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INTRODUCCION 

La crisis económica actual ha puesto de manifiesto una vez 

más la vulnerabilidad de América Latina.* .Las persistentes 

tendencias recesivas de los últimos años, así como los proce-

sos inflacionarios de la economía internacional, han dejado 

ver sus efectos negativos en la actividad económica de la 

región. 

La supeditación de las economías de los países latinoamerica-

nos al capital extranjero tiende a agudizar sus problemas, 

este fenómeno de dependencia no es reciente, es producto de 

un proceso histórico, que tiene sus orígenes en el momento en 

que la región se integra al mercado mundial como proveedor 

de materias primas. A partir de este hecho, los estados na-

cientes se articularán al sistema de división internacional 

del trabajo como productores y exportadores de bienes prima-

rios e importadores de manufacturas en condiciones bastante 

desfavorables, lo cual prontamente se manifestó en sus sal-

dos deficitarios de intercambio comercial. En otras palabras 

como señala Theotonio Dos Santos, es a partir de enton-

* Para los fines del presente trabajo, la e}.'Presión "Anérica Latina" 
abarca todos los Estados Independientes del Continente krericano y 
sus islas, salvo canadá y los Estados Unidos de América. 



ces que se configura la dependencia, entendida ésta como una 

situación "en la cual un cierto grupo de países tienen su ec~ 

nomía condicionada por el desarrollo y expansión de otra eco

nomía a la cual está sometida. La relación de interdependen

cia entre dos o más economías y entre éstas y el comercio mun 

.dial, asume la forma de dependencia cuando algunos países 

(los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto 

que otros países (los dependientes) sólo lo pueden hacer como 

reflejo de esa expansión que puede actuar positiva y/o negat~ 

vamente sobre su desarrollo inmediato ... la dependencia con

diciona una cierta estructura interna que la redefine en fun

ción de las .posibilidades estructurales de las distintas eco

nomías nacionales". 1:/ 

Debido al alto nivel de inserc·ión de América Latina en el roer 

cado mundial, cualquier problema que enfrenten las naciones 

industrializadas tiende a reflejarse en la economía de los 

primeros. Por ello, el actual estancamiento de la economía in 

ternacional unido a las crecientes medidas proteccionistas im 

puestas por los países desarrollados, acentúan los problemas 

en América Latina. Esta situación de dependencia hace que el 

futuro inmediato de la región aparezca más incierto. 

Aunado a los problemas antes citados está la deuda externa, 

misma que se ha convertido en una traba para los países de 

la región, sobre todo cuando su crecimiento económico está 

supeditado en gran medida al endeudamiento externo, el cual 
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ha adquirido caracteres dramáticos por el aumento de las ta

sas de interés en el mercado financiero. 

Ante esta situación, los gobiernos de la región han despleg~ 

do en el plano internacional, una serie de esfuerzos tendien 

tes a lograr un sistema económico más justo, mediante la con

figuración de un Nuevo Orden Económico Internacional, el cual 

pudiera reducir las cada vez más abismales diferencias entre 

los países desarrollados y subdesarrollados. 

No obstante la importancia que tiene para la paz y la seguri

dad mundial la existencia de unal comunidad de naciones más 

igualitaria, la cooperación internacional ha sido mínima. 

Prueba de ello es el estancamiento del llamado Diálogo Norte

Sur y de los trabajos tendientes al lanzamiento de las Nego

ciaciones Globales. 

Ante la falta de un verdadero interés y compromiso político 

por parte de las naciones industrializadas en ayudar a los g~ 

biernos latinoamericanos a solucionar sus problemas económi

cos, se hace cada vez más evidente la necesidad de emprender 

al interior de la región, acciones que le permitan un mejor 

aprovechamiento de sus recursos naturales, y buscar paralel~ 

mente un trato más justo y equitativo en sus relaciones co

merciales con los países desarrollados. 

Lo anterior nos obliga a volver la vista hacia la unidad e 

inte~ración latinoamericana, de lo contrario la debilidad 
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económica y financiera de la zona y la falta de cohesión en

tre sus estados miembros, los mantendrá expuestos a decisio

nes ajenas a sus intereses, mismas que pueden serles lesivas. 

Es precisamente en el planteamiento anterior en el cual se 

basará la tesis principal de este ensayo, la cual sustenta la 

imperante necesidad de la región de integrarse, de manera tal 

que este mecanismo se convierta en un instrumento que ayude 

al desarrollo de América Latina. Mediante el aprovechamiento 

de los beneficios que este proceso brinda a los países miembros. 

Al respecto, en la actualidad el Sistema Económico Latinoame 

ricano,SELA, por sus características de una marcada flexibi

lidad, agilidad y pragmatismo, presenta la opción más viable 

para lograr los objetivos antes citados, lo cual se intentará 

demostrar en el transcurso del trabajo. 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis sustentada, se ha 

estructurado el estudio de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, a manera de marco teórico, se hace una 

presentación de los ftmdamentos de la integración económica como una opción 

·:::.:::= ¡;ermite a los países mienbros de rn1 proceso integracionista alT{Jliar sus 

rrercadc>s; producir a escala; intensificar la competencia con base 

en un mercado ampliado; desarrollar proyectos complementarios 

que difícilmente podrían realizarse de manera individual; au

wentar el poder de negociación ante terceros con base en pos~ 
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ciones previamente establecidas, etc. 

E~ segundo capítulo contiene un análisis de las principales 

experiencias integracionistas que se han emprendido en Amér.!_ 

ca Latina, partiendo desde los primeros esquemas propuestos 

por las libertadores en el siglo pasado, hasta los más f:"~,¡"j,e!!_ 

tes mecanismos, como es el caso del MC~,1a ALALC-ALADI, el 

CARICOM y el Pacto Andino. Estos mecanismos revisten la 

importancia de servir de base al SELA en sus trabajos, por 

las enseñanzas obtenidas de los mismos, tanto de sus acier-tos 

como en sus errores. 

En el siguiente capitulo, se hará un profundo análisis del 

Sistema Económico Latinoamericano, SELA, como una nueva opción 

para la cooperación latinoamericana,y un instrumento que ayu

de al desarrollo de la región al imprimir al proceso integr~ 

cioni.sta un renovado impulso, mediante la puesta en marcha de 

proyectos y programas diversos que intensifiquen la coopera

ción de los países miembros en las más diversas áreas como 

son: agricultura, alimentación, servicios, ciencia y tecnolo

gía, etc. De la misma manera, se analizará al SELA, como un 

mecanismo que permite coordinar posiciones de la región en 

las negociaciones internacionales sobre temas específicos y 

ante terceros países o grupos de países, lo cual posibilita la 

utilización del Sistema como un instrumento estratégico de 

política exterior, que facilita el empleo del alto poder de 

negociación del área en sus relaciones económicas exteriores. 
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En el cuarto y último capitulo se ent~eran las conclusiones 

a las que se llegó en el presente trabajo, de la misma mane

ra se presentan una serie de sugerencias para el mejor fun

cionamiento del Sistema Económico Latinoamericano, SELA. 



CAPITULO I 

LA INTJ:!GRACION ECON0!>1ICA 

Antes de iniciar el estudio del Sistema Económico Latin~ 

americano,SELA, como el más importante esquema de integración 

emprendido por los países latinoamericanos, se consideró con

veniente definir el concepto de integración económica, con el 

objeto de comprender mejor los diversos niveles y alcances de 

este proceso. La tarea antes mencionada no resulta sencilla, 

ya que la utilización de este concepto es bastante antiguo y 

su significado ha variado de acuerdo a las circunstancias. 

De manera más concreta diremos que la definición de int~ 

gración económica está íntimamente relacionada con los objet! 

vos que se buscan alcanzar a través de ella, el momento hist~ 

rico en el cual surge la decisión de integrarse, así como de 

quienes acuñen el concepto. A manera de ejemplo pode!ros ver que el 

concepto de integración económica en los estados industrializa 

dos difiere sensiblemente del concepto utilizado por las nacio

nes suL'CJesarrolladas, lo cual es comprensible si tonk1!IDS en cuenta que 

los objetivos que se buscan a través de este proceso son muy dis

tintos de acuerdo a las economías: Por un lado, los países 

desan:ollados empezaron a emplear el concepto de integración 

económica a partir de la segunda posguerra,como un instrumento 

?ara la reconstrucción de la Europa Occidental, devastada por 



la conflagración mundial, así como de ampliación de sus merca

dos y de poder expandir su comercio. Por otro lado, los proce

sos integracionistas modernos emprendidos por los países sub

desarrollados a fines de la década de los años cincuenta, veían 

la integración como un medio para lograr un desarrollo acelera 

do, mediante la utilización de un mercado ampliado que permiti~ 

ra la puesta en marcha de economías de escala; la realización 

de proyectos industriales, científicos y tecnológicos que difi 

cilmente podrían realizarse de manera individual; formulación 

de políticas económicas exteriores comunes, lo cual permitiría 

fortalecer sus posiciones en el plano internacional, etc. De 

esta manera, al resj;>onder la integraci6n a distintas realidades históricas 

existen diferentes definiciones o conceptos de lo que es la integración,~ 

mo se presenta enseguida: 

Para Gunnar loiyrdal, la Integración Econáni.ca es un "p¡_-c:JOeso que des

truye barreras (económicas y sociales) entre los participantes en las ac

tividades económicas". y Definici6n que es bastante limitada ya que =

rro se puede apreciar abarca sólo una parte de la integración que es la el!_ 

minación de ba..'Teras para una libre movilidad de mercancías y factores de 

la produ=ión. 

F.I-Iartog, trata de ir más lejos en su definicién y señala_ que, la 

integraciá.'1, es una "forna más bien avanzada de coorJeraciá.'l, distinta del 

térrnino arm::nizaci6n, quz se refiere a una consulta mutua sd:>re gestiones 

ÍlT'.portantes de la política económica". y De nanera sirrd_lar para Jan Tin 

be.rgen, la integraci6n económica se centra en el establecimiento de una es

tructura más deseable en la e=nomía intemacional,m2diante la supn~si6n 



de los obstáculos artificiales al funcionamiento óptimo. y 

la introducción deliberada de todos los elementos deseables 

de la. coordinación o unificación" ~/ 

Por su parte,Bela Balassa sefiala "nos proponemos definir 

la integración económica como un proceso y como una situación 

de las actividades económicas. Considerada como un proceso se 

encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discrimi 

nación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes na 

ciones; vista como una situación de los negocios, la integración 

viene a caracterizarse por la ausencia de varias formas de dis-

criminación entre economías nacionales" ~/ 

En América Latina, la teoría de la intcgracié\n fué d.esarro 

llada por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL y 

"significa la extensión al ámbito multinacional, la tesis seglln 

la cual el desarrollo económico es imposible sin la industriali 

zaci6n". ~ De aquí que esta tesis centre su atención en la in 

tegración como una posibilidad para el desarrollo económico, 

Corno se puede notar, la mayor parte de los autores coin-

ciden en definir la integración económica como un proceso me-

diante el cual un grupo de paises acuerdan medidas dirigidas 

2 iÜ)clir- barreras entre sus unidades económicas con el fin de 

crear una estructura institucional que permita a las naciones 

la optimización de sus recursos económicos. 
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Partiendo del análisis de los elementos anteriormente men 

cionados cabe hacer la siguiente pregunta ¿el SELA es o no un 

mecanismo de int:egración? "Al respecto, se hacía la considera 

ción de que no lo era si por integración se entendían básica

mente los acuerdos encaminados al establecimiento de formas 

más o menos rigurosas de un mercado común. Pero que sí lo era 

si por integración se entendían un conjunto de acciones que 

lleven a la vinculación de mercados, intereses y bases produc

tivas de los países del área ..•.. " ?..J. En este sentido el 

SELA, como mecanismo integracionista va más allá del aspecto 

meramente comercial, hacia campos como el de la industrializa 

ción, la cooperación económica, la coordinación y la consulta 

y otros que se analizarán en el Capítulo III. 

2.- Modalidades de la Integración Económica 

Como anteriormente se señaló, al ser ~~ proceso la inte

gración económica, pasa por lo gene_ral por una serie de etapas 

en las cuales se trata de ir acoplando,de manera paulatina,las 

estructuras nacionales a los intereses económicos, políticos y 

sociales de la región. Este proceso es necesario ya que de lo 

contrario un cambio demasiado radical en las políticas de los 

países traería como consecuencia un choque entre el interés pa~ 

ticular de cada nación y el interés de toda la región. 

Conforme al grado de integración podemos señalar las si-· 
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guientes formas: 

a) Preferencias Aduaneras.- Este sistema reviste característi

cas bastante peculiares y está basado en el hecho de que un 

conjunto de.países yjo territorios se conceden entre sí una 

serie de ventajas, en materia aduanera, no extensibles a 

terceros países. 

Los principales casos que se presentan en esta modalidad de 

integración son los siguientes: 

El área preferencial de la Commonwealth Británica, la cual 

tuvo su máximo auge en las décadas que van de 1930 a 1950 co 

mo alternativa a la contracción del comercio en la época. 

Sin embargo, actualmente las transformaciones que ha sufrido 

el comercio mundial han provocado que el Co~ercio Inglés se 

destine preferentemente a otros países de Europa. Por ello, 

esta área preferencial ha perdido una parte importante de su 

anterior trascendencia. Ejemplos similares son: Los territo

rios de la Alianza Francesa; las relaciones de Holanda y Bé!_ 

gica con sus colonias; y las relaciones de los Estados Uni

dos con Filipinas y otros territorios. 

En términos generales se podría decir que las áreas prefe

renciales han venido perdiendo importancia, o bien se han ido 

transformando en entidades de mayor consistencia. Por 

otro lado, los vestigios preferenciales que hoy subsisten 
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están seriamente amenazadas por el Sistema Generalizado de 

Preferencias actualmente en vigor. Debido a que este si~ 

tema contiene los beneficios de las áreas preferenciales y 

les evita tener una política de reciprocidad. 

b) Area o Zona de Libre Comercio. Esto como señala Ramón 

Tamames, "puede considerarse como un término medio entre 

las preferencias y la unión aduanera. Las zonas de libre 

comercio son, evidentemente formaciones poco estables, que 

se crean con carácter transitorio y que por la fuerza de los 

hechos tienden a convertirse en uniones aduaneras o a desa

parecer". 'i/ 

En las zonas de libre comercio, las tarifas y restricciones 

de tipo cuantitativo al comercio son abolidas, pero en este -

sistema cada país conserva sus propias tarifas frente al exte 

rior de la zona. 

La constituci6n de este sistema de unidad económica es regu

lada por el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Tarifas 

Arancelarias y Comercio (G.A.T.T.}, en donde se establecen las 

condiciones básicas para su funcionamiento: que se liberen las 

trabas para lo sustancial del comercio entre los países miembros 

y que esa liberaci6n, conforme a un plan, se haga en un plazo 

de tiempo "razonable", es decir, no demasiado largo. ~/ 

6. 



El ejemplo más difundido de esta forma de integración 

económica lo fue la Asociación 

bre Comercio ( EFTA). 

Europea de Li-

e) Unión Aduanera. En esta etapa de la integración econ~ 

mica, los países miembros además de suprimir toda dis

criminación a los movimientos de mercancías dentro de 

la uni6n, realizan una equiparación de tarifas, para el 

comercio con los países no miembros 

tuye una Tarifa Externa Común (TEC) . 

O sea se consti 

En el Articulo XXIV del GATT se establece que la forma

ción de la TEC, no podrá tener derechos más elevados co 

roo promedio que los existentes en los previos aranceles 

de los países miembros de la Unión Aduanera.1Qi 

Ramón Tamames afirma que la Unión Aduanera difícilmente pu~ 

de darse en la realidad, y sólo puede tomarse como un mode

lo teórico, ya que una vez establecida la libertad de comer 

cio sin barreras arancelarias ni restricciones cuantitati

vas, es inevitable la aparición dentro de la unión de una -

serie d~ problemas,producto de la diferencia de sistemas

monetarios, fiscales, de transporte etc., entre los países 

miembros de la unión. Por ello,para la constitución de la 
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Unión Aduanera deberán de solucionarse los problemas antes 

señalados, medidas que harían desembocar a la Uniór. Aduane 

ra en un Mercado Común. ~/ 

Las principales experiencias en este aspecto, han sido: la 

Unión Aduanera Alemana y la Unión Aduanera Italiana en el 

siglo pasado. 

d) El ~iercado Común. Es esta la más alta forma de integración 

entre países que se conoce en la práctica. Dicha forma de 

integración plantea un método que comprende una serie de p~ 

sos para la constitución del Mercado Común. Estos pasos son 

los siguientes: establecer una unión aduanera que permita 

la eliminación de toda restricción a la entrada y salida de 

mercancías entre los países miembros, asimismo, crear una 

tarifa externa común; extensión de la libertad de circula

ción de mercancías, a las personas, capital y servicios; 

adoptar una política común en la agricultura y los transpo!:_ 

tes; coordinar las políticas económ'icas de los Estados l-1iem 

bros; armonizar las legislaciones nacionales y adoptar medidas 

que garanticen la libre corrpetencia dentro del Sistema; así CüiD la 

creación de organismos que permitan la realización de los objeti-
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yos como sería un Fondo Social y un Banco para las inversi~ 

nes. Los ejemplos representativos de este método de inte-

gración son el Nercado Común Centroamericano (MCCA), 

y la Comunidad Económica Europea (CEE), siendo esta última 

la que ha obtenido mayor número de frutos de la integración 

económica. Aunque existen autores que sost~enen que la inte 

gración económica no fue el motor del desarrollo de Europa , 

sino que éste fue producto de una coyuntura histórica, es 

claro que la Europa de la posguerra ha logrado grandes avan 

ces a raíz de la creación de la CEE. 

e) Otras Formas de Integración. Algunos autores manejan otras 

formas de integración,siendo las más importantes los bloques 

económicos y la integración económica total. El primer caso 

es explicado por Sidney Dell ~y , quien señala que en un prin 

cipio la integración económica se empezó a dar entre las po

tencias y sus colonias a manera de bloques comerciales, con 

la finalidad de complementar su economía, los segundos como 

proveedores de materias primas y los países industrializados 

como suministradores de manufacturas. 

El sistema de integración económica total, es plhnteado por 

Bela Balassa ~y quien señala que esta forma de integración -

presupone además de los elementos contenidos en una Comunidad 

Econóntica, la unificación de las políticas monetaria , fiscal 
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y social, además que requiere del establecimiento de una au

toridad supranacional, cuyas decisiones sean obligatorias p~ 

ra los Estados Miembros. 

Una vez presentadas las principales modalidades que se adop

tan en materia de integración regional, es importante señalar 

que dichos esquemas no abarcan la totalidad de posibilidades 

que existen en este campo. Asimismo, es pertinente resaltar 

que los esquemas antes descritos surgen primeramente en los 

países industrializados y, por ende, responden fundamental

mente a las necesidades y características de estos paJses. Por 

ello, su aplicación en los países en desarrollo no siempre res 

ponde a las expectativas levantadas al momento de su consti

tución. 

Al respecto, cuando se analiza el SELA viene la duda antes 

mencionada, de si este proceso podría considerarse o no como 

esquema de integración, ya que no se amolda a las caracterís

ticas de los modelos clásicos. Este tipo de problemas 

han llevado a economistas e investigadores sociales a 

tratar de diseñar una teoría de la integración que responda 

a las necesidades y particularidades de los países e~ desarr~ 

llo. La cual pueda basarse en anteriores postulados, pero 
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también tomar en cuenta las particularidades de los países -

en desarrollo y las transformaciones que ha sufrido la eco

nomía internacionql en los últimos años. Es sobre la base de 

estos criterios que se crea el Sistema Económico IatincaliBricano. 

3.- Importancia de la Integraci6n Econ6mica. 

Si bien es cierto que los procesos integracionistas se empi~ 

zan a dar en el mundo desde el siglo pasado, no es sino has -

ta finalizada la II Guerra Mundial que se logran concretizar 

procesos más s6U.dos en materia de integraci6n, y es preci 

samente a raíz de la firma del tratado de Roma que 

un paso decisivo en la aceleraci6n y formulaci6n de 

procesos de integraci6n. 

se da 

nuevos -

Asimismo, a partir de la firma del documento constituti 

vo de la CEE, se ha difundido cada vez más en el panorama in -

ternacional la importancia que tiene la integraci6n como ins -

trumento para el desarrollo econ6mico,además de la serie de 

ventajas que éste puede proporcionar a los países miembros 

~e una unidad econ6mica. Siempre y cuando éstas se distri -

buyan de manera equitativa. 
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Al respecto, en el Acta Final de la I Conferencia de las Naci~ 

nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), (celebrada en 

la .c:iudad de Ginebra en 1964), se hacía referencia al tema en 

los siguientes términos: "deberán de fomentarse las agrupacio

nes económicas regionales, la integración y otras formas de co

operación Económica entre los países en desarrollo, a fin de es 

timular su crecimiento económico y su diversificación indus

trial y agrícola, teniendo debidamente en cuenta las caracte

rísticas peculiares de desarrollo de los diversos países inte

resados, así como sus sistemas económico y social". 1~/ 

Es obvio que los países al integrarse busquen obtener ventajas, 

ya sean éstas de índole político o económico, por ello es im

portante hacer el siguiente señalamiento: Al analizarse la in

tegración económica no es posible desligar los factores polí

ticos de los económicos, ya que en todo intento de integración 

económica subyacen intereses políticos. El caso de la integra

ción europea es muy ilustrativa en este sentido, ya que media!!_ 

te la integración se buscaba, "evitar futuras guerras entre 

Francia y Alemania; la creación de una tercera fuerza en la 

polítj.ca mundial y el restablecimiento de Europa Occidental 

como poder mundial". l~/ 

Si bien es cierto que podría considerarse al de sarro-

llo económico como el principal objetivo de la integra-

ción económica, también debemos señalar que este pro-

ceso viene acompañado de otros beneficios para los 
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países participantes del proceso integracionist~de ahi. la 

mayor importancia de este proceso. Las principales ventajas 

de la integración son: 

a) Economías de Escala. Este concepto hace referencia a las 

ventajas que se pueden obtener, como resultado de una mayor 

eficiencia en la producción, a partir de una dimensión ade

cuada de la planta que permita costos medios unitarios red~ 

cidos lo cual a su vez posibilita la competencia en los meE 

cados internacionales. Con base en lo anterior, se podría 

decir que las economías de escala sólo son posibles cuando 

la producción se lleva a cabo masivamente, esto es, en pla~ 

tas de gran dimensión y en grandes series, siempre contando 

con el apoyo de avanzada tecnología. 

b) Ensanchamiento del t>!ercado. El aprovechamiento de las econo

mías de escala sólo es posible si se cuenta con un mercado 

adecuado a la oferta de productos que generan dichas econQ 

mías, en condiciones favorables. Con la ampliación del meE 

cado gracias a la liberalización de las corrientes comerci~ 

les entre las naciones de determinada área, es posible apr~ 

vechar, como se ha señalado,las economías de escala, así 

mismo será posible coordinar las políticas nacionales de in 
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dustrialización mediante una movilización más racional de 

los factores de la producción. 

e) Incentivar la competencia. Esta ventaja será posible ma

terializarla a partir de la existencia de un mercado am

pliado, el cual facilitará la competencia entre empresas 

que anteriormente trabajaban para un sólo mercado en con

diciones bastante favorables, producto de polí·ticas pr~ 

teccionistas con los consecuentes resultados nega·ti vos 

para los consumidores. A partir de la competencia entre 

ellas por expandir o bien por proteger su mercado natural, 

se crearán condiciones favorables para el consumidor, co

mo son precios más bajos y una mejor calidad, además de 

que esta situación produce una aceleración en el desarro 

llo tecnológico. 

d) Atenuar los Problemas de Balanza de Paaos. Uno de los pr~ 

blemas financieros internacionales más serios para los 

países en desarrollo, es el del déficit en balanza de p~ 

gos, fenómeno que tiende a reflejarse en la disminución 

de sus reservas. Con la finalidad de hacer frente a esta 

dificultad, dentro de diversos proyectos integracionis-

tas se contempla la creación de mecanismos de compensa

ción de pagos, mediante los cuales se aligerarían los pr~ 

blemas de los paises en este campo. Dicho aspecto es con 

templado en los convenios constitutivos delMCCA y la ALALC. 
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e) Aumento del ).'oder de Negociación. 

f) 

A este respecto conviene hacer los siguientes señalamientos: 

Si bien anteriormente el poder de negociación de los países 

estaba estrechamente relacionado con su poder económico, en 

la actualidad y gracias a los movimientos hechos en el campo 

de la política internacional en pro de la igualdad de los pu~ 

blos, se puede afirmar que el poder de negociación puede en

contrarse por medio de la integración~ en la actualidad exi~ 

te la posibilidad de que los países en desarrollo ejerzan pr~ 

siones y generen posiciones en los foros internaci.onale~, siem 

pre y cuando puedan presentar una posición común, la cual sólo 

será producto de reuniones de coordinación previas. Cumplido 

este requisito podrán tener una mayor fuer?.a en las negociacio-

nes. Pudiendo hacer frente a las potencias con mayor facilidad, 

que si actuasen de manera aislada. 

P~sibilidadde Realización de Grandes Proyectos. La integración 

económica al unificar fuerzas y recursos, abre la posibilidad de 

emprender grandes proyectos que de manera individual muy difícil 

mente podrían realizar los países. 

Proyectos que por su magnitud implican grandes inversiones y no 

obstante que son fundamentales para el desarrollo de los países 

tanto en el campo de la industria,la tecnología, la energía atQ 

mica, etc. , es imposible llevarlos a cabo en forma individual. 
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g) La P'ormulación más Coherente de la 
Política Económica Nacional. 

Al respecto, se entiende que, sj. en determinados casos los 

países de manera individual, llevan a cabo políticas que 

no favorecen a los sectores marginados de la pobla
~ 

ción, al formar parte éstos de un ~~tema de cooperación 

e integración, tendrán que adoptar compromisos más acordes 

con una política económica que beneficie a la mayoría de 

la población, mediante el cumplimiento de los convenios 

constitutivos de los procesos integracionistas que en to-

dos los casos pugnan por la elevación de los niveles de 

vida de la población de los Estados Miembros. 

Como podrá observarse en el Capítulo III del presente tr~ 

bajo, en el proceso emprendido por el SELA, las ventajas 

que se han obtenido de la integración económica han sido 

importantes para los avances del sistema, ejemplo de ello 

es la utilización del mercado regional por .r.mr~TIFERT; la 

realización de importantes proyectos en el área de Turis-

mo, pesca, artesanf.as, vivienda, et:c., que no hubieran si 

do tan sencillos si se hubiera actuado de manera indivi-

dual; la puesta en marcha de una empresa multinacional y 

la p!.-on ta iniciación de actividades de una segunda: la 

unión de esfuerzos para prestar ayuda a naciones con pr~ 

blemas de emergencia económica, entre las más importantes. 

!Je la misr::a nanera, es importante destacar los trabajos 
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que el SELA realiza en el campo de la coordinación y con 

sulta, mismos que han permitido aumentar el poder de neg~ 

ciación regional en diversos foros. 

No obstante las bondades que puede brindar la integración 

económica, como ya se ha expresado en los incisos anterio 

res, es conveniente hacer algunas anotaciones: citando a 

Ramón Tamames "La integración per se no resuelve nada. 

LO primero son las transformaciones de carácter nacional 

y el aprovechamiento al máximo de 1as ventajas del comer

cio internacional". ~6¡ Y es que no se debe olvidar que 

la integración es un proceso que ofrece muchas ventajas, 

más no es la panacea que da solución a los problemas de 

todos los países y en especial a los países stilidesarro

llados. 
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CAPITULO II, 

LA INTEGfU\CION ECONOMICA EN ~lliRICA LATINA. 

La idea de la integración en nuestro continente no repr.§_ 

senta hinguna novedad ya que este proyecto estaba presente en la 

mente de los latinoamericanos desde hace años. Asimismo, el fenó

meno integracionista en esta área no es producto de la casualidad, 

sino que responde a una necesidad real, ya que representa una al -

ternativa para la solución de los problemas de los países hispano~ 

mericanos, por la ventajas que puede brindar, mismas que ya han si 

do expuestas. 

Es importante destacar que los fundamentos que se encontr~ 

ban implícitos en los primeros esquemas integracionistas tienen v~ 

lidez aún en la actualidad y permiten abrigar fuertes esperanzas de 

obtener resultados positivos de este proceso, Al respecto Roberto -

Ares, en su artículo "Patria Grande o Muerte Chica" señala 11 nin -

guna región del Tercer Mundo se halla en~mejores condiciones que -

Hispoanoamérica, para lograr una auténtica integración .... en la

medida en que posee los siguientes atributos: Territorio continuo, 

comunidad de origen, de idioma, de tradiciones (incluyendo la reli

giosa),de modalidades culturales", 1~/ además de una similar depe~ 

dencia colonial. 

