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INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis de licenciatura en Relaciones 

Internacionales constituye una reflexión en torno al futuro y las 

perspectivas de las relaciones comerciales entre América Latina y los 

Estados Unidos, bajo el nuevo orden internacional para la década de 

los noventa. 

Dichas relaciones comerciales se abordarán a raiz del anunCio 

que hiciera el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, el 27 

de junio de 1990, sobre la puesta marcha de una nueva politica 

dirigida hacia América Latina y el caribe, a la cual denominó 

"Enterprise for the Americas Initiative" y que fue difundida en los 

foros regionales como "Iniciativa para las Américas". 

La propuesta rasul ta novedosa al vincular los principales 

aspectos de la actual problemática latinoamericana., es decir el 

incremento del comercio, la solución a la deuda, el fomento a la 

inversión y la preservación del medio ambiente; sin embargo, es el 

análisis del pilar comercial de la Iniciativa donde se centrará la 

mayor atención de esta tesis, dado que el principal objetivo de la 

propuesta al respecto os la formación de una zona de libre comercio 

"desde Anchorage hasta Tierra del Fuego". 

Así las cosas, el presente estudio pretende llevar a cabo 

anilisis de las y los resultados de la instrumentación de la 

Iniciativa para las Américas, y ous efectos en el desenvolvimiento 

de las relaciones comerciales entre América Latina y los Estados 

Unidos durante la década de los noventa. 
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Cabe mencionar, que el estudio referido tratará de 

establecer llneas de acción sobre las relaciones pol1ticas de los 

agentes aludidos. Asimismo, no será objetivo del mismo, abordar la 

problem,tica de la relación de Cuba con los Estados Unidos. 

El análisis que se pretende realizar sobre la relación comercial 

entre América Latina y los Estados Unidos, a la luz de la Iniciativa 

para las Américas, comenzará a partir del momento en que es lanzada 

la propuesta en junio de 1990, asimismo, se pretenden identificar las 

posibles consecuencias de su instrumentación e impacto en la reglón 

para los años siguientes, en los noventa. 

Se considera que un estudio sobre la Iniciativa para las 

Américas se torna necesario a fin de predecir sus electos en nuestros 

paises. El solo hecho de quo la nación más poderosa del hemisferio 

haga un llamado a sus vecinos constituye por si mismo un nuevo punto 

de interés en la agenda latinoamericana. 

El "norte cercano" ha invitado a vecinos del hemisferio a 

negociar bajos términos diferentes a los de años anteriores. El 

panorama internacional y regional en las esferas de lo económico, lo 

político e inclusive lo social presentan características diferentes a 

las de años anteriores, por lo que resultará interesante lograr un 

acercamiento a los posibles efectos de esta convocatoria, bajo las 

actuales circunstancias. 

También es nuestro interés observar la reacción de los gobiernos 

de la región en un momento en que la integración y la concertación 

latinoamericana parecen contar con voluntad y no tan solo con 
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discursos. El e:tecto de la Iniciativa como catalizador o .sustituto de 

nuestros propios esquemas de integrac16n subregional y regional es 

una de las interrogantes principales a las que se intentará dar 

respuesta en esta tesis de licenciatura. 

Asimismo, tratará de examinar la evolución de los 

acontecimientos que han producido en relación con la 

instrumentación de la Iniciativa para las Américas, desde que el 

presidente Bush hiciera su anuncio en junio de 1990¡ todo ello, con 

el objeto de evaluar las medidas puestas en marcha por la propia 

administración Bush y los gobiernos de los paises latinoamericanos, 

a :fin de determinar el potencia.! de la propuesta. 

Se considera que la Iniciativa del presidente Bush representa un 

cambio de enfoque en la percepción de las relaciones de ese pais 

con el resto del hemis.terio, por lo que se considera que a su 

anuncio, debe proceder a una evaluación, como la que aqu.1 

propone, con el objeto de obtener una aproximación a lo que sería 

escenario tal y como lo propone l.a Iniciativa, sobre todo en lo que 

se refiere a la formación de una zona hemisférica de libre comez:-cio, 

cuyo primer paso lo constituye precisamente la puesta en marcha del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. 

La invitación a negociar induce a la necesidad de llevar a cabo 

un estudio serio sobre los efectos en nuestros países de una 

negociación con los Estados Unidos en el marco de la Iniciativa¡ se 

anticipa la relevancia de un desempeño óptimo de los negociadores 

latinoamericanos para garantizar la exclusión o modificación de 

aque.llos aspectos considerados como perjudiciales y la inclusión de 
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elementos de interés regional que podrían mejorar l~ propuesta. 

Lo anterior nos conduce también a reflexionar sobre una nueva 

etapa en el ámbito de la concertación latinoamericana; se ha 

insistido en lo benéfico que resultaria lograr un consenso en las 

posiciones de los paises de América Latina en torno a la Iniciativa, 

ya que una respuesta concertada a tan importante propuesta, daria 

forma a una parte negociadora mucho más fuerte, ésto constituye un 

reto para la heterogeneidad existente en Latinoamérica. Es decir, 

¿cómo reaccionará la región ante el llamado de la potencia 

hemisférica que, por experiencia histórica, se ha comprobado que no 

comparte los mismos int~reses que nuestros pa!ses?,- ¿que resulta más 

correcto al referirnos a la Iniciativa para las Américas,- cómo 

premisa o como promesa? 

Para complementar esta introducción, considero necesario 

enumerar los objetivos generales y particulares que fueron 

determinados previamente a la elaboración de la tesis, con el objeto 

de dar a conocer el marco en el que ha sido realizada. 

OBJETIVOS GENERALES 

En el curso del trabajo, se tomará en cuenta el cumplimiento de 

los siguientes objetivos generales: 

1. Reflexionar sobre las causas y perspectivas de l.as relaciones 

comerciales entre los paises de América Latina y el Caribe y Los 

Estados Unidos de América, bajo el nuevo orden internacional de la 

década de los noventa .. 
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2. Analizar las causas y los resultados de la instruinentación 

de la Iniciativa para las Américas, y sus efectos en· _el 

desenvolvimiento de las relaciones comerciales entre América La:~ina y -

los Estados Unidos, bajo el "nuevo orden internacional". 

J. Examinar la postura de los países latinoamericanos ra1z 

del anuncio de la Iniciativa para las Américas. 

4. Identificar los efectos de la propuesta nortaamai:-icana ·en la 

evolución de los esquemas de integración regional y subregional. 

Asimismo, 

siguientes: 

considerarán 

OBJETIVOS PARTICULARES 

objetivos particulares los 

l. Conocer a detalle el contenido y el significado de la 

Iniciativa para las Américas. 

2. Identificar las principales causas y efectos que han 

delineado un nuevo orden internacional para la década de los 

noventa. 

3. Plantear los principal os rasgos históricos de la relación 

entre Estados Unidos y América Latina. 

4. Analizar la evolución de la economía norteamericana y las 

relaciones comercial as con América Latina y el. Caribe. 

5. Analizar la situación económica de América Latina y el Caribe 

el nuevo escenario regional e internacional. 
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6. Rafl.exionar sobre los obstáculos a la instrumentación de la 

Iniciativa par.a las Américas, tanto en Estados Unidos- como en la 

región latinoamericana. 

7. Evaluar las medidas, que a luz- de la-_ Iniciativa, ·se han 

puesto marcha, tales la :tirma de acuerdos-marco de 

complementación económica entre Estados Unidos y los pa.1ses de 

América Latina y el Caribe, 

La tesis de licenciatura que se elaborará girará principalmente 

torno a la comprobación de las siguientes cinco hipótesis de 

trabajo: 

HIPOTESIS GENERALES 

1. Los cambios en la escena internacional y la si tuaci6n 

prevaleciente al interior de Norteamérica, determinaron el 

lanzamiento de nueva estrategia hacia Latinoamérica, por parte de 

la actual administración de los Estados Unidos y la cual fue 

denominada Iniciativa para las Américas. 

2. La Iniciativa para las Américas propicia un nuevo clima en el 

tratamiento y enfoq~e de las relaciones entre América Latina y los 

Estados Unidos, 

3. En el ámbito de la concertación regional, la IPA se 

constituye en un nuevo tema de la agenda latinoamericana. 
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4. La ~niciativa para las Américas -intensifica el debate 

torno ·a la cOnc.i:SciÓn de 1 la ·integración regional. 

integración continental. 

la 

5. La evolución de l.a Iniciativa para las Américas, por ser ésta 

Oltima el. resultado de un entorno internacional ajeno a los 

acontecimientos y a la realidad regional., dependerá también de la 

variante escena internacional y de fenómenos extrarregionales. 

6. El primer paso de la puesta en marcha de la Iniciativa para 

las Américas lo constituye la suscripción del Acuerdo de Libre 

Comercio de Norteamérica (NAFTA, por sus siglas en inglés). 

HIPOTESIS PARTICULARES 

1. El anuncio de la IPA propicia reorientaciones en 1.as 

políticas comerciales de los países latinoamericanos, quienes a su 

vez requieren de un minuciosos examen de los efectos del NAFTA, para 

determinar su adhesión al acuerdo. 

2. La IPA constituye en gran medida,. la razón por la cual se ha 

acelerado la suscripción de esquemas de complementación económica,. 

suscritos entre los Estados Unidos de América y casi todos 1.os 

países de la región. 

3. El descenlace de la Ronda Uruguay del GATT y los términos del 

NAFTA sentarán bases importantes para la evolución de la Iniciativa. 

4. La instrumentación de la Iniciativa para las Américas depende 

de ciertos acontecimientos que se suscitarán en 1.os Estados Unidos, 

tales como la posición del congreso norteamericano ante las 

iniciativas de ley sobre la IPA,. la aprobación del NAFTA y a las 

elecciones presidencial.es que tendrán lugar este año. 
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C A P I T U L O 

RESEÑA HISTORICA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 
AMERICA LATINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

1.1. Antecedentes históricos en la relación América Latina-

Estados Unidos 

Las Relaciones Internacionales tienen carácter 

mul tidiscipl inar io, pues existe . la necesidad de retomar 

planteamientos de diversas disciplinas, con el objeto de obtener 

una explicación argumentada y válida sobre las interacciones entre 

los sujetos internacionales. De ah1 que ciencias corno la Economia, 

la Historia, la Ciencia Pol!tica, la Sociolog!a, la Geografía y la 

Geopol!tica, por nombrar algunas, sean frecuentemente abordadas en la 

elaboración de cualquier análisis serio de las relaciones entre los 

Estados. 

Asimismo, el carácter multidisciplinario de las Relaciones 

Internacionales también se justifica dado que la evolución de todos 

los pueblos está indisolublemente ligada a los factores económicos, 

históricos, politices, sociales y geográficos, que hayan tenido que 

afrontar en un momento dado y a lo largo de su historia, determinando 

a su vez, la forma en que las sociedades y sus respectivos Estados 

se relacionan entre si. 

Por su parte, otra de las importantes ciencias que nos sirven 

corno herramienta en las Relaciones Internacionales la constituye la 



Geopol!tica, que- estudia las relaciones que existen entre los 

Estados, la pol!tica que ejercen y las causas que determinan a ésta 

tUtima. 

Para los objetos de este estudio, dabemos entonces tomar en 

consideración el elemento geopol!tico más importante en el desarrollo 

de la historia de los paises latinoamericanos: la vecindad con los 

Estados Unidos. 

1. 2. caracteristieas históricas de la relación durante el 

siqlo XIX 

Desde que los pueblos de América Latina alcanzaron 

independencia en los albores del siglo XIX, de las principales 

preocupaciones de los nuevos Estados fue el obtener el 

reconocimiento por parte del mayor número posible de paises, de la 

antigua Corona y principalmente, de las potencias mundiales de 

aquella época, caracterizada por una fuerte competitividad comercial 

originada a ra!z da la alta productividad ocasionada por la 

revolución industrial, todo lo cual trajo como consecuencia una 

pugna por la obtención de mercados para la colocación de las 

mercancías británicas, francesas y norteamericanas, principalmente. 1 



La estabilización de facto de Estados independientes en el 

continente americano originó la reorientación de las políticas de 

Estados como el español, el británico, el francés, el Vaticano y por 

supuesto, la potencia del hemisferio, Estados Unidos, frente a la 

apertura da nuevos espacios comerciales y politices . 

La pugna por la expansión de mercados con Europa originó que los 

Estados Unidos instrumentaran una serie de estrategias tendientes a 

disminuir la presencia europea en el hemisferio, las cuales se vieron 

contenidas en la Doctrina Honroe, anunciada el 2 de diciembre de 1823 

por el presidente de los Estados Unidos 2 • 

Esta Doctrina se manifestaba en contra del restablecimiento de 

la colonización y de los sistemas monárquicos en el continente 

americano. Para lograr este objetivo, los Estados Unidos se abrogaban 

el derecho a intervenir en los asuntos de los paises americanos en 

la lucha contra una eventual intervención de las potencias europeas. 

cualquier intervención europea en los asuntos de América serla vista 

como un acto hostil contra Estados Unidos. 

Es de esta manera, con el anuncio de la Doctrina Monroe, que los 

nuevos paises conocerían desde el principio del. ejercicio de su 

soberania, el peso de tener a los Estados Unidos como su norte 

cercano. 



El. sigl.o XIX fue testigo de acontecimientos, tales como las 

intervenciones, que junto con la Doctrina Monroe, hicieron corroborar 

esta 1.11.tima idea. A ello, se sumaron los efectos del manejo del 

concepto de transcontinentalidad por parte de Estados Unidos. 

La transcontinental.idad se basa en la idea sostenida por los 

gobernantes norteamericanos del siglo XIX ligada la misión 

civilizadora contenida en el Destino Manifiesto de esta nación, que 

se expresa en la necesidad de los Estados Unidos de anexarse 

territorios y expander su frontera y su influencia 3 • 

La idea de la transcontinental.idad es entendida como la sed de 

tierra de la nación norteamericana, tendiente a extender su frontera 

hacia el oeste, a fin de respaldar con una mayor cantidad de tierras 

la actividad agrícola estadounidense 4. 

As1 pues, los efectos de la transcontinentalidad a través de la 

colonización de territorios tenla el objetivo de aumentar la 

influencia estadounidense por medio de la anexión de tierras y al 

mismo tiempo, evitar la presencia europea en el continente. 

Los efectos del concepto de transcontinentalidad los sufrió 

principalmente México y Cuba por la cercanía con este país. 

México, como pa!s independicnta, vi6 disminuido su territorio 

la independencia de Texas en 1836 y cuba por su parte, fue objeto 

de grandes presiones por el manejo que hacían los Estados Unidos del 

concepto de frontera marítima 5 



Conviene señalar que 11 los gobernantes estadunidenses han 

asociado la promoción de la democracia y la libertad con ideas tan 

diversas como las de modelo para el mundo, misión, espiritu de 

cruzada, continuidad o inevitabilidad geográfica, destino manifiesto 

y expansión territorial, efecto civilizatorio, intervencionismo e 

internacionalismo, seguridad y defensa, asistencia y ayuda exterior 

al desarrollo politico. Este carácter 'equivoco' de los objetivos 

democráticos ha dado origen en buena mP.dida a un debate interminable 

acerca de los verdaderos propósitos de la pol!tica exterior 

estadunidense. Por lo mismo. una precaución que deben tener los 

estudiosos, funcionarios y público en general es no intentar de 

encontrarle a la polltica de promoción de democracia una coherencia o 

asociación \ un! voca' con una determinada manera con que los 

gobernantes de ese pais dicen promover la causa de la libertad" 

1.3. Siglo XX 

La llegada del siglo XX trajo consigo la transformación del 

capitalismo de libre competencia en capitalismo monop6lico, conocido 

también con el nombre de imperialismo. Bajo este nuevo sistema, 

Estados Unidos se perfila como potencia mundial con una clara zona de 

influencia en Iberoamérica. 



A medida que el imperialismo toma cuerpo, la pol!tica exterior 

de los Estados capitalistas -y con ella la diplomacia- se pone al 

servicio de los monopolios. Se desarrollan nuevos métodos (diplomacia 

secreta) tendientes a garantizar la intervención en los Estados a fin 

de capturar tierras ajenas, la aniquilación o la debilitación del 

rival, contribuyendo as! a incrementar los capitales y las ganancias; 

o sea que con el paso al imperialismo, la pol!tica exterior de las 

potencias capitalistas se hace más y más agresiva 

La política de agresión del imperialismo norteamericano sobre 

los Estados de América Central y del Caribe, fue conocida como la 

diplomacia del "garrote grande 11 (Big Stick) , El "garrote11 

manifestaba a través de los buques de guerra de marina de los Estados 

Unidos frente a las costas de Centroamérica. 

Por su parte, durante el siglo XIX los Estados de América del 

Sur cayeron bajo la dependencia financiera y económica del 

imperialismo británico, y más tarde del imperialismo estadounidense, 

con lo que la economía de América Latina quedó supeditada a estas 

grandes potencias. "Inglaterra, ya en el siglo XIX y particularmente 

comienzos del siglo XX, tuvo que ceder terreno de esta parte del 

globo ante los Estados Unidos y entregarle importantes posiciones, 

sobre todo en las repúblicas sudamericanas de la costa del Pacífico, 

sin hablar ya de los Estados de Istmo centroamericano 11 B. De esta 

también contribuye al reparto del mundo 

imperialista de principios del siglo. 



A principios del siglo XX, el reparto del mundo entre los 

Estados capitalistas, prácticamente, habla terminado. E1 capitalismo 

entraba propiamente a lo que conocernos como su fase monopolista o 

imperialista. 

con la culminación del reparto del mundo comenzó la lucha por la 

reedistr ibución de las colonias y esferas de influencia, mediante la 

violencia o la diplomacia imperialista que defendía los intereses 

internacionales del capital monopolista. Estos eran los medios a los 

que los Estados y monopolios, muchas veces en una relación en la que 

no se distinguía división, recurrían para prolongar la vida de los 

regímenes reinantes. 

Es conocido como la Primera Guerra Mundial de 1914-1917 fue 

debida, en primer lugar, a la lucha por este nuevo reparto del mundo. 

La guerra condujo a la rcedistribución de las esferas de 

influencia el hemisferio occidental. Alemania habla perdido sus 

posiciones y las de la Gran Bretana y de Francia se vetan 

quebrantadas. Esto contribuyó en alto grado a incrementar la 

influencia de los Estados Unidos en América Latina. su comercio 

los paises latinoamericanos experimentó un gran aumento. En 1913 

de 743 millones de dólares y en 1919 sobrepasó de los 3, 000 millones. 

Durante la guerra, las importaciones de articules norteamericanos en 

un pais tan importante corno Brasil aumentaron casi cuatro veces, 

mientras que las e>cportaciones de Brasil a los Estados Unidos se 

duplicaban 9 

9...ll!.!.!!&, pp 276·277. 



La primera guerra mundial trajo consigo cambios importantes en 

la vida económica y política de los paises de América Latina, tales 

sensible crecimiento industrial que, no obstante, no logró 

modificar la estructura económica de los paises latinoamericanos, 

quienes "continuaron siendo un apéndice agrario y de materias primas 

de las potencias imperialistas. creció principalmente la industria 

ligera, la cual, como es sabido, está muy lejos de asegurar la 

independencia económica. Además, poco antes de terminar la guerra, 

cesaron de actuar los factores temporales que hablan originado el 

desarrollo industrial de América Latina. Las empresas nacionales, 

bajo la presión de los grandes monopolios extranjeros, se vieron 

obligadas a reducir sus actividadesn 10 

No obstante, el repunte logrado por la econom!a de guerra tuvo 

seria importancia para el desarrollo ulterior de América Latina. Esta 

trajo consigo un importante incremento de la clase obrera y de la 

burgues!a, al mismo tiempo que fortalecían las tendencias 

democráticas dentro de cada uno de los paises de la región 11. 

otra consecuencia de la primera guerra mundial, que babia de 

tener gran relevancia, fue el debilitamiento de Inglaterra, la cual 

cedió a los Estados Unidos el primer puesto en el mundo capitalista. 

Después de la guerra, como es conocido por todos, Norteamérica se 

convirtió en la cabeza mundial del capitalismo. 

r.a guerra de 1914-1918 condujo a una importante ampliación de 

las posiciones de los Estados Unidos en todo el continente. Se 



trataba de una expansión po11tica, y no meramente econ6mica; 

inclusive se lleg6 a plantear en c!rculos oficiales en Washington, 

la creaci6n de una alianza militar_ de los paises del hemisferio 

occidental bajo la jefatura de los Estados Unidos. Estas ideas 

adquirieron su expresión más nítida en 1914-1915. Era un plan 

imperialista de organización del grupo militar de los Estados 

americanos, plan que los Estados Unidos consideraban como el primer 

paso al establecimiento de su dominación en todo el mundo 12 • 

Pero diversas circunstancias hicieron fracasar los intentos de 

crear la alianza militar interamericana en 1914-1915. La influencia 

económica de los Estados Unidos, aunque con su ts.ndcncia a un rápido 

crecimiento, era todavla relativamente débil. Las inversiones de 

Inglaterra en América Latina, en 191J, eran de J,667 millones de 

d6lares, mientras que las inversiones de Estados Unidos eran poco más 

de 1,000 millones. La parte de Inglaterra en el comercio exterior de 

los paises sudamericanos representaba el 25.9%, contra el 16.7% de 

los Estados Unidos 13 La organización del bloque mil.itar, 

delineada por Norteamérica se vió imposibilitada de ejercer, en la 

medida deseada, la presión sobre los otros paises americanos la 

amenaza de la agresión alemana,. ya que dichos paises pensaban que tal 

amenaza no era muy real, y que Alemania estaba demasiado ocupada en 

Europa, donde mantenía una guerra en los dos frentes. Pero los 

militaristas yanquis no renunciaron definitivamente a sus planes de 

alianza militar interamericana; lo único que hicieron fue aplazarla, 



recrudeciendo la intervención en los asuntos interiores de los paises 

de América Latina" 1 4 • 

En este periodo, lo mismo que antes, los Estados Unidos 

cesaron de practicar desembarcos de tropas en distintos paises de 

América Latina. En 1914 y en 1916-1919, las tropas norteamericanas 

invadieron en diversas ocasiones el territorio de México; en 1918 lo 

hicieron tres veces, y en 1919 seis veces. También fueron victimas de 

la intervención Reptlblica Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Panamá y 

Haiti. 

Los métodos de la diplomacia norteamericana eran muy diversos: a 

veces la intervención abierta se alternaba con la organización 

secreta de golpes de Estado, para garantizar la llegada al poder de 

gobiernos t!teres que compartían los intereses del gobierno de 

Estados Unidos y del capital norteamericano en el país. La 

diplomacia de Washington recurría siempre a la Doctrina Monroe, 

adapt&ndola, según las circunstancias, a las nuevas condiciones. Ya 

en 1904, el presidente Teodoro Rooselvelt declaró en un mensaje al 

Congreso que ezta doctrina 11 obligaba" al Gobierno norteamericano a 

"mantener un poder policiaco internacional 11 1 5 

Los monopolios estadounidenses velan respaldado sus intereses 

las fuerzas armadas y la expansión del dólar en América Latina, 

tal y como ocurrió con la construcción del canal de Panamá y con las 

reclamaciones originadas a ralz de la aplicación del el Art •. 27 de la 

Constituci6n de México 16 
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Los imperialistas norteamericanos, en lucha con sus rivales y 

ante todo con Inglaterra, cesaban de apoderarse de nuevas 

posiciones en la economla de los paises latinoamericanos. 11 Las 

inversiones de los Estados Unidos, que en 1914 eran de 1, 649 millones 

de dólares, en 1919 fueron 2,406 millones, en 1924 de J,673 y en 

1929 de 5,429 millones, llegando casi al nivel de las inversiones 

inglesas, las cuales ascendlan a 5, 889 millones de dólares. Las 

exportaciones de los Estados Unidos a los paises latinoamericanos 

crecieron, entre 1914 y 1926, de 302 millones de d6lares a 872 

millones" l 7 

La creciente penetración de los Estados unidos en América Latina 

hizo aumentar el descontento de los paises en desarrollo. La 

ampliación del movimiento antiamericano condujo a un boicot de las 

mercancias estadunidenses. En ol aspecto politico, este descontento 

se manifestaba en la fuerte oposición de los paises grandes a 

cualquier intento de la diplomacia de los Estados Unidos para ampliar 

las funciones de la Unión Panamericana (instituida en 1910) o para 

crear nuevos órganos de colaboración interamericano en los cuales 

Washington llevaba la batuta. En las conferencias panamericanas se 

acentuaba la critica de la Doctrina Monroe y del panamericanismo, 

siendo denunciado su carácter expansionista, 

17 l!ili!¡, p Z78, 



1 • .c. La Pol.í.tica de Buena Vecindad 

A continuación se abordará otra importante propuesta de los 

Estados Unidos durante la década de los veinte, dirigida a cambiar el 

enfoque de sus relaciones con América Latina, conocida con el nombre 

de "Política de Buena Vecindad". 

como ya se ha visto, a finales de la década de 1920 y comienzos 

de la de 1930, los monopolios yanquis prosiguieron la política 

expansionista en América Latina, abri6ndose camino mediante la 

intervención armada, con la política del "garrote", etc. No obstante, 

estas formas de agresión e intervención directa o indirecta por 

parte de los Estados Unidos, incrementaron los paises 

latinoamericanos la aversión hacia los Estados Unidos, lo cual 

significaba una amenaza para las posiciones de este país en la zona. 

De ah1 que Washington comenzara a dejar de emprender métodos de 

expansión especialmente en ~.mérica del sur. 

"En 1930 se hizo público un memorándum de clark, suplente del 

secretario de Estado norteamericano, en el que se hacia un intento de 

justificar la Doctrina Monroe y de velar su esencia como instrumento 

de la política imperialista estadounidense. El memorándum de Clark 

anunciaba un programa nuevo y activo de la 'politica de buena 

vecindad' y 'colaboración" de los Estados Unidos con los paises 

latinoamericanos. Poco después de la publicación del 'memorándum 

Clark", el Departamento de Estado hacia llegar a los gobiernos de 

América Latina notas en las cuales se aseguraba que el gobierno de 

Hoover era contrario a la intervención en sus asuntos internos y que 
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en la' política con ellos los Estados Unidos se guiaban por 

'principios humanos' y de 'sincera amistad 11 lB 

Oficialmente, la política de 11 buena vecindad" fue proclamada por 

Franklin o. Roosevelt, quien asumió la presidencia de los Estados 

Unidos en 19JJ. Roosevelt manifestó: 11 Llamo a nuestro pueblo a 

mantener una política de ºbuena vecindad", a comportarse como país 

que se respeta indudablemente y que por ello respeta los de~echos de 

vecinos 11 19 • Los representantes de los c!rculos dirigentes de 

los Estados Unidos afirmaban que la base de 

constituían los principios de "no intervención 

política la 

los asuntos 

internos" de otros Estados, de 11 igu&ldad de las naciones" y de 

respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos. 

Se piensa que 11 po11tica de buena vecindad" y las medidas del 

Gobierno de los Estados Unidos con ella relacionadas tendían, 

principalmente, a enfrentarse a la amenaza de la Alemania fascista, 

bajo los siempre aludidos pretextos de defender la democracia y la 

libertad en el hemisferio occidental. La proclamación de la pol1tica 

de 11 buena voluntad 11 significaba, ante todo, un cierto cambio de los 

métodos y recursos de la pol!tica de los Estados Unidos en América 

Latina {sin cambio alguno de caracter expansionista) 

correspondencia con la situación a que se habia llegado en la década 

de 19JO y estaba condicionada e impuesta por una serie de diferentes 

factores. El más importante de ellos era la crisis económica mundial 

de 1929-1933. 
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Las crisis económicas del 29 y del 33 repercutieron 

especialmente los paises de América Latina. La debilidad 

económica de todos ellos, su papel de apéndice agrario de las 

potencias imperialistas desarrolladas las numerosas formas de 

supervivencia del feudalismo determinaron el carácter particular de 

la crisis económica en América Latina. su acción destructora se vi6 

incrementada por la circunstancia de que en la mayoría de los paises 

de América del Sur se acentuaba la contradicción entre el desarrollo 

capitalista en la industria y el mantenimiento de relaciones 

precapitalistas en la agricultura. La crisis económica adquirió 

América Latina indices catastróficos. La inflación presentó 

todos los paises del continente; por lo que respecta a deuda, r.'luchos 

de ellos se vieron ante la imposibilidad de pagar a los Estados 

Unidos. La desocupación afectó al 50-75% de los trabajadores 20 

Asimismo, la crisis económica debilitó la influencia de los 

Estados Unidos América Latina. Sus inversiones, que en 1929 eran 

de 5, 587 millones de dólares, en 1936 hablan descendido a 2, 803 

millones. El volumen de las exportaciones de los Estados Unidos a 

Centro y Sudamérica cayeron de 911 millones en 1929 a 119 millones de 

dólares en 1932 21. 

Las posiciones de Inglaterra en América Latina corrieron la 

misma suerte que las de Estados Unidos. En 1932, América del sur 

habla reducido su comercio con Norteamérica en un 42%, mientras que 

con Inglaterra la reducción era solo del 11 por ciento 2 2 
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El deterioro económico mermó las posiciones norteamericanas en 

América Latina, de tal manera que, los monopolios de los Estados 

Unidos, tratando de reforzar de nuevo sus posiciones políticas y 

económicas en aquellas regiones, buscaron apoyo en las fuerzas de la 

reacción interior. 

Como consecuencia y efecto de este fenómeno, durante el periodo 

de la crisis económica las dictaduras en América Latina proliferaron. 

"En 1930, con ayuda de los imperialistas yanquis, en Bolivia fue 

establecida la dictadura del general Blanco Galindo. con el apoyo de 

los monopolios de los Estados unidos aparecieron también las 

dictaduras del general Uriburu, en Argentina, y de Ge tulio Vargas, 

el Brasil. Los imperialistas ingleses hicieron triunfar en el Perú el 

régimen dictatorial del coronel Sánchez Cerro. Los golpes de Estados 

eran un reflejo de la rivalidad de los imperialistas en América 

Latina y de la encarnizada lucha en el seno de las clases dominantes 

de estos paises. Bajo la influencia de las agudas contradicciones de 

clase, los circulos dirigentes de los paises latinoamericanos 

fueron incorporando a la campaña anticomunista y antisovlética 

tramada por la reacción mundial" 23 

Por otro lado, conviene señalar que bajo la presión de la crisis 

económica, los paises de América Latina producia 

reagrupación de las fuerzas politicas que empezó un nuevo ascenso del 

movimiento democrático y anti imperialista, 

2l.LJ2.!.s!.¡p527. 

15 



Tal situación provocó que los monopolios norteamericanos, viendo 

peligrar sus capitales y beneficios con el movimiento democrático y 

antiimperialista de las masas trabajadoras, afianzaran su apoyo a 

la política de "buena vecindad 11
, como uno de ·l.os recursos más 

importantes de lucha contra el movimiento popular de los paises 

latinoamericanos. 

Los Estados unidos recurrieron asimismo, a otros métodos de 

intervención enmascarada: el bloqueo, la presión financiera, el 

reconocimiento de los gobiernos que de su agrado, los 

complots, etc 24 . El gobierno norteamericano buscaba siempre la 

alianza con los circulos más reaccionarios de los paises 

latinoamericanos, dando lugar al fenómeno que se puede observar a lo 

largo de la historia de América Latina durante el presente siglo, 

decir a la polarización de los sectores politicos de la sociedad, 

como resultado de la presencia injerente de los Estados Unidos 

apoyando, secreta o abiertamente a uno de los grupos de acuerdo 

especia les intereses. 

