integración (ALADI). 

La Asoc1ac16n Latinoamericana de Integración 

(ALADI) fue creada en 1960, con el propósito de dinamizar el 

proceso de Integración Iniciado en 1960 con la A~oclaclón 

Latinoamericana de Libre com•rr.io (ALALC). 

El Tratado de Hontevldeo de 1960, que creaba 

la ALALC, cuyo objetivo era el establecimiento progresivo de 

una zona de libre comercio entre los pai3es miembros, puso en 

marcha un programa de llberallzacl6n del Intercambio 

comercial, mediante la desgr.avaclón selectiva anual de un 

determinado porcentaje d<! éste, con la finalidad de llegar al 

perfeccionamiento de la zona en el término de doce afios, 

plazo que fue extendido posteriormente a veinte por el 

Protocolo de caracas, suscrito en 1969. 

Durante el primer quinquenio de vida de la 

ALALC, las negociaciones anuales permitieron considerables 

preferencias comerciales, al reducir los gravámenes 
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arancelarios y las restrlcclones no arancelarias, as! como al 

otorgar otras ventajas, tendientes a promover el intercambio 

lntrarreglonal de los productos objeto de conccslones 

brindadas por los paises miembros, en cumpllmiento de los 

compromisos fljados por el programa de llbcr~llzaclón. 

Posteriormente, empezó a manifestarse, en 

forma cada vez mh.s lnslstente, la lnsatlsfaccl6n de algunos 

de los participantes. Esto se acentuó a partlr de 1967, por 

parte de algunos paises medianos y cierto apoyo de los de 

menor tamaño; el problema se generaba por la Inconformidad 

con la dlstrlb"cl6n de los beneficios de la apllcacl6n del 

Tratado; lo que atr lbulan a la naturaleza de los mecanismos 

empleados y a la carencia de medidas cocrectlvas para lograr 

resultados equitativos para todos. 

Al persistir esa situación sin modificaciones 

sustanciales, se acentuó la pasividad para continuar 

neqoclando para cumplir efectlvamente con los objetivos 

fijados en el Tratado y, paul<itlnamcnte, los miembros más 

Inconformes buscaron, por la vla <le la subregionallzacl6n, 

una respuesta más satlsfactorla a sus asplraclones. La 

suscrlpcl6n del Acuerdo de Cart.,qena, que daba orlqen al 

Pacto Andino, y la connlgulentc lngtrumentac16n del mismo 

marc6, en 1969, la fractura formal del esquema de lnteqracl6n 

global concebldo por el Tratado en 1960. 
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Ante los problernaa que afrontaba, en vlBta del 

lncurnpllmlento de los compromisos origlnJlmente establecidos 

y la puesta en marcha de agrupac1onc3 subreglonale:J con 

mecanismos y meta~:f dlferentea, ::Je suscribe, por parte de los 

paises miembros de la ALALC, el Protocolo de Caracas ü 

finales de 1969, que extendió-el tórmlna del perlada de 

translc:lón previsto para la formación de la zona de llbrc 

comercio, ademA.s de reduclr lds metas cuantltativa5 anuales 

de desgravac16n arancelaria, y fijó las bases para iniciar 

negoclaclones colectivas entre los miembros para adaptar el 

Tratado a una nueva etapa de 1ntcgr.ac16n económica. 

Si bien la5 neqoclaclone3 colectivas lniclada:s 

en 1974 no lograron el reajuste operativo ni la 

reorganización Institucional que se hablan propuesto, 

tuvieron como reaultado el evidenciar la necesidad colectiva 

de flexibilizar los mecanismos operativos del proceso de 

lnt~grac16n y eliminar, en lo posible, las metas 

cuantitativas y los plazos definidos para el logro de los 

objetivos finales compartidos. 

El Tratado de Montevideo de 1980, constitutivo 

de la Asoclaci6n Latlnoamer:lcana de Integraclón, fue suscrito 

el 12 de agosto de ese año por los cancilleres de Argentina, 

eollvla, Brasll, Colombia, Chile, Ecuador, Hóxlco, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela; y entró en vigencia para los 11 

miembros, el 18 de marzo de 1962. 
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ALAD! es un e~quema de lnteqracl6n 

sumamente representativo de la región latlnoamerlcana, ya que 

la superflcle de sus once palses miembros representa mds del 

95\ del total regional, la población alcanza el 90\ y el 

producto Interno bruto en 1989 significó el 93\ del P!B de 

América Latlna. Aunque estas el fras también son 

representatlvas de las dificultades de esta A.5oclacl6n para 

avanzar en el proceso de 1ntcgrac16n, ~obre todo sl se 

consideran las disparidades en los niveles de desarrollo, en 

la dimensión de los mercados y en el potencial enc6mlco de 

sus mlembroa. 

Bl Tratado de Montevideo de 1980, abandona el 

objetivo concreto de establecer una zona de 11.bre comercio y 

elimina los compromlsos que pudieran atar a metas 

cuantltatlvas temporales. 

e ara la ALl\DI, los nuevos objetivos 

Inmediatos expllcltos son la promoción y requlac16n del 

Intercambio, la complementación económica y el desarrollo de 

actividades de cooperacl6n que coadyuven a la ampllac16n de 

los mercados. 

Para la consecuc16n de ellos y, 11 Tenlendo en 

cuenta que el principal elemento Impulsor concebido lo 

constituyen las acciones parciales, conforme a los patrones 

de Hexlbllldad adoptados para dar cabida a muy dlvers.1s y 
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varladas formas de concertacl6n entre los paises miembros, se 

postula la convergencia como principio orientador, 

deflnióndola como "la multllarerallzaclón progresiva de los 

acuerdos de alcance parcial", a cuyo efecto se realizarán 

negociaciones periódicas (trienales), en función del 

establaclmiento, gradual o progresivo de un mercado camón 

latlnoamer lea no, 

sefialado". n 

que es el objetivo a largo plazo 

Los órganos de la ALADI son el Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores, la Conferencia de 

Evaluac16n y convergencia y el Comité de Representantes; a 

estos órganos se les ldent l f lea como •pol 1 t leos• y se 

complementan con la Secretarla General, como órgano "tócnico" 

de la Asociacl6n. 

n 

El Consejo de Ministros, se encarga de adoptar las 

decisiones correspondientes a la conducción polltica 

superior del proceso de lntegracl6n econ6m!ca, además de 

competerle la designación del secretarlo General. 

La Conferencia de Evaluación y Convergencia, tiene entre 

sus funciones examinar el funcionamiento del proceso de 

integración y la convergencia de los Acuerdos de Alcance 

Parcial, mediante su multllateraiización progresiv.1, .rnl 

CEPAL. "Integración y Cooperación Regionales en los 
Afies Ochenta". Santiago de Chile, 1902, página 26. 



como recomendar 

correctivas de 

118 

al consejo la adopción "de medidas 

carácter multilateral, y promover 

acciones de mayor alcance para la inteqraclón económica. 

El Comltó de Representantes, es un órgano permanente de 

la Asociación encargado de promover la concertación de 

Acuerdos de Alcance Regional, vl9llando y evaluando el 

funclonamlento de ellos. 

La secretarla General, formula propuestas a los órganos 

de la Asociación, orientadas al logro eficiente de los 

objetivos y al cumplimiento de las funciones de la 

ALAO[. 

Asimismo, realiza evaluaciones periódicas del desarrollo 

del proceso de integración y mantiene el seguimiento de 

las actividades y de los compromisos de los acuerdos 

establecidos en el marco de la Asociación. 

La ALADr reconoce que los acuerdos comerciales 

pueden ser temporales y parciales, con objeto de promover la 

negociación, y ha eliminado el compromiso de desgravación 

general -en base a una lista común-, cuya Imposible 

aplicación originó el estancamiento que hizo desaparecer a la 

ALALC. 
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Un avance Importante de la ALADI reslde en 

haber legalizado la extensión de conceslone5 arancelarlaz a 

paises de Centroamórica y del Caribe, lo cual otorgó ventajas 

a los pai3es que, ·como Hóxlco, comercian ümpllamente con esas 

zonas. Este tipo de ~onceslones enmarcan la nueva actitud 

adoptada por la ALADI, en cuanto a las ventaja5 de un mayor 

acercamiento subreglonal 5ln violar el Tratado, polltlca que 

se refuerza también con Acuerdos de Alcance Parcial en el 

seno de la ALADr. Estos Acuerdos son aquóllos en cuya 

celebración no partJclpan la totalidad de paiaes miembros, 

pero que tenderh.n a crear las condiclones necesarias para 

profundizar el proceso de inteyraclón regional mediante su 

progresiva multllaterallzacl6n. Esta se harA con base al 

principio de convergencia a travós de negociaciones 

periódicas entre los palseo miembros, en función del 

establecimiento de un mercado com6n latlnoamerlcano. 

Dentro de los Acuerdos de Alcance Parcial que, 

según Wlonzcek, ofrecen amplias posibilidades para América 

Latlna, se encuentran los acuerdos de complementac16n 

econ6mlca con ónfasls en el sector industrial, que habrian de 

incorporar los acuerdos de complement,1cl6n lndustr ial de la 

ALALC; los acuerdos agropecuarios, cuyo objetivo deberia ser 

aumentar el grado de autoabastecimiento alimenticio de la 

reg16n en su conjunto; las acciones de alcance parcial en el 

sector energ6tlco; la cooperación clentlflca y tecnológica y, 

finalmente los acuerdos financieros de apoyo para: a) las 
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exportaciones regionales de bienes de capital; b) la 

modernización de la agricultura de sub~istencia y la apertura 

de nuevas tierras de cultivo; e) la construcción de obras de 

infraestructura paca el uso compartido; d) los acuerd•lS de 

cooperacl6n tecnol6glca y, e) la atenuación de Jos 

desequilibrios comerciales lntrarreglonales, estacionales y 

coyunturaleB. 

Para evaluar el funcionamiento de la ALAPI, es 

importante tornar en cona lderac16n qun "una cosa es reconocer 

la existencia de muchos factores que Impiden la desaparlcl6n 

del proceso de Integra:: l6n (ta les como los lmpor tan tes 

intereses comerciales que existen, sobre todo en los tres 

paises qrandes, los intereses Industriales surqidos de los 

acuerdos de complemcntac16n, el grado y amplitud nada 

despreciables de las concesiones negociadas, ld existencia de 

cletta armonla y uniformidad en materias como la aduanerq, la 

de normas de caltdad y or lgen, <le nomenclatura e Importante" 

acuerdos flnancleros y monetarios) y ro~tuldr que la 

reestructuración y fortalecimiento de l·l l\Ll\LC, 5uperad.J por 

los acontecimientos de los 6lt1mos veinte años, es 

lmprescindlble para que la región pueda sobrevlvlr a las 

tempestade3 que acosun la economia mundial. Y otra cosa es 

subestln~r el peso de los tres factores contrarios al proceso 

de integración en la América Latina del comienzo del decento 

de 19B9: primero, la ausencia en el Tratado de Hontevldeo 

1980 y en ton esquemas subregionales menores fuera de la 
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ALADI, de mecanismos para la distribución oqultatlva de los 

costos y bcoeflclos de la Lnteqracl6n entre las unidades 

nacionales; segundo, lo exiguo de las nuevas "reglas del 

jueqo" sobre las acclones de alcance parclal, incorporadas en 

el Tratado de Hontevldeo 1903; y tercero, lan diferencias 

bás leas en la fl losofia po ll t lea.. y econ6mlca de los pa lses 

miembro~, que incluyen los caso5 extremos de los palse5 de 

libre empresa manejados de acuerdo con los mandamientos de la 

•escuela de Chlcago" y los palseg ttdlrlg1stas" de economía 

mixta, con un peso econ6mlco fuerte del sector p6bl leo". U 

En este sentido, resulta interesante el 

esfuerzo que se Iniciara con la lla1Mda Rueda Reqlonal de 

Negociaciones 

convocator:La 

que, a 

del Dr. 

partir de 

Jullo Ha. 

abril de 1986, por 

Sanqhlnettl, entonceg 

P~esldente de Uruguay, busca dor una nueva orlentactón al 

proceso a fln de fortalecerlo. Una evaluact6n rcclente sobre 

lo acontecido en log últlmog afias, ge aborda en el apartado 

III, L. 

3.3.3 Pacto Andino. 

Los antecedenteg del Pacto ~ndlno se 

remontan al afio de 1966, en el cual los Presidentes de Chile, 

Colombia y Venezuela, as\ como los repregentantes personales 

11 Wionzcek, Hlguel D. Op. Cit. ¡>6.glna la 
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de los Presidentes de Ecuador y Perá, firman la llamada 

"Oeclaracl6n de BogotA'', cuyo texto anunclaba el ·prop6slto de 

estan naciones, de constituir un mercado subreglonal, en el 

seno de la ALALC, que les permltiera lnteqracse de manera más 

rAplda, asl como purticlpar de forma más representativu en la 

ALALC. Argumentando que las caracter lstlcas de 1 bloque 

andino eran: el menor desarrollo relativo de algunos, y el 

lnsuficlente mercado de otros. 

Reconocido por la ALALC el derecho de los 

Estados miembros de constituir esquemas de lntegracl6n 

subreglonal, los pa15en 

Bogotá, avanzaron en 

signatarios de 

la preparac 16n 

la Declaracl6n de 

de un acuerdo 

subreglonal. lis!, el 25 de mayo de 1969, es firmado por los 

representantes d~ los Gobiernos de Colombia, Chile, Bollvla, 

Ecuador y Perú, el Acuecdo de Cartagena, que pone inicio al 

proceso de lntegcac16n de los paises andinos. A este acuerdo 

adhirió posteriormente el Gobierno de Venezuela (1973) y, 

como se apunta más adelante, posteriormente Chile abandonó el 

esquema de Integración. 

A diferencia de la ALALC, el Acuerdo de 

cartagena incorporó un programa de desarrollo lndustrt..il 

planeado sobre ba~e5 subreglonales (como respuesta a la 

lmperlosa necesidad de avanzar hacla 13 complementacl6n de 

los sectores productivos); (lj6 una lcglslacl6n camón para el 

tratamiento de capitales y tecnologla extranjeros (en 
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respuesta al Impacto derivado del establecimiento de un 

modelo ccon6mlco transnac1onall, y dinamizó la armonlzac16n, 

a nlveles super1ores, de sus retaclones econ6micas frente al 

resto del mundo. As! tamblón, el Acuerdo establecta la 

adopcl6n de un programa de llberallzacl6n del Intercambio 

comercial mó.s rápido que el puesto en práctica por la ALALC, 

y la reallzacl6n de progra!Ms orientados a acelerar el 

desarrollo del sector agropecuario. 

81 Pacto Andlno lncorpor.a ciertos elementos 

originales como los mecanismos de plancacl6n conjunta, el 

esquema de dlst<lbucl6n eq1Jltatlva de los beneficios de la 

lnteqrac16n por la vla de la programación regional de 

inversiones, que consiste en que la producción de un conjunto 

de actividades nuevas, ligadas tecnológicamente entre sl, se 

asigne ~ntre varios paises a fin de constituir un complejo 

Industrial multinacional libre de restricciones y gravámenes 

aduaneros de los restantes ratembros. 

El Acuerdo de Cartagena Be fijaba como 

objetivos fundamentales: promover el desarrollo armónico y 

equilibrado de los palse" miembros; acelerar el ritmo de su 

crecimiento a trav6s de la lntagracl6n ~con6mlca; facilitar 

su partlclpacl6n en el proceso de !nteqrac16n previsto en el 

Tratado de ttontevldeo; y, establecer la" condiciones 

favorables para la translcl6n de la Al,ALC a un mercado común. 
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Todo ello, con el prop6slto de mejorar y elevar los niveles 

de vida de los habitantes de la subreglón. 

Los· principales órganos del Pacto Andino son 

la Comisión, la Junta, el Comlt6 Consultivo y el Comité 

Asesor Econ6m1co y Social. Con .. pos ter lor ldad se crearon el 

Consej~, el Parlamento y el Tribunal Andino. 

La comisión, es el órgano supremo del Acuerdo y está 

formada por un representante plenipotenciario de c.1da 

uno de los paises miembros. Su función principal es la 

de adoptar las decisiones que habrbn de orlP.ntar el 

rumbo del proceso de Integración subreglonal. 

La Junta, es el órgano tócnlco encargado de velar porque 

se aplique el Acuerdo y vigilar el cumplimiento de las 

decisiones de la Comlslón, asi como proponer mecanismos 

que faciliten o aceleren el cumplimiento del Acuerdo. 

El Comlte Consultivo, es el órgano a través del cual los 

paise3 miembros se vinculan estrechamente con la Junta. 

El Comité Asesor Económico y Social, formado por 

representantes de los empresa~los y de los trabajadores 

de los participantes en el Pacto Andino. 
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El Consejo de Ministros de Relaciones Exterlores, cuya 

función es fundamentalmente orientadora del proceso de 

lntegraclón. 

El Parlamento Andino, cstA constituido por cinco 

repreaentantes 

eli;gldos por 

plenlpotencl.irlos de los paises miembros 

sus órganos legislativos. Su.!l funciones 

son: velar por los derecho~ humanos en la 3Ubreg16n¡ 

fomentar la conclencla comunitaria andina; oustentar Ja 

libertad, la justlcla social y la democracia en la 

subreg16n andina, a::Ji como contribuir a la paz y la 

justicia Internacionales. 

El Tribunal Andino de Justicia, compuesto por cinco 

magistrados de cada participante, cuya 

competencia son las controvcr~las que surjan por lu 

apllcac16n de las normas comunitarias con ld excepción 

·de los conflictos que surjan entre un pals andino y otro 

que sea parte contratante del Tratado de Montevideo. 

Además, Ion avance8 de los pr1mero5 años 

rebasaron el marco del Acuerdo de cartaqena propiamente dicho 

y confirieron al proceso 

conformando lo que serla 

As!, a la Integración 

subreglonal un car6cter m6ltlple, 

un sistema de Integración andina. 

económica se suman la Integración 

educativa, (Convenio Andrés Bello), la socio-laboral 

(Convenio Simón RodrlguezJ y la de salud (Convenio Hlpóllto 
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Unanue), Igualmente, en el campo económico y financiero, el 

Acuerdo de Cartaqena se v16 reforzado con la creación del 

Fondo Andino de Reservas (FAR) y la consolidación de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). 

No ob3tante que el derecho de Integración 

entre los paises andinos ha sido uno de los esquemas m~ 

orlginalea y coherentes entre la~ naciones en desarrollo, 

éste ha enfrentado problell\3s Importantes, cuyo mbxlmo punto 

se alcanzó a ra!z de los conflictos que culminaron con el 

retiro de Chile del Pacto Andino, toda vez que este pals fue 

uno de los principales Impulsores del Acuerdo de Cartagena. 

Este hecho, como señala Tlronl, ha venido a 

poner en relieve "un probleraa central de la lntegrac16n entre 

naciones en desarrollo, esto es, la inestabilidad de sus 

propias estrategias globales de desurrollo y la incidencia 

que t Le nen sus cambios sobre el comportamiento de los pa 1ses 

con el proceso lntregraclonlsta. En efecto, Chile se retiró 

fundamentalmente porqut!, ,::?. fines d~ 1.913, comenz6 a adoptar 

un estilo de desarrollo basado en el libre comercio y la 

apertura al capital extranjero que se tornó incompatible con 

el modelo definido en el Aeuerdo de cartagena", 11 

Tironl, Ernesto. "Pacto Andino, desarrollo nacional 
e Integración andina". Instituto de Estudios 
Peruanos, Lima, 1978, páginas 9-13. 
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En sus primeros años de funcionamiento el 

Pacto Andino, como casi todos los esquemas de lntegracl6n en 

su comienzo, obtuvo resultados favorables, logrando la 

desgravac 16n arancelarltl para cientos de productos, la 

aproxlrnac16n al arancel externo mlnlmo camón, la 

coord1naci6n de polltlcas monetar.las y de tipo de camblo 'i el 

lnlclo de lu complcmentaclón industrial, básicamente en la 

ram..3 metalmecánlca. 

Dentro del Pacto Andino, los conf llctos entre 

sus miembros por diferencias pol1tlcas y las diferencias en 

loa criterio~ tócnlcos, se fueron conciliando por Ja vla de 

la neqoclac16n perm.Jncntc, no .1si l.'13 dl5parldades en cuanto 

a la pol1t1ca econ6mlca entre lo~ paise~ andinos, lo que se 

manifestó en l'l forma de conceblr el grado 'i la dln!mica de 

la integración, frenanco el proceso a mediados de los 

setenta, retrash.ndolo de dcuerdo a lo originalmente planeado. 

Actua lmentc, el contexto 1nternac1ona1, e 1 

creciente endeudamiento, el deterioro en 103 térmlnos de 

intercambio y las restricciones al comercio por parte de los 

paises lndustrlallzados han obllg<Jdo a los pal5es andinos a 

adoptar pollticas de e:Jtabilizovl6n que reperc..:uten 

sensiblemente en sus relaciones comerciales, productivas y 

financieras. A nivel interno, los probleman derivados de los 

lncumpllmlentos 'i los fracdsos en la lnstrumentacl6n ,¡., 
polltlcas conjuntas en cuanto al Arancel Externo Común 'i la 
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Programación Industrial, unidos a la falta de apoyo pollt!co 

nacLonal, confor:mun un panorama dlflcil para el desarollo del 

modelo de integración subrcgional andino. Sin embargo, 5e 

han emprendlt.lo acclones importantes, que incluyen 

modiflcaclones al propio Acuerdo de Cartagena, sobre las 

cuales abundaremos en el apartddo III. L. 

3.3.4 Comunldad del Caribe (CARICOM). 

Los prlmeros lntentos de lnteqracl6n en el 

!rea del Caribe surgen en el decenio de los cincuenta, entre 

las colonlas de habla inglesa. Si bien la idea de confederar 

las colonias británicas del caribe se consideraba de5de antes 

de la Segunda Guerra, sólo pudo realizarse hasta 1958, año en 

que es creadil la Fec]eracl6n de InU!as Occl.dentales, cuya 

corta vtd.:i, a 

comunidad de 

causa de la dispersión qeoqr~Elca, la falta de 

lntereacs económicos y los compromisos y 

rlvalldadcg entre las lslas, se dlsolvló en 1962. 

La independencia de una mdyor:iu. de las Islas 

del Caribe a partir del decenio de los sesenta y la 

experiencia que el fraca:;o de la Federacl6n dej6, en cuanto a 

que tas poslblllda<les de ~xito de una asociación ceqlonal 

dependen 

comunld'1d 

prlnclpalmcnte del establccl1ulcnto previo de 

de intereses econ6mlcos, permitieron que 

una 

se 

renovaran los esfuerzos en favo~ de la integraci6n económica. 
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Asl, con el objeto de hallar un nuevo 

mecanismo que permitiera conjug.Jr los interese::; de los pal:;es 

del brea y fortaleciera la supervivencia econ6mlca de los 

nuevos Estados independientes, los ~obiernos de !1abl0 inglesa 

del Car !be celebraron di ver nas n~uniones qtlf~ culml na ron con 

la flrma del !\cuerdo de st. Johne!.i, que crea l.J 1~socL:tcl6n de 

Libre Comercio del Caribe (Caribbean Free Trnde A5socJatlon -

Cl\RIFTA-), en dlclembrc de 1%5, b.1Jo el mod.,lo de la 

Asoclac16n Europea de Libre Comercio (hELC). El convenio 

otiglnal que constituye a C.t\RIFTA tue suscrito por EMrbados, 

Guyana y Antlguti, posteriormente, adhirieron a 61 Trinidad y 

Tobago (1960); .Jamaica y la Islas de St. Kltt9-Nevl8-

Anguilla, Dominica, Grenada, Montgerrat, Santa Lucia y San 

Vicente ( 1968) y Délicc C197t), con lo que quedaron 

integrados dentro de la Asociación tedas los paisen y 

territorios de la Comunidad Drltánica del Caribe, a excepción 

de Bahamas, quien se integró hasta 1983. 