Este último elemento creó, aun cuando con diferentes 

niveles, una situación de atraso común a todos los países -



de la zona. Problema central que se trata de abordar mediante 

la integración. 

1.- Los Primeros Esfuerzos de Unidad Latinoamericana. 

Los primeros movimientos de unión en Am~rica Latina SUE 

gen paralelamente con las luchas libertarias en donde figuras corno 

Bolívar, Hidalgo y San Martín, difunden la necesidad de la Unidad 

Latinoamericana como un requisito indispensable para obtener y ~ 

preservar posteriormente la independencia. 

Simón Bolívar es quien plantea en primera instancia la nec~ 

sidad de integración de los pueblos de América en su lucha por libe-

rarse del Imperio Español. Asimismo veía que esta era la única foE 

ma en que estos pueblos podrían conservar su libertad, una vez naci

dos a la vida independiente en extrema debilidad y ante una serie -

de peligros tanto internos como externos. 

~n"los primeros años de su vida independiente señalaba Bolí

var, "la América esta encontrada entre sí, porque se halla abandona

da de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin rela -

ciones diplomát-icas ni auxilios militares y combatida por España, -
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que posee!= más elementos para la guerra que cuantos nosotros fur -

tivamente podemos adquirir". 1ª_/ 

Para concretizar sus ideales Bolívar invita a los pueblos 

que se han liberado del dominio español, a realizar una gran asam -

blea cuya sede sería la ciudad de Panamá, en donde los pueblos -

habrían de unirse para garantizar la libertad recientemente alean -

zada. 

La idea de Bolívar consistía en crear una gran conferencia 

con la base de una asociaci6n de Estados desde Panamá hasta Guatema 

la, conformada por una naci6n que llamaría Colombia, (la Nueva Gra 

nada y Venezuela) y considerando dentro, a Buenos Aires, Chile, Pe-

rú y México. Sin embargo esta propuesta había de chocar con los -

intentos imperialistas de la época, además del caudillismo que im -

peraba en la regi6n, que provocaba divisiones, producto de rivalida 

des generadas por diferencias en sus puntos de vista sobre el futu-

ro de sus naciones. 

El Congreso se reune el 22 de junio de 1826, con la prese_g 

cia de representantes de ~1éxico, Colombia, Río de la Plata, Chile y 

~demás de representantes de Holanda, Reino Unido, y los 

Estados Unidos, hecho que habría de restar efectividad al Congreso. 

No obstante lo anterior, a ra1z de dicho evento se firma el 15 de -
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julio del mismo año un Tratado de Unión , Liga y Confederación 

Perpetua entre las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú 

y los Estados Un.idos Méxicanos. 

Las decisiones emanadas de esta reunión fueron letra 

muerta, debido a diversas causas: falta de un real apoyo políti-

co por parte de las naciones firmantes; y las presiones de las -

potencias imperiales en contra del mismo, debido a que la integr~ 

ción del continente, podría afectar su política liberalista con 

la imposición de barreras al comercio, factor que limitaría la co 

locación de sus mercancías en el continente, así como el seguir -

obteniendo materias primas baratas. A los problemas internos que 

enfrentaban los países en esta época se sumaba otro problema de -

carácter estructural difícil de salvar, como fue el factor de la -

dispersión demográfica, elemento que más que ayudar a la integra -

ción tendía a la disociación de los Estados. Este problema se ve -

nía arrastrando desde la época colonial cuando los conquistadores 

sólo crearon una serie de villas dispersas sin interconexión, aun~ 

do a ello la prohibición, por parte de la corona española, del co -

mercio entre las colonias fomentó el aislamiento de las mismas. Es

tos factores de alguna manera, tendieron a neutralizar los elemen -

tos favorables a la integración regional. 

En el aspecto económico, el siglo XIX va a significar un 

período smnarnente difícil para las naciones hispanoamericanas, y es 

por ello que en este período se realizan intentos integracionistas 

aunque muy débiles. 
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Los principales intentos integracionistas de la época 

son: El Congreso celebrado en 1847, con los delegados de Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú, donde se aprobó un Tratado de -

Confederación y otros de Comercio y Navegación. 

En 1856 se reune en Santiago de Chile un nuevo Congreso, 

con la participación de Chile, Ecuador y Perú, en el cual se fir -

ma un acuerdo para promover la unión de toda América Latina; en es 

te mismo año, se reunieron en Washington los plenipotenciarios de 

Nueva Granada, Guatemala, El Salvador, México, Perú, Costa Rica y 

Venezuela firmando un documento que comprometía a auxilio mutuo, 

con la fuerza y recursos disponibles contra todo enemigo extranje -

ro que amenazara con invasión o actos de violencia, a alguna o alg~ 

nas de las naciones confederadas. Asimismo acordaron que el corneE 

cio y la navegación debían ser francas y apoyadas en un sistema de 

pesas y medidas y moneda común, así como otras medidas que impli -

caban un alto nivel integracionista. A pesar del buen deseo esta 

adelantada idea no tuvo la posibilidad de realizarse en virtud de 

los graves problemas que empezaron a aquejar a algunas de las na

ciones signatarias y, por otra parte, debido a los intereses de las 

naciones europeas y los Estados Unidos, que no veían con buenos -

ojos la creación de una Nación Latinoamericana que pudiera hacer -

les frente con una mayor fuerza. ~/ 



Posteriormente delegados de Argentina, Bolivia, Coloro -

bia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela se congregaron en la 

ciudad de Lima con similares objetivos. Este fue el último inten 

to meramente latinoamericano de in-tegración, ya que a partir de 

esta época los intentos de organizacié'in e integración en el con -

tinente estarán comandados por los Estados Unidos. 

En 1881 la emergente potencia nortean1ericana invitó a -

los países de América a la realización de un conferencia, la cual 

tendría entre otras finalidades: "establecer la paz entre los -

países del continente; formar una unión aduanera para foment~ del 

comercio; adoptar un sistema uniforme de disposiciones aduaneras; 

establecer un método común de clasificación y avalúo de mercan -

cías; generalizar un sistema uniforme de pesas y medidas; crear 

una moneda común .•.•. " 2_9_/ Como claramente se puede apreciar la 

esencia de esta propuesta era la de permitir la consolidación del 

poder económico de los Estados Unidos en el continente vía el con 

trol del comercio, por encima de la influencia ·tan·to de Francia -

como de Inglaterra. 

Sin embargo, la realización de la Conferencia hubo de po~ 

tergarse varios afios Y es en octubre de 1889 cuando se inaugura

bajo el nombre de Unión Aduanera Internacional Americana, de la -
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cual los dictámenes mfis importantes que emanan son: Una Comisión 

de uni6n Aduanera; una Unión Monetaria Internacional Americana; 

tratados sobre patentes de inversión y de marcas; etc. Esta reQ 

nión sentó las bases pp.ra la creación de la Unión Panarnericana, O E_ 

ganisino que posteriormente en 1948, se transformaría en la actual 

Organización de Estados Americanos (OEA}. 21/ 

En la in·tegración continenta]. destacaban dos aspectos fundamentales; 

por un lado, la preocupación de los Estados Unidos por lograr el -

manejo de mayores mercados o consolidación de estos, así como el cog 

trol de fuentes seguras de abastecimiento de materias primas: y, por 

o:tro lado, el enfrentamien-to cabal de intereses disimiles entre la-

tinoamérica y los Estados Unidos. 

Mención especial merece en esta parte del trabajo del proyecto de in 

tegraci6n latinoamericanista de Augusto Sandino, aun cuando es más -

reciente 1927-1934; período en el cual Sandino envió cartas a los 

gobiernos de Argentina, N.éxico y El Salvador buscando apoyo a su caQ 

sa. En los documentos también propone la realizaci6n de una Confe -

rencia Continental, en la cual el pueblo nicaragüense llevaría la -

propuesta de un proyecto de Alianza previa a la constitución de la -

Conferencia. Aunque el proyec·to no pudo trascender, debido a diver

sos factores, encierra la esencia de los movimientos meramente lati

noamericanistas propuestos anteriormente por Bolívar, San Martín, -

Hidalgo, Artigas, Monteagudo y posteriormente por Martf y Castro. 
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2.- Esfuerzos Modernos de Integración en Am~rica Latina. 

Durante el presente siglo se produjeron dos importantes 

sucesos en el ámbito internacional, mismos que tuvie.ron marcada 

significación en América Latina por los cambios que provocaron -

en ella. Estos hechos son la gran crisis del 29 y la Segunda -

Guerra Mundial, los cuales generaron importantes transformacio -

nes en la estructura económica del área. Por un lado, la depre -

sión de los años 30 propició un importante proceso de industriali 

zación en la región, basado en un modelo de industrialización por 

sustitución de exportaciones (este proceso es conocido como de d~ 

sarrollo hacia dentro), y, por otro lado, la gran conflagración mu~ 

dial permitió un incremento de las exportaciones de los países la

tinoamericanos hacia los mercados de los países beligerantes, crea~ 

do una importante disponibilidad de pagos ante el exterior, factor 

que colaboró en el fortalecimiento de sus industrias. 

Las políticas económicas emprendidas por los países lati -

noamericanos en esta época, en particular en el período que compre~ 

de los últimos años de la década de los cuarenta, estuvieron fuert~ 

mente influenciados por el pensal\Üento "cepalino", cuyo órgano rec

tor,la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se crea en 

febrero de 1948. Las recomendaciones básicas de esta escuela de -

pensamiento económico se podrían dividir en dos: a) dado que el -

25. 



problema de los países de &~érica Latina era de carácter estruct~ 

ral,el cual se refleja en un marcado atraso económico, la alter -

nativa para la solución del mismo sería la industrialización, fa~ 

tor que permitiría exportar manufacturas y limitar su importación. 

La segunda recomendación, aun cuando no tan fuertemente apoyada -

en un principio, era la de crear sistemas de integración que perml 

tiesen a los países buscar en conjunto la mejor manera de solucio

nar sus problernas.2~/ 

Sin embargo, cabe mencionar que contrariamente a los obj~ 

tivos que se buscaban, el proceso de industrialización generó ~na 

tendencia autárquica más que desarrollar la región, debido a que 

las naciones que iniciaron su desarrollo industrial en este período 

pus,ieron en práctica corno primera medida para asegurar el crecirnieg 

to de las misrnas,una política proteccionista basada en altas tari

fas arancelarias. Aunado a ello,cabe señalar que los productos -

elaborados por los países - manufacturas ligeras - son similares -

entre los distintos gobiernos de la región, de alto costo y baja cali

dad en relación a los productos de los países industrializados. Por 

lo cual las industrias nacientes colocarían sus productos en su mer 

cado interno, el cual generalmente por su tamaño era muy limitado. 

Es ante este problernc., que con el apoyo de la CEPAL y me

diante investigaciones, así corno con la buena voluntad de algunos g~ 
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iernos del área, que se adopten durante las décadas 60-70, 

.uevos proyectos integracionistas de esencia puramen·te latinoa

tericana, entre los que destacan los siguientes: 

a) Asociación Latinoamericana de Libre Comercio - Asocia -

~i6n Latinoamericana de Integración (ALALC-ALADI). 

Entre los más importantes esquemas de integración en el ár~a 

se encuentra la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio(~), 

misma que posteriormente se transformaría en la Asociación Latinoa

mericana de Integración (ALADI) . No obstante que es este último me

canismo de cooperación económic2. el que esta en vigencia, es necesa

rio abordar algunos aspectos relativos a la desaparecida ALALC. 

Mediante el Tratado de Montevideo, suscrito en febrero de -

1960 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, México, Para -

guay, Perú y Uruguay, se constituye la ALALC. Posteriormente se -

adhirieron al mismo Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. 

El objetivo más importante de dicho Tratado fue el estable 

cer entre los países signatarios una zona de libre comercio, mediante 
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la eliminación progresiva {12 años) de los derechos de adua -

na y las demás 

respecto a lo 

reglamentaciones comerciales restrictivas, con 

esencial de sus intercambios comerciales. 

Sin embargo, mucho antes de alcanzarse el perfeccionamiento 

de la zona de libre comercio, la asociación empezó a enfrentar 

una serie de problemas que limitaron el proceso,por lo cual los 

países miembros convinieron una ampliación del plazo original -

hasta el 31 de diciembre de 1982. 

Durante el funcionamiento de la ALALC los integrantes se hi

cieron un importante número de concesiones arancelarias, como r~ 

sultado, el comercio entre los países miembros conoció un estímu 

lo importante. Sin embargo, la proporción del comercio de produ~ 

tos negociados respecto del comercio total entre los países miem

bros, de haber alcanzado un 88% en los años 1964 a 1966, comenzó -

a registrar un continuo descenso hasta llegar en 1977 a sólo el 

41%, tanto en las exportaciones como en las importaciones. (Cua -

dro I) . Esta contra-cción del comercio no fue sino el reflejo de 

la aguda crisis por la que atravesaba este esquema, la cual se d~ 

rivó, de una inequitativa distribución de los beneficios de la -

integración en provecho de aquellos países con un mayor desarro -

llo económico relativo, (Argentina, Brasil y México). 
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CUADRO I 

ALALC: ESTRUCTURA DE LAS EXPOR'.:'ACIONES INTRAZONhL,;S 

( Z.lillones de dólares ==ientes fob y t;JQrCentajes ) 

EXPOR':'ACIONES INTRAZONALES 

Total 
Bienes 

'lbtal Manufacturas Productos no .Nanu . Cmbustibles 
,Y 1?f facturados o/ - o/ 

Valor 437.5 112.0 212.2 
1961 

Porcentaje 100.0 23.0 43.5 33.5 

Valor 341.6 229.3 445.5 156;8 
1965 

Porcentaje 100.0 27.3 54.1 18.6 

Valor 1 273.3 542.3 616.4 119.6 
1970 

Porcentaje 100.0 42.4 48.2 9.4 

Valor 4 040.4 1 960.9 1 413.9 665.6 
1975 

Porcentaje 100.0 48.5 35.0 16.5 

Valor 
1978 

5 857.9 'Y 3 258.7 ry 1 354.8 ry 774.4 ry 

Porcentaje 100.0 55.0 31.7 12.7 

Flll::t-.'TE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales; AIAIJ::, esta 
Exterior-Elqx:JrtaCl.ones, Ser1e A. 

a/ ras manufacturas se clasifican por origen industrial de acuerdo con la CIIU/Rev. 2. 
b/ Las manufacturas no incl~'all petróleo parcialrrente refinado derivados del oetróleo ni 
- rretales no ferrosos. 
e/ IDs productos no manufacturados no incluyen los combustibles. 
a/ IDs CO!Tbustibles incluyen netróleo crudo, oetróleo oarcialPBlte refinado y derivados 
- del petróleo. · 
"'/Cifras estimadas. 29. 



El estancamiento de las negociaciones en la ALALC, indujó -

a los países miembros a organizar en 1979, en Montevideo, dive_E 

sos seminarios y a constituir grupos de trabajo con vistas a -

reestructurar la ALALC. De la misma manera~en 1980 se acordó 

efectuar dos Reuniones Negociadoras y una Conferencia Extraordi 

naria a nivel Ministerial, la cual tuvo lugar en Acapulco, y de 

la cual surgiría el texto del Tratado de Montevideo de 1980. por 

medio del cual se constituyó la ALADI. 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALJ!'.DI) . 

La ALADI fue instituida por el Tratado de f·iontevideo 1980 

suscrito el 12 de agosto de ese año, y entró en vigor el 18 de 

marzo de 1981. Los once países suscriptores de ¡licho Tratado son 

los mismos que constituían hasta ese momento la Asociación Lati -

noamericana de Libre Comercio (ALALC), a saber: Argentina, Boli -

via, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perü, Ur~ 

guay y Venezuela. Al presente ha sido ratificado por todos los -

países. 

El tratado de Montevideo 1980 establece que por él "las Par

tes Contratantes prosiguen el proceso de integración encaminado -

a promover el desarrollo económico-social, armónico y equilibrado 
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de la región y para ese efec·to instituyen la Asociación Latinoa

mericana de Integración. Precisa asimismo, que "Dicho proceso 

tendrá como objet.ivo a largo plazo el establecimiento en forma -

gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano".~/ 

Las funciones básicas que el Tratado asigna a la ALADI son: 

"la promoción y regulación del comercio recíproco de cooperación 

económica que coadyuven a la ampliación de los mercados". ~/ 

Los principios que deberán ser tomados en cuenta por los pai 

ses miembros en la aplicación del Tratado, son los siguientes: -

a) Pluralismo por cuanto a que, predominando la voluntad de inte

gráción, se acep·ta la diversidad en aspectos políticos y económi

cos; b) Convergencia o sea la multila·teralización progresiva de 

los acuerdos de alcance parcial; e) Flexibilidad para concertar 

acuerdos de alcance parcial; d) Aplicación de tratamientos dife~ 

renciales sobre la base de tres categorías de países de acuerdo -

con sus características económico-estructurales: 1) Países de me

nor desarrollo económico relativo, Bolivia, Ecuador y Paraguay; -

2) Países de desarrollo económico intermedio relativo Colombia, Chi 

le, Perú, Uruguay, Venezuela; 3) otros países miembros de ALADI, Argentina, Bra

sil Y 1•iéxico Y, finalmente e) Húltiple, para admitir cualquiera forma de con 

31. 



certaci6n tendiente al logro de los objetivos del Tratado.Median

te los principios antes citados se pretendía salvar los proble -

mas que habían limitado el avance de la ALALC, pues se ofrecía -

una mayor libertad a los países miembros y de la misma manera se 

reforzaban los mecanismos que permitirían una distribuci6n más 

equitativa de los beneficios de la integraci6n. 

No obstante los buenos prop6sitos que orientaron la reformula 

ci6n de la .ALADI, en la actualidad no se han obtenido importantes -

avances, incluso los acuerdos que se habían negociado en la enton 

ces ALALC, aún no se han incorporado al esquema de la ALADI. 

b) El Mercado Común Centroamericano. (MCCA) 

Centroamérica es una región que históricamente se ha debatido 

entre la integración y la separación debido por un lado, a afini 

dades históricas, cercanía geográfica, similar nivel de desarro

llo económico etc., pero por otro lado, los arraigados naciona

lismos, el atraso en comunicaciones,etc., tienden a separar sus 

estados. 

Durante el presente siglo y hasta antes de la década de los 

50 se llevaron a cabo en esta zona, un número importante de in

tentos integracionistas, mismos que no pasaron de ser meros pro-
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yectos y no es sino hasta años recientes, que se crea un mecanis 

mo más sólido de integración, el Comité de Cooperación Económica 

del- Istmo Centroamericano, en el marco de la CEPAL. A partir de 

este momento se dará una marcha progresiva hacia la integración 

hasta culminar en el proyecto de creación de un Mercado Común 

Centroamericano. 

El Tratado de Managua de 1960, diu lugar a lo que acostuwbr~ 

mos llamar Mercado Común Centroamericano, este documento fue ra-

tificado por El Salvador, Guatemala y Nicaragua en junio de 1961, 

por Honduras en 1962, Costa Rica en 1963 y posteriormente se 

adhirió Panamá. 

Los objetivos del Tratado son: 

Establecer el Mercado Común que deberá quedar perfeccionado 

en S años; 

Perfeccionamiento de la zona de libre comercio en un plazo 

igual; 

Adopción de un arancel centroamericano uniforme en términos 

del Convenio sobre equiparación de gravámenes a las importacio-

nes; 

Alcanzar un régimen de intercambio equitativo; 

Alcanzar la plena libertad de tránsito de personas, produc-

tos y transporte; 

Por otro lado se tiene proyectado el establecimiento de e~ 

presas de construcción, asf_ como de una integración industrial 
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con base en el convenio sobre régimen de industrias centroameri

canas¡ 

· Creación de un Banco de Integración Económica Centroameri

cano; 

Establecer incentivos fiscales al desarrollo industrial;~/ 

Asimismo se obligan a mantener la cláusula centroamericana de 

excepción en los tratados comerciales que celebren sobre las ba

ses del tratamiento a la Nación más favorecida con países~stin

tos a los contratantes. 

Paralelamente se diseñaron tres convenios adicionales que ca~ 

pletan el funcionamiento de la estructura del Mercado Común, és

tos son: 

1) La Comisión de Integración de Industrias cuyo objetivo es 

tratar de producir los bienes industriales que se necesitan en el 

mercado así como obtener más bajos costos. 

2) El segundo convenio es la conversión uniforme de incen

tivos fiscales para el desarrollo de la industria, firmado en j~ 

lio de 1962 y ratificado por todos lo.s gobierno.s miembros. Este 

convenio entró en vigor en marzo de 1969. Tiene como o.bjetivo uni 

formar los incentivos de tipo tributario que las industrias manu

factureras pueden obtener en países del área Centroamericana. 

Este convenio se crea con el fin de o.torgar mayores incenti

vos fiscales a las industrias de acuerdo a sus necesidades, a tal 
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fin se les ha dividido en tres grupos: 

a) Aquellas que producen maquinaria industrial hecha de ma

teriales los cuales al menos, la mitad es de origen local; 

b) Aquellas que pueden contribuir sustancialmente al balan

ce original de los paises; y 

e) Aquellas industrias que no se engloben en ninguno de los 

grupos anteriores. 

3) El tercer convenio es el de mayor importancia pero el más 

difícil de realizar y el cual se alcanzaría en el futuro. z~¡ 

Este convenio fue firmado por el Banco Central en 1964, cuyo 

objetivo era la creación de una Uni6n Monetaria Centroamericana, 

la cual cambiaría el lineamiento de la política monetaria. La unidad 

que se proponía utilizar corno moneda centroamericana ~erá el peso. 

Estos tres convenios constituyen un esfuerzo centroamericano 

para integrarse y aunque la estructura formal existe, ésta puede 

ser modificada por la experiencia. 

El proceso de integración centroamericana había funcionado de 

m;o¡nera satisfactoria y la progresiva liberalización del convenio intra 

zonal había producido un notable avance en el terreno de intercambio; (Cuadro II}, 

sin embargo, a principios de 1969 se habían ido creando tensiones profu!!_ 
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CUADRO II 

HCCA: ESTRUCTC:RA DE LAS EXPORTACIONES INTRAZONALES 

(Millones de dólares rorrientes fob) 

EXPORTI\.CIONES Th'I'Jl.il2CNI\LES 

'Ibtal 'Ibtal !>'<mufacturas Pro:luctos No ~lanu- o::ct>ustibles 
Bienes ~-y facturAdos r:l 91 

Valor 132.1 97.0 l 31.5 3.6 
1965 

Porcentaje 100.0 73.4 23 9 2.7 

Valor 286.3 241.9 • 43.2 1.2 
1970 

Porcentaje 100.0 84.5 15.1 0.-1 

Val= 530.0 470.7 53.1 6.2 
1975 

Porcentaje 100.0 88.8 10.0 1.2 

Valor 674~3 567.5 98.6 3.2 
1976 

Porcentaje 100.0 24.2 14.6 1.2 

Valor 795.2 695.8 91 .. 1 7.3 
1977 

Porcentaje 100.0 87.6 11.5 0.9 

Valor 
1978 

Pnr<:B"ltaie 

Fl-rnrE: CEI?AL, sobre la base de estadísticas oficiales y anuarios de ~rc1o exterior. 

a/ Las rr~mufacttrras se clasifican r:or oricen inC.ustria1 de acuen-:c con 13 CI.!T ·P.ev.2. 
5/ Las r.anufactcras no ir..cluven r.:etr6leo P...~rcialr.'cnte refi;'.ado ;:e~i\ñdos G€1 ::€!:rólec ni 
- rretales no ferrosos. · 
cj Los nro:luctos no rranufacturados no incluyen ccnbustibles. 
0/ IDs carbustibles incluven n=t.r6leo crudo, retróleo narcial.:-c!:tc refinado y t:eri\ados 
- del ¡:-etróleo. · · 
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das,las que como resultado dieron el enfrentamiento armado entre Hon 

duras y El Salvador en la llamada "guerra del futbol'', que en el fon 

do respond:í.a a causas mucho más serias. 

Los orígenes de este conflicto se encuentran en la configu

ración sociopolítica que presenta el área centroamericana, misma que 

se ca::-acteriza por una gran concentración y centralización del cap:!:_ 

tal, así como de los frutos de éste en unas cuantas manos, general

mente de oligarcas nacionales y capitalistas extranjeros. Este fe

nómeno crea fuertes tensiones políticas y sociales que se manifies

tan por un lado, en brotes revolucionarios en la casi totalidad de 

pafses de la región, y por otro lado, en la presencia de gobiernos 

dictatoriales que más allá de solucionar los problemas existentes 

tienden a agudizarlos. Asimismo, en esta problemática hav que re

saltar la constante intromisión de los Zstados Unidos de Norteaméri 

ca en las políticas de-los países del área, y de las compañias tran~ 

nacionales; el primero, respaldando su intervención en la teoría de 

que Centroamérica es su "traspatio", y que cualquier cambio en la 

dirección política de estos pa{ses afectaría sus intereses vitales; 

las segtmdas, tratando de mantener el "status quo" en la región 

corro medio de reproducir las condiciones econémico sociales que permita.'l. continuar 

la explotación de los paises del área. 

La contienda entre Honduras y El Salvador no fue sino un catalizador 

de los problerms del rrecanisno de integración y que se expresó en la más grave cr:!:_ 

sis del 1-El:cado Ccmún Ce11troanericano, al desorganizar todo el procedimiento de 

integración que con gran esfuerzo se había logrado y aunoue en principio sólo se 

suspendió la aplicación de los acuerdos entre El Salvador y Honduras, esta sus~ 

sión afectó a los demás mienbros a pesar de su deseo de continuar con el proceso 

de integración. 
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Otros prcblemas aue aundados a los anteriorrrente e.,'(¡:lUestos ¡:¡rov=arm 

la crisis del M:CA,son los siguientes¡ que el beneficio del proceso integracioJú~ 

ta no estaba favo~~ciendo de manera equitativa a todos los ~ses miewbros del Si~ 

tema; el cdnstante conflicto entre las p::>líticas de desarrollo nacional y los obj§' 

tivos de la integración; los prcblernas ecai1érnicos de los pa1ses de la zona..,debido 

a que los precios de sus productos de e:xp::lrtación -materias primas~ estaban dis 

rninuyendq en el JIErcado internacional; las presiooes de las ccrnpaíiías transnacio

nales que controlaban la producción y el JIErcado de estos pa{ses entre otros. 

A partir de estos problemas se ha intentado m:'!diante diversos JIEcanis

IIPS dar salida a la crisis p::>r la cual atraviesa el Mercado Común Centroamericano.P' 

no obteniéndose hasta el J.1l(Jf(eJ1tO i:nportantes logros. 

Lno de los más recientes intentos lo fue la Reunión de Viceministros de 

Econcmía, en San José, Costa Rica,a fines de 1980, con la asistencia de represen

tantes de todos los gcbierr1os de la región con excepción de Honduras, la cual te

nía corro objetivo la identificación de los puntos vitales para la reestructuraciéin 

del MCD\., sin lograrse grandes avances. En esta reunión se objetó la renaciente ¡;:o

lítica proteccionista que han estado practicando los pa1ses de la regi6n. 

En las diferentes reuniones es canún cbservar puntos encontrados pro.,

dtlcto de particulares coocepciooes ideológicas, sobre todo a partir de la Pevolu

ción Sa1'1dinista e.l1 Nicaragua y los recientes rrovimientos sociales en El Salvador 

y Guatemala. 

Teniendo er1 cuenta este panorar:a , se puede inferir que al menos en el cor 

to plazo, el que fuera el más avanzado intento de integración en el continente.., 

el MCCA, no vislurrbra posibilidades de reactivación , ya que en la actualidad las 

posibles alternativas gue pudieran surgir están limitadas p::>r las diferencias po

líticas entre los paises. 
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e) Comunidad del Caribe (CARICOMl 

Los orígenes del CARICOM se encuentran en la desaparecida As~ 

ciación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) , y es en ocasión 

de la Séptima Conferencia de Jefes de Gobierno de la Commonwealth 

en el Caribe,en 1972,que acordó la transformación de la CARIFTA 

en un mer:cado común que entró en vigor en agosto de 1973, al cele 

brarse el quinto aniversario de la Asociación. 