"La política de 'buena vecindad', mantenida bajo la bandera de 

'solidaridad"' y 'fraternidad' los pueblos de Iberoamérica, no era 

más que una edición de la vieja política imperialista y 

tandia a hacer más eficaz la lucha contra el movimiento de liberación 

nacional en el hemisferio occidental y a quitar fuerza a la 

competencia de otras potencias imperialistas... el Gobierno de los 

Estados Unidos esperaba reforzar as! sus posiciones, tendia a hacer 

más eficaz la lucha contra el movimiento de liberación nacional en el 

2lo!..Q.!s!¡p528. 
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hemisferio occidental y a quitar fuerza a la competencia de otras 

potencias imperialistas ••• el Gobierno de los Estados Unidos 

esperaba reforzar as! sus posiciones militares estratégicas en 

América Latina" 25, 

La politica de "buena vecindad" viene a ser un buen ejemplo de 

los intereses que se manejan detrás de una política de los Estados 

Unidos hacia regiones en las que tiene un marcado interés. Lo que 

varia en cada una de ellas son los procedimientos para ocultar el 

verdadero objetivo. As! bien, si para Estados Unidos como para todos 

los Estados, era y es importante lo que sucede en su continente, nada 

supera los intereses de Estado ni "la seguridad nacional". 

No obstante, la política de "buena vecindad rindió sus frutos en 

el terreno económico: las exportaciones de Estados Unidos a América 

Central y del Sur crecieron de 215 <11illones de dólares en 1933 a 569 

en 1939; las importaciones, 

518 millones de dól<lres 26, 

En 1934, fue aprobada 

este mismo periodo subieron de 316 

ley de acuerdos comerciales 

bilaterales por la que el presidente de los Estados unidos quedaba 

autorizado a rebajar los aranceles hasta un so por ciento. Sobre la 

base de dicha ley, durante los años que transcurrieron hasta el 

comienzo de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos concluyeron 

22 acuerdos de rebajas arancelarias, de los cuales 11 correspondian a 

América Latina 27 

"Bid· 511. 26 1. ~531•532. 
27 1 • p 532. 
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Durante la crisis de 1929-1933 ·1as inversiones norteamericanas 

equi val!an a 5, 500 millones de dólares, pero en 1939 bajaron a 3, 700 

millones. Ante este problema, en 1934 se funda el Banco de 

Exportación, que vino a ser a fin de cuentas, otro recurso para el 

incremento de la expansión norteamericana en el hemisferio occidental 

28 

El Banco de Exportación e Importación, a espaldas del cual se 

encontraba el Estado directamente y no compañlas privadas, pose la 

debilidades gigantescas para presionar sobre el pais que recibiera de 

él un empréstito; entre 1934 y 1945 concedió créditos por un total de 

500 millones de dólares a 18 paises de América Latina 29 

Durante la segunda posguerra, el capital de los Estados Unidos 

procuró atraer los capitales latinoamericanos mediante la 

organización de empresas "mixtasº. En el las la dirección correspond!a 

a los monopolios yanquis, los cuales pose!an de ordinario más del 50 

por ciento de las acciones y, de hecho, eran los dueños absolutos JO. 

No obstante los esfuerzos emprendidos, a fines de los años 

treinta, Norteamérica no habla conseguido aún desplazar de América. 

Latina a sus rivales imperialistas. A pesar del rápido crecimiento 

de la influencia de los Estados Unidos casi dos terceras partes del 

comercio latinoamericano de las inversiones extranjeras 

encontraban manos de otros Estados imperialistas, quienes 

disputaban la influencia América Latina la potencia 

hemisférica. A lo largo de la guerra mundial, los Estados Unidos 
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pensaban cambiar radicalmente la correlación de fuerzas en aquellos 

paises donde consolidar!an y robustecer!an su dominación. 

La situación pol!tica internacional en los años que antecedieron 

a la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por la preparación de 

la agresión de los Estados fascistas con vistas a reedistribuir el 

mundo, a conquistar colonias y mercados por la fuerza de las armas. 

Por su parte, los monopolios norteamericanos, en sus intentos de 

alcanzar la hegemonia mundial optaron por otros recursos, que 

consist!an en mantenerse "rieutrales 11 para luego, al producirse el 

debilitamiento o quiebra de la Alemania hitleriana y la Unión 

Soviética, presentarse como árbitro en la discusión internacional 31 • 

con el comienzo de la guerra en Europa, en Washington creció la 

preocupación por una posible invasión alemana a América, por lo que, 

en la bO.squeda de una mejor garant1a para sus intereses en el 

hemisferio occidental se propuso la creación de una alianza pol!tico-

militar bajo la égida de norteamericana. 11 La aspiración a convertirse 

absoluto de América Latina fue uno de los factores 

fundamentales que determinaron la política exterior de los Estados 

Unidos en v!speras de la segunda guerra mundial" 32 • 

La lucha por los mercados de venta y de materias primas y por la 

exportación de capital a América Latina era cada vez más intensa 

entre los Estados Unidos y los monopolios japoneses y alemanes. En 

1938, la exportación de Alemania a Guatemala y El Salvador se 
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duplicó con relación al año anterior. En 1939, un cuarto de todas 

las exportaciones de Chile, Brasil, Pera, Ecuador, Nicaragua y Costa 

Rica procedieron de Alemania 33 • 

Asimismo, la actividad de los japoneses en América Latina era 

muy intensa. "El dumping les servia para penetrar cada vez rn:is 

nuevos mercados; sus exportaciones a aquellos paises eran en 1935 el 

3. 7 por ciento del total, mientras que en 1913 no pasaba de O .1 por 

ciento. En una serie de paises, esta cifra es bastante mayor" 34 

Asimismo, aunque las posiciones comerciales inglesas se habían 

visto muy quebrantadas por la competencia alemana, Gran Bretaña 

seguía siendo un rival importante de los Estados Unidos en América 

Latina. 

Tales eran las posiciones de los Estados imperialistas 

América Latina en vlsperas de la segunda guerra mundial. 
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1. s. La Alianza para el Progreso 

Bajo el esquema naciente de la segunda posguerra, conocido con 

el nombre de Guerra Fria, en la que las potencias occidentales se 

manifestaban contrarias a los intereses de los paises comunistas 

lidereados por la ahora ex-Unión Soviética, hasta los sesenta la 

concepción estadunidense de la ayuda al exterior situó 

principalmente en los planos de la ayuda económica y/o militar. Las 

alianzas militares, los programas de ayuda económica y militar a los 

aliados y gobiernos amigos necesariamente democráticos 

constituyeron los componentes fundamentales de la ayuda exterior. 

Dicha ayuda se pudo fácilmente legitimar ante el pueblo estadunidense. 

con el argumento de la seguridad nacional o el razonamiento de la 

interdependencia politica, económica 

socialista. 

estratégica del bloque 

La Alianza para el Progreso, independientemente de 

consecuencias y resultados, marcó el comienzo de esta nueva 

concepción de ayuda exterior, que se reafirmaba en la creencia de que 

el desarrollo politice democrático podía ser "ayudado" e "inducido" 

desde el exterior a través de un "ambiente" democrático en la propia 

institucionalidad civil de los paises en desarrollo. 

La administración Kennedy (1961-1963) representó la expresión 

más concreta del hincapié hecho por los Estados Unidos en la 

necesidad de un ambiente más democrático en los paises en desarrollo. 

Los efectos de este enfoque repercutieron por un tiempo en el 

Congreso y en la maquinaria burocrática latinoamericana después de 

finalizados los años de Kennedy en el poder. 
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La administración del presidente Kennedy colocó nuevamente el 

acento en la idea del imperativo democrático, pero ésta vez a través 

de los mecanismos de ayuda po~itica, como uno de los principales 

instrumentos para conseguir los objetivos fundamentales de la 

polltica exterior de los Estados Unidos. 

El enfoque de la administración Kennedy fue abandonado a partir 

de 1964, al retornar las administraciones Johnson y Nixon a las 

mismas politicas que hablan seguido las administraciones 

estadunidenses entre la segunda guerra mundial y 1961, en materia de 

relaciones con los gobiernos de América Latina. 

Las administraciones Johnson y Nixon mantuvieron en la retórica 

los deseos democráticos del gobierno de Kennedy, pero ya no 

mostraron ánimos suficientes para continuar con la promoción de la 

democracia o adoptar medidas para restaurarla donde se hubiere 

perdido. 

Mientras la administración Kennedy partla de la creencia de que 

mantener y promover un ambiente democrático eran esenciales para los 

objetivos de la Alianza para el Progreso y los intereses más. 

fundamentales de los Estados Unidos en el continente, las de Johnson 

y Nixon pusieron el acento en aspectos menos doctrinarios y más 

pragmáticos, no descartando la posibilidad de mantener relaciones con 

los gobiernos independientemente de su carácter democrático si las 

actitudes y orientaciones de los mismos iban en consonancia con los 

intereses esenciales de los Estados Unidos. 

Este cambio de enfoque en cuanto a la pol!tica exterior 

estadunidense, terminó virtualmente con el intento del presidente 
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Kennedy de poner más atención en la relación <,-con,_· lós paises 

latinoamericanos. 

1. 6. Los nuevos elementos en la relación 'actuaL 

América Latina-Estados Unidos 

Todos hemos sido testigos de los vertiginosos cambios 

experimentados en la escena internacional en los- tlltimos afies. El fin 

de la Guerra Fria, la reubicación de posiciones como resultado de los 

acontecimientos en el Golfo Pérsico, la desaparición de la Unión 

Soviética, la globalizaci6n, la multipolarización, la formación de 

bloques económicos, la unificación de Alemania y la consolidación de 

un mercado libre europeo, la i:.upremacia financiera del Japón y los 

asombrosos progresos tecnológicos son algunos de los más importantes 

elementos que perfilan un "NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 11 para la década 

de los noventa, en los umbrales del siglo XXI. 

El impacto de cada uno de estos factores las relaciones 

internacionales ha dado origen a replanteamientos en la política 

económica y la politica exterior de un gran número de paises que 

intentan una mejor inserción en este nuevo panorama. 

Estados Unidos por su parte, ha tenido una participación muy 

importante en el diseño de este nuevo orden internacional. El triunfo 

militar de este pais sobre Irak reveló con claridad su función de 

potencia hegemónica principal, sin que por lo pronto y por un periodo 

alguna otra potencia l.ogre arrebatársela. 

Sin embargo, las condiciones de la economia estadounidense 

operan en contra de su presencia internacional. Entre los elementos 
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más significativos que le dan validez a la afirmación anterior deben 

señalarse los siguientes: 

-Estados unidos está sufriendo un deterioro serio de 

capacidad competitiva comercial, principalmente frente a Alemania Y 

Japón, sus aliados politicos pero también sus rivales económicos más 

peligrosos. Durante los ochenta se observa que Estados Unidos pierde 

participación en las exportaciones y la gana, significativamente en 

las importaciones, con la consiguiente aparición de un creciente 

déficit comercial en su sector externo. 

Asimismo, la prolongada recesión económica que sufre ese país 

desde septiembre-octubre de 1990 viene a complicar el deteriorado 

cuadro mientras que, aún cuando se pronostica la posibilidad de una 

recuperación, todo indica que no será fuerte ni sostenida. 

Por otra parte, debe mencionarse también el papel de más a 

menos que ha jugado Estados Unidos en la pugna tecnológica, as! como 

creciente fragilidad financiera. 

Todo lo anterior apunta hacia un deterioro de la economía 

norteamericana que ha obligado a la administración de George Bush a 

una reorientación de su poli ti ca comercial, fin de abatir 

principalmente el déficit comercial y a ganar terrenos en la pugna 

competitiva con la CEE y Japón. 

Es en este contexto y como una apuesta estratégica para los 

Estados Unidos el Presidente Bush lanza la Iniciativa para 1-as 

~ (IPA), el 27 de junio de 1990, la cual constituye un en el 

enfoque de las relaciones hemisféricas por parte de la nación 

norteamericana con América Latina y el caribe; un cambio que podíamos 

llamar positivo en cuanto que otorga a la región un rango más alto de 
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más alto de prioridad y demuestra una mayor sensibilidad hacia el 

potencial y la importancia de la relación América Latina-EEUU. 

Otro de los motivos importantes que podrian explicar el interes 

norteamericano por la región, lo constituye el posible fracaso de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Tal vez por eso, Estados 

Unidos ha recurrido a abrir la posibilidad de una serie de 

negociaciones con paises latinoamericanos de acuerdos de zonas de 

libre comercio, como el se espera poner en marcha con México. 

La IPA constituye un nuevo marco de entendimiento novedoso entre 

Estados Unidos y América Latina al abarcar bajo un mismo marco el 

tema de la deuda, el comercio y la inversión, es decir, los 

principales problemas que aquajan a la región, No obstante, 11 la 

importancia de la IPA reside más en potencialidad qua en los 

beneficios expresamente señalados en el texto del 27 de junio 11 J5 

En los apartados anteriores se ha podido observar la evolución 

de las relaciones entre la nación norteamericana y los paises de 

América Latina y el Caribe, destacándose el hecho de que las 

coyunturas históricas marcan el rumbo de las polit.icas de Washington, 

sin olvidar el imperativo que para los Estados Unidos representan los 

planteamientos de la Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto. 
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La IPA no escapa a este contexto. Una vez más, condicionantes 

externas a la región han originado una nueva polltica de la 

administración norteamericana. 

El recuento histórico que aquI se ha expuesto sirve de base para 

entender que: 

1. Estados Unidos tiene una percepción particular de sus relaciones 

con el hemisferio, vinculada a planteamientos tales como: un modelo 

para el mundo, misión, espiritu de cruzada, continuidad 

inevitabilidad geográfica, destino manifiesto y expansión 

terri ter ia 1, efecto civilizatorio, intervencionismo 

internacionalismo, seguridad y defensa, asistencia y ayuda exterior 

al desarrollo político. 

2. Las diferentes pol!ticas emprendidas por Estados Unidos, dirigidas 

hacia América Latina y el caribe, han sido el resultado de 

condiciones especificas tanto internacionales, como las vividas al 

interior de ese país. 

3. - La IPA, no obstante el discurso oficial, responde también a 

coyunturas históricas e intereses ajenos a la región. Dependerá de la 

evolución de la propia Iniciativa, la negociación y los 

acontecimientos internacionales (culminación de la Ronda Uruguay, 

resultados electorales en Estados Unidos, los efectos de la puesta en 

marcha del NAFTA y la estabilidad 

beneficios para nuestros paises. 

la región) de los posibles 

4. - La problemática regional, dada su complejidad, está lejos de 

resolverse con medidas como la propuesta por el presidente Bush. Se 

necesita una movilización enorme de recursos y voluntades para 

aliviar los desequilibrios de la región. 
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Precisamente, secuela de esta última apreciación, 

abordaremos someramente en este momento y más a detalle en el 

siguiente capitulo las condiciones prevalecientes en los países 

latinoamericanos y caribeños. 

En el ámbito regional, la situación también es notablemente 

diferente a la de años anteriores. La comisión Económica para América 

Latina y el caribe (CEPAL) acuñó el término de "La Década Perdida de 

América Latina" para ejemplificar el retroceso que sufrieron la 

mayor fa de los indicadores económicos los paises de 

latinoamericanos durante los ochenta. En tal virtud, los países de la 

región inician la nueva década de los noventa con un importante 

retroceso, el peno de la deuda externa y una inadecuación entre el 

componente de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas 

contraposición de la demanda internacional 36 • 

La década de los ochenta constituyó, en términos históricos, 

punto de inflexión entre el patrón de desarrollo precedente de 

América Latina y el Caribe y una fase, ali:n no completamente perfilada 

pero sin duda diferente, que marcará el desarrollo futuro de la 

región. Esta década de "desarrollo perdido" y de "aprendizaje 

doloroso" posiblemente equivalió a coyunturas históricas que se ha 

tocado vivir en todas las experiencias exitosas de industrialización 

tardía •.• 11 37 · 

No obstante, en los dos primeros años de la década de los 

noventa, se han experimentado acontecimientos que nos llevan a hablar 

de un escenario regional sensiblemente diferente al proyectado a 

36 CE:PAL. "Transfo~clóo Productivo COI'! Equidad", Ern:ro de 1990; p t. 
J7CEPAL.~p1. 
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finales de los ochentas: el proceso de pacificación en Centroamérica, 

la aceleración en la adopción de los preceptos politices y económicos 

del neoliberalismo, los retrocesos en la democratización en Haiti y 

Pera., la incertidumbre que se vive en Venezuela y Brasil son algunos 

de los más importantes hechos que presuponen una reorientación en las 

políticas económicas y pol1ticas de nuestros paises. 

En los principales foros regionales se ha manifestado el 

planteamiento de preponderar las nuevas condiciones de nuestros 

paises en la búsqueda de una respuesta más adecuada a los problemas 

que aquejan a la región y a lograr la consecución de imperativos, 

tales como la lograr el crecimiento con equidad social. 

Bajo este panorama tanto regional como internacional, es que la 

Iniciativa para las Américas se presenta a Latinoamérica, sentando el 

principio de una nueva discusión en el continente. 

La propuesta del Presidente Bush trae consigo un ·nuevo tema en 

la agenda regional. Los paises de América Latina deberán abordar el 

diálogo la concertación büjo circunstancias diferentes 

imperativos tales como el reclamo de equidad y justicia social para 

sus pueblos. 

La IPA se presenta como un desafio entre los muchos que tendrá 

que enfrentar la región durante los próximos años. Corresponde ahora 

a los paises de América Latina y el Caribe tomar la decisión sobre 

el nuevo rumbo de las relaciones con su norte cercano, los Estados 

Unidos, bajo condiciones sensiblemente diferentes a las de aílos 

anteriores y a la espera de mejores posibilidades de inserción en los 

esquemas económicos internacionales. 
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CAPI.TULO 

LA SITUACION ECONOMICA EN 1\MERICA LATINA 

En el estudio sobre la Teoria de las Relaciones Internacionales 

de los debates más importantes se refiere a las que 

condicionan la política exterior de un determinado Estado. El 

resultado más trascendente que se desprende de este debate, lo 

constituye el hecho de establecer premisa vál.ida que tanto las 

condicionantes internas las externas determinan el 

pronunciamiento y el sentido de la politica exterior do un gobierno. 

Asimismo, bajo las actuales circunstancias internacionales, más 

que nunca, la política exterior de un Estado está determinada por 

fundamentos de 1ndole económico, politice y social. 

En este trabajo, de acuerdo a los objetivos planteados en la 

introducción, se intentarán esclarecer las causas que han dado 

origen al pronunciamiento de una nueva politica norteamericana 

dirigida a los paises de América Latina y el caribe par.n lfl década de 

los noventa. Si tomamos en cuenta lo mencionado en al párrafo 

anterior, se deduce que las causas que han originado un cambio en las 

relaciones exteriores de Norteamérica con respecto a la región, 

sitúan tanto en el plano interno de ese pais como en el externo, de 

ah! que este capitulo y el que le precede, estén dedicados al 

estudio de las condiciones prevalecientes en los paises de la región 

latinoamericana y las de Estados Unidos respectivamente, con el 

objeto de resaltar los factores que originaron el lanzamiento de la 

Iniciativa para las Américas (IPA). 
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.Asimismo, se considera que un previo conocimiento de la 

situaci6n prevaleciente en la región permitirá una visión más 

precisa del alcance de la IP.A, as1 como el impacto de ésta en el 

desempeño de sus econom1as, que será materia de otro capitulo. 

2 .1 Los efectos de la "Década Perdida" 

Durante la década de los ochenta, las economias de la mayoria de 

los paises de América Latina y el Caribe se enfrentaron a una serie 

de desequilibrios económicos que tiene su explicación tanto en la 

recesión mundial, en la propia evolución de la situación 

regional, que colocó a los paises latinoamericanos "entre la 

recesión y la inflación, e incluso, en algunos casos, en una perversa 

combinación de ambas" 38. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

estudio sobre la evoluci6n de las economias de la región 

1990, indicaba que al comenzar una nueva década el nivel de 

actividad, pese a los ajustes externos, caeria 

tasas de inflación más elevadas hablan logrado 

vez más, que las 

contenidas y que 

se podia observar cierta estabilidad en el incremento de los 

precios. Asimismo, se observó un importante incremento de los ajustes 

fiscales y un detrimento en la producción y el empleo. La CEPAL 

concluia en su análisis sobre 1990 que "los costos sociales 

acumulados de la inflación, los programas de estabilización, la 

transferencia negativa de recursos externos y los ajustes fiscales 

JB CEPAL. "P1morama EconOO!lco di:i Amérlcu Latina 1990". Septlmbre de 
1990; p 1. 
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sintetizan en una calda de 13% en el consumo por habitante respecto 

de 1980, disminución que, sin embargo, no refleja, cabalmente el 

deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la 

población" 39. 

Este importante retroceso de los principales indicadores de 

las economías de la región durante 1990 está vinculado estrechamente 

los acontecimientos de la década de los ochenta. 1990 reflejó en 

buena medida lo acontecido en la década pasada, por lo que a 

continuación nos dedicaremos a exponer la situación que prevaleció 

América Latina y el Caribe durante ese periodo, asi 

proyección para los noventa. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL} de 

las Naciones Unidas acuñó el término de 11 Década Pérdida 11 para 

reflejar el deterioro que sufrieron la mayor!a de las econom!as de la 

región durante los ochenta. 

El organismo señala que la experiencia latinoamericana y 

caribeña se traduce en el retroceso experimentado por la vasta 

mayoría de los paises en al ámbito económico y cecial. Agrega que 

éste puede apreciarse mejor en la perspectiva de los logros que se 

materializaron en decenios anteriores, y también, en los anos 

ochenta, en relación a otras regiones del mundo, en particular los 

pa!ses industrializados de la Organización de Cooperación 

Desarrollo Económicos (OCOE} y varios paises del sudeste asiático 40. 

~g É~~~t: ~o~m!~tón Produetfva con Equidad". Ent'ro de 1990; p 1 
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Para ilustrar este fenómeno basta decir que "si se aplica tan 

solo el indicador global de la evolución del producto interno bruto 

por habitante, dicho términ_o se queda corto: el producto real por 

habitante a finales de 1989 no se retrotrajo a lo ya registrado hace 

diez af\os, sino al nivel de trece años atrás e incluso más en algunas 

economias 11 41 • 

En base a lo anterior se puede afirmar que los paises de la 

región iniciaron la nueva década de los noventa con un pesado lastre, 

traducido en un importante retroceso de sus principales indicadores 

económicos, el peso de la deuda externa y una inadecuación entre el 

componente de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas 

contraposición de la demanda internacional. 

Ahora bien, una de las cuestiones más relevantes que debemos 

tornar en cuenta al momento de abordar una región como lo es América 

Latina, lo constituyen las diversas características estructurales con 

desernpefios disimiles y desigual capacidad de respuesta a los impactos 

externos de las economías de la región; es decir estamos hablando 

de econornias de diferentes con un comportamiento homogéneo. 

El informe de la CEPAL, titulado "Transformación Productiva 

Equidad", también hace mención a una serie de insuficiencias de la 

región observadas durante los ochenta, entre las cuales se destacan 

los desequilibrios macroeconómicos resueltos, la creciente 

obsolencia de la planta de capital e infraestr.uctura f 1sica 

41 CEPAL. "Tral'lsform.iclól'I Productlv11 con fquld~d"• p 1, 
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(asociada a niveles de inversión deprimidos), una distancia cada vez 

mayor entre los intensos cambios tecnológicos que se están dando en 

el mundo y su aplicación en la región, el desgaste de la capacidad 

financiera y de gestión de los gobiernos, la frustración de un número 

ascendente de personas que busca incorporarse al mercado de trabajo, 

el mal aprovechamiento de los recursos naturales y la depredación de 

éstos y del medio ambiente. 

Se agrega que los ochenta también vieron venir los preceptos del 

neoliberalismo, adoptados por las mayoría de las actuales 

administraciones de los paises latinoamericanos, dirigidos a cambiar 

algunos dilemas referentes a la relación industria-agricultura, 

mercado interno-mercado externo, liberalismo-proteccionismo, Estado-

agentes privados y planificación-mercado. 

En el campo polltico, las observaciones de la CEPAL giran en 

torno al fortalecimiento de la interacción política pero al mismo 

tiempo el debilitamiento de las instituciones públicas; todo lo cual 

dio lugar al surgimiento de reg!menes democráticos y plurales, aunque 

según la Organización, a un elcvad!simo costo social, sobre todo .para 

las clases medias y populares. 

11 En s!ntesis, la décadil de los ochenta constituyó, en términos 

históricos, punto de inflexión entre el patrón de desarrollo 

precedente de América Latina y el Caribe y una fase, aún 

completamente perfilada pero sin duda diferente, que marcará el 

desarrollo futuro de la región. Esta década de "desarrollo perdido" y 

de 11 aprendizaje doloroso 11 posiblemente equivalió coyunturas 

históricas que ha tocado vivir en todas las experiencias exitosas de 
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industrialización tard!a ••. 11 42. 

Ante el panorama recesivo que experimentaron- las economias de la 

región durante los ochenta, se hizO urgen_te la adopción de medidas 

que contravinieran dicho retroceso. Los gobiernos pusieron en marcha 

severos programas de estabilización y de reestructuración tendientes 

a controlar los desequilibrios y tratar de reactivar el crecimiento 

de la economia. 

Cabe señalar que estos procesos de ajuste causaron serios 

estragos en el aspecto social. 

La CEPAL, que se habla percatado de éstos sucesos, se abocó a la 

tarea de diseñar una estrategia que les permitiera a los gobiernos 

alcanzar 

conocida 

objetivos. La propuesta cepalina, que es actualmente 

el nombre de "Transformación Productiva con Equidad", 

ofrece algunos criterios, formulados con el propósito de ofrecer 

alternativas de desarrollo, entre las cuales destaca la de la 

transformación de las estructuras productivas de la región 

de creciente equidad social, enf.-itizando el carácter 

sistemático de la competitividad y de la industrialización; y la 

preservación del medio ambiente que también se puntualiza 

elemento a tomar en cuenta en la transformación productiva 43. 

Las premisas básicas de la Transformación Productiva con Equidad 

{TPE) son: 1) el crecimiento no conduce necesariamente a la equidad¡ 

2) crecimiento y equidad se condicionan mutuamente; 3) se requiere 

avanzar no en forma secuencial sino simultánea y 4) ambos deben ser 

objetivos de la polltica económica. 
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Los ejes de este enfoque integrado lo constituyen el progreso 

técnico, el empleo productivo y la inversión en recursos humanos 

(educación). 

La CEPAL hace un llamado a los gobiernos de la región para 

atraer su atención sobre los planteamientos de la TPE, con el fin de 

adaptar las politicas económicas y sociales a este enfoque, ya que 

considcira que a través de la consecución de estas metas, América 

Latina y el Caribe logrará al mismo tiempo crecimiento, democracia y 

justicia social. 

La propuesta de la CEPAL nació con la década de los noventa y 

perfiló para las actuales administraciones de la región en la 

búsqueda de respuesta problemas económicos aún 

resueltos. Toca ahora el turno de su aplicación con la esperanza de 

que resultados reditúen beneficios para la población. 

La importancia de los planteamientos cepalinos la constituye el 

hecho de que la organización ha sabido percibir las tendencias de las 

relaciones económicas internacionales, por lo que resulta interesante 

conocer la propuesta y adaptarla a cada situación nacional, tomando 

muy especialmente en cuenta los costos de su implementación en base a 

los requerimentos internacionales, que actualmente se reducen a la 

palabra 11 modernización11
• Casi todos los paises de la región antes de 

haber asimilado determinado proyecto económico o político, han 

tenido que iniciar otro; y la sucesión de proyectos inacadabos e 

inasimilados han dejado dolorosas experiencias históricas que 

persisten hasta el presente en forma de fracturas sociales. 
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2 .2 La reactivación económica y el escenario optimista 

Durante 1991, el comportamiento económico interno de Am6rica 

Latina y el caribe presentó, aunque con matices y marcados casos 

especiales, una notable mejoría externa. Los matices tienen que ver 

con una situación social que aún no empieza a superarse. 

De acuerdo al Balance Preliminar de la Economía de América 

Latina y el caribe de ~991, elaborado por la CEPAL, la región 

presenta en resumen, una generalizada contensión de las presiones 

inflacionarias corno parte de un proceso de estabilización en diversas 

fases de consolidación; firme orientación exportadora; liberalización 

comercial; austeridad en el gasto público; manejo prudente de la 

pol!tica monetaria; desregulación económica; creciente desigualdad en 

la distribución del ingreso; aumento del desempleo; ambiente fiscal 

restrictivo; menores márgenes de acción de una politica económica que 

goza cada de mayor confianza; persistente sobreendeudamicnto a 

tal grado que la mayorla de los palses se fueron a la mora {véase 

cuadro 1). 

Asimismo, el informe de la CEPAL da cuenta del heterogéneo 

panorama de la región e identifica las diferencias obligadas entre 

paises. La Organización considera, que pese a los contrastes entre 

naciones, se presentan cambios o tendencias en la región que revela, 

por un lado, la prolongación de dificultades y, por otro, notable 

mejor la de los principales indicadores económicos, lo que hace pensar 

en un punto de inflexión al retroceso experimentado en años 

anteriores, algo asi corno "una luz al final del túnel 11 44. 

I04 CARRASCO LICEA, Rosalb.o y MEltNANDEZ PUENTE, Francisco. "Am!!rlca Lati1111, 

al f!r'l:ll del t~l". ~. ZO dti enero de 1991¡ p 37• 
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según sefiala el organismo en el estudio referido, durante 1991 

el nivel de, actividad del conjunto de América Latina y el caribe 

creció 3%. (ver Cuadro 1, Gráfica l), lo que originó por primera vez 

en cuatro af'ios, un aumento en el producto por habitante. Asimismo, 

1991 presenció uno de los fenómenos más importantes en la econom!a 

latinoamericana: la esperada aparición de transferencias financieras 

positivas desde el exterior. Como se sabe, las dificultades de la 

década pasada se vieron agravadas por el hecho de que la mayoría de 

los paises de la región estaban enviando recursos netos al exterior 

como resultado de pagos por servicio de la deuda externa y otros 

conceptos. Estos flujos eran superiores a las entradas de capital, 

tanto por créditos como por inversiones y repatriación de fugas, 

originando un desequilibrio de grandes proporciones en las balanzas 

de pagos (ver Cuadro 1, Gráfica 2). 

Como causa principal del fenómeno de transferencias positivas de 

capital está la reducción en las tasas internacionales de interés, 

que repercutió en un menor servicio de la deuda. 

con todo, ni la mejoria fue generalizada ni significa un cambio 

consolidado. Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil siguieron 

transfiriendo recursos al exterior, en tanto que México y Venezuela 

captaron la mayor parte de los ingresos positivos netos. Tampoco el 

alivio por la deuda ha llegado a todos. Siete paises disminuyeron su 

débito, pero otros -entre ellos México- empieza a registrar nuevos 

crecimientos en su saldo total. 
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En 1991 también creció el número de países que alcanzaron 

indices de crecimiento mayores, con respecto al año anterior. En este 

lapso, el PIB por persona aumentó por primera vez en cuatro años, 

aunque apenas en un 0.9 por ciento, que es un ritmo muy bajo frente a 

los rezagos acumulados desde 1981. Entre 1988 y 1990 ese indicador 

había tenido retrocesos, de ah! que el ligero cambio de 1991 sea 

aspecto relevante. 