Hasta 1973, V<ir los miembros de C/.JUFTA 

Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados-, establecieron 

una Comunidad del Caribe y un Hercado Coman (Caribbean Common 

Harket, Cl\RICOH), y un año despuós todos lon miembros de la 

Commonnwealth del Caribe (miembros del CARIFTA), se asociaron 

a Cl\RICOH, 

La transición de Cl\RIFTA a CAR!COH representó 

una extensión de la lntegraci6n económica regional, producto 
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de la adopcl6n de un arancel externo com6n, de un sistema 

armonizado de incentivos fiscales para la industria y de 

convenios lmposltlvos, asl también como a la formación de la 

Corporaci6n tle Inversiones 

caplt.:il acclon.:iclo 

del Caribe (CIC), para canalizar 

los paises rnlem!n:os de menor 

desarrollo relativo. Asimismo, se fijó una estrategia comón 

de los paises del CARICOH, respecto <l sun relaciones futur~s 

con l« CEE y ante foros internacionales, 

El 1'ratado que crea la comunldad y el Mercado 

Comón del Caribe tlenc tres oLjetlvos globales: a) Promover 

la coordlnaclón de la polltlca exterior de las partea 

firmantes¡ b) desarrollar áreas de cooperación funcional; y 

e) alcanzar la inte9raci6n económica por medio del Mercado 

camón. 

La coordinación se realiza mediante el Comité 

Permanente de Hlnlstros de Relaciones Exte~lores de los 

Estados miembros,, la cooperac16n cubre var:ios sectores 

económl~as lmportantcs, y el Mercado Comdn se busca por medio 

de. la regulación de lar. rclacinnes econ6rn~c~:::i: ';' cometclales 

de los Estados mlembros y l..J lntegcación ..::ontlnua de sus 

actividades económica~. 

La organlzacl6n de CARICOH eztá conformada por 

las siguientes instltuclones: 
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La Conferencla de Jefes d~ Gobierno de los Estados 

miembros de la Comunidad, es el órgano 

función primordial es determinar la 

principal cuya 

polltlca de la 

Comunidad, asi como establecer los mecanimos fln~ncleros 

necesarios para hacer frente a los gasto3 de la 

Comunidad. 

El Consejo de Ministros, tiene por objetivo vigilar la 

ejecución de los acuerdos tomados por la Conferencia, 

asi como controlar el presupuesto de la Comunidad y 

ocuparse de algunos asuntos administrativos relacionados 

con el Secretariado. 

El Secretariado, sirve como órgano adminlstratlvo 

permanente de la Coníerencia y del Consejo. Tiene 

también la atribución de negociar y concluir acuerdos de 

asistencia con gobiernos e instituciones no 

pertenecientes a la Comunidad. 

Otras instituciones importantes de CARICOH 

son: el Consejo íleglonal de Navegación y la West Indles 

Shlpplng Corporatlon (WISCO), que es la empresa armadora de 

buques pertenecientes al conjunto de la Commonwealth 

británica del Caribe; el Carlbbean Development Bank 

(CARIBANK); que tiene por objeto contribuir al desarrollo de 

la economla de los paises miembros en el Caribe y promover la 

cooperación y la Integración entre ellos; el Plan Regional de 
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como se puede observar, el Tratado de 

Montevideo de 1980 e", en teorla un Instrumento que persigue 

lograr, en el largo plazo, el establecimiento de un Hercado 

Común Latinoamericano, 3U3 mayore3 ventajas -tales como la 

flexibilidad y la falta de compromisos concretos- constituyen 

también sus mayores rle~gos. En consecuencia, la efectividad 

de este esquema de Integración depende en gran parte de la 

voluntad y de la habilidad que los Integrantes de la 

Asoclac16n comprometan al tomar dectslones tanto econ6mlcaa 

como polltlcas que hagan el Tratado concreto y operacional. 

En loa afias más recientes destacan los aspectos relacionados 

con la llamada Rueda Regional de !legoclaclonea (RRN) y el 

establecimiento del Programa de Recuperación y Expansión del 

Comercio (PREC). 

En efecto, después de un dlf lcll y largo 

proceso de negociaciones, en marzo de 1987 el Consejo de 

Ministros de la ALADI adoptó un marco normativo para el 

desarrollo de la Rueda. Este contiene por lo menos dos 

avances que cabe sefialar: uno relativo a la profundización 

de la PAR y otro, de mayor significación, que es el llamado 

PREC. 

La Idea central de este Programa (establecido 

finalmente en octubre de 1988) es otorgar una prefe'rencla 

amplia --en promedio de alrededor de 60\-- que permita 
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Al}mentos, que comprende proyectos concretos de desarrollo 

conjunto, en materia agrlcola y qanaderd. 

En la d~cada de los setenta, el movimiento 

lntegraclonlsta car lbeKo logró acrecent<ir su comercio 

interno, en especial la exportación de manufacturas de laa 

islas m!s grandes a las má!s pequeñas, En materia monetaria, 

se tuvo un relativo óxlto al establecerse un mecanismo de 

compensación multilateral con llncas de cródito acordadas 

para facilitar los pagoo. La liberalización de flujos de 

capital lntrazonales e:J minlma ante el temor de que ello 

favorezca a loa paises máu desarrollados en perjuicio de lon 

menos desarrollados. Asimismo, se registraron algunos 

avances en materia de transporte aéreo y 

beneflcló a las Islas de menor tamaño. 

relevante del proceso de lntcgraclón er1 el 

esfuerzo para coordinar y armonizar las 

rnar1tlmo, que 

Otro aspecto 

caribe es el 

estructuras 

arancelarias, loB sistemas f lscale~, 105 arreglos monetarios 

cooperativos y los ser.vlclos regionales destinados a expandir 

los mercados inlrarregionaleti. 

Actualmente, en vlsta de los c{ccton negativos 

que ld crisis económica internacional produjo sobre el 

proc~so ele crecimiento de la :r:egión, -la dismlnución 

constante de la produccl6n del ~rea, la reducción sistemAtica 

de los precios de los bienes producidos, el creciente 

desplazamiento de los Estados miembros como proveedores de 
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diversos b lenes, el proteccionismo de los mercados 

exteriores, la reducción de los flujos de turismo, la 

reduccl6n del comercio lntrarreqlonal y el aumento del 

desempleo-, la Comunidad del Caribe ha iniciado, desde l98J, 

un ampllo anAllsls de la economla subregional, con el 

propósito de formular programa~ orientados al ajuote y 

establl!zacl6n económica del ~rea. Ademi!1, con el fin de 

aliviar problemas de balanza de pagos y proveer fondos para 

proqramas de largo plazo, en ese año se constituyó el Fondo 

de Estabilización Regional. 

A pesar de los problemas econ6'll1cos y 

polltlcos que siguieron a la invasión norteamerlc~na en 

Grenada, las perspectivas para el CARICOH parecen buenas, ya 

que sus ocq~nlsmos e lnstituclones {exentos de burocratlsmo, 

y sin las rlg:ldeces que caracterizaron a. la: ALALC}, continuan 

funcionando con relativa eflclencla. 

3.3.5 Sistema Ec:on6m1co Lat!ooamerl.cano 

(SEl:.A). 

Hás que un organismo propiamente de 

lnteqraclón, el SELA e5 un organismo de consulta y 

coordlnacl6n que promueve la cooperación económica y social 

de los paises de América Latina, no ob~tante, dadas sus 
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caracterlstlcas y sus funciones en cuanto a apoyo y 

coordinación entre loe diferentes procesos de· integración 

reqlonal, hemos cre1do importante 1nclulr al SELA en este 

apartado. 

Ante 

latlnoameclcano, y 

resintiendo en la 

necesidad de lograr 

la falta de un foro netamente 

con el desqaste que ya se 

OEA, el SELA su~ge como respuesta 

una mayor unldad de los pa{3es 

ven la 

a la 

de la 

reglón, qarantizar las acciones de cooperac16n y acrecentar 

su poder de ne9oclacl6n. 

presidentes de 

Andrés Pérez, 

suscr Lto el 

Asl, por lniclatl va de los entonces 

Héxlco y Venezuela, Luls Echeverr1a y caclos 

respectivamente, el 1'7 de oc:tubrc de 1975 es 

Convenio de Panamá constitutlvo del SELA, 

organismo que actualmente agrupa velntiseis Estados miembros: 

Argentina, Batbados, Bollvla, Brasll, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 

Guyana, Haltl, Honduras, Jamaica, Héxlco, Nlcaraqua, Panamá, 

Paraguay, Petú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobaqo, Uruguay y Venezuela. 

promover 

Los objetivos fundamentales del SELA son: al 

la cooperación lntrarreglonal, con el fin de 

acelerar el proceso de desarrollo econ6m1co y social de sus 

paises miembros, y b) promover un sistema perm.1nente de 
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·consulta y coordlnacl6n para la adopclón de estrategias y 

posiciones comunes sobre temas económicos y soc1ales, tanto 

en los organismos y foros lnternaclonales, como ante tercer.os 

paises y grupos de ·palses. 

Los órganos prlnc!pales del Sistema Económico 

Latlnoamerlcano son tres: el Consejo Latlnoamerlcano, los 

Comltó& de Acción y la Seeretarla Permanente. 

El Consejo Latlnoamerlcano es el 6cgano supremo del 

SE~A. Esta Integrado por un repreaentante a nivel 

ministerial por cada pa 1 s mlembr.o y se reúne 

ordinarlamentc una vez al aYto. El Consejo expresa su 

voluntad mediante la aprobación de decisiones y entre 

sus funciones principales está el estaolecer la polltlca 

general del SEL~, aprobar acciones y estrategias comunes 

de los Estados mlewhros, interpretar o enmendar el 

convenio constltutlvo. 

Los Comités de Acc.\6n, son los organismos encargados de 

realizar los estudlos, proqramas y proyectos especificas 

y de preparar y adoptar la:i posiciones negocladora!l 

conjuntas de interés para dos o m.~s paises. Como tal, 

los Comités actáan como promotores de acciones comunes y 

financian sus gastos con las cuotas de cada pats 

participante de acuerdo a su propio presupuesto, un 

aspecto innovador y que ha dado resultado5 muy positivos 
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en cuanto a estos mccunlsmos, es que se crean con 

objetivos muy especificos, a partir de necesidadeu e 

lnte~eses muy precisos manifestados por un grupo de 

paises (no necesariamente lo~ vclntlsels), y que tienen 

un perlodo de vigencia preestablecido, lo que obllga a 

entregar resultados en plazos cortos y de m-3nera ágil, 

al contar con estructuras admlnlstratlvas minlmas. 

La Secretaria Permanente es el 6rgano técnico-

admlnlstr~tlvo del SELA, encarqado de dar cumplimiento a 

las decisiones del Consejo Latinoamericano. 

el SELA 

En el marco de la crlsl5 del multllatcrallsmo, 

ha venido emprendiendo algunos e5fuerzo!5 por 

enfrentar los retos que plantea la situación actual. De esta 

manera, las nuevas orientaciones del Sistema se banan en 

cuatro "ldea3-Euerza". 

La primera sostiene que la integtacl6n 

regional debe ser concebida como un proyecto politice. La 

segunda formula la necesidad de organizar y ejercer un poder 

de negoclac16n regional ''en el concierto intcrnacional'1 • La 

tercera llama la atcnci6n par¿1 que las acciones en el terreno 

de la cooperac16n y lil lntegración regitlnales sean manejadas 

con un enfoque unificado. Finalmente, la cuarta reclama la 

conformaclón efectiva de un Sistema Latinoamericano. 
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Además, cabe destacar que en el marco de estas 

nuevas lineas se plantea de manera importante la conveniencia 

de la partlclpaclón activa de nuevos actores, es decir, 

además de los gobiernos y sus funcionarios, lo~ trabajadores, 

los empresarios, los partidos politlcos, los parlamentarios y 

los sectores intelectuales y acad~mlcon, entre otro~. 

4. Huevos Espacios de rnteqraclón. 

cada vez es mAs obvia 1.1 necesidad de la5 naciones de 

diversas regiones de conformar c.omunldades cuya fuerza 

polltica y económica permita un grado de participación 

internacional y se equipare ~ sirva de contrapeso u la 

hegemonla que en esos 6.mbito~ ejercen la$ principales 

potencias o bloques econ6m1cos internacionales. Asl, vemos 

que en el 6ltlmo lustro de la década de los ochentas cobrd un 

nuevo impulso esta necesldad, dando origen a nuevos procesos 

integracionistas como la llam.:ida cuenca del Pacifico y el 

Mercado Com6n Norteamericano, esqucm-~s que en el pasado, para 

muchos analista~, eran conslderados imposibles por sus 

mñltlples obstáculos, dado• por las evidentes diferencias 

pollticas, económicas, ldeol6glcas y cultur~les, amán de las 

enormes distancias geográficas que separan a algunos de los 

paises integrantes. 
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En este último apa~tado de las experiencias de 

la integración económica, nos habremos de referir a estos 

novedosos espacios de inteqcac16n que, sl blen están aún en 

etapa embrionaria, habrán de convertirse, Bin duda, en ejes 

de la economla mundial para fines del presente siglo. 

4.1 La Cuenca del Pacifico. 

Los or !genes del lnterós por la llamada Cuenca 

del Pacifico se remontan a hechos y procesos que convergen a 

fines de la década de los sesentas, en la etapa conocida como 

periodo pre-Canberra, donde los protagonistas principales 

fueron agrupaciones pol!tlcas y académicas de Japón. En 

aquellos afias surgieron las Conferencias de Comercio y 

Desarrollo del Pacifico (CCDP), que Intentaron consolidar lan 

primeras propuestas de 1ntegrac16n, como las del profesor 

Koyoshi Kojlma acerca de un área de libre comercio en el 

Pacifico. En 1967, ae formó el Con3ejo Económico de la 

Cuenca del Pacifico (CECP), org;rnlzaclón <>rnprcaarlal que 

surgió a instancias de los capitale~ privildo~ juponc~c~ y 

austral lanas. Para s11 vigós lma reun16n, cclcbr.J.da en San 

Francisco, California (en mayo de 1987), partlclparon 

trecientos empresarios de qulnce paises y se trataron temas 

como el protecclonlsmo estadounidense, la lnclus16n de los 

servicios y la agricultura en las neqocl~clones del GATT y la 

lncorporac16n de tecnologiaa de punta en el modelo de 

cooperación do la cuenca. 
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Para 1980 se lnlcla la fase propiamente 

lnstltucional del proceso de cooperación. En septiembre de 

ese atto, se realiza en canberra, Australia, l.J primera 

reunión de la conferencia de Cooperación Económica del 

Pac l flco (CCEP). Comienza asi una serie de reuniones 

multilaterales de conBulta en la que la representación de 

cada p~is debla ser tripartita (gobierno, empr1~sarlos y 

académicos). A la ronda de Canbcrra han seguido seis 

Conferencias, celebradas en Bangkok (1982), Dall (1983), Se61 

(1985), Vancouver (1986), Osakn (1988) y llueva Zelanda en 

1989. En todas ellas se discutieron temas relaclonado5 con 

el comercio, las manufacturas, las materias pr.l'llas, la 

investigación y la transferencia tecnológica. 

La CCEP 51 está const:ltulda por un Comité 

Permanente, un Grupo Coordinador, los Grupos de Trab,3jo, un 

Secretariado y los Comitós Nacionales. 

El órgano central de la CCEP es el Comité 

Permanente donde participan, <l fravós de sus Comités 

Nacionales, catorce paises que aon el núcleo de las 

actividades de la organización: Australia, Brunei, Canadá, 

China, Indonesia, Japón, Rep6bllca de Corea, Malasia, Nueva 

Zelandla, Filipinas, Slngapur, Thallandla y Estados Unidos, 

51 Jlméncz Hernández, Dolores. "Cuenca 
Cooperación, conclllac!6n y 
Cuadernos IHRED, No. 29. Héxlco, 
páginas 13, 14 y 15, 

del Pacifico. 
confrontación". 
abril de 1988, 
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ademA.s de Taiwan como provincia. Dentro de este 6cqano se 

decide la partlcipaclón, celebración y agenda de las 

conferencias, adem&s de d1rlqir y supervisar a los qrupos de 

trabajo. 

Cooi:d1nador lo forman los El Grupo 

representantes de la nación 

func16n es la de coordlnar las 

sede de la Conferencia y su 

actividades de loa Grupos de 

Trabajo en relación con las recomendacloncn a presentar en la 

próxima reunión de la Conferencia. 

Los Grupo5 de 'l'rabajo ne encarqan de def lnir 

la5 politlcas reglonale5 vlableg; ex1~ten actualmente cinco 

grupos cuya coordinacl6n es de uno o varios paises 

lnte:resados: 

l. Pesquertas {Canad~) 

2. Ganaderia y forrajee (Nueva Zelandia) 

3. Minerales ¡ enerqta (l\ustralla) 

4. Poltticas y negociaciones comerciales (Rep6blica de 

Corea) 

S. Inversiones directas y transfererlcla tecnológica 

(Estados Unidos, Japón y Sinqapuc) 

El Secret.arlado lo Integran los rcprese~tantcs 

del pals anfltrlón de la slqulente reunl6n y se encarqa dP. la 

orqanizacl6n y apoyo locales. 
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Los Comlths Nacionales están integrados por 

los representantes tripartitos del pals y, aunque no 

constituyen una instancia oficial, s1 requieren de un cierto 

apoyo gubernamental. El Comlté Uaclonal, una vr:.z establecido 

y en funciones, ser.a el encargado de solicitar la membresia 

formal de la Conferencia y, de aceptarse, podrá nombrjr un 

el Coro! tó Permanente:, us i como sus 

representantes en las reuniones de la Conferencia. 

Si bien, corno nefial!bamos, los miembros de la 

CCEP son s6lo catorce, más los paises lsleños del Pacifico 

Sur que estln representados en ld Con!urcricln (nunquc no en 

el Comltó Permanente) a nivel regional, otras n;1clones 

interesadaa en participar en las actividades de los Grupos de 

Trabajo o como observadores 1 pueden solicitarlo al Comité 

Permancnte 1 más aún, en teotia "cualquier: pu.is de la reglón 

que lo desee puede incorporarse al proceso", tal como lo 

establece el documento fundamental de la CCEP. 

Por otra parte, es cierto que no hay una 

definición precisa de la Cuenca del Pacifico, ósta es mucho 

m!s que la reql6n geogr~fica que conforman los paises con 

litoral en el Pacifico. Comprende la zona económica ml\S 

importante del orbe, cuya motor principal ha sido el enorme 

dinamismo que han adquirido los Intercambios financieros, 

comerclalcs, tecnol6ql.cos y de inversión¡ consccuuncL1 del 

rápido crecimiento de las economías asi!ticas, lidcrcadas por 
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la japonesa y algunos paises menores de industrlallzac16n 

reciente (HIC's) del sudeste y noroeste de Asia. Este 

dinamismo ha ido acompafiado de un desplazamiento del centro 

de gravedad econ6mico y demogrAflco de los Estados Unldos 

hacia la costa oeste, con el consiguiente paulatino proceso 

de reorlentacl6n de dicho pals desde un car&cter Atl~ntlco-

céntrico a un caz: ácter Pacifico-céntrico, Algunoa 

lndlcadoces son ta11 evidentes que no dejan lugar a dudas; por 

ejemplo, el flujo comercial a travóo del Pacifico se 

septuplicó en el perlado 1970-1986 y representa actualmente 

el 40\ del total mundlal. 11 Ademc't~, en la Cuenca se 

concentran los mas altos niveles de producc16n del mundo, las 

principales r~SP.rvas financleraa, y la tecnologla más 

dinámica; tan solo Estados Unidos y Jap6n aportan en conjunto 

el 50\ de la producción de las economlas de mercado y cerca 

del 35\ del producto mundlat. 52 

Por otra parte, en la Cuenca existen slete de 

los mayores exportadores de bienes agricolas a nivel mundial: 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Hueva Zelandia, Halasia y 

Fll lplnas. 

11 

12 

Asl tambl6n, se locallza el 59\ de la poblaclón 

De la Pedraja, Daniel. "Proyección ·rrunspaci f ica de 
las Relaciones H<lxlco-Estados tJnldos". Fac1Jltad de 
Econom1a. Cursos sobre la cuenca del Pacifico. 
UNAM, Hóxico, septtembre de 1901), páglna 20 .. 

Banco de Hóxlco. 
de Desarrollo 
Internacional. 
50. 

"La Ct1cnca del Pac1f lco: Un Polo 
Hundlalº. Boletln de Economla 
Hóxlco, cnero-mdrzo de 1987, p~glna 
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mundial (unos 2,40Q millones de personas), repartida en los 

41 paises que la integran (24 riberefios y 23 insulares)), 

quienes en conjunto producen casi la mltad de la riqueza 

total del mundo. 

Este panorama da. una sólida perspectiva a la 

lntegraclón económica en la cuenca del Paclf lco, que rlo se 

constrUe a loa 1ntercamblos que se efectóan en el 

sudpaclfico aslAtlco, ~lno "de hecho, la zona qeogr~Elca que 

abarca el floreciente bastión hegemónico mundial conforma a 

través del Paclflco todo un 'arco' que comprende, por u11 lado 

a la parte norte del continente americano, o sea l~ costa 

oeste de Canadá y Estados Unidos, Hóx1co, Amórica Central, 

Sudamtlrica (paises del Pacto Andino y Chile), Oceania 

{Australia, Hueva Zelandia y las Islas del Pacifico), la 

Asoclacl6n de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los 

llamados HIC's, además de Japón, la Unión Sovlótlca y China 

Popular, entre otros•1
•

51 Como observamos, la dlver3ldad de 

paises que con[luyen en la Cuenca del Pacifico, le otorga a 

este novedoso '?'5pacJ o de l nh~grac 16n un carácter 

extremadamente complejo y un sinómer.o de retos por enfrentar; 

por lo mismo, no se ha definido, por citar alqo, sl lo que 

ahora es un espacio de diálogo y consulta multilateral deberá 

Sl Servolse, René. "El Pacifico: nuevo, nuevo 
mundo". En Contextos, No. 54. Héxlco, S.P.P. Junio 
de 1985, página 34. 
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convertirse en un organismo de integración económica, en una 

unl6n de libre comercio o en un mercado común del· Pacifico. 

lfasta el momento ha sido muy dificil conciliar 

en un solo esquema la heteroqenP.idad de las economlas que 

pertenecen a la Cuenca pero, sobretodo, armonizar la 

diversidad de Intereses polltlcos de los palses de la reglón. 

Para muchos analistas de la geopolltlca, 54 el 

interés de Japón al promover el proyecto consiste en extender 

el modelo de 1ndustrlalizacl6n al Puclflco as!Atlco, 

propiciando una zona de desarrollo econ6mic:o favorable a sus 

intereses como potencia. 