La Comtmidad del Caribe (CARICOM) se creó el 1° de agosto de 

1973 por decisión de los Jefes de Gobierno de 12 países miembros 

de la CARIFTA y de las Islas Bahamas. Esta decisión se adoptó en 

la Conferencia de Port of Spain, entre el 9 y el 14 de octubre 

de 1972 y se concretó en el Tratado de Chaguaramas de 1973. 

Este sistema de cooperación está integrado por Antigua, Barb~ 

dos, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, 

St.Christopher, Nevis-Anguilla, St.Lucia, St.Vicentey Trinidad y 

Tobago. La sede se encuentra en Georgetown-, Guyana. 

El objetivo principal de la CARICOM es de unificar a los pa! 

ses del Caribe. En consecuencia, tendrá que representar los int~ 

reses de los paises del área no sólo en los áw)itos económicos, 

arancelario y financiero, sino, además, en asuntos extraeconóm,.:f:_ 

cos, así como en negociaciones internacionales con otros Herca

dos Comunes Regionales. 

La Comunidad caribena tiene tres funciones esenciales: a) La 

in tegraci.ón económica, por medio de Mercado Com(m que reemplaza 

y aumenta las funciones que desempeñaba la Asociación Caribeña 
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de Libre Comercio (CARIF'rA); b) La coope.ración en áreas que no 

pertenezcan a los asuntos económicos y la realización de ciertos 

se~vicios co¡nunes; e) La coordinación de las políticas exterio

res de los Estados miembros. ?2/ 

El Mercado Común Caribeño se aboca al establecimiento de una 

tarifa externa comfu1 y de una política comercial similar de pro

tección respecto al comercio con países que están fuera del área. 

Sus objetivos son la adopción de un esquema de armonización de 

los incentivos fiscales para la industria, la reglamentación de 

la doble tributación, la coordinación de las políticas económi

cas nacionales y de la planificación del desarrollo, así como un 

régimen especial para los países de menor desarrollo relativo de 

la comunidad. 

El comercio presentó en los primeros años un panorama alen

tador. El volumen de intercambio intrazonal se cuadruplicó entre 

1967 y 1975; al mismo tiempo pasó del 8% del comercio total de 

la zona en 1967 a 11% en 1973. Sin embargo, a partir de 1973 esta 

situación se modificó sensiblemente. En 1976, Guyana fue el úni 

co miewbro que tuvo exportaciones intrazonales con un porcentaje 

de sus exportaciones totales más elevado que en 1972. En Trini

dad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana, si bien el comercio en

general siguió aumentando, las ventas a terceros países aumenta

ron más aceleradamente que en el interior de la CARICOM. (Cua

dro III). 

La C.\RICOH consiguió en sus primeros años un brillante éxito 
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ClJl\DRO III 

CARICOM: gX?OR'l'ACIONBS INTRAZONALES 

L!':i.:i.:}_~~!:~ de_ª-2lar-c_:;;__i~ con;icnts~l 

CAR1COM 1970 1973 1975 1976 1977 1978 -w-----

82.0 164.0 324.0 323.0 31H.O 314.0 

FUENTE: CEPAL >.obre .la b~se de estad:lslicas oficiales. Doc. "Integración 

y coopcraci6n regionales en los aRos ochenta. 
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en política exterior al actuar como una sola entidad en las nego

ciaciones que condujeron a la firma de la Convención de Lomé en 

1975. Este acuerdo liga actualmen·te a 55 Estados de Africa, el 

Caribe y el Pacífico (Grupo l'.CP) con la Comunidad Económica Euro

pea que otorga a los miembros ventajas comerciales y ayuda finan

ciera. 

Sin embargo, a partir de 1976 se enfrentó con problemas cada 

vez más graves que tuvieron importantes repercusiones políticas, 

que llegaron incluso a amenazar la existencia misma del esquema 

de integracion. 

La crisis se originó en las crecientes dificultades encon

tradas por Jamaica y Guyana para equilibrar su balanza de pagos. 

Este déficit de su balanza de pagos creció con el alza de los 

precios dclpetróleo, la recesión internacional y la oposición 

interna y externa a los modelos de desarrollo adoptados por esos 

dos países. 

Además, se interrumpieron todos los progresos en lo relativo 

a la ambiciosa Corporación de Alimentos del Caribe, concebida 

para reducir la dependencia comunitaria del extranjero en este 

aspecto. 

Los problemas económicos de la región se reflejaron en dos 

de los principales instrumentos de la CARICOM¡ el Banco Caribe

ño de Desarrollo y la Corporación Caribeña de Inversiones (CIC), 

el primero ante los problemas financieros se vio obligado a au-
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mentar sus tasas de interés para préstamos importantes; el segu!!_ 

do, la CIC, tuvo un saldo deficitario calculado a fines de 1978, 

en 409 1 000 dólares. 2~/ 

Las tensiones de carácter económico se complicaron con otras 

de carácter político, ante los problemas económicos Jamaica y Gu

yana buscaron el apoyo de Cuba y otros países socialistas, mien

tras que Trinidad y Tobago lo buscó en los Estados Unidos. En el 

plano latinoamericanc, las dos primeras islas se esforzaron por 

estrechar lazos con los regímenes nacionalistas de México y Vene 

zuela, mientras que el Gobierno trinitano lo hizo con Brasil. 

Actualmente no han desaparecido totalmente los riesgos de 

tensiones en las- relaciones de los estados caribeños. Los paí

ses no han salido definitivamente de la crisis económica que pr~ 

vocó las dificultades comerciales. Además, la adquisición de la 

independencia por cinco islas, en los últimos años puede, según 

los estudiosos de la región. limitar la integración monetaria y 

amenazar el proceso de integración. Ya que estos países, de di

mensiones tal lirni tadas tienen posiciones encon-tradas sobre va

rios ternas y parecen más interesados por atraer la asistencia de 

naciones más desarrolladas que por constituir un bloque político, 

existiendo más competencia que complementación entre sus econo-

mias nacionales respectivas. 

En fin, la persistencia de la orientación nacionalista de 

Guyana, reforzada por la llegada al poder de un Gobier-
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no del mismo corte de Grenada permite presagiar dificultades de 

importancia en el plano político. Estos problemas tienen su origen 

en la importancia de los factores externos en la evolución de la 

CARICOM. En efecto, en torno a la Comunidad se mueven grandes in 

tereses internacionales. 

El futuro de la CARICOH sigue siendo incierto pero no se cree 

que a corto o mediano plazo su existencia esté seriamente amenaza 

da. Ya que es una estructura necesaria a la captación de recursos 

y abre posibilidades a sus miembros para disminuir su grado de 

dependencia de Europa, Estados Unidos y Japón. No obstante, has

ta que las naciones caribeñas orienten sus economías hacia sus in 

tereses nacionales y no tanto hacia las necesidades que tengan 

las transnacionales y de las potencias imperialistas tradiciona

les en el Caribe, se podrá poner en marcha un verdadero desarrollo 

económico de la subregión y una real cooperación económica. 

d) Acuerdo de Cartagena (PACTO ANDINO) 

Tradicionalmente la integración económica latinoamericana 

ha sido un objetivo permanente de los p~íses sudamericanos, cuyo 

primer instrumento principal lo ha constituido la ALALC hoy 

ALADI, sin embargo, este proceso no ha sido uniforme ni constan 

te, debido al heterogéneo desarrollo económico que presentan 

los países de la región. Resultado de esta disparidad y ante la 

búsqueda de un mecanismo que pudiera asumir la integración lati

noamericana en un espacio subregional, enmarcado en las finali

dades de ALALC, se crea el PACTO ANDINO. 

44. 



Si bien es cierto que los países de este sistema presentan cier

tas características afines, tanto económicas corno políticas, tam

bién en él existen diferentes niveles de desarrollo económico, 

prueba de ello son Bolivia y Ecuador, que dentro del Grupo son 

considerados países de menor desarrollo relativo, y Colombia, Pe

rú y Venezuela considerados países con un desarrollo económico 

intermedio. 

El PACTO ANDINO es firmado por Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú en mayo de 1969, al cual se adhiere Venezuela en 

1973. 

El objetivo general de este Grupo es"el promover e} desarr~ 

llo equilibrado y armónico de los países miembros, acelerar el 

crecimiento económico y procurar un mejoramiento persistente en 

el nivel de vida de la población." ~/ 

De manera particular, dentro de los objetivos b~sicos se se 

ñalan: "la liberación general de los intercambios, eliminación de 

restricciones a la circulación de capitales y servicios, crea

ción de un arancel externo mínimo común, coordinación de políti 

cas económicas, planificación subregional, establecimiento de 

instituciones que coadyuven al establecimiento de un solo espacio 

económico, tratamiento común y uniforme respecto de terceros pa~ 

ses, programación industrial y uti.lización más racional del mer 

cado ampliado." 3_o/ 

En sus primeros años el Acuerdo Subregional Andino apare-
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cía como el proyecto más promei:.edor de integración en América 

Latina. Debido a que por sus características resultaba ser un es 

quema -dinámico y creativo, lo cual podía permitir una evolución 

superior de la integración latinoamericana . 

. Se podría decir que los mayores avances del Acuerdo Andino, 

son en el campo de la teoría de la Integración, ya que realmente 

en la práctica o no se han aplicado o éstas han sido suavizadas. 

Entre los Proyectos más importantes destacan: El regimen para 

tratamiento común al capital extranjero, siendo este el primer 

caso en sistema integracionista alguno en que se plantea un es

quema jurídico de regulación y control del inversionista extran

jero, sobre todo en aquellos rubros estratégicos de las economías 

subregionales; mecanismos de liberalización del comercio intrarre

gional y de un programa para el desarrollo industrial, en el cual 

destacan ~~ programa metalmecánico, programa en el campo petroquí

mico y en la industria de automotores; aseguramiento a los países 

de menor desarrollo relativo de una participació11 equitativa en los 

beneficios de la integración, tratando de eliminar las diferen

cias existentes, a partir de un régimen de tratamiento preferen

cial en favor de Bolivia y Ecuador; regulación de la transferen

cia de tecnología extranjera, el pago de regalías y los présta

mos externos de manera que no dañen a la economía de la región y 

que, por el contrario, representan un real beneficio. 

En resumen se podría afirmar que si bien en sus primeros 

años el PACTO ANDINO logró avances relativamente significativos 



en algunos de los campos 

tran en una situación de relativo estancamiento debido a diver

sas causas. Entre los factores más importantes podríamos señalar 

que no obstante el interés de desarrollar un mercado independie~ 

te netamente andino, este proyecto fracasó ante la presencia 

de las empresas trasnacionales en la zona, ya que la elimina

ción de barreras arancelarias en un mercado que está controlado 

por empresas trasnacionales tiende irremediablemente a benefi

ciar primordialmente a estas empresas. No obstante que la legis

lación creada en este sistema pretende controlar las inversiones 

extranjeras, estas empresas controlan gran parte de la producción 

mediante compañías subsidiarias o filiales. 

En este sentido también es importante destacar los cambios 

políticos ocurridos en la zona ya que actualmente gobiernos mil~ 

tares han ido desplazando a tradicionales democracias, con con

secuentes cambios en las políticas de desarrollo económico. Es

tas transformaciones han provocado el resquebrajamiento al int§_ 

rior del sistema, siendo el caso más conocido el chileno, en el 

cual al establecerse el Gobierno Militar transformó su política 

económica hacia una mayor apertura al capital extranjero y est;!_ 

mulos a la inversión foránea, contraviniendo la legislación 

del Acuerdo ll..ndino. Este hecho provocó fricciones al interior del 

sistema, culminando con el retiro de Chile del mismo,en junio de 

1974. 

Este caso de diferencias no es aislado, sobre todo en un m~ 

mento en que la situación política en la zona es bastante difí-
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cil, ante un panorama de constantes cambios en los gobiernos con 

el resurgimiento de viejas fricciones, como fue el reciente pro

blema limítrofe entre Perú y Ecuador. Por ello, es difícil poder 

predecir con claridad cuál será el futuro de este proceso inte

gracionista. 

Una vez analizados los procesos integracionistas latinoamer~ 

canos más importante's, podemos afirmar la viabilidad de la integr§: 

ción económica en latinoaméríca, asimismo que es ~osible obtener 

frutos importantes de este mecanismo, prueba de ello son los no

tables avances logrados por los diferentes esquemas (l-iCCA, ALALC, 

CARICOM) en sus primeros años en materia de intercambio comer

cial. Sin embargo, también se pudo apreciar la existencia de una 

serie de trabas y problemas, a los que hay que hacer frente en el 

difícil camino de la integración, y que en la actualidad mantie

nen en un nivel de casi total estancamiento este proceso. 

En este sentido, la importancia del SELA en la integración 

latinoamericana se hace presente, al contemplar entre sus princ~ 

pales objetivos"la coordinación de esfuerzos con los mecanismos 

de integración iniciados anteriormente y conferirles su apoyo a 
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nivel político y técnico, de manera tal que les permita un mayor 

dinamismo y un área de acción más amplia. De la misma manera hay 

que resaltar el papel del SELA al abocarse a aquellos rliliros de 

la integración que no obstante su importancia económica quedaban 

fuera ~-- los anteriores procesos integracionistas ~· 31/ 
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CAPITUID III 

EL SEIJ\ UN NUEVO ENFOQUE DE LA 
INTEGRACION ECONONICA LA'riNOAMERICANA 

l. Narco Histórico del Surgimiento del SELA. 

Como se ha expresado en capítulos anteriores, la 

creaci6n del Sistema Económico Latinoamericano responde a la ne-

cesidad de los países de la región de contar con un sistema de 

cooperación económica que ofreciera mayores posibilidades y bene 

ficios que los esquemas hasta entonces existentes, así como con 

tar con un organismo que les permitiera hacer frente de manera 

coordinada a las presiones externas. 

De la misma manera, mediante este mecanismo se 

pretendía hacer frente a otro problema fundamental, la crisis 

económica internacional, que desde mediados de la década de los 

setenta se empezaba a manifestar mediante la desestabilidad mo-

netaria internacional, inflación , especulación con las mate-

rias primas por parte de los países industrializados y las empr~ 

sas transnacionales, a lo cual se agregaba la recesión económica 

con su secuela de desempleo y las políticas proteccionistas de 

los países industrializados. 

Profundizando sobre este aspecto, se consideró 

importante hacer las siguientes anotaciones a fin de resaltar 

los cambios que ha sufrido la economía internacional en los 

últimos años. 



Después de un períOdo de crecimiento más o me -

nos sostenido desde 1949 hasta la década de 1960, la economía 

internacional inici6 una etapa depresiva, la cual habría de ex 

tenderse de 1967 a 1971, este período se caracteríz6 en general 

por la contracci6n de las economías de los países desarroll~ 

dos y por una situaci6n de no crecimiento en algunas de ellas. 

En medio de esta tendencia depresiva de la economía 

internacional, el período comprendido entre 1971 y 1973, con -

templa una situaci6n de recuperaci6n econ6mica, producto de una 

serie de medidas tendientes a estimular de manera artificial la 

economía, por parte de los países industrializados, estas medi

das estaban destinadas al cru~po de la producci6n en el empleo 

y las exportaciones. 

Sin ambargo, a fines de 1973 ~~pez6 a presentarse 

nuevamente una baja en el crecimiento econ6mico de los Esta -

dos Unidos, debido a las dificultades creadas por la crisis p~ 

trolera de este año. Pero se sabía muy bien que casi todos los 

países capitalistas habían tenido que aplicar, desde mediados de 
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este año , importantes medidas de contensi6n de la infla -

ci6n, y que esas medidas afectaban necesariamente su tasa 

de crecimiento. Este período se caracterizó, por una -

disminución del P. N. B. de los principales países indus

trializados y en particular, en los Estados Unidos se obse~ 

vó una disminuci6n en sus principales ramas de la produc -

ción, como son la industria automotriz y la industria de 

la construcción. (Cuadro IV} 

En relación a este fen6meno, Theotonio Dos 

Santos comenta "De 1967-1971 se dieron, por primera vez 

períodos relativamente cortos de convergencia entre la 

crisis norteamericana, europea y japonesa. Pero entre 

1974 y 1975, tuvo su carácter universal en los países ca

pitalistas dominantes". 33,/ 

Esta crisis como ya antes se mencionó, se repro

duce y agudiza en los países en desarrollo, debido a sus rel~ 

ciones de dependencia con los grandes países desarrollados. A 

través del "alza internacional de precios de las manufacturas 

y las medidas tomadas en relación al comercio exterior por pa~ 

te de las potencias capitalistas; lo que represento para los -
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CUADRO lV 

OCDE: PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

(Tasas de crecimiento) 

------------------------------·--------------------------------·-------------
Promedio 

1973 1974 1975 1976 1977 19 78 1979 1980 (a) 1968-
19 78 

------------- --------~·-··-·-· ·-·------------------------·-----·-·-
OCDE 6. 3 o. 7 -0.5 5 .l LcZ. 1_,_2_ 3.~~ 1.4 3.8 

Aleman·ia 4. 9 0.5 -1.8 5.2 3.0 3. 3 4.5 1.8 3. 5 

Estados Unidos 5.4 -l. 3 -l. o 5. 6 5.1 4.4 2.3 -0.2 2.9 

Francia 5.4 3. 1 o. 2 5. 2 2.8 3. 6 3. 3 1.6 4.4 

Japón 10.0 -0.3 1.4 6.5 5.4 5. 9 5.9 5. 5 6. 6 

Reino Unido 7.5 -1.2 -0.8 4.2 1.0 3. 6 1.5 -3.0 2.3 

!':!!.~'!.!~: OCDE, ~-~.Q.DOm_ic Out!_92.!5.. No. 28, diciembre de 1980, y CEPAL, sobre la base de información 

ofi e i a 1 . 

(a) Cifras preliminares. 
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países dependientes la profundización de algunos efectos n~ 

gativos, fundamentalmente la descapitalización de sus eco

nomías y el aumento de las transferencias de recursos al e~ 

terior. 3.]1 

Según datos de CEPAL, el valor unita

rio de las exportaciones de América Latina había aumentado du 

rante 1975 en un 1% en tanto que, el valor unitario de sus im 

portaciones (básicamente manufacturas) , lo había hecho en 

un 14%, lo cual reflejaba las drásticas consecuencias de la in 

flación internacional en la región.3_1_/ La diferencia entre el 

aumento de los precios unitarios de las importaciones y las -

exportaciones reflejaba la cada vez más negativa relación de -

intercambio entre ambos grupos de países.(ClliKrrov) A los probl~ 

mas antes mencionados hay que agregar el efecto que tuvo para 

los países no productores de petróleo el aumento en el precio 

de este energético, que aunado con el problema antes citado -

nos dará una imagen de la difícil. situación económica de los 

países latinoamericanos en esta €poca. 

Ante tal situación el camino de América Latina para 

salir de la crisis era: 
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CUADRO V 

PRECIOS Y RELACION DE INTERCAMBIO DE LOS PRODUCT-OS JlASICOfft/, 1950-1982 

Indio e 
(1972 = lOO) Indica 

300~--------------------------------------------------r.300 

275 

250 

225 

-200 

175 

150 

Precios de los p.-oductoa bá:oicoa 
(excluida la energía) 
Relaci6n de intercambio de loo productos 
bltoicos con las manufacturas 

Fuente~ C~lctiit~s .ic la. secr~t:.u~f;.\ de l!i ~'~r:-.8 tas~i!os En les Ít:Cic~g Ce :_,. .. s 
r-recL:. .. & de-:::..s ;~: ... ..:u.c:.0é ;:;ü:.ic.:•s ~-'2! ~s. ~:::.~·.\~ (l~.t\:-:;::-=.!..~); !n:ii~es ie p!"-tci.os y .:.é 
Yii:!.(.";;"(::;; \l:"~i":-~:.~:.::·_ .:i.:- 1.::::: ~~C!C"i.e~ r::.:.:i."!' (~:"\T'":':.!.v- -~~,.;_~::--'tt:r:. of S~aw;ist!cs) y ?:X'ri
(;~(;:;e~ ..lt:. lv.:.: p .•. :r.: ... .;..~ ;.:.;.:: ::¡-c:~: .. a e·.::·:¿:-.--~ -dF ~;. ~:-!~: :.:-:::.: .. 



"La unificación de fuerzas de los países exportadores de mate -

rias primas para la defensa de precios, apertura de nuevos merca

dos, destrucción de barreras arancelarias a nuestros productos,a~ 

pliación del comercio intrazonal, búsqueda de diversificación de 

las fuentes de abastecimiento y financiamiento, particularmente 

entre los países desarrollados y por realismo con el campo socia

lista". 3?_/ 

Esta idea de la unificación de fuerzas de los países dependie~ 

tes ya había proporcionado importan·tes resultados, al fortale-

cer las demandas de los "no alineados" en Naciones Unidas, del -

"Grupo de los 77" en la UNCTAD y en otros organismos. Asimismo, 

aunque en menor medida, habían dado resultados positivos en unific.§: 

ciones regionales como eran el caso de ALALC, Pacto Andino, MCCA, 

etc. Si bien es cierto que estas medidas por si solas no rompen r~ 

dicalmente las relaciones de dependencia, buscan cambiar e influir 

en el nivel de las mismas para beneficio de las naciones más pobres. 

En el campo político en este período, se da el surgimiento de 

gobiernos de orientación democrático-liberal que tratan de llevar 

su acción política internacional, hacia la búsqueda de alianzas que 

les permit.ier¡;¡, como se acaba de señalar ,el fortalecimiento de su 

capacidad de negociación internacional. La crisis del sistema ca

pitalista internacional y en consecuencia el debilitamiento relat! 

vo de las potencias dominantes, permitieron que las ideas de estos go

biernos se llev!ITan a la práctica, y es que "en estas condiciones los -

gobiernos nacionalistas t:ienen una mayor capacidad de control de las 

variables políticas sobre la base del mayor bienestar ma'cerial general -
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que pueda inducir aunque momentáneamente, cambios en la situación 

económica interna y externa". 3~/ Es así como podemos identifi

car los procesos puestos en marcha por lo gobiernos de Venezuela, 

México y Panamá básicamente. 

En consecuencia, haciendo un balance de la coyuntura que se pr~ 

sentaba para Latinoamérica en ese momento, podemos decir que la si 

tuación era favorable para la puesta en marcha de proyectos net.o.

mente latinoamericanos, como fue el caso del SELA. 

2. La Comisión Especial de Coordinación ·Latinoamericana (CECLA). 

Antecedente Inmediato del SELA. 

Partiendo de la base de que una de las funciones primordiales que 

se encomendaran al SELA,serían la coordinación y la consulta, pode -

mos decir que su antecedente inmediato e·s la Comisión Especial de 

Coordinación Latinoamericana (CECLA) . 

Desde la década de 1960, los países latinoamericanos, empezaron 

a sentir la necesidad de contar con un organismo ágil, en el cual p~ 

dieran debatir sus posiciones con miras a la preparación de su re

lación rrultilateral y bilateral al misrro tiempo. Acción que diffci.J.Irente podia 

realizarse en el marco del Tratado de J\iontevideo o el Tratado de Managua, 

debido a que por un lado no abarcaban a todos los países de la región, 
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y por otro lado,su carácter era eminentemente ca:nercial. Por ello-

y a fin de preparar las posiciones regionales con miras a la 

I UNCTAD, se decide en Argentina crear la CECLA. 

Desde el momento en que se crea la CECLA, y se busca un órgano 

nego9iador frente al exterior y básicamente con los Estados Unidos, 

esta implícita la idea de transformar el antiguo sistema de relaci~ 

nes Am€rica Latina-Estados Unidos. Sobre todo, con el fracaso del 

bloqueo a Cuba, el desprestigio de las políticas internacionales en 

el continente, como fueron el caso de Sto. Domingo y posteriormente 

Guatemala, aunado a otros factores que creaban focos conflictivos 

por la agudización de intereses·contrarios, como fueron los propios 

procesos integracionistas, el alto grado de dependencia, etc. 

Este organismo nace sin ningún tratado o acuerdo previo/ no te 

niendo incluso ni Secretario Permanente, labores que asumía el país 

en que se fuese a realizar la reunión en turno~ de ese modo vino 

reuniéndose unas quince veces para preparar posiciones. Despues de 

la I UNCTAD, se reunió para el CIES (Consejo Interamericano Económl 

co y Social) y frente a otros diálogos y ante órganos multinaci~ 

nales. Todavía en 1964 se buscó la permanencia de la Comisión, ad~ 

ciéndose entre otros motivos,la conveniencia de preparar posiciones 

regionales ante la II y III UNCTAD y ante los problemas que en Bru

selas se le presentaban a las misiones latinoamericanas en sus rela 

ciones con la Comunidad Económica Europea. 

Sin duda uno de los documentos más linportantes que emano de las reuniones de 

CECIA, fue el CoP..senso de Viña del Mar., en 1969, en el cual se encuentran d~ 
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finidas las posiciones de los países latinoamericanos frente a los 

graves Rroblemas de sus relaciones con los Estados Unidos. 

En cierta medida,como consecuencia del Consenso de Viña del -

Mar en noviembre del mismo año,se crea en el seno de la OEA, la Co 

misión Especial de Consulta y Negociación (CECON). Esta Comisión 

asume el papel de mecanismo permanente de negociación entre Améri

ca Latina y Estados Unidos. Sin embargo, debido al marco en la 

cual fue creada, dicha Comisión, presenta una gr¡;¡n debilidad en el 

tratamiento de.esta problemática. 

Ante estos hechos producto de la difícil situación internacio

nal, se hizó apremiante la necesidad de contar con un organismo que 

por un lado superara el exceso de pragmatismo de la CECLA y que por 

otro lado no se encerrara Únicamente dentro de las preocupaciones -

de la mera integración económica. 

"Por ello el nuevo organismo debería tener por un lado carácter 

permanente y estar dotado de una personalidad jurídica internacional 

que asegurase su fuerza. Este organismo debería a~ocarse a la 

tarea de orientar acciones de manera ágil y flexible, así como desa

rrollar funciones de consulta, coordinación y promoción. Por otro 

lado, en vista de que a la fecha los sistemas de integración básica -

mente habían servido para impulsar el comercio de la región y este 1~ 

gro había beneficiado primordialmente a las empresas transnacionales 

incrustadas en las economías de nuestros países, hacían falta nuevos 
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esfuerzos que realmente sirvieran a los intereses de los países. "37/ 

Por ello se pensó que las tareas del nuevo organismo deberían 

tender a la creación de multinacionales, que abarcaran a todos los 

paises de la región y que se ubicaran en aquellas áreas que fueran 

del mayor interés para los países. Tratando de cambiar la direc-

ción de la integración hacia otros campos como el industrial, tecn~ 

lógico y científico, para de esta manera poder disminuir la depen

dencia en estas áreas del exterior. En fin, se buscaba crear un 

mecanismo que respondiera totalmente a los intereses de la región 

y que estuviese de acuerdo con las posibilidades reales de los 

países. 

En este momento los esquemas integracionistas habían demostrado 

en algunos casos su ineficiencia o incapacidad, por ello se reque-. 

ría un organismo que si bien, no iba a ir en contra de las organi

zaciones que en el terreno de la cooperación, coordinación e inte

gración c:¡}l6 ya, existían, sí se deseaba tocar los puntos claves de una 

labor. de acercamiento, de identificación y desarrollo de programas 

y proyectos conjuntos, creando mecanismos para la solución de pro

blemas comunes. 