Este modesto incremento en el PIB por habitante de la región, 

todavía inferior en B por ciento que el de 1977, con todo y que la 

producción bruta de 1991 haya liUperado en 16 por ciento· a la de 1980. 

"Una expresión de limitante que la recuperación 

latinoamericana aún está lejos de expresarse en beneficios sociales 

de consideración" 45. 

As! las cosas, el crecimiento no se está traduciendo en más 

empleos: 11 El moderado crecimiento que exhibió la mayor parte de las 

economías de la región no tuvo contribución importante al 

mejoramiento del empleo, ya que las tasas de desocupación 

mostraron cambios significativos con respecto a años anteriores. 

Incluso, paises que registraron elcvadtls tasas de crecimiento 

-Chile y Venezuela-, las tasas de desempleo abierto 

"incrementaron" 46. (Consultar cuadro 1). 

La CEPAL considera importante tener presente que los cambios 

estructurales, vinculados a severos programas de estabilización, que 

se han impulsado en casi todos los paises no se han expresado en un 

¡~ gtpj[~· .. ~a~r~e Prel1111!rnir de la E'conomfo de Alnérlrn Latina y el caribe 
1991. Santiago de Chile; dtcf.....tire de 1991; p 3. 
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beneficio social. La mayoría de los paises ahora está funcionando 

sobre bases distintas: hay or ientaci6n exportadora, 

apertura comercial, austeridad fiscal, y pol!ticas económicas más 

prudentes, sobre todo en lo monetario. Pero se advierte con cierta 

crudeza que esas bases da funcionamiento se asientan, sin duda, sobre 

desigualdades de ingreso aún más amplias que las del pasado, una 

mayor precariedad del empleo, mayor estrechez fiscal y un menor 

campo de maniobra de la polítlca económica. 

Por lo que se refiere al valor de las exportaciones de bienes de 

América Latina y el Caribe é::;te se mantuvo estacionario, en torno a 

los 122, 000 millones de dólares, luego de haberse expandido a casi 

10% anual en el bienio anterior 47. Ello obedeció al deterioro del 

valor unitario de las exportaciones, ya que los precios de 

intercambio de la región decrecieron en más de 5%, no obstante que 

los volúmenes exportados continuaron creciendo cerca del 6 por 

ciento. Los precios de las principales materias primas que vende la 

región que reportaron descensos fueron el azúcar, el cacao, el 

café,la soya, el trigo, el cobre, el estaño y otros, incluyendo el 

petróleo. 

Luego de tres años de un acelerado ritmo de variación de los 

índices de precios internos en el conjunto de paises de la región, 

1991 se logró una rápida reducción de las tasas inflacionarias. El 

promedio regional ponderado de crecimiento de los precios fue el año 

pasado de 202 por ciento. Si bien la cifra puede parecer elevada - y 

de hechos lo es-, el avance es notable frente a los dos años 

anteriores en que la media regional de variación anual en el índice 

47 CARRASCO LICEA, Rosnlba y HERNANOEZ PUENTE, fr1melsro. ~ p J7, 
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de precios al consumidor giró alrededor de mil ·200 por ciento en 

ambos casos 48. (Ver cuadro 1, Gráfica 3). 

Los dos paises que todavía enfrentan una alta inflación son 

Brasil y Nicaragua, aunque este último logró reducir drásticamente el 

ritmo de aumento de sus precios internos al bajar de 13 mil 490 por 

ciento de inflación en 1990, a mil 180 al año siguiente. 

La CEPAL precisa que el monto de la deuda externa para los 

paises de la reglón exceptuando a los paises de habla inglesa del 

caribe, prácticamente no ha cambiado, manteniéndose en torno a los 

426, ooo millones de dólares. La deuda sigue siendo estructuralmente 

para muchos paises latinoamericanos, en cuanto a la relación 

que guarda entre la carga principal y el servicio de la misma por un 

lado, y por el otro del ingreso público. 11 Para Nicaragua, Argentina y 

Perú la relación servicio de la deuda/exportaciones fue mayor al JO 

por ciento, y otro grupo de paises tuvo un porcentaje de entre 25 y 

JO, lo que constituye todav!a un peso considerable" 49. 

El bajo ritmo de crecimiento de las econom!as 

industrializadas fue uno de los factores que impidieron una expansión 

económica más acelerada en América Latina durante 1991, pues las 

exportaciones se vieron desalentadas. El valor de las exportaciones 

situado en el orden de 122, 000 millones de dólares, mantuvo 

estable, pese a que los volúmenes vendidos crecieron 6 por ciento. 

Por su parte, las compras externas siguieron creciendo alcanzando una 

cifra récord de 110,000 millones de dólares. con ello se reafirmaron 

rasgos característicos de América Latina: la recuperación viene 

4B CEPAL. ''Bllllll\CI! Pr11l1111lm1r de tn Econcnl• de Amértc11 Latina y el C;irlbe 
1991. Snnth¡;¡o de Chile; dlcierrbre de 1991; p lo, 
49CEPAL.~p6. 
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aparejada con mayores importaciones, con lo que el balance externo 

vuelve más deficitario en la cuenta corriente o reduce el 

superávit en la balanza comercial. Los incrementos alcanzados en 

cuanto a la transferencia positiva de capital no tuvieron un impacto 

fuerte en las cuentas nacionales, ante la tendencia del incremento de 

las importaciones. 

Como se puede observar, hasta ahora las exportaciones todavia 

son mayores que las importaciones, pero ese superávit desaparecerá 

muy pronto, probablemente durante 1992, si 

tendencias de los últimos años. 

mantienen las 

"En s!ntesis, el sombrio panorama de estancamiento, recesiones e 

inflación en que se ha desenvuelto en los últimos años la mayoria de 

los paises de Amárica Latina y el caribe mostró en 1991 estar 

empezando a disiparse, si bien persisten signes contradictorios y la 

recuperación está caracterizada, muchos casos, por cierta 

fragilidad. Asimismo, persiste el enorme cümulo de rezagos y 

carencias, constituido por la herencia de desigualdades seculares a 

las que se sumó el costo social del ajusteº 50 

50 CEPAL. º2....S.!.!..L p J. 
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2. 3 Los desafíos de la nueva década 

En julio de 1991, México convocó la Primera Cumbre 

Iberoamericana en Guadalajara, la cual reunió por primera vez a los 

Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la región. En esa 

ocasión se pudo apreciar con mayor certitud que se viven tiempos 

diferentes; el debate regional gira en torno a nuevas apremiantes y 

los conceptos se manejan en términos diferentes a los de años 

anteriores, 

En efecto, los cambios mundiales han tenido su impacto en la 

región. La agenda latinoamericana ha experimentado cambioü 

considerables, Asl pues, se sigue hablando de la de...ida externa, pero 

ahora el debate gira en torno a los pc-ocesos de negociación de 

reestructuración con los principales acreedores; ha ponderado el 

papel de la convergencia de los mecanismos de integración 

subregional, los conceptos del neoliberalismo esttin vaga y nadie 

duda sobre los daños del proteccionismo comercial, aunque todavía 

se"'n pocos los que abran sus fronteras unilateralmente. 

La discusión sobre la desigualdad social y las formas de 

combatir la pobreza cobran sorpresivamente una importancia mayúscula, 

ante los reclamos de la saciedad. 

Asimismo, la cooperación aunque continúa siendo relevante para 

la región, ha cedido paso a la negociación comercial; tal parece que 

las actuales administraciones están convencidas que la reactivación 

económica y la condición para crecer se encuentra en lograr una 

equilibrada balanza de pagos, ya que no existe ayuda capaz de 

reactivar las dañadas econom!as. 
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La Segunda cumbre Iberoamericana, celebrada en julio de 1992 en 

Madrid, España, encontró 

condiciones diferentes 

los paises de Iberoamérica bajo 

las del año anterior. Inclusive, la 

situación política de Colombia, Perú y Venezuela, imposibilitaron a 

sus presidentes para acudir al encuentro institucionalizado hacia 

apenas un año antes. 

Serios conflictos de índole social y pol1 tico impidieron a 

Carlos Andrés Pérez a César Gaviria y a Alberto Fuj imori 

representar a sus paises en la mencionada reunión. 

Este hecho resulta significativo si tomamos en cuenta que en 

Guadalajara se hizo énfasis en el regocijo por contar casi todos 

los paises de América Latina regimenes democráticos. El proceso de 

democratización hizo fijar esperanzas sobre un futuro muy halagüeño 

para la región. En el propio discurso por el cual el Presidente Bush 

anuncia la Iniciativa para las Américas, resaltó el h1?cho del proceso 

democratizador en Latinoamérica como una de las causas principales de 

su nueva política. No obstante, el optimismo se vi6 empañado por la 

aparición de crecientes focos de problemas al interior de los paises 

de la región: mientras que en enero de 1992 se firmaban en el 

Alcázar de Chapultepec, los Acuerdos de Paz de El Salvador, lo cual 

significó un importante avance en la pacificación de Centroamérica, 

adn persisten considerables focos de violencia en Guatemala y el 

proceso mismo en El Salvador no está aún consolidado, no obstante, 

una mañana de febrero nos despertamos con la noticia de un intento de 

golpe de Estado en Venezuela, que hizo quebrantar la estabilidad 

ese pais, sin que hasta la fecha se haya logrado un consenso sobre el 

rumbo a seguir y las manifestaciones sean cada vez n1ás numerosas y 
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Alberto Fujimori, anunció la disolución del parlamento de ese pais, 

creando una fuerte incertidumbre sobre el futuro de la nación andina. 

El autogolpe de Estado en Perú también hizo quebrantar el ánimo que 

venia reinando entre las actuales administraciones de la región, ya 

que no se logró una respuesta concertada ante los acontecimientos en 

el Perú, es decir, se puso en evidencia la fragilidad de la unidad 

latinoamericana ante situaciones convulsivas. 

Brasil, con la economia más grande de la región, también pasa 

por momentos dificiles ante la destitución del presidente Collor por 

delitos de corrupción, entre otros, que lo podrian llevar inclusive a 

la cárcel. El reclamo de toda la sociedad por un reparto más 

equitativo de la riqueza se hizo manifiesto en este empobrecido 

pueblo. Algunos sectores venezolanos han señalado que lo sucedido en 

Brasil, constituye una experiencia que se podria repetir en su propio 

pais. 

Por su parte el presidente colombiano C<?sar Gaviria también 

enfrenta serios problemas en su lucha contra el narcotráfico y la 

guerrilla, los cuales le impidieron, al igual que a su hom6logo de 

Venezuela, estar presente en la II Cumbre Iberoamericana, en Madrid. 

La región en su conjunto también ha enfrentado otra serie de 

problemas vinculados a la relación politica con los Estados Unidos. 

En julio pasado una Corte Judicial de los Estados Unidos dictó una 

sentencia que hace válida la extraterritorialidad de las leyes de ese 

pais. Este dictamen provocó una actitud de rechazo entre los 

gobiernos de América Latina y el Caribe. México, principal afectado e 

involucrado en este problema ha advertido que llevará el caso hasta 

la Corte Internacional de Justicia, en la Haya ya que no se pueden 
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la Corte Internacional de Justicia, en la Haya ya que no se pueden 

permitir tales condiciones por parte de los Estados Unidos, quien en 

cualquier momento podria poner en vigor dicha sentencia en algO.n o 

algunos paises latinoamericanos o caribeños. 

Por lo que respecta a los mecanismos de integración regional y 

subregional conviene destacar, que en la práctica estos cuentan más 

con potencial y buenas voluntades que acciones, que es a fin de 

cuentas lo que requiere 

consolidación. 

proceso integracionista para 

De lo expuesto con anterioridad, se prevée un futuro en el que, 

a pesar de los notables indicios de mejoria en algunos aspectos 

económicos, el tema social requiere con urgencia una atención 

importante y un combate frontal a la pobreza. 

Como hipótesis se podria manejar el planteamiento de que es 

precisamente el ambiente de desigualdad social, una de las causas 

principales de problemáticas como la venezolana o la brasileña. No 

seria dificil, que en otros paises latinoamericanos se presentara 

este fenómeno, ya que en todos ellos 

desigual de la riqueza y por lo tanto 

para corregir esta tendencia, 

observa una repart~ción 

creciente reclamo social 

As1 las cosas, la década de los noventa se presenta con grandes 

desafíos para la región. Resultará interesante observar cómo 

reaccionará la región ante todos estos desafios a los que se suma el 

llamado del pa!s más importante del Hemisferio, que por experiencia 

histórica, se ha comprobado que no comparte los mismos intereses que 

nuestros paises. 
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AMERICA LATINA 
CRECIMIENTO DEL PIS POR HABITANTE (%) 

1,6 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

FUENTE:CEPAL 



AMERICA LATINA 
DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE (mmd) 

17,4 17,4 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

FUENTE:CEPAL 



"' .. 

AMERICA LATINA 
INFLACION ANUAL PROMEDIO (%) 

1.161 1.186 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

FUENTE:CEPAL 



C A P I T U L O 

LA - EVOLUCION DE LA ECONOMIA NORTEAMERICANA Y LAS 

RELACIONES COMERCIALES CON AHERICA LATINA Y EL CARIBE 

3.1. El marco econ6mico interno 

Continuando con el desarrollo de una de las hipótesis de este 

trabajo, decir la suposición de que las condiciones 

prevalecientes al interior de los Estados Unidos han determinado una 

nueva politica comercial dirigida a los paises del área, a 

continuación presentaremos un análisis de la economía norteamericana, 

asi como las principales leyes e iniciativas dirigidas a normar el 

intercambio comercial con Latinoamérica, y a las cuales se suma 

ahora, en el contexto de una nueva década, la Iniciativa para las 

Américas. 

Los Estados Unidos de América, al iniciarse la presente década, 

enfrentan conjunto de nuevas situaciones en 

sensiblemente diferente al de años anteriores, 

contexto 

el cual 

vislumbran problemas difíciles de superar especialmente por la 

economía norteamericana. Las opiniones de algunos analistas giran 

torno a suponer que a corto plazo, la economla norteamericana 

observará una desaceleración en el ritmo de crecimiento aún cuando 

existen sensibles divergencias sobre la intensidad de 1a misma y los 
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riesgos de 

provocaria 

económicos. 

posible episodio recesivo, que aunque moderado se 

importante en los principales indicadores 

El déficit fiscal norteamericano alcanzó los 295 mil millones 

de dólares du1·ante 1991 51; las consecuencias del desequilibrio 

fiscal norteamericano sobre la economia internacional son dificiles 

de estimar. sin embargo, la experiencia de la década pasada demuestra 

que la existencia de una expansión de los gastos públicos por encima 

del nivel de los ingresos convirtió a la economia norteamericana en 

la más grande deudora del mundo. El acelerado incremento del déficit 

fiscal constituye una advertencia sobre la complejidad de los 

desequilibrios estructurales de la cconomia de los Estados Unidos, 

los cuales requieren de la aplicación de un programa de ajuste, 

destinado a restablecer los desequilibrios macroeconómicos y a 

controlar los gastos públicos. 

Los expertos norteamericanos han coincidido en señalar la 

existencia de un ciclo rccesivo. Voceros de la administración Bush 

han reconocido que la recesión se inició el último trimestre de 

1990. Han señalado, además, que las expectativas son que el ciclo sea 

moderado, es decir que el PIB no registre una caida muy significativa 

y que la duración del mismo sea limitada. 

No obstante, el producto bruto ha decrecido 2.5%: en 1991, 

respecto a 1990. El desempleo ha aumentado hasta situarse en 7%:, 

mientras que la inflación, sin embargo, parece encontrarse bajo 

control. Los precios al consumidor aumentaron apenas 4. 0% durante 
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1991, lo cual resulta inferior al incremento de. indices de precios al 

consumidor de s. O\: registrada en el periodo enero9D-enero91 52. 

Al culminar el conflicto bélico -en el Golfo Pérsico en el cual 

los Estados Unidos asumieron una parte importante del costo 

financiero, a pesar de contar con el respaldo económico de otros 

paises, los indicadores económicos mostraron signos adicionales de 

deterioro. 

Por otra parte, la confianza de la población con relación a la 

econom1a se mantiene en sus niveles más bajos ante el creciente 

desempleo. Una encuesta publicada por Businessweek, en su edición del 

11 de marzo de 1991, indica que la confianza de los consumidores se 

encuentra al nivel más bajo de los últimos diez años, asimismo 

podemos observar en diferentes encuestas que uno de los factores que 

han contribuido al desgaste de la figura del Presidente Bush, y muy 

posiblemente la causa de su fracaso en las elecciones presidenciales, 

el deterioro en el nivel de vida de la población estadounidense. 

En este resultado intervienen factores tales como, el desempleo, el 

aumento de impuestos, la inflación de productos distintos de los 

energéticos y el descenso de las utilidades. Finalmente, debe señalar 

que de los indicadores principales que muestran el 

comportamiento de la economia norteamericana, corno el inicio de la 

construcción de nuevas viviendas, registró, en el mes de enero de 

1991 un descenso del 44 .9% con relación al número de 
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unidades de vivienda cuya construcción se inició en el mes de enero 

de 1990 53. 

El ana.lisis de los indicadores principales de la economía 

norteamericana muestra muy claramente los serios problemas económicos 

a los que se enfrentó la administración Bush; estas cifras muestran 

un deterioro en la capacidad de Estados Unidos como potencia 

económica, una reducción en la capacidad productiva, calda de las 

ganancias y un desajusta en el sector externo, por nombrar sólo 

algunos de los efectos más importantes de la recesión estadounidense. 

Una estrategia de los norteamericanos para revertir el deterioro 

de su economia podria consistir en la obtención de m§.s mercados 

abiertos para sus exportaciones, el recrudecimiento de medidas 

proteccionistas y la obtención y mantenimiento de la presencia 

política y económica en paises con recursos naturales. 

Asi las cosas, no resulta dificil vislumbrar que la Iniciativa 

para las Américas (IPA) , que el Presidente Bush diera a conocer a los 

paises de América Latina, responde a necesidades econ6micas y 

estratégicas concretas de los Estados Unidos. Entender y asumir este 

concepto es muy importante para los paises de la región de tal manera 

que les permita definir cual debe ser su posición y reacción frente a 

la Iniciativa. 
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3. 2. La evolución del comercio exterior y la política comercial 

de los Estados Unidos 

3. 2.1. Las exportaciones 

En 1991, los Estados Unidos registraron un total en 

exportaciones de 413 mil millones de dólares. De ese total, el 61 por 

ciento se canalizó hacia los paises industrializados. Algo más del 3 

por ciento se orientó a las econornias centralmente planificadas. El 

mundo en desarrollo participó con el 36 por ciento del total. En 

términos absolutos, el comercio de exportación de los Estados Unidos 

hacia los paises en desarrollo ascendió a 129 mil millones de 

dólares, de los cuales 49.1 mil millones corresponden a la región 

latinoamericana y caribeña 54. 

La tendencia observada el periodo 1987-1989, en lo que 

respecta a las exportaciones norteamericanas, muestra un conjunto de 

caracteristicas que resulta conveniente evaluar: las exportaciones 

totales pasaron de 254 .1 a 364. 4 mil millones de dólares 55 {30. 29 

por ciento de aumento) ; los paises industrializados disminuyeron su 

participación corno mercado de destino final de las exportaciones, del 

65 por ciento al 61 por ciento; el crecimiento de las exportaciones 

hacia América Latina y el caribe fue menor ( 40 por ciento) que el 

correspondiente al total, de manera tal que el mercado de la región 

adquirió productos de origen norteamericano por 35 mil millones de 
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dólares en 1987 y por 49 .1 mil millones en 1989; el resto del mundo 

en desarrollo, sin embargo, importó m.1s en términos absolutos que 

América Latina el Caribe. En efecto, las exportaciones 

norteamericanas a tales paises pasaron de 46.7 a 79.5 mil millones de 

dólares en el periodo antes señalado (70 por ciento de crecimiento) 

56. 

3. 2. 2. Las importaciones 

Las importaciones norteamericanas pasaron de 497.7 a 486.0 mil 

millones de dólares en el periodo 1990-1991 57. En 1989, el 61 por 

ciento de las adquisicones norteamericanas en el exterior fueron 

efectuadas los paises industrializados. América Latina y el 

Caribe, con 60.J mil millones de dólares, significó el 12 por ciento 

del total. Por su parte, lo.s o~ros paises en desarrollo exportaron a 

los Estados Unidos un total de 117.5 millones de dólares. Sólo los 

nuevos paises industrializados de Asia, con exportaciones totales por 

un valor de 65.6 mil millones de dólares, tuvieron una participación 

mayor en el mercado norteamericano que toda la región latinoamericana 

58. 

En 1991 el déficit de la balanza comercial norteamericana se 

situó en 7J mil millones de dólares, lo que representa 

recuperación importante frente al sal.do negativo de 170. J mil 

millones de dólares registrado en 1987. Es interesante señalar que 

recuperación se ha debido al incremento vigoroso de las 

exportaciones norteamericanas, frente a un aumento menor de las 

importaciones. 

~~ ~~ Et1mómtco Lotlnollllll!ricaoo (SELA). 21?...tlll p 10. 
58SEU.Qe..ill....p10. 
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Segtln un estudio del Sistema Económico Latinoamericano, en 1989, 

y continuando con una situación observada en los tlltimos años, la 

balanza comercial norteamericana fue deficitaria con todas -sus 

contrapartes. con América Latina y el Caribe, el déficit comercial 

norteamericano esa magnitud es poco relevante (7. 7 por- ciento). 

3.3. La politica comercial. norteamericana y sus impl.icaciones 

para los paises de 1\mérica Latina y el Caribe 

En el año de 1990 la administración de los Estados Unidos 

pareció poner más énfasis en el desarrollo de iniciativas de 

colaboración con paises de la región que la utilización de los 

mecanismos de represalia previstos la legislaci6n comercial 

estadounidense (Sección 301, super y Especial 301). Asimismo, los 

casos iniciados de conformidad con las leyes de alivio comercial 

(clásula de salvaguardia, regimenes antidumping y medidas 

compensatorias) fueron menos numerosos que en años anteriores, cuando 

esos instrumentos fueron utilizados frecuentemente como mecanismos 

proteccionistas. 

Diversos paises de la región han adoptado, o están en proceso de 

hacerlo, reformas en sus politicas comerciales, de inversiones y de 

propiedad intelectual, con una orientación que ha contribuido a una 

reducción de las presiones por parte de los sectores interesados 

Estados Unidos. Varias controversias comerciales fueron resueltas en 

1990 cuando los reclamos que las originaron quedaron sin fundamento 

como consecuencia de reformas de ciertos reg1menes legales adoptadas 
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por algunos paises de la región. Aunque persisten medidas 

proteccionistas disfrazadas como ecológicas, tales como el embargo 

atunero. 

La incorporaCi6il de varios paises latinoamericanos al GATT 

(Venezuela, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras) y los que 

están en prOceso de adhesión, como Guatemala y Paraguay, implica para 

Estados Unidos un fortalecimiento del GATT y un aumento del número de 

paises sujetos a las disciplinas del Acuerdo General y a su sistema 

de solución de diferencias. 

Durante el de la Ronda Uruguay de Negociaciones 

Comericales Multilaterales, los Estados Unidos buscaron fomentar 

posibles apoyos con paises latinoamericanos en algunos temas de 

interés. El caso má.s evidente fue el de la agricultura, sector en el 

cual los Estados Unidos han afianzado la concertación con el Grupo 

Cairns y particularmente, con los cinco miembros latinoamericanos de 

este grupo (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay}. Además, en 

Washington parece apreciarse positivamente la participación 

constructiva que han tenido los paises latinoamericanos en la Ronda 

Uruguay, y ello ha contribuido a una actitud más favorable en el. 

manejo de las relaciones comerciales por parte de la administración 

Bush. 

No obstante, aprecia que la Ronda Uruguay ha servido como una 

válvula de escape que permitió a la administración del presidente 

Bush amortiguar presiones de otros sectores en áreas como las 

inversiones, los servicios, la propiedad intelectual y el acceso a 

los mercados, con la promesa que en tales negociaciones, se lograrian 

resultados tanto en materia de acceso como de nuevas disciplinas, que 
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resolver1an los problema·s que· preocupaban a ~igun·á·s irÍ.dustrias, al 

congreso y a otros grupos , de interéS. 

El retraso en la finalizaci6n·.de -la ·aOnda_·uruguay podría hacer 

pensar en la revigorizaci6n de -mec-anis·m~s· -.tipo_ sección 301. El 

llamado ".fracaso del mu.ltilateraliSmo"·_-Ori~'ilta~o ·-·~ --~-cinformar un nuevo 

sistema internacional de comercio ha originado pérdida de 

credibilidad en favor de posiciones proteccionistas, en las cuales se 

privilegien políticas bilaterales y acciones unilaterales antes que 

esfuerzo de carácter multilateral. 

Además, la oferta de los Estados Unidos da hacer concesiones 

comerciales para beneficiar a la región, siempre que hagan lo mismo 

los otros paises industrializados, constituye, por el momento al 

menos, una oportunidad perdida para América Latina y el Caribe. 

De haberse logrado resultados positivos en el marco de las 

negociaciones del GATT, éstos habrlan conformado un marco legal 

asumido por las partes, dentro del cual los pal ses de Amér lea Latina 

y el Caribe habrían podido negociar acuerdos comerciales con los 

Estados Unidos y también Canadá, con reglas emanadas del acuerdo 

multilateral, sobre todo en lo que respecta a temas tan complejos, 

como los textiles, la agricultura, los productos tropicales y las 

barreras no arancelarias. 

Por otra parte, puede argumentarse que la importancia de la 

región para los Estados Unidos (Y Canadá) ha crecido, ante el 

ambiente de incertidumbre provocado por la ausencia de un acuerdo 

comercial global. y el hecho de que sea más probable que se 

intensifiquen los conflictos comerciales entre bloques económicos 

poderosos. Seguramente, esta consideración hará que se recurra más 
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rápidamente a lo que desde el princiPio .ha sido el plan contingente 

de los Estados Unidos frente a ur( eVentual fracaso de la Ronda 

Uruguay: la rirma de acuerdos___::'. comercial.es bilateral.es Y 

multil.aterales. 

En el contexto antes señalado, con la :Iniciativa para las 

Américas podr1a establecerse un nuevo medio para negociaciones de los 

Estados Unidos con los pa1ses latinoamericanos y del Caribe y una 

alternativa la utilización de los mecanismos de represalia 

comercial considerados en la legislación norteamericana. No debe 

olvidarse, sin embargo, que tales instrumentos seguirán estando 

disponibles, que las presiones de determinados sectores continuarán 

jugando un papel determinante y que en el Congreso las tendencias en 

favor de una pol1tica comercial más agresiva no han desaparecido. 

Es importante tener en cuenta, respecto a lo anteriormente 

sef\alado, que la forma como se administran los reg1rnenes como la 

Sección 301, es un indicador de la orientación de la pol1tica 

comercial por parte del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. son tales 

reg1menes legales los que confieren al Ejecutivo un grado de 

discrecionalidad tal, que pueden ser efectivamente utilizados como 

instrumentos de su pol itica comercial, a diferencia de las llamadas 

leyes de alivio comercial (regimcnes sobre medidas compensatorias y 

antidumping) donde esa discrecionalidad está limitada y su aplicaci6n 

sujeta a criterios objetivos establecidos por la ley. 
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3.3.1. Los flujos de comercio entre Estados unidos y los 

paises de América. Latina y ol caribe 

De acuerdo a un estudio del Sistema Econ6mico Latinoamericano 

(SELA), el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció 

1990 1 que dicho pais registró el noveno déficit consecutivo en 

comercio con América Latina y el Caribe. Dicho saldo desfavorable 

( 11. B mil millones de dólares) representó alrededor del 11. 6 por 

ciento del desequilibrio norteamericano total y -en oposición a la 

tendencia del balance comercial agregado- fue un 17 por ciento 

superior al registro del año anterior. El mayor déficit comercial con 

algunos paises exportadores de petróleo (como Venezuela y Trinidad y 

Tobago) fue responsable de la mayor parte del incremento. Estados 

Unidos registró los mayores dl!ficits comerciales con la región en las 

transacciones con sus principales socios, a saber: Venezuela (6.3 

mdd), Brasil (2.9 mmd) y México (1.8 mmd). En contraposición, Estados 

Unidos registró superávit en la balanza comercial con doce paises de 

la región, la mayoría de ellos de América central y el Caribe. Los 

mayores superávits comerciales se anotaron en los casos de Panamá 

{663.7 mdd), Jamaica (374.9 mdd) y Chile (351.4 mdd). 

En 1990 el valor de las importaciones norteamericanas desde 

América Latina y el Caribe se expandió a una tasa mucho más rápida 

que las importaciones norteamericanas totales ( 11. 3 por ciento) , pero 

algo por debajo de la tasa registrada en 1989, alcanzando un valor 

total de 62.9 mil millones. Nuevamente, el aumento en los precios del 

petróleo (en los primeros meses de la crisis del Golfo Pérsico) y en 

el volumen de adquisiciones {particularmente desde Venezuela) 
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hicieron las mayores contribuciones la éxpanSi6n de las 
"·-". - - . 

importaciones norteamericanas desde la re9i~Oo ,· MéXico · :(30~2 lnmd)', 

Venezuela (9.4 mmd) y Brasil (8 mdd) mantUVi~rori ·sU·:iúgar ·comO los 
-·' ···--· ',• . 

mayores exportadores de América Latina y- el. ~~rib~ hilcia el· mercado 

norteamericano. 

Finalmente, durante 1989 el valor de las exportaciones 

norteamericanas hacia la región creci6 en 10 por ciento {la tasa de 

crecimiento más baja desde 1986), para alcanzar un valor de 51.1 rnmd. 

Los mayores importadores de productos norteamericanos fueron México 

(28.4 mmd), Brasil (5.1 mmd) y Venezuela (3.1 mmd). Las exportaciones 

norteamericanas hacia México, que en 1990 contribuyeron con un 55 por 

ciento de las exportaciones norteamericanas a toda la región, 

continuaron creciendo más rápidamente que el promedio regional {13.G 

por ciento), contribuyendo a una creciente concentración del comercio 

entre Estados unidos y los paises de América Latina y el caribe. 

3.J.2. La Ronda Uruguay 

La conclusión exitosa de la Ronda Uruguay de negociaciones 

comerciales ha sido un objetivo de la politica comercial de los 

Estados Unidos desde que la misma se lanzara en 1986. El interés 

norteamericano en la Ronda Uruguay está relacionado con una variedad 

de objetivos de naturaleza tanto doméstica como internacional. En el 

plano interno, uno de los principales propósitos de la administración 

Bush ha sido poner freno a las demandas e iniciativas de algunos 

legisladores industrias norteamericanas para aplicación 

estricta de la legislación de alivio comercial y para la progresiva 

instrumentación de politicas comerciales unilaterales. En el ámbito 
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internacional, el objetivo de concluir con éxito la Ronda Uruguay ha 

estado básicamente ligado a~ interés_ por extender la disciplina del 

GATT a una variedad de nuevas áreas antes no cubiertas por las 

regulaciones de dicho acuerdo, c6mo es el caso del comercio agricola 

y de servicios, la protección de los derechos de propiedad 

intelectual, y -las medidas sobre inversión relacionadas con el 

comercio. 