Asimismo, los paises de la ASF.AN han mostrado 

un marcado recelo con respecto a las pretensiones hegemónicas 

estadounidenses o juponesan que pudieran poner en riesgo el 

dinamismo de su lntcgraclón y su prlnclpio de no 

alineamiento. /\nte esta postura el representantn 

norteamericano en la CECP, propuso la fórmula conocida como 

"cinco más seic" que excluye a otran naciones en el proyecto 

de la Cuenca, lncluy~nd~ sólo l~ p~rtlclpdcl6n d~ los cinco 

paises mAs indust~Jalizado~ del Area (Jüp6n, Estados Unidos, 

Australla, Nueva Zelandla y canadá) y los seis paises en 

desarrollo agrupados en la ASEAN. Sin duda esta propuesta se 

51 Vóase Jlménez Hcrnández, Dolores. op. Cit. páginas 
11 y 55. 



145 

basa en razones polltlco-ideol6qlcas influidas por el hecho 

de que, para los E5tados Unidoa, la ASEAN puede ser un 

contrapeso importante frente a los paises de Indochina con 

orlentaci6n pro-soviética: Viet Nam, Laos y Kampuchea. La 

fórmula desde luego no prosperó, por una parte, porque la 

ASEAN ratlflcó su pol!tlca neutrallsta y, por otra, por la 

presión.de Corea, Taiwan, Hong Konq y China para participar 

como mlembtos (cosa que se aceptó) del Comité Permanente de 

la CCEP, 

La partlclpaclón de China y el manifiesto 

deseo de la Unión Soviética de ingresar a la CCEP han 

despertado gran expectación, sobretodo a raíz del proceso de 

apertura y modernizacl6n de lQ primera y a las proEundaz 

transformaciones que a nlvel interno y con el resto del mundo 

lleva a cabo la segunda. l\nte esto, l<:t Cuenca del Pacifico 

no sólo representa un mercado de enormes potcnclalldadea sino 

también representa un eacenarlo donde, sl bien prevalece el 

liderazgo polltico y económico de Estados Unidos y Japón, 

habrA que estar atentos a la delicada coexistencia que en el 

futuro cercano se pre3entará con la posible inclusión de la 

economla sovi6tlca en la cuenc~, lo que slgnlficar6 un 

contrapeso ti la pretens6n hegemónica actual. Ante ese 

panorama, la perspectiva de la partlclpac16n de los paises 

latinoamericanos será 

equilibrio en la %ona, 

fundamental para contribuir al 
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4.2 El Mercado Camón Norteamericano. 

A mediados de la década de los ochentas, se ha 

venido dlscutlendo en el seno de la polltlca estadounidense 

principalmente, la conveniencia de crear una zona de libre 

comercio de la reglón de América del Norte, que involucre a 

los tres paises de la zona: CanadA, Estados Unidos y México. 

Esta inlciativa estadounidense ha 

cristalizado, en parte, mediante el acuerdo de libre comercio 

entre Estados Unidos 'f CanadS. que, tal como se considera. en 

la actualldarl, consiste en eliminar los aranceles bilaterales 

en un plazo de diez afias, que comenzó a funcionar a p~rtlr 

del 1 de enero de 1909. Aunado u coto, el Acuerdo establece 

un novedoso m.ecanlsmo de "solucl6n de controversias fuerte y 

expedito'', por el cual los dlferendos no resueltos durante 

las consultas ordlnarlas se remltlrAn automáticamente a las 

mesas de arbitraje, donde expertos lndepcndlentcg y neutrales 

otorqarAn el veredicto. Este fue, como lo seüala Bueno, SS 

"uno de 109 objetivos principales de la parte canadiense, 

buscando con ello, por a31 declrlo, proteccl6n contra el 

proteccionismo entadoun1dcn!le". 

SS Bueno, Gerardo. "El Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y Canadá", Revlsta Comercio 
Exterior, vol. 37 No. ll. Héxlco, noviembre de 1987, 
p.1-qina 932. 
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Dentro de los puntos más importantes que 

podemos destacar del acuerdo de libre comercio entre ambas 

naclones, mlsmos que se supone no habrAn de sufrir 

mod1flcaclones sustanciales en su contenido ante la 

perspectiva de la incocpocación de Héxico, se encuentran los 

siguientes: 

a. Las do3 parte9 acuerdan eliminar en un plazo de 

diez a!os los aranceles a los productos aqrlcolas. 

b. Ambos paises acuerdan mantener en principio las 

leyes nacionales vigentes en lllilterla de sub~ldlos y 

de dumping, asl como de procedimientos relacionados 

con ellos. También establecen que las decisiones 

unilaterales sobre prácticas antidumplng y derechos 

compensatorios sean apelables en las mesan 

bilaterales de arreglo de diferencias, a fin de 

asegurar la correcta y fiel aplicación de las leyes 

respectivas. 

c. En cuanto a los servicios, se establecen los 

derechos de fijar y realizar ventas a travós de la 

frontera, las normas sobre los monopolios pQbllcos 

y, otra vez, un mecanismo para arbitrar dlferendos. 

En el caso de los servicios fi~ancleros, se acuerda 

eliminar la discriminación y mejorar las 
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oportunldades de acceso y competencia entre las 

lnntituciones financieras. 

d. En cuanto a la lnversl6n extranjera, las partes 

acuerdan tratar como nacionales a los 

lnverslonlstas del oteo pals en lo relacionado con 

nuevas emprenas, la compra de las ya existentes y 

el manejo, la operación y la venta de e~presas 

establecidas, sefialando además, que las 

impondrán a los inversionistas del 

partes no 

otro pais 

restricciones en materia de exportacl6n, 

integración nacional, bienes internos o sustltucl6n 

de importaciones, ni tampoco impondr&n eae tipo de 

requisitos a lnver8lonl5tas de terceros palses 

cuando pueda derivar algún efecto importante para 

el comercio entre Estados Unidos y canad&. 

Como observamos, los punto5 anteriores del 

acuerdo constituyen mecanismos relativamente novedosos dentro 

de los esquemas de integración, mAxi~e que se trata de las 

dos economlas más industrializadas del continente americano. 

Por lo que, para algunos autores como Urquidi y Bueno, la 

simple posibilidad de que Kóxlco, desde una posición más 

débil que la de los otros dos, abriera de la misma manera su 

frontera arancelaria, signiflcaria la pronta desaparición de 

la gran parte de la industria manufacturera mexicana aun 

antes de que pudiera lanzaroe a penetrar -si es que pudiera-
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los mercados de Estados Unidos y Canadá. No obstante, 

consideran que la importancia del convenio deriva no sólo de 

la dimensión de sus vincules comerclJles, tecnol6q1cos y de 

inversión con lo~ Estados Unidos y, en menor grado, con 

Canadá., sino de la gran identidad que hay actualmente entre 

las pollticas comerciales entre los tres paises. Desde esta 

perspectl va, y cons Lderando su gr.'ln depende ne l.:i come re la l con 

América del Norte, es una realidad indiscutible que ttl.ixlco se 

ha venido integrando ya en esta reql6n económica. 

No obutante, la poslbllldad de que H6Kico 

forme parte de ese esquema de Integración terdrá que 

responder por un lado, a nivel interno, a una situación a la 

que Urquidl 5' llama un 11 trllema 11
, puf.:n constituye al mismo 

tiempo: 

a. Liberalizar las importaciones para inducir eficiencia y 

competitividad, en contraste al protecclonlsmo que 

operaba de manera inversa. 

b. Proteger a la "1ndustr1a incipiente", y al desarrollo 

11 

industrial via Incentivos fiscales y financieros que la 

modernicen tecnolóqlcamcntc y logr~r una tntegrac16n 

Industrial m6.B completa que perml ta ahorrar 

importaciones. 

Urquidl L., Vlctor. "¿Serla Viable un Arca de Libre 
Comercio en América del Norte? Notas acerca de la 
Perspectiva Mexicana". El Colegio de Háxico. México 
1967, p~gina 191. 
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c. Desarrollar exportaciones de productos industrlal~s que 

puedan econtrar mercados más o menos inmediatos y captar 

cantidades crecientes de divisas, asi como generar 

empleos y ampliar la base tributarla. 

Por otra parte, tendrd que responder a ciertas 

cuestiones, derivadas fundamentalmente de la aslrnetria entre 

los niveles de desarrollo entre México y los Estados Unidos y 

Canadá, resaltandosc 105 3f9ulcntes ~spectos: 

a. En caso de participar México en el Hercodo Com6n, 

requerirla de un reconocimiento explicito de su 

condición de pais en desarrollo, dado su muy inferior 

grado de desarrollo relativo frente a los otros dos 

paises. 

b. En base a lo anterior, su peso en ciertos sectores de la 

econornla y en diversos asuntos son radicalmente 

distintos a los existentes en Estados Unidos y Canadá, 

por ejemplo, en materia de subsidios a la producción, el 

comercio de bienes agropecuarios y lon servicios, hacen 

necesaria una negociación por separado. 

c. Dada la similitud de posiciones de Héxico y Canaclú en 

cuanto a algunos puntos como inversión extranjera, 

propiedad intelectual, acceso a loa mercados, etc., cabe 

esperar que el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y 

Canadá, arroje cierta experiencia para México y pueda 
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servir de base a una futura partlclpacl6n de éste en el 

esquema de lnteqracl6n. 

Pox: · lo anterior, si el Acuerdo de Libre 

Comercio entre CanadA y Estados Unidos se desarrolla en 

buenos términos, ea indudable que en el futuro de laa 

celaclopes internacionales este tlpo de nagoclaciones se 

fortalezca y se interprete como una tendencia hacia el 

bilate:r:alismo; fenómeno que ttéx1co habrá de tener muy en 

cuenta dada su dependencia come:z::clal, tecnológica y de 

capital con el pais del norte de su frontera, lo que 

significa que tendrA que reconsiderar su 1nse:r:c16n dentro de 

la economta regional, opt~i.ndo, ya sea por la inteqracl6n 

trllateral, el comercio bilateral o la continuación de su 

politlca unilateral de comercio, nujeta a los acuerdos del 

GATT. 
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III. Al1ERICA LATINA: EL DIFICIL CAMINO A LA INTEGRACION. 

1'Pre9untómono3, pues, cuAles fueron 
las razones que hicieron que la 
unidad de origen haya conducido a la 
diversidad de destinos, y que hoy la 
diversidad de desarrollos reclame la 
unidad de destinos''· 

Gregario wenberg 

l. Los Esguem.:t:3 de Int'!qraci6n Latinoamericana: Und 

Evaluación Reciente. 

La crisis económica intern~clonal, ademAs de haber afectado 

negativamente las economlas latinoamericanas, se ha reflejado 

también en los esquemas de lnt~gr.ac16n. En efecto, a manera 

de ejemplo podemos decir que América Latina en vez de llevar 

a cabo una meta integraclonlsta como seria la reducción de 

barreras multilaterales de comercio entre sus paises, está 

desarrollando un nuevo proteccionismo mediante el cual los 

paises cuando mucho están dispuestos a negociar reducciones 

de tarifas bilaterales, esto acompañado de una tendencia a 

imponer tarifas y re~tricciones no arancelarias. A pesar de 

algunos esfuerzos recientes, esta tendencia subsiste, por lo 

que debiera buscarse el camino de revertlrla en el corto 

plazo como una forma de revitalizar el proceso 

integracionlsta, ya que la cooperación intrarregional podrla 

constituir una via para enfrentar muchos de los probleffias que 

se presentan en el corto, mediano y largo plazo. 



153 

Antes de abordar algunos aspectos analíticos 

sobre medidas que permltlrian dinamizar el proceso de 

integración, hemos querido retomar en este apartado las 

experiencias latinoamericanas de mayor importancia en la 

materia, haciendo un breve recuento (pues ya en el Capitulo 

l! se abundó en cuanto a SU!3 orJgenes, estructura, etc.) a 

fin de situar en un contexto í6cllmente comparable los 

avances (o retrocesos) más reclentes de cada uno de ellos. 

1.1 Asociación Latlno~mericana de Integrac16n 

.l&h!l1J.. 

Como hemoa v13to, una vez que empezó a 

decrecer el interés que en un comienzo despertó la Asociación 

Latlnoamérlcana de Libre Comercio (ALALC), los resultados 

fueron haciendose cada vez menog lmportanten. Ya en la 

primera parte de los oetentao esto se hizo evidente como 

resultado, entre 

los paises máo 

otros, de la polarización de beneficios en 

Industrializado• y de la renuencia de los 

paises mlembroo de 

firma del Tratado 

Latinoamericana de 

contraer compromi~os adicionales. La 

de Hontevideo 1960, que crea la Aooclación 

Integración (ALADil en reemplazo de la 

ALALC, busca dar a los mecanismos de integración mayor 

flexibilidad y pragmatismo. 
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En el nuevo Tratado, la Preferencia 

1mpo.rtancla como Arancelaria Regional (PAR) adquiere una 

Instrumento de integración comercial mucho más completo que 

el concebido originalmente en la ALALC, al incluir la mayoria 

de los productos sujetos a tarifas, en vez de un námero 

limitado de productos, tal como se det~llaba en las Listas 

Nacionales y Común de la ALALC. Asimismo, el Tratado de 1989 

prev~ la adopción de Acuerdos 

alqunos, pero no 

Asociación), a 

necesariamente 

de Alcance Parcial Centre 

todos los miembros de la 

fin de facll itar su coordinación e 

lnstrumentacl6n y evitar, asl, los problel\\ds que plantearon 

los acuerdos globales de la ALALC, que tuvieron un progreso 

limitado por frecuentes y conflictivos Intereses. 

Además, la nueva Asoclaclón abre la 

pos lbllidad de que los pa !ses miembros eztablezcan acuerdos 

tanto regionales como parciales con paises centroamerlcanoa y 

del Caribe, con objeto de facilitar el avance hacia lo que 

serla uno de los objetivos finales de la ALADI en cuanto a 

establecer un mercado común que Incluya todos los paises de 

Amór lea Latina. 

Sin embargo, aunque el Tratado de 1980 pone 

énfasis en un supuesto renovado lnterós de América Latina en 

el proceoo de Integración, y prevó algunos medlo3 y ac.cioneo 

máo realistas para llegar al objetivo óptimo de un Hercado 

Común Latinoamericano, la ALADI no est~ libre de problemas. 
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En lo que concierne a la PAR, hay que destacar 

que, si bien la fecha limite para establecerlu er~ el 31 de 

diciembre de 1981, no ha sido sino a fines de 198'1 que se 

podrla decir que h~ entrado en apltcacL6n en ca9l todos los 

pales, habiéndose acordado que la preferencia regirá sólo 

para los paises que la pongan en .. vlqencia. En la prbct1.ca, 

estas negociaciones se han visto empantanadu5 por intereses 

individuales de paises, los cuales plantean numerosas liutas 

de excepciones y porcentajes tan bajos de preferencias, que 

dif lcllmente se podria esperar alguna ventaja derivada de 

estas medidas. Por otro lado, sólo ~e han tocado 

marqlnalmente los problemas de financiamiento y pagos, lo que 

representa un flanco muy débil actualmente en las 

negociaciones comerciales. 

Esta situación se debe, 

propios paises, con el objeto de 

en parte, a que los 

no verse demasiado 

comptometldos suscribieron un Tratado que no establece en si 

mismo compromisos cuantltativos o términos preestablecidos 

hacia las partes contratantes. La Integración formal ~e 

extlende solamente a lo que los palees participantes en el 

proceso decidan Instrumentar. Un ejemplo de ello, es ld 

inexistencia de mecanismos que garanticen la promoción de 

Acuerdos de Alcance Parcial o Regional, o la de acuerdos que 

contengan previsiones sobre la efectividad de los mecanismos 

para favorecer a los paises de menoi: desarrollo econ6mlco 

relatlvo. 
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·desviar hacia el mercado aubregional 39\ de las Importaciones 

que los paises realizan desde el resto del mundo. 

Aunque el planteamiento podrla parecer simple, 

seg~n un análl•ls de la CEel\I., 11 se pueden destacar las 

slgulentes dlflcultades: 

a) Las Importaciones de mercancías desde terceros paises 

representan 35.6\ del total. Y.a que no hay comercio 

lntrazonal de eso5 blenes, no se conoce quó efectos 

podr6. tener una desvlaclón de esa demanda al mercado 

subreglonal, por lo que serla necesario hacer un 

an6.l1:3ls a nl ve l del aparato productivo de cada pals 

para determinar sus potencialidades reales de oferta 

frente a tal demanda. 

b) Los dlversos niveles de aruncele3 de los paises 

·condicionan el efecto que tendrla la preferencla, por lo 

que si óstos son cercanos o menores que cero, se 

dlsmlnuye su efecto o lncluso se puede perder. 

e) Las negoctaclones ya efectuada3 en la l\I.ADI, en el mateo 

de Acuerdos de Alcance Parcial, pueden ser afectadas, y 

11 "Inteqrac16n Regional: Desafios y opclones". 
CSPAL, D1vls1ón de Comercio Internacional y 
Desarrollo. Proyecto Integración y cooperac16n 
Regionales. LC/G,1568 26 de junlo de 1989, página 
f8. 
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en lugardeproduclrse unareorlentacl6ndesdcteccecos, 

pueden generarnemodif lcaciones en ladlrección delas 

actuales corrientes de comercio lntrazonales. 

d) Las potencialidades productivas determinan capacidades 

distintas de utilización de los espacios que se abran. 

SI se pierde la óptica de largo plazo y se desciende a 

una vls16n estrictamente comercial, lo más seguro es que 

se busque una reciprocidad que termine por neutralizar 

los objetivos y la esencia del Programa. 

Este tipo de aspectos, aunado a lo que 

mencionamos anteriormente respecto de las debilidades en 

cuanto a mecan15mo5 de f lnanciamlento y pagon, entre otxos, 

hacen evidente la necesidad de que la Asociación explore 

nuevas y móltlples alternativas para darle un Impulso 

propios revltallzador. En este sentido, según los 

representantes gubernamentales, los Instrumentos Integradores 

centrados en la liberación del comercio resultan ~' 

insuficientes, por lo tanto, 11 e~oo !nstrumcnto~ deben 

complementarse con otros 

Integrado de forma tal 

con un enfoque 

de comblnar la 

m6.s amplio e 

liberación del 

Intercambio con acclones de cooperación y complementación 

económica, ampliación y diversiflcacl6n de la 'oferta 
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·exportable, medidas en el 'rea financiera y de Inversiones y 

cooperación tecnológica y empresarial, entre otrao•.tt 

Por ·otro lado, dentro de la actual situación 

que tiene que enfrentar la ALADI, no hay que olvidar la 

persistencia de algunas tendencias de comercio bilateral, 

entre las que destacan las de Argentina y Brasil, reforzadas 

con la reciente firma del Tratado de Integración, cooperacl6n 

y Desarrollo. En todo caso, este debiera ser un aliciente 

para hacer evolucionar a la Asociación, por la vla de la 

promoción de posibles adhesiones futuras para avanzar en la 

convergencia y el fortalecimiento del proceso a nivel 

regional. 

1.2 El Grupo Andino. 

El origen prlncipal de la crisis andina reside 

en la disminución del comercio lntrazonal debida, entre 

otros, a bruscas alteraciones en las pollticas cambiarlas, la 

aplicación de polltlcas de ajuste receslvo, la alta 

concentración del comercio en torno al eje Colombia-

Venezuela, y la capacidad Importadora de los paises que 

Integran este esquema de Integración. 

Véase Informe Final de la II Reunión de 
Representantes Gubernamentales de Alto Nivel. Doc. 
ALADI RN/AN/II/Informe, 17 de marzo de 1989. 
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En realidad, desde hacia varios años se venia 

viendo la necesidad de ajustar el Acuerdo de Cartagena. Asi, 

la primera modlflcaclón se hizo en 1979, que estuvo orientada 

a realizar los acomodos derivados del ingreso de Venezuela y 

el retiro de Chile, y que establecla los primeros ajustes en 

los plazos para el cumplimiento del Programa de Liberación y 

del Arancel Externo. Pero el problema de los 1ncumpl1mlentos 

comerctales 5e slqul6 arrastrando y, con la crtst~ que ~e 

lnlcl6 en 1902, esta sltuacl6n se agudizó. 

La necesidad de un nuevo ajuste llevó a la 

suscripción del Protocolo Hodlflcatorlo --o Protocolo de 

Quito-- (1907), por el cual se crea un r6glmen transltorlo de 

comercio administrado, basado en contingentes anualen, 

globales y por productos, que no podrán ser menores al J0'i 

del valor promedio anual de las correspondientes 

lmportacloneo originarlas de los paises miembros en el 

promedio 1900-1985. Además, se definen limites por paises y 

modalldade~ especiales <le apllcacl4n para Bolivia y Ecuador. 

El esquema para el cstableclmlento de la unl6n aduanera se 

mantiene sln muchos camblos; 

postergan hasta tlnes de los 

sin embargo, los plazos 

noventas. En todo caso, 

oe 

la!3 

mayores lnnovaclones se refleten al desarrollo agropecuarlo e 

industrial, a la cooperación econ6mlca y social y a los 

aspectos lnstltuclonales. 
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En cuanto a lo agcopecuar:io, se da una vlsl6n 

más integral al problema, incluyendo la formación de un 

sistema andino y de slstemils nacionales de seguridad 

alimentaria, asi ·como programas conjuntos de deuarrollo 

agropecuario, agr:olndustr:lal, tecnol6glco, 

industrial, se crean lag pr:ogr.rtmo.s de 

cte. F.n 

1ntegrac16n, 

lo 

los 

convenios de complementacl6n '.l los proyectos de lnteqracl6n, 

con un amplio margen de flexib1lidad, ya que sólo es 

obligatoria la partlctpacl6n de todo2 los palseG en los 

proyectos de integración industrial, pero no as1 en los 

otros. 

Por lo que toca a la cooperación económica y 

social, 1ncluye acc1ones externas, desarrollo c1ent1flco y 

tecnol6glco, desarrollo fronterizo, turismo, cte. En lo que 

toca a los aspectos lngtltuclonalen, se incluyen como 6rganos 

principales del Acuerdo al Tribunal dQ Justicia y al 

Parlamento And1no. Ademis, aunque se mant1ene la capacidad 

de proposic16n de la Junta, también los p¡¡i~e~ miembros pasan 

a tenerla. 

Aunque el Protocolo de Quito ha generado 

m11chas expectattvas, todavla t:~ dcm.J.3LJ.do pronto para evaluar 

sus reaultados. S1n embargo, por ejemplo en lo rclac1onado 

con el comerc1o, no parece que la obl1qaclón de la 

e11mlnac16n de restriccione3 no arancelarlas sea un camino de 

fácil cumplimiento para los paises m1embros. Estos aplicaron 
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salvaguardias hasta el 31 de diciembre de 1968 y es una 

realidad que las trabas continóan perturbando el. Intercambio 

lntrazonal, tal como se desprende de lo expresado por los 

presider1te3 andinos en el llamado Hanlflcsto de Cartagena 

(mayo de 1981)) 1 al disponer qul! "se levanten en forma 

efectiva e inmediata lan medldag de todo orden que impiden el 

pleno funcionamiento del Programa de Liberación y que no se 

apliquen unilateralmente nuevas re[;tr1cclones". 

Se deduce 1 puc:J, qu<~ d~ la~ 

modlf icaclones conten1da9 en el Protocolo d~ Quito, que 

permitieron reducir algunas tensiones originadas por la falta 

de cumplimiento en la marcha del proceso de integración 

andina, nuevamente empezaron a manifestar.se dificultades para 

hacer avanzar el proceao por los n~evos 

Protocolo introdujo. En e2te co11texto, 

e ami nos que e 1 

el Hanlf lesto de 

cartagena solicita al Consejo Andino y a la Comi~16n del 

Acuerdo que. 

orientación del 

formulen un 

Grupo, que 

diseño e3tratág1co 

incluya politlcas y 

par.a la 

acciones de 

corto, mediano y largo plazo para fortalecer l.::i. lntegrac16n 

subregional. En este marco, y para dar un respaldo politlco 

de alto nivel a este esfuerzo, los presidentes de los paises 

miembros dcclden reunirse con una periodicidad de .seis Ille2e!3. 

En la m6..s reciente reunión nivel 

presidencial (Galápagos, Ecuador, 16 de diciembre de 1969), 

se emite la Declaración de Galápagos: Compromiso Andino de 
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Paz, Segurldad y Cooperación. Ahl, se revisa el Diseño 

Estratégico que postula dos grandes objetivos para la acción 

de la próxima década: a) consolidar el espacio económlco 

andino y b) mejorar la artlculación del Grupo Andino con el 

contexto internacional, y reforzar su contribucl6n 3 la 

unidad latinoamericana. 