En este contexto es que surge el Sistema Económico Latinoame

ricano, tratando de dar solución a los problemas planteados, adop

tando una nueva modalidad en el marco de la integración, la coor

dinación y la consulta. 
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3. Propósitos y Obietivos del SELA 

Con 1~ determinación de dar solución a los prin~ipales probl~ 

nas económiCos de la región el nuevo sistema de cooperación regional 

se plantea propósitos y objetivos fundamentales, los cuales se -

encuentran inscritos en el marco del Convenio de Panamá, instrümen 

to constitutivo del SELA0 siendo éstos:3~/ 

a.- Propósitos fundamentales. 

i) Promover la cooperación intrarregional, con el fin de ac~ 

lerar el desarrollo económico y social de sus miembros; 

ii) Establecer un sistema permanente de consulta y coordina -

ción para la adopción de posiciones y estrategias comunes sobre te -

mas económicos y sociales, tanto en los organisraos y foros interna

cionales como ante terceros países y agrupaciones de paises. 

b.- Objetivos Generales. 

i) Apoyar los procesos de integración de la región y propi

ciar acciones coordinadas de éstos con Estados I>üembros del SELA y 

en especial aquellas acciones que tiendan a su armonización y conver 
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gencia, respetando los compromisos asumidos en el marco de tales 

procesos: 

ii) Promover la formulación y ejecución de programas y pro

yectos económicos y sociales de in·ter~s para los Estados Miembros: 

y 

iii) Propiciar la adopción de medidas para asegurar un trato 

preferente para les países de menor desarrollo relativo y medidas 

especiales para los países de mercado limitado y para los de condi 

ci6n mediterr~nea. 

c.-- Objetivos Específicos._ 

ce DoE~ra ccucre-ta y al :;.ediano plazo, los objetivos especí-

ficos de la cooperación económica regional son los siguientes: 

'; ?ropiciar la mejor utilización de los recursos humanos, n~ 

turales, t~cnicos y financieros de la región, mediante la creación 

y fome~. ::J cie empre,;as multinacionales, con aportes de capital esta-

tal, paraestatal, privado o mixto, cuyo carácter nacional estará ga-

~:a::t.iz.J.,:i..") ror los res?ectivos Estados Miembros; 

ii) :?restar at.ención al abastecimiento de alimentos, estimula!!_ 

~o niveles satisfactorios de producción y suministro de productos -

agrícolas. 
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iii) Impulsar la transformación de materias primas de los 

Estados Miembros, la complementación industrial y la 

exportación de productos manufacturados; 

iv) Mejorar la capacidad de negociación para la importa

ción y utilización de tecnología y bienes de capital; 

v ) Fomentar la cooperación latinoamericana para el proc~ 

so de intercambio, adaptación, creación y desarrollo 

tecnológico de la región, así como el mejor aprovech~ 

miento de los recursos humanos, educativos! científi

cos y culturales; 

vi) Propiciar la canalización de recursos financieros ha -

cia proyectos y programas que estimulen el desarrollo 

de los países de la región; 

vii} Promover el desarrollo y coordinación del transporte 

y las comunicaciones en la región, así como un adecu~ 

do intercambio de información entre los Estados Niem

bros; 

viii) Diseñar y reforzar mecanismos y formas de asociaci6n 

que permitan a los Estados ~!iembros obtener mercados -

y precios remunerativos y estables en la exportación 

de sus productos básicos; 
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i:x) Propiciar la seguridad energética regional, mediante 

la coordinación con las entidades regionales e inter 

nacionales en la materia; 

x) Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que afro~ 

tan situaciones de emergencia de tipo económico, así 

como la~ provenientes de desastres naturales; 

xi} Promover la cooperación en materia turística entre -

los Países Miembros; 

xiD Estimular la cooperación para la protección, conserva 

ción y mejoramiento del medio ambiente; 

xiii Promover las acciones que tiendan a la armonización y 

convergencia entre los distintos esquemas de integra

ción de la región; 

xiv} Estimular la cooperación recíproca entre organismos 

sectoriales, asociaciones de productores, empresas mul 

tinacionales y otros mecanismos de cooperación intra

rregionales; y 

xv) Apoyar las actividades de los Comités de Acción, así 

como las fórmulas de cooperación por ellos generadas,

con el propósito de asegurar la participación efectiva 
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de los Estados N:iembros y el cumplimiento de sus objetivos fund~ 

mentales. 

4. Estructura y Funcionamiento 

Con el fin de dar cumplimiento a los propósitos y objet! 

vos· propuestos,desde su formación el Sistema Económico Latinoa

mericano se constituyó como un organismo regional de consulta, -

coordinación y promoción económico social conjunto de carácter peE 

manente, integrado por Estados soberanos latinoamericanos y provi~ 

to de personalidad jurídica internacional, el cual estaría compue~ 

to por tres órganos fundamentales: (Ver cuadro VI). 

a) El Consejo Latinoamericano; 

b) Los Comités de Acción; y, 

e) La Secretaría Permanente. 

a) ~1 Consejo Latinoamericano, es el órgano supremo del SELA y esta 

integrado con representantes a nivel ministerial de cada uno de los 

Estados Miembros • ( En la actualidad el SELA cuenta con 26 Esta

dos Miembros,éstos son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colom 

bia, Costa Rica, Cuba, Chile,· Ecuador, El Salvador, Grenada, Guya

na, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. 

Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago,_Venezuela y México). El con 

sejo se reGne anualmente en la sede de la Secretaría Permanente en 

Caracas, Venezuela·: v a la fecha ha celebrado ocho Reuniones Ordina 

rias 1 pudiendo celebrar también Reuniones Extraordinarias a Nivel 
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CUADRO VI 

SISTEMA ECONOMICO IJ\TINOJ>.MERICANO 

CONSEJO LATINOAMERICANO 

ME:Cl\NIS!>'.OS DEl COORDINll.CJ:ON J SECRETAFJA J?Er..MJ>..NENTE l .! 
COMI!ES DE ~~~~~J Y CCNSULTA 

1 J ·1 

~[,iS~~ 
66. 



Ministerial o no Ministerial, cuando así lo decida la Reunión Or

dinaria, o a solicitud de por lo menos un tercio de los Estados 

Miembros. 

Como órgano supremo del SELA el Consejo Latinoamericano 

cuenta con una serie de atribuciones especificadas en el "Conv~ 

ni o de Panamá" que permiten un mej-or- desempeño -de ;rus· labores -en.--· · 

tre las que sobresalen: el establecer las políticas generales del 

SELA; considerar el programa del Sistema (mismo que fue aprobado 

durante la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 

y contenido en la Decisión No. 7 (anexo); examinar. orientar y 

aprobar las actividades de los órganos del SELA; y aprobar posi

ciones y estrategias comunes de los Estados Miembros sobre temas 

económicos y sociales, tanto en organismos y foros internaciona

les como ante terceros países o aqrupaciones·de ·países. tas.dec~ 

siones sobre estos importantes temas se adoptan por consenso o 

por mayoría de dos tercios de los miembros presentes en la 

reunión. 39/ 

b) La Secretaria Permanente. 

Es el órgano técnico administrativo del Sistema cuya se

de se encuentra en la Ciudad de Caracas; Venezuela. 
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Entre las principales atribuciones que tiene este órgano, 

está la de promover mecanismos permanentes de coordinación y con

sulta, que como decíamos anteriormente, permitan la adopción de 

posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y socia

les, tanto en los organismos y foros internacionales como ante 

terceros países y agrupaciones de países. Asimismo, propiciar y 

realizar los estudios preliminares y tomar las medidas necesarias 

para la identificación y promoción de proyectos de interés en la 

región, facilitar el desarrollo d.e las ác.tividades de los Comités 

de Acción y contribuir a la coordinación entre ellos, incluyendo 

ayuda para realizar los estudios correspondientes. De la misma m~ 

nera la Secretaría Permanente propone al Consejo reuniones de e~ 

pertas sobre temas de interés para la Región, ·mismas que deben e~ 

tar sujetas a la aprobación del Consejo, y arreglos para la reali

zación de est¡,¡d·ios, programas y proyectos con organismos e insti

tuciones internacionales. También es tarea de la Secretaría Per-

manente elaborar los proyectos de presupuesto programas de 

trabajo para someterlos a la aprobación del Consejo y presentar 

a la consideración del Consejo los Estados Finfu~cieros del SELA. 

e) Los Comités de Acción 

Los Comités de Acción son mecanismos temporales que tienen 

a su cargo la formulación y coordinación de estudios, programas y 

proyectos concretos de cooperación económica, primordialmente en 

aquellas áreas que forman parte del Programa de Trabajo trazado 



por el SELA, 1QI así como la preparación y adopción de posicio-

nes conjuntas para reuniones especializadas y para negociaciones 

que sc>an de interés directo de más de dos Estados Miembros. 

Conforme al reglamento de los Comités de Acción (Anexo), cont~ 

nido en la Decisión 6 del Primer Consejo Latinoamericano, la con~ 

titución de los Comités de Acción puede realizarse por decisión -

del Consejo o por decisión de tres o más Estados interesados, en 

cuyo caso habrán de comunicarlo a la Secretaría Permanente a fin 

de que ésta pueda apoyar sus tareas y contribuir a la coordinación 

con los demás Comités de Acción. Al respecto, sólo tendrán obli

gaciones con los Comités aquellos países que participen en los mi~ 

mGs. Los principales requisitos que deberán cumplir los Comités 

de Acción para su creación son: que los objetivos de su creación 

se encuentren enraarcados en el Convenio de Panamá, que no sean di~ 

criminatorios, ni creen situaciones de conflicto en perjuicio de 

otros Estados ~1iembros del SELA. 

"Los Comités de Acción no sólo consti'cuyen los verdaderos pro

motores dentro del Sistema, sino que es a través de ellos que se 

van a concretar, y hacer realidad las iniciativas y los proyectos 

concret~os que los Estados Miembros puedan concebir. Los Comités 

de Acción constituyen el mecanismo para analizar las propuestas co~ 

cretas y para estudiar la forma de llevarlas a la práctica, no sólo 

en su aspect~ juridico, sino incluso en su aspecto operacional. Los 

Comi ':2s de Acción no tendrán a su cargo la administración de los pr.<2_ 

yectos y programas que promuevan, pero velarán porque estos inicien 

su funcionamiento en las condiciones más adecuadas".4!__1 
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Las características de flexibilidad con que pueden con~ 

tituirse los Comités de Acción, permite dar cabida a las más 

diversas iniciativas propuestas por los países miembros del -

Sistema. Sin embargo, esta característica no implica que cual -

quier proyecto debe dar lugar con un Comité de Acción, ya que 

su constitución estaría sujeta a que sus objetivos se ajusten 

a los planteamientos generales del SELA., contenidos en su Pro -

grama de Trabajo. 

A la fecha se han constituido en el marco del Sistema 

Económico Latinoamericano 12 Comités de Acción,estando por con~ 

tituirse el número 13, que es el Comité de Acción sobre Seguri -

dad Alimentaria Regional (CASAR) . En la actualidad existen 8 

Comités en pleno funcionamiento debido a que 4 de los inicial -

mente creados han terminado sus actividades. En el cuadro (VII) 

se muestran los distintos Comités de Acción, así como los paí

ses miembros. 

Del análisis de las estructuras y funcionamiento del SELA 

se pudo apreciar que al constituirse se trató en todo momento de 

evitar incurrir en errores que otros sistemas de integración lo 

habían hecho . En primera instancia se busco que las atribucio

nes de este sistema no fueren repetitivas con las de otros orga

nismos. Una vez concebida la idea del nuevo organismo, se bus

có que el tamaño y costo en recursos humanos no significara una 
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CUADRO VII 

PARTICIPACION DE LOS ES'rADOS MIEMBROS DEL SELA 

EN LOS COMITES DE ACCION 

SELJI.: COMIT·S DE ACCION 
¡::; 

¡::; \() <lll 
\() ..... S ..... o .... 
o <1l <1l o 

"' o ~-~ ..... 
<1l ::1 <1l ¡::; 

'-! .... ::1 Otr> H 
¡::; o +>tr> 4-1\() ~ 

<1l S "'<1l <:;rl H 

"' "' ,:: .... HO ¡:,:¡~ 

(J) ..... o <1l ,:: me 
;..> .... o o 'Otr> ..:\() 
.:;j ::> QJ·.-l (J) (J) 

~-~ 8 P:::Z P::E-1 

1 X 

X X 1 

X .,. 

1 

V 

V V 

.,. (ll 

.,. V X 

.,. X X 

X X X V 1 

X .,. 
1 

X 1 

X .,. V 

1 
X 

1 
X 

1 

1 1 1 1 

-----

o ..... 
o 

1· o .... o>.· (J) ..;onJ 
S 0.<:: 
o~ (J) .,; • .; 
u .... 'O +' ~o (J) ¡::; ..... \(J)'"(l(J) 
(.!)1-< ;..> tr> ¡:,:¡ (J) ·.-l,:: .... 
CJ;.J S\0..: ¡:,:¡X o ·.-l OQJ CJU<ll 

X 1 

X 

Á ---i 
X 1 

X 

1 X X 

X 

X 

X 
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nueva burocracia internacional, por lo cual se creó una Secre 

taría pequeña pero de alto nivel y realmente eficiente. 

En este mismo sentido se buscó que el nuevo organismo 

no debería limitar la entrada a ningún país de América Latina, 

incluyendo a Cuba, con lo cual el SELA se convirtió en el sis

tema de cooperación económico con más miembros en la América 

Latina. 

5. Actividades del SELA. 

Conforme a los objetivos propuestos en el Convenio de 

Panamá (Anexo I), el SELll. ha concentrado sus actividades hacia 

dos campos de acción, la cooperación regional y la consulta y 

coordinación, cuyas principales labores analizaremos enseguida. 

Cooperación Regional 

Como puede apreciarse en el cuadro VII , relativo a 

los Comités de Acción, el SELA ha emprendido trabajos diversos, 

abocándose a aquellas áreas que son de mayor importancia econó-
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mica y social para los países ntiembros y que no habían sido co~ 

templadas por otros mecanismos de integración. Estas activida

qes abarcan los siguientes campos de la cooperación: agropecua

ria y alimenticia, comercial, vivienda, artesanías, turismo, 

tecnología y solidaridad y apoyo. 

a) Agricultura y Alimentación.- La importancia creciente de la 

cooperación en estos sectores está determinada por las co~ 

diciones actuales que presenta el sector agropecuario regi~ 

nal, en donde se combinan una serie de factores que hacen 

preocupante el panorama alimenticio para la población latin~ 

americana, debido a la disminución de la participación del 

producto agrícola en el producto total latinoamericano (Cu~ 

dro VIII), la marcada disminución de las exportaciones y el 

crecimiento acelerado de las importaciones de alimentos, fe 

nómeno que proyecta una peligrosa tendencia hacia la depen

dencia del abastecimiento latinorunericano del mercado inter

nacional. (Cuadro VIII bis). 

A fin de contrarrestar los efectos negativos de la situa 

ción antes mencionada, en el marco del SEIJ\. se han creado dos co 

mi·tés de acción y está por constituirse un tercero. En el plano 

mera111en·te alimentario se constituyó en 1977 el Comité de Acción. 
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CU.'\DRO VIII 

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, C~\ZA Y PESCA 
EN IA GENERACION DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

(Porcentajes del producto interno bruto total 
a precios constantes de 1970) 

PAIS 

Argentina 

Dolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

Héxi.co 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

República 
Dominicana 

Uruguay 

Venez~ela 

T O T A L 

1975 

12.5 

19.0 

8.1 

27.0 

22.0 

8.8 

25.3 

?9_4 

30.9 

45.5 

27.5 

9.8 

27.4 

18.4 

35.2 

13.2 

19.5 

11.7 

7. 1 

12.0 

1976 

13.2 

18.3 

7.7 

26.4 

20.9 

8. 4 

24.5 

30.(1 

44.4 

28.3 

9.5 

26.4 

18.7 

34.0 

13.1 

19.6 

11.3 

6.3 

11. S 

1977 

12.7 

17.~ 

3.2 

25.8 

8.5 

23.3 

29.1 

43.4 

28,7 

25.8 

20.2 

33.6 

18.9 

11.2 

6.4 

11. iJ 

i978 

13 .. 4 

17.0 

7.6 

25.9 

19.3 

7 .. 7 

2.2. 3 

2G.6 

43.9 

27.9 

9.5 

19 .. 4 

32.0 

13 .. 0 

:9.7 

1\l. 5 

6.5 

ll.ó 

FL:ENTE: Ant:ario Estadístico de América La~ina., 1:19 _\. 
Con~isión Económica p3ra A.:-:-~érica Latiii.a. 

1979 

13.0 

16.5 

7.4 

25.7 

18.6 

7.~ 

2.i.. [ 

21.: 

28.3 

43.9 

28.1 

8 .. 8 

33.5 

18.4 

30.7 

13.1 

18.5 

1\l. o 
6."7 

11.2 



CUADRO VIII BIS. 

Il"JPORT.l\,CIONES DE LOS PAISES DE ANERIC1\ LATINA DE ?RODUC'l.'OS ALIMENTICIOS. 

(Porcentajes en relación al total de Productos Importados). 

··::.~~~l~'L .... Ü1Z2.---~~~I!. ___ hg..z_z ____ 

1
1
_ '~" ji-I~L 1975 k"' ¡,, l1m ks'79 r-~. 

1• 1 1 ~· Ar<J<.:ntina 5.82 / 9.24 / 4.56 5.28 · 5.66 .7.14 

~;::bados 24.53 ~27.68 J 25.27 24.59 22.86 22.95 j_ ___ i 
Bolivia 20.17. 1 21.69 1 21.141 1 21.82 ¡17.47 1s.o·7 ~ 

nra.~:.: __ j-=-:..:_ 10.92 ¡- j 6.16 6 _ 76 ¡10 .12 11.86 9. 60 
1 

Chile' 114.64 125.82 1 118.53 25.57 12.42 16.67 1 - ____ .J. -1 
Colombia 7.69 

1 

_ ¡12.09 1 _j_!-42 \ 12.44 j_Io.73 10.55 _¡___j 
Costa Ric· l.0.88 l ------~-~-9---~---- ~--9.92 / j 7.58 J 7.39 7.48 f __ ; 

~uba__ ~ 27.13! 29.42 ]24.07 1 28.!~15.63 l ___ j 1 r· . 1 

República 1 J .. --J 1 [ 1 1 1 ! Dominican ! ~ 
1

16.15 17.38 16.75 16.89 116.51 

Ecuador 7.92 ¡9.67 ¡ ¡ 8.39 8.3.2 7.23 1 7,81 J __j 
Salvador 13.91 ¡12.15 H12.18 10.31 ¡11.52 12.80 1 -- J 

Grenada 28.40 34.47 ¡37.09 j 1 1 J 
Guatemala\ 10.98 1 8.46 1 j 9.49 / 

1 

6.18 6.93 7.~-----__ j 
Guyana ! 15.85 1 ¡17.00 13.12 1 115.08 J16.80 L86 ~---! 

><aH< 1 20-"' :- 124-94 1 30-90 1"-" Ts-:63 1 --+-~ 
1 1 1 

1 1 7G ·1 1 



-

"?..::!.:iscs 

l·londuras 

Jamai<;a 

~IJéxico 

tJicu.ragua 

Panamá 

l'araguay 

rcrú 

Surinarne 

Trinidad y 
I'obago 

:Jruguay 

ilcnezuela 
. --

CUADHO VIII BIS CONTHJUACION. 

I!-ll'ORTACIO~lES DE LOS FAISES DE AMERICA LATINA DE PRODUCTOS ll.LIMENTIC!OS. 

197y.l97l 
1 

1 L 1974 h975 1972 197-3 

1 12.88 11.65 

17.97 

7.36 

9.81 

9.99 

19 .. 13 

20.14 

14.76 

' 11.26 

11.39 

10.40 

Fuente: 

1 
9.\3 

22.57 20.17 

11.34 12.97 

12'. 67 8. 51 

11.21 8.82 

112.79 
1 

14.70 

13.37 15.05 15.75 

: 14.72 15.42 1 21. 19 16.29 11.24 
1 

11.84 
1 

10.06 
1 

17.67 8. 08 1 

13.25 12.23 1 

Estadística elaborada con base en cifras de 
UNCT.l\.D. Manual de Estadí'sticas de. Comercio 
Internacional y Desarrollo. 

·f97G 1977 1978 

1 9.97 9.15 9.17 

19.92 22.56 

7.47 13.08 11.36 

1 7.74 10.01 
·--

9.94 9.33 

15.06 11.91 13.io 

15.72 

1 

9.98 11.11 

6.25 6.64 

11.94 i -..~. 77 

~:::.~ 
13.82 115. 7. 

9.79 

1 

1 

12.79 J. l. o·. 

9.99 
.. 

12.24 
1 
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de Complementos Alimenticios y de Alto Valor Nutritivo, cuyos tr~ 

bajos serán continuados por el Comité de Acción sobre Seguridad 

Alimentaria Regional (CASAR). El primero de estos comités se crea 

con el objetivo de elaborar e instrumentar programas de investi

gación tendientes a la fabricación y distribución de complemen

tos alimenticios de alto valor nutritivo dentro de la región,así 

como sus materias primas o productos intermedios. Por lo que res 

pecta al CASAR, (Comité de próxima constitución) , la idea de su 

creación surge de una Reunión de Expertos Gubernamentales de Al

to Nivel sobre Agricultura y Alimentación promovida por la Se

cretaría Permanente del SELA, en la cual a la luz del análisis 

de la situación alimentaria prevaleciente en la región~se coinc~ 

dió en que los países del área cuentan con suficientes recursos 

naturales para lograr la autosuficiencia alimentaria y aun exce

dentes potencialmente exportables, asimismo, se recomendó la 

constitución de un Sistema de Seguridad Alimentaria Regional con 

el propósito de establecer mecanismos idóneos que permitieran 

asegurar la alimentación adecuada de la población latinoamerica

na y fortalecer la independencia de la región en esta materia 

respecto de las grandes potencias, que constituyen el principal 

mercado de estos productos. 

Por lo que respecta al sector agrícola, también de fun

damental importancia en la economía de los países de América L~ 

tina, se decidió crear el Comité de Acción para Fertilizantes, 

con el objetivo de promover e incrementar el óptimo uso en el 

sector agropecuario de fertilizantes, su producción, así como 
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sus materias primas bajo un esquema de cooperación y complemen·

tariedad regional, para alcanzar la autosuficiencia productiva 

y, en general, reducir la dependencia externa en el sector. Asi 

mismo, preveía la formación de una Empresa Multinacional para 

la comercialización de fertilizantes con el fin de frenar la com 

petencia desleal y nociva de las empresas trasnacionales en es 

ta área. 

Los avances logrados en estas áreas son significativos, 

sobre todo en lo que respecta al Comité de Fertilizru1tes, en cu

yo seno se constituyó en 1979 la Empresa Multinacional Comercia

lizadora de Fertilizantes (MULTIFERT) , primera en s"u género en 

América Latina, mediante la cual es posible "la comercializa

ción de fertilizantes y sus materias primas como un medio de 

asegurar gradualmente el abastecimiento regional en las mejores 

condiciones de calidad, precio y oportunidad de entrega".4l/ Por 

lo que respecta al Comité de Acción de Complementos Alimenticios 

y de Alto Valor Nutritivo, cuyas funciones han terminado, se 

obtuvieron modestos resultados, concretamente en el campo de la 

investigación se realizó un estudio sobre la utilización de ha-· 

rinas de algodón y leguminosas y un estudio sobre las posibili

dades de la utilización de la quinhua y el charhui en la fabr_i 

cación de complementos alimenticios. Como se explicó anterior

mente, el CASAR constiturrá una prolongación y reorientación de 

los trabajos de este Comité y se espera obtener importantes re

sultados, ya que el mismo contará con la participación de Ar

gentina, país con grandes potencialidades en el sector alimen

ticio, además de que se retomarán las anteriores experiencias 
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en este campo, a fin de evitar incurrir en viejos errores. 

b) Pesca 

Esta actividad tiene una gran relación con las activida

des anteriormente analizadas, sin embargo la estudiaremos de ma

nera separada, por su importancia y efecto multiplicador en la 

economía de la región. "La pesca es para los países de América 

Latina en vías de desarrollo, una de las riquezas de nuestros 

pueblos más prometedoras, a corto y mediano plazo, para solucio

nar problemas de desempleo, de generadora de divisas y particu

larmente en al abastecimiento de alimentos. Es para todos cono

cido que el déficit de alimentos de proteína animal para América 

Latina es del orden de los dos millones de toneladas anuales. 

Frente a la necesidad de suplir este déficit que aumenta cada 

día por los efectos del incremento de la población y de los fac

tores que están limitando el desarrollo del sector agropecuario 

de los pa{ses latinoa111ericanos, vernos con optimismo que la pes

quería se constituiría en un sector capaz de aportar una condi

ción determinante para la solución del problema alimentario re

gional"4!/. La región cuenta con un potencial de recursos en 

esta materia de una magnitud tal que es posible satisfacer en 

gran medida, por esta vía, los problemas nutricionales de los 

pa{ses miembros del SELA. (CUadro IX) . 

En este sentido, las acciones desarrolladas por el Comité 

de Acción de Productos del Mar y Agua Dulce (CAPMAD), constituí-
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CUADRO ·;.x 

LOS RBCIJP.SOS PESQUEROS: SU PO'J'¡.;NCIAL EN AME!l.ICA LATINA 

Potencial estimado y qrado actual de ex 
plotaci6n en las diferentes fircas guo: 
qráficas: caribü, l'.tlánlico y Pacífico ) 

FUJ·:N'l'E: ¡.'[l(l/COFI/77/5 

SLLA/F.stado Actual 'J l'cr¡¡pc<.:ti.vas de' llosarroll.o 
dr~ Ju Pesca r..~n Américñ J.atjfl.a. 
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ATLANT!CO CENTRO-OCC!DENT.~L 

Capturas (miles de toneladas) Grado 
de 

Población Principales Potencial Explo- Medidas 
países es timado 1965 1970 1971 1972 1973 1974 tac i ón reguladoras 

Peces eelágicos 
Caribe \lenezuela (400-800) 70 79 82 7 3 84 En su 

mayor 
parte li-
geramente 
explotada 

Camarones 
Go'i"t'oae México Cuba ,Méxi ca 150 120 139 141 138 113 119 Pl enamen- varios sistemas 

(a) (d~ EE.UU. (b) te eltplo- locales de zonas 
tada y temporadas de 

veda y 1 imita-
ciones sobre 
embarcaciones 
equipo y tamiiño 
de cama rones se 
aplican en las 
zonas coste ras 
de los EE.UU. 

Costa nordeste Brasil,Guyana 40 (e) 30 36 36 30 43 Plena o 
del América ,Jap~n,EE.UU. modara-
del Sur damente 

explota 
da. 

!---·-· .. --------- ---··----!--- ~ 

(a) En las pesquerfas de camarón se capturan inctdentalmente grandes cantidades gue tal vez lleguen a medio mi
llón de toneladas, pero sólo se descargan canti'dades relativamente pequeñas Lalgunas decenas de millares de 
toneladas). · 

tbl Incluidas las cilpturas de la misma poblactón en el noroeste del Atlántico. 

(e) No so dispone de datos. 
(dl ¡,Jgunos datos sobre capturas, no sobre desembarque~ 

con ti na a 
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6l.b!o.f!.l!..f.Q._~fL:-. o e e 1 DlJil.!\.1. 

~----~1-----Ca--;t-,;-;;;-;-¡;,-;]e-~--;¡;-tone 1 ~----~ Grado 
Población Pr~~f~~~ es PotencráT --- --1;---- ----.1 de 

'Medidas 
_ ~stimad~9~-l19~~ 1971 J~~~-_]_1973 J ~974_1 Exp'lo-

tación reguladoras 

fueci es demarsa 1 es 1 / 
Costa del Brasi 1 Brasil (~~ 1 (b) 1 131 1 151 1182 1186 1 209 1 En el norte 

1 i geramen te 
explotada en 
1 as demás 
zonas, de 
moderada a 
intensamente 
explotada. 

1 

Estec·es ~lá~s 1 

1 

1 
1 

e líras1 r Brasil 500 

1 

lb) 183 

1 

204 229 236 241 1 En genera 1 , 

1 
1 i geramente 
explotada 

1 1 menos la 
sardina, cuya 
explotacion 
va de mode-

1 

rada a in-
tensa. 

t!.erlu~ 1 Argentina. 
1 

800 1 102 lü8 
1 

116 
1139 

180 190 De 1 i gera a 1500 000 t cap-
Brasil 1 moderadamente turadas por 1 a 

explotada · U.R.S.S. en 
1967 sin efec-

1 tos evidentes 
en 1 as pob la-
cienes 

1 

1 
Bacaladilla 1 

1 1 
1 

· FTi>TilíOri"na do 1 1 000 
1 1 

Práctica-
zur de Pa tagonia mente inex-

1 

1 

1 

plotada 

.Y_a_!j!12_~_p_eci e_~ 
1 Costa argE:ntino- Argentina, 500 44 

1 

49 48 43 65 65 

1 

En general, 
uruyuaya Uruguay 1 i geramente 

explotada 
continúa 
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- -·---------
Pri nc i pa 1 es. Capturas Lmtl es ti e tonel adasl Gro do 

Población paises -?otenc1a1 de 
Medidas 

es timado 1965 1 U7Q 197l 1972 19 7 3 19 74 Ex p 1 o-
ta e i ó n reguladoras 

' 

~fY-_b!)_! Argentina 1 000 17 14 20 41 34 30 Muy 1 igera 
mente expf!!_ 
tad;l. 