La Ronda Uruguay debla concluir originalmente en diciembre de 

1990 pero, como consecuencia del impasse en las negociaciones 

agr!colas ésto no se ha logrado, ya que los Estados Unidos y el Grupo 

Cairns (una coalición de 14 paises productores de alimentos que no 

subsidian sus exportaciones y entre los que se encuentran Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile y Uruguay) han sido los mayores defensores de 

la reducción en la protección otorgada a la agricultura, a la que 

oponen frontalmente la CEE, Japón y Corea del sur. El fracaso de 

conseguir un acuerdo mutuamente satisfactorio en las tres áreas 

disputa (subsidios a la exportación, apoyo interno y acceso al 

mercado) condujo a una suspensión temporal de las negociaciones en el 

marco de a Ronda Uruguay. 

3. 3. 3. Iniciativas bilaterales y regionales de EE. uu. 

Algunas de las más importantes iniciativas bilaterales y 

regionales desarrolladas por Estados Unidos en 1990 se vinculan con 

los paises de América Latina y el Caribe, a saber: i) el anuncio de 

la intención de iniciar negociaciones dirigidas a firmar un Acuerdo 

de Libre Comercio con México y Canadá (NAFTA) , cuyas negociaciones 
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culminaran en agosto de 1992, ii) el anuncio de la Iniciativa para 

las Américas y la Iniciativa de Pref.erencias Comerciales Andinas, Y 

iii) el reforzamiento de' l~ _Irliciatiy~' para la c_uenca de caribe. 

3. 3. 3 .1. Acuerdo de Libre comercio de América del Norte 

El 11 de junio de 1990 los Presidentes de Estados Unidos y 

México anunciaron el objetivo de crear un área de libre comercio 

entre los dos paises y dieron instrucciones a sus ministros de 

comercio para que desarrollaran las consultas internas necesarias, 

asi como el trabajo preparatorio que fuera menester. como lo exige el 

mecanismo de "tratamiento rápido" aprobado por el Congreso 

norteamericano junto .. !'.:on la Ley Omnibus de comercio de 1988, el 25 de 

septiembre el presidente Bush notificó a los comités legislativos 

acerca de su intención de negociar un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) 

con México, señalando asimismo que Canadá habla expresado su interés 

en participar eventualmente en las negociaciones. De acuerdo a las 

reglas en vigor, los comités legislativos disponían de un periodo de 

60 dias legislativos para rechazar el mecanismo de "tratamiento 

rápido 11 (fast track). A principios de febrero los presidentes Bush y 

Salinas de Gortari y el primer Ministro Mulroney de Canadá anunciaron 

su intención de iniciar negociaciones con vistas a la creación de 

Area de Libre Comercio de América de Norte (NAFTA, por sus siglas 

inglés) integrada por los tres paises. Esta iniciativa conformaría el 

mercado más grande del mundo, con una población de 360 millones de 

personas y un producto anual de aproximadamente 6 billones de 

dólares. El presidente Bush también informó los comités 
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legislativos con jurisdicción en el tema que las negociaciones para 

las cuales habia pedido autorización en septiembre se desarrollarlan 

sobre una base tripartita. 

Al interior del Congreso estadounidense el debate legislativo 

ilustra el estado de ánimo prevaleciente en algunos sectores, donde 

se demostró la existencia de una resistencia mayor a la esperada para 

la aprobación del fast Track. La oposición más visible ha provenido 

de los sectores sindicales y algunos sectores de empresarios (como la 

industria textil y de vestido). Las industrias productoras de frutas 

y vegetales de california, Florida y Texas, asi como grupos de 

protección de los derechos humanos ambientalistas también 

expresaron su oposición o reserva frente a acuerdo. 

La aprobación de la renovación del mecanismo de 11 tratamiento 

rápido" por un periodo adicional de dos años fue facilitada por la 

emisión de declaración de 70 páginas por parte de la 

administración -hecha pública a comienzos de mayo de 1991-, en la 

cual la casa Blanca se comprometió a promover programas para entrenar 

trabajadores desplazados, preservar los estándares ambientales 

vigentes Estados Unidos, incorporar aspectos ambientales en el 

proceso de negociación y eventualmente, restablecer de 

temporaria tarifas para ciertos productos en que las exportaciones 

mexicanas crezcan de manera muy rápida. Esta declaración dió 

respuesta considerada como satisfactoria por un amplio segmento del 

Congreso, removiendo el principal obstáculo para la aprobación de la 

extensión de la autorización. 

Ahora bien, William Clinton, el candidato demócrata, ganó las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos con lo que el futuro de 
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la Iniciativa para las Américas se to.rna poco- ~1~•ro · miáil~raS er nuevo 

presidente no de paso a acciones concr_e.tas~ No obstante, Clinton ha 

reiterado su apoyo al NAFTA y-:-ta1.:·pareé:iéra que preten_de· continuar 

con este aspecto tan .. · import~~te_-:.' ~~ ·._Í.-a: ~P-~11t~c::a ?omer~ia_~- cie -.. l~s 
Estados Unidos·. 

3.3.3.2. :Iniciativa para J.a.s Américas 

Dado que el siguiente capitulo estará dedicado a una descripción 

y análisis pormenorizado de la Iniciativa para las Américas, nos 

limitaremos en este apartado a señalar rápidamente los aspectos mlis 

relevantes de esta propuesta que constituyen el tema central de este 

trabajo de tesis de licenciatura. 

El 27 de junio de 1990 el presidente Bush anunció püblicamente 

la Iniciativa para las Américas (IPA), un programa amplio que incluye 

propuestas referidas al comercio, la inversión, a deuda externa y el 

medio ambiente de interés tanto para Estados Unidos como para los 

paises de América Latina y el Caribe. Tal corno fue anunciada en su 

presentación original, la Iniciativa para las Américas incluyó tres 

componentes principales en materia de comercio, a saber: i) a promesa 

de cooperar estrechamente para concluir satisfactoriamente la Ronda 

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y de promover 

reducciones tarifarías mayores para productos de interés para la 

región; ii) la promoción de acuerdos-marco bilaterales con paises 

interesados o grupos de paises con el objetivo de facilitar la 

discusión de mecanismos para abrir los mercados al comercio y la 

inversión; iii) la oferta de negociar los acuerdos de libre comercio 
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con paises individuales o grupos de paises que se hayan asociado con 

prop6sitos de liberalización comercial con el fin de constituir 

eventualmente una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental. 

La cooperación en el marco de la Ronda Uruguay ha sido muy 

intensa en el área de comercio agrícola en la cual, como ya se ha 

señalado, existe una convergencia de intereses entre Estados Unidos y 

algunos exportadores de alimentos de América Latina y el Caribe. Sin 

embargo, el compromiso de promover reducciones arancelarias más 

importantes para productos de interés especial para la región en el 

marco de las negociaciones comerciales multilaterales actualmente 

curso está aún pendiente. Como la Ronda Uruguay todavía no ha 

concluido, es demasiado temprano para saber si el resultado de las 

negociaciones para mejorar el acceso a los mercados redundará en un 

tratamiento comparativamente rn&s favorable para productos de interés 

para los paises de la regi6n. 

En cambio, la negociación de acuerdos marco bilaterales ha 

avanzado rápidamente. Estados Unidos negoció y suscribió acuerdos con 

todos los paises de la región, salvo Cuba. Además debe señalarse que 

este pais celebró con los cuatro paises del MERCOSUR el acuerdo-marco 

sobre comercio e inversiones an junio de 1991. Tal acuerdo es de alta 

significación, por ser el primer ejemplo concreto de cooperación con 

un grupo subregional después de haber sido anunciada la Iniciativa 

para las Américas. La firma de un acuerdo-marco entre la Comunidad 

del Caribe (CARICOH) y Estados Unidos se realizó el 22 de julio de 

1991. El acuerdo Estados Unidos-CARICOM, convenido un mes después de 

la conclusión del acuerdo similar con los paises del MERCOSUR, es el 

segundo de estos acuerdos-marco plurilaterales. Los acuerdos-marco 
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incluyen compromisos detallados en materia de politica comercial, 

pero identifican las principales cuestiones pendientes y crean un 

contexto dentro del cual canalizar las negociaciones. 

Con anterioridad a la serie de acuerdos-marco firmados en 1990, 

Estados Unidos habla concluido solamente un convenio similar con un 

pais de América Latina y el caribe. El "Entendimiento Sobre un Marco 

de Principios y Procedimientos para Desarrollar Consultas Relativas a 

las Relaciones Comerciales y de Inversión 11 firmado con México en 1987 

condujo a la creación de una serie de grupos de trabajo sobre 

industria (acero, textiles, electrónica y automóviles), agricultura, 

inversiones y derechos de propiedad intelectual, servicios, tarifas y 

coordinación. Dos años más tarde, el entendimiento liberal original 

fue complementado por un 11 Mecanismo para la Facilitación de 

conversaciones sobre comercio e lnversi6n 11 , el que proporcion6 

elementos para desarrollar negociaciones bilaterales sobre aspectos 

especificas de las reacciones comerciales y de inversión. Las 

actuales negociaciones para la conformación de un ALC entre México y 

Estados Unidos han sido estimuladas, en la práctica, por el progreso 

alcanzado en el marco de estos dos acuerdos previos. La experiencia. 

de México indica que, aún cuando la conclusión de un acuerdo-marco no 

implica por si mismo ningún cambio en la política por parte de los 

siqnatarios, puede contribuir a exponer más claramente las cuestiones 

que afectan los flujos bilaterales de comercio y proporcionar un foro 

en el que puedan desarrollarse negociaciones de manera sistemática. 

Tal y como fue anunciada originalmente, el próximo paso en la 

instrumentaci6n de componente comercial de la IPA seria la 

negociación de acuerdos comerciales de libre comercio con otros 
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paises, de manera individual o por grupos subregionales. Las 

negociaciones con México serán en extremo ilustrativas y educativas 

para otros paises o grupos de paises interesados en promover acuerdos 

similares. El Gobierno chileno ya ha expresado su interés en negociar 

un ALC con Estados Unidos. Otro candidato potencial en el futuro 

próximo podria ser costa Rica. 

El gobierno norteamericano ha dejado claro que la negociación de 

ALC deberá precedida por medidas sustanciales de 

liberalización por parte de los paises interesados. En consecuencia, 

varios paises de América Latina y e Caribe tendr!an que profundizar 

sus politicas de liberalización comercial y de régimen de inversiones 

antes de estar en condiciones de encarar negociaciones, con el fin 

de acceder al mercado más grande del mundo. Es muy probable que esta 

condicionalldad, si efectivamente se materializa, será administrada 

por el gobierno norteamericano de forma tal de retribuir lo que se 

considera politicas apropiadas de comercio inversión. Es 

interesante notar, asimismo, que algunos agrupamientos regionales 

(MERCOSUR, CARICOM y Pacto Andino} han expresado su intención de 

negociar colectivamente con Estados Unidos. 

As! las cosas, y sin ánimo de adelantarnos a lo que constituirá 

el ültimo capitulo de este trabajo, la IPA, constituye efectivamente 

cambio en la percepción de los Estados Unidos de las relaciones 

hemisféricas, pero tal y como se ha podido observar hasta la fecha, 

este proyecto estarla concretizado a largo plazo y puede verse 

afectado por acontecimientos tales como un cambio de la política 

comercial en el congreso norteamericano o un retroceso en la 
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instrumentación de los procesos 1iberalizados en l.os paises de la 

región, por nombrar s6lo algunos. 

Desde una perspectiva latinoamericana, es recomendable real.izar 

un análisis de los costos y beneficios que supondría la suscripción 

de ALC con l.os Estados Unidos. La evaluación del impacto que este 

hecho tendría en nuestros paises se realiza en el siguiente capitulo. 

3. 3. 3. 3. l'..nieiativa de Preferencias Comerciales 

lmdinas 

A consecuencia de la solicitud presentada por el presidente 

colombiano Virg ilio Barco para aumentar la cooperación entre Estados 

Unidos y su país y compensar as1 la abrupta caida de los precios del 

café y proporcionar mercados para exportaciones er. el marco del 

combate al narcotráfico illcito de drogas, as1 de la critica 

generalizada de que la política del combate al narcotráfico de 

Estados Unidos no prestaba suficiente atención a la apertura de 

oportunidades económicas a los paises productores, el presidente Bush 

anunció en noviembre de 1989 la Iniciativa Andina, que incluyó 

acciones nivel bilateral, regional y multilateral. A nivel 

bilateral y regional li'.15 dos propuestas más significativas fueron: il 

el ofrecimiento de realizar una revisión especial de la cobertura del 

SGP para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y ii) la oferta de 

explorar l.as oportunidades potenciales para expandir el comercio 

textil bil.ateral y el Acuerdo Multifibras. A nivel multilateral, la 

Iniciativa Andina incluyó el ofrecimiento de respaldar planteamientos 

similares frente otros paises industriales organismos 
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multil,1 terales, así. como de promover la renegociaci6n del Acuerdo 

Internacional de Café 59. 

A fines- de·- 1989 1 y despuós del lanzamiento de la Iniciativa 

Añdina, el Representante Comercial de Estados Unidos invitó a los 

gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perü a someter pedidos para 

éxtender, -tratamiento libre de aranceles a exportaciones originadas en 

dichos paises, dentro del marco de SGP. Estos pedidos estarian 

sujetos a una revisión especial y sus resultados se darian a conocer 

en julio de 1990. No obstante la Declaración de Cartagena emitida en 

febrero de 1990 por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Pera., sef'lalando que el combate efectivo al narcotráfico requerirla la 

apertura de oportunidades económicas legitimas para los paises 

productores y, especlficamente, de un mejor acceso al mercado 

norteamericano, los resultados de la revisión especial dados a 

conocer en julio de 1990 fueron considerados como extremadamente 

modestos. 

También parte de la Iniciativa Andina, en octubre de 1990 

la Administraci6n norteamericana sometió el proyecto de Preferencias 

comerciales Andinas a consideración del Congreso. Esta propuesta 

legislativa dispone el otorgamiento de tratamiento libre de aranceles 

a la mayorla de los productos originarlos de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perü, pero mantiene a inelegibilidad para, entre otros, la 

rnayoria de los productos textiles y de vestido, el petróleo y los 

productos refinados, el calzado, el atún envasado y el azúcar. El 

programa tendria una duración de diez años y tendría la ventaja en 

59SElA.~p19. 
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relación al SGP de que no estarla sujeto a las revisiones anuales 

que normalmentl! llevan a la suspensión del trato preferencial para 

productos espec1ficos, entre otras razones debido a la aplicación de 

la cláusula de necesidad c~mpetitiva 60. 

3. 3. 3. 4. I.niciativa para la cuenca del Caribe 

El. Prop6Sito de la Iniciativa para a cuenca de Caribe (ICC) ha 

sido · el de "'promover el crecimiento económico en los 24 paises 

beneficiarios a través de la concesión de preferencias arancelarias 

temporarias para acceder al mercado norteamericano. Después de varios 

años de 'operación (el programa fue iniciado en enero de 1984) y 

varios intentos fallidos por ampliar sus 'beneficios, a comienzos de 

1989 la Administración Bush propuso al Congreso una nueva legislación 

para ampliar la cobertura de productos beneficiados con el trato 

preferente (incluyendo en la lista de productos de especial interés 

para los paises de la región tales como calzado, petróleo, atún 

envasado y textiles) y extender el programa indefinidamente. A lo 

largo del proceso legislativo en el año de 1989, y ante la parálisis 

legislativa, en un intento por dar nuevo énfasis a la cuestión, la 

Administración Bush ordenó al formación de un grupo de trabajo de 

nivel ministerial el prop6si to de 11 identificar aquellas 

actividades que podr1an desarrollarse con el objetivo de mejorar la 

operación de la ICC 11 61. 

60 lltl.!t. p JB. 

61 Cltadc:i en SELA ~ p 39. 
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La llamada propuesta ICC-2 fue tratada nuevamente por el 

Congreso en 1990 sin mucho éxito. Después de varios meses de debate, 

el Pl:-esidente eush promulgó en agosto de 1990 la Ley de Aduanas y 

Comercici que, ademlis de incluir numerosas provisiones que afectan las 

clasificaciones tarifarias y otras cuestiones menores, dispuso 

eliminar la fecha programada de terminación de los beneficios de la 

ICC (1~85). La legislación aprobada no incluyó ninguna expansión de 

la lista de productos beneficiarios como proponia el proyecto 

original, sino que se limitó a extender. los beneficios ya existentes 

de manera indefinida. En realidad, esta última decisión 

prácticamente ineludible dadas las perspectivas de ncgociaci6n de un 

ALC con México, lo que habr!a tenido indudables efectos sobre las 

econom1as centroamericanas y caribeñas de mantenerse el carácter 

transitorio de la ICC. 

En noviembre de 1990 y en respuesta a las instrucciones 

presidenciales de un año antes, el Representante Comercial anunció un 

paquete de mejoras en la instrumentación de la ICC. Los cambios 

aprobados no introdujeron ninguna modificación sustancial en el 

programa (como incrementar la lista de productos beneficiarios), sino 

que se limitaron a mejorar el uso de los beneficios ya disponibles. 

El 6 de marzo de 1991, el Presidente del subcomité de Comercio 

de Comité de Medios y Arbitrios de la cámara de Representantes 

introdujo un Proyecto de ley que amplia.ria los beneficios ofrecidos 

en virtud de la Iniciativa para la cuenca de caribe. El nuevo 

proyecto simplemente descartaría dos subsecciones de la ley de 

Recuperación Económica de la cuenca de caribe de 1983, lo que 

eliminarla las disposiciones que prohiben o limitan actualmente el 
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trato de exención de aranceles para los productos textiles y las 

prendas de vestir, el calzado y otros articulas de cuero, el atún en 

:~ata, _produc~oS ·petroleros, ciertos relojes y repuestos de relojes. 

Las perspectivas de aprobación de este proyecto de ley son inciertas 

y dependerán del respaldo que pueda obtenerse especialmente en el 

Senado y del resultado que produzca en las negociaciones 

comerciales multilaterales en el marco de la Ronda Uruguay. 

A principios de 1990, la Administración norteamericana también 

restableció los beneficios del SGP y la Ice para Panamá, suspendidos 

debido a disputas con el anterior gobierno de ese pals. En noviembre 

de 1990 el presidente Bush también designó a Nicaragua pa!s elegible 

para los beneficios de la Ice, después de haberlo excluido por 

completo del programa desde su creación en 1984. 

3. 3. 4. La instrumentación de la legislación comercial. 

norteamericana 

La instrumentación de la legislación comercial norteamericana es 

relevante para los paises de América Latina y el caribe no sólo 

porque puede limitar de efectiva el acceso al mercado 

norteamericano, sino también porque es indicativa de las tendencias 

actuales y prospectlvas de la politica comercial de Estados Unidos. 

En particular, la instrumentación de la legislación comercial 

norteamericana los últimos años ha demostrado car:icter 

crecientemente unilateral, o lo que algunos analistas denominan 

"unilateralisrno agresivo". A pesar de que la reforma de las políticas 

comerciales en América Latina y el Caribe han disminuido de manera 
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importante los espacios de conflicto con Estados Unidos, varios temas 

sensibles permanecen sin solución tanto en la agenda norteamericana 

como en la regional. 

De acuerdo a la cláusula 11 Especial 301 11 de la ley Omnibus de 

Comercio de 1988, el Representante Comercial de Estados Unidos debe 

evaluar anualmente la designación de paises que no protegen de manera 

efectiva los derechos de propiedad intelectual o niegan acceso a sus 

mercados a personas que dependen de la protección de la propiedad 

intelectual. Algunos paises puede ser. designados 11 paises 

prioritarios" y son susceptibles para llevar a cabo investigaciones 

bajo la sección JOl. El Representante comercial también creó una 

"lista prioritaria de observaciónº y una 11 lista de ob!lervación" bajo 

la sección "Especial 301 11 • En la revisión de 1991, Brasil se mantuvo 

como el único pais de la región en la "lista prioritaria". Argentina, 

Chile, Colombia y Venezuela continúan incluidos en la 11 lista de 

paises en observación", pero no han sido susceptibles de ninguna 

acción hasta el momento. Tal como ocurrió con la sección 11 super 301 11 , 

la revisión de la sección 11 Especial 301" en 1991 no incluyó la 

designación de ningún nuevo pais como 11 pais prioritario" 62. 

Tal como lo requiere la legislación comercial norteamericana, 

abril de 1991, el Representante comercial (USTR) también anunció los 

resultados de la revisión anual del SGP correspondiente a 1990. La 

revisión anual es la ocasión en que se designan productos elegibles, 

se remueven articulas que previamente disfrutaban de tratamiento 

62 SELA. 21!....tlL. p 12. 
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preferencia1, y se revisan las "prácticas nacionalesº que pueden 

conducir a 1a exclusión de ciertos países del programa. En términos 

generales, los resu1tados de la revisión correspondiente a 1990 

más negativos que positivos, ya que el valor de los beneficios fue 

menor a los costos que implicó la exclusión de algunos productos. 

Durante la mencionada revisión del SGP, en marzo de 1990, el 

Representante Comercial anunció el restablecimiento de los beneficios 

para Panamá, que hablan sido suspendidos bajo el argumento de 

violación de los derechos laborales. Los gobiernos de Chile y 

Paraguay también solicitaron la reincorporación al programa, después 

de haber sido excluidos en 1987. La reincorporación de Nicaragua -que 

había sido completamente excluida del programa desde 1987- requerirá 

un proceso administrativo más complejo. 

otros dos eventos ligados a la legislación vinculada al ámbito 

comercial merecen destacarse. El primero es la serie restricciones a 

las exportaciones de América Latina y el. caribe en textiles, vestido 

y calzado. Este hecho ilustra el. sostenido apoyo que los productores 

textiles y del vestido aún son capaces de obtener 

norteamericano. 

e1 congreso 

El segundo evento ha sido la probaci6n de la Ley de Alimentos, 

Agricultura, Conservación y comercio de 1990, l.a que habrá de 

delinear l.a politica norteamericana hacia el sector agricola para el 

próximo quinquenio. A pesar de que la nueva legislación reduce 

aproximadamente 25 por ciento los programas federales preexistentes 

para apoyar los ingresos de los granjeros, conserva los programas de 

mantenimiento de los precios y subsidios a la exportación ya 

marcha. En particular, modifica y expande el Programa de Apoyo a las 
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Exportaciones que subsidia · -expOrtaClorles agricolas norteamericanas 

que compiten con productos subsi~iados de la CEE. En el pasado, este 

programa ha creado friccion'es .:~on -·algunos exportadores de América 

Latina y el Caribe,. particul.armente Argentina. En mayo de 1991, este 

coñflicto se reavivo cuando se conoció una oferta norteamericana para 

vender 700,000 toneladas de trigo subsidiado a Brasil 63, 

63 1M9:. p 20 • 
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CUADROS Y GRAPXCAS 



INDICADORES ECONOHTCOS NORTEMIERIC:ANOS 

1989 

PNB (mil milloiles de uso de 1982 

PNB real (mil millones de dólares 
de 1982) 

PNB real (variación anual, en %) 

PNB real per cápita (en dólares de 
1982) 

Indice de precios implicitos 
(variación anual, en %) 

Ingreso personal real disponible 
(variación anual, en %) 

Tasa de desempleo (%) 

salario rea 1 roed lo semana 1 
(variación anual, en %) 

Productividad laboral, sector 
privado no agr icola 
(variación anual, en %) 

Agregados monetarios 
(variación anual, dic. a die.en %) 

Déficit del gobierno federal 
(% del PNB) 

Deuda federal en poder del público 
(% del PNB) 

Balanza comercial 
(mil millones de USO} 

Balanza en cuenta corriente 
(mil millones de USO) 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

s.200,e 

4.117,7 

2. 5 

1.655,3 -

4. 5 

2.4 

5.2 

-LO 

-0.1 

42. 7 

-114. 9 

-110. o 
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1990 

5.463,6 

4.156,3 

0.9 

~~6_53, 3 

O. B 

s.-4 

-1.6 

-o.a 

3 .2 

4.1 

44. 6 

-108. 7 

-99.3 



ESTJ\DOS UNIDOS; PROYECCIONES ECONOMICJ\S P.1\RJ\ 1991 Y 1992 

PNB real (variación en %) : 
Consejo de Asesores Económicos 
Comite Federal de Mercado Abierto 
Oficina de Presupuesto del congreso 
OCDE 

'.Indice de precios al consumidor 
(variación anual en %) 
consejo de Asesores Económicos 
comité Federal de Mercado Abierto 
Oficina de Presupuesto dal congreso 
OCDE 

Tasa de desempleo en (\): 
Consejo de Asesores Económicos 
Comité Federal de Mercado Abierto 
Oficina de Presupuesto del Congreso 
OCDE 

Tasa de interés (en %) : 
Consejo de Asesores Económicos 
Oficina de Presupuesto del congreso 

* n.d. no disponible 

1991 1992 

0.9 3. 6 
-0.5/1.5 n.d. 
o.o 3. 3 
0.9 1.9 

4 .3 n~d. 
3.0/4.5 n.d. 
4 .9 3. 5 
6.8 5'4 

6.6 6,6 
6.25/7;5 n.d~ 
6.8 6. 4 
6.4 6.7 

6. 4 6.0 
6.6 7 .o 

FUENTE: Consejo de Asesores Económicos, Oficina de Presupuesto del 
Congreso; Junta de la Reserva Federal, OCOE. 
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ESTADOS UNIDOOS: TRANS1',CCIONES INTERNJ\.CIONALES 1989 /90 
(miles de millones de dólares) 

Exportaciones 
netas de mcrcanc!as 

(Exportaciones) 

(Importaciones 

Servicios 

Transferencias 
unilaterales 

Balanza en cuenta corriente 

* n.d. no disponible 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

1989 1990 

-114. 9 108.7 

360.4 n.d. 

-475. 3 n.d. 

19.5 30.5 

-14.7 -21.1 

-110. o -99.3 
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ESTl!.OOS UNIDOS: PRECIOS COSTOS Y S1\Lr,,RIOS 1999/91 
(variación anual respecto del año o trimestre anterior en %) 

Indice de precio 
impl!citos 

Indice de precios al productor 
en bienes finales 

Indice general de 
consumidor 

Costo laboral unitario 

Compesaci6n real hora~Ía 

Salario real medio semanal- -

1989 1990 

4. 5 4.5 

4 .9 506 

4. 3 

-1.8 

-1.0, -1. 6 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DEL TRABAJO 
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ESTADOS UNIDOS: EMPLEO Y PRODUCTIVIDZ\0 198?/?1 

1989 1990 1991 

Tasa de desempleo 1./ 5. J 5. 5 6.5 

Empleo total A/ 108. 4 110.3 n.d. 

Bienes 25.3 25.0 ñ.d. 
servicios 83.1 _ss.J n.d. 

Productividad laboral 2./ -0.7 -o;e n.d. 

JJ Porcentaje de l.a fuerza laboral civil 
2,./ millones de personas 
:J./ variaci6n anual respecto del año o trilneStre- anter'ior en % 

n.d. no disponible 

FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO 
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ESTADOS UNIDOS: DEMANDA Y PRODUCTO REM. 1999/91 
(Variación anual respecto del año anterior en %) 

1989 

Consumo privado 1.9 

Inversión privada 
bruta fija 6.6 

residencial -4 .1 
no residencial 3. 9 

Gasto del gobierno 
en bienes y servicios 2. 3 

DEMANDA INTERNA FINAL 1. 9 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 2. 5 

Ir: primer semestre, revisado 
Ip: primer semestre, preliminar 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
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ESTADOS UNIQOS: INDICADORES FISCALES 1989/1996 l./ 
Medidas del déficit federal 

Miles de millones de d6lares 
Déficit presupuestario 

1990 

federal total 220 
Déficit presupuestario 
federal total asumiendo 
llmi tes máximos n. d. 

Porcentaje del PNB 
Déficit presupuestario 
federal total 4 .1 
Déficit presupuestario 
federal total asumiendo 
limites máximos n.d. 

Miles de millones de dólares 
Déficit presupuestario total 162 
Déficit presupuestario total 
ajustado por inflación 'J../ 69 

Porcentaje del PNB 
Déficit presupuestario total J. O 3 .5 3 .1 2.6 

1./ Los datos de a989 y 1990 soon actuales. Desde 1991 en adelante 
son estimados del escenario de referencia de la Oficina de 
Presupuesto de 1 Congreso. 

2,./ Todas las medidas excluyen los gastos por depósitos asegurados. 
Las cifras del déficit de 1991 incluyen 7.5 mil millones de 
dólares de gastos despliegue en la zona del Golfo Pérsico que 
compensan exactamente con los 7. 5 mil millones de dólares 
aportados por los aliados de Estados Unidos. 

'J../ Déficit presupueatrio total excluido el efecto de reducción del 
valor real de la deuda federal en poder del público debido a la 
inflación. 

n.d. no disponible 

FUENTE: OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO 
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FLUJOS COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNipos y LOS PAISES 
QE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 1989/1990 

l.999 1990 

Valor Valor 

Exportaciones de 
Estados Unidos l./ 363. 8 12. 8 394. o 8.3 

Exportaciones de 
Estados Unidos hacia 
América Latina y el 
Caribe 46.5 12. 4 51.1. 10 

Importaciones de 
Estados Unidos Z./ 473. 2 7. 3 495 4. 6 

Importaciones de 
Estados Unidos 
desde América Latina 
y el Caribe 56.5 12. 7 62. 9 11..3 

Balanza global de 
Estados Unidos -109. 4 -7~ 7 -101. -7'6 

Balanza de Estados 
Unidos con América 
Latina y el caribe -10 14.3 

l./ exportaciones fcb 
Al importaciones al valor de aduana 

FUENTE: DEPARTMIENTO DE COMERCIO 
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ESTADOS UHTOOS: Crnf'OSICIOH OEL CCH:RCIO OE BIEHES 

COH AMERlCA LATIHA Y El CARIBEª 

Tasa de 
MI\ Jon11s de állares Porcentajes CrKt•tento 

1986 1967 1960 1989 1980 1939 1967 1968 19811 

ToÍa1 Exporlaclones 
de Estados Unidos 31077 3'979 .43919 411055 100 100 12.6 25.6 11.7 

Manufacturas 24816 28262 35703 39875 76 81 ll.9 26.J 11.7 

Procllctos Agrlcolas 3687 3712 4991 5325 " 11 0.1 34.5 '·' 
Energla "'" 1731 1568 2041 14.9 -9.4 30,Z 

Otros 1067 1274 1657 1814 19.4 30.1 .. 
Total J~rlaclones 
de Estados Unidos 44112 49094 53701 60260 100 100 ll.J ... 12.2 

Manufacturas 20053 24334 30383 32895 2J 55 21.J 24.9 . .. 
Proó.letos Agr1colu 9066 8287 8333 8394 20 14 ... ... 0.1 

Energla 120]] 13353 11831 15043 so 25 n.o -11.4 27.t 

Otros 2960 3120 3154 3928 s.• 1.1 24.S 

- ·--------·---------------

E!!.!!!!:!: CEPAL, basado en c!fras del 0('f>atll!.mento de Comercio de los ESL.\dos Unidos. 