El primer objetivo señala que el espacio 

económico subrcglonal debe ser un contexto competltlvo, en el 

que rija la lógica del mercado, ~alvo una razonable 

protección frente a importaciones de terceros y el 

tratamiento preferencial a los paises de menor desarrollo 

económlco relativo (Bollvla y Ecuador), basado en esquemas 

acordes con el proceso de integración. 

El segundo objetlvo hace hlncaple en que "el 

uso exclusivo de caminos bilaterales de 'integración hacla 

afueta• tlene lmportantes llmltaclones debldas al acclonar de 

los bloques econ6rnicos y a la intensa concentración de los 

flujos económicos y del poder pol!tlco del mundo 

lndustrlallzado". En este sentido, Indica que paralelamente 

debe desarrollarse un camino subreglonal de inserc16n moderna 

y dinámica en la economia mundial, reforzando la 

competitividad de las economlas andinas y la acción conjunta 

ante terceros palse3 y en los 

mult llaterales. 

foros y negoclaclones 
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Un elemento importante de este nuevo esfuerzo 

por "rescatar" el esquema andino de: inte.grac16n, lo 

constituye el acuerdo de incorporar de manera explicita en 

los Planes Nacionales de Desnrrollo la variable integración 

como elemento estratégico en su::i paises. Además, la más 

activa participación de los propios presidentea en el 

análisis y las decisiones sobre el avance del proce~o, han 

empezado a sacar a flote la necesidad de reviuar la actual 

estructura de los órganos de las Instituciones que conforman 

el Sistema Andino de Integración, por lo que entre los 

rc~ultados de la reunión de Galápagos, se encuentra la 

solicitud a un Mecanismo de Seguimiento para que ptesente una 

propuesta en este sentido en la próxima reunión del Consejo 

Andino. 

1.3 El Mercado Común Centroamericano. 

En los últimos años, los paises 

centroamericanos han seguido inmersos en la crisis que, desde 

principios de la dácada, ha sido la causa de un serio 

deterioro en sus ecoPo~lds, un resquebrajamlento de la paz, 

perturbaciones graves en las condiciones de vida de sun 

habitantes y también en el tuncionamlento del mercado comón. 

Buscando caminos de hacer frente a sus 

problemas, principalmente el de la deuda externa, esos paises 
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han ido adoptando polltlcas de tipo coyuntural, como la 

restricc16n de sus importaciones, la restructuración y 

reneqociacl6n de la deuda y de su servlcio. En ciertos 

casos, incluso se suspendieron los pagos a los acreedores por 

Por oteo lado, la escasa perlodos no definidos. 

disponibilidad de divisas limlt~ tambión las importaciones 

desde la propia reglón y desde terceros paises, lo que se 

traduce en una dlsmlnuc16n --o en casos especlflcos en una 

parallzac16n-- de la producc16n en algunas ramas de la 

actividad lnduntrlal que durante muchog afias fue la baBe de 

las exportaciones hacia el Mercado Común. Por ello, se han 

buscado algunos procedimientos para financiar el comercio 

reciproco, entre los que se encuentran la utlllzacl6n de 

monedas nacionales, el empleo 

centroamericanon (DICAS), el 

lineas de crédito reciprocas. 

de los derechos de importación 

pago en dólares y el uso de las 

En el caeo centroamericano, e~ importante 

profundizar un poco sobre el slgnlf !cado y los efectos de la 

•cooperac16n" externa, sobretodo a partir de la firma de los 

acuerdos presidenclales de Esquipulas II. 

Ya en el capitulo anterior señalbbamos alqunos 

esfuerzos previos como el Grupo de contadora, el 

establecimiento de CADESCA en el marco del SELA, y la 

Comisión Hlxta Centroamérica-CEE (que entre sus acciones más 

importantes es de destacar la iniciada en 1989, para apoyar 
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el establecimiento de un Sistema Regional de Pagos con fines 

de reactivar el comercio), as{ como otros mAs recientes, como 

el PEC o Plan Especial de Cooperación Económica para 

Centroamérica aprobado por la Asamblea Gener:..:il de la ONU. 

Todas estas manifestaciones muestran de una u otra manera, 

algunos elemento3 que so11 una constante al caracterizar el 

cuadro actual de la sltuacl6n y la dimensión de las tareas 

que hay que emprender. 

Por una parte, el deterioro del uector ~xterno 

es alarmante tanto en la magnitud y ritmo de crecimiento de 

la deuda, como en el permanente déficit de la balanza 

comercial del conjunto y de cada pa[s. ~ste deterioro es aún 

más marcado en el comercio ext~rlor intracentroamerlcano y, 

por último, la sltuacl6n de deterioro está altamente 

concentrada en Nicaragua, El Salvador y Honduras, que 

constituyen verdaderos cuellos de botella para la 

reactivación económica del conjunto, por lo que la solución 

de los problemas estructurales de estos pai~es pasan a ~er 

necesidades de urgencia aubrcglonal y no sólo nacional. 

Por otra parte, la crlala politlca, b6llca y 

económica ha originado un desplazamiento masivo de famillaa 

de e3caso o ningún recurso econ6mlco, generando un fuerte 

problema de tipo social en toda la subreg16n. 
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En este orden de cosas, las orlentaclone3 de 

los esfuerzos externos se basan principalmente en· la atenci6n 

a los problemas de deuda externa; la reactivaci6n del 

comercio intrazonal, por la vla del restablecimiento de la 

capacidad productiva exportadora de los paises más 

deteriorados y el financiamiento de las exportaciones --o 

Importaciones--; la reactivación de las economlas más 

debilitadas, lo que Implica la establlizacl6n y 

reordenamlento de las principales variables macroecon6mlcas, 

especialmente en Nicaragua y 81 Salvador; la seguridad 

alimentarla; la atencl6n a refugiados y desplazadoo, lo que 

necesarlamente seria más viable con la rcvitallzaclón del 

esquema de Integración centroamericano. 

En este sentido, a lo Interno de la subregi6n, 

destacan algunas Intenciones renovadas por fortalecer el 

proceso lnteqraclonlsta. l\nte el reconocimiento del desgaste 

y deterioro que óate ha sufrido, los llamados Ministros 

Responsables de la Inteqracl6n Económica Centroamericana y 

Desarrollo Reqlonal, celebraron una reunión en octubre de 

1989 en la que se dl6 un mandato a los Vlcemlnistros y 

organismos de la Integración para que en marzo de 1990 

presentaran una propuesta concreta para la reestructurac16n, 

reactivación y fortalecimiento del Proceso de Integración 

Centroamericana. 
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No obstante, los trabajos se han emprendido 

más bien de manera desintegrada y descoordlnada, ya que 

diferentes organismos decidieron emprender por su cuenta 

acclone5 encaminadas a presentar un documento de propuesta. 

Des tacan especial.mente los trabajos del 

Consejo Honetarlo centroamericano (CHCA) y el Instituto 

centroamericano de Administración Pública (!CAP) por un lado, 

y de la secretarla Permanente del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA) por el otro. 

El CHCA y el ICAP distinguen corno aspectos 

relevantes para ser considerados en la def lnlc!ón de la nueva 

integración los siguientes:» 

al La preservación y perfeccionamiento de los niveles de 

integración alcanzados, 

bl El fortalecimiento de la interdependencia de los paises 

centroamericanos, 

SI SECHCA-ICAP. "Propuesta para la Reestructuración, 
Reactivación y Fortalecimiento del Proceso de 
Integración de la Reglón Centroamericana". 
Borrador para discusiones y deliberaciones del 
Grupo de Trabajo creado por la Comisión 
Interlnstltucional. san José, costa Rica, 4 de 
enero de 1999, p&glnas 6 y 7. 
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c) La preservación y respeto a la diversid~d de los paises 

en su estructura politica, social y econ6mlca, 

d) La necesidad de contar con mayores espacios de autonomla 

en las declslones sobre el estilo y el alcance del 

desarrollo nacional y req1onal, 

e) La preservación de la equidad en el trato mutuo y la 

determinación de un trato especial al menor desarrollo 

relativo de palses y zonas deprlmldas de la reglón, 

f) La definición 

partlclpaclón el 

de los términos de apoyo y 

Estado y de la sociedad civil en 

nueva integración, 

~ 

la 

q) La ampliación de la integración a su alcance geográf 1co 

natural, 

hl El reconocimiento de la necesidad de que la integración 

sea un esfuerzo que deba realizarse tanto en el ámbito 

económico como en el social y en el cultur~l, y 

!) La necesidad de fortalecer y consolidar una unldad 

centroamericana de negociaciones frente al resto del 

mundo. 
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Por 5U parte, la SIECA sostiene que para 

restablecer la cohesión regional y reactivar el proceso de 

integración económica centroamericana, las !reas centrales a 

considerar son las algulentes:" 

a) Elimlnar las restrlcclones.~l comerclo lntrarreglonal, 

para recuperar y sobrepasar sus nlveles hlst6rlcos, 

b) cooperar estrechamente en la formulación de las 

pollticas monetaria y cambiarla, 

e) Restablecer la unidad y uniformidad del arancel externo 

centroamerlcano, 

d) Recuperar y modernizar los sistemas productivos, 

e) Mejorar el transporte centroamerlcano y reducir sus 

·co8tos, 

f) Financiamiento automático de las instituciones 

rcgionalea. 

En el análisis de ambos documentos se refleja 

una especial preocupacl6n en cuanto a algunos aspectos 

" SIECA. "Propuesta de la Comisión 
Interlnstltuclonal sobre Reactivación y 
Reestructuración del Proceso de Integración 
Económica Centroamerlcana•. Febrero de 1990. 
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especlf lcos, como el desgaste lnstltuclonal --aunque paca 

efectos de los organismos esto est& relacionado más bien con 

la crisis del financiamiento de sus propias estructuras--, la 

partic1pacl6n de nuevos actores en el esfuerzo 

integracionista (como podrlan ser los sectores empresariales, 

académicos, etc), asl como la ausencia de instrumentos 

sólidos de gula y seguimiento d~ las acciones de Integración. 

1.4 La Comunidad del Caribe !CARICOJil.. 

Los paises de CARICOH alcanzaron una cierta 

recuperación de sus economlas en 1966, con un moderado 

crecimiento del producto y un incremento de las corrientes de 

comercio reciproco. 

un aspecto que hay que destacar es la decisión 

de los paises de la organización de los Estados del caribe 

oriental (OECO) de avanzar hacia la unidad polltica. Por 

otra parte, en 1968 se continuó el proceso de liberación del 

comercio iniciado en octubre de 1967 con la eliminación de 

algunas medidas que lo obstaculizaban. La entrada en vigor 

del arancel externo com6n, sln embargo, fue diferida 

nuevamente. 

En cuanto al 

Industrial para la reglón, que se 

Esquema de Programación 

estableció en 1985 con el 
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objeto de promover la industrialización, fue reafirmado en 

1987, con la definición de proyectos denominados 4egionales. 

El Esquema prevó lncentlvos fiscales, 

tratamiento especial en relación con el flujo de recursos, 

apoyo colectivo regional a travós de mecanismos e 

instituciones para la localización, y asistencia técnica y 

financiera para la implementación de los proyectos. 

Animismo, los proyectos tienen protección con 

respecto a productos de origen extrarrcqional y a la nueva 

producción que pueda generarse en la reg16n, pero que no se 

encuentre ajustada a las dlsposiciones establecidas por el 

Esquema. 

Ademós, se ha conformado un Régimen de Empresa 

de La CARICOH, que garantiza a las empresas que se acojan a 

él térmlnos no menos favorablen que los acordados a cualquier 

otra empresa similar de cada Estado en materia de licencias y 

permisos necesarios para el manejo de sus negoclos, compra o 

uso de bienes o servicios, acceso a cr6ditos y benef lcios de 

la Armonización de Incentivos Fiscales a la Industria y otras 

ventajas de carácter fiscal. 

Igualmente, los paises miembros decidieron 

emprender un Programa Regional para el Desarrollo de la 

Agricultura y aprobaron una propuesta sobre la politlca que 
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habrán de seguir en ciencia y tecnologla que incluye, entre 

las acciones inmediatas, el disefio y la lnstrumentac16n de un 

proyecto piloto que prevé acciones en coas materias. En 

relación con el transporte, también se estA11 realizando 

estudios para el establecimiento de servlclos vlableo, con 

economla de costos para el movl~lento de carga3 y pasajeros 

por vla marltima. 

Después de hacer un breve recuento de lo que 

es la situación actual de los diferentes esquemas de 

integración subregional en América Latina, se puede decir 

que, sin duda, en el subcontlnente, aun con sug escasos 

6x1tos, continua subyaciendo la decisión de integrarse. La 

meta de un mercado com6.n ha seguido incorporada en lao 

aspiraciones polltlcas, pero todo hace prever que la dinámica 

principal de la concertación lntegraclonlsta provendrá de la 

b6squeda de una mayor homogeneidad en las preferencias entre 

pares y 3ubgrupos de paises. En efecto, las similitudes o 

diferencias en los niveles de desarrollo; el grado de 

estabilidad económica y polltlca, la cercan[a geogr6flca y la 

"1ntegrac16n real" que se observa en el !ntercamblo entre 

algunos paises; los Intereses geopolltlcos y posibilidades 

concretas de 1nserc16n en el comercio Internacional, son 

factores que apuntan a 

art!culacl6n de intereses 

ciertas 6reas geogr6f lcas. 

una mayor selectividad en 

productivos, comerciales y 

la 

de 
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Esfuerzos reclentes de lnteqracl6n tales como 

el de Argentina y Brasil --cuyo Tratado de .Integración, 

Cooperación y Desarrollo introduce elementos novedosos y 

pragmáticos, sobretodo al plantearse un programa gradual, 

flexlble, y que lnluye en cada etapa un conjunto reducido de 

proyectan, si bien los protocolos comprenden una variedad de 

temas que van desde un claro enfoque ~ectorlal hasta 

criterios qenerales para la a~pliación del comercio o las 

inversiones--, o blen acercamientos como los de Colombia, 

Venezuela y México, eln desconocer los obstáculos que éstos 

enfrentan, podrian estar ilustrando el camino hacia una nueva 

aubreqlonallzacl6n de América Latina y el Carlbe, 

caracterizada por la presencia de polos econ6mlcamente más 

dlnámlcos, máil artlculados y con 

qeopolltlcas. 

2. Hacla un Replanteamlento 

Regional: la Teotla. 

mayores colncldcncias 

de la Integrac16n 

Por lo anteriormente expuesto, creernos que es indiscutible un 

nuevo Interés por la lntegracl6n latlnoamerlcana. 

considera que ella puede contrlbult a solucionar algunos 

problemas que dlflcultan el desarrollo do los paises de la 

reql6n, prlnc1palmente: el "cuello de botella ext~rno'' a 

falta de divisas, las dlf lcultades de competltlvldad 

1ntcrnac1onal de la empresas que se han desarrollado al 
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amparo de una prolongadn politica de sustitución local de 

importaciones, el llmltado y cada vez m~s dlsmlnuldo poder de 

neqociaclón de América Latina que contrasta con el 

fortalecimiento de· la req1onallzacl6n en el mundo, y otros 

conflictos de "sequridad polltica y económica" que atentan 

contra la establlldad y consolJdacl6n de las democracias 

regionales. Al Igual que hace tres décadas, aunque con retos 

ahora m~s complejos de inserción en la economla 

piensa que el acceso preferencial a mercados 

especializaclón, el aprovechamiento de las 

mundial, se 

amplladoo, la 

economla:'l de 

escala, la cooperacl6n empresarial y pollt1ca, el mayor 

movimiento de personas y capitales dentro de la re9!6n, 

podrlan constituir instrumentos disponlbles para afrontar la 

crisis en forma lnterdepcndlente y ben6flca para todas y cada 

una de las parten. 

Lo que a6n queda por ver es la viabilidad de 

que ~n la d6cada de los noventas se logren superar, al menos 

en buena parte, los obstáculos "históricos" de las 

aspiraciones regionales de Integración. Las metas 

generalmente arnblc!osas de los movimientos de integración no 

han propiciado las modlflc~ctones deseadas en las estructuras 

productivas ni 

algunos pal<ies 

en la elevada dependencia comercial frente a 

desarrollados. El favorable creclmlento de 

las exportaciones de manufacturas en los mercados 

lntrazonales 

generalmente 

en los sesentas 

más vinculado a las 

y setentas ha estado 

polltlcas nacionales de 
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promocl6n de exportaclones de los paises que a una efectiva 

apertura de los mercados a la competencla reciproca. 

Entre las dlflcultades de la lnterdependencla 

regional, se cuentan: las dlferenclas de desarrollo 

econ6mlco y la lnsatlsfacc16n con el tratamlento a los paises 

relatlvamente menos desarrollados; la reproduccl6n de las 

aslmetrlao norte-sur dentro de la rcgl6n desde el punto de 

vlsta de lo• desequlllbrlos comerclales cualltat1vos y 

cuantltativos; las dlslmllitudes y la inestabllldad en la 

orlentaclón de las polltlcas econ6mlcaz nacionales, que hat1 

lmpedldo la adopci6n o instrumentac16n de compromisos 

avanzados de lntegracl6n; las "dl~tanclas económicas" que 

resultan de la llmitada lnfraestructura fisica y de los altos 

costos del transporte, y la oposlcl6n de Intereses nacionales 

creados, ptivados y pnblicos, a la apllcaci6n de las medidas 

que conlleva el ttánsito hacia sociedades más competlt1vas. 

Las coincidencias sobre la necesidad de 

revalorlzar la inteqrac16n y la cooperacl6n ~ntre los paises 

latinoamericanos a partir del decenio de 1980, han surgido de 

la comblnac16n de factores tales como la mod1flcacl6n en las 

condlclones de acceso a flnanclamlento internacional, la 

calda de los tármlnos de intercambio, el ritmo m!s pausaño e 

inestable de crecimiento del comercio Internacional, la 

dlsmlnuclón de la capacidad importadora por las exigencias 

del servicio de la deuda contralda, y la pórdida de la 
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· importanc1a del mercado regional como plataforma exportadora 

de los paises. Peto a estas preocupac1ones conocidas, que 

tienen relación con la posibilidad de adoptar con prontitud 

acclones y mecanismos para enfrentar la sltuac16n 

desfavorable del sector externo, se añaden otras relacionadas 

con los efectos que podrla tener la Integración en el 

desarrollo a m~s largo plazo. 

el estudlo 

En efecto, vemos como hoy nuevamente se retoma 

de la slqnlficaclón de la elimlnaclón de 

obstáculos dentro de la reglón para: a) mejorar la eftclencla 

competltiva en los mercados mundiales¡ b) elevar la 

productlv1dad de los factores con miras a utilizar 

apropladamente los adelantos tecnolóqlco~, y e) crear una 

nueva división regional del trabajo que permita hacer frente 

a la rápida formación o fortalecimiento de Areas comerciales 

preferenciales en distintas subreg1ones del mundo. 

La Integración y la 

el plano formal, parecen acompañar 

estructurales internas. 

cooperac16n, al menos en 

hoy la agenda de reformas 

J. El Contexto de la Integración en el Decenio de 

!W!· 

Oes~ués de la profunda recesión de 1983-1982, la economia 

mundial entra en su octavo año consecutivo de crecimlento no 
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lnflaclonarlo, la mb.tl larga expansl6n sostenida registrada 

desde la posguerra. Sin embargo, t:cas el aumento promedio 

anual cercano a 3.3 por ciento del PIB de los palses 

lndustrlallzados desde 1983, --en estos aüos el crecimiento 

del volumen del comercio supera al del producto mundial (ver 

Cuadro 1)--, los analistas parecen coincidir en que la 

prosperidad est6 supeditada a que los lnverslonlstao y los 

bancos centralco de estos paises estén dispuestos a continuar 

sosteniendo el dólar. La falta de corrección del d6f !clt en 

cuenta corriente de Estados unidos, pais que pasó en poco 

tiempo a convertirse en el principal deudor Internacional, 

llevada a que nuevo!l desplomes del dólar se deban 

contrarcestar con e levados lntere:Jcs que conllevarlan 

recesión, mayor lnestabllldad f lnanclera y un recrudecimiento 

del proteccionismo. Además, los signos de aceleracl6n 

reciente de la inflación están haclendo más estrictas las 

polltlcas monetarias con niveles de tasas de interés que 

inducen a temer una desaceleración del todavla discreto 

creclmlento mundlal. 

Austeridad tl,cal en Entado" Unido" y aumento 

de su ahorro privado, ~cttvacl61\ de la 

Alemania, deprec1acl6n coordinada del 

dernand~ en Japón y 

dólar, reformas 

estructurales para mejorar la competltlvldad y dlsmlnulr la 

preaenc1a gubernamt!ntal ser lan, entre otras, la!J re 1 t'eradas 

metas de la coocdlnacl6n entre los palaes de la OCDE para el 

pr6xlmo cuatrienio. Coordlnacl6n de politlcas económicas que 
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no ha estado exenta de tensiones, que se manifiestan en la 

volatilidad de los tipos de cambio fluctuantes, el aumento de 

las controversias protecclon1!3tas y, en 6.ltlma instancia, en 

la incertidumbre acerca de la continuidad del crecimiento. 

La prosperidad en.el Norte y la situación de 

e:3tancamiento del PIB de Amérlc.1 Latina, junto con un agudo 

repunte de la inflación, alto desempleo y nlvele9 de vida m's 

bajos durante la presente década, plantean la Imposibilidad 

de continuar comprometiendo el defiarrollo a largo pl~zo d~ 

las economlas reglonale9. Restaurar el crecimiento lmpllcarA 

llevar a la práctica una cBtratcgla de coordlnaclón regional 

basada en la negoclacl6n con los palse5 industrializados, la 

continuidad de las roformas en el plano Interno y el 

fortalecimiento de la Integración y la cooperación. Las 

acciones propiciadas por los primeros mandatarios de la 

reglón permiten Identificar dos objetivos prioritario3 de la 

coord1nac16n para recorrer el 6ltimo tramo del siglo: una 

estrategia de capltallzaclón orlentada a detener las 

transferencias de recursos al exterlcr y a participar 

equitativamente en el reciclaje del capital Internacional, y 

una estrategia de rearticulación con el comercio 

internacional, ante la creciente pórdida de espacios que 

ocupaba la reglón en el pasado. 

En materia de capitales, entre 1982 y 1988 se 

hlzo evidente la falta de recursos financieros para apoyar 



180 

programas macroeconómlcos de reestructurac16n y creclmlento, 

pero los bancal\ acreedores lograron protegerse y. transformar 

lo que lniclalmente se consideraba una severa "cri3isH en una 

sltuac16n mó.s parecida a un "problema". La posibilidad de 

incumpllmlentos y moratoria5 en el futuro puede aún 

materializarse, pero el riesgo para la estabilldad íinanclera 

lnternaclonal estó. gc"dualmente dlsmlnuyendo a rnedlda que las 

pzev1glones adoptadas por los bancos comerc1ale3 permitlrian 

aslmllar p6rdldas aln lncucrlc ~n un colapso. 