1\rei!~U(• 
hT)Ta.tDTorma del sur - 1 000 - -

1 

- - Prácti e amente 
de Pa tagonia inexplorada 

f.?ll~~ Brasil 65 40 35 36 53 53 53 Casi todas las 
poblaciones, 

---·----------- -------:------j_ ___ 
de n.oderada a 
intensamente 
explotadas 

--~~-A~--------· 520 11 OBO 
760 808 859 857 

-~ -
(¡¡)Las estimuciones del potencial se han revisado basándose en los anális·is hechos por el Grupo de Trabajo 

CARPP.S/CAIPI~ y durante un Curso de Capacitación/Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Poblaciones celebrado en el Brasil 
en marzo de 1974. 

(b) r;o se dispone de estadísticas detalladas. 

J 
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(.or,-j 
C"al"ú 
~·~"&·r-d 

l·nch 

Jure 

Pepa 

Es~c 

ArJUrl 
···r·.fic 

~~~lch 

Otra 
w·JS 

E>pc 

1 

Cama 

Población 

~ntr: de 
ir:r:Ti.l--
iña-
)d 

1 

·da del Pacfflco 

:lE:~. demarsa 1 es 

: .lr.!'l!~J.'l.~ 
IOVI!ta 

IC]Cl 

I,:!,¡IC.C.:io~ 
i CM~ 

ie~ dcmilrsales 

oncs 
1 

Pr-incipale.s 
países ]"i(jtc;f~i:TaT 

es t tmado 

M~xlco, 20 (470) 
1 EE.UU. (a) 

EE.UU. 2 CGO 
(e) 

ELUU 300-800 

150-200 
(h) 

- 400(f) 

Méx H:o. 
Pan•1m1J 

lUO 

Ponr1mti, UlO-!SO 
"CUAdor 

fl~<ko,ctt.:. !)00-l 000 

- 500 

r:,;, lr.o f 75 
r;,J~. i t.:;,dos 
le;~, demás 
es t.~tJos 
co~ teros 

CUADRO IX BJ:; COriTIIIUACION 

~!..E..!i.º-E..!il.B.Q ..... Q.J-:J.S!'I_T_A_t,_ 

------·--.------
Capturas [miles de toneladasl Grado 

de 

19 73 1 
Expl o-1965 1S7Q 1971 1972 1974 tación 

21 35 51 54 65 84 Agoto do 

3 87 41 63 121 75 LigeramEnte 
explotada 

30 22. 27 23 9 12 Ligeramente 
explotada 

- - - - - Sin explo-
tilr 

(g) (g) (g) (g) (g) (g) Ligeramente 
explotada 

42 34 53 41 54 57 Exp 1 otación 
moderada 

7 42 46 55 59 77 Exp·lotac1ón 
moderada 

(b) (b) (t) (b) Pr~ e ti c.!lu:cn 
te explot¡¡áa 

(f) (t) (f) ( f) ( f) {f) Liaora o mo-
d1.:rawcn te 
explotada 

61 74 71 69 72 71 En su mayor 
parte pl en~ 
me:nte 
explotada 

1 

Medidas 
reguladora 

Desea rga 5 pn i-
bidas en los 
EE.UU. 
Se fijan cuo· 
de captura e1 
los EE.UU. 

En algunos pa 
ses, lin1itaci 'n 
de 1 número d~ 
embarcaciones 

con ti núu 
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Chile,Perú 1 9-ll GOú 

1 

!,tJrd ir.a Chile 1 160 

~11l!r·l u zc:. Chi 1 e,Perú 
1 

200 

~oni to 

,Jure 1 

Otras r:~pccies. varios 
ct:n te nares 

Crr 1 at.ltJrus v.1rit~!.. 
c:cnt~naro~ 

CUADRil IX lol'. COillll·:ur,crON 

fA (:_l _1 Jl:.Q . .. é ~ 1•-.0_Ii!.l JI_T_A.L. 

17 6!JO ¡1: 

1 1 

1 50 1 69 181 139 
(a) 

106 lr;::; 93 lO!l 

73 é2 75 69 

!5 117 168 lll 

(b) (b) (b) (b) 

0,4 o,r, 0,9 O, 7 1 

24B 475 
(a) (a) 

224 164 

39 8 

!64 324 

0,3 1 '0,1 

De ¡¡¡,HJcra 
moderada a 
pl enarnen te 
explotada 

La wayorí a 
1 igerarnente 
explotada o 
inexplotada 

Inexplotada 

iO if•L ·---------··--"····--·----"-------·-r~· -----~--~--~-:---r-=r----------1 
---·--------··_.l ___________ _:"!_l_o __ l!.:!.~~--1::_~20 s_:~ 3 ~:~...!>_~_~:_~--------- -------......... 

(a) il(l C.CJrr;pr~~nc.!c 1 ,, ¡;¡::':.f.tl pt•rurlna pllrr.~ fdlH"i t.:c1r ar 1 n.us de pGst.ado. 

(b) tl(J ~~~ <.li~¡~onc d(~ (./:t!.oi ~or s~¡~~.~rado 

Fuoulc: f'AO/COrl/77/5 
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CUADRO l X G l S. 

(Continuacion) 

Principales 
pa 1 ses 

Capturas (mtles de toneladas l. 
Población 

Zonas Oceánicas 
[f¡¡-¡;e¡~----

Listado 

f-Poteñciafl 
es timado J 1965 
___ .J_ 

160-190 1 102 
(e) (h) 1 

Canad.í,Ecuacior, 100-200 1 S6 
Japón, México, (h) ¡ 

Canadá, Ecuador 
Japón, t1e~ico, 
España, EE.UU. 
incluido 
Puerto Rico 

Puerto Rico j 

l!l7Q 

173 

60 
(d) 

19 7.l 

!34 
(e) 

112 

l 
. España, EE.UU. ¡· 

1 

1ncluido 

r--m:r,;;: -----r--- l--6i6l-\i22---¡-ags T 
~ _____ L_ ___ L__ __ -~-L:::.__L_ __L 

1972 11973 

193 2121 
(e) 

39 50 

---+-
_ _:~ __ 1_1-~63 

Grado 
de Medidas 

1974 Exp1 o- reguladoras tación 

219 P1 enarnente Grupos de captura 
explotada fijados por la 

CIAAT 

90 Explota-
. ción 
moderada 

l 009 

(a) El rendimiento sostenible en 135 condiciones actuales se calcula en 20 000 toneladas, pero sí las poblaciones se hubieran mantenido al 
dlto nivel conseguido en torno a 1930, hubiera sido posible un rendimiento anual sostenido de 470 000 toneladas. 

(b) No se dispone de cifras exactas, p1ero la captura total no es superior a pocos millares de toneladas 

(e) Se incluyen las capturas hechas fu,era de la zona regulada por la CIAAT 

(d) Las capturas de 'listado varían mun considerablemente de un año a otro, probablemente debido a factores ambientaies; 1970 fue mal año-
para e 1 1 is tado. En 1967 se capturaron 107 UOO tonel a das · 

{e) Probablemente menos cuando la sardina era abundante 
{f) Cantidades importantes capturados en las pesquerías de camarón y tiradas al mar en su mayor pa~te 

(g) No se dispoñe de estadísticas detalladas, pero las capturas son reducidas, excepto en el caso de la U.R.S.S. 

(h) Denota revisión de las cifras del COFI/74/4. Datos recopilados por el personal de' la CIAAT. 
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do en 1977, por mandato del Consejo Latinoamericano, son de gran 

importancia. Los trabajos de este Cornit~ se orientan hacia la 

creación de mecanismos concretos de cooperación que permitan 

una explotación conjunta de las reservas pesqueras de la región, 

con el objeto de poner a disposición de la población de bajos i~ 

gresos alimentos de un alto valor nutritivo, asimismo, se erige 

corno un instrumento id6neo para el ejercicio de los derechos de 

los países de la región en lo que respecta a la explotación y la 

utilización de los recursos vivos del mar, y corno un esfuerzo 

conjunto para la realización de una serie de proyectos y medidas 

de cooperación. 

A pesar del corto tiempo de funcionamiento de este Comité, 

se ha desplegado un ambicioso programa de trabajo tendiente a 

cumplir con los objetivos propuestos al momento de su creación. 

Al respecto, se han llevado a cabo una serie de actividades di

rigidas a la identificación y realización de diversos proyectos 

concretos, entre los que destacan: 1) Proyecto de evaluaci6n de 

las especies más importantes en la cuenca del Lago Titicaca, el 

cual se encuentra ya en funcionamiento y cuenta con varios corn_i 

tés técnicos encargados de la realización de un subproyecto pi

loto para el cultivo de truchas en jaulas flotantes en el lago, 

así corno de otro encargado de la evaluaci6n de los recursos pe~ 

queras del lago y su cuenca; 2) Proyecto de evaluaci6n de los 

recursos de la sardina, el jurel y la caballa en el Pacifico 

Suroriental. Este proyecto cuenta con un Comité coordinador en

cargado de la ejecución del proyecto, el cual ha elaborado los 

términos de referencia del mismo y realiza gestiones bastante 
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avanzadas para su financiamiento; 3) Proyecto de sistemas de 

centros de investigaciones en acuacultura, en el seno de este 

proyecto se instaló un comité técnico encargado de la ejecución 

de un suhproyecto piloto de p;i.sc;i.cultura, cuyas primeras medidas 

han sido la creación .de infraestructuras pesqueras y la crea

ción de una revista sobre el tema. Existen otros proyectos den

tro del Comité cuyas actividades son también relevantes, desta

cando el proyecto de aprovechamiento económico de la fauna de 

acompañamiento del camarón, un proyecto de explotación del atún, 

en el cual se realizan estudios de viabilidad para la constitu

ción de una empresa multinacional de explotación del atún; un 

proyecto del sistema regional de capacitación pesquera,y un pro

yecto de control de calidad de productos pesqueros. 

Mención especial merecen los trabajos de este Comité en

caminados hacia la instauración de la Organización Latinoameri

cana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), recién constituida. Esta 

orcanizaci6n constituye un mecanismo oermanente de coooeración 

en el á.t-nbito pesquero de la región, cuyos trabajos se orien·tan 

a promover y organizar la capacidad de negociación conjunta de 

la región así como canalizar la cooperación técnica y financie

ra internacional, mediante acciones concretas de coordinación 

y cooperaci61~ regional~ T,o que vie11e a reforzar y consolidar 

los trabajos que se realizan en CAPNAD. 

e 1 Cor.:~:.:rcio. 

Las condiciones actuales que presenta el sector comercio 
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en América Latina de un creciente proteccionismo, estancamien

to y trasnacionales, aunados al problema de producción de ali

mentos en la región, estimularon la conveniencia de crear al 

interior del SELA el Comi-té de Acción de los Organismos Empresa

riales de Comercio Ex-terior de Carác-ter Gubernmuental, del Sec

tor Alimen-ticio (OECEG' S). 

El objetivo fundamental de este Comité es el de promover 

la racionalización del abastecimiento al interior de la región, 

de los productos que son materia de comercialización de los 

OECEG'S mediante: la instrumentación de mecanismos comerciales 

que faciliten el abastecimiento de productos de primera necesidad; 

realización de convenios de comercialización y abasto de mediano 

y largo plazo tendientes a promover y mejorar los servicios de 

información en materia comercial; la coordinación y consulta in

terempresarial y la asistencia y capacitación técnica. 

No obstante el corto tiempo que tiene de creado este Co

mité ha mostrado un gran dinamismo,dedicando sus prür.eras reu

niones a la instalación de la Secretaría del Comité y la elabo

:r.-aci6n de los programas y mecanismos de coope·cación. Las posi.b:!:_ 

liclades de este Comité de AccH'>n son impor-tcantes en función de 

la magnitud del comercio que manejan las entidades públicas en 

el can1po del comercio ln.tinoan1ericano. gstas empresas son: 

ALI~iPORT y CUBAFRUrrAS, Cu})a; C:ONASUPO, Z..1éxico; Empresa Nacional 

de Comercialización de Insumos (ENCI), Perú; Corporación de t•ler

cadco, Venezuela; Institut:o de Mercadeo l1.<JLO[K~cua:t:·.i.0 1 Panamá; y 

ENI&, NicaJ:agua. 
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d) Vivienda. 

Dentro de la problemática económica-social en la"cino~ 

mérica,destacan los problemas del hábitat, la vivienda y el 

medio ambiente,tanto en las áreas rurales como urbanas. A fin 

de poder ate11der en la medida de lo posible estos problemas, 

los países miembros del SELA realizaron una serie de acciones 

tendientes al establecimiento de un mecanismo latinoamericano, 

para impulsar la cooperación de los países de la región en mat~ 

ria de vivienda y edificaciones de interés social. Produc·to -

de esos esfuerzos surge el Comité de Acción de Vivienda y Edifi 

caciones de Intérés Social (CAVEIS) . 

Los obje-tivos generales de es·te Comité de Acción son: 

a) Notivar a los países latinoamericanos a la adopción de polf 

"cicas de vivienda adecuadas a su realidad nacional; b) Apoyar 

a los procesos nacionales, zonales y regionales en materia de vi 

vie:ida de interés social, pr:opiciando acciones coordinadas de me 

ca.nisraos complen1entarios al Comité de Acción: ~) Procurar que ~ 

los sectores de más bajos recursos1 con una administración adecua 

da y dentro de la realidad socio-económica de A.:nérica Latina, al·· 

can.,.;en :a. solución de su pro!)]_e.tk.-'t haLitá.cional, que consti-tuye un 

d) Estirnular una adecuada polí-tica de -

producción de mayor número de vivienclt:ls a menor costo! para cuyo 

fi.n se considerará el uso ittás racional de los recursos del. Esta ·-

do, Ce la Empresa Privada y }.a participclción de los beneficiados .. 11 
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En la actualidad este Comité ha terminado sus funcio -

nes, habiendo realizado un importante labor tendiente a soluci~ 

nar el déficit de viviendas en Latinoamérica, en particular en 

los países de Centroamérica. Para tal fin se realizaron una se 

rie de trabajos para la creación de un Centro de Información de 

las Viviendas en Latinoamérica. 

Mención aparte merecen los trabajos de este Comité en -

Nicaragua, en donde se ha realizado una importante labor en el 

proceso de reconstrucción de este país, devastado por el terremo 

to de 1972 y la recien terminada guerra civil. 

Asimismo, es importante destacar la creación en el seno 

de este Comité de la Organización Latinoamericana de Vivienda y 

Desarrollo de los Asentamientos Humanos (OLAVI) , mecanismo per

manen'ce que permitirá dar continuidad a los trabajos emprendidos 

por el CAVEIS, sus objetivos básicos son la cooperación multila

teral en materia de vivienda y asentamientos humanos, en benefi

cio de los sectores de más bajos ingresos y la puesta en marcha 

de una Empresa Multinacional Comercializadora de Materiales para 

la Construcción. 

e) Artesanías. 

Cumpliendo con su labor de cooperación económica, el -

SELA ha desarrollado importantes trabajos en el campo de las -

92. 



artesanías. La idea de establecer proyectos de cooperación en 

estas áreas estaba latente desde la creación del Sistema, y es 

que no era posible olvidar -~ue "Los artesanos- de Latinoamerica 

que suman 20 millones actualmente, coiüH;it11yen un grupo margi

nado en la mayor parte de nuestros países" 4~/ 

El sector artesanal es de gran importancia para los pu~ 

blos latinoamericanos en virtud de los efectos que esta activi-

dad produce en los países de la región. En primera instancia 

el trabajo artesanal se constituye en gran medida como una for -

ma de complementar los ingrGsos de los campesinos, los cuales de 

bido al atraso en que se encuentra el campo en la mayo¡· parte de 

los países latinoamericanos, se ven forzados a buscar un comple -

mento de sus ingresos en otras actividades. Asimismo, esta rama 

de la producción constituye una fuente de empleos sobre todo en el 

sector rural, además de que este sector representa para algunos -

pafses una adicional fuente de divisas, via la exportaci6n hacia 

los mercados europeo y latinoa_¡-nericano de artesanías. 

Con la finalidad de dar un impulso institucionalizado a 

este sector,en marzo de 1977 se crGa el Comité de Acción de PromQ 

c1on y Comercialización de Artesanías, para tal fin se fijó como -

labor prioritaria la elaboraci6n de un estudio de viabilidad para 

el establecimiento de empresas multinacionales de productos arte -
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sanales, de la región en los principales mercados de los paí

ses industrializados. 

A la fecha, este Comité ha alcanzado casi la totalidad 

de sus objetivos, de donde destacan: la realización de ferias 

promocionales en Estados Unidos y Europa; la creación de una 

sala de exhibiciones permanentes en Panamá; la realización de un 

perfil técnico-económico para la creación de una Empresa Multi

nacional Latinoamericana de Ar-tesanías; la celebración de pro

grruua de formación profesional, y una Reunión de Expertos Lati 

noamericanos Exportadores de Ar-tesanías. 

f) ~rurismo. 

Las características de la mayor parte de los países 1~ 

tinoa.mericanos: poseedores de una importante herencia prehis

pánj_ca y colonial misma que se refleja en importantes ruinas 

arqueol6gicas; rl.co folklore; UJ1 clima bastante benéfico¡ innu

mer~)les bellezas naturales, tanto en playas, bosques, ríos, 

selvas, etc., han favorecido el auge del sector turismo, mismo 

que representa una importante fuente de divisas para algunos 

de los países del Caribe y un decisivo factor de la economía 

de otros países de la América Continental, ejemplo México, Pa

namá, Uruguay, Costa Rica, etc. (c;_¡adro X ) . 
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CUADRO X 

INGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TURISMO PARA LOS 
PAISES DE AHERICA LATIN,; 

{Porcentaje del valor de las exp.:>rtaciones totales de 
bie,les y servicios). 

I975 19 76 1977 1978 

/',rgen ti na 4.4 3. 9 3. 2 3. 7 

nar!Jados 39.2 45. 7 4-6. 3 47.4 

Bo 1 i vi:: 3. 7 3. ;¡ 4 • 
. '' 4.9 

Bras i 1 0.7 o. 5 \.J,!f 0.5 

Colombia 7.6 6. 7 7 .1 7. 1 

Costa Rica 8.6 7. 7 6.5 7 .1 

Ch i 1 e 4.7 3. 6 3 '2 3. 7 

Ecuc dor 2. 6 2. 2 3. o 3.D 

El Sal vado1· 3.1 2. 6 2.9 3. 7 

Gua tema 1 a 10.0 6. 5 5.0 5,2 

Guya na 0.7 1 .o 1.2 1.0 

Haitl 20.8 17 ,6 17 .1 18.2 

flondurils 3 .1 2.5 2. 4 2. 4 

Jamaica 11. 7 11 .3 7. 4 13 .1 

f·1éx i e o 34.8 31.5 26. 4 28. 1 

!:icaJ'39~.;a 5.8 4. 6 4. 6 3,5 

Panar:;á 16.1 13.9 19.S 21.2 

Paraguay 4.5 S. 6 8.7 8. 7 

Prt·ú S. 4 5. 7 5. 2 5. 9 

rlepJblicc. LiJminic~no 5. 8 8. 4 9.2 10.7 

TriniC:?G y Tobc..r:u 6.1 5. 7 G. Z 5.8 

Uru~-:uay 17.8 9.8 H.S l5.C 

Ve1~ezuela 1.9 1.1 1.7 2.1 

1979 

2. 9 

49.5 

4.2 

o. 5 

6.7 

6.5 

3. 2 

3.3 

2.0 

5.5 

1·. o 

23.5 

2.5 

16.2 

25.6 

2.9 

20. 7 

12 .6 

4.6 

10.3 

6. 7 

22.4 

1. 7 

-~---------------· 

Fuente: /.r.~3l' i o Est::dístico ~r Ar:~,-~ .:3. ;__e ~ i ~'" 19SQ: C0"'~ :- i (".!: 

Econ6r.d e:= j."'2!'3; l•.F:~ l'i ,:¡; Lo . i "'. 
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A efecto ae desarrollar esta actividad, en 1979 se con~ 

tituye el Comité de Acción de Turismo, cuyo principal objetivo 

es prOIIDver la actividad turística latinoamericana, mediante la 

adopción de medidas encaminadas al aprovechamiento del potencial 

turístico de la región, mismas que amplían su cobertura social. 

Asimismo, este Comité contempla otras actividades entre las que 

destacan: la realización de un estudio de los recursos turísti'

cos de la región y el financimiento de progrw~as de desarrollo -

en el campo de la comercialización, la transportación y la capa

citación tecnológica. 

Analizando los objetivos con que fue creado este Comi -

té y los resultados alcanzados, se podría decir que se ha cumpl.!_ 

do satisfactoriamente, y a la fecha, se han establecido s6-

lidas bases de cooperación con empresas turísticas de la región, 

lo cual permite llevar a cabo Proyectos de Cooperación en áreas 

de transporte, capacitación, finanzas y proyectos turísticos. 

Asimismo se encuentran bastante avanzados los ·trabajos tendientes 

a poner en marcha el Instituto Latinoamericano de Capacitación 

Turística, (ILCATUR), dependiente del Comité de Acción. 

g) Ciencia y Tecnología.-

Uno de los factores en que más tiende a reflejarse el fe-

nómeno de la dependencia latino&~ericana, es el de la ciencia y la 

tecnología. El tardío proceso de industrializaci6n de los países 



de la región, y su inserción dentro de la división internacio

nal del trabajo como proveedores de materias primas, fueron al 

gunos de los factores que r2trazaron el desarrollo tecnológico 

de estos países, con las consecuentes desventajas. Por un lado, 

el proceso de industrialización latinoamericano tiene una fuerte 

dependencia de la tecnología proveniente de los países desarro

llados, por otro lado, el pago por servicios de utilización de p~ 

tentes y de transferencia de tecnología significan una importan

te salida de capitales para los países por este concepto. 

(ver cuadro XI 

Con la finalidad de contrarrestar los efectos anterior

mente descritos, en el SELA se han creado dps Co~ités qe Acción. 

tendientes a desarrollar la ciencia y la tecnología en la región, 

el primero,el Comité de Acción para el establecimiento de una 

Red de lnformación Tecnológica Latinoamericana (RITLA), mismo 

que tiene como objetivo primordial el establecimiento de ur.a red 

de información tecnológica al interior de la región, la cual ser

virá como un instrumento de cooperación destinado a aportar una 

contribución al desarrollo tecnológico regional y a la disminu

ción del grado de de~endencia tecnológica de los países miembros 

del SELA respecto a otros países, mediante la difusión de informa 

ci6n sobre la demanda regional de tecnología, de capacidad tecno

lógica, así como, servir como mecanismo de acceso y difusión pa

ra los países de la región a las alternativas tecnológicas dispo-

~7. 



CUADRO XI 

PAGOS RECIBIDOS POH TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN 
ALGUNOS PAISES DESARROLLADOS DURFBTE EL 

QUINQUENIO 1965 - 1969 

(MILLO.'I!ES DE OOL,l\,'<ES) 

República 
Estados Federal de 
IJnidos Francia Alemania 

Ar:lérica Lat:ina 1 098 14.9 10.2 

Otros países sub 
desarrollados 764 93.2 47.5 

T o m A L 1 862 108.1 57.7 

FUENTE: Science and Public Policy, vol. 2, n(un. 6, 
junio de 1975, p.251. 
Revista Comercio Exterior,Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A. ,vol.28,núm.12, 
Diciembre 19 7 8. 

Bélgica 

2.8 

13.4 

16.2 
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nihles a nivel mundial. 

El segundo Comité que se crea en esta área es el Comité 

de Acci6n para el Establecimiento de la Agencia Latinoamericana 

de Servicios Especiales de Información (ALASEI) con "el objeto 

de obtener material de información, transmitir por los medios -

técnicos adecuados a todos los Estados miembros y a sus medios 

de comunicación, textos de información analíticos, que versen s~ 

bre temas técnicos y científicos relativos a la integración, a la 

defensa de las materias primas y los recursos naturales, a la 

identidad cultural, a la ecología, al arte, la ciencia y la cultu 

ra y a otros campos especializados, procurando que el servicio ca 

lificado de ALASEI sea complementario integrativo y no competiti-

vo con los servicios que actualmente existen". 4.P' 

Los trabajos de estos comités se encuentran en etapas 

iniciales, no obstante,en el marco de la RITLA se han diseñado al 

gunos proyectos operativos sobre ingeniería y consultoría, apoyo 

de instituciones tecnológicas y sobre el mejoramiento de la cap~ 

cidad negociadora en materia de tecnología. 

h) Solidaridad y Apoyo.-

En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 5 inciso 

l, del Convenio de Panamá, relativo a apoyar los esfuerzos de ay~ 
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da a los países que afronten situaciones de emergencia de tipo 

económico, así como los provenientes de desastres naturales, 

el SELA ha i~plementado diversos mecanismos de cooperación para 

países que han enfrentado estas situaciones, mediante la -

creación .de tres comités de Acción : a) Comité de Acción para la Re

construcción de Guatemala: b) Comité de Acción de Apoyo a la Re

pública de Nicaragua: e) Comité de Acción de Apoyo a la Repúbli

ca de Argentina. 

El primero de estos Comités se constituye en 1976, con 

la tarea de prestar cooperación en los campos de la asistencia -

técnica para la reconstrucción de Guatémala después del terremo

to de ese año. Asimismo se emprendieron tareas en el campo de la 

vivienda urbana y rural, el ~~neamiento ambiental, la organiza -

ci6n d~ una cooperativa pesquera y un estudio de viabilidad para la 

instalación de una fábrica de cemento. 

El segundo Comité que se constituye en este campo es el 

Comité de Acción para la Reconstrucción de Nicaragua {CARN) , como 

respuesta a la solicitud que hiciere la Jun~a de Reconstrucción 

Nacional de Nicaragua. El objetivo primordial ~ue se le asignó, 

es el de coordinar las acciones de acuerdo con los lineamientos 

y prioridades que establezca el Gobierno de Reconstrucción Nacio

n?.l de Nicaragua para obtener recursos financieros y técnicos, -

que permitieran reedificar el país, devastado por el terremoto de 

1972 y la guerra civil. 
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El tercer Comité de Acción creado en esta área fue el Com.!_ 

té de Acción de Apoyo a la República Argentina (CAARA), de re-· 

ciente creación, mismo que se constituye en respuesta a las me 

didas coercitivas de carácter económico que el Reino Unido, los 

Estados Unidos de América, la Comunidad Económica Europea y 

otros países industrializados aplicaron a la Argentina, las cua 

les lesionan la economía del país, y pueden constituir una gra-

ve amenaza para la seguridad económica 

bros del SELA. 

de los Estados miem -

Los principales objetivos de este Comité de Ac.ción son -

los sigúientes: "coordinar la elaboración y facilitar la eje -

cución de un programa de cooperación de los Estados miembros -

del SELA con la República de Argentina, a fin de facilitar el 

apoyo necesario ante la emergencia derivada-de las medidas coer 

citivas de carácter económico aplicados en su contra: coordinar 

posiciones e iniciativas de apoyo inmediato a este país; anali

zar las ex~eriencias que se derivan de la situación señalada p~ 

ra hacer eficaz el concepto de autodefensa colectiva de América 

Latina frente a las medidas de carácter coercitivo que puedan 

aplicarse a cualquier otro Estado mienfuro ". 4]_/ 

Los resultados que se han obtenido de estas experiencias 

de cooperación han sido bastante satisfactorios, el Comité de 

Acción de Apoyo para la Reconstrucción de Guatemala, mismo 
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que ha terminado sus funciones,cumplió ampliamente con los-

objetivos para los que fue creado, habiendo ayudado a los tra 

bajos de reconstrucción de este país mediante la asistencia 

técnica y la colaboración con materiales de construcción. 

Por lo que respecta al CARN, los resultados que ha al-

canzado son también importantes y diversos, destacando el -

apoyo a los programas de la Junta Nacional de Reconstrucción, 

en materia educativa, de salud, viviendas, finanzas y artesa-

nías. Estos trabajos estan basados en la coordinación con 

otros Comités de Acción abocados a estas área de cooperación 

económica. 

A 1nanera de comentario, es importante destacar que la ex-

periencia del CARN, justifica en gran medida los objetivos con 

que se creó el SELA, ya que sólo mediante este mecanismo de -

cooperación regional fue posible que países con dirección poli 

tica tan diversa pudieran prestar ayuda al Gobierno Sandinista 

de Nicaragua, como es el caso de Argentina, Brasil, Chile , -

Uruguay, etc. (cuadro XI ) . 

Por lo que toca al Comité de Acción de Ayuda de la Repú -

blica de Argentina, a pesar del corto tiempo de creado, ha -

realizado diversos trabajos tendientes al establecimiento de -

un mecanismo- de Seguridad Económica Regional, destacando la-
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CUAOitO XII 

DONACIONES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL CARN 

P A 1 S E 

ARGENTINA 

BRASIL 

COSTA RICA 

C U8A 

CiilLE 

MEXICO 

PAN AMA 

PE P. U 

REPUBLICA DOMINICANA. 

V E¡,¡ E'zu E LP. 

TOTAL GENERAL 

AL GOBIERNO DE NICARAGUA, 1~80 

( EN US$ ) 

Teta l en 
Especies 

-
US$ 3.580.000.00 US$ 

23.000.00 

211.870.53 

10.033.600.00 

38.607.00 

10.462.463.29 
10: 16J,, 395,35 

3'40,000,00 

:so.ooo,oo 
1,2]8.956,00 

Total en 
efectivo 

36.609.00 

5.26o,ooo;.oo 

4.287.638.88 

Total x Grupo 
Ó pi.iÍS 

US$ 3.616.609.00 

23.000.00 

2i1.870.53 

10.033.600.00 

38.607.00 

15.722.463.29 
jQ,.ló~\395~35 

340,(100.00 

50.000,00 

s.sGG.594.es 

US$36~182.892.17 US$9.584.2~7.88 US$45.767.140.05 
=3==~~~~===~~~=========~==~=~~~~=~~=~~~~=~~=~~~-===~=~=~~ 

Fue('. te.': Reg is~ro~ del Fondo 
Internacional p;.:ra la Rccons
t r u e e 1 ó n de IH e a; a g:; a ( F l R) • 
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Reunión Multilateral del Grupo de Trabajo sobre Seguros y 

Reaseguros y la Reunión Multilateral del Grupo de Trabajo 

sobre Reorientación del Comercio Recíproco. 

Coordinación y Consulta 

Las actividades del SELA en esta materia han permiti 

do alcanzar logros muy importantes en la adopci6n de posi -

cienes y estrategias comunes y, de esta manera, aumentar la 

capacidad negociadora latinoamericana. Estos trabajos se de

sarrollan tanto a nivel de foros internacionales, como de r~ 

laciones con terceros países o grupos de países. La realiz~ 

ción de estas labores ha puesto de relieve la capacidad del 

SELA para promover la concertación y la adopción de estra -

tegias comunes, en el marco de las negociaciones interna -

cionales de la cooperaci6n entre paises en desarrollo y en 

sus relaciones con·los países desarrollados. Prueba de ello, 

son los trabajos realizados en este campo que se describen -

a continuación. 
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y 
• 

En su primera reunión extraordinaria, el Consejo Latin~ 