•) E11port11clones FAS, lqwrtaclonas CIF. 
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ESTAOOS UNIDOS! IMPORTACIONES EHERGETICAS OESDE 

~AY El CARIBE 

laJll da 
Miiiones de dólares (C1f) '-' C~osldón Crecl•lento 

1986 1987 1988 1989 1981 1989 1987 1988 1989 

Tolllll 111Port1ctones 
Energ,tlcu de 
Estacbs Unlcbs 398]8 46724 5609] tno.o 100.0 17,3 -5.6 27.2 

Mblco 3896 1979 3456 4462 .. , 2.1 -13.l 29.l 

Vennue1a 4693 5273 4823 6355 ... ll.3 12.4 -8.5 ll.8 

Ecuacbr ... "' '19 "º º" 1.l -36.0 ... 74.2 

Trinidad y Tobago 718 728 620 2.6 1.1 l.• -19.6 ... 
Otros Pahes 
Latlnoa111111rtcanos 2112 ,, .. 2548 28713 5.8 5.1 41.t -14.5 12.9 

Total Pahes 
lltlnou1rtc1mos 120]] 13153 11831 ISOU 23.8 26.8 11.0 -11.4 27.1 

Otros 27805 ]1371 322G6 41050 16.1 73.Z 20.0 -3.3 27.2 

... ____ 
~: CEPAL, basado an cifras del Deparlaraenlo oa Comercio do los Estados Unidos. 
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f.tutrdos de 
"-'" Co111erclo 

Jr1tchtlva para la 
c:anco del C6rlbe 

ln\cl6tlva para los 
p.hes de 16 r~lcin 
1:-.dlna 

f'l.. \ses en d11~~1 rollo 
~.:'l:u desarrol lc..::·~ 

Slsttt.:.6 Generalheó:I 
Ge Prehrencli.s (SCP) 
\..:,. 

1:ac:tón riis ravoredda 
(lilí) 

Sanc1ones 

JERARQUIA OE PREíEREHCIAS EH EL REGIME// ARAllCElARIO ESTAOOUHIOEHSE 

{en orden generel de trato prefertini:tel: d4tos c0111erchles deo 1969, 
en 111les de .fttllones de dólares utadounldonsu) 

Tipo de Trato 

Rrtdproco, acceso 1 tbre de 
l11puestos a 11ercados de otros 
paises para productos ~11 cuii;itan 

Ho. rec1proco, acceso libre de 
li:;iueslos al 1u:rcaOO estad.Junldense 
para prod.Jclos qrJe currplan nonau y 
r.o sean eslatutorlamenle lneloglbles 
(p.e., vutldas, calzadas, etc.) 

Concebldl según modelo ICC; no se han 
anunclad.l detalles 

Derechos rtdJtldos o e1:1etnao::is para 
ciertos prodJctos 

51111\lar a la ICC, ptro cnn normas ,.,is 
estrictas, 11cnos productos eltJi!lbles, 
y los beneflclos pueden ser utlllzad::is 
por funcionarios estt.dJunldonses como 
an:i& dt presión en disputas 

Der1:chos (si los hay) gravad::!!! !!Obro 
lrrportaclones 6 la tasa ordinaria 

Puede traducirse en nt--;aclón de trato 
tf'.tF (l.e. derechos m.h altos} revh1o
nes anuales dt status ti-!F, l!lf!bargo de 
ciertos bienes o e::t.oar90 con•f!rctal 
tot.11 

Pahu 

C11nad! (desde 19M} 
e lsranl (desde 1985) 

22 paises y lerrltcrlos 
en la Cuenca 001 caribe, 
12 de los cuales son 
Estados Hlo."lbros dt.l SELA 

Bolivia, Color.bla, EcuaO.:..r 
y Perú 

HalU y otros 31 palse:s. 

la ir.ayorh de palse!i e.n 
desarrolla, lnclulcbs 
Brasil, Argentina, Mú..:lca, 
Surlnarr.e, Uru;uay y 
Veneiu11la 

Palst:S OCDE ) NIC: tar:b1fn 
Chile, Hlcaragua y Puasu.!y 

Cuba, lrén, Llb16, Cori.a del 
tlorte ) V1elnan: bajo "10ari;;o 
total: sanciones 11enores 
contra UP.SS, Chlna, Sur
Hrlca, otros 

Porción del Total de 
comorcto 1uhcbunldense 

Canad& US$B6 (lB.61.) 
lsraGl US$3 (0.7l) 

USSl (0.2t)• 

US$0.2 {0.00.)' 

t•SfGO (12.r.)• 

US$305 (64.C,) 

Cuba 111enos dt USSI 
rn\lh5n; Cnlna 1J5112 
(2.Sl) el resto 
USS4. (0.751) 

•: Los datot Incluyen todas las llr.portaclones de los palsos de una ul~orh, lndependlent(l{l".ante de si los bienes 
lngrcuron efectlvamonle bajo un programa co1r.erc\al preferenclal tispec1flco¡ por ej!WT~lo, los datos de lo\ pahes 
de h. ICC lnclu;¡en tarr.blén las lin;iortactones de la Cuenca del Caribe q:Je \ngreuron en virtud del SCP o q-Je 
fueron gr11va~s con derechos 11 111 t11sa HHF. 



La Xnioiativa para las Américas y su :Impacto en la Región 

El 27 de junio de 1990 el Presidente de los Estados Unidos, 

George Bush anunció a través de un discurso la Casa Blanca, ante 

diplomc1ticos y representantes internacionales, una nueva iniciativa 

económica dirigida a los paises de América Latina y el Caribe, que 

constituye por si misma un cambio de enfoque en las relaciones entre 

la región latinoamericana en su conjunto y ese pals, ya que plantea 

un nuevo esquema de asociación comercial, que retoma aspectos de 

reducción de deuda, fomento a las inversiones y protección al medio 

ambiente. 

Tratando de identificar las posibles motivaciones que llevaron 

a la administración Bush a redefinición de las relaciones 

continentales, podemos señalar que la Iniciativa para las Américas 

responde a una necesidad económica y estratégica de los Estados 

Unidos frente a las profundas modificaciones que se están produci.endo 

el entorno internacional, la formación de grandes bloques 

económicos, y el continuo declive económico y tecnológico que 

Estados Unidos sufre frente a otros paises o grupos o regiones que 

hoy le disputan el liderazgo que antes le era indiscutido, no sólo 

el campo tecnológico, sino también en el económico y polltico. 

En este de las relaciones económicas 

internacionales, la región adquiere una nueva dimensión e importancia 

para los Estados Unidos por lo que conviene señalar desde ahora que 

la Iniciativa no es el producto del altruismo de éste pals hacia la 
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región, sino es m§.s bien la respuesta a una necesidad concreta. Esta 

percepción del interés y de los beneficios mutuos que pueden 

derivarse de la Iniciativa tanto para los Estados Unidos como para 

los paf ses de América r.ati na y el caribe constituyen dos importantes 

planteamientos que deben guiar nuestra reflexión v estrategia frente 

a la misma 

El presidente Bush expresó en su aludido discurso, que la 

Iniciativa para las Américas para la década del 90, surge después de 

que la mayoría de los paises de la región, a excepción de Cuba, 

cuentan con gobiernos elegidos democraticamente, quienes a vez han 

adoptado políticas económicas más liberalizadoras y 

estatistas, reconociendo que el mercado libre es la llave para un 

crecimiento sostenido y una política estable. 

En opinión del presidente Dush, estos cambios han creado un 

ambiente propicio para establecer una genuina asociación de mercado 

libre. El presidente norteamericano destaca que el paquete de 

propuestas también contribuirá a apoyar los cambios en la región, 

dirigidos a lograr una reactivación del crecimiento económico en los 

paises del área. 

Asimismo, el programa esbozado por el Presidente Bush contiene 

conjunto de propuestas en tres áreas fundamentales, que han 

aquejado a la región en los últimos años -el comercio regional, las 

inversiones extranjeras y la deuda externa, así como la preocupación 

por la protección al medio ambiente. ciertamente, este enfoque 

integral por parte de los Estados unidos de los problemas que han 

aquejado a la región en los últimos años, resulta novedoso y es 
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respuesta importante al llamado que 

realizando desde hace un buen tiempo. 

los pa1ses del área ven1an 

Históricamente, la Iniciativa representa el primer 

planteamiento integral sobre las relaciones hemisféricas realizado 

por los Estados Unidos desde la Alianza para el Progreso de los años 

sesenta. Sin embargo, a diferencia de esta última, y debido en parte 

a las fuertes restricciones presupuestarias que existen hoy en dia en 

los Estados Unidos, en la nueva propuesta se pone énfasis en el 

fomento al comercio la inversión directa, lugar del 

otorgamiento de asistencia financiera oficial. En términos generales, 

la Iniciativa busca respaldar la tendencia que se está manifestando 

la región latinoamericana hacia una mayor apertura económica y 

ponderación de las señales y los principios del me.rcado. 

A continuación se examinarán los aspectos de cada uno de los 

pilares de la Iniciativa para las Américas (IPA), asi como 

análisis y evolución desde que fuera lanzada en junio de 1990. 

4 .1 E1 pilar comercio 

En cuanto al aspecto comercial, el Presidente Bush concibe un 

plan de comercio exterior basado en tres puntos: 

a) Colaboración estrecha en el contexto de la Ronda Uruguay. 

b) Creación de una zona de libre comercio hemisférica. 

c) Celebración de acuerdos-marco. 

Por lo que respecta al primer punto, el Presidente Bush se 

comprometió en el corto plazo, a colaborar estrechamente con las 

naciones latinoamericanas en las negociaciones de la Ronda Uruguay y 



a buscar reducciones más profundas de los derechos arancelarios 

aplicados a productos de especial interés para América Latina. 

ºLa propuesta para este punto es la reducción unilateral de los 

aranceles sin aguardar a que los paises del área lo soliciten, 

aplicados a aquellos productos que revisten especial interés para los 

paises latinoamericanos 11 64. 

Por lo que se refiere al segundo punto, el objetivo a largo 

plazo propuesto por el presidente Bush, es ln creación de una zona de 

libre comercio que se extienda desde el puerto de Anchorage hasta 

Tierra del Fuego 65. 

Con el fin de alcanzar esta meta, se anunció que Estados Unidos 

está dispuesto a negociar acuerdos de libre comercio con otros 

mercados de América Latina y el caribe, particularmente con grupos de 

paises que se han asociado con el fin de lograr la liberalización del 

comercio y la inversión por ·paises, así como la ejecución de 

programas macroecon6micos que conlleven a la ejecución de los 

anteriores objetivos. 

11 Los acuerdos deben ser de amplio alcance; contemplar la libre 

circulación de bienes, servicios inversiones entre los 

participantes, proteger los derechos de la propiedad intelectual e 

implantar mecanismos equitativos y expeditos de resolución de 

disputasº 66. 
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Según el propio_ texto de la_' IPA/-. se considera· que el Tratado 

Trilateral de Libre· Comercio, entie México-Estados Unidos y Canadá., 

constituye la primera etapa en_, er, objet_ivo de establecer una zona de 

libre comercio hemisférica. 

Con los paises que aún no estén listos para entrar en acuerdos 

integrales de libre comercio, tal y como el negociado con México Y 

Canadá, los Estados Unidos estarían dispuestos a negociar "acuerdos 

marco" de carácter bilateral para ir reduciendo en forma paulatina 

barreras especificas al comercio, o para resolver problemas que han 

surgido en el comercio bilateral. 

Los llamados 11 acuerdos-marco 11 mecanismos flexibles de 

naturaleza esencialmente consultiva. pues no implican obligaciones ni 

un trato come1:cial especial basado en preferencias o privilegios para 

las partes que los celebran. De ahí que su negociación sea mucho más 

sencilla y expedita que la de los acuerdos de libre comercio. Los 

acuerdos-marco intentdn crear un vinculo institucional por cuya v1a 

facilitarían acciones posteriores de mayor importancia, tales como 

la ne~ociación de un acuerdo de libre comercio. con elles, asimismo, 

ejerce mayor influencia y vigilancia sobre la aplicación de la 

politica comercial de las cconornias nacionales y pueden concertarse 

acuerdos o entendimientos especificas sobre materias como las 

inversiones, los servicios, la propiedad intelectual y la solución de 

controversias. 
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Los acuerdos marco que los Estados Unidos han firmado con los 

paises de la región al momento de realizar este trabajo son los 

siguientes: 

México 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Chile 
Honduras 
costa Rica 
El Salvador 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 
MERCOSUR 
(Argentina, 
Guatemala 

6-XI-90 
B-V-90 
17-VII-90 
23-VII-90 
1-X-90 
l-XI-90 
29-XI-90 
lJ-V-91 
20-VI-91 
20-VI-91 
16-V-91 
19-VI-91 

Brasil, Uruguay y Paraguay) 
2-X-91 

Rep. Dominicana 
CARICOM 

3-XI-91 
1992 

Haití 
Suriname 

1992 
1992 

Como se puede observar, México y Bolivia ya habían celebrado 

anteriormente acuerdos de este tipo al anuncio de la IPA y es de 

hecho el firmado con nuestro país el que sirve de modelo para todos 

los posteriores textos de los acuerdos firmados con el resto de los 

paises. 

Los acuerdos-marco constan de: i) una sección declarativa, ii) 

una sección dispositiva; y iii) un anexo que contiene una agenda de 

acción inmediata (consultar la sección de cuadros y gráficas al final 

de este capitulo), Además de las particularidades obvias para cada 

país, los acuerdos mantienen un coman denominador donde los paises 

comprometen a resguardar los compromisos y obligaciones vigentes en 

el ámbito del GATT y a coordinar acciones en las negociaciones 

multilaterales en curso; se subraya la importancia de proteger los 

derechos de propiedad intelectual; consagran los derechos 
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laboral~s _·Y·. _se ~s.tab.le_c~ .. el comprom~so de .e.li~~!'ar, la~ restricciones 

no arancelariaS. 

Asi· las· cosas, el· pilar comercial de la Iniciativa para las 

Américas puede cristalizarse en dos figuras o mecanismos comerciales 

diferentes: acuerdo§ de zona de l i bre comercio y acuerdos-marco 

4.1.1 Evolución y perspectivas 

El pilar comercial se perfila como la base fundamental de la 

Iniciativa Bush, ya que sobre él descansarian los desarrollos 

ulteriores de la IPA. La creación de una zona continental de libre 

comercio, la entrada sin restricciones al mercado norteamericano, el 

más grande e importante del mundo, constituyen un gran interés para 

todos los paises latinoamericanos. De ahi que casi todos los paises 

del área hayan suscrito Acuerdos-marco de comercio e inversión con 

Estados Unidos a partir del anuncio de la IPA. 

si dejamos de lado este último acontecimiento, podemos afirmar 

que la Iniciativa, salvo la finalización de las negociaciones del 

NAFTA, no ha registrado un gran avance an lo que respecta al ámbito 

comercial. No obstante, hay que tener en cuenta que la IPA es un 

proyecto a largo plazo que tomará años en dar frutos en caso de que 

los paises latinoamericanos la adopten y los Estados Unidos den 

marcha atrás. De hecho, el representante comercial adjunto de la 

administración Bush, Myles Frechette, ha señalado que la concreción 

de la Iniciativa abarcará hasta la próxima década, toda vez que tanto 

el Congreso como la Administración aush prefieren esperar a que el 

TLC de Norteamérica y la Ronda Uruguay produjesen resultados, antes 

de proceder con la negociación de acuerdos de libre comercio con 
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otros paises de la región, De hecho, el Presidente Bush ha señalado 

en varias ocasiones que Chile es el único país con la posibilidad de 

negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos 67. 

Frechette señaló que hasta la fecha no se ha tomado ninguna 

decisión acerca de la lista de paises con los cuales se habrlan de 

negociar acuerdos de libre comercio, ni cómo ni cuándo se procedería 

a la negociación de los mismos, aunque hay claros indicios de que el 

siguiente en la lista es Chile. Asimismo, indicó que tampoco se había 

tomado ninguna decisión en relación a la manera como se desarrollará 

la zona hemisférica de libre comercio (si mediante la adhesión de 

otros paises al TLC o la negociación de acuerdos de libre comercio 

con cada pals por separado). De lo expuesto, surgen dos consecuencias 

importantes para la región! por una parte, tomar cuenta que la IPA 

es un proyecto a concretizarse a largo plazo y por otra que el TLC 

entre México-Estados Unidos y Canadá (NAFTA, por siglas en 

inglés) habrá de sentar las bases, pautas, criterios y alcances para 

la negociación de acuet"dos de libre comercio con otros paises de la 

región. 

As! las cosas, la cuestión que se presenta es, desde una 

perspectiva latinoamericana, ¿cuáles serán los costos y beneficios de 

la suscripción de acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y 

paises de América Latina? 
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4 .1. 2. Efectos de una zona hemisférica de libre comercio 

Hay múltiples factores a tomar en cuenta en el análisis de los 

costos y beneficios potenciales de la liberalización comercial 

hemisférica~ Entre los más importantes pueden mencionar aquellos 
- - - --__ -- - --

que se derivan de una colocación más ·eficiente de los recursos 

existentes como resultado d~ ·la eliminación de barreras comerciales 

(efectos estáticos) y a-cÍ~ell~·~, ~'~:l~t~'vos -::~,l impacto en el grado de 
- crecimiento de i~s- p~ises -;~~ti~·¡p~~nt~s, consecuencia de la 

· integración económica (efecto~ d~námicos) 68. 

conforme a la teor!a del comercio internacional, los efectos 

estáticos son aquellos que se vinculan con la creación y la 

desviación del comercio. 

La creación de comercio normalmente trae beneficios a los 

países involucrados, debido al fomento de las exportaciones y a 

asignación de recursos más eficiente. Por otra parte, también se 

señala que general la desviación del comercio implica pérdida 

de bienestar, debido a la compra de productos importados de fuentes 

más caras que antes 69, 

El establecimiento de una zona de libre comercio entre los 

Estados Unidos y la región latinoamericana evidentemente llevarla 

tanto a la creación como a la desviación del comercio. Por ello, será 

5~'.~~~¡;;~~:j~~:t~~t~:~.~~~~~~!!~g:~:I~~~FL~~~efaK7~~l~h:::too, 
69 COl!llsión EecnOO.lea p11ra América Latlna y el Caribe (CEPAl>. "Amórien 
latina frente- a ta Iniciativa Bush: lA"l l!!XIY1'en inicial''. Santiago de Chile, 
1990; p 11•1B. 
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necesario ponderar los beneficios de la primera frente a los costos 

de la segunda, y adoptar estrategias de negociación que maximicen los 

efectos positivos de la creación de comercio y minimicen los efectos 

negativos asociados a la desviación. 

Un estudio del overseas Oevelopment Council señala que los 

beneficios y pérdidas netos de la celebración de acuerdos de libre 

comercio entre EEUU y los paises de América Latina se pueden calcular 

con la siguiente suma aritmética: los beneficios asociados con el 

incremento de las exportaciones a los Estados Unidos más los 

beneficios para el consumidor en la disminución de bienes y servicios 

de los Est:.ados Unidos menos los costos del ajuste del desplazamiento 

de los productores locales. De esta manara, consumidores y 

exportadores ganan, mientras que productores 

desplazados de sus actividades podr1an 

trabajadores 

Los efectos dinámicos derivados de ALC entre Latinoamérica y los 

Estados Unidos dependerán de la expansión efectiva del acceso al 

mercado estadounidense bajo acuerdos y la efectiva explotación de las 

oportunidades en el comercio y la inversión. 

Para América Latina y ol caribe, 

beneficio potencial principal da 

hemisférica radicaria en el mayor 

para sus productos de exportación. 

cabe duda de que el 

zona de libre comercio 

al mercado norteamericano 

Sin embargo, los posiblC?s beneficios ante una mayor apertura 

norteamericana también dependerán de factores tales como: el nivel de 

protección arancelaria y no arancelaria, la elasticidad-precio de la 
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demanda de las i~portacfoneS en · ios Es.tad68 '·u~idO~ , y · :~~·· el~S.tic::-id~d

precio de la oferta de las exportaciones latinoame.ricanas · 70. 

La Comisión Econ6mica para América Latina (~EPAL) ·en t._m estudio 

realizado al poco tiempo de anunciada la IPA sefiala que puesto que la 

tasa arancelaria media ponderada que se aplica en Estados Unidos a 

las importaciones latinoamericanas y caribeñas es bastante reducida, 

alcanzando s6lo un 2%, no espera un repunte de beneficios en 

cuanto la expectativa de posibles reducciones arancelarias. 

Asimismo, conviene destacar que "aún después de la Ronda Tokio, la 

estructura arar.celar ia de Estados Unidos otros paises 

industrializados se caracteriza por un fenómeno de escalonamiento, 

según el cual los niveles de protección arancelaria aumentan con el 

grado de procesamiento alcanzado por los productos gravados" 71. 

Pero en cuanto a barreras no arancelarias, la situación 

notablemente diferente, ya que son éstas el principal obstáculo a las 

exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos. Según sefiala un 

estudio de Gonc;alez y Castro citado por la CEPAL, un 18. 9% del valor 

total de las exportaciones latinoamericanas (excluyendo combustibles) 

a Estados Unidos estaba sujeto a algún tipo de medida no arancelaria 

en 1986. 

Según Gonc;alez y Castro, la eliminación total de las barreras al 

comercio por parte de los paises desarrollados aumentarla el ingreso 

de exportación de los paises de América Latina a los Estados Unidos 

70tEPAL.~p11. 

71 !!!!fil. p l:i!. 

104 



en un 7.2% del: valor de' las exportaciones. de la·-:regi6n a todo el 

mundo. 

El incremento proyectado varia sustancialm.ente~por_ pa1s, con los 

nivel más elevados para México (15 .2%), Colombia (12 .4%) Y Brasil 

(9~0t), mientras que los aumentos menores se observan .Para Venezuela 

(0.2%), Chile (1.2%) y Bolivia (2.1%). 

"No obstante los beneficios de apertura no serian 

equitativos, sobre todo para los paises de América Central y del 

Caribe, los cuales exhiben una fuerte dependencia del mercado 

norteamericano. Su desventaja radica en que muchos paises ya gozan de 

acceso privilegiado al mercado estadounidense para algunos de sus 

productos, en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 

de la Iniciativa para la Cuenca del caribe o la Ley de Preferencias 

Andinas. Los paises que gozan con estos beneficios podrían verse 

perjudicados al generalizarse la entrada irrestricta y competir con 

economías regionales más grandes. El problema es similar para los 

paises que entran después que otros a 1 proceso de integración 

hemisférica. De ahí la necesidad de que la zona de libre comercio se 

desarrolle de manera coordinada. será necesario hilcer un seguimiento 

del TLC de América del Norte, para ver si se produce, y en que grado, 

un desplazamiento de mercanc!as latinoamericanas por productos 

mexicanos" 72. 

Es importante recalcar que, visto únicamente desde la óptica de 

las importaciones, no hay ninguna ventaja asociada a una zona de 

7Z 8AROJAS LOPEZ, J,A. º2.:...El.!.•; p 10. 
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libre comercio que no se pudiera lograr a través de la liberalización 

unilatera1 del comercio. A este respecto, varios paises de la región, 

especialmente Chile y México, ya han suprimido gran parte de las 

restricciones a sus importaciones, Otros paises, como Venezuela, 

Brasil y Colombia, ya se encuentran en el proceso de llevar adelante 

programas de liberalización . La eliminación de las restricciones al 

comercio entre los Estados Unidos y América Latina, ya sea a través 

de acuerdos bilaterales, subregionales o regionales, tendria que 

hacerse forma compatible. con las pollticas nacionales de 

liberalización. 

Por último, conviene destacar lo que se señala en un estudio 

del Banco Mundial, cuya resefw. apareció en el semanario Proceso del J 

de febrero pasado, ºExcepto Brasil y México, la mayoria de los paises 

de América Latina ganará menos con acuerdos de libre comercio 

Estados Unidos que lo que este pals ganará al firmar acuerdo 

ellos •.• Los paises de Latinoamérica, incluido México, tendrían 

mayores beneficios si quitarnn barre.ras comerciales, entre: ellos, 

pero estableciendo tarifas comunes para el extarior, corno lo .está 

haciendo la Comunidad Económica Europea, a dife?:"encia de la tendencia 

actual de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos" 73. 

Asimismo, se señala en el semanario que segan el estudio del 

Banco Mundial, los TLC's con Latinoamérica sólo aumentarán las 

exportaciones de estos paises entre a y 9 por ciento y además también 
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se debe tomar en cuenta que las potenciales ganancias comerciales 

con Estados Unidos se reducirian considerablemente si no se realizan 

acciones paralelas para quitar o reducir las barreras no arancelarias 

de EU; -de no ser así el valor estimado de ganancia comercial para 

América Latina se reducirla so por ciento. 

Aún con la eliminación de esas barreras, señala el documento, el 

empuje las exportaciones de Latinoamérica seria tan 

significativo corno para contrarrestar la renovada invasión de 

productos estadunidenses en mercados tradicionalmente protegidos. 

4. 2 El pilar de la invorsión 

En lo que se refiere a la inversión, La Iniciativa para las 

Américas se propone trabajar con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en la creación de un nuevo programa de préstamos 

dirigido a aquellos paises que adopten medidas importantes para 

eliminar las barreras a la inversión extranjera. Asimismo, se propone 

la creación y puesta en marcha de un nuevo fondo de inversiones para 

las Américas, administrado por el BID, que se pretende brinde 1,500 

millones de dólares, según el propio texto de la Iniciativa. Este 

fondo será constituido por las aportaciones anuales de los paises 

participantes como respuesta a la introducción de reformas para 

fomentar la inversión en materia de privatización. 

El Fondo Multilateral de Inversiones constituye al eje principal 

del pilar sobre las inversiones de la IPA. 

El Fondo Multilateral de Inversiones (MFI) para América Latina 

y el Caribe, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
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(BID) , fue creado el 11 de febrero de 1992. su objetivo es 

contribuir al aumento en las inversiones en los paises de la región 

74. 

En el marco de la IPA, este Fondo complementaria y apoyaría los 

esfuerzos de agencias bilaterales y multilaterales para eliminar 

obstáculos a la inversión en los paises de América Latina y el 

Caribe. Para recibir los beneficios de este fondo, la elegibilidad de 

una nación dependería del progreso alcanzado en la implementación de 

las reformas. 

Una porción significativa del apoyo del Fondo será en forma de 

cooperación técnica no reembolsable, para el financiamiento de 

asistencia técnica, educación y otras actividades orientadas a 

acelerar las reformas. y la transformación del aparato de producción. 

Además, habrá un fondo de préstamos "rotarios 11 e inversiones de 

cap! tal para apoyar el desarrollo de la microempresa y de la pequefia 

empresa. 

74 Lo Información sobre el Fondo fl1.1ltf111teral de Inversiones se obtuvo del 
Bolrtfn de Prenso del Banc:o lntcrnmerlcano de Ou.::irrotlo CBIOJ, del 11 de 
febrero de 1992, emlthto en su sede, en 1Jashl1'19t0fl, o.e. 
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Los recursos del Fondo serán abonados en cuotas anuales durante 

un periodo de cinco años. El Fondo será administrado por el BID. Los 

paises donantes han anunciado que el. equivalente en dólares de 

respectivas contribuciones son los siguientes: 

Argentina. , • , •. , •.•.••.•.••.• 20, ooo, ooo 
Brasil .• , . , .••.••.•.•.••...•• 20, ooo, ooo 
Canadá •••.••.•••.••••••••.••• J0,701,754 
Chile 5, 000, 000 
Colombia 5, ooo, ooo 
Costa Rica 600, ooo 
El Salvador 600, 000 
Francia •.•.•.••••.••••..••••• 15,ooo,ooo 
Alemania ......•.•.•••••••••.• JO, 000,000 
Guatemala 600, 000 
Honduras 600, ooo 
Italia ••.•.••••.. , •.••.•••••• Jo,000,000 
Japón •••.••••.•••.•••••••••. sao, ooo, ooo• 
México •.•••••••••.••••••••.•• 20,000,000 
Nicaragua 600, ooo 
Perú 1, 000, ooo 
Portugal 4, 000, 000 
Espafia •••.•.•.••••••••••• , ••• 50,000,000 
Estados unidos •••••••••••••• soo,000,000• 
Uruguay 3, ooo, ooo 
Venezuela. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 20, ooo, ooo 

TOTAL 1,256, 701, 75.C uso 

* contribución anual de 100 mdd por cinco años. 

FUENTE: -Banco Interamericano de Desarrollo; Washington D. C.¡ 11 
de febrero de 1992. 

El Fondo Multilateral de Inversiones constará de tres 

facilidades: 

Una facilidad de cooperación técnica para identificar e 
implementar reformas para la transformación de las 
economías de los paises beneficiarios. 

Una facilidad de recursos humanos para mitigar los costos 
sociales de los programas de reestructuración económica, 
mediante la capacitación de los trabajadoras desplazados, 
asI como con el fortalacimiento de la capacidad productiva 
de toda la fuerza laboral, desde el ni ve! de los 
trabajadores hasta el de los gerentes. 
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Una facilidad para la promoción de la oegueña empresa, que 
amplie el volumen de participación de grupos de bajos 
ingresos, mujeres y grupos minoritarios a través de apoyo 
al desarrollo de los negocios y un incremento del acceso de 
los mismos al sistema de crédito. 

Po otra parte, en el marco del IPA, Estados Unidos ha 

continuado las conversaciones tendientes a la suscripción de Tratados 

Bilaterales de Inversión (BIT) con varios países latinoamericanos. 

Dichos acuerdos garantizan el trato nacional a los inversionistas de 

los paises signatarios. El 14 de noviembre de 1991, Estados Unidos 

suscribió un BIT con Argentina y actualmente se están negociando 

acuerdos de este tipo con Jamaica y Costa Rica. 

4. 2. 1 Evolución y perspectivas 

Por lo que se refiere a la viabilidad del MIF, conviene destacar 

que hasta la fecha sólo Japón ha acordado, en principio, hacer su 

aportación de 100 mdd anuales durante cinco años; la Comunidad 

Europea aún no se ha comprometido a contribuir igual monto, 

aunque varios de integrantes han señalado su disposición a 

contribuir con el Fondo. El pasado 12 de junio, el Subcomité de 

Operaciones Externas del Comité de Asignaciones de la Cámara de 

Diputados dal Congreso estadounidense tomó la decisión de aportar 

sólo 75 millones de dólares de los 100 mdd solicitados para la 

contribución de ese país al MFI. La situación de las contribuciones 

ha impedido que hasta el momento, el Fondo comience a operar. 

La situación de la IPA en lo que respecta a las inversiones, 

circunscribe a la existencia de una propuesta para la creación de un 

Fondo que, según se ha visto, aún no ha logrado captar el 

financiamiento necesario. Asimismo, si bien es cierto que los 
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recursos presupuestados están destinados a la promoción de políticas 

de libre mercado en la región, también es verdad que los mismos son 

claramente insuficientes si toman cuenta las masivas 

transferencias de recursos al exterior que ha hecho la región por 

concepto de servicio de la deuda, las dificultades que han tenido que 

enfrentar los paises latinoamericanos y caribeños para la obtención 

de recursos financieros adicionales, los esfuerzos realizados en 

América Latina y el caribe en materia de ajuste estructural y los 

compromisos asumidos por los paises industrializados en relación a 

Europa del Este. 

Asi pues, 11 en materia de inversión, debe quedar claro que su 

reducida signifir.:aclón cuantitativa y la estricta condicionalidad que 

suponen beneficios no permiten grandes expectativas, sobre todo 

si cotejamos los 1, 256 mdd que hasta la fecha están acordados en 

cinco años con el déficit en materia de inversión que muestra América 

Latina, 70,000 millones de dólares anuales. El Fondo Multilateral de 

Inversiones debería denominarse como lo llama el subsecretario del 

Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford: Fondo de Apoyo a las 

Inversiones, pues tal como se nombra da a entender que se dispone de 

créditos para la inversión productiva, cuando su intención expresa 

eliminar obstáculos a ésta, sobre todo a la inversión extranjera" 75. 