El tem 01 relevante para América Latina en 

materia de capitales parece estar en cómo revertir 0 1 por lo 

menos, frenar: lu corriente de transferencia de dlvl:sas al 

exteclor. Al Elnalizar 1988, después de slete años contlnuos 

de trunsferenclas netas negativas, 3al1eron 180,000 millones 

de d6lares, que lmplicaron un sacrlf!cio anual de crecimiento 

econ6mico cercano a 4\ del producto bruto y casi una cuarta 

parte de las exportaclone• del periodo (Cuadro 2). El ajuste 

realizado para pagar utllldadea e Intereses, no tuvo su 

contrapartlda en el acceso a nuevo flnanclamlento. Por otro 

lado, de acuerdo con dnton ael BID, el menor flujo de 

lnvecsl6n privada dlrecta hacia la <agi6n, no sólo se tradujo 

en salldao netas aproximadas de 500 millones de dólares 

anuales en el perlado 1983-1966, sino que la reglón bajó de 
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13\ a 5\ su participacl6n en la locallzaci6n mundlal de estas 

invers lones. 11 

América Latina ha demostrado las !5erlas 

dificultades de Intentar realizar los ajustes que exige la 

modern1zac16n econ6mica, mientras se exportan cdpitales en 

forma prolongada en detrimento de las inversiones, la 

estabilidad de precios y el crecimiento. De ah! la 

necesidad, hoy reconocida, de reducir primero el monta de la 

deuda externa o de las corrlentez de su servicio, que salen 

con destino a bancos comerciales cxtrarreglonales como 

condición para aumentar los flujos de recurnos que demandarán 

los cambios estructurales en los paises endeudados. 

En este marco, caracterizado por un menor 

dinamismo, incierto y desfavorable en materia de capitales, 

es en el que deberá. intentar crecer América Latina y, al 

mismo tiempo, reconsiderar sus estrategias económicas. En 

los próximos decenio~ será necesario realizar esfuerzos 

pers lstentes para aumentar lag exportac tones. Dada la baja 

de ingresos de capital, czpeclalmente de los próstamos 

pr 1 vados y de la extranjera directa, la 

significación de las exportaciones para la generación de las 

divisas totales de la reglón sub16 Inicialmente de 70\ 79% 

entre 1978-1981 y 1962, y más recientemente, pese a la calda 

¡¡ Véase BID. Progreso económico y social de América 
Latlna. Informe 1966. 
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del valor exportado, llegó a cerca de un 93\ en el periodo 

1963-1967. 11 

Es .previsible que los flujos de créditos 

p6bl leo y multilateral, aun lncrementados, serán 

Insuficientes para compenoar i.a pérdida de Importancia 

absoluta y relativa de log recursos prlvados en el 

financiamiento del desarrollo. Dichos recur!lOB se 

contrajeron de manera que en 1967 56lo significaron unoo 

10,000 millones de d6lareo (Cuadro 3). Ante esto, es precioo 

elevar sostenidamente los niveles de ahorro Interno y mejorar 

la eíiclencia de loo programas de inversión p6bllca y 

privada, si se pretende recuperar sostenidamente el 

crecimiento. 

En lo referente a las corrientes del comercio 

internaclonal, de acuerdo con el Informe 1988 del BID, 

América Latina realizó entre 1980 y 1987 un esfuerzo 

extraordinario por aumentar en mb.s de 1i el volumen 

exportado. No obstante, este incremento real contra3t6 con 

un crecimiento nominal levemente negativo, debld<J al 

empeoramiento de los t6rmlno3 de Intercambio. El examen de 

la cana3ta de exportación regional muestra que 103 producto3 

agr !colas 'i mineros contin6an registrando un pe5o 

estructuralmente significatlvo en las exportaciones de la 

11 BID. Op. Cit. página 18 
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los Intentos más recientes de vender 

manufacturas en el resto del mundo, sólo han permitido que 

óstas alcanzaran alrededor de 24\ en promedio, del total de 

exportaciones de los paises mlembros de la ALADI. 

A pesar del esfuerzo exportador desplegado, lo 

cierto es que se ha u.gudlzado la 11 marglnaclón 11 de 

Latinoamérica de los flujos del comercio mundial. 

En efecto, en primer lugar, el intercambio 

mundial se está originando cada vez m~u en los paisen 

desarrollados, debido esencialmente a las mayores ventas 

entre ellos. A fines de 1987 estos pal5es ya daban cuenta 

del 70% de las exportaciones mundlale3, en contraste con el 

63\ de 1980. En tanto, los paises en desarrollo cayeron de 

26\ a 20\ en el periodo 1900-1987 (Cuadro 4). América Latina 

no escapó a esta tendencia y disminuyó sus exportaciones 

glob~les de 5.5\ a 4\, aproximadamente. 

En segundo tórmlno, el conocido patrón de 

mayor dinamismo relativo de la producción y de ¡., 

exportaciones mundiales de manufacturas, perm1t16 que este 

comercio slgnlf lcara, a fines del decenio de 1960, más de las 

dos terceras partes del comercio de mercanclas (cuadro 5), 

Esta tendencia se ha acentuado recientemente debido a los 

cambios tecnológicos y su influencia en los procesos de 

producción, organización y comerclallzaci6n. La sustitución 
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de materias primas y las Innovaciones intensivas en 

conocimientos, han facilitado las transacciones .de productos 

diferenciados y han abierto nuevas posibilidades de 

especlalizac16n basada9 en el desarrollo de 

competitlvas" de las empresas. 

Aunque los paises de3arrollados disminuyeron 

su peso como vendedores mundiales de manufacturas, de un 62t 

en 1980 a un 76\ en 1967, ello fue estrictamente el resultado 

del comportamiento de los mercados de paises en de3urrollo, 

que dejaron de comprar les. En cambio, el dlnamlsmo 

manufocturero en el rtorte beneflcl6 tanto a eatoa paises como 

a los en desarrollo que, de esta manera, logrnron aumentar su 

peso como exportadores mundl<lles de blencs manufacturados 

(Cuadro 6). En cuanto a l\mórlca Latlna, en 1986-1987, sólo 

representó alrededor del 1,7~ de las exportaciones mundiales 

de esos prcJductos, en contraste con el 9, 6it. del sude ate 

aslátlco. Pese a los esfuerzos de dlverslElcaclón 

desplegados en la región, 56lo Brasil y en menor medlda 

Máxlco redponden por casi la totalldiid de la presencia 

regional en los: mercadoa reg 1 onales de manuí11ctux-,;:¡~'. 

En tercer luqar, a d l ferenc la de las 

manufacturas, las expottac iones pr lmar las cayeron 

drásticamente dentro del valor del comercio de merca,lerius, 

desde un 43% en 1989 a 28\ en 1987, especialmente por lo 

sucedido con los combustibles. Además, en el caso de los 
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productos agropecuarios par t lcularmente, los paises 

desarrollados continuaron ganando espacios como abastecedores 

mundiales, sobre todo por el valor de las ventas dirigidas a 

los mismos mercados desarrollados. 

Finalmente, como. conaecuencla de lo anterior, 

se pued:n confirmar tres tendencias globales en las cifras de 

comercio exterior 1961-1967 de Estados Unidos, canadi, Japón 

y la Comunidad Económica Europea, a saber: aumento del 

intercambio de mercanclas entre estos paises, marginación de 

Latinoamérica y mejora de la posici6n relativa de los paises 

asi~tlcos en desarrollo. En general, cada vez somos menos 

importantes como mercado5 de destino de los productos de los 

paises desarrollados, y cada vez 51gnificamos rr.enos como 

abastecedores de productos para los consumidores del mundo 

desarrollado. 

3.1 América Latina y los novedosos bloques 

econ6ml cos. 

El dinamismo de loa medloa de comunlcaclón y 

los transporte3, los progreso~ hacia 11na economla mundial 

abierta en el marco del GATT, la expansión de los mercados de 

capital y de las empresas transnaclonales, son elementos 

determinantes que han servido para facl 11 tar la 

1nternallzac16n de las operaciones mercantiles, promoviendo 
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la hoy llamada globallzaclón de los mercados. Sln embargo, 

la más agresiva y 

mantener mercados, 

profunda 

junto con 

competencia por conquistar y 

la b6squeda de una mayor 

estabilidad y reciprocidad en laB transacciones comerciales, 

han dado lugar a nuevos agentes económicos y politicos que 

buscan fortalecer su partlclpac16n en espacio9 dentro del 

comerclo mundial, a travós de la reglonallzacl6n. 

como lo sefiala Paul Kennedy, este concepto 

est& conectado con la transición de un mundo 11 blpolar'1 a otro 

"multipolar", asl, las zonas comerciales prcferenclale3 se 

conciben hoy como instrumentos para mejorar las alternativas 

de especialización, atraer capitales, íortalecer el poder en 

politlca exterior y, en última instancia, corno una clave para 

impr !mirle mayor dinamismo y estabi l ldad al cree lml en to 

econ6rnlco. 

El llamado bloque europeo o la "Europa del 92" 

representa actualmente cerca del 40'\ de las exportacione5 e 

lmportac 1 enes mundiales. Como ya se v 16 anter tormente, la 

agenda para ese afio 111cl1Jy~ la llbcracl6t~ de los flujo5 

monetarios, de t~abajadGtes, a~ bienes y de setvlcios. Por 

otro lado, tenemos el acuerdo entre Eetado:3 Unidos y Canadá, 

que dará origen a la zona de libre comercio más grande del 

mundo. En 1988, estos do3 paises int'!rcamblaron m'!rc.<3nc1as 

por 150.000 mlllones de dólares, y es posible que el pacto 

destinado a sllpr lmlr aranceles, expandir lnver3iones, 
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lntercamblos de enerqla y de servlcloa, permita expandir 

rápidamente ese monto. También, una verdadera explosión de 

cambio ha llegado al mundo socialista en un complejo y, al 

parecer, irreversible proce30 de modlficacl6n del modelo 

hasta hace pocos meses existente. El concepto de la gran 

China que incorpora la combinac16n de mercado, recursos 

naturales y de rnano de obi::a de este pai:J, con lo~ avances 

tecnol6glcos de Talwán y el peso f lnanclero de Honq Kong, se 

ha vuelto tcm.:l obllqado de los analistas. Estas tre!\ 

economias de hecho ya estAn avanza11do hacia su integración, 

sin necesidad de pasar por el sensible tema de la 

reunif1cac16n política. Por 6ltimo, vale la pena destacar 

cómo la red económica de la Cuenca del Pacifico se teje 

aceleradamente, originando una división del trabajo, que 

lnlclalmente fue más intensa entre el Japón y los paises de 

lndustrlallzacl6n reciente, pero que ahora se está 

extendiendo de manera muy r~plda para incorporar a los nuevos 

NIC's (Chlna y los paises de la ASEAN). La Inversión 

extranjera dlrecta japonesa está lnlclando una nueva faoe de 

relocallzacl6n regional hacla estos mercados, por sus 

ventajas de costos frent~ .J. lo~ cuatro grandes de nueva 

lndustrlallzacl6n. 

Ante esta sltuac16n, es de esperar que óstas 

sean nuestras contrapartes comerc1ales en 

pr6xlmo. J\mérlca Latina, con una población 

un futuro 

de más de 

muy 

400 

millones de habitantes, no podrá enfrentar desunlda a los 
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bloques del próximo siglo. No obstante, son bien conocldo5 

los efectos des1ntegradoren que ha tenido la crisis económica 

de los ochentas, como resultado de las pol!tlcas de ajuste 

para hacer frente a los compromlsos flnanc1ero3. 

En 1989, los ?,600 ml llanea de d6 late5 de 

m6.s del tci, de exportaciones !ntraALADI representaron algo 

los totales de los paises miembros (Cuadro 8). 

los productos manufacturados, la g!gnlflcacl6n 

En el caa.o de 

promedio del 

comercio reclproco en el total se sttu6 en 1987 en un 18'1., lo 

que contrasta con el 38\ de 1980 (Cuadro 9). En general, las 

clfra9 del comerc1o latlnoamerlcana tlenden a recuperarse 

ler.tamente, y hay un fuerte aliento poli tlco a los 

acercamientos de lntegraclón y cooperacl6n en Arnbltos 

regionales y oubreglonales. Pero elevar / eficiente y 

establemente los nlveles de interdependencia reqlonal 

lrnpllcarla concretar reorlentac!ones en las proplao pollticas 

econ6m1cas internas, de 1Mnera que se valore la nece3ldad 

de insertarse selectivamente en la economía complementarla 

mundial. Sln desconocer la lncidencla que ha tenido el 

del comercio ajuste reciente en la contracción 

lntrarreglonal, parce ieta qu·~ los restr 1ng Ldo.:l av~nce3 

alcanzados en las tres primeras décadas de lntegraci6n en 

América Latina expresan, en realidad, el haber pretendido 

ensanchar la interdependencia con modelos naclona!'cn de 

desarrollo que 11 chocan" o ge oponen a la mayor apertura y 

llberallzaci6n que supone patlcipar en estos procesos. 
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Dichos modelos han sido incapaces de propiciar las 

transformaciones necesarias para evitar la 11 marglnaci6n 11 de 

Latinoamérica de la economla mundial, más a6n, al no haber 

podido corregir en lo Interno los problemas de lnestabllldad 

en el sector externo, áBtos se guelen transmitir a los paises 

vecinos con efectos deslntegrador~s. 

3.2 Algunos elementos de la presente coyuntura. 

Como observamos anteriormente, los paises 

latlnoamertcanos están perdiendo aceleradamente mercados, 

capitales y poder de negociación. Ante esto, pretender 

volver a crecer con equidad significa modificar nuestro 

patrón de Inserción en la economia mundial. Para lograrlo, 

cr.tre el tendremos que buscar una compatlblllzaclón 

equilibrio externo y el control de 

expansión de la actlvldad económica. 

Importante destacar la Importancia 

la lnf laclón, con la 

En este seritldo, es 

de la evolución de 

variables 1.nternaclonal!!s sobre la:.s cuale~ se supone que la 

reglón tiene poca Influencia: la reducción de las 

transferencias netas de recursos al exterior; la 

reorlentac1ón de politlcao económicas nacionales para 

estimular actlvldade:i productorag de exportaciones y de 

sustitutos de Jmportaclone•; el aumento del ahorro 1nterno; 

la mejora en la orientación y calidad de las inversiones, y 

el logro de condiclones de paz y estabilidad politlca 
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necesar las para adoptar medidas que tornen las economlas. más 

equitativas y eficientes. 

Asumiendo que la Integración y la cooperación 

pueden contrlbulr a atenuar alqunaB de estas rest~lcclones al 

cteclmlento, asi como a apoyar los esfuerzos de rectificar el 

modelo de lnserclón .; la economla mundial, es preclso 

replantear los propósitos originales que 

lntegraclón de la reqlón. 

Como se puede desprender de 

inspiraron la 

lo expuesto 

anteriormente, la piedra angular de la lnteqraclón en América 

Latina fue la búsqueda de la Industrialización regional 

mediante la formación de un mercado común que facllltara, con 

sus escalas, el incremento de la producción del 5ector, 

principalmente de bienes de capital, bienes duraderos de 

consumo y productos 1ntermed1oa. Se con~lder~ba que el 

problema básico de Latlnoamórlca era lograr una tasa 

satisfactoria de crecimiento econ6mlco para estrechar 

progresivamente dlfercnclas con los grandes centros, lo que 

no serla posible ~I la producción se continuaba realizando de 

maner.1 tradlclon.11 y unll.:iter.:il. Asl, l,J. CEl?A[. ::señaloba que 

el aumento de la producción lndustrlal darla amplio margen a 

la especialización y al lntercamblo reciproco, contribuyendo 

tamblón a atenuar la vulnerabllldad exterior de estos palseo. 
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El 

industr lal en el 

objetivo de lograr la competitividad 

mundo aparecia, bajo e5te esquema del 

un propósito a más largo plazo y en todo mercado com6n, como 

caso dependlente de tratamlentog arancelarios en el Norte. 

Ahora bien, ante los problemas conocldo3 que Impidieron la 

concreclón de tal proyecto regional de sustltuclón de 

lmportaclones, tal vez s6lo Brasil se reconoce hoy como el 

pals que avanzó hacla la 'lndustrlallzaclón" por sustltucl6n, 

con un fuerte componente de competitividad internacional. 

Esto ne pudo lograr sobre todo 

la articulación de demandas 

por el tamafio de su mercado, 

y ofertas ~ntre sectores 

product l vos y la5 poli t leas sosten Idas de promoc Ión de 

exportaciones. 

productos 

liberales 

reg l6n, 

En general, pese a los esfuerzos de exportar 

no tradicionales y a los frustrados modelos 

adoptados temporalmente en algunos paises de la 

las actlvldade3 manufactureras han continuado 

apoyándose, ampliamente, en los mercados locales. La 

lndustr lallzaclón sus ti tutlva ha mantenido un lugar de 

privilegio dentro de los objetivos de desarrollo nacional. 

Pero las transformaclones en el modo de producción y el 

comercio lnternaclonalen, junto con las reor1entacione5 de 

polltlcas lnternao, han ldo modlflcando la lntensldad de la 

"preferencia" por la lnduotrla, las prioridades 

lntrasectorlales, la concepción sobre el papel del Estado y 
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su apoyo a este 

lndustrlallzaclón. 

proceso, y hasta el concepto de 

Actualinente, el reconocimiento de la 

marqlnaclón de ""'órlca Latina de la economla aundlal, ha 

puesto en primer plano, en las altas esferas del poder, el 

tel&<l de la coapetltlvldad y la aodernlzaclón do los aparatos 

productivos nacionales. 

Las estrategias para superar 

comprenden tanto el reforzaalento oostenldo de 

lo anterior 

la capi>cldad 

exportadora, como la creación y aodornlzaclón de una 

Infraestructura tocnolóqlca local, a travóo do un proceso 

lntenslvo-acumulatlvo de aprendizaje que permita toa•r 

ventaja de las •ventajas competltlvaa dlnÚ!llcas•, que 

posibilite •u lnte9racl6n selectiva y dlverslflcada en el 

aercado aundlal. 

otros elew.entos a considerar, son los 

relativos a la eliminación de subsidios, la racionalización 

de la protección, la supresión de otras •ayudas artlflclales• 

y la reconslderaclón del ta..,.ño y partlclpacl6n del Estado. 

En este contexto, pensamos que la 

lndustrlallzaclón, entendida como un proceso dln"1llco 

orientado a transforraar y modernizar las estructuras 

económico-sociales de Amórlca Latina, con fundaQento en el 
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potencial de desarrollo endógeno, continuarla siendo un 

objetivo compartido en los paises de la reglón. Sin embargo, 

la forma de Incorporar esta preocupación a los programas de 

desarrollo y a los esquemas de Integración debe ser diferente 

a la del pasado. En efecto, ea necesario compatlblllzar la 

regionallzación productiva de Al!>Órlca Latina con una 1Myor 

apertura. al mundo; reexaminar el papel aalqnado a los 

lnatrumentos de politlca econóBlca nacionales y comunitarios 

y aiapllar, en for""" coherente, el á.ftl>lto de llt4tarlas 

polltlcas, sociales y culturales que son inherentes a los 

procesos de lndustriall:aclón, pero que han sido 9en~ral...,nte 

descuidadas en los procesos lntegraclonlstaa. 

con base en esta visión y de acuerdo a lo 

planteado por INTAL, la Integración en este 6ltl•o decento 

del sl9lo oe podrla cl!Mtntar en cuatro pllareo b6s1cos: 11 

a) 1nto9racl6n co,..,rclal 

Para evitar nuevas frustraciones, no debe pensarse que a 

travós de la integración comercial podr!n obtenerse 

divisas para solucionar las dificultades del sector 

externo. Loa paises de la ALADI colocan un promedio ~uy 

bajo de sus exportaciones totales en los mercados 

Véase Fuentes H., Alfredo, "Inte9raclón y 
Desarrollo de All6rlca Latina en el Decenio de 
1998". Revista Inte9taclón Latinoamericana No. 148 
A9osto 1989, Buenos Aires, Argentlna. 
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regionales y la profundización de un proceso de 

sustitución de Importaciones entre ellos enfrenta, en lo 

Inmediato, el reto de desmontar el protecclonlsmo 

lntralatlnoamerlcano dc<lvado del ajuste importador y el 

problema de la disminuida capacidad de compra más allá 

de lo que pueden ahorrar lo~ mecanismos de pagos en el 

Intercambio reciproco, GI bien existen fundamentos 

económicos y oportunld~dcs para Intentar sustituir 

eficientemente Importaciones, a nadie escapa, además, la 

necesidad de lntroduc1r, en primer término, 

reorlentaclones en las polltlcas Internas de los paises, 

para alcanzar estabilidad 

economlas nacionales. 

y competltlvldad en las 

En esta materia, la Integración podrla contribuir a 

apoyar una estrategia a más largo plazo de generaclón

ahorro eficiente de las divisas necesarias para el 

·crecimiento. Una desgravación y llberaclór. ~celerada de 

mercados lntrarrcglonales, lo mismo que la adopción de 

aranceles externos bajos y poco dispersos frente a 

terceros, ayudarlan a Introducir mejoras en la calidad y 

en la estabilidad de las polltlcas económicas 

nacionales, y facilitarlan la orientación hacia 

pollticas comerciales no discriminatorias contra las 

export.aclones. Experiencias Internacionales han 

permitido comprobar la incidencia favorable en la 

asignación de recursos y en el crecimiento económico de 
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una progresiva translclón de pollticas •autarqulcas" a 

esquemas comerciales rnAs 

exportaciones como para 

lmportaclones. 

eficlentes, 

la propia 

tanto para las 

suatltucl6n de 

Las transformacione5 estruc.turales 

creclmlento econ6mlco suelen estar 

periodo en el cual !le incrementa la 

en el proceso de 

acompañadas de un 

particlpación del 

sector manufacturero, pero las desv1aclones con respecto 

a loa patrones lnternaclonaletl de industrlallzación ae 

tienden a atribuir, en gran parte, a las dlfer~nclas en 

ventaja comparativa y a la orlentacl6n de la polltlca 

comercial. Dadas las restricclones vigentes para la 

acumulación de capital como fuente de crecimlento en los 

próximos afios, el papel de la polltica económica como 

lnstrumento para elevar la eficiencia ser¿ crucial. En 

este orden de ideas, se podrla declr que la 

·raciona 1 l zaci6n de las protecciones frente a terceros y 

el incremento del grado de liberalización 

intrarreglonal, como parte de una estrategia global de 

apertura de las economiao del subcontlnente para su 

el mundo, serian de más provecho que 

esa tran31c16n de políticas en forma 

mejor inserc16n en 

si se intentara 

independiente. serla conveniente analizar a través de 

algunas experiencias las ventajas para el crecimiento 

económico nacional y regional si todos los paises (o un 

subgrupo), y no uno en lo individual, realizan esta 
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translcl6n hacla estrateqlas más •competltlvas• y, 

además, 

tratar la 

sl lo hacen en forma coord 1nada. -De hecho, se 

de combinar la inteqración econ6m1 ca con 

acciones unilaterales de pol1tlca que favorezcan la 

ef lclencla y el creclmlento, buscando que los mecanismos 

comunltarlos refuercen y den establlldad a la dirección 

del cambio propuesto en la orientación de las polltlcas 

macroccon6mlcas de lo5 paises. 

b) Especiallzacl611 reqlonal y modernidad productiva. 

El mejoramiento de la estrateqla reqlonal con el apoyo 

de la lnteqración podrla coadyuvar a aumentar la 

productividad en la medida en que se racionaliza la 

asignación de recursos. Sin embarqo, al adicionar 

argumentos tales corno las economlaa de escala, las 

vlnculaclones especiales entre el desarrollo del sector 

manufacturero y las nuevas tecnoloqlas, la Inducción de 

ld lnversl6n extranjera y la eflclencla derlvada de la 

competencla, entonces, el estableclmlento de espacios 

ampliados en Amárlca Latina también se podrla conotltulr 

en un soporte para el logro de las transformac1one5 que 

mejoren, progresivamente, la capacidad cornpetltlva. 