americano del SELA aprobó las directrices de acción de América 

Latina en relación con los principales temas a tratar en la Reu 

nión Ministerial del Grupo de los 77 en l-ianila, previa al cuarto 

período de sesiones de la uNCTAD. Fue éste el primer' esfuerzo de 

coordinación regional en un foro permanente con sentj.do de con-

tinuidad en la acción y en la negociación. 

De la misma manera, para coordinar la posición latinoame-

ricana y adoptar una estrategia común en la cuarta Reunión Hinis 

terial del Grupo de los 77, con miras al quinto período de sesi~ 

nes de la UNCTAD, el SELA celebró la primera reunión de coordi-

nación regional. En ella se adoptó un documento en el que se f~ 

jaba la posición común de la región frente a los siguientes te-

mas: economía mundial, proteccionismo, productos básicos, aspe~ 

tos monetarios y financieros, transferencia de tecnología, tran~ 

porte marítimo, relaciones comerciales entre paises con diferen-

tes sistemas económicos y sociales, y cooperación entre países 

en desarrollo. 

En esta misma reunión se aprobó el Programa de Arusha para 

la Autoconfianza Colectiva y mc-rrco para las Negociaciones. Al respecto, 

la decisión 38 del wnsejo Latinoamericano dispuso mantener bajo exa-
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men el estado de las negociaciones de los temas del programa para 

el quinto período de sesiones de la UNCTAD. 

Respecto de las negociaciones que se celebran con miras a 

la elaboración de un Código de Conducta para las empresas trasna

cionales, el SELA ha prestado apoyo al Grupo Latinoameri.cano de 

Nueva York con el fin de adoptar una posición común. A este efec

to el SELA elaboró un anteproyecto de código; este trabajo permi

tió un acuerdo sobre puntos fundamentales del código como el tra

tamiento de las empresas trasnacionales y las medidas que habrá 

que adoptar para un mejor aprovechamiento del aporte de esas em

presas a la región, y para evitar o atenuar los efectos negativos 

de la actividad incontrolada de las mismas. 

En cuanto a las negociaciones para la adopción de un códi

go internacional de conducta sobre transferencia de tecnología, 

el SELA ha prestado su colaboración al Grupo Latinoamericano de 

Ginebra. La Secretaría Permanente preparó m1a nota informativa s~ 

bre dicho código; este documento sirvió de base para la adopción 

de una posición latinoamericana común, que a su vez sirvió tam

bién de fundamento para el acuerdo del Grupo de los 77 en el que 

se estableció el marco de negociación para la resolución de alg~ 

nos problemas pendientes sobre este tema. 

El SELA, en colaboración con la Comisión Económica de Na

ciones Gnidas para A.¡nérica Latina { CEPAL) y la Organización de 

Naciones Unidas para el Desarrollo :':ndustrial (ONüDI) , convoca

ron a la Segunda Conferencia Latinoamericana de I:1dustrializaci6n 
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en septiembre de 1979; en ella se aprobó un documento el cual con

tiené ·la posición Latinoamericana ante la Tercera Conferencia Gene 

ral de la ONUDI. 

En su quinta reunión ordinaria, el Consejo Latinoamericano 

adoptó la decisión 39 sobre la participación latinoamericana en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología pa

ra el Desarrollo. La posición de los países latinoamericanos coin 

cidió con la del Grupo de los 77 en relación con el proyecto de 

programa de acción de la Conferencia. 

En relación a la cooperación económica entre países en de

sarrollo, en el ámbito latinoamericano y en el marco de estos es

fuerzos, el SELA inició, después de la adopción de la decisión 24 

del Consejo Latinoamericano que pedía el establecimiento de rela

ciones con organizaciones regionales y subregionales de Africa y 

Asia, medidas para identificar áreas específicas de cooperación, 

contactos y acciones con organismos africanos y asiáticos como la 

Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) , 

la Unión del Río Mano, la Asociación de Naciones de Asia Sudorien 

tal (ASEAN), y el Consejo de la Unidad Económica Arabe. A este 

fin, en 1979 el SELA celebró en Montevideo una reunión regional 

de expertos de cooperación en la que participaron representantes 

de Asia y Africa; en ella se propuso la formación de un sistema 

mundial de preferencias comerciales entre países en desarrollo. 

En la misma reunión, se fijaron pautas para la cooperación entre 

organizaciones estatales de comercio exterior y se llegó a con-
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clusiones sobre las empresas multinacionales de comercialización. 

Con el objeto de lograr una posición común en la Conferen 

cia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países 

en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978, el Consejo La

tinoamericano dispuso la celebración de una reunión de coordina

ción. En ella los países miembros del SELA convinieron en un con 

junto de planteamientos sobre la cooperación técnica. En el plan 

adoptado en dicha conferencia se combinan las posiciones del 

Grupo de los 77. 

En el campo de la coordinación y la consulta también se ana 

lizan las relaciones de An)érica Latina con los Estados Unidos de 

América y con la Comunidad Económica Europea(CEE) ,ante la necesi

dad de instaurar un Nuevo Orden Económico Internacional, debido 

a que las relaciones existentes entre los países miembros del SELA 

y los países industrializados, van en constante detrimento y per

juicio de los primeros, limitando su desarrollo. Básicamente por 

la contracción de la demanda de sus productos de exportación y, 

en consecuencia, por la limitación de sus importaciones, muchas 

veces fu:1damentales para el desarrollo de la industria de estos 

países. La causa principal de la contracción de la demanda está 

en el aumento de prácticas proteccionistas aplicadas por los 

países desarrollados, por ello, el SELA ha planteado la urgente 

necesidad de reestructurar las relaciones existentes. 

como principal medida para rnejorar las relaciones con los 
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países desarrollados, se ha buscado la elaboración de una estrato 

gia co~ún para J.atinoamérica en sus relaciones externas con los 

Estados Unidos y la CEE, con objeto de lograr una participación 

más equi~ativa de la zona en los beneficios de la economía mundial, 

mediante una mayor integración, que les permita fortalecer su ca

pacidad negociadora ante el exterior. 

Al respecto, se han realizado 1ma serie de reuniones de con 

sulta tendientes a conformar la posición de latinoamérica. Las reu 

niones más importantes sobre este tema son: La Reunión de Consulta 

celebrada en Punta del Este, Uruguay en noviembre de 1978, y la 

reunión de Panamá en noviembre de 1981. De estos eventos surgieron 

las declaraciones que contienen la posición de América Latina en 

sus relaciones con la CEE y los Estados Unidos, respectivamente. 

Los principales temas que se estudiaron fueron: comercio, produc

tos básicos, financiamiento, inversión extranjera y transferencia 

de tecnología. 

Si bien es cierto que en el plano práctico no se han logr~ 

do grandes avances en las negociaciones, sobre todo por la falta 

de interés de los países industrializados, no se podría asegurar 

que los trabajos en este campo han sido totalmente estériles, ya 

que ellos han servido mínimamente para dar a conocer a la comuni

dad internacional los problemas de los países de América Latina, 

así como crear en la región conciencia de la conveniencia que tie 

ne la negociación conjunta. 

Como culminación de una serie de las negociaciones celebra-
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das en·tre la Secretaría Permanente del SELA, se tiene planeado la 

firma de un acuerdo de cooperación y en el que se plantea adoptn.r 

programas anuales de cooperación técnica y financiera para colab~ 

rar en la ejecución del programa de trabajo del SELA, particular

mente en los proyectos contemplados en los Comités de Acción de Pr~ 

duetos del r-iar y Agua Dulce, TUriSllD y Artesanías. En sus relaciones can terce 

ros países el SEIA ha mantenido contactos con el Consejo de Ayuda Mutua Ecanáni

ca ( CAME) , y actualrrente está preparando proyectos de cooperación can los gobieE_ 

nos de canadá y Jap6n,respectivamente. 

D2n.tro de los trabajos de coordinación y consulta y conforrre a sus obj~ 

tivos, el SEIA pranueve reuniones periódicas can los orga11isll'OS técnicos de los 

sistemas de integración, cooperación y los organisrros financieros regionales y 

subregionales de América latina. Zstas reuniones han representado nna importante 

contribución del SEIA a la identificación y puesta en marcha de iniciativas de 

cooperación y articulación de esfuerzos entre esos organismos. En 

las reuniones han participado representantes de los países de la 

Comunidad del caribe (CARICOM) ; la SIECA; la Asociación Latino~~e

ricana de Libre Comercio (ALALC) ¡ la Junta del Acuerdo de Cartage

na; la Corporación Andina de Fomento (CAF} ; el Banco Centroameric~ 

no de Integración Económica (BCIE}; la Asociación I.atinüaii\3ricana de 

L'1stituciones Fincmcieras de r:esarrollo (ALIDE}; la CEPAL; el Consejo Monetario 

Centroa.n-ericano y el Instituto para la Integración de Amédca Latina (ThlTAL). 

A la fecha se han realizaao tres reuniones habiéndose logrado :L'UJ?Ortantes 

avances en la coordinación de actividades con el Grupo Andino y se 

ha :r·U.'Itenido una estrecha vinculación con los órganos del Acuerdo de ca..""tagena; 

el Sistema participó en un seminario sobre las relaciones entre el 
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Pacto Andino y América Latina en la década de 1980 y está ejecuta!!_ 

do un Proyecto de Cooperación entre la RITLA y el Sistema Andino 

de Información Tecnológica, y entre el Comité de Acción de Viviendas 

y Edificaciones de Interés Social y el Programa Andino de Desarro

llo Tecnológico en Recursos Forestales. En junio de 1980 se firmó 

un Acuerdo de Coordinación y Consulta entre anlbas organizaciones. 

En este mismo plano, el SELA siguió de cerca el progreso de 

la reestructuración de la ALALC y estuvo presente en las reuniones 

de negociaciones que culminaron en la firma del Nuevo Tratado de Mon 

tevideo, en virtud del cual se creó la Asociación Latinoamericana de 

Integración(ALADil. Igualmente, el SELA ha mantenido relaciones con 

la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económi

ca Centroamericana (SIECA) , encontrándose en estudio un proyecto de 

acuerdo de cooperación, así como la coordinación de proyectos de 

trabajo, con el objeto de facilitar logros comunes. Además, el 

SELA ha mantenido contacto con los países de la CARICOM, el Comité 

de Desarrollo y Cooperación del Caribe, el Grupo de Países Latino

americanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), la Unión 

de Países Exportadores de Banano (UPEB) , y ha prestado apoyo a las 

actividades de la Organización Latinoamericana de Energía {OLADE). 

En cuanto a otros organismos internacionales, el SELA ha 

mantenido, desde sus comienzos, estrechos contactos con la CEPAL. 

Ambas instituciones han colaborado en la preparación y celebra

ción de reuniones económicas regionales; recientemente han firma

do un acuerdo de cooperación el cual tiene como objetivo adoptar 
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un prc:>grama operativo de cooperación; en él se define un conjun'co 

de medidas prioritarias, se propone el intercambio de informacio

nes y se establece un mecanismo de consulta. Con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el SELA celebró un 

acuerdo de cooperación, gracias al cual se ha venido intensifican 

do la cooperación técnica y financiera entre los distintos órga

nos del sistema, y se ha facilitado la contratación de expertos 

y la realización de reuniones especializadas. El SEU. también ha 

contado con la colaboración de la FAO a través de su oficina regio 

nal, en el campo de la cooperación agropecuaria y alimenticia. Con 

el objeto de canalizar recursos para la ejecución de proyectos es 

peciales, el SEL.i\ ha iniciado contactos con el Banco Interamerica 

no de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

La Secretaría de la UNCTAD ha colaborado con el SELA desde 

su creación. En abril de 1978 se suscribió un acuerdo de coopera

ción entre ambos organismos. Este acuerdo se refiere a sectores 

corao los productos básicos; la transferencia de tecnología; la co

operación entre países en desarrollo; las empresas multinaciona

les; el financiaraiento internacional, etc. La UNCTAD ha pres·tado 

apoyo a los Comités de Acción del SELA y ha colaborado en la rea

U.zación de trabajos sobre empresas multinacionales, transferencia 

de tecnología, empresas estatales de comercio exterior, etc. 
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6. Perspectivas del SELA. 

Es inegable que el SELA ha ido adquiriendo a5o tras afio mayor 

relevancia y ha concentrado cada vez una mayor atención de sus E~ 

tados ~1iembros como un foro mediante el cual los pueblos de Amér:h 

ca Latina pu~den concertar acciones de cooperación económica y de 

coordinación y consulta. Puede afirmarse que este creciente in-

terés se acentuó con "la crisis de las 1'1alvinas", como consecuen 

cia del desaliento por la posición de los Estados Unidos de Amé

rica durante el conflicto angloargentino y por la acertada partici_ 

pación del SELA en su apoyo a la República de Argentina. 

No obstante los importantes avances que ha logrado el SELA..,

prueba de ello son los resultados logrados en sus Comités de Ac

ción ya antes analizados y en las actividades de coordinación y -

consulta- ,existen algunos obstáculos por salvar y sectores que -

fortalecer. 

Los problemas a que se enfrenta el SELA para el logro de sus -

objetivos son múltiples y de diferente naturaleza, sin embargo, es 

menester sefialar que esta situación no es privativa del SELA, ya -

que las experiencias del Mercomún Centroamericano, la ALADI, CAl{I

COM, etc., nos muestran que los obstáculos que tiene el SELA, son , 

en buena medida, similares a las que enfrentan ellos. De manera g~ 

neral podríamos dividir estos problemas en dos campos, el poLítico 

y el económico. 
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a) Principales Obstáculos de Orden Político. 

En este campo podemos señalar los siguientes: las decisiones 

políticas de los grupos en el poder de algunos países, los cuales 

dan prioridad a objetivos de política interna, sobre todo en aque

llos casos en que los intereses de la región difieren de los intere

ses particulares de cada país; la defensa de determinadas condicio 

nes políticas y sociales, que podrían ser transformadas con el -

intercambio de ideas y políticas más favorables impide que algunos 

gobiernos apiiquen las medidas integracionistas; la diversidad de 

regímenes políticos es otro elemento que frena la integraci6n en 

el continen-te, sobre todo si vemos la gama de gobiernos que van -

desde gobiernos militares de extrema derecha hasta países sociali~ 

tas o aquéllos que tienden a implantar: gobiernos de este tipo; las 

diferencias antes señaladas se reflejan en dispares "enfoques y a~ 

tuaciones diplomáticas, mismas que aparecen en los organismos de 

integraci6n y hacen pesado, lento y cada vez más difícil el avance 

negociador". 4\i/ 

b) Obstáculos de érden ~con6mico. 

En este campo al igual que en el político, poGernos señalar di

versos obstáculos, todos ellos profundamente interrelacionados, en 

donde destacan el proceso de desarrollo dependiente y el atraso que 

conlleva la región en su conjunto, problemas de ín~ole estructural 
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que se manifiestan en distintos niveles entre los países 1 sus 

principelas características son: control trasnacional, dependeE_ 

cia de un solo mercado, exportaciones escasamente diversificadas, 

explotación de mano de obra barata, nula distribución y redistr~ 

bución del ingreso y la riqueza Factores como los antes mencio 

nados limitan la integración al convertirse estos elementos en -

freno del proceso, ya que implican la división de esfuerzos para -

poder dar solución a una multiplicidad de problenas Aunado a esto, -

los procesos integracionistas deberán salvar otros problemas tales 

como: las divergencias entre los programas económicos de cada país 

y las del sistema de integración, lo cual puede dificultar el enten 

dimiento e impide alcanzar una real cooperación y coordinación re

gional; en este plano, al igual que en el político, existe una re

sistencia por parte de algunos gobiernos a la integración, por las 

transformaciones que estos procesos pueden lograr en sus estructu -

ras; asimismo, es importante destacar el papel que juegan las empr~ 

sas trasnacionales vinculadas a los procesos económicos internos -

de los países, mismos que ven afec'cados sus intereses con la inte

gración tanto porque peligran sus mercados nativos, como porque 

pueden ver limitadas sus actividades ante una legislación que rija -

las mismas, por ello, no es de extrañar las presiones que ejercen e~ 

tas empresas, tanto a nivel de gEupo de presión económica, como por 

medio de sus gobiernos, frente a los procesos de integración. 
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1\unado a estos problemas históricos, actualmente el Siste

ma Económico Latinoamericano enfrenta un problema de mayor enve::'::_ 

gadura que limita y desvía sus acciones; la sit.uaci6n de crisis 

por la que atraviesa la economía internacional, su generaliza

ción a todos los países, independientemente de niveles de regí

menes políticos y su imprevisible finalización. 

Esta. situación ha afectado sensiblemente a los países en de 

sarrollo, entre ellos los latinoamericanos, debido en gran medi

da a la reacción de los países industrializados frente a la ac

tual coyuntura económica, misma que se ha traducido en una sensi

ble contracción de la demanda, mediante el es'cablecimiento de me

didas proteccionistas de diversa índole que ha determinado el tras 

lado de parte de sus problemas a los paíse~ en desarrollo, produ

ciendo una cons·tante disminución de las exportaciones, todo ello 

agravado por el progresivo crecimiento de la demanda externa de 

la región. 

Al respecto, actualmente latinoamérica,en su conjunto,ha ·al 

canzado un grado de endeudamiento externo tal, que unido al ni-· 

vel excepcionalmente alto alcanzado por la tasa de interés, hace 

que el pago de servicio de la deuda externa plantee a algunos de 

los países presiones agobiantes en su balanza de pagos y han obl.:!:_ 

gado a muchos de ellos a renegociar nuevos plazos para sus com

promisos internacionales. 
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7. Recomendaciones. 

Con base en los problemas expuestos en el punto anterior, 

a continuación se presentan una serie de medidas propositivas, 

en el sentido de fortalecer al SEL.i'\ para que, de esa manera, 

la región pueda dar una respuesta coordinada y globalizante a 

la actual crisis mundial: 

- Se deberfu reafirmar las políticas la'tinoamericanas orientadas 

a lograr una mayor complementación factible en la producción, 

el intercambio comercial, la utilización de servicios de trans 

porte, seguros y tecnología. Sobre la base del principio ele 

la preferencialidad latinoamericana y como medio ele lograr un 

efectivo y eficiente proceso de sustitución de importaciones 

a nivel regional. 

- Se propone iniciar un proceso efectivo de articulación y co

ordinación institucional de los diversos organismos que operan 

en el campo de la integración y cooperación regionales a fin 

de dar coherencia y dirección a sus iniciativas y acciones. En 

este sentido, el SELA podría constituirse en el organismo cú

pula que coordinara las acciones de los diversos organismos 

de la región, lo cual sería posible en virtud de las caracte

rísticas de flexibilidad y pragmatismo del mismo. 

- Se estima conveniente consolidar y profundizar el poder con

junto de negociación de los países de la región, mediante la 
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implementación de un mayor número de reuniones de coordina

ción y consult:a ante temas prioritarios, para corregir así 

las asimetrías estructurales y coyunturales en sus relacio

nes económicas externas, y defender sus comunes intereses ju~ 

to con las demás regiones en desarrollo. 

- En el campo financiero se propone que &~érica Latina coordine 

sus posiciones ante organismos financieros internacionales t~ 

les como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

a fin de que se planteen, de manera más realista, los proble

mas financieros mundiales, en particular del desafío que im

plica la deuda externa latinoamericana mediante: 

a) Otorgamiento de recursos adicionales para atender al ser

vicio de la deuda acumulada, y que permita mantener la ca 

pacidad operativa de los paises para administrar su comer 

cio exterior; 

b) Disminución del costo de refinanciamiento, y 

e) Facilidades para el acceso a créditos públicos adicionales 

para estimular el desarrollo económico. 

- En materia de comercio se propone adoptar medidas tendientes 

a: defender los niveles de comercio ya alcanzados, mediante 

el reforzamiento del comercio intrarregional; establecimien

to de una preferencia arancelaria latinoamericana; y desarro

llo de nuevas modalidades de comercio regional. 
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La confianza de que el SELA pueda salvar los problemas 

que actualmente enfrenta y seguir en el camino de su fortale 

cimiento, están en las características del Sistema, tanto en 

su estructura como en su funcionamiento, de una marcada fle

xibilidad, sin esquemas acartonados -más no por ello sin 

lineamientos generales-, por ello se considera posible sup~ 

rar algunas de estas limitantes. Prueba de esto es que el 

SELA es el primer sistema económico de la región que agrupa 

a la mayor parte de los paises de latinoamérica, independie~ 

temente de su dirección política, asimismo, en los Comités 

de Acción y los mecanismos de coordinación y consulta ha lo

grado conciliar, en buena medida, intereses de naciones con 

muy diferentes características. 
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CONCLUSIONES 

1.- Aun cuando las primeras teorías sobre la integración económica 

sustentaban la justificación de este proceso, en las ventajas 

que se obtendrían de él, tanto en el área comercial como in

dustrial básicamente, el SELA ha demostrado que el campo de la 

integración económica es mucho más amplio, mostrando sus bon

dades en áreas tales como la coordinación y consulta, apoyo 

a países con problemas catastróficos y la cooperación económi 

ca en los más diversos sectores. 

2.- No obs·tante los problemas que enfrentan los distintos esque

~as de integración económica regional, este mecanismo de coop~ 

ración es una realidad, como prueba están los avances que se 

lograron a través de la integración en ALALC, ~1CCA, CARICOM y 

Pacto Andino, tanto en el plano comercial como de la cooper~ 

ción industrial, mismos que se mani.festaron en un aumento de 

los flujos de mercancías al interior del Sistema y en la pue~ 

ta en marcha de proyectos conjuntos en diversas áreas eco-· 

n6micas. 

3.- Los procesos de integración económica que e:d.st:í.an en América 

Latina se limitaban a la problemática y tratamiento de dete~ 

minados sectores de la economía, esencialmente del área come~ 

cial, además de que no lograban agrupar a la totalidad de los 

países. Por lo 'canto, la región tenía la imperiosa necesidad 

de crear un nuevo organismo que sirviera de cúpula y que die-
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ra cabida a los más diversos proyectos de cooperación económi 

ca. El Sistema Económico Latinoamericano responde al obj~ 

tivo de agrupar a todos los países de la región, y además es 

un organismo representativo de los intereses de éstos. 

4.- La limitación de objetivos y rígidez en los procedimientos 

de los primeros esquemas de integración en América Latina, 

se tradujo en exiguos resultados y una gran dificultad de -

conciliar la diversidad de intereses entre los países miem

bros. En tal virtud, al constituirse el SELA los gobiernos 

tomaron en cuenta estas circunstancias y asignaron al org~ 

nismo un amplio margen de acción y flexibilidad en sus meca

nismos operativos, para que pudiera emprender las más di -

versas actividades en los campos de la cooperación económi

ca y la coordinación y consulta. 

5.- A fin de mantener un estrecho control sobre las actividades 

que realiza el SELA, a través de los Comités de Acción, se 

acordó dotar a estos mecanismos de cooperación de una dura

ción limitada. Esta práctica permite que cuando los traba

jos presenten resultados positivos, se pueda dar continui

dad al funcionamiento del Comité, o bien recomendar la cons 

titución de un mecanismo permanente en el área de que se -

trate, como es el caso de OLAVI y OLDEPESCA. Por el contra 
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rio cuando los frutos no cumplen con los objetivos para -

los que fueron creados los citados mecanismos, es posible 

reorientar las tareas, o dar fin a su funcionamiento, pa

ra de esa manera evitar desperdicios de recursos. 

6.- El éxito de los Comités de Acción como instrlli~ento organiz~ 

tivo para reforzar la cooperación regional, se encuentra en 

la característica de que fueron dotados de dinamismo, agili 

dad, pragmatismo y flexibilidad. :Por las "grandes posibilid~ 

des que da a la integración, este sistema ha sido adoptado -

por otros organismos extracontinentales. 

7.- Aún cuando, como se ha señalado a través del presente trab~ 

jo, la integración económica por si sola no es suficiente -

para garantizar el desarrollo de los países, puede afirmar

se que el SELA ha colaborado en importante medida a los es

fuerzos que sobre este objetivo han desplegado los países -

miembros, sobre todo aquéllos con un menor grado de desarro

llo relativo. Ejemplo-de ello son los avances en el campo

de la vivienda, las artesanías, turismo, pesca y comerciali

zación entre otras. 

8.- De acuerdo con el Programa de Trabajo realizado para el org~ 

nismo, la cooperación regional en el SELA ha logrado, hasta 
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el momento, resultados bastante satisfactorios. Sobre to

do si se toma en cuenta el corto tiempo que tiene en ope

ración; además de que en el campo multilateral los frutos 

se manifiestan generalmente en el mediano plazo. Al hacer 

un análisis comparativo con otros organismos de coopera~ 

ción en la región, como ALADI y OEA, mismos que tienen un 

mayor tiempo de funcionamiento y mayor presupuesto, se -

puede comprobar que los importantes logros del SELA son -

más relevantes. 

9.- Uno de los objetivos fundamentales con que fue creado el -

Sistema y los propios Comités de Acción fue la formación -

de empresas multinacionales, figura novedosa de cooperación. 

Es HULTIFERT primera empresa multinacional creada por el -

SELA, un testimonio de éxito ya que a pesar de lo!S'')>roble -

mas de índole financiero que ha debido superar ha tenido -

un desarrollo satisfactorio. De la-misma manera, próxima

mente entrará en funcionamiento, dentro del marco de OLAVI, 

una empresa multinacional en el área de la construcción, la 

Empresa Multinacional Comercializadora de Materiales y Ser -

vicios para la Construcción. 

10.- Los logros obtenidos por el SELA en las tareas emprendidas , 

se deben en gran medida, a que este es el primer organismo peE 
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manente en América que ha logrado conjuntar de manera -

eficiente actividades tanto en el área de cooperación 

como de coordinación y consulta. 

11.- Los avances del SELA en el campo de la coordinación y co~ 