"Sin duda el Fondo de inversiones en el marco del BID puede ser de 

gran ayuda para canalizar recursos financieros y capacitación a 

grupos de bajos ingresos, generalmente localizados en el sector 

informal. Esto dependerá en buena parte de la difusión que alcance el 

fondo y su capacidad para ampliarse y descentralizarse" 76. 

75 BAROJAS LOPEZ, J,A. 2..1?.&.!..!... p 10. 
76 llll.di. p 10. 
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4. 3 El pi1ar deuda 

En el referido discurso por el que el presidente aush anunciara 

la IPA - se señala que la estrategia dirigida haCia el apoyo de las 

inversiones debe también tratar de aliviar lri. carga de la deuda, el. 

tercer pilar de la IPA. 

"Como medio de ampliar nuestra estrategia frente a la deuda, 

proponemos que el Banco Interamericano de Desarrollo sume esfuerzos Y 

recursos a los del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 

para respaldar la reducción de la deuda de América Latina y el Caribe 

frente a la banca comercial. Al igual que el caso del Banco 

Mundial. y el Fondo Monetario Internacional, los recursos del Banco 

Interamericano de Desarrollo estarán vinculados directamente con la 

reforma económica" 77. 

En esa ocasión el Presidente Bush afaadi6 que aunque el Plan 

Brady ha contribuido a reducir deuda de los paises latinoamericanos 

frente a los bancos comerciales, la carga sigue siendo pesada para 

las naciones con alto nivel de deuda oficial, o sea de deudas 

contra!.das ante gobiernos, ante instituciones financieras 

privadas. Actualmente, toda América Latina, la deuda oficial. 

frente al Gobierno de los EE.UU. llega a casi 12, 000 millones de 

dólares, correspondiendo 7, 000 mdd de total a préstamos 

concesionales. "Y en muchos casos, la carga más pesada de la deuda 

oficial recae sobre algunas de las naciones más pequeñas de la región 

nSECRETARIAllEPRENSA!lE LACASABL,lNCA. "C001Cntarios del PresldenteBush 
sobrt' la alotll(:fó.n referente 11 In lnielnti11a para las Ameritas", versión en 
español. Washlngtoo, o.e.; Z7 de junio e 1990. 
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Honduras, El Salvador y Jamaica ••• (por lo tanto) propongo una 

nueva iniciativa importante para reducir la deuda oficial- de América 

Latina y el Caribe, cuando de trate de paises que adopten estrictos 

programas de reforma económica y de inversión con el apoyo de 

instituciones internacionales" 78. 

En el marco del programa de reducción de la deuda de la IPA se 

tratarán por separado las categor1as de los préstamos concesionales y 

comerciales. Con respecto a los primeros -- los correspondiente a 

cuentas de ayuda o de "alimentos para la paz"-- so proponen 

reducciones de la deuda para los paises que soportan carga más 

pesada. También se propone vender una porción de los préstamos 

estadounidenses pendientes para facilitar el canje de deudas por 

participaciones de capital, y de deudas por medidas ambientales, 

paises que ya hayan puesto en marcha medidas de ese género. 

Asimismo se solicitará ante el Congreso la creación de fondos 

ambientales, en que los pagos de intereses deveng<idos por la deuda 

reestructurada frente a los Estados Unidos se harán en moneda local y 

se reservarán para financiar proyectos ambientales en los paises 

deudores. 

4. 3 .1 Anál.isis y evolución 

En lo que respecta al pilar de la deuda de la Iniciativa, la 

discusión del tema a nivel del Congreso se ha visto complicada por 

una serie de factores que han dificultado hasta antes de junio de 

78Ql!.,__tlt,,, 
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1992 la adopción de proyectos de ley que habrán de facultar al 

ejecutivo estadounidense a seguir adelante con su programa de 

reducción de deuda en el marco de la IPA. Dicho programa sufrió 

revés extraordinario el JO de octubre de 1991, con el rechazo por 

parte de la Cámara de Representantes del proyecto de ley de 

autorización materia de ayuda externa. El mismo ha debido 

enfrentar varios obstáculos a los largo del proceso legislativo, 

entre los cuales cabe mencionar una drástica reducción del monto de 

JOO mil.lenes de dólares solicitado par la Administración Bush a ser 

asignado para reducción de la deuda 

millones de dólares contemplados 

correspondiente. 

el año fiscal 1992 a 65 

el proyecto de ley 

Parte del problema surge de la manera cono están divididas las 

responsabilidades entre los distintos comités parlamentarias. Todos 

los programas que conllevan implicaciones presupuestarias requieren 

ser debidamente autorizados y estar sujetos a proceso de 

asignación financiera. La autorización y asignación de los programas 

cae bajo la jurisdicción de distintos comités, siendo los comités de 

asignación los que a menudo, debido a la responsabilidad que tienen 

de controlar el gasto público, perciben las nuevas propuestas, en 

particular aquellas relacionadas con la ayuda externa, con mayor 

escepticismo y cautela que los comités de autorización. 

Otro factor limitantC? ha sido la oposición manifestada por 

varios parlamentarios a los planes de reducción de deuda de la IPA, 

por considerar la cancelación de deuda como un mecanismo inadecuado 

para resolver el problema de la deuda latinoamericana y caribefia y 

por entender que Estados Unidos no deberla estar ayudando a otros 
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paises en un momento en e1 que sus propios problemas económicos son 

de tanta envergadura. Este O.ltimo elemento ha adquirido una gran 

importancia en vísperas de las elecciOnes presidenciales de 1992, Y 

cabe esperar que se incremente en el futuro, dado que numerosos 

demócratas han centrado parte de sus ataques electorales en el 

argumento de que la adminstración Bush le ha asignado demasiada 

atención a los asuntas externas a expensas de los problemas locales. 

As1 las cosas, el avance en materia de reducción de deuda en el 

marco de la IPA ha sido muy lento y en determinadas ocasiones 

inexistente. Hasta ahora los únicos avances concretos registrados en 

esta materia han sido las negociaciones sobre reducción de deuda 

celebradas con Chile, Bolivia y Jamaica. chile se convirtió el 

primer pals latinoamericano llenar todos los requisitos de 

elegibilidad para programas de reducción de deuda y recibir 

11 préstamo sectorial" del BID de 150 millones de dólares. 

Cabe señalar, sin embargo, que estas acciones sólo han abarcado 

la deuda conccsional asumida con Estados Unidos el marco del 

programa P.L. 480 11 Alimentos para la Paz 11
, cuyo monto total para la 

región asciende a 1, BSO millones de dólares y que no está dentro de 

la ley de la Iniciativa para las Américas presentada al Congreso. 

Ante la ausencia de facultad negociadora y de los fondos 

necesarios para seguir adelante con sus planes de reducción de deuda, 

el Ejecutivo estadounidense se ha visto obligado a utilizar los 

mecanismos existentes de más creativa. De hecho, el 

Departamento del Tesoro utilizó una facultad que le confiere 

estatuto que permite la reducción o cancelación total de la deuda 

correspondiente a los paises menos adelantados (pma} para cancelar 
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por completo la deuda de 341 millones de dólares contra1da con 

Bolivia a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo 

(AID). Esta es la primera vez que la facultad para la reducci6n de 

deuda de los pma ha sido utilizada para reducir la deuda contra1da 

por un pa1s que no pertenece a dicha categoría. 

Esa facultad fue recientemente aplicada para cancelar un total 

de 1, ooo millones de dólares de deuda oficial bilateral contraida por 

Guyana, Hait1, Honduras y Nicaragua con el gobierno estadounidense. 

Hait1 es el O.nico pa1s del Hemisferio Occidental que califica corno 

menos adelantado. Sin embargo, la administración Bush, en vista de 

los obstáculos existentes en el Congreso para la aprobación de la 

legislación necesaria para seguir adelante con los planes de 

reducción de deuda de la IPA, ha decidido ampliar la definición del 

término, con el propósito de poder actuar con mayor celeridad. 

El pasado 17 de junio la IPA recibió el primer apoyo del 

Congreso de Estados Unidos, al respaldar una propuesta para reducir 

la deuda bilateral que asciende a unos mil millones de dólares 

México, Brasil, Chile, Honduras, República Dominicana, Jamaica, 

Panamá y Perú. Durante una audiencia en el comite Agrícola da l.a 

cámara de Representantes se insistió en la enorme importancia de la 

Iniciativa para las Américas como forma de apuntalar el desarrol.lo 

económico y social de América Latina y consolidar sus democracias 

para convertirlas en valiosos socios comerciales para Estados Unidos. 

La propuesta del Congreso por medio de la cual se disminuye el monto 

de la deuda oficial de algunos paises latinoamericanos consiste en 

vender a precios de mercado unos 400 millones de dólares de la deuda 

de los paises mencionados y destinar esos recursos norteamericanos a 
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planes de defensa de la naturaleza o swaps ecológicos. La deuda de 

unos mil millones de dólares de México, Brasil, Chile, Honduras, 

RepO.blica Dominicana, Jamaica, Panamá y Perú se generó con la venta 

de granos estadounidenses a esas naciones dentro del plan de 

exportaciones preferentes previstas en la P. L. 480. 

En consecuencia, puede decirse que tal se vislumbra el 

panorama en torno a este aspecto de la IPA, la misma no promete 

traducirse en grandes beneficios para la región. El monto de la deuda 

latinoamericana y caribeña susceptible de ser reducida, en función de 

los criterios establecidos en la Iniciativa, si bien es importante 

para algunos paises de la región, resulta poco significativo en el 

marco de la deuda global externa regional. Tomada en su conjunto, la 

deuda oficial contraida con el gobierno estadounidense a la que 

refiere la IPA, asciende a alrededor de 12, ooo millones de dólares, 

en comparación con los 429, ooo mdd que alcanzó la deuda neta de la 

regi6n en 1989. Pese a ello, el Congreso, tal como se señaló 

anteriormente, recortó aün más los fondos que serian designados a 

dicha actividad. A esto se un factor limitante: para lograr la 

reducción de esa deuda, los paises deben cumplir estrictos criterios 

de condicionalidad (poner en práctica un programa de reformas del FMI 

y el Banco Mundial, ampliar programas de reforma en materia de 

inversiones a través del BID y, en caso de ser apropiado, completar 

un programa de reducción de deuda con la banca comercial) que son más 

rigurosos que los del Club de Parls y cuyo espectro ha sido ampliado 

por el Congreso hasta abarcar la protección de los derechos humanos, 

la democratización, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico 

y el albergue a terroristas. 
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4. 4 cuestiones sobre medio ambiente 

si bien el tema de la protección ambiental no constituye un 

"pilar" separado de la Iniciativa, la IPA ofrece una oportunidad 

innovadora para la cooperación en este campo en un momento en el que 

está aumentando el interés por el medio ambiente. El. objetivo de 

Estados Unidos es utilizar el plan de reducción de deuda contemplado 

en la Iniciativa como un mecanismo para la generación de fondos, 

mediante la conversión de deuda en moneda local, a ser utilizados por 

juntas ambientales regionales para proyectos ambientales. Ese enfoque 

no sólo permite generar una fuente de recursos para este tipo de 

programas en un momento en que tanto Estados Unidos como los paises 

latinoamericanos y caribeños están enfrentando graves restricciones 

presupuestarias, sino también, dado el gran interés que genera el 

tema de la protección del medio ambiente, atrae nuevos promotores de 

la IPA. No obstante, hay que tener en cuenta que las organizaciones 

ambientales has demostrado poseer un alto grado de influencia en el 

proceso legislativo estadounidense, y si bien apoyan el intercambio 

- de "deuda por naturaleza 11 contemplado la IPA, también exigen. que 

las juntas ambientales encargadas de manejar los fondos generados a 

través de los esquemas de reducción de deuda, estén conformadas por 

representantes no gubernarnenta les. 

La evolución de los aspectos ambientales de la Inicia ti va han 

sido, hasta la fecha, más de indole institucional que sustantiva. 

Estados Unidos ha establecido una .Junta Ambiental para las Américas, 

conformada por representantes de agencias gubernamentales y 

organizaciones ambientales del sector privado, la cual está 

proceso de negociar acuerdos marco ambientales con Bolivia, Chile y 
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"" . "::··· ... ·>.: .. _- '-.. _ .... _--·.::· ·_. 
Jamaica, tres ·de:"""ios'·"p~i.Ses-·cUya .. -deuda ·-fue· reducida·.en el marcci de la 

; - )_ - ::·: ¡- ·, ~- -.-: ::,:'. ». __ ,,:::: .. _ .. -,. ::_ 
IPA. ~s posible! _qu~:.el. E!!S.tal?~~c_~mier:i.to d~~ las"-juntas .ambientales en 

América·. Latina .::y. ~i-: .. ·ca~~b~\~i~ ~'.~:~-~~:s~·-;: ~U~~~~:~ impi.il~o al programa de 

reducción de dUda c;:~_~t~~~-l~~~:;~-jji~l~~.-;i~·~1~{~ti~~,- al permitirle a los 

defensoi;:-es del -proi;i_rama:-:·dérit~~tra~--·.·.a~<-cc;Oqreso que la IPA no 

"regalo11 , sino ,una manera· d~-- ~Orlt~ibUii positivamente a la 

protección del medio ambiente e~-----i~-..,F~gi6n. 
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FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 

TOTAL: : 
'.1 '256;701,754 
Moo: 

FUENTE: BID, WASHINGTON, D.G.; FEB 1992. · 



STATUS PARLAMENTARIO DE LA LEGISLACION RELATIVA A LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS 

TEMA 

Autoriza la reducción do 
douda no concosbnarla 
11rn. 49961 

Autor1Zi1 la rocompra do 
la deuda ugrloolo 
(H R 4059) 

l\ulorfzo la roducción y 
c:onlrlbucJOn dol 
EJ1.hnllank al fondo 
Mullilalotaldu lnvun;lonos 
{MIF) 
(HR 3428) 

J\cignaciono& on malúrla 
do nyut.la oic.loma 
(H.R. SJGB) 

Ai;lgnnci1:1no11 on m.:1lorl11 
HUtlaQIA 
111.n,04U7J 

CONTENIDO 

Lo alarga al Dopartamonlo del Tosoro la 
facultad para negociar la roducclOn do 
douda y o&lablocor Juntas omblonloloo: on 
Amt'lr/ca Lollna; dicha aulorlzoción no puodo 
sor ojoculadn &In la corroapondlonto 
aelgnoclón prouupueotarla (véeao mée 
adolanlo) 

Lo pormilo al Oopnrtamonlo dol To&oro 
convonlr la deuda agrlcola on acUvaa y 
venderla o los palco& doudaroc con 
dUGCUonto. 

Aulorlza S 100 millonoa al Fondo Mullilalornl 
do lnvoralone&; lo concodo ouforldad para 
roducir la d11ud~ conlmfda con ul E..cimbank 

STATUS PAIU.J\MENTARIO 

El Congro&o ha abandonado k>a 

oafuorzoc para aprobar ol 
proy<tclode ayudo oxlema del Al\o 
Fl!1col 1992; so ha propuo&lo una 
onmlonda al proyocto H.R •• 4996 el 
cual aularlzerla al proorama de 
doudo do la IPA para ol Ano Flscal 
1993; ol debato do Cámara oalá 

programado parn ul 8 V 10 do Julio. 

El Camltódo Agrlcullura dol Sonado 
aprobó el proyecta ol JO do junio; ol 
Com!lé do Asuntos Extornos 

enmondó ol proyoclo para permitir 

la rocompra al NGO. 

El Coniltó do Bancoo do 111 Cámaro 
do Ropresonlnnlos rovlsó ol 
proyoclo do loy ol 18 du Junio: 
podrla sor duboltdo en la Cámara 
Baja on cuo:ilqulor momonlo 

La AlJmlnl1>fración Duch ucpora podur l.a p1opuo&la &obrn douda fue 
oblonor una ncltJnilcfOn do $216 mmonoi> rncha.zada por la Ci'lmara do 
para financiar la roducclón du deuda un ol Ropresonlan\u&, la cual aprobó ol 

Aílo Fiscal 1993 y $100 mlllonos para el proyoclo do lay ol 25 do junio; ahora 
Fondo Mullilaloral do lnvorsloneo. 1 pn&n a la considornclón dol ComJIO 

Aclgna SOQ.6 mlllonou pare la reducción da 
"'•ud11 c:unlr.r;ildta an vlr1ud da programa.-: 
11grlo::ilu; ol Sonado roduJo dicha suma n 
513.2 mUlunos. 
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do Aslgnaclonos dol Senado. 

La Cttmara da Ruprosonlanloa 
aprobó ol proyoclo de loy ol 30 do 
Junlo;'ol Sonado rocorló los rondoo 
y aprobó ol proyocro: ambas 
vorclano& dol proyoclo do loy 
dobortm r.er roconcU!ada~ on un 
Comiló flk:mmral 



»IERICA LATlMA Y El CARIBEi OEUDA SIL.AJ~~ OFICIAL ESTIMADA COH ORCAHISMOS HORTEA.MrRICAHOS 
Y REOUCCIOff ESTIMADA EH LOS SERVICIOS DE LA DEUOA BAJO lA IHICfATJVA PARA LAS AMERICAS 

(•11 lonu d1 d>laru) 
Servicios 

Stock d• deuda Atrasos R1<*Jcctón CS. 11 deuda 
(a fines d9 1997) (30/g/89) -stlaada (años flscalu 

1991/114! l/ 

Prln- Int•· 
Exl• AID PLCBO ccc º'º Total ~ Exl• AID PLC80 ccc Total 

Argentina 405 " "' 141.l 00,2 51,4 14,0 D 65,4 
81llc1 24 o 24 o o o 1,7 1,7 
Bolivia 27 "' lJ7 "' º·' '·' 45,9 o 49,2 
erull 1153 1024 51 , .. 24116 672,4 203,3 77,4 168,$ 8,1 15,7 269,6 
Chlh " "' se 98 "' 0,1 O,J 2,4 .... 26,0 12,11 124,B 
Colodlla 577 57J 8 " 1174 13,4 4,4 68,7 97,ll ... o 168,5 
Costa Rica " m 114 ... 1,4 º·' 1,5 45,7 28,7 o 75,9 
Ecuador JJ l2J 21 JO 207 5,5 4,7 '·' 18,2 5,1 o 2S,5 
El Salvador o 300 '"' 100 ''° 13,11 U,ll D 35,2 25,5 0,2 61,0 
Cnnada 1 o l o o o o o o o 
Cuatamala IBO "' "' 2,J 2,1 o 25,6 13,1 38,7 
cuya na " " 77 12,S U,2 '·' 2,5 12,1 
H11IU 10 21 121 153 6,1 6,7 º·' 2,0 11,5 o 14,l 
Honduras J "' " " "' 12,l B,2 o 36,l 7,1 o 43,1 
Jamaica •• 401 205 l '55 0,5 '·' 4,0 72,6 52,8 ... 136,9 
México 1478 " o 392 o 1899 28,3 15,2 12.J,7 ... o 54,1 184,7 
Hlcaragua IB m 17 "' 51,0 59,2 o 20,11 '·' o 32,2 
Pan ami 7 "' 20B 30,1 1,1 º·' 35,6 o 0,2 J6,l 
Paraguay " " l,B 0,5 o 7,1 º·' o 7,6. 
Perú 57 JU 190 " " "' 332,8 87,l 1,0 48,6 U,2 2,3 115,11 
Rep. Dominicana 107 "' 20Z "' 15 "' 142,Z B0,8 '·' 46,8 "ª·º 8,7 1011,4 
Trinidad y Tob.,.go 100 o o o 100 o 0,7 12,7 o o o 12,7 
Uruguay " .. 5 " o 1,0 '·' '·º 9,5 
V1nexu1Ja " 89 0,7 º" 2,0 o '·' 
Total 4163 5222 1596 9BI 244 12173 1C58,l 594,2 347,5 838,3 21g,11 g11,215 64,ll 

Exl•: Exllbank e, ColllllOdlty CredU Corporatlon 
AIO: Agencl• lnternaclonal pan 11 Oeurro11o º' Oepart&a1nto d• Oefenu 
PLCBO: Pub11c Law 480 

1' La reiiJcctón est1mada de los servlc1os de la deuda hoi S1do obtenida sobr• la ban de declarac1onu de la 
Acblnlstractón nortePer1cana acerca de posibles nl~eles de descuento: las doudu aantontdu con le AID y 
•CJJélhs coq>rendldas por la PUSO son redJctdas en dos hrclos y las deudas debidas al Exhbank y a la CCC 
son reWctdas en 15 por ciento. 

fuente: R. felrberg, 1991. 
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PRJMCIPIOS 

Deuando acrecentar la Hlstad y •l asp1-
~1tu di cooparaclón antn ari>os pahes. 

Reconochndo las oportuntdadu cnada1 
por la Iniciativa sobra Comercio Andino 
del Pruldtnh Bush 

Procurando cuspt Ir 101 aandatos de la 
OKlaractón da cartagena 

Reconochndo 111 oportunldados crudas 
por la •1n1ctattva para 111 Allirtc11• 
propu•sta por •1 Prutdenh Bush, partl
cularmante an l u áreas da c011arclo • 
Inversión de 1a relación bl latanl, 

Considerando al c~roml10 de albos pa1-
sas para elcaru:ar una 11barallzaclón co
••rclal conucuanh con asa Jnlclat1va, 
Incluida. la negociación do acuard:ls da 
ltbra coaierclo, 

Dasaando desarrollar ús aún •I c011arclo 
tntarnactonal 1 la relación aconóllllca en
tra ubos palus. 

T011ando an cuenh la partklpaclón dt a111-
bos patus en ol Acuerdo General sobre 
Aranceles AWanaros y Cot1arclo (GATT) y 
subrayando que al presente acuerdo es sin 
perjuicio di los derechos y obligaciones 
de las Partes bajo los tit'91nos dot 
Acuerdo General, Junto a sus acuerdos, 
anhndl•lantos y demás tnstru11entos, 

Reconociendo la actual condición de 
Mixtco COllO pah en dosarrol lo 

Tot1ando an cuanh al coq:iromlso di aatios 
paises pan lograr una exitosa cul•lna
clón y puesll en práctica da lo acordlido 
an 111 Hogoctactones C011arc11!1les MiJlltla
hralas do la Ronda Uruguay. 

MEX. BOL. COL. ECU. au. CDS.RICA HONDURAS 

!!Q!!: Los textos Incluidos en estos cuadros no reflejan exactamente al lenguaje uttlltado en cada 
uno da los acuerdos •arco, los cuales contienen 11attces s&gún la situación particular da cada 
pah. 



(Continuación) 

PRINCIPIOS 

R•conocl•ndo los beneficios de la ICC 

Reconocl•nda 11 lqlortanch1 da promv•r 
un uillente ah abt•rto y predecible para 
•I co11arclo Internacional y la lnv•rslón. 

Aeconochnda los b11naflclos q.ie puecHn 
result&r para cada Parte del tncramento 
dal co1ne1cta lnhrnaclonal y da las In· 
v•rslones. y concordando •n qu• •1 pro· 
tecclonls11e en todas sus foraas, asl como 
las prácticas da tnverslón q.ie dlstorslo· 
nan el courclo prharhn a ariios pahes 
de 11os beneficios. 

Reconocltncb el papel esencial (coq>lll· • 
Hntlrlo en •I caso dt Mb:lco) da la In· 
v•rslón pr1vada, 00.istlca y e:itranjera, 
tn 11 prolDOclón del crecl•hnto, la crea
ción d• eei>loos, la u:panslón del c011er
clo, ti 11tJora11l•nto tecnológico y la 
proaioclón del desarrollo econóalco. 

Reconociendo qJ• la Inversión extranjera 
dlncta confiere poslthos beneficios 
para cada Parte. 

Reconociendo 1• creciente l~rtancla de 
los servicios en sus aconot1las y ralaclo
nes bllatenlu. 

Reconociendo la necesidad <M el la\nar las 
b1rreru no ar&ncalarlas para facilitar 
un sayor acceso 1 los 1111rc11dos da aitios 
paises. 

Reconociendo h lq>ortancla de otorgar 
un• 11cHcuada protección y apl lcaclón de 
los denchos d• propiedad Intelectual y 
considerando los cocsproalsos contra.Idos y 
por contraer por c:eda p11h respecto de 
esta aaterla en el GAH y en las conce
clones relacionadas con la Organización 
Mundhl da la Propiedad Intelectual 
(CHPI), 

JEX. BOL. COL. ECU. OH. COS.RJCA HONDURAS 
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lContlnuactón) 

PRlHCIPIOS 

· Rtconocl•nda la t~rtanch qJ• pira •1 
bl•nHUr ec:oniS.lco de ubos pahes ll•n• 
•1 trabajar para 1ognr la obsar"ancta y 
prto11C1d6n ~ 1os dlochos hborahs ln
hrnaclon•l••nh reconocidos. 

Recanact•ndo 11 con"•nhncla de resoh•r 
los pn)bl•as ca-erctahs y da ln"•rslón 
di h •an•r• ús •xp•dlla poslbh. 

tonstderando q.J• •1 ntabhCl•l•nt.o de un 
•acanh.o bl11hnl •ntr• las Pules para 
la promctón y llb•r•llzectón del cD11er
cto y la tn"•rslón trh an b•naUCl'l 
.utuo. 

Teniendo presente CJJ• al cocerc lo y la 
ln~•rstón deben considerar la necesidad 
de dllsarrotlar los ncursos naturahs da 
una fonaa. cons-cu•nh con \as preocupa
ctanu alllbhnt11e1. 

R.conochndJ q.J• los IMrnos derhados 
de \as ·~rtactonu son eunclalu para 
podar dar cu119l l•hnto a las obllr.iactonos 
darhadas do \a deuda uteroa. 

Rtconoc1endo al p&pel espactal d&t c0111r· 
cto en •1 desarrollo do sus r~lones 
frontertus y la necutdad do una coop•
nctón espeelal •n tos asuntos de coaar
clo fronterizo. 

MEX. BOL. COl.. ECU. an. COS.RlCA HOKDURA5 

126 



(Contlnuactón) 

IECAHISHJ cotiSULTIVO 

Lu consultas serán real Izadas dentro 
del plazo da 30 dlu a partir de 1• 
ciosanda, a .. nas IJJ• Ja part• -.ndan
h scept• una t•cha posterior. 

L• consulta hndri lugar lnlcl11lmente •n 
el pah cuya •tdlda esté sujeta a dls
cusH1n. 

El procedl•hnta dt consulta 1111 apJ lea 
sin parjulc1o de los derechas de cada 
Puta bajo sus ltyn d:imóstlcas, el CATT 
'1 sus códigos u otro tnstruaento en el 
CJJ• participen Ju dos partas. 

El Consejo coetnzará su labor con los 
asuntos do la Ag1nda 1.-.edlata. 

El Consejo Htabltc•r' grupos 61 trabajo 
ed-hoc CJllll S• nunlrín conjunta o upa• 
radaa1nt111 par.a fiel 11 tar los trabajos 
del Consejo. 

U vigencia del acuerdo se fnlcla an Ja 
techa de su flr.a '1 su ctsreclón será W
da por tenalnada por 11Utuo 11cu1rdo o .. _ 
dlante aviso escrita de seis Hses. 

1-EX. BOL. COL. ECU. an. CDS.RICA HONDURAS 

X ' X 
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MECAHISl«l COHSULT1VO 

Establecl•l•nto de un Cons.Jo d• Co•Hr· 
cto • lnvtrslonH. 

Coq>estclón dtl Conujo por repr.sentan
tu de allbas partes prHtdldu por un 
Ministro •n el caso del pah htlnoue
rtcano y por la Oftctna del Representan
te cu111rclal de EE.UU. 

R•untonu del ConuJo por atU•r<lo de las 
dos parlls. 

R1unlones al Hnos una vez al año. 

Asesorul•nto de Jos soctor.s prhados 
nactonal•s. Partlclpactén de repr•11n
tant11 de los •lsms •n lis reuniones 
del Conujo cuando lo conv1r11an lu 
Put11. 

Cb!l1thos del Conuto: 

Sup.rvtsar las r•laclonn del C011erclo • 
tnvarslonu. 

ldtinttflcar oportunidades para ltb1rar 
el co.ercto y las lnvtrslones. 

Hogoctar acuerdos. 

Mantener consul tu sobre asuntos comor
ctalu y de Inversión. 

ldonltflcar y remover l'llodl•tontos al 
c~arclo y 1 los flujos de Inversión. 

Persogutr· 1a Hh cM •Slabl ecer mercados 
abl1rtos entn lu dos Partes. 

Facultad do cada Part• para re(JJ•rtr 
consultas. 

las doi:undas de consul tu serán aca19a
ñadas por una expl t caclén osc:rl ta sobr• 
•1 uunto 1 ur dlscutltb. 

.a:. BOL, COL. ECU. QH, CDS.RICA HOHDURAS 
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AGENDAS lhltEDIATAS 

PoHttcas C0111rclalas y de lnv•rslón nece
sarias para un eventual acuerdo de comer
cio libre. 

llb1rallzaclón del ca111rclo y las Inver
siones. 

OJstáculos al acceso al morcada. 

Acceso • 111 coq>ras del Estado. 

Regl11.111ntaclonn ali.laneras para la entrada 
da 111rcad1rlas. 

C011erclo di proB.Jctos alneralH. 

Agrlcullura, Incluidas cuotas. nonias 
sanitarias '1 fltosan1tarl.u y shtNas de 
Inspección. 

Servicios. 

ot:put.n sobre tnvarstonu que puedan 
11hctar 101 flujos c0Hrcl11l11 y de tnv1r
slón. 

Modtdu dil tnv1rstón relactonadu con 11 
comercio q.11 fo1111nhn o tnhtban la Inver
sión privada utranjera. 

Cooperación en h Ronda Uruguay del GATT. 

Cooperación técnica an asuntos fltosanlta
rlos, sanidad agrotncl.lstrlal y pn·daspacho. 

Cooperación en protección do los derechos 
de propiedad lnllhctual. 

Cooperación bilateral en el sector priva
da. 

lnlclatha para la Cu1nca del caribe. 

Oactarac:lón de Cartagana 1 Inlchtlva 
sobre al Comercio Andino. 

Convento Internacional del Cati. 

liberal lzaclón entre pahes centroamerica
nos conforme a h Otclaraclón de Antigua. 

ReB.Jcclán de los obst.kulos al coHrcto 
• Inversión con pahu c1ntro11111rlcanos, 
Incluyendo poslol 1 ldad da negociar un 
acuerdo marco reglonoil. 

MEX. BOL. COL.- ECU.- 1 CHI. CDS.RICA HONDURAS 

- X 

- X_ 
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e A p r T u L o 

e o N -C L u s r o -N E B 

A lo largo del presente trabajo hemos podido reflexionar sobre 

los diferentes aspectos de la Iniciativa para las Américas y sus 

posibles efectos en las relaciones comerciales entre América Latina Y 

los Estados unidos durante los próximos años. 

como se observó en el capitulo anterior, el pilar comercial de 

la Iniciativa para las Américas es el más vigoroso de la propuesta, 

al plantearse la creación de una zona de libre comercio hemisférica. 

Su trascendencia también radica en los importantes avances alcanzados 

en su evolución, contrastando con el lento ritmo del resto de los 

temas. 