Se tlene que la muy baja e 1nestabl•.i recuperació.n que 

han mostrado 

paises de la 

los sectores 

reglón a 

manufactureros de 

partir de 1964, se 

varios 

está 



197 

enfrentando a problemas tales como el acceso restringido 

a equlpos lmportados, altos costos de capltal de trabajo 

y llmltada capacldad de absorcl6n y adaptación de nueva" 

tecnologS.as; -tamblén, por el lado de la demanda, la 

reduccl6n de los salarlos reales y la 1ntenslf1cac16n de 

la competencia y del proteccionismo en los mercados 

internacionales ayudan a explicar el comportamiento 

rec lente del aector. Hás allá de la recu9erac lon 

coyuntural, lo que está en juego es mejorar la 

competltlvldad y el crecimiento a más largo plazo, 

1nlc1ando procesos de reentructuraci6n para modernizar 

la estructura productiva e incorporar el progreso 

técnico. Ello entrañarla, por un lado, abordar 

selectivamente nuevas lineas dinámicas de la produccl6n 

y del comercio lnternaclonal; por otro, elevar la 

eflcl.encla de 

desarrolladas al 

algunas producclones prevlamente 

amparo de la sustitución nacional de 

·1mportaciones y; además, slgnlflcarla también mejorar la 

calidad de las articulaciones entre "nuevas" y "viejas" 

ramas productivas. La CEPAL propone, por ej~mplo, 

atender tres ejes con notorio potencial dinámico: 1) 

elevar el grado de procesamlento y dlseño de productos 

de consumo final que hacen uso lntenslvo de los recursos 

disponibles en la req16n --agrlcultura, pesca, 

forestales, minerla y energla-- que, además de responder 

a exlqenclas locales, cumplan con las especlElcalones 

requeridas por el mercado lnternaclonal; 21 fomentar 
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selectivamente aquellas actlvldades que cumplen dos 

requisito~ slmult&neamcnte --3er portadoras de proqreso 

tócnlco y constltult el sustento ptinclpal de la 

artlculaclón lntersectorlal, como bienes de capital e 

lndustr la qulmica-- y, 3) desarrollar y difundir 

horizontalmente las denominadas tecnologtas de •punta", 

como infor!lllJción, 

etc. 11 

nuevos materiales, blotecnologia, 

La apertura negociada de mercados lntrarreqlonales, 

sumada a la cooperación entre los diferentes agentes 

económicos ofrecerla, durante el decenio de 1990, 

alternativas para hacer con eficiencia esta 

racionalización productiva, elevando al mismo tiempo la 

Interdependencia manufacturera entre lo9 paises de la 

región mediante una sustltucl6n eficiente de 

Importaciones. SI bien la capacidad de importacl6n de 

Amárlca Latina se encuentra temporalmente resentida, no 

se puede dejar de lado la existencia de consldetables 

mercados en ramas productivas como los de bienes de 

capltal, el valor C\Ctu.Jl y potenclal que representan los 

mecanismos de pagos para ahorrar divisas, la composlcl6n 

de Importaciones Intensiva de manufacturas, y la aún 

Véase CEPAL, Restricciones al desarrollo sostenido 
en Amórlca Latina y el caribe y requisitos para su 
superación, Documento LC/G 1466 (SES. 22/3) Rev. l 
abr 11 de 1966. 
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baja participación de las compras lntrarreqlonales en 

las totales. (Cuadro 10). 

La ampllacl6n inicial de loo mercados Internos y 

regionales debe ir de la mano de la creación de un 

sistema lndustrlal internacionalmente competitivo. A.si, 

en vez de buscar vender al vecino con el apoyo de la 

protección, la estrateqla viable en loo noventas seria 

la de mejorar la eflclencla exportadora para incursionar 

en las economlas reglonales que tenderAn a ser menos 

protegidas que en el pasado. E~ decir, el papel de los 

programas de llberaclón regionales seguirá siendo 

importante en la medida en que 

Intensamente los mercados entre 

hubiera que abrir más 

socios de Integración, 

pero los márgenes de 

el factor clave 

latinoamericanos. 

preferencia no ser&n en el 

para vender en los 

futuro 

mercados 

Tratando de 

ampliados, as\ 

lograr la especialización en mercados 

como la flexibilidad empresarial que se 

requiere para innovar y adaptarse a las cambiantes 

condlc1one!3 de la d·~füand.:t ~n contextog competl.tlvos, 

resulta evidente la muyor Importancia que adquieren 

polltlcas como la de mejorar la utilización de los 

conocimientos técnicos y de gestión; introducir mayor 

eficiencia a la aslgnact6n de escasos recursos de 

Inversión disponibles, y racionalizar la Infraestructura 
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fisica, productiva y empre•arlal. Ello justificarla 

extender los compromisos de integración hacia áreas como 

la fac111taci6n del movimiento de personas y de 

capitales; cooperacl6n en servicios profesionales y de 

gestión; armonlzac16n de normas técnlca5 en sectores 

productivos; coordinac16n dG sistemas educatlvos, de 

capacitación laboral y gerencial, fortalecimiento de la 

Infraestructura de lnve•tlqaclón y desarrollo 

tecnológico. En otras palabras, la integración seria, 

pues, vital para Inducir la nueva etapa de 

industrialización de lunérica Latina. 

Dentro de este esquema cabe suponer que la rentabilidad 

de la actividad primaria resultará beneficiada de la 

raclonallzaclón de las polltlcas comerciales y de la• 

posibilidades de articularse con algunas ramas 

Industriales de Implementos, equipos, Insumos y 

·servicios m&s eficientes. Este tema del aprovechamiento 

de las ventajas comparativas regionales es de crucial 

Importancia para la balanza de pagos regional en los 

próximos años, tanto por los volúmenes susceptibles de 

colocar en los mercados Internacionales, corno por la 

sustitución eficiente de compras a terceros que se 

podria lograr dentro de la reglón. 

En suma, es factible y deseable aumentar la 

interdependencia creando, paulatinamente, una dlvis16n 
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regional del trabajo. La dlsmlnuclón de la 

concentraclón exportadora hacia los palses del Norte y 

una "cartera" máB dlverslflcada de manufacturas y 

productos primarios lmportados dentro de la reqión, 

contribuirlan a un mayor equilibrio o compensación 

lntrarreglonal de las pérdid~s y ganancias que se puedan 

preoentar en la capacidad de importar, como resultado de 

las variaciones de loo tórmlnos de Intercambio. 

c) El poder de negociación en las ~reas de f inanclamlento y 

comercio. 

El actual poder de las reglones en el escenario mundial 

se basa en hechos concretos que se expresan en los 

indices de desarrollo económico y social y en las 

posibilidades de ofrecer "contribuciones" a cambio, 

cuando se intenta negociar espacios y atraer recursos de 

'la economia Internacional. América Latina ha perdido 

poder de negoc1acl6n. Necesita crecer de nuevo, 

confrontar su marg1nac16n e lntentar recuperar poder 

real de transacción ante terceros. No existen f6rmulao 

trasplantables para ello, pero es út 11 r.ev is ar 

experiencias internacionales, como la de la reglón del 

Paci flco. Alll, el crecimiento se estimuló por la 

combinación de un aumento e~pectacular de la 

productividad industrial en sociedade5 orientadas hacia 

el comercio exterior de bienes de servicios; el 
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aprovechamiento de ventaja~ en la producc16n de 

manufacturas lntenstvas en mano de obra barata y la 

posterior entrada al campo de las nuevas tecnoloqias en 

procesos productlvo3, y un esfuerzo exltogo para 

incrementar la producción agropecuaria más rápidamente 

que el crecimiento de la poblacl6n. 8 Sobre estas bases 

se ha facilitado la creciente conf1qurac16n de una 

Intensa y dinámica división regional del trabajo con 

5ustento, en algunos casos, en enquemas flexibles de 

cooperación e lntegracl6n. 

Una Integración parcial, débil o ret6r lea no es 

susceptible de otorgar poder efectivo de negociación 

conjunta a los paises de Amórlca Latina. Sin embargo, 

aquellos que logren ordenar sus po 11 t leas 

macroecon6mlcas y cncontrat coincidencias en la 

formación y el aprovechamiento de espacios económico-

poli tices, delegando tal ve= grados de autonomia 

naclonal en algunos campoa de las politlcas internas, 

tendrán más posibilidades de ir creando una sólida base 

de negociación externa. 

il En 1960 los paises de la reg16n Asia-Pacifico 
(excluyendo Estados Unidos), representaban el 1,8% 
del producto mundial; en 1902 llegaron a 16,4\ y se 
espera que a fines de s lglo representen por encima 
del 29\, es decir, el equivalente de Europa o 
Estados Unidos. 
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Pero la asplraclón latlnoamerlcana de alcanzar a más 

largo plazo un mayor poder ccon6rnico y d~ influencia en 

el mundo, no excluye que en el proceso se recurra a 

diálogos y neqociaclone5 conjuntas en asunto5 de 

come re lo y f Lnanclamlento lnternaclona 1, cuya evoluc16n 

afecta a toJ00 los paises y_cuya vlabllldad de solución 

mejorarla •i la reglón participa, unida, en la• acciones 

y negociaciones respectivas. No se puede olvidar que 

los lntcrlocutores son ahora más poderosos y que, a 

pesar de la crisis, esta zona oeguirá teniendo ventajas 

de locallzacl6n geográf lca para operaciones de 

producción y exportación global; una estructura de 

lmportac Lenes Lntens l va en manufacturas; una deuda cuyos 

esfuerzos por servirla han contribuido a la superac16n 

de problema• en el oistema financiero internacional; un 

ecosistema que es crucial para el equilibrio ecológico 

mundial; abundante9 y variados recursos naturales que, 

·pese a la sustitución de materias primas, seguirá siendo 

de alguna importancla para la operación de la base 

industrial y de consumo de los paises desarrollados en 

los próximos afios. Ello sin mencionar las ventajas de 

las habilldade• de la mano de obra reglonal, o su 

patrlmonlo cultural, reconocldo ,J nlvel m•111dl.1l. 

El planteamiento de frente• comunes internacionales no 

constltuye un objetlvo no-econ6mlco de la lntegracl6n de 

América Latina. Lo3 mecanismos comunitarios, como hemos 
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visto, pueden ayudar a estimular la búsqueda de 

competitividad internacional y una industrlallzaclón más 

eficiente de los paises, pero la unión a~ esfuerzos, 

mercados y recursos pard este obj~tivo, mejora, en sl, 

las bases regionales de negoclac16n para encarar 

problemas comerciales y financieros externos que se 

oponen a la tarea de lograr, en 6.ltlma instancia, una 

mejor inserción en la economia mundial. 

un aspecto fundamental que por au actualidad y 

relevancia quisleramos resaltar en este trabajo de 

tesis, se refiere a la deuda externa latinoamericana y 

las posibilidades que la Integración podría presentar 

para su negociación, pues es evidente que ósta ha 

degradado las Inversiones y el nivel de vida de la gran 

mayorla de los paises del área. Su manejo, 

desgraciadamente, se ha sustentado en el enfoque "caso 

por ca50 11 de los acreedores y las propuestas recientes 

de fomentar, por distintos caminos, la reducción 

voluntaria de la deuda basados en las condiciones del 

mercado, si bien ob~erva la voluntad polltlca para 

enfrentar el problema, contlnóan desconociendo la 

naturaleza col~ctlva de un problema f lnanclero que 

seguirá limitando las perspectivas de desarrollo del 

conjunto de la reglón. Independientemente de la validez 

que pueda tener el enfoque "cano por caso'', 

m¿¡nifiesta la ausencia de un marco polltlco 

ha sido 

global de 
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que dé prioridad 

la disminución de 

el establecimiento 

a la recuperación del 

los costos eoclales del 

de las ne cesar las 

v1nculaclonea entre pago de las acreenclas y apertura de 

mercados en el Horte, Es de suponer que las 

Iniciativas polltlcas para establecer dicho marco y para 

adoptar soluciones colectlvas no 5Urqirán de 105 palses 

acreedores. 

En cuanto a las po51clones conjuntan o coordinadas a fin 

de definir respuestas latinoamericanas a la crisis 

econ6mlca que afecta a la reglón, no consltuyen, en si, 

un tem~ nuevo. En los ochentas, por ejemplo, varias 

reuniones polltlcas al m6.5 alto nivel han esbozado 

crlterlo~ para actuar en materias como la deuda, 

reformas al sistema monetario y financiero 

Internacional, ellmlnac16n de trabas proteccionistas, 

financiamiento del desarrollo, tratamiento del tema de 

comercio lnter114clonal de secvlclos, etc. Parecler:a 

que, por lo menos en lo polltlco, el fortalecimiento de 

la capacidad de negoclacl6n regional se considera como 

uno de los 

un proyecto 

denaf 1os par:é.l que la reglón pueda avanzar en 

polltlco 11 vlable 11
• ne nuevo, para la 

concreción de cate dcaaf lo, la cxlstencla de unidades 

económicas lnterdependlentes, basadas en la ampliación 

de mercados, mejorarla las bases pollt!cas para 

concretar negoctaciones y dlálogos conjuntos ante 
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paises, grupos 

internacionales. 

de ellos y organismos 

Los organismos técnicos y pollticos de los esquemas de 

integración, basados en los lineamientos polltlcos 

establecidos al más alto niyel, deberlan hacer mayores 

esfuerzos por Involucrarse en negociaciones para acceder 

a reCUI303 y mercados que sus paises miembros 

posiblemente no conseguir lan en las mismas cond telones. 

Evidentemente, 103 bcneílclos que 3e puedan obtene1 ante 

terceros y la dlsposlclón de los gobiernos de delegar 

ciertas acciones externas en los organl3mos reglonale3, 

dependerb. de los avances cspeci f. leos que ae vayan dando 

en la apertura de mercados, en el aumento de la 

interdependencia comercial y en la armonlzac16n de 

algunas políticas econ6micas. Un ejemplo de ello son 

las experiencias de neqoctaclón conjunta de los paises 

·de la AELC y de la propia CEE. 

dl La redemocta.tlzac!ón )' lil dimensión polltica: 

Sln duda un nuevo impulso a la profundidad y creatividad 

de la integración lo constituyen los fenómenos politicos 

y sociales que se dieron en América Latina en los 

ochentas, y que hacen prever un horizonte m6.5 favorable 

en esta última década del siglo. El proceso de 
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redemoctat1zac16n en la región, el cuestionamiento sobre 

la dlmensl6n y las tareas del Estado, y la translclón 

hacia estrategias de desarrollo más equltatlvas, son 

movlmlentos que se expresan en mayores dernand<lS de 

partlclpaclón de la población, de Jos grupos de Interés, 

de las 

posición 

reglones, los que 

y 

se organizan par1 

acceso il los 

mejorar su 

recursos y 

beneflc los 

tcnet rnuyor 

del desarrollo. Hanl festa<..: tone5 

tendencia serian las exigencias de 11bertad politica, 

las fuerzas hac1a la descentrallzación de las rlccisiones 

9ubernamentules y la fundación de nuevos y numeroso5 

grupos no representativos de la elite tradicional. 

Las numerosas declaraciones políticas de los últimos 

años parecen confirmar una preocupaclón compartida de la 

región sobre estas materias; y aqul es Importante 

destacar el papel que la lntegracl6n podrla desempeñar 

'como coropromlso politlco e instrumento de modernizac16n, 

que comprometa la activa p~rticipación de todos los 

agentes económicos y sociales. 

form<1les de lntegrac16n y 

Aslmlgmo, 

cooperacl6n 

los acuetdos 

han venido 

asignando creciente lmportancla a la vlnculac16n de 

empresarios, trabajadores y a la de los Parlamentos como 

man1festacl6n de voluntad popular. 

Tras estas Inquietudes aparece expllcttamente "l desafio 

de consolidar ptlnc1p1os y afinidades polltlcas de 
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América Latina, es decir, "con3ol1dar las instltuclone5 

dernocrát leas••. En la vla de la determlnacl6n de los 

agentes que tendrh..n a su cargo 'mpulsar las 

transfortnaclones econ6mlcas y soclales, s~ consldera que 

los sistemas democr!tlcos desempeñan un papel funcional 

de primera lmportancla, no s6lo para aglutinar a los 

distintos gectores sociales en torno a lau prioridades 

de desarrollo, sino para encauzar un pluralismo polltlco 

hacia la construcc16n de la unidad regional. A!ll, la 

democracia, en el ámbito nacional, y 5U extcns16n a lo 

regional, puede ayudar a modelar e2quemas más unltarlo5 

y cooperativos entre los paises, al facilitar la 

concertación polltlca. 

La dimensión polltlca de esta cuarta motivación bb.alca 

de la integración latinoamericana tiene también su 

manifestación en la necesidad de garantizar una 

seguridad regional frente a po•lbles amenazas que 

debilitan las bases del desarrollo de los paises y que 

obstaculizan las inlclativas de integración y 

cooperaclón. ProblG~JJ (!~nt~rlzos, aqud1zac16n de 

corlfltcto~ polillcos internan, y dlflcultade9 de las 

Instituciones y partidos polltlcos para articular 

intereses, aumento del armamentlsmo, traslado de las 

tenslones entre las superpotencias a la r~glón, 

narcotráfico, terrorismo, son todas 5ltuaclones que 

afectan la paz y la estabilidad necesarias para realizar 
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los camblos soclales democrátlcos. 

Tamblén es importante instrumentar un esquema de 

segurldad global de la reglón que reaf lrme clerto5 

prlnclplos claves de la convivencia pacifica, como por 

ejemplo, la libre determlnafi6n de los pueblos, la no 

1ntervenc16n, la proscrlpclón de la amenaza o del uso de 

la fuerza, la Igualdad jurldlca de los Estados, etc. 

Ante la actual situación es evidente que para ello se 

requerlrhn acciones que vaya11 rn&2 alll de los esfuerzos 

en el marco del SELA sobre "seguridad económica 

regional", que sean mAs concretas y que pasen del plano 

puramente declarativo al de la participación activa en 

acciones conjuntas de los paises. 

4. Perspectivas de la Inteqracl6n: la Práctica. 

como hemos 

11 La integración hasta ahora ha 
fracasado en América Latina, porque 
tiene un enemigo que en nue2tras 
sociedades atrasadas está vlvlto y 
coleando: el naclonallsmo". 

Mario Vargas Llosa 

estudiado a lo largo de este trabajo, la 

1ntegrac16n económica se da como respuesta a lao necesidades 

sentidas y no simplemente como consecuencia de visiones 

simplistas o utópicas del futuro. Estas necesidades pueden 
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tener su or1gen en factores internos, pero normalmente lo 

tlencn en factores externos que Ge perciben como.una amenaza 

común. Por ejemplo, en la CEE, el factor determinante fue el 

deterloro progresivo del poder econ6m1co y polltlco y el 

rezago tecnol6g1co creciente de las antiguas potencias 

europeas frente a Estados Unidos y la "amenaza" que gravitaba 

sobre la "seguridad" de una Europa Occidental disgregada como 

consecuencia de la b1polarlzacl6n del poder militar y 

pol!tlco a nivel mundial. Posteriormente, el surgimiento del 

poderlo económico y tecnológico d Japón y los HIC'o di6 un 

nuevo impulso a los esfuerzos de lntegrac16n europea. 

por la via 

protagónlco 

Para los lideres europeos fue claro que sólo 

de la 1ntegrac16n podrlan recuperar un papel 

en la economla y la polltlca mundial. El 

desarrollo de una intrincada red de relaciones econ6mlcan 

habrla de permitir que Europa hablara con una sola voz 

respaldada por una comunidad de Intereses reales y no 

puramente ret6rlcos. AlqunlJS considetan que ~l nuevo poder 

de negociación de la CEE se debió fundamentalmente al h~cho 

de que los estadounidenses saben que cuando apllcan una 

medida restrictiva a la R.F.A. o a Franela, la están 

apl !cando en realidad al mercado de toda la comunidad, por lo 

que la represalia puede venlr tambián de un grupo más grande 

y ser de mayores dimensiones reales. 
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De otra manera, serla dlf lcll entender que 

gobiernos de paises de tan profundo nacionalismo .como los dos 

mencionados, que sostuvleron i!n el pasado rnúltlples guerras, 

hayan resuelto efectuar una cesión de 3oberania con un 

alcance tan arnpllo como la ccJllzada en favor de las 

autoridades comunitarias y de las fuerzas descentralizadas 

del mercado común. 

Los esfuerzos recientes explorando nuevas 

formas de Lnteqracl6n latlnoamerlcana, especialmente los 

realizados por Brasil y Argentina, se fundamentan aolrnlsmo en 

la percepción de una gran amenaza com6n: la del aislamiento 

progresivo de Amórlca Latina de la~ granden corrientes del 

comercio, las Inversiones y la tecnolog(a mundial y su 

consecuente rnarglnarnlento de las decisiones a nivel polltlco. 

Como ya se ha sefialado, en los 6ltlmos diez 

afios, la participación de la reglón en los flujos comerciales 

y en el nivel de producción mundial se redujo notablerr.ente. 

Los intensos movimientos internacionales de lnversi6n directa 

de capitales en 105 últimos quince año3 apenas si la tocaron, 

y en los ~ltlmos siete años dejó de beneficiarse con flujos 

f Ln..incLe·cos 

capitales. 

neto~ par~ converstir~e 

Adem6.s de 

en exportadora de 

conspiran para que estas 

esto, diversos Lactares extern0~ 

tendencias continúen e, inclu.ao, !3e 

acentúen. En primer lugar cot6. la conformación de varios 

"bloques" econ6mlcos y comerciales: la consolld.Jclón del 
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mercado com6n europeo en 1992, 103 Acuerdos EstaOos Unidl)s

Canadá, el dinamismo de la ASEAN y sus relaciones estrechas 

con Japón y Corea del sur; todos estos hechos p1Jeden co11duclr 

a una mayor central1zacl6n de lag flujo3 lntcrnaclonales, 

comerciales, flnancleros y de lnverslón directa al interior 

de cada "bloque'' y, en consecuen9la, a un mayor alslamiento 

relativo de los paises de Amérlca Latlna. 

de lo que 

En oegundo tármlno, cabe menclonar los efectos 

se ha denominado 11 la tercera rcvolucl6n 

El desarrollo acelerado de la informátlca, la lnduotrlal". 

robotlzacl6n, la blotecnologla, la lngenlerla genátlca y los 

servicios f 1nanc1eros integrados, amenazan con que continúe 

el deterioro de las ventajas comparativas tradicionales, 

basadas en la dotación relativa tle recurso~ naturales y mano 

de obra "barata". cada dia, los "bienes", en particular las 

materias primas, y los factores tradlclonales de produccl6n 

cuentan menos en la organlzac16n y en el lntercamblo 

económ1co. Las materias primas tienen cada vez menos 

gravltacl6n en los procesos productlvoa, lo que ha Lnaugurado 

un nuevo periodo de deterloro en los tórmlnos de intercambio 

y contraccl6n en su comercio. L~ robotlzacl6n y la 

lnfoimátlca han tran3formado la naturaleza de procesos 

productivos que antes ~e podian callficar como 11 lntenslvos" 

en mano de obra. Los servicios desplazaron a los "bienes" 

como eje central de la orqanlzacl6n de la produccl6n y el 

comercio. Estas amenazas :son tanto mós graven dado que, en 
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·qenetal, la Iegi6n ptesenta un 

as1milaci6n y la 1nvest1gac16n 

estas 

sector 

ramas, como tamblón por el 

flnanclero · se perflla 

considerable retraso en la 

cientlf lca y tecnol6g1ca en 

hecho de que el denominado 

como el eje de la nueva 

organizac16n productlva lnternaclonal, basada en la 

1nformac1ón y los servlclos, _y Amórlca Latlna se ha 

"desconectado" slgn1f1catlvamente de ese sector en razón de 

la crlsls de la deuda. 