sulta han sido notables, sobre todo porque ha podido can

ciliar los distintas intereses de sus países miembros. Ta 

reas que le han permitido el establecimiento de parámetros 

que rijan las relaciones de América Latina can la CEE y los 

Estados Unidos de América. Estas trabajos son ~6lo un pri~ 

cipio progresivo y gradual para delinear una estrategia e~ 

mdn definitiva y ajustable de la zona con los países antes 

citados, lo cual le permitiría fortalecer su posición y ca 

pacidad de negociación frente al. exterior. 

12.- El SELA es el prime~ organismo operativo de illnérica Latina 

en intentar estudiar más a fondo la creación de nexos con 

agrupaciones extracont±nentales como san el Consejo de Ay~ 

da Mutua Económica (CAME) , la Comunidad Económica de los 

Estados de Africa Occidental (CEDEAO) , la Asociaci6n de Na 

ciones de Asia Sudorienta! (ASEAN) , el Consejo de la Unidad 

Económica Arabe, etc. Ejemplo de ello son las reuniones -

de coordinación que se presentan en el capítulo III. 

124. 



13.- Como se demuestra en el trabajo, hasta el momento el SELA 

se ha abocado básicamente a los temas de mayor prioridad 

en la zona. Por lo que aún tiene un amplio campo para e~ 

pander sus tareas de cooperación en la región, como sería 

el sector forestal, de industria pesada, transportes, etc. 

14.- Uno de los principales problemas a que se enfrenta el SELA, 

y que es reflejo de la actual crisis económica internacio

nal, es el problema financiero mismo que ha limitado en oc~ 

siones la participación del SELA en nuevas áreas. Al res -

pecto, la Secretaría Permanente está desarrollando una se -

rie de actividades con la finalidad de obtener recursos fi

nancieros, mismos que permitan un mejor desempeño de sus a~ 

tividades. 

15.- En el campo práctico, el SELA no duplica las funciones que 

realizan otros esquemas de cooperación en la región, como s~ 

ría el caso de OLADE y ALADI, para ello se realizan reunio -

nes con los demás organismos de la región a fin de evitar -

duplicidad de funciones y desperdicio de recursos. Por el -

contrario el SELA tiende a desarrollar actividades que fort~ 

lezcan a estos sistemas a fin de que logren sus objetivos. 
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CONVENIO DE PANAMA CONS'riTUTIVO DEL SISTEMA ECONOI>II 

CO LATINOAMERICANO (SELA). 

Los Estados de América Latina representados en la Reunión 

Ministerial convocada para constituir el Sistema Económico 

Latinoamericano. 

Considerando: 

Que es necesario establecer un sistema permanente de cooper~ 

ción económica y social interregional, de consulta y coordina

ción de las posiciones de América Latina, tanto en los organi~ 

mos internacionales como ante terceros países y agrupaciones de 

' palses. 

Qtie la dinámica actual de las relaciones internacionales, en 

los campos económico y social, hace, asimismo, necesario que -

los esfuerzos e iniciativas realizadas hasta el presente para 

alcanzar la coordinación entre los países latinoamericanos, se 

transformen en un sistema permanente que por primera vez incl!!_ 

ya a todos los Estados de la región, asuma los acuerdos y prin 

cipios que hasta el momento se han adoptado conjuntamente por -

la totalidad de los paises de América Latina y asegure su ejec!!_ 

ción mediante acciones concertadas; 

~ue dicha cooperación debe cumplirse dentro del espíritu de la 

Declaración y del Programa de Acción sobre el establecimiento -

de un Nuevo Orden Económico Internacional y de la Carta de Der~ 

chos y Deberes Económicos de los Estados, y en forma congruen

te con los compromisos de integración ::¡ue han asumido la ma;;or 

parte de los países de América Latina, 

Que es imprescindible propiciar una mayor unidad de los paí

ses de la América Latina, a fin de garantizar acciones solida-



rias en el terreno de la cooperación económica y social intra

r~~ional, acrecentar el poder de negociación de la región y 

asegurar que la Am~rica Latina ocupe el lugar qua legítimamen

te le corresponde en el seno de la comunidad internacional . 

. Que es necesario que las acciones de un sistema permanente 

de coordinación intra-regional, de consulta y de cooperación -

de Am~rica, se desarrollen sobre la base de los principios de 

igualdad, soberanía, independencia de los Estados, solidaridad 

no intervención en los asuntos internos, beneficio recíproco,y 

no discriminación, y sobre la base del pleno respeto a los sis 

temas económicos y sociales libremente decididos por los Esta -

dos; 

Que es conveniente fortalecer y complementar los diversos pr2_ 

cesas latinoamericanos de integración, mediante la promoción 

conjunta de programas y proyectos especÍficos de desarrollo; 

Que, en consecuencia, resulta conveniente y oportuno crear un 

organismos regional para el desarrollo de estos propósitos; y 

Que en la Reunión de Panamá celebrada el 31 de julio al 2 de 

agosto de 1975 se llegó a un consenso para crear el Sistema Eco 

nómico La~inoamericano. 

ACUERDAN CELEBRAR EL SIGUIENTE 

CONVENIO CONSTITUTIVO 

CapÍ¡;ulo l 

Naturaleza y Propósitos 

Artículo l 

Los Estados signatarios deciden constituir, mediante este ins 

trume~to 2 el Sistema Econ6mico LatinoameT'icano, en adeJ.ante deno 



minado SELA, cuya composición, facultades y funciones se esp~ 

~iffcan en este Convenio Constitutivo. 

Artículo 2 

El SELA es un organismo regional de consulta, coordinación , 

cooperación y promoción económica y social conjunta, de carác-
- -

ter permanente, con personalidad jurídica internacional, inte

grado por Estados soberanos latinoamericanos. 

Art:fculo 3 

Son propósitos fundamentales del SELA: 

a) :.:;:::omover la cooperación intra-regional, con el fin de 
acelerar el desarrolló económico y social de sus miem 
bros; 

b) promover un sistema permanente de consulta y coordina
ción para la adopción de posiciones y estrategias comu 
nes sobre temas ecoúómicos y sociales, tanto en los org§: 
nismos y foros internacionales como ante terceros paí
ses y agrupaciones de países. 

Art:fculo 4 

L~s accio~Es del SELA se basarán en los principios de igual 

iad, soberan:fa e independencia de los Estados, la solidaridad 

y la ~o intervención en los asuntos internos, y el respeto a 

las diferencias de sistemas políticos, económicos y sociales. 

Asimismo, las acciones del SELA deberán respetar las caracterí~ 

tioas propias de los distintos procesos de integración regional 

y subregional así como sus mecanismos fundamentales, su estruc-



Capítulo II 

Objetivos 

Artículo 5 

Los objetivos del SELA son: 

l. Promover la cooperación regional, con el fin de lograr un 

desarrollo integral, autosostenido e independiente partic~ 

larmente mediante acciones destinadas a; 

a) Propiciar la mejor utilización de los recursos humanos 

naturales, t&cnicos y financieros de la región mediante 

la creación y fomento de empresas multinacionales lati

noamericanas. Dichas empresas multinacionales latinoa

mericanas podrán constituirse con aportes de capital -

estatal, paraestatal, privado o mixto, cuyo carácter na 

cional sea garantizado por los respectivos Estados Miem 

bros y cuyas actividades est&n sometidas a la jurisdic

ción y supervisión de los mismos; 

b) Estimular niveles satisfactorios de producción y suminis 

tro de productos agrícolas, energ&ticos y otros produc -

tos básicos, prestando especial ~tención al abastecimie~ 

to de alimentos, y propiciar acciones encaminadas a la 

coordinación y suministro, con miras a lograr una polí

tica latinoamericana en esta materia: 

e) Impulsar en la región la t:'ansformación de materias pri

mas ele los Estados Miembros, la complementación industrial 

y la exportación de productos manufacturados; 

d) Sin perjuicio de prestar todo el apoyo necesario a los 

sistemas Y mecanismos de coordinaci6n y defe~sa de los pr~ 



cios de las materias primas a los que ya pertenezcan pai

ses del área, diseñar y reforzar mecanismosy formas de asQ 

elaciones que permitan a los ~stados Miembros obtener pr~ 

cios remunerados de sus productos básicos y manufacturados 

y acrecentar su poder de negociación. 

e) iv!ej orar la capacidad de negociación para adquisición y u ti 
- -

lización de bienes de capital y de tecnología. 

f) Propiciar la canalización de recursos financieros hacia prQ 

yectos y programas que estimulen el desarrollo de los paí

ses de la región; 

g) Fomentar la cooperaclon latinoamel'icana para la creación, 

el desarrollo, la adaptación e intercambio de tecnología e 

información científica, así como el mejor desarrollo y aprQ 

vechamiento de los recursos humanos, educativos, científi

cos y culturales; 

h) Estudiar y proponer inedidas para asegurar que las empresas -

transnacionales se sujeten a los objetivos del desarrollo de 

la región y a los intereses nacionales de los Estados Miem -

bros, así como intercambiar información sobre las activida -

des c¡ue dichas empresas desarrollen; 

i) Promover el desarrollo y coordinación del transporte y las 

comunicaciones, especialmer.te en el ámbito intra-regional; 

j) P1•omover la cooperación en materia turística entre los paí-

ses miembros; 

k) .óstimular la cooperación para la protección, con:::ePvaciÓ~ y 

mejoramiento del medio ambiente; 



1) Apoyar los esfuerzos de ay~da a los países q~e afronten 

situaciones de emersencia de tipo económico, así como las 

provenientes de desastres naturales; 

m) Cualesquiera otras acciones afines a las anteriores que 

coadyuven a lograr el desarrollo económico,social y cultu 

ral de la regi6n. 

2. Apoyar los procesos de integración de la región y propiciar 

acciones coordinadas de ~stos, o de 6stos con ~stados Miem -

bros del SELA y en especial aquellas acciones que tienden a 

au armonización y convergencia, respetando los compromisos -

astn~:idos en el marco de tales procesos; 

3. Promover la formulaeión y ejecución de programas y proyectos 

económicos y sociales de interés para los Estados IVliembros. 

4. Aetuar como mecanismo de consulta y coordinación de Am~rica 

Latina para formular posiciones y estrategias comunes sobre 

-c-=~~as ecocómicGs y sociales aP.te terceros pafses~ agrupaci9_ 

~-::es de 
~ 

palS2S y en organismos y :"oros internacionales. 

~· Propic~ar~ en el co~texto de los objetivos de cooperaci6n 

:'el"=:<c·c' pc.ra los países de menor desarrollo relativo y medi

das especiales para los pafses de mercado limitado y para 

aquell~B c~ya condici6n mediterránea incide en su desarrollo 

~e~iendo en cue~ta las 20ndi2tones ecot16mi2as de cada uno 

de ~os Estados Miembros~ 



Capitulo III 

rüembros 

Articulo 6 

Son miembros del SELA los Estados soberanos latinoamericanos 

que suscriban y ratifiquen el presente Convenio Constitutivo. 

Articulo 7 

El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de los d~ 

más Estados soberanos latinoamericanos que no lo hubieren sus

cr~tc, los cuales deberán depositar, a tal efecto, ante el Go -

bierno de Venezuela el correspondiente instrumento de adhesión. 

El Convenio entrará en vigor para el Estado adherente treinta -

(30) días después del depósito del respectivo instrumento. 

Capítulo IV 

Estructura Orgánica 

Articulo 8 

Son Órganos del SELA: 

a) El Consejo Latinoamericano 

b) Los Comités de Acción, y 

e) La Secretaría Perm~nP~te. 

A. DEL CONSEJJ LA~I~CAMER:CA~G 

Articulo 9 



El- Consejo Latinoamericano es el Órgano supremo del SELA 

y estará integrado por un representante de cada Estado Miem 

bro. Se reunirá normalmente en la sede de la Secretaría Per

manente. 

Artículo lO 

Cada Estado Miembro tiene derecho a un voto. 

Artículo 11 

El Consejo Latinoamericano celebrará una reunión ordinaria 

anual a nivel ministerial y podrá celebrar reuniones extraor

dinarias, a nivel ministerial o no ministerial, cuando así lo 

decida la reunión ordinaria, o a solicitud de por lo menos un 

tercio de los Estados Miembros. 

El Consejo, por consenso de los Estados Miembros, podrá modi 

ficar la proporción mencionada en el párrafo anterior. 

Artículo 12 

Las reuniones ordinarias del Consejo Latinoamericano a nivel 

ministerial, seránprecedidas por una reunión preparatoria. La 

convocatoría de cada reunión extraordinaria establecerá 

deberá ser precedida por una reunión preparatoria. 

Artículo 13 • 

si ~ . 
es-ca 

El Consejo podrá constituirse con la presencia de por lo me

nos la mayoría de los Estados Miembros. 



Artículo 14 

El Consejo Latinoamericano, eleg1rá, para cada reunión, un 

?residenGe, dos Vicepresidentes y un Relator. 

Artículo 15 

Son atribuciones del Consejo Latinoamericano: 

l. Establecer las polÍticas generales del SELA. 

2. Elegir y remover al Secretario Permanente y al Secreta

rio Permanente Adjunto. 

3. Aprobar su Reglamento y el de los demás órganos permanen-

tes del SELA. 

4. Considerar y aprobar, en su caso, el Informe Anual que pr~ 

scnte 13 3e~retaría Permanente. 

~· Aprobar el presupuesto y los estados financieros del SELA 

así como fijar las cuotas de los Estados Miembros. 

b. Considerar y aprobar el programa de trabajo del SELA. 

7. Considerar los informes de los Comités de Acción. 

B. De2idir sobre la interpretación del presente Convenio Cons 

titutivo. 

9. Aceptar, a proposición de los Estados Miembros, las enmien

das a~ presente Convenio Constitutivo. 

10. Examinar, orientar y aprobar las actividades de los órganos 

dd SEU\ .. 

ll. Aprobar posiciones y estrategias comunes de los Estados Mie~ 

bros sobre temas económicos y scciales, tanto en organismos 

y foros internacionales como ante terceros países o agrupa -

cienes de países. 

J..?. Cvr:sider3.r l:ts propuestas y los informes que le someta 13. Se 

cretá.rÍa Permanente sobre materias de su competencia. 



13. Decidi1' la celebración de reuniones extraordinarias. 

14. Decidir el lugar en que se efectuarán sus reuniones, 

e11 caso de que no se realicen en la sede de la Secre 

taría Permanente. 

15. Aprobar los acuerdos operativos concertados por el Se 

cretario Permanente en función de lo dispuesto por el 

Artículo 31, inciso 8. 
16. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución del pr~ 

sente Convenio y examinar los resultados de su aplica -

ción. 

17. Decidir sobre los demás asuntos de su interés relaciona

dos con los objetivos del SELA. 

Artículo 16 

Las atribuciones previstas en los numerales ll al 17 del artíc~ 

lo anterior podrán ser ejercidas por una reunión a nivel no ministe

rial cuando los Estados Miembros así lo acuerden. 

Artículo 17 

El Consejo Latinoamericano adoptar& sus decisiones: 

a) Por consenso, en lo referente a las atribuciones estableci -

das en los numerales l, 8,9 y ll del artículo 15 del presente 

Convenio, y 

b) ?or mayol'Ía de dos tercios de los i'liembros presentes, o por 

la mayoría absoluta de los Estados Miembros, cualquiera fue

~~ la mayor, en lo referente a las atribuciones establecidas 

en los demás numerales del citaclo artículo 15. Cuando un Es 

tacto f.iiembro considere que un asunto comprendido en los térm_:h 

nos del numeral 17 del artículo 15 sea de fundamental impor-



tanela para su inter~s nacional, y así lo comunique al Conse

j6, la decisi6n respecto al mismo se tomará por consenso. 

Artículo 18 

Los acuerdos y proyectos concretos y específicos que se refi~ 

ren a la cooperaci6n regional s6lo serán obligatorios para los pai 

ses que participen en ellos. 

Artículo 19 

El Consejo Latinoamericano no adoptará decisiones que afecten 

a las políticas nacionales de los Estados Miembros. 

i3. DE LOS COío:ITES DE ACC::':ON 

Artículo 20 

Para la realización de estudios, programas y proyectos especi 

ficos y para la preparaci6n y adopci6n de posiciones negociadoras 

conjuntas de inter~s para más de dos Estados Miembros, se constitui 

rán Comit~s de Acción integrados por representantes de los Estados 

Nj_embros interesados. 

Artículo 21 

~os Comit~s se constituirán por decisión del Consejo o por d~ 

cisión de ~os Estados interesados, los cuales deberán comunicarlo a 

la Secretaría Permanente para que ~sta lo tansmita a los otros Es

':;:c_jcs :.:::_"mbros. Los Comités, cuya función temporal termina a la 

conclusi6n de su cometido, estarán abiertos a la participa~i6n de -

todos los Estados Miembros. 



La S;;::;Gretnría Permanente r:odr2 pr>oponer ai'·· Consejo la -

crea~1on de Gon1it~s de Acci5n. 

Artículo 22 

El financiamiento de los Comités de Acción estará a cargo de 

los Estados Miembros que participen en ellos. 

Articulo 23 

Cada Comité de Acción establecerá su propia secretaría, la 

cual, en la medida de lo posible, será ejercida por un funcionario 

de la Secretaria Permanente> con el fin de apoyar sus tareas y con 

~l..,ibuir 2 la cccrii::3...;iÓn de los Comicés de Acción. 

Los Comit§s de Acci~n deberán mantener, en todos los casos -

informaLia a la Secre-¡;aría Permanente sobre los avances y resulta -

jos je s~s ~rabajos. 

Artículo 24 

El cumplimiento de los objetivos relativos a la cooperación re 

;~.~~al, a tra~~s de !os Ccmit~s de Acci6n, s6lo será obligatorio pª 

~3 ~a~ ~s:a~c~ !·~~~~b~cs que participen en ellos. 

rlT'tÍcu.lo 25 

~as a~tividades de los CC~i:~s de Acci6n deberl ajustarse a los -

o::e~~vos ge~e~~les del S3LA, no deberán tener e~ectcs discriminato-

~ i:: s, ni crear situaciones de conflicto, en ;-er juicio de otros Esta-

dos Miemb~os del SELA. 



Artículo 26 

Los Comités de Acción elevarán a consideración del Consejo 

Latinoamericano un Informe Anual de sus actividades. Los Esta

dos Miembros podrán solicitar, cuando así lo requieran, inform~ 

ción a la Secretaría Permanente sobre la marcha de los Comités 

de Acción. 

C. DE LA SECRETARIA PERfvlANENTE. 

Artículo 27 

La Secretaría Permanente es el órgano técnico-administrativo 

del SELA y tendrá su sede en la ciudad de Caracas, República de 

Venezuela. 

Artículo 28 

La Secretaría Permanente, será dirigida por un Secretario PeE_ 

manente, de quien dependerá el personal técnico y administrativo 

necesario para el desempeño de las funciones de la Secretaría Per

manente. 

El Secretario Permanente ejercerá la representa~ión legal de 

la Secretaría Permanente y en los casos específicos que determine 

el Consejo Latinoamericano, ejercerá la representación legal del 

SELA. El Secretario Permanente será electo por un período de cua

tro años. Podrá ser reelecto por una sola vez, perc no_ por perío

dos consecutivos, ni sustituido por una persona de la misma naciona 

lidad. En. las mismas condiciones será electo un Secl'etario Perma
nente Adjunto, quien no podrá ser de la misma nacionalidad que el 

Secretario Permanente. 



Artículo 29 

El Secretario Permanente será ciudadano y nacional de uno de 

los Estados l'Uembros y participará con voz, pero sin voto en el 

Consejo Latinoamericano. 

Artículo 30 

El Secretario Permanente responderá ante el Consejo Latinoam~ 

ricano por el ejercicio adecuado de las atribuciones de la Secre -

taría Permanente. 

En el desempeño de sus funciones, el Secretario Permanente y 

el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instruc -

ciones de ningún Gobierno, ni tampoco de organismos nacionales o -

internacionales. 

Articulo 31 

La Secretaría Permanente tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Ejercer las funciones que le encomiende el Consejo Latinoa

mericano y, cuando corresponda, poner en ejecuci6n sus deci

siones. 

2. Propiciar y realizar los estudios preliminares y tomar las 

providencias necesarias para la identificaci6n y promoci6n 

de proyectos de interés para dos o más Estados Miembros. 

Cuando tales acciones tengan incidencia presupuestaria, su 

realizaci6n dependerá de la disponibilidad de fondos para 
tales fines. 



3. Facilitar el desarrollo de las actividades de los Comités 

de Acción y contribuir a la coordinación entre ellos, iQ 
cluyendo ayuda para realizar los estudios correspondientes. 

4. Proponer al Consejo programas y proyec.tos de interés común, 

.sugiriendo las formas de llevarlos a la práctica y otras -
medidas, incluso reuniones de expertos, que puedan contri -

buir al mejor logro de los objetivos del SELA. 

5. Elaborar y someter a consideración de los Estados Miembros 

el proyecto de temario para las reuniones del Consejo y pr~ 

parar y distribuir los documentos relacionados con dicho t~ 

mario. 

6. Elaborar los proyectos de presupuesto y de programas de tr~ 

bajo para someterlos a la aprobaci?n del Consejo. 

7. Presentar a la consideración del Consejo los estados finan
cieros del SELA. 

8. Promover y concertar, sujeto a la aprobación del Consejo, 

arreglos para la realización de estudios, programas y proye~ 

tos con organismos e instituciones internacionales,especial

mente los de carácter regional, nacionales de los Estados -
!lliembros y de terceros pa~ses. 

9. Formalizar las convocatorias de las reuniones de los órganos 
del SELA. 

10. Recaudar las convocatorias de los Estados Miembros, adminis

trar el patrimonio y ejecutar el presupuesto del SELA. 

11. Elaborar el informe anual de sus actividades para someterlo 
.a·la consideración del Consejo en su reunión ordinaria y 

coordinar la presentación de los informes de los Comités 



Acción, en el per~odo mencionado, sin perjuicio de los in

·formes directos que éstos presenten al Consejo. 

12. Seleccionar y contratar el personal técnico y administra

tivo de la Secretaria. 

Capitulo V 

Ratificación y vigencia. 

Articulo 32 

Cada Estado signatario ratificará el Convenio Constitutivo con -

forme a sus respectivos ordenamientos legales. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Go

bierno de Venezuela, el cual comunicará la fecha de depósito a los 

Gobiernos de los Estados, que lo hayan.firmado y a los que, a su c.9:_ 

so, se hayan adherido. 

Articulo 33 

El presente Convenio entrará en vigor para los paises que lo r.9:_ 

tifiquen, cuando la mayor:fa absoluta de los Estados signatarios haya 

efectuado el depósito del instrumento de ratificación y para los de
m~s Estados signatarios a partir de la fecha de depósito del respec

tivo instrumento de ratificación, en el orden en que fueren deposit.9:_ 

dos dichos instrumentos. 

Articulo 34 

Las reformas al presente Convenio que sean propuestas por cual

quier Estado Miembro, estarán sujetas a la aprobación del Consejo -



Latinoamericano. 

Las reformas entrarán en vigor, para los Estados que las ha

yan ratificado, cuando las dos terceras partes de los Estados Mie~ 

bros hayan efectuado el depÓsito del instrumento correspondiente. 

Articulo 35 

Este Convenio regirá indefinidamente. Podrá ser denunciado por 

cualquiera de los Estados Miembros, mediante comunicación escrita 

al Gobierno de Venezuela, el cual la transmitirá sin demora a los 

demás Estados f.1iembros. Transcurridos noventa ( 90) días .a partir 

de la fecha en que el Gobierno de Venezuel¡¡. reciba la notificación 

de denuncia, el presente Convenio cesará en sus efectos respecto del 

Estado denunciante. 

El Estado Miembro cumplirá cualesquiera obligaciones a las que 

se hubiere comprometido antBs de notificar su retiro, no obstante 

el hecho de que las mismas se extiendan durante un plazo posterior 

a la fecha en .. ,que se haga efectivo dicho retiro. 

Capítulo VI 

Disposiciones Generales 

Artículo 36 

Los Estados iüembros del SELA sufragarán los gastos que origine 

su f~ncionamiento para lo cUal el Consejo, al aprobar el presupues

to anual, fiJará las cuotas de los miembros, de acuerdo cor: la fór

mula que sea convenida al efecto. 



Artículo 3'( 

El SELA, sus 6rganos, los funcionarios de la Secretaría Permaneg 

te y los Representantes Gubernamentales, gozarán en el territorio 

de cada uno de los Estados Miembros, de la capacidad jurídica, prl 

vilegi~s e inmunidades que sean indispensables para el ejercicio 

de sus funciones, para lo cual se celebrarán los acuerdos correspog 

dientes con el Gobierno de Venezuela y los demás Estados filiembros. 

Artículo 38 

Son idiomas oficiales del SELA; el español, el francés, el in -

glés y el portugués. 

Artículo 39 

El presente Convenio quedará abierto para su firma por un perío

do de treinta (30) dÍas a partir del 17 de octubre de 1975. 

Artículo 40 

El presente Convenio será registrado en la Secretaría General de 

las Naciones Unidas por medio del Gobierno de Venezuela. 

EN FE DE LC CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo 

depositado susPlenos Poderes, hallados en buena y debida forma, fir

man el presente Convenio Constitutivo en nombre de sus respectivos 

Gobiernos. 

HECHO en la ciudad de Panamá, a los diecisiete días del mes de 

octubre de mil novecientos setenta y cinco, en un original en los -

idiomas español, francés, inglés y portugués, siendo dichos textos 

igualmente válidos. 



. El Gobierno de Venezuela será depositario del presente Conve

nio Constitutivo y enviará copias debidamente autenticadas del 

mismo a los Gobiernos de los demás signatarios y adherentes. 
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DESICION 5 

El Consejo Latinoamericano 

Vistos: el Artículo 14 del Convenio de Panamá, y el 

Proyecto de Reglamento de los Comités_ de Acci6n (CL/} .II/DT 

No. 3/Rev. 3) presentado a consideración del Consejo por el 

Presidente de la Reuni6n Preparatoria. 

Por tanto 

DECIDE 

Artículo único. Aprobar el Reglamento de los Comités 

de Acción cuyo texto figura en el Documento adjunto. 
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REGLAMENTO DE LOS COMITES DE ACCION 

CAPITULO I 

COMPOSICION Y OBJETIVOS 

Artículo 1.- Los Comités de Acci6n estarán integrados por más 

de dos Estados Miembros del Sistema Económico La 

tinoamericano, in·teresados en participar en ellos. 

Los Comit~s de Acci6n, cuya función t~poral ter 

mina a la conclusión de su cometido¡ estarán 

abiertos a la participación de todos los Estq.dos 

Miembros. 

Artículo 2.- Los Comités de Acción tendrán por objeto servir 

a los Estados Miembros que participan en ellos, 

como instrumentos de acci5n conjunta, entre - -

otras, en las siguientes actividades¡ 

a) Formular estudios, progrrunas y proyectos es-

pecíficos de cooperación entre los Estados -

Miembros participantes, de preferencia en las 

áreas que forman parte de los campo~ de ac-

ción señalados en el Programa de Trabajo del 

SELA. 
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b)_ Coordinar la ejecución de programas o proye.c:_ 

tos específicos de cooperación, convenidos -

entre los Estados Miembros particpantes y que, 

de preferencia, forman parte de los campos de 

acción señalados en el Programa de Trabajo del 

SELA,, 

el Preparar y adoptar posiciones conjuntas para 

reuniones específicas y para negociaciones -

que sean de inter€s directo de más de dos de 

los Estados Miembros, en. concordancia con las 

posiciones conjuntas que adopte el Consejo -

Latinoameri·cano en materia de coordinación. 

CA.PITULO II 

FORMA DE CONSTITUCION 
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Artículo 3.- Los Comités de Acción se constituirán por decisión 

del Consejo o de los Estados Miembros interesados. 

La Secretaría Permanente podrá proponer al Consejo 

Latinoamericano la creación de Comités de Acción. 
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A.- Comités de Acción constituidos p·or el Consejo 

Artículo 4.- El Consejo, a proposición de cualquiera de los E~ 

tados Hiernbros o de la Secretaría Permanente, po-

drá decidir la constitución de Comit€s de Acción 

para alcanzar los objetivos señalados en el articulo 

2a de este Reglamento y para ejecutar el Programa -

de Trabajo del SELA. 

Artículo 5.- Toda iniciativa que se presente al Consejo para -

constituir un Comité de Acción deberá ser remitido 

a todos los Estados Miembros por lo menos con 30 -

días de anticipación a la reunión del Consejo en -

la que se considerará. 

Artículo 6.- Tal iniciativa, deberá acompañar: 

a) los antecedentes que justifiquen la constitución 

del Comitlá. 

b) una descripción de los objetivos del Comité. 

e) una descripción de los procedimientos que se es 