As1 las cosas, observamos que la expectativa de un incremento de 

los flujos comerciales EEUU-A.L.a la luz de la Iniciativa constituye, 

a fin de cuentas, el punto sobri:? el que descansan los demás aspectos 

abordados por la propuesta, ya que, como se pudo observar los 

recursos y posibilidades de los pilares deuda e inversión están 

lejos de cubrir satisfactoriamente las necesidades de los paises de 

América Latina y el Caribe; sa requiere una gran voluntad y una mayor 

disponibilidad de para tratar de solucionar el 

endeudamiento excesivo que aqueja a paises como Brasil, Pera o 

México; asimismo el déficit de inversión es tan grande que el Fondo 

Multilateral de Inversiones está muy lejos do darle una solución. 

Además, no obstante lo escaso qua resultan estos recursos, hemos 

podido apreciar la poca disposición del Congreso estadounidense para 
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aprobar leyes de cooperación tendientes a desviar recursos fuera del 

país, bajo la actual crisis económica que se vive en esta nación. 

Los aspectos de deuda e inversión contemplados en la Iniciativa 

para las Américas, a nuestro punto de vista, no tienen más futuro que 

el de1ineado en el capitulo anterior. 

No obstante, el pilar comercial, su instrumentación y el logro 

de principal objetivo, libre comercio en las Américas, parecen 

contar con alicientes que nos permiten pronosticar un futuro más 

dinámico en su evolución, todo lo cual nos lleva asimismo, a un 

ejercicio de reflexión y a plantearnos interrogantes y conclusiones 

al respecto. 

A esta reflexión se suma el hecho de que el recién elegido 

presidente estadounidense, William Clinton expresó durante el 

encuentro con el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, a 

principios de enero de 1993 1 su deseo y voluntad a fin de que la 

administraci6n que encabeza y el Congreso prosigan con el proceso 

para la aprobación del TLC y para continuar los estudios sobre la 

inclusión de terceros paises (latinoamericanos) al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. Esta declaración asi como otras que 

han hecho por parte del nuevo presidente han dado cierta seguridad de 

que el proyecto "Iniciativa para las Americas" continúe 

instrumentación en la Casa Blanca. 

Asimismo, conviene recordar que carla Hills, representante 

comercial de la administración Bush, dio a que el TLC 

contempla una cláusula para la adhesión de otros paises de la región 

que como México observen, a criterio de los Estados Unidos, una 
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apertura comercial unilateral., garantías a 1a inversi6n y eficiencia 

en el gasto pO.blico. 

5. 1 Alcances de la I.PA 

El primer aspecto que conviene señalar en base a lo expuesto con 

anterioridad es que la Iniciativa para las Américas (IPA) es 

proyecto que se concretizará a largo plazo, a un ritmo constante de 

negociaciones. Conviene recordar que la suscripción y aprobación del 

NAFTA, primer paso en la ejecución de la IPA, no es un hecho aún; 

por lo que se prevée que el tiempo da negociación con el resto de 

paises que decidan adherirse a este tratado tendrá más o menos la 

misma duración y aunque se lleven a cabo más de una negociación a la 

vez, bien podriamos estar hablando de una concretizaci6n del proyecto 

en unos diez años, por lo 

A ello debemos sumar que si los efectos del NAFTA en México 

fueran sensiblemente negativos, el resto de los paises se cuidará de 

no caer en el mismo error y rechazarán el llamado a negociar 

adhesión al NAFTA. 

Ahora bien, el futuro de la IPA depende, además del. 

importantisimo aspecto anteriormente señalado, de la continuación del 

programa en la próxima administración, con la derrota de G. Bush en 

las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre pasado, 

las posibilidades de un seguimiento en la ejecución de la propuesta 

disminuyen considerablemente, Sin embargo William Clinton, el 

aspirante demócrata a la Casa Blanca, resultó ganador por lo que el 

futuro de la IPA resulta incierto, ya que durante la campaña Clinton 

no señaló alguna posición concreta con respecto a la IPA. Además, 
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debemos tomar en cuenta que a corto plazo, la nueva administración 

estará abocada a cumplir con las promesas de campaña que garantizaron 

una reactivación y crecimiento económico y disminución en el déficit, 

por lo que la IPA parece estar lejos de las principales 

preocupaciones del nuevo presidente y de la atención del Congreso, 

tal como se venia haciendo en la pasada administración. 

No obstante, el pilar comercial de la Iniciativa cuenta con el 

apoyo que le otorgan los paises de la región en cuanto a la 

suscripción de acuerdos-marco y de eventuales acuerdos de libre 

comercio, más aún si tomamos cuenta el discurso de los 

gobernantes latinoamericanos, que continuamente escucharnos sobre la 

oposición al proteccionismo la adopción de politicas 

liberalizadoras. Chile es uno de los paises que ya ha manifestado su 

interés por comenzar lo más rápido posible las negociaciones para 

vincularse a la zona de libre comercio de Norteamérica. 

Podria decirse que el libre comercio en las J\méricas cuenta con 

la voluntad de las actuales administraciones, a excepción de cuba, 

para constituirse en un bloque hemisférico dispuesto a dar la lucha 

a la Comunidad europea. No podia ser de otra forma, los paises de la 

región han tratado siempre de atraer la atención de norte 

con pocos resultados alentadores, es por ello que ahora que su 

llamado ha tenido una respuesta, se considera positivo el anuncio del 

pais mAs poderoso del continente para establecer negociaciones. En 

este sentido, se podr1a hablar de una posición asumida por parte de 

los gobiernos de los paises latinoamericanos respecto 

percepción positiva de los Estados Unidos con respecto a las 

relaciones continentales. 
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Sobre la manera en que se incorporarían más paises al NAFTA, las 

dUdas han quedado despejadas ya que como comentábamos líneas arriba, 

la anterior representante comercial estadounidense Carla Hills, el 

Tratado contiene una cláusula que permite a Chile y a otros paises 

sumarse a la zona comercial, siempre que cumplan con los requisitos 

impuestos por Washington y el Congreso. 

Por otra parte, otro de los elementos ha tomar en cuenta aobre 

los efectos inmediatos relacionados a la posible instrumentación de 

de libre comercio 

desviación del comercio. 

América son la creación y la 

Si bicrn es claro que los acuerdos comerciales fomentan la 

creación del comercio como resultado de la disminución arancelaria; 

la desviación del comercio podr!a darse en una sola dirección. En 

efecto, dado el enorme peso de Estado Unidos en el comercio mundial, 

la entrada vigor de de libre comercio hemisférica 

significará para América Latina y el caribe la oportunidad de 

incrementar las exportaciones a esos territorios la medida en la 

que su::; actuales proveedores -del sureste asiático, por ejemplo- sean 

desplazados por la disminución arancelaria. Esto es, sin duda, 

benéfico para nuestros países y constituye una de "las bondades de la 

Iniciativa". 

Sin embargo, resulta dificil pensar que los consumidores 

estadounidenses, opten por productos que aunque más baratos sean de 

menor calidad, en el caso de que asi sea. 

El reto para nuestros paises radica en ser competitivos frente a 

los productos de los paises que están presentes en el mercado 
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estadounidense y que gozan también de acceso preferencial, como los 

provenientes de Israel, asi como lograr negociaciones por sectores 

que garanticen verdaderos beneficios para los productores nacionales. 

El efecto de la desviación del comercio los paises 

latinoamericanos debe soslayarse, ya que desde este momento se ha 

mostrado una gran preocupación por parte de paises del Caribe 

particularmente, que gozan de preferencias comerciales otorgadas por 

los Estados Unidos y que temen que este pais deje de comprar sus 

productos ante la presencia de mercancia mexicana de igual o menor 

costo. 

La disminución de las exportaciones en algunos paises de la 

regi6n podría ser catastrófica ya que se trata, en la mayoría de los 

casos, de economías frágiles que están saliendo o intentan salir de 

severas crisis económicas y que han impuesto apretados programas de 

ajuste. No resulta dificil predecir los resultados negativos 

inmediatos en el crecimiento económico y la consecuente generación de 

recursos en estos paises. 

¿Es posible imaginar a la sociedad nicaragüense aún más 

empobreclda? ¿Quó pasará en paises como Venezuela, donde está 

garantizada la estabilización política, si se anuncia una calda de 

las exportaciones? ¿cómo reaccionarían los habitantes de las fabelas 

de R1o de Janeiro al no vislumbrar rasgas de 

resultado del fracaso de la política económica? 

mejoría, corno 

Por otra parte, un aspecto que mantiene ocupados a varios 

analistas lo constituye el hecho da que los Estadas Unidos han hecho 

el anuncio de la IPA a los paises del continente, con el propósito de 
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garantizar bajo nuevos mecanismos el acceso a los recursos naturales 

de América Latina y el caribe. 

Las preocupaciones de estos analistas, tienen su fundamento si 

recordamos, por ejemplo, que las reservas probadas estadounidenses de 

petróleo se agotarán en el año 2, ooo y sólo faltan B años para que 

esto suceda. México y Venezuela, junto con Ecuador podrían abastecer 

al pais del energético, lo cual también abatiria costos de transporte 

dada la cercan1a geográfica. 

Ahora bien, Por lo que al hidrocarburo concierne debemos tomar 

en cuenta que el sector petrolero en la gran mayoria de los paises de 

la región está llevando a cabo procesos de privatización, ya que 

resulta evidente la necesidad de mayores flujos de inversión para 

modernizar su infraestructura y hacerla más eficiente. 

El sector petrolero en latinoamérica requiere de inversión 

extranjera. Como en el caso de las negociaciones comerciales, el 

reto lo constituye en la manera de negociar el acceso a la inversión 

e>.::tranjera sin perder soberania sobre los recursos naturales. 

s.2 Posibles elementos de una estrategia común frente a la 

Iniciativa para las Américas 

La propuesta del Presidente Bush de crear una zona hemisférica 

de libre comercio· fue formulada términos muy genéricos, sin 

ahondar en los mecanismos a través de los cuales pudiera concretarse 

iniciativa de esta indo le. Por tanto, las naciones 

latinoamericanas tendrán la oportunidad de desempeñar un papel. activo 

y determinante en la formulación e instrumentación de cualquier 

acuerdo al que se llague. Como elamcmto esencial en las eventuales 
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negociaciones con los Estados Unidos, en primer 1ugar habrá que tomar 

en cuenta y evaluar los resultados finales de la Ronda Uruguay. Por 

otra parte, en vista de que los plaz;os para la reducción reciproca de 

las restricciones comerciales probablemente largos, será 

necesario tener presente la re.orientación temporal del comercio que 

pueda ocurrir debido al ritmo variable con que los paises de la 

región probablemente entren en la zona de libre comercio. 

Habrá que decidir si los paises de la región van a negociar 

forma conjunta, en grupos subregionales o en forma indlvidual. En 

vista de que algunos paises, sobre todo México, ya han avanzado por 

el camino bilateral, una negociación conjunta de toda la región 

parece dificil. No obstante, queda abierta la posibilidad de qua los 

grupos de paises intereses y políticas comerciales afines 

negocien en oloque. Pero, aún en el caso de negociaciones comerciales 

separadas, se podria formular una posición conjunta en la región como 

marco de referencia y para establecer las bases minimas en las 

negociaciones de cada pais con los Estados Unidos. Entre los 

objetivos a incluirse en un acuerdo minimo común de esta índole, se 

podrian considerar los siguientes: 

Lograr la mayor disminución arancelaria posible para las 

exportaciones latinoamericanas, sobre todo para aquellos 

productos que están más afectados por el escalonamiento 

arancelario; 

Permi tír plazos más largos de apertura comercial en los sectores 

que necesitan más tiempo para lograr el grado de eficiencia 

necesaria para enfrentarse a la competencia de empresas 

norteamericanas. 
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En vista de la gran brecha que existe en el nivel de desarrollo 

entre los Estados Unidos y América Latina, establecer que las 

concesiones ofrecidas por ambas partes en las negociaciones 

basen en el principio de reciprocidad relativa en lugar 

de completa. Por lo menos, deberla preverse lü. oportunidad 

para una aplicación de medidas de apertura al comercio 

hemisférico más gradual en los países latinoamericanos que 

en los Estados Unidos; 

Asegurar el acceso al mercado norteamericano de los productos 

que en la actualidad se enfrentan a altas barreras no 

arancelarias, por ejemplo los textiles, los productos 

alimenticios y el acero. Evitar que los Estados Unidos excluyan 

del proceso de apertura éstos y otros productos de interés 

especial para la región. 

Evitar que las restricciones no arancelarias aplicadas a las 

exportaciones latinonmericanas sean sustituidas por otras más 

indirectas pero igualmente dañinas al esfuerzo exportados de la 

región; 

Determinar reglas claras y transparentas para la aplicación de 

subsidios, derechos compensatorios e impuestos anti-dumping. 

Lograr que se reconozcan los esfuerzos unilaterales de 

liberalización comercial realizados por un número creciente de 

países de la región; 

Negociar un incremento mayor ci. los recursos disponibles de 

fuentes multilaterales y bilaterales para financiar e1 proceso 

de reconversión industrial que se derive de la integración 

hemisférica; 
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Mantener la flexibilidad necesaria en la legislación nacional 

sobre inversión extranjera y derechos de propiedad intelectual, 

a fin de garantizar para garantizar los intereses de los paises 

latinoamericanos en estas áreas. 

5. 2 .1 Elementos y sugerencias para complementar la IPA 

Cabe resaltar que para los Estados Unidos un acuerdo de libre 

comercio se refiere no sólo al intercambio de bienes, sino también al 

flujo libre de servicios inversiones entre las partes 

contractuales, además de la protección a la propiedad intelectual, 

aunque se contempla una mayor movilidad de la mano de obra. Por 

otro lado, en el marco de la IPA y dentro de la propia politica 

comercial norteamericana establece como condición para entrar en 

un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos el hecho de que 

los paises tienen que comprometerse a llevar adelante reformas 

económicas, incluyendo la liberalización del comercio y la inversión, 

y el mantenimiento de políticas macroeconómicas sanas. 

El intercambio de servicios involucra consideraciones especiales 

ya que, a diferencia de las mercancías, no se pueden almacenar los 

servicios y por ende existe una interacción directa e inmediata entre 

el proveedor y el usuario. Es útil distinguir entre los servicios 

cuya prestación requiere de una proximidad fisica entre el proveedor 

y el usuario (por ejemplo, la construcción, servicios personales y 

muchos servicios profesionales), y aquellos donde la cercania fisica 

no es esencial (por ejemplo, la transmisión de datos). En el caso del 

primer tipo de servicios, el comercio externo necesariamente implica 

la movilidad internacional de los factores de la producción, y por lo 
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tanto restricciones ta 1 movimiento constituyen barreras 

comerciales. como consecuencia, el análisis de las restricciones al 

comercio tiene que ir más allá que el énfasis tradicional de 

protección en la frontera. Por otra parte, cabe señalar que el sector 

servicios no sólo abarca un universo de ramas sumamente complejo Y 

heterogéneo, sino que en muchos casos también se caracteriza por una 

expansión dinámica y cambios estructurales importantes. 

Los Estados unidos y otros paises industrializados tienen 

ventajas comparativas en muchas ramas de servicios intensivos 

capital, tecnologla y ciertos tipos de mano de obra calificada, y de 

ahl obviamente surge su interés en lograr una mayor liberalización en 

el sector. Las áreas en que los paises 

los de América Latina, cuentan 

desarrollo, entre ellos 

cierta competitividad 

internacional se limitan en general a aquellas en que se util.iza de 

manera intensiva el factor mano de obra, como la construcción y 

algunas actividades relacionadas con las telecomunicaciones y la 

informática, además del turismo. 

Por ande, el hecho de que en 1.a IPA no se mencione el movimiento 

del factor trabajo, mientras que se insiste en el levantamiento de 

las restricciones a la inversión extranjera -es decir, al factor de 

capital- 11.eva consigo un sesgo importante en contra de los intereses 

de los paises latinoamericanos en lo que se refiere al comercio e 

servicios. Conviene señalar en este sentido que en las negociaciones 

sobre servicios en el marco de la Ronda Uruguay, muchos paises en 

desarrollo han argumentado que la liberal.ización deberla aplicarse al 

movimiento transfronterizo del factor trabajo y no sólo al factor 

capital, cuando desplazamiento indispensable para la 
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prestación del ser.vicio, esto es, se cumplan condiciones de 

especifidad de los objetivos, delimitación de las transacciones y 

duración limitada. Estos paises industrializados, sefialando que una 

simetría en el tratamiento de los actores de la producción obligarla 

en este caso a suprimir las restricciones a la inmigración hacia los 

paises desarrollados de las naciones en desarrollo. Por tanto, seria 

importante poner en la agenda de discuciones sobre la IPA el tema del 

movimiento temporal de la mano de obra, tanto calificada como 

semicalificada y poco calificada, como elemento esencial en la 

prestación internacional de servicios. 

La intención de Estados Unidos de incorporar la protección ele la 

propiedad intelectual como parte integre>.! de cualquier acuerdo de 

libre comercio también plantea interro9antes importantes, como lo 

demuestran las divergencias que se han manifestado en esta materia 

entre paises desarrollados y en desarrollo en las negociaciones de la 

Ronda Uruguay de negociaciones comerciales. Este es un terna delicado, 

ya que se trata de lograr un equilibrio entre el derecho a una 

compensación justa de los titulares de la propiedad intelectual -

radicados, en su mayor parte e los Estados Unidos y otros paises 

desarrollados-- y el interés de los usuarios de América Latina y 

otros paises en desarrollo de tener acceso a los frutos del 

desarrollo tecnológico al menor costo posible. Por naturaleza esto es 

una materia en que no pueden existir criterios absolutos. No 

obstante, en el contexto de la Iniciativa, sin negar la importancia 

de una protección adecuada a la propiedad intelectual para asegurar 

el acceso a la tecnología extranjera más avanzada, seria provechoso 
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para los paises latinoamericanos insistir en el mantenimiento de 

cierta flexibilidad en sus respectivas legislaciones nacionales. 

Esta flexibilidad podria resultar conveniente, por ejemplo, 

el establecimiento de contra las posibles prácticas 

restrictivas relacionadas con los privilegios monopólicos concedidos 

por las patentes, y de disposiciones referentes al uso 

licenciamiento obligatorio de las patentes 

circunstancias. 

determinadas 

Finalmente, es claro que en las negociaciones encaminadas a 

lograr la liberalización comercial a nivel hemisférico, los Estados 

Unidos procurarán que los paises latinoamericanos reduzcan hasta un 

minimo las restricciones que todavía quedan en las operaciones de las 

empresas transnacionales. Hoy en dla existe un consenso bastante 

amplio sobre los beneficios generales de la inversi6n extranjnra, 

como fuente no solo de financiamiento externo, sino también de 

tecnología avanzada y de acceso a los mercados internacionales. No 

obstante, existen razones importantes para conservar ciertas reglas 

referentes a las actividades de empresas foráneas, como instrume.ntos 

legitimas para promover el desarrollo y contrarrestar las prácticas 

comerciales restrictivas. Por otra parte, los controles sobre la 

inversión extranjera pueden justificarse en algunas circunstancias 

por razones de defensa da la soberanía y seguridad nacional, aunque 

siempre hay que tener presente el costo económico potencial de dichas 

medidas. 

Los resultados de la Ronda Uruguay al finalizar el año 

determinarán la importancia que aún puedan tene.r estas cuestiones en 

negociaciones subsiguientes. 
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s. 3 ¿Un hemisferio integrado'? 

La reacción de América "Latina y el caribe frente a- la Iniciativa 

ha sido, en términos generales, positiva. La Iniciativa 

considerada como una declaración polít,ica' fundaiñe!ltal _y un progreso 

conceptual significativo en las relaciones entre los Estados Unidos Y 

la región. un indicador del interés regional por la Iniciativa es el 

hecho que, todos los paises de América Latina y el Caribe han firmado 

acuerdos marco con los Estados Unidos. 

Todos los presidentes de la región han formulado declaraciones a 

favor de la IPA, tomando en cuenta la necesidad de aterrizar sus 

términos, ya que la manera en que fue formulada resulta incierta y 

ambigUa. 

No obstante, esto otorga a nuestros paises la oportunidad de 

concertar sobre aspectos importantes para la región y que podrlan 

vincularse a la propuesta inicial. 

También se ha considerado, a nivel regional y subregional, el 

tema de la Iniciativa para las Américas. El tema ha sido tratado 

todos los foros politices y económicos region<tles tales la 

Asociación Latinoamnricana de Libre comercio (ALADI), la Comisión 

Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), Grupo Andino, el 

Grupo de Rio, MERCOSUR, la organización de Estados Americanos (OEA) y 

el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

La ALADI ha llevado a cabo seminarios y estudios para analizar 

la IPA, además de la Declaración del consejo de Ministros apoyando la 

propuesta. Los presidentes de los cinco paises del Grupo Andino han 

encomendado al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
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en coordinación con los Ministros de Planificación y Finanzas, la 

tarea de realizar seguimiento a la Iniciativa y proponer 

modalidades operativas para asegurar su viabilidad. 

Por su parte, el Grupo de Rlo ha abordado el tema en las dos 

últimas reuniones cumbre, la de caracas 1990 y la de Cartagena en 

1991. En ambas, los presidentes de los paises miembros de este 

organismo han expresado su respaldo a la Iniciativa, agregando que 

ésta debe congruente los esfuerzos de integración y 

cooperación que se realizan en el ámbito latinoamericano y debe 

contribuir a que las relaciones hemisféricas se desenvuelvan sobre 

bases equitativas. 

Asimismo, la OEA, ha abordado el tema mediante reuniones 

celebradas en el consejo Permanente y en sus Asambleas, e inclusive 

se ha creado un 11 grupo de trabajo ad-hoc encargado del estudio de la 

Iniciativa para las Américas 11 • 

Por su parte el SELA, viene llevando a cabo una serie de 

análisis sobre el tema que presenta oportunamente en cada una de las 

reuniones de los paises miembros, todo ello con el fin de presentar 

ante los representantes gubernamentales, los elementos a tomar en 

cuenta en las negociaciones con los Estados Unidos y, en la medida de 

lo posible buscar una respuesta concertada para ese pais. Asimismo, 

durante el último Consejo Latinoamericano, máximo órgano del SELA, 

llevado a cabo en septiembre de 1992, se planteó la necesidad de 

seguir muy de cerca los efectos de la instrumentación del NAFTA 

México, con el objeto de que el resto de los paises latinoamericanos 

obtengan una visión más real de lo que seria una asociación con los 

Estados Un idos. 
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Asl las cosas, podemos observar un ejercicio analítico en los 

principales foros regionales, que demuestra la preocupación por parte 

de nuestros paises para llegar a conocer a fondo la Iniciativa para 

las Américas, principales planteamientos y los posibles 

resultados de su instrumentación, en lo que concierne al pilar 

comercial, todo la cual indica el importante significado de la 

propuesta para los paises latinoamericanos y sus relaciones con los 

Estados Unidos. 

Se considera necesario que la concertación latinoamericana se 

fortalezca en los próximos años, con el fin de lograr, en la medida 

de lo posible, posiciones comunes frente a los fenómenos que inciden 

en la región, tales como la IPA. La región puede consolidarse a 

través de la armonización de intereses y posiciones negociadas. 

Al respecto, conviene señalar el efecto de la IPA los 

esfuerzos integracionistas regionales y subregionales. La primera 

observación gira en torno a la percepción de un abandono en la tarea 

de integrar las econom!as latinoamericanas, la cual ha enfrentado 

a múltiples obstáculos para su concretización a lo largo de la 

historia. Todilvia, hoy en dia, nuestros paises han cruzado las 

brechas que impiden su integración económica, no obstante la 

manifiesta voluntad de la mayoria de los regimenes por adherirse a 

algún bloque, que garantice su inserción a la actual estructura 

econ6mica internacional y se aleje el riesgo ~e aislacionismo. 

En los últimos años los esquemas subregionales han proliferado, 

ante el fracaso del multilateralismo (GATT) y del esquema regional 

(ALADI). a saber: Acuerdo de Cartagena (Pocto Andino), Mercado Coman 
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del caribe (CARICOM), Mercado Común Centroamericano, MERCOSUR y el 

Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela). 

No obstante, se ha podido observar un lento la 

conStitución de mercados libres en Latinoamérica. Tal parece que la 

diversidad asociada a patrones económicos no permitirá en un futuro 

cercano alcanzar la unidad, a pesar de compartir el mismo carácter 

idiomático, cultural y geográfico. 

Cabe preguntarse si la IPA logrará lo que no se pudo hacer entre 

nosotros mismos a lo largo de nuestra historia: integrarnos. 

Al respecto queda la siguiente reflexión: 

La Iniciativa para las Américas, si bien constituye un 

positivo en cuanto a l;is relaciones comerciales hemisféricas entre 

Latinoamérica y los Estados Unidos, debe tomada como 

sustituto de la integración regional, sino más bien 

complemento, acorde con nuestras necesidades e intereses propios, ya 

que no podemos esperar que los Estados Unidos aporten sin restricción 

y en sacrificio de sus propios intereses la ayuda y cooperación que 

requiere la región para su reactivación económica. 

Ahora bien, la IPA no es una iniciativa de cooperación sino más 

bien una propuesta comercial y como tal debe ser abordada y retomada; 

se trata a fin de cuentas de establecer relaciones comerciales 

equitativas y respetuosas entre los socios. 
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C11bln..:>tto: IHcky· Hrr.dy )' i.-l S.::cr.::t:.rfci J\r.~1.·r, Cr.rl1. llitlr.:, Ll ~1·CL'ptr.do 
lia!Obr.cl:1:r, J:uc.;h~~ me .:c:.mplncu ::u prt·:Jc.uciu; 1.:t.L·1~ i.qv! ,.) l'n:::tclMtLu 1,h-l 

_ Consl!JO d.;: l\!:t'SCIIl.'S Cca11G1111cc.s, ttikc l\11:.l~in; ,l\ill. \,lobr.rt•r: .. bii:mvttnido. Y, 
pc-r LCJH.tt.sco, 11.:>s co111r,J11cu f:o!Jr1:-1r¡.¡11.-.1·;, \'f:t' h rd:;n Crc.1•ni;pnn, l'i-ct.idunt" tlu 
J11 Juurn da l::i íll!!:t'rvn Fcd1.1r111, y¡¡ ~c111ti1111f.l'ft\H :1 'ut, \'iC!jt1 o .. 1dto, ll111·l>d' 
..:un:;l:I•, del Jle¡nco Hur1dlul, y a ltll.·l111rd i-:1·L;, d.?l l'u11do J1'1n~rt-.rlw 
l11t<:-rn: .. ::1.: •. ~. "!'to:•.! !!n rnrlquc· )¿lo.!;.J,¡,~. \'J.:·j• :1dt.!1°:!( ln (a·::i]J¡, J-'.ud1, ,. 
t¡ulc:n J1i.:'.:.: l.; '.ili·1¡\•t.nid,·. c1.11u:i 1·~·1 1 :-.•::.•nt:.11ll.: .:!rl H::1.cn lnr~·l:-.u·LricL111l1 il~· 
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I:n lo!:. últ.i1 .. u:: 12 fJJ<.!!~.!, ;, cr.dt. ur,o c;h n.-.f.c:trcs -·drSÓI) el i:>CUJlllnteo dt! 
la Cr.s<1 5111.nct. hast.:i el IH,1 .. brc- dr lu C"ll} h•·:. rn.>s li:.11 f.11!,rin:1.:1.:. lll!• t-11onr. ... •i; 
.:-n:nhiC1s, lo!: c:.n,bioi:; po:=itl\'ct:, q~~ :;e, t•::t.111 pr:Hli:C"J ... n;lu tu ,.1 muntlo. J.;, 
.!.ibc·rt~d hn n\lllll:!. .. do ll p:H;CJi: 11t:lc:.nt,,c!cn:, 110 ~·1)}0 .-,11 f:uropn Ol·lu11tnl, slno 
;,qui mi'>m;l, rn li•s /J1·t·1·icn~. ll~·t;•••t' co1Lr•·1ttpl.11rlo 1•n rc•M:rcJ111lu11cc d;,l n~s,l1r .. •n 
ú.:111oc1·.1c!co, un •'l'"C•·o d.:1<:C•t·r;\1f.~o 11Pnc11 vl1:tc1 1,r,1:1:,1 ~•h'-r:. v11 111 l1l!>tnrl11 -:..• 
nul-Stro •.me.lle.o lh:;uJsfcrio. C:Cln u11.1 1•xcc•p1.•ic111, li. d~· Culln, la r:rcin!:i.Cif.11 
1,:,~·111 111 de:11.ocrI1cJ:1 111.- r1pr(•,:f1u;i :, "'u 1.·••h!:11:!1.'i!;'lf•11, ¡, rudo~ un:; f.r•,!J•,rc:• lt. 
.... w.olC'i011 de que,no l!:r.t. ll!jt.11n el rlfn ltn 1:ut• Culm ,,:1;rn::.:. Jr.i: flll1c J1• J:i:. 
.. ,.1 .. r•t•r1cl:ts 1:tu11dit1)1?S, l1t.r.it.11rtci cl1· / • .111t:1·fc.1 u1i:i r1•1~i«11 turrilmt:nt..: llbn·. 