Por otra parte, la experiencia ha demostrado 

más que nlnquna otra, la lmportancia de actuar do común 

acuerdo ante problemas comunes en el ámblto internacionalª 

Paradójlcamente, varlos palses latlnoamerlcanos adhlrleron a 

la posic16n de los palses acreedores en el sentido de que el 

problema de la deuda externa debla ser resuelto poI medlo de 

negociaciones "1nd1v1duales", pensando que asl maximizar lan 

su relación sus lntereses proplos. Hóxicc, en razón de 

"preferenclal" con Estados Unidos; Brasil, dado 

importancia; Colombia, con la c:onvlcclón de 

su tamaño e 

que pbdr la 

"dlferenclar 5u caso'' y 

por su prudente r11ane jo 

acciones lndlviduales 

reclblr un 

er.ter.no. 

frente a 

reconocimiento efectlvo 

El resultado de estas 

un club de acreedores 

unlflcado, llevó a que los paises latlnoamerlcanos hayan 

tenido que someterse a un ajuste econ6m1co partlcularmente 

drástlco y costoso, efectuaron enormes transferenclas 

financieras hacia el exterlor y el problema está afin lejos de 

resolverse en la mayoria de los casos. E5to es un elato 
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ejemplo de cómo se desaprovechó el poder de negociación que 

hubiera otorgado la suspensión o moratoria conjunta en el 

momento oportuno. Pero todavla hoy, la reglón requiere 

adoptar posiciones comunes frente al sistema financiero 

lnternaclonal y, de modo particular, frente a organismos 

multilaterales empe5ados en Imponer a cada pals su visión 

particular sobre la apertura comercial y la reestructuración 

del aparato productivo doméstico. Pero, de nuevo, sólo habrá 

posiciones comunes, sólidas y efectivas, cuando tengan como 

base una real Integración económica. 

Frente a la amenaza de la crisis y de la 

amenaza percibida, se puede afirmar que subyace un cierto 

sentido de urgencia en la flrma de loa acuerdos suscritos 

entre Brasil y Argentina y 3U acelerado desarrollo, como lo 

muestra el "salto 11 inmediato de conformar una unión aduanera 

en un sector de alta tecnologla; el compromiso Guscrlto, 

antes de tres afias de vigencia del acuerdo Lnlclal, de 

coonstltulr un mercado común; el establecimiento de 

amblclosos programas conjuntos en b.reas tecnol6qicas claves. 

Este óltlmo tema es de trancendental importancia ante lan 

circunstancias actuales, como se puede desprender del hecho 

de esfuerzos emprendldos en Europa, antes con la cracl6n de 

la CECA y de un Centro Europeo de Investlgacl6n Nucle.>r y, 

más recientemente, con el e3tableclmlento de programa's como 

el ESPRIT (Programa Estratóglco Europeo para Investigación y 

Desarrollo en Tecnolgia InformQtlca), el RACE (Investigación 



215 

y Desarrollo en Tecnologia Avanzada de Comunlcaclones), el 

BRITE (!nvestiqacl6n B~slca de Tecnologias lndustrl~lesl y el 

EUREKA (optoelectr6n1ca, nuevo9 materiales, grandes 

computadoras, l&se~ de potencias y hace3 de partlculas, 

rob6tlca y m!croelectr6nica rápida), al que se han vinculado 

17 paises desde 1965. 

Al parecer, los brasileños y loo argentinos 

saben que al avanzar ~n 3u propio esquema de lntcgraclón, se 

abren mayores ponib!lidaden de que los demás paises 

latlnoamerlcanos 5e sumen a este enfuerzo, por lo que han 

concentrado su trabajo en acelerar el proceso bilateral 

dejando las puertas abiertas para terceros, pero sin adoptar 

un proselitismo activo, y sin descuidar el avance de las 

decisiones multilaterales en el marco de la l\LADI ni la firma 

de nuevoo acuerdo:;is bilaterales, aunque menos amblclo3os, con 

otros palses de la reglón. 

El caso de Brasil, como el pa!s más grande del 

5Ubconttnente y el menos ajeno a log nuevos desarrolloa de la 

economla y la tecnologla Internacional le obligó, al mismo 

tlempo, a tener una mayor: conclencla sobre la qravf!dad de la 

amenaza, lo que 5e reflejó nece9atlamentc en su lnteré~ por 

ser el motor de nuevos esfuerzos lntegraclonlstas. Por su 

parte, Argentina, que habla ~!do el pals más desarrollado de 

la reglón hasta hace unas pocas •lócadas, y que actualmente 

estA padeciendo el mayor retroceso en su poslcl6n relativa a 
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nlvel mundial, es forzosamente qulen se ha convertido en el 

otro impulsor del proceso. 

Sln embargo, no puede asegurarse que óate vaya 

a ser un camino fácil. Hay aspectos que constituyen serlos 

obstáculos a enfrentar, tales como la lneotabllldad cambiarla 

que caracteriza hoy a esas dos economlas y que conspira 

contra el fortalecimiento de sus flujos comerciales y de 

Inversión. Lo mismo sucede con la actitud de algunos grupos 

empresariales y la burocracia que administra el comercio 

exterior en los dos paises. A ello, se habrá de sumar el que 

los gobiernos siguiente• no alteren el compromlso adquirido 

por sus antecesores. 

En el caso de México, el otro pals grande de 

la región, por sus vinculas estrechos con la economla 

estadounidense, presenta caracteristicas espec1ale3 que 

determinan un papel diferente en el proceso. Tal vez, y no 

sin algunas dificultades, podrla adherir después a un mercado 

común ya en pleno desarrollo o, como una alternativa, podrla 

ser el enlace de una eventual Integración continental, opción 

t'?sta última, que algunos analistas 6'>!'.Sllcnen [undamenténd0sl!' 

en la tendencia actual hacia la conformacL6n de nuevos 

bloques a nivel mundial, especialmente ante la perspectiva de 

la Europa del 92 y sus efectos para el resto de las 

economtas. 
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Finalmente, en el marco de las acciones más 

teclentes en la bósqueda de nuevas posibilidades, queremos 

mencionar alqunos aspectos relativos al establecimiento de un 

nuevo esquema lntegtaclonlsta, como es el caso de la 

constitución del llamado Grupo de los Tres, en el que Kóxlco, 

Venezuela y Colombia se han compr.!'met Ido. 

El Grupo de los Tres es creado en marzo de 

1969 con la Intención primordial de revitalizar esfuerzos 

hacia la lnte9racl6n económica regional por ramas especificas 

de actividad y, asimismo, atender aspectos como la 

consolidación de una mayor efectividad en la cooperación 

económica, cultural, cientlfica y tócnica hacia Centroam6rica 

y el caribe, y tratar de fortalecer su presencia en el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIEJ y apoyar al 

Banco de Desarrollo del caribe (BOC), en su tarea de 

inte9rac16n. 

Un aspecto importante lo cons1tuye la revisión 

conjunta de la consistencia y armonla de las pol{tlcas 

macroecon6m1cas que aplica cada uno de los tres paises, en 

reconoclmlento de que un mlnimo de establ l ldad, conqruencl.1 y 

certidumbre en cuanto 

económicos Internos 

a la forma de conducir los asuntos 

es !ndlspcnsable para crear la" 

condiciones objetivas que permitan avanzar en la Integración 

econ6mlca. 
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Este Grupo, constltulrla un J.qrupamlento 

"natural" de carácter subrcg1onal. Sin embargo, es aün muy 

pronto para hacer una evaluacl6n y, adembs surgen alqunas 

dudas sobre su desarrollo. Pareciera que una de las 

motlvaclones prlnclpales del Grupo la constltuy6 el poder dar 

una respuesta a los acuerdos argent1no-bras1lefio~¡ además, 

los llderazqos pollticos de Venezuela y Colombla han 

supeditado siempre el avance de la inteqracl6n econ6m1ca 

entre los dos paises a la solucl6n de sus diferendos 

l1mltrofes, cuya 5olucl6n es reiteradamente pospuesta; un 

tercer aspecto lo constltulrlan las dlflcultades de la 

amb19üedad que supone el alcance efectivo de la part1c1pac16n 

de H6x1co frente a la lmportanc1a de sus Intereses económlcos 

con Estados Unidos y, finalmente, hay que recordar que los 

acuerdos en el m,1rco del Grupo Andlno que involucran a 

Colombia y Venezuela, pueden significar serlas llmltaclones 

al desarrollo de este nuevo proceso. Por otra parte, habr.ia 

riesgos de dupl1cacl6n, ya que los tres pa15es también son 

Integrantes del llamado Grupo de Rlo, que se orlg1n6 con la 

fusión de los Grupos de contadora y de Apoyo con 12 lntenc16n 

orlq1nal de atender prlnc1pa1mente la sltuac16n 

centroamericana, y que luego ~e ampl16 a una diversidad de 

teroa:J, lnstaurandl) la celebracL6n an1Jal de reunlonf!5 

presldenclales. En todo caso, lo qu'~ si es un hecho, es que 

el lnter6s y el reconoc1m1ento de la neceslda~ de eiplor~r 

nuevos caminos hacla la 1ntegracl6n latinoamericana están 

vlqentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOHgNDACIQNES. 

Del análisis realizado Iespecto de la 

sltuacl6n de los dlfcrentes procesos de lntegract6n regional, 

Be desprenden conclusiones poco alentadoras: 

1. De manera relterada se ha podido constatar una falta de 

congruencia entre lo que son las declaraciones de 

•voluntad polltlca•, los compromlsos que los gobiernos 

asumen en las reuniones, y lo que debieran ser las 

acclones concretas que llevaran al cumplimiento de 

dichos compromlso5. De hecho, estos Incumplimientos son 

los que en qran medida han motivado la descredlbllldad, 

por lo que habrla que revisar nun causas. 

2. Podrlamos declr que entre las razones más Importantes 

que dan origen a este Incumplimiento, destaca el hecho 

de que en muchos casos de lnteqraclón se han pretendldo 

estructurar 

qloballzantes, 

esquemas demasiado 

que no responden 

complejos 

~ las realidades 

pol1tlca3 y ccon6n1lcas imperantes en los palse3, lo que 

ha ocasionado rtcsqastes innecesarios y elevado 

contradlcclone5 hasta convertirla~ en confrontaciones. 

En e5tc ~cntldo, las polltlcas naclonales debier~n 

empezar a considerar como variable relevante a la 

Integración. 
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3. En tármlnos generales, en las dectslones prlnclpales 

respecto a loa esqueJ'Tk'-1s de lntegracl6n no ha habido 

lugar a la partlclpacl6n de lo~ dlv~rsos actores 

econ6mlcos. . Huchas actividades de la 1ntegraclón, en 

especial aquéllas que se refieren a la su!M. de mercados, 

además de encerrar beneficios potenciales a nivel global 

para todas las parteo, también pueden provocar 

dislocaciones a nivel de empresas, provocando de esta 

manera reslstenclas entre las partes afectadas 

(empresarios, trabajadores, etc. l, quienes actó.an 

entonces como grupos de presión contra la Integración. 

4. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se 

intenta dar Impulso a esquemas de lntegracl6n entre 

paises de ta111aKoo económicos muy distintos, es com6n que 

surjan corrientes asimétricas de comercio, en detrimento 

del pais de menor desarrollo relativo, ocasionando 

problemas por la distribución desigual de los costos y 

beneficios del proceso. 

s. Lo anterior est~ ligado al hecho de que se han 

confundido los conceptos de "integración regional" y 

Hcomerc1o lntrarreglonal", dando una exceslv<l 

Importancia y centrando los esfuerzos en la promoción 

del comercio, relegando a ~egundo tórmlno lo referente a 

la cooperaclón en la producción, la tecnologla, lo!.l 

servicios la lnverslón y rccnnvers16n Lndustrlal, la 
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lnfraestructura o lo:s a:specto:s polltlcos. 

integración no debiera ser un objetivo en sl. mismo, sino 

que deb lera p L1ntearse en func l6n del proceso de 

desarrollo. 

6. La crisis de loD ochentas hace evidente la debilidad de 

los esquemas actuales de lnteqracl6n en la reglón, 

mostrando una ólsfunclonalldad de los mecanismos 

flnancleros de e'5ta lntegrac16n, por lo que se hace 

necesario que esos mecanismos puedan expandir su 

llquldez e Incorporar nuevas modalidades operativas y/o 

credltlclaa que loa actualc~ mecanlsrnon no están en 

condiciones de llenar. 

7. Se empieza a ver que los Intentos lnteqraclonlstas mAs 

recientes promueven un mayor 

del desarrollo productivo, 

pragmatismo en 

con base en 

el camino 

Mclertoe" 

productos, "ciertos" sectores y entre "ciertos" paises 

que se puedan convertir en nñcleos de una 1ntegrac16n 

genuina, a los que puedan Irse sumando paulatinamente 

nuevos paises y proyectos. Pero no ne han considerado 

avances importantes en cuanto a los temag flnancleroti. 

8. Por otra pa~te, ea nece~arlo menclonat el de3gastc 

Institucional de la lnteqraclón, que se ha convertido en 

un enorme peso, 

Lnstituclones fueron 

pat:tlcularmente, porque 

concebid.is hace demas lado 

dichas 

tl1!mpo, 



222 

con objetivos y funclones qu~ no se han ad~cuado a la 

dinámica actual. Sln ~mbargo, pareciera que exlte un 

cierto recelo en cuanto a abrir y revisar a profundidad 

la problem6.t.lca de dichas Instituciones, lo cual se 

refleja en un débil apoyo a los nuevos Intentos 

lntegraclonlsta•. 

Si bien podrlamos af lrmar que actualmente la 

"Integración" en Amórlca Latina está pasando por una etapa de 

fuerte descrédito, y que, en términos generales, los 

ejercicios de Integración en diferentes momentos y en 

distintas reqlone3 han tenido que recorrer caminos muy 

dlflclles --en muchos casos sin óxlto--, a lo largo del 

presente trabajo podemos observar que existe y se sigue 

manteniendo un gran Interés de los paises por buocar formas 

de Integrarse. 

Esto obedece fundamentalmente al 

reconocimiento de una necesidad de conformar qrupos que 

permitan brindar soluciones a problemas que aisladamente 

serian mucho m.!.s dlflclles, si nó Imposibles, de enfrentar. 

sn efecto, a pesar de que pareciera que, dados 

los resultadoo hasta ahora alcanzados, ya no hay credibilidad 

en la Integración, los hechos nos muestran que los paises 

siguen en una búsqueda y que, asl, surgen cada vez nuevos 
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Intentos. Podrlamos decir entonces, que m&s que una falta de 

credibilidad en "la lnteqracl6n", lo que hay es un 

reconocimiento de que los esquemas actuales no responden de 

manera adecuada a las necesidades. 

Finalmente, quere_mos subrayar que ante la 

nueva dln&mlca de 1nternaclonallzacl6n y las marcadas 

tendencias hacia un reacomodo geo-polltlco-econ6mlco mundial, 

a través de la conformación de bloques, se hace todavla m&s 

fuerte la necesidad de América Latina de encontrar vlas 

efectiva~ de inserción en este proceso. 



ANEXOS. 



Cuadra 1. ~recimie11to del volumen d~l com~rclo 
y ld producc1ón mundial 

(cambios porcentu<lles en promedio anual) 

1960-197121 197121-19812l 198'1-1987 

Ex por· tac iones 
Agri.cul tura 4 3,5 l, 5 
Mineria 7 1,5 -1,5 
Manufacturas Hl,5 7 4,5 

Total B,5 5 3 

Producción 
Agricultura 2,5 2 2 
Mineria 5,5 3 -1 
Manufacturas 7,5 4,5 3 

Total ó 2,5 

Fuente: GATT, Comercio Internacional 87-88 

198ó 1987 

-1 4 's 
7 ,5 1 
4 5,5 

5 

-3 
4,5 0,5 
3,5 4,'.5 

3 3 



Cuadro 2. Amór1c¿i L:4t1na y el Cdr1be: .ingreso neto •f» 
ca.pi t.: J r"= y trclflS: ·..:rene L~s de r-.;;icur!ios 

r.miles da millones de Hol,Jres / porcenta;es) 

Año fngresos netos Pagos netos írdnsferenc.ldS Transfer~n~ias 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988( 1 ¡ 

de c~pitales de utilidddes 
e inten~ses 

7,9 4,2 
11,4 5,0 
14 ,3 5,6 
17,9 6,8 
17,2 8 -, ,-
26,2 Hl,2 
29,1 13,6 
29,7 18,1 
37,6 27,2 
20,2 .38,8 

2,9 34,4 
10,3 37,0 
2.2 35,0 
8,3 31,9 

1:;,9 30,5 
4,3 33,2 

(!)Preliminar 

de recurgo-;;, de recursos 

3,7 
6,4 
B,'l 

11,1 
9,0 

16,0 
15,5 
11,6 
10,4 

-18,6 
- :.1, s 
-26,7 
-32,8 
-2:.S,6 
-16,6 
-28,9 

e~portaclones dQ 
b1~nes y ser~ÍC40S 

(%) 

12.8 
14,7 
21,2 
23.5 
16 ,1 
26,1 
18,9 
10,8 
9,0 

-18,0 
-30 1 8 
-23,4 
-29,9 
-24,7 
-15,3 
-2.3.7 

Fuente: 197-3-1987: CEPAL, sobre Ja hAse de da.tos proporcionados; por el 
FM!; 1988: CEPAL sobre la base? d·~ informaciones naciondJry'3. Tom..i~1·..J de 
CEPAL: "Ba l"'nce Pre l imi n,1r da la Ecc.murni c.1 La t ino;~mer icana 1 r;ss". 



Cuidro 3, EndtudHilnto dt hr;o pino 
d1p1lsn 1n dturrollo 

t•iln dt tlllonn dt dóhrnl 

Tohl pdHt tn dunrolla 

Otudl vl;tntt y dnuhalnda 
lobl ,a hr;o plato 
Ca1oporc1ntajedtlPBl 

Prhtuasd1 hr;o Pluo 

Dei11~hos brutos 
F111ntnpriu.du 
COio porctnlljt dtl tal•l 
F11entn1ultihttr11u 

im 

lll 
12l) 

m 
12 

1741 
12 

1907 

¡¡¡ 
(42) 

Bl 
41 

1111 
22 

Atérlu Lllin1 

llBl 

m 
127) 

11 
!l 

'ªª' l 

llBl 

lBI 
1121 

21 
11 

1111 
b 

Fu1ntu Banco l'lu.idhl, bu•do 1n 101 111 pllsu qut 1.111ini1tnn datos 11 sishu 
inttrnacionll d1 intaruciOn 1abrC! deudoru, 



C1udro 4. [rporhciones "undJdu por Arru 

f1iJlon11 di! dóluu r porunhjn) 

------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------

Dei tino P.ahes d1urrolhdo1 Arusrn drurrollo Mu courcul del fsh !tundo 
·--------------------- -------------------- ------------------·---- ----------------------

Origen AA o V.alar V•Jor V•Jor V•lor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pdns dtu,.roll•dos 1981 911 45,2 m 14,B 61 J,I J,1!1 63,1 

lf81 Bll 4l,6 l11 16,J l9 J,I 1.2!9 62,8 
1982 m H,6 l!h lb,I l• 2,9 J.175 6J,5 
J!Bl 8JI! 46,2 212 J~,! ll 2,9 t.16l 64,J 
1981 111 47,9 267 14,1 ll 2,1 l.Zl7 64,1 
1m m o,e 2SJ IJ,J 6l l,• 1.m 66,2 
1186 1.152 54 ,2 268 12,6 ó• J,I 1.m 69,B 
1987 l.l69 55,1 Jl1 12,l ~ 2,6 1.m l9,9 

Pdus rn drurrollo 1981 319 21,1 m 1,1 21 1,1 ll9 28,1 
1981 lió 19,1 lll 1,6 ¡¡ 1,1 m 27,B 
1982 lll 17,3 Hl 7,ó 2l 1,l l8l 261! 
1!8l m 16,3 128 1,1 2l J,J m 24,6 
ll'al lll 16,l m 6,l ló 1,l lóó 24,4 
198l 199 n,s 116 ;,e ll 1,l .., 2J 11 
1186 181 Il1l Jll .. , 11 1,• lll 19,4 
l!a7 ll7 13, ~ 111 <,B l4 1,< m 19,7 

----·---------·----·-··--------------·-------------------------------·-·----------··-··---------------·-·-··-
F'urntfl 6A1T, Conrdo fntern1tion1I¡ 1989. 



Cui:fro 5, Co1poddOn drl coaercu 1undiill t9BO-t997 

!lilts dr •illcnn de dóhrnl 

mo lle! 1982 1981 1984 1985 llB6 1987 

·-·-·-----------------------------------------------------------------·----
Vdor uporhdo 1.m 1.911 1.851 !.Sil f.!ll 1.m 2.121 2,490 
A9ricvltun 299 m 27l l6! 181 268 lOO l40 
l!inrrh [ll 569 m 490 448 m 425 m m 
Pl1nufuturH 1.100 1.m 1.059 1.065 1.14! 1.201 1.450 1.m 

1lltncluy1 co1bustlblu y Nhln no ferrosas 

Fuenlt16ATT, Ccurcio lnttrucion1l l~Ba 



C'Jidro b. Erportm:mu 1'11.l.ndhln dt u11uf1ctt1ru por ~rus, 19€(H987 

f1ilu dt •ill~nu dt d6hr!s 1 porcenhJtSI 

-------------·------------------------·--------·------------------------------------------------------------------------
0t'5.tirlO Pds.n dturroJhdali Areu 111 i$turro1Jo An1 t::itm:id dtl E1te ltund:J ---------------------- ---------------- --------------------- ·----------------------

Ori9tn. AA o Vdor 'il1Jor Vilor 1/dor -------·----------.. ·-------·------------·---------·----------------·------·----------------------------------------
Pdsn dturrGlh~os lliO 627,6 5710 22i,7 20,1 42,4 l,B att 16 a1 1s 

19111 Si51B 54,~ m,1 22,9 38,4 l,I ªª'·' ao,e 
1982 575,l ll,l 235,, 22,l ~6,t l,I S(6,e 80,CI 
1m 191,0 5,,l 211,2: 19,S 17,4 l,I 837,~ 7B,7 
1m 651,0 ~·.1 204,t 17f8 la,7 l,I 894,l 17,8 
llil 700,f 1a,2 1i5,l 1&,2 50,0 1,1 9.t5,ó 79,5 
m1 8af,6 to,9 21211 14,6 12,l l,4 1.149,2 19,1 
19117 1.m,1 61,l 241,9 lJ.19 S!,l l,l 1.m,, 11~¡3 

Pdsn H dnurol1o 11~ U,6 !,O )8,& l,l l,l o,l 107,l 1,8 
11Bl 6917 ;,1 H,2 4,0 >.S O,l 117,7 l0,1 
1182 '9,4 ¡,¡ 42,0 1,0 l,l 0,1 ll!,l 11,0 
1191 19,S l,l U,8 1,0 !,l 0,1 121,1 11,1 
1m 100,2 B,1 43,Z l,S l,l o,; no,s 13,l 
l!Sl 101,0 8,1 42,5 l,l 10,lt O,I 154,0 12,9 
1'81 121,0. i,l o,3 l,1 U,1 º•ª IBO,l 12,4 
1181 l&l,l 9,5 57,4 l,l U,6 º·ª 217,2 13,7 --------------------------------------------------·---------.............. _____________ .................. __________ .. 