timen necesarios para el cumplimiento de esos -

objetivos. 

d) el plazo estimado de funcionamiento. 

e) una estimación preliminar de los gastos del Co

mité y la posible distribución de cuotas entre 

los Estados Miembros participantes. 

Artículo 7.- El Consejo decidirá la constitución de los Comités 

de Acción de acuerdo a lo dispuesto en el inciso -

b) del Artículo 77 del Convenio de Panruná. 
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Artículo 8.- Los representantes de los Estados Miembros que te~ 

g·an interés en participar en el Comité de Acción, 

debidamente autorizados para este fin, se reuni-

rán dentro del plazo establecido en la decisión -

del Consejo, para firmar su Acta de Cons ti ·tución. 

B.- Comités de ~cción constituidos por los Estados 

Miembros. 

Artículo 9.- Tres o más Estados Miembros podrán constituir Co-

mités de Acción, compatibles con las normas y ob-

jetivos del Sistema Económico Latinoamericano. 

Para este efecto, suscribirán un Acta de Consti-

tución. 

Artículo 10.- Los Estados Miembros interesados en la creación -

de un Comité de Acción, deberán comunicar su ini-

ciativa a la Secretaría Permanente acopañando la 

proposición respectiva con inclusión de los puntos 

específicos a que se refiere el artículo 11 de -

este Reglamen·to. 

La Secretaría Permanente transmitirá la proposi-

ci6n a todos los Es·tados Miembros. 

Podrá celebrarse una Reunión de Consulta, abierta 

a la participación de todos los Estados Miembro~ 

a solicitud de uno de ellos, la cual se convo-

caría por la Secretaría Permanente dentro - -
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de los 60 días siguientes a la fecha de la pro-

puesta. La convocatoria a esta Reunión deberá 

hacerse con una anticipación no menor de 30 días 

a la fecha señalada para su comienzo. 

Asimismo, la Secretaría Permanente, en función 

de sus atribuciones en materia de coordinación y 

tomando encuenta las actividades que realicen -

otros Comit~s de Acción, podrá recomendar a los 

Estados Miembros la convocatoria de una Reunión 

de Consulta. 

En caso de que su recomendación sea aceptada por 

algún Estado Miembro, convocará a una reunión ob 

servando los mismos plazos. 

Vencido el plazo que establece el párrafo ante-

rior para celebrar la consulta sin que se hubie 

re presentado ninguna solicitud o una vez termi 

nada la Reunión de Consulta, si se hubiere convo 

cado, los Estados Miembros suscribirán el Acta -

de Constitución. 

C. Actas de Constitución 

Artículo 11.- Las Actas de Constitucf6n de· los Comités de Ac -

ción deberán contener, entre otros, los siguien-

tes elementos: 



a) Estados Miembros participantes. 
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b) Objetivos, programas, calendarios y procedi-

miento de trabajo. 

e) Plazo de funcionamiento. 

d) Presupuesto y forma de distribución de cuotas 

entre los Estados Miembros participantes. 

e) Autoridades. 

f) Indicación del personal técnico que se estime 

necesario. 

g) Procedimientos de adopción de decisiones. 

h) Normas sobre la Secretaría del Comité y las 

formas de vinculación con la Secretaria Per-

manente, en consulta con ésta. 

i) Determinación de su sede. 

j) Las disposiciones complimentarias que se ju~ 

guen convenientes para el mejor cumplimiento 

de sus objetivos. 

Artículo 12.- La Secretaría Permanente será depositaria de las 

Actas de Constitución de los Comités, y deberá -

enviar copias certificadas de las mismas a todos 

los Estados Miembros. 

Artículo 13.- Las Actas de Constitución de los Comités podrán 

ser reformadas en cualquier tiempo, por decisión 

adoptada con el consenso de los Estados Miembros 

participantes en dicho Comité. Estas reformas de 
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berán ser puestas en conocimiento de todos los 

Estados I-1iembros a través de la Secretaría Per 

manente. 

CAPITULO III 

FORMAS DE PARTICIPACION 

DE LOS ESTADOS MI&.'Il.BROS 

Artículo 14.- Los compromisos que se convengan en los Comités 

de Acción sólo obligarán a los Estados Miembros 

participantes, en los términos señalados en el 

Artículo 24 del Convenio de Panruná. 

Artículo 15.- Los Comités de Acción estarán abiertos a la paE 

ticipación de los derna§ Estados Miembros del -

SELA, con arreglo a las condiciones que se con-

vengan con los Estados Miembros participantes -

del Comité y teniendo en cuenta los alcances· 

del numeral 5 del Artículo 5 del Convenio de Pa 

·narná. 

Artículo 16.- Los Comités de Acción podrán crear Organos de -

Trabajo o adoptar los procedimientos operativos 

que consideren pertinentes para el mejor cumpl~ 

miento de sus objetivos. 
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PARTICIPACION Y REPRESENTACION 
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Artículo 17.- Los Comités de Acción estarán integrados por r~ 

presentantes de los Estados Miembros participa~ 

tes, los cuales podrán estar acompañados por -

sus asesores. 

Artículo ].8.- Los demás Estados Miembros no participantes po-

drán asistir a todas las Reuniones Plenarias de 

los Comités de Acción con carácter de observado 

res. 

Artícu~~- Cada uno de los Comités de Acción podrá decidir 

por consenso que se invite a asistir como aseso 

res u observadores a determinadas sesiones, a -

aquellas personas u organismos públicos o priv~ 

dos que consideren apropiado a fin de c~~plir 

con su cometido. 

FINANCIN1IEN'l'O DE IJOS COMITES DE ACCION 

Artículo 20.- El financiamiento de los Comités de Acción a -

cargo de los Estados Miembros que participen en 

éllos y teniendo en cuenta los alcances del nu-
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meral 5 del artículo 5 del Convenio de Panamá. 

CAPITULO VI 

RELACIONES CON LA SECRETARIA PE~ffiNENTE 

Artículo 21.- Cada Comité de Acci6n establecerá su propia Se-

cretaría la cual será ejercida por un funciona-

rio de la secretaría Permanente en la medida de 

sus posibilidades y, en su defecto, los Estados 

Miembros participantes comu1iicarán a la Secreta 

ría Permanente el nombre del funcionario que -

ejercerá la Secretaría del Comité. Las funcio-

nes del Secretario del Comité, serán fundamen-

talmente de apoyo y coordinaci6n de las tareas 

del Comité de Acci6n así como de intermediaci6n 

con la Secretaría Permanente. 

Artículo 22.- La Secretaría Permanente incluirá en su Progra-

ma de Trabajo las previsiones para apoyar y coo 

perar con los Comités de Acci6n. 

Artículo 23.- El Secretario Permanente o su representante po-

drá asistir a todas las Reuniones Plenarias de 

los Comités de Acci6n, para el cumplimiento de 

las funciones de infonnaci6n y coordinaci6n es 

tablecidas en el Convenio de Panamá. 
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Artículo 24.- Los Comités de Acción elevarán a consideración 

del Consejo informes anuales de sus actividades, 

sin perjuicio de los informes que elevarían a 

Reuniones Extraordinarias del Consejo a Nivel 

Ministerial. 

Estos informes se deberán remitir a los Esta-

dos Miembros con treinta días de anticipación, 

por lo menos, a la celebración de las respecti 

vas reuniones. 

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo -

anterior, la Secretaría Permanente coordinará 

la presentación de los informes de los Comités 

de Acción. 

Artículo 26.- Los Comités de Acción mantendrán informada a 

la Secretaría Permanente sobre el avance de -

las labores y le remitirán aoportunamente los 

temarios de sus reuniones y sus documentos --

trabajo. 

Artículo 27.- Los Estados Miembros podrán solicitar, cuando 

así lo requieran, información a la Secretaría 

Permanente sobre la marcha de los Comités de 

Acción. 
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SEDE Y REUNIONES 
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Artículo 28.- Las reuniones de los Comités de Acción se re~ 

lizarán en su sede. Podrán también celebrar-

se en cualquier otro lugar que cada Comité es 

time conveniente para facilitar el cumplimie~ 

to de sus funciones. 

CAPITULO VIII 

RETIRO DE ESTADOS MIEMBROS PARTICIPANTES 

Artículo 29.- Cualquiera de los Estados Miembros participa~ 

tes de un Comité de Acci6n podrá retirarse -

del mismo, mediante comunicación escrita di-

rigida a los demas Estados Miembros partici-

pantes del Comité y a la Secretaría Permanente. 

El retiro tendrá efecto 90 días después de la 

fecha en que la Secretaría Permanente reciba 

la respectiva notificaci6n. 
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Es Estado Miembro que se retira de un Comité 

de Acci6n será responsable de todas aquellas 

obligaciones que haya asumido hasta el momen 

to de la notificación de retiro. 

Artículo 30.- Los Estados Miembros participantes en un Com_f 

té de Acci6n podrán establecer, por consenso, 

reglas distintas a las señaladas en los párr~ 

fos segundo y tercero del Artículo 29, para -

el caso de retiro de un Estado Miembro de di-

cho Comité. 

CAPITULO IX 

TERMINO DE VIGENCIA DE LOS COMITES DE ACCION 

Artículo 31.- Sin perjuicio de la compe·tencia del Consejo 

en esta materia, los Comités concluirán sus -

funciones cuando cumplan su cometido. 

Para tal efecto, si al vencimiento del plazo 

establecido en su Acta Constitutiva no hubie-

ran concluído las actividades que les fueron 

asignadas, el Consejo o los Estados partici-
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pantes, según el caso, y en la misma forma en 

que se establecio el plazo original podrán de 

cidir la pr6rroga del plazo de su duraci6n, -

por el tiempo que consideren conveniente a sus 

intereses. 

Artículo 32.- No obstante lo dispuesto en el artículo ante-

rior, los Estados Miembros, participantes del 

Comité de Acción podrán decidir, por consenso, 

dar por concluidas sus funciones en cualquier 

momento. 

Artículo 33.- ;\simismo los Comités de Acción finalizarán sus 

actividades cuando el número de los Estados -

que participan en éllos, se reduzcan a menos -

de tres. 

Artículo 34.- Cuando un Comité de Acción finalice sus acti-

vidades, los Estados :01iembros participan tes -

adoptarán las disposiciones que crean adecua-

das para hacer frente a cualquier cieuda y pa-

ra liquidar los fondos y demás haberes de di.-

cho Comité. Los Estados :-1iembros participan-

tes presentarán un Informe Final de las acti-

vidades del Comité al Consejo. 
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Artículo 35.- Los casos no previstos en este Reglamento serán 

resueltos por el Consejo. 
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PRHlER PROGRAi·lA DE TRABAJO DEL SELA 

EL CONSEJO LATINOM:ERICANO EN SU SEGUNDA REUNION 

ORDINARIA. 

D E C I D E 

Artículo Unico: Adoptar el siguiente Primer Pro 

grama de Trabajo del SisteQa Económico Latinoamericano. 
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A. De los Capítulos según preferencias expresad~s por las 

Delegaciones. 

CAPITULO I. 

CAPITULO II. 

CAPITULO III. 

CAPITULO IV. 

CAPITULO V. 

CAPI'rULO VI. 

CAPI'i'U¡,O VII. 

CAPITULO VIII. 

CAPITULO IX. 

CAPITULO X. 

Cooperación Agropecuaria y Alimenticia. 

Cooperación Industrial. 

Consulta y Coordinación Latinoamericana 
entre terceros países v reuniones interna
cionales. 

Sistema de Información Latinoar,lericana 

Ayuda a los países que confrontan situa
ciones de emergencia. Caso especial de 
Guatemala. 

Cooperación en oroductos básicos. 

Cooperación Técnica Intrarregional. 

Cooperación Financiera y de Pagos. 

Integración Económica. 

Cooperación de países y organismos interna 
nacionales a la realización del Programa de 
Trabajo del SELA. 

B. Proyectos y Temas específiciso de mayor interés. 

CAPITULO I. Cooperación Agropectiaria y Alimenticia. 
-Productos seleccionados, entre otros: 
trigo, maíz, lácteos, friioles, arroz, 
oleaginosas, frutas, soya y sorgo. 
- Las acciones que se desarrollarían con 
énfasis en los productos seleccionados, 
son las siguientes: 

l.l Creación de un mecanismo re~io~al de información 

¿ara excedentes, faltantes y precies, que permita 

determinar los potenciales de ))reducción y consu

mo de los Bstados Miembros. 
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1.2 Establecimiento de programas conjuntos de investi

gación aplicada en el campo alimenticio y nutricio 

nal, a través de los organismos nacionales e inter

nacionales pertinentes. 

1.3 Promover acuerdos entre los organismos e institucio 

nes de investigación agropecuaria para llevar a ca

bo proyectos conjuntos, destinados al aumento de la 

productividad y transferencia de tecnología de cul

tivos, procesamiento, almacenamiento, embalaje y pr~ 

servación de productos alimenticios. 

1.4 Promoción y establecimiento de empresas de servicios 

tecnológicos, especialmente para colaborar con los 

paises de menor desarrollo económico relativo, a fin 

de proponer el alli~ento de la producción agropecuaria, 

mediante la provisión de servicios tales oomo uso 

de fertilizantes, insumas, maquinarias técnicas de 

cultivos de regadíos y de otros análogos. 

1.5 Identificación de proyectos para la producción y co

mercialización de productos alimenticios en paises 

de menor desarrollo económico relativo, que pudieran 

generar una oferta productiva superior a las nece -

sidades y por ende una capacidad exportable de in

terés subregional y regional, para cuya realización 

podría ser necesaria y deseable una acción multina -

cional. 

1.6 Identificación y promoción de proyectos agroindus -

triales y pesqueros, en los cuales será conveniente 

el dicsño de acciones coordinadas, o si es el caso, 

el establecimiento de empresas multinacionales. 

1.7 Concertación de contratos de comericialización de -

mediano y largo plazo, entre paises o ~rupos de pai

ses, que garanticen seguridades de colocación a los 

productores y de a~astecimiento a los conslli~idores 

con un mecanismo de precios remunetativos. 
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1.8 Establecimiento de empresas multinacionales de comer 

cialización, tanto para los productos seleccionados 

como para los principales insumos que se requieren 

para su producción. 

1.9 Establecimiento de un sistema de seguro agropecuario, 

a nivel regional, que ampare cosechas y actividades 

pecuarias, de riesgos que se determinen en los estu

dios correspondientes. 

CAPITULO II. Cooperación industrial. 

2.1 Fabricación de fertilizantes , incluyendo ciertas ma

terias primas básicas. 

2.2. Construcción de viviendas y ·edificaciones de inter~s 

social. 

2.3 Fabricación de complementos alimenticios de alto 

contenido protéico. 

2.4 Desarrollo artesanal: Promoción del intercambio re-

gional y de las exportaciones hacia ~erceros países 

2 . 5 •rur i smo . 

2. 6 l'royecto L.?;riNEQUIP para la comercialización y pro

ducción de bienes de capital. 

2.7 Establecimiento de plantas para la elaboración de 

productos farmacéuticos de alta demo~da. 

2.8 Establecimiento de plantas y coordinaci6n de ~~o-

yectos de desarrollo del sector alu;'Ünin. 

2.9 Industria de la madera: Pulpa y Pa7el. 

CA?I~GLO III. Consulta y Coordinación Latinoa~;ericana entre 

Terceros Países y Reuniones In~Grr~acioi1ales. 

3.1 Coordinación en foros y reuniones internacionales. 

3.1.1 Evaluación de los resultados de la C~CTAD IV, 

3.1.2 Reunión regional previa a la segunda parte del III 

?erfoJo de Se~iones Jel ~rupo Preparatorio Inter -
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gubernamental sobre un Convenio de Transporte 

Intermodel Internacional. 

Nota: La delegación Argentina ofreció a Buenos 

Aires como sede de esta Reunión. 

3.1.3 Código de Conducta sobre empresas trasnaciona

les. Ln caso de celebrarse reuniones regionales 

del Grupo de los 77 preparatorias de las reunio

nes del Comit~ ad-hoc, el SELA propiciaría la reu 

nión regional latinoamericana. 

3.1.4 Acción concertada de los países de Am~rica Latina 

dentro del marco del Sistema de Consultas para la 

Reestructuración Industrial aprobada por la 2a. 

Conferencia General de la ONUDI. 

3.1.5 Conferencia sobre la Cooperación Económica Interna 

cional. 

3.2 ~elaciones con Terceros Países o Grupos de Países. 

3.2.1 Contactos y proposiciones conjuntas para intensifi 

car la vinculación y cooperación con los países en 

desarrollo de Africa y Asia, fundamentalmente ne 

lo concerniente en materias primas, expansión de 

comercio y cooperación en obras de infraestru6tura. 

3.2.2 Planteamientos conjuntos ante el CM-lE destinados, 

entre otros aspectos básicos y manufacturas lati

noamericanas, así como la cooperación para el es-· 

tableciniento de industrias y la realización de -

proyectos de desarrollo de la región. 

3.2.3 Planteamientos conjuntos ante los Estados Unidos 

en aspectos tales como los relacionados con comer

cio, empresas trasnacionales, financiamiento y -

transferencia de tecnología. 

3.2.~ Análisis y acción conjunta frente a los efectos dis 

criminatorios y limitativos de la Ley de Comercio 

de los ~stados Unidos de &~~rica. 
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3.2.5 Planteamientos conjuntos ante la CEE referidos, -

entre otros aspectos, a problemas específicos de 

carácter comercial, asistencia en programas de de 

sarrollo y transferenc~a de tecnología. 

3.2.6 Planteamientos conjuntos sobre otros países en la 

medida en que se identifiquen áreas específicas 

de acción. 

CAPITULO IV. Sistema de información a nivel regional. 

4.1 Creación del Sistema de Información Lati-noamerica 

na (SELA). 

a) En asuntos económicos. 

b) En asuntos sociales. 

4.2 Creación de una Red de Infor~ación Tecnológica La

tinoamericana (RITLA) con los siguientes aspectos: 

a) Banco de datos. 

b) Información sobre contratación, negociación, etc, 

con trasnacionales. 

e) Compilación de información sobre tecnología dis

ponible en latinoamerica y firrr.as de consultoría 

latinoamericana. 

d) Centro de registro de patentes. 

CAPITULO V. Ayuda a los países que confrontan. situ.aciones de 

Emeraencia, caso oarticular de Guatemala. 

Nota: ~ste tema fue objeto de una decisi6n ~spe

cial. 

CAPITULU VI. Cooperación en productos básicos. 

6.1 Actuar como foro de coordinación conjunta para adOE 

tar posiciones co~unes ante terceros países o en -

foros internacionales, en materia de convenios inter 
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nacionales o ante problemas derivados del acceso 

a mercados de .. productos básicos de interés para 

la regi6n. 

6.~ Apoyo a las Asociaciones de Países productores 

y exportadores, pro@oci6n de nuevas Asociaciones 

y coordinaciones entre ellas. 

6.3 Intensificar y promover proyectos destinados a -

instrumentar el gardo de elaboraci6n local de -

los productos básicos que América Latina exporta, 

como un medio para aumentar sus ingresos y divisas, 

adquirir tecnología, crear nuevas fuentes de empleo 

o insidir en el sector realmente dinámico del comer 

cio internacional que es el de las manufacturas y 

semimanufacturas. 

6.4 Cooperaci6n para reducir los costos de comercializa

ci6n, transporte, almacenaje y distribuci6n del pe

tr6leo y sus derivados dentro del área latinoameri-

cana. 

CAPITULO VII. Cooperaci6n técnica internacional. 

7.1 Promoci6n de un conjunto de acuerdos multilaterales 

de cooperaci6n latinoamericana de carácter secta -

rial entre los países interesados. 

7.2 Estudios para el diseño de un mecanismo de contacto 

y coordinación entre los respectivos sistemas naciQ 

nales de cooperaci6n técnica de los países latinoa

mericanos. 

C~?IT~~O VIII Coc.Jeraci6n financiera v de oaaos. 

8.1 Políticas de coordinaci6n entre organismos especial! 

zados, adecuados para el financiamiento de proyectos 

y/o grupos de proyectos específicos que resultan de 
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Comités de Acción, así como identificación de ?2. 

sibles fuentes adicionales de recursos y buscar 

fórmulas destinadas a financiar preinversiones, 

coinversiones y ·ejecución de proyectos. 

8.2 Elaboración de propuestas en consulta con los Ban 

cos Centrales de los Estados Miembros para el per 

feccionamiento o establecimiento de mecanismos o 

arreglos especiales de pagos para facilitar el co 

mercio de productos regionales. 

CAPITULO IX. Integración económica. 

9.1 Reunión de representantes de los órgan9s institu

cionales a la realización del Programa de Trabajo 

del SI:LA, (Este capítulo contiene .iniciativas de 

apoyo al conjunto del Progra;na de Trabajo del 

SELA). 

C. Modalidades de acción para los provectos seleccionados. 

Se acordaron las siguientes nodalidades de acción para los 

proyectos seleccionados: 

l. Establecimiento de Comités de Acción. 

2. Encargar a la Secretaría la elaboración de propuestas 

en consulta y/o colaboración con los Estados Mie~bros, 

organismos subregionales, regionales e internacionales 

o contratación de consultores. 

3. Reuniones de expertos o representantes gubernamentales 

para tratar acerca de temas seleccionados o considerar 

alguno de los docur.1entos derivados de la aplicación de 

:nodalidad 2. 

4. Reuniones de coordinación y consulta ante foros inter

nacionales. 
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CAPITULO I. Cooperación agropecuaria y alimenticia. 

Con referencia al proyecto 1.1, el Consejo Latinoamerica

no acordó constituir un Comité de Acción para la creación de 

un mecanismo regional de información para excedentes, faltan 

tes y precios, que permita determianr los potenciales de pr~ 

ducción y cons1..uno de los Es'cados Hiembros. En una primera -

etapa este Comité de Acción se concentrará en la creación de 

un mecanismo para los productos seleccionados, es decir: tri 

go, ~aíz, lácteos, frijol, arroz, oelaginosas, frutas, soya 

y sorgo. En una etapa posterior se podrán incluir otros pr~ 

duetos de interés. La Secretaría Permanente prestará su co

laboración para la pronta constitución de este Comité. 

Respecto al resto del proyecto de este Capítulo, se acor

dó lo siguiente: 

PROYECTOS 

1.2 

l. 3-l. 6 

l. S 

l. 4-l. 7-l. 8 

1.9 

HOiJALIDAD 

2 

2 

2 

2 

2 

CAPITULO II. Cooperación industrial. 

Con relación a los proyectos a que se refiere el capítu

lo segundo de la sección B. de este documento, las delegacio

nes consideraron necesario que la Secretaría Permanente del 

SELA teniendo en cuenta la situación de los países menos des~ 

rrollo económico relativo, en consulta y colaboración con los 

Estados Iliembros, organizaciones subregionales, regionales, in 

ternacionales o consultorías, realice en profundidad sobre -

tales temas, estudios de los cuales podrán surgir nuevas ini-
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ciativas para el establecimiento de Comit~s de 

Acción. 

El Consejo Latinoamericano acordó constituir Comités de 

Acción para los siguientes temas específicos: 

2.3. Fabricación de complementos alimenticios de alto 

valor nutritivo. Un Comit~ de Acción para elabo

rar, identifi~;\r e instrumentar un programa de -

fabricación, comercialización y distribución de -

complementos alimenticios de alto contenido pro-

teínico. Este Comité, simultáneamente c-Onsidera-

rá y proraoverá acciones específicas sobre proyec -

tos concretos tales como: Biomasa, harinas de maíz 

enriquecidas con soya, ~arinas de pescado, galle

tas infantiles con alto ~ontenido proteínico. Adi

cionalmente el Comité exa}¡ünará otras iniciativas -

específicas que los Estados Hiembros presenten a su 

consideración. 

2.2 Un Comité de Acción para elaborar e instrumentar ?tO

yectos destinados a la construcci6n de viviendas y 

edificaciones de interés social. 

La Secretaria Permanente prestar§ su colaboraci6n 

para la pronta constitución de estos Co;aités. El 

Consejo Latinoaruericano acord6, asir:t.ismo, e:_ u e las 

sedes de estos Comit~s, fueran las ciudades de Cara 

cas y Juito respectivamente. 

Un grupo de países, considerando que ya se han Jre

sentado iniciativas y estudios·co~o los s~fdla~os, 

nanifest6 su prop6sito de constituir de inmediato 

Comités de Acción sobre lo s~sui~ntc, a los c~~Jes 

los demás Estados l·iicnbros, serán i~vitadas a ~ar·-

tici:;:ar. 
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2.1 Fabricación de fertilizantes, incluyendo ciertas 

materias primas básicas. 

2.6 Proyecto LA'riN:i;;QUIP para la comercialización y 

producción de bienes de capital. 

2.8 Establecimiento de plantas y coordinación de pro

yectos de desarrollo del sector aluminio. 

La Secretaría Permanente del SELA distribuirá a -

los Estados t·~iembros, :Jroyectos específicos prese!!_ 

tados en cada reuni6n, tendiente a la constituci6n 

de Comités de Acción. 

CAPITULO III. Consulta y coordinación la-tinoamericana ante 

terceros paises y reuniones internacionales. 

Coordinación de posiciones y planteamientos ~ 

conjuntos. 

En los temas de este capitulo la acción del SE~A es 

permanente por J.o que los gobiernos y/o la Sccretaria 1 en ccn

sul ta con los Estados :-Iiembros, pueden convoc2~r convocar reunía 

nes cuando lo consideren oportuno. 

Los Estados ~:ie~bros podrán soJ.icitarr cuaztdo fuere 

el caso, la colaboración de la Secretaría, para la elaboraci6n 

de documentos sobre asuntos especfficos, para lo cual hará las 

consultas y contactos necesarios. 

CAPI'J:'ULO VI. aist.ema de informació-n a nivel regional. 

Las delegaciones consideraron necesario que la Se

cretaria elabore pro2uestas en consulta y/o co~aboraci6n con -

los Estados Miembros, organismos subregic~ales, resionales e 

internacionales, contrataci6n de consultores o r0uni6n de expcE 

tos y realice en profunG.idad estudios sobre loa tcr:;.as de es-!:e ca 

pitulo. Sin e~bargo, un grupo de ~afses ~3n1ies~6 su Frop6sito 



CL/O.II/D.F. No. 3 

Pág. 12. 

de constituir de inmediato un Comité de Acción 

sobre el proyecto 4.2 Red de Información Tecnológica La

.¿inoamericana (RITLA) , al cual los demás Estados Hiembros 

estan invitados a participar. 

CAPITULO V. Ayuda a los países que confronten situaciones 

de emergencia, caso particular de Guatemala. 

Nota: Este tema fue objeto de una decisión es

pecial. 

CAPITULO VI. Cooperación en productos básicos. 

En relación a los proyectos 6.1, 6.2 y 6.3, la -

Secret3~Ía Permanente efectuará las consultas y contactos -

con los Bstajos ~liembros y organismos pertinentes para la -

elaboración de documentos. 

Respecto al 6.4 la Secretaría en consulta con los 

Estados Miembros y en colaboración con OLADE y ARPEL , orga

nizará una reunión de expertos gubernamentales con miras a -

alcanzar los objetivos de este proyecto. 

C~PI~ULO VII. Cooperaci6n tªcnica intrarcgional. 

7.1 Promoción de un conjunto de acuerdos multilatera

le¿; de COOj,)eración lat inomericana de carácter sec

torial entre los países interesados. 

7.2 A la luz de las conclusiones del grupo de expertos 

intergubernamentales que se reunión en Lima en ma

yo del presente año, la Secretaría Permanente en -

consulta y colaboraci6n con los Estados ~!iembors/ 

el P~..Jt;D y la CEPJ\T, realizar.:1n los estu.:lios que se 

consid8rcn necesarios para el disefio de un mecanis

Go de contacto y coordinación entre los respectivos 

sistemas nilcionales de cooperación t6cnica de los -
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no co~prooetidos en alguno de ellos. 

A tales efectos y con el fin de garantizar resul

tados positivos, sería necesario cefinir con ante 

rioridad una agenda apropiada y asegurar una buena 

preparación de dichos encuentros, así como ~ue los 

gobiernos de los Estados Miembros impartan las ins 

truccionea ?ertinentes a sus representantes en los 

respectivos foros de integración económicas, de m~ 

nera tal que en estos se considere prioritariamente 

este tido de vinculación. 

CAPITULO X. Cooperación de países y organismos internaciona 

les a la realización del Programa de Trabajo del 

SE~A. 

Este capítulo contiene iniciativas de apoyo al -

conjunto del programa de trabajo del SELA. 
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