111,;· un:; •'>-':1p::l(l11: .1·.·1 t:. 1" rt•:1llcl.:1d. l'"r'~ J;1 ll':.111:fonL:,1,.·ión 
pC'lltcic:i, ttuc 1.rnrre al resto tJ,. /,r:.órlcn L1,d1u1 y 1\l c .. rlLu t.l"ric i.u ¡111rr.l1·lu 
... fl 111 t'~ft·ru cco11t11~lcu. En rodl• ln ro•t•.ll'm, le•.!. p.tf::lis usr.iu 11Lonndo1H1nt1u ln 
polftlrr. e=cc..nG111Jca cst.11ti::tr1, '!º'~ lnldhc el í:n•cirnlt:nto, y prr.cu1·t111 
despcrtHr <·l potcncinl del 1wrc1.do llbn· ¡111r.r, qu~ el llc1i.i:;fcrio u.-·r.licc lr1s 
pot;{LI l ldcdtu; du proercso ,;ün 110 iq1rovuchndt.o!:. llto11 .i:urgldo nuf!\'Ot 

_ e,ol~{lrn;.nttr:, rc.r:po.ldl1dor. por un vlr,orouo mr.1\d:u:c 1\t! i::u=i pu1:blos. lHrl&t:ntt:s 
· q\H' CGILpt1·ndr11 qu~ "l futur<• Jtl /-.J.1drlci. 1.11r\11r. n:t>idt: ·r,.n_ un ·eobiuri111 l lbri• y 
l~ClCttllO!i lihrr.•r;, Cltu111lo ul \'íol l•~ll[o.! lhh·r Jil Colt>rnt.la, el rr1-~dd<-nl.u 
\'lq~ilio n;,rcc., "L11 lnrcn pt1rthl11 l:lltl"o.! Co1rlo=o lir.rx·y J\dttm S1nlth pl.lr iln 
rcnclu)'t." con 1·l "rcconoctmlt<lll:o dé tpH· la:; cco1101r.iu.i; ;1\Jl1;i:tr,s CM1,1>ccc!.O I• 

lot: ll1ll"CéÜOt: puo::drn C'onduc_!r t.l rrocl"c,.!."O r.ro.:.•inl". 

r.n cuanto .o. los Esti.dos Unldos, t•sos z.co11tcclu:lentos son n1uy 
s"tlsfactorlos, E~ una evolucJou n lu que: t:!.t.t.11,os dc~1·o~os dLt cJ11r r;:n:paldo, 
l'í"ro ndr.;lt1u.ns que cnd11 pnis de: l:i n·&H-r1 del.oc 0¡1t;,r por _si 111lsu.ei. l~o 
M:isn· un 1~odt.lo üni<:o; un mlsn.'6 L11l lc nei cnlza n Lodos lo!: r¡uu tl'<;tn.n du 
i.pllcn1· IT•cdidc.s d11 r<:forn.<1. J.11 rcqiow.ali1ll111,d lJj!:fci. d.:: lof',rt1r 111 
crc-c:ir:.11-nlCi r.ccinón,ico rcc1 .. 1 S<•brE: <:l pr.1!1 ch: '}UC- i;."? rr:itl.I. l'arn los tt~.UU,, 
1•] rc10 ¡:,.ur;lr.1_. rn 11•!•q.:.!cl.·1 · lt>t (';:111blu1: puritivu~ {l\IU ::" ~!:tt.n 
¡orc.oduL·lr·no~· lli •'l ll1·11li;fLl"lu. ll,t.,·11.~,_., f::..rj:,r un:1 1:,;:1;uli.:1 ;,~·1,.ci••"'i(ln )•t•rt1 
l''-'a111.t.r ur, 11rt.or,rt.u.11 (tu r1:Í.'.lllht• t·11ct,111l1ti..do1 h:11.I:. u11 11oL'l'l't•<lt1 l.Jlirl', 

rn (Ltt•r .. ro pasudo 1no rcunl t·n Cio1·rnc1·11n cC"n lCis jt:(t,s dr. t:r.tz..du de loi. 
r.ri::r l"'.t1t:t:.r. .cndlr1us, Sull d..i ef>n r-..:u11lG11 C:Cin lt. convJcc10u du qu,. Ef..llll, 
debe: uodJ!lcr.r i;u cnfor¡ut., IHl rGlo con r~i.pccto n t>:.:A re:sLtin, si11c. cto1:ibi1\n 
en lo que z:.t.n1"1e n h111óricn Larl11a y r,l Ci1ril.1e t·n cc.njunt.:o. Por le. t:iont'• 
.!.·ollclt~ t.l Sl·crt:tario Jln1dy qut· c·ncllhL-zMra unn luhnr de· nnl!.11!:1$-dc lh 
pullt.Lcn econóu1lc,'l e.le lo:; ~;,¿,uu. t•n l'clt.icl(•ll cun '-'St. l"l·&iC.11 vltnl, ¡;flrn 
1·f1..~·1:.:r1 un.o nu(.·V.> C\'l!luncion, por ufof cJo.::cJrlu, de: ltis prolll.:11111s y 
¡oo&ibJJ •. ·;:.:!~ tp.a• t'ncc11,1.r:11M1 . .:.s t-11 ln ¡11'óxi1i.n dé.;:.d::. f.:;c· r.11'1lisl!: c::t:\ 
1:ermi1.r.:!.1, ;' yr. can:.cL:n . .:n: :.:u!: c.c.nclui.:lc.u1;.!', Y lu nc:c••ch.l:,d dt· 1 .. 1t·v~s plr.nc!o 
(·CC•lh~nle:.:.:.: t.-!: t.· .. 1tk·11tL' )' "FllU.l;..:ntc.. 

TodCI ir.dlC'A r¡uc dcbcll'.o.:; modlflcnr ,~1 -~r.fo-<¡Ue d-c la' Jnto·re:lr.clan 
t!conou.lr11 que 11.r.nl·1·1.C'n.~s:. procuraudr. c·r.ttibl,,cL·r nuc:\'ut· laz.os as,,c1ntlvc.:. ..:11 
111 r·sft'r;1 1 c-~,11c11:,lcn, yn qu;· lt. (lroi;pl'rld1.d, 'i!fl nur.~trG Jlc>mls:ft>rlu, dcp,tnc.Jc1 
Li"· l C"•Wli' r.: 1 o, un d,-. 1 n ll)'Udtl. Y L'll L· l e! l n th. huy 1 t·!• h1· ¡1<:dt di.) yu•· 11u.1 

pl~rinltuu tL·c.11s11.ltl1·les i.lt:u1\lo!· de l:.s Ld.!;,s, •'iq•orn~r)o)!. .J.i!:,UIH>S <I~ lCis 
cr.n·lnhs qu,¡,. conclu::.can n (:Ct.ilJlt"'ccr uo11 n!OC"l:1cion el~ :iiup1ia 1i11:.;P. fH•1':1 1:1 
df·<:<1ct;, dt· lo!: 110\•(:nl••: limmC"lnr la ma•Vl• l1ticl;;\lvr, p:ir:1 1:1s /,mt'rlc.1r., r¡un 
r(:fu1·rce la convlccion, cndn \'í':! 11.:ts firu.11, c1u<• (,y.ii;t.ri en /inoérlc.1 l.11tl11n, d~ 
qut, le.E p1nr,rnn.ns d1• rc·[c.nnn orle:ot:.1!1;:: l11•t"f.:L c,l 11,1,rC"r.llo ~1011 ln cl:r''L' d·-1 
cn·ci111lt>uto ,.c:~nóu.1co so!:t"nido y 111 t•i.L111,1 l idl1d 1•cil1 lle: •• 

Lor rrt>i: pllr.rt':s dn nue>strn nue\•:1 lrdct;:tiv;1. i:on <--1 ru1111·1.•clo, 111 
l11,•1•r1•l"n )' ln d(IL1Jn, J'ura r1111pli11r 1rt cc..m,•l"clo, propeon.r,c. clnr ccu.ll:n::o ,1 un 
tirtHlf'LD dl> ll!l't1nclon tic. unu i-.onn ·h· .lib1''' ct•11.•1·i:Jo quu :i.\Jnrquo " l"dl• L·l 



llcn•l!:ferJ o; p.tirt1 ir1cr.:1;1c11L:i.r l;i invL·n; J 011, qul! uJopt,•1110.s nrcdldn!O c•ncnu.Ju:H1••~ 
11 1~ro111n\•1·r 111 11flui:111.:lu .Ju n1¡iit.&.ol " lu 1·c,gló11, y ¡1111oi rt:ducir o.ni11 11.t.:• lu 
lluuda ··ln c11rg11 e.le ,In d"'ud.n·• que adoplcmc.:. u11 llUt!VU c,nfoque con .rcspllcC~ 
G} t'ndc.udnl:iJcnto rt:r,lonul, cou hcnuflcios 111.portantui: pnra nuui;tro 11 . .::ctlo.1 
i.11.bJt•utc, - • 

Co1u .. •11cc111~s con el co11icrcio. ~:11 1;1 J(-c11dn dn 1980, ~l ric:nr• 1ln 
ci·~Cf1liieút.o d""l cc.nicrcio, duncro dlll llc11d:;fcrl.o, furi 11 l.u zngn rJ,~J 
cr<'ci11li1H1co del co111crcJo 1uundinl. Un:i c..lt? lus priuc1palcn i-azo.na~ ¡rnr;, L!t. 
fue -Jn odstt'ncla df' barr'cras comt:rciiilus t•Xccsivo:1111l·nt'u ruscrlcciv11.!a, q ... 
::;•parnn_ c.-nrri> st. y e.le Estados Uuidus, n lut: cconu/lltati" dü '11uu:;tr11 n.git.11. 
imponlendo n codo!: nucsci·os p11i!ac.s un clev1.du ~nsco. l:::rns Li.itrre;ri.s ·'S1.tli "! 
lcg1.du_dc 111 tt!orta crrGuca e.lo <¡uc. p.ura prospen.r, la

0

cco~1owf;1 de un t•al.s 
1•1•rr·t.I CH fHOt:'H'Cil"ln. La erun l.·cctón econó•~ic.ti dul prct;e11te siglo es quu el 
: n.111rctcinJsmo sicuc sJer1do unn réu.or11 del pro¡!rcsn, y que el uicrc{tdo 111.uu 
e<=m·r.'.i prosperidad. P11r11 corrccJr es.o s1 cu11C"lófl, liemos L-l¡,,f,ornc.Jo un pliln .::., 
co111to1·cto exrcrlor Lnt:Ddo en Lrcs puncc.s, qua re-fuerce 111 iucif.duncu 
tciu1i.:ucJn, que C""'' tc.rrcno ~n ll1s Ar11éricnS, hacia una r,,forn.u orJr.ntad11 
ho"Jc:Ja ~·l 1u;l'c1Hlo liLrc. 

Prf111L:ro, al fnfcf1.rt.f' lus últf1nos IUtt~t.f> d(! ln r1ct~1al Rondi. Urugu:.y ti.: 
11o:ot:ocli..ciouct: cGo111,•rcJ;1lci: 1uu1ulllolt!s, 1uL' co111prouwro 11 esc,,Llc•ct>r u1m <:J•Cl'<:ch.1 
cul;abt1J·ucio11 nin l:is n11cJ"1u•io th_• t•sle lh•1uJ!.ft!t•io. U1101 cul111l11:1clc'•n c>:it,, .. , 
d<' li, Ho11d41 Urucu:.}' .sJgue siemlo el medio m.1!> f•flcn~ d.:.: prL1mov•1r J11 
cxpansión c. l.argo plbz:o Jc.l comercio en Amér!cn L11ti1w y unn n1.1s proíu11d;i 
111.st•rc_J_ón de los pa1sc!: lnt1noa1ncric.ir1os en el siste111u. co111crcial 
Jncc.•rnaclon:il glol>.il. Uuc:ara 11.etn, M1 la itu1uJ.; Urugully, f:S un cu111.:rcto 
librt> y equicbtiv·o. Hcdln11co "s.r.s ncnocit1aJu11c,,; procurr.11,os rf:íorznr las 
u:irwns <"c.m~·rcloolt>r. cxlstM1tes y .1mpllL1l' su ,¡¡}c.r111co, lmcJ'1udoliis toplicr,bltis n 
1111.hJ ce•!: t:n cpH: 110 se l1a11 couverddo nar11io•S di'.! 1:qu!Jnd. Y porn Jiorun· i.J., 
11u'H1!! ;•.•::ro hOfe nui:'st:ros verJnos de Anu':\'Jc.'I Lntinn "I cd Co.rJI.,., 11u1~!.C.I.'> 

'h•ci.';ff.11 .~t· 1,J1·m1:·1.:· Ct:il n,r·til, pr,•curo.n·mo:i 1PJ:r:1r rt'.·duccJu1H.·s -lol'í111Ct!l.1rL1:: 

111.\!: d1·.1:.: l.:D!: <'ll C'Sta rci!lJr., 1•11 1.1 c.=;fur.u c.Jcl comt:rcio de ¡irc.Juc:t~s q~ .. · 
r'°\'h-t<•rf l•!'pt.-~l;d ir1C•·ris fi.irn eJlcis. 

Sf'gum.lo, Ó1'b~~1r.os npt~ovt-chnr ln perc~p 1:J b1" rt..ndt:nC' J ti httc Ja ~ l 111<·rc:1tlo 
libre, y t•dopt:ar como ubjetivo finnl el 1:st.1hle:cimii:.nto de uu slstt-n,.1 di! 
libre co1J,(!1'cio que vincule a todos los p1dtH:!l de ln!j A1J1f\L'iclls: los dt!l 
!l11nt•, t•l Ct:nt.ro y l:l Sur. l:t:pf'r11mos con i:1tcrcs el dft1 t:ll que líls Am(\ric:.s 
11u !:d)o !H•1111 el primer >wrnisft•rio co111pl.::t.1n1u11ti'.! der..ot·r,1ticu, sinu en r¡uL· 
todc.s :.c;.mo!i SCJcios lcunll's e11 llllll zon11 d1• llb1'i'.! co11 ... .11'cic. que se! cxt li'.!ml;1 
J1·.:..:lf' "l pu.•rcn do? /\nclu•n:c(' l1:1~t:1 lt1 'ff1:rr.:. 11 .. 1 ruc:cu. 

Ar:uncio ""el di~ dt: l1uy qui· f.1a;uli.1S Unldu:: u!:.t.G d!spuesro .i celd .';11 
•L"h•l'!OS' dt: lJLr,c comnrcln con otro¡¡ u1circ.udou d~ l¡¡ Am~rtc:.a Lnt111.a y .-1 
··:_, i~ ... 1.r11·t lcul11r11.1.:11re con los 1~ru¡iot> di! f•il1.s1110 que se: lwn r.s<.icii.do 1·ur1 ;•J 
ptr.pi:.slcc. de. lor.rnr lo lJbtirali7acJon del c.0111.:ircio, Y c.l prlu,1.:r p.a1:u i.J~ 
id.rf:r (11'(..C:<·t;O ac un llC\H•rdo do libre co1ut:rc-io C'UO H~xl.:o. Todos d.:L;,rno1; 



reconocf:r que no d11orrJb11r&:mo:1 l.tr.a borr1:ras til cgu,t:rcio l1Lrt: do la noche a 
lu ma1lnna, Cn111Lios de tnn laceo tilcancti podr1 .. u tr.:iu.u.r i11\o:o do pr1:puriiclon y 
duru:i negoc1licloni:s. l'ero la rcco111¡a~nsu., c:n tlr111inos do. prosp1:rldt1d 111utua, 
vtilá l:(lduu los t:sfu~rz.ou, E:.tc: &:S t:l wun1untu dt> li11cur dt:l lo&ro lh: unu :tona 
de llbre co111.::rclo u1undlnl para 11ts Amórlctss nucst.ro. objt:tlvo u laq~,o pla::o. 

Ti!rc<:ro, al parecer algunos pai:;t:s t.od;wla no c:s~án prepare.dos pt1.ra dar 
ese puso &:XCrtiordlnarlo hacia un acuu.rdo ¡1l1:no de libre co'mcrclo. Por .ll.so 
es que estanios dispuestos a ncgocinr con cocfo nación intCrcseoda de lt1. región 
i.cuc:rdo,•ir.arco par.p. abrir los ruercadou y d1:ca.rrollor v1nculos comllrcialos 
Uids e!.trcchos. ACuerdos semejantes ya existen con Ht':xico y Boliv!tt. Estos 
ncuerdos nos p1:r111icirán av¿,,nznr lndivldual1~unte hncin l.i uliniinacl.ón du las 
barren&s contrnproducontlls l:l.l co1~crcio, y \1z;.cia nutistro objetivo final dal 
coir.crcio Ubre. Esu es un"' reclltt.1 para un mayor crecimiento y un nivel de 
vidn u.As alto en lu An.érlcia Liarlou, y M¡ui 111i::;1110, 1:n mi pt1.tria, poro:i Í:lsto• 
b1"cer nuovos n.e:rc.ndos para los prt1ductos c:stadounidenscs y más eniplr:os pa~a 
l"s trn.bnjndore:s es t.adounldcnscs, 

l.r. p1·0111ocJOn del comercio libre es sólo uno de los eres f<lc.-11.f:'ntos clava 
d<> nu(-!itr11 nue\•n lnici.irlvn pnra l.a.s A1116ricas. llu&f;tro ~f:'t:,undo pllnr es '°l 
11Ullo(•f1IO d~· 1:1 l11Vt~rsit.11. 

Ln competencia en pr"cura de capical en muy dura <.-n la 1accunlidt1d. Lo 
clave porti. nu1at'11tar las inversiones es !it:r co111Jh:tltivo, cc.mbinr cotalmentc 
las condlciont:s que han ejercido una influc:ricia can disuasiva so!Jrc lbs 
lnvt:uit1nc.-.& extronjeras y lti.s nncionalos, Reducir la cc.rga tl!glaun.:ntliria. 
despejar t<l.c.n1aino, elinilnando lt1 ma.ra.1\11 dc bo.rreras burocr.1.clc¡¡s que ahor,an 
11. qul~llfi!I asplrnn a ser c1upresarlgs en la. AH1é~lca Lbfinn. 

ru una gran ciudad lnc1noamcrican.:i, por ejt111p1o, to1un cnsi 300 di.ns de 
&l':.scio11<"1. l.turocr¿ticc.s i.brir unu pt!qu"''l:i Clcndu Je ropa. F.n orro í"ll!i, la 
ptiri::ono• q11(• Gr.t.t=ll lla1n.a.r ul cxccrlor tlt:nc qut.· l111ce:r, con.o prc.111e:dl", cinco 
llm11tid:.s l:l.'lcdónJci.:o, y lé.i c!ópcra p;.r;i ct1nSL'i,:uir unil llm~a tclefónicn nuevn 
puede dunot' lwsta ci11co tu'los. Esto LÍN\C que: cr.i11bi11r. 

Ln rt:Cormi. dt.l réginoen de ln inver~ion .::s rscncinl parn facilitar. ln 
inicl1.clón de riuc.-vlls ern~re:. .. .!: cornerciilli:!s y pr.i·a c¡uli los inv.:rsures 

__ lntt>r11ncionali:s puedan port:'iclpnr y 01.JcC>11L-r i:nnbnclus en los mcrcndos 
latinon1n1:ricnnos, A fin d1: cre<1r inccncivo!i pnra lu rt:for111a de- las 
inv<:rslone:-s, Estndos Unidos <-St.á dlspuc:.to a o;doptr.r las slguie:n'ces rl1.o"dld;:is: 
l'rl1~cro, t·rr.b1.ij.:.rrl. con t:l !lt1nco 111ter<1merlcar10 d~ Ut:snrcollo piar•• crer•r uu 
nuevo prot,rllnin de préstnir.os pnru las nncioncs quo adopten medld:ts 
ifll¡iort11nt.1..:s pura climiunr lu!i trE1\111s u lb~ ir11\•1..:r::.lo11tis lntcrl1o'ociunalC:s. El 
811nco Hundlnl t11mbién pndrl•1 contribuir en t!itt: csfuc..r::.o. 

Sc.-gundo, p1·oponc-mos la cre;1clón do un nuL-vo fo11do e.Je invr:1·sio11cs pt&r:t 
l11s Amdricas, Este. fondo, administrada par lll Banca lntornmericano d., 
Dt••11rrol lu (bID), podr1a brindar hu: ta US~JOO mi llanos al al\o t:n donociom•s 



cuando t.>: llpl iquon. en un 11ultco_ -dC- privat:i~nción.· medidos de ·rc.for1t1a Je_l 
r~glmcn de lo lnvuri:lón oricncadus hacia ul.: murc·ado. · 

E.t:tadoc· Unidos se propone Aporcar_,US~~OO millones ~ _1:so. fondo, "' 
procurará quti Europ.o. y. 01 Jnpón· hogn11 otro .canto. Puro a .. fin de crea1· uu 
a11abicnco-atr.0Ctivo .para ·los nu.ev"s inversiones, deb,crn~s taUJblmtar m.u.·fotro1· 
e.sCuo-nOs:frUcttfuros por<1 aliviar h ·carga do lo dc-udo,---~1·-ccr~-er pllhr ,1.,. 

nuestu nu~vn lnictatlva para las Ami':ricus. 

H~chó·s- n~ctones y~ -tiorl-. empí-~~didC es·a1or-o~-ª~:- r~f~rln~~. :.~-c~-~d,~-i~ñ:¡; il.l_l- : 
lograr un futuro crec1111lento 1 pero el entorno de lli; tnv~rsi_ón .. stcue P.Stn1\'~:-· _ 
op6cado por la gravosa cargo de lu dcu.da. En E<l.ii1nrco Jel Plan ti-'r11~y :._. 
ovanzr. co11siderablc11if:11te. Los acuerdos cclcbr.11da:;: con Héxico, .. Cos~a .Rica .Y 
V1:nt>:!Ul·~a.yn-estl1n surticm.ID l!fectos positivos pnro_ ,lo. lnvcrs~ón.·en 

".1Ul!luS. . 

En Héxico-··p·iirn dar sólo un ejemplo·-~ y-a--sc ha dado 'marcha:ii:t.rds-n lo 
deli:-t.Gnoo .·ruca do capl_calen que, priv.:i a ~antas .nuclunes, lotinoa1111:rir:ein:~~ d.:· 
preclc.sc.s recursos do lnversion,·s, Cscn cs d1:clsivo: . ,si rest11blecumos r,·, 
t<nnflnm.11, 11flulrd c.•l cnplcal. 

Co1no- ll•(·dlo de l.ltipl111r l\Ul:!:tra íiStrateei.u rreuto A lA deudo, proponemo!' 
quE- el f!&nco lntcrm1•1:ricano de Dcsc.rrollo sume sus cs!1.h::.r~os y recuri¡az:·:. 
los dlll ro_ndo Hnr.ecario lnteruncionnl y dul U_anco Hundinl para respaldar la 
re-ducclOn'-de ·ta deudn de América l.atlna y el Caribe frente a la banca 
comeri:l.ol, Al igual que en el coso del lian.::o Hundial y el f'ondo HonecarJo 
lni;,ernacional, lc.s recursos d.,l Sanco lntura1berici.no d~ De:sarrollo escardo 
vlnculadotf dlrectti.rhl:ncu con la refunnn econó111lc11, 

/1unque el l'lan Brndy ha ayudado a lns nnc-ionei: a reducir !.U de:~1d.: 

frettl•. ,, los br.ncos cou.crcl11lcs, 101 curen slcut• sic:ndo pcr>old,1 p<H'n ):.:.: 
r1r.ciu11cs cr11, u11 :.lto a.lvel de dllu..l;i o!i-c-lul, o~"'ª dr. dt-ud.i.s contr.'.ltdr.,; .int~ 
culilt·l'11os, no anee insti[uclo11cs f1nanclt?ras prlvadus. Aclut1lmcnr1:, 1!11 co.I .• 
l..:r,c'rica Lntinn, ln deudo oflcinl frt·nt.e al Cobi<:1·11n de los EE.UU. ll<:c,11 j\ 

c-11sJ US~12.000 millones, corrc·spondl""ndo US.$7.0úO 11dll1111l':>, J.:: es<: rutal, ti 

prér.lt.111c!:-co11c<-~lont.lt-s. Y en u1uchos cnsos, la c1.1q~ .. w.1~ pes1ula dt:i la dcud11 
CIÍic:inl ri::Clll: ,;obre 1olgunas de las naciones mds por¡u~1\.;s de la 1·c::~i<on: 
pnisas como llondurns, L:l S:1lvndor y Jturmica. 

f.sc es un problcmn qua dul.H•rno.t: cnfrcncur L'll ln 1.ctuulld1¡d. Co1110 
:-umptllh'llte cl.i.vc, a los t.fl.'crou du lrnCE:!f fru11Ct< al ¡ir0Ul1•m:i d~ la d.::ud."& ,!,: 

l:. tct~ll'in, f•l'npuncu un:i 11u1,v;i i1dclntlv11 lwporr;111tc: 1•••rn reducir l.u th.:uL'1~ 
'-'Íic111l do /\J1.c.<1·tca Latitw y el C11rit..l', cu.011d~· :;.: lJ',llt' h" ptdt:es c¡uc: üdOJ•t1•11 
1••:rrictos p1u&r<111Jas dL' rt·foru.a '~couDu.tc.'1 y da invf:i:iolon c:ou f:l. ªPºY'• d.! 
.... :~1..\i.•iom1s 1nt!'rnaclonal":. • 

.:n 1.-l 11 • .1rcc. de: nuL'i.t:ro pro&t'i.11,oi de t•cducc!Gn Ju lu doud.:i. &w tn.1tLllA11 
1,.n• •c•Jlnl'ftdo 141• i:ac•cori•ar du 10.11 pr911c111110• c:Dnca.:1'1nllltrar y co111e:rc!t1lr.n. 



Con Tt'.sJH:ctu n lo:; vr1ml:rÓs ··los corruz;pondhnc~s n ·~u1:ncns de ayudo o de 
"nl11umto:; puru lo poz ... 7 propondrt:n.os. rcdu~~.1onus sust.uncial1:s de ln ·dí:udo 
pni:i. loz; patscs.-quc:. soportnn una car.ta m.1s pui:a,da. Y tmnbián v~ridurc1oos una 
porción dt:· los pr4istn111011 rstadountduni>IL"il .pendhmtcs pora Cacilic1u· t:l conjo 
de· deud~s pu.r. parriclpoCioncs d& capitr.l, y ,de deudns por JbedidAs 
l·~~il'n~Ah·~~ ·c-11 P.ªf~1::s .q_uc yo !'~y.un 0 punsto c_n 1~111:cho '~-~~1~ª,:0_ -~e ese .~Gncr~~ 

_ [~as apc.riacion-.s se rt:nllzardn c~so. 11or cnso, Uno. 1t1t:dido· de lo 
·pr.os¡•crldt..d - ·y la lnv.:orslOn n l;.q~u .plnzo más 1mp.,~tontti .qua 1~uedol _hncer 
cUal~üLtlr ··nación·· (,s el l.d"ot:&:t11r a111Ldc11t.nl., l~n 1:1 m11rcci du 11uoscra 
Jnlclutivu paro las Américos procurort:mos n:fo1·.z.ar 111 poJtcicll a1UEr1encol en 
nuestro llcn,lsftirio. 

Los canjt:s Ja dc.uda ¡1or madidas iuuLicncales cou'stltuycn un cjeinplD, que 
sc·.r..Justa nl modelo_de los acuerdos inr1ov1tdc.rc:!i lucrados pLor .c.lgunos nti..:1o· 
nes liittrioamericAn:is y sus Acr"'·dores co111c1"clales. T<1u1bi~n solicic:ar~-1nos la 
crcociOn d., _fondos an.blcntoles, en quo los Pª&ºs de lntel"e!it:s dcvcnr,ados por 
111 d~•\1da re:estruccun.da fr11nte ll los EC.UU. !ir: hnriin en moneda locAl y se 
reservartn'l'"ra fintmctar proyectos 1unbit:ntolt:!: en los p.1iscs deudores. 

CitQS acurrdos ln11ovndo1·"s consc1Luyt:n un podílrosc.o nuevo lnstn . .11\1Cl1to 
pan. prcsc.r\'ur l.:os m.::;n1villo.!i natun.lcs de í!Stí: liemibícrlo que: 'C0111partimcs. 
Oi!'sdc los pa1sajfos del Artico 1111poluto hasc.11 las belle::?..;s de lo. barrera de 
corales dl: P.r.-llcc- y l1:ist.:i. ta~ ricas st:lv11s tropicnll:s hU1ru?das dt·l /'.111.-.zonas, 
de;Lc111os protE<&"r osee oce:rvc. vivlenc1:: dcl que H•1~c.s custodios, Pltrll un 
número coda vc:z mayor de nuestros vt:clnos, l:!it.d clara la necesidad dc uua 
raforu1<: orientada hacia el increado libre. Esa!i nacioni:s ncctisitnn e:spac1o 
económico pnra c:jt:cucc.r refnru,as ¡¡udact:s, Y esto 1n1c1atlva de lia deudo 
oficial t-s una rt:spuesta, una salida para superar lo cnrga asoLinnt.e d" ln 
daud<., ,~ue dcrioorr. el proceso de tefeirma. 

Sé t¡L•'" í::.irt11 cierta pn:.:icupr.cJón de qu1: los c¡,:i,Lios r.::valuci'-OO•l"ios 
qu"' l11:1i.os pl.'.:is<:ncl.::;do ei:te ültimo a1\c.o en turop=i Orit:nt:.l hc.~.;n qut: nucscr.1 
1.tt·11ción su 1.pt.1rr ... d<: lú ,\n,.(1 lcn L:;tlrrn. A~;í:t:,uro liny ooc¡ut a te.do.!. u!Ot1;d ... s, 
cc..11,,"1 le:. 11<: ;1scc,uc;.iJu <i 1~uC'l1ui; r,c•Lcn1.111Lu!:. IJL¡¡,ucr:.Lic1H. J ... An,6ric<.1 C1·11Ltul y 
S1.1d;,111¿rtc.n, t:l C¡¡ri!:.í: y ht;xico, que: l:.:.!oto.dtis U11idus 110 p ... rdt:r.1 dí: vist.:i los 
trerr.tr1dca dt·snftos y c.p-.rLu1ddad~s qull: !.ill pr.,:.tnt:.n. ¡¡qu1, >.ln nuc1.tro propiu 
llcm1sít-r1o. En <:ft'.:cto; t:n las cnnver:.acionos mance:nltl.1s con los 
golic1·111ances de:l Grul'ci du lns 24 sobre lc.s d.::u,ocr;iclas 1r,c1plcntc;s d¡;, Cure.opa, 
he procurl'.dO t"n.hitn qu" brinden apoyo n la dcu,ocri.cit.1 y a la liLt:rtt.1ú 
e:conomict i.-n la ¡.,n,.::1·1ca Cc11Lr<.L Uu ... stro 0Lj1:Llvc.o es un1.1 bsc.cillclón 1:1t.s 
cctr-t-<'hl1 c.-C>n llUii A.u .. ··r-lc.¡u¡ y cun our&trc.os 11u1tec.11 d .. · 1-:urupo y /1!il1 •• 

De .r.quJ ji doc ;.t'lc.s nucsc.ro lll:u,1!.f(•riu ct-l~·Lr.1r.1 los 500 111los di. un 
Acontt:clr.1lento •rico: ol d.i¡¡cubriu.fc'11to do An11:~rica, de 11ucsc1·0 Jlu.:vo Hundo, 
por Colt:.n. llur.stros c.rigc.ncs. l.a historlt.1 q..ic cc.ou.p.:¡ftinios, ~ ... 1.·e:montr.n o 111 
Cpocl.L del viajo de Colón y a lo vt.llcnca búaqut-d.:. de:l pro.tr1=so del hombre. 
lio)' d111 1 lc.s 11uo11 d• flUtoiitro üc1o1rvo c:omün a;1,r v.:n rufor<:lldoa; por ~1 lil\IOL" a 



!~;;;,~::,~to:iJ ~~ ~~·~'~ .r.,~·,:~v~~doil"~ü~~ º'J ~:u~~:~1r ;cril~1: ~~·~~,~~~; i ;,:al iCdladd~~::.c~ t :u:~: 
qua: corop~rtl1n.o.s, 'junro ~"11 todus a.us írutus, t•U lu~11.<?ficiu da tt1d<1~ lo:; 
pu.,bl~s d~ loe Nn.Srtc11s: dtrl Norte 1 Ct:ntro y Sur .• 

1:1 Jihn clobc.l quf1 ncabo de.sJntt:Cl:i:or C;S pruobt& ulocuent.e ,.1., qu._ 
Ei:tlld"•- Unldu.c .f'st4 u1·lr.111 ... 11t11 dtlcldldo. n forjnr unA nuova s_ocir:dtaJ -,.Jh "1.1.or. 
ve-c_il')06 - lntln~i.c;..:-r icanu¡¡: y rorib1:"ºª, l!s Lu111os dlspue~to!:' .a. d'•Ja:Qo¡m11,.,1· '411 
pi.pt:l con.ccruetl\.•o rri t:i.:te muu.cr.t.o th•cJslvn, para lit1'c.er d.::l 11u1:1.ctu ,.: 
prl111f:r hc1~tsfPrlo pJcna1ntnft1 lJbre t•n todu la- historio;; Acru1h . .: ... ·c. !:U 
pr~scnclA, y qué- Dios bendl&a a· )O.li -puublos_ da ltu:; huulrli:us.--- i"JlrJm.c;, 
11cuch1stmes r.r11cJ.11.s. (Apl&uiios). 

fIH 

-3:99 P.H. llore.. dd i:ttt·~ 

l.67/00l.o2h. 9CIC(?) 
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