Fumte1 6AJT 1 Co11rt:lo lnttrrmiond ti8'9, 



tu,1dro 7. Exporl;.itionts 1qroptcu.rin por ~rus co11rch.ln 

(1ilu dt •illon!s dt dóhrn y porcrnhjnl 

---·----------·----------·---------·---------------·---------------------·--------------------------------------------
Ontlno .Pllses deurrolhdos Arrn rn deurrollo Aru co1erchl del Este l'!undo 

···-------------------- --------------------- ----------------------- ----------------------
Or1~en Año ~.10~ VJlor 'ldor V,1lor 
----------------------------------------------------····----------------------------------------------------------------
P11su aurrolla~.:is 116! lll,71 H,e 43,21 14,4 16,25 l,4 191,15 63,B 

1901 125,H 42,4 H,75 15 18 17,ll l,I 189,31 64,l 
1182 118,31 43,4 U,35 H,a H,la l,2 172,TS 63,4 
1983 lU,85 43,4 41,21 14,9 11,es 4,• 168,98 62,8 
1184 121,35 42,7 U,91 H,9 13,15 4,7 175,41 6212 
1m 117,4' 43,8 36,61 ll,6 11,H 4,1 165,Bl 61,l 
1986 111,11 48,1 J5,71 12,D 9,75 2,9 187,55 43 11 
l!B7 172,11 ll,8 39,91 11,7 9,45 2,8 222,25 6l,3 

Pahu en drurr:Jllll 1181 51,85 17,J 21,41 6,B 12,25 4,1 e4,51 28,2 
1m 44,95 ll,l 21,BI 1,1 13,55 4,6 79,JI 26,9 
1992 42,ll 15,4 19,11 7,1 12,BI 4,7 74,15 27,1 
llil U,25 16,1 18,91 7,1 12,21 4,5 74,JS 27,6 
1m 48 10 17,2 21,95 7,4 11,61 4,1 Bl,11 28,7 
1985 47,11 17,5 18,71 7,1 11,'8 4,4 77,71 lS,9 
1986 53 131 17,9 17,51 5,9 11 138 l,B 82,11 27,6 
1987 56,45 16,b 18,45 5,( 11,91 3,5 86,81 25,5 ---··----------------------·-···--------------·------·---------------------·----------------------·-----

Furntr: SAIT, Cot!rtio Int~rn1titMI nee. 
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tudrt f, El~cr\luc~n dt •1~vhtl11ru lt1tuALMl1, lU~·l9El 
ltr, 11lh~U ~r dUun y ~Htot.inl 

P1h mo \~SI m2 
11o;;r!1~tr ·····-·--------- ···-··-··--·--

fltllt. flrttt. hrHc. 
s ·~Jt~ll HQ ! ~~11 sf;htd 

m1 l'H 
··-----···-··--

Partlc. P1rnc. 
''t;lohl ¡1;h~&I 

1m 1m m1 Vulmtr. ~Htlft\1111 U!'!ll'6~ 
••••••-•••••u• .-.o••-••-••• ................ ·----···-···------···------·-

hr\\t. fHti:. ~ ¡•:::' ~~it1 ~n!t ,,, 1;111 
1/~lcUI '';h~t! 1/jl:to! ·~~1111 

···--···-·-··--·-··--······-····--·············-···--···-····------·---·-··-------------------·-----····-··----------··-·--------·-········--·-······--·--·················-· ---·······----·· 
.\1~1r.l;n m.~ ~J.~ ~: 0 .2 ;s,1 ~b,6 .?~ •• :m,1 J0,7 ~: 1,:. J,,3 ~~:. t 33,i '-l!.,e H,B l~?, ! .::,B 

.=~:~ 
·!,~ ·t.,8 

t:.: .... ¡;,¡¡ :~. ·, l~. i 71,l ,,,1 "·' '·' ?7,l '·' e5,t 1,0 t:,1 1:,; U,t ;, ~ ¿1,· lG,~ ·H,, 
!rutl Z.fü,!i ::: '~ 1.m,~ ::s.11 1.m,~ ta,1 t.m1E u,• 1. iti~, !. lt,$ 1.m,2 11,1 !.EH,t ~l,1 1.~it' u,o ·i:\,6 m.? .,,, 
C~la:a :~?.5 \~.~ ti"5, 7 ~(.r,ti m,e !l,\ 175,7 ¡?,1 1~:.s Jl•J ?~~.t. 11,c rn,s ?6,, :;4,~ 3g,\ '·' ~~.t ~1,\ 

C~:h :¡~,b ~?.I !~].~ !~' ~ m.~ Si., ! 1os,11 5!15 1(•9,b ,, '? !ll,l !1,.! Df,1> u.o ir•. - ~ ! .2 ·11,G !?,• '·' ituidtr i.i,5 S! 111 U.'i E7 .~ e~,~ 'IJ,1 !~,] SO,? D,9 ):),7 H,5 bJ,O U,'i ,7.~ n.~ ~ 1, 9 ·•9.7 •z.~ ·2e,I 
~niu m,:. Id,~ :s~. 1 11,a W,5 \3 1B m,5 '·' ?~• '\ '" :r;,, ~ .. J~• '7 1,1 ti"}'l,; •t> ¡~,, i!il,1 jQl,i 

hllJHl U,B ,;,; u.~ t.~,!i :~., b7,: "' 5~,• '" ~!.: "' t),i; ~. ~ iL? !~.~ ~···,! ·~'i.E 1:\t,! ·0.,1 
f!td ?t·'! • ~ ~.:i,' :: ~' ? ~~. 3 'i7,'i ::5,, H,? 21,t E1,5 et,; ~b.~ h,E \i. e 15,t :~' 1 -·1,1 "\,\.' ·l•,~ 
:lt~~~lf IS:,: •!,\ ~! ~ , 3 ;;,, m,a \l,5 U,!! 3:,7 1:: '~ 3~,' l~S,7 33,1 m,5 l~ ,t m.~ ,2,l :--1,, ~~ ,? UJ,9 
V1tt:'illi 70,Z j'i,C.. il,l ~o.~ U,6 a,1 31,'i 21,0 t.B,3 2•,1 ~~.; ,, ,o ?~. 7 u.a llil,1. !J,; \f!I,• '"' ~a;1 .,,•\,\ l7,'i 5,117,., 17 10 3.~n,'i Z'i•' 2.m,1 l'i,7 3,(X·5,3 I~ '~ z.m,e U,t ::.5!1t,\ 11,z ,, 1e~.:i 1 ~, I ·'.J,: m.b 81,!i 

···········-·······-··-----·--·-·-····-·-·-----------·-·····---------------·----···--·------·-··········-----------------·········--···-···--·-·-···-·············-···------·······--·-.--
11:11: ~1~1.~1:\JrU l~UU In ":t::·.rs ~ • 8 dr CUCI, mm IOI upll111" ~l f te. 
fijnlr: lnt•I, ijn:a~ de Elh:\H1l:J [ lr.fort&hu. 



C11dr1 10. la¡nrhclo111s h urrJf1tl~rn i11lnAl..ADI, lttlO•IH7 

(1n lllhnu d1 d6h1n ~ ;~mnhinl 

---·····----------------------------------------------------------------------·-------------------------·-------······-·-··--···-·---· 
P1rllct~1cltfl "tr1 l;:hlu Un!Jh:tunrn 

-•••••••••••••••-•••••·•··•••••·•••-•••·--•••••••••••·---•••••••••••••••-•••-••••••·--••-•••••••••••••••••••••••••·-•O••••-••••••••••••••••••••••••n•••••••-O••••••ouu 

f&lt 1m mi 1m ml 1m m~ im mi" l'u11::e11 ;~nr11t~1l 1981119!!0 
U~~~lUH ················ U•••••••Ooo•••• ··············----·-·-·-----· 

hrt1c. fir:1c. hrt1:. futic. fntlc. fHl\t, f'ut1:. f 1~ t: e. Utl tute ,,, 1'"' 
1/gl~bll ¡/;lo~al ¡1;10~11 1lqlct1! ¡f;M1l 1f;l•lul 1fql1t1l 11;lc~1I ·~~:o •~lldiil 

oOoOO•oOOOOoOO•ooOUoooooooOOoo0•••••••0•••••••••0• 0 0•-•00oo•ooOooooo••••••••••O-O-OOo•oooOO•ooooooooo•oooooooo-o•O•••o•oooooooo-o•oOoO•O••••O•O•-••oo••••••••O•OO•••O••o-••Ooo••-••o••-•-•H-• 

~i(l::tln& m.1 11,B ¡),.) 111,S m,z I\, O :s1,1 
hl1v11 m.c a.~ 1Sl 17 ?,,, 79,7 U,6 "º·~ 
~mil 53!,0 5,~ m.o ~.3 Hj,1 "' l+",, 
~tlnU1 ?~1,1 '·' m,J '·' ''"'" 11.e m.o 
Ol!t lt•6.• 1:,1 t~t.f l~,5 m,s lit,~ m,¡: 
[c111~~r m.• 11,• !7~,! 12,e m,1 1e,1i !H,7 
~•nto •St,i '·' ~11,t '·' m,1 "' llJ.~ 

Par''ª'' m,11 ltA,I 11:,1 !.5,9 IS\¡!. O,A m.1 
Pnt 205,• 11,7 ,~, .~ H,B 237,0 15,, m,1 
Uru9u1r 2n,1 n,i :m,9 3,,9 m,& J~,o IH,5 
YtntZtfh 56\! ... m.~ ... m,1t 7,0 m,1 
ALUI \,IC•,q e.1 •.H:,6 '·' J.512,, '·' i'.5~S 1 2 

llclu lloufu1~ru •but¡ In u:curu ~ 1 S \11 Cl!CI, H~B In ti~ltulos 67 r !1 
F~t~lt:·hl&I, unid¡d dt Elldhllu t lnfudt1c~. 

11,7 Ut19 
H,5 l~J,3 
.:,o Jl0,7 

'·' U3,7 
!5,1) JH,7 
h,, 1 ~~.( 
1,= 137,J 

'7,l w.~ 
13,3 11::.1 
J~. 7 m,J 

'·' m,o 
10,1 2.m,1 

N,~ \Sl,O n,1 m,f !i,I te:.i . ·- ·:i,:· -~~.~ -~7,i' 

~?.~ 187,~ J!.? !5:!,"I ?L~ 2:::,: \~ t ! ~!,' -.:.,f 19,B 

'·º m.~ ~. 1 ~!e.,, ,. 
tlt,~ " '·' ·19.~ ·17,9 

;,1 uo.~ J·J,b l, ¡ '~ ~ 't ![•),:: 'i,: :11,l ... '·' l!,7 m.J t~.~ m . .: :~ .~ ~?}.I 1:. ~ !\' ·M.~ -~,A 

!•, ~ H~,Q !,,, !~'•" !H• i!Jl,l !J,C \~.: ·7.é ·!,O 
~ ,1 m,, 1,1 tH,: !,• ISJ,r• :,1, -~f.~ ·E,,J ·l5,lo 

!.!,~ 1"6,2 !l,1 1~3,c •!,? m.f •l.~ ·~,~ 11.f "' 1~ 1 r1 17~.? 11.a !:2~ '' !i,li J!l~.J l',i e~.~ !,1 1~,o 

!i,t 1'2,C• •o,; m.t• J.( 1 ~ n;,5 ·~.: ~-.t ·27,l -10,3 
e,;: J~•.:: i,• ~29,3 :,• ~ ?:· ,• :,Q ·l,b -13,7 ·13,C 

10,5 e.n~.~ '·' J.~07, 7 ~. 7 ~.in.~ IG,: 1,e -2!,I) -n,1 



Ell f.A POUTICA ~CA !O.Cl'.at\L ( ' ) 

El presente anexo se incluye con objeto de proporcionar algunos clCIW-ntos sobre 
los efectos de la internacionalización de los tn:!rcadoo en la. política económica 
nacional. 

Can:> herros visto a lo lcirgo del trabajo, las tendencias hacia la amplia-
ci6n de nercados m:is allá de lo que son las fronteras nacionales son cada vez -
más fuertes. Esto es p...1rtieularrrente válido en los ll)XJ:!ntos mJs recientes, en 
que la conforma.ción de bloques económicos apunta hncia uaa mayor lntcmaciona-
lización de los 1rercados. 

F.n oste cqntexto, considera.":Os in1¡Xlrt<1nte incluir unas breves líneas sobro 
lo que Richard Coopcr señala a este respecto. 

En prin:er término, se parte del hecho de que la pal!tica económica c::>t5. -
fuertem:mte ligada a la e.xintcncia de mercados. El autor señala que la evolu-
ción de la política econémica se ha vi:mido dc:.iarrollantlo en fwic16n del deSi).
rrollo de los rre-rcados nacionales; pero en la nedida en que esto..q ircrcados cre
cen nás allá de las fronteras nacionales, la política económica tal cerno la co
nocem.:is so verá socavada y tendrá que ser remplaZ<.1da. A.sí. se a.puntan dos ac
ciones posibles puru hacer frento a enta situación: a) retardar el crecimiento 
de los oorcados f!Jera de sus límites nacionales, o b) emprender accknes que -
pernútan aprovechar la nueva internacionalización de los rrercados. 

Para efectos de su análisis el autor taro la definición do t'l'f?rcado de Au
gust Cournot com:> "el conjunto de una región en la que c:xnpradorcs y vendedores 
están en tal nivel de libertad que los precios de los mir:m:>s bienes tienden a -
igualarse fácil y rápidillOOlltc". 

El arqurrcnto principal es que la sustancia de la política. ccon6mica presu
pone un mrcado nacional y que la internacionalización de roorcados tenderá a -
disminuir algunos t..--anponcntes importantes de la pol!tica económica nacional, -
mientras que, al misno tiempo, fortalecerá nuevos instr\lll'entos de política. En 
esta línea de ¡nnsamiento, COOper concluye que se necesita un sisteml de fede
ralisnD runcionill, entro naciones con diferentes funciones económicas, llevadas 
a diferentes niveles de gobierno (algunas al nivel nacionu.l p~sente, pero _.._ 
otras a un nivel supranacional, e incluso otras a un nivel subnacional). 

Para ilustrar algunos de los efectos de la internacionalización de rrercz¡
dos, se presenta el siguiente ejercicio. suponiendo que un ']Obicrno qufo.re au
nentar la demanda agl"f:'9JdJ y pJ.ra el.lo compromete gastos adicionales en empleos 
en una localidad particular. Se supone que el desempleo es unifot1a:? en todo el 
pa!s. ¿Qué tan efectivo puede zer un gasto público en una localidad especifica 
para reducir el desempleo global? 

La respuesta depende de la nPVilidad de traro.jo en el pa{n, así cor.JJ de la 
propensión rna:rqinal a "ittp)rtar" desde el resto del país al lugar donde se hace 
el gasto adicional. SObre este Últinn aspecto, si líl tendencia a "importar'' -
bienes y servicios desde el resto del país es alta, entonces la transmisión de 
la demmda adicional en el pa{s será rápida y cm el lugar donde se efectuó el -
gasto inicial t~rá efectos relativat~ntc bajo5. 

(•) Cooper, Richard. "Economic Policy in an Intordcpendcnt 
World". Cap. 4 



Si por el contrario, la tendencia a "importur" del resto del país es baja, 
si la mayo:ría del gasto increnental se hace localnente, y las ganancias del au
zoonto en el ingreso local as! generado también se gustan localrrente, <?l estímu
lo al resto de l<l econouda será más bajo y será más lento en llegar, que el e~
timulo al ingreso en la o:xnunidad donde se efectu6 el gasto inicial. 

Dl l;:i Figura 1 se ilustra lo anterior. El eje vertical raucstra el incre--
~nto del inr;rcso total inducido por un alza del gasto pÚbl ico. El cumbia .-m 
el ingreso es el cambio dú "equilibrio" después de un [X!ríodo de 11juste. 

La distancia econ6mic;a, mxlida en términos de inpacto econánico, es repr<J
sentada por el eje horizontal. El gasto tiene lugar en el origen. y la frontera 
más lejana del pa!s está en el punto D~ En la misma figura se muestran tres -
diferentes proyea:ioncs reflejando tres diferentes grados de integración de -
rrercados d€:ntro del pa1s. La a representa un país cuyos morcados fmtán frag-
rront.ados, de manera que un alza del gasto en el odgcn aft?Cta el ingreso fuert:Q 
m:mtc en la v~indad del gasto, paro su difusión al resto ctel pa1s es at.Q:nuada 
y no tiene efectos en los ingresos de las partes mls alejadas del país. 

ta proyecci6n e, en cambio, muestra l.Ul p.i!s alt.ar.r...ntc integrado, de rMnera 
que una inyecci6n en el gasto desde el origen tendrá, trus un período de ajus-
te, el rnisrro impacto en lon ingresos en todo el país. La proyección b, es un -
ca.so inte.rnedio, con impactos de inducci6n en los ingresos en todo el país, pe
ro con suficientes fricciones para que haya una direrencia sustar,ciat entre el 
impacto en el ingreso en el pmto del gasto y los efectos en el ingresa lejos -
de este punto. Los vínculos de rrercado están presentes, pero son muy imperfec
tos. 

1\ continuaci6n se consideran las consE..'CUDncias de abrir esta riercado a un 
corrercio con ~1 resto del mundo. Bajo estas circunstancias, una parto del gus
to adicional realizado, se orientará a importaclonc3 desde el rr?sto del mundo, 
trayendo corro resultado que: los ingresos se verán estimulados ahi, de igual m..1-

nera que en el país en el que el gobierno realizó el gasta. Pero en este sen-
tido, para este pa.ís se perderá parte del efecto deseado sobre el tngroso na
cional. re igual forma que en una econotiia cerrada, la amplitud de este erecto 
da¡:endcrá da la propensión marginal a importar desde el er.torior. El impacto 
de un estimulo fiscal en Ql pais dependcr5. clol grado de integración ch? su cco-
nDf!Úa con el resto del mundo. t\ wa.yor grado de integración, rrenor impacto nu-
clonul. 

!..o anterior se rm.Jcstra en la Figura 2, b.:\jo los misn1Q.:; ¡:.d:-.;::ipir;<; rit? la 1, 
pero contempla la inclusión. d-21 nivel moodinL El eje vertical mide el "D",¡ui
librio de un aUJOOnto en el ingreso, en funci6n de un aurrento en e>l gd.sto 1.m el 
punto de origen, y el eje horizontal mide la distancia e::::onbmicu desde el ori-
gen. El punto B rcprosenta lus fronteras del pa!s, y el punto w, los confine!l 
del planeta. Hay varios reli:!ciom.lITlicntos pasibles, pero en la gráfica se con-
templan tres. Ll pro¡-ección a' muestra el grado mas bajo de intcrdep:Jndencia 
entre el pafo }' el resto del mundo. Se muestra un p.:1Ís virtualf:l:'!ntc cerrado; 
los efectos de un gasto en el país se difunden dr:>ntro, pero EQ transmiten muy 
EX>C-"'O fuera de las fronteras nacionales. Además, se muestra una discontinuid-1"3 
en la frontara. E3to puede ser causado, entre otros, ¡::or lma preíerenc::fo ff.)r 
los bienes nacionales, por los impu1=stos, u otras barreras a las im¡:ortaciones, 
que crean una preferencia artificial por los bienes nacionales, o bien p:ir no-
vimicnt:.os en las tasas de cambio, que inllitx:?n los gastos cm importaciones. 1-11 



todo caso, el mayor impacto del nuevo gasto sobre el ingreso, se da dentro del 
pa!s, con nruy poca salida hacia C?l resto del nrundo. 

la proyecc16n e• describe un caso totallrente contrario, en el que no hay -
diferencia entre lo "externo" y lo "nacional" en lo que concierno a los gastos, 
de tal m:mera que el lmp.-1cto de un gasto increrrcntal en el origen afecta el in
greso en todo el mundo en igual grado. L<l proyección b' describe el caso de -
una interdependencia tooderadJ:. 

En el plano de política fiscal se concluyo que p.:ira que sea efectiva a ni
vel nacional, ne.....--esit;:i un rtY?n~ado nacional en el sentido de que la propensión -
marginal a 11 importar 11 desde el resto del país hacia la localidad en la que se -
hizo el gusto sea alta. Por el otro lado, lllla .. alta propensión a importar desde~ 
el rosto del tt1II1do, debilita a la política fiscal corro instnuoonto de ¡::olítica 
de estabilizacíf>n. 

Por otra parte, en lo que se refiere a las acciones m::metarias COOl'.) ins-
truncntos de política estabilizadora, también son válidas las observaciones an
teriores. Esto es, la ¡:oHtica rronetaria necesita lll1 roorca.do nacional de cré
dito para trabajar eficienterrente, i:cro si los ncrcados trascienden la.s fronte
ras nacionales, pierde su influencia. 
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UNION ADUANERA: creación y deeviaci6n de comercio. 

FIGURA No.! 

EFECTOS DE UNA UNION AruANERA: 

CREACION DEL COMERCIO. 

Sh 

Pt 
Sh+p 

P"t 

r:ti 

PRECIO E ' 
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CANI"IDAD 

A través de este diagrama, considerams útil explicar la creación caoorcial* 
esto es, representando con Ilt la demanda de un país "matrizH" y Sh su oferta 
de suministros interna. t...;Js ofertas potem::iJles del país ".sc.;::io P'' .su obser
van en la distancia horizontal desde la curva de orcrtu. 511 que tme la curva 
de oferta de la matriz y del y del socio, Sh+p . sw es la oferta previarrcn
te del resto del nru.ndo (N}. 

Si partinns de un arancel igual a PPt. F.ste excluye efcctivalTJ'Jnte a los 
ccxnpetidores tanto del p¡lÍS socio corro a los del resto del mundo, dcjundo
que el mercado interno se alxlstezca con los productos dom?sticos. En conse
cuencia el precio es OPt 'y el ccnsuno y la producción interna OQ¡. 

Ahora considerando Ll for.:nción de una unión aduam~ra entr'? los p-lÍsc:: 
ºHu y "P". SUponienJo que el arancel es todavia válido contra "N", éste -
queda c.>..-cluido del r.rncado dr? "H11 ; los suministrrJs de "P", sin mnbJrgo, el 
precio cae a OP"'t, el consu.nu se cxp.:inde a 00

3
, y la producción dorréstica 

•El fenómeno de la crención de comercio se produce cuando en un. esquema de 
integración econ6micu, las fuentes de abasto a bajo costo al interior del
esquem desplazan a una fuente de abasto donéstica o externa de alto costo. 

Para una mayor profundización vease Ellsworth, P. T .op. cit. pag. 566 aseo. 
y l>mibusch,R. op.cit. pag.13 a 26. 



se contrae a e() • tos suministros del pa.ls sccio han despinzado la prOOucción 
dentro del pa1s2por la cantidad Q

1
Q7, con el ahorro en al costo igual al área 

señalada por "P". Esta es la creaCiOn de COllJ3rcio. 

PRECIO E 
IMPUESTO 

o 

FIG(m,\ No. 2. 

DESVIACION DEL CCIIDlCIO. 

Sp 

A 

Para rrostrar gráficanente la desviaci.ón del ccm:?rciot*el iminruros la linea 
de la ofera en la matriz y dejamos sólo dos aOOst.ecc<lores r.otcmciales, el 
país socio "Sp" y el resto del mundo ''5"i1". conn en la figura No. l el aran
cel es PP . Con el precio de "H" en OPt' ,todo el roorcado se abastece por -
la cantid~d OQ

1 
con las mismas im}Xlt:.ac.1.onc:; p:.-IJ".,"Cniente!"-; de "t·111

• 

Kls suponiendo que "H" y "P" integran mm W1iÓn aduanera p, hasta el 
m:xcento excluido del rrercado de "H" desplazará a "W". El precio caerá -
hasta OP t 'y el consuno ascendera a 002. En este esquema, ¡x:>r tanto, las 
exportaciones provenientes de P desplazarán a un proveedor más eficaz. La 
cantidad original de importaciones, OQ1 ,le cuestan ahora mls a ''H". Q:Jien 
deberá pagar por esa parte de sus inp:>rtaciones con exportaciones cuyo -
valor es OPt'FQ 'en lugar de pagar sólo OPEQ. Incurre en un costo increren. 
tado en las ~rtaciones igual a la sup:?rficie pw1tcada ( PPt'FE). kqi-
mism en el diagram:i. se puede observar una disminución en los ingresos -
arancelarios igual a esa área nés la superficie rectangular más pequeña -
p t'PtGF, 

*"Se produce cuando una fuente de abasto do alto cesto dentro de la unión 
desplaza a una fuente foránea de bajo costo. 